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Primera 
Muestra de 

Trabajo 
Estudiantil de 
la Facultad de 
Arquitectura 

e on el objeto de reforzar el proce
so didáctico y de autoevaluación, 

que lleva implícita la participación 
comprometida de maestros y estu
diantes, el doctor Octavio Rivero Se
rrano, rector de la UNAM, inauguró 
el pasado martes la Primera Muestra 
de Trabajo Estudiantil de la Facultad 
de Arquitectura, expuesta en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes de 
esta Casa de Estudios, donde se pre
sentan al público proyectos y maque
tas sobre la problemática del área 
metropolitana y de diversas entidades 
del país. págs. 16, 17 

Profesores e 

Investigadores 

Eméritos 
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Octavo Aniversario de la ENEP Aragón 

Un momento deL recorrido por la.' obras del nuevo auditorio. 
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Exposición del liQro científico 
. español 

E l rector de la UNAM, doctor Oc
tavio Rivero Serrano, inaugurará 

el próximo lunes 16 de enero la Expo
sición del libro científico español, 
formada por 5,300 diversos títulos que 
al final del evento se integrarán al 
acervo bibliográfico de la Universidad 
Nacional. 

El evento tendrá por sede el anfi
teatro de la Sala Miguel Covarrubias, 
en el Centro Cultural Universitario, y 
a su ceremonia inaugural asistirá el 
doctor José Elguero Bertolini, presi
dente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas de España. El 
doctor Elguero dictará una conferen
cia magistral titulada Balance de la 
investigación científica actual en la 
Sala Carlos Chávez del mismo CCU, a 
partir de las 12:00 h. 

La exposición se hace posible gra
cias a los convenios de intercambio 

académico y cultural suscritos entre la 
UNAM y el Consejo Superior de la In
vestigación Científica y el Instituto 
Iberoamericano de Cooperación de 
España, así como el apoyo prestado 
por los mecanismos que en materia de 
relaciones y cooperación han pactado 
los gobiernos de España ·y México. 

El evento concluirá el viernes 27 de 
este mismo mes y su organización no 
sólo comprende la exposición de 
libros, sino que incluye la 1 Muestra 
española de cine y video sobre 
Ciencia y Tecnología, y un ciclo de 
mesas redondas que reunirá a los edi
tores de las principales revistas cultu
rales, humanísticas y científicas que se 
publican en el pc.ís, con el objeto de 
discutir la problemática que enfren
tan este tipo de publicaciones. 
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A 1 poner en, marcha los Eventos 
académico-culturales, conmemo

rativos del Oétavo Aniversario de la 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón, que se llevan a cabo 
del 9 al 27 del mes en curso, el doctor 
Rivero Serrano recomendó a los profe
sores universitarios afinar los conoci
mientos; reflexionar sobre los meca
nismos pedagógicos de enseñanza y 
reafirmarse en su preparación acadé
mica para contribuir a la formación 
profesional y humana de los estudian
tes de nuestra Casa de Estudios 

En el auditorio de la ENEP Aragón 
el Rector explicó que,el proyecto pre
sentado al Consejo Universitario el 
mes pasado, es un documento que 
comprende los logros de la comunidad 
universitaria en su conjunto, así como 
los problemas particulares y la mane
ra organizada y planeada de resol
verlos. 

La solución de las imperfecciones 
en la estructura universitaria, no se 
encuentra en un proyecto central de 
autoridades de planteles ni de la Uni
versidad. Reside, en cambio, en la 
participación de todos los universita-
ríos. 
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• Entrevista con 
el doctor 
Julián Güitrón 
Fuentevilla 

pág.4 

• Diagnóstico 
económico 
de la tecnología 
de alimentos y 
sus perspectivas 
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• Primer Foro de 

la mu¡er 
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Información General 

Facultad de Arquitectura 

Trabajo premiado por la 
Unión Internacional de 

Arquitectos 
0 prÓn'CtO sobre vivienda de U autocu;Jstrucción realizado por 

e tudiantes del Taller 5 "Max Cetto" 
de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, ha sido seleccionado por la 
Unión Internacional de Arquitectos 
entre los diez mejores trabajós estu
diantiles que presentaron 186 escuelas 
de arquitectura del orbe. 

Bajo el tema "La arquitectura al 
servicio del usuario" la Unión Interna
cional de Arquitectos organizó en di
ciembre pasado, paralelamente a su 
Congreso Internacional, el concurso 
para facultades y escuelas de arquitec
tura en el cual fueron distinguidas las 
propuestas de alumnos y profesores de 
la URSS, República Popular China, 
Polonia y Argentina, entre otras. 

Para México, el trabajo distinguido 
significa una posibilidad para poqer 
remedio a su agudo problema habita
cional que ya asciende a un déficit de 

alrededor de 9 millones de viviendas, 
dijo el arquitecto Humberto Ricalde, 
coordinador del Taller 5 "Max Cetto". 

La autoconstrucción de la vivienda, 
explicó José Luis Lee, miembro del 
equipo de estudiantes de arquitectura 
que realizaron el proyecto, es un siste
ma propuesto y realizado con recursos 
locales y generados con la participa
ción de técnicos y la comunidad como 
alternativa a las tradicionales políti
cas habitacionales que poco respon
den a las necesidades de los usuarios. 

Indicó que para su trabajo retoma
ron un estudio de hace cuatro años 
realizado en la colonia San Miguel 
Teotongo, Delegación Iztapalapa. 
Por lo pronto, el estudio actual ha ser
vido para orientar y planificar la 
introducción de servicios públicos pa
ra esa zona populosa, dijo. 

(Paaa a la pág. 2~) 

Quinta Reunión de invierno de 
física de bajas temperaturas 

Dt~cf11res Héctor Nm'a ]aimes. Guillenno Aguilar Sahagrín y Jesrís Heira~ 'Ag11irre. 

E s necesario crear en México la tra
dición científica que permita des

pertar un mayor interés por la investi
gación y la elevación de la vida acadé
mica, para apuntalar y trascender el 
desarrollo científico y tecnológico, de 
acuerdo a las necesidades del país. 

Lo anterior fue expuesto por el doc
tor . Guillermo Aguilar Sahagún, di
rector del Instituto de Investigaciones 
en Materiales de la UNAM, al inaugu
rar la Quinta ReWlión de invierno de 
física de bajas temperaturas, que or
ganizaron el propio Instituto, el 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN, y Reuniones de 
lnvierno,AC.en la Unidad de Semina
rios Ignacio Chávez. 

En este sentido, manifestó el doctor 
Aguilar Sahagú'n, estos eventos son un 
esfuerzo de los especialistas en bajas 
temperaturas por contribuir a la crea
ción de una tradición científica, a pe
sar de las limitaciones económicas a 
que obliga la crisis internacional y na
cional. 

El estudio de bajas temperaturas, 
explicó el doctor Guillermo Aguilar 

2 

Sahagún, es investigación· fundamen
tal, básica, que involucra una gran 
cantidad de tecnologías, por ejemplo 
de alto vacío y electrónica. Sus aplica
ciones pueden ser variadas, tales como 
en metrología para tener un volt
patrón en el cual trabaja actualmente 
el CINVEST A V. 

Al hablar de bajas temperaturas, 
añadió, se hace referencia a niveles 
cercanos al cero absoluto, mucho más 
allá de los 77 grados Kelvin para obte
ner nitrógeno líquido y de los 4 grados 
Kelvin para el helio líquido; es del or
den de milésimos de grado, próximos 
al cero absoluto. 

En la Quinta Reunión de invierno 
de física de bajas temperaturas, par
ticiparon especialistas de la Universi
dad Autónoma de Madrid, España; 
University of California at Livermore, 
Estados Unidos; Stanford University, 
Estados Unidos, Texas A & M Univer
sity, Estados Unidos, además de inves
tigadores de la Facultad de Química y 
del Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la UNAM. 

• 

Convivencia del Rector 
con la comunidad de la 

Facultad de Odontología 

Un a.~tpecto de In cont'Ít'f'ncia. 

S ólo mediante la voluntad de los 
universitarios podrán cristalizar 

las posibilidades de cambio e innova
ción en la Universidad Nacional, ase
guró hoy el doctor . Octavio Rivera 
Serrano, rector de la UNAM, durante 
la reunión en que la comunidad de la 
Facultad de Odontología manifestó su 
decidido apoyo y participación en el 
proyecto de Evaluación y Marco de 
Referencia para los Cambios Acadé
mico-Administrativos de esta Casa de 
Estudios. 

Luego de agradecer esa muestra de 
solidaridad, el doctor Rivera Serrano, 
indicó que son muchos los proyectos 
tanto individuales como de grupo, 
que tendrán que realizarse para ver 
consumada la posibilidad de un cam
bio positivo en la Universidad. 

La posibilidad de cambio en la Ins
titución, depende no solamente de los 
universitarios que tienen la responsa
bilidad de dirigir a la UNAM, sino de 
la suma de los esfuerzos de la comuni
dad entera, que ha alcanzado un gra
do de madurez que le permite visuali
zarse, analizarse y criticarse en su in
terior y recrearse en lo positivo, al 
tiempo de enfrentarse a los aspectos 
negativos, ya que se tiene la firme in
tención de Tesolverlos. 

Asimismo anunció _que próxima
mente se harán del conocimiento de la 
comunidad universitaria las vías, con- . 
duetos y formas para opinar en rela
ción a los diversos proyectos que se 
han propuesto. "Si la participación de 
la comunidad se manifiesta en forma 
entusiasta, se podrá procesar la infor
mación, para conformar finalmente 
los planes que serán parte del gran 
proyecto de modificaciones, adecua
ciones y reformas de la Universidad". 

Por su parte, el •doctor Antonio 
Zimbrón' Levy, director de la Facul
tad de Odontología d~ la UNAM, con
sideró que la misma inicia este año un 
nuevo y vigoroso esfuerzo que repre
senta la respuesta innovadora a las ne
cesidades crecientes de la sociedad. 

La comunidad universitaria es hoy, 
por su propia esencia, una comunidad 
preocupada por el porvenir, y a ella 
corresponde la búsqueda de una orga
nización que haga posible pensar, in
vestigar y servir dentro de un orden 
funcional y jurídico que permita a do
centes, investigadores, alumnos, tra
bajadores administrativos y funciona
rios, cumplir con entusiasmo y res-

ponsabilidad la tarea que cada uno 
tiene encomendada. 

Manifestó que los cambios que con 
sabiduría, reflexión y prudencia se 
preparan para modificar lo que existe, 
no desechan las experiencias de la 
Universidad, sino que son acciones 
que se requieren para optimizar el 
complejo sistema universitario como 
una orgatlzación flexible que permita 
ajustes dinámicos y periódicos. 

Asimismo, continuó el doctor Zim
brón Levy, el desarrollo de sistemas 
más precisos de evaluación y rendi
miento escolar; estudio de formas pa
ra incentivar al profesorado; intensifi
car la actualización del personal do
cente, tanto en lo que corresponde a 
su disciplina como en lo pedagógico; 
formación del banco de información, 
en colaboración con el Centro Univer
sitario de Cómputo; continuación de 
la investigación educativa que la Fa
cultad ha iniciado, para conocer con 
precisión al alumno de nuevo ingreso, 
su desempeño académico a lo largo de 
la carrera y conocer la problemática 
que enfrenta el recién egresado al in
corporarse al campo de trabajo, crear 
líneas de investigación en la facultad 
en coordinación con otras facultades e 
institutos de la Universidad; entre 
otros aspectos. 

En su oportunidad el doctor Jesús 
Cruz Chávez, representante de la 
Unión de Profesores de la Facultad de 
Odontología, luego de afirmar que el 
proyecto presentado por el doctor Ri-
vera Serrano implica un esfuerzo pro
fundo, innovador, de cambio y va
liente, señaló que la comunidad uni
versitaria desea una Casa de Estudiosa. 
que responda a las necesidades realesW"' 
del país, no a intereses de mercado o 
grupúsculos exteriores o internos. 

Durante la convivencia estuvieron 
presentes el licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general; el CP Ro
dolfo Coeto Mota, secretario general 
Administrativo; el doctor Luis F. 
Aguilar, secretario de la Rectoría; el 
doctor Jorge Hernández y Hernández, 
director general de Comunicación 
Universitaria; el doctor Manuel 
Barquín , secretario general de 
AAPAUNAM; los doctores Ignacio 
Aguilar, maestro emérito de la Facul
tad de Odontología, y Víctor Díaz, di
rector de la Clínica Periférica Azca
potzalco, entre otros. 
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Exposición del libro científico 
español Luis Rius (1930-1984) 

(Viene de la pág. 1) 

La exposición muestra diversas fa
cetas de interés, tanto para el queha
cer universitario mexicano, como pa
ra la divulgación de los resultados ob
tenidos por los científicos españoles. 

Para los expositores de ese país será 
la primera vez que se lleve a cabo una 
rr\uestra de tipo monográfico acerca 
de su producción, lo cual reviste una 
gran importancia ya que España es 
uno de los cir1co países del mundo que 
publican anualmente más libros en ti
r3jes de 30 mil ejemplares. 

En lo que se refiere a los libros que 
serán exhibidos en la Sala Miguel Co
varrubias del Centro Cultural Univer
sitario, se cubrirá lo más significativo 
del quehacer humanístico y científico 
español. Las publicaciones correspon
den en un 80 por ciento al Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, 
que a su vez es el principal productor 
de libros científicos en España. 

El 20 por ciento restante proviene 
del Instituto de Cooperación Ibero
americana y de las universidades de 
Salamanca, Barcelona, Sevilla, Gra
nada, Complutense y Autónoma de 
Madrid, instituciones que han aporta
do parte de su producción bibliográfi
ca en base a los convenios de inter
cambio académico que tienen signa
dos con la UNAM. Asimismo, se inclu
yen en el catálogo ejemplares de cerca 
de 100 revistas editadas por el Conse
jo, con títulos tan relevantes como la 
revista de Filología Española, que fue 
fundada en los inicios de este siglo por 
don Ramón Menéndez Pidal, y que 
continúa editándose. Un rápido re
cuento de lo que será expuesto duran-. 
te la segunda quincena de este mes 
incluye las colecciones recién apareci
das con motivo del V Gentenario del 
Descubrimiento de América, la colec
ción "Clásicos Hispánicos", que 
comprende los principales textos escri
tos en nuestra lengua. Asimismo se 
han seleccionado series completas y 
publicaciones individuales en los cam
pos de las ciencias puras, química, 
física, botánica, zoología, tecnología, 
electrónica, construcción, metalur
gia, plásticos, edafología y medicina, 
procurando sean las representativas 
en sus diversas áreas a fin de que el 
público asistente pueda obtener una 
panorámica general, pero válida, de 
la producción científica española, ver
tida en impresos. 

Los más de 1,500 kilogramos de 
libros -contenidos en 115 cajas- se 
encuentran bajo la responsabilidad 
del doctor Francisco de Solana, quien 
ha sido nombrado comisario de la ex
posición, además de ocupar el cargo 
de director del Instituto de Historia de 
América "Gonzálo Fernández de 
Oviedo", dependiente de CSIC. Por 
parte de la UNAM, el responsable es el 
actuario Carlos Barros, titular de la 
Distribuidora de Libros de nuestra 
Universidad. 

Para la UNAM, la Exposición del 
l·ibro científico español guarda tam

bién un significado importante: el alto 
costo y escasez de divisas en los últi
mos tiempos ha ocasionado una sensi
ble baja, tanto en el flujo de libros 
extranjeros, como en la posibilidad de 
que los estudiosos mexicanos los pue
dan adquirir. Por ello, este evento se 
constituirá en una actualización 
bibliográfica real, que en parte salva
rá los obstáculos mencionados ante
riormente. 
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Es de notarse que los 5,300 títulos 
no serán puestos a la venta, pues la to
talidad de ellos han sido donados a la 
UNAM por las instituciones españolas 
exppsitoras. Al término del evento pa
sarán a formar parte del acervo bi
bliográfico de las diferentes depen
dencias académicas universitarias, 
donde podrán ser consultados tanto 
por la comunidad universitaria como 
por el público en general. 

Tanto para la parte española como 
para la UNAM, la exposición repre
senta una posibilidad de pasar por al
to los problemas de distribución que 
aquejan al mercado internacional de 
libros, por cuya dinámica la produc
ción intelectual de un país no alcanza 
frecuentemente la difusión adecuada 
y se aminora el ritmo de la producción 
de conocimientos al obstaculizarse la 
comparación de estudios surgidos en 
distintos países. 

Asimismo, este evento es una res
puesta a los actuales requerimientos 
de racionalizar los recursos sociales 
con que opera la Universidad, pues 
gracias a los convenios de intercambio 
académico, el costo de la exposición se 
comparte entre las instituciones espa
ñolas y la UNAM, además del signifi
cativo ahorro que representará para 
esta Casa de Estudios la donación 
hecha gracias al espíritu de colabora
ción mostrado por el CSIC, el ICI y 
las universidades españolas partici
pantes. 

En España han colaborado para 
realizar esta exposición el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de su 
Dirección General de Relaciones Cul
turales; el Consejo Superior de lnves-

• tigaciones Científicas, cuyo presiden
te, el doctor José Elguero Bertolirú, 
encabeza la delegación que acompaña 
a los libros que se expondrán; el Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana 
y la Embajada de ese país. en México. 

En la Universidad Nacional han 
prestado su concurso las siguientes de
pendencias: la Coordinación de Ex
tensión Universitaria, a través de la 
Distr~buidora de Libros, Filmoteca y · 
Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia; las coordinaciones 
de Humanidades y de la Investigación 
Científica, y la Administración de 
Centros y Recintos Culturales y De
portivos. Estas dependencias han apo
yado a la Secretaría de la Rectoría 
que, a través de la Dirección General 
de Intercambio Académico, figura co
mo organizadora general, contando, 
finalmente, con el valioso apoyo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
mediante su Dirección General de 
Asuntos Culturales. • 

Simposio nacional 

E 1 escritor y profesor universitario Luis Rius Azcoi.ta fa~leció el lO de 
enero pasado. El catedrático de la Facultad de Filosoha y Letras de 

la UNAM, que contaba con 53 años de edad, nació en Tarancón, España, 
el lo . de noviembre de 1930, y llegó a México a los nueve años con sus 
padres. 

El doctor Rius Azcoita egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, donde realizó el doctorado en let ras españolas. Fue profesor in
vitado de las universidades de Michoacán y San Luis Potosí, así como de 
las universitlades de Bl'rkcley (San Francisco) y Norte Dame (Chicago), 
entre otras. 

Además, fue fundador de la Escuela de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Guanajuato. 

Fundador de los entremeses cervantinos de Guanajuato, el doctor 
Rius deja un legado cultural que consta de varias obras como: Canciones 
de vela, CanciQPes de ausencia; Canciones de amor y muerte, entre otros. 
Asimismo, sus libros de crítica son: Grandes textos de la literatura españo
la (desde sus orígenes hasta 1600); León Felipe, poeta de barro, y otros. 

Además de colaborar en diversas revistas literarias y programas tele
visivos, era profesor de tiempo completo titular "C" de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. • 

Octavo Aniversario de la 
ENEP Aragón 

(Viene de la pág. 1) 

Una vez que se hayan elaborado, 
estudiado, analizado y definido por la 
comunidad los planes y proyectos con
venientes, dijo el doctor Octavio Rive
ra, se darán los pasos necesarios para 
la recomposición y revitalización del 
trabajo universitario en todas sus 
áreas. 

Por otra parte, dijo que la Universi
dad Nacional realiza un esfuerzo por 
contribuir a la proyección social de la 
vida universitaria. La Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Ara
gón, con la construcción de su centro 
cultural, continuará y consolidará, a 
través de fenómenos de extensión aca
démica y cultural, la preparación de 
alumnos y trabajadores, al tiempo que 
contribuirá a la extensión de los bene
ficios de la cultura en la zona aledaña 
al plantel. 

En su intervención, el licenciado 
Sergio Rosas Romero, director de la 
ENEP Aragón, afirmó que la descon
centración universitaria ha permitido 
que zonas como ciudad Nezahualcó
yotl y otras áreas cercanas, reciban los 
beneficios de la cultura que se genera 
en la UNAM por la comunidad uni
versitaria. Al celebrar el Octavo Ani
versario de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Aragón, la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi-

co muestra una vez más que es una y 
la misma donde quiera que se en
cuentre. 

A los profesores que han obtenido 
su definitividad, el licenciado Rosas 
Romero les recomendó continuar con 
la responsabilidad de formar nuevas 
generaciones de profesionales, capa
ces de responder a las necesidades del 
país. . 

Posteriormente, el doctor Octavio 
Rivero Serrano entregó los diplomas 
de definitividad a los profesores que la 
obtuvieron en los concursos de oposi
ción. Acto seguido realizó un recorri
do por las instalaciones del plantel e 
inauguró la .nueva biblioteca de la es
cuela y dos exposiciones de trabajos 
estudiantiles de arquitectura e inge
niería. Asimismo le fueron explicados 
los últimos avances en cuanto a inves
tigación en diferentes disciplinas. 

A la ceremonia asistieron el licen
ciado Raúl Béjar Navarro, secretario 
general; el CP Rodolfo Coeto Mota, 
secretario general Administrativo; los 
doctores Luis F . AguiJar Villanueva, 
secretario de la Rectoría; y Rodolfo 
Herrero Ricaño, director de la ENEP 
Zaragoza; el ingeniero Guillermo 
Aguilar Campuzano, director de la 
FES Cuautitlán : el licenciado Fran
cisco Casanova Alvarez, director de la 
ENEPAcatlán y el doctor Sergio Jara 
del Río, director de la ENEP Iztacala, 
entre otros. • 

La Computación en la Administración 
Universitaria 

la Dirección de Cómputo para la Administración Central, dependiente de 
la Secretaría General Administrativa, extiende una cordial invitación a 
los especialistas en las áreas de cómputo y administración , así como a la 
comunidad universitaria al Simposio nacional 'la Computación, en loAd
ministración Universitaria", que se realizará los días 22, 23 y 24 de febre
ro en el auditorio del Centro Médico Universitario (Ciudad Universitaria). 
Para mayores informes e inscripciones llamar al teléfono; 559-38-44,ex
tensión 23, con la licenciada Marcia de los Fuentes lora. 
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L a importancia del desarrollo 
científico de la investigación en 

energía solar, pone de manifiesto el 
gran esfuerzo que actualmente realiza 
la UNAM para encontrar soluciones 
paralelas, e igualmente válidas, a lo~ 
problemas de abastecimiento de re
cursos energétkos en ~téxico. 

El Taller de Energía Solar-------------

Un aporte más a la tradición 
científica de la Universidad 

El licenciado Javier Romero, secre
tario Académico de laCoordinación de 
la lnve tigación Científica. destacó lo 
anterior al inaugurar -t'n nombre del 
doctor Jaim Martuscclli. titular de la 
dependenci - lo~ trabajo. ~el Taller 
de En rgía olar, el pa~~do JUeves en 
el Instituto de Jnn~s!Jgacwnes en ~a-
teriales. 

Al felicitar a Jos miembros que inte-
gran el grupo de investigación de este 
in tituto por la realización de eventos 
que "contribuyen a la formación de la 
tradición científica de nuestra Univer
sidad", el licenciado Romero mani
festó que es grato constatar, hoy, el 
comienzo de las tareas académicas re
lacionadas con la ya muy pr6xima ini
ciación de actividades del Laboratorio 
de Energía Solar. 

Recordó que, como parte de la polí
tica de desconcentración y de inter
cambio de la investigación en la Uni
versidad, en el mes de julio de 1982 
fue ratificada la creación del citado 
laboratorio. 

l'or su parte, el doctor Mariano 
Bauer, director del Programa Univer
sitario de Energía, dejó en claro que 
cualquiera que ea la magnitud de los 
recursos no renovables de un país, es 
de suma importancia moverse ya ha
cia un futuro basado al máximo en 
fuentes renovables, y precisó: 

En el caso de México, país en vías 
de desarrollo, la importancia radica 
no sólo en el hecho de que, con respec
to a la energía solar, se cuenta con 
abundante fuente primaria y que, uti
lizándola, se puede dar un mejor 
empleo a los hidrocarburos, así como 
atender mejor y más rápidamente ne-

En representación del doctor Gui
llermo Aguilar Sahagún, director del 
11M, el doctor Tatsuo Akachi, secreta
rio académico del mismo, reveló en 
este sentido que, en breve tiempo, se 
llevará a cabo la entrega de las insta
laciones del Laboratorio de Energía 
Solar, ubicadas en Temixco, estado de 
Morelos, el cual será una subdepen
dencia del instituto. 

Doctor Tat.~rw ,\kaclli. doctor .\1arúmo Bauer. licenciado ]llt'ier Rrm1em, fíllica Camren Ta
l!,ii:eñtl. doctor Eruicrue Smrsores. 

Sobre el primer Código 
Familiar que existe en México 

Entrevista doctor Julián Güitrón Fuentevilla. Licenciatura, 
Maestría v Doctorado, realizados.en la Facultad de Derecho de la 
UNAl\L Especialista en Derecho Familiar. Profesor Titular de 
Medio Tiempo en las materias de Derecho Civil I, II, III, y IV de la 
Facultad de Derecho y de Derecho Familiar en el Doctorado de la 
propia f acuitad. 
Ex-Secretario del Doctorado de la Facultad de Derecho. 

Gaceta: Sabemos que recientemente 
usted elaboró un Código Familiar pa
ra el estado de Hidalgo ¿esto es algo 
nuevo en el país o es algo que ya se 
había intentado? 
Doctor Julián Güitrón Fuentevilla: 
En realidad, la elaboración del pri
mer Código Familiar que existe en 
México, separado de la legislación ci
vil, ha sido un trabajo de aproximada
mente 20 años de estudio. Resultado 
de la reflexión y la investigación, nace 
también de la inquietud por darle al 
'país una legislación familiar que pro
teja jurídicamente los valores más im
portantes de la familia mexicana. 

Así el estado de Hidalgo es el prime
ro de la República que cuenta con una 
legislación familiar, separada de la le
gislación civil. 

Cabe aclarar que la tradición en 
México ha sido incluir el Derecho Fa
miliar en el Derecho Civíl, como una 
costumbre derivada del Código Napo
león de 1804. Sin embargo, esta con
cepción ha sido superada por la nece
sidad de que las cuestiones familiares 
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no reciban el mismo tratamiento que 
los negocios o los actos comerciales. 

La recisión de un contrato civil no 
es lo mismo que la pérdida de la patria 
potestad de un hijo. Así como el divor
cio, no es el cobro de una letra de 
cambio. En suma, no es posible tasar 
de la misma forma un conflicto fami
liar y uno de orden civil. 
Gaceta: ¿Este primer Código Fami
liar es un instrumento jurídico aisla
do? 
JGF: No; es justo señalar que se 
complementa con el Código de Proce
dimientos Familiares, cuyo autor es el 
licenciado Emilio Eguía Villaseñor, 
profesor de la Facultad -de Derecho. 
Gaceta: ¿Considera que el trabajo 
realizado es únicamente una aporta
ción de carácter jurídico, o una 
contribución a la sociedad? 
JGF: Creo que es también una forma 
de devolver algo a la sociedad que, a 
través de la Universidad, ha formado 
profesionales y especialistas que 
contribuyen a su desarrollo. Sobre to
do, es un intento por contribuir a la 

solución de los problemas nacionales, 
con una investigación original, de
sarrollada con un espíritu estricta
mente universitario. Una tarea de este 
tipo es parte de la vocación universita
ria y de servicio al pueblo de México. 
Gaceta: ¿Desde el punto de vista so
cial, cómo concibe el Código a la fa
milia? 
JGF: Quiero aclarar que el concepto 
social de familia, es recogido para ser 
regulado jurídicamente, así como 
también el concepto jurídico de fami
lia, para que éste produzca efectos so
ciales. Así encontrarnos en el Código, 
los dos. conceptos de familia: el social 
y el jurídico. 

El concepto social señala que la fa
milia es la unión de dos personas de 

Doctor Juliárr Ciiitdm Ftwull't·illa. 

cesidades existentes, complementando 
los sistemas centralizados de sumi
nistro de energía. 

Para ser competitivas y aprovechar
se cabalmente, dijo, estas fuentes re
quieren todavía de desarrollos cientí
ficos y tecnológicos considerables. Por 
tanto, la participación activa en su 
descubrimiento y puesta a punto 
aportará beneHcios al pais más allá de 
la mera utilización del recurso. 

Refirió que países avanzados, sin un 
alto grado de insolación, invierten 
hoy en día sumas considerables en in
vestigación básica y desarrollo tecno
lógico para el aprovechamiento de la 
energía solar, con vistas a la exporta
ción de equipos y materiales y al licen
ciamiento de la tecnología. 

Más adelante, el doctor Bauer re
calcó que la independencia económica 
de un país en vías de desarrollo o al 
menos una interdependencia razona
ble con los países avanzados, sólo se 
logrará cuando se esté participando en 
la generación e intercambio del "saber 
hacer", esto es, cuando se tenga una 
presencia en las etapas de vanguardia 
de la cadena tecnológica. 

Este es el marco en que resalta más 
la importancia de las actividades en 
este campo del Instituto de Investiga
ciones en Materiales, que da un paso 
más con la creación de su Laboratorio 
de Energía Solar. 

En la inauguración del Taller de 
Energía Solar (que finaliza el día 26 
de los corrientes), también estuvieron 
presentes la física Carmen Tagüeña, 
directora general de Intercambio Aca
démico y el doctor Enrique Sansores, 
jefe del Departamento de Energía So
lar del IIM. • 

distinto sexo y la prole que result a del 
hecho de la procreación. En otras pa
labras, la relación sexual, indepen
dientemente del vínculo jurídico, y el 
producto de esa relación sexual, origi
na una familia. 

Es por esto que el Código considera 
como familia a otras figuras jurídicas: 
la unión libre, el concubinato, la 
adopción, ·etcétera. Por ejemplo, el 
concubinato es una forma no jurídica 
de generar a la familia, aunque no sea 
matrimonio, por no haber satisfecho 
las formalidades que la ley señala. Sin 
embargo, hay unión de la pareja , co
mo si estuvieran casados; se procrean 
hijos, se contraen obligaciones, se es
tablece un domicilio. Es prácticamen
te un matrimonio, al que sólo hace 
falta el requisito de la solemnidad. Es
te es un concepto sociológico de la fa
milia que una legislación familiar no 
puede dejar de reconocer y regular . 
Quisiera recordar también el concep
to de familia desde un punto de vista 
jurídico, es decir, la relación resultan
te de la unión de un hombre y 
mujer, ligados por el vínculo 
matrimonio. Aquí cabe señalar que 
puede darse la hipótesis de la disolu
ción del matrimonio, sin destruir los 
vínculos de la familia. El jurista debe 
recoger la realidad social y convertirla 
en norma jurídica; y si la realidad so
cial no está regulada por la ley, emitir 
normas jurídicas que la regulen pro
curando crear la normatividad más 
conveniente para la sociedad o la. fa
milia mexicana. Se deben evitar si
tuaciones que atentan contra la fami
lia, como la de nuestro Derecho Fami
liar, contenido en el Código Civil, que 
tiene 181 años de haber copiado al 
Código Napoleón. 

(PDMJ a la pág. 2 7) 
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Profesores e investigadores eméritos 

Entrevista al 
contador público 
Alfonso Ochoa Ravizé 

"L os contadores nos hacemos en 
los libros" , afirma el profesor 

emérito Alfonso Ochoa Ravizé, quien 
ocupa un sitio muy especial dentro de 
nuestra Universidad y ha sido recono
cido como uno de los doce contadores 
más importantes de México. 

El profesor Ochoa Ravizé se refiere 
a la importancia de que las escuelas o 
facultades cuenten con una biblioteca 
suficientemente integrada, y recuerda 
su labor en este aspecto: siendo direc-

mo director, el requisito de la secun
daria obligatoria para los alumnos de 
primer ingreso. "En esa época fueron 
revisados los planes de estudio y se im
puso como obligatoria la enseñanza 
secundaria para entrar en la Escuela 
de Comercio. El Consejo Técnico se 
pronunció por un periodo de prueba y 
asentamiento de la población estu
diantil, y de tal manera se dejaron es
tablecidas las bases para exigir tam
bién la enseñanza preparatoi'ia en un 
futuro inmediato". 

• Los contadores nos hacemos en los libros 

tor de la Facultad de Contaduría, lo
gró mejorar considerablemente la ca
lidad de los estudiantes al fundar la 
primera biblioteca del plantel con do
nativos obtenidos entre contadores y 
empresas. A este respecto, agrega: 

"La Escuela de Comercio no tenía 
libros ni dinero suficiente para ad
quirirlos, por lo que me propuse obte
nerlos mediante donativos públicos. 
No fue una tarea fácil; me costó mu
cho trabajo. Sin embargo, se logró y, 
aunque la biblioteca resultante fue 
pequeña, se convirtió en un medio au
xiliar muy importante para los alum
nos". 

