
Clausura del ciclo de conferencias sobre derecho 
/ ' economtco pág. 2 

SOBRE EL PRIMER 
CODIGO FAMILIAR 

QUE HAY 
EN MEXICO 

pág. 9 

Gaceta 
UNAM 

ORGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

PRIMER 
CONGRESO DE 
LA SOLAR EN 

COLOMBIA 
pág. 4 

Convenio UNAM-CONACyT Sólo la movilización de la 
opinión pública mundial puede 
evitar una catástrofe nuclear: L a cultura y la Universidad no 

pueden estar al margen del de
sarrollo tecnológico; para lo cual Mé
xico necesita de la suma de los esfuer
zos institucionales, evitando repeti
ciones, ya que la duplicidad de accio
nes representa un desperdicio para el 
país. 

Así lo señaló el doctor Octavio Rive
ro Serrano, rector de la UNAM, du
rante la firma del convenio de co
laboración entre esta Casa de Estudios 
y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, representado por el doc
tor Héctor Mayagoitia Domínguez; 

con el objeto de fortalecer progresiva
mente los estudios de posgrado y la 
formación de recursos humanos para 
la investigación y la tecnología. 

En el salón de actos del CONACyT, 
el doctor Rivero Serrano dijo que la 
suma de esfuerzos puede facilitar que 
México llegue a metas y objetivos que 
ñecesita con urgencia, a plazos más 
cortos. El convenio suscrito, agregó el 
Rector, es un documento que va más 
allá de las becas, y que suma los es
fuerzos de dos instituciones importan-
tes. pág. 3 

.Womento en q11e el Rector f irma el cmn'enio. 
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• Suplemento: 

Evaluación y 
marco de 
referencia para 

· los cambios 
académico-

administrativos 
l .iceucimlo .\lmmel It Palacir~~-

García Robles 

Doctor A.lfmJIIO Garcút Roble11. 

E 1 Premio Nobel de la Paz, Alfonso 
García Robles, expuso que nunca 

antes se ha visto la humanidad enfren
tada, como hoy, al peligro real de la 
extinción provocada por ella misma. 
De ahí que la disyuntiva sea que el 
mundo acabe con las armas nucleares 
o éstas acaben con el mundo. 

Durante una conferencia dictada 
en el Auditorio El Generalito, el em
bajador García Robles dijo que, para 
vencer la renuencia de las potencias 
nucleares a cesar la carrera armamen
tista, será necesario recurrir a la movi
lización de la opinión pública mun
dial, tal como lo propuso la Asamblea 
General Extraordinaria de 1978 de la 
ONU. 

Manifestó su confianza en que todos 
los gobiernos poseedores de armas nu
cleares se convenzan de la necesidad 
de cumplir sus compromisos, contraí
dos en organismos internacionales y 
jurídicamente obligatorios, para la 
adopción de medidas que tornen en 
realidad el desarme nuclear. 

Es absurdo pretender la seguridad 
nacional aumentando la inseguridad 
internacional, señaló, al tiempo que 
indicó que los arsenales nucleares acu
mulados bastan y sobran para produ
cir 110 una, sino muchas veces, la 
muerte total del planeta, por lenta o 
instantánea desintegración. 
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Información General 

M ientras no exista un código de 
conducta internacional que re

gule las negociaciones de transferen
cia de tecnología, los países en vías ?e 
desarrollo como México continuaran 
atados a condiciones leoninas impues
tas por los países poderosos, afirmó el 
doctor Víctor Carlos García Moreno, 
catedrático de la Facultad de Dere
cho durante la mesa redonda El de
recho económico, Ia ciencia y Ja .tec-

1 , celebrad·• en el Aula Jacmto 
no ogaa, ' d d D h Paliares ele la Faculta e erec o. 

Indicó asimismo que pese a las leyes 
de 1972 y 1982 que existen en el país Y 
que regulan las medidas i_ntern~ .de 
transferencia de tecnologta, MeXICO 
continúa, al igual que otros países la
tinoamericanos y del llamado Tercer 
Mundo, enfrentando una serie de con
diciones impuestas que lejos de coad
yuvar a su desarrollo lesionan grave
mente su economía. 

Durante la mesa redonda que for
ma parte del ciclo de conferencias 
sobre derecho económico organizado 
por la Asociación Nacional de Univer
sitarios y a través del cual se rinde ho
menaje al maestro emérito Manuel R. 
Palacios, el doctor García Moreno, es
pecialista en cuestiones internaciona
les, advirtió que para comprender las 
leyes de transferencia de tecnología de 
1972 y 1982 que rigen en México es 
imprescindible poseer una visión ge
neral de lo que en este sentido sucede 
en el ámbito internacional. Sólo así, 
dijo, podrá ~ntenderse por qué son po
cos los países que cuentan con tecnolo
gía propia y por qué son muchos los 
que no la tienen y sí requieren de ella. 

Es necesario, apuntó, conocer con 
certeza cuáles son los costos reales que 
se tienen que pagar por la mencionada 
transferencia. En los contratos de esta 
rama realizados antes de la vigencia 
de las citadas leyes, el usuario de la 
tecnología debía aceptar las reglas de 
juego impuestas por el poseedor de la 
tecnología; así éste decidía en donde 
se debía adquirir la materia prima ne
cesaria para la elab9ración de deter
minado producto; a quien comprar la 
infraestructura apropiada, y también 
enviaba a los asesores que a su criterio 
debían enseñar a fabricar tal o cual 
cosa. 

Esta situación, prosiguió, llegó al 
grado tal de que México pagaba inclu
so por tecnologías, marcas y patentes 
que no eran realmente necesarias para 
el desarrollo positivo de la economía 
nacional; por ejemplo, advirtió el ca
tedrático, se llegó a pagar por marcas 
y patentes hasta un 600 por ciento. 
Asimismo, el desempleo ha sido auspi
ciado también por esta transferencia 
de tecnología en los países en vías de 
desarrollo, por la adquisición de ma
quinaria que desplaza a cientos de 
trabajadores, añadió el doctor García 
Moreno. Por estos motivos, diversos 
países latinoamericanos, básicamente 
México, Bra~il y Argentina, deci
dieron llevar a los foros internaciona
les la problemática originada por las 
condiciones negativas en que se lleva
ban a cabo los contratos de transfe
rencia de tecnología entre los países 
poderosos y los dependientes. 

Lamentablemente, continuó el doc
tor García Moreno, esta empresa no 
ha tenido mucho éxito, y a ocho años 
de iniciada pocos son los logros obte
nidos, no obstante que alrededor de 
15 países en vías de desarrollo han 
emitido leyes internas en materia rle 
transferencia de tecnología. Sin em
bargo, insistió el especialista, éstas no 
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responden a Jos objeth os para l~s qdue 
. n acampana as fueron creadas SI no va . 

por contratos dobles; es decir, por un 
código de conducta qu~ establezca de
rechos y obligaciones ¡ustas para los 
países que contraten. . 

Este código de conducta no ha stdo 
aprobado por los países poderosos, de
bido principalmente a que la venta de 
tecnología, dicen, es particularidad 

En la Facultad de Derecho 

yuven a consolidar la economía nacio
nal, la cual deberá consolidarse con 
recursos propios y con una positiva se
lección de la inversión extranjera. 

En otro renglón aseguró que el de
recho económico es una forma de sen
tir y analizar los problemas y con él se 
enriquecen las decisiones de los go
biernos; afirmó también que la le
gislación en materia de transferencia 

Mesa redonda sobre el derecho 
económico, la ciencia y la 

tecnología 

de la empresa, y el Estado no puede 
intervenir en sus negociaciones: dicha 
situación les conviene y así la mane
jan, porque el mercado tecnológico 
internacional favorece a los países al
tamente industrializados. "Asimismo 
-dijo- en materia patentaría hemos 
tratado de cambiar las cosas, pues aún 
nos rige un convenio firmado a finales 
del siglo pasado y renovado constante
mente y que obviamente beneficia 
también a quienes exportan las paten
tes. 

Ante esta panorámica queda por 
ahora controlar el fenómeno y evitar 
los abusos a través de los instrumentos 
internos con que cada país dependien
te en materia tecnológica cuente, 
puntualizó el expositor. 

Se destacó la labor docente y 
pública del maestro Manuel 
R. Palacios 

En su oportunidad, el maestro Luis 
Díaz Muller, catedrático de la Facul
tad de Derecho, elogió la labor docen
te y pública del maestro Manuel R. 
Palacios y describió el marco econó
mico en que se desarrolla la crisis que 
viye el país, la cual, explicó, se deriva 
del desequilibrio externo el cual al re
ducir nuestras exportaciones nos ha 
llevado a una economía dependiente. 

de tecnología es adecuada y lo que ha 
fallado ha sido la instrumentación. 

El maestro Luis Díaz Muller se refi
rió a la evolución que el derecho eco
nómico ha tenido en Latinoamérica, y 
aseguró que esta disciplina es algo más 
que un estudio de los problemas jurí
dicos de la economía. 

El derecho económico, considerado 
en algunos países como derecho del 

. desarrollo, debe contribuir a superar 
algunos de los males endémicos de 
nuestra región, puntualizó el espe
cialista. 

Homenaje al profesor 

1Wanu.el R. Palacios 

E 1 profesor emérito Manuel R. Pa
lacios, catedrático de la Facultad 

de Derecho, ha demostrado que todo 
problema puede resolverse por los 
cauces jurídicos y, desde este marco, 
ha defendido la pluralidad y la liber
tad de cátedra y de investigación. 

Lo anterior quedó de manifiesto 
durante el homenaje que la Facultad 
de Derecho, a través de la Asociación 
Nacional de Universitarios, le rindió 
al maestro Manuel R. Palacios, en re
conocimiento a su labor docente y a su 
trayectoria como servidor público. 

Al hacer uso de la palabra, el doctor 
Miguel Acosta Romero, director de la 
Facultad de Derecho, resaltó las 
cualidades que como profesor distin
guieron siempre al maestro Palacios y 
señaló que con humanismo y honesti
dad ha sabido formar a profesionales 
del derecho dentro de la Universidad. 

A él se debe -dijo- el estableci
miento de la cátedra de Derecho Eco
nómico dentro de la f acuitad, misma 
que ha impartido siempre con espíritu 
universitario y con un verdadero com
promiso social. 

El doctor Acosta Romero destacó la 
activa defensa de los profesores uni
versitarios realizada por el maestro 
Manuel R. Palacios, quien, apegado 
siempre al derecho, ha apoyado las 
causas universitarias. En este sentido 
anotó que, en momentos difíciles para 
la Universidad, maestros de la talla de 
R. Palacios han sido bastiones de la 
defensa de la autonomía y del dere
cho. 

De esta manera, la figura del maes-

Esta dependencia se refleja también 
en la transferencia de tecnología sobre 
la que antes de las leyes mencionadas 
no existía control alguno. Esto se debe 
de alguna manera, apuntó, a que el 
gobierno ha destinado recursos insufi
cientes a la investigación y al desarro
llo; P.rueba de ello es que predomina 
la investigación básica sobre la aplica
da. 

Homenaje allireuciado .\lanuel R. Paútcios. 

Posteriormente, al referirse a la ley 
de transferencia de tecnología del 11 
de enero de 1982, el maestro Arturo 
Pueblita señaló que en ella se replan
tean y se amplían conceptos dentro de 
un marco de orden público y de inte
rés social; se intenta promover la in
versión nacional y regular la inversión 
extranjera. 

Al respecto indicó que el gobierno 
promueve la presencia de inversionis- · 
tas extranjeros en nuestro país con la 
intención de que, basados en el respe
to a las disposiciones vigentes, coad-

Al agradecer el homenaje que la Fa
cultad de Derecho le brinda, el pro
fesor emérito Manuel R. Palacios ma
nifestó que es altamente satisfactorio 
escuchar a jóvenes profesores referirse 
a problemas críticos que por décadas 
han lesionado el desarrollo del país. 

No debemos, dijo, tratar de imitar' 
en todo a los países desarrollados, 
pues de hecho contamos con los recur
sos humanos capaces de tranformar en 
positivas las circunstancias negativas. 
"Nuestras leyes -enfatizó- son ade
cuadas y válidas; lo que sucede es que 
no se currplen; tal parece que las vio
lamos por deporte". 

"Estamos en el presente participan
do en una lucha interna y externa por 
el bienestar de América Latina", aña
dió el maestro Manuel R. Palacios. 

tro R. Palacios se ha venido agigan
tando y por más de 53 años consecuti
vos ha formado generaciones de juris
tas universitarios, puntualizó el titu
lar de la Facultad de Derecho. 

Por su parte, el doctor Jorge Carpi
zo director del Instituto de Investiga
ci~nes Jurídicas, aseguró que al hon
rar a quien lo merece, honra a la Fa
cultad de Derecho, dependencia uni
versitaria que vive uno de los momen
tos más plenos de esfuerzo y supera
ción académica. 

Al referirse al Profesor emérito Ma
nuel R. Palacios, el doctor Carpizo 
destacó el afecto y cariño con que éste 
ha servido a la Universidad, pues no 
obstante asumir ·cargos públicos de re
levancia, nunca se alejó de la Facul
tad de Derecho, preparando su cáte
dra con devoción universitaria. 

(PQ/j(J a la pág. 22) 
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Convenio 
UNAM- CONACyT 

(Viene de la pág. 1 J 

Indicó que el posgrado y la investi
gación deben estar vinculados, el pos
grado, bien entendido, requiere nece
sariamente de la investigación. Refor
zar la formación de recursos humanos 
para el posgrado, es hablar de apoyo a 
la investigación, esto significa: impul
sar la formación de recursos humanos 
calificados que el país requiere para 
su desarrollo integral. 

El Rector agregó: "la Universidad 
Nacional Autónoma de México quiere 
progresar, por decisión de todos los 
universitarios, en los terrenos de la 
ciencia y la tecnología, adicionando 
aspectos de investigación que por la 
madurez de la comunidad universita
ria, pueden manifestarse hoy en for
ma de un crecimiento natural". 

En su oportunidad, el doctor Héc
tor Mayagoitia Domínguez, director 
general del CONACyT,al destacar las 
buenas relaciones que siempre ha ha
bido entre ambos organismos, consi
deró que siempre se ha buscado una 
mayor y mejor ordenación entre los 
esfuerzos comunes para beneficio del 
país. 

Apuntó que una preocupación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía es poder servir a la Universidad 
Nacional, pues es la institución educa
tiva con mayores perspectivas para 
formar los niveles de posgrado, ya que 
con ello se acelera la formación de 
buenos cuadros profesionales, que el 
país requiere para su desarrollo. 

Informó que en el programa de este 
año, CONACyT hará énfasis especial, 
no sólo al posgrado de las instituciones 
educativas en todos sus aspectos, sino 
buscando la solidaridad de la UNAM, 
para apoyar a las instituciones educa
tivas de provincia que tienen enseñan
za de posgrado. 

Para esta acción, CONACyT ofrece 
un apoyo económico complementario, 
si es necesario, independientemente 
de poder contratar al personal extran
jero que sea indispensable para acele
rar el desarrollo y la formación de re
cursos humanos en la Universidad u 
otras instituciones de educación supe
rior de los estados. 

Ambas instituciones declaran en el 
convenio que: con objeto de lograr el 
desarrollo social y económico del país 
en los próximos años, se requieren for
mar recursos humanos de alto nivel, 
desarrollar tecnología y fomentar la 
investigación científica. Asimismo · 
han decidido unir esfuerzos para pro
mover y apoyar la formación de re
cursos humanos y el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica 
dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

El convenio suscrito establece que 
la UNAM se compromete a presentar 

al CONACyT las solicitudes de becas 
en los términos de las convocatorias 
respectivas, considerando que estas 
deberán corresponder a estudiantes de 
posgrado que realicen su maestría o 
doctorado, en programas que combi
nen las actividades de investigación en 
institutos o centros, y sus estudios en 
cursos de facultades de la UNAM. 

En cada solicitud deberá presentar
se una descripción del programa de 
trabajo, o proyecto de tesis del beca
rio. El cual deberá dedicar tiempo 
completo al desarrollo de su programa 
personal de formación, incluidas sus 
actividades de investigación y estudio. 

La UNAM presentará al CONA
CyT, de ser necesario, solicitud de fi
nanciamiento parcial de proyectos de 
investigación en los que estén incorpo
rados los becarios; también asignará a 
cada becario un tutor académico que 
dirija el desarrollo de su tesis y que sea 
responsable del proyecto de investiga
ción, al que el becario se encuentre 
adscrito. El número de becarios asig
nados a cada tutor no excederá de 
tres. 

Por su parte, CONACyT se obliga a 
otorgar becas a estudiantes de posgra
do y a investigadores para estancias 
posdoctorales en el extranjero, pro
puestas por la UNAM, de acuerdo con 
las normas del CONACyT. El Conse
jo, además, apoyará a la UNAM en to
do lo relacionado con la organización 
y financiamiento de sus programas de 
posgrado, a través de profesores visi
tantes, nacionales y extranjeros; apo
yo para la incorporación de exbecarios 
selectos de CONACyT; reforzamiento 
de acervos bibliográficos y servicios de 
información; complementación de la 
infraestructura experimental ligada ~ 
las necesidades del posgrado y de la 
investigación propia del mismo; así 
como el financiamiento de la partici
pación de estudiantes de posgrado en 
proyectos de investigación, entre otros 
rubros. 

En la firma del convenio estuvieron 
presentes, además del Rector, por 
parte de la UNAM, el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, secretario general; el 
CP Rodolfo Coeto Mota, secretario 
general Administrativo; y los docto
res Jaime Martuscelli, coordinador 
de la Investigación Científica, y Hum
berta Muñoz, director general de 
Asuntos del Personal Académico; y el 
licenciado Javier Romero, secretario 
académico de la Investigación Cientí
fica. 

Asimismo, por parte del CONA
CyT, asistieron el doctor Daniel Re
séndiz, secretario general; la doctora 
Dorotea·Barnes, directora adjunta de 
Formación de Recursos Humanos; y los 
doctores Asdrubal Flores y Franklin 
Rendón . • 

Facultad de Contaduría y 

División de Estudios de 

Administración 

Pos grado 

Pláticas 
de Orientación 

la Facultad de Contaduría y Admi 
nistración a través de su División de 
Estudios de Posgrado, invita a los in
•eresados a las especialidádes en: Fi-
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nanzas , Comercio Exterior, Control 
Gubernamental , Administración en 
Empresas Hoteleros y Gastronómi
cas . a las Pláticas de Orientaci6n 
sobre las mismas. 
Para mayor información , llamar al te
léfono 550-56-27 o acudir a la propiLI 
División de Estudios de Posgrado, en 
la Coordinación de Cursos de Homo
geneización . 

Sólo la movilización de 

la opinión pública mundial 
puede evitar una catástrofe 

nuclear: García Robles 
(Viene de la pág. 11 

Las armas nucleares, para el Pre
mio Nobel de la Paz 1982, no tienen 
objeto militar alguno, ya que sólo un 
loco podría pensar en su utilización, 
que implicaría el suicidio universal. 
Por ello, añadió, resulta imposter
gable dar los paso necesarios para la 
adopción sin demora de medidas efi 
caces relativas a la cesación de la 
carrera de armamentos nucleares. 

Posteriormente explicó que la bom
ba atómica que arrasó con Hiroshima 
tuvo una potencia de 13 kilotones, 
equivalentes a 13 mil toneladas de di
namita; actualmente, los arsenales de 
las dos potencias nucleares cuentan 
con numerosas bombas nucleares de 
20 megatones, que equivalen a 20 
millones de toneladas de dinamita , y 
alrededor de 1500 bombas del tipo 
de la que destruyó Hiroshima. El total 
de ojivas nucleares existentes se calcu
la en alrededor de 50 mil, con una po
tencia explosiva superior a 1 millón de 
bombas atómicas, lo que significa un 
poder destructor de 4 toneladas de di
namita para cada habitante de la Tie
rra. 

"Los arsenales acumulados podrían 
aniquilar a unos 240 mil millones de 
seres humanos, es decir, un número 60 
veces mayor que la población total del 
planeta", consideró el embajador Al
fonso García Robles. 

Por otra parte, expresó que el ritmo 
de la innovación armamentista ha de-

jado muy atrás el proceso de negocia
ción; "así, los acuerdos de un sistema 
de armas nucleares, caen en desuso 
apenas concertados, debido al surgi
miento de un nuevo sistema". 

Para el inicio de una conflagración 
mundial, aseveró, no se requiere nece
sariamente una decisión meditada del 
jefe de Estado responsable, sino que es 
preciso tomar en cuenta las fallas ine
vitables de las computadoras y las fal
sas alarmas que de ello se derivan. Al 
respecto, citó un informe del Comité 
de los Servicios Armados del Senado 
de los Estados Unidos, que expone el 
hecho de que sólo en 18 meses se re
gistraron 14 7 falsas alarmas nuclea
res, además de otras cuatro alarmas, 
mucho más graves, que habían man
dado órdenes a las tripulaciones de los 
bombarderos B-52 y a las unidades 
que tienen a su cargo los proyectiles 
balísticos intercontinentales. 

La política de disuasión, o de equi
librio del terror, señaló el embajador 
Alfonso García Robles, resulta inacep
table para la inmensa mayoría de los 
pueblos del mundo. "Tarde o tempra
no una falla técnica puede provocar 
un accidente de consecuencias impre
visibles; por eso no es posible ofrecer 
una garantía general de que el 
equilibrio se mantendrá eternamente, 
y nadie debería hacer declaraciones 
tranquilizantes sobre esa base". • 

El Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, UNAM, invi
ta a sus seminarios de investigación del ciclo invierno 1984; que se lleva
rán a cebo los días martes a los 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 Medicino, 
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 Bioquímico , Facul
tad de Medicina . UNAM . 

FEBRERO 

7 " Estudio sobre emético del transporte de la adenosino en el eritrocito 
humano". , 

Leonor Fernández Rivera Río , Departamento de Bioqu ímico , Facultad 
de Medicina , UNAM. · 

14 " Papel de los anticuerpos en la infección intracelular por Mycobocte
rium tuberculosis". 
Roger Carvajal Saravia. 

21 " Síntesis del ortoester del ácido 4-pentanoico-1 -trimetil -sililado". 
Antonio Guzmán Durón . Departamento de Bioquímica , Facultad de 
Medicina , UNAM. 

28 "Receptor LH -HCG en testículo de rata : efecto de uno fracción pro
teica obtenida del timo". 
Martha Romano . Departamento de Fisiología, CINVESTAV , IPN . 
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Primer Congreso de la ·Sociedad Latinoamericana de 
Estudios Sobre América Latina y el Caribe 

D ell2 all7 de dic~t·mbre de 1983, 
se realizó el Primer Congreso de 

la Sociedad Latinoamericana de Es.tu
dios sobre América Latina Y el Canbe 
(. OLAR) en la~ ciudades de Bogo~á .y 
Tunja. Colombia. bajo el patrocmw 
dt>l prt'.\ldente de esa nación, doctor 
Be/i!.ano Betancurt. 

A este acto asistió el doctor Leopol
do Zea, director del Centro Coordina
dor y Difusor de Estudios Latinoame
ricanos. junto con cuatro investigado
res de la misma institución universita
ria. 

El doctor Zea se dirigió al primer 
mandatario colombiano, expresando 
que el mejor de los homenajes que 
puede rendírsele a Simón Bolívar, es 
el de tratar de realizar sus ideales; en 
especial, aquél que se refiere a la in
tegración de todos los pueblos que for
man al continente americano, bajo el 
signo de la libertad. 

Porque Bolívar, agregó, luchó por 
extinguir las normas impuestas por la 
Colonia, para lo cual buscó otras for
mas de integración originadas en la 
voluntad de los hombres y de los pue
blos. 

Asimismo, Simón Bolívar buscó la 
integración por la vía más a su alcan
ce, la política; pero quienes le si
guieron en su hazaña de la emancipa
ción mostraron estar poco preparados 

. para la integración que habría de su
ceder a esta hazaña; se ha buscado, . 

L a Universidad es la principal ge
neradora de conocimientos y 

también la principal impulsora de la 
investigación. Por otra parte, la ínter
disciplina en el mundo actual es factor 
decisivo en la investigación, señaló el 
doctor José G. Moreno de Alba, direc
tor de la Facultad de Filosofía v Le
tras, al hacer la declaratoria in~ugu
ral de la exposición El cerebro ritual, 
en las galerías de la Torre II de Huma
nidades, en Ciudad Universitaria. 

La UNAM, expresó, es la casa idó
nea para la interrelación entre las 
ciencias y las humanidades; y esta ex
posición evidencia los profundos nexos 
que entrelazan a disciplinas aparente
mente distantes como filosofía, medi
cina, química, biología, psicología, 
etcétera. 

Aquí, dijo, se han dado cita los es
tudiosos para investigar el origen del 
teatro en el rito humano, desde el 
punto de vista de varias disciplinas. 
La Universidad apoya con benepláci
to, aseveró, estas audaces experien
cias. 

La exposición fue organizada por el 
Seminario de Investigaciones Etno
dramáticas de la Facultad de Filosofía 
y Letras, con la idea de describir todas 
las vinculaciones científicas y huma
nísticas que pudieran existir en el Ce
rebro ritual. 

Se entiende como cerebro ritual , 
para efectos de esta exposición, expli
caron los organizadores, el modelo hi
potético que expresa una serie de efec
tos vinculados con la magia y cuya se
cuencia se determina por la tradición, 
aunada a cultos que implican ideas, 
actividades y prácticas dirigidas a una 
divinidad. Lo anterior comprende el 
punto de vista antropológico-sociaL 
tanto de rito como de culto. 
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igualmente, la vía económica como 
instrumento de integración latino
americana, pero diversos intereses im
piden la realización de la misma, ase
guró el catedrático universitario. 

Por otra parte, destacó el doctor 
Leopoldo Zea: "es importante que es
te Primer Congreso de la SOLAR se 

~· 
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realice aquí, en Colombia, porque es
te país ha sido el primero que ha pues
to en marcha las posibilidades de la 
integración por la educación y la cul
tura, · creando no sólo la cátedra de 
América, sino formando igualmente a 
los maestros que han de realizar di
chas actividades en todo el continen
te ... ". 

El cerebro ritual 

Aspecto de la iiUmgumcirÍtl. 

El cerebro ritual se explica desde el 
punto de vista de la neuroanatomía, y 
las pruebas que se aportan explican 
ciertos impulsos, en especial aquéllos 
que determinan el comportamiento ri
tual. 

En el primer módulo de la exposi
ción se presentan los orígenes del tea
tro en Grecia y las actividades chamá
nicas, pues, según explican los organi
zadores, no es posible estudiar lo ante
rior sin asociarlo a la ingestión de sus
tancias psicoactivas. Así hay que re
mitirse a la etnobotánica para estu
diar el enlace entre las .sustancias que 
contienen ciertas plantas y los proce
sos rituales consecuentes. 

La exposición se planeó principal
mente desde el área de la neurofisiolo
gía, ya que a través de esta rama v de 
la bioquímica se puede elaborar ·una 
serie de hipotesis respecto al mundo 
rituaL Esto constituye la segunda par
te de la exposición 

Para ilustrar el modelo propuesto se 
tomó como ejemplo la búsqueda del 
peyote de la cultura huichola . El pe
yate no f:S originario de la Sierra 
Madre, y para conseguirlo los huicho
les tienen que viajar grandes distan
cias para obtener la dotación necesa
ria para las ceremonias, para el uso 
personal y para intercambio. Esto 
tiene la virtud de preparar a los parti
cipantes, desde la caminata hasta la 
ingestión de la planta, y así familiari
zar al individuo con los obstáculo~> 
físicos y psíquicos . En suma, se ~ntre
na al participante para recibir los 
mensajes revelatorios y permitirle la 
comprensión del universo mítico de su 
vida. 

La conducta ritual entre los griegos 
se manifestaba en el uso de sustancias 
psicoactivas durante el culto desarro
llado en Eleusis. La coincidencia con 
el teatro se localiza en el fenómeno ca-

Má~ adelante dijo que, mediante la 
toma de conciencia de cada hombre o 
pueblo en conjunto, así como de sus 
relaciones con el resto de los pueblos 
de América, será factible que se es
tablezcan lazos más firmes de solidari
dad, que serán muy importantes para 
afianzar las libertades alcanzadas y 
para defenderlas cuando éstas se en
cuentren amenazadas por intereses 
ajenos a la comunidad. 

Cabt señalar que la Coordinación 
Permanente de la Sociedad Latino
americana de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe está en el Centro 
Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, institución dirigi
da por el doctor Leopoldo Zea. 

Durante el Primer Congreso se 
aceptaron nuevos miembros, formán
dose así la Comisión Nacional de Co
lombia, para estimular estudios sobre 
América; al mismo tiempo, se designó 
la nueva directiva de SOLAR: presi
dente, doctor Antonio José Rivade
neira Vargas; coordinador general, 
doctor Leopoldo Zea; vocales, por la 
región del Plata, doctor Gregario 
Weinberg; por Brasil, d0ctor Carlos 
Guilherme Mota; por Gran Colom
bia, doctor Otto Morales Benítez; por 
la r.egión andina, doctor Franklin 
Pease, por la región Caribe, doctora 
Lyll Barcelo y por México y América 
Central, doctor Alejandro Serrano 
Calqera. • 

tártico, pues las sustancias enteo
génicas producen una catarsis de na
turaleza neurofisiológica. El teatro to
ma esta experiencia para provocar un 
fenómeno de liberación psíquica que 
también recibe el nombre de catarsis. 

Es entonces que se hace un análisis 
comparativo entre una conducta ri
tual que se gesta en Grecia y una cul
tura actual, la de los huicholes , que 
utiliza sustancias enteogénicas para 
activar una conducta ritual. 

Finalmente, en el último módulo se 
presenta la grabación de un evento 
parateatral que es el resultado prácti· 
co de una serie de técnicas que se ob
tienen de los rituales; no se pretende 
que sea un acto verdaderamente ri
tual, pero sí se utilizan elementos que 
pretenden alterar la realidad, aunque 
sin la utilización de sustancias aluci
nógenas. 

Como conclusión, el maestro Ga
briel Weisz, uno de los participantes 
en los trabajos, explica que el teatro, 
visto a lo largo de estas investiga- ~\ 
ciones, rebasa los límites temporales ~ 
en los que ha sido situado por los estu-
dios occidentales comunes y rompe 
con los moldes espaciales donde ha si· 
do enmarcado. En vista de que la pa 
rateatralidad abarca manifestaciones 
rituales, se amplía consecuentemente 
la perspectiva del evento teatral, indi-
ca. 

A lo anterior, agrega, se aúna la 
propuesta de un fenómeno enteogéni
co que subyace en el seno de manifes
taciones culturales de distintas etnias. 
Con esto se explica el interés por loca
lizar aspectos etiológicos , que procuren 
un mejor entendimiento de las activi
dades fisiológicas desarrolladas por las 
manifestaciones rituales. teatrales y 
parateatrales. • 
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Profesores e Investigadores Eméritos 

Entrevista al licenciado 
Manuel R. Palacios 

• 

e- uando al licenciado Manuel R. 
Palacios se le pregunta la fecha 

en que egresó de la Facultad de De
recho, suele responder que no ha sali
do, y esto es una realidad, porque al 
término de sus estudios se consagró a 
trasmitir los conocimientos adquiridos 
durante el desempeño de cada uno de 
los cargos que ha ocupado, tanto den
tro de nuestra Instituci(m, como en la 
administración pública del .país. 

De 1931 a 1933 fungió como jefe del 
Departamento de Extensión Universi
taria. Dentro de la sección de Propa
ganda de Cultura Universitaria, pu
blicó versiones taquigráficas de distin
guidos maestros de la Facultad de De
recho que dieron pie a textos actuales. 

A partir de este año inició su labor 
docente como catedrático de la Facul
tad de Contaduría y Administración, 
así como de la Facultad de Derecho. 

Su interés por las causas justas lo hi
zo inclinarse y especializarse en Dere
cho Obrero y Agrario, y es así como 
fundó y dirigió el Seminario de Cien
cias Sociales para Obreros del Distrito 
Federal, que funcionó honorífi
camente en el Paraninfo de la Univer
sidad. 

Es uno de los fundadores de la Aso
ciación de Colegios de Profesores de la 
Facultad de Derecho, del que ocupa 
la presidencia hasta estos momentos. 
Durante sus gestiones intervino en de
fensa de la Autonomía Universitaria v 
de la libertad de cátedra; pugnó tam'
bién por robustecer las actividades 
académicas e intensificar la investiga
ción 

Es también Director del Seminario 
de Estudios Jurídicos y Económicos de 
la Facultad de Derecho desde 1974. 
En 1983 fue nombrado Profesor Emé
rito de est~ Facultad, en reconoci
miento a su destacada labor académi-
ca 

El licenciado Palacios hace un ba
lance de nuestra Universidad y propo
ne alternativas; no sin antes apuntar 
que "dar una opinión sobre la marcha 
actual de la UNAM, exige tener muy 
presentes cuáles han sido y son los fi 
nes de nuestra institución nacional, 
como son la docencia, la investigación 
científica y la divulgación de la cultu
ra, mismos que se encuentran señala
dos en la Ley Orgánica de la Universi : 
dad . El ejercicio de la docencia debe 
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ser un proyecto realista en cuanto a las 
verdaderas posibilidades de los estu
diantes. No debe atender sólo a aspec
tos académicos y administrativos, sino 
también el vocacional v cualitativo 
del alumno.. . · 

"Si el 50% del estudiantado univer
sitario corresponde al nivel medio su
perior, éste no debe concretarse a ser 
el puente hacia los estudios en faculta
des, sino el tamiz que permita el paso 
hacia una verdadera formación cientí
fica a quienes realmente tengan cuali
dades para ello. El resto se canalizaría 
hacia escuelas de nivel profesional 
medio, con predominio en las áreas 
técnicas auspiciadas o reconocidas por 
la propia UNAM . .. 

"Sería también recomendable es
tablecer un plan de becas con requisi
to de altos promedios, que beneficie a 
un amplio sector del estudiantado, 
contando con una gran difusión publi
citaria. Esto permitiría, además, ni
velar el presupuesto a través del incre
mento en el monto de las colegiaturas, 
con la finalidad de formar mejores 
profesionales que sirvan a 1¡¡. nación, 
quienes deben ser leales al honrado 
cumplimiento de sus actividades para 
seguridad y progreso nacional y parti
cular. En un mundo como el que vivi
mos, de temor, de duda y de arraigo a 
los valores materiales, la Institución 
debe actuar dentro de imperativos de 
conducta para que la tormenta de am
biciones y de angustias· no la des
truya". 

Al referirse al ingreso y vocación de 
los estudiantes, expresa que deben ser 
cubiertos los requisitos exigidos en to
das las universidades respetables del 
mundo, como son la vocación y la ca
pacidad. "Es fundamental tener el co
.nocimiento y el amor por la profesión 
que se seleccione. Los medios para co
nocer esta vocación, deben dejar de 
ser un conjunto de procedimientos bu
rocráticos, practicados como una 
simple rutina. Cumplir con esta tarea, 
no puede ni debe ser soslayado por 
quienes la tienen a su cargo ... 

"Para el estudio del área científica 
escogida, no basta la vocación si no 
hay aptitud. Esto ha sido notorio en 
los alumnos que se inician en el estu
dio de una profesión . Las estadísticas 
muestran los múltiples fracasos que 
sufren los jóvenes al creer equivocada
mente que son aptos para una carrera . 

Dirección General de Proyectos A cadémicos 

La carencia de recursos económicos de muchos jóvenes, una razón 
aparentemente justa, no debe rebasar los límites de Ia demagogía, 
ya que la pobreza no justifica la ignorancia 

Si además de lo anterior consideramos 
que quienes alcanzan la titularidad de 
la profesión aparentemente escogida 
tienen bajos promedios de aprovecha
miento, se ven rotos los parámetros de 
vocación y capacidad ... 

"Habría que agregar los problemas 
que se han acumulado durante varias 
décadas, entre otros: los pases auto
máticos obtenidos bajo presión y 
violencia, que se han institucionaliza. 
do; y la carencia de recursos económi
cos de muchos jóvenes, una razón 
aparentemente justa. pero qnP rebasa 
los límites de la demagogia. ya que la 
pobreza no justifica la ignorancia. La 
solución podría ser el que se aplicara 
un método, no multitudinario, sino 
individual de selección para encontrar 
en los candidatos su vocación y capa
cidad. La falta de recursos - satis
fechos tales requisitos- podrían re
solverse mediante becas". 

¿Cómo y qué requisitos se harían 
necesarios para el establecimiento de 
estas becas? 

"Previa comprobación 9e sus estu
dios y promedio de aprovechamiento. 
Esto puede parecer una utopía, pero 
ya se practica en muchas universida
des del mundo. Para comprender la 
necesidad de una medida de esta na
turaleza, hay que ver las estadísticas 
de ingreso a escuelas y facultades que 
acusan un voluminoso número de es
tudiantes que abandonan la carrera, o 
los miles que no se titulan ... 

"El estudiante debe contar con 
centros de estudio en donde encuen
tren elementos de información y di
rección, de manera que no sé desligue 
del maestro y del objeto de su estudib, 
sino que se mantenga entusiasta en el 
conocimiento de su preferencia". 

El licenciado Manuel R. Palacios 
reconoce que es muy cierto que ha} 
deficiencias en la preparación de los 
profesores. Porque han existido vicios 
de organización. Afirma que la culpa 
no es sólo del personal que ha ingresa
do sin dificultad, sin preparación y sin 
respeto a la importante tarea que 
tiene encomendada. 

"No es fácil, desde luego, des
arraigar estos vicios. Con frecuencia 
los afectados buscan apoyo y lo en
cuentran en acciones no sindicales, de 
grupos que imponen su voluntad. Por 
fortuna esto no se da en las institu
ciones universitarias de prestigio ... 

"Mas grave es el caso de algunas au
toridades, que favorecen tales irregu
laridades por temor o conveniencia. 
Por ejemplo, algunos académicos tie
nen ausencias crónicas, y en algunos 
de nuestros centros educativos lo con
sideran un derecho, violando todo 
principio laboral. Al respecto, los con
tratos colectivos que garantizan los 
derechos del personal académico esta
blecen todos los elementos jurídicos 
para corregir tales irregularidades ... 

"Por otra parte, existe un gran nú
mero de académicos que pese a haber 
aprobado el examen de oposición, 
cumpliendo el requisito legal para ob
tener una definitividad, no se les otor
ga. Ahora bien, a este respecto, hay 
maestros que tienen 10 o hasta 20 años 
sin haber presentado la oposición. y 

no es culpa de ellos, ya que con el pre
texto de que no hay presupuesto para 
nueva plazas, no se abren los concu r
sos resp ctivos. Debería subsanarse es
ta irregularidad, pues, en la mayoría 
de los ca os, la capacidad del docente 
está probada . . . 

"Además, hay que considerar que la 
mayor parte del personal académico 
es de asignatura, esto es, se le firma un 
contrato por tiempo determinado; no 
se les da la titularidad considerándo
los interinos indefinidamente ... 

"De igual forma que en otras uni
versidades del mundo, el personal do
cente tiene estunulos para superar~ 
Para ellos sería recomendable que las 
obras técnicas estuvieran al alcance de 
los maestros, poniendo a disposición el 
material correspondiente en bibliote
cas o en centros especiales y dando fa
cilidades para adquirir los libros, a 
través de créditos. Ahora en la mayo
ría de los casos el maestro obtiene sus 
instrumentos de preparación con su 
propio peculio . . . 

'·En algunas instituciones hay cur
sos. coloquios, convenciones y concur
sos para el mejoramiento del personal 
académico. V alga decir, con toda 
honradez, que en la Facultad de De
recho los maestros tienen a orgullo 
cumplir con sus tareas de asistencia 
regular. Todos fir"mamos diariamente 
nuestra asistencia y hay un control 
mensual de asistencia sin la menor 
oposJciOn. Habiendo insti:umentos 
jurídicos que norman las funciones de 
autoridades y personal académico, 
basta su cumplimiento para mantener 
un clima de paz y entendimiento, ha
ses para el estudio y la investigación 
científica". 

La actual crisis por la que atraviesa 
nuestro país se extiende a muchas áre
as del conocimiento; la investigación 
científica se plantea como alternati~a 
para que coadyuve a una posible solu
ción. Sobre este aspecto nos dice el li
cenciado Manuel R. Palacios: 

"El Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología señaló hace poco tiempo el 
subdesarrollo científico y tecnológico 
en que se encuentra México. A nuestra 
Universidad le corresponde dar res
puesta a esa situación. Para lograrlo, 
debe contar con presupuesto En paí
ses desarrollados, las grande , empre
sas invierten fuertes cantidades en la
boratorios o instituciones tecnológicas 
para aplicarlas a su producción, con 
un fin competitivo. Pero también han 
alcanzado altos niveles científicos, 
además de llevar a cabo una tecnolo
gía galopante con serios efectos econó
micos y s9ciales ... 

"En Mexico, la misma Comisión de 
Ciencia y Tecnología alude a la indi
ferencia de la iniciativa privada para 
apoyar económicamente la ·imersión 
en estos sectores, debido a que apro
vechan los adelantos de la ciencia 
aplicada a la producción, por los 
grandes consorcios internacionales ... 

"A su vez, el gobierno ha visto gene
ralmente con poco interés el impulso a 
la investigación científica y tecnológi
ca aplicada, manteniéndose así , por la 
iniciativa privada y el Estado , la si
tuación de subdesarrollo : dependen
ci~· • 
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e iencia, tecnología y desarrollo 
tecnológico son conceptos que es 

necesario comprender para apreciar 
correctamente la naturaleza y propó
sito de las activ1dades de la investiga
ción científica . Se acepta que la cien
cia es una actividad creadora cuyo ob
jetivo es la comprensión de la natura
leza y cuyo producto es el conocimien
to, y se aclara que si bien éste es el úni
co producto de la ciencia, la actividad 
científica tiene consecuencias impor
tantes como la generación de la cultu
ra la formación de recursos humanos 
y ia utilización de los conocimient?s 
con fines de beneficio social o econo
mico. entre otros. 