Aquella "bibliotequita", como la 
llama el profesor Ochoa Ravizé, fue 
inaugurada por el rector Fernández 
Mac Gregor y tuvo el mérito de ser la 
primera con que contaba la Escuela. 
Cabe destacar que su labor no se con
cretó únicamente a esto: organizó 
también una colecta pública para ad-

Al preguntarle sobre la Autonomía 
Universitaria, nos explica que en 
1~44, siendo ya director y por lo tanto 
formando parte del Consejo Universi
tario, participó en los trabajos ten
dientes a la promulgacion de la Ley y 
Estatutos de la UNAM. "Durante la 
gestión. del doctor Alfonso Caso se lle
varon a cabo varias reuniones durante 
un año, y a mí me tocó asistir a ellas 
para conformar la Ley Universitaria 
que actualmente nos rige". 

.Sobre las actuales características o 
problemas de la labor docente, nos 
aclara que no puede opinar mucho, 
porque está alejado de la Universidad 
desde hace varios años. Sin embargo, 
afirma que los métodos y sistemas de 
enseñanza utilizados en su periodo co
mo profesor, le parecían mejores en 
general, porque, entre otras cosas, se 
contaba con más tiempo para impar
tir los cursos: "Antes, los años escola
res eran de dos semestres completos; 

• Es importante que las escuelas o faculta- . 
des cuenten con una biblioteca suficiente
mente integrada 

quirir el edificio que ocupaba la fa
cultad en las calles de Liverpool , por
que, según nos comenta, carecía de un 
local fijo dentro de la distribución de 
bienes inmuebles de la Universidad. 

"Después de Bucareli, anduvimos 
como judíos errantes, pues no tenía
mos sede oficial. Desde su incorpora
ción a la UNAM, la Escuela había 
ocupado locales diversos en forma 
transitoria, primero en la calle de 
Donceles, luego en el excuartel de la 
calle del Carmen y más tarde en ello
cal de Licenciado Verdad, hasta que 
se logró contar con un edificio propio 
que, si mal no recuerdo, costó 360 mil 
pesos. No obstante, para esa época la 
población escolar había aumentado 
considerablemente, por lo que fue ne
cesario tener dos planteles, uno en Li
verpool y otro en Bucareli". 

ahora, en cambio, son semestres de 
tres meses. Además, hay que conside
rar que, en general , la población esco
lar ha aumentado notoriamente y ahí 
radica parte de la deficient~ prepara
ción de los alumnos ... 

"Con respecto a la tesis, el sistema, 
a mi parecer, ha decaído también por
que ahora, por el afán de aumentar el 
número de profesionales titulados, 
pueden presentar una misma tesis tres 
personas a la vez. Claro que con esto 
se propicia el que existan más conta
dores , pero por eso mismo digo que el 
sistema antiguo me gustaba más, fran
camente ... 

"Yo empecé a dar cátedra , gracias a 
la amabilidad de un viejo maestro, en 
la materia de Aritmética. Después me 

Dirección General de Proyectos Académicos 

dieron las clases de Documentación y 
Teneduría de Libros, y finalmente 
impartí la de Contabilidad de In
dustrias Extractivas. Siempre tuve la 
fortuna de contar con mis grupos 
completos, supongo que esto era así, 
porque les daba confianza a mis alum
nos. Al alumno hay que hacerle sentir 

manejé durante 45 días aproximada
mente. Al término de este encargo, la 
entregué al doctor Luis Garrido, de
signado rector por la Junta de Gobier
no. 

En 1967, la propia Junta de Gobier
no lo designó miembro del Patronato 
de la Universidad, correspondiéndole, 

• El sistema de tesis ha decaído por el afán 
de aumentar el número de profesionales ti
tulados a través de trabajos y exámenes co
lectivos 

confianza, acercársele y dejarlo en li
bertad de tomar sus propias decisio
nes, en cuanto a los temas que sea ne
cesario investigar". 

Por otra parte, el contador público 
Ochoa Ravizé sentó las bases para que 
se utilizara dentro de la docencia a los 
profesores ayudantes. "El profesor ad
junto era entonces un alumno más que 
se sentaba a escuchar la clase y, des
pués de varias sesiones, con la vigilan
cia del titular, tomaba las 'riendas' del 
grupo, de tal forma que se le prepara
ba para que posteriormente él pudiera 
contar con un grupo propio". 

En 1949 surgió una situación muy 
difícil dentro de la Universidad, que 
determinó la separación de la rectoría 
del doctor Salvador Zubirán. Enton
ces fue designado por la Junta de Go
bierno, como rector interino para 
atender los asuntos administrativos, al 
contador público Alfonso Ochoa Ravi
zé. "En forma grosera e injusta, un 
grupo de estudiantes había acusado al 
doctor Salvador Zubirán de cargos 
que, pude comprobar, no eran reales . 
En cuanto a mi responsabilidad tem
poral al frente de la Rectoría, tuve la 
fortuna de que al buscar el acerca
miento con los huelguistas que se ha
bían apoderado de su sede, que ocu
paba la calle de Justo Sierra, acepta
ron entregarla ; a partir de entonces la 

por acuerdo, la primera presidencia 
de este organismo. A partir de enton
ces se preocupó por reestablecer el 
buen funcionamiento del Patronato, 
así como por reafirmar su estructura y 
su organización. Debe destacarse, en 
la actuación del profesor Ochoa Ravi
zé al frente del Patronato Universita
rio , el haber delineado la personali
dad de ese cargo, especialmente frente 
a las otras autoridades. "Yo propuse 
un reglamento en el que se señalaba 
que, al igual que los miembros de la 
Junta de Gobierno, que duraban siete 
años, los elementos del Patronato du
raran lo mismo. Es decir, que fueran 
rotativos, ya que los miembros ante
riores del Patronato habían durado to
da una vida; era necesario que hubie
ra gente nueva, porque se anquilosan. 
Yo proponía que fueran cambiados 
cada siete años". 

Fuera de los marcos académicos, el 
profesor Ochoa Ravizé se ha destaca
do en el ámbito profesional, tanto en 
el sector público como en el privado. 
Es autor del libro Contabilidad de In
dustrias Extractivas, que se utiliza co
mo texto de consulta en diversos plan
teles educativos, lo mismo en la Repú
blica Mexicana que en países de Cen
tro y Sudamérica. 

Su labor como Director requería de 
un esfuerzo especial para poder aten
der los dos planteles, ya que no se con
taba con secretarios auxiliares. 

El profesor Ochoa Ravizé estable
ció, también dentro de su gestión co-

• Antes se contaba con más tiempo para im
partir los cursos. Los años escolares eran 
de dos semestres completos; ahora, en 
cambio, son "semestres" de tres meses 

Recuerda emotivamente las pala
bras que el rector Guillermo Soberón 
Acevedo pronunció al colocarle el es
cudo al Mérito Universitario en el mo
mento en que fue nombrado profesor 
emérito de nuestra Casa de Estudios, 
y que definen esencialmente esta dis
tinción con la que se designa a muy 
pocos universitarios: "El pecho es lo 
que vale". · • 
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Escher en la Facultad de 
Química 

Examen profesional: 

Procedimiento de Análisis de 
los Servicios Médicos de 

Consulta Externa 
para aprovechar adecuadamente las 
instalaciones clínicas, todo ello en be
neficio del pueblo mexicano. 

Dorl!w llrmdu•r·to f .. ~lrmla. snlora .\tilda l .eríu. 

E 
s necesario que los diversos secto
res de salud del país tengan ma

yor coordinación y administración de 
sus recursos humanos, así como de sus 
diferentes servicios, para brindar me
jor atención y eliminar pérdidas de 
tiempo en espera de la consulta desea
da, afirmó el ingeniero Benjamín Za
mudio Olmos, quien presentó la tesis 
Procedimiento de Análisis de los Servi
cios Médicos de Consulta Externa 
(funcionalidad, tamaño y sistemas de 
atención)... en un brillante examen 
para obtener la maestría en admi
nistración, el pasado 9 de enero en las 
instalaciones de la Unidad de Posgra
do de la F C y A . 

Es preciso señalar, dijo, que los 
errores que dificultan el pleno fun
cionamiento de los sectores de salud, 
están enmarcados en tres aspectos: 
primero, el personal que labora en 
esos lugares no ejercita las labores que 
le son encomendadas; segundo, que 
las instalaciones fueron diseñadas pa
ra cierta capacidad de gente, es decir , 
en algunos casos se excede la cantidad 
de personas adscritas, mientras que en 
otras dependencias el número de pa
cientes es redt:~cido y el de personal y 
equipo médico demasiado; tercera , 
los sistemas que emplean para consul
ta son impropios ya que mientras un 
consultorio médico está desocupado, 
en otros hay mucha gente en espera de 

L 
a obra gráfica del artista holan
dés Mauricio Cornelio Escher, 

constituye una de las muestras más 
representativas y características de 
nuestro tiempo; en ella predomina la 
ambigüedad y el autor la expresa en 
términos visuales verdaderamente 
sorprendentes. 

El doctor Humberto Estrada 
Ocampo, profesor emérito de la Fa
cultad de Química de la UNAM, des
tacó lo an~erior al inaugurar -en 
representación del .doctor Javier Pa
dilla Olivares, director del plantel
la exposición El mundo mágico de 
M.C. Escher. 

En la ceremonia, efectuada el pasa
do 6 de enero en la Sala de. Exposi
ciones de esa facultad, el doctor Estra
da declaró que es grato saber que la 
Universidad se preocupa continua
mente por difundir tesoros artísticos, 
lo cual no sólo despierta la inquietud 
de la comunidad universitaria, sino 
que le permite a ésta incrementar su 
acervo cultural y difundirlo en forma 
bastante accesible, ya que muchos es
tudiantes, aunque toman sus cursos en 
horarios relativamente heterogéneos, 
generalmente disponen de tiempo li
bre para asistir y disfrutar de los even
tos culturales que presenta esta Casa 
de Estudios. 

La química Irma Korkowski, jefa 
de la Sección de Actividades Cultura
les y Deportivas de la facultad y coor
dinadora del evento, señaló al respec
to que, en el arte de Escher, existe la 
timbigüedad tanto en la figura y el 
fondo, como en las dos y tres dimen
siones colocada~ en ona superficie pla
na. 

En sus imágenes -explica-, la 
ambigüedad va de la mano con el pen
samiento. El día se trueca en noche; el 
cielo se convierte en agua; el pez se 
metamorfosea en gallo. 

Las fascinantes invenciones gráficas 
del artista holandés reflejan una fuer
te influencia matemática y cristalo
gráfica. Sin embargo, su inspiración 
original procede de los experimentos 
sobre la percepción visual de la psico
logía de la Gestalt. 

Para Escher -comentó-. "el ojo v 
la mente humana no pueden esta~ 
ocupados en dos cosas al mismo tiem
po y entonces, tienen que ver de un la
do a otro. Nuestros ojos están acos
tumbrados a fijar un objeto específi
co; en el momento que esto ocurre, to
do alrededor se convierte en fondo". 

Tras anunciar que la exposición El 
mundo mágico de M.C. Escher estará 
abierta a todo el público hasta el19 de 
enero, la profesora Korko\vski men
cionó algunos datos biográficos del ar-
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tista, entre los que destacan los si
guientes: 

Nació en Leeuarden el 17 de junio 
de 1898, recibió su primera instruc
ción en dibujo en la escuela secunda
ria en Arnhem de F. W. van der Ha a
gen, quien le ayudó a desarrollar su 
aptitud gráfica enseñándole la técnica 
del corte del linóleum. 

De 1919 a 1922 estudió en la escuela 
de Arquitectura y Diseño Ornamental 
en Haarlem, donde fue instruido en 
las técnicas gráficas por S. Jessurum 
de Mesquita, cuya fuerte personalidad 
influenció grandemente el desarrollo 
posterior de Escher como artista gráfi
co. En 1922 se fue a Italia y en 1924 se 
estableció en Roma. Durante sus 10 
años de estancia en Italia hizo muchos 
viajes de estudio visitando Abruzzia, 
la costa de Amalfi, Calabria, Sicilia, 
Córcega y España. 

De tal forma, agregó, es pertinente 
que en las diversas dependencias de 
salud pública exista conocimiento y 
aplicación de aspectos administrativos 

En 1934 . dejó Italia pasando dos 
años el'l Suiza y cinco en Bruselas antes 
de establecerse en Baarn (Holanda) en 
1941, donde murió el 27 de marzo de 
1972, a la edad de 73 años. • 

l11~l'11iem Rerúmr~íu Zamrulio. mae.~lm .\toi.~h Pirasso. maeslm Ricardo Vare/a juáre::.. irrge· 
rriem Ec/rurn/o Gu/iélw::.. 

La Facultad de Derecho y el Centro Universitario de Profesores Visi
tantes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, 
tienen el honor de invitar a usted a la conferencia que impartirá el doctor 
David Sachs Stern, de la Universidad del Norte del lllinois, U.S.A., con 
motivo de la ocupación de lo Cátedra Extraordinaria "Antonio Caso", con 
el tema: 

El espíritu de las leyes. Homena¡e al bi
centenario de la Constitución de Filadel
fia 
Aula Magna " José Castillo Larrañaga" de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho. 
16 de enero de 1984 

Dr . José Manuel Berruecos V . 
Secretario Ejecutivo del 

Consejo de Estudios de Posgrado. 

Dr . Miguel Acosta Romero 
Director de la Facultad de Derecho. 

PROGRAMA: 

10:00 h. 

Palabras del doctor José Manuel Berruecos Villa lobos, secretario ejecuti
vo d~l Consejo de Estudios de Posgrado y director del Centro Universita
rio de Profesores Visitantes. 

Palabras del doctor Miguel Acosta Romero. 
: 'director de la Facultad de Derecho. 

Conferencia del doctor David Sachs Stern: 
"El espíritu de las leyes. Homenaje al bicentenario de la Constitución de 
Filadelfia". 

consulta, por lo que es urgente incre
mentar la planeación en el sector con
sulta. 

La tesis, explicó el ingeniero y ma
estro en administración Zamudio Ol
mos, está basada en un estudio reali
zado por Natan Gravinski en 1958, ti
tulado El Análisis Factorial , el cual
versa sobre cómo aprovechar y elevar 
la productividad de los sistemas con 
que se cuenta. 

Asimismo, señaló que es convenien
te una mayor supervisión por parte de 
las jefaturas de cada unidad de las de
pendencias de salud, para verificar el 
trabajo de sus agremiados y, a la vez, 
proporcionar información a los 
empleados, por medio de pláticas, 
audiovisuales o boletines, sobre cuáles 
son sus funciones y de qué manera 
sempeñarlas para evitar pérdida 
tiempo y duplicidad de tareas. 

El ingeniero Benjamín Zamudio 
Olmos propuso que en el sector salud 
exista mayor veracidad y precisión en 
cuanto a sus derechohabientes, para 
tener una visión clara de cuántos indi
viduos tienen adscritos y de qué mane
ra se les atenderá, sin espera de tiem
po o consultas de sólo cinco minutos. 

En este acto de gran relieve acadé
mico fueron sinodales el maestro 
Moisés Picasso Sal azar, subjefe de la 
División de Estudios de Posgrado de la 
FCyA; el maestro Ricardo Varela 
Juárez, jefe de la citada Unidad de 
Posgrado, y el ingeniero Eduardo Gu
tiérrez, coordinador de Cursos de ho
mogenizacjón del mismo plantel. • 
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E n aumento y constante evolución 
se halla la investigación de las 

ciencias del mar en México, a la cual 
contribuye considerablemente el Ins
tituto de Ciencias del Mar y Limnolo
gía de la UNAM, donde, de manera 
conjunta, se aplican todas las discipli-

1 nas científicas para el estudio del mar. 
El Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología cuenta con modernas ins
talaciones, tanto en el área de Ciudad 
Universitaria, como en sus tres esta
ciones costeras. Una en el Pacífico, en 
Mazatlán; otra en el Golfo de México, 
en Ciudad del Carmen y la tercera en 
el Caribe, en Puerto Morelos. 

"La razón de que exista una esta
ción en cada uno de estos mares 
-anota el doctor Jordán, hombre jo
ven, responsable de la Estación Puerto 
Morelos, que habla con entusiasmo 
para esta Gaceta-, obedece a que ca
da uno de estos mares presenta una 
problemática diferente, tanto· en la 
zona oceánica como en la zona coste
ra, lo que determina enfoques especí
ficos para cada uno de ellos". 

-En esta década -prosigue-, 
México reconoce que el patrimonio 
que constituyen sus mares no puede 
ser racionalmente aprovechado sin te
ner un conocimiento adecuado de es
tos sistemas naturales. La Estación 
Puerto Morelos, de la cual soy respon
sable, está dedicada a contribuir al 
desarrollo de las ciencias d~l mar en la 
región caribeña, por medio de los tres 
mecanismos fundamentales de la Uni
versidad: investigación, docencia y di
vulgación. 

"Lo primero que se hizo al llegar a 
la zona, en el Caribe mexicano, fue 
definir los problemas importantes 
-continúa el doctor Jordán, quien 
lleva 12 años de trabajo en dicho 
lugar-, tomando en cuenta no sólo 
las características naturales del siste
ma, sino también de la sociedad que 
vive de ella. No se parte de bases con 
interés puramente científico, sino que 
se busca un compromiso entre los dos 
tipos de instancias respecto a la inves
tigación". 

Puerto Morelos está ;ituado en el es
tado de Quintana Roo, 40 kilómetros 
al sur de Cancún. La estación del 
ICMyL lleva dos años de trabajo, y 
consiste "en tres conjuntos. El primero 
es el de investigación, donde Sfillocali
zan laboratorios de uso múltiple, esto 
es, permiten trabajar en cualquiera de 
las cuatro ciencias fundamentales: 
biología, química, geología y física; 
además de áreas de servicio como son 
fotografía, acuarios, cuartos de ins
trumentos, mapoteca, biblioteca, 
computación, etcétera. El segundo 
corresponde al área de logística, don
de se encuentra tanto la administra
ción como los servicios de apoyo: 
talleres, almacenes y equipos de tra; 
bajo de campo. El tercer conjunto está 
por terminarse; es la unidad habita
cional, muy necesaria poi el tiempo · 
relativamente largo que los investiga
dores y estudiantes requieren perma
necer en el área para realizar su traba
jo. 

"Quintana Roo es un gran produc
tor de langosta, que es fuente de divi
sas para el país. El maestro en ciencias 
Enrique Lozano y la maestra en cien
cias Patricia ·Briones, trabajan e,n la 

.Estación Puerto ~orelos sobre los pro-
blemas biológicos de este recurso pes
quero. El estudio biológico de la lan
gosta constituye un problema comple
jo y difícil, debido fundamentalmente 
a los hábitos de las diferentes especies 
que constituyen la pesquería. 

"Para entender su dinámica pobla
cional, estos investigadores estudian 
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Investigación, docencia··y 
di ulgación en las ciencias del 

mar 

Entrevista con el doctor Erick 
Jordán, jefe de la Estación Puerto 
Morelos del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología 

diferentes aspectos de su ciclo vital, 
tales como tasas de mortalidad, nata
lidad y crecimiento. Es necesario sa
ber cómo y cuándo se reproducen, qué 
determina su reproducción, así como 
su biología larval, hábitos alimenti
cios, migraciones, mecanismos de 
orientación, etcétera. 

"Todo esto es importante en la im
plementación de las técnicas pesque
ras y en la administración, ya que la 
pesca tradicional con arpones y gan
chos requiere de un gran esfuerzo per
sonal, y es relativamente poco eficien
te. 

ce- de entender cómo se formaron 
los arrecifes, cuál es la estructura que 
actualmente presentan estas comuni
dades y saber qué y cómo podría cam
biar. 

"Su desarrollo a lo largo de muchí
simos años, corresponde al tipo de sis
temas biológicos que nosotros llama
mos complejos, en el qu_ existen mu
chísimas especies diferentes, en abun
dancia relativamente pequeña. Esto 
determina que los criterios de manejo 
y aprovechamiento sean diferentes a 
los que se utilizan en otros ecosistemas 
acuáticos, donde la abundancia 

Fon11arirí11 mn'cifal comliua .fr:e11fP a l'uer·to \foreln~. 

"Otro programa importante de la 
Estación Puerto Morelos, es el estudio 
de la hidrología e hidrodinámica cos
tera oceánica adyacente. El maestro 
en ciencias Martín Merino está res
ponsabilizado de estudiar las caracte
rísticas de-las aguas arrecifales, sus 
movimientos e intercambio con las 
aguas oceánicas; que son elementos 
importantes para conocer los flujos de 
energía del ecosistema, la distribución 
de sedimentos y entender el impacto 
de los huracanes en esta zona costera. 
Esto implica también, realizar la 
batimetría detallada de la costa, co
nocer sus fondos marinos en sentido 
topográfico, lo cual puede incluso 
ayudar a la navegación que en estas 
zonas arrecifales es peligrosa. Para es
to se cuenta, además de las instala
ciones mencionadas, con el buque 
oceanográfico Justo Sierra, que utiliza 
modernos sistemas de posicionamien
to y navegación fundamentales para 
este tipo de estudios''. 

El programa acerca de El origen y 
la estructura de las comunidades arre
cifales coralinas está a cargo del doc
tor Jordán "en el cual tratamos -di-

específica es elevada y la riqueza 
específica es menor, en los que tradi
cionalmente el hombre ha llevado a 
cabo sus pesquerías. 

"El litoral de Quintana Roo es favo
rable para la implantación y desarro
llo del coral -simbionte que. forma 
enormes colonias-, que corresponde 
al segundo grupo de metazoarios, pre
cedido por las esponjas, que también 
viven en ese lugar". 

Para que el coral pueda llevar a ca
bo sus funciones, necesita una estruc
tura de soporte. "Lo que forma las 
grandes rocas de coral, es un esqueleto 
exterior -explica el doctor Jordán-. 
Estos seres son capaces de tomar cal
cio del agua, que en las regiones tropi
cales es abundante y que a través de 
un proceso químico con bióxido de 
carbono, da como resultadto carbona
to de calcio, el cual se deposita de ma
nera conveniente". De esta manera se 
van formando las rocas de coral o ma
trices de deposición tan duras como la 
roca, pero cuya tasa de crecimiento es 
"terriblemente lenta" -aclara el doc
tor Jordán, mostrando una colonia de 
coral ·blando de cerca de 30 centíme-

tros de longitud y una edad de 35 
años. 

"Estos arrecifes son modernos -nos 
dice-, se les calcula entre 5 y 8 mil 
años de antigüedad, pero han crecido 
sobre otros que murieron durante las 
glaciaciones, cuya edad puede alcan
zar de 80 a 140 millones de años". 

Durante todo este tiempo, como de
cían los novelistas de la antigüedad, el 
mar ha guardado sus secretos celosa
mente. Ahora ha llegado el momento 
de violarlos inteligentemente, y para 
ello se utilizan todos los recursos 
científicos, que basándose en una alta 
tecnología y la tenacidad de investiga
dores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado, han dado resultados muy 
positivos. 

Plexaura homomalla. coral 11/mulo . .fue11te 
uatural de pmsfaf!,lamliuas. 

Se estudian corales duros y blandos 
con prioridad, así como la relación 
entre la comunidad y el crecimiento 
arrecifal. Hay que saber si este creci
miento es positivo, si es estable, o está 
estancado. Pues se corre el peligro de 
dañar seriamente al sistema, si no se 
regulan las actividades humanas en 
función de la mencionada dinámica. 

Condiciones de estabilidad desde el 
punto de vista físico-químico durante 
millones de años, han permitido un 
desarrollo muy complejo de la comu
nidad coralina del Caribe, desde Ve
nezuela hasta el Golfo de México y de 
Panamá a las Bermudas. En este largo 
proceso, que da lugar a interacciones 
biológicas muy importantes para la 
sobrevivencia de muy diversas espe-. 
cies, se desarrollan mecanismos de de
fensa, basados en la producción dt.: 
sustancias que de alguna manera le 
dan cierta ventaja· al productor de la 
misma, por ejemplo repeler a u 1 de
predador. Este tipo de productc es 
muy diverso y complejo, y puede ser 
aprovechado para obtener droga de 
utilidad farmacológica. 

Así como el barbasco -descubri
miento mexicano- se convirtió er. re
curso para la obtención de hormonas; 
un coral blando -Plexaura homoma
lla- produce una sustancia llamada 
prostaglandina, que viene a ser "La 
aspirina de la última parte del siglo 
XX". 

"Esta sustancia, al regular el inter
cambio en las membranas de las cé u
las, controla el metabolismo y ~ la 
fecha se le reconocen diversas ap J<..R

ciones que van desde abortivos l. •tt a 
tratamiento de determinados tipvs de 
cáncer. Sin embargo, como los e ~a es 
tienen una tasa de crecimiento m v 
lenta, es necesario entender su a m; 
mica poblacional, a través de estudns 
pertinentes para evitar la destrucc.ón 
del recurso por un manejo inadecua-
do... · (Pasa a la pág. 30) 
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Convenio de colaboración entre la ENEP Iztacala y el 
Instituto de Geofísica 

U n convenio de colaboración aca
démica que contribuirá al estu

dio del sistema de partículas que se en
cuentran en la atmósfera (ae~osol at
mo férico), con el fin de ~tJmar ~u 
posible influencia en la chmatolog¡.a 
olar }' en la captación d~ contami-

nantes por el medio amb1en~e y la 
población humana, fue suscnto hoy 
entre la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala y el Instituto de 
Geofísica de la UNAM. 

En el acto efectuado en la Torre de 
Rectoría, el licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general de esta Casa 
de Estudios, expresó que a través de 
dicho convenio queda de manifiesto 
una de las premisas en las que más se 
ha empeñado el doctor Octavio Rive
'ro Serrano, rector de la Institución, 
orientada a vincular la investigación 
con la docencia. 

IJortm· Fermín llir·em, llortm· Sergio ]am del Hío, lirewiado Hmí/ Réjar Vm-mTo, dor/or ls
rmwl llerTem 1!er-illn dor/or . \mumdo I.eyr·a t¡ lloctor Cadn~ Cat¡ Carl'Ía. 

Justamente, el tipo de investigación 
planteado por las dos dependencias 
universitarias en este convenio, tiene 
como objetivo desarrollar dos áreas de 
gran interés para quienes vivimos en 
el área metropolitana de la Ciudad de 
México: los grados de contaminación 
atmosférica y su estud_io comparativo 

Instituto de Física 

entre la zona de Tlalnepantla y la de 
Ciudad Universitaria. 

Destacó que la instalación de 
equipo proporcionado por el Instituto 
de Geofísica para estos fines, podrá 
ser aprovechado por la ENEP 
Iztacala en el desarrollo de la investi
gación básica dentro de áreas tan im
portantes como la medicina. Asimis
mo, servirá como antecedente para el 
fortalecimiento de los estudios de 
posgrado del plantel. 

Investigaciones del Grupo de 
Colisiones Atómicas y 

Moleculares 

e on base en el avance-tecnológico 
y las necesidades energéticas ac

tuales, el Grupo de Colisiones Atómi
cas y Moleculares del Instituto de Fí
sica de la UNAM lleva a cabo tres pro-

- yectos orientados a cubrir aspectos de 
investigación básica, investigación 
con respecto a disciplinas fundamen
tales e investigación que eventual
mente tenga un impacto industrial o 
económico. 

El doctor Ignacio Alvarez, investi
gador que encabeza este grupo, reveló 
lo a "lterior al ser entrevistado por Ga
cet·. 

RPspecto al primer proyecto, deno
mir'ldo Medida de secciones y frac
ciones de equilibrio y colisiones atómi
cas y moleculares a energías de K e V, 
el especialista recordó que fue selec
cionado un aspecto que a partir de la 
década de los cincuenta ha presentado 
un crecimiento explosivo en la investi
gación, tanto teórica como experi
mental: los procesos de intercambio 
de carga de iones o átomos, general
mente tendientes a la formación de 
iones negativos, los cuales durante 
mucho tiempo fueron' considerados 
como curiosidades de laboratorio. 

Actualmente esta actitud ha cam
hi!.trl" y el estuc}io de los ire .es negati
vos r, considerado como muy prome
tedo, , tanto en el área de la física co
n.,, aplicada. Las diversas formas en 
411e los electrones quedan ligados a los 
átomos o moléculas por fuerzas muy 
pequeñas, han llamado la atención de 
muchos investigadores y, como resul
tado de ello, se han logrado avances 
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en la comprensión de la estructura de 
la materia y de las interacciones entre 
electrones y átomos o moléculas. Este 
campo ha trascendido a la física mis
ma y su estudio y aplicación cubren 
ahora áreas muy amplias en química y 
biología. 

En física, indicó, los iones negativos 
han contribuido al conocimiento de 
las propiedades de átomos y molécu
las, de la dinámica de la estructura 
electrónica y de las interacciones mo
leculares. 

Han ayudado también a identificar 
reacciones en la alta atmósfera y en es
tudios de interacción de radiación con 
materia. Pero, fundamentalmente, 
han contribuido al avance de la física 
electrónica y al estudio de los gases de 
electrones que, a su vez, han abierto 
campos de interés práctico con rela
ción a láseres iónicos y electrónicos. 
Su aplicación se ha extendido también 
a la instrumentación en el área de de
sarrollo de detectores de radiación y 
aceleradores de partículas. 

En química, apuntó, los estudios de 
iones negativos han contribuido a la 
explicación de la estructura de las mo
léculas,' de las reacciones químicas y 
de la química de radiaciones. 

Asimismo constituyen un campo de 
prueba de la teoría de orbitales mole
culares y de la teoría de la materia en 
sus fases gaseosas y condensadas, las 
cuales han servido para desarrollar 
métodos analíticos para detectar, 
identificar, cuantificar y extraer im
purezas en gran variedad de sistemas. 

Más adelante, indicó que la firma 
de este convenio representa uno de los 
pasos más sólidos que se han dado en 
la presente administración, para 
aproximar un instituto de investiga
ción a un plantel universitario, a efec
to de lograr vínculos más estrechos en 
el trabajo interdisciplinario. 

Por su parte, el doctor Ismael 
Herrera Revilla, director del Instituto 
de Geofísica, señaló que la educación 
superior de nuestro tiempo es inconce-

Respecto a la biología, destacó que 
los iones negativos han jugado un pa~ 
pel básico para poner en claro los con
ceptos usados en tratamientos teóricos 
sobre la acción biológica de las molé
culas, proporcionando bases para los 
avances recientes en protección ra
diológica. 

En particular, añadí~ se está de
sarrollando un campo que podría lla
marse de "alta afinidad" o "alta selec
tividad" de ciertas drogas o productos 
farmacéuticos radioactivos. En este 
sentido, existe una aplicación poten
cial en el área de biología sobre la ac
ción tóxica de determinadas molécu
las, ya que al provocar adecuadamen
te procesos de captura electrónica, sus 
produc tos y reacciones proporcionan 
un medio de detección de mecanismos 
específicos. Se habla también de pro
cesos dinámicos de captura electróni
ca, en los cuales se expulsan o captu
ran cíclicamente electrones en las cé
lulas. 

Por otra parte, los estudios de iones 
negativos en ciencia aplicada e inge
niería han constituido el fundamento 
de muchas áreas como plasmas, arcos 
y flamas; combustión y construcción 

bible sin la realización de tareas de in
vestigación. 

Con base en Jo anterior -dijo-, al 
vincularse con la ENEP Iztacala, este 
Instituto concretará las acciones nece
sarias para incorporar sus avances téc
nicos y de investigación a la formación 
de nuevos profesionistas universita
rios. 

En su intervención, el doctor Sergio 
Jara del Río, director de la ENEP 
Iztacala, aseguró que el Instituto de 
Geofísica encontrará en la dependen
cia a su cargo personal responsable y 
trabajador. 

Seguramente este acuerdo de cola
boración académica será fructífero y 
beneficiará no sólo a la Universidad, 
sino a la población del Valle de Méxi
co, la cual verá satisfechas algunas de 
sus demandas para resolver problez:nas 
de contaminación que le afectan, 
subrayó. 

En el acto también estuvieron pre
sentes los doctores Amado Leyva y 
Carlos Gay García, investigadores del 
Instituto de Geofísica, así como el 
doctor Fermín Rivera, coordinador 
general de Investigación de la ENEP 
Iztacala. • 

de polímeros; aplicaciones en radio, 
televisión y sistemas de comunicación; 
inyección de haces para el calenta
miento del plasma en máquinas de fu
sión; descargas de gases y dieléctricos 
gaseosos. 

En este contexto, subrayó el doctor 
Alvarez, las medidas de las secciones 
involucradas en procesos de captura 
simple y doble por átomos y iones de 
hidrógeno (deuterio) son de importan
cia actual en el diseño de inyectores 
para el calentamiento del plasma en 
reactores de fusión y para el diagnósti
co del mismo. 

El investigador recordó que en el 
área de la física básica se ha demostra
do que las medidas, principalmente 
de secciones diferenciales, son una po
derosa herramienta para explicar in
teracciones atómicas, tanto en las ca
pas externas, químicamente activas, 
como las del carozo interno, así como 
para el análisis de estados repulsivos 
de los iones moleculares. 