Por otro lado, podría entenderse a 
la tecnología como el estudio sistemá
tico de los procedimientos para dise
ñar y fabricar cosas. Se trata, en con
junto, de una serie de conocimientos 
organizados de diferente naturaleza 
por medio de los cuales el hombre bus
ca controlar o manejar el medio am
biente para su propio beneficio . En es
te sentido, los antecedentes de la 
tecnología constituyen parte funda
mental de la historia del hombre. 

Por muchos años la ciencia y la tec
nología permanecieron separadas, y 
en ciertos momentos de la historia se 
llegó a considerar que la ciencia era 
propia de los filósofos y abarcaba to
das las áreas del conocimiento; mien
tras que la tecnología era propia de los 
artesanos. Esta separación artificial 
fue desapareciendo gradualmente 
gracias a la postura que adoptaron al
gunos filósofos de la Edad Media y, en 
fechas recientes, al crecimiento vigo
roso y beneficios creados por la tecno
logía, muchos de los cuales redunda
ron en favor de la ciencia y facilitaron 

r 
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el avance del conocimiento. Podría 
mencionarse que existen diferencias 
claras entre las finalidades de la cien
cia y de la tecnología; el propósito 
principal de la primera es el académi
co, mientras que la segunda tiene 
entre sus metas el beneficio económico 
y sus productos son bienes de consu
mo. Y cabe subrayar que el avance de 
la tecnología ha dependido y depende 
del apoyo de una ciencia sólida, crea
tiva, amplia y variada. Asimismo, que 
la ciencia se beneficia de la tecnología 
moderna. Sin embargo, y en muchas 
ocasiones, la distancia entre ciencia y 
tecnología es muy grande y la misma 
se ha salvado gracias a la aparición re
lativamente reciente de una modali
dad de investigación científica deno
minada desarrollo experimental o tec
nológico, cuyos especialistas son los 
encargados de desarrollar experimen
talmente, en forma piloto, el paso de 
la una a la otra. Su propósito princi
pal es la transformación del conoci
miento en tecnología y sus productos 
son frecuentemente aplicados a escala 
industrial. Es evidente que el de
sarrollo tecnológico requiere de una 
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Facultad de Medicina 

El desarrollo tecnológico: área
puente entre la ciencia y la 

tecnología 

infraestructura de investigación sóli
damente establecida y una organiza
ción tecnológica capaz de amplificar, 
a la magnitud requerida, los procedi
mientos derivados de sus trabajos a ni
vel piloto. Los logros, consecuencias 
de esta actividad, son innumerables y 
se reflejan en los sistemas de computa
ción, en las comunicaciones, en la 
agricultura, en la terapéutica, etcéte
ra. El incremento en el bienestar hu
mano generado por estos desarrollos 
tecnológicos es incuestionable. • .. 

México podrá participar en 
los futuros desarrollos 

tecnológicos . 
México, al igual que la mayoría de 

los países en vías de desarrollo , hasta 
ahora ha tenido una participación 
modesta en los desarrollos tecnológi
cos más modernos; pero esto de ningu
na manera significa que carezca de 
posibilidades de una participl,lción 
efectiva e importante en el futuro. 

El doctor Rodolfo Rodríguez Ca
rranza, jefe de la División de Investi
gación de la Facultad de Medicina, se
ñaló lo anterior y agregó que la 
tecnología innovativa y de alta cali
dad suele ser producto de una infra
estructura de investigación sólida y di
versificada . 

El país, en algunos campos del co
nocimiento, cuenta ya con una infra
estructura de esa naturaleza; en el 
área biome.dica, por ejemplo, se tie
nen todos los elementos necesarios pa
ra que un buen número de los nuevos 
conocimientos que genera la investi
gación científica sean aprovechados 
en desarrollos tecnológi~os concretos . 

Para que este fenómeno se dé en to
da su intensidad es necesario, entre 
otras cosas, que se aprecie la impor
tancia y trascendencia que el desa
rrollo experimental o tecnológico 
tiene desde el punto de vista académi· 
co, social y económico . 

Por otro lado, el doctor Rodríguez 
Carranza consideró que una de las 
causas del desarrollo insuficiente de 
numerosos países puede atribuirse a 
que no se han manifestado como con
sumidores inteligentes de los produc
tos de la investigación: "se limitan a 
consumir, generalmente sin criterio, 
la tecnología generada por los países 
má11 avanzados, a pesar de que los co-

nacimientos originados por la investi
gación científica están al alcance de 
todos". 

Asimismo señaló que el ritmo de 
crecimiento tecnológico en el mundo 
ha sido acelerado ; en los últimos 50 
años se pueden destacar los avances en 
ingeniería electrónica que crearon la 
tecnología en computación, el control 
remoto, la miniaturización y la comu
nicación instantánea, que han contri
buido a transformaciones importantes 
en la industria y en el hogar y que fa
cilitaron uno de los logros más impre
sionantes del hombre: la exploración 
extraterrestre. 

En el campo de la biología y de la 
medicina, la computación se ha cons
tituido en un arma muy poderosa, 
tanto en la investigación como en el 
cuidado de los pacientes. De la misma 
manera, pQdría mencionarse que los 
trasplantes de órganos y la investiga
ción microbiológica de los últimos 
años han sido posibles gracias a la 
ayuda de técnicas e instrumentos mo
dernos muy sofisticados. 

EI Jefe de la División de Investiga
ción sostuvo que en esta época un país 
que pretenda elevar el nivel de vida de 
su población tiene necesariamente que 
participar en el concierto mundial de 
desarrollos tecnológicos en sus diver
sos aspectos . Para México, continuó, 
el desarrollo tecnológico, derivado de 
una acción conjunta en todos los cam
pos prioritarios en el país, traería be
neficios materiales y sociales incalcu
lables. 

La F acuitad de Medicina y 
el desarrollo tecnológico 

La Facultad de Medicina, gracias a 
esfuerzos realizados durante muchos 
años, logró consolidar una infra
estructura de investigación científica 
en el área biomédica que actualmente 
mantiene un prestigio nacional e in
ternacional por la calidad y conti
nuidad de sus publicaciones. 

En esta facultad y en toda la Uni
versidad, en atención a las políticas 
rectoras que guían a esta Casa de Es
tudios, dentrO de las actividades de in
vestigación se ha puesto particular 
atención, en fecha reciente, al área de 
desarrollo tecnológico, con el propósi
to de que los conocimientos que gene
ran sus propias investigaciones se vier-

tan en la sociedad en la que se encuen
tra inmersa y por la cual se sostiene. 

( 
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Fruto de muchos años de esfuerzo, 
pero fundamentalmente de la consoli- . 
dación de su infraestructura científi
ca, alcanzada en el periodo 1977-
1980, la Facultad de Medicina ha lo
grado diversos desarrollos tecnológi
cos (algunos de los cuales están total
mente terminados y otros en distintas 
etapas de su desarrollo experimental). 
De ellos cabe destacar: una serie de 
moléculas con efectos farmacológicos, 
potencialmente útiles en el control de 
las enfermedades del hombre; un ras
treador de conducta en roedores, útil 
en la investigación biomédica y que 
permitirá contestar algunas preguntas 
fundamentales en el campo de la psi
quiatría; prótesis valvulares cardía
cas, útiles en casos de valvulopatías; y 
otros dispositivos, importantes para la 
cirugía. 

Por otra parte, el doctor Rodolfo 
Rodríguez Carranza consideró que 
uno de los productos más espectacula
res del desarrollo tecnológico en los úl· 
timos lOO años han sido los medica
mentos . 

Explicó que la ciencia de la tera
péutica medicamentosa emergió len
tamente del empirismo tradicional de 
la herbolaria, y fue al final del siglo 
XIX cuando se registró un avance im
portante, con el análisis razonado, ex
perimental , de los efectos biológicos 
de los productos existentes y la síntesis 
química de nuevos productos . 

En este campo, y a partir de ese mo
mento, se hizo sentir la influencia be
néfica de la ciencia sobre el desarrollo 
tecnológico y el resultado de esta inte
racción fueron numerosos y valiosos 
medicamentos como los antibióticos, 
los antisépticos, los antiparasitarios, 
1os antipsicóticos, los antihipertensi
vos , etcétera, los cuales han logrado el 
control de la mayoría de las enferme
dades del hombre. 

En dicho esfuerzo sólo participaron 
aquellas naciones poseedoras de una 
amplia y sólida infraestructura de in
vestigación científica. México nunca 
intervino en tales esfuerzos y los medi
camentos empleados en este país son 
producto de la tecnología extranjera 

El desarrollo de 
medicamentos en la 

Facultad de JW edicina 
En 1981 fue creado el proyecto in

terdisciplinario Investigación quími
co-biológica para el desarrollo de me
dicamentos, el cual contempla la idea 
de articular los esfuerzos universita
rios que se realizan en el campo de la 
química medicinal y de la investiga
ción biológica , con el fin de apro
vechar los conocimientos y logros es
pecíficos que generan los investigado
res de la UNAM, para encauzarlos .ha
cia la obtención de nuevos mediCa
mentos que puedan competir apropia
damente con los elaborados en el ex
tranjero . (Pasa a la pág. 22) 
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Sistema Fotométrico para la 
investigación estelar 

E 1 pasado once de enero el doctor 
Eugenio Mendoza Villarreal, in

vestigador del Instituto de Astronomía 
y catedrático de la Facultad de Cien
cias, dictó la conferencia Sistema Fo
tométrico, donde explicó por qué en 
1971 creó dicho sistema. 

El Sistema Fotométrico sirve para 
clasificar las estrellas en dos formas: 
primero, por su brillo absoluto (lumi
nosidad); segundo, por su composi
ción química y temperatura; dicho 
sistema facilita realizar la mencwna
da labor de manera más veraz y exac
ta que otros mecanismos. 

La mayor parte de sus investiga
ciones sobre el sistema fueron llevadas 
a cabo en San PedroMártir,BaiaCali
fornia ,mediante la ayuda de un telesco
pio; sus estudios sirven para conocer 
también características de los vientos 
estelares, los cuales son indicativo de 
que existe pérdida de masa en las 
estrellas, tema muy reciente y apa
sionante, según el expositor. 

El doctor Eugenio Mendoza dijo 
que los vientos estelares acarrean 
partículas de la estrella misma, lo cual 
significa que ésta pierde masa; sin em
bargo, el Sol , a pesar de ser una es
trella , no pierde cantidades conside
rables de masa, debido a que se en
cuentra ya en equilibrio hidrostático. 

Aunque e,<; preciso señalar, comen
tó, que existen vientos solares, que son 
responsables de que haya auroras, es 
decir, protones· desprendidos del Sol, 
por lo que el detrimento del Sol en 
cuanto a masa es insignificante en re
lación con otras estrellas; por ejemplo, 
en mil millones de años, tendría un 
derroche menor, mientras que en este 
mismo periodo la masa total de Júpi
ter se extinguiría . 

A la vez, apuntó el profesor univer
sitario que el Astro Rey, durante sus 
primeros días gestantes, también 
perdía grandes cantidades de masa, lo 
que influyó posteriormente en la for
mación del sistema solar. 

De tal forma, el sistema fotométrico 
del doctor Mendoza Villarreal , permi
te conocer rasgos y peculiaridades de 
las estrellas; factor muy importante, 
ya que facilita la comprensión y estu
dio analítico estelar. 

FACUL TAO DE DERECHO 
DIVISION DE ESTUDIOS DE 

POSGRADO 

El sistema ¡udicial 
norteamericano en 

la era poswatergate 
la . semana : 

Introducción y breve historio de los 
acontecimientos más importantes de 
la era. 

2a. y 3er. semanas : 

1. El control de lo constitucionalidad 
por la Corte . 

2. la intervención en el caso de Ni
xon . 

3. Métodos de acceso a la Corte y su 
funcionamiento interno. 
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Doctor J<;u¡.:euio .\1eudo::.a. 

Por otra parte, informó el investiga
dor que su estudio es empleado en di
versos países y observatorios de gran 
prestigio internacional con el propósi· 
to de conocer datos sobre las estrellas 
y su conformación, tal es el caso en la 
Unión de Repúbli<;as Socialistas So
viéticas, en Estados Unidos de 
Norteamérica y en París. 

Lo cual significa, en sí, que su siste
ma fotométrico ha sido aceptado con 
gran beneplácito por la comunidad 
científica, y ha inspirado a colegas 
europeos y americanos para continuar 
sus investigaciones estelares. 

Durante su exposición, en el audito
rio principa.l del Instituto de Astro
nomía, apoyado en transparencias y 
gráficas, el especialista señaló, por úl
timo, que las investigaciones mexica
nas en cuanto a aspectos del sistema 
fotométrico están en primer orden y 
han sido de trascendencia para los 
astrónomos; aunque es preciso afir
mar, dijo, que falta demasiado por co
nocer y lo analizado hasta el momento 
podría quedarse atrás a\,o<;.Jescifrar 
otros aspectos . 

El doctor Eugenio Mendoza Villa
rreal ha dictado diversas conferencias 
sobre su sistema fotométrico en distin
tas naciones, entre las cuales desta
can: la URSS, Argentina, Francia, 
Chile, Estados Unidos y otros. • 

4. la Corte y el poder ejecutivo en lo 
conducto de asuntos extranjeros : 
el coso de Domes & Moore vs. Reo
gon. 

4o . y So . semanas : 

l . Cambios profundos en el proceso 
administrativo . 

2. Acciones en contra de oficiales 
municipales de bajo de lo sección 
1938. 

3. lo crisis en competencia de los 
jueces de quiebro. 

4 . El balance entre administraciones 
federales y locales en el régimen 
Reogan. 

6o. y 7o. semanas : 

1. Introducción al método del proce
so con jurado y sin jurado ; el im
pacto de los reglas ferierales de 
prueba. 

2. Evoluciones recientes en materia 
de jurisdicción y competencia ; con-

En la frontera norte se 
refuerza la identidad nacional 

Uceuciada .Hwía T.uiwt Uodrí¡.:uez !<.ala. 

L a identidad nacional, todo lo 
contrario de lo que se supone_ se 

refuerza en la frontera norte; aunque 
a medida que los habitantes de la zona 
adquieren mayor status social, tien
den a ser fácil presa de la forma de vi
da norteamericana. 

La licenciada María Luisa Rodrí
guez Sala, del Instituto de Investiga
ciones Sociales de la UNAM, que rea
liza un estudio semiológico sobre el te
ma, indicó que en el sistema educativo 
nacional estriba la responsabilidad de 
que la cultura nacional se preserve o 
se distorsione. 

Mediante prácticas de campo reali
zadas en Tijuana, Baja California, la 
investigadora universitaria ha detec
tado que los habitantes de la frontera 
se mantienen apegados a las costum
bres y tradiciones nacionales, que 
juegan un papel preponderante en la 
preservación de la identidad nacional. 

Tijuana, dijo, es un mosaico de cos
tumbres y tradiciones regionales pro
ducto de la migración de miles de per
sonas provenientes del interior de la 
República, que inicialmente tenían 
como propósito cruzar la frontera ha
cia Estados Unidos. 

Por encuestas realizadas en escuelas 
populares y entre personas pertene
cientes a sectores de altos ingresos, se 
ha constatado que la familia es más 

flictos y leyes . 
3. Imposición de normas nocionales 

en materia de derecho de familia ; 
la nuevo ley federal de entero fe o 
juicios en custodia de menores . 

4. El impacto de Watergote y las 
nuevos leyes de conducto profe
sional "Molproctice" y seguros. 
Educación estandardes y él Juez 
Pres Burger. 

So . y 9o. semanas : 

1. Lo lucho en 1972-73 paro estable
cer un régimen ambiental y en 
1988 poro su renovación. 

2. la político antiombiental de Reo 
g o n y el escándalo del " super -
fund ". 

3 . Participación norteamericana en 
el Convenio sobre el Derecho del 
Mar de lo ONU y Reagan. 

4. Resumen de los casos más impar· 
tantes en la materia; el tratado 
sobre lluvia ácido con Canadá. 

sólida e integrada que en otras entida
des del país, como la Ciudad de Méxi
co; y que se conservan costumbres na
cionales que en otros lugares han desa
parecido. 

En la investigación se ha corrobora
do también que, a mayor tiempo de 
residir en la zona fronteriza, se da la 
posibilidad de una mayor pérdida de 
identidad nacional , ya que con el 
tiempo se van aceptando ciertos ele
mentos de la cultura del país vecino. 

Las dificultades económicas de Mé
xico, aseguró la licenciada Rodríguez 
Sala, modificarán el comportamiento, 
la identidad de los pobladores de la fa
ja fronteriza. "Es prematuro medirlo, 
pero indiscutiblemente se ha impedi
do el consumo generalizado de pro
ductos norteamericanos por su eleva
do costo; y empiezan a consumirse 
más productos elaborados en el país, 
que antes ni se conocían". 

Dejó abierta la posibilidad, por el 
otro lado, de que algunos técnicos y 
profesionales de la frontera emigren 
hacia Estados Unidos si no es com
pensado su trabajo adecu~damente. 
Aclaró que ese fenómeno no se ha da
do hasta el momento. 

Por otra parte, manifestó que go
bernar la zona fronteriza desde la 
Ciudad de México ha traído graves 
consecuencias políticas y sociales, por 
lo que confió en que, con la decisión 
descentralizadora del Poder Ejecutivo 
Federal, se puedan corregir todas esas 
fallas, principalmente de carácter 
económico. 

"Gobernar a 3,000 kilómetros de 
distancia ha ocasionado problemas de 
todo tipo desde hace muchos años. 
Asimismo, las decisiones que se toman 
para mejorar las condiciones de vida 
de la frontera no pueden ser aplicadas 
de la misma forma en Tijuana que en 
Ciudad Juárez o en Matamoros; c;:ada 
entidad tiene sus problemas espe
cíficos", añadió la socióloga de la 
UNAM.. 

Finalmente indicó qúe los medios 
de comunicación masiva juegan un 
papel de suma importancia en la pre
servación de la identidad nacional y 
que por ello se requiere una reorienta
ción en la política educativa y de co
municación más acorde con los intere
ses nacionales. • 

Conclusión: los más grandes fallos 
en materia de garontias individua

_ les en las cortes y tribunales nor
teamericanos . 

Horario: lunes, miércoles y viernes, 
del 16 de enero ol 9 de marzo de 10:00 
o 11 :30 h. 

Expositor y coordinador : doctor David 
Sochs Stern. 
Lugar: Aula Magno "José Castillo lo
rroñogo" de lo División de Estudios de 
Posgrodo de lo· Facultad de Derecho 
de lo UNAM. 

Informes e inscripciones · licenciado 
Carlos Giraud Arnáiz , División de Es
tudios de Posgrodo de lo Facultad de 
Derecho de lo UNAM . Teléfono · 550-
52-15 , extensiones 3467 . 3468 , 3469 , y 
3470. 

" POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 

Lic. Carlos Giraud Arnáiz 
Secretario Auxiliar. 
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Poetas latinoamericanos 

Licenciada Patricia Cruz Anzures. 

L a escasa difusión y la falta de apo
yo de las casas editoriales, obsta

culizan el pleno desarrollo de la poesía 
mexicana; sin embargo, ésta tiene 
prospectos interesantes, pues en los úl
timos años ha existido una prolifera
ción de jóvenes poetas con capacidad 
y características relevantes. 

La licenciada Patricia Cruz Anzu
res, catedrática de la Facultad de 
Filosofía y Letras, manifestó lo ante
rior al ser entrevistada por Gaceta 
UNAM; "la poesía mexicana se carac
teriza por tener diversidad en sus te
mas, es decir, no está enmarcada en 
un solo género, ya que predomina en 
ésta lo erótico, lo romántico o lo na
cionalista". 

Durante la época de Carlos Pelli
cer, Salvador Novo y Francisco Xavier 
Villaurrutia, existó gran florecimiento 
e mternacionalización de la poesía, 
debido a que éstos fueron gestadores 
de innovaciones poéticas y creadores 
de un singular estilo literario y de 

Cursos Libres de Fotografía 

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

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

2. Talleres. 
a) De experimentación fotográfica. Profeso.r: Jesús Sánchez Uribe (cu

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

alumnos). 
e) De retrato. Profesora: Lola Alvarez Bravo (cupo máximo 20 alum

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 

Talleres Días Hora Salón 
A Lunes y viernes 9:00 a 12:00 B 
B Martes y jueves 9:00 a 12:00 B 
e Martes y jueves 11 :00 a 13:00 e 

5. Requisitos de ingreso. 
a) Para todos los niveles: 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 cuestionario de ingreso. 
Presentar su portafolio con un mínimo de 5 imágenes y un máximo 
de 10. 

Entrevista (en lo fecha que sea designado, de la cual se informará 
en su oportunidad). 

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

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

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

7. Inscripción. 

Para todo nivel: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/ 100 MN). 
8 . Los resultados se harán públicos el día 26 de enero de 1984 a las 13:00 

h, en el pizarrón de avisos del Centro . 

influencia, posteriormente, en las le
tras mexicanas, aseguró. 

No es factible realizar comparacio
nes entre la labor poética de los dife
rentes países y discernir cuál es mejor 
que otra, ya que todas tienen peculia
ridades, aunque es preciso señalar que 
la poesía mexicana es autóctona e im
portante por sí misma. 

La profesora Cruz Anzures dijo 
también que existe gran diferencia 
entre el trabajo de Octavio Paz y el de 
Ramón López Velarde, básicamente 
porque son distintas épocas; además, 
en Paz prevalece la influencia de Ló
pez Velarde, de los poetas surrealistas 
y de la literatura de vanguardia; 
mientras que en Ramón López Velar
de no existe eso. 

Asimismo, opinó que los festivales 
internacionales de poesía efectuados 
en Morelia, Michoacán, son de gran 
trascendencia, porque permiten el 
contacto de los jóvenes poetas na
cionales con sus colegas de otras latí 

tudes; además, durante esos actos cul
turales existe amplia difusión, lo cual 
permite que poetas nacientes puedan 
ser conocidos por las mayorías. 

Finalmente, señaló que la UNAM 
desempeña un papel fundamental en 
la formación de poetas, pues a través 
de la Facultad de Filosofía, de cursos 
y simposios, permite que éstos desa
rrollen sus actividades culturales y 
manifiesten sus inquietudes literarias. 

Al mismo tiempo, comentó que en- ' 
tre los poetas más significativos en los 
últimos años, destacan: Vicente Qui
rarte, Alí Chumacero, Marco Antonio 
Montes de Oca, Marco Antonio Cam
pos, Héctor Carreta, Rocina Conde, 
Carlos Santibáñez, Mario Calderón y 
otros. 

La licenciada Patricia Cruz Anzu
res, imparte actualmente el curso Poe
tas latinoamericanos, los martes y los 
jueves de 16:00 a 18:00 h, organizado 
por la Dirección General de Extensión 
Académica, UNAM. • 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

Departamento de Ciencias Químicas 

Sección de Fisicoquímica 

Seminarios de Fisicoquímica 
Se invita a todos los interesados a 

la serie de Seminario que organiza 
esta sección, durante el mes de 
enero/ 84, con los· siguientes temas : 

Jueves 19, 10:00 h. 
Metodología analítica en fármacos en 
fluidos biológicos. QFI Fernando 
Garisoaín Villarreal. 
Jueves 19, 11:00 h. 
Protocolos de investigación en huma
nos, doctor Marco Antonio González 
Salayandía. 
Jueves 19, 12:00 h. 
Modelos farmacológicos, doctor José 
Luis Magaña . 
Jueves 19, 13:00 h. 
Farmacocinética clínica, M en F Ma . 

de Jesús Martínez de Garisoaín. 
Viernes 20, 12:00 h. 
Fundamentos químicos de la energía, 
doctor Jaime Keller Torres. 
Lunes 23, 11:00 h. 
Modelos de dispersión de contami
nantes en el aire, M en C Vicente 
Fuentes Gea. 
Lunes 23, 12:00 h. 
Diferenciación analítica por vía hú
meda de glicenidos e hidrocarburos 
en la determinación de grasas y 
aceites presentes en aguas resi
duales, M en 1 Georgina Fernández 
Villagómez. 
Viernes 27, 12:00 h. 
Hidrógeno como combustible secun
dario, doctor Jaime Keller Torres. 

División de Ciencias Físico·Matemáticas 

Departamento de Matemáticas 

Seminario permanente de tópicos de 
matemáticas aplicadas 

Objetivo: El objetivo del seminario es 
crear un foro donde se puede expo
ner y oír conferencias sobre temas de 
matemáticas aplicadas con el fin de 
ampliar los conocimientos del Profe
sorado sobre esta área. 
Descripción: Por lo general, el semi
nario consistiría en conferencias in
dependientes, es decir, el tema cam
biará de conferencia a conferencia. 
Esto permitirá que se exponga una 
gran variedad de temas dejando a 
otros medios la profundización en es
tas técnicas. 
Dentro de las Matemáticas Aplicadas 
se entienden temas de Estadística, 
Probabilidad , Investigación de Ope
raciones , Cómputo y Ecuaciones Dife
renciales , u otra área de aplicación 
de las matemáticas. 
De preferencia cada tema debe ilus
trarse con un ejemplo numérico de 
una aplicación a un problema real. 
Dirigido a: 
Las conferencias serán dirigidas prin
cipalmente a: 

1. Los Profesores del Departamento 
de Matemáticas . 

2. A Profesores e Investigadores de 
la FESC, de otros departamentos f) 
pero que tengan interés en el te-
mo particular de la conferencia . 
Por ejemplo, los veterinarios inte
resados en nutrición animal cuan-
do se presenta una conferencia 
sobre el uso de la programación li-
neal paro formular raciones de 
mínimo costo . 

Frecuencia: Lo frecuencia del Semina
rio será semanal. 
Horario: Los jueves de 13:00 a 14 :00 
h. 
Invitación: Se invita a las personas in
teresadas en exponer temas, acudir 
con el doctor Dennis Hurley, Departa
mento de Matemáticas, Edificio A-8 
Planta Bajo. 
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Gaceta: Quisiéramos nos hicieNl un 
bosquejo de los principales avances de 
este nuevo Código Familiar. 
JGF: Antes que nada se buscó que 
fuera una ley sencilla, ágil y que re
cogiera la realidad del pueblo hidal
guense. 

El primer capítulo contiene los 
principales conceptos usados a todo lo 
largo del Código, expresados de ma
nera llana y precisa. Por ejemplo, la 
familia, desde el primer artículo del 
Código, es conceptualizada como una 
institución social, compuesta por un 
conjunto de personas unidas por el 
vínculo jurídico del matrimonio o por 
el estado jurídico del concubinato, el 
parentesco de conS6lguinidad, adop
ción o afinidad, que habitan bajo el 
mismo techo. Así se recogen todas las 
formas de unión de hecho y de de
recho, que generan una familh. Esto 
es algo que ni el Código Civil Francés 
prevé. 

El Código también persigue lograr 
la igualdad entre el hombre y la mu
jer. Frente a la situación económica 
en la que el hombre, por aportar nor
malmente el sustento en el hogar, cree 
tener superioridad sobre la mujer y la 
sojuzga, el Código Familiar de Hidal
go da valor económico al quehacer 
doméstico. La aportación económica 
de la jornada doméstica se considera 
equivalente al dinero que el esposo 
aporta a su hogar. 

Otro aspecto fundamental del Có
digo es la edad permitida para casar
se. Actualmente en casi todo el país se 
permite el matrimonio a los 14 años en 
la mujer y 16 en el hombre. Esto es 
obviamente una aberración, porque 
no hay la madurez biológica y, mucho 
menos, la madurez mental necesaria 
para llegar a ser padre, o para crear 
una familia. En el Código Familiar de 
Hidalgo se establece la edád de 20 
años como regla para casarse. Como 
excepción, cuando la mujer, siendo 
menor, está embarazada y manifies
tan su conocimiento quienes ejerzan la 
patria potestad, podría autorizarse el 
matrimonio. Esto, desde luego, no se 
contrapone a la adquisición de la 
ciudadanía a los 18 años, porque esta 
edad concierne al ejercicio de de
rechos políticos. 

Se Tta creado también un documen
to que sustituye la Espístola de 
Melchor Ocampo con la Carta Fami
liar, que en esencia contiene lo que es 
el matrimonio, la igualdad jurídica y 
~conómica de un hombre y una mu
Jer, la naturaleza jurídica del matri
monio, f que exhorta a los cónyuges a 
tmer solo el número de hijos que 
puedan mantener y educar. 

El Código Familiar regula también 
el nombre de la mujer casada y le da 
la posibilidad, atendiendo a la igual
dad jurídica, de conservar su apellido 
de soltera o de agregar, al suyo, el de 
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Sobre el Primer Código 
Familiar que hay en México 

nada en el Artículo 4o. de la Ley fun
damental. 

En el capítulo trigésimo se habla de 
la creación del Registro del Estado Fa
miliar, adecuando el Registro Civil 
tradicional. Se busca, en efecto, re-

·------------------------------_jl gistrar el estado familiar y no un esta

Conclusión de la entrevista reali
za~a al doctor Julián Güitron Fuen
tevdla 

su marido. Si ella no manifiesta su vo
luntad, la ley ha recogido la cos
tumbre y dice que adopta el nombre 
de su marido. Y asentado en el acta el 
nombre, sólo podrá ser modificado 
por disolución del matrimonio, con 
objeto de otorgar seguridad jurídica a 
las relaciones que se establezcan en lo 
comercial y en lo familiar. 

Otro capítulo importante es el con
cerniente a las nulidades del matrimo
nio. En lo que se refiere al divorcio 
éste obtiene un tratamiento jurídic¿ 
que lo considera como la última salida 
para disolver un matrimonio, evitan
do las facilidades que el actual Código 
Civil ofrece para divorciarse; por 
ejemplo, el divorcio administrativo. A 
diferencia de la mayoría de los trata
distas que afirman que las causales del 
Código Civil son 17 ó 18, nosotros he
mos demostrado que el código regula 
cuando menos 42 causales de divorcio. 
Causales que atentan contra la fami
lia, contra los hijos. El Código Civil 
del DF no ha buscado que el ·divorcio 
sea la última opción. 

Aquí, en cambio se establece que la 
familia sea el resguardo de la solidari
dad humana, tan necesaria para el des·
arrollo de los hijos, del individuo, de 
la sociedad. 

Creo que una de las aportaciones 
más trascendentes en materia de di
vorcio es la supresión del adulterio co
mo causal de divorcio. Su supresión 
significa reconocer que ha sido una 
causal absurda. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha tenido que de
cir que es una causal imposible de pro
bar y que, ante tal circunstancia, debe 
admitirse una prueba indirecta, lo 
que es algo virtualmente imposible. 
Incluso se ha establecido la separación 
entre adulterio familiar y adulterio 
penal. Ya·. que el primero no se puede 
probar, el Código Familiar ha con
templado otras cuestiones, como inju
rias graves a la familia o al otro cón
yuge, para permitir la disolución del 
matrimonio (artículo 101). 

Es importante anotar que el divor
cio por mutuo consentimiento, de ofi
cio se suspende por 6 meses, con la fi
nalidad de que los cónyuges refle
xionen sobre su acto. 

En el Código Familiar se regula 
también el concubinato (artículo 
150). Se señala que es un estado 
jurídico y que los hijos tienen derecho 
a ser reconocidos por la concubina y/o 
el concubino. Se suprimen por prime
ra vez en una legislación familiar , de 
México o del mundo, los calificativos 
a los hijos por su origen. Ya no hay la 
mención, como ocurre actualmente en 

O• 

el Código Civil del DF, de hijos adul
terinos, abandonados, incestuosos, et
cétera. Simplemente se reconoce la fi
liación. Otro aspecto importante es el 
relativo a los hijos no reconocidos 
(artículo 209), en el que se afirma que 
será el Estado el encargado de otor
gar, por medio del Sistema de Desarro
llo Integral de la Familia, ·los mismos 
derechos que los hijos de matrimonio . ' consiStentes en darle un nombre ) dos 
apellidos, alimentos, atención médi
ca, educación primaria y secundaria. 
Como contraprestación, se asienta el 
deber de prestar servicios remunera
dos al Estado por un lapso de 5 años, a 
partir de su mayoría de edad. 

Por lo que se refiere a la Patria Po
testad, el Código Civil del DF habla 
de una aberración jurídica, la pérdida 
de la patria potestad. El legislador no 
consideró jamás que pierde más un hi
jo cuando deja de tener un padre, que 
cuando éste, pierde a aquél. Por ello el 
Código Familiar del estado de Hidal
go, ha suprimido la pérdida de la 
patria potestad como sanción y ha es
tablecido la suspension de los derechos 
por un tiempo determinado, a criterio 
del juez familiar, considerando la gra
vedad de la falta cometida por el 
padre o por la madre o los abuelos. 

En la tutela se crea el Consejo de 
Familia. Este busca que el tutor se des
empeñe en la forma más adecuada. 
Es por ello que el Consejo de Familia 
está obligado a entregar al juez fami
liar un reporte en el que haya pruebas 
psicológicas y psiquiátricas de quienes 
están siendo objeto de esa tutela, cuál 
es el nivel educativo de la familia , 
cuáles son las posibles causas de los 
problemas en un conflicto de orden 
familiar. Los Consejos de Familia es
tán integrados por un abogado, un 
psicólogo, un trabajador social, un 
médico general y un .pedagogo. Y no 
tiene funciones jurisdiccionales. 

El Código también <:onsidera a la 
familia como titular del patrimonio 
familiar. Otro capítulo importante se 
refiere a la protección de niños, invá
lidos y ancianos, a través del Sistema 
Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo. 

El Código Familiar también con
templa la planificación familiar y el 
control de la fecundación. Así se habla 
de los métodos de control permitidos 
por la ley, al mismo tiempo que apun
ta que cualquiera de los métodos anti
conceptivos deberá ser prácticado ba
jo vigilancia médica. Lo que se busca 
es concientizar a los cónyuges para te
ner los hijos que deseen, en el ejercicio 
de la garantía constitucional, consig-

do civil, como se hace ahora . 
En suma, este primer Código Fami

liar deroga todos los capítulos corres
pondientes del Código Civil del Estado, 
que se refieren a la materia familiar. 
Los primeros 700 artículos del Código 
Civil de Hidalgo han quedado abro
gados. 
Gaceta: ¿Qué impacto considera us
ted tendrá este primer Código de De
reeho Familiar en la enseñanza del de
recho, específicamente en el caso de la 
Universidad Nacional? 
JGF: Este Código Familiar ha desper
tado tanto interés, a nivel nacional e 
internacional, que he tenido el honor 
de ser invitado por la Univer idad de 
París XII , para impartir, del 15 de 
abril al 15 de mayo, un curso sobre Jos 
aspectos contemporáneos del Derecho 
Mexicano y fundamentalmente del 
Código Familiar de Hidalgo. 

En la Facultad de Derecho y en su 
División de Estudios de Posgrado ya 
hay avances importantes. El actual 
director doctor Miguel Acosta Rome
ro, ha otorgado todo su apoyo, para 
que la materia de Derecho Familiar se 
imparta en forma autónoma, como un 
curso monográfico en la División de 
Estudios de Posgrado. Por otro lado, 
en la licenciatura, los cursos de De
recho Civil han sido modificados en su 
sistemática. Así tenemos que el doctor 
Raúl Ortiz Urquidi, actual director 
del Seminario de Derecho Civil ha 
propiciado que en la materia de' De
recho Civil IV se imparta únicamente 
Derecho Familiar y el Derecho Fami
liar Patrimonial, o sea, sucesiones. 

Recientemente una joven maestra 
de la Facultad de Derecho realizó una 
tesis de doctorado, titulada Derecho 
Famlliar Mexicano, obteniendo men
ción honorífica, así como la medalla 
Gabino Barreda. Ella es la doctora 
María Teresa Rodríguez y Rodríguez. 

Además, la UNAM, a través de la 
Extensión Universitaria, en el progra
ma Clínica de Derecho Familiar 
otorga consúltas de carácter práctico: 
En suma, podemos considerar a la 
UNAM pionera en la investigación, 
docencia y extensión del Derecho Fa
miliar. 

En mi sentir, el Código Familiar de 
Hidalgo, es una obra que tuvo como 
origen y sustento, los estudios e inves
tigaciones que he realizado en la Fa
cultad de Derecho de nuestra máxima 
Casa de Estudios; por todo ello, y así 
lo he expresado en diversos foros mi 
agradecimiento permanente a la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. • 
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AVISOS: 

La Asociación de Canotaje de la UNAM invita a los estudiantes de ni
\'el medio superior r superior a participar en la temporada 1984 de la Fe
deración Mexicana de Canotaje. 

Tomando en cuenta que el Canotaje es un deporte nuevo en nuestro 
contexto deportivo r que tiene un amplio futuro en la Universidad, estás 
invitado a vestir Jos colores azul y oro. 

Las inscripciones se realizarán en el hangar No. Uno de la Pista 
Olímpica ''Virgilio Uribe" de Cuemanco, Xochimilco, de martes a viernes 
de 16 a 18:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 12:00 h. 

Para mayores informes comunícate a los teléfonos 5-49-11-37 y 5-94-
43-91. 
Requisitos: 

-saber nadar. 
-estatura mínima para mujeres 1.60 m. En hombres 1.65 m. 

• • • • • • * .• • • • * • • 
La OrganizaciónNacional Estudiantil de Voleibol convoca a los uni

versitarios, técnicos y escuelas incorporadas afiliadas al CONDE a que 
asistan a su Congreso Anual , que se llevará a cabo el 21 Clel presente mes. 

En el evento, que se realizará en las oficinas de la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, se efectuará el si
guiente programa: Entrega .de memorias 1983, informe de actividades, se
lecciones estudiantiles y las solicitudes de sedes y subsedes de los Campeo-
natos Nacionales de Media Superior y Superior. . 

El Congreso dará comienzo a partir de las 10:00 horas. 

• • • • • • • • • • • * * * • • 

El Comité Organizador de Deportes de la Facutad de Derecho tiene 
el honor de invitar muy cordialmente a los estudiantes de la facultad, a 
participar en los diferentes torneos deportivos que se llevarán a cabo du
rante 1984. 

Los requisitos para participar tanto .en los eventos internos como re-
lámpagos son: 

-Mostrar tu credencial con número de cuenta 
-Presentar dos fotografías. 
Para mayores informes puedes dirigirte al salón 112 lunes, miércoles 

y viernes de 11 a 12 horas. 

PUMITAS · NATACION * * * 
· ..í 

~ 
'! REQUISITOS: 2 FOTOGRAFIAS Y ACTA DE NACIMIENTO 

]ack Barón, entrenador en jefe de actividades subacuátictl8, durante una de SUB 

prácticas. 

Buceo 
O cho fueron los competidores que lograron integrarse al equipo repre

sentativo de buceo de la UNAM, . después de competir en el 
Torneo Selectivo de la especialidad, que se llevó a cabo a fines del mes de 
noviembre, informó en días pasados el entrenador en jefe Jack Barón. 

El evento, que se realizó en la Alberca Olímpica de la Ciudad Uni
versitaria, en el que participaron 27 buceadores, constó de ocho pruebas a 
efectuar: cuatro de buceo libre y cuatro de buceo con tanque. 

Las pruebas de las habilidades acuáticas estilo libre, informó el 
entrenador Barón fueron: apnea de 50 metros, carrera de entradas, 
equiparse del trampolín y dejar el equipo a diez metros de la orilla; las 
cuatro habilidades de buceo con tanque fueron las de aire comprimido, 
equiparse del trampolín, equiparse de 15 metros y el circuito de cuatro 
tanques. 

Además de Rubén Bustos, Claudia Cervantrd, Mariano Sánchez, Al
berto Esquive!- VíCtor Vigiola, Francisco Enrique Tu~ffer, Eduardo 
Sánchez, Aniceto Ortega, Domingo Servín, Miguel Pulido Flota, Héctor 
Islas y Gerardo Sánchez quienes tendrán la representación auriazul, com
pitieron Ricardo González, Juan Manuel Méndez, Ricardo Lugo, Enrique 
Rubio, Ignacio Alvarez, José Luis Reyes, Agustín Hernández, Edmundo 
Frías, Jorge Alfredo Sánchez, Daniel Mateas, Angeles González, Marco 
Ruiz, Minerva Rudorff, Patricia Pulido y Marina Wieland. • 

¡/1 
S 

NIROS DE 5 A 15 AÑOS. 
LUNES A VIERNES DE 16:00 A 18:00 HRS. 
CON El PROFR. LUIS GARCIA, TEL 550·52-15, F.XT. 2285 
ALBERCA DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 
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Paracaidismo 

Un difícil tercer lugar en Estados Unidos 

e on los 30 saltos que hasta el mo
mento de abordar el avión que 

los llevaría a Mara na, Arizona, na
die, ni los propios integrantes del 
equipo de paracaidismo de la UNAM, 
Osear Tapia Rosales y Santiago Rivas 
Salas, creían tener "esperanzas" de 
obtener un buen lugar en el Campeo
nato Nacional Estudiantil de Estados 
Unidos, que se realizó del 27 al .30 de 
diciembre pasado. 

Los moth·os. el requisito mínimo 
para participar: te1wr más de 45 sal
tos y, obviamente, la falta de expe
riencia. Cosa nada rara, sobretodo si 
se comparaba que los saltos que los 
universitarios tardaron en hacerlos 
dos y un años. respectivamente, 
nuestros "primos" los efectúan en una 
semana. 

Osear Tapia, ganador del tercer lu
gar de la especialidad de aterrizaje de 
precisión, del tercero en la prueba se
cuencial de parejas y del tercero en la 
clasificación general de la categoría 
de novatos; Santiago Rivas, ganador 
también del tercer lugar en la prueba 
secuencial de parejas y del cuarto de 
la especialidad de aterrizaje de preci
sión y el cuarto en la clasificación ge
neral de la misma categoría mostraron 
en días pasados orgullosamente sus 
diplomas a GACETA UNAM. 

- Santiago, ¿desde cuando practi
cas el paracaidismo? 

-Desde diciembre de 1982, entré a 
él por curiosidad . 

-¿Y tú Osear? 
-Desde diciembre de 1981. 

-¿Con tan pocos saltos. cómo le 
hicieron para participar? 