Así,desde el punto de vista de la in
vestigación en disciplinas afines, este 
proyecto está muy ligado a la física de 
plasmas. 

(Pasa a. la pág. 29) 
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Entrevista a la física Carmen 
Tagüeña, directora general de 
Intercambio Académico 

Gaceta: ¿Qué programas se mane
jan en la Dirección a su cargo? 
Física Tagüeña: El programa funda-

. mental que se maneja en esta Direc
ción es el de Colaboración Académica 
Interuniversitaria (PCAI); este 
programa es fundamental, ya que a 
través de él, es posible que la UNAM 
se relacione con las universidades esta
tales del país. 

Otro programa es el que tiene que 
ver con el intercambio internacional, 
el cual durante varios anos se manejó 
de manera mu) desligada de lo que es 
el intercambio nacional; la UNAM 
manejaba este intercambio invitando 
a investigadores } absorbiendo el cos
to total de estancia y traslado de los 
invitados. Actualmente este tipo de 
intercambio se ha vuelto mu) impor
tante, y a través de las gestiones del 
programa de intercambio es posible 
ahorrar mucho dinero, dado que el in
tercambio internacional y el nacional 
se maneja en base a una división en los 
gastos; esto es, la universidad o país 
que envía, paga el pasaje; por su par
te, la universidad o país que recibe, 
paga la estancia. 

Lo que se ha estado tratando de ha
cer es integrar los dos intercambios, 
de manera que se contemplan como 
dos acciones relacionadas, como un 
programa conjunto. La Dirección tra
baja directamente con profesores e in
vestigadores de las dependencias, a 
quienes se les ha llamado promotores 
del PCAI, con lo cual se entiende que 
manejan el intercambio nacional, lo 
que se está haciendo ahora es buscar 
que estos promotores trabajen ambos 
programas, esto es, el intercambio na
cional y el internacional, de manera 
que ellos mismos adquieran una visión 
total del intercambio en su dependen
cia; de esta manera es más fácil para 
nosotros manejar los dos programas 
integradamente. 

Ya que la base del intercambio son 
los convenios, otra de las tareas de la 
Dirección es el establecimiento . de 
dichos convenios con diferentes insti
tuciones, buscando que dichos conve
nios sean beneficiosos para la UNAM. 
Todas estas acciones han de buscar un 
programa integrado en el cual el obje
tivo es que la Universidad se relacione 
tanto con universidades del páís y 
extranjeras, como con el entorno so
cial. 

Gaceta: ¿Cuál es la importancia 
que tiene para la UNAM el intercam
bio? 

Física Tagüeña: Los beneficios son 
muy variables; en el caso de universi
dades estatales dichos beneficios están 
inclinados más hacia las universidades 
estatales, ya que la UNAM, y esto es 
muy importante recordarlo, es la Uni
versidad Nacional y tiene por tanto 
que colaborar con las demás universi
dades. Sin embargo, en algunos casos 
se han registrado en estas universida
des grupos de excelencia en los que el 
intercambio es muy importante para 
la UNAM, tal vez no por los avances 
de estos grupos, sino por algunas con
diciones que son mejores en dichas 
universidades, o por cierto tipo de in
vestigación que en la UNAM no es po
sible realizar. Aunque las universida
des estatales reciben más beneficios 
que los que obtiene la U ' M con los 
convenios e intercambios. ~ l a ' ga
do a establecer algunos p gr l 

munes en los que es posib1 · . a ablar 
de un beneficio mutuo. 
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Que la UNAM se relacione con 

las otras Universidades 

Físira Cannen Tal!,iiriia. 

En lo que se refiere al entorno so
cial, podemos decir que es un poco lo 
mismo, todo dependerá del tipo de 
convenio que se establezca; podría lle
garse a obtener financiamiento para 
investigaciones que llevaran a resulta
dos que posibiliten la solución de 
problemas, o a aplicaciones tecnológi
cas, en fin, acciones que al pasar a un 
nivel industrial, por ejemplo, podrían 
ser beneficiosas para la UNAM. 

En el intercambio con países latino
americanos, si bien la UNAM, y no 
tanto ésta sino también el país, tiene 
un papel que jugar, éste la mayor par
te de las veces es de ayuda a los otros 
países; pero hay que jugar dicho pa
pel. En otros casos es necesario el con
tacto con determinados países, sobre 
todo en este momento en el que tene
mos que restringir los gastos; es muy 
importante no suspender el contacto 
con el extranjero. Sin embargo es ne
cesario privilegiar dicho contacto, tal 
vez en este momento sea preferible en
viar a investigadores en año sabático, 
que mandarlos a un congreso, porque 
seguramente será más útil para el in
vestigador y para la UNAM, y el gasto 
puede ser exclusivamente el del costo 
del boleto de avión. 

Gaceta: ¿Cuál es la importancia 
que tiene para los investigadores, pro
fesores y alumnos, el contacto que se 
establece con investigadores de otros 
luga~es? 

Física Tagüeña: Creo que las visitas 
de extranjeros en la UNAM no se han 
aprovechado al 100%, pasan más o 
menos desapercibidas y quizás no 
logran los propósitos planeados; sin 
embargo creo que si estas visitas se 
planean bien, pueden ser muy impor
tantes para la UNAM, ya que impli
can un punto de vista, un enfoque di
ferente al que se tiene aquí. 

Ahora, la estancia en el extranjero 
para un muchacho recién egresado, 
creo yo que es importante más quepa
ra su carrera, para su formación, para 
su cultura, y esto se debe a que la gen
te que termina la licenciatura, por 
ejemplo, muchas veces no ha llegado a 
la madurez adecuada, o puede pasar 
también que no eligió bien los estudios 
o el doctorado; en fin, les cuesta tanto 
trabajo adaptarse al otro país que par
te del esfuerzo realizado, y parte del 
tiempo lo invierten en adaptarse a esa 
nueva vida, y se descuida el mejora
miento del nivel académico. En base a 
esto yo creo que actualmente hay que 
restringir este tipo de intercambio, es-

toy hablando en términos generales, 
es claro que hay excepciones. in em
bargo creo que es mejor que se hagan 
maestrías e ínclu~o doctorados en .\1é
xico, y ya más formados aprovecha
rían mejor una beca en otro pa1s. Creo 
que un año sabático d(• un im·e~tiga
dor extranjero, reforzando una nhtc.'
tría en México, o un grupo de 111\ e.-. ti· 
gación o ambos. sería más provecho u 
porque llegaría a más gente, 4uP í 
manda a un solo in\estigador mexic,t
no al extranjero. ~lucha vece es má 
caro mantener a un in\'estigador un 
año en México que mandar a uno al 
extranjero, sin embargo los beneficios 
académicos pueden ser rnayon~s con 
las visitas de los extranjeros. Hay que 
poner énfasis en estancias largas, en 
seleccionar muy bien a quien se invi
ta, para que se aproveche al máximo. 
El turismo académico se da en las dos 
direcciones, y esto es algo que hay que 
tratar de desterrar en estos momentos 
en que se requiere disminuir el gasto. 

Gaceta: ¿Cómo se selecciona a la 
gente que sale a una beca o que viene 
a la UNAM? 

Física Tagüeña: La Dirección no 
interviene en esta selección; esto lo ha
ce propiamente la dependencia, sin 
embargo tenemos algunos criterios, 
con los cuales podemos apoyar ciertas 
actividades y no apoyar otras. 

La .UNAM tiene áreas prioritarias 
en Ia investigación; por ejemplo, éstos 
y los programas universitarios serán 
apoyados por la Dirección, podemos 
hablar de salud, lo relacionado con la 
investigación clínica, alimentos, 
energía, éstos son prioritarios; aparte 
de estas áreas prioritarias, hay otras 
importantes, no sólo los programas de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica se apoyan, sino que tam
bién los de la Coordinación de 
Humanidades y éstos tienen 
prioridad también. Para· la 
UNAM es impo~tante apoyar carreras 
que de hecho distinguen a una univer
sidad de otro tipo de institución de 
educación superior; por ejemplo, la 
filosofía es una disciplina que no se 
puede abandonar en la Universidad. 
Además de este tipo de considera
ciones están las de tipo económico de 
las que ya hablamos anteriormente. 

Pa!a trabajar de manera coordina
da con las dependencias , discutimos el 
plan con éstas y de alguna manera es 
la depenclencia la que puede explicar
nos por qué esa actividad es priorita
ria para ellos; en ocasiones es muy im
portante para una dependencia cierto 
congreso u otro tipo de actividad; en 
esos casos nosotros no podemos cerrar
nos totalmente; el diálogo con los aca
démicos es muy importante, ya que 
con éste es posible cierta flexibilidad 
en los criterios institucionales. 

Gaceta: ¿Esto implicaría que el cri
terio de los académicos es el que va a 
predominar en la toma de decisiones? 

Física Tagüeña: Sí; diríamos que es 
un conjunto de criterios el que nos lle
vará a tomar la decisión. Nosotros te
nemos un conjunto de prioridades que 
están dadas por la institución, luego 
están la dependencias con sus priori
dades propias, con sus enfoques, inter
actuando con nosotros, y se trata de 
encontrar la intersección adecuada. 

Hemos procurado que el apoyo se 
brinde anualmente, o sea, un poco 
discutir con una dependencia varios 
proyectos, comprometernos ambos y 

llevar a cabo actividades encaminadas 
a mejorar el nivel de la UNAM. 

Gaceta: ¿En cuál de-las disciplinas 
o ciencias se concentra el mayor por
centaje de intercambio? 

Física Tagüeña: Existen dependen
cias que tienen más intercambio que 
otras, o por lo menos sabemos más de 
unas dependencias que de otras. En el 
área de ciencias, la Dirección no cuen
ta con un dato que es el de los apoyos 
externos que se consiguen por ejemplo 
en CONACyT; tenemos copias de las 
solicitudes, pero no la seguridad de 
que no se nos vaya a escapar alguna de 
ésbts. En realidad creo t1ue las cien
das c.stun má apoyadas ya que tie
nc.'n el apoyo de la Ul\AM misma y por 
el exterior. A ni\ el uacional creo que 
el intercambio se carga hacia lru cien
cias ~ocíales, pero no por una elec
ción, sino por el tipo de instituciones 
con las cualc.\ ~tamos interactuando; 
ha) muy pocas que tengan una Facul
tad de• Ciencias, por ejemplo. 

La~ universidades de provincia. por 
ejemplo. piden más apoyos en el área 
de ciencias sociales; en el área cien
hfica es la UNAM la que toma la ini
ciativa de investigación, lo cual me 
parece muy sano; son los institutos de 
la UNAM los que proponen que se ha
ga alguna investigación en común. 

En el intercambio internacional, 
me parece que es mayor el porcentaje 
de intercambio en el área científica, y 
al interior del país es mayor el de hu
manidades. 

Gaceta: ¿Desde cuándo existe la Di
rección General de Intercambio Aca
démico? 

Física Tagüeña: Se creó en el año de 
1977, con el fin de apoyar el sistema 
universitario nacional; en la actuali
dad creo que el objetivo ha cambiado 
un poco, el diálogo que actualmente 
se entabla con estas universidades es 
diferente. Se están abriendo otros ca
minos para la Dirección, aunque el 
PCAI continúa siendo el programa 
en el cual se da más esfuerzo, se están 
abriendo otras posibilidades. 

Actualmente el objetivo de la Di
rección, si bien es el mismo; se le han 
ido agregando cosas marcadas por el 
mismo desarrollo de la UNA:'vf y de las 
otras universidades; hemos procurado 
que el enfoque sea más sano para la 
Universidad, que se vea el intercambio 
con universidades estatales como una 
fuente de superactón académica para 
la U NAM misma. Estamos tratando 
de llegar a una etapa más cualitativa 
del PCAI. 

Gaceta: ¿Cuál es la función de la 
directora de Intercambio Académico? 

Física Tagüeña: Lo que yo debo de 
hacer es asumir la representación de la 
Dirección General de Intercambio A 
cadémíco de la UNAM, la cual esta 
muy vinculada al señor Rector, frente 
a otras universidades e mstitucíones; de 
alguna manera los rectores de otras u
niversídade!>, ~en mí presencia en su 
universidad como un puente o \ mculo 
con el Rector de la U AM. 

Gaceta: ¿Cuales son los planes de la 
Dirección para este año·? 

Física Tagücña: En primer lugar 
tenemos que cumplir con los compro
misos que tenemos; aparte de esto, te
nemos planeadas una serie de reu
niones con las universidadc:., de llla 
nera que se discutan problt•mas Hm
versitarios o planes unin•rsitarw~ on 
cuatro reuniones rcgwnales en las 
cuales participan acadcmicos y rl'cl o
res. Internacionalmente, tenem,ns pla
neados cuatro eventos en los qnc apro-
\'echar mo facilidades de intcr-
camiHn 1 , •ventos en arcas 
que podn llamar pnoridades 
u ni\ ersttaria . a 
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Nuevos libros 

Poesía joven de Perú 

n 1981 el Fondo de Cultura E Económica publicó um intere
sante libro: Antología General de la 
Literatura Peruana, preparado por el 
poeta Javier Sologuren. Con este tra
bajo, nuestra visión de la literatura 
peruana se ampliaba considerable
mente y rebasaba los nombres de los 
viejos conocidos nuestros en la narra
tiva -Mario Vargas Llosa, Alfredo 
Bryce Echenique, Manuel Scorza, Ci
ro Alegría, entre otros- y en la poesía 
-Antonio Cisneros, Blanca Varela, 
César Vallejo, Javier Sologuren, Ale
jandro Romualdo, Sebastián Salazar 
Bond y, César Moro (seudónimo de 
Alfredo Quíspez Asín), Carlos Ger
mán Belli, Emilio Adolfo Westphalen, 
José Santos Chocano y otros-. 

Para completar esa panorámica de 
la literatura peruana, el Cuade¡;nillo 
de Taller y Seminario No. 30 de las 
"Ediciones Revista Punto de Partida", 
nos presenta Poesía Joven de Perú, con 
selección y prólogo del poeta Edgar 
O'hara. 

Este cuadernillo reúne trabajos de 
13 poetas peruanos nacidos entre 1950 
v 60. En ''A manera de" O'hara señala 
Ías generalidades de su selección, la 
polémica entre "puros" y "sociales", 
las características esenciales para dife
renciar "generación" de "jóvenes po
etas", los hechos que marcaron a las 
generaciones inmediatamente ante
riores -la Revolución Cubana, el go
bierno de Velasco Alvarado, el golpe 
de Estado de Morales Bermúdez
que dieron forma a "Hora Zero" y "La 
Sagrada Familia" entre otros grupos 
literarios. . 

Con esta selección de jóvenes poetas 
peruanos, los nombres de José A. Maz
zoti, Eduardo Chirinos, Luis Rebaza, 
Dante Lecca, Inés Cook, José Mora
les, Alfonso Cisneros Cox, Enrique 
Sánchez, Mario Montalbetti, Orlando 
German, Carlos López Degregori, 
Luis Alberto Castillo y Carlos Orella
na, no nos pueden ser indiferentes 
porque su poesía, pese a las distancias 
geográficas y la formación intelectual, 
no es tan lejana a la nuestra como lo 
podemos comprobar en este texto de 

Mazzoti: "A UN JOVEN POETA AC
TIVISTA: /No me hables/ de la Reali
dad a mí/ metido en cien batallas,/ 
diez cantinas, una cárcel y tres par
ques cuatro veces/ al año. No me 
digas/ cómo lavar las paredes de Li
ma,/ ni cómo darle vuelta a los relojes 
de la Catedral./ Si a veces me 
orprendes/ cargando un libro de poe

mas, no/ me lo reproches, el oficio/ 
exige cien respuestas para cada 
caminata/ y Lima tiene más veredas 
que tu espesa cabellera./ No me 
hables/ de la Realidad, por Dios, no 
me la pintes/ de negro o rosa o verde o 
lo que sea,/ cuida tu verbo, que es tu 
carne, cuida el piso,/ en que también 
caminas:/ métete la realidad en el 
poema". 

Luis Alberto Castillo (Piura, Perú, 
1951), por ejemplo, nos presenta "EN 
BLANCO Y NEGRO (CRONICA 
SOSPECHOSA):/ Los poetas en 
Lima/ cantan en los parques/ toman 
whisky o cerveza o café según las 
variaciones/ meteorológicas/ atrinche
rados tras las botellas disciernen sobre 
los hechos/ desobedecen las luces del 
semáforo/ y hay quienes se jactan de 
haber visto un naufragio/ de haber co
pulado noches enteras con ~strellas de 
TV./ Tarde la noche deambulan/ 
hablan de Marx/ mientras mastican 
chicles y fuman/ cigarros negros/ o 
rubios/ son víctimas de persecusiones/ 
sufren de insomnio/ de ansiedades 
inefables/ aman bellas mujeres/ a la 
luz de los faroles virreinales/ comen
tan en voz baja las últimas 
innovaciones/ cuentan sus hazañas: 
escribo de noche/ sus preferencias: me 
gusta Eliot/ compran libros/ visitan 
los supermercados/ de vez en cuando 
adquieren un pantalón nuevo/ una 
chaqu.eta de cuero/ un primus 
eléctrico/ escriben cartas/ usan lentes 
o no los usan/ admiran al Che y se en
tusiasman con el último LP/ de los 
Compadres". 

Sin duda un cuadernillo interesante 
e importante, no sólo para los dedica
dos a la literatura sino también para 
todos aquellos que tienen la sensibili
dad a flor de piel. • 

Seminarios de Investigación 
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El Departamento de Bioquímica de lo Facultad de Medicino, UNAM. 
invito o sus Seminarios de Investigación del ciclo invierno 1984; que se 
llevarán o cabo los días martes a los 18:00 h, en lo Salo de Juntas del De
partamento. 

MARZO 

6 "Transporte de calcio durante el ciclo celular de levadura" 
Alfredo Sovedra Molino. Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, UNAM. . 

13 "Acción de la adenosino en el metabolismo de la urea in vivo, me· 
diada hormonolmente". 
Raquel Guínzberg P., Departamento de Bioquímico, Facultad de Me
dicino, UNAM. 

20 "Análisis mediante HPLC de esferoides en plasmo" 
Jo~ge Pon ce Frausto. Departamento de Bioquímica, Facultad de Medí- . 
cira, UNAM. 

27 Caracterización del equilibrio dímero-tetrámero de la glutotion re· 
ductasa de Spirulíno máxima". 
JtJan l\IÍ' RendónJ Vlfl .Calcagno, Departamento de Bioquímica, Fa
CJitod df" Med llrt'!h lJ AM · 

Siempre hay algo más 

P osterior al teatro, anterior al cine 
y a los medios masivos, el audiovi

sual tiene un lugar y lenguaje propios. 
Es indispensable guiar nuestra aten
ción hacia este medio, ya que se re
quiere de mucho apoyo e interés para 
no de¡ar que, como ha sucedido en el 
transcurso de la historia, el diapora
ma decaiga nuevamente. 

Los conceptos anteriores fueron 
vertidos por el productor Luis Fer
nández de la Reguera, que desde 1971 
ha elaborado cerca de medio millar de 
audiovisuales, entre los que destacan 
el multi-imagen presentado en 1982 
en el pabellón mexicano de la Feria 
Mundial de Knoxville, Tennessee y el 
programa "Siempre hay algo más", 
con el que obtuvo el primer premio 
del Festival de la Asociación Multi 
Imagen, celebrado en el verano pasa
do en Orlando, Florida. 

Publicaciones universitarias 

"Siempre hay algo más", basado en 
la canción del mismo título de Alberto 
Cortés, fue proyectado en el ciclo 
"Sobre la Fotografía en México" que 
tuvo lugar días pasados en el histórico 
recinto de San Ildefonso, donde la Di
rección General de Extensión Acadé
mica brinda actividades destinadas a 
la comunidad en general, sobre dife
rentes áreas del saber. 

Luis Fernandez de la Reguera co
mentó que "Siempre hay algo más" es 
un ejemplo de las nuevas alternativas 
que ofrece la producción audiovisual 
y su aplicación a medios masivos de 
comunicación como el <.:ine, la televi
sión } el teatro. 

México redescubre, a partir de 
1968, el medio audiovisual - aseguró 
Fernández de la Reguera- ya que ese 
año ha sido vasto en eventos de orden 
internacional, entre ellos... • 

Perfiles educativos 

e on un completo artículo sobre la 
formación del magisterio en Mé

xico, la revista Perfiles educativos, 
presenta el nuevo número correspon
diente al trimestre octubre-noviem
bre-diciembre, y en él se analiza el pa
pel social que ha desempeñado el ma
estro inscrito dentro de las políticas y 
programas educativos a partir de la 
Revolución Mexicana. 

Este análisis conlleva finalmente a 
resaltar la necesidad de que la educa
ción normal adquiera un carácter de 
educación superior, para que coadyu
ve a que la formación de docentes ad
quiera un carácter universitario, al 
igual que otras profesiones. 

En otra de sus secciones, Perfiles 
educativos incluye un ensayo del li
cenciado Fausto Ramos Danache, in
vestigador del Centro de Investiga
ciones y Servicios Educativos, en el 
que señala la importancia de poner en 
marcha una política de comunicación 
que dé lineamientos, organice recur
sos y señale acciones a la función de 
extensión universitaria y difusión cul
tural. 

Además, se incluye una serie de 
consideraciones que, al parecer del in-

vestigador, deben incluirse en la 
política comunicacional, y que es 
aplicable no sólo a la Universidad, si
no a cualquier institución, siempre y 
cuando exista una correlación de· es
fuerzos interdisciplinarios. Por otra 
parte la revista incluye el estudio 
"Perfil de conocimientos del estudian
te al ingresar a la carrera de biología", 
realizado por las profesoras María 
Elena Hernández-y Luz María López, 
del Laboratorio de Investigaciones 
Educativas de la Facultad de Cien
cias, quienes aseguran que la enseñan
za recibida en el bachillerato determi
na el desempeño de los estudiantes en 
las escuelas de nivel superior. 

Por esta razón el estudio se encami
na a dar un perfil de conocimientos 
mínimos que los alumnos deben tener 
al ingresar a la carrera de biología, a 
partir del cual se puede continuar su 
preparación en la facultad. 

Por último en Perfiles educativos 
encontramos una sección de reseñas y 
noticias bibliográficas de las más di
versa,~; áreáS 1\" temáticas: educaciÓn, 
fi!ci;~?1>J!Jgogía, medicina y socio
logía ;en1lt 'ót~as. • 
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E n la sociedad actual, los parques 
son un patrimonio nacional cuya 

gestión y mantenimiento se vinculan 
al bienestar humano como fuente de 
inspiración y esparcimiento; son labo
ratorios ideales para estudiar la evolu
ción de la naturaleza, coadyuvando a 
resolver problemas de manejo am
biental; además de operar como im
portantes centros culturales que esti
mulan una nueva conducta bio-ética 
encauzada a estrechar la relación 
hombre-naturaleza. 

Así lo explicaron los maestros · 
Carlos Melo Gallegos y Oralia Orope
za Orozco, investigadores del Institu
to de Geografía de la UNAM, quienes 
aseguraron que en materia de parques 
nacionales, México tiene una larga 
trayectoria iniciada en 1917 con la 
institución del Desierto de los Leones, 
proceso que desde entonces tuvo el 
agobio de innumerables problemas 
socio-políticos que bruscamente fre
naron su desarrollo hasta la época 
Cardenista, durante la cual logró su 
máximo esplendor, creándose enton
ces 40 de los 50 parques que hoy día 
integran el sistema. 

A partir de entonces esa política de- . 
cayó y el destino de los parques se vol
vió incierto, teniendo que subsistir al 
amparo de una frágil e incongruente 
estructura legal, a su vez reflejada en 
directrices administrativas que han 
mostrado desinterés para su gestión, y 
en ocasiones completa indiferencia. 

Esta política de marginamiento y 
abandono oficial privó hasta la déca
da de los sesenta, e inevitablemente 
condujo a la pérdida irreparable de 
gran número de áreas, y ha manteni
do latente el peligro de extinción ha
cia otros parques, que no obstante es
tar sujetos a fuertes presiones e impac
tos antropogénicos, aún contienen 
aceptable valor paisajístico y 
equilibrio ecológico, atributos que en 
forma urgente demandan ponerse a 
salvo mediante resguardo oficial y 
adecuada utilización. 

Los parques nacionales en el 
transcurso del tiempo 

Cabe señalar que desde épocas re
motas, el hombre ha dejado testimo
nios que revelan su innata sensibilidad 
por las bellezas naturales. Actitud que 
maduró a fines del siglo pasado, cuan
do en 1872los Estados Unidos, institu
yeron el parque nacional Yellowstone, 
primer área que en el mundo tuvo res
guardo gubernamental para satisfacer 
necesidades de recreación pública al 
aire libre. 

A nivel mundial, el desarrollo y fo
mento de parques na~ionales ha expe
rimentado gran auge; así lo consigna 
la más reciente publicación editada 
por la ONU, documento que registra 
en 93 países la existencia de casi mil 
250 áreas, de una amplitud estimada 
en 100 millones de hectáreas que 
representan el 0.6% de la porción 
emergida del planeta. 

Por continente, la mayor superficie 
otorgada a los parques corresponde a 
América del Norte (l. 6%); Europa 
(0.6%); Oceanía (0.4%); América 
del Sur (0.3%); y Asia (0.1%) . De 
acuerdo con su distribución y número, 
los núcleos más densos se localizan en 
Europa y América del Norte, en don-

de respectivamente existen 400 y 360 
áreas, que alcanzan el 61% respecto 
al total de parques instituidos en el 
mundo. 
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Parques Nacionales 

Uso, manejo y conservación 

de las reservas naturales 

Uno de nuestros parques 
nacionales 

Sobre el particular, los maestros 
Carlos Melo Gallegos y Oralia Orope
za Orozco realizaron una investigación 
titulada Bases Geográficas para la Re
estructuración Operativa del Parque 
Nacional Zoquiapan, en el Estado de 
México, cuyo reconocimiento ha sido 
avalado por la Comisión Internacio
nal de Parques Nacionales. 

En este sentido, el estudio explica 
que a raíz de que en 1977 entró en vi
gor la reforma administrativa del sec
tor público, a nivel gubernamental re
surgió. el interés por la salvaguarda de 
los parques, creándose en el seno de la 
entonces SAHOP, una dirección avo
cada a resolver problemas medulares 
que antaño impedían la gestión ade
cuada de los parques. 

Sus acciones, políticas y metas se 
orientan a elaborar planes directores 
que guíen el manejo, la conservación 
y el uso de éstas áreas. A la fecha se ha 
concluido el estudio para la protec
ción de los recursos naturales de la isla 
Contoy, en el estado de Quintana 
Roo, y el Ecoplán del parque nacional 
Lagunas de Montebello, en Chiapas; 
y se encuentra en desarrollo el proyec
to denominado Parque Nacional Izta
Popo. 

La labor desplegada y los logros al
canzados, son meritorios en tanto 
const¡tuyen la apertura de una nueva 
política conservacionista; sin embar
go, el nivel actual y el éxito futuro de 
los parques están condicionados por la 
aplicación de principios geográficos 

que coadyuven a orientar y a enri
quecer las técnicas y métodos para op
timizar integralmente su gestión. 

El Parque Nacional Zoquiapan, en 
el Estado de México, tiene especial in
terés por cuanto entraña cuestiones 
geográficas de tipo ecológico y social. 
El primer aspecto obedece a que junto 
con otro parque vecino (Izta-Popo), 
ocupan una extensa amplitud sobre la 
principal vertiente hidrológica de la 
cuenca de México, en donde la inter
acción físico-biológica ha favorecido 
el desarrollo de un ecosistema forestal 
de clima templado-frío que, poco al
terado en su equilibrio, desempeña 
funciones significativas para el bienes
tar humano. 

Este medio natural de belleza escé
nica es fuente de recursos hídricos que 
sustentan la productividad agrope
cuaria en una extensa zona rural, y 
representa una de las últimas zonas 
que coadyuvan a combatir los pro
blemas de deterioro y contaminación 
aiiJbiental que agobian al principal 
núcleo demográfico del país, inserto 
en la cuenca de México. 

En este sentido, el Parque Nacional 
de Zoquiapan, es una alternativa po
tencialmente útil para subsanar la es
casez de áreas recreativas que afronta 
la población citadina. 

Los resultados parciales de la inves
tigación se reorganizaron bajo un cri
terio sintético que fundamenta el 
diagnóstico ecológico, evaluando el 
estado que guardan los recursos del 
parque para formular las correspon
dientes sugerencias de conservación, 
manejo y uso público a que las dife
rentes áreas deben destinarse en fun-

ci~n .?e. sus cualidades geográficas, 
paisaJishcas y ecológicas. 

Algunas consideraciones 
sobre el Parque Nacional 

de Zoquiapan 

El manejo y desarrollo de la zona 
contempla la realización de investiga
ciones de cáracter especializado. Es 
prioritaria la ejecución de estudios 
científicos abordando cuestiones rela
tivas al conocimiento integrado del 
ecosistema forestal , que por un lado 
sea una medida preventiva en la de
tección y control de afectaciones ya 
existentes, que de no atacarse, pueden 
complicarse en el futuro; y ,por el otro, 
genere la información necesaria para 
instrumentar y apoyar otros progra
mas básicos en la organización y ma
nejo del parque. 

En este sentido, los investigadores 
universitarios recomendaron que los 
trabajos contengan estudios entorno
lógicos y fito-sanitarios para erra~ica
ción de plagas y enfermedades; de 
conservación de suelo y agua que redi
túen métodos y técnicas para rehabili
tar terrenos degradados; análisis de 
manejo de cuencas fluviales para la 
detección del comportamiento hidro
lógico; procesos morfogenéticos y me
canismos de erosión; estudios botáni
cos que permitan conocer la estructu
ra y diversidad florística; faunísticos 
para evaluar la riqueza de especíme
nes silvestres y la composición de sus 
poblaciones; ecolqgicos para diagnos
ticar las posibilidades de introducir y 
repoblar el área con fauna autóctona 
en vías de extinción, como es el caso 
del venado cola blanca; así como estu
dios técnicos y silvícolas que regulen y 
orienten los aprovechamientos made
rables para cubrir necesidades inter
nas del parque, como letreros, caba
ñas y combustibles. 

Para optimizar al máximo los fines 
de protección de la zona, en la investi
gación de los maestros Carlos Melo y 
Oralia Oropeza, se recomienda pro
mover campañas educativo-culturales 
dirigidas al público usuario, a residen
tes del parque y a poblados adyacen-

. tes, como una labor concientizadora 
que fomente el respeto ciudadano ha
cia la naturaleza. 

Es necesario, para lograr un óptimo 
desarrollo y conservación del Parque 
Nacional de Zoquiapan, que las auto
ridades correspondientes se hagan 
cargo de las funciones administrativas 
del parque, coordinando las acciones 
con organismos públicos. 

Asimismo, realizar un plan director 
que se apegue a las directrices 
políticas de preservación, conserva
ción, uso adecuado y desarrollo de los 
recursos naturales y culturales, en
cuadrados en el sitio y entorno del 
parque, debiendo ser congruente con 
las necesidades de usufructo y res
guardo de los bienes patrimoniales en 
beneficio de la población nacional; y 
que sirva de base para apoyar los usos 
y manejos recomendables, sin menos
cabo de sus valores ecológicos. 

Además debe contarse con un regla
mento interno cuyas normas garanti
cen la inviolabilidad del medio y regu
len las actividades turístico
recreativas en favor de la seguridad 
pública y el mejor disfrute de los servi
cios que el parque brinde. 

Un punto de particular importancia 
es resolver la situación legal del pobla
do de Río Frío de J uárez, respecto a su 
localización dentro del parque; al 
tiempo de actualizar las colindancias 
delmismo. • 
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La recuperación de la 
soberanía monetaria está 
aparejando altos costos 

económicos, sociales· y políticos 

L 
os costos de la recuperación de la 
soberanía monetaria mexicana 

son muy-altos y probablemente conti
nuarán elevándose, toda vez que para 
dicha recuperación existe la necesidad 
de devaluar continuamente el peso, lo 
cual implica altos costos ociales, eco
nómicos y políticos para las mayorías. 
De tal forma que para el extranjero 
todo lo nacional le resulta más barato 
mientras que para el mexicano los ar
tículos de primera necesidad resultan 
inaccesibles. 

Así lo señalaron los licenciados Fer
nando Calzada Falcón, Enrique Gon
zález Tiburcio y Aníbal Gutiérrez La
ra, catedráticos de la Facultad de 
Economía, al referirse al deslizamien
to devaluatorio de trece centavos 
diarios anunciado el 22 de septiembre 
de 1983 por el Banco de México. 