- Antes de iniciar la competencia 
realizarnos los saltos que nos faltaban 
allá y despues fuimos a inscribirnos 
oficialmente en la competencia. En 
ella se realizan tres saltos en cada una 
de las tres pruebas existentes: atPrriza
je de precisión. salto de estilo y traba
jo relativo, que es el <¡tle sc realiztl en 
equipo de dos personas. 

0~car, estudiante O e quinto S{'· 

mestrc de la carr('ra de I ngeuiería In
dustrial ('ll la ENEP Arágon,rcsponde 
a nuestras preguntas. 

¿Cuándo se dieron cuenta de que 
podían ganar? 

. Desde que se realizó el primer 
salto de la competencia porque en él 
la distancia que me separó del primer 
lugar fue muy poca. 

-¿Qué hiciste después? 
-Todos mis saltos fueron muy mi-

nuciosos, pero después de que vimos 
esa posibilidad lo hice corrmás coraje. 
Y es que aparte de que era la primera 
vez que yo estaba en Estados Unidos, 
lo hacía representando nada menos 
que a la Universidad de México. Lo 
que hagas allí es la imagen que vas a 
dar de tu Universidad. 

Tanto Osear como Santiago quienes 
tienen en estos momentos 59 y 63 sal
tos, respectivamente, coinciden en 
afirmar gue en ningún momento al sa
lir de México pensaron que podían ga
nar, por los obstáculos que frecuente
mente se les presentan para saltar. 

"Saltar aquí, en México es muy 

Montañismo y Exploración 

La Direc~ión General de Actividades Deportivas y Recreativas y la 
Asociación de Montañismo y Exploración de la UNAM, invitan a todos los 
aficionados a formar parte de la preselección de Espeleología , con el ob
jeto de integrar el equipo representativo de este deporte . 

Los requ isitos son : 
1. Haber aprobado el curso técnico superior de Espeleología. 
2. Haber participado en alguna expedición universitaria. 
3. Contar con equipo propio. 
4 . Aprobar los exámenes de apt itud física y técn ica . 
Los interesados podrán acudir al cubículo de Montañ ismo y Explora

ción (sito en la Clínica Odontológica) en el costado oriente de la pista de 
calent amiento de Ciudad Un iversitaria , los viernes de 10:00 a 12:00 h., o 
en la Direcc ión General de Actividades Deportivas y Recreat ivas , con la 
señor ita Mar icela Chacón . 

Cursos 

Lo Dirección General de Actividades Deportivos y Recreativas, al 
través de lo Subdirección de Desarrollo Deportivo , invitan o todos los 
entrenadores universitarios o los cursos de capacitación poro entrenado
res nivel "A", que se llevará o cabo del 23 de enero al 1 o . de ?gasto .de 
1984, en el Auditorio de lo Unión de Universidades de Aménco Lottnc;' 

(UDUAL). . . . . 
Dicho curso abarcará las áreas: psicopedogógrca, técnrca, brológrco, 

deportiva y de ciencias sociales. . . 
Las inscripciones se realizan hasta el 20 de enero con la lrcencrodo 

Ano Moría Rozo, en lo Subdirección Técnico de lo DGAD y R. 
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difícil , allá se tienen muchas 'facilida
des", responde Osear. 

-¿Cuáles son para ti esos obstácu
los, Santiago? 

- Principalmente dos: Que es UIJ 
deporte "caro" y que a veces, no 
siempre, las autoridades aeronáuticas 
de nuestro país nos niegan el perm iso 
para saltar , porque consideran con 
ello que están sa lvando nues tras vi
das. Piensan que el paracaidismo ge
neralmente es exhibición y no depor
te. 

"Pienso, opina Tapia, que e.sos obs
táculos podrían salvarse si todas las 
instituciones o clubes a lo.ú¡ue perte
necen los paracaidistas nos dieran to
do su apoyo". 

Santiago, que estudia el noveno se
mestre de la carrera de I ngenicría Ci
vil en Ciudad Universitaria,comcnta 
en estos momentos sus impresiones 
acerca del triunfo: "sentí mucha 
alegría, no penst' que pidiéramos ga
nar". 

"Es que menciona Osear- éra-
mos las personas de menos experiencia 
por lo que todo el mundo nos felicita
ba". 

Siendo la Asociación de Paracaidis
mo de la UNAM la entidad más sólida 
del paracaidismo mexicano, interro-

gamos sobre el futuro de este deporte 
en nuestro país. Ambos opinan que 
sería conveniente establecer un meca
nism o entre la Armada y Fuerza Aé
rea nacionales, en donde se pudiera 
utilizar los aviones de estas institu
ciones para por lo menos mantener la 
ca lidad q ue hasta este momento se 
h a obtenido. 

Por su parte, el ingeniero c ivil es 
menos optimista, pues considera que 
el auge de e te deporte vendrá ap roxi
madamente dentro de cinco años. Y, 
agrega, el futuro del paracaidismo es 
m u: amplio, hay que pensar que entre 
más gente lo practique habrá más po
sibilidades de practicarlo y de que ~e 
desarrolle. 

Y es que para Santiago, el para 
caidi~mo es lo mi~mo que para uno de 
sus compañeros el(• equipo, el periodis
ta alemán Bernd Dcbussman. radica
do en ;\féxico "es lo más excitante que 
he hecho en mi vida con la ropa pues
ta", o lo que quiere decir, una descar
ga de adrenalina, en el que las cosas, 
durante una caída de 30 segundos, son 
tan rápidas corno lentas. 

Para Osear es sentir simplemente 
"lo máximo por los poros". Sentir 
simplemente que "va volando". 

• 
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L a. danz~. clásica y folclórica han 
~do uttltzadas para dar una ima

gen de l~ instituciones culturales; por 
este mottvo, la danza contemporánea 
ha sido relegada y poco estimulada en 
nuestro país, afirmó la maestra Ra
quel V ázquez, directora del Semina
rio de Danza Contemporánea de la 
UNAM. · 

Al término de la función que ofreció 
el Seminario en la ENEP Zaragoza y 
en la que presentó los trabajos realiza
dos durante el año en su Taller de For
mas Coreográficas, la maestra Veláz
quez explicó que dicho seminario fue 
fundado hace 14 años por la Dirección 
General de Difusión Cultural, y du
rante este tiempo se ha abocado a for
mar bailarines, maestros y coreógra
fos de danza contemporánea. 

Advirtió que en un país como Méxi
co, en donde prácticamente no existen 
escuelas para formar maestros de dan
za contemporánea, la tarea ha sido 
jructífer,a, y no obstante que no se 
cuenta con la infraestructura necesa
ria, el Seminario ha salido adelante. 

En este sentido indicó que la crisis 
ha afectado también al arte y cada vez 
resulta más difícil costear los gastos 
propios de una escuela de danza, pues 
los maestros no están dispuestos a se
guir cobrando doscientos pesos por 
clase. En cuanto a los bailarines seña
ló que también enfrentan problemas 
económicos, sobre todo porque deben 
tener una alimentación sana y abun
dante, dado el desgaste físico al que 
están expuestos. 

La bailarina y coreógrafa explicó · 
que el programa académico del Semi
nario consta de seis años, y la canfor-

Presentación del 
Contemporánea 

Intensa lab 
Seminari 

Contemporá 

macíó11 que de a sus integrantes hace ~ 
que éstos, al egresar, deseen formar 
sus propios grupos de danza. 

Más adelante advirtió que en Méxi
co _las manifestaciones artísticas tienen 
que ser subsidiadas porque no existe 
un público que pague por un espec
táculo de esta naturaleza; esta si
tuación se debe, a juicio de la artista, 
a que no se tiene una educación que 
contemple al arte como parte funda
mental de la cultura nacional. 

Para. Raquel Vázque:t la dan~a es su 
vida. A través de ella, dijo, el hombre 
puede canalizar sus tensiones y hacer 
de la cotidianeidad una vivencia más 
agradable. "Tenemos un cuerpo ma
ravilloso, una máquina genial a la que 
le damos pocas posibilidades de movi
miento, a la que utilizamos en un 10 
por ciento de su potencialidad". 

Al trabajar con el cuerpo, continuó, 
se da una armonía en la circulación 
sanguínea y por ende se tiene una ma
yor claridad mental; además, para. 
aprender a bailar lo único que se re
quiere es el cuerpo y el amor al arte. 

Al referirse a las presentaciones del 
Seminarío en la Universidad, la maes-
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tra Vázquez indicó que se presentan 
en escuelas preparatorias, en los plan
teles del Colegio de Ciencias y Huma
nidades, en escuelas y facultades; es 
probable, añadió, que tengamos algu
nas presentaciones en la Sala Miguel 
Covarrubias. 

El fruto de dos años de 
trabajo 

Luego afirmó que el trabajo presen
tado en la ENEP Zaragoza comprende 
el plan de estudios del segundo año y 
en él, los alumnos demuestran no sólo 
su capacidad como bailarines sino 
también como coreógrafos. Para la 
creación coreográfica se tiene necesi
dad de la observación y de la investi
gación del propio cuerpo, del de los 
otros seres humanos, de los animales 
y de los objetos, así como del medio 
ambiente físico y psicológico; de estas 
observaciones se va a la abstracción de 
las formas y a una síntesis de movi
mientos corporales, subrayó la entre
vistada. 
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Dentro del Taller los estudiantes 
han aprendido y practicado diversas 
formas de composición coreográfica, 
que van desde elementales formas de 
composición hasta la complejidad de 
una estructura temática. Entre las 
formas elementales se encuentran las 
que utilizan el cuerpo en relación al 
espacio; de esta manera, explicó, se 
trabaja en diseños corporales simétri
cos, asimétricos de oposición y de su
cesión. 

Las obras Ama1Jecer, Furia y Enaje
nación. de Patricia Ortega; Alegoría y 
Odio. de Arturo Gómez,. y Tríptico, 
Miedo y A Pesar de ... ,de Osear Flores, 
conformaron el programa presentado 
en la citada escuela. 

Para estos coreógrafos la danza es 
una forma de ver y vivir la vida, pues 
ésta se manifiesta en un continuo fluir 
de, energ{a qf,le se expresa a través del 
movimiento y el cambio. Así, la danza 
contemporánea es el vehículo por el 
·cual expresan su vivir, su tiempo y su 
circunstancia. 

Indicaron que el espectáculo puesto 
en escena es el fruto de dos años de 
trabajo continuo, que principió desde 
el conocimiento del propio cuerpo y 
continuó en el laboratorio en donde se 
experimentan formas coreográficas y 
cualidades de movimiento. 

Para montar un trabajo como el 
presentado, fueron determinantes las 
relaciones interpersotJ,ales entre Patri
cia Ortega, Arturo Gómez y Osear 
Flores. "Para coordinar nuestro tra
bajo coreográfico fue importante co
nocernos, identificarnos y coincidir en 
el interés y gusto por el arte dancís
tico". • 
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1-I
RAOIO 
g~IVERSIOAD 

MEXICO 

Enero· 

J,rmes Jfj 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Beethon•n, Ludwig van. Sana
tao; para piano No. 19 en Sol menor y 
No. 20 t'n Sol mayor, Op. 49. Mozart, 
Wolfgang Amadeus. Concierto para fa
got y orquesta en Si bemol.mayor, K. 
191. Holzbauer, Ignaz. Sinfonía en Sol 
mayor. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Cursos monográficos. Por Alva
ro Matute. 
9:00 h. Cultura v ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Wagenaar, 
Bernard . Obertura de concierto. Sibe
lius, Jean. "La tempestad'', suite No. 2, 
Op. 109, No. 3. Arensky, Anton. "Va
riacion es sobre un tema de 
Chaikovsky", para orquesta de cuerdas. 
Chaikovsky, Piotr Ilych. Concierto pa
ra piano y orquesta No. 2 en Sol mayor, 
Op. 44 . Berwald, Franz. "Sinfonía 
caprichosa". 
11:00 h. Schumann, Robert. Sonata pa
ra piano No. 3 en Fa menor, Op. 14. 
(Concier.to sin orquesta). 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarra. 
11:45 h. Bach, Johann Sebastian. Suite 
francesa No. 4 en Mi bemol mayor, pa
ra clavicímbalo. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Walton, 
William. Concierto para violín y .or
questa . Int. Jascha Heifetz. 
13:00 h. Frescobaldi, Girolamo. Piezas 
para clavicímbalo (II). 
13:30 h. Hablemos de música. "El arte 
del buen oír" . Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Bononcini, Giovanni Battista. 
Sinfonía No . 8, Op. 3, en Re mayor. 
13:55 h. Noticiario -cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Epistolario. Por Aurora Mali
na. "Cartas a Laura, de Pablo Neruda". 
14:15 h. Tiempo de danza. Por Colom
bia Moya. 
14:45 h. Parreira Neves, Ignacio. "Cre
do", "Sanctus", "Benedictus" y "Agnus 
Dei". 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Pijper, 
Willem. "Seis adagios". Janacek, Leos. 
"Seis danzas de La-eh" . Weber, Carl 
María von. Concierto para piano y or
questa No. 1 en Do mayor, O p. 11. Pto
kofiev, Sergei. Sinfonía No. 7, O p. 131. 
17:00 h. Lassus, Orlando. "Siete salmos 
penitenciales" . VII: Domine exaudi, 
para solistas, coro y conjunto instru
mental. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rack en Radio UNAM. Por 
Delia Martínez. 
18:00 h. Telemann, Georg-Philipp. 
Concierto en Re mayor para trompeta 
(clarín) y doble orquesta de cuerda. 
18:1.5 h. "El italiano a través de sus 
canciones". Lección 1 a. (Colaboración 
del Instituto Italiano de Cultura). 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 87. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 9. Libro IV. 
19:00 h. La música en imágenes . Por la 
Filmoteca de la UNAM. · 
19:1 S h. Haydn, Josef. Trío para 
flauta, cello y piano, No. 29 en Fa ma
yor. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Programa especial de Radio 
UNA~ para la Red Universitaria Mexi
cana. 
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-Programación en 
AM, 860KHz. 

21:30 h. Bach, Johann Sebastian. "El 
clave bien temperado", Libro Il, prelu
dios y fugas Nos. 17-20 .. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hov. 
22:3.5 h. Stravinsky, Igor. Programa 
con obras breves ("Elegía" para violín 
solo, "Polca de circo", etc). 
23:00 lt. Concierto de medianoche: 
Berlioz, Héctor. "Requiem". Dvorak, 
Antonin. Sinfonía No. 5 (No. 3) en Fa 
mayor, Op. 76. 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 17 

7:00 h. Rúbrica. 
7:0.5 h. Alicia de Larrocha toca piezas 
para piano de Mateo e Isaac Albéniz. 
Haendel, Georg Friedrich. "Sonata en 
trío en Sol mayor, O p. 2, No. 6". 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Análisis político. "La consolida
ción del Estado Mexicano". "Relaciones 
entre el Estado y movimiento obrero'.' 
Por la Facultad de Ciencias Políticas. 

9:00 h. Cultura y cie!Jcia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Mendels
sohn, Félix. Preludio y fuga para órga
no en Do menor e "Hijo y extranjero", 
obertura, Op. 89. Purcell, Henry. "Mú
sica para los funerales de la Reina 
María" . Dvorak, Antonin. "La rueca de 
oro", poema sinfónico. Blacher, Boris. 
Concierto para piano y orquesta No. 2, 
Op. 42. Schubert, Franz. Sinfonía No. 
1 en Re mayor. 
11:00 h. Revista informativa. Por el De
partamento de Información. 
11:1.5 h. Liszt, Franz. Vals "Mefisto" 
(Arreglo de Busoni). 
11 :.'JO h. Palabras-sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:4.5 h. En la ciencia. Por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:.'10 h. Recital de música vocal: 
Fauré, Gabriel. Canciones para 
barítono. Il. Bach, Johann Sebastian. 
Agnus Dei, de la Misa en Si menor. 
/.1:00 h. Schumann, Robert. Sona ta 
para piano No. 1 en Fa sostenido me
nor, Op. 11. Scarlatti , Alessandro. Toe
cata No. 7 en Re menor, para 
clavicímbalo. 
13:S5 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Museos en el aire. Por Raquel 
Ti bol. 
14: /S h. La guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Bach, Karl Philipp Emma
nuel. Sinfonía en Fa mayor. 
!4:45 h. Albero, Sebastian de. Seis ri
cercatas .. 
1.5:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
1.S:.'JO h. Los universitarios, hoy. 
1 S:.'J.S h. Concierto vespertino: Albino-

ni, Tomaso. Concierto en Re, Op. No. 
r.Guiraud , Ernest. La Cacería Fantás
tica, poema sinfónico. Berg, Alban. 
Suite de la ópera "Lulú". Mozart, Wolf
gang Amadeus. Concierto para violín y 
orquesta No. 2 en Re mayor, K. 211. y 
Sinfonía No. 5 en Si bemol mayor, Op. 
22. 
17:00 h. Buxtehude, Dietrich. Suite en 
Mi menor para clavicímbalo. Chopin, 
Frederic. Polonesa No. 3 en La mayor, 
Op. 40, No. l. . 
17:1 .S h. Concierto de cámara: Brahms, 
Johannes. Sonata para clarinete y piano 
No. l, Op. 120. Haydn, Josef. Cuarteto 
No. 67 en Re mayor, Op. 64. No. 5 "La 
alondra". Ligeti, Gyorgy. "Diez piezas 
para quinteto de alientos" . 
18: 1 S h. "El italiano a través de sus can
ciones". Leccion la. (Colaboración del 
Instituto Italiano de Cultura). 
18:.30 h. "Ingles para hoy". Lección 87. 
18:4.5 h. "La familia Baumann". Lec
ción 9. Libro IV. 
19:00 h. El pueblo en sus voces. Por Fe
lipe Orlando. 
19: 1.5 h. Halffter, Rodolfo. "Tripartita" 
para orquesta. 
19:.30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita 
García Flores. 
20: 1S h. Fo.noteca Raúl Hellmer. Por 
Irene V ázquez. 
20:4.5 h. Kabalevsky, Dimitri. Preludios 
para piano, Nos. 14-24. 
2/:!Sit. Retrato hablado. Por Elvira 
García. 
21:4.5 h. Stravinsky, Igor. Obras cortas 
para voces e instrumentos. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:.1.5 h. Beethoven, Ludwig van. So
nata para piano No. 7 en Re mayor, 
Op. 10, No. 3. 
2.3:00 h. El cine y la crítica (repetición) . 
23:30 h. Concierto de medianoche: 
Copland, Aaron. "Variaciones orques
tales". Bartok, Bela. Concierto para 
violín y orquesta No. 2. Bizet, Georges. 
Sinfonía en Do mayor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 18 

7:00 h. Rúbrica. 
7:0.5 h. Haendel, Georg Friedrich. Con
cierto para arpa y orquesta en Si bemol 
mayor, Op. 4, No. 6. Atterberg, Kurt. 
"Las vírgenes prudentes y las vírgenes 
necias" , rapsodia sueca, Op. 17. De
vienne, Francois . Sinfonía concertante 
para dos flautas y orquesta en Sol ma
yor. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM . 
8:40 h. Los universitarios, hoy. 
8:45 h. Galería universitaria . Filosofía 
contemporánea. Por Ricardo Guerra. 
9:00 h. Cultura v ciencia internacional. 
9:1 S h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción . 
9:20 h. Concierto matutino: Telemann, 
Georg Philipp. Obertura y suite en Mi 
menor de la "Música de banquete" (Ta
felmusik) i. Albéniz, Isaac. "Iberia" 
(Orquestación de Arbós). Haydn, Josef. 
Concierto para trompeta y orquesta en 
Mi bemol mayor. Szimanowsky, Karol. 
Sinfonía concertante para piano y or
questa. Op. 60. 
11:00 h. Canto gregoriano: Cantos de 
la tradición mozárabe. 
1 /:.JO h. Pensamientos e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarra. 
11:45 h. Galindo, Bias. Suite para 
violín y piano. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes vütuosos: Mozart, 
Wolfgang Amadeus. Concierto para 
violín y orquesta No. 3 en Sol mayor, K. 
216. 
/.3:00 h. Spohr, Ludwig. Octeto en Mi · 
mayor, Op. 32. 
1 .'J:.'W h. Hablemos de música . Por Uwe 
Frisch. "El arte del buen oír". 
1.'1:45 h. Prokofiev, Sergei. Sonata para 
piano No. 3 en La menor. Op. 28. 

Programación 

en 

FM, 96.1 MH~. 

/_,unes 16 

7:00 h. Rúbrica. 
7:0S h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección la. (Colaboración del 
Instituto Italiano de Cultura). 
7:1 S h. "Inglés para hoy". Lc>cción 87. 
7:.30 h. "La familia Baumann". Lección 
9, Libro IV. 
7:4.'i a 8:00 h. Chopin, Frederic. 
Allegro de concierto en La mayor, Op. 
46, para piano. 
1.'1:00 a 1.5:00 h. Velázquez, Lmnardo. 
"Danzas del Fuego Nuevo", para or
questa. Herold, Ferdinand. Selécriones 
del Acto Il del ballet "La filie mal gar
dé". (Arreglo de John Lanch~ery). 
Chausson, Ernest. "Viviane", poema 
sinfónico. Mattheson, Johann. Selec
ciones de "Boris Godunov". Haendel, 
Georg Friedrich. Concierto para órga
no No. 14 en La mayor. Vaughan
Williams, Ralph. "Sinfonía pastoral". 

1.3:5.5 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00h. Lessard, John. Toccata para 
clavicímbalo. Offenbach, Jacques. Se
lecciones de "Los Cueñtos de Hoff
mann". 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:.'15 h. Concierto vespertino: 
Castelnuovo-Tede5co, Mario. Obertura 
para "Mucho ruido y pocas nueces" 
(Much ado about nothing). Rossini , 
Gioachino. "La juguetería fantástica" , 
ballet (Arreglo orquestal de Respighi). 
Bartok, Bela. Concierto para piano y 
orquesta No. 3. Henze, Hanz Werner. 
Sinfonía No. 2. 
17:00 h. Eichner, Ernst. Concierto para 
arpa y orquesta en Do mayor . 
17:1.5 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rack en Radio UNAM. Por Os
ear Sarquiz. 
18:00 h. Boccherini, Luigi. Concierto 
para violoncello en Sol mayor. 
18:15 h. "El italiano a trc.·;és de sus can
ciones". Lección 2. 
18:30 h. "Inglés para hoy" . Lección 88 . 
i8:45 h. "La familia Baumann" . Lec
ción 10. Libro IV. 
19:00 1•. Schumann, Robert. "Piezas 
para p ... -1ueños y grandes infantes" , Op. 
85, para piano a cuatro manos. Coupe
rin , Francois . Sonata '~ La Stein
querque", 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Consideraciones. Por Roberto 
Vallarino. 
20:1 S h. Beethoven , Ludwig van. 
Quinteto para cuerdas en Do mayor, 
Op. 29. Ligeti, Gyorgy. Estudio No. 1, 
"Armonías", para órgano. 
20:S.5 h. Inéisiones. Por Carlos Ille.scas. 
2UJO h. Weill, K"urt . "La ópera de dos 
centavos", extractos. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:.'10 h. Los universitarios, hoy. 
22:3.5 h. l?oulenc, Francis. "Alborada" 
(Aubade), concierto coreográfico para 
piano y 18 instrumentos. 
23:00 h. Concierto de medianoche: 
Briccetti, Thomas. Obertura "La fuente 
de la juventud". Riinsky-Korsakov, Ni
kolai. "La canción de Oleg el Sabio". 
Somers, Harry. "Fant.asía para orques
ta" . Vieuxtemps, Henri. Concierto para 
violín v orquesta No. 2 en Fa sostenido 
menor: Op. 19. Bruckner, Anton. Sin
fonía No. 3 en Re menor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Gaceta UNAM 116 de enero de 1984 



18:00 a 19:00 h. Schubert, Franz. Sona
ta para piano en Do mayor (D. 840), 
"Reliquia". Schuetz, Henrich. Cuatro 
Salmos para doble coro. 
19:00 a 20:00 h. Chaikovsky, Piotr Ily
ch. Sinfonía "Manfredo", Op. 58. 
20:00 a 21:30 h. Red Universitaria Me
xicana. 
21:30 a 00:10 h. Conciertos de Radio 
Praga con obras de: Rosette, Albrechts
berger, F. David, Stravinsky y Haydn. 
00:10 a 1:00 h. Bach, Johann Sebastian. 
Concierto de Brandeburgo No. 5 en Re 
mayor, y Concierto de Brandeburgo 
No. 6 en Si bemol mayor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 17 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección la.(Colaboración del 
Instituto Italiano de Cultura) . 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 87 . 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
9 Libro IV. . 
7:45 a 8:00 h. Dvorak, Antonin. "Le
yendas" para piano a cuatro manos, 
Op. 59. 
13:00 a 15:00 h. Mendelssohn, Félix. 
Movimiento sinfónico en Do menor. 
Nelhybel, Vaclav. "Estudio sinfónico". 

Kodaly, Zoltan. "Noche de verano" . 
Balakirev, Mily. "Thamar", poema sin
fónico . Saint-Saens, Camille. Concierto 
para piano y orquesta No. 2 en Sol me
nor, Op. 22. Delvaux, Albert. "Sinfonía 
burlesca". 
18:00 a 20:00 h. Strauss, Richard . So
nata para cell,o y piano en Fa mayor, 
Op. 6. Haendel, Georg Friedrich. Con
cerio grosso Op. 3, No. 5, para alientos 
y cuerdas. Prokofiev, Sergei. Sonata pa
ra piano No. 6 en La mayor, Op. 82. 
Telemann, Georg Philipp. Veinte pe
queñas fugas dedicadas a Benedetto 
Marcello y dos fugas en Si bemol ma
yor. Toch, Ernest. "Nocturno" para or
questa. 
20:00 a 22:00 Ir. Opera en Radio 
UNAM. "Fidelio", ópera en dos actos de 
Ludwig van Beethoven. 
22:00 a 23:30 Ir. Concierto de la Deuts
che Welle con obras de: Schumann, 
Schubert. Corelli, Bach, Rossler y Mo
zart. 
23:30 a 1:00 h. Rameau , Jean-Philippe. 
"Primer libro de piezas para clavicím
balo" (1706). Poulenc, Francis. Sonata 
para oboe y piano. Chopin, Frederic. 
Ocho valses para piano. Música para 
metales de la corte de J acobo Id Ingla
terra. Parte 11. Vivaldi, Antonio. Con
cierto para cuatro violines y ccllo obli
gado en Si menor, No. 10 de "L'estro ar
monico" . 
1:00 Ir. Fin de labores. 

Miércoles 18 

7:00 Ir. Rúbrica. 
7:0.5 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 2. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 88. 
7:30 Ir. "La familia Baumann". Lección 
10 Libro IV. 
7:4S a 8:00 h. Chopin, Frederic. Polo
nesa No. 7 en La bemol, Op. 61. 

13:00 a 1.5:00 Ir. Goetz, Hermann. 
Oberturas de "Francesca" v de Ml..a 
fiereci\\a domada". Ravel, · Maurk:e. 
"Ma mére l'Oye" (Mamá la Oca) suite 
de ballet. Puree\\, Henry. Sel~iones 
orquestales de "El rey Arturo". Korn
gold, Erich Wolfgang. Tema y va
riaciones para orquesta, Op. 42.. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Concierto 
No. 3 para violín y orquesta en So\ ma. 
yor, K. 216. Hovhaness, AJan. Sinfonía 
No. 11, Op. 186 "Todos los hombres 
son hermanos". 
18:00 a 22:00 h. Schubert, Franz. 
Cuarteto No. 14 en Re menor, "La 
Muerte y la doncella". B~ch, Johann Se. 
hastían. "El clave bien temperado", 
Libro JI, preludios y fugas Nos. 5-8. Be
ethoven, Ludwig van. Sonata para 
piano No. 11 en Si bemol mayor, Op. 
22 v Sonata para violoncello y piano 
No .' 3 en La mayor, Op. 69. Chávez, 
Carlos. Sinfonía No. 5, para cuerdas. 
Rossini, Gioacchino. Canciones. Cima
rosa, Domenico. Concierto para dos 
flautas y orquesta en Sol mayor. 
Vaughan-Williams, Ralph . "Serenata a 
la música", para coro de cámara y or
questa. Debussy, ClaudeAchillc. Nueve 
piezas para piano. 
22:00 a 1:00 Ir. Conciertos de Radio Ne
derland con obras de: Shostakovich, 
Haydn, Prokofiev, Van Delden y Men
delssohn. 
1:00 Ir. Fin de labores. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, 
Celebración del So. Aniversario de su Funclación del 17 al 27 de 

enero de 1984 

Martes 17 de enero 

CAMPOI 

9:30 h. Ceremonia inaugural.Audito
rio: 

11:00 a 12:00 h. 
Conferencia. Ponente: doctor Roberto 
Moreno de los Arcos. director del Ins
tituto de Investigaciones Históricas. 
Auditorio. 

12:00 a 12:30 h. 
Sesión de preguntas y respuestas. 
Auditorio. 
12:30 a 15:00 h. 
Mesas de Trabajo. Aulas "A", "C" y 
"D" Unidad Académica. Aulas A 1ll, 
112, lll-l y 313. 

13:00 h. 
Audiovisual "Qué es la ENEP Zarago
za". Auditorio. 

13:00 h. 
Basquet bol femenil (juego). Can
chas. 

16:00 h. 
Nueva canción de Julio Solórzano. 
Auditorio. 

Campo 11 

12:00 h. 
Conferencia: "El Tronco Común del 
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Area Químico Bioló'gica a 8 años de su 
origen". Ponente: I.Q. Mariano Na
varrete Martínez. Coordinador de la 
Carrera de Tronco Común de la 
ENEP Zaragoza Auditorio del 
Bioterio. 

13:00 h. 
Basquetbol varonil (juego). Canchas. 

Miércoles 18 

CAMPOI 

"Continúa el Foro de Balance y Pers
pectivas de la ENEP Zaragoza". 

10:00 a 11:00 h. 
Conferencia. Ponente: doctor Roberto 
Uribe Elías, director del Centro Uni
versitario de Tecnología Educacional 
para la Salud. Auditorio. 

ll:OO a 11:30 h. 
Sesión de preguntas y respuestas. 
Auditorio. 

12:00 a 15:00 h. 
Mesas de Trabajo. Aulas "A", "C" y 
"D" Unidad Académica. Aulas A 1ll, 
ll2, 113 y 313. 

14:00 h. 
Danza Libre Universitaria. Auditorio. 

16:00 a 20:00 h. 
Semifinal y final del 2° Concurso de 
Canción. Auditorio. 

CAMPO H. 

12:00 h. 
Terrodanza "Todo sucede de noche". 
Explanada. 

17:00 h. 
Cine. Documental: "Espacio y com-

portamiento" -Psicología. Película: 
Auditorio. 

Jueves 19 

CAMPO·I 

Continúa el Foro ... 

10:00 a ll :00 h. 
Conferencia. Ponent0: maestra Elena 
Sandoval Espinosa, directora general 
de Planeación de la UNAM. Audito
rio. 

ll:OO a ll:30 h. 
Sesión de Preguntas y Respuestas. 
Auditorio. 

12:00 a 15:00 h. 
Mesas de Trabajo. Aulas "A", "C" y 
"D" Unidad Académica. Aulas A 111, 
ll2,113 y 313. 

13:30 h. 
Cine. "Montañismo" -Grupo de 
montañismo de la UNAM. Auditorio. 

17:00 h. 
Teatro "Sinfonía a la vida". Audito
rio. 

CAMPO 11 

12:30 h. 
Conferencia "Tópicos de Actualidad 
de Biología en México en las Areas de 
Ecología" Ponente: doctor Rodolfo 
Dirzo M., investigador de tiempo com
pleto del Instituto de Biología de la 
UNAM. Auditorio del Bioterio. 

13:00 h. 
Inauguración de las exposiciones "La 
pintura mural del siglo XVI en Hiélal
go" (Fotografías del Archivo Casaso
la)y "Taller de Artes Plásticas de la 
ENEP Zaragoza". Biblioteca. 

17:00 h. 
Cine. Documental: "Electrólisis in
dustriales" -Electroquímica. Pelí
cula: Auditorio del Bioterio. 

Viernes 20 

CAMPO! 

Continúa el Foro ... 

10:00 a ll:OO h. 
Relatoría de las mesas. 

11:00 a 12:00 h, 
Conclusiones generales. 

12:30 h. 
Clausura del Foro, doctor Rodolfo 
Herrero Ricaño. Director de la ENEP 
Zaragoza. Auditorio. 

13:00 h. 
Ajedrez-partidas simultáneas lvánZa
valza campeón nacional. Explanada
Escultura. 

16:00 h. 
Premiación-ganadores de los concur
sos de Cuento Corto, Dibujo Anató
mico - tema libre y Segundo Concurso 
de Canción. Auditorio. 

17:00 h. 
Tuna Universitaria Cervantina de la 
ENEP Zaragoza. Auditorio. 

CAMPO 11 

13:00 h. 
Cine. Documental: "Flebitis de los 
miembros inferiores". Película: Audi
torio del Bioterio. 

( PaMJ a liJ pág. l 6) 
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( V~,., th lo pág. 1 5) 

)egunda reunión de investigación de 
a ENEP Zaragoza. 

·. CAMPO 1 

9:30 h. 
Recepción y comentarios de apertura, 
doctor José Eduardo San Estaban. 
Declaratoria inaugural, doctor Rodal

' [o Herrero Ricaño. Director. 

13 . Sesión. 

Presidente: doctor, Luis Hurtado Ol
medo. 
Secretario: doctor Benny Weiss 
Steider. 

10:00 h. 
·· Efectos en la ~ctividad hemolítica del 

complemento y síntesis de inmunoglo
bulinas en ratas que recibieron diaria
mente D.D.T. y Toxafeno, doctor Ru-

"·~·1bén Marroquín Segura. 

... 

.. 

10:15 h. 
Correlación entre el título de anti
cuerpos contra cepas asociadas a ca
ries, el índice cpo. y la prueba Snyder, 

~. doctor Rubén Marroquín Segura. 

' 10:30 h. 
Efecto de la inducción de diabetes con 
alloxan en las poblaciones linfoides en 
ratas, doctor Rubén Marroquín Segu-

- ra. 

10:45 h. 
Efectos de las hemotransfusiones en la 

-•• sobrevida de aloinjertos en modelo de 
ratas, doctor Rubén Marroquín Segu-
ra. 

ll:OO h. 
Análisis del proceso de innovación 

. odontológica en el contexto del capi
talismo dependiente. 

ll:l5 h. 
Desenvolvimiento profesional del 
egresado de la carrera de C.D. de la 
ENEP Zaragoza, maestro Luis Vega 
Martínez. 

ll:30 h. 
Fuentes para el estudio e investigación 
de la odontología social, maestro Luis 
Vega Martínez. 

ll:45 h. 
Receso. 

23 . Sesión. 

Presidente: doctora Carmen Giral B. 
Secretario: maestro Manuel Rico B. 

12:15 h. 
Histiocitosis x in vitro, doctor Roberto 
Carballo Subiaurs. 

12:30 h. 
Incidencia de leptospirosis canina en 
la Ciudad de México. MVZ Alfredo 
Contreras V. 

12:45 h. 
Síntesis de cardenolidos modificados, 
químico Ignacio Regla Contreras. 

. 13:00 h. 
Identificación de las moléculas induc
toras para Fe. y C3 en células de mé
dula ósea, doctor Benny Weiss Stei
der, 
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13:45 h. 
Co-cultivo de médula ósea provenien
te de pacientes con anemi~ _aplúst~ca 
para determinar la interacciOn de lm
focitos ''T" inhibidores de la produc
ción célular, doctor Benny Weiss Stei
der. 

17:00 h. 
Cine. Documental: "Agua y Salud". 
Película: Auditorio. 

CAMPO II 

12:00 h. 
"Taller de Danza de la ENEP Zarago
za" Explanada . 

13:00 h. 
Cine. Auditorio del Bioterio . 

Martes 24 

CAMPO 1 

3a. Sesión. 

Presidente: maestro Javier Islas. 
Secretario: maestro Ignacio Regla. 

9:30 h. 
Investigación de la participación del 
sistema periférico en el control de la 
fu:1ción del ovario, doctor Roberto 
Domínguez Casala. 

9:45 h. 
Biotransformación de cardiotónicos 
mediante biorreactores vegetales de te
jidos, doctora Carmen Gira! Barnes. 

10:00 h. 
Creación de líneas celulares prove
nientes de sarcomas humanos, doctor 
Benny Weiss Steider. 

10:15 h . 
Tratamiento del dolor de cabeza ten
sional mediante relajación y técnicas 
de retroalimentación E.M.G., maes
tro Luis Flores Alarcón. 

10:30 h. 
Investigación e intervención psicoso
cial enplan de desarrollo de La Malin
che, Tlaxcala, licenciada Graciela 
Mota Botella. 

10:45 h. 
Rehabilitación de un socioecosistema 
impactado por la acumulación de des
echos urbanos, doctora Rocío López 
de Juambelz. 

ll:OO a ll:30 h. 

43 . Sesión. 

Presidente: doctor Alfredo Ramírez 
Valenzuela. Secretario: ingeniera 
bioquímica María Eugenia Marín. 

ll:30 h. 
Obtención y propagación masiva "In · 
Vitro" de plantas de frambuesa y zar
zamora, . biólogo Amadeo Barba Alva
rez. 

11:45 h. 
Propagación masiva de orquídeas me
xicanas de importancia económica, 
biólogo Amadeo Barba Alvarez. 

12:00 h. 
Propagación asexual "In Vitro" de ca
feto (coffea arabiga L), ingeniera bio
química María Eugenia Merino Man
zanares .. 

12:15 h. 
Obtención y propagación "In Vitro" 

de plantas calidad certíficada de cri
santemo, ingeniera bioquímica María 
Eugenia Merino Manzanares. 

12:30 h. 
Estudio ecológico y limnológico de la 
Tilapia SP. en la laguna El Rodeo, 
Morelos. Manejo de jaulas flotantes, 
charcos de temporal y estanquería, 
biólogo José Manuel Muñoz Nava. 

12:45 h. 
Ecología de la vegetación del estado 
de Guerrero, M en C Manuel Rico 
Berna!. 

13:00 h. 
Valoración de algunos aspectos de la 
respuesta inmune en ratas intoxicadas 
con D.D.T. y toxafeno, doctor Rubén 
Marroquín Segura. 

13:00 h. 
Tae Kwon Do-exhibición. Explanada. 

13:15 h. 
Presentación del Informe anual de la 
investigacíón, doctor Jorge Correa Pé
rez. 

17:00h. 
"Vini Cubi'' Auditorio. 

CAMPO II 

12:00 h. 
Conferencia: "Panorama de activida
des del químico farmacéutico biólogo 
en el Sector Salud". Ponente: QFB Fe
la Viso Gurovich. coordinador de la 
Carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo de la ENEP Zaragoza. Audi
torio del Bioterio. 

17:00 h. 
Cine. Documental: "Clinitron"-Mo
delo de Cama de Hospital. Película: 
Auditorio del Bioterio. 

Miércoles 25 

CAMPO! 

10:00 a 11:30 h. 
Conferencia: "Administración del de
sarrollo académico en la Carrera de 
Odontología". Ponente, doctora 
Martha López Ruiz,coordinadora de 
la Carrera de Odontología de la 
ENEP Zaragoza. Auditorio. 

12:00 a 13:00 h. 
Conferencia: "La actividad de prácti
cas de servicio y su relación con las ac
tividades teóricas en la Carrera de 
Psicología". Ponente: maestra Guada
lupe Acle Tomasini,comdinadora de 
la Carrera de Psicología de la ENEP 
Zaragoza. Auditorio. 

I4:00 h. 
"Habrá que pulirlo",Grupo Trajinan
te. Auditorio. 

17:00 h. 
Audiovisual : "Qué es la ENEP Zara
goza". Auditorio. 

CAMPO U 

11:00 h. 
Conferencia: "Desarrollo tecnológico, 
vinculación Escuela Industrial". Po
nente: ingeniero Hugo N. Ciceri Sil
vense, profesor de tiempo completo 
del Departamento de Tecnología de la 
ENEP Zaragoza. Auditorio del Biot~
rio. 

14:00 h. 
Futbol Asociación. ENEP Zaragoza 
vs UNAM C. U. Cancha. 

Jueves 26 

CAMPo! 
10:00 a 11:00 h. 
Conferencia: "Problemática actual de 
la educación médica". Ponente: doc
tor, Ricardo Ricaño Gamboa, coordi
nador de la C1rrera de Medicina de la 
ENEP Zaragoza. Auditorio. 

12:00 h. 
Conferencia: "La Divisió!l de Cien
cias Sociales y Humanas. Análisis de 
un caso"·. Ponente: M en A Javier Islas 
Guzmán, jefe de la División de Cien
cias Sociales y Humanas de la ENEP 
Zaragoza. Aulas "C" y "D" Unidad 
Académica. 

13:00 h. 
Taller de Teatro de la ENEP Zaragoza 
"Las Ubárry". Auditorio. 

17:00 h. 
Conferencia: "Recursos humanos pa
ra la salud". Ponente: doctor Lucio 
Galileo Lastra Marín, jefe del Depar
tamento de Ciencias Clínicas de la 
ENEP Zaragoza. Auditorio. 

CAMPO II 

10:00 a 11:30 h. r 
Conferencia: "Biología molecular". 
Ponente: doctor Francisco Bolívar, 
miembro del Instituto de Investi
gaciones Biomédicas de la UNAM. 
Auditorio del Bioterio . 

13:00 h. 
Oiga Morris "Poesía música". Expla
nada. 

16:00 h. 
Cine. "Lucha Olímpica". Auditorio 
del Bioterio. 

Viernes 27 

CAMPOI 

10:00 h. 
Mesa Redonda "Significado del arte 
en la extensión universitaria". Ponen
tes: maestros de los talleres libres de 
expresión artística de la ENEP Zara
goza. Auditorio . 

11:30 a 13:00 h. 
Conferencia: "Análisis sociológico de 
la profesión de enfermería : 
Enfermería para el año 2000" . Ponen
tes: licenciada María Matilde Martí
nez. UAM Xochimilco. Licenciada 
J uanita Rodríguez,coordinadora de la 
Carrera de Enfermería de la UAM 
Xochimilco. Licenciada Isabel Her
nández Tezoquipa, UAM Xochimilco. 
Auditorio. 