Dicha institución argumentó en 
aquellos días, recuerdan los economis
tas, que tal medida tendía a disminuir 
la velocidad de la convergencia entre 
los dos tipos de cambio, evitar fluc
tuaciones erráticas o abruptas y el 
aumento desequilibrado de la deman
da de la moneda extranjera. La justi
ficación de la medida consistía en que 
la mayoría de las importaciones, así 
como los intereses de la deuda exter
na, tanto pública como privada, se 
pagan por medio del dólar controla
do, por Jo cual no se aumentaría la 
inflación. 

El deslizamiento del tipo de cambio 
libre pretende mantener la política 
cambiaría planteada tanto en el 
Programa Inmediato de Reordenación 
Económica (PIRE) como en el Plan 
Nacional de Desarrollo, o sea que la 
política monetaria resguarde la sub
valuación del peso para así estimular 
las exportaciones y el nivel de activi
dad y de empleo. Aunque es preciso 
apuntar, dicen los estudiosos, que uno 
de los efectos principales de las cons
tantes devaluaciones recae sobre la ex
portación de artículos manufactura
dos. 

Los adolescentes 

CCH Noucolpon 

Jueves 12 
11:00 h. Teatro. 
"Al oriente del DF" 

Taller de teatro del CCH Oriente-. 
Directora : Silvia Corona. 

17:00 h. Teatro : 
"A l oriente del DF". 
-Taller de teatro del CCH Oriente -. 
Directora: Silvia Corona. 

Viernes 13 
11 :00 h. Teatro: 
¿Quién pintó la pared? 
Directoras: Norma Angélica Barroso y 
Sandro Gómez. 
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Por lo cual plantean las siguientes 
interrogantes: crealmente este desliza
miento podrá recobrar la deteriorada 
soberanía monetaria? ¿Qué significa, 
según lo anunciado por el Banco de 
México, que el ritmo del deslizamien
to será uniforme en tanto no cambien 
las circunstancia que lo generaron? 

A lo que responden: "Se acepta con 
claridad que el ritmo inflacionario 
influirá en el proceso devaluatorio". 
Asimismo indican los licenciados Cal
zada Falcón, González Tiburcio y 
Gutiérrez Lara que el PIRE (Progra
ma Inmediato de Reordenación Eco
nómica) establece una clara política 
de tipo de cambio dual, es decir, que 
por medio de cambios realistas se 
puede mantener subvaluada la mone
da nacional a fin de poder competir 
en el exterior. 

Además, la diferencia entre los dos 
tipos de cambio permitiría recuperar 
la soberanía monetaria y mantener 

Lunes 16 
11:00 h. Conferencio: 
· La familia y los <ldolescentes". 
Director: Fernando Valadez. 

12:30 h. Cine: 
'los desesperados" 
Director· Albino Alvarez . 

J=l:OO h. Conferencia: 
"La familia y los adolescentes". 
M iguel Fuentes Pérez. 

18:30 h. Cine : 
'los desesperados". 
Director: Albino Alvarez. 

Martes 17 
11:00 h. Concierto d1dáctico: 
"Los jóvenes y la música culto" 
Grupo Triángulo. 
D1rector: Roberto Kol. 

17:00 h Grupo Tnángulo. 
Director. Roberto Kol. 

controladas las presiones especulati
vas, y se dijo que era preciso llegar a 
un tipo de cambio único, el cual sería 
alcanzado alrededor de ciento cin
cuenta pesos y a fines de 1983 o en los 
albores de 1984. 

Pero ¿qué es lo que ha provocado 
que tal propósito no se realice? Fun
damentalmente, señalan los econo
mistas, el hecho de que la tasa infla
cionaria registrada fue superior al 

Miércoles 18 
11:00 h. Teatro: 
¿Quién pintó la pared? 
Directoras: Norma Angélico Barroso y 
Sondra Gómez. 

17:00 h. Teatro: 
¿Quién pintó la pared? 
Directoras: Norma Angélica Borroso y 
Sandra Gómez. 

Jueves 19 
11:00 h. Mesa redonda: 
" Perspectivas de los jóvenes". 
Alumnos del Plantel e invitados. 

17:00 h. Alumnos del Plantel e invita
dos. 

Viernes 20 
11 :00 h. Conferencio: 
'lo marginación en lo adolescencia". 
Psicólogo Roberto Hernández. 

pronóstico oficial, provocando así 
deslizamiento mayor en los tipos de 
cambio. A la vez, al perderse la venta
ja comparativa subvaluatoria, debido 
al acelerado crecimiento de los pre
cios, se necesitó incrementar las ex
portaciones y reactivar la economía y 
devaluar la moneda para mantener 
cierta ventaja frente al exterior. 

En resumen, indican tos profeso)'es 
universitários, el círculo vicioso 
devaluación-altas tasas de interés-in
flación-devaluación en· esencia se 
mantiene vivo; la manera de desarti
culado implica políticas contradicto
rias con las tendencias marcadas en el 
programa de estabilización puesto en 
práctica después de la nacionalización 
de la banca privada. 

Por lo cual en tiempos próximos, 
advierten los economistas, tendremos 
tasas de interés negativas, pues la tasa 
inflacionaria estará por encima del 
60% y la tasa de interés pagadero a 
ahorristas continuará por debajo de 
esa cantidad. De continuar con la 
política de tasas de interés positivas la 
inflación, en lugar de detenerse, se 
acelerará provocando nuevamente 
presiones devaluatorias. 

Asimismo, en estos momentos, el 
rumbo de la política cambiaría depen
de de manera crucial del control de la 
inflación. Los instrumentos nacionali
zados existen, pero hace falta utili
zarlos correctamente y con imagina
ción para que sirvan a los fines na
cionales y sociales. • 

12:30 h. Cine: 
"Adiós David". 
Director: Rafael Montero. 
'lo Aurora". 
Director: Antonio del Rivera. 

17:00 h. Conferencia: 
'la marginación en lo adolescencia". 

18:30 h. Cine: 
"Adiós David". 
Director: Rafael Montero. 
"Lo Aurora" . 
Director: Antonio del Rivera. 

Departamento de Humanidades. Di
fusión Cultural de lo UNAM. 
Departamento Coordinador de Ex ten 
SIÓn Cultural de lo DUACB de1 CCH. 
Departamento de Conferencias. Talle
res, y. Publicaciones Estudiant iles, Di
fusión_.. ylturol UNAM. 
CCH ausalpan. 
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Diagnóstico económico de la 
tecnología de alimentos y sus 

Artículo del profesor visitante doctor Gonzalo Arroyo. Recopi
lado por el Centro Universitario de Profesores Visitantes. 

El doctor Gonzalo Arroyo, de nacionalidad argentina y profe.. 
..-s'Ór de la Universidad de París 8, en Francia, vino a laborar como m,. 

vcstigador en la UNAM, a raíz de la invitación que le extendió el 
Instituto de Investigaciones Econó~icas. 

L a hetereogeneidad estructural es 
una característica de las 

economías compuestas de un sector es
pecializado en la mono-exportación 
de materias primas y de otro atrasado 
o primitivo donde el progreso técnico 
se ha difundido escasamente; es decir, 
en países que constituyen la 
"periferia" de un sistema mundial cu
yo "centro" son los países industriali
zados, quienes son poseedores de un 
avance tecnológico y un sistema pro
ductivo homogéneo, diversificado y 
que por lo tanto exportan manufactu
ras a los países periféricos que sólo 
pueden exportar meterías primas. El 
intercambio así establecido va en des
medro de los segundos. 

Este "estilo de desarrollo" ha sido 
asumido por las economías latinoame
ricanas que, entre tanto, se han in
dustrializado tratando de superar con 
ello la antigua división del trabajo, y 
su consecuente dependencia de los 
países centrales, mediante la sustitu
ción de importaciones de productos 
manufacturados por la propia pro
ducción industrial. El análisis sobre la 
composición de la ocupación y del 
producto por estratos tecnológicos en 
la manufactura es uno de los propósi
tos fundamentales de este artículo. 
E~tre los tres estratos tecnológicos, 
existen rupturas que se establecen a 
partir de la productividad que des
ciende del trabajo desde el estrato 
"moderno" hasta el "primitivo" y por 
las relaciones sociales de producción 
características de cada uno de los 
estratos. En las empresas del sector 
moderno, capaces de incorporar tec
nologías avanzadas a veces bajo licen
cia extranjera, existe una división téc
nica del trabajo. Esto repercute en el 
fenómeno de que los precios de venta 
de los alimentos transformados no ba
jan pese a que puede haber reducción 
en los costos debido al aumento de 
productividad inducido por el progre
so técnico. 

Las grandes empresas transnacio
nales y algunas nacionales, privadas o 

. estatales,pertenecientes al estrato mo
derno, logran controlar ciertas cade
nas agroalimentarias y líneas de pro
ductos más rentables dentro de las cla
ses industriales más dinámicas de la 
su brama de alimentos, lo que se mani
fiesta por su grado de concentración 
alto del mercado. 

Las unidades productivas del sector 
intermedio, debido a su menor capital 
y a su incapacidad de establecer redes 
de distribución a nivel nacional, difí
cilmente logran vender en todo el 
país, más aún si el acceso a los merca
dos requiere inversiones en publicidad 
y si los precios deben someterse al lide
razgo de las empresas del estrato mo
derno. 

Las pequeñas empresas,familiares y 
artesanales, cuyas técnicas son en ge
neral pre-industriales, deben también 
adecuar sus precios de venta a aque
llos impuestos en el mercado por las 
grandes empresas, pero operan en. 
mercados de bajos ingresos donde no 
penetran los prqductos diferenciales 
de las últimas. Debido a la baja pro
ductividad del trabajo y la .casi total 
ausencia de innovaciones tecnológi
cas, su valor agregado total es bají
simo y consecuentemente los niveles 
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perspectivas 

de ingreso son extremadamente bajos. 
Sin embargo, una parte importante de 
estas empresas no denotan relaciones 
capitalistas de producción. Es decir, 
que en ella se da un proceso de auto
explotación que permite su supervi
vencia dentro de un establecimiento 
de su crecimiento. 

Conviene señalar que el presente 
artículo pone énfasis en las empresas 

transnacionales de alimentos y, por lo 
tanto, en las unidades productivas del 
primer estrato tecnológico. Con todo, 
no se debe desatender la heteroge
neidad estructural que crea esta pe
netración del sistema agroalimentario 
internacional en las economías latino
americanas y que implica también he
terogeneidad en la fuerza laboral. 

Conviene afirmar que la heteroge-

El Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, UNAM, invi
ta a sus seminarios de investigación dol ciclo invierno 1984; que se lleva
rán a cabo los días martes a las 18:00 h, en la sala de juntas del Departa
mento. 

Seminarios 

ENERO 

17 "Naturaleza del sistema circádico en el protocerebro del acocil". 
Baltazar Barrera, Departamento de Fisiología , Facultad de Medicina, 
UNAM. 

24 "Bioconversión: una alternativa a la síntesis orgánica" . 
Ma. Elena Flores Carrasco, Departamento de Biotecnología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 

31 "Estudio sobre calcio y pared celular de levadura". 
Federico Fernández Gavarrón, Departamento de Bioquímica, Facul
tad de Medicina, UNAM. 

FEBRERO 

7 "Estudio sobre cinética del transporte de la adenosina en el eritrocito 
humano". 
Leonor Fernández Rivera-Río, Departamento de Bioquímica, Facultad 

de Medicina, UNAM. 
14 "Papel de los anticuerpos en la infección intracelular por Mycobocte-

rium tuberculosis". 
Roger Carvajal Soravio. - . . . . . " 

21 "Síntesis del ortoester del ácido 4-pentano•co-1-tnmetd-sddodo . 
Antonio Guzmón Durón, Departamento de Bioquímica , Facultad de 

Medicina, UNAM. 
28 "Receptor LH-HCG en testículo de roto: efecto de una fracción pro-

teica obtenida del timo". 
Martha Romano, Departamento de Fisiología, CINVESTAV, IPN. 

-

neidad estructural descrita más arriba 
no implica que la existencia de un sec
tor primitivo y de otro intermedio con 
tecnología obsoleta se transforme en 
obstáculo para el proceso de repro
ducción de capital transnacional y del 
gran capital nacional. 

Lo que resta por determinar es si la 
introducción de nuevas tecnologías de 
alimentos desarrollados en los países 
industrializados se extenderá también 
al subcontinente y si éste proceso 
acentuará la heterogeneidad estructu
ral de la industria de alimentos en 
nuestros países. 

Dos tesis sobre la evolución 
de la tecnología 
agroalimentaria 

Con frecuencia se dice que la rama 
agro-alimentaria utiliza una tec
nología poco avanzada en compara
ción con otras ramas industriales. 
Muchos de los procesos técnicos deba
se que sigue esta industria datan ya de 
algunos años y de la mayoría de los 
progresos de otros sectores de la in
dustria o de la economía. 

De hecho, una gran parte de los 
gastos en alimentos corresponde a 
pseudo-innovaciones orientadas a de
sarrollar características secundarias 
sobre todo de presentación del pro
ducto de consumo final. 

Otra tesis sostiene que aunque la 
''innovación-producto" correspon
diente a la competencia de tipo oligo
pólico ejercida mediante la diferen
ciación de productos, ha absorbido 
una parte significativa de los recursos 
(limitados) de las empresas agro
alimentarias, ésta no agota los esfuer
zos de investigación de las mismas 
empresas. Más aún, estas últimas se 
benefician además de una transferen
cia de tecnología de otras ramas de la 
industria, lo que sin duda ha contri
buido a la evolución significativa de la 
tecnología en numerosas cadenas 
agro-alimentarias. 

Río-industria y alimentos 

Las verdaderas innovaciones pare
cen ser introducidas más sistemática
mente a partir del desarrollo de la bio
industria en los años 70. Esto puede 
revolucionar una industria cuyas 
empresas han dedicado hasta ahora 
escasos recursos y que en su conjunto 
guardan ese carácter tradicional des
de el punto de vista tecnológico pese a 
la "novedad" de los productos finales 
promocionados en el mercado. 

La verdadera novedad consiste, por 
lo tanto, en los procedimientos técni
cos que por ejemplo permiten extraer 
proteínas de origen vegetal y sobre to
do aislarlas. Es decir, mediante el 
fraccionamiento de substancias vege
tales naturales y .la separación de sus 
elementos simples extraídos de mate
riales no vegetales (por ejemplo, el 
petróleo pese a que ese camino pro
bablemente no tiene futuro debido al 
agotamiento de las reservas) o de pro
ductos del mar y de otros no propia
mente agrícolas (algas, lirios, etc). • 
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Primer Foro de la mujer en la 

Universidad 
• Resumirá las investigaciones que se han realizado sobre la condición de la mu

jer en México e impulsará la discusión y la crítica 

A partir de las últimas i:lécadas, 
dentro de la Universidad, han 

surgido infinicfad de proyectos e inves
tigaciones que tratan la temática de la 
mujer en México y que contienen da
tos y experiencias únicas, que por 
desgracia no son conocidas por la so
ciedad y ni siquiera por otros investi
gadores. 

Con el surgimiento de los grupos fe
ministas en el país, muchas mujeres se 
dedicaron a analizar la situación so
cial del sexo femenino y dentro de la 
Universidad surgen grupos organiza
dos que se encargan de difundir las 
nuevas teorías. 

Parte de esta labor ha sido desempe
ñada con miras a crear un proyecto 
académico donde se incluya el estudio 
de la condición de las mujeres en Mé
xico. 

En un principio, explica Lorenia 
Parada, profesora de la Facul.tad de 
Psicología: "nuestro trabajo consistía 
en dar conferencias o proyectar.. pelí
culas y audiovisuales que mostraran la 
condición actual de las mujeres y la 
opresión diaria a que se las somete, 
para finalizar con una discusión en 
donde se exponían los puntos de vista 
feministas" . 

Ahora considera que es necesario 
recuperar los materiales que diferen
tes miembros de la comunidad univer
sitaria han realizado y con ellos im
pulsar dicho proyecto_ académico, y es 
con este propósito que se convoca al 
Primer Foro de la mujer, celebrado en 
la Universidad. 

Los objetivos son resumidos por la 
profesora Parada en dar un impulso a 
la investigación sobre la mujer en Mé
xico y abrir un espacio donde se den a 
conocer las diferentes inv~stigaciones 
que hasta el momento se han hecho, 
además de propiciar la discusión de 
las diferentes posiciones que surgen de 
esos estudios e impulsar la discusión y 
crítica, a nivel universitario, sobre la 
condición de la mujer en México. 

El foro se llevará a cabo a partir del 
23 de enero en el Aula Magna de la 
Facultad de Psicología, y en él se lee
rán alrededor de veinte ponencias. • 

Licenciada [,oreui(l Parada. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

División de Estudios de Posgrado Centro de Educación Continua 

Calendario de ·cursos 

Religión y política: lo orientación 
ideológico de lo doctrina social ca
tólica. 
EJ:<positor: Joseph Ferraro . 
fecha : 17, 19, 24, 26 y 31 de enero 
y 2, 7, 9, 14 y 16 de febrero . 
Costo: $2,000.00. 

Metodología avanzada de los 
ciencias sociales. 
Expositor: Francisco Dóvila. 
Fecha : hasta el 20 de enero. 
Costo : $2,000.00. 

Semántico y controinsurgencia 
norteamericana: el terrorismo de 
propaganda y de hecho. 
Expositor: doctor Heinz Dieterich 
Fecha: hast~ el 20 de enero. . 
Costo : $1 ,600.00. 

TEMARIOS 

(1) 
la finalidad ideológica del Concilio 
Vaticano 11 . 

El problema social y el Concilio Vati
cano 11 . 

El problema social en América Latino · 
la orientación ideológica de Medellí~ 
y Puebla. 
El problema social y J.uan Pablo 11. 
¿la doctrina inalterable e inalterada 
de 1~ _Iglesia? El problema social y la 
trad1c16n medieval de Santo Tomás. 
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La cercanía de esta doctrina a la de 
Marx y su abierta contradicción con la 
doctrina social cató'lica moderna . 

Examen final 

(2) 
Conocimiento y realidad social: Com
ponentes del conocimien-to; tipos. 
Lenguaje y realidad social: formas de 
lenguaje y conceptuación de la reali 
dad social. 
la construcción de conocimientos en 
las ciencias naturales y sociales . 
Ciencia e ideología en las ciencias so
ciales: valores y fines en la investiga
ción social. 
La investigación social: problemas 
teóricos y prácticos . 

{3) 
La esencia económica de la prensa 
norteamericana. 
La esencia ideológica de la prensa 
norteamericana. 
Lo esencia política de ~a prensa norte
americano. 
La guerra ps icológica . 
El terrorismo de hecho: La red 
contrarrevolucionaria hemisférica de 
terror en América Latina. 

Se hace el 50% de descuento a profe. 
sores, estudiantes y trabajadores un¡'
versitarios y se otorga constancia de 
asistencia. 

Conferencia sobre Los 
malabares y las matemáticas 

• Dentro del ciclo "Café y matemáticas" de la Facultad de Ciencias. 

( 
1 

Aldi de Oya,z.ábal y Carlm Bo.,ch. 

¿Q uién dice que las matemáticas 
son aburridas e incompren

sibles? Quizás alguien que nunca 
aprendió a jugar con ellas o que jamás 
entendió la relación que éstas tienen 
con el juego y la diversión. 

Los objetos se desplazan en el aire, 
llegan a las manos y otra vez regresan 
al espacio. Suben, se cruzan, forman 
figuras , mientras el malabarista per
manece atento a sus movimientos y 
calcula el tiempo en que tardará en 
llegar otra vez el objeto a sus manos 
para volverlo a lanzar . 

La precisión que--se requiere para 
coger los objetos es muy fácil de calcu
lar matemáticamente, realizando abs
tracciones en las que se considere a to
dos los factores que pueden influir en 
el arte de malabarear o "agarrar el 
tiempo". 

En la conferencia-espectáculo, Los 
malabares y las matemáticas, el doc
tor Carlos Bosh, miembro del Institu
to de Investigaciones en Matemáticas 
Apliclldas yen Sistemas, y el malabaris
ta Aldi Oyanzábal demostraron que la 
aplicación de los cálculos matemáticos 
pueden ayudar a los artistas a jugar 
con muchos objetos, y lo contrario, 
que los malabaristas dan a las mate
máticas elementos para ser abstraídos 
y conjugados en fórmulas. 

Los ejercicios de malabar, dice el 
profesor Carlos Bosh, se pueden hacer 
en forma de cí-rculos, elipses u ochos y 

pocas veces combinan más de siete ob
jetos con dos manos pues la dificultad 
que esto presenta es muy grande. 

Una manera de comprender la 
complejidad de manejar más bolas se 
puede entender cuando, haciendo 
abstracción de los elementos que 
tienen que ver con el arte de malaba
rear, se hacen cálculos, se obtienen 
variables y se plantea una fórmula di
ferente para cada ejercicio. 

La conferencia Los malabares y las 
matemáticas forma parte del ciclo de 
actividades que organiza el seminario 
Café y matemáticas de la Facultad de 
Ciencias todos los jueves, cuya princi
pal labor consiste en "llevar las cien
cias al exterior". 

Hasta el momento las actividades 
del seminario sólo se presentan en la 

. Facultad de Ciencias, pero esperan 
que dentro de algunos meses puedan 
llegar a otras escuelas e instituciones. 

Por último, el investigador Carlos 
Bosh asegura que este tipo de eventos 
tienen doble importancia, pues para 
el público común constituye una for
ma de acercarse a las ciencias, tradi
cionalmente consideradas abstrusas, y 
estimular en el especializado la afición 
a las matemáticas y la convicción de 
que la realidad siempre es 'la fuente in
mediat~ de la que se sirven las ciencias 
y la aplicación de los conocimientos 
mucho mayor de lo .que es posible 
imaginar. • 
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Cursos Libres de Fotografía La comunicación popular 

como proyecto político 
• Investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM 
convoco a los Cursos Libres de Fotografía que se realizarán en el Primer 
Trimestre de 1984. 

l. Niveles: 
1 (principiantes) Profesora: Elsa Escomilla (cupo 30 alumnos). 
t1 (medios) Profesora: Elena Zelaya (cupo 25 alumnos). 
111 (avanzados) Profesor: Gabriel Figueroa (cupo 20 alumnos). 

2. Talleres. 
a) De exper.imentacíón fotográfica. Profesor: Jesús Sónchez Uribe (cu

po máximo 25 alumnos). 
b} De expresión fotográfica. Profesor: Nacho lópez (cupo máximo 20 

alumnos). 
e) De retrato. Profesora: lola Alvarez Bravo (cvpo máximo 20 olum· 

nos). 
3. Fechas: enero 30'a abril 27 (1984). 
4. Horarios: 

Nivel Días Hora Salón 
1 Martes y jueves 9:00 a 12:00 D 
11 lunes y viernes 9:00 a 12:00 D 
111 Martes y viernes 9:00 a 12:00 A 

T olleres Días Hora Salón 
A · lunes y viernes 9:00 o 12:00 B 
B Martes y jueves 9:00 o 12:00 B 
e Martes y jueves ll:OOa 13:00 e 

5. Requisitos de ingreso. 
a) Para todos los nrveles: Poseer cámara de 35 mm. 
b) Nivel l. 

Resolver cuestionario de ingreso (16-27 enero 1984). 
e) Nivel 11 y 111, Talleres a, by c. 

Resolver el cuestíonorio de ingreso. 
Presentar su portafolio con un mínimo de 5 imágenes y un máximo 
de 10. 
Entrevisto (en lo fecha que seo designada, de lo cual se informará 
en su oportunidad). 

6. Requisitos para alumnos de reingreso (alumnos que han estudiado en 
este tipo de talleres en el CUEC). 
a) Niveles 11 y 111 ... 

Haber acreditado el nivel inmediato anterior. 
b) Talleres a, by c. 

Presentar su portafolio con las características antes descritos. 
En su caso presentarse a entrevisto con el profesor titular del 
taller. 

7. Inscripción. 
Para todo nivel: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN). 

8. los resultados se harón públicos el día 26 de enero de 1984 o las 13:00 
h, en el pizarrón de avisos del Centro. 

Facultad de Química 

L a comunicación popular es una 
alternativa diferente de la comu

nicación que en la actualidad se da en 
los grandes medios de comunicación 
masiva, y puede erigirse como un pro
yecto político que hasta el mor tento 
no se ha realizado en México y que 
exige el compromiso de los investiga
dores y de la comunidad en general. 

La licenciada Guillermina Baena, 
miembro del Centro de Estudios 
Políticos de la UNAM, realiza una in
vestigación titulada La comunicación 
popular como proyecto político, y 
explica que los problemas de la comu
nicación tienen su origen no en los me
dios, sino en el uso que se les da y la 
posesión de los mismos, por lo cual la 
comunicación constituye un proceso 
estructural y la solución a su proble
mática hace necesaria la formulación 
de un proyecto político. 

Hasta el momento existen tres mo
dalidades en la comunicación alterna
tiva; la primera de ellas es la comuni
cación que hace un análisis crítico del 
sistema en que se genera; otra es la 
que propone la teoría leninista de dar 
a los medios el papel de organizadores 
de grandes conglomerados; y por últi
mo la tendencia de la llamada comu
nicación popular. 

La comunicación popular es defini
da por la investigadora como "la ac
ción concreta de los científicos de la 
comunicación dirigida a impulsar una 
acción social transformadora, inhe
rente a la esencia misma del hombre". 

Al referirse a su investigación, la li
cenciada Baena, catedrática de la 
Universidad desde hace 16 años, dijo 
que para elaborar un proyecto políti
co de comunicación popular es nece
sario darle un cuerpo teórico, orgáni
co y sistematizado a las experiencias 
comunicacionales de carácter popular 
que se han dado en México. 

Ejemplos de estas luchas son las 
efectuadas por Radio Ayuntamiento 
Popular de J uchitán en Oaxaca, Radio 
Huayacocotla y Radio Teocelo en Ve
racruz, así como los espacios ganados 
por el Sindicato de Radio Educación y 
el Siteuno. 

De esta multiplicidad de experien
cias, tanto en los medios como en las 
técnicas, se pretende estudiar, anali
zar y sistematizar la información reca
bada, para crear una teoría de la co
municación, cuyo principal objetivo 

Día Hora Ponente Nombre de la conferencia. 

19 de enero 18:00 h. Dr. Diego Bricio Hernóndez 

26 · de enero 13:00 h. Dr. Alberto Robledo 
2 de febrero 18:00 h. Dra. Ma. Esther Ruíz Santoyo 
9 de febrero 13:00 h. Dr. Enrique Bazúa 

16 de febrero 18:00 h. M en C Humberto Suzan 

23 de febrero 13:00 h. Dr. Andoni Gorritz y Dr. Carlos Ve-
larde 

1 de marzo 18:00 h. Dra. Cristina Castro 
8 de marzo 13:00 h . Dr. Alejandro Rarnírez Grycuck 
15 de marzo 18:00 h. Dr. Emilio Lluis y Dr. César Rincón 
22 de marzo 13:00 h. IQ Jesús Valdés Félix y Mat. Edna 

Córdenas Cuenco 
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"¿Cómo se desarrollan los reacciones 
químicas?". 
"Superficies" . 
"Reacc'iones químicos por computadora" . 
'los matemóticas y la ffsica en el cólculo de 
propiedades termodinómicas". 
"Estadística en lo experimentación 
biológica" . 

'lo computación y lo intimidad del ótomo". 
"Aigebro, simetría Y. químico. 
''la inutilidad de las matemóticas". 
"Sirven ... y ademós son bonitas". 

"Bueno ... ¿y en resumen, qué?". 

Maestra GuiiÚ>nnitta BaeM Paz. 

sea la transformación de la sociedad. 
Una de las principales tesis quema

neja la profesora Guillermina Baena 
es la de que esta transformación de la 
sociedad "no tiene por qué ser violen
ta, en tanto pretende abrir nuevos ca
nales de comunicación y no ce
rrarlos". 

El trabajo de investigación requiere 
de un compromiso social por parte del 
investigador y de su objetividad para 
estudiar los antiguos modelos de co
mumcación y el propuesto por la co
municación popular, para lograr una 
visión multidisciplinaria de la proble
mática comunicacional. 

En este sentido, añade, la investiga
ción se transforma en una investiga
ción-acción participativa, que plantea 
la necesidad de crear nuevas técnicas 
de investigación y documentación en 
las que el estudioso se vincule con la 
comunidad en general. 

Este es un proyecto que parte de la 
realidad misma, de las necesidades 
propias de la sociedad y es por eso que 
en algunas escuelas superiores donde 
se imparte la carrera de comunicación 
se incluye en los programas de estudio 
la alternativa de la comunicación po
pular. 

La investigadora ha participado en 
conferencias sobre comunicación po
pular e incluso ha organizado cursos 
de esta materia en la Facultad dl 
Ciencias Políticas y Sociales, tanh. ;;. 
nivel licenciatura como en maestrt · ~ 
partir de 1982, año en el que se ev ·:i 
bió la investigación La comuni vr 
popular como proyecto polític( 

Por último la licenciada Guil · Jll 

na Baena recordó el compro¡ru ~ 
cial que todo científico, durantE' s 
formación profesional, debe adquirir, 
y añadió que la comunicación popular 
es un aspecto de ese compromiso y 
puede constituirse como proyecto uni
versitario. • 

\S 



SAJAm 

,_ ... .,. ,._ .. ,, .... 

16 

Primera Mu 
Estudiantil de 

Ar 

=- // 

(Viene de la pág. 1) 

En la ceremonia, durante la cual el 
Rector realizó un recorrido por la 
Muestra, el arquitecto E mesto V e las
co León, di1·ector de la Facultad de 
Arquitectura, 1·esaltó la importancia 
del evento al señalm· que, en el plano 
académico, las dos corrientes que du
ran,te diez años manifestaron sus dife
rencias, en la Primera Muestra de 
Trabajo Estudiantil se han unido para 
demostrar su validez e integrarse en el 
propósito común de fo1·mar mejores 
arquitectos útiles a México. 

La Muestra, que comprende tra l. 

jos realizados por los estudiantes de a 
r acuitad durante el año lectivo 1982-
1983, pretende contribuir al enri
quecimiento del proceso enseñanza
aprendizaje, en el marco de un d~álo
go académico , mediante el intercam
bio de ideas, la c1itica y la polémica. 
utilizando el lenguaje de planos y mo
delos propios del quehacer arquitectó
nico y del diseño industrial. 

Más tarde, al explicar los obietivos 
de los talleres que integran la Facul
tad de Arquitectura, el a1·quítecto Ve
lasco León precisó que, a pesar de las 
diferencias que existieron en la facul
tad, existe algo que ha permanecido: 
el taller, unidad que, a una escala 
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de Trabajo 
la Facultad de 

' 

• 

comprensible, permite que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se manifieste 
en forma directa. 

De hecho, el talle1· es una escuela 
con expresión particulm·. Sus miem
bros se identifican como personas y se 
unen por intereses comunes. Existe 
afinidad en su producción, apuntó. 

Finalmente asegu1·ó que con la 
Muestra se pretende reforzar el proce
so evaluatorio, la identificación entre 
los maestros, alumnos y demás 
miembros de la comunidad, pam 
ampliar los horizontes académicos, al 
mismo tiempo de estimular la crítica y 

- diálogo. 
Durante la inaugumción de la 

Muestra, que permanecerá abierta al 
público durante tres semanas y en la 
que participaron todos los talleres de 
la Facultad de Arquitectura y alum
nos que cursan desde el primero hasta 
el ultimo semestre, estuvieron presen
tes el licenciado Raúl Béjar Navarro, 
secretario general; el CP Rodolfo Co
eto Mota, secretario general Admi
nistrafii)O; el doctor Luis F. Aguilar 
Víl/anueva, secretario de la Rectoría; 
así como el doctor Jaime Martuscelli , 
coordinad01· de la Investigación 
Científica; el licenciado Alfonso de 
Maria y Campos, coordinador de' Ex
tensión Universitaria. • 
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Información Deportiva 

Buena actuación del 
atletismo Universitario 

B rillante tlesemper1o tuvieron los 
atletas representa ti' m de la 

UNAM, en los tradicionales relevos de 
fondo del Instituto Politécnico Na
cional, que anualmente organiza esta 
Imtitución al iniciarse el año; ya que 
a pesar de que el equipo estuvo in
tegradq por adetas de segundo nivel, 
lograron imponerse a destacados riva
les, en la carrera celebrada el pasado 
sábado 7 en el área que circunda a la 
institución organizadora, en terrenos 
de Zacatenco. 

La carrera constó de una distancia 
de 17,500 metros, la cual fue cubierta 
por cinco relevos de 3,500 metros cada 
uno. 

En el primer relevo la ventaja fue 
para la UNAM seguida del IPN y el 
IMSS, en el segundo se puso a la van
guardia el IMSS seguido por el Estado 
de México, cayendo a tercero la 
UNAM, pero en el tercero nuevamen
te volvieron los universitarios a colo
carse a la cabeza, la cual mantuvieron 
durante el resto de los relevos para 
llegar triunfantes al final del evento. 