14:00 h. 
Voleibol varonil. ENEP Zaragoza vs 
UA Chapingo. Canchas. 

14:00 h. 
'Carrera Medio ·Fondo. Campo I a 
Campo 11 y regreso a Cainpo l. 

14:00 h . 
Kermess. Explanada. 

CAMPO II 

12:00 h. 
Orquesta Filarmónica de la UNAM. 
Concierto conmemorativo del 8°. 
Aniversario de la Escuela Nacional de 
Estudios P.rofesionales Zaragoza. 
Explanada. 

14:00 h. 
Voleibol femenil. ENEP Zaragoza vs 
UA Chapingo. Canchas. 
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Secretaría de 1 a Rectoría 

Dirección General de Servicios a la Comunidad 

Dirección de Actividades Socioculturales 

Departamento de Prestaciones Sociales 

Bolsa Universitaria de Traba¡o 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

DEMANDA No. 9: Pasante o titulado 
en administración de empresas, 
puesto vacante jefe de relaciones in
dustriales, horario completo, sueldo 
mensual abierto, experiencia 2 años 
en relaciones laborales, nóminas, pa
gos de Seguro Social, productos del 
trabajo, edad 25 a 35 años, sexo mas
culino, presentar currículum vitae, 
muy buena presentación. 

CONTADOR PUBLICO 
DEMANDA No. 7: Pasante o titulado 
de contador público, puesto vacante 
auxiliar de costos, horario completo, 
sueldo mensual $50,000.00, experien
cia dos años en sistemas de costos y 
computación, edad 25 a 35 años , sexo 
masculino, presentar currículum vi
tae . 
DEMANDA No. 10: Titulado de conta
dor público, puesto gerente adminis
trativo, sueldo mensual $60,000.00 , 
edad 25 a 35 años, sexo masculino, 
muy buena presentación, presentar 
currículum vitae. 

COMPUT ACION 
DEMANDA No. 34: Titulado en la 
carrera de computación , si tiene 
posgrado mejor, puesto vacante ca
pacitación de computadora, expe
riencia necesaria 6 años en proceso 
de datos, conocer a fondo las micro
computadoras, dominio absoluto del 
inglés, francés o ruso, sexo masculi
no o femenino, radicará en Viena, 
Austria, sueldo 32,000 a 35,000 dóla
res al año, presentar currículum vi 
tae. 

FISICA 
DEMANDA No. 32: Titulado con 
posgrado de física atómica, progra
mador de desarrollo , ~xperiencia 6 
años en la rama y programación FOR
TRAN y sistemas de proceso de datos 
bibliográficos y/o numéricos. 

INGENIERIA 
DEMANDA No. 1: Pasante o titulado 
ingeniero químico, puesto vacante je-
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fe de compras nacionales, sueldo 
mensual $60,000.00 a $80,000 00, ho
rario de 7:00 a 15:00 h, experiencia 
dos años como comprador o asistente 
de gerencia de compras de productos 
químicos, edad 30 a 35 años, muy 
buena presentación,curriculum vitae, 
lugar de trabajo Tlanepantla, Estado 
de México. 
DEMANDA No. 2: Pasante o titulado 
ingeniero químico, puesto vacante je
fe de tráfico internacional, horario 
7:00 a 15:00 h, sueldo de $60,000.00 a 
$80,000.00 mensuales, experiencia 
dos años en productos químicos, im
portaciones y exportaciones. con co
nocimiento en trámites aduanales y 
arancel, sexo masculino, muy buena 
presentación, inglés de 80 a 90%, 
viajará un 1 O%, lugar de trabajo Tla
nepantla, Estado de México. 
DEMANDA No. 3: Pasante ingeniero 
químico, puesto vacante auxiliar ad
ministrativo de planta, horario com
pleto, sueldo de $40,000.00 a 
$50,000.00 mensuales, experiencia 
en planta química, elaboración de 
programas de productos en proceso, 
planeación y control de producción y 
control de inventarios un año, conoci
mientos generales de computación, 
sexo masculino, conocimientos de in
glés, edad 25 a 30 años, lugar de tra
bajo Tlanepantla, Estado de México. 
DEMANDA No. 4: Pasante o titulado 
ingeniero químico, puesto vacante 
ejecutivo en ventas, horario de 7:00 a 
1 5 : 00 h . su e 1 do m en su a 1 de 
$80,000.00 base más comisiones, un 
año de experiencia en ventas especí
ficamente en productos químicos, 
muy buena presentación, presentar 
currículum vitae , sexo masculino o fe
menino, edad 30 a 40 años. 

DEMANDA No. 5: Pasante o titulado 
de ingeniero químico, puesto vacante 
jefatura de administración de ventas, 
sueldo $80,000.00 a $90,000.00 men
suales, horario de 7:00 a 15:00 h, ex
periencia dos años en seguimiento de 
muestras de calidad, producción y 
procesamiento de datos tráfico· na
cional y en cuanto a conocimiento en 
publicidad y estudio de mercado, via
jará un 10%. edad 35 a 40 años, ca
sado, muy buena presentación, lugar 
de trabajo Tlanepantla, Estado de 
México. 
DEMANDA No. 29: Titulado de inge
niero mecánico electricista, puesto 

vacante relacionado con la carrera, 
sueldo mensual de $75,000.00 a 
$95,000.00, experiencia de 3 a 5 años 
relacionado . con trabajos electróni
cos, disponibilidad inmediato, dispo
ner de automóvil, sexo masculino, 
buena presentación. 
DEMANDA No. 31: Titulado en inge
niería en sistemas o equivalente, 
puesto vacante control de computa
ción (jefe de grupo P3), experiencia 6 
años en práctico y proceso de datos y 
11 años en exploración de computa
doras y sistemas operativos necesa
riamente, sexo masculino o femeni
no, presentar currículum vitae, abso
luto dominio del inglés, francés o ru
so, sueldo de 34,000 dólares al año, 
radicará en Viena, Austria. 
DEMANDA No. 33: Titulado de inge
niería en computación o programador 
de sistemas, de preferencia posgra
do, puesto vacante programador de 
sistemas , experiencia 6 años en pro
ceso de datos, de los cuales 5 en 

programación de sistemas recientes 
con una gran computadora IBM, así 
como programas T50, JE52, ACF2, 
SMP e IBM, necesariamente, sexo 
masculino y femenino, absoluto do
minio del inglés, francés o ruso, suel
do 32,000 a 35,000 dólares al año, ra
dicará en Viena, Austria, presentar 
currículum vitae. 

DEMANDA No. 35: Titulado con 
posgrado, de ingeniero nuclear, físi
ca-nuclear, para el puesto de inge
niero nuclear, experiencia 15 años en 
ingeniería nuclear o equivalente ne
cesariamente, sexo masculino y fe
menino, absoluto dominio del inglés, 
francés o ruso, currículum vitae, suel
do de: 32,000 a 35,000 dólares al año, 
radicará en Viena, Austria. 
DEMANDA No. 36: Titulado de inge
niero químico o químico, para ocupar 
puesto de jefe de laboratorio de aná
lisis de minerales y rocas, experien
cia en absorción atómica, sexo mas
culino y femenino, sueldo mensual de 
$80,000.00, radicará en Torreón, Coa
huila. 

DEMANDA No. 43: Titulado y con pos
grado de ingeniero o ciencias nu
cleares, puesto vacante jefe de la 
sección de operaciones, experiencia 
15 años en industria nuclear, investi
gaciones nucleares, aptitudes admi
nistrativas, actividades relacionadas 
con las salvaguardias, dominio abso
luto del inglés, francés o ruso, sueldo 
46,000 o 50,000 dólares anuales, du
ración del contrato dos años, radicará 
en Viena, Austria. Presentar currícu
lum vitae. 
DEMANDA No. 52: Ingeniero In

dustrial o mecánico pasante, expe
riencia en control de calidad en el 
área metal-mecánica mínimo 6 me
ses, manejo de instrumentos de me
dición, para ocupar puesto de inspec
tor de control de calidad, edad máxi
ma 30 años, sueldo mensual 
$25,000.00, buena presentación. 

DEMANDA No. 63: Ingeniero químico 
o químico pasante, puesto vacante la
boratorista en desarrollo, experien
cia de uno a dos años en desarrollo y 

fabricación de cosméticos y eh . . ampus, 
sexo mosculmo y femenino, edad de 
24 o 30 años, sueldo mensual de 
$40.000.00. 

LETRAS FRANCESAS 

DEMANDA No. 17: Pasante o con 80'X 
de créditos aprobados, puesto vacan 
te maestro de francés, horario motu 
tino, sexo masculino o femenino 
sueldo $375:00 la hora. 

LETRAS HISPANICAS 

DEMANDA No. 22: Pasante o titulad< 
de letras hispánicas, puesto vacantf 
maestro de español, horario matuti 
no, sexo masculino, sueldo para pa 
sante $400:00 y titulado $500:00 la ho 
ro. 

MEDICINA 

DEMANDA No. 41: Titulado o posgro 
do de la carrera de medicina, pare 
ocupar puesto vacante de medicine 
nuclear, experiencia 15 años en me
dicina nuclear, absoluto dominio de 
inglés, francés o ruso, sexo masculi 
no o femenino, sueldo 46,000.00 e 
50,000.00 dólares anuales, duraciór 
del contrato dos años. 

Para la inscripción en la BUT (sitc. 
entre Ingeniería y Arquitectura), lo~ 
interesados deberán presentar uno 
fotografío tamaño infantil, carta de 
pasante o cédula profesional, de lu
nes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. 

Además de éstas, contamos cor 
muchas otras ofertas de trabajo, al
gunas de las cuales seguramente ha
brán de interesarte. Para infamación 
acude a nuestras ofininas. 

Ciudad Universitaria, DF o 16 de ene
ro de 1984. 

Invitación de la Facultad de Ciencias-Universidad Veracruza
na 

Seminario con¡unto de probabilidad 

Sexta sesión 

Sobre Medidas ldempotentes en Grupos Topológicos. 
Profesor Rafael Davis Velati {lnstítuto de Ciencias Básicas de la Universi· 
dad Veracruzona). 
Lunes 16 de enero a las 11:00 h. 
En el salón de seminarios S-103 del Departamento de Matemáticos. 
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Eventos 

del 16 
culturales de la semana 

al 20 de enero de 1984 

Músico Nueva Canelón con Julio Solórzano 
ENEP Aragón. Jueves 19, 12:00 y 
18:00 h. Avenida Central y Hacienda 
Rancho Seco s/ n San Juan de Aragón. 
Música de Ja:n con el Grupo PA
JAZZ. Facultad de Odontología. 
Jueves 19, 12:00 h. Ciudad Universita
ria, DF. 

Concierto de Jaz.z con lo Banda Dí
xieland Jazz Bond New Orleans. Di
rector: Jesús V6zquez. Escuela Na
cional de Trabajo Social. Lunes 16, 
11:00 h. Ciudad Universitario, DF. 
Nueva Canelón de Julio Solórzono. 
ENEPZaragoza C-l. J. C. Bonilla 66. 
Martes 17, 16:00 h. J. C. Bonillo 66. 
Calzado Ignacio Zaragoza. 

Música clásica con la Orquesta de Có
mara de la Ciudad de México. Facul
tad de Medicina . Jueves 19, a las 
13:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 
Nueva Canción de Julio Solórzano. 
Auditorio "Justo Sierra". Viernes 20, 
18:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 
Música Latinoamericana con Nora y 
Delia , Escuela Nacional de Trabajo So
cial . Viernes 20, 11:00 h. Ciudad Uni
versitaria , DF . 

Concierto de Jau con la Bando Di
xieland Jazz Bond New Orleons. Di
rector: Jesús V6zquez. Escuela Na
cional de Trabajo Social. Martes 17. 
18:00 h . Ciudad Universitaria, DF . 
Música Clásico con Mario Beltr6n del 
Rio, guitarrista. Escuela Nacional de 
Trabajo Social. Miércoles 18, 11 :00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 
Canelón Nuevo con Julio Solórzano. 
Facultad de Economía . Miércoles 18, 
12:00 h. Ciudad Universitaria, DF . 
Música Latinoamericana con 'Nora y 
Delia.CCH Oriente. Martes 17, 11:00 y 
18:00 h. Canal de San Juan, Esquina 
Sur 24 Colonia Agrícola Oriental . 

Teatro 

Habrá que pulirlo con el Grupo Traji
nante. Dirección : Susana Alexander . 
Facultad de Ingeniería. Martes 17, 
12:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 
Habrá que. pulirlo con el Grupo Traji
nante. Dirección : Susana Alexander. 
Facultad dé Química. Miércoles 18, 
18:00 h. Ciudad Universitaria DF. 
Habrá que pulirlo con el Grupo Traji
nante. Dirección: Susana Alexander . 
Facultad de Ciencias Políticas. Miér
coles 18, 13:00 h. Ciudad Universita
ria, DF . 

i8 

Habrá que pulirlo con el Grupo Traji
nante. Dirección: Susana Alexander. 
Facultad de Veterinaria. Jueves 19, 
13:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 
Habrá que pulirlo con del Grupo Traji
nante. Dirección: Susana Alexander. 

COLOQUIO 

MEXICO: CRISIS Y RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES. 

Del 18 al 27 de Enero de 1984 

ORGANIZADO CONJUNTAMENTE POR LA UNIVERSIDAD NACIONAl AUTONOMA DE MEXICO A TRAVES 

DEl PROGRAMA UNIVERSITARIO JUSTO SIERRA DE lA COORDINACION DE HUMANIDADES. 

V lA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAVES DE lA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ECONOMICOS. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PARTICIPANTES 

MIGUEl ACEVEDO GARAT 

MIERCOlES 18 DE ENERO 17 00 HRS CEREMONIA DE INAUGURAC ION SEBASTIAN AlEGRET 
JAIME ALVAREZ SOBERANIS 

17 30HRS REACTIVACION Y DESARROLLO LUIS ANGELES 
EN LA ECONOMIA MUNDIAL' MANUEL ARMENDARIZ ECHEGARAY 
REALIDAO Y NEGOCIACIONES SALVADOR ARRIOLA BARRENECHEA 

DAVID BARKIN 
JUEVES 19 DE ENERO 17 00 HR5 ERRADICACION DEL HAMBRE MARIANO BAUER 

V ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS GUSTAVO BEST 
FRANCISCO BOLIVAR 

VIERNES 20 DE ENERO 17 00 HRS ENDEUDAMINTO Y REFORMA •RIEL BUIRA 
MONETARIA INTERNACIONAL JOSE LUIS CECEÑA 

JESUS CERVANTES 

LUNES 23 DE ENERO 17 00 HRS MEXICO EN El COMERCiO MUNDIAL ALEJANDRO CRUZ SERRANO 

PROTECCIONISMO Y DfSARROLLO HECTOR CUADRA 
ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO 

24 DE ENERO 17 00 HRS PETROLEO Y TRANSICION 
FERNANDO FAJNZVLBER 

MARTES MARIA LUISA GONZALEZ MANJARREZ 
ENERGETICA ROSARIO GREEN 

ANGEL GURRIA TREVINO 

MIERCOlES 25 DE ENERO 17 00 HRS INDIJSTRIALIZACIO" 
DAVID !BARRA MUÑOZ 
JULIO LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO 

PROSPECTIVA TEC'<OLOGICA ADRIAN I.AJOUS 
Y REDESPLIEGUE SALVADOR DE LARA 

CASSIO LUISElll 

JUEVES 26 DE ENERO 1 7 00 HRS COOPERACION SUR-SUR DAVID MARQUEZ AVALA 
IFIGENIA MARTINEZ 

ALTERNATIVA O COMPLEMENTO JUAN MANUEL MARTINEZ GOMEZ 
PARA EL DESARROLLO JAVIER MATUS PACHECO 

CARMEN MORENO DE DEL CUETO 

VIERNES 27 DE ENERO 17 00 HRS OPCIONES PARA LA NEGOCIACION JORGE EDUARDO NAVARRETE 
GILBERTO ORTIZ 

<CO"OMICA EN AMERICA LATINA RODOLFO QUINTERO 
EMILIO O RABASA 
FERNANDO RELLO ESPINOZA 
SERGIO RIVAS FARIAS 

CEREO"'ONIA DE CLAUSURA GUSTAVO RODRIGUEZ ELIZARRARA5 
GERTH ROSENTHAL 
ENRIQUE RUIZ GARCIA 

SEDE AUDITORIO JUSTO SIERRA Ju<>lo S•i!rra No 16 Cen1ro M~XICO. 06020. o F 
PABLO RUIZ NAPOLES 
RAUL SALINAS DE GORTARI 
MODESTO SEARA VA2QUEZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL SECRETARIA DE 
ANDRES VALENCIA 
PEDRO VUSKOVIC 

AUTONOMA DE MEXICO RELACIONES JORGE WITKER 
Coordm.xión dí' Humam~ EXTERIORES MIGUEL S WIONZCEK 

Sub!.ecrctaria de FRANCISCO ZAMARRIEGO 
PROGRAMA UNIVERSITARIO Asunto-. Económ11:0S EOPOLO ZEA 

JUSTO SIERRA ....... ,.,. ' . 
Jus1o Slvna 16 Terttr P1..0 
M"rco l. D.F Te!s 522 43 91 522·4535 
542 92 91 

''Apuntes", publicación 
Académica 

de Extensión 

~'Apuntes" de Extensión Acádemica, es una publicación gratuita , que 
cont1ene algunas de las conferencias dictadas en los diferentes progra
mas de lo Dirección General de Extensión Académica . 

Estos folletos tienen como fin favorecer a la educación integral del 
estudiante universitario . 

los doce primeros números son: 

Astronomía . 
2 Ecología. 
3 Tecnología. 

4 lenguaje l. 
5 Genética . 
6 Ciencia. 

7 lenguaje 11. 
8 Cuentos. 
9 Feminismo. 

10 Etica médica. 
11 Petróleo . 
12 Entropía. 

Informes e inscripciones: Dirección 
General de Extensión Académico. 10° 
piso. Torre de lo Rectoría. Ciudad Uni 
versitario. 
Teléfonos : 550-51·55, 550-51-56 y 
550-51-59. 

CCH Sur. Viernes 20, 12:00 y 17:00 h . 
Boulevord de las Cataratas y Llanu
ras, Pedregal de Son Angel. 

Danza 

Terrodanza •. Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgor Alfan 
Poe. Músico de Alon Persons. Produc
ción de lo DASC., con Elioth, Goby 
Macias y Mortho Isabel. Coreografío : 
Mizort. Diseño y vestuario: león. Tex
tos : Ma. de los Angeles Blanco. Direc
ción: Luis lópez Giménez ENEP 
Zaragoza. Miércoles 18, 12:00 h. J. C. 
Bonilla 66.Calzado Ignacio Zaragoza . 
Terrodanza. Todo Sucede de Noche. 
Basado en cuentos de Edgar Alon 
Poe. Músico de Alon Persons. Produc
ción de lo DASC., con Elioth, Goby 
Macias y Martha Isabel. Coreografía: 
Mizart. Diseño y vestuario: león. Tex
tos: Ma. de los Angeles Blanco . Direc
ción: Luis lópez Giménez ENEP 
lztacala. Viernes 20, 12:00 y 17:00 h. 
lztacafa·. Fraccionamiento Los Reyes, 
Tlalnepantla, Estado de México. 
Terrodanza. Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgor Allon 
Poe . Música de Alon Persons. Produc
ción de lo DASC., con Elioth, Goby 
Modas y Martho Isabel. Coreografía: 
Mizart. Diseño y vestuario: león. Tex
tos: Mo. de los Angeles Blanco. Direc
ción: Luis lópez Giménez, Escuela 
Nocional de Trabajo Social. Jueves 
19. 18:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 

' 

Poesía 

Con la mirada en América. Espectácu
lo de Oiga Morris. ENEP Acatlán . 
Martes 17, 12:00 h. Avenido Alcanfo
res y San Juan Totoltepec. 
Con la mirada en América. Espectácu 
lo de Oigo Morris, Escuela Nacional 
de Enfermería. Miércoles 18, 12:00 y 
17:00 h. Camino Viejo a Xochimifco y 
Viaducto Tlalpan. 

Cine 

Ciclo Cine Científico. 
Espacio y Comportamiento. ENEP 
Zaragoza. Miércoles 18, 12:00 y 17:00 
h. J.C. Bonilla 66. Calzada Ignacio Za
ragoza. 
Electrólisis Industriales. ENEP 
Zaragoza . Jueves 19, 12:00y 17:00h . 
J.C. Bonillo 66 . Calzado Ignacio Zara
goza . 
Flebitis en los miembros inferiores 
ENEP Zaragoza . Viernes 20, 12:00 y 
17:00 h. J.C. Bonillo 66 .. Calzado Igna
cio Zaragoza . 
Grandes Jardines del Mundo y Holan· 
da Desconocida. Facultad de 
Química . Miércoles 18, 12:00 h. 
Ciudad Universitario, DF . 

Exposiciones 

Jornada Cultural del estado de Hidal
go en la UNAM. Exposición: Un nuevo 
Hidalgo. Escuela Nocional de Música. 
Del 18 al 27 de enero. Inauguración 
17:00 h. Xicoténcatl No. 126, Coyoa
cón, DF. 
Exposición Fotográfica La pintura mu· 
rol del siglo XVI en Hidalgo ENEP 
Zaragoza C-2. Del 19 al 27 de enero. 
Inauguración 12:00 h. J.C. Bonilla No. 
66. Esquina Ignacio Zaragoza . 
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Programación Cultural Universitaria por Televisión 

Canal 8 

Tiempo de Filmoteca 

Lunes 16 o viernes 20 de enero, o los ;l3:00 h. 

Ciclo 

Centro Universitario de Profesores 
Visitantes 

Instituto de Investigaciones Antropológicos 
Dirección General de Intercambio Académico 

Seminario: El control de inferencia en arqueo\ogía 

Participo como profesor invitado : 
Doctor Jean Cloude Gardin . 
Del Centro de la Investigación Científica en París , Francia 
Periodo de estancia : hastael20 enero, 1984 . 

Impresiones de Jean Renoir 

Lunes 16: Las Reglas del Juego (1939). 
Esta Tierra es Mía {1943). 

Informes: licenciada Martha Rodríguez , teléfono 550-52-15, exten
siónes 5310 y 5311 . 

Martes 17: 
Miércoles 18: 
Jueves 19: 

Memorias de uno Adolescente (1946). 
La Mujer Deseada (1947). 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

Seminario Latinoamericano de Cooperación de 
Bibliotecas Nacionales 

Viernes 20: Debate: Rueda de Opiniones, con la participación de 
los comentaristas: Eduardo de la Vega, Jaime Tello y 
Salvador Plancorte. 

Cine 

filmoleca 
una m 

Ciclo: cine documental argenti
no "Compañero Fernan~do", 

1982. 

De Nicolás Amoroso. 
Lunes 16/ 10:00, 12:00, 16:00y 18:00h. 
Localidad $30.00 *. 
Sola cinematográfica "Fósforo". 
Son lldefonso No. 43. Centro. 

Ciclo: cine documental argenti
no "Los inundados", 1961. 

De Fernando Birri. 
Martes 17/ 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 
h. 
Localidad $30.00 *. 
Solo cinematográfica ~ósforo". 
Son lldefonso No. 43. Centro. 

Ciclo: cine documental argenti
no "La hora de los hornos", 
1969. 

De Octavio Gettino y Fernando S-olo
nas. 
Miércoles 18/ 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h . 

Música en Imágenes 

La experiencia de la música dentro de 
la creación cinematográfico y sus 
compositores más relevantes. 
Todos los lunes a las 19:00 h. 
Por Radio UNAM. 

El Minuto de la Filmoteca 

El cine y sus entornos , tratado de ma
nero breve, amena e interesante. 
De lunes o viernes o las 8:57 y 
18:57 h. 
Por Radio Educación 

Facultad de Química 

Participarán como profesores invitados : 
Doctoro Virginia Betoncourth , 
directora de la Biblioteca Nocional de Venezuela . 

- Doctora Anabel Torres , 
subdirectora de lo Biblioteca Nocional de Colombia . 
Doctor Efraín Picoo. 
director de lo Biblioteca Nacional de Son José de Costo Rico. 

Periodo de estancia: 5 al 11 de febrero 1984 
Informes: licenciado Alfredo Walter Sá~chez M teléfono 655-00-20 ex 
tensión 2021 . 

Instituto de Investigación en Materiales 

Taller de energía solar 

Portiporá como profesor invitado: 
- DoCtor Gerordo Hiriort, 

de lo Comisión Federal de Electricidad de Morelio, Michoocón 

' 
Periodo de estancia: del 16 al 20 enero, 1984 . 
Información: doctor Enrique Sensores, jefe del Departamento de Energía 

Solar, teléfono 550-52-15, extensiónes 4738 y 4737. 

Física y matemáticas ... ¿Para qué? 

El Departamento de Fisicomatemát1co de lo División de Estudios Profesionales , invito al público en general al 
ciclo de conferencias que se llevará a cabo en el auditorio "A" de la Facultad de Químico , con el siguiente colendo 
rio. 

OlA HORA PONENTE NOMBRE DE LA CONFERENCIA 

" ¿Cómo se desarrollan los reacciones quími-
19 de enero 18:00 h. Dr. Diego Bricio Hernández 

cos?" 

26 de enero 13:00 h. Dr. Alberto Robledo "Superficies". 

2 de febrero 18:00 h. Dra. Esther Ruiz Sontoyo "Reacciones químicos por computadora '' . 

Localidad $30.00 *. 
Sala cinematográfico "Fósforo". 
San lldefonso No. 43. Centro. 

9 de febrero 13:00 h. Dr. Enrique Bozúa "Los matemáticos y lo físico en el cálculo de . 

Ciclo~ cine documental argenti
no "El camino hacia la muerte 
del viejo Reales", 1968-71. 

De Gerardo Vallejo . 
Jueves 19/ 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 
Localidad $30.00 * 
Sala cinematográfica "Fosforo". 
San lldefonso No. 43 Centro. 

Radio 

Encuadre Cinematográfico 

Entrevistas o qu1enes con su trabo¡o 
han hecho y siguen haciendo la expe
riencia del Cine Mexicano 
Sóbados/17:30 h. 
Por Radio UNAM. 
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propiedades termod~námtcos" . 

16 de febrero 18:00 h. M . en C. Humberto Suzon "Estadístico en lo experimentación biológico" . 

23 de febrero 13:00h. Dr. Andoni Gorritz y Dr. 'lo computación y lo intimidad del átomo". 

Carlos Velorde 

1 de marzo 18:00 h. Dra. Cristina Castro "Aigebro , simetría y químico" . 

8 de marzo 13:00 h. Dr. Alejandro Romírez Gry - "Lo inutilidad de los matemáticos " 

cuck 

15 de marzo 18:00 h. Dr. Emilio Lluis y Dr . César " Sirven ... y además son bonitos.'~· 
Rincón ¡ 

22 de marzo 13:00 h . I.Q. Jesús Voldés Félix y Mot. "Bueno .. . ¿y en resumen. qué?" 

Edno Cárdenos Cuenco 

Para ma~ores informes dirigirse con la Mat. Edna Cárdena~ Guenca en el Departamento de Fhico-
matematica () llamar al telefono 550-52-15, extensión 227 4. 
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La Universidad Nacional Autónoma 
de México 

a través del 
Programa Universitario Justo Sierra 

de la 
Coordinación de Humanidades 

y 
lo Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 
a través de la 

Subsecretaría de Asuntos 
Económicos 

inv1ton o lo ceremonia de 
mouguración del 

Coloquio: M~xico, 
• • CriSIS y 

relaciones 
, . 

econom1cas 
internacionales 

que presidirán el 
rector doctor Octavio Rivera 

Serrano 
y el 

secretario de Relaciones 
Exteriores 

Lic. Bernardo Sepúlveda Amor 

El m1ércoles 18 del presente. a las 
17:00 h. en el Salón 'El Generalito" 

de la Antigua Escuela de San 
lldefonso, Justo Sierra No. 16. 

Ciudad de México. enero de 1984. 

Programa: 

Miércoles lB de enero. 
17:00 h Ceremonia de inauguración. 
17:00 h. Primera sesión: 

Reactivación y desarrollo en la 
economía mundial· realidad y ne
gociaciones. 

María Luisa González 
Secretaría de Relaciones Exte
riores 

Gert Rosenthal 
Comisión Económico para América 
Latina. 
(CEPAl-ONU). 

Modesto Searo Vázquez . 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, UNAM. 

Manuel Armendáriz Echegaray 
Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior 

Emilio O. Raboso 
Facultad de Derecho UNAM. 

19:00 h. Receso. 
19·15 h_ Discusión General 

Moderador. 
Jorge Eduardo Navorrete 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Jueves 19 de enero. 
17 00 h Segun~a sesión: 

20 

Erradicación del hombre y estrate
gias alimentarios. 

Cossio luiselli 
Comisión Económ1ca para América 
Latino (CEPAL-ONU). 

Rodolfo Quintero 
Centro de Ingeniería Genét1ca del 

Instituto de Investigaciones Biomé-

dicos, UNAM- . 
Participación del Programo Umver
sitario de Alimentos, UNAM. 

Raúl Salinos de Gortori 
Distribuidora CONASUPO. 

Participación del Instituto de Inves
tigaciones Sociales. UNAM. 

Participación del Consejo Mundial 
de la Alimentación . Canadá. 

Francisco Zamarriego 
Organización de las Nociones Uni
das para la Alimentación y la Agri
cultura (FAO-ONU). 

19:00 h . Receso. 
19:15 h . Discusión General. 

Moderador : 
Fernando Rello Espinazo 
Facultad de Economía, UNAM. 

Viernes 20 de enero 

17:00 h. Tercera sesión: 
Endeudamiento y reformo moneta
ria internacional. 

Portkipoción del Instituto de Inves
tigaciones Sociales, UNAM. 

Jesús Cervantes 
Banco de México. 

lfigenia Martínez 
Secretaría de Relaciones Exte
riores. 

David Márquez Ayalo 
Facultad de Economía, UNAM. 

Rosario Green 
Instituto Metías Romero de Estu 
dios Diplomáticos 

Pablo Ruiz Nápoles 
Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del Cole
gio de Ciencias y Humanidades. 

Angel Gurría 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

19:00 h. Receso. 
19:15 h. Discusión General. 

Moderador: 
Ariel Buira 
Banco de México. 

Lunes 23 de enero 

17:00 h. Cuarta sesión: 

México en el comercio mundial 
Proteccionismo y desarrollo 

Javier Matus Pacheco 
Programa Universitario Justo 
Sierra. UNAM. 

Juan Manuel Martínez Gómez 
s·ector Privado 

Miguel Acevedo Garot 
Fondo para la Exportación de Pro
ductos Manufacturados (FOME X). 

Jorge Witker 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicos. UNAM. 
David !borra Muñoz 
Comisión Económica para América 
Latino (CEPAL-ONU). 

19:00 h. Receso . 
19:15 h. Discusión General. 

Moderador: 
Pedro Vuskovic 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE} . 

Martes 2.4 de enero. 

17:00 h. Quinta sesión: 

Petróleo y transición energética. 

Luis Angeles 
Programa Universitario Justo 
Sierra. 

Gustavo Rodríguez Elizarrarás 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 

Mariano Bouer 
Programo Universitario de Energía , 
UNAM. 

Miguel S. Wionzcek 
El Colegio de México. 

Adrián Lajous 
Petróleos Méx iconos . 

19:DO h. Receso. 
19:15 h. Discusión General. 

Moderador: 
Roberto Dávilo Gómez Palacio 
Colegio Nocional de Economistas . 

Miércoles 25 de enero 

17:00 h. Sexta sesión: 

Industrialización. 

Prospectivo tecnológica y re
despliegue. 

Fernando Fojnzylber 
Organización de las Naciones Uni
das poro el Desarrollo Industrial 
(ONUDI-ONU). 

Héctor Cuadra 
Centro de Relaciones Internaciona
les, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. UNAM. 

Gilberto Ortiz 
Cámara Nacional de la Industria de 
T ransformoción. 

Salvador de Lora 
Coordinador de la Maestría de Do
cencia Económica. Unidad Acadé
mica de los Qclos Profesional y de 

Posgrado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. UNAM. 

Francisco Bolívar 
Centro de Ingeniería Genética. del 
Instituto de Investigaciones Biomé
dicas, UNAM. • 

Jaime Alvorez Soberonis 
Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

19:00 h. Receso. 
19:15 h. Discusión General. 

Moderador : 
Sergio Rivos Ferias 
Programa Universitario Justo 
Sierra, UNAM. 

Jueves 26 de enero. 

17:00 h . Séptima sesión: 

Cooperación Sur-Sur : 
Alternativa o complemento paro el 
desarrollo. 

David Barkin 
Universidad Autónoma Metropoli
tano. 

Gustavo Best 
Programo Universitario de Energía. 
UNAM. 

Enrique Ruiz García 
Facultad de Ciencias Políticos y So
ciales, UNAM. 

José Luis Ceceña 
Instituto de Investigaciones Econó
mica, UNAM. 

Alejandro Cruz Serrano 
Secretaría de Energía, Minas e In
dustrio Paraestatal. 

19:00 h. Receso. 
19:15 h. Discusión General. 

Moderador: 

Carmen Moreno de Del Cuelo 
Secretaría de Relaciones Exte
riores. 

Viernes 27 de enero 

17:00 h. Octava sesión: 

Opciones poro la negociación eco
nómico en América Latina. 

Leopoldo Zeo 
Centro Coordinador y Difusor de Es
tudios Latinoamericanos . UNAM. 

Andrés Valenc ia 
Secretaría de Reloc1ones Exte
riores. 

Julio Lobast ida Martín del Campo 
Coordinador de Humanidades de la 
UNAM. 

Salvador Arriola Barrenechea 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

Sebastián Alegre! 
Sistema Económ1co Latino America
no (SELA). 

19:00 h. Receso . 
19:15 h. Discus1ón General 

Moderador: 
Jorge Eduardo Navarrete 
Secretaría de Relaciones Exte
riores. 
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Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

División de Ciencias Físico Matemáticas 

Cursos 
La División de Ciencias Física Matemáticas invita al personal acadé

mico de la UNAM a los siguientes cursos . 
1. Curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título. 
Expositor: 

Fecha y hora: 

Lugar: 

Fundamentos de pruebas no destructivas . 
Ingeniero Jorge Guillén de la Serna. Académico Ad 
ministrativo. UNAM 
hasta el20 de enero de 1984 de 10:00 a 13:00 h, 
(diario). 
Aula Magna No . 2, Edificio A-8 planta baja, Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz , Cuautitlán , Estado de Méxi
co . 

2. Curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título: "Fotografía" 
Expositor: Ingeniero Ernesto Cortez Fernández . Académico 

UNAM. 
Fecha y hora: 

Lugar: 

Lunes , miércoles y viernes de
1
16:30 a 19:30 h , hasta 

el 27 de enero de 1984. 
Aula Mcgna No. 2, Edificio A-8 , planta baja, Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi· 
co. 

3. Curso lntersemestral 

Título: "Mecanismos" 
Expositor: M en C Marco Antonio Alarcón. Académico UNAM . . 
Fecha y hora: Del 23 de enero al 3 de febrero de 1984, de 10:00 a 

13:00 h. 
Lugar: Aula Magna No. 2, Edificio A-8, planta baja, Campo 

4, Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi · 
CO . 

4. Curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título: 
Expositor: 

Fecha y hora: 
Lugar: 

"Introducción a los microprocesadores" . 
M en C Juan A. Navarro M. Académico Investiga
dor, UNAM. 
Del 2 de marzo al 31 de marzo de 1984. 
Aula Magna No. 2 Edificio A-9, planta baja. Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán , Estado de Méxi
co . 

5. Curso lntersemestral 

Título: 
Expositor: 
Fecha y hora: 

Lugar: 

"Física Práct1ca" 
William Pickin Ch. Académico, UNAM. 
De enero a abril. Martes y jueves de 14:00 a 16:00 
h, 1984 
Salón A-818, Edificio A-8, planta alta , FESC. Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán , Estado de Méxi· 
co. 

Constancia: Se entregará a quien obtenga 80% o más de asis
tencia. 

Mayores informes e inscripciones: en la Coordinación de Apoyo Acadé
mico de la División de Ciencias Físico Matemáticas. Edificio A-8. 
planta baja, FES Cuautitlán. Campo 4. Ex-Rancho Almaraz. Con el M. 
en C Ricardo Ramírez Verdeja y / o la señorita sec(etaria del Depar· 
lamento de Ingeniería, María Eugenia Maya Barrón. 
Teléfono 333-11, extensión 271ada 91-591 de~e el DF . 

Instituto de Investigaciones Estéticas 

-Aviso 

Se participa a los estudiantes e investigadores en el área de arte y 
humanidades, que el Instituto de Investigaciones Estéticas de lo Universi
dad Nacional Autónoma de México, permitirá la consulto, al público en 
general, de su acervo histórico. 

Colecciones documentales de Manuel Toussaint. 
y de Abelardo Carrillo y Goriel. 
Así como de sus nuevas series: 
Catálogos y Documentos de Arte, de diversos archivos del país y 
del extranjero. 
Estas series también están a lo venta en el propio Instituto. 
El archivo obre los jueves de 10:00 a 14:00 h. 

Informes: 550-52-15, extensión 3382, licenciado Ramírez Montes. 
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Museo Universitario del Chopo 
Coordinación de Actividades 

Culturales 

El Museo del Chopo durante enero 

Espectáculos infantiles 

Ciclo "Los títeres de las 4". 
La Compañía Teatral Serendipity 
presenta· 
"El Circo" . 
... espectáculo infantil en un acto 
. .. 40 muñecos en escena. 
Dirección: Jorge Ramos Zepeda . 
Funciones: 
Domingos 22 y 29 

16.00 h. 
Boletos $60.00 
Descuento a estudiantes y niños. 

Ciclo "Raspón y cuenta nueva" 
Grupo 
¡Qué payasos! 
... al que no se ría se le devuelve su 
carcajada en la taquilla 
. .. espectáculo infantil 
con 
Alberto Rubio -"Beta Batuca". 
Ignacio Baena -"Nacho Mostacho". 
Jesús Ramos -"Chucho Serrucho". 
Ricardo González -"Ricky Ron". 

Música 

Ciclo "Rack desde acá" . 
Grupo Mercurio. 
... rack pesado en español 
Jueves 26 de enero 
19:00 h. 
Boletos $200.00. 
Descuento a estudiantes. 

Foro del Dinosaurio. y Gerardo de la Vega -"Geferafar
dofo". 
Funciones: Domingos 22 y 29. 
Boletos: $50.00 
Descuento a estudiantes y niños. 

Museo Universitario del Chopo . 
Doct.or Enrique González Martínez 1 O. 
Colonia Santa María la Ribera. 
Teléfono 546-54-84, 546-84-90. 

ICI~AAIO~ 
~-----------------llalc~·~------------------~ 

Dirección General de Asuntos del Personal Académicc 
Programa Universitario de Cómputo 

Pr9grama de Formación de Recursos 
Humanos en Cómputo 

Programa de Becas 

El Programa Universitaria de Cómputo y la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico han establecido un convenio para capa
citar a estudiantes de la UNAM en diferentes áreas de <:ómputo para co
laborar en lo solución de problemas específicos. 

Este programa, enfocado a estudiantes de disciplinas sociales, 
humanísticos y científicas ofrece amplias perspectivas para el desarrollo 
profesional. 

La duración de este programa de formación y capacitación es de do
ce meses, a partir del 1° de marzo de 1984. 

Los requisitos mínimos a cumplir por los aspirantes a formar parte 
de este programa son: 

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

no regular (no adeudar materias). 

Los aspirantes a formar parte de este programa deberán recibir 
una capacitación previa del 19 de enero al 23 de febrero de 1984. toman
do los siguientes cursos: Introducción a la Computación y Lenguajes de 
Programación : BASIC, COBOL y FORTRAN. 

Al concluir estos cursos de capacitación previa, se llevará o cabo uno 
evaluación para determinar a los alumnos más sobresalientes, mismos 
que serán acreedores o una beca. El número de alumnos becados depen 
derá de la cantidad de becas que se tengan disponibles. 

Los interesados deberán acudir al Departamento de Formación de 
Recursos Humanos del PUC (ubicado en el Circuito Exterior de CU} con 
documentación oficial que acredite satisfactoriamente los requisitos 
mínimos descritos anteriormente. 

El registro de participantes y recepción de documentos se lleva o 
cabo hasta el 16 de enero de 19B4. de 9:00 o 13:00 h. 
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Mesa redonda sobre el derecho ... 
(Viene de la pág. 2) 

A él correspondió vivir una de las 
épocas más difíciles de la institución y 
también ver nacer de ésta la actual 
Ley Orgánica que rige a nuestra Uni
versidad. El maestro R. Palacios, con 
sus acertados juicios, demostró tam
bién la necesidad de deslindar lo labo
ral de lo académico y lo pol1tíco de lo 
académico. 

Finalmente, el doctor Carpizo indi
có que el maestro R. Palacios luchó 
por Jos derechos laborales, al mismo 
tiempo que luchó por una Universi
dad fuerte, vigorosa y presta a supe
rarse día a día. 

A su vez, el licenciado Armando 
Herrerías Tellerías, presidente del 
Instituto Mexicano de Investigaciones 
Juristas, dio a copocer el currículum 
del maestro R. Palacios, que se desta
có siempre por su labor docente y pú
blica apegada a la honestidad y aleja
da siempre de intereses políticos y eco
nómicos. 

El maestro R. Palacios -conti
nuó- ha formado por más de un 
cuarto de siglo a jóvenes juristas 
dentro de un marco de honestidad co
rno debe corresponder a los egresados 
de la Facultad de Derecho. "Enseñar 
por medio de teorías es bueno, pero es 
mejor la enseñanza a través de ejem
plos, y el maestro Palacios ha enseña
do y formado a profesionistas en de
recho con un ejemplo fecundo". 