Voleibol 

Los integrantes del conjunto 
vencedor fueron: Darío 
Sánchez, Alfonso Ramírez, Marco 
J aubert, René Vargas y René Luna, 
que fue en el orden que cubrieron los 
relevos. El tiempo de los vencedores 
fue 52:38.0, siguiéndole los Burros 
Blancos del IPN con 53:10.9, el IMSS 
con 53:18.0 y la Universidad Autóno
ma del Estado de México, con 
53:59.0; en total participaron 27 
equipos, siendo animados por sus par
tidarios durante el recorrido , que fue 
sumamente disputado en su mayor 
parte. 

Para esta semana se anuncia la ce
lebración de la Competencia de 
Carreras de Campo Traviesa "Samuel 
Al varado" ,que organiza la UNAM en 
el área sur-poniente de los campos de
portivos de Ciudad Universitaria, si
tuada al sur del Estadio Olímpico, ini
ciándose los eventos a las 10:30 h, en 
esta vigésima cuarta edición de la tra
dicional competencia, a efectuarse el 
próximo sábado 15 del actual. • 

17 Escuelas incorporadas 
rumbo al Tercer Torneo 

18 

E 1 próximo 14 de enero dará principio el Tercer Torneo de Voleibol de 
Escuelas Incorporadas a la UNAM, en las instalaciones deportivas de 

las escuelas participantes. · 
En la justa, que es organizada por la Dirección General de Activida

des Deportivas y Recreativas en coordinación con la Dirección General de. 
Incorporación y Revalidación de Estudios, participarán 17 escuelas. 

Las escuelas participantes son: 

Instituto Satélite 
INHUMYC 
Colegio Guadalupe 
Alexander Bain 
Instituto Cultural 
Insfituto Juárez 
Colegio Tepeyac 
Benjamín Franklin 
Preparatoria Salesiana 
Cultúral de Tultepec 
Pon·enir 
Valle de México U. Tlalpan 
Roma 
Instituto Velasen Quirog<! 
Valle de México 
Colegio Francés del Pedregé:ll 
Instituto Miguel Angel 
Colegio Montatgnac 
Universidad Latinoamericana 

Femenil-varonil. 
Femenil-varonil. 
Femenil. 
Femenil-varonil. 
Femenil. 
Femenil-varonil. 
Varonil. 
Femenil. 
Femenil. 
Femenil. 
Femenil-varonil. 
Femenil-varonil. 
Femenil-varonil. 
Femenil-varonil. 
Varonil. 
Femenil. 
Femenil. 
Femenil. 
Varonil. 

Por lo que rcspect<t al Tercer Torneo de Basquetbol ele Escuelas In
corporadas, el Instituto Cultmé:ll. en la rama femenil \'la Escuela Liberta
dores de México, en la ,·aronil fueron los equipos que. quedaron en primer 
lugar. 

La final se lle,·ó a c<tho el pas<tdo 10 ele diciembre y los é:lcreeclorc~ de 
~egundo. tercer y cuarto li1gar en la rama femenil correspondieron al Co
legio Guaclalupe, la Prcparatorié:l Salesiana y el Instituto Cultural Tidte
pec, res¡wcti,·amcnte. 

En la rama' aronil, el segundo lugar lo obtu\'C> el Imtituto Juari·z. se-
guido del Colcl.!;io Cristohal Colc'm ~·el Instituto Sat(,litc. • 

Paracaidismo 

El tercer v c11arto lugar de la clasifi
cación ·general de la categoría de 

no\'atos fueron obtenidos por los uni
\'t'rsitarios Osear Tapia y Santiago Ri
\'llS, respectivamente, en el Campeo
nato Nacional Estudiantil ele Estados 
U nidos, efectuado del 27 al 30 ele di 
ciembre pasado en Mara na , A rizo na . 

En ese evento, en el que participa
ron 300 estudiantes universitarios es
tadounidenses \' de otras nacionalida
des, Osear TaÓia logró además el ter
cer lugaT de la especialidad de aterri
zaje de precisión de esa misma catego
na. 

Raúl Su mano, entrenador en jefe de 
la escuadra de la UNAM , explicó que 
la prueba d e aterrizaje de precisión 
consiste en tres saltos que se realizan 
desde una altura de tres mil pies 
(aproximadamente 900 metros). 

El competidor, agregó Sumano, eli-
. ge el punto de salida de la aeronave y 

el punto de apertura de aterrizaje de 
acuerdo a las condiciones del viento 
en el momento del salto. Dijo, que el 
promedio d e las distancia~ acumula
das de los puntos de aterrizaje a la 
marca (disco de cinco cm. de diáme
tro) es lo que da la puntuación. 

El en! renador en jefe de paracaidis
mo explicó que lo más emotin> de su 
participación fue el hecho de saber, 
después de los primeros saltos , que 
··estábamos en posibilidad de quedar 
en los primeros lugares y que en los 
próximos saltos teníamos que hacer las 
cosas muy bien ... 

Asimismo, Sumano precisó que en 
la categoría en la que compitieron los 
anriazules, tres son las pruebas a reali
zar: aterrizaje de precisión, salto de 
estilo y trabajo relativo "'que la rea
lizan dos personas y en la que los saltos 
son secuencias de formaciones prees
tablecidas"'. 

Por otra .parte, el entrenador en jefe 
ele los jóvenes paracaidistas mencionó 
que los requisitos exigidos para esta 
competición son: tener menos de 25 
años. no tener más de 1000 saltos y no 
haber efectuado su primer sa lto hace 
má.~ de cinco años. 

En esta justa, compitieron contra 
las universidades de Auburn , Illinois , 
Montana. Texas AIN. la Academia de 
la Fuerza Aérea de Colorado v la Aca
demia del Ejército de We; t Point , 
('nlre ol ra~. • 

Curso espec/ial de ajedrez 

L a Asociación de Ajedrez de la UNAM a través de la Coodinaeión de 
Actividades Deportivas y Recreativas de la ENEP Acatlán invita a 

los alumnos al Cur~o Especial de Ajedrez que se llevará a cabo ~n la Uni
dad Académica II (Area de Ajedrez) los lunes, miércoles y viernes de 18:00 
a21:30h. 

El, curso, p~ra jugadores de segunda fuerza (1,700 a 2000 rating), 
contara con los sJgmentes ponentes, especialistas dt> ajedrez: 

M.F. Jorge Athala 
M.F. Roberto Navarro. 
M.F. Raúl Ocampo. 
M.F. Carlos Escondrillas. 

M.N. Benito Ramírez. 
M.N. Ibrahím Martínez. 
E.N. Guillermo Marquet. 
E.N. Miguel A. Castillo. 

Los temas a tratar durante el curso serán: 
1.- Estudio de Aperturas. 
2.- Troykas. 
3.- Posi.ciones típicas ele Medio Juego. '" 

< ) l 

El inicio de las acti\'idades será el viernes 17 de enero a las 18:00 h. 
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Lucha 

E 
1 equipo de lucha libre y gre
corromana de la UNAM conquis

to nueve triunfos de 18 disputados a 
luchadores de diferentes universida
des de los estados en la Sala de Armas 
de la Ciudad Deportiva. 

Durante los encuentros, los "Pu
mas" mostraron sus adelantos técnicos 
ante los representantes del Tecnológi
co de Massachusetts y lograron nueve 
victorias en reñidos encuentros que 
aplaudieron en las tribunas los asis
tentes. 

También, los universitarios se 
enfrentaron a los alumnos del College 
de Pensylvania, ante quienes lograron 

Basquetbol 

siete de diez triunfos en disputa, ante 
el regocijo del público que coreó las 
acciones de los luchadores de nuestra 
máxima Casa de Estudios. 

Además de los luchadores "Pumas" 
estuvieron representantes del equipo 
del Distrito Federal, quienes tuvieron 
una discreta actuación, ante la cali
dad, buena técnica y mayor experien
cia de los no,teamericanos de ambas 
instituciones educativas. 

Por otra parte, los visitantes no pu
dieron ofrecer una actuación más 
completa, debido a que algunos de 
ellos se quejaron de la altura. • 

Campeón el equipo 
Puma de 2a. Fuerza 

e on las nominaciones de jugadores 
más valiosos, mejor anotador y 

campeones invictos, regresó a nuestra 
Casa de Estudios, el equipo represen
tativo de basquetbol, que participó 
del 9 al 14 de diciembre pasado, en el 
Campeonato Nacional de 2a. Fuerza, 
que se efectuó en la ciudad de Pachu
ca, Hidalgo. 

El licenciado Arturo Bastida, entre
nador en jefe de la escuadra universi
taria, expresó con orgullo que Virgilio 
Parra fue el jugador más valioso del 
torneo y Guillermo "Willy" J uaréz el 
mejor anotador. 

Señaló Bastida de este triunfo de la 
escuadra auriazul: "Volvimos al lugar 
que nos correspondía" porque, recor
dó, que desde el año de 1976 el equipo 
de media superior no se encontraba en 
liga mayor. De la escuadra integrada 
además por José Luis Martínez, Mar
co Antonio Rubio, Arturo Angel, Mi
guel Sánchez, Cuitláhuac Duarte, 
Juan Pérez, Juan Antonio Santillán, 
Sergio Gaxeola, Gerardo Negrete y 
Alberto Lara; Bastida dijo: "es un 
equipo con mucha velocidad y juven
tud" . 

A pesar de la poca experiencia de
portiva de estos jóvenes mencionó que 
irán al Campeonato Nacional de Pri
mera Fuerza que se disputará próxi
mamente con mucho entusiasmo y ga
nas de sobresalir. 

Agregó que espera que para este 
año su P.quipo llegue al acoplamiento 
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Guillermo "W illy "Juárez, el mEjor anotador 
en el Campeonato Nacional de 2a. F11erza. 

total, a pesar de las pocas oportunida
des que tienen -en comparación con 
equipos de provincia- de tener prác
ticas de fogueo. 

Por su parte, el profesor ·Mario La
ra, presidente de la Asociación deBas
quetbol de la UNAM, elogió la labor 
de los muchachos "que han demostra
do su amor a la Universidad, y han 
rechazado la~ ofertas económicas para 
irse a jugar a otros clubes y universi
dades". 

En el torneo el conjunto auriazul 
derrotó a las selecciones de los estados 
de Hidalgo, Puebla, Cuanajualo, Es-

. tado de México y Tlaxcala . • 

Pumitas 

Pequeños triunfos de gimnastas 

E 1 pasado 5 de enero, las pequeñas 
gimnastas Lorena Hernández, 

Liz Lara Rueda, Ana Laura Tagle, 
Paula Villagrán, Marina Muñoz, Lilí 
Hernández y Gabriela Lara, visitaron 
junto con su entrenadora, Pilar Esté
vez J uárez, al director general de Ac
tividades Deportivas y Recreativas de 
la UNAM, profesor Mario Revuelta 
Medina, con el objeto de · mostrar las 
medallas y trofeos que las "Pumitas" 
obtuvieron en el triangular en el que 
participaron el pasado 10 de di
ciembre. 

Las auriazules, que en estos mo
mentos tienen de 3 a 7 años de edad 
compitieron en el Gimnasio Benito 
Juárez de la misma Delegación, con 
pequeñas de los gimnasios Benito 
Juárez y Teocalli. 

La pumita Lorena Hernández, de 
escasos seis años de edad, obtuvo el 
primer lugar de la clasificación gene
ral individual. Por su parte Liz Lara 
Rueda se clasificó en tercer lugar. 

En las pruebas individuales se 
lograron los siguientes resultados: 

Salto de caballo 

Barras asimétricas 
2. Lorena Hernández. 
3. Liz Lara. 

Piso 
l. Liz Lara. 
2. Lorena Hernández. 

l. Liz Lara Rueda. 
2. Ana Laura Tagle. 
3. Lorena Hernández. 

Al felicitar a las pequeñas y agrade
cer su visita, el profesor Revuelta dijo 
que seguirán recibiendo todo el apoyo 
de la Dirección ·a su cargo. 

Viga de equilibrio 
l. Lorena Hernández. 
2. Ana Laura Tagle. 

Por su parte, Pilar Estévez señaló 
que su próximo compromiso será para 
el5 de febrero en San Luis Potosí. • 

Avisos 
Curso de Buceo 

La Asociación de Buceo Deportivo de la UNAM invita a la comuni
/ dad universitaria al curso de Buceo Deportivo que se iniciará el 23 de ene

ro con horarios de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 h, en la alberca de 
Ciudad Universitaria, diariamente. 

Las·inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de enero en la alberca 
de CU, donde también se darán informes al respecto directamente con el 
profesor Jack Barón o el profesor Domingo Servín. 

Curso de Clavados 
Se invita a la comunidad universitaria interesada en la actividad de 

clavados a tomar parte en las inscripciones que se llevarán a cabo durante 
todo· el mes de enero. 

Los interesados podrán asistir a las instalaciones de la alberca de 
Ciudad Universitaria con la profesora Bertha Baraldi , los martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 h. 

La Coordinadora de Actividades Extracurricularo~ a través de la Fa
cultad ele Medicina Veterinaria,. Zootecnia, in\'itéi a la comt1nidad uni
\'Crsitaria a la exhibición de la pé!ícula .. Alta Montaña .. , en el salón 1101 
de esa facultad para el viernes 13 de enero a las 13:00 h. 
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7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Bach, Johann Sebastian. Suite 
(Obertura) No. 2 en Si menor, para 
flauta y cuerdas. Haendel, Georg 
Friedrich. Concerto grosso en Re ma
yor, Op. 6, No. 5. 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
b:OO h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:+5 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Cursos monograficos. Por Alva-
ro ~tatute. . al 
9:00 h. Cultura)' ciencia internacwn . 
9:15 h. . 'oticiario cult~ral. Por el De-
partamento de Promocw~. . 
9_.20 ¡,_ Concierto matutino: W1ddoes, 
Lawrence. .\fúsica de la mañana, 
(obras para orquesta). Borodin, Alexan- o 

der. ·'Pequeña suite" (Orquestación de 
Glazunov). Rimsky-Korsakov, Nicolai. 
"El cuento del Zar Saltán", suite, Op. 
57. Mendelsohn. Félix. Concierto para 
dos pianos y orquesta en La bemol ma
vor.Gustavo. Sinfonía No. l. 
Í 1:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. W oodcock, Robert. Concierto 
en Mi menor para flauta, cuerdas y bajo 
continuo. Baston, John. Concierto para 
flauta, cuerdas y continuo en Re mayor. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia. Por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
1 :U)() h. Recital de música vocal: Ora
lía Domínguez canta arias de Verdi y 
Bizet. 
13:30 h. Arauxo, Correa de. Música pa
ra órgano. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Actualidades políticas. Por el 
Centro de E. Políticos de la FCPyS. 
14:15 h. Romances y corridos. Por 
Carlos Illescas. 
15:00 h. Noticiario de Ra_9io UNAM. 
15:35 h. Concierto vespertino: Lu
toslawski, Witold. "Tres poemas de 
Henri Michaux", para coro y orquesta. 
Vaughan-Williams, Ralph. "Fantasía 
sobre un tema de Thoinas Tallis". Mo
zart, W olfgang Amadeus. Concierto 
No. 1 para cómo y orquesta. Beetho
ven, Ludwig van. Sinfonía No. 2 en Re 
mayor, Op. 36. 
1 7:00 h. Análisis político: La consolida
ción del Estado Mexicano. "El de
sarrollo estabilizador: implicaCiones y 
consecuencias·: Por la Facultad de Cien
cias Políticas de la UNAM. 
17:15 h. Concierto de cámara: Dvorak, 
Antonin. Quinteto de cuerdas en Mi be-

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Bach, Johann Sebastian. Suite 
(Obertura) No. 3 en Re mayor, para or
questa, y Concierto de Brandeburgo 
No. 1 en Fa mayor. Brahms, Johannes. 
Rapsodia para piano No. 2 en Sol me
nor, Op. 79. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Pentland, Barbara. Tres piezas 
para piano a cuatro manos, sobre 
cuadros de Paul Klee. 
9:00 h. Foro de la mujer. Por Elena 
Urrutia. 
9:15h. Einem, Gottfried von. 
"Capricho para orquesta", Op. 2. 
Chaikovsky, Piotr Ilich. "Variaciones 
sobre un tema rococó", para cello y or
questa. Gutche, Gene. Genghis Khan, 
Op. 37, para orquesta. Mozart, Wolf
gang Amadeus. Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor, K. 211 y Rondó 
para violín en Do mayor, K. 373. Be
ethoven, Ludwig van. Sinfonía No. 1 en 
Do maym, Op. 21. 
11:00 h. Revista informativa. La activi
dad cultural en México. 
11:1 5 h. Haydn, J osef. Dos arias de 
ópera. 
11:30 h. Paliques y c¡1beceos. Por To
mas Mojarro. 
11:45 h. Bach, Karl Philipp Emma
nuel. Sinfonía en Si bemol mayor. 
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Programación en 
AM, 860KHz. 

Enero 

mol mayor, Op. 97. Macmillan, Sir Er
nest. Dos bosquejos sobre aires franco
canadienses, para cuarteto. Arrieu, 
Claude. Quinteto de alientos en Do ma
yor. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 52. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 84. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 6. Libro IV. 
19:00 h. La noticia económica de la se
mana. Por la ·Facultad de Economía. 
/9:15 h. Encuentros y conversaciones 
en la España de hoy. Por Felipe Orlan
do . 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. · 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Canto nuevo. Por Pedro Enri
que Armendares. 
21:00 h. Haydn, Josef. Concierto en Fa 
mayor. 
21:15 h. Crítica de las artes plásticas. 
Por Lelia Frida Driben y Jorge Alberto 
Manrique. 
21:45 h. Beethoven, Ludwig van. Sona
ta para piano No. 6 en Fa mayor. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Escobar, Luis Antonio. "Sona
tina para piano No. 3" y "Banbuquerías 
para piano" Nos. 1 a 6 y No. 8. 
23:00 h. lOO años de tango (retrasmi
sión). 
23:45 h. Concierto de medianoche: 
Bernstein, Leonard. Tres episodios co
reográficos de "On the town". Bach, 
Karl Philipp. Concierto para oboe y 
cuerdas en Mi bemol mayor. Gould, 
Morton. "Sinfonietta latinoamericana". 
1:00 h. Fin de labores. 

Sábado 14 
12:00 h. Al pie de la letra. Por Lya Car
doza. 
1 '2: 1 5 h. Zachow, Friedrich W ilhelm. 
Cantata. "Lobe den Herrn meine 
Seele". (Alma mía, alaba al Señor). 
13:00 h. Notas sobre notas. Por Juan 
Helguera. 
13:15 h. Panorama editorial. 
13:45 h. Concierto vespertino: De
bussy, Claude Achille. Tres piezas de 
"El rincón de los niños" (Orquestadas 
por André Caplet). Rimsky-Korsakov, 
Nicolai. "Concierto-fantasía para violín 
y orquesta", Op. 33. Rachmaninoff, 
Sergei. Sinfonía No. 1 en Re menor. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:3.5 h. Schubert, Franz. Cuarteto No. 
13 en La menor. Bizet, Georges. "Jeux 
d'enfants" a uegos infantiles)' piezas pa
ra piano a cuatro manos. Plácido Do
mingo canta arias de Haendel', Mozart, 
Donizzetti, Halévy y Verdi. 
17:00 h. Encuadre cinematográfico. 
Por la Filmoteca de la UNAM. 
17:15 h. Vaugham-Williams, Ralph. 
Fantasía sobre "Grrensleeves'' y Suite 
sobre canciones populares inglesas. Ra
meau, Jean-Philippe. Suite de danzas. 
18:00 h. La música de hoy: lbert, J ac
ques. "La Balada de la Cárcel de Re
ading'' (obra para orquesta). Carrillo, 
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7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Haendel, Georg Friedrich. Con
certo grosso Op. 3, No. 4 (b), para 
alientos y cuerdas. Bach, Johann Sebas
tian. Concierto de Brandeburgo No. 4 
en Sol mayor. Beethoven, Ludwig van. 
Sonata para piano No. 12 en La bemol 
mayor, Op. ·26. 
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 De
partamento de Promoci6n. 
9:20 h. Concierto matutino: Adam, 
Adolphe. Obertura de la ópera. "Si yo 
fuera rey". Herold, Ferdinand. Sel~
ciones del Acto I del ballet "La filie mal 
gardée" (Arreglo de John Lanchbery). 
Delius, Frédérick. Concierto para cello 
y orquesta. Schubert Franz. Sinfonía 
No. 4 en Do menor, D. 417 "Trágica". 
11:00 h. Brahms, Johannes. Cuarteto 
de cuerdas en La menor, Op. 51, No. 2. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Bach, Jo han Christoph 
Friédrich. Sinfonía No. lO en Mi be
mol. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Chopin, 
Fredéric. Sonata para piano No. 2 en Si 
bemol menor, Op. 35. Int. Artur Ru
binstein. 
1.'1:00 h. Botesini, Giovanni. Obras pa
ra contrabajo y piano l. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:45 h. Roussel, Albert. Tres piezas 
para piano, Op. 49. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Goldberg, Johann Gottlieb. 
Concierto para clavicímbalo y cuerdas. 
Ligeti, Gyorgy. Estudio No. 1 ("Har
monies") para órgano. 
14:45 h. La escena literaria interna
cional. Por Luis Guillermo Piazza. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 

J ulián. Primer Concierto en cuartos de 
tono para violín y orquesta. 
19:00 h. Todos los cuentos, el cuento. 
Programa de Orientación Vocacional. 
Por Eduardo Ruiz Saviñón. 
19:1S h. Ireland, John. "The holy boy" 
(El niño santo). Butterworth, George. 
"Idilio Inglés No.l", e" Idilio Inglés No. 
2 ". Hoeller, Karl. Variaciones para or
questa, Op. 56, sobre la canción "Mein 
jungles Leben hat ein End". Hovhaness, 
Alan. "La montaña misteriosa", Op. 
132. Berlioz, Hector. Fragmentos or
questales de "La condenación de Faus
to". Martín, Franck. "In terra pax", 
oratorio en cuatro partes para cinco so
listas, doble coro y orquesta. Szyma
nowsky, Karol. Concierto para violín y 
orquesta No. 1, Op. 35. Berwald, 
Franz. Sinfonía en Mi bemol mayor 
(1845). 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. La era de la comedia musical. 
1:00 h. Fin de labores. 

15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15;35 h. Concierto vespertino: Suppé, 
Franz von. Obertura de "Poeta y cam
pesino". Ravel, Maurice. "Rapsodia es
pañola". Sibelius, Jean. "Tapiola", poe
ma sinfónico, Op. 112. Glazunov Ale
xander. Concierto para violín y orques
ta en La menor, Op. 82. Haydn, Josef. 
Sinfonía No. 82 en Do mayor "El oto". 
17:00 h. Scriabin, Alexander. Sonata 
para piano No. 8, Op. 66. 
17:15 h~ Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por 
Walter Schmidt. 
18:00 h. Byrd, William. Cinco piezas 
para clavicímbalo. 
18:15 h. ·"El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 53. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 85. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 7. Libro IV. 
19:00 h. Punto de partida. Programa de 
los ]óvenes universitarios. Por Marco 
Antonio Campos. 
/9:15 h. Bonporti, Francesco. Concerto 
a quattro en Si bemol mayor, Op. 11, 
No. 4. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
20:30 h. Conciertos diferidos. Cuarto 
concierto de la temporada 1981 de la 
OFUNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Cuarteto No. 17 en Si bemol mayor, K. 
458. 
23:00 h. Mahler, Gustav. "Des Knaben 
Wunderhorn". (El cuerno mágico del 
doncel), para contralto, bajo y orques
ta. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. 
Por Rodolfo Sánchez Alvarado. 
1:00 h. Fin de labores. 

Domingo 15 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Locatelli, Pietro. Introducción 
para teatro, Op. 4, No. 5. Bach, Johann 
Cristian. Concierto para clavicímbalo y 
cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 7, No. 
5. Haydn, Josef. Sinfonía No. 86 en Re 
mayor. 
8:00 h. Los universitarios hoy. 
8:05 h. Villa-Lobos, Héctor. Modinha 
(Preludio) de las "Bachianas brasileiras 
No. 1". Szymanowski, Karol. Canción 
de Roxana, de la ópera "El rey Roger" y 
el Estudio en Si bemol menor No. 3, 
Op. 4 (Orquestaciones de Fitelberg). 
Beethoven, Ludwig van. Sinfonía No. 
6 en Fa mayor, Op. 68 "Pastoral". 
9:30 h. El rincón de los niños. Por Rocío 
Sanz (retrasmisión). 
10:00 h. Sones del domingo. Por Ricar
do Pérez Morfot. 
10:30 h. Honegger, Arthur. Sinfonía 
No. 2, para cuerdas y trompetas. 
11:00 h. El cine y la crítica. Por Carlos 
Monsiváis (retrasmisión). 
11:30 h. Albéniz, Isaac. "Cantos de Es
pañé, para piano. 
12:00 h. Concierto sinfónico: Retrasmi
sión del tercer concierto de la 11 Tempo
rada 1981 de la OFUNAM. 
14:00 h. Cien años de tango. Por la Pe
ña "Los muchachos de antes. 
15:00 h. Historia de la música vocal. 
Por Eduardo Lizalde. 
J 6:00 h. Los universitarios, hoy. 
16:05 h. Concierto en jazz. Por Germán 
Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. "Ote
llo", ópera en cuatro actos de Giuseppe 
Verdi. 
23:20 h. Wagner, Richard. "Idilio de 
Sigfrido". Mahler, Gustav. "Das Kla
gende Lied" (La canción del lamento), 
para solistas, coro y orquesta. Kryukov, 
Vladimir. Concierto-poema para trom
peta y orquesta, Op. 59. Saint-Saens, 
Camille. Sinfonía No. 3 en Do menor, 
Op. 78. 
1:00 h. Fin de labores. 
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7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 52. 
7:15 h. "IngléS para hoy". Lección 84. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
6, Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Haendel, Georg 
Friedrich. Concerto grosso en La me
nor, Op. 6, No. 4. 
13:00 a 15:00 h. Holst, Gustav. Música 
de ballet de la ópera "El perfecto 
idiota" (The perfect fool). Turina, 
Joaquín. "Danzas fantásticas", para or
questa. Elgar, Edward. Variaciones 
"Enigma" para orquesta, Op. 36. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Concierto 
No. 2 para corno y orquesta en Mi be
mol mayor, K. 417. Wieniawski, Hen
ryk. Concierto para violín y orquesta 
No. 1, en Fa sostenido menor. Schu
bert, Franz. Sinforúa No. 3 en Re ma
yor. 

18:00 a 20:00 h. Bach, Johann Sebas
tian. Cantata No. 110 "Unser Mund sei 
voll Lachens" (Que rían nuestras 
bocas), y Suite francesa No. 6 en Mima
yor, para clavicímbalo. Brahms, Johan
nes. Sonata para violín y piano No. 2 en 
La mayor, Op. 100. Beethoven, Lud
wig van. Sonata para piano No. 8 en Do 
menor, Op 13 "Patética". Martín, 
Frank. "Pequeña sinfonía concertante". 
20:00 a 21:00 h. Liszt, Franz. Sinfonía 
"Fausto". 
21:00 a 22:00 h. Scriabin, Alexander. 
Sonata para piano No. 3 en Fa sostenido 
menor, Op. 23. Bach, Karl Philipp 
Emanuel. Concierto para clavicímbalo 
en Do menor. Monteverdi, Claudia. 
"Madrigales guerreros y amorosos". 
22:00 a 24:00 h. Conciertos de la Deuts
che Welle con obras de: Vivaldi, Biber, 
Acker-Henze, Fasch, Gassmann, Kre
nek, Hindemith y Rohwer. 
24:00 a 1:00 h. Schumann, Robert. So
nata para violín y piano No. 2 en Re 
menor, Op.121. Canciones inglesas pa
ra conjunto vocal masculino. Tele
mann, Georg Philipp. Concierto para 
dos cornos y cuerdas en Mi bemol ma
yor, de la "Música de banquete" (Tafel
musik) III. 
1:00 h. Fin de labores. 

Convocatoria 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

Enero 

Viernes 13 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 53. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 85. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
7, Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Correa de Araujo, Fran
cisco. Piezas para órgano. 
13:00 a 15:00 h. Beethoven, Ludwig 
van. Obertura "Leonor a No. 2", Op. 
72. Malipiero, Gian Francesco "Fanta
sía de cada dia" para orquesta. Brahms, 
Johannes. Danzas húngaras Nos. 1 a 9, 
en versión orquestal. Vaughan- Willia
ms, Ralph. Suite de canciones folclóri
cas inglesas. Wieniawski, Henryk. Con
cierto No. 2 para violín y orquesta, en 
Re menor, Op. 22. Haydn, Josef. Sinfo
rúa No. 87 en La mayor. 
18:00 a 20:00 h. Schubert, Franz. Sona
ta para piano en Mi mayor (D. 459), 
"Cinco piezas". Bach, Johann Sebas
tian. Sonata en trío No. l. en Mi bemol 
mayor, para órgano. Hindemith, Paul. 
Cinco piezas para orquesta de cuerda, 
Op. 44, No. 4 Walther, Johann Jakob. 
Aria en Mi menor para violín y bajo 
continuo. Herold, Johann Theodor. 
Sinforúa de la "Cantata triunfal " 
(1702). Wagner, Richard: Selecciones 
de "Tristán e Isolda". 

13:00 a 15:00 h. Bartok, Bela, "El 
príncipe de palo" , ballet en un acto. 
Cha:ikovsky, Pioyt Ilych. Concierto pa
ra violín y orquesta en Re mayor, Op. 
35. Fricker, Peter Hacine. Sinforúa No. 
1, Op. 9. 

20:00 a 20:30 h. Noticiario de Radio 
UNAM. 
20:30 a 22:30 h. Cuarto concierto dife
rido de la 11 temporada 1981 de la 
OFUNAM. 
22:30 a 24:00 h. Conciertos de la Deuts
che Welle con obras de: Schumann, Ro
que Alsina, Erdmann, Schoenberg, 
Speer y Teleman. 
24:00 a 1:00 h. Couperin, Louis "Suite 
en Re" para clavicímbalo. Mozart, 
Wolfgang Amadeus. Obras para piano: 
Sonata No. 11 en La mayor, K. 331: 
Doce variaciones en Do mayor, K. 179. 
1:00 h. Fin de labores. 

Sábado 14 

18:00 a 20:00 h. Mozart, Wolfgang 
Arnadeus, Cuarteto No. 18 en La ma
yor, K. 464. Rossini, Gioacchino. Tres 
piezas para piano. Música francesa para 
órgano del siglo XVI, l Parte. Locatelli, 
Pietro. "EL lamento de Ariadna", Op. 
7, No. 6. Shostakovich, Dimitri. Con
cierto para piano, trompeta y orquesta 
de cuerdas, Op. 35. 
20:00 a 22:00 h. Bach, Karl Philipp 
Emmanuel. Sinforúa No. 2 en Si bemol 
mayor. Mendelssohn, Félix "San 
Pablo", oratorio en dos partes, Op. 36. 
22:00 a 24:00 h. Conciertos de la Deuts
che Welle con obras de: Brahms, Hum
me!, Dittersdorf, Haydn, Krommer, 
Beethoven, Czerny. 

ciación del torneo se fijará en la 
junta previa. 

Domingo 15 

18:00 a 19:00 h. Mendelssohn, Félix. 
"Canciones sin palabras" para piano, 
(Nos. 1, 6, 12, 16, 18, 20, 21 y 22). 
Boulez, Pierre. "Libro para cuerdas". 
Scarlatti, Domenico. Sonatas para vio
lín )' continúo No. 3, en Fa mayor, y 

o. 4 en Mi menor. Frescobaldi, Giro
lamo. Tres piezas para órgano. 
19:00 a 22:00 h. Haendel, Georg 
Friedrich. Obertura y música de ballet 
de ''Ariodante". Cop/and, Aaron. ''Mú
SICa para una gran ciudad". Villa
Lobos, lll'Ctor ''Danza~ afrícaum ", Rt•
ger, ~lax Variaciones )' fuga sobre un 
tema de :\tozart, Op. 132, para on¡u<'s
ta. Rachmaninoff,S rgci Ha¡hodiu so
bre un tema de l'aganini, Op 43, para 
piano y or<.¡ucsta. Brahms, jl)h nn . 
Concierto para violín } orquesta l'!l He 
mayor, O p. 77. Prokofic\, Sergd. Sin
forúa 1 'o. 3. en Do menor, Op. 44. 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Estaciones enlazadas. 
1:00 h. Fin de labores. 

. \ 

tJ r¡ 
24:00 a 1:00 h. Haendel, Georg 
Friedrich. Concerto grosso en Fa ma
yor, Op. 6, No. 2. Tres obras para 
piano, de compositores españoles. Ci
marosa, Domenico. Sonatas para clavi
címbalo (Nos. 29, 31 23, 24). Vivaldí, 
Antonio. Concierto para violín y or
questa en Sol menor, Op. 8, No. 8. 
1:00 h. Fin de labores. 

nerol de Actividades Deportivas y 
Recreativas. 

la Dirección ·General de Actividades Deporti
vas y Recreativas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por medio de la Aso
ciación de Beisbol invita a todas los escuelas 
preparatorias y facultades de esto Caso de Estu
dios a participar en el Torneo lnterprepos e in
terfocultades 1984, que se llevará o ·cabo bajo 
las siguientes: 

Junta previa: Se efeCtuará en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas, el 
día 14 de febrero o las 12:00 h. 