El licenciado José Luis Carnacho 
Vargas, presidente de la Asociación 
Nacional de Universitarios, al hablar 
a nombre de los miembros de dicha 
asociación, señaló que generalmente 
no son reconocidos los aciertos de los 
profesores, pero sí son duramente cri
ticados sus errores; no comprendernos 
-dijo- lo que significa sembrar la 
semilla del esfuerzo a través de la cá
tedra cotidiana y por ello no compren
demos lo que el maestro representa 
para el país. 

Ahora, en reconocimiento a la labor 
docente y pública del maestro R. Pala-

. d D echo le rinde ctos, la Facultad e er d , t le 
un homenaje y los alumnos e es a 
piden que siga alumbrándo.los con sus 
conocimientos y su humamsmo, con
cluyó el licenciado Camacho Varg~. 

Luego de agradecer el homena¡e 
que durante una semana le rindiera la 
Facultad de Derecho, el maestro R. 
Palacios hizo patente su fe en las nue
vas generaciones de estudiantes que 
con entusiasmo recogen la antorcha 
de las causas nobles que han distin
guido a la Facultad de Derecho. 

Exaltó la tarea de la Asociación Na
cional de Universitarios y manifestó su 
beneplácito porque ésta haya nacido 
precisamente en la Facultad de Dere
cho. "Es un grupo con la extraodina
ria virtud de trabajar en aras del co
nocimiento, alejado de todo tipo de 
intereses personales". 

Al referirse al ciclo de Conferencias 
sobre Derecho Económico llevadas a 
cabo durante una semana, el maestro 
R. Palacios dijo que era el mejor ho
menaje que podía recibir, pues los te
rnas analizados demuestran la preocu
pación de los catedráticos de la Facul
tad de Derecho por la problemática 
nacional e internacional que en estos 
momentos nos aqueja. 

Durante las exposiciones -agre
gó- puede constatar la intención de 
trabajar por el bienestar de México y 
de América Latina en general; sólo 
así, con entrega y honestidad, será po
sible acabar con el servilismo burocrá
tico, que es uno de los cánceres so
ciales que deben desaparecer. 

"Ante las tempestades mantengá
mos de pie, luchando por la libertad, 
la justicia y la solidaridad; todo por la 
Universidad, nada en contra de ella", 
puntualizó el maestro Manuel R. Pa
lacios. 

Posteriormente fue develada la pla
ca que imprime el nombre del desta
cado maestro a una de las aulas de la 
propia Facultad de Derecho. "He lo
grado lo que siempre anhelé: entrar a 
la Universidad y no salir de ella", dijo 
el maestro R. Palacios al develar la 
mencionada placa. • 

· liMAS - UNAM 

SEMINARIO DE COMPUTACION 

El papel de la computación en la 
evoluci6n de la rob6tica 

Doctor Jaime Gómez de Silva 
Instituto de Ingeniería 
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Después de uno breve introducción sobre el interés que ha desperta
do la robótica en los países tecnológicamente avanzados, se presento 
un panorama de las aplicaciones (actuales y potenciales) de la robótica 
en lo tecnología de punta, la industrio, el hogar y los juegos y pasatiem
pos. las áreas dominantes de lo inteligencia artificial, la percepción sen
sorial y el control motor, en donde se estón encaminando los esfuerzos 
de investigación en robótica, proporcionan una gran motivación al uso de 
las computadoras en eso órea. 

Se describe el importante papel que desempeñan las computadoras 
en coda una de las áreas anteriores y las perspectivos que ofrecen en lo 
realización de robots más con dentes de su medio ambiente, y dotados 
de mayor capacidad de resolución de problemas y de adaptación en me-
dios desconocidos . · 

Miércoles 18 de enero de 1984 a las 12:00 h. 
Edificio del liMAS, 4o. Piso, salón 406. 

Programa Universitario de 
Cómputo 

Dirección de Cómputo 
para la Docencia 

Como parte de las actividades que 
desarrollo la Dirección de Cómputo 
para la Docencia, del Programa Uni
versitario de Cómputo, poro informar 
a la comunidad universitaria sobre 
las actividades diversos que se reali
zan en el área de computación en 
nuestro país, presentamos a conti
nuación el Programa de: 

Conferencias 

A ser impartidos durante el presen
te mes . 

Martes 17 de enero. 
Presentación de los equipos de 
cómputo, de la Compañía NCR. 

Martes 24 de enero. 
Presentación de la Compañía Siste
mas y Componentes, SA. 

Martes 31 de enero. 
"Sistema automatizado para contro
lar y evaluar exómenes utilizando 
una red de micro-procesadores" pre
sentado por el Grupo Micrológica . 

Las conferencias se iniciarón a las 
10:00 h, y se llevaran a cabo en el 
Auditorio John Von Neumann del edi 
ficio del Programo Universitario de 
Cómputo, situado en el Circuito Exte
rior de Ciudad Universitaria, frente a 
lo Facultad de Contaduría y Adminis
tración. 

Se invita cordialmente o todos los 
interesados en el área de cómputo 
para que asistan a este ciclo de plóti
cos. 

A continuación se incluye el conte
nido general de la conferencio Pre· 
sentaci6n de los equipos de cómputo 
de la Compañía NCR. 

l. Aspectos generales sobre NCR de 
México. 

2 . Plan de integración nacional . 
3 . Presentación del computador per

sonal y sus comunicaciones. 
4 . Presentación de un microprocesa

dor y el sistema operativo UNIX. 
5 . Descripción de la nueva tecnología 

del "C.hip" de 32 bits . 
6 . Comentarios y preguntas. 

El desarrollo tecnológico ... 

(Viene de la pág. 6) 

Este esfuerzo que realiza la Facul
tad de Medicina y en el que participan 
otras cuatro dependencias universita
rias, es la primera acción organizada 
que se lleva a cabo en el país para la 
obtención de nuevos medicamentos. 
En ella también se cuenta con la cola
boración del Programa Universitario 
de Investigación Clínica (PUIC), el 
cual, con la valiosa experiencia ad
quirida en los últimos años, será base 
de apoyo fundamental en el cumpli
miento de este propósito. 

El doctor Rodolfo Rodríguez Ca
rranza indicó que "una vez concluidos 
los estudios experimentales, las molé
culas antes citadas se transformarán 
en los primeros medicamentos de
sarrollados totalmente en nuestro me
dio". 

Subrayó que los beneficios materia
les y académicos de estas acciones son 
incuestionables; pero, además, de
mostrarán que tanto la Facultad de 
Medicina como las otras dependencias 
universitarias que participan en el 
proyecto tienen la infraestructura y la 
calidad suficiente para generar nue
vos terapéuticos. 

El Jefe de la División de Investiga
ción se refirió también a la Dirección 
General de Desarrollo Tecnológico, 
de la que dijo fue creada por acuerdo 
del doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de esta Universidad, el 3 de 
marzo de 1983. 

En el acuerdo se establece que la 
Dirección tiene como principal objeti
vo ··proporcionar apoyo a las diversas 
dependencias de la UNAM, en lo refe
rente a la promoción de servicios y 
tecnologías generadas e.n ella, estable
ciendo a la vez el marco de referencia 

·para estas actividades a través de 
programas de capacitación e investi
gación sobre economía, administra
ción y transferencia de tecnología". 

El doctor Rodríguez Carranza pun
tualizó que las funciones de la Direc
ción General de Desarrollo Tecnológi
co son diversas y todas ellas están 
orientadas al aprovechamiento prácti
co de la información generada por la 
investigación científica que se realiza 
en la Universidad. Concluyó que, a su 
juicio, esta alternativa constituye una 
de las acciones más significativas y 
trascendentes realizadas en los últimos 
años dentro de la Universidad. 

En relación a lo anterior, cabe se
ñalar que la Facultad de Medicina 
cuenta, a partir de noviembre de 
1983, con un área de desarrollo tec
nológico. Al respecto el doctor Enri
que Piña Garza, secretario de De
sarrollo Tecnológico, informó que 
contar con esta área representa un 
estímulo más para concretar las in
quietudes que en este renglón tienen 
los . profesores y estudiantes de la fa
cultad. "Asimismo, significa una seria 
responsabilidad, que asumimos todos 
los que participamos en ella, porque 
debemos mantener el prestigio de la 
Facultad de Medicina y de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Mé
xico" . 

El doctor Enrique Piña expresó que 
esta área permitirá a investigadores y 
profesores de la facultad desarrollar 
su capacidad para cristalizar algunas 
de sus ideas .. 

Entre las acciones que se realizarán 
se encuentran: analizar cada uno de 
los proyectos de desarrollo tecnológico 
que existen en la facultad y concluir 
aquellos que se encuentren más avan
zados; difundir el trabajo realizado 
hacia otras dependencias universita
rias y áreas de salud, con la finalidad 
de que lo conozcan para que puedan 
participar en él; y como tercera acción 
se pretende iniciar la preparación de 
aquellos alumnos interesados en esta 
área, para que cursen estudios de pos
grado en desarrollo tecnológico, pre
cisó el doctor Piña. • 
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Introducción a la Universidad 

Lunes 16 

13:00 h. Biotecnología, MC Irma 
Aurora Rosas P. Industrialización de 
sangre, pezuña y cuerno. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. Instalaciones y equipo del 
futbol soccer. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. Ventajas 
de la meleagricultura. 

h. Historia Novohispana, docto-
uadalupe Pérez San Vicente . Las 

ventas, mesones, posadas y estancieros 
siglo XVI. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco Ibarra H. arquitecto Rubén 
Piña. El indio y el campesino. 

Martes 17 

13:00 h. Orientación vocacional, li
cenciado Eduardo Ruiz Saviñón. Doc
torado en producción animal. 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Demesa Lara. 
La propaganda política. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se-

ñor Juan Antonio Flandes Díaz. Con
diciones de trabajo y sistemas de con
trol de riesgos de trabajo en la in
dustria metal-mecánica. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Agüero . Sitios 
de interés científico. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoamerica
no, licenciado Renate Marsiske S. La 
enajenación de la clase media en Mé
xico. 

Miércoles 18 

13:00 h. Biotecnología, MC Irma 
Aurora Rosas P. Proceso de extracción 
y conservación de manteca y sebo. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. Hockey sobre pasto. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. Granjas 
de guajolote de tipo familiar. 
14:30 h. Historia Novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. Las 
ventas, mesones, posadas y estancieros 
siglos XVII-XVIII. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco lbarra H. arquitecto Rubén 
Piña. El insulto y las picardías. 

Aclaraciones 

Sobre lo convocatorio de la Facultad de Arquitectura que aparec1ó el 5 de 
enero de 198.4: 
Los plazos que se obren a concurso para la Unidad Académica de Talleres 
de Número son: 
21 Plazas para profesores Asignatura A Definitivo en el Areo de' Teorío. 
72 Plazos poro profesores Asignatura A Definitivo en el Areo de Diseño. 
23 Plazas poro profesores Asignatura A Definitivo en el Area de 
Tecnología. 

Sobre los convocatorios del Instituto de Investigaciones Biomédicos que 
aparecieron el 2 de enero de 1984: 
En cuatro de ellos se citaron artículos del EPA que no eran procedentes 
y/o se omitieron los pertinentes. 
- En lo convocatorio poro ocupar 1 plazo de investigador asociado B TC, 

en el área de biotecnologío , se omitió el artículo .40 y se citaron de 
más los artículos 41, 42 y 43. 
En lo convocatorio poro ocupar 1 plaza de investigador osocia'do C TC, 
en el área de Biofísico y Biomatemóticas se citaron de más los 
artículos .42 y 43. 
En los convocatorias poro ocupar 1 plaza de investigador asociado C 
TC, en los áreas de Biología Molecular e Inmunología, se citó de más 
e l artículo 42 . 

Sobre lo convocatorio paro ocupar 1 plazo de profesor titular B TC. en el 
área de Geotecnio de lo Facultad de Ingeniería , publicado el día 2 de 
enero, dice en el primer párrafo: " ... dentro de lo División de Ingeniería 
Civil, Topografía y Geodésico", y debe decir : '' ... dentro de lo División de 
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésico". 

En lo segunda de los convocatorios de la Facultad de Arquitectura publ i
cadas el 5 de ~nero , 

Dice: 
20 plazos para profesores de 
asignatura A definitivo, área de 
teoría. 

34 plazos poro profesores de 
asignatura A definitivo, área de 
diseño. 

9 plazas poro profesores de 
asignatura A definitivo, área de 
tecnología . 
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Debe decir: 
21 plazas poro profesores de 
asignatura A definitivo , área de 
teoría. 

72 plazos poro profesores de 
asignatura A definitivo, área de 
dtseií~ 

23 plazas poro profesores de 
asignatura A definitivo. área de 
tecnología. 
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Ciclo 1984 

Auditorio de la División de Investiga
ción, 6°. piso del ala norte, Facultad 
de Medicina. 

1 Enero 18 (miércoles) a las 18:00 h . 
"Característicos del transporte de 
ADP y ATP en mitocondrias de pla
centa humana" 
Federico Martínez Montes (Biología 
Molecular) . 

Gaceta 
ljUNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octo-vio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjar Navarro 
Secretario General 

CP Rodolfo Coeto Mota 
Secretario General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilar Villanueva 
Secretario de la Rectoría 

Lic. Cuauhtémoc l6pez Sónchez 
Abogado General 

la Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves. publicada par 

la Dirección de Prensa 
de la Dirección General de 

Comunic;oción Universitaria. 
11 ° piso de Rectoría 

548-82-14 
652-28-35 
550-51-6-4 

Dr. Jorge Hern6ndez y Hern6ndez 
Director General 

lic . Rafael Motos Moctezuma 
Director de Prensa 

23 



- \JN~M 
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE LA 
ATENCION MEDICA Y DE 
HOSPITALES 
Cursos. dt Homogtme•tacton 
lmcla(•on 5 de marzo 
O u •g•do :t Ptofesronales en 
1odds fas areds 8 n,vel 
he-en< tarutiJ 

Ststem.:l'i de lnlormac•on 
fm,tncreriJ 

Mc!CfO y M tero Economia 
- Jnlfoducción a los Métodos 
Cuttnl•litltVOS 

Teoria de la Adm•nts1rac1ón 
- Metodologia de la 
lnvest•gactón 

Ingles 

Pl;ttiCOS de onentacrón sobre las 
rspecraltdades en 
Finanzas, Comercio Exterior, 
Control Gubernamental , 
Adrninistracion de Empresas 
Hoteleras y Gastronóm•cas 

MAESTRIA EN CONTADURIA 
Curso~ de Homogenerzacron 
ln1cractón 2 de abril 
Du rgrdo a Lrcenc1ados en 
Contaduria y o Contadores 
Publicas 
- lntroduCCIOn a los Mélodo'S 
Cuantrtat1vos 
- T óp1cos Actuales de 
Contabll1dad y Fmanzas 

M;~cro y Mrcro Económra 
- Introducción a la 
lnformét1ca 
- Metodologlil de la 
lnvP.<;trqac1ón 

lnc¡les 

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 
(ORGANIZACIONES) 

Cursos de Hornogenetzación 
ln•c•ación 5 de marzo 
O~r1g1do a ProfeSionales de 
todas las áreas a ntvel 
l•cenctatura 
- Ststemas de lnformactón 
Ftnanctera 

Introducción a los Métodos 
Cuantttat•vos 
- Macro y M tero Economia 
- lntroducctón a la 
lnformatlca 
- Metodolú~ia de la 
lnvest•gación 

lnqlés 
Mayarés informes: D•v•~•ón de 
Eo¡!ud•os de Posgrado de la Facultad de 
Conlo~duria y Admtntslr<IC•ón 
Coordrnactón de Cursoc; dP 
HomogenettaCión C U tel 550 56 27 

FACULTAD DE 

~----E_C_O_N_O_M_IA_--"/ 

FACUL TAO DE MEDICINA 

Ul ISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 
Curso de aciUalt7aCIÓn 
CRISIS Y 
REESTRUCTURACION DEL 
PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION EN 
MEXICO 
O el 30 de Enero al 3 de 
febrero de 18:00 a 20:00 h. 
Prof Anuro Huerta 
Sede: Sala de Juntas 
Informes e inscripciones: 
0Nrsron dt: Estudros de PosgrridO de la 
Facullad de Economia Edtf de la 
Un•d.id de Posgrado pr~mer P•SO tel 
550·52 15!! .. 1 348~ e p 045tO 

/ PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 

i\.. DE COMPUTO ~ 
-------::-, --
SECRETARIA GENERAL 

SUBPROGRAMA DE 
CURSOS DE 
PROGRAMACION 
b.amenes de clrts1f1cac•I'Jn 
Módulos Bits1cos . IntermediOS 
Avanzados y de aphcac1ón 19 
de marzo al 13 de junio 
Subprograma de Sem1nanos 
para el Semestre de 1984 
DUMPALL 
In'>• ttpt tc)llt!..., Del 1 6 al 2 7 de 
enero 
OulcH 1011 Del 30 de enero al 3 
de febrero. de 12:00 a 14:00 
hrs. Pro! Anuro H~rnélndez Hdez 

CANDE 

ln~<.rlfl( ront'~ Del 23 de enero 
al 3 de febrero 
Owac.ron Del 6 al 1 O de 
febrero, de 12:00 a 14:00 hrs. 
Prol Leonardo Ennque 
Donunuue/ Pas1rarm 

USO DEL PAQUETE SPSS 

ln-,u•ptrones Del 30 de enero 
al 1 O de febrero 
Ourclc.rón Del 13 al 21 de 
febrero. de 12:00 a 14:00 hrs. 
Prolrél 8P.~ltfr7 Alcatél Velázquez 
Informes e inscripciones: 
Secctón de lnlormacrón y Relac•ones. del 
P1oqrama de lunes a v•ernes de B 00 a 
~400hlel5505)t5e.,3886 ) 

/ 

CURSO MODULAR 
INTENSIVO DE PEDIATRIA 
UNIDAD 1 

Del 23 al 27 de enero de 8:00 
a14:00h 
P1ol Dr Gwllermo Carp10 
Gu1rene2 
Sede: Palac10 de la Escuela de 
Med1c1na 

CONDUCTA DEL MEDICO 
GENERAL ANTE CIERTOS 
PROBLEMAS 
PSIQUIATRICOS 
Del 23 al 27 de enero de 8:00 
a 14:00 h. 
Prof Dr Anton1o Cells 
Sede. U de Educ Méd 
e M G F 01 FranCISCO J 

~<rlm1s 

~"'fACULTAD DE \ 
CIENCIAS POLITICAS Y 
~OCIALES ~ 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

METODOLOGIA AVANZADA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Del 16 al 27 de enero de 
11:00 a 13:00 h. 
Expositor FranCISCO oavrla 

RELIGION Y POLITICA: LA 
ORIENTACION IDEOLOGICA 
DE LA DOCTRINA SOCIAL 
CATO UCA 

Los días 17,19, 24, 26y 31 
de enero y 2 , 7, 9 , 14 v 16de 
febrero de 17:30 a 19:30 h. 
Expos1tor Joseph Ferraro 

SEMANTICA Y 
CONTRAINSURGENCIA 
NORTEAMERICANA: 
EL TERRORISMO DE 
PROPAGANDA Y DE HECHO 

Del 16 al 20 de enero de 
18:00 a 20:00 h. 
Expositor Or Heinz Dreterich 

Informes e inscripciones: 
Un•dad de Posgrado. 2o p~so (ant•guo 
echhcto de la Facultad de e•encias). C U 
Tels 55054-94 y 550 52 15 ext 
3493 

FACUL TAO DE CIENCIAS 
1\ 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA 
INGRESO AL 2o. SEMESTRE DE 1984. 

lnc;crrpc•ón y rernscnpctón del 4 al 8 de junio (Provrsronal) 
lr1•c•o de clases· 21 de mayo (Provrstonal) 
Camh10' de EspeCialidad para el 2o Semestre.del 23 de 
Enero al 1 O de Febrero. 

Los a<.;pHan tes de prtmer rngreso no egresados de esta Unt 
ver~1dad (lnshtuc10nes NaCionales y Ex.tran,eras) . solicttar rns· 
1ru<.:t1vo para tngreso y deberán presentar los documentos que 
a t.:ontmuac•ón se 1ndican del 23 de enero al 1 O de febrero. 
con el lng Alfonso M"eles Hernandez Jefe de la Untdad de 
lnlorrnac1on v Regtstro. ub1cada en el ~d1IIC10 de Posgrado. 
piRnta ha¡a Ciudad Universitaria. e p D451 o MéxiCO. o F 
Con hora11o de lunes a v1ernes de 9 DO a 13 00 h 

Or~gmal y cop1a (tdmaño carta) del titulo 
- Or~gmal y cop1a (tamaño carta) del certlf1cado de estu 
d10'ii 

- Cop1a cer1Jf1cada del acta de nacrm1ento 
- Curnculum V11ae 

Cana de expos1C10n de razones de sollcrtud de Ingreso? 
la 01vtSIOil 

Una fotografía tarnano rnfant•l 
NOTA los asptrantes que hayan realizado estud1os en el 

exHan,ern deberán presentar los documentos legaliZados por 
el consulado mex1cano en su pais 
• Cert•f•cac1ón y ftrma de la Secretaria de Aelac•ones Ex te 
uores en Mextco. Flores Magón No 1 Tlatelolco 
- los asp•rantes que hayan realizado estudiOS en lnstl tuc•o 
nes de la RepUbllca Mexrcana. el ortgmal del titulo deberá es 
tar legRhlado por el Gobernador del Estado correspond1ente y 
reg1strado por la D•recc1ón General de Profesrones 

Así m1srno se 1nforma que loo; alumnos provententes de 
otrrts escuelas y facultade-s de esta Un1vers•dad deberán pre 
sentar los documento"i antes c1tados en la techa amba men 
cronada en esta D1v1S1Ón 

Los tram,tes escolares se reahtan en la Orv1S1on de Estudtos 
cte Posgrado con horarto de lunes a v1ernes de 9 00 a 13 00 
y de 1 6 00 y 1 7 OD h 

PROBLEMAS DE 
NEFROLOGIA Y URO LOGIA 
Del 23 al 27 de enero de 8:00 
a 14:00 h. 
Prof Dr Víctor Argueta Vi llamar 
Sede: Palac10 de la Escuela de 
Medtcina 
PATOLOGIA PULMONAR 
APLICADA 
Del 23 al 28 de enero de 8:00 
a 14:00 h. 
Prof Dr Roberto 8arnos del 
Valle 
Sede: lnst Nal de Enf 
Respiratorias 
Informes e inscripciones: 
D•vts,on de Estudtos de Posgrado de la 
Facultad de Med•c•na. pnmer ptso del 
An1tguo ed•l•c.•o de la Facul!ad de 
Cienctas o en el Edtficeo de •a An!tgua 
Escuela de Med1c1na {BraSil y Venezuela 
Plala Santo Oom1ngo. Méx•co 1 O F ) 
lels 548 73 76y52637·83 .1 

FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 
TERAPIA BREVE: UNA 
ALTERNATIVA EN LA 
TERAPIA FAMILIAR 
Del 23 al 2 7 de enero de 
17:00 a 21 :00 h. 

~ 

D1r1Q1do a Psicólogos 
interesados en la práct1ca clínica 
Expositor· Dra . Mary Blanca 
Moctezuma 
Sede: Aula Magna de la 
D1visión de Estudios de 
Posgrado. Facultad de 
PSICOlogía. Edil. e 
ACTUALIZACION EN 
DINAMICA DE GRUPOS (EN 
CAPACITACION, 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL O 
DESARROLLO 
COMUNITARIO) 
Los días 9 , 1 O y 11 de febrero 
de 9:00 a 14:00 h. 
Dlfig1do a. Psicólogos, 
Adminrslradores. Sociólogos. 
L1cenciados en Relaciones 
lndustnales. lnleresados.en la 
apltcactón de Dinámica de 
Grupos en Capacitación. 
Desarrollo Organizacional o 
Desarrollo Comunitario 
Exposttor~ Dra. Graciela 
Sanchez Bedolla 
Sede: Umdad de Seminanos 
Dr Ignacio Chavez. (ubicado al 
lado del Jardín Botánico. 
exter~or. CU .) 
Mayores informes e 
inscripciones: Facultad de 
Pstcologia, Departamento de Educac~ón 
Contmua. Edtf e (Otrecc•ón) erudad 
Uñ~versrta11a 1"'1 550-06·37 e P 

"d510 

FACULTAD DE 
DERECHO 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

Curso 
EL SISTEMA JUDICIAL 
NORTEAMERICANO EN LA 
ERA POSWATERGATE 
Del 16 de enero al 9 de marzo 
Coord1nador Prof Dr Dav1d 
Sachs Stern 

C1clo de Conferencras 
LA SITUACION ACTUAL DEL 
JUICIO DE AMPARO 
30 v 31 enero, 1 , 2 v 3 de 
febrero. 
Cooord1nador Ln. Roberto 
~ erra1as Sal¡¡aclo 

ENEP ACATLAN 

ORIENTACION VOCACIONAL 
Los días 16, 17, 18, 19v20 
de enero de 13:00 a 15:00 h. 
Informes e inscripciones: 
Departamento de Desarrollo Personal y 
Ptoles•onal Un•dad Académ•ca 1 planta 
alta cubtculo 217 y 218óa lostels 
373 23-t8. 373 23 99.373 28-40 
e•t 104 

UN/\M 

los universitarios 
HOY 

REANUDAEL21 DE ENERO 

La muerte accidental de 
un anarquista 
De Dano Fo 
DueccJón Jo~e Lu1s Cruz 
Escenografia José Sant1ago 
Mus•calt7aCión José Frank 
Con Héctor Ortega Joaqum 
Gan1do M1guel Flores 
Rosa Ma•ia B1anch1 Vic.tot 
Tu¡dlo 
Emt11o Eber~Jeny1 y Gutllerrno 
Hen1v 
TEATRO SANTA CATARINA 
Ple1za de Sam,1 Cata11na No 1 O 
Coyoacán 
Martes a viernes / 20:30 h. 
Sábados 1 20:00 h . 
Domingos / 19:00 h. 
Boletos: S 1 OD 00 

REANUDA VIERNES 13 / 
19:30 V 21 :30 h. 
Las Juramentaciones 
De Osear L1era 
01fección Ptlar Souza 
Escenografia e 11um1nac1ón 
Jorge Reina 
ASIStente de drrecc1ón 
Guadalupe Ca1ares 
Con Grac1ela Donng T1ta 
Gr~e¡¡. Guadaluoe Noel. Elwa 
Monsell v Carmen Sagredo 
TEATRO COYOACAN 
Eleuter~o Méndel No 1 1 (entre 
Tlalpan v 01v del Norte) 

Martes a sabados / 19:30 V 
21:30 h . 
Domingos / 18:00 y 20:00 h . 
Boletos: S 3DO DO• 

RADIO 
Programa especial 

JliMP§ 
CAMBI 

Resumen del documento Evaluación y marco de referencia 
para los cambios académico·administrativos en fa UNAM 
Lunes 16 / 20:00 h. 
T ransm1tido simultaneamente por la Red Universitaria 
Mt=>x1cana 
Rad10 Un1vers1dad Autónoma de Aguascallentes XEUAA 1520 
Khz de AM 
Rad1o Un1versidad Autónoma de Ba¡a Californta Norte XHBA 
104 1 Mhz de FM 
Rad10 Un1vers1dad de Guadala¡ara XHUG 104 3 Mh1 de FM 
Rad10 Un1vers1dad de Guana¡uato XEUG 970Khz de AM 
Rad10 Un1vers1dad N1colatta de Michoacan XESV 1370Khz de 
AM 
Rad10 Umvers1dad de Oaxaca XEUBJD 1450Khz de AM 
Rad10 Un1vers1dad Autónoma de Ouerétaro XHUAQ 89 5 Mkz 
de FM 
Rad10 Un1vers1dad de San lu1s Potosi XEXQ 1460Khz en AM 
Rad1o Univers1dad Autónoma de Si na loa XEUAS 1330Khz de 
AM 
Rad1o Univers1dad de Sonora XEUS 850Khz de AM 
Rad1o Umversidad Veracruzana XERUV 1550Khz de AM 
Rad10 Un1vers1dad de Yucatan XERUY 1400Khz de AM 
Rad1o UNAM XEUN AM 860Khz XEUNFM 96 1 Mhz 

________ CURSOS ______ __ 
Salud, medicina y 
sociedad 
Del 1 6 al 20 de enero 
De 18.00 a 20·00 h. 
FACULTAD DE ECONOMIA 
Mayores informes al tel: 
550-52- 1 5 ext. 3483 

Curso intensivo de 
español para extranjeros 
Pnnc•ptantes y avanzados 
Del 1 6 de enero al 
2 7 de febrero 
Horario matunno y vespert•no 
Cursos semestrales de 
cultura latinamericana 
Para mex1canos y extranjeros 
Arte. h1storía. l•teratura 
Del 1 6 de enero al 1 1 de mayo 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
PARA EXTRANJEROS 
Mayores informes al tel 
550-5 1 72 

Curso de orientación 
vocacional 

Adolescencia y 
aprendizaje 
Del 1 6 de ene10 al 1 5 de 
fell1ero 
TtllllO rnatlillllO 
Lulli'"> m•Eúcoles y v1etnes 
CENTRO DE 
INVE ST IGACIONES Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
(Cuunlo Ex1er10r C U l 

Taller de diseño del 
material didáctico de 
bajo costo 
Del 1 6 al 20 de enero 
De lunes a vrernes de 
9:0D a 14·00 h. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
PARA LA SALUD 
(Presidente Carranza No 162 
Coyoacan) 
Mayores informes a los 1els 
554 86 55 V 554 85 13 

Metodología avanzada 
de las ciencias sociales 
Expositor Francisco Oávila 

Programa de Valses 
Obertura de El rnutCiélaqo. 
J Strauss J1 
Polka p1wcato Dp 449 
J Strauss Jr 
Czardas de El murcrela~JO 
J Strauss Jr 
V;¡ls Emperador Op 437 
J Strauss Jr 
Can-can de La alegria pansma 
Oflenbach 
Bosques de Viena Op 325 
J Strauss J 
Voces de pr11navera Op 41 O 
J Strauss Jr 
Vals oro y plata lehar 
Vals acelerac1ón Op 234 
J Strauss Jr 
Vals poético. V1tlanuPvcl 
En el bello Danubio Awl 
Op 314, J Strauss Jr 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
¡centro Cultural Un•vers1tarro) 
Domingo 29/ 12:00 h. 
Boldtos: S 12D.OO y S60 DO• 
Boletos: S 240 00 S 180 00 V 
s 100 00* 

CONFERENCIAS 
El o;;istema JudiCti!l 
n01teamerscano en lii 
Era Poswatergate 
El espíritu de las leyes, 
homenaje al 
Bicentenario de la 
Constitución 
de Fdadelf1a 
Dr Oav1d Sachs Stern 
FACULTAD DE DERECHO 
Aula Magna José Casulla 
Lé:Hrai'laga 
Lunes 16/10:00 h. 

toiOQUir) 
México: Crisis y 
relaciones economicas 
internacionales 
Del 18 al 27 de enero 1 

17 00 h 
AUDITORIO JUSTO SIERRA 
¡Justo S1erra No 16) 
lnaugurac1ón 1111ercoles l81 
17 00 h 
Mayores informes a los 
tels 522 43-91 522 45 35 y 
542 92 91 

Medidas idempotentes 
en grupos topológicos 
Prof Rafael Oav1s Velat1 
Un1vers1dad Veracru?ana 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Salón de Semma110S S 1 03 
Lunes 16/11:00h. 

Balance de la 
investigación científica 
actual 
Dr José Elguero Bertol1n1 
Act1v1dad paralela a la 
exposición del libro científico 
español 

Del 1 6 al 20 de enero 
De 1 3 00 a 1 5 00 h 
ENEP ACATLAN 

Del 16 al 27 de enero de 11 00 
a 13 00 h 

SALA CARLOS CHAVEZ 
(Centro Cultural Un1vers•tario) 
Lunes 16 / 13:00 h. 

M ayores informes a los tels 
373-23-18 373-23 9g_ 
373 28-40 ext 104 

Introducción a la 
dinámica de grupos 
Del 1 6 de enero al 1 O de 
febrero 
Turno matuttno 
Lunes m1ércoles y v1ernes 
CENTRO DE 
INVESTIGACIONES Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
(CifCUitO Exter~or . e u ) 

Cursos profesionales 
de teatro 
Actuación 

Dirección 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
Oivts1on de EstudiOS de 
Posgrado 
Mayores informes a los tels 
550 54-9 4 y 550-52-1 5 
e<t 3493 

Introducción a la 
didáctica general 
D1·l 1 6 rle cnern al 1 O de 

T,nno m.Jtullno 
l ullt'"' 1111Ct role~ y vrernes 
CENTRO DE 
INVF STIGACIONES Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
(CintillO ExtCIIOI e u l 

Escenografía 
Generac1ones 1 984 -1 gs 7 
lnscnpc10nes abiertas hasta el 3 
de febrero 

==CINE __ _ 

Exámenes del 6 al 24 de febrero 
Curso propedéutico del 2 7 de 
febrero al 23 de marw 
ln1cro de cursos 16 de abnl 
Horano de lunes a vternes de 
1500 a2200h 
CENTRO UNIVERSITARIO 
DE TEATRO 
(Centro Cultural Umvers1tarro. 
a tras de la Sala Ne1ahualcóyotl) 
Tel 655-13 44 ext 205D 

1 l '.• ·l•;uu '· ' D·• ··• 
(l ••.• 1 ''" ~ h · p,..,,,, , 

C.clo Ctne documental 
argentino 
Compañero Fernando, 
1982 
Oe; N1colás Amoroso 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSOFORO 
(San lldefonso No. 43. Central 
Lunes 16/ 10:00, 12:00, 
16:00 V 18:00 h. 
Boletos: S 30.00* 

•.• (,, ........ , ¡,( ............... ¡, .. ..... ,,, •. ,, 

J, ,,.,., l, H •. ,,,,,,, tJ,, "''"·• ~!lOSt f>4 

Modificaciones fiscales 
1984 
losdias 16y 17 de enero/ 
18 00 h 
FACULTAD DE CONTADURIA Y 
AOMINISTRACION 
Audnor~o Maestro Carlos Perez 
del Toro 

= TELEVISION._ 

o 
IIVTRODUCCION A LA 
UNIVERSIDAD 

1 J C'O BIOTEeNOLOGJA ln<Juslrral• 
Mc..~on dE' S;mgre Petun¡¡ y 
CuPrno 

13 30 LA UNIVERSIDAD TAMBIEN 
ES DEPORTE. lnstalac1ones y 
Equ11>0 del Futbol Soccc' 

14 00 ALIME,...TACION Y PESARRO 
LLO. Veni{IJcl" efe la ~eleagr•c.ul 
tur.t 

14 30 HISTORIA NOVOHISPANA. 
las Vcnt,l'> Me .. one<i. Posa<1as v 
btan(.tf'ro~ S XVI 

15 00 PSICOLOGIA AHORA. fl lncf10 
v Hl eanrpe.,•no 

A lea 23:00 h 
riEMPO DE FfLMOTfCA 
Ciclo lmpres•ones de Jean Aenou 
Las reglas del juego. 1939 

UNAM 
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a historia de la Universidad Nacional 
L Autónoma de México está indiso
lublemente ligada a la historia del país. 
El moderno Sistema Universitario que in
tegra es el resultado de un permanente 
empeño de adecuación y servicio a la Na
ción, de enlace y toma de posición con 
sus problemas y conflictos. Los grandes 
problemas de la Universidad son expre
sión y componente de la problemática y 
de las formas y modalidades que ha to
mado el desarrollo de la sociedad mexica
na. 

La Universidad como institución pú
blica de carácter nacional y autónomo es
tá comprometida e involucrada con la 
Nación. Las funciones que cumple -do
cencia, investigación y extensión de la 
cultura- constituyen la especificidad de 
su tarea social, emprendida con el fin de 
formar profesionales, docentes e investi
gadores vinculados a las necesidades pro
ductivas, políticas y culturales de la so
ciedad y el Estado, así como para generar 
y renovar los recursos científicos, tecno
lógicos e institucionales que requiere el 
desenvolvimiento global del país. 

La Universidad puede afirmar con or
gullo que ha cumplido con sus tareas, 
asumiendo que lo ha hecho con las insufi
ciencias y los problemas derivados, por 
un lado, de su funcionamiento y, por 
otro, de la creciente complejidad del de
sarrollo nacional. 

La aguda crisis por la que atraviesa el 
país requiere de la Universidad y del con
junto de las institucior.es dedicadas a la 
educación un renovado compromiso con 
las tareas sociales, económicas, políticas 
y culturales, a fin de superarla. Esto sig
nifica, sin duda, comprometerse lúcida
mente con los aspectos permanentes y 
estructurales de la sociedad mexicana y 
con sus sectores mayoritarios, pero sobre 
todo conlleva una obligación incondi
cional con el saber, el estudio y la ver
dad. La contribución fundamental de la 
Universidad a la sociedad es la objetivi
dad e integridad de su saber. 

Se requiere de una Universidad Na
cional renovada, a la altura de las exigen
cias actuales del país, capaz de captar y 
evaluar sabiamente tanto las urgencias y 
necesidades, como las capacidades y po
tencialidades de la sociedad mexicana. 

La Universidad que se necesita hoy de
manda de todos los universitarios un es
fuerzo radical -inédito en su historia
de adaptación, de eficiencia , de c~n
gruencia, de racionalidad crítica y de vo
luntad transformadora para con la so
ciedad de la que forma parte. Por eso, su 
renovación y reorganización no puede ser 
meramente administrativa, sino que ha 
de tocar cualitativamente aspectos esen-

Introducción 

ciales del quehacer académico original y 
permanente. 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México constituye un Sistema Univer
sitario sumamente complejo, de grandes 
dimensiones, uno de los más vastos y 
complicados del mundo, puesto en condi
ciones sociales especiales. De ahí que el 
esfuerzo de la comunidad universitaria 
por renovarse deba obedecer a criterios 
de estricta racionalidad y responsabili
dad. 

La evaluación objetiva de la estructura 
orgánica de la Universidad, de las fun
ciones sustantivas universitarias, san
cionadas por la ley, del proceso específico 
de las mismas -docencia, investigación 
y extensión de la cultura-; el análisis de 
la evolución y los logros de la Institución, 
así como el diagnóstico de los problemas 
y de las deficiencias, constituyen tina ba
se indispensable para superar el estado 
actual, atender planificadamente a las 
exigencias y responder con inteligencia a 
los cambios que la sociedad demanda de 
la Universidad. 

La comunidad universitaria en su con
junto -estudiantes, profesores e investi
gadores, trabajadores, profesionistas 
egresados, los docentes con responsabili
dades administrahvas e, incluso, los sec
tores sociales involucrados en el proceso 
universitario- enfrenta obligatoriamen
te el reto de dar principio al proceso de 
renovación de la Universidad Nacional. 

Los universitarios formamos una Insti
tución dispues~a a superar la prueba de la 
hora pre,sente. Entendemos que en el mo
mento actual es indispensable reorgani
zar la vida académica bajo nuevas pautas 
de conducción, planeación, evaluación y 
participación en el quehacer universita
rio. 

La cÓmunidad universitaria está cons
tituida por una colectividad crítica en 
esencia del entorno social y autocrítica de 
su circunstancia interna. La Universidad · 
conoce y reconoce los problemas que 
tiene y re~'lfirma su vocación de transfor
mación. De este modo: , 

1) Los cambios de la Universidad se
rán obra de todos los universitarios, 
a fin de poner las bases de una U ni
versidad renovada racionalmente y 
guiada por las mejores tradiciones y 
principios de los universitarios me
xicanos. 

La autonomía universitaria, la 
libertad de cátedra e investigación, 
el ejercicio irrestricto y responsable 
de la crítica racional, la conviven
cia ·plural en la vida académica 
constituyen una reserva invaluable 
para acometer la empresa de reno
var la Universidad. 

2) La innovación será establecida de 
acuerdo con. premisas de participa
ción y responsabilidad compartidas 
por todos los universitarios . 

El proceso ha de fincarse y debe 
resultar de la más amplia participa
ción de los diversos sectores de la 
comunidad. Con base en el marco 
institucional vigente las diversas 
instancias de la Universidad habrán 
de conocer y discutir los lineamien
tos generales de evaluación, diag
nóstico y planeación de las tareas 
universitarias, proponiendo los 
componentes, las modalidades es
pecíficas, los cont~nidos concretos, 
la duración de los planes y sus solu
ciones. 

3) La participación de la comunidad 
define un compromiso al que los 
universitarios no pueden renunciar: 
el ejercicio de la inteligencia. La 
racionalidad habrá de ejercerse lú
cidamente y sin restricciones, tanto 
en su función crítica, como en la ri
gurosa evaluación de los problemas 
y de las soluciones ya ensayadas, y 
en la sistemática planeación de los 
objetivos y la administración de las 
acciones atingentes. Debe com
prender, también, mecanismos per
manentes de autocorrección, me
diante instancias de evaluación en 
la aplicación de los planes genera
les, los programas y las estrategias 
de implementación, a fin de con
vertirse en un proceso dinámico de 
adecuación y renovación sostenido 
y constante. 

4) La renovación universitaria ha de 
desarrollarse al amparo y en el 
marco de la Ley Orgánica vigente. 
Entiende este marco jurídico como 
el idóneo para la realización del 
proceso y para la implementación 
de sus resultados. Asume que este 
marco legal condensa la experien
cia de la vida universitaria y contie
ne las condiciones para la madi 
ción y adecuación de la Universi
dad a las nuevas circunstancias. 

5) Es éste un ejercicio de la autono
mía, al mismo tiempo que un es
fuerzo para fortalecerla. 

Para decidir el rumbo con volun
tad propia, los universitarios ejer
cemos nuestra capacidad para or
ganizarnos, planear y definir nues
tra política institucional, para dis
cutir y definir los modos de nuestra 
reestructuración y enfrentar, así, 
las nuevas circunstancias que vive 
el país, buscando contribuir a la su
peración de la situación nacional. 
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os documentos y materiales de traba
L jo que aquí se presentan son resulta
do de la consulta con los órganos cole
giados de la Universidad, y a la vez reco
gen y cristalizan preocupaciones, esfuer
zos, ideas e intenciones de los universita
rios. 