Categoría: Prepas y facultades. 

Transitorio: los casos no previstos en lo pre
sente Convocatoria serón resuel
tos por la Asociación de Beisbol de 
la Universidad Nacional Autóno
ma de México. 

BASES: 

lncripciones: Quedarán abiertas a partir de la 
publicación de la presente en la 
Subdirección de Desarrollo Depor
tivo, costado sur estadio Olímpico 
de Ciudad Universitario, de los 
12:00 a los 15:00 h, mismos que se 
cerrarán el día 16 de febrero de 
1984. 

lugar y fechalos juegos ae r-eoli2!or6n en Ciudad 
Universitaria (a fecho de ini-
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Porticipantes:o) Cado escuela o facultad estará 
representada por un solo equipo, 
compuesto de un mínimo de 16 y 
un máximo de 18. b) los jugadores 
deberán acreditarse como alum-

/ nos de su escuela o facultad me
diante lo presentación de su cre
dencial actualizada o de un docu
mento expedido por Servicios Es
colares. 

Reglamento: El de la Federación Mexicana Bei"S
bol Amateur, en vigor. 

Sistema de 
Competencio:Se determinará de acuerdo al nú

mero de equipos. 
Umpires: los que designe la Dirección Ge

neral de Actividades Deportivas y 
Recreativos. 

Premios: Los que otorgue la Dirección Ge-

Requisitos: Dos -fotografías 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitario, DF. enero de 1984 

La Asociación de Beisbol de la UNAM 

DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Prof_ Mario Revuelto Medino 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE BEISBOL DE 
LA UNAM 

Dr. Reynoldo Vallejo Potiño 

SUBDIRECTOR DE DESARROlLO DEPORTIVO 
Dr. Jorge lrigoyen Campero 
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un cuando el alcoholismo no es A un problema grave actualmente 
en el medio universitario, es lógico 
pensar en medidas pre\'enti\ as, ya 
que este medio está constituido en su 
mayoría por adolescentes~ adultos jó
\'enes quienes se enfrentan con fre
euencia a dificultades originadas en 
parte por Jos cambios físicos, psicoló
gicos, socioeconómicos y cultu.rales 
que experimentan y que en ocasiOnes 
no pueden superar. Estas situaciones 
los hacen procli\'es a mecanismos de 
escape de la realidad como es el al
cohol. 

HaUazgo.~ empíricos sobre 
la influencia de la 

publicidad en teledsión 
sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas 

Antes de mencionar los resultados 
de investigaciones sobre el tópico par
ticular que nos ocupa, conviene desta
car los hallazgos de Klapper (1975) 
sobre los efectos sociales de las comu
nicaciones a través de.los medios masi
vos. Dicho autor indica que la comu
nicación masiva refuerza las actitu
des, gustos y ~1redisposiciones existen
tes, así como las tedencias de compor
tamientos de los miembros de su audi
torio, incluyendo las tendencias hacia 
el cambio. Su efecto de refuerzo es po
tente e importante socialmente y ac-

túa tanto en las predisposiciones so
cialmente convenientes como en las 
inconvenientes. La comunicación de 
masas reforzará las tendencias que ya 
posee su auditorio. Sus efectos sociales 
dependerán de cómo la sociedad en 
general dé carácter típico a los 
miembros del público a los que sirve la 
comunicación masiva. 

En cuanto a la relación entre el con
sumo de bebidas alcohólicas y la 
influencia de los compañeros, familia, 
iglesia, actitud y edad se han hecho 
numerosas investigaciones, entre otras 
las de Britt y Campbell (1977), Han
son (1977), Hatford y Milis (1978), 
Medina Mora et al (1980) y Calderón 
et al (1981); pero muy poco se ha rea
lizado sobre los efectos de la publici
dad masiva. 

En un estudio relacionado con los 
efectos de los anuncios, Allison y Uhl 
(1964) encontraron que en la percep
ción del sabor de varias marcas de cer
veza, los sujetos no encuentran dife
rencia cuando no se les indica la mar
ca, sucediendo lo contrario cuando se 
les da a conocer. La conclusión de este 
experimento fue que la diferenciación 
entre las cervezas se denota a partir de 
la influencia de la mercadotecnia de 
los productos, más que por las carac
terísticas físicas de los mismos. 

Kanter (1976) aplicó a un grupo de 
jóvenes un suestionario de tipo pro
yectivo sobre los efectos que tienen los 
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Influencia de 
la publicidad 

en TV sobre el 
consumo de 

bebidas 
alcohólicas 

(Continuación) 

anuncios de cerveza sobre otros ado
lescentes. Entre los resultados obteni
dos destaca el que una gran propor
ción consideró que los anuncios con
ducen a un consumo inadecuado. Mo
lander (1970) reportó en un estudio 
con alumnos de preparatoria, que és
tos preferían las tres marcas de cerve
za de mayor peso publicitario, indi
cando así el impacto de imagen de las 
marcas que se anuncian. Asimismo, 
los resultados obtenidos por Morrison 
et al (1976) y Fritzen y Mazer (1977) 
muestran que los adolescentes confían 
en los medios masivos para informarse 
sobre bebidas alcohólicas. 

Atkin y Nevendorf (1980) sugieren 
que la Teoría del Aprendizaje Social, 

la cual afirma que la mera observa
ción del comportamiento de otros, 
incrementa la tendencia de un indivi
duo a realizar esa actividad, especial
mente cuando ésta es vista como grati
ficante y agradable, es aplicable al 
consumo de alcohol. 

En base a la mencionada teoría 
dichos autores llevaron a cabo un es
tudio para determinar el grado de ex
posición a los anuncios de cerveza, vi
no y licor, así como el efecto de la 
publicidad sobre: la conciencia e ima
gen de marca, los conocimientos sobre 
las bebidas alcohólicas, las preferen
cias de marca, las actitudes hacia el 
alcohol y la conducción de vehículos y 
sobre la influencia relativa de la 
plubliciqad en comparación con las 
influencias interpersonales. Los resul
tados mostraron que Jo( adolescentes y 
los adultos jóvenes están altamente ex
puestos a ese tipo de publicidad. Asi
mismo, se encontró una correlación 
positiva significativa entre exposición 
a la publicidad y conciencia de mar
ca, conocimientos sobre las bebidas 
alcohólicas, imagen del bebedor, pre
ferencia de marca, nivel de consumo, 
tomar y conducir, y consumo excesi
vo. 

En un estudio realizado por Bour
geois y Barnes (1979) que tuvo como 
finalidad identificar de entre una serie 
de variables controlables de mercado
tecnia aquellas que más influían en el 

consumo per cápita de bebidas al
cohólicas en la población canadiense, 
se encontró una relación significativa 
entre los niveles de publicidad impre
sa, radiada y televisiva y el consumo 
per cápita de cerveza, vino y licores 
espirituosos. Sin embargo, la direc
ción de la relación fue diferente para 
los tres tipos de bebidas. Por otra par
te, al analizar la relación entre las va
riables de publicidad y el consumo per 
cápita en cantidad de alcohol absolu
to, dicha relación no resultó significa
tiva. Los autores indican asimismo 
que cuando se consideran variables se
micontrolables y no controlables ade
más de las variables controlables de 
mercadotecnia , se observa que las va
·iiables no controlables (por ejemplo: 
ingreso per cápita disponíble, porcen
taje de población urbana) son las que 
presentan las relaciones más significa
tivas con el nivel de consumo de al
cohol. Finalmente, Bourgeois y Bar
nes concluyen que el estudio men
cionado muestra escasa evidencia de 
que el nivel de publicidad de bebidas 
alcohólicas influya en el consumo per 
cápita de este tipo de bebidas en Ca
nadá. Asimismo, indican que el con
sumo de alcohol se ve influido por 
muchos factores, siendo imposible 
identificar a una variable en particu
lar como la única o la causa principal 
del incremento en el nivel de dicho 
consumo. 

Comstock t-i976) después de revisar 
2,300 trabajos científicos sobre TV y 
comportamiento humano, concluyó 
que la contribución de los medios ma
sivos al consumo de bebidas alcohóli
cas todavía es desconocida, pues no 
existe evidencia científica que así lo 
sustente. 

Lo mismo asevera Kinder (1975), 
quien también revisó la bibliografía 
correspondiente e indicó que no se ha 
medido la importancia de cualquier 
posible cambio actitudinal inducido, 
y que por tanto , no se cuenta con da
tos válidos y confiables que prueben o 
refuten la utilidad de los medios masi
vos para inducir cambios de actitud 
relacionados con medicamentos y/o 
bebidas alcohólicas. Este mismo autor 
señala que los datos sobre los efectos 
de los medios masivos son todavía 
anecdóticos y especulativos, por lo 
que se requiere aún de mayor investi
gación. 

No obstante los hallazgos anteriores 
que no permiten concluir sobre el 
efecto de los comerciales de bebidas 
alcohólicas sobre el consumo de las 
mismas, la opinión pública ha estado 
en contra de limitar y aun prohibir es
te tipo de publicidad en nuestro país. 
Durante más de 30 ·años diversos gru
pos han tratado de sup-rimirla me
diante iniciativas de reforma al Códi
go Sanitario y a la Ley Federal de Ra-

dio y TV, sin haberlo conseguido has
ta este momento. 

El problema reside en que estas ini
ciativas han estado sustentadas sólo en 
cifras aisladas sobre el alcoholismo. Se 
manejan números espectaculares tan
to de bebedores consuetudinarios co
mo de pérdidas económicas para el 
país. Por otro lado las compañías lico
reras se han defendido aduciendo la 
derrama económica que estas empre
sas representan tanto en impuestos co
mo en empleos. Además se cita a 
países desarrollados como Estados 
Unidos donde no existe publicidad en 
TV de bebidas alcohólicas, sin embar
go dicho país ocupa la incidencia más 
alta a nivel mundial de alcoholismo. 

Ante estas opiniones contradicto
rias, se hace necesario llevar a cabo 
investigaciones más profundas y sobre 
todo apoyadas en una metodología 
que mida la influencia televisiva en 
forma objetiva, fuera de todo apa
sionamiento tanto de las autoridades o 
grupos antialcohólicos, como de las 
compañías anunciantes. Es por ello 
que hemos diseñado este estudio que 
de alguna manera aporta datos sobre 
el particular, aunque de antemano sa
bemos que no resolverá completamen
te el enigma, dada la complejidad de 
este problema considerado "multifac
torial". 

Sentimos que tanto autoridades sa
nitarias como empresas anunciantes 
querrán conocer los resultados de 
nuestro estudio, hecho en forma des
interesada e imparcial y bajo la más 
estricta ética profesional y universita
ria. 

Objetivos de la int'estigación 

En base a la problemática plantea
da anteriormente respecto al consumo 
de bebidas alcohólicas, el cual es ma
yor entre la población de sexo mascu
lino, se fijó como objetivo dar respues
ta a los siguientes problemas de inves
tigación: 
- ¿Los individuos de sexo masculino 
con problemas de alcoholismo tienden 
a: a) recordar en mayor grado los 
anuncios que se transmiten por TV; b) 
identificar un mayor número de mar
cas de productos anunciados por TV; 
e) recordar en forma espontánea ha
ber visto en TV anuncios de bebidas 
alcohólicas; d) presentar mayores 
índices de recordación de anuncios de 
bebidas alcohólicas transmitidos en 

. TV; e) tener mayores índices de recor
dación de anuncios de alcohólicos 
anónimos presentados por TV, que los 
individuos que no tienen problemas 
de alcoholismo? 

¿Las características demográficas y 
sociográficas de los individuos con 
problemas de alcoholismo son dife
rentes a las de los individuos que no 
tienen problemas con el consumo de 
bebidas alcohólicas? 
¿Los individuos con mayores niveles 
de exposición a la TV tienden a pre
sentar mayores niveles de exposición 
a la publicidad? 
¿Los individuos con mayores niveles 
de exposición a la TV después de las 
22:00 h, presentan mayores niveles 
de: a) recordación de anuncios de be
bidas alcohólicas; b) recordación es
pontánea de anuncios de bebidas al
cohólicas; e) recordación de anun
cios de alcohólicos anónimos? 
¿Es posible describir a los individuos 
de sexo masculino con problemas de 
alcoholismo en función de sus 
características demográficas, so
ciográficas y de exposición a la tele
visión y a la publicidad en dicho me
dio? • 
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e on las reformas educativas se es
pera lograr un grado óptimo en 

el trabajo de investigación realizado 
en escuelas de nivel superior, pues 
hasta el momento, en ese campo, no se 
han rendido los frutos esperados. Pero 
si bien es cierto que en las escuelas 
descentralizadas la investigación es es
casa e insuficiente para satisfacer las 
necesidades académicas de los maes
tros y alumnos, además de que en al
gunas ocasiones se carece de perspecti
vas, al menos existe un trabajo cons
tante que tiende a impulsar el de
sarrollo de las investigaciones multi
disciplinarias entre profesores, autori
dades y alumnos. 

Lo anterior fue expresado por el 
profesor Robinson P. Salazar, de la 
ENEP Aragón, titulado en la maestría 
de sociología en la Universidad de La 
Habana, además de ser prolífico ensa
yista sobre temas latinoamericanos, 
entre cuyas obras El pensamiento po
lítico de Simón Bolívar le valió el pre
mio latinoamericano que lleva el 
nombre del Libertador, en Bogotá, 
Colombia, en 1981. 

En la actualidad, el maestro Robín
son Salazar participa en el Taller de 
Relaciones Internacionales de la 
ENEP Aragón, creado en 1982, alia
do del doctor Alejandro Treviño Par
ker, secretario técnico de la carrera, 
realizando estuqios acerca de las rela:. 
ciones internacionales en Amé:J;'ica La
tina, con el propósito de "impulsar 
una tendencia latinoamericanista en 
esta disciplina". 

La primera investigación efectuada 
por el Taller se titula Simón Bolívar: 
presencia histórica de la identidad la
tinoamericana, en donde se plantea 
"la necesidad de formular principios 
unitarios en toda la región, a fin de 

ENEP Aragón 

Taller de Relaciones 
Internacionales 

lograr la unidad política en el conti
nente americano"; asimismo se expli
cita "la figura de Simón Bolívar como 
el primer filósofo que comprendió esta 
necesidad". · 

Otro trabajo que en un principio se 
denominó Introspección en la revolu
ción de Granada, debió modificar su 
nombre y contenido, a raíz de la inter
vención estadounidense a este pueblo 

el25 de octubre de 1983. Por último la 
investigación adoptó el nombre de 
Granada: revolución, crisis e inva
sión, y constituye un análisis histórico 
de Granada desde el año de 1498, 
cuando fue descubierta por Colón; 
para después verse sometida a un for
cejeo imperialista entre España, Fran
cia e Inglaterra, que perdura hasta 
1974, año en el que alcanza su inde
pendencia, mediatizada bajo los em-

A miles de hogares mexicanos 
no llegaron los Reyes Magos 

A diferencia de otros años, los Re
yes Magos no hicieron acto de 

presencia en miles de hogares de niños 
mexicanos, privándolos del deseado 
juguete debido a los precios prohibiti
vos de dichos productos y a la depau
parada economía de la población. 

'i' 

En el mejor de los casos los niños 
afortunados recibieron algún juguete, 
y principalmente ropa de temporada, 
que lo mismo pueden utilizar para ir a 
la escuela que para estar en casa o ir 
de paseo. 

Según opiniones de trabajadoras 
universitarias, un juguete que el año 
anterior se conseguía a 400 pesos hoy 
se adquiere por 1,250, por eso este año 
los juguetes en muchos hogares han si
do sustituidos por vestido y calzado, 
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que aunque también caros son de ma
yor utilidad y durabilidad para las ac
tividades de los infantes. 

Los juguetes de ahora, explicaron, 
no dejan nada a la imaginación de los 
niños y se destruyen fácilmente. Por 
ello consideran necesario el impulso a 
la fabricación del juguete educativo y 
desechar todo aquel que incite a la 
violencia. 

La publicidad juega un papel fun
damental en las elevadas ventas, dijo 
el licenciado Víctor Manuel Bernal 
Sahagún, miembro del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
UNAM, y señaló que los niños son uno 
de los sujetos más atractivos para la 
publicidad, ya que son muy receptivos 
a los colores y musicalidad de los men
sajes. 

A través de la manipulación del 
mensaje publicitario, indicó, se hace 
que los niños reaccionen impulsiva
mente ante lo que anuncia la televi
sión, y aunque una madre no tenga re
cursos suficientes no puede resistir la 
petición insistente de un niño en el su
permercado. 

Al niño, dijo el licenciado Berna! 
Sahagún, se le entrena para que cuan
do adulto sea un consumista. Por otra 
parte, mediante las historietas y cari
caturas al niño se le enseña cómo utili
zar ciertos rayos destructivos y a en
tender que los super héroes usan capas, 
botas, cinturones y cierto tipo de au
tomóviles, que si bien ellos no les pue
den operar los fabricantes de juguetes, 
los reproducen para su diversión. 

Por un lado se le crea la necesidad, 
por el otro se le ofrece el satisfactor y 

bates de la crisis, y por último se ana
~izan .l~s repercusiones que provoca la 
mvaswn, d~ Estados Unidos a la isla. 

Lo mas Importante del trabajo que 
realizan los profesores Salazar y Tre
viño Parker es que éstos no son encua
dernados. y colocados en un anaquel, 
sino publicados por la ENEP para ser
vir como cuadernos de apoyo a la ma
teria América Latina: política e histo
ria. 

Por otro lado, anticipa el profesor 
Robinson Salazar, se tiene en proyecto 
realizar un estudio sobre las organiza
ciones obreras en América Latina, 
pues este tema no ha sido abordado 
desde la década de lo sesenta, y en 
forma paralela se pretende concluir 
una Sociología de los movimientos de 
liberación en América Latina, que 
abarque desde 1765 hasta 1982, de la 
cual ya se tienen tres tomos listos para 
corregir y publicar. 

Además todos los materiales reuni
dos por el Taller de Relaciones Inter
nacionales servirán para impulsar 
académicamente el cur o de posgrado 
Sociología y Política Internacional, 
que abrirá sus puertas a los egresados 
de ciencias políticas, a partir del pri
mer martes de 1984. 

El objetivo central de este curso, de 
acuerdo al profesor Robinson Sal azar, 
es el de actualizar, teórica y metodo
lógicamente, a los alumnos egresados, 
así como comprometerlos con los de
bates teóricos que se desarrollan en el 
ámbito internacional. 

Por ultimo, el investigador reiteró 
que a través de este taller interdiscipli
nario de estudio sobre Latinoamérica, 
se pretende demostrar que América 
Latina no puede alcanzar su realiza
ción si carece de principios que la con
duzcan a la unidad política. • 

se le convence de que lo va a hacer su
perior a sus amigos. Por eso el proble
ma no es sólo el consumismo del infan
te, sino lo que será después de la pu
bertad, señala el investigador del 
IIEc. 

Las trasnacionales en esta época del 
año elevan sus ventas, y paulatina
mente hacen olvidar los juguetes que 
salen de las manos de los artesanos na
cionales. Las empresas de capital ex
tranjero que fabrican juguetes no sólo 
se dedi~an a eso sino que son filiales de 
otras grandes empresas en computaci
ón, electrónica y equipo para la eco
nomía de guerra. 

Por último expone el economista 
que muy pocos juguetes están destina
dos actualmente a promover la supe· 
ración intelectual y la destreza física y 
mental, y antes bien resultan dañinos 
para la formación del niño . • 



Los Universitarios y la Salud 

E 1 embarazo, en los aspectos 
psíquicos y emocionales sobre to

do, es un hecho muy importante pat"a 
la pareja. En efecto, en un periodo de 
tiempo relativamente corto ocurren 
toda una serie de situaciones que van 
a influir poderot>amente en la vida en 
común. Un nuevo ser empieza a estar 
presente y, sin ser todavía dsible, P.r:
cisa ya de cuidados e:;peciales, modlfJ
ca la apariencia de l~ futu~a madre y 
va a e~xigir un carnbw radJCal en los 
hábitos de la pareja, sobre todo cuan
do se trata del primer embarazo. 

Las emociones son contradictorias: 
ilusión} esperanza, fin aparente de li
bertad, miedo al parto, conciencia de 
las responsabilidades que se avecinan, 
temor a deformarse en lo físico, preo
cupáción económica, amor por el nue
vo ser. Todo ello se entremezcla, pero 
su acción final resultará positiva en la 
mujer madura que se encuentre bien 
preparada y dispuesta para la mater
nidad. Por el contrario, en la mujer 
pusilánime, en la mujer-niña, mima
da y consentida o en aquella que por 
alguna razón no desea su embarazo, 
tendrán más peso las motivaciones ne
gativas y su ansiedad podrá traducirse 
en vómitos, contracciones uterinas, 
insomnio y otras varias manifesta
ciones psicológicas que delatan una 
inadecuada adaptación de la mujer a 
su condición de embarazo y a las res
ponsabilidades de los primeros cuida
dos que desde el principio requieren 
ella misma y su niño en gestación. _ 

En general, la embarazada acusa 
siempre una mayor emotividad y se 

, inclina más fácilmente a la tristeza, al 
nerviosismo o a la angustia. Los cono
cidos "antojos" de las embarazadas 
son pura fantasía, sobre todo en la re
lación que puedan tener con. manifes
taciones que pudiera presentar el re
cién nacido. Lo que si puede suceder 
es que en la mujer, ya de por sí 
caprichosa, se acentúe esta tendencia 
y manifieste exigencias un tanto in
fantiles para las que demanda su in
mediata satisfacción. Debe aconsejar
se a los componentes del entorno fami
liar -sobre todo al marido y a la ma
dre- que sean comprensivos ante la 
mayor vulnerabilidad y eventual inse
guridad de la gestante. Pero esto no 
significa que habrá que cumplirle to
dos sus caprichos. 

Lo que sí es cierto obviamente, es 
que la tranquilidad de la madre bene
ficia al hijo, puesto que durante la vi
da intrauterina ya existe una interco
municación b~ológica y afectiva entre 
la madre y su hijo . Procuraremos 
pues, evitar traumas psicológicos a la 
futura madre que pu den influir en el 
niño en gestación o incluso llegar a 
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Aspectos psicológicos y 

emocionales en el embarazo 

• Todo embarazo incluye obviamente aspectos psicológicos y emocionales ade
más de los biológicos 

• El embarazo tiene generalmente una acción positiva para la pareja madura y 
debe ser siempre una decisión responsable de ambos cónyuges 

• El apoyo y comprensión del futuro padre hacia su compañera embarazada son 
esenciales 

provocar contracciones uterinas. De
be, asimismo, recomendarse a la ges
tante que busque distracciones y en
tretenimientos psicológicamente ade
cuados. Será desde luego preferible la 
conversación, el disfrute de la música 
y la lectura, al ambiente excitante y 
ruidoso de un salón de baile con gran 
aglomeración y lleno de humo. 

También debe de tener la embara
zada el valor de cortar por lo sano los 
bien intencionados "comadreos" de 
otras mujeres que le refieran sus expe
riencias obstétricas. Tales confiden
cias tienen una repercusión negativa 
en su enfrentamiento ante el próximo 
parto. Aun sin contar con estos facto
res negativos, no resulta insólito 
-sobre todo en la mujer que ya desde 
antes tenía cierta propensión a ello
que durante el embarazo se produz
can o se acentúen crisis de angustia y 
de depresión. El apoyo de los fami
liares y en especial del esposo y del 
médico son garantía de una pronta re
cuperación del equilibrio emocional 
de la mujer. 

El papel del futuro padre es esen
cial para conseguir el bienestar emo
cional de la madre. En este terreno se 
observan muchas variaciones en la 
conducta y actitudes, desde la de 
aquel que se muestra tierno y gratifi
cador hasta la del indiferente o negli
gente que declina o abandona sus res
ponsabilidades o aún, en situaciones 
más serias, adopta una actitud agresi
va y violenta. Sin llegar a estos límites 
extremos, se encuentran aquellos pa
dres egoístas y celosos que se muestran 
francamente hostiles y pretenden ig-

norar el embarazo o abandonan a su 
cónyuge. 

El marido de temperamento angus
tioso tiende a convertir la gestación en 
un acontecimiento que, a causa de su 
extrema preocupación, abruma a la 
futura madre. El optimista exagerado 
puede ·ser en realidad un egoísta, que 
considera el embarazo la cosa más na
tural del mundo y que, por ello mis
mo, exige a su mujer un ritmo de vida 
que la puede fatigar innecesariamen· 
te. 

·El compañero maduro y equilibra
do considera su papel tan importante 
como el de la futura madre. Ve en el 
primer embarazo la culminación de su 
propia juventud y admite con respon
sabilidad las servidumbres y limita
ciones que el embarazo y el cuidado 
del niño después, imponen y seguirán 
imponiendo. Los integrantes de lapa
reja van asumiendo sus respectivos pa
peles a lo largo del curso del embarazo 
y a un ritmo tanto más armónico 
cuanto mejor se comuniquen entre sí. 
Por otra parte, una madre bien infor
mada, que tiene conocimiento y con
ciencia del progresivo desarrollo de su 
hijo, experimenta una satisfacción y 
un gozo de los que carece la mujer a la 
que se mantiene totalmente al margen 
del misterio que tiene lugar. en su vien
tre. 

Las relaciones sexuales se ven con
dicionadas por el embarazo. En algu
nas parejas se vuelven más frecuentes, 
al no existir ya la presión anticoncep
tiva; en otras, en cambio, las relacio
nes se espacian, porque él o ella temen 
dañar al niño. En este aspecto debe-

mos resaltar que excepto en mujeres 
que han presentado abortos repetidos, 
que han tenido placenta previa o en 
las que exista peligro de parto prema
turo, la actividad sexual puede conti
nuar sin sufrir más limitaciones que 
las relacionadas con la menor 'll!ilidad 
de la madre, su fatiga o cansancio y su 
disposición anímica. A partir del sép
timo mes es recomendable cambiar la 
habitual posición de la mujer recosta
da sobre su espalda por la lateral, pa
ra evitar mayor presión sobre el abdo
men. El coito no es desde luego opor
tuno en la mujer fatigada o que haya 
realizado un largo viaje en coche. 
Tampoco es recomendable tener rela
ciones cuando ha habido contraccio
nes uterinas ya que un orgasmo podría 
producir contracciones mayores y du
raderas que podrían desencadenar el 
parto o un aborto. En las últimas tres 
semanas del embarazo lo mejor es abs
tenerse de las relaciones sexuales. Ló
gicamente, es necesaria también la 
abstención cuando existan dudas 
sobre una posible ruptura de la bolsa 
de agua, o cuando el cuello uterino se 
encuentra dilatado; esto último lo in
dicará el médico en sus exámenes pe
riódicos. 

La pareja equilibrada se proyecta 
en el hijo como en una continuidad de 
su amor; pero no hay que pretender 
realizarse por medio de este amor o 
autosatisfacerse mediante la personal 
comprobación de su potencial genera
tivo; tampoco intentar salvar el equi
librio perturbado con la llegada del 
nuevo ser. El rechazo del hijo por par
te del padre convertiría al niño al na
cer, en un semihuérfano; si se aña
diera a ello el rechazo de la madre, 
entonces tendría una seria y grave ca
rencia afectiva desde el inicio de su vi
da. En general, puede afirmarse que 
solamente una mujer gravemente per
turbada por la presión ambiental sue
le rechazar a su hijo y ofre~erlo para 
su adopción; se trata casi siempre de 
casos extremos de madres adolescentes 
o solteras, acandonadas por el padre 
del hijo y repudiadas por sus familiares 
o condicionadas por el implacable 
cerco de la miseria. 

(Pasa a la pág. 30) 
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Facultad de Contaduría y Admin istración 
División de Estud ios de Posgrado 

Maestría en Administración 

(orga niza ciones) 

Se i~~it_o a profes~onales de ~o-dos l~s áreas a nivel licenciatura , que 
deseen rn1c1ar M~estno en Admrn1stroC1ón del próximo mes de abril, o 
presentar los examenes de selección según el siguiente calendario: 

lunes 6 de febrero 
Miercoles 8 de febrero 
Viernes 1 O de febrero 
Martes 14 de febrero 
Viernes 17 de febrero 

- Introducción a los Métodos Cuantitativos. 
- Sistemas de Información Financiera . 
- Macro y Micro Economía. 
- Introducción o lo Informática . 
- Metodología de lo Investigación. 

las inscripciones se realizarán en los oficinas de lo Coordinación de 
Cursos de Homogeneización de lunes a viernes de 10:00, o 14:00 y de 
18:00 o 21 :00 h. , para dicha inscripción se requiere presentar : 

- Copio del título. 
- Copio del certificado de estudios. 
- Copio del Acta de nacimiento. 
- Curriculum vitae 
- Corto de exposición de motivos. 
- Constancia de aprobación de un examen de inglés . 
- Llenar solicitud de exámenes. 
- Hacer pago en lo Rectoría de $100 .00 

/ 

Encuentro de opiniones acerca del 

currículum de la Facult~d de Psicología 

Aula Magna edificio "A" 
Facultad de Psicología 

Martes 31 de enero 

10:00 a 10:20 h. Educación sexual pa
ro estudiantes universitarios. Ponen
te: maestra Selma González Serratos . 
10:20 o 10:40 h. -Orígenes del área de 
psi co logía general -experimental: 
Factores extra facultad. Ponente: ~uis 
E. Cáceres Alvatado. 
10:40 a 11 :00 h. Marco de referencia 
para la elaboración de prácticos de 
ps icof isiología o nivel básico. Ponen
tes : Arturo Puente l. y Marisela Brito 
M. 
11 :00 a 11 :20 h. Evaluación del nivel 
académico de los estudiantes del pri
mer ingreso a la Facultad de Psicolo
gía . Ponente: licenciada l eticia Váz
quez Palos. 
11 :20 a 11 :40 h. Planificación del en
trenam iento práctico en psicología. 
Ponente : licenciado Rubén M iranda . 
11 :40 a 12:00 h . lo opinión de los es
tud iantes acerca del desempeño de 
los docentes y de algunos carac
terísticos de los asignaturas . Ponen
te: licenciada Patricia Ortega Ande
ene . 
12:00 a 12:15 h . Receso. 
12:15 o 13:30 h . Discusión , análisis y 
conclusiones . Moderador: Jorge Moli 
no . Relatora : Martho lilia Mancillo. 
17 :00 o 17:20 h. El objeto de estudio 
como categoría poro la enseñanza de 
lo psicología . Ponente: Adrián Medi
no. 
17:20 a 17:40 h . Un modelo de facul 
tad y proyección curricular. 
17:40 a 18:00 h . Un programo instruc
cional de enseñanza de matemáticos 
poro estudiantes de psicología . Po
nente : Gilberto González Girón . 
18:00 a 18:20 h. Crítica o la enseñanza 
de la tecnología educativa en lo Fa
cultad de Psicología . Ponente : licen
ciada Patricio Cheang-Chao . 
18:20 o 18:40 h. El material didáctico 
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como apoyo o la enseñanza. Ponen
tes: Mo. del Carmen Jacobo A., Móni
ca lópez R., M a. de la luz Ploscencia 
y Teresa Torres l. 
18:40 a .19:00 h. Receso. 
19:00 o 20:30 h . Discusión, análisis y 
conclusiones . Moderador: Emilio Soto 
R. Relatora: Concepción Suárez. 

Miércoles 1° de febrero 

10:00 o 10:20 h. Algunas considera
ciones sobre el psicólogo profesional 
en México·. Ponentes: Martín Aseen
cío Z., Filiberto Contreros H., Patricia 
González U., Ma. Luisa Guido, Pablo 
lópez C., Miguel Rodríguez l. y Ma. 
lvonne Zárate C. 
10:20 o 10:40 h. Reflexiones de un es
tudiante acerca del currículum de la 
Facul tad de Psicología . Ponente: Mar
tín Hernández Falcón. 
10:40 o 11 :00 h . Datos relevantes 
acerco del campo profesional del psi
cólogo. Ponente : Gracielo Sánchez 
Bedolla. 
11 :00 o 11 :20 h. El campo profesional 
del psicólogo : los docentes opinan . .. 
Pone~tes : leticia Jiménez A., María 
G . Moro P. , leticia Moss P. y l~cila 
Rojos G . 
11 :20 o 11 :40 h. Un estudio acerco del 
Servicio Social en la facultad . Ponen
te : Emilio Soto R. 
11 :40 o 12:00 h . El perfil profes ional 
del psicólogo y la util idad del currícu 
lum en el campo de trabajo. Ponen 
tes : Mo. Eugenio lópez R., Mo. Isabel 
Barrero V ., Juana l. Barrón C. , Emma 
Díaz C. , Yadira Hernández, Ruperto 
Jaimes D., Luis Carrasca l. 
12:00 o 12:15 h . Receso 
12: 15 o 13:30 h . Discusión , análisis y 
conclusiones . Moderador: Adrián Me
dina. Relatora : Diana Ostrovsky . 