En primer lugar son fruto de un traba
jo emprendido por el Consejo de Planea
ción de la Universidad en noviembre de 
1982, con la finalidad de evaluar las con
diciones de operación y los rendimientos 
de cada uno de los sectores académicos y 
académico-administrativos que integran 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

La evaluación estuvo a cargo de la Se
cretaría General. Bajo su promoción y 
coordinación, los directores de facultades 
y escuelas, así como' los coordinadores de 
la Investigación Científica, de Huma
nidades y de la Extensión Universitaria 
definieron los campos relevantes de la 
evaluación y sus instrumentos, y ordena
ron y estudiaron cuidadosamente los da
tos y las relaciones que arrojaban las eva
luaciones. 

En forma paralela, un grupo de la Di
rección General de Planeación de la 
Secretaría de la Rectoría se 'reunió pe
riódicamente para analizar tanto la in
formación disponible sobre escuelas, fa
cultades, institutos y centros, como 
aquélla producto de la reflexión de un 
número importante de universitarios. ' 

El documento consta de tres capítulos: 
en el primero se trata de describir sucin
tamente los antecedentes históricos, los 
logros obtenidos por la comunidad uni
versitaria en los últimos lustros y las ten
dencias recientes de las diferentes áreas 
de la vida universitaria. 

El segundo capítulo recoge y expresa 
brevemente la conceptualización y el 
diagnóstico de aquellos problemas que 
los cuerpos colegiados de la Universidad, 
en sus recientes reuniones de evaluación, 
identificaron y calificaron como priorita
rios o recurrentes. Asimismo, da a cono
cer de. manera concisa los resultados de 
las consultas que hizo el Consejo de Pla
neación a un número significativo de 
miembros de la comunidad universitaria. 
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Capítulo 1 

Los logros y las 
condiciones actuales 

de la Universidad 

El tercer capítulo resume en forma sis
tematizada una serie de propuestas que, 
de llevarse a la realidad, contribuirán in
dudablemente a enriquecer las tareas 
sustantivas de la Universidad en el mo-
mento nacional presente. . 

Todas las propuestas sé hacen del co
nocimiento de la comunidad a través del 
Consejo Universitario en su calidad de 
máxima autoridad académica de la Insti
tución. Algunas, por su carácter o di
mensi~n, deberán. estudiarse, elaborarse, 
precisarse y, en su caso, ser aprobadas 
por el propio Consejo Universitario, pre
vio estudio y dictamen de las comisiones 
correspondientes. Otras más, de compe
tencia de los Consejos Técnicos corres
pondientes o directamente del. Rector, 
una vez conocidas pueden ser perfeccio
nadas por la comunidad universitaria y 
deberán ser puestas en práctica a corto 
plazo. 

Este documento, en suma, ofrece a la 
comunidad una información condensada 
del estado actual de la Universidad, delí
nea a grandes rasgos el perfil de sus pro-

. blemas, establece pautas evaluativas so
bre las cuestiones más urgentes, las solu
ciones aplicadas, los logros y deficiencias 
de la his.toria más reciente de la Universi
dad. A partir de esos hechos se esboza un 
diagnóstico de la situación de nu~stro Sis
tema Universitario y se establecen algu
nos lineamientos y claves para la renova
ción que la Universidad requiere y pro
yecta. 

El documento que se presenta hoy a la 
comunidad, es un marco de referencia 
para lograr la cabal aplicación de nor
mas, desterrar usos inveterados e ir gra
dualmente adecuando la organización de 
nuestra Institución a un Plan Rector de 
desarrollo ordenado y congruente que le 
permita perfeccionarse en el cumpli
miento de sus tareas sustantivas. Es el 
marco dentro del cual se propone que to
dos los universitarios participemos en los 
cambios que habrá de experimentar y su
perar nuestra Universidad. 

l. La docencia 

Esta es una de las actividades sustantivas 
del quehacer universitario. Mediante el . 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el sa
ber teórico, científico y técnico es elabo
rado, transmitido y apropiado por 
quienes lo ejercen. 

Es por eso que la docencia es la activi
dad a la cual la Universidad dedica la 
mayor parte de sus recursos físicos, hu
manos y financieros. Esta función ha ex
perimentado cambios importantes para 
responder a las demandas de educación 
media superior, superior y de posgrado 
que el país reclama. , 

La población escolar a la que la Uni
versidad ha venido impartiendo educa
ción se ha incrementado en un 700% en 
los últimos 20 años y en un 300% tan sólo 
de 1970 a la fecha, hasta llegar a la cifra 
de 328,000. En la actualidad, la Univer
sidad Nacional Autónoma de México 
atiende al12% de los estudiantes de edu
cación media superior del país, al 17% 
de los de licenciatura y al 47% de los pe 
posgrado. Es importante destacar, por 
otra parte, que la función docente de la 
Universidad se presta, prácticamente sin 
costo para los estudiantes. 

AdiCionalmente, la Universidad cuen
ta con un sistema de incorporación y re
validación de estudios que agrupa 269 
instituciones que imparten educación 
media básica, técnica, media superior y 
superior a 165,612 estudiantes . 

Por último, cabe mencionar la partici
pación de la Universidad Nacional Autó
noma de México, a partir de 1973, en el 
esfuerzo de planeación y creación de 
otras instituciones educativa del área 
metropolitana: el Colegio de Bachilleres, 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
y el Colegio Nacional de Educación Pro
fesional Técnica, reforzando así el iste
ma Educativo Nacional en lo niveles 
medio superior, técnico y superior. 

La cada vez mayor demanda de ingre
so a la Universidad conllevó la necesidad 
de establecer políticas de admisión para 
normar y racionalizar el crecimiento de 
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la Institución. De este modo, el ingreso 
ha ido fijado en 40,000 es:udiantes pa~a · 
la instrucción media supenor. Par~, la li
cenciatura se ha e. tablecido tambien un 
límite máximo de admision de 40· 0.00 es
tudiantes. mismo que toma en consid~ra
ción a quienes proviene? de los ?os siste
mas de enseñanza media supenor de la 
Universidad, y a los estudiantes que se in-
corporan mediante el concurso de selec
ción. 

Hay que mencionar que en la actuali
dad se da el caso de que algunas carreras 
quedan saturadas solamente con la de
manda de estudiantes provenientes de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), mientras que en otras un alto 
porcentaje se otorga mediante el concur
so de selección. Ejemplo de las primeras 
son ingeniería en computación, ciencias 
de la comunicación y administración; de 
las segundas, ingeniería civil, economía y 
química. En 1982-83 y de manera global, 
el 63% de los estudiantes de primer 
ingreso a nivel licenciatura provino del 
nivel medio superior de la propia Univer
sidad Nacional Autónoma de México. 

Por lo que se refiere a la educación me
dia superior, hasta 1970 la .UN AM conta
ba en ese nivel tan sólo con la Escuela 
Nacional Preparatoria. En 1971, se creó 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
que además incorporó un profundo cam
bio académiCo al transformar tanto el 
currículum escolar como el proceso edu
cativo. Si bien su mayor peso ha recaído 
en la educación media superior, el siste
ma CCH fue pensado para cubrir tam
bién los niveles de enseñanza superior y 
de posgrado. Asimismo, este sistema 
introdujo la modalidad académica de las 
opciones técnicas como una salida termi
nal en el nivel medio superior. En la ac
tualidad, hay 14 opciones técnicas dispo-

- nibles para los estudiantes. 
La puesta en marcha del CCH com

prendió el establecimiento de cinco plan
teles para atender a los estudiantes en lu
gares del área metropolitana como: Az
capotzalco, Naucalpan y Vallejo en 1971 
y Oriente y Sur en 1972. En la actualidad 
el CCH tiene una matrícula de 98,200 es- . 
tudiantes. 

Por otro lado, a la ENP se le añadió un 
noveno plantel y con la construcción en 
1980 de nuevas instalaciones para las pre
paratorias 1 y 3 se completó una planta 
que actualmente atiende a una población 
de 51,700 estudiantes. 

Esto significa que la UNAM -me
diante sus dos sistemas- atiende al 30% 
de los estudiantes de instrucción media 
superior del área metrop0litana, con un 
total de 149,900 estudiantes. 

La docencia a nivel licenciatura cons
tituye un ámbito medular de la Universi
dad. Es aquí donde sus escuelas y faculta
des preparan un gran número de los pro
fesionales que requiere el país. El esfuer
zo docente lo comparten facultades de 
gran tradición con otras más recientes y 
que contribuyen también, de manera sig
nificativa, a la formación de cuadros 
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profesionales en disciplinas de n~evo cu
ño. En conjunto la UNAM atiende a 
160 000 estudiantes de este nivel educati-

' vo, ofreciendo para ello 54 carreras. 
La necesidad de responder a constan

tes desafíos de la sociedad y del país ha 
hecho que la UNAM explore e implante 
estudios en áreas diferentes y con modali
dades nuevas. Así, por ejemplo, entre las 
áreas abiertas en los últimos diez años, se 
cuentan los estudios de diseño y comuni
cación gráfica, computación, alimentos, 
ingeniería geofísica, investigación bio
médica, matemáticas aplicadas e inge
niería agrícola. En lo que se refiere a las 
nuevas modalidades, cabe mencionar las 
especializaciones introducidas en dife
rentes planes de estudios, así como el es
fuerzo realizado a través del Sistema de 
Universidad Abierta, creado en 1972. 

Los estudios de posgrado tienen como 
meta principal la formación de personal 
altamente calificado para la docencia y 
la investigación, así como el enriqueci
miento del grado de conocimiento que 
requiere el ejercicio profesional en la so
ciedad mexicana. 

La formulación e impartición de los 
programas específicos corren a cargo de 
las divisiones respectivas de cada escuela 
o facultad, .si bien la administración glo
bal del posgrado está a cargo del Consejo 
de Estudios de Posgrado. En 1977, se es
tableció la Secretaría Ejecutiva del Con
sejo de Estudios de Posgrado como ins
tancia de apoyo a las funciones del pro
pio Consejo, tales como la renovación o 
creación de especializaciones, maestrías y 
doctorados. Más recientemente, se ha 
impulsado el posgrado a través de la 
creación del Programa de Apoyo a las Di
visiones de Estudios de Posgrado (P A
DEP) y la reorientación del Programa de 
Becas, a fin de apoyar a las divisiones de 
cada escuela o facultad en su desarrollo y 
consolidación. 

En virtud de todo lo anterior, los estl)
dios de posgrado han aumentado y se han 
diversificado. En los últimos diez años, el 
número de aspirantes a grados superiores 
al de licenciatura en la UNAM se ha du
plicado hasta llegar a un total de 14,000, 
lo que en términos relativos constituye el 
47% del total nacional. En la actuali
dad, se imparten 86 especializaciones, 
108 maestrías y 51 doctorados. Con la re
ciente creación de los programas de doc
torado en escuelas como la de Economía, 
Odontología, Psicología, Arquitectura y 
ENEP Cuautitlán se constituyeron éstas 
en nuevas facultades. 

Atendiendo a las profundas modifica
ciones debidas al crecimiento económico 
y sus correlativas circunstancias sociales, 
la UNAM ha buscado establecer alterna
tivas que salgan al paso tanto de las nece
sidades de formación calificada para las 
modalidades emergentes en la· planta 
productiva, como para la atención de las 
demandas sociales que le son inherentes. 

El proceso de desarrollo nacional 
expresado en la concentración urbana y 
metropolitana y en el crecimiento del 
sector terciario, han repercutido aguda-

mente en la conformación de la Universi
dad. Asíf la explosión de la demanda 
educativa ha moldeado, parcialmente, la 
creación de nuevas opciones docentes. 

En 1973, la UNAM enfrentó un grave 
problema de. saturación en las instala
ciones de la Ciudad Universitaria, debi
do básicamente al aumento de la matrí
cula en las licenciaturas. Como respuesta 
se elaboró un estudio por el que se busca
ba establecer una proporción entre los re
cursos educativos y el número de alum
nos atendidos, así como mejores condi
ciones para el trabajo docente y de inves
tigación, todo ello sin incrementar la ca
pacidad instalada en el campus universi
tario y procurando en cambio acercar los 
centros educativos a· las zonas de residen
cia de amplios grupos de estudiantes, 
profesores y trabajadores. 

Con base en ese estudio se formuló el 
Programa de Desconcentración de Estu
dios Profesionales para la función · de la 
docencia, por el cual se crearon las Es
cuelas Nacionales de Estudios Profe
sionales (ENEP): Cuautitlán en 1974, 
Acatlán e Iztacala en 1975, Aragón y Za
ragoza en 1976. En 1983, las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales 
cuentan con 30 carreras a nivel licen
ciatura y agrupan el 38% del total de la 
población escolar de licenciatura de la 
UNAM, el resto se halla en la Ciudad 
Universitaria y en las escuelas próximas a 
ella como Artes Plásticas, Enfermería y 
Obstetricia y Música. 

La planta docente con que cuenta la 
UNAM en sus diferentes niveles de ense
ñanza está constituida por 24,000 profe
sores. El conocimiento de las caracterís
ticas y las situaciones académico-labora
les de este amplio sector, así como su 
permanente superación académica y el 
logro de su seguridad laboral, son cues
tiones fundamentales a las que la Institu
ción ha procurado hacer frente en los úl
timos años. 

Con el propó.sito de conocer la si
tuación académico-laboral del personal 
académico de la UNAM, así como sus 
principales características educativas, so
cioeconómicas y demográficas, desde 
1981 se han puesto en práctica tres pro
yectos para disponer de información es
tadística confiable, actualizada y de 
amplia cobertura. Estos son el censo del 
personal académico, el inventario de re- e· 
cursos humanos y un proceso de se
guimiento de becarios y exbecarios de la 
Universidad, y han sido diseñados de mo-
do que puedan ser actualizados de manera 
continua y servir de marco de referencia 
para la elaboración de estudios y la con
secuente toma de decisiones. 

El Programa de Superación del Perso
nal Académico (PSPA), implantado a 
partir de 1917, tiene como objetivo siste
matizar y satisfacer las necesidades de 
for.mación del nuevo personal académi
co así como la actualización del existen
te.' En él intervienen todas las facultades, 
escuelas, institutos y centros de investiga
ción. Sus labores son la organización de 
cursos, seminarios y otras actividades 
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académicas. Contempla, además, el 
otorgamiento de becas cuyo número en el 
ciclo 82-83, es de 340 en el extranjero y 
916 nacionales. 

De manera semejante, la superación 
académica ha sido impulsada con el 
Programa de Cátedras Extraordinarias v 
de Profesores Visitantes, que asegura ¿1 
contacto de la comunidad universitaria ,. 
de su personal académico con las mis 
destacadas figuras en las diversas discipli
nas científicas, artísticas y de las letras. 

Los concursos de oposición constituyen 
el principio básico para la incorporación 
y el arraigo del personal docente a 
nuestra Casa de Estudios. Son también el 
medio idóneo para la superación y verifi
cación del nivel académico de excelencia 
buscado por nuestra Institución. El 
programa de estabilización del personal 
académico se inició en 1981, con el pro
pósito de regularizar la situación laboral 
conforme a los procedimientos que es
tablece el Estatuto del Personal Acadé
mico. La realización de concursos de 
oposición abiertos para el ingreso y las 
promociones se hace con regularidad y 
las convocatorias aparecen en la Gaceta 
UNAM y en los diarios de circulación ge
neral. Entre octubre de 1981 y octubre 
de 1983, se han publicado 5,600 convo
catorias. 

La provisión de a poyos bibliográficos 
para la docencia y la investigación se 
conduce actualmente bajo el Programa 
de Superación Académica Bibliotecaria. 
La Universidad, además de su Bibliote
ca Central dotada con una acervo de 
135,000 volúmenes, cuenta con 64 biblio
tecas departamentales diseminadas en las 
escuelas y facultades del área metropoli
tana. Asimismo, desde 1978 existe el pro
yecto de automatización LIBRUNAM 
actualmente en las fases de catalogación, 
clasificación y adquisición. 

Con el objeto de contribuir a las tareas 
sustantivas de la Universidad y, en parti
cular, a la docencia en todos sus niveles, 
se han creado diversos organismos de pre
visión y apoyo académico como los 
Centros de Investigaciones y Servicios E
ducativos, de Producción de Recursos Au
diovisuales, de Tecnología Educativa pa
ra la Salud, de Exámenes y Certificación 
de Conocimientos, la Coordinación de la 
Administración Escolar y las Direcciones 
Generales de Orientación Vocacional, 
Proyectos Académicos, Bibliotecas y 
Asuntos del Personal Académico. 

A fin de completar y actualizar la pre
paración de los profesionales del país, la 
UNAM lleva también a cabo, en algunas 
de sus escuelas y facultades, cursos diver
sos de educación continua . Entre los más 
importantes cabe mencionar los relativos 
a ciencias de la salud, en especial, medi
cina y odontología, ingeniería , contadu
ría y administración . 

De manera semejante, algunas es
cuelas y facultades, por la naturaleza de 
su práctica docente prestan numerosos 
servicios asistenciales en beneficio de los 
habitantes de su entorno. Tan sólo en el 
caso de la atención odontológica gra-
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tuita, la UNAM atiende alrededor de 
13,200 consultas al día. Simultáneamen
te, todas las escuelas \' facultades tienen 
en desarrollo diversos' programas de ser
vicio social, enmarcados dentro del plan 
nacional ele la Comisión Coordinadora 
del Servicio Social de Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior. 

La UNAM promueve vínculos acadé
micos con un buen número de institu
ciones de educación superior e investiga
ción del país y del extranjero. En 1976, 
creó el Programa de Colaboración Aca
démica Interuniversilaria (PCAI), con el 
objetivo de coadyuvar a desarrollar y 
consolidar la infraestructura académica 
de universidades e instituciones de edu
cación superior del país, poniendo a su 
disposición los recursos académicos con 
que cuenta la UNAM. A la fecha existen 
convenios de colaboración con 36 institu
ciones de educación superior en el país. 
Cada uno se desarrolla a través de 
programas anuales de trabajo que inclu
yen actividades tales como becas, aseso
rías, cursos, seminarios, servicios, inter
cambio documental y bibliográfico, estu
dios e investigaciones conjuntas. 

En el ámbito internacional, se ha insis
tido en consolidar el intercambio acadé
mico a fin de contar con fuentes intelec
tuales que enriquezcan la vida académi
ca de la Universidad y comuniquen los 
avances del pensamiento universitario 
mexicano. ·se han establecido convenios 
con aproximadamente 80 instituciones 
internacionales. 

Cabe señalar que la UNAM promueve 
también proyectos de intercambio y cola
boración con organismos del sector 
público y privado, que incluyen: investi
gaciones científicas especializadas y ser
vicios extensionales y cursos de actualiza
ción, entre otros. 

2. La investigación 

Mediante la investigación se producen los 
elementos básicos y originarios, de índole 
teórica y científica, que configuran el sa
ber de la sociedad. La investigación cons
tituye el momento más relevante y reve
lador de la fuerza del conocimiento y del 
poder de la imaginación. La creatividad 
académica se expresa y culmina en la in
vestigación, lo que acrecienta su rigor, 
sistematicidad y objetividad. 

La investigación humanística y 
científica es una de las articulaciones 
fundamentales de la Universidad con la 
sociedad. Está llamada a participar acti
va y creadoramente en la generación de 
conocimientos para enfrentar los proble
mas planteados por la moderna sociedad 
mexicana. 

Función preciada y sustantiva de la 
Universidad, consagrada en su Ley Or
gánica, la investigación ha recibido un 
impulso decidido por parte ele la I nstilu
ción en los últimos lustros. 

El acervo ele diversos recursos, la inin
terrumpida formación ele investigadores 

de carrera y su probada capacidad para 
desarrollar las ciencias y las humanida
des, confieren a la Universidad un papel 
primordial en el desarrollo científico y 
cultural del país. Ha contribuido, así, a 
la formación de centros de investigación 
y a la generación de nuevos conocimien
tos; ha despertado y consolidado la acti
vidad de investigación empírica y teórica 
en universidades estatales, colabora en 
proyectos intelectuales conjuntos con ins
tituciones educativas y organismos públi
cos y privados y participa en foros y 
congresos nacionales e internacionales. 

Los primeros institutos de investiga
ción se incorporaron a la UNAM en 1929, 
otros fueron fundados en los siguientes 
veinte años. A partir de la década de los 
sesenta se empiezan a crear centros de in
vestigación aplicada. El año de 1954 es 
una fecha de importancia fundamental 
para la investigación, al crearse estatuta
riamente la figura del personal académi
co de carrera. Se inicia así, definitiva
mente, la profesionalización de las tareas 
de investigación, mediante los nombra
mientos de investigadores de tiempo 
completo y medio tiempo. 

La investigación en su conjunto es 
todavía una actividad joven e incipiente 
en la Universidad. Pese a ello, tiene un 
importante peso específico en relación al 
conjunto nacional de esta labor. Estima
ciones recientes han calculado que entre 
un 60% y un 90% de la actividad cientí
fica del país en diferentes áreas se lleva a 
cabo en la UNAM. Esto -es importante 
subrayarlo- se logra con una inversión 
tan sólo del 15% del total nacional en es
te rubro. 

2.1. La investigación en ciencias 
exactas y naturales 

Actualmente, el Subsistema de la Investi
gación Científica está integrado de la si
guiente manera: trece Institutos de In
vestigación que son: Astronomía, Biolo
gía, Ciencias del Mar y Limnología, 
Física, Geofísica, Geografía, Geología, 
Ingeniería, Investigaciones Biomédicas, 
Investigaciones en Matemáticas Aplica
das y en Sistemas, Investigaciones en Ma
teriales, Matemáticas y Química. Cinco 
Centros de Investigación que son: Cien
cias ele la Atmósfera, Estudios Nucleares, 
Investigación sobre Fijación de Nitróge
no, Investigación sobre Ingeniería Gené
tica y Biotecnología y de Investigaciones 
en Fisiología Celular; por último, dos 
Centros de Servicios que son: de Infor
mación Científica y Humanística y de 
Instrumentos. 

Recientemente se creó la Dirección 
General de Desarrollo Tecnológico, con 
ohjeto ele promover y orientar una real 
autonomía tecnológica del sector produc
tivo nacional, y se estahlecieron los 
Programas Universitarios ele Alimentos, 
de Investigación Clínica y de Energía. 
Estas dependencias coordinan la investi
gación sobre problemas básicos y aplica
dos de interés nacional, con repercusión 
sohre el desarrollo tecnológico, la pro-

S 



ducción industrial y alimentaria, la pro
duc~ión .~e vacunas, la energía y la con
tammacwn ambiental. 

También recientemente fue creado el 
Programa Universitario de' Cómputo que 
cuenta con una Dirección de Cómputo 
para la investigación que, además de 
cooperar en la sistematización de las acti
vidades del Subsistema Científico, apoya 
puntualmente en diversos momentos y 
aspectos los trabajos de los investigadores. 

En el Subsistema de la Investigación 
Científica la apertura de nuevos institu
tos y centros se basa en infraestructuras 
ya existentes que se fusionan a partir de 
una o varias dependencias, separándose 
de un instituto ya consolidado académi
camente, de tal forma que se asegure una 
rápida y sólida evolución y comunicación 
académica de un área de investigación. 

Para realizar los más de 1,500 proyec'" 
tos de investigación en curso, existe una 
planta de cerca de 1,000 investigadores, 
apoyados por más de 800 técnicos. La ca
si totalidad del personal académico men
cionado es de tiempo completo, política 
de contratación impotantísima adoptada 
desde hace algunos años y que ha de
mostrado ser la más adecuada para el ti
po de tareas que se realizan. 

Durante 1982, los investigadores del 
Subsistema de Investigación Científica 
pub,licaron 580 artículos en tevistas , 92 
capitulas en libros, 29 libros y dirigieron 
334 tesis de licenciatura y de posgrado. 

El Subsistema ha firmado convenios y 
contratos con secretarías de Estado, or
ganismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y de la iniciativa 
privada, así como con otras instituciones 
académicas del país y del extranjero. Bas
te mencionar que en 1982 y 1983 se fir
maron más de 50 convenios, actualmente 
en operación. También se han dado pa
sos pioneros en materia de transferencia 
de tecnología a empresas mexicanas. 

La UNAM reconoce la obligación de 
contribuir al desarrollo de la investiga
ción en todo el territorio nacional, bus
cando compensar la centralización eco
nómica y científica derivada del de
sarrollo del país. 

Con esta idea se iniciaron desde 1951 
las experiencias universitarias fuera de la 
metrópoli. A partir de 1968, se inicia una 
política tendente a establecer estaciones 
de investigación en diversos puntos del 
país. Estos esfuerzos se han incrementado 
sustancialmente en los últimos años, con 
un fuerte apoyo académico, económico y 
de instalaciones. 

Las estaciones de investigación son: 

-El Observatorio Astronómico Na
cional de Tonantzintla , Pue. 

-El Observatorio Astronómico Na
cional en San Pedro Mártir, B. C. 

-El Observatorio Astronómico Na
cional de Ensenada, B.C. 

-La Estación de Biología Tropical 
''Los Tuxtlas", en Ca temaco, Ver. . 

-La Estación de Investigación, Expe
rimentación y Difusión "Charnela", 
en Charnela, J al. 
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-La Estación de Investigación Agro
industrial del Valle de Ixtlahuaca, 
México. 

-Las estaciones de investigación ma
rina: "El Carmen", "Mazatlán" y 
"Puerto Morelos", ubicadas en Ciu
dad del Carmen, Camp., en Maza
tlán, Sin. y en Puerto Morelos, Q.R. 

-El Centro de Investigaciones, Ense
ñanza y Extensión en Ganadería 
Tropical, ubicado en Martínez de la 
Torre, Ver. 

-El Laboratorio de Física "En
senada", en Ensenada, B.C. 

-El Centro de Investigación sobre Fi
jación de Nitrógeno, en Cuernava
ca, Mor. 

-El Centro de Investigación Genética 
y Biotecnología, en Cuernavaca, 
Mor. 

-El Observatorio Geomagnético, en 
Teoloyucan, Méx. 

-Las Estaciones Regionales de Geolo
gía: Noroeste, en Hermosillo, Son. y 
Centro, en Guanajuato, Gto. 

-La Estación de Energía Solar, en 
Temixco, Mor. 

Después de 15 años de expansión de las 
tareas de investigación por toda la 
geografía del país, la UNAM ha adquiri
do una valiosa experiencia que le permite 
colaborar al fortalecimiento de las activi
dades de investigación y de enseñanza su
perior en otras entidades, integrándose 
también a proyectos de carácter estatal o 
a algunas asociaciones civiles. 

Dentro de las de carácter estatal, fun
dadas a iniciativa del Ejecutivo se en
cuentran: 

-El Centro de Investigación Científi
ca y Educación Superior, en Ense
nada, B.C., creado en 1973. 

-El Centro de Investigaciones Ecoló
gicas del Sureste, en San Cristóbal 
las Casas, Chis., fundado en 1974. 

-El Centro de Investigaciones en 
Química Aplicada, en Saltillo, 
Coah., creado en 1976. 

Aquéllas en las que la UNAM inter
viene como uno de los asociados son: 

-El C¿-ntro de Investigaciones Bioló
gicas, en La Paz, B.C.S. 

-El Centro de Investigaciones de 
Quintana Roo, en Puerto Morelos, 
Q.R. 

-El Centro de Investigaciones Cientí
ficas de Yucatán, en Mérida, Yuc. 

-El Centro de Investigaciones en Ma
temáticas, en Guanajuato, Gto. 

-El Centro de Investigaciones en Op
tica, en León, Gto. 

Uno de los logros más significativos de 
la UNAM es su participación en una de 
las áreas estratégicas del desarrollo na
cional, como es el conocimiento y apro
vechamiento de nuestros recursos mari
nos. Esta participación se ha incrementa
do notablemente con la .adquisición de 
dos buques oceanográficos de investiga
ción, "El Puma" en 1980 y el "Justo 
Sierra" en 1982, que han hecho p9sible la 

realización de investigaciones de ocea
nografía física. Entre las numerosas cam
pañas de navegación científica, rea
lizadas en colaboración con PEMEX y 
CONACYT, se destaca el gran número 
de proyectos realizados en el campo de la 
producción de alimentos, contaminación 
y energéticos. Los buques han realizado, 
desde 1981, 47 campañas con cerca de 
700 días en el mar y en ellas han par
ticipado alrededor de 800 científi
cos en total, provenientes de la UNAM, 
de PEMEX y de otros centros de investi
gación del país. 

La evaluación y la planeación suponen 
la integración y complementariedad de 
las estrategias de investigación en corres
pondencia con los recursos disponibles. 
En ese sentido los institutos y centros del 
Subsistema se han integrado en tres áreas 
de investigación afines, la químico-bio
lógica, la físico-matemática y la de las 
ciencias de la Tierra.Asimismo se procede 
anualmente a evaluar los rendimientos 
académicos de las áreas para identificar 
problemas, establecer correcciones y re
forzar los programas de desarrollo cien
tífico. 

Paralelamente se ha iniciado una polí
tica de coordinación · a través de los 
Programas Universitarios que tienden a 
la búsqueda y aplicación de conocimien
tos y recursos, para la solución de los 
problemas nacionales más urgentes como 
la salud, la suficiencia alimentaria y la 
utilización de los recursos energéticos. 

La Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico, de reciente creación, se in
teresa en promover el desarrollo tecnoló
gico adecuado a las necesidades de pro
ducción del país. 

2.2. La investigación en las huma
nidades y en las ciencias sociales 

La comprensión de las interrelaciones so
ciales y el rescate del sentido humano 
materializado en la cultura y el arte son 
fuente permanente de esfuerzos y bús
quedas de la inteligencia y la imagina
ción. 

La investigación en las humanidades y 
en las ciencias sociales son consustan
ciales a los fines y a las funciones de la 
Universidad, e indispensables para la for
mación integral de hombres y mujeres 
capaces de ser ciudadanos libres e ilustra
dos, profesionalmente aptos y con sensi
bilidad: universitarios comprometidos en 
la construcción de un ámbito mejor para 
el desarrollo de la sociedad y la cultura. 

La complejidad contradictoria de las 
modernas sociedades y los ensayos alter
nativos del mundo contemporáneo como 
horizontes del acontecer nacional y su 
conciencia cultural, conforman el ámbi
to de la investigación humanística y so
cial. 

Ella otorga, además, a la comunidad 
universitaria el marco histórico y social 
dentro del cual se desarrollan sus propias 
tareas con su ejercicio intelectual, los 
principios de la libertad de cátedra e in-
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vestigación y el respeto plural de las ideas 
y creencias. 

Las tareas de investigación en las hu
manidades se llevan a cabo en nueve ins
titutos de lnvestigaciónes: Antropológi
cas, Bibliográficas, Económicas, Estéti
cas, Filológicas, Filosóficas, Históricas, 
Jurídicas y Sociales; tres centros: Coor
dinador y Difusor de Estudios Latino
americanos, de Estudios sobre la Univer
sidad y de Investigaciones Bibliotecológi
cas. La Dirección General de Publica
ciones pertenece también a este Subsiste
ma. Estas dependencias son la respuesta 
a las necesidades del conocimiento espe
cializado y un apoyo a las labores docen
tes. 

Recientemente se creó el Programa 
Universitario Justo Sierra, ·con el propósi
to de coordinar, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, las investigaciones 
sobre temas que no pueden ser abarcados 
en una sola área y con la intención de co
laborar con dependencias del Gobierno 
Federal en el diagnóstico y la solución de 
cuestiones básicas para el país. 

Los resultados de la indagación 
humanística se expresan, principalmen
te, a través de los trabajos publicados. De 
1981 a la fecha los investigadores han 
publicado 302 libros y 1,068 artículos en 
revistas especializadas. En la actualidad, 
existen 560 proyectos en curso a cargo de 
444 investigadores, apoyados por 284 téc
nicos académicos y en los que participan 
101 becarios dentro del programa de for
mación de investigadores. Se han dirigi
do también en los dos últimos años 360 
tesis de licenciatura y posgrado. 

El rango de la investigación en los ins
titutos y centros de Humanidades es muy 
variado, abarca tanto el estudio y la di
vulgación de la cultura grecolatina, co
mo el an,álisi.s de la lengua maya; se hace 
cargo de la conservación y defensa del 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
de nuestra nación, así como atiende a la 
indagación de las raíces de nuestra cultu
ra y a las grandes cuestiones de la existen
cia humana. 

Los principales problemas sociales del 
país son objeto prioritario de estudio. Por 
ejemplo, la concentración urbana, los as
pecto~ macro-económicos del desarrollo 
industrial, las relaciones diplomáticas 
entre México y los Estados U nidos de 
América, la Legislación del Comercio 
Exterior, el régimen jurídico y económi
co de las inversiones extranjeras y la 
transferencia de tecnología, la na turale
za de las sociedades rurales y de los gru
pos étnicos, la localización de zonas ar
queológicas, la formulación y utilización 
de la planeación regional, entre otras. 

Por otra parte, el área de Humanida
des de la UNAM presta servicios básicos a 
la Nación. Custodia y administra la Bi
blioteca Nacional -el más grande acer
vo bibliográfico del país- y la Hemero
teca Nacional -única en su género-. 
Asimismo, presta servicios de investiga
ción y asesoría a organismos públicos y 
privados y desde hace tiempo elabora sis-
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temas de información y referencia biblio
gráfica automatizada. 

La Universidad contribuye a la expan
sión y al desarrollo de la investigación 
humanística en las entidades federativas. 
Una de las formas fundamentales que ha 
adquirido esta contribución es a través de 
la participación en la creación de Cen
tros tales como: 

-Centro de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Autónoma deBa
ja California. 

-Departamento de Antropología de 
la Universidad Autónoma de Queré
taro. 

-Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma Benito 
J uárez de Oaxaca. 

-Centro de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

-Centro de Estudios de la Población 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

-Centro de Estudios de la Población 
en la Universidad Autónoma de Hi
dalgo. 

-Academia de Historia de la Facul
tad de Humanidades de la Universi
dad Autónoma del Estado de Méxi
co. 

Los institutos y centros del área de 
Humanidades participan en actividades 
de intercambio académico y cultural con 
26 universidades estatales, con depen
dencias gubernamentales y con organis
mos internacionales. Entre los proyectos 
conjuntos de colaboración son de men
cionar: el diseño conceptual del X Censo 
Nacional de Población y Vivienda, el 
convenio de cooperación UNAM-Senado 
de la República y el convenio con el 
Archivo General de la Nación, la elabo
ración de planes de estudio en ciencias de 
la información con la UNESCO, el pro
yecto con la Universidad de Arizona para 
el estudio del noreste mexicano y el suro
este norteamericano, la participación en 
programas de investigación y rescate del 
patrimonio cultural de diversas naciones 
centroamericanas, etc. 

La UNAM ha mantenido una alta pro
ducción de libros, alrededor de 400 
títulos anuales, lo que la convierte en una 
de las editoriales universitarias de mayor 
envergadura en lengua española. El Sub
sistema de Humanidades contribuye con 
algunas colecciones de gran tradición y 
fundamentales para la preservación y di
fusión de la cultura universal y nacional, 
como la Biblioteca del Estudiante Uni
versitario, "Nuestros Clásicos", la 
"Biblioteca Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana" y la Nueva Bi
blioteca Mexicana. 

Es importante, por último, anotar al
gunas de las aportaciones más significati
vas de los institutos, centros y programas 
del Consejo Técnico de Humanidades: 

-La modernización de la investiga
ción humanística a través de pro
yectos de automatización tales co
mo: la formación de bancos de datos 

y de sistemas de recuperación en 
antropología, la automatización 
para la consulta y estudio de la Le
gislación Mexicana, el desarrollo de 
programas de cómputo para la in
vestigación económica, política y 
social. 

-La preservación y enriquecimiento 
de archivos históricos por el único 
centro destinado a los estudios sobre 
la universidad en Latinoamérica. 

-La elaboración de obras colectivas 
como: el Diccionario jurídico mexi
cano, el estudio colectivo acerca del 
"Habla culta y popular en México", 
la "Historia de la Ciencia y Filosofía 
de la Ciencia". 

La calidad del trabajo de un número 
importante de investigadores de Huma
nidades de la UNAM ha recibido, ade
más de diversas distinciones interna
cionales, el reconocimiento de la Re
pública como lo demuestra la obtención 
de 37 premios nacionales. 

3. La extensión 
universitaria 

La extensión universitaria es la función 
en. virtud de la cual se materializan la 
tradición y la producción cultural de los 
universitarios. Es la mediación de la Uni
versidad en los espacios del entorno so
cial. 

Una doble vertiente perfila el sentido 
de la extensión universitaria. Por un la
do, la difusión de la cultura y, por otro, 
la contribución a la formación integral 
de los universitarios. La Universidad de
cidió imprimir una dirección conjunta a 
estos esfuerzos con la creación de la Co
ordinación de Extensión Universitaria en 
el año de 1977. 

En el campo de la extensión cultural 
destacan las contribuciones de la Univer
sidad en la música, el teatro, el cine, la 
danza, la literatura, las artes plásticas y 
la actividad editorial. Hubieron de reali
zarse 10,000 actividades diversas en 
1983. De éstas, aproximadamente, 10% 
corresponde a conciertos sinfónicos, de 
cámara o música popular; 40% a exhibi
ciones de cine; 15% a representaciones 
de teatro en ocho escenarios diferentes de 
la ciudad; 5% a espectáculos de danza 
clásica, folclórica y moderna y el resto a 
exposiciones, visitas guiadas y ciclos de 
conferencias. En este sentido debe men
cionarse que la UNAM participa en el 
área metropolitana de la Ciudad de Méxi
co con el 50% de las actividades cultura
les no comerciales. Estas, por otro lado, 
incluyen por su carácter desde lo estu
diantil hasta lo profesional y están abier
tas al público. 

Por lo que se refiere a la extensión aca
démica, que ha sido impulsada en forma 
especial a partir de 1981, destacan las ac
tividades de divulgación de la ciencia na
tural v social, así como las de iniciación y 
apropiación de la cultura V las artes. En 
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este campo de la extensión se ubican los 
programas de "Grandes Ideas", los cursos 
monográficos sobre temas científicos, so
ciales e históricos, la docencia y el entre
namiento en áreas artísticas, como se ha
ce en los talleres de danza, de artes plásti
cas de literatura y en los cursos profe
sio~ales de cine del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos; en los cur
sos de actuación, dirección y esceno
grafía del Centro Universitario de Tea
tro; en los de música del Centro de Ini
ciación Musical, así como en los de len
gua y cultura nacional que desarrolla el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros 
en Ciudad Universitaria y su Escuela 
Permanente de Extensión en San Anto
nio, Texas. 

En el rubro de publicaciones, especí
ficamente de difusión cultural, destacan 
la Revista de la Universidad con 50 años 
continuos de aparición; Los Universita
rios, suplemento cultural mensual, y las 
series "Material de Lectura" , las "Cien
cias en el Siglo XX", y "Textos de Huma
nidades". Para hacer llegar las publi
caciones de la Universidad al público, se 
han mejorado los sistemas de distribución 
y se ha mantenido una política de precios 
bajos que ha permitido en los últimos 5 
años la venta de más de 5 millones de vo
lúmenes, tanto al mayoreo como me
diante la red de 14 librerías universita
rias, que en muchos casos trabajan como 
pequeños centros de extensión cultural y 
artística organizando conferencias, expo
siciones y presentación de autores. 

En lo que se refiere al uso de los medios 
masivos de comunicación, los esfuerzos 
en este campo datan de 1937, con la fun
dación de Radio Universidad que entre 
sus tres frecuencias, AM, FM y onda cor
ta, produce y trasmite en programación 
cultural 24 horas diarias. El peso espe
cífico de Radio Universidad en el área 
metropolitana es muy grande en virtud 
de la variedad, sentido y calidad de su 
programación. Radio Universidad ha de
sempeñado el papel de formadora de 
cuadros técnicos y artísticos, de promoto
ra y conservadora del acervo fonográfico 
y documental con miles de horas de tras
misión y de programas especiales produ
cidos que se envían a otras radiodifusoras 
del país y del extranjero. Es significativa 
su contribución al enlace y organización 
de la red nacional de radiodifusoras uni
versitarias. Adicionalmente, la Universi
dad ha hecho un esfuerzo pionero en ma
teria de grabaciones a través de sus discos 
"Voz Viva de México", "Voz Viva de 
América Latina", "Testimonios Polí
ticos" y "Testimonios Universitarios". 

En lo que toca a la televisión, su uso 
data del inicio de la década de los sesen
ta. Sin embargo, no fue sino hasta 1977 
que aumentó tanto su producción interna 
de carácter académico y cultural, como 
la t_rasmisión de programas universitarios 
en los canales concesionados mediante 
convenios y acuerdos temporales. En la 
actualidad la UNAM produce o coprodu
ce entre 25 y 30 horas semanales de tele
visión. Su acervo de progr_amas académi-
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cos y culturales, incluyendo algunos de 
trasmisión en circuito cerrado, llega a 
14,00 horas de televisión. 

Desde 1976, con la construcción de la 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, se 
empezó a conformar el Centro Cultural 
Universitario para organizar en un mis
mo espacio expresiones artísticas múl
tiples: música, teatro, danza, artes plás
ticas y cine, así como la concentración de 
los acervos bibliográficos y hemerográfi
cos de las instituciones nacionales bajo 
custodia de la Universidad, a través del 
Instituto de Investigaciones Bibliográfi
cas. La puesta en operación de este 
Centro como conjunto data de 1980, e 
implicó la construcción de instalaciones 
con capacidad de 3.5 millones de volú
menes en la Biblioteca Nacional. Este 
Centro Cultural es un recinto de con
fluencia artística plural, capaz de alber
gar a 5,000 espectadores en sus diversas 
salas, a un mismo tiempo. 

A partir de 1981, se revitalizaron los 
programas y las instalaciones culturales 
de la Casa del Lago, del Museo del Chopo 
y del Centro Histórico de la Ciudad que 
incluye Santo Domingo, Minería y San 
Ildefonso. 

4. Los servicios de apoyo 

La transmisión y apropiación del saber, 
la creación intelectual y artística, el con
junto de la producción cultural, re
quieren de medios, condiciones y mate
riales a fin de plasmarse en obras donde 
se exprese el sentido social del trabajo de 
los universitarios. 