Trabajo premiado por la Unión ... 
(Viene_ de la pág. 2) 

Añadió que el sistema de autocons
trucción resuelve parcialmente el 
problema de la vivienda cuando 
contribuye al impulso y consolidación 
organizativa de la comunidad con re
cursos económicos escasos y cuando se 
obtienen del Estado formas de finan 
ciamiento que faciliten la producción 
de la vivienda. 

Además, es necesario propiciar la 
formación de cooperativa~ de produc
ción y de consumo de materialt•s v la 
ejecución de programas de viviP~da 
mediante brigadas de construcción, 
de tal manera qtH' contribuyan a la 
disminución del costo para construir 
una vivienda . 

Con las políticas habitacionales tra
dicionales, manifestó, se han propi
ciado asentamientos espontáneos del 
inquilinato familiar, un alto número 
de habitantes por lote donde la vivien-

. da crece progresivamente con la ten
dencia a saturarlo. 

Como alternativa a esa caótica si
tua"ción propone este grupo de jóvenes 
arquitectos dotar a la vivienda de es
pacios que-recuperen y revitalicen los 
usos y costumbres del grupo social, 
materiales y sistemas constructivos 
que existen en la región, y que con la 
participación de los técnicos universi
tarios y la comunidad, se mejoren las 
condiciones de vida de los habitantes. 

En la propuesta técnica del grupo 

de estudiantes también se encuentra 
un paqu~te que d~nominan húmedo y 
que consiste en la mtegración de la co
cina y el baño de tal manera que se 
ahorre material, a la vez que puede 
fungir como elemento base de la cons
trucción junto con un espacio de uso 
múltiple, para lograr la saturación 
óptima del lote sin crear condiciones 
de promiscuidad o inhabitabilidad en 
el espacio. 

El proyecto de autoconstrucción.de 
vivienda realizado por Jos estudiantes 
d<'l Tallt•r 5 "Max Cetto" de la Facul
tad de Arquitectura de Ja UNAM, se
gún lu manifestaron, significa un 40 
por cit·nto de ahorro en costos con re~
pecto a las construccione tradiciona
les <'n obra negra. 

En la elaboraci6n de t•ste proyecto 
participaron los siguientes estudian
tes: Silvia Almeida, Jo. é Bilbao, Da
vid Escalona, Raquel Esparza, José 
Luis Lee, Beatriz Luna. Francisco 
Martínez, Andrés Calindo, Esther 
Muñoz, Osear :\iuñoz, Edgar Ocam
po, Ceorgina Rarnirez, Rocío Rosales 
y Leticia Salgado. Participaron como 
asesores los arquitectos Juan Pablo 
Flores, Humberto Ricalde y José Luis 
Beullure. 

El trabajo seleccionado por la 
Unión Internacional de Arquitectos, 
se encuentra en exhibición en el Mu
seo Universitario de Ciencias y Artes 
en la muestra del trabajo estudian
til. • 

Exposición del libro científico español 
Programa General 

l. lunes 16 de enero: 

l2:00 h. Inauguración de la Exposición del libro científico español. 
lugar: Sola "Miguel Covarrubias"*. 
13:00 h. Conferencia o cargo del doctor José Elguero Bertolini, presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 
Título: "Balance de la investigación científica actual". 
lugar: Salo "Carlos Chávez"*. 
2. Cicio de mesas redondas sobre publicaciones científicas en los dife

rentes áreas del quehacer universitario: 

Martes 17: 
Difusión del pensa¡niento. 
Coordinación: Ramón Xirou. 
Miércoles 18: 
la comunicación social. 
Coordinación: Carlos Mortínez Assod. 
Jueves 19: 
l as publicaciones científicas. 
Coordinación: Manuel Berrendo . 
Viernes 20: 
la divulgación de la ciencia. 
Coord inación : Luis Estrada . 
Martes 24 : 
Problemas y pos ibil idades de lo distribución del libro científico español 
en México. 
Coordinación : Francisco De Solano. 
~afael Gómez lópez Ezea , Consejo Superior de Investigaciones 
Científicos . 
Carlos Barros Horcasitos. 
lugar: Solo "Carlos Chávez"*. 
Horario: 18:00 h . 
3. 1 Muestra española de cine y video sobre ciencia y tecnología : 

lugar: Sala "Carlos Chóvez"*. 
Horario: 11 :00 h. 
del 16 al 20 de enero. 

ORGANIZADORES. 
España: Ministerio de Asuntos Exteriores, Direcc ión General de Rela 

ciones Culturales . Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas . Instituto de Cooperación Iberoamericano y Embojo
do de España en México. 

México: Universidad Nacional Autónoma qe México con el apoyo de lo 
Secretaría de Relaciones Exter iores. 

* Ambas solas se encuentran en el Centra Cultural Universitario. 
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Cursos sobre métodos numéricos aplicados a la ingeniería en alimentos 

23 Al 27 DE ENERO DE 1984 

Programa Universitario de Alimentos 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

Oblativo 
El Programa Universitario de Alimentos y lo Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán han orga_niz~do estde c

1
urso ~ondfo finoliéd~d de r;alizor 

n análisis teórico con aphcac1ones e os meto os num neos mas uso
~os como herramientas en la solución de problemas de diseño, opera
ción y optimización de procesos en el área de Ingeniería en Alimen-

tos. 

Dirigido a 
Profesionales en el área de Ingeniería que laboren en centros de produc
ción, investigación y docencia, interesados en el diseño y optimización 
de procesos de alimentos . · 

PROGRAMA 
Lunes 23 de enero. 

9:30 o 10:00 Inauguración. 
10:00 a 11:45 Aproximación de funciones (M. en C. Javier Audry) . 
11:45 a 12:00 Receso. · 
12:00 a 14:00 Solución de ecuaciones no lineales (M. en C. Javier Audry). 
14:00 a 16:00 Receso. 
16:00 a 18:00 Aplicaciones de solución de ecuaciones no lineales (doctor 

José Segurojáuregui). 

Martes 24 de enero 

10:00 a 11:45 Motrices y sistemas de ecuaciones lineales (Primera Porte) 
(M. en C. Javier Audry). 

11:45 a 12:00 Receso. 
12:00 a 14:00 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales (Segundo Par

te) (M. en C. Javier Audry). 
14:00 a 16:00 Receso. 
16:00 a 18:00 Aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales (M. en C. 

Edmundo Brito). 

Miércoles 25 de enero 

10:00 o 11:45 Ecuaciones diferenciales ordinarias (Primera Parte) (M. el} 
C. Javier Audry). 

1.1:45 o 12:00 Receso. 
12:00 o 14:00 Ecuaciones diferenciales ordinarias (Segunda Parte) (M. 

en C. Javier Audry). 
14:00 a 16:00 Receso. 
16:00 a 18:00 Aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarios (M. en 

C. Edmundo Brito). · 

Facultad de Ciencias 
División de Estudios de Posgrado 

Calendario de .entrega de do~umentos 
para ingreso al 2° semestre de 1984 

Inscripción y reinscripción a lo Divi
sión de Estudios de Posgrodo. 
Del: 4 al 8 de junio 1984 (provisional). 
Inicio de clases: 21 de mayo 1984 
(provisional) . 
Cambios de especialidad, para el 2o. 
semestre de 1984 del: 23 de enero al 
1 O de febrero de 1984. 

Los aspirantes de primer ingreso no 
egresados de esta Universidad (insti
tuciones nacionales y extranjeras), 
solicitar instructivo poro ingreso y de
berán presentar los documentos que 
a continuación se indican del: 23 de 
enero al 10 de febrero, con el inge
niero Alfonso Mireles Hernóndez, je
fe de la Unidad de Información y Re
gistro, ubicada en el Edificio de 
Posgrodo, planta baja, Ciudad Uni
versitaria, código postal 0451 O, Méxi
co, DF. con horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 13:00 h. 

·- Original y copia (tamaño carta)" 
del título. 

- Original y copio (tamaño corta) 
del certificado de estudios. 

- Copio certificado del Acta de naci
miento. 
Curriculum vitae. 

- Corto de exposición de razones de 
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solicitud de ingreso a la División. 
- Uno fotografío tamaño infantil. 

Nota: Los aspirantes que hayan reali
zado estudios en el extranjero debe
rán presentar los documentos legali
zados por el consulado mexicano en 
su país. 
- Certificación y firmo de la Secre

taría de Relaciones Exteriores en 
México, Flores Mogón No. 1, Tla
telolco. 
Los aspirantes que hayan realiza
do estudios en instituciones de la 
República Mexicano, el original 
del título deberá estar legalizado 
por el Gobernador del Estado 
correspondiente y registrado por 
la Dirección General de Profe
siones. 

Asimismo , se informa que los 
alumnos provenientes de otras es
cuelas y facultades de esto Universi
dad, deberán presentdr los documen
tos antes citados, en lo fecha arriba 
mencionado, en esta División. 

Los trámites escolares se realizan 
en la División de Estudios de Posgro
do, con horario de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 h. 

Jueves 26 de enero 

10:00 a 11 :45 Ecuaciones diferenciales porciol.es (Primero Parte) (M. en 
C. Javier Audry). 

11 :45 o 12:00 Receso. 
12:00 o 14:00 Ecuaciones diferenciales parciales (Segundo Porte) {M. en 

C. Javier Audry). 
14:00 a 16:00 Receso. 
16:00 a 17:00 Aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales con 

condiciones en la frontera fijos (doctor José Segurajáure
gui) . 

17:00 o 18:00 Aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales con 
condiciones en la frontero variables (M. en C. Edmundo 
Brito). 

Viernes 27 de enero 

10:00 a 11:45 Optimización (Primera Parte) (M. en C. Javier Audry). 
11:45 o 12:00 Receso. 
12":00 a 14:00 Optimización (Segunda Parte) (M. en C. Javier Audry). 
14:00 a 16:00 Receso . 
16:00 o 18:00 Aplicaciones de optimización (doctor José Segurojáuregui). 

Expositores 

* M. en C. Javier Audry. 
Departamento de Ingeniería Químico . 
División de Estudios de Posgrado . 
Facultad de Químico, UNAM. 

* Doctor José Segurajáuregui. 
Departamento de Alimentos . 
División de Estudios de Posgrodo. 
Facultad de Químico, UNAM. 

* M. en C. Edmundo Brito. 
Departamento de Alimentos. 
División de Estudios de Posgrodo. 
Facultad de Química, UNAM. 

Sede 

El curso se llevará á cabo en el Campo 1 de la Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán, UNAM. 

Informes e inscripciones 

Programo Universitario de Alimentos (ingeniero Mo. Teresa Belmar). 
Teléfono 550-58-23,550-52-15, extensiones 4808 y 4812. 
Facultad de Estudios Superiores Cuoutitlán. 
Campo 1 {ingeniero José Cabezo). 
Teléfono 873-31-11, extensión 150. 
Cuota de inscripción $10,000.00. 
Cupo limitado. 

Cine Club CCH 

'iclo: 
"Auxilio policía" 
Enero 12 y 13 
"Departamento Cinco". 
México. 
Director: Eduardo Carrasco . 
Enero 17 o 23 
"El Bachillerato". 
Alemania . 
Director: Wolfgang Petersen . 

Enero 24 o 30 
"El Asesino". 
Alemania . 
Director: Ottokar Runze . 
Enero 31 a febrero 6 
" Lo bando del automóvil gris". 
México. 
Director: Enrique Rosas . 

Martes: Naucalpon 
Miércoles: Azcapotzolco. 
Jueves: Oriente. 
Viernes: Vallejo. 
Lunes: Sur. 

Segundo curso sobre gestión de 
proyectos de investigación tecnológica 

Con el objeto de familiarizar o los investigadores con lo formulaéión, 
selección y evaluación de proyectos de investigación tecnológica y su vin
culación con el sector productivo, lo Direcdón General de Desarrollo Tec
nológico ha organizado el Segundo Cvrso sobre gestión de proyectos de 
investigación tecnológico, que se llevará o. cabo del 13 o! J7 de febrero 
de 1984 , de los 16:00 o los 21 :00 h, en el Auditorio "Nobor Corrillo" de la 
Coordinación de lo Investigación Cí'entífico de lo UNAM 

- . 

Informes e inscripciones en los teléfonos 548-43-68 y 548-69-28. 
Fecho límite de inscripción: 16 de en.ero. 

o 
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Centro de Instrumentos 

Curso-taller para capacitación en 
mantenimiento preventivo de . . , . 

mtcroscoptos opttcos y balanzas 
Dirigido al personal que tiene o tendrá bajo su cuidado el buen fun

cionamiento de microscopios ópticos y balanzas y que deba realizar el 
mantenimiento preventivo correspondiente, así como su ajuste y calibra 
ción . 

El curso tendrá una duración de 25 horas, llevándose a cabo del lu 
nes 13 al viernes 17 de febrero de 1984, de los 15:00 a los 20 :00 h. 

Será impartido en el Centro de Instrumentos de la UNAM, ubicado 
en eiCircuito Exterior de Ciudad Universitaria, DF . 

Información e inscripciones: Clara Al varado z., Depc*tamento de 
Asesoría e Información, teléfonos: 550-56-95 y 550-52-15, extensiones 
4701 y 5695. 

Radio UNAM, a través de sus frecuencias de amplitud modulado y fre
cuencia modulada, transmitir~ el 16 de enero a las 20:00 h, el programa 
especial 

Tiempo de cambio 

Que resume el documento "Evaluación y marco de referencia para los 
cambios ocadémico-EJdministrativos en lo UNAM", presentado ante el H . 
Consejo Universitario por el doctor Octavio Rivera Serrano, rector de la 
UNAM. 

Este programa será transmitido simultáneamente por la Red Univer
sitario Mexicana, que ,reúne a 13 radiodifusoras universitarias del inte
rior del país. 

Departamento de Educación Continua 

Sobre el primer Código ... 
(Viene de la pág. 4) 

Hidalgo es el primer estado de la 
República que ha elaborado su propio 
Derecho Familiar, recogiendo la rea
lidad social del estado. El Código Fa
miliar, en Hidalgo está en vigor desde 
el8 de noviembre de 1983. 
Gaceta: ¿No considera que la novedad 
del Código, a pesar de la aprobación 
habida en el estado de Hidalgo origine 
cierto temor, no por sus posibles al
cances, sino por desconocimiento? En 
este sentido ¿cuál ha sido el intento 
del Gobierno del estado por difundir 
los beneficios de este nuevo instru
mento jurídico? 
JGF: Al entrar en vigor el Código, se 
ha previsto un plan para la difusión 
plena de la legislación familiar en el 
estado. El plan contempla la partici
pación de 250 estudiantes de la Facul
tad de Derecho. Estos, en forma es
pontánea, han manifestado su deseo 
de participar en la campaña de difu
sión. Se hará además una edición po
pular de lOO mil ejemplares, para ser 
distribuida en forma simultánea en los 
84 municipios que integran el estado 
de Hidalgo, al mismo tiempo que se 
celebrarán reuniones con los habitan
tes, con los presidentes municipales, 
los diputados locales, los diputados fe
derales, los senadores y el Goberna
dor. Así mismo se desarrollarán cursos 
de capacitación para los jueces fami
liares y para los jueces del Registro del 
Estado Familiar. 

Por otra parte,' se modificarán los 
planes de estudio de la especialidad, 
en la Universidad Autóiwma del Esta-

do de Hidalgo, para separar la ense
ñanza del Derecho Civil y del De
recho Familiar. Al mismo tiempo se 
están poniendo las bases para estable
cer, por primera vez en la República, 
la carrera judicial-familiar, con la fi. 
nalidad de que los abogados, al termi
nar su formación, realicen estudios su
periores durante dos semestres, especí
ficamente sobre esta nueva legisla
ción . 

Se contempla incluso la creación de 
la Sala Familiar en el Tribunal Supe
rior del Estado, para que, en segunda 
instancia, se canalicen ahí los asuntos 
de los jueces familiares . 
Gaceta: Nos gustaría que nos precisa
ra las tareas que estos 250 universita
rios van a desarrollar en la campaña 
de difusión. 
JGF: Específicamente trabajarán los 
fines de semana, en los 84 municipios, 
haciendo reuniones con los habitan
tes. Son alumnos que han cursado De
recho Civil IV (Derecho Familiar) y 
que toman un curso de capacitación 
para informar y explicar adecuada
mente el Código Familiar. Se han in
tegrado grupos de trabajo, con maes
tros de la propia facultad, que en for
ma espontánea colaboran . para que 
cada maestro con 5 alumnos difunda 
el Código entre la población, 
específicamente en cada ciudad y mu
nicipio. 

Quisiera destacar que los universi
tarios desarrollan de manera gratuita 
esta tarea. El Gobierno del estado 
entregará un reconocimiento público 
a cada uno de los participantes y dará 
todo el apoyo logístico necesario. • 

Programa de Cursos para febrero de 1984 

1.· Investigación de necesidades de capacitación: enfoques 
participativos. 
Curso de capacitación 

Fecha: 6 al 1 O de febrero de 1984. 
Horario : de 17:00 a 21:00 h. 
Duración: 20 horas. 
Cuota de Recuperación: $6,425.00 
Media beca:$3,212.50 
Coordinador: ingeniero Víctor MariUel Nava Corchado. 
Objetivo: Al)alizar las características; ámbitos, ventajas y tecnología del 
enfoque participativo, para la investigación de necesidades de capacita
ción en la fuerza de trabajo de las organizaciones. 

Temario: 
- Las necesidades de capacitación actuales y futuras. 
- Tareas de consultoría en la organización. 
- Metodología del enfoque participativo. 
- Controles y reporte de la investigación. 

Servicios incluidos: portafolio, material didáctico, constancia de par
ticipación y servicio de cafetería. 

2.· Estrategias de comercialización de las empresas 
turísticas. 
Curso de capacitación 

Fecha: 16 al 18 de febrero de 1984. 
Horario: jueves de 17:00 a 21 :00 h; viernes de 9:00 a 19:00 h; y sábado de 
9:00 a 14:00 h. 
Duración: 20 horas. 
Cuota de recuperoción:$8,850.00 
Media beco:$4,425.00 
Coordinador: profesor Ernesto Fuentes Rubio. 
Objetivo: Analizar los conceptos, factores y tecnología o considerar en la 
instrumentación de estrategias de comercialización de organismos 
turísticos públicos o privados . 

Temario: 
- Turismo y comercialización. 

Estrategia de planificación: Conocimier1'to del mercado, productos y 
servicios. 
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Dinámico operacional: Ft~erza de ventas, táctica operativo, 
estadística y control. 

- Comunicación: Relaciones públicas, promoción y publicidad. 

Servicios incluidos: carpeta, material didáctico, servicio de 
cafetería, comedor y constancia de participación. 

3 .. Formación de in.structores: aprendizaje experiencia! sus· 
tentado en el enfoque no directivo. 
Curso de capacitación 

Fecha: 27. de febrero al 2 de marzo de 1984. 
Horario: de 16:00 a 21:00 h. 
Duración: 2~ horas. 
Cuota de Recuperación: $7,090.00 
Media beco: $3,545.00 
Coordinador: licenciado en psicología Javier Zeable Núñez. 
Objetivo: Valorar las tareas y responsabilidades del instructor de adultos 
en el trabajo, mediante la vivencia, el análisis y la conceptualización de 
experiencias autodirigidas, con apoyo de un circuito cerrado de televi
sión. 
Temario: 
- Tareas y responsabilidades del instructor de adultos. 
- Planificación, conducción y evaluación de la enseñanza. 
- Aprendizaje significativo. 
- Principios psicopedagógicos del enfoque no directivo. 

Servicios incluidos: portafolio, material didáctico, constancia de par
ticipación y servicio de cafetería. 

Informes e inscripciones: En la Unidad Académica 1, planto alto, cubiculo 
C-210 o o los teléfonos: 373-23-18, 373-23-99 6 373-28-40.extensión 260. 

Informes e inscripciones: , 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 
Av. Alcanfores esquina San Juan Totoltepec, Santa Cruz. 
Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

Unidad Académica 1, planta alta, C-209 y C-210. 
Teléfonos: 373-82-75 directo. 
373-23-18, 373-24-25 y 373-23-99, extensión 260. 
Nota: El Departamento de Educación Continuo otorgará constancia de 
participación con registro de U CECA No. CEC-750317001003 . 
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La Universidad y sus convenios 

Dirección General de Intercambio Académico 

La D irección General de Intercambio Acadé
mico informa lo relativo a becas, cursos y eventos 
académicos ofrecidos a la comunidad universita
ria por diferentes organismos. 

Becas: 

1) XI Curso de capacitación archivística de la 
administración pública. 
Lugar: Universidad de Córdoba, Argentina/ 
OEA. 
Duración: Seis meses, a partir del 2 de mayo 
de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 23 de febrero de 1984. 

Cursos: 

1) - Curso de estadística social.- Sábados 21 y 
28 de enero, 4 y 11 de febrero de 1984 de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
- El taller de redacción.- Sábados.28 de ene
ro, 4, 11, 18 y 25 de febrero, el mismo hora
rio. 
- El 7° Taller intensivo sobre diseño de in
vestigación social.- Dirigido especialmente a 
sociólogos y profesionales de disciplinas afines 
no titulados. Sábados 18 y 25 de febrero , 3, 10 
y 17 de marzo de 1984, con los mismos hora
rios. 
Lugar: Colegio de Sociólogos de México. Me
dicina No. 56, Copilco . Universidad, 04360 
México, DF, Teléfono 554-21-86. 

2) V Concurso latinoamericano de poesía "Ru
bén Darío" . 

Bases : 
- :Podrán participar todos los escritores lati
noamericanos y del Caribe residentes en cual
quier país del mundo, y los autores no latino
americanos que hayan radicado más de cinco 
años en América Latina o el Caribe. 
- Las obras que se presenten consistirán en 
un poemario de forma libre, escrito en espa
ñol, y con una extensión mínima de 50 cuar
tillas. 

- Ningún autor podrá enviar más de una 
obra ni podrá participar con una que, aún 
inédita, haya obtenido algún premio nacional 
o internacional. 

2) Curso denominado "La orquesta sinfónica del 
mundo joven". Eventos Académicos: 

- El texto esta~á firmado con seudónimo y 
será indispensable adjuntar en sobre separado 
y lacrado su identificación: nombre completo, 
dirección y teléfono. Esta plica se depositará 
en el Departamento Legal del Ministerio de 
Cultura. 

Lugar: EUA 1 OEA. 
Duración: Dos meses, a partir del24 de junio 
de 1984. 
Requisitos: Edad comprendida entre 14 y 
17V2 años; ejecutar en nivel avanzado, uno de 
los siguientes instrumentos: violín, viola, 
violoncelo, contrabajo, etc. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 25 de enero de 1984. 

1) VII Semana de bibliotecología bajo el lema: 
"Hacia. un servicio bibliotecario nacional". 

Programa: . 
Innovación en los servicios bibliotecarios a ni
vel nacional.- Margarita Almada de Ascencio. 
Análisis de las necesidades educativas del 
usuario en los servicios bibliotecarios en Méxi
co.- Doctor Osear Soria Nicastro. 

- El texto se presentará por triplicado, escri
to a máqui!la y foliado: papel tamaño carta y 
por una sola cara de la cuartilla. 

- El premio consistirá en la edición del poe
mario y en mil dólares. 

3) Curso para instrumentistas de viento y percu
sión. 

Realidad del usuario ante los servicios biblio
tecarios.- Maestro Roberto Gordillo. 
Planeamiento de los servicios de Consulta.
MLS Vicente Sáenz Carlos. 

- El texto debe remitirse a la Embajada de 
Nicaragua, Ahumada'·Villagrán No. 36, Lo
mas de Virreyes, México, DF. 

Lugar: Bottineau, North Dakota, EUA /OEA. 
Duración: Dos semanas, a partir del15 de-ju
lio de 1984. 
Requisitos: Tener de 14 a 18 años de edad. 
Tocar uno de los siguientes instrumentos, a ni
vel intermedio-avanzado: clarinete, bajo, 
flauta,. oboe, corneta, tromba, trompeta, 
tro!'flbón, tuba, percusión, saxofón, etc. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 9 de febrero de 1984. 

Formación de los recursos humanos a corto 
plazo para las necesidades bibliotecarias.
Maestra Estela Morales. 
Estudio de costos para optimizar recursos .
MLS Alvaro Quijano. 
Alterhativas de financiamiento que ofrece el 
plan de desarrollo nacional.- Ingeniero Ma
nuel Artequín. 

- El Ministerio· de Cultura se reserva el de
recho de publicar la primera edición de la 
obra premiada. En lo sucesivo los derechos 
sobre la obra serán propiedad del aut0r. No se 
devolverán originales y copias de las obras 
concursantes. 
Fecha límite: 20 de enero de 1984. 

Ciudad Universitaria, 12 de enero de 1984. 

4) Estudios de posgrado en bibliotecología y 
ciencias de la información. 

.Integración de programas de intercambio (as
pecto nacional).- MLS Jaime Pontigo. 
Integración de programas· de intercambio (as
pectos internacionales).- Maestro Adolfo 
Rodríguez. 

* Entrega de documentos: Subdirección de Be
cas, Dirección General de Asuntos Culturales, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Tlatelolco, 
DF. -
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Lugar: EUA 1 OEA. Duración: 8-10 de febrero de 1984. 
Duración: Doce a dieciocho meses a partir de 
septiembre de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 20 de mayo de 1984. 

Lugar: · Educación Continuada, EDUCON, 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Mayores informes: EDUCON: Teléfono 
41-02-02. 

Informes: Departamento de Publicaciones, 
Atención: señorita Eva Vargas Baeza , 
Edificio Unidad de Posgrado, 
2o. piso, Ciudad Universitaria. 

~ 

Programa de Beca~ de la Fundación Interamericano 

Dentro de su Programo de Becas paro América latino y el Caribe, lo 
Fundación Interamericano otorga aproximadamente diez becas anual
mente a investigadores en ciencias sociales y económicas poro cursor es
tudios de posgrodo en Estados Unidos. Este programa de becas tiene 
el propósito de fortalecer la investigación y capacitación en América lati
na y el Caribe, en materias relacionados con el desarrollo de los sectores 
marginados. Fue establecido poro investigadores jóvenes de los centros 
de .investigo~ión social y económico de América latina y el Caribe, y se 
les exige o los postulantes tener por lo menos dos años de experiencia 
como investigadores y un interés comprobado en los problemas de la 
pobreza, desarrollo comunitario y de base, participación popular o insti
tuciones democráticos. los candidatos deben comprometerse o regresar 
o los centros de investigación a los cuales se encuentren afiliados. 

, los formularios de postulación, debidamente llenados, deben ser 
presentados o lo Fundación Interamericano por el director del centro de 
investigación al cual pertenece el candidato, los candidaturas deben ser 
respaldadas por dos cortos de recomendación, copias de los anteceden
tes académicos y las calificaciones obtenidas, y copias de dos artículos 
publicados o muestras de trabajos de investigación. los antecedentes de 
los candidatos serón sometidos a un comité infegrodo por reconocidos 
académicos de América latino, el Caribe y Estados Unidos. 

} 

los becas son priflcipalmente para cursor estudios doctorales; pero 
también pueden otÓrgorse excepcionalmente poro obtener el tíh,Jio de 
maestría o paro llevar a cabo un progr-amo de investigoci6n supervisada. 

las becas tienen uno duración máximo de dos aí'Íos y pueden incluir 
fondos paro gastos de viaje. estadía, seguros, costos de inv~.stigación y 
matriculo. Sin embargo, se recomiendo a los candidatos buscar fuentes 
.complementarios de apoyo financiero. 

las solicitudes deberán recibirse en lo FIA o más tardar ell5 de ene-~ 
ro poro el programo académico que se inicio en septiembre. los resulto
dos del concurso serán anunciados aproximadamente el JO de abril. 

los formularios e información adícional pueden ser obtenidos en: 
Dirección General de Intercambio Acodémico/UNAM. 
Edificio de Posgrodo, 2o. piso. 
Ciudad Universitario. 
04510-México, DF. 
Teléfonos: 550,54-01 y 548-43-99. 

latín Ameríca11 ond C~rjbbeon FellowsJ1ip Pr0grom. , 
lnfer-Americon Foundatlon. 
1515 Wilson Boufevord. 
Rosslyn, Virginia 22209, 
USA. 
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Investigaciones del Grupo ... 

(Viene de la pág. 8) 

Un segundo proyecto: 
colisiones asistidas por láser 

La experiencia ~dquirida en el de
sarrollo del primer proyecto, refirió el 
doctor Alvarez, nos introdujo de ma
nera natural al campo del estudio de 
colisiones con especies "preparadas". 
Cabe señalar que la selección de los es
tados del proyectil que se desea utili
zar amplía las posibilidades de una 
comparación menos complicada entre 
teoría y experimentos. 

El advenimiento de los láseres y el 
desarrollo de los jets supersónicos han 
hecho posible este tipo de experimen
tos. Un punto de partida importante 
dentro de este campo, que requiere el 
uso tanto de los láseres de colorante 
como de los jets supersónicos, es la 
medida de las transiciones estado-es
tado, en donde se utiliza un haz mole
cular enfriado por expansión, a dece
nas de grados Kelvin Get supersónico) 
que permite poblar muy pocos niveles 
rotacionales del estado base, y asimis
mo se obtiene un perfil de velocidades 
del haz, muy angosto; este haz colide 
con un haz de un gas noble, por ejem
plo. 

La región de interacción, abundó, 
se estimula con un láser de colorante y 
se estudia la distribución angular y de 
velocidades de la molécula deseada, 
con lo cual se calculan las secciones 
para partículas en estado determina-
do. . 

Al respecto indicó el investigador 
que, aun tratándose de un proyecto 
aparentemente encaminado hacia la 
investigación b~ica, no debe dejar de 
mencionarse el hecho de que, parte de 
la importancia del desarrollo de estas 
actividades dentro de la Universidad, 
reside en mantener viva una comuni
dad científica lista a responder a 
problemas precisos, como en este caso 
son las técnicas de separación isotópi
ca, el calentamiento de plasmas Y el 
estudio de la contaminación y proce-
sos de combustión. · 

Dentro de este proyecto, recalcó, 
además del personal de investiga~ión 
se están .preparando varios estudian
tes tanto en lo relativo al diseño de 
sistemas de medida (desarrollo de inc 
terferómetros tipo Michelson-S~~nac) , 
como en el aspecto de l~s cohswn~s _ , 
asistidas por láser propiamente di
chas. 

Tercer proyecto: fí~ca 
bá~ca de gases 

En el desarrollo de este proyecto se 
confuntan las experiencias Y líneas de 
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investigación inherentes a los dos pro
yectos anteriores. La consecución de 
los objetivos de la investigación de 
esos proyectos exige cierta familiari
dad con el estudio de procesos de ioni
zación, intercambio de carga, diso
ciación molecular, espectroscopía 
electrónica e interacción de partículas 
cargadas con gases, cálculos de disper
sión y superficies de potencial. Estos 
aspectos forman parte de lo que com
prende en líneas generales la física bá
sica de gases. 

De hecho, detalló el investigador, 
un gas ionizado puede a priori conte
ner las siguientes partículas: fotones, 
electrones, átomos y moléculas diató
micas y poliatómicas, iones positivos o 
negativos de átomos o moléculas, y el 
estudio de las propiedades de los gases 
ionizados deberá basarse en los datos 
que la física básica proporciona sobre 
las interacciones entre estas partícu
las; por ejemplo: secciones eficaces 
para las colisiones elásticas e inelásti
cas y probabilidades de transición es
pontánea o inducida. 

De estos datos es posible calcular, 
teóricamente, ciertas propiedades ma
croscópicas, tales como la movilidad 
electrónica, coeficientes de difusión, 
el primer coeficiente Townsend y los 
coeficientes de recombinación y cap
tura electrónica. Estos resultados (sec
ciones eficaces y propiedades macros
cópicas elementales) constituyen el 
cuerpo de la física básica de gases. 

El doctor Alvarez estimó que, si 
bien el estudio de los gases al ser some
tidos a campos eléctricos o magnéticos 
es muy antiguo, actualmente experi
menta un resurgimiento importante 
debido principalmente a dos factores: 

Cursos 

El Departamento de Desarrollo Personal y Profesional te invit~ al curso 
"Técnicas de evaluaci6n para las áreas cognitiva, afectiva y psicomotora" 
los días 12 y 13 de enero de las 13:00 a las 15:00 h. 
Dirigido a pedagogos, psic61ogos y personas vinculadas con labores que 
requieran medici6n y evaluaci6n de sus actividades. 