La ampliación y diversificación de las 
_actividades de docencia, investigación y 
extensión de la Universidad han provoca
do el desarrollo de un vasto cuerpo de 
servicios de apoyo, que opera mediante 
un conjunto de instancias administrati
vas y patrimoniales. 

Las estructuras administrativas pro
mueven la organización, dirección, eje
cución y control de las actividades que 
apoyan la labor académica; las patrimo
niales administran los bienes y los recur
sos ordinarios y extraordinarios de la Ins
titución. 

El Patronato Universitario ha fortale
cido en los últimos años su funcionamien
to regulando los ingresos y egresos de la 
UNAM, vigilando en forma permanente 
la utilización racional de éstos, así como 
el patrimonio de la Institución. 

Por su parte, las instancias administra
tivas para responder equilibradamente al 
desarrollo y la modificación de la vida 
universitaria, se reordenaron significati
vamente en 1973. Un modelo sistémico 
guió el ordenamiento y la agrupación de 
las dependencias administrativas, de 
acuerdo a áreas de competencia, a las 
que denominó "subsistemas": académi
co, administrativo, jurídico, de comuni
cación, de investigación científica, de 
humanidades ·y extensión universitaria. 

La implantación de este modelo de or
ganización administ~ativa implicó la 

creación de nuevas dependencias centra
les, la reimplantación de otros organis
mos que habían dejado de funcionar, la 
fusión, cambios de adscripción y eleva
ción de rango y responsabilidades de ins
tancias ya existentes, etc. Esto confirió a 
los apoyos administrativos solidez y capa
cidad operativa durante los últimos 10 
años. 

En virtud de lo anterior, las activida
des docentes, de investigación y de exten-
sión cue'ntan hoy con una amplia estruc- A 
tura de apoyos que contemplan aspectos W 
como la administración escolar, la admi
nistración de bibliotecas, la certificación 
de conocimientos y revalidación de estu
dios, la administración de becas, el aseso
ramiento sobre recursos didácticos e 
implantación de nuevos métodos de ense
ñanza, la administración del intercambio 
académico, la administración de los 
asuntos del personal académico, el estu-
dio e implantación de proyectos universi
tarios, la investigación y los servicios edu
cativos, la enseñanza de lenguas extran
jeras, la producción, reparación y man
tenimiento de instrumentos científicos, la 
impartición de cursos temporales, y la 
publicación y distribución de libros-entre 
otros. 

Por lo que toca a los servicios a la co
munidad se puede mencionar la existen
cia de apoyos en materia de información, 
divulgación universitaria, orientación 
vocacional, coordinación del servicio so
cial de los estudiantes, organización de 
eventos socioculturales, oportunidades 
de trabajo para estudiantes y pasantes. 

La función administrativa está confi
gurada por una estructura de unidades 
administrativas delegadas en todas las 
dependencias para apoyar los servicios, 
así como por actividades sistemáticas re
lacionadas con la administración del per
sonal, realización y mantenimiento de 
obras, provisión de servicios auxiliares, 
proveeduría, realización de estudios ad
ministrativos, estudio de costos académi
cos, prestación de servicios médicos, ad
ministración de recintos recreativos, cul
turales y deportivos, administración de 
tiendas para el aprovisionamiento de tra
bajadores académicos y administrativos y 
la capacitación del personal administra
tivo. 

El Subsistema Jurídico, además de sus 
acciones de representación legal de la 
Universidad en los asuntos civiles, labo- e 
rales y penales, realiza actividades de do
cumentación legislativa, así como estu-
dios y nuevos proyectos en las materias de 
su competencia. 

Merece señalarse la ampliación de los 
servicios computarizados, los cuales, bajo 
el Programa Universitario de Cómputo, 
apoyan cotidianamente las necesidades 
de información, investigación y admi
nistración de las dependencias. La 
UNAM fue pionera en el país en la 
implantación del presupuesto por 
programas, instrumento que a través de 
su práctica y perfeccionamiento incorpo
ra la asignación de recursos financieros 
dentro de los criterios objetivos y metas 
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que resultan de la planeación y la eva
luación de las tareas universitarias. Por 
otro lado, han sido notables las acciones 
de planeación en los campos de la pobla
ción escolar, la planta física, el finan
ciamiento, los servicios administrativos y 
la organización general. 

En el marco de la educación integral la 
Universidad busca ofrecer una amplia y 
masiva práctica deportiva y recreativa a 
sus profesores, trabajadores y particular
mente a sus estudiantes. Ha logrado tam
bién establecer y mantener un grupo de 
atletas con capacidad competitiva y par
ticipar significativamente en los organis
mos directivos del deporte nacional. 

Completan la idea de la intensidad del 
aumento y la diversificación de los servi
cios de apoyo universitario, algunas 
cifras relevantes. 

En el Subsistema ~cadémico, en la Di
rección General de Inc<'Jrporación y Re
validación de Estudios, tenemos que de 
15,798 revalidaciones efecuadas en 1973 
se pasa a 27,459 en 1982. En otra depen
dencia, la Coordinación de la Admi
nistración Escolar, de 140,000 trámites 
de reingreso en 1973-74, se aumenta a 
1,500,000 en el año de 1982. 

En el Subsistema de la Secretaría Ge
neral Aministrativa, en la Dirección Ge
neral de Personal, se proporcionaron 
159,526 servicios por movimientos, regu
larizaciones, nombramientos, etc. en 
1973; para 1982 éstos aumentaron a 
467,184. 

Considerando a la Dirección General 
de Obras, tenemos que en 1973-7 4 se 
tenían 159,629 metros cuadrados cons
truidos, y en 1982 se han acumulado 
1, 245,707 metros cuadrados en total. 

En la Dirección General de Servicios 
Auxiliares se proporcionaron 159,526 ser
vicios de correspondencia, vigilancia, 
archivo, etc., en 1973-7 4; en 1982 se al
canzó la cifra de 797,630. 
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En el Subsistema de la Secretaría de la 
Rectoría, por ejemplo, en la Dirección 
General de Actividades Socioculturales, 
se realizaron 24 actos socioculturales des
tinados a la comunidad estudiantil en 
1973; en 1982 esta cifra aumentó a 1,870. 

El crecimiento observable a través de 
estas cifras ha supuesto y conllevado a su 
vez un cambio cualitativo en muchas de 
las prácticas y procedimientos admi
nistrativos que apoyan las tareas sustanti
vas de la Universidad, que de una comu
nidad académica tradicional ha venido a 
convertirse en un complejo Sistema U ni
versitario. 

Antes de pasar al capítulo siguiente, es 
necesario hacer algunas reflexiones fun
damentales, que constituyen el núcleo de 
este documento. Quien quiera conocer la 
auténtica Universidad de hoy tiene que 
hacerlo en la Institución capaz de haber 
alcanzado los logros que se han señalado 
sucintamente en los párrafos anteriores. 

La Universidad ha cumplido su com
promiso con la sociedad al haber forma
do los profesionales que hoy ocupan las 
más altas posiciones del sector público y 
privado, los especialistas, maestros y doc
-tores que señalan el nivel de calidad na
cional y que pueden compararse con los 
extanjeros; ha formado investigadores 
cuyo trabajo trasciende en el ambiente 
científico nacional e internacional y 
avanza en el nuevo cometido de formar 
grupos que apliquen la ciencia y favorez
can la innovación tecnológica. En la cul
tura y su difusión, en la extensión univer
sitaria, la Universidad ha sido modelo. 
Su crecimiento en este aspecto la convier
te ep una vasta y eficaz instancia de de
sarrollo cultural. 

En este marco de referencia positivo, 
sólo en este marco, conocedores y or
gullosos de lo que hemos realizado es que 
alcanzamos la madurez para habernos 

autoevaluado. Y en esta evaluación ha
ber reconocido algunos aspectos que 
constituyen problemas que la Universi
dad debe superar. 

En el siguiente capítulo se enumeran y 
agrupan problemas. Nadie debe pensar 
que ésta~ son la tónica, lo frecuente y ge
neralizado de la vida universitaria. Son 
imperfecciones que los universitarios no 
son sólo capaces, maduros para recono
cer, sino que en nuestra gran capacidad 
innovadora, demostrada y probada a lo 
largo de nue~tra historia, corregiremos 
para hacer aún más productiva la vida de 
la Universidad y la proyección de los uni
versitarios. 

Que se entienda claro: la Universidad 
cotidiana es la de los logros descritos. La 
de los problemas que describiremos en el 
siguiente capítulo, es la de las imperfec
ciones aisladas que deseamos corregir. 
Que no se malinterprete nuestro afán de 
descubrir y corregir errores; que no se 
quiera presentar una imagen deformada 
a partir de estos señalamientos. La 
UNAM de hoy es en la mayoría de sus 
subsistemas, una Institución de trc.bajo 
intenso, de alto nivel académico y con ge
neroso espíritu de servicio a la sociedad. 

No permitiremos que se confunda y se 
convierta este afán de superación, en ar
mas de sus seculares enemigos contra 
ella, presentando los problemas como la 
imagen de nuestra Institución. Los que 
existen los conocemos, sabemos qué sec
tores afectan y ofreceremos hoy a los uni
versitarios un marco de trabajo dentro 
del cual los propios universitarios pro
pongan, desarrollen y ejecuten proyectos 
y programas para resolverlos. 

La Universidad de hoy es técnica, aca
démica, sabia, culta, activa y más que 
nunca ha estado atenta a responder y 
vincularse con las necesidades de la so
ciedad. Que nadie se confunda al presen
tar su imagen. 
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l. La organización 

P 
roducto de su biografía y de la histo- · 
ría social y política del país, la UNAM 

es hoy en día una Institución grande y 
compleja. Muy apropiadamente se la 
conceptualiza ahora como Sistema Uni
versitario, para denotar la multiplicidad 
y diversidad de sus funciones, activida
des, establecimientos y recursos, como la 
unidad e identidad de sus fines, valores y 
normas. 

La magnitud y complejidad de la Uni
versidad actual se ejemplifica en sus cien 
asentamientos metropolitanos y en sus 
treinta centros, localizados en el territo
rio nacional; en la impartición de la do
cencia a más de 300,000 estudiantes de 
los diversos niveles de enseñanza media 
superior, técnica, profesional y de 
posgrado, a través de 54 licenciaturas, 86 
especialidades, 108 maestrías y 51 docto
rados; en la presencia de un sistema de 
universidad abierta y de 269 escuelas in
corporadas que atienden a 166,000 estu
diantes; en el amplio y diversificado 
campo de disciplinas, temas y problemas 
especializados que estudian los institutos 
y centros de investigación científica y de 
humanidades; en todo el variado conjun
to de actividades académicas y artísticas 
de la extensión universitaria; en la exten
sa red y volumen de servicios administra
tivos y de apoyo académico, puestos a 
disposición de los académicos, trabajado
res y estudiantes de la Universidad. 

Las formas y modalidades del de
sarrollo nacional han incidido en la vida 
de ·la Universidad. Así, los desequilibrios 
y desviaciones propios de nuestra so
ciedad se han expresado y repercuten en 
nuestra Institución. La centralización la 
adopción de políticas que privilegia; lo 
administrativo, el flujo masivo de estu
diantes en demanda de los servicios uni
versitarios con perspectivas de movilidad 
social, la exigencia de marcos jurídicos 
que regulen las relaciones entre lós secto
res de la comunidad universitaria consti
tuyen algunos aspectos relevantes' del im
pacto del desarrollo social en la historia 
reciente de la Universidad. 
10 

Capítulo 11 

Los problemas 
principales de los 

diversos subsistemas 
de la Universidad 

Por otro lado, mucho del crecimiento y 
la diversificación de la UNAM se explica, 
sin duda, por el avance de las ciencias, 
las tecnologías y las artes; por la dinámi
ca propia del ejercicio de la investiga
ción, la docencia y la extensión de la cul
tura, así como por la intensa implicación 
de la Universidad en la solución de las 
muchas y diversas cuestiones del de
sarrollo nacional. Sin embargo, los cam
bios en la magnitud y la composición de 
nuestra Casa de Estudios tienen su mani
festación principal e inmediata en el 
extraordinario a!Jmento de la población 
universitaria. 

El ingreso de grandes números de estu
diantes a la Universidad durante los últi
mos veinte años desencadenó ineludible
mente el crecimiento del número de aca
démicos., empleados, actividades, insta
laciones, equipos y servicios. 

Este extraordinario crecimiento sacu
dió los principios comunitarios de la con
vivencia universitaria y planteó proble
mas inéditos de interacción y organiza
ción que fueron conceptualizados y re
sueltos privilegiando un esquema de ad
ministración de masas, cuyo rasgo 
característico fue el crecimiento y forta
lecimiento de un cuerpo administrativo 
central con funciones de decisión, gestión 
y control global. Este crecimiento y for
talecimiento administrativo se produjo al 
mismo tiempo que se intentaba desean
centrar las tareas sustantivas de la Uni
versidad. 

La capacidad racionalizadora inicial 
de esta forma de organización de la Uni
versidad ha comenzado, sin embargo, a 
debilitarse ante los problemas crecientes 
que enfrenta la gestión centralizada de 
una Universidad compleja y de gran ta
maño. La administración central, a pe
sar de sus permanentes reestructura
ciones y sus esfuerzos operativos coti
dianos, ya no puede responder eficaz y 
oportunamente al gran volumen de asun
tos y demandas singulares, heterogénea~ 
y urgentes, provenientes de las muchas y 
diferentes dependencias de la UNAM. 
Sobre todo, tiende a volverse ajena al 
quehacer académico y a sustituir las deci-

siones de los órganos del gobierno acadé
mico. 

La organización administrativa cen
tralizada ha dificultado también el surgi
miento de la planeación académica insti
tucional, proyectada, compartida y eje
cutada por todos los sectores de la 
UNAM. Toda desarticulación entre la vi
da académica de la Universidad y la ad
ministración central conduce a la elabo
ración de planes aislados muy significati
vos, pero sin incidencia en el conjunto de 
la Universidad o de la N ación, o bien a 
planes generales que por )a nula o baja 
participación de facultades, escuelas, ins
titutos y centros resultan insignificantes, 
inoperantes y hasta contraproducentes. 

En resumen, la organización actual de 
la Universidad no responde a las necesi
dades de operación del grande y comple
jo Sistema Universitario actual y habrá 
que diseñar un profundo cambio de su 
estructura organizativa, para que la vida 
universitaria se reanime y responda a las 
nuevas condiciones del país. 

2. El financiamiento 

El carácter público y nacional de la 
UNAM implica una incorporación pecu
liar a las finanzas del Estado, que 
difícilmente puede caracterizarse bajo la 
forma tradicional de subsidio. Los recur
sos financieros que el Estado asigna a la 
Universidad son inversiones productivas 
no sólo en un sentido estrictamente eco
nómico, sino de implicaciones globales; 
son contribuciones al desarrollo y al fun
cionamiento adecuado de la sociedad en 
su conjunto. 

La grave situación económica y finan
ciera del país pone de relieve la vigencia 
y la necesidad del compromiso estatal 
con las universidades, como condición 
indispensable para preservar su carácter 
y su vinculación con la problemática na-
cional. · 

No obstante lo anterior, la Universidad 
ha de asumir responsabilidades y contri
buir a la solución de sus problemas de fi-
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nanciamiento y administración de sus re
cursos. 

Es notorio el desequilibrio existente 
entre las fuentes de financiamiento de la 
Universidad. Casi el 90% de sus recursos 
financieros provienen del presupuesto fe
deral, mientras que los ingresos propios 
apenas proveen el lOo/o restante. 

La existencia de 33 rubros de ingresos 
propios, por conceptos de servicios de 
educación, derechos, productos, apro
vechamientos e ingresos extraordinarios, 
abre nuevos caminos que pueden contri
buir a la salud financiera y al desarrollo 
institucional de la Universidad, pero cu
yas potencialidades hasta la fecha no han 
sido explorados o actualizados. 

En efecto, lo que la UNAM obtiene por 
los servicios que presta es menor a los cos
tos que afronta por la prestación de los 
servicios. A manera de ejemplo, las 
cuotas de incorporación de las institu
ciones privadas dedicadas a la enseñanza 
son muchísimo más elevadas. Otro ejem
plo lo constituyen las aportaciones paga
das por concepto de servicios escolares. 
Su monto resulta meramente simbólico 
en relación a los servicios que son ofreci
dos, de ahí que sea necesario revisar 
progresiva y consensualmente los crite
rios con que se ha fijado el precio de estos 
servicios. Lo mismo puede y debe decirse 
en otros renglones relacionados con la 
producción de bienes y servicios de la 
UNAM o con la explotación de su patri
monio. 

Conviene también observar que la in
suficiencia presupuesta! de los últimos 
años puede ser entendida como una insu
ficiencia presupuesta! relativa. En efec
to, una mayor racionalidad en el diseño y 
ejercicio del presupuesto anual, podría 
mostrar la existencia de recursos dispo
nibles. Si frecuentemente se considera 
que éstos son insuficientes, se debe tam
bién reflexionar en que la falta de 
planeación académica y administrativa a 
mediano y largo plazo por parte de las 
dependencias universitarias, ha obstacu
lizado una clara y congruente programa
ción anual de metas y acciones, que per
mita calcular con exactitud el monto ge
neral, así como la distribución y compo
sición de los recursos necesarios y sufi
cientes. De la misma manera se debe to
mar conciencia de la hipertrofia de los 
organismos centrales académicos y admi
ni~trativos, del descenso de productivi
dad en el trabajo del personal académico · 
y administrativo, del exceso de personal 
en algunas dependencias o de su mala or
ganización y administración. 

La insuficiente racionalización de los 
recursos se relaciona también con el 
hecho de que el diseño, la elaboración, el 
ejercicio, el seguimiento y la evaluación 
del presupuesto universitario, son efec
tuados por especialistas en disciplinas 
técnico-administrativas, que no siempre 
tienen la sensibilidad necesaria para en
tender el significado de los proyectos aca
démicos de las dependencias, sus necesi
dades financieras y sus peculiaridades 
operativas; una vez más, la complejidad 
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académica de la Universidad pone al des
cubierto los alcances y las limitaciones de 
la administración central y la necesidad 
de la planeación financiera. 

3. La administración 

Muchos son los problemas que afectan la 
prestación de los servicios administrati
vos en la Universidad. En gran medida, 
estos problemas tienen su origen en el es
quema centralista de la organización 
universitaria, cuyo supuesto y objetivo 
fue lograr una administración racional 
de la Universidad, mediante el estableci
miento y aumento de un conjunto de di
recciones y controles centrales. Los logros 
reales y los límites de este modelo de or
ganización son conocidos. 

Una de sus consecuencias objetivas fue 
la excesiva secuencia de procedimientos y 
controles centrales establecidos para el 
desahogo de asuntos y la satisfacción de 
necesidades que frecuentemente podrían 
ser resueltos con mayor oportunidad e 
igual eficiencia por las administraciones 
locales. A este hecho se debe añadir que 
la mayoría de la comunidad no cuenta 
con el conocimiento apropiado de los 
muchos procedimientos y las diversas ins
tancias competentes que tienen relación 
con sus asuntos, cuestiones y demandas. 

Esta situación generalizada lleva a 
pensar en la administración como un fre
no y no como un pronto apoyo a las acti
vidades de docencia, investigación y ex
tensión de la cultura. 

Otro problema de la administración 
está relacionado con la inexistencia en la 
legislación universitaria de condiciones y 
requisitos para el ingreso y la promoción 
en el servicio administrativo. A diferen
cia del personal académico, el trabajador 
administrativo de confianza no cuenta 
con un cuerpo de normas que defina las 
formalidades y los pasos de su empleo y 
carrera. Es así que se asiste a recluta
mientos de empleados que no siempre 
reúnen la capacidad, habilidad y expe
riencia universitaria requeridas para un 
desempeño aceptable del puesto. Por 
otra parte, los empleados y funcionarios 
de confianza se sienten vulnerables por 
carecer de perspectivas claras, lo que en 
ocasiones hace que asuman su empleo co
mo una circunstancia fortuita y provi
sional. Por otra parte, la Universidad no 
compite en salarios con instituciones 
públicas y privadas y, de esta forma, un 
alto porcentaje de sus funcionarios a1ta
mente calificados suele optar por traba
jos mejor remunerados fuera de la Uni
versidad. 

A nivel de los trabajadores de base, los 
principales problemas están relacionados 
con la productividad en el trabajo. Es 
frecuente encontrar entre ellos falta de 
capacitación para desarrollar con efi
ciencia y eficacia las tareas que les han si
do encomendadas. En ocasiones algunas 
prácticas gremiales no favorecen la crea
ción de actitudes productivas ni la for
mación de una conciencia comprometida 

con el cumplimiento de los fines de la co
munidad universitaria. Han faltado pro
gramas de capacitación, catálogo de 
puestos, descripción de funciones y regla
mentos de trabajo que podrían haber 
ayudado a lograr mejores rendimientos. 

4. Los estudiantes 

El aumento vertiginoso de la población 
estudiantil ocasionó que la Universidad 
prestara mayor atención a la regulación 
de su crecimiento demográfico y diera 
prioridad a la solución de lo problemas 
académicos, administrativos y de infra
estructura que planteaba el ingreso de 
grandes números de estudiantes al 
bachillerato y a las licenciaturas. 

Por eso la Universidad sólo reciente
mente ha comenzado de nueva cuenta a 
conocer y reconocer los problemas pro
pios y las necesidades específicas de los 
estudiantes. Se empieza así a tener infor
mación acerca del perfil socioeconómico 
y cultural de los estudiantes de primer 
ingreso, a clasificar y analizar sus 
características y sus problemas escolares 
durante el tiempo de sus estudios y a co
nocer el comportamiento profesional de 
los egresados. 

Las evaluaciones realizadas por es
cuelas y facultades sobre las característi
cas de la población estudiantil han detec
tado que los principales problemas que 
enfrentan los alumnos, sobre todo los de 
nuevo ingreso, son una deficiente orien
tación vocacional y profesional, insufi
ciencia de su preparación académica pre
via, falta de hábitos de estudio, carencia 
de habilidad en el manejo de lenguajes 
abstractos y métodos formales, proble
mas de salud, deficiencias nutricionales y 
de hábitos higiénicos. Además, un buen 
porcentaje de estudiantes tiene que tra
bajar para pagar sus estudios y contri
buir, también, a la economía familiar. 

Conviene subrayar un problema cen
tral que afecta a los estudiantes y a la 
misma Universidad, esto es, la inade
cuada o tardía orientación vocacional y 
profesional. 

En efecto, la orientación vocacional 
que la Universidad ofrece a los estudian
tes del ciclo de bachillerato se lleva a ca
bo cuando ellos ya tienen prácticamente 
elegida el área de estudios o la carrera 
profesional a seguir. En general, puede 
afirmarse que existe una inadecuada in
formación respecto del valor y significa
do social de las carreras universitarias 
nuevas o tradicionales, respecto de las 
necesidades nacionales en la formación 
de recursos humanos, respecto de las po
sibilidades reales del mercado de trabajo 
y de las aptitudes y habilidades persona
les requeridas para responder a las exi
gencias de la profesión. Esta ausencia de 
orientación adecuada se manifiesta en los 

·índices de deserción y en las frecuentes 
solicitudes de cambio de carrera. 

En el mismo sentido, hay que men
cionar que las deficiencias en la prepara
ción académica previa y en los hábitos de 
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estudio ongman la irregularidad del 
aprendizaje, ocasionando el abandono 
te m por al o definitivo de los cursos y la no 
acreditación de a ignaturas fundamenta
les en lo planes de estudio, particula~
mente en materias relacionadas con apti
tudes lógico-metodológicas y razona
miento matemáticos. Algunas escuelas y 
facultades han diseñado diversos meca
nismos extracurriculares como un apoyo 
específico para incrementar la acredita
ción de estas materias. Otras, en cambio, 
no lo han hecho, al menos en forma siste
mática v continua. 

Otro ·problema es el bajo número de ti
tulados. Si la deserción temporal o defi
nitiva, la no acreditación y la incorpora
ción al trabajo sin el requisito de títulos y 
cédulas profesionales inciden en el bajo 
índice de titulación, también es cierto 
que quienes han cubierto todos los crédi
tos de la carrera encuentran además otros 
obstáculos: la falta de asesores y directo
res de tesis, la carencia de metodologías y 
técnicas para estructurarlas y desarro
llarlas, la no disponibilidad de apoyos 
documentales y experimentales, el exceso 
de trámites escolares, entre otros. 

No hay que imputar a la masificación, 
puesto que la Universidad tiene políticas 
de ingreso y requisitos de egreso, el que 
nuestra Casa de Estudios no haya podido 
atender oportuna e integralmente el cre
cimiento exorbitante de la matrícula es
colar. Más bien esto debe atribuirse, por 
un lado, a la falta de planeación y previ
sión y, por el otro, a una organización 
académico-administrativa deficiente que 
no ha podido responder a un mismo 
tiempo a ese crecimiento y al nivel de ca
lidad deseable. Los estudiantes ingresan 
a planteles que no siempre disponen de 
las instalaciones apropiadas. Hay insufi
ciencia de aulas, laboratorios, talleres, 
lugares donde pueda darse la comunica
ción entre el profesor y el alumno, 
centros culturales e instalaciones deporti
vas. 

Es muy frecuente atribuir a los estu
diantes la mayor parte de los problemas y 
las deficiencias del nivel académico en la 
Universidad. Sin embargo, de un análisis 
ciudadoso de la relación enseñanza
aprendizaje, es decir, de la relación 
profesor-alumno, se debería reconocer 
que, en algunos casos existen deficiencias 
en el profesorado y en la organización 
académico-administrativa de la Univer
sidad, por lo que son muy apreciables los 
esfuerzos que los estudiantes realizan pa
ra sacar provecho de lo que existe. 

A manera de ejemplo, puede men
cionarse que algunos profesores de asig
natura y de carrera no siempre dedican el 
tiempo al que contractualmente están 
obligados para atender y dirigir acadé
micamente a los estudiantes. Esto se debe 
en algunas medidas a la insuficiencia e 
inadecuación de las instalaciones, pero es 
también un hábito que persiste aun en 
casos donde mejoran en principio las con
diciones de enseñanza, debido a la dismi
nución del número de alumnos v a la 
adecuación de las instalacipnes. Además, 
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el recurso de delegar la cátedra en ayu
dantes para atender los cursos, contribu
ye al deterioro de la docencia. 

Las relaciones de los estudiantes con la 
administración escolar central y con la de 
las escuelas y facultades son frecuente
mente motivo de demandas razonables 
en el sentido de que se agilicen los trámi
tes de inscripción y reinscripción, la ob
tención de historias académicas y los exá
menes extraordinarios, la ampliación del 
horario de las ventanillas, simplificación 
de los trámites para titulación y mayor 
información acerca de la administración 
escolar. 

Las dificultades socioeconómicas que 
padecen algunos estudiantes se manifies
tan en la petición que hacen de servicios 
adicionales de apoyo, comedores, becas, 
transporte intra y extramuros, fotocopias 
a bajo costo, venta de libros con descuen
to, subsidios para prácticas escolares y 
material de laboratorio, así como instala
ciones para realizar actividades cultura
les y para el ejercicio de los deportes. 

En la actualidad, se añade un proble
ma que hace más grave la situación de los 
estudiantes. El alto costo de los libros li
mita el acceso a su compra. Si además se 
considera la insuficiencia relativa del sis
tema bibliotecario, no se podrá esperar 
que los alumnos lean la bibliografía in
dispensable para su formación profe
sional. 

Cabe señalar también la incapacidad 
de los medios estudiantiles para de
sarrollar procesos paralelos y complé
mentarios a la enseñanza formal de las 
aulas, inhibiendo el desarrollo de aptitu
des orientadas al autoaprendizaje y a la 
autosuficiencia en el uso de técnicas y de 
investigación y producción intelectual. 

5. El personal académico 

Independientemente de su tipo de 
nombramiento, un profesor puede ser de
finido como un profesional de la ense
ñanza si tiene conocimiento de la dis
ciplina que imparte y capacidad pedagó
gica para transmitirla; si realiza en la 
Institución o fuera de ella labores de in
vestigación o práctica profesional y si 
cumple responsablemente con sus obliga
ciones de enseñanza y atención a los estu
diantes. 

Estos componentes básicos de todo 
profesional de la enseñanza deben darse 
tanto en un profesor de asignatura, 
contratado por horas, como en un profe
sor ordinario de carrera; su ausencia o 
defecto no sólo cancela un auténtico ejer
cicio profesional de la enseñanza, sino 
que impide la elevación de la calidad do
cente, así como el descubrimiento y la es
timulación del talento de los estudiantes. 

Algunos sectores universitarios lamen
tan la pérdida de una actitud profesional 
en la enseñanza. Esta situación puede 
explicarse por varios hechos: la existencia 
de un gran número de profesores de re
ciente ingreso, la influencia de prácticas 

laborales que no incentivan la superación 
académica, la desvinculación entre la do
cencia, la investigación y la práctica pro
fesional, la insuficiencia de los esfuerzos 
institucionales por formar y actualizar a 
la planta docente, las decisiones discre
cionales de algunas autoridades en los 
plazos y términos de la contratación. 

En algunos casos se observan incum
plimientos de aspectos estatutarios relati
vos a la definitividad y promoción de do
centes e investigadores, así como a las 
obligaciones derivadas del Estatuto del 
Personal Académico. Algunos miembros 
del personal académico no presentan o 
no se les exige presentar su informe anual 
de actividades y su proyecto anual de tra
bajo. En algunas dependencias no selle
va control de asistencia ni se da un se
guimiento de la actividad académica que 
permitan la evaluación individual y co
lectiva del personal académico, en 
contraste con otras que sí lo hacen. 

Existen también desigualdades entre 
las dependencias universitarias por lo 
que respecta a los criterios de ingreso y 
promoción de profesores e investigado
res. Algunas, por razones inaplazables de 
atención a la demanda escolar, o por la 
necesidad de iniciar urgentemente pro
yectos académicos prioritarios, se ven 
obligadas a hacer excepciones en los re
quisitos de ingreso. En cambio, otras de
pendencias, más estabilizadas y con un 
desarrollo académico sostenido, efectúan 
riguro~os procesos de selección de super
sonal académico, apegándose estricta
mente a las disposiciones legales. 

En los últimos años, la Universidad ha 
abierto continuamente concursos de 
oposición para obtener el status de profe
sor o investigador. No obstante que 
muchos profesores e investigadores han 
demostrado institucionalmente su capa
cidad académica es necesario admitir 
que otros no mostraron interés en partici
par en los concursos o que fueron decla
rados no aptos por las comisiones dicta
minadoras y los consejos técnicos. Esta si
tuación muestra, a la vez, descuido por 
estabilizarse y desarrollarse en la carrera 
académica, y la presencia de grupos de 
personal académico que no poseen las 
cualidades intelectuales y pedagógicas 
necesarias para la categoría y el nivel que 
ocupan. 

Existe, por otra parte, una situación 
que señalan los académicos de tiempo 
completo, y entre ellos principalmente 
los que ocupan las categorías más altas , 
los más capaces y reconocidos, de que la 
remuneración salarial de los universita
rios es inferior a la de las personas que 
con las mismas características laboran en 
otras instituciones académicas o en el sec
tor público. También sugieren que sería 
conveniente crear nuevos niveles y es
tímulos que promuevan y recompensen 
la producción y superación académicas. 
Otros miembros del personal académico 
añaden que para evitar los efectos inde
seados de esta medida, habría simultá
neamente que elevar la eficiencia y el 
cumplimiento de las obligaciones acadé-
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micas de todas las categorías y niveles de 
profesores o investigadores. 

Constituye un serio problema la des
vinculación existente entre las tareas de 
docencia e investigación, situación que 
implica innecesariamente duplicación de 
esfuerzos y recursos en campos afines de 
estudio. Todavía más, se asiste al hecho 
de investigadores que no transmiten sus 
conocimientos y experiencias a las nuevas 
generaciones, por estar alejados de la ac
tividad docente, y al de profesores que no 
renuevan los contenidos de su cátedra ni 
contribuyen a la expansión de su discipli
na por no investigar sobre ella. 

6. La educación técnica 

Las evaluaciones hechas en las facultades 
y escuelas mostraron que los universita
rios perciben la necesidad de que el país 
disponga de carreras técnicas a nivel de 
estudios secundarios y de educación me
dia superior. La existencia de estudios 
técnicos, que tan buenos resultados han 
dado en otros países, permite al estudian
te evitar la disyuntiva que frecuentemen
te se presenta en nuestro medio: o que
darse a nivel de estudios secundarios, o 
avanzar a una licenciatura, ya que los es
tudios de educación media superior son 
entendidos fundamentalmente por los es
tudiantes y sus familiares como prope
déuticos para las licenciaturas. 

Así como la Universidad reconoce la 
necesidad nacional de estudios para pro
fesionistas técnicos, por experiencia pro
pia no considera conveniente instrumen
tarlos en el nivel de las licenciaturas. Lo 
anterior es una salida falsa y costosa, tal 
como ha sido en las carreras de química, 
ingeniería, derecho, medicina y otras 
más, en las que durante algún tiempo se 
propiciaron salidas laterales a estudiantes 
que no obtenían resultados satisfactorios 
en los primeros semestres. Excepciones en 
este sentido han sido los niveles técnicos 
de enfermería y obstetricia y música que 
se han desarrollado con éxito y que se ini
cian al obtenerse el nivel medio a una 
edad más temprana de los aspirantes. 

La profesión técnica constituye una al
ternativa por la que el estudiante debe 
decidirse, a una edad más temprana, con 
convicción personal y no bajo el apremio 
de dificultades escolares durante sus estu
dios de licenciatura. 

La existencia, en cambio, de una ense
ñanza media superior bipolar en la cual 
se ofrezcan opcionalmente tanto la salida 
terminal como la propedéutica, sí parece 
ser una alternativa oportuna y apropiada 
al nivel de estos estudios. 

El hecho de contar con opciones técni
cas en el Colegio de Ciencias y Humani
dades, desde la década de los setentas dio 
a la Universidad la experiencia para 
avanzar en el diseño y la implantación de 
estudios de bachillerato con opción bipo
lar. En el momento actual ésta es una de 
las respuestas fundamentales a las in
quietudes y necesidades de miles de jóve
nes que desean superarse y tene; pronto 
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acceso no solamente a estudios superio
res, sino a oportunidades de trabajo. 

Por último, la insuficiente información 
profesional y orientación vocacional, ha 
sido un obstáculo para la promoción de 
la educación técnica entre los estudian
tes. 

7. La educación media 
superior 

U na de las características peculiares de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico es la inclusión de la educación media 
superior en su organización académica. 
La mitad del alumnado que la Universi
dad atiende y forma pertenece a este ci
clo educativo. Sin embargo, su ordena
miento académico, sus apoyos y servicios 
escolares, sus recursos culturales, artís
ticos y deportivos, sus instalaciones y 
equipos resultan insuficientes para la rea
lización del proyecto de educación inte
gral. 

Las evaluaciones de la Escuela Nacio
nal Preparatoria y del Colegio de Cien
cias y Humanidades han mostrado que 
existe consenso acerca de lo que debe ser 
el nivel de educación media superior: de
be fomentar aptitudes y habilidades para 
la explicación científica y la comprensión 
de la cultura humana, preparar para la 
vida social e integrar equilibradamente 
la personalidad. Empero, diversos 
problemas obstruyen el alcance de la me
ta esencialmente formativa de la educa
ción media superior. 

En primer lugar, el prejuicio, compar
tido por los mismos estudiantes y sus fa
miliares, de considerar este ciclo educati
vo sólo como un largo e inevitable cami
no que hay ::¡ue recorrer para poder lle
gar a los estudios de licenciatura. Esta 
concepción limitada desconoce y des
cuida la orientación fundamental del 
bachillerato que tiende a la formación 
humana integral. 

A esta desvalorización del sentido pro
pio de los estudios medios superiores hay 
que sumar las deficiencias con que algu
nos de los alumnos de nuestro medio ini
cian este· ciclo de estudios, así como su 
desinterés por apropiarse interiormente 
del mundo de las artes y las ciencias y por 
la riqueza de las manifestaciones cultura
les clásicas y contemporáneas. 

Los profesores del bachillerato, por su 
parte, requieren de más amplias oportu
nidades y estímulos dentro de su carrera 
académica, para ahondar en las cualida
des originales de un educador llamado a 
formar conciencias, hombres cultos y 
ciudadanos lúcidos y no sólo a desempe
ñar el papel de simple transmisor de co
nocimientos. 

Ahora bien, la Universidad se enfrenta 
a la paradoja de que muchos maestros 
con la vocación y las cualidades idóneas 
para esta tarea, se ven obligados a emi
grar hacia otros ámbitos y niveles de en
señanza de la Universidad, o hacia otras 
instituciones educativas, debido a la 
ausencia de una valorización institu-

cional de la labor pedagógica en el ba
chillerato o por la carencia de perspecti
vas académicas. 

Un error frecuente en este nivel es con
siderar que las deficiencias fundamenta
les de la enseñanza estriban en la existen
cia de planes de estudio obsoletos o ina
decuados. Más bien, parecería que el 
problema principal es, por un lado la 
falta de cumplimiento de estos planes y 
programas de estudio, y por otro el no 
recurrir a apoyos y método modernos de 
enseñanza. Todavía más, en ocasiones se 
presenta en el nivel medio superior el 
problema del ausentismo de los prof~ 
res. 

Otro serio obstáculo para la formación 
integral de los alumnos reside en lo ina
decuado de las instalaciones de algunos 
planteles. En algunos no se cuenta con 
suficientes laboratorios y talleres, 
bibliotecas y hemerotecas, ni con centros 
culturales que despierten o maduren la 
experiencia artística de los estudiantes, o 
con instalaciones deportivas y lugares de 
reunión que propicien su integración 
psicofísica y social. 

La UN AM, además de atender al 30% 
de la demanda de educación media supe
rior del área metropolitana, sigue siendo 
una elección educativa satisfactoria por 
su reconocida tradición de enseñanza, 
por la existencia de sus dos modalidades 
de estudio y por la posibilidad de acceso a 
estudios profesionales mediante el pase 
reglamentado. Por eso, este nivel es el 
que recibe anualmente las mayores pre
siones de ingreso, así como las reacciones 
de la población escolar que no puede ser 
atendida. 

La integración de los sistemas de ense
ñanza media superior a la Universidad 
brinda la posibilidad de una racionaliza
ción académica y administrativa que no 
ha sido suficientemente explorada y 
aprovechada. Es así que, debido a la des
articulación existente entre las licen
ciaturas y la enseñanza media superior, 
se pierde la ocasión de orientar oportu
namente a los estudiantes a carreras so
cialmente necesarias y más adecuadas a 
sus aptitudes, de dotarlos con los conoci
mientos y habilidades requeridos por los 
planes y estilos de estudio de enseñanza 
superior de la Universidad. Sobre todo, 
se desaprovecha la oportunidad de regu
lar intencionalmente el flujo de la pobla
ción escolar hacia las licenciaturas, con 
una visión a mediano y largo plazo que 
tome en cuenta y anticipe las necesidades 
nacionales en términos de recursos hu
manos. 

8. La licenciatura 

El diagnóstico realizado por las faculta
des y escuelas durante los ejerc"cios de 
evaluación muestra que todo un conjunto 
de factores influye en la configuración de 
los problemas de las licenciatUTas. No 
obstante que la licenciatura comparte 
problemas iguales o semejantes con otros 
ámbitos y niveles de enseñanza, presenta 

3 



también dificultades que le son propias. 
Frecuentemente se atribuye la defi

ciencia académica de las licenciaturas a 
planes de e tudio que se cons!deran obso
letos profesionalmente o madecuados 
curricularmente. Aunque esto puede ser 
cierto en algunos casos, las evalua~iones 
también muestran que los cambiOs de 
planes y programas de estudio no son su
ficientes para elevar la calid~d de la ense
ñanza ni para resolver de ra1z los proble
mas académicos y administrativos de las 
licenciaturas. El primer problema que 
habría que solucionar en este sentido es el 
del cumplimiento cabal de los planes y 
programas de estudio y el de su desarrollo 
total con el apoyo de los métodos de ense
ñanza necesarios, así como de las instala
ciones y, en su caso, laboratorios indis
pensables. 

Esta tendencia a centrar el cambio 
académico en la innovación de los planes 
de estudio parece relacionarse con un 
concepto y uso limitado de la planeación 
académica, que prescinde de contem
plar, en su diseño y ejecución, los méto
dos de enseñanza, los recursos pedagógi
cos, los servicios de apoyo académico y 
administrativo, los procedimientos de 
acreditación y titulación, los equipos y 
las instalaciones, así como las obliga
ciones precisas de los profesores, los estu
diantes y los prestadores de servicios esco
lares. Muchas veces, por no tomar en 
consideración la complejidad de factores 
que intervienen en el desenvolvimiento 
del proceso académico, fracasan los es
fuerzos de las comunidades por renovar
se. 

Las licenciaturas son también los espa
cios más afectados por las oscilaciones del 
mercado de trabajo y las políticas coyun
turales del desarrollo económico. A esta 
situación obedecen en gran parte los fre
cuentes cambios en la estructura de los 
planes de estudios, las innovaciones en 
los programas de asignatura, la efímera 
presencia de alternativas vocacionales, 
especializaciones y terminales; el cúmulo 
desordenado de prácticas de campo y vi
sitas de estudio, entre otras. 

Aunque la Universidad no puede des
conocer el comportamiento del mercado 
de profesiones, tampoco debe reaccionar 
mecánicamente a sus demandas coyuntu
rales. Más bien, su carácter nacional la 
llama a descubrir y prever las grandes 
necesidades y potencialidades nacionales 
en el campo de la producción de bienes y 
servicios y en el de la cultura y las artes. 
Hasta ahora, en lugar de explotar la 
apertura de nuevas carreras profesiona
les, su actitud se reduce a la repetición de 
las tradicionales. 

Guarda relación con esta situación el 
desequilibrio que se observa en la ma
trícula de algunas licenciaturas. Por un 
lado, hay sobrepoblación de estudiantes 
en las carreras de supuesta utilidad para 
la movilidad social y en las que no son va
loradas las condiciones del mercado de 
trabajo. Por el otro, existen licenciaturas 
con poca o decreciente demanda, que, no 
obstante su carácter prioritario para el 
desarrollo nacional, no soo valoradas sea 
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por desconocimiento o por el grado de di
ficultad que ofrecen. 