Cuota de recuperación ~ $500.00* 
Cupo: 20 personas . 
Informes e inscripciones: Departamento de Desarrollo Personal y Profe
sional. Unidad Académico 1, planto alta, cubículos 217 y 218, o o los telé
fonos : 373-23-18, 373-23-99 6 373-28-40,extensión 104. 
* 50% De descuento o estudiantes y maestros con credencia/. 

El Departamento de Desarrollo Personal y Profesional te Invita a su curso 
de Orientaci6n vocacional, los días 16, 17, 18, 19 y 20 de enero de las 
13:00 a las 15:00 h. 

Cuota de recuperaci6n: $500.00* 
Cupo: 20 personas. 
Informes e inscripciones: Departamento de Desarrollo Personal y Profe· 
sional. Unidad Académica 1, planta alta, cubículos 217 y 218, o a los telé
fonos: 373-23-18, 373-23-99 6 373-28-40 extensi6n 104. 
* 50% De descuento a estudiantes y maestros con credenCial. 

el avance tecnológico y las necesida
des energéticas actuales. 

En cuanto al segundo factor, resul
tado del crecimiento y alto grado de 
industrialización, nuevos centros de 
investigación se han visto forzados a 
dedicarse a resolver múltiples proble
mas que presentan los aislamientos y 
altos voltajes; hay esfuerzos y recursos 
encaminados hacia el estudio de estos 
dos aspectos, precisó. _ 

Por otro lado, es de primoridal inte
rés la interpretación que ofrezca la 
física básica a procesos como el movi
miento colectivo de partículas carga
das y mecanismos de rompimiento de 
altos voltajes en gases moleculares. 

Dentro de este tema es posible dis
tinguir tres áreas de gran interés prác
ticO: a) El"rompimiento del alto volta
je en campos uniformes, donde, como 
lo muestran recientes estudios experi
mentales y simulaciones teóricas, pa
rece ser un proceso bien entendido 
únicamente en unos cuantos gases, co
mo: N2, SF6, NeO y aire; b) El papel 
que juegan las cargas espaciales en 
campos uniformes e irregulares; y e) 
Rompimiento del alto voltaje en cam
pos uniformes muy intensos. 

Estas tres áreas, observó, están ín
timamente relacionadas con aspectos 
prácticos tales como el estudio de ma
teriales aislantes, rompimiento eléc
trico en aislantes gaseosos, subesta
ciones compactas, líneas de alto volta-

je, diseño de cierto tipo de láseres y 
física de plasmas, por mencionar sólo 
algunos. 

Para los puntos anteriores es de 
gran importancia la obtención de los 
valores experimentales correspondien-

-tes a las "secciones eficaces" de los di
ferentes procesos que tienen lugar en 
las colisiones entre las partículas, así 
como la medida promedio de las velo
cidades de de_riva y coeficientes de di
fusión relacionados con las secciones 
eficaces para la transferencia de mo
mento y los coeficientes de excitación, 
ionización primaria, captura y pérdi"' 
da electrónica y colisiones reactivas. 

Pero, explic.ó, si bien estos procesos 
son de hecho los mismos que se anali
zan como parte de los proyectos ante
riores, las energías de interacción, del 
orden de electr(m volts, introducen. 
característiscas muy diferentes, tanto 
en el aspecto de la interpretación 
teórica como en las dificultades expe
rimentales. 

En este sentido, refirió que las ener- _ 
gías de interés no son accesibles por 
medio de aceleradores convencio
nales, y por tanto los dispositivos ex
perimentales ti~men que ser diseñados 
exprofeso para este tipo de medidas. 

Reveló que en el desarrollo de este 
proyecto se utiliza un "tubo de 
deriva" , cuya descripción puede en
contrarse en los libros más viejos de · 
física , ya que aparecen en reportes de 
hace más de 50 años; sin embargo, 
fueron abandonados casi totalmente y 
se han vuelto a usar por la aparición 
de las técnicas modernas de detección 
(analizadores cuadrupolares) la posi
bilidad de estudiar la influencia de es
tados excitados mediante el uso de un 
láser y del análisis por computadora 
de los productos, así como por los de
sarrollos en el campo teórico que han 
ayudado a interpretar los datos . 
- Con estos avances, indicó, el uso de 
los tubos de deriva no sólo ha vuelto a 
ser de actualidad, sino el único medio 
de obtener datos sobre movilidades y 
los potenciales de interacción en coli
siones a ml!y bajas energías. 

Finalmente, el doctor Alvarez ad
virtió que la realización de los tres 
pra-yectos mencionados constituye, sin 
duda, un gran estímulo para el Grupo 
de Colisiones Atómicas y Moleculares 
del Instituto de Física en su constante 
búsqueda de una mejor comprensión y 
aprovechamiento de la naturaleza. • 
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Investigación, docencia y divulgación .. · 
(Viern> d~ la ,á~. iJ 

" Razón por la cual se ha estudiado 
a esta especie por un plazo razonable
mente largo con el apoyo del CONA
CyT. Es necesario enfatizar que este 
es un recurso muy importante para 
México, que tiene necesidad de am
pliar sus perspectivas en la industria 
farmacológica". . 

"Este es sólo un ejemplo del t1po ~e 
sustancias que existen en la comuni
dad coralina -advierte el doctor Jor
dán, y para terminar la entrevis.ta nos 
dice que- muchos otros orgamsmos, 
incluyendo otros corales, producen 

Extensi6n Académica 
informa: 

Actividades académicas en San llde
fonso dirigidas al público en general. 
Gratuitas e impartidas por profesores 
universitarios de alto nivel. No re
quiereprerrequisitos. Se otorga cons
tancia de asistencia. Extracurricula
res. 

Programación 
enero-febrero 

* Poetas latinoamericanos: César 
Vallejo, Vicente Huidobro y Pablo 
Neruda, entre otros . 
Del 17 de enero al 16 de febrero 
(Martes y jueves). 
Horario: 16:00 a 18:00 h. 

* Siglo XX, literatura, historia, arte y 
filosofía: 
la narrativa de la RevoiÚción Mexi
cana. 
Del 8 de febrero al 4 de abril (To
dos los miércoles). 
Horario: 17:00 a 19:00 h. 

* Ecología: 
Del 11 de enero al 1°. de febrero 
(Todos los miércoles). 
Horario: 18:00 a 20:00 h. 

* Historia del arte en México: 
Del 9 de febrero al 29 de marzo 
(Todos los jueves). 
Horario: 17:00 a 18:30 h. 
Duración: 16 horas. 

* la práctica médica en México: 
Del 1° al 29 de marzo. (Todos los 
jueves). 
Horario: 19:00 h. 

Serie México prehispánico 

* los Zapotecas: 
De febrero a junio. 

Serie feminismo 

* la visión femenina de la vida coti
diana: 
Ciclo de conferencias (Todos los 
martes). 
Del 31 de enero al 27 de marzo. 
Horario: 18:00 h. 

30 

.. compuestos potencialmente utiliza
bles por el hombre. El conocimiento 
que estamos adquiriendo de la zona 
costera y oceánica de Quintana Roo, 
podemos en términos generales decir, 
coadyuvará dire~tamente al desarro
llo regional en muy diferentes renglo
nes económicos; desde aprovecha
miento de recursos pesqueros no tradi
cjonales, hasta normas para reducir el 
impacto de actividades humanas o ca
tástrofes naturales, además, obvia
mente, de impulsar las ciencias del 
mar en México". • 

* Visitas guiadas. 
Visitas guiadas a los hospitales de 
la Ciudad de México:-

Hospitales coloniales. 
Del 4 al 25 de febrero (Sábados). 
Horario: 10:00 a 13:00 h. 

Hospitales del México moderno. 
Del 12 de mayo al 16 de junio. (Sá
bados). 
Horario: 10:00 a 13:00 h. 

Talleres 

* Taller de artes plásticas: 
A partir de enero (l~nes, martes y 
miércoles). 
Horario: 12:00 a 16:00 h. 

* Taller de cuento: 
Del 1 O al 31 de enero (Martes y 
jueves). 

Horario: 9:00 a 12:00 h. 

* Taller de éreación literaria 1: 
Del 9 al 30 de enero (lunes, miér
coles y viernes). 
Horario: 16:00 a 18:00 h. 

* Taller de expresión plástica: 
A partir de enero (Jueves, viernes 
y sábados). 

Tutorías 

* Tutoría. 
Desarrollo psicológico infantil: 
7 de febrero. 
Horario: 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 15 sesiones. 

* Tutoría. 
Filosofía en México: 
Del 6 de febrero al 11 de junio (To
dos los lunes). 
Horario: 17:00 a 18:30 h. 
Duración: 30 horas. 

* Tutoría. 
Positivismo y revolución: 
Del 6 de febrero al 11 de junio (To
dos los lunes). 
Horario: 18:30 a 20:00 h. 
Duración: 30 horas. 

* Tutoría. 
Psicología Educativa: 
8 de febrero (Todos los miércoles). 
Horario: 17:00 a 20:00 h. 

Sede: Antiguo Edificio de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
San Jldefonso No. 33, 3er. pa
tio, 2° piso. Centro. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF enero 1984 

SUBDIRECTOR GENERAL 
Lic. Ma. Dolores Ambrosi. 

Aspectos psicológicos ... 
(Viene de la pág. 24) 

Aun cuando se dan casos de cónyu
ges afectivos y responsables y de am
bientes familiares bien dispuestos para 
recibir el fruto del matrimonio, debe
mos reconocer que nuestra sociedad 
prepara defectuosamente a las parejas 
para asumir su papel de padres. 

Para paliar este déficit, se han mul
tiplicado en los últimos años las es
cuelas de padres para preparar los pri- ., 
meros embarazos sin grandes traumas 
psicológicos. Con el oportuno conoci
miento se combate el miedo y, en su 
momento, la madre ayuda adecuada
mente al parto. Por otra parte, la pa
reja recibe de manera más adecuada a 
su hijo, siendo muy importante en es
tos intentos la participación del padre 
desde el principio, que fomenta la res
ponsabilidad compartida y da mayor 
seguridad a ambos para el cumpli
miento de sus respectivos roles. 

El miedo al parto es un hecho indu
dable y tiene su raíz en un primitivo 
sentimiento colectivo femenino como 
fruto del miedo a la muerte. No hay 
que olvidar que ésta acompañó con 
aterradora frecuencia al alumbra
miento desde los albores de la huma
nidad hasta hace apenas algunas dé
cadas. En los inicios de este siglo co
menzaron a descender sustancial
mente los índices de mortalidad ma
terna hasta ser actualmente suma
mente reducidos en las madres que si
guen el adecuado control médico y 
obstétrico durante sus embarazos. 

En la actualidad, la mujer sabe per
fectamente que gr~;tcias al alto nivel 
técnico alcanzado por la medicina y la 
obstetricia se ha reducido a niveles 
mínimos el riesgo materno fetal. Sin 
embargo, para evitar que la mujer de
masiado confiada se convierta en suje
to pasivo durante su parto se han pro-

gramado las enseñanzas de las escue
las de madres. Existen varios métodos 
en las distintas escuelas, pero todos, 
básicamente, intentan eliminar el 
reflejo contracción-dolor, fijo en la 
mente femenina. Se pretende, por 
tanto, aportar a la mujer ideas nuevas 
y positivas referentes al embarazo y al 
parto. Para lograrlo, se practica una 
verdadera integración de grupos y se 
ensj;!ña a la mujer métodos de relaja
ción, respiración y gimnasia. La pre-

. paración disminuye la percepción de 
dolor en el cerebro y, sin pretender un 
parto sin dolor, consigue que éste sea 
soportable. 

La correcta información contribuye 
notablemente a que el embarazo sea, 
psicológicamente, mucho mejor acep
tado y vivido. Por otra parte, la gim
nasia contribuye a que la gestante sea 
más ágil y sienta menos molestias en la 
espalda y en la circulación de las pier
nas. 

La participación del marido en al
gunas charlas y su interés en la prepa
ración de la esposa son también una 
aportación muy positiva. Finalmente, 
el contacto previo con los médicos, 
obstetras, pediatra5, psicólogos y otro 
personal profesional que participa en 
las escuelas de madres contribuye a 
que la embarazada no llegue como 
una extraña al hospital donde va a ser 
atendida. • 
Recuerda: La salud es una conquista 
¡Consíguela y consérvalal 

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

( FES Cuautitlán 
Departamento d'e Ciencias 

Químicas. 
Sección de Fisicoquímica 

Seminári9s de Físico Química 

Se invita a todos los interesados a la serie de seminarios que organi
za esta sección, durante el mes de enero de 1984, con los siguientes te
mas: 

Enero 1910:00h. Salón l-323. 
Metodología analítica en fármacos en fluidos biológicos. 
QFI Fernando Garisoaín Villarreal. 
Enero 19 11 :00 h. Salón l-323. 
Protocolos de investigación en humanos. 
Doctor Marco Antonio González Salayandía. 
Enero 19 12:00 h. Salón l-323. 
Modelos farmacológicos. 
Doctor José Luis Magaña. 
Enero 19 13:00 h. Salón l-323. 
Farmacocinética clínica. 
M en F Ma. de Jesús Martínez de Garisoaín. 
Enero 20 12:00 h. Salón l-323. 
Fundamentos químicos de la energía. 
Doctor Jaime Keller Torres. 
Enero 23 11 :00 h. Salón l-323. 
Modelos de dispersión de contaminantes en el aire. 
M en C Vicente Fuentes Gea. 
Enero 23 12:00 h. Salón l-323. 
Diferenciación analítica por vía húmeda, de glicénidos e hidrocarburos 
en la determinación de grasas y aceites presentes en aguas residuales. 
M en 1 Georgina Fernández Villagómez. 
Enero 27 12:00 h. Salón l-323. 
Hidrógeno como combustible secundario. 
Doctor Jaime Keller Torres. 
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Temporada de Música de Cámara 

La Dirección del plantel José Vasconcelos (5) de la Escuela Nacional 
Preparatoria en colaboración con la Escuela Nacional de Música, invitan 
a la temporada de Música de Cámara a realizarse a partir del jueves 12 
del presente, en el Auditorio Gabino Barreda. Es la cuarta temporada en 
lo que jóvenes intérpretes de la Escuela Nacional de Música, bajo la di
rección artística del maestro Néstor Castañeda León se presentan en el 
plantel con el fin de cultivar e incrementar el gusto por la música clásica 
entre los alumnos, así como realizar una labor de servicio social. Con los 
conciertos de este ciclo la cifra de presentaciones será cercana a las 100, 
en las cuales se ha interpretado a los más diversos autores, sobre todo 
los nacionales. 

UNAM 

Escuela Nocional Preparatorio 
Coordinación Cultural 

Plantel (5) José Vosconcelos 
y 

Escuela Nacional de Músico 
Taller de Músico de Cámara 

Dirección musical: 
Néstor Castañedo León. 

IV Temporada 
enero 1984 

Jueves 12, 12:00 y 18:00 h. Camerata Ars Nova, Enrique Ulloa, 
Sergio Eckstein, Monique Rossetti, 
Pedro Tudón Toledo. 

~Jueves 19, 12:00 y 18:00 h. 
Jueves 26, 12:00 y 18:00 h. 

Febrero 

Jueves 2, 12:00 y 18:00 h. 

Jueves 9, 12:00 y 18:00 h. 

Piano, Ricardo Vázquez. 
Piano a 4 manos, Victoria Espino 
del Castillo, Oiga Ruiz Fernández. 

Grupo de Flautas dulces* Director: 
Samuel Pascoe. 
Piano y acordeón, Fernardo de 
Paula Muñoz, Víctor M. Mercado. 

Jueves 16, 12:00 y 18:00 h. 

Jueves 23, 12:00 y 18:00 h. 
Miércoles 29, 12:00 h. 

Marzo 

Jueves 1, 18:00 h. 
Miércoles 7, 12:00 h. 
Jueves 8, 18:00 h. 
Miércoles 14, 12:00 h. 

Auditorio Gabino Barreda 

Recital a dos pianos, Ricardo Fuen
tes, Samuel Pascoe. 
Piano, Ernesto Gómez Santona. 
Piano, Samuel Pascoe. 

Piano Samuel Pascoe. 
Piano, Ricardo Fuentes. 
Piano, Ricardo Fuentes. 
Dúo flauta y piano, Enrique Ulloo, 
Pedro Tudón Toledo. 

* Artistas invitados de la Escuela Moderna Americano. 

UNAM 
Escuela Nocional Preparatorio 
Plantel (S} José Vosconcelos 

Taller infantil de danza folclórica. 
Horario: sábados de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 h, según los conoci
mientos que tenga de baile. 
Lugar: salón de danza folclórica. 
Duración: semestral. 
Inicio: 14 de enero. 
Edad: De 7 a 12 años. 
Costo: $800.00 
Inscripciones e información: en la Secretaría del Plantel con el maestro 
Rafael Moreno y Albarrán, teléfonos 677-13-15 de 8:00 a 14:00 h. 

Introducción Salas de Exposiciones Temporales 

Gaceta a la Universidad de la División de Estudios de Posgrado 

Jueves 12 
13:00 h. Orientación Vocacional, li
cenciado Eduardo Ruiz Saviñón. 
Maestría en Metalurgía. 

Javier Anzures. 
Solos 1 y 2. 
Las fachadas silenciosas. 

UUNAM 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Demesa Lara. 
La publicidad en México. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se
ñor Juan Antonio Flandes Díaz. Con
diciones de trabajo y sistemas de 
control de riesgos en la industria de la 
construcción. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Agüero. Par
ques nacionales. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoamerica
no, licenciado Renate Marsiske S. El 
típico joven de la clase media mexica
na. 

Viernes 13 
13:00 h. Biotecnología, M.C. Irma 
Aurora Rosas P. Transformación del 
músculo en carne. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. El futbol soccer y su técnica 
de conjunto. 
14:00 h. A~imentación y desarrollo, 
M.V.Z. Jesus Santoyo Vargas. Razas 
de cabras productoras de carne y le
che en México. 
14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 
escultura religiosa del siglo XVIII. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco lbarra H., arquitectO- Ru
bén Piña. La belleza y la femineidad. 

Gaceta UNAM 1 12 de enero de 1984 

Nicolás Moreno. 
Sala 3. 
De la serie Valle de México. 

Trixi Allina. 
Sala 4. 
Escultura en bronce y cerámica. 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
División de Estudios de Posgrado. 
Academia No. 22, México, DF. 

Inauguración: miércoles 18 de enero 
a las 19:30 h. 
Abierta hasta el 17 de febrero de 
1984. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octovio Rivera Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjor Navarro 
Secretorio General 

CP Rodolfo Coeto Moto 
Secretorio General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilor Villonuevo 
Secretorio de lo Rectoría 

Lic. Cuouhtémoc lópez Sánchez 
Abogado General 

lo Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves, publicado por 

lo Dirección de Prenso 
de lo Dirección General de 
Comunicación Universitario. 

11 o piso de Rectoría 
548-82-14 
652-28-35 
550-51-64 

Dr. Jorge Hernóndez y Hernández 
Director General 

Lic. Rafael Motos Moctezumo 
Director de Prenso 
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ACTIVIDADES PARA EL PUBLICO EN GENERAL 
GRATUITAS i< IMPARTIDAS POR PROFESORES UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL 
_..NO REQUIERE PREREOUISITOS ... SE OTORGA CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Poetas 
Liltinoamericanos: 
Cesar Vallejo , 
Vicente Huidobro, 
Pablo Neruda , 
entre otros 
l•c PMHCia Cwz Anzures 
Del 17 de enero al 16 Je 
febrero ¡M.ulf,; y 1ueves) 
Horario: 16 00 a 18 00 

Ecología 
Biol Eduardo Morales 

11 . 18, 25 de enero 
1 o de febrero 
Horario: 18 00 .• LO 00 11 
1 f ,1¡il) ... /o l'> IHlf'lt lit~...,) 

TALLERES 

Taller de Artes 
Plásticas 
Alfons.o Villanueva 

A partn de enero 
(lunes. rna tes y mtércoles) 

Horario: 1 2 00 a 1 6 00 h 

Taller de Cuento 

Del 10 de enero al 31 de 

enero tM~rtes y jueves) 

Mtro. Agustin Monsreal 

Horario· 9 00 a 1 2 00 

Taller de Expresión 
Plástica 
Alfredo León 

A parttr de enero 
{Jueves. vternes Y sábados) 

*EXTRACURRICULARES 

SigloXX: . . 
Literatura, H1stona , 
Arte y Filosofía. 
Historia del Arte en 
México; La Revolución y 
las Artes. 
Mtra. Margarita Aguilera 

Del 9 de febrero al 29 de 
marzo (ludn .... ln..,llii'Vt'"l 
Horario: 1 7 00 ,, 1 8 JO lo 
DlH,u 1011 1 ü hn1,1.., 

El General 

Francisco Villa en: 
La Historia {24 de enero) 

La Ciudad de México 
(26 de enero) 

El Corrido Mexicano ' 
(31 de enero) 

El Cinematógrafo 
(2 de febrero) 

Dr. Arturo Langle Ramirez 

24, 26 , 31 de Enero y 2 de 
Febrero 
(m¡:u les y jueves) 

Horario: 1 8 00 a 20·00 h 

Serie Feminismo 

La Visión Femenina de la Vida Cotidiana 
Del 31 de enero al .27 de marzo 

Coordtnadora 
Dra. Graciela Hierro 

CONFERENCIAS· 

La critica de la v ida cotidiana 
Prof.: Dra. Graciela Hierro 

31 de enero 

la mu¡er y la medicina 
Pro! Lic. Vera Yamuri 

7 de febrero 

la madre como educadora 
de machos 
Prof Lic. Ma. Isabel 
Belaustegoitia 

14 de febrero 

Relación de pareja 
Prof Lic. Ma. Dolores 
Ambrosi 

21 de febrero 

La mujer vieja 
Prof. : Betsy Hollands (CIDAL) 

2B de febrero 

La mujer y la religion 
Prof. Marie Noelle Monteil 

6 de marzo 

Horario: 18:00 h. (martes¡ 

Siglo XX, Literatura, 
Historia, Arte y 
Filosofía 
La Narrativa de la 
Revolución Mexicana: 
de Emilio Rabasa a 
Jorge lbargüengoitia 
Mtro. Jaime E. Cortes 

Del 8 de febrero al 4 de 
abril (Tocios los fl11CTcoles) 
Horario: 1 7 00 n 1 9 00 l1 

Curso de Dibujo 
Científico para el 

stituto de Biología 

Cucur10 Extenor C. U 

TUTOR/AS 

SUA / Extensión Académica 

OBJETIVOS 

El S•stema Unrversnario 
Abreno.es una modalidad 
educat1va que permite el auto
aprendi7aje.de una asrgnatura o 
ele todo un Plan de Estudios por 
n1erlro de textos o de Tu tonas 
Especialrzadas' 

CONFERENCIAS 
INAUGURALES 

Desarrollo infantil 
psicológico: 
Prof.: Lic. Roberto Barocio 

Fecha 30 de enero 
Horaooo 18:00 h. 

Psicología educativa 
Prof.: Mtro. José Huerta 

Fecha 31 de enero 
Horario: 18 00 h 

Historia y filosofía 
La Revolución 
Mexicana 
Prof Mtro. Eduardo Blanquell 

· Fecha. 1 o. de febrero 
Horario: 1 8 00 h 

TUlURIA 

Psicología educativa 
Coordrnación 
Mtro. Jaime E. Cortés 
Mtro. Benjamín Dominguez 
ln1cia· 
8 de febrero 1984 (mrércoles) 
Horario: 1 7 00 a 20.00 h. 

1 er. Congreso 
Mexicano Sobre 
Trabajo Social 
Criminológico y 
Penitenciario 
25 al 27 de Enero 

Horario: De 10 OOa 14 00 y 
clP 16 QQ 0 2Q QQ h 

Sede: ESCUELA NACIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL. <::~rcuoto 
htt·nor Cd Un1vers11aria 

Informes: Tel; 550 5215 
ex t 4596 y 566 8031 

SEDE; ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCU~LA NACIONAL PREPARATORIA 

Informes e InSCripciones: San ldelfonso No 33 3er patro. Lo p1so. 

centro y en el 1 Oo poso ele la Torre de Rectoría, C U Tels 550-5 1-55 / 56 / 59 

"Apuntes" Publicación de Extensión Académica 
E o., una puhl~eac1Ófl graiUitfl que contiene algunas. de las 
c.onlerenc.1as d1c1acfas en lo'l diferentes programas de la 
Dnecuon Generar de Exrens1ón Academ1ca 
Fo,tO'i folletos trenen como frn fdvorecer a la educacrón 1ntegral 
dr•l r\ludl;tnte unrverst~ano 
lo' doce prtineros numeras son 

- Astronomía - Genetica - Feminismo 
- Ecologta - Ciencia -Etica Medica 
- T ecnologra 
-Lenguaje 1 

- Lenguaje 11 
- Cuentos 

- Petróleo 
-Entropia 

informes: Dirección General de Extensión Académica. 

1 Oo piso Torre de Rectoria C.U tels : 550- 5 15 5 ' 56 /5 9 

PARTICIPEMOS TODOS EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

los universitarios 
'HOY 

___ TEATRO ____ _..AVISO 

de 

1 Temporada 1984 
(Del 24 ele IPbif'fO ni 6 de mayo) 
Ouectores 
Eduardo Diazmuñoz y 
Enrique Oiemecke 
Obré\s de Menctelsshon 
Stmuss. dcbus'.>y Mélhler 
Srbel1uS Resprgh1. Stravrnsky 
Berber Chavez y Alvarez entre 
O !lOS 

SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
(C~ntro ClJituréll Un•versrtarto) 
Viernes / 20:30 h. 
Domingos / 12:00 h. 

Poetas latinoamericanos: 
César Vallejo, Vicente 
Huidobro, Pablo Neruda, 
entre otros 

Del 1 7 de enero al 16 de 
febrero /1 6:00 h . 
SAN ILDEFONSO 

Mayores informes a los 
tels 550 51 -56 550-51·56 
y 550·51 -99 

Religión y política: la 
orientación ideológica de 
la doctrina social católica 

Expositor· Joseph Ferraro 
Losclíasl7 19.24.26y3lde 
enero y 2 7 9. 14 y 16 de 
febrero 1 7 30 a 1 9 30 h. 

FACUTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
D1vtsrón ele Estudros de 
Poc;{Jraclo 

Mayores informes a los rels. 
550 54 94 y 550 52-15 
ext 3493. 

REANUDA EL 21 DE ENERO 

La muerte accidental de 
un anarquista 

Dt' Dar u) Fo 
Ou.·u 10n Jo't' lws Cru/ 
E ... t ~·no~J'•lha Jo,~· S.uiii.HJO 
Mu..,lt,llllcH ron joC,t• fr.111k 
Con Ht>t tor Ül!t!q,, Jo.u¡u111 
GiUIICio Mrqut~l Fhut·., 
Ro<.,¡' M;u 1a B1;1nt lu V u tor 
Tu¡dlo 
Emrho Eht:I~Jt'llY• y Gullh 11110 
Ht•llry 

TEATRO SANTA CAIARINA 
Pi ala de Satll,\ C~11,u •11.1 No 1 O 
Coyo¡lcful 
Martes a viernes 20:30 h 
Sabados / 20:00 h . 
Domingos / 19:00 h 
Boletos: s 100 00 

Teatro Infantil 

Conejadita 
De JesUs López Flo•enc•o 
Ouccc,.:•ón En1rlio del Ha10 
TEATRO COYOACAN 
(Eleuteooo Méndez No. 1 11 
Sabados y domingos /11 30 
y 13:30 h. 
Boletos: Sl 50 ÜÜ* 

El desarme mundial: Una 
cuestión de vida o 
muerte 
para la humanidad 

Expos•tor Embajador 
Don Alfonso Garcia Robles 

AUDITORIO EL GENERALITO 
tclif ele San lldefonso Antogua 
P•eparatoria No 1 

Jueves 121 18:30 h. 

Modificaciones fiscales 
1984 
Los días 1 6 y 1 7 de 
enero/ 18 00 h 

El Museo Universitario 
del Chopo 
A 11.1\.'l'" ct.· 'iU c.oord•na{ •on 
clt ,u frv•d.ldt•"' < ulh1•.al(•' 
l'..,jll'ld dlt'lldf!l él llli." clt• 1 500 
j}l"l'\011,1'\ 1"/l 45 I.I.JI'\0 ... 

dtf.·tl•llfl'' dtii,IIHt• 198J 

Ahu·lt.l ... l,l..,lll"( lljl(IOIIt'' 
,, '\llluuner 1u·rrn{lo 1if' 

t.•ll•·tt·..., hhu•..., y 
e 111'n' tlohhmwnlr• lt!Hl'S 

V1wh" 1 1 Roe k lodO\ 
lo' jtlt ·v1 ., ,, 1,¡~ 1 9 00 
lflll.t' \' lcl'-oUI lo .... 

R .. ,l)()!l y l.lli'/11;.1 llll!;:!Y,l 

y lo .... lllt'II'S de 1.1~ ClliliiO 
P·"" 1 lll'"lro puhl•co rnfcUHd 

DH t NRIOU[ LoONZALEZ 
MAHliNFZ No 10 
Col S.1111.1 M.1r1,l la R!he,,¡ 
lo 1, '>•1ti 54 84 y 546-84 90 

Qué es y por qué es 
necesario hacer historia 
de las matemáticas 
Ale¡andro Garciadrego 
AUDITORIO OE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 
Jueves 12/ 12:00 h. 

1 Foro de la mujer 
FACULTAD DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION 

Del 23 al 27 de enero 
FACULTAD OE PSICOLOGIA 
Mayores informes: Edtf B. 
cubiculo 6 

Aud•torio Maestro Carlos 
Pérez del Toro 

UNAM 
Movimiento y expresión 
Danza folklórica mexicana 
1 er per~odo 1 984 
Inscripciones abiertas 
DEPARTAMENTO DE DANZA 
Sala Miguel Covarrub•as 
(Centro Cultural Umvers•tano) 
Tel 655 13-44 . ext 2052 

Introducción a la 
didáctica general 
0..1 1 h di' t>ne•o .11 1 O clt: 
it'llt1•1o 
TillfHI llltlltlllllO 

ltllll'':o llllt'lt:O/e.., y Vtelflf'S 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
(Cut tillO ExtCIIOI e u) 

El papel de la ergomama 
en el comportamiento 
laboral y la organización 
y proceso del trabajo 
O l. Javier Castellanos Cervera 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
Del 15 al 21 de enero 
Mayores informes al tel · 
550-52· t 5 ext 451 O 

Adolescencia y 
aprendizaje 
01"1 1 b de enero .rl 1 5 de 
IIIHI'HI 

llllllll/llilllfllllO 
Lruw.., rlln .. rLOie.., y vren1es 
Cl NTRO DE 
INVESTIGACIONES Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
(C111 :1110 ExtCJIOI CU) 

CINE. ____ DEPORTES __ _ TELEVISION 
o Coclo Charles Chaplon 

Monsieur Verdoux, 1946 

O e 
SALA ro•«,,.,.,.,. 
FOSFORO 
(Snn llctefonso No 43. Centro) 
Jueves 12110:00, 12:00. 
16:DO y 18:00 h. 

los Pumas. Espi11tu 
Univers1tano 

Pumas vs. Potosino 

Vorones 13 17 00 h 
Péllcos y plateas 
Preferente general 
Ccntló\1 generál 
A la venta en 

S400 00 
S300 00 
S200 00 

1378) 

fÑTRODUCCJON A LA 
UNIVERSIDAD 

1 J 00 ORIENTACION VOCACIO 
NAL M.lestna en Mel<~lurg•a 

1 J :-JO LA UNAM ANTE LOS PRO 
BLEMAS NACIONALES. l<~ 
Puhllt:ld,lrl en Me••co 

14 00 CAPACITACION Y SEGUR! 
DAD. Corld•c•oncs de Tlé'lb;t¡o y 
S•~tl'rna~ de Conrrot eh• R•csyo\ 
t·n 1,1 lnclu<>rua df"." la Conc;lruc 

14 JO EN DEFENSA DEL AMBIENT. 
P,uqu(''> N,IC,OIMies 

l 11 00 SUBDESARROLLO LATINO 
AMERICANO. El llt)lt;;O Jov~n 
clt·l,.. Cl.l'>t> Merl1<t Me•~eand 

A las 23:00 h . 
TIEMPO DE FfLMOTECA 
Culo Ber~lt1HI Shñw en la 
pa••1 .. tlla 
La comandante Bárbara, 
1941 
0< G.ll)l 1el Pascal 
Con Rcx Harnson Deborah 
K1~11 y Wendy Hdler 

Boletos: S 30 OO• 

Cluh Untversrrlad 
(Av Revoluc•ón No 
Almae;encs Alvarez 
(U1 <'!J""Y No 4 2) 
T;l(¡ud}ñl) del Estadio 
(el d1;-1 del part•do) 

d•rnci,, IKl' la 011cn •nrl General de Comun•ci\coon :..rnlvers11ana U NI\ M 
01fet.<: •ón ele Prens."' r oue de Rector~a 1 t o 01so rel 550·51 64 
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