Existe asimismo una constelación de 
problemas en torno al proceso de ense
ñanza-aprendizaje de las licenciaturas. 
Se recurre, en algunas áreas, al verbalis
mo como método didáctico, que prescin
de de indagar las potencialidades docen
tes de otras opciones y recursos de apoyo. 
Resultan también inoperantes ciertos sis
temas y mecanismos de calificación y 
acreditación de la enseñanza que son ina
decuados para la evaluación de grandes 
grupos de alumnos, flO propician el apre
cio por el valor intrínseco del conoci
miento ni por la utilidad científica y pro
fesional de los métodos y las técnicas, así 
como tampoco promueven el egreso y la 
titulación. 

Importa destacar que persisten las difi
cultades en lograr un rendimiento acep
table en áreas y asignaturas relacionada~ 
con lás ciencias exactas, los procedimien
tos formales y matemáticos. Si bien en al
gunas escuelas y facultades ya se aplican 
medidas para corregir estos problemas, 
la mayoría de los profesores, estudiantes 
y autoridades académicas no han hecho 
algo semejante y sistemático para abatir 
o disminuir los altos índices de no acredi
tación en sus disciplinas. 

.Conviene aquí observar que el bajo 
índice de eficiencia terminal y de titula
ción de muchas licenciaturas tiene en 
gran parte relación con el hecho de que 
en el mercado de trabajo profesional no 
siempre se exige el título. Re~ulta tam
bién poco razonable que el estudiante se 
encuentre, precisamente al final de la 
carrera, con el mayor número de trámi
tes escolares y requisitos académicos, sin 
que por otro lado se pongan a su disposi
ción medios y recursos que agilicen su ti
tulación. 

9. El pos grado 

La evaluación de los estudios de posgrado 
de la UNAM mostró que su gran creci
miento y diversificación rebasaron los 
límites de un proyecto académico orgáni
co que respondiera, simultáneamente, 
tanto a las necesidades internas de for
mación de personal académico de exce
lencia como a las necesidades externas de 
profesionales de alto nivel de especializa
ción. 

En parte, los posgrados se han desa
rrollado de acuerdo a los intereses y pro
yectos académicos particulares que los 
grupos de docentes o investigadores han 
promovido en cada facultad o escuela. 
Esto ha ocasionado un cierto crecimiento 
desordenado y generado restricciones y 
obstáculos para el diseño de programas 
multi e interdisciplinarios vinculados a 
las prioridades universitarias y naciona
les. 

La apertura de algunos programas de 
posgrado, por otro lado, ha adolecido de 
problemas de planeación y previsión con 
respecto de los recursos humanos y mate
riales indispensables para su desarrollo . 

De entre los problemas relevantes, ca
be señalar que es imperfecta la definición 
que deben tener las modalidades de espe
cialización, maestría y doctorado. La he
terogeneidad de las ideas existentes acer
ca de los fines y rangos del posgrado ge
nera prácticas académicas y administra
tivas dispares, que se reflejan en la mul
tiplicidad de requisitos de ingreso, egre
so, cursos propedéuticos, estructura cu
rricular, número de créditos, requisitos y 
trámites para la titulación, revalidación, 
etc. La disparidad entre los programas 
de posgrado, no parece tener una funda
mentación sólida. Siendo el posgrado una 
esfera estratégica para la formación y 
entrenamiento de académicos y profesio
nales de excelencia, es necesario que se 
exija a los estudiantes rendimentos aca
démicos altos y se les siga y atienda inten
sivamente durante sus estudios, para 
aprovechar esta oportunidad vital de for
mación, aumentándose los recursos dis
ponibles a este efecto. A diferencia de 
otras universidades que en el. nivel de 
posgrado simplifican los trámites escola
res y modelos de enseñanza, confiando en 
la inteligencia y libertad académica de 
estudiantes y profesores, en nuestro me
dio los trámites son múltiples y prolijos, 
particularmente en lo que se refiere a la 
revalidación de estudios y a la titula
ción. Asimismo, algunos programas de 
maestría y doctorado tienden a volver 
rígidas las materias de estudio y su forma 
de docencia. 

Los estudios de posgrado difieren de 
los de licenciatura. El posgrado es un ni
vel de excelencia académica que entraña 
un trabajo más intenso, un comporta
miento más activo y autónomo del estu
diante y una relación madura con el pro
fesor. De acuerdo con esto, los métodos 
de enseñanza y aprendizaje deben ser dis-. 
tintos en ambos niveles. Es de preocupar, 
sin embargo, que en muchos casos el pos
grado se aborda como una continuación 
de la licenciatura y, con la intención de 
llenar sus lagunas, reitera sustancialmen
te su estructura curricular, mantiene las 
mismas expectativas de los docentes y los 
estudiantes y se imparte como una cáte
dra común y corriente. 

Este hecho, apenas mencionado, es 
signo de la creciente penetración de los 
posgrados por las licenciaturas. En lugar 
de que los posgrados se vuelquen hacia 
las licenciaturas, moviendo sus doctores y 
maestros a la impartición de cátedras y 
despertando entre los jóvenes estudiantes 
la vocación intelectual, el interés por la 
investigación y la producción científica, 
se repliegan sobre sí mismos reproducien
do y aumentando defectos que hubieran 
podido corregir con anterioridad y previ
sión. 

Otro factor que incide negativamente 
en la calidad de los posgrados es la des
vinculación entre los investigadores y los 
docentes. Los estudios de maestría y doc
torado pierden su sentido si la investiga
ción no se constituye en el eje central de 
la enseñanza y si por ausencia de investi
gadores probados los estudiantes son 
orientados o adiestrados insuficientemen-
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te en lo que toca a la producción original 
de conocimientos. Del mismo modo, la 
práctica universitaria de investigación 
decae si no es alimentada por las genera
ciones de jóvenes maestros y doctores cla
ramente definidos en su opción científica 
y capacitados intelectualmente para lle
varla a cabo. 

La desvinculación entre la docencia y 
la investigación en el posgrado también 
origina que los institutos y centros de in
vestigación busquen edificar su propio e sistema de docencia, paralelo al de las es
cuelas y facultades. Estas, por otro lado, 
no pueden inhibir los proyectos de inves
tigación que sus profesores de carrera o 
de asignatura impulsan y realizan con ca
lidad reconocida. 

10. La investigación 

Las sesiones de evaluación han contri
buido a identificar los problemas comu
nes de la investigación en las áreas de 
ciencias naturales y exactas y en las áreas 
sociales y humanísticas, lo cual en cierta 
forma permite configurar un perfil gene
ral de la inve~tigación universitaria. 

En primer lugar, destaca la incomple
ta planeación global de la investigación a 
mediano y largo plazo. Esta situación ha 
obstaculizado el establecimiento de una 
política de prioridades temáticas, di
rectrices de crecimiento y sistemas de 
evaluación que determinen los requisitos 
de producción y de calidad de los investi
gadores, al tiempo que oriente sus esfuer
zos hacia nuevos objetos de conocimiento 
de interés universitario o nacional. La 
responsabilidad de planear y evaluar los 
proyectos de investigación individuales y 
colectivos en un centro o instituto recae, 
en primera instancia, en los consejos in
ternos de cada uno de ellos. A su vez los 
Consejos Técnicos de Investigación Cien
tífica y de Humanidades deberían parti
cipar en forma más sistemática en de
linear las políticas institucionales de las 
áreas de investigación. 

En segundo lugar, resalta la diversidad 
de líneas de investigación que obedece, 
en muchos casos, sólo a los intereses voca
cionales de los investigadores. En este 
contexto, se convierte en problema todo 
afán institucional de coordinación ten
diente a fomentar proyectos de investiga
ción colectivos, interdisciplinarios e in
terinstitucionales que se sumen a los indi
viduales. 

En relación con el problema anterior, 
se observa una deficiente comunicación 
entre los investigadores, que tiende a fre
nar la acumulación de masa crítica en las 
áreas de investigación, multiplica esfuer
zos intelectuales y recursos Hsicos simila
res e inhibe proyectos comunes de traba
jo. 

Esta falta de comunicación es más no
toria cuandd se reproduce entre los insti
tutos y centros del mismo subsistema de 
investigación, así como entre éstos y las 
escuelas y facultades afines. Es también 
imperfecta la interacción entre la investí-
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gación científica y la humanística, por lo 
que no se aprovechan las ocasiones de po
sible encuentro y colaboración intelec
tual en campos de mutuo interés o en te
mas que por sus características requieren 
de elaboración conceptual conjunta. 

Otros de los problemas de los dos sub
sistemas de investigación son el desa
coplamiento entre la creación y aplica
ción de nuevo conocimiento y su transmi
sión y difusión a las nuevas generaciones 
de estudiantes, así como la ausencia de 
procedimientos que induzcan y regulen 
la relación entre la docencia y la investi
gación. Si bien la separación entre insti
tutos y centros, por un lado, y facultades 
y escuelas, por otro, en un tiempo y en 
cierto modo favoreció el desarrollo de la 
investigación -particularmente en el 
momento en que se produjo el gran creci
miento de la población estudiantil-, es
ta disociación ya no resulta de ningún 
modo favorable ni al desarrollo de la do
cencia ni al de la investigación y sí crea, 
por el contrario, el estancamiento de las 
nuevas ideas y el confinamiento de los in
vestigadores. Se hace impostergable la 
necesidad de una mayor participación de 
los estudiantes en los programas de inves
tigación y de una mayor presencia de los 
investigadores en la actividad docente de 
las facultades y escuelas. 

La UNAM reconoce el importantísimo 
papel que desempeña la investigación 
básica. Si bien sería grave pretender mo
dificar la intencionalidad propia de la 
investigación básica, reduciéndola a ser 
una respuesta a necesidades coyuntura
les, resulta imprescindible crear una vin
culación permanente entre el conoci
miento y su aplicación, para que los inte
reses prioritarios nacionales, frecuente
mente soslayados, sean estudiados y ana
lizados de manera sistemática, por todos 
los institutos y centros. 

Así, a pesar de los esfuerzos desarrolla
dos en el campo de la productividad aca
démica, el rendimiento es todavía insufi
ciente en cantidad y calidad. Cabe ad
vertir que existe una evidente heteroge
neidad entre institutos y centros. No obs
tante la importante producción intelec
tual de la mayor parte de ellos, algunos 
padecen problemas organizativos y hasta 
metodológicos que frenan su producción 
y reconocimiento académico, a pesar de 
los esfuerzos individuales y de grupo. 

Tampoco se han vencido obstáculos de 
organización y de planeación y, por en
de, no se logra que el resultado o síntesis 
de algunas investigaciones se presente 
vinculado con la solución de los proble
mas de independencia cultural, dentí
Jica, tecnológica y de investigación apli
cada que el país requiere. 

En ambos subsistemas de investigación 
y en las divisiones de investigación de es
cuelas y facultades, aunque en diferente 
proporción, se presenta el fenómeno co
existente de una mayoría de investigado
res que realiza un esfuerzo disciplinado, 
cotidiano, intenso, de alta productivi:. 
dad, benéfico para la investigación del 
país, con repercusión nacional e interna-

cional, y cuyos sueldos están por abajo de 
lo conveniente. Así, en otros casos existe 
baja productividad, ausentismo, incum
plimiento en la presentación de informes 
y planes anuales y otras obligaciones es
tatutarias. 

11. La extensión 
universitaria y la 
difusión cultural 

La composicion interna de los organis
mos que integran el Subsistema de la Ex
tensión Universitaria resiente las deter
minaciones históricas de su origen y cre
cimiento, así como las huellas del incre
mento de la población universitaria y de 
la centralización administrativa. 

El surgimiento .un tanto espontáneo de 
agentes de difusión cultural como Radio 
Universidad y la Orquesta Filarmónica 
de la Universidad en 1936 y de proyectos 
como "Teatro en Coapa", "Poesía en voz 
alta" y la Casa del Lago, llevaron prime
ro a la creación y después a la reorganiza
ción de la Dirección General de Difusión 
Cultural. 

El crecimiento general de la Universi
dad en todos los órdenes ocasionó, tam
bién, una expansión de los proyectos y 
actividades de la difusión cultural, gene
rando la creación de nuevas dependen
cias como la Filmoteca UNAM, la Distri
buidora de Libros UNAM, el Centro Uni
versitario de Comunicación de la Ciencia 
y la Dirección General de Publicaciones, 
entre otras. En 1977 se creó la Coordi
nación de Extensión Universitaria, para 
integrar las diferentes dependencias cen
trales que se dedicaban a la difusión de la 
cultura y a la extensión universitaria. 

No obstante los notables esfuerzos y re
sultados de los organismos de la extensión 
universitaria, se debe reconocer que su 
organización y funcionamiento son aún 
imperfectos y demandan racionalización. · 
Que no haya diferenciación y definición 
de competencias entre las diversas sec
ciones, la multiplicación de estructuras y 
un creciente aparato administrativo de
vienen en una fuente de conflictos, en 
pérdida de eficacia y en duplicaciones in
necesarias. 

Por otro lado, las dependencias centra
les de extensión universitaria han orien
tado sus programas de acción más a la or
ganización de actos culturales propios, 
que a la promoción, coordinación, com
plementación y difusión de los trabajos 
de extensión de las dependencias univer
sitarias. Esta desvinculación acarrea que 
no se apoye sistemáticamente la crea
tividad cultural y artística de los univer
sitarios o no se fomente su integración ac
tiva a la sociedad. 

Como resultado de las evaluaciones, 
surge la necesidad de establecer un plan 
global que recoja y reoriente la multipli
cidad y diversidad de los proyectos y 
programas de actividad artística y cultu
ral de la Universidad en el cual se es
tablezcan políticas claras y definidas de 
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extensión universitaria. Por otro lado, la 
ausencia de un órgano colegiado para el 
área de extensión universitaria que estu
die, decida y sancione sus planes, progra
mas y políticas generales, como oc_urre en 
otros subsistemas, resulta en la umlatera
lidad de éstos y los hace por lo tanto vul
nerables. 

El hecho de que las actividades de ex-
tensión cultural y artística se hayan con
centrado en Ciudad Universitaria, sin 
llegar a los otros campos universitarios y 
sus entornos por no contar siempre con 
las instalaciones necesarias, disminuye 
las posibilidades de incidir con mayor 
profundidad en la educación integral de 
los universitarios de los planteles acadé
micos desconcentrados y de llegar con 
mayor continuidad y convicción a secto
res sociales más amplios y necesitados. 

Por otro lado, tomando en considera- . 
ción que uno de los fenómenos funda
mentales para la difusión de la cultura 
artística, pero principahnente académi
ca, es una buena producción editorial, 
parece claro que uno de los problemas 
que ha enfrentado la Universidad en los 
últimos años es la carencia de una polí
tica editorial universitaria que contemple 
las necesidades de todos los ámbitos de la 
Universidad. Quizás el aspecto en que 
más puedan notarse las limitaciones de la 
política editorial de la Universidad, se 
manifiesta en la falta de libros de texto 
accesibles a los estudiantes, tanto de en
señanza media superior como de las li
cenciaturas. 

Finalmente, debe mencionarse la ne 
cesidad de utilizar integralmente los me
dios masivos de comunicación para las 
tareas de extensión académica y cultural. 
Mientras la experiencia del proyecto ra
diofónico se ha sostenido exitosamente 
por casi 50 años, en el campo de la televi
sión, a pesar de la producción acumula
da, no se ha podido todavía articular un 
proyecto de características propias -en 
la forma y el contenido-, capaz de ex
presar con eficacia y calidad el pensa
miento y el quehacer de los universita
rios, así como de contribuir significativa
mente en la extensión de la cultura a los 
sectores de población que el medio posi
bilita. 

12. Las relaciones laborales 

La transformación de la Universidad en 
un moderno, complejo y vasto Sistema 
Universitario, impuso cambios en las re
laciones que privan en el seno de la co
munidad. El surgimiento y la consolida
ción de las organizaciones gremiales en la . 
década pasada, aunque con antecedentes 
desde los años treinta, hizo evidente la 
diferenciación y especificidad que es
tablecen las relaciones de trabajo dentro 
de la com,unidad universitaria. Este 
acontecimiento ha supuesto para la Uni
v.ersidad momentos tensos y difíciles que,. 
sm embargo, han conducido a la genera
ción de un conjunto de normas y regula-
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ciones para la convivencia de los univer-
sitarios. · 

Las relaciones de la Universidad, como 
institución, con sus trabajadores admi
nistrativos y con el personal académico es 
uno de los problemas más importantes de 
la UNAM. 

La llamada cuestión laboral, pese a su 
relativa novedad, es uno de los signos 
propios de la universidad contemporánea 
y de la conformación moderna de la so
ciedad mexicana. 

El apego a la ley es el punto de partida 
que la Universidad asume como princi
pio de comportamiento para enfrentar 
los problemas intrínsecos a las relaciones 
laborales y a sus protagonistas: las_ autori
dades y las organizaciones gremiales. 

El conjunto de la legislación laboral me
xicana y las particularizaciones que con
tiene referentes al trabajo en las universi
dades, que son la fracción VIII del 
Artículo Tercero Constitucional, y el 
artículo 353 de la Ley Federal del Tra
bajo; lós contratos colectivos vigentes, 
pactados con el STUNAM para los traba
jadores administrativos, y con las 
AAPAUNAM, para el personal académi
co; así como el resto de instrumentos de 
regulación laboral todavía no el a horados, 
pero necesarios, constituyen el marco ju
rídico básico que sirve y habrá de servir 
para el desenvolvimiento de las relacio
nes laborales, su perfeccionamiento y sus 
transformaciones posibles. 

La insenescencia de la configuración 
jurídica laboral en las universidades, 
aunada frecuentemente a la inexperien-

-cia en su aplicación, exigen una atención 
permanente y crítica acerca de la idonei
dad de los in~trumentos, sus omisiones e 
inadecuaciones. 

En ese sentido sobresalen ciertos aspec
tos que merecen ser atendidos. Uno de 
ellos es la inadecuación ~ntre el Estatuto 
del Personal Académico y algunas de las 
cláusulas del Contrato Colectivo de Tra
bajo; las referentes, por eje~plo, a la vi
gilancia académica y las comisiones mix
tas de horarios, entre otras. 

Otros aspectos decisivos consisten en la 
inexistencia de instrumentos regulados de 
derechos y obligaciones importantes co
mo son: el reglamento interno de traba
jo, la descripción de funciones, el c~tálo
go de puestos y su tabulación, entre 
otros. 

La Universidad ha resentido y resiente 
la modificación de sus relaciones tradi
cionales, de algún modo espontáneas, en 
relaciones modernas, formalizadas nor
mativamente. Tanto las autoridades co
mo sus trabajadores viven todavía un 
proceso de aprendizaje, de cambio de 
mentalidad. Empero, esto no debe supo
ner una merma en el cumplimiento de las 
funciones básicas del quehacer universi
tario, como ciertas prácticas proteccio
nistas de las asociaciones gremiales, y co
mo la subordinación de los intereses labo
rales a otros intereses. 

En la hora presente la Universidad rei
vindica, para el cumplimiento de sus ta
reas fundamentales, mayor eficacia, ri-

gor, economía de medios y antigencia 
por parte de su personal académico, ad
ministrativo y sus funcionarios. 

El mundo de trabajo implícito en el 
funcionamiento de la comunidad, el res
peto a los derechos de los universitarios 
en tanto que trabajadores, requieren de 
una reciprocidad entre los derechos y las 
obligaciones de las partes, bajo los impe
rativos de responsabilidad compartida 
inherentes a las tareas y convicciones de 
la comunidad universitaria. 

Pese al carácter complejo de las rela
ciones laborales en el seno de la Universi
dad, éstas pueden y deben contribuir a la 
adecuación y renovación de la misma an
te las exigencias de la sociedad. 

13. La información 

La falta de información, al impedir el 
pleno conocimiento de lo que es la Uni
versidad, obstaculiza la planeación y la 
toma de decisiones, y frustra las expecta
tivas de los interesados en estudiar a fon
do los comportamientos pasados y pre
sentes de la Universidad. 

En la actualidad hay muchas y diversas 
instancias generadoras de información. 
Pero existen incongruencias y lagunas en 
áreas que son significativas. En ocasiones 
la información se obtiene con dificultad y 
de manera parcial y desarticulada, por 
estar ubicados los bancos de datos en di
versas dependencias. 

El principal problema reside en la fal
ta de pertinencia y sistematización de la 
información que se tiene. Algunas depen
dencias disponen de grandes bancos de 
información que, al haber sido diseñados 
y analizados a la luz de sus propias fun
ciones y objetivos, resultan limitados y 
poco significativos para otros fines y pro
cesamientos. 

A r¡lÍz de esta situación está la desar
ticulación entre las dependencias que ne
cesitan contar con información siste
matizada y que la solicitan periódica
mente, sin tomar en consideración las ne
cesidades de los demás y sin interés por -
llegar a contar con un ahnacenamiento 
de información organizado, congruente, 
de fácil acceso y confiable en sus datos. 

Es necesaria una instancia que diseñe, 
coordine, programe, evalúe y distribuya 
las actividades relacionadas con la captu
ra, el procesamiento y la divulgación de 
los datos universitarios. Esta situación se 
Yuelve insostenible si se sabe que la Uni
versidad cuenta -con todos los recursos 
técnicos y humanos para desarrollar pro
cesos de información significativos, opor
tunos y veraces. 

Por último, faltan normas para la for
mación del Archivo Histórico de la Uni
versidad, por lo que se está perdiendo 
una gran cantidad de material invalua
ble para la memoria de la Universidad y 
el patrimonio cultural universitario y 
quizá nacionaL 



14. Los deportes 

Los problemas del deporte universitario 
surgen de las limitaciones presupuestales, 
de la atención a otras prioridades y de la 
falta de planeación a mediano y largo 
plazo. Es así que no ha habido una polí
tica continua de actividades deportivas 
que, junto con la extensión universitaria, 
contribuya a la educación integral de los 
alumnos. 

En algún momento de la vida universi
taria se contempló la promoción del de
porte y se valorizó su cari.cter formativo. 
Ejemplo de ello es la construcción de la 
Ciudad Universitaria, que incluyó insta-

L os catorce apartados del capítulo II 
recogen y expresan los problemas 

que, bajo la coordinación de la Secretaría 
General, fueron identificados en las reu
niones de evaluación del Colegio de Di
rectores de Facultades y Escuelas, de los 
Consejos Técnicos de Humanidades y de 
la Investigación Científica, de la Coordi
nación de Extensión Universitaria, de las 
Divisiones de Estudios de Posgrado, de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del Co
legio de Ciencias y Humanidades; tam
bién han sido examinados por el grupo de 
trabajo de la Secretaría de la Rectoría, 
con sede en la Dirección General de Pla
neación. 

Estos problemas, de no ser atendidos, 
entrarán en contradicción con la voca
ción universitaria y su compromiso na
cional. Es por ello que se propone a la co
munidad universitaria un marco de refe
rencia dentro del cual se manifiesten pla
nes, programas y acciones que, en su to
talidad y en su particularidad, constitu
yan respuestas académicas y soluciones 
administra ti vas a las cuestiones funda
mentales que hoy se plantean dentro de 
la UNAM. 

En los apartados del capítulo de diag
nóstico, se mencionan problemas de dis
tinta jerarquía. En algunos casos atañen 
a toda la estructura de la Institución; en 
otros, a un sector de la misma y algunos 
más se refieren a cuestiones muy concre
tas de algún subsistema en particular. 
Por esta razón, este capítulo contiene 
propuestas de diversa magnitud, relevan-
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laciones deportivas suficientes para aten
der a la población estudiantil que se ha
bía calculado albergar, mas su rápido 
crecimiento hizo que las instalaciones 
pronto fueran insuficientes para dar so
porte a una estructura organizada del de
porte y para que los estudiante integra
ran la práctica del mismo como un ele
mento de su educación. Por otra parte, 
cuando se llevó a cabo la desconcentra
ción de las instalaciones educativas, la 
urgencia de satisfacer otras nec sidades 
más apremiantes, así como los límites 
presupuestales, ocasionaron que el de
porte pasara a un segundo plano y per
diera su relevancia educativa. 

Actualmente los problemas fundamen-

Capítulo 111 

Planes y proyectos 

cia y proyección. El intento de sistemati
zarlas en forma análoga a la del capítulo 
de diagnóstico no olvida la diversidad de 
las mismas ni sus diferencias de rango ·y 
significación académica. 

Todas las propuestas son presentadas a 
la comunidad a través del H. Consejo 
Universitario. Aunque en principio algu
nas no son materia de su competencia di
recta, se le hacen llegar con la finalidad 
de enriquecer planteamientos y proyec
tos con los aportes de la inteligencia uni
versitaria. Los resultados de estas consul
tas libres, recogidas por las comisiones 
pertinentes del Consejo Universitario, 
por los Cuerpos Colegiados y por los res
ponsables serán de segura utilidad para 
realizar planes y proyectos que deberán 
elaborarse de inmediato y cuya puesta en 
marcha se iniciará en el menor tiempo 
posible. 

El diseño de estos planes y proyectos, 
enriquecidos por la sabiduría y experien
cia de las opiniones de la comunidad, es
tará a cargo de los responsables de los 
subsistemas contemplando el área de su 
competencia. 

En otros casos, ciertas propuestas, por 
su índole, se presentarán al Consejo Uni
versitario para abrir una amplia consulta 
en la comunidad y estructurar también 
planes y proyectos que, una vez termina
dos, deberán ser sometidos al propio 
Consejo Universitario para su aproba
ción. 

Finalmente, al margen de todas estas 
propuestas, las comisiones correspon-

tales son: la falta de instalaciones sufi
cientes para poder atender a todos los 
alumnos; el número relativamente bajo 
de entrenadores y de profesores de educa
ción física, así como de médicos espe
cialistas, para poder iniciar correctamen
te a los estudiantes en la práctica del de
porte, destacar sus valores educativos y 
d sarrollar habilidades y logros físicos; y, 
finalmente, la limitación de horarios de 
uso debido a defici ncias de organización 
administrativa. 

La participación en el deporte organi
zado se limita a los estudiantes de la Uni
versidad; no se han creado programas y 
actividades para los trabajadores admi
nistrativos y los académicos. 

dientes del Consejo Universitario estarán 
abiertas para escuchar las opiniones de la 
comunidad relacionadas con situaciones 
distintas a las aquí planteadas. 

l. La planeación del 
desarrollo de la UNAM 

Aun reconociendo el adelanto conside
rable que la Institución ha alcanzado en 
la planeación de sus actividades durante 
los últimos años, resulta necesario admi- , 
tir que en la raíz de los múltiples proble
mas identificados se encuentra, por lo 
menos, la ausencia parcial de procesos de 
planeación capaces de integrar todos los 
aspectos del quehacer universitario, en 
un amplio horizonte que trascienda el 
corto plazo y que permita prever racio
nalmente la orientación de Jos recursos. 
Lo anterior permite la programación de 
las actividades, la presupuestación opor
tuna y los ejercicios periódicos de eva
luación. 

Actualmente nos encontramos frente 
al hecho de que la UNAM ha alcanzado 
un gran crecimiento, ~na considerable 
distribución geográfica y una amplia di
versificación de tareas y compromisos 
frente a la sociedad. Estos atributos nos 
conducen a reflexionar sobre la compleja 
existencia de nuestro Sistema Universita
rio. 

La adecuación del Sistema para rela
cionar sus actividades de docencia, inves
tigación y extensión de la cultura con las 

17 

1 



necesidades actuales de nuestra sociedad, 
requiere la implantación de un proceso 
global de planeación que incluya, y a la 
vez oriente, los procesos de planeación de 
los principales subsistemas que confor
man la Universidad. Sólo de esta manera 
se podrá formular, con la participación 
de la comunidad universitaria, los gran
des objeti·:as, y las políticas académicas 
generales de largo alcance, que normen 
Jos programas de acción específicos de los 
diferentes sectores de la comunidad uni
versitaria. 

Sin perder de vista la inserción de la 
Univ~rsidad dentro de la planeación ge
neral del sistema de educación superior 
nacional, se propone la elaboración e 
implantación de un plan rector de de
~arrollo institucional, que comprenda la 
planeación de todos los aspectos y mo
mentos académicos de la Universidad, 
que recoja los programas de acción espe
cíficos elaborados por los principales sec
tores de la comunidad académica, y que 
establezca las formas del financiamiento 
de la Universidad. 

El plan rector deberá contener: 

l. Un proyecto de la educación técni
ca, uno de educación media supe
rior, otro de educación en licen
ciatura y,finalmente, uno de educa
ción de posgrado, que prevea con 
claridad el futuro académico a me
diano y largo plazo. 

Los responsables de su elaboración se
rán: los directores de educación media 
superior y consejos técnicos correspon
dientes; los directores de escuelas y facul
tades con sus consejos técnicos; los jefes 
de las divisiones de estudios de posgrado 
en unión.con los directores de facultades 
y escuelas, los consejos técnicos corres
pondientes y· el Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
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2. Un proyecto financiero de la Uni
versidad, a mediano y largo plazo, 
que contenga las previsiones nece
sarias de recursos y el monto global 
de su distribución. Los ~esponsables 
serán: el Patronato Universitario y 
la Secretaría General Administrati
va. 

3. Un proyecto de la investigación 
científica en el campo de las cien
cias naturales y exactas, que con
temple el desarrollo de esta área en 
todos sus aspectos a corto, mediayo 
y largo plazo, y que tome en cuenta 
instalaciones, recursos humanos, 
equipo y mantenimiento, así como 
la proyección social de las investi
gaciones. Los responsables serán: el 
Consejo Técnico de la Investigación 
Científica y el Coordinador de la In
vestigación Científica, de acuerdo a 
sus competencias. 

4. Un proyecto de planeación de la in
vestigación científica en la esfera de 
las ciencias humanas y sociales, que 
contemple el desarrollo de esta área 
en todos sus aspectos a corto, me
diano y largo plazo, y que tome en 

cuenta instalaciones, recursos hu
manos, equipo y mantenimiento, 
así como la proyección social de las 
investigaciones. Los responsables 
serán: el Consejo Técnico de Hu
manidades y el Coordinador de Hu
manidades. 

5. Un proyecto de la extensión univer
sitaria que contemple el desarrollo 
del área académica y artística , 
intra y extramuros, en todos sus as
pectos, a corto, mediano y largo 
plazo, y que tome en cuenta insta
laciones, recursos humanos, equipo 
y mantenimiento, así como la pro
yección social de las actividades ex
tensionales. El responsable será el 
Coordinador de Extensión Universi
taria. 

El diseño y la implantación general de 
todo este Plan Rector de Desarrollo Insti
tucional será coordinado por la Rectoría. 

2. Modificaciones a la or
ganización de la Universi

dad 

La organización actual de la Universidad 
es producto del intento de responder al 
crecimiento de la Administración Cen
tral y a las nuevas condiciones de la U ni
versidad, convertida ya en un gran siste
ma. Ante el crecimiento y diversificación 
de las funciones universitarias de docen
cia, investigación y extensión de la cultu
ra, el modelo centralista de organización 
no sólo muestra síntomas de inoperancia 
administrativa y académico-adminis
trativa, sino que en ocasiones parece in
terferir con las decisiones de los órganos 
de gobierno de la vida académica e inhi
be la necesaria diversidad de posibilida
des de diseñar y elaborar planes académi
cos con inteligencia y legitimidad comu
·nitaria. 

Es necesario un proyecto de reorgani
zación que modifique las estructuras ac
tuales para que respondan a la compleji
dad del actual Sistema Universitario. El 
proyecto deberá resolver: 

l. Los problemas de relación y jerar
quía entre los sectores académico y 
administrativo. 

2. Los métodos de organización de la 
Universidad para hacer congruente 
la administración de la misma con 
los procesos de desconcentración 
académica realizados en las áreas 
de educación media superior, licen
ciatura, posgrado, investigación y 
extensión universitaria. 

3. El problema de la existencia de un 
gran número de dependencias de la 
Administración Central en el sector 
académico y en el propiamente ad
ministrativo, así como la superposi
ción de su jurisdicción y la duplica
ción de los esfuerzos. 

4. La desconcentración efectiva de los 

procesos administrativos, sin me
noscabo de la planeación central de 
los mismos. 

Este proyecto recibirá las sugerencias 
de toda la comunidad a través del Patro
nato Universitario, de la Secretaría Ge
neral, de la Secretaría General Admi
nistrativa, de la Secretaría de la Rectoría 
y de las comisiones correspondientes del 
Consejo Universitario. 

3. El financiamiento 

El compromiso social del Estado con la 
Universidad en materia financiera es sos
tén fundamental del funcionamiento de 
la Institución. Las diversas fuentes de 
ingreso propias de la Universidad confor
man una porción poco significativa del 
presupuesto. 

Un esfuerzo de racionalización en el 
manejo de los recursos financieros ha 
implementado el presupuesto por pro
gramas obteniendo mejoras en su aplica
ción, pero sin lograr extraer todos los be
neficios potenciales del uso de. las nuevas 
técnicas. 

Las finanzas de la Universidad han de 
fortalecerse incrementando su capacidad 
de autofinanciamiento. La crítica si
tuación económica del país invita a ace
lerar el paso en la búsqueda de este géne
ro de soluciones. 

Se propone la elaboración de un pro
yecto que ofrezca soluciones a los proble
mas de financiamiento, en los siguientes 
aspectos: 

l. Estudio de los 33 rubros que for
man los ingresos propios de la UN
AM, con objeto de explorar los me
canismos y tiempos a fin qe lograr 
un mayor autofinanciamiento. 

2. Los sectores académicos deben ela
borar responsablemente y con anti
cipación el presupuesto, así como 
vigilar su ejercicio. 

3. Se hará una depuración técnica en 
todas las fases de la elaboración del 
presupuesto por programas, inclu
yendo los estadios de evaluación. 

4. Los sectores académicos y admi
nistrativos deben corresponsabili
zarse en la aplicación de este ejerci
cio. 

El proyecto recibirá las sugerencias de 
toda la comunidad a través del Patronato 
Universitario, de la Secretaría General, 
de la Secretaría General Administrativa 
y de las comisiones correspondientes del 

. Consejo Universitario. 

4. La administración 

El desarrollo, diversificación y creci
miento de las funciones sustantivas de la 
Universidad han sido concominantes con 
el establecimiento de una amplia gama 
de instancias centrales de apoyo admi
nistrativo. 

Aunque la intención de estos desarro
llos administrativos fue responder al ere-
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cimiento y complejidad del Sistema Uni
versitario, con la idea de lograr un 
control adecuado de los recursos, la expe
riencia demuestra que la multiplicación 
de trámites administrativos, en los secto
res centrales, ha generado problemas se
rios que contrarrestan sus beneficios y 
eficacia iniciales. Y a que el análisis de es
tos problemas muestra que obedecen a 
muy diversas causas y no exclusivamente 
al esquema centralista de administra
ción, es necesario elaborar los proyectos 
consecuentes que señalen las siguientes 
acciones: 

l. Elaborar un proyecto de Estatuto 
del Personal Administrativo que es
tablezca una carrera para el perso
nal administrativo de confianza. 

2. Diseñar un proyecto de descon
centración de la administración 
universitaria, otorgando a las de
pendencias periféricas la confianza 
compartida que asegure la conser
vación de las políticas académicas 
aceptadas y el cumplimiento de las 
normas administrativas. 

3. Establecer un proyecto que cree 
mecanismos de información que se
an ampliamente divulgados para la 
efectiva aplicación de normas y 
procedimientos administrativos. 

4. Proceder a elaborar planes de capa
citación, catálogo de puestos y re
glamentos internos de trabajo que 
aumenten la productividad de los 
trabajadores administrativos. 

5. Establecer un esbozo general de 
mantenimiento, uso y conservación 
de las instalaciones. 

6. Elaborar un proyecto que delimite 
claramente las competencias admi
nistrativas, tanto de los trabajado
res de base como de los de confian
za, que defina con precisión la rela
ción de los funcionarios administra
tivos con los funcionarios académi
cos, en todos los niveles. 

7. Trazar un bosquejo para la moder
nización y agilización de todos los 
trámites administrativos y acadé
mico-administrativos, que tenga 
difusión suficiente entre los miem
bros de la comunidad, y facilite_ y 
generalice el acceso a los servicios 
de apoyo. 

8. Preparar un proyecto que defina la 
corresponsabilidad de las depen
dencias académicas y la Adminis
tración Central en la elaboración 
oportuna del presupuesto por pro
gramas y su ejecución. 

9. Definir un proyecto respecto a las 
instalaciones físicas y de apoyo que 
satisfaga necesidades materiales ta
les como la creación de bibliotecas 
y hemerotecas, reconstrucciones, el 
aumento de las instalaciones depor
tivas, etc. 

10. Llevar adelante un proyecto para 
modernizar la administración esco
lar en todos los niveles de docencia, 
con el objeto de facilitar los estudios 
a través de trámites oportunos y de 
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esta forma contribuir a la eficiencia 
terminal. 

Los órganos centrales de la Adminis
tración, responsables de estos proyectos, 
recibirán las opiniones de toda la comu
nidad. 

5. Problemas de los estu
diantes y los profesores en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Antes de proponer proyectos para solu
cionar los problemas propios de la ense
ñanza media, la licenciatura y el posgra
do, conviene hacer algunas reflexiones 
sobre los que afectan a los dos elementos 
fundamentales del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el alumno y el profesor. 
Muchos de los problemas que se tendrán 
que atacar en los diversos niveles de do
cencia dependen de la solución adecuada 
a los problemas de este binomio funda
mental. 

5.1. De los estudiantes 

Los diagnósticos realizados demuestran 
que: 

a) Una fracción de los estudiantes ca
rece de orientación vocacional, 
profesional y social. 

b) Un número de los mismos llega a la 
Universidad con deficiente forma
ción previa. 

e) Sus hábitos higiénicos son malos y 
presentan problemas de salud. 

d) Parte de ellos carece de costumbres 
de estudio y tienen dificultad para 
conocer los mecanismos de acceso a 
materiales bibliográficos. 

e) Un porcentaje de los mismos desco
noce el valor de la educación activa 
y del autoaprendizaje, pretendien
do que los profesores sean los res
ponsables casi únicos de su forma
ción. 

f) Es común que las materias funda
mentales, las formativas de cada 
carrera, sean las que constituyan la 
causa de que alumnos deserten en 
los primeros semestres y no acredi
ten materias para su avance curri
cular y titulación. 

La Universidad debe proponer proyec
tos con las medidas necesarias para aten
der esta problemática y llevar a cabo ac
ciones corno: 

l. Realizar programas de orientación 
vocacional nara inducir a los niños 
y jóvenes a -los estudios adecuados. 

2. Reconocer en los procedimientos 
utilizados con éxito por algunas es
cuelas o facultades, mecanismos ge
nerales de apoyo a los estudiantes 
tales como: talleres de estudio, ase
sorías, procedimientos de autoense-

ñanza, centros de apoyo audiovi
sual, guías de estudio, talleres de 
autoaprendizaje, textos baratos, se
minarios y proceder a la divulga
ción y uso sistemático de estos me
canismos. 

3. La Dirección General de Servicios 
Médicos debe elaborar un proyecto 
para mejorar los hábitos higiénicos 
de los alumnos y tratar de resolver 
en lo posible sus problemas de sa
lud. 

Los responsables de elaborar esto pro
yectos son: la Secretaría General, el Co
legio de Directores y los directores de en
señanza media superior, quienes recibi
rán las opiniones de la comunidad. 

5.2. Del personal académico 

El crecimiento explosivo de la docencia 
en la Universidad en los últimos 15 años, 
explica que parte importante de sus ma
estros sean jóvenes y con poca experiencia 
académica. Así, la tercera parte del per
sonal docente tiene menos de dos años de 
antigüedad y muchos no han presentado 
concursos de oposición. Los principales 
problemas encontrados en los ejercicios 
de evaluación son los siguientes: 

a) Un porcentaje del personal acadé
mico no cumple con los requisitos 
del Estatuto del Personal Académi
co, que le obligan a presentar un in
forme anual del trabajo efectuado, 
el cual debe ser calificado por el 
Consejo Técnico correspondiente, 
así corno un proyecto de trabajo pa
ra el año siguiente. 

b) La figura del profesor investigador 
es poco común en nuestra Universi
dad, ya que la mayoría de los inves
tigadores trabaja en institutos y sólo 
una parte de ellos cumple funciones 
adicionales de docencia; además, la 
mayoría de los docentes no produce 
conocimientos pues no realiza in
vestigaciones. 

e) En el caso de los profesores de edu
cación media superior, se da el 
hecho de que el reglamento que los 
rige es desventajoso, pues no pro
mueve la superación académica, 
debido a que no hay una carrera 
amplia y con estímulos. 

d) Se producen casos de ausentismo y 
delegación de funciones entre los 
ayudantes de profesor. Este hecho 
se presenta en unas escuelas y facul
tades más que en otras. 

e) Un número de miembros del perso
nal académico debe mejorar su pre
paración en la disciplina que, e~e
ña y en los métodos pedagog1cos 
utilizados para transmitirla. 

f) Los métodos de enseñanza y apren
dizaje suelen ser los tradicionales. 
Los mecanismos de evaluación no 
parecen, en todos los casos, ser los 
adecuados para la atención de 
grandes grupos de alumnos. 

g) Existe para la mayoría del personal 
académico, que es calificado y res-
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ponsable, una expectativa estrecha 
en la carrera académica, por lo 
que, a la luz de la situación econó
mica actual, no es fácil encontrar 
os estímulos suficientes para asegu
rar su permanencia. 

Es necesario llevar a cabo un plan, con 
los proyectos adecuados, tendientes a: 

l. Lograr que los profesor~s! fu~
cionarios académico-admmistrah
vos, directores y miembros de con
sejos técnicos cumplan cabalmente 
con el Estatuto del Personal Acadé
mico. 

2. Procurar la colaboración de investi
gadores de institutos y centros y 
profesores de facultades y escuelas, 
en proyectos conjuntos de investi
gación y de docencia, a fin de 
cerrar la brecha existente entre es
tas dos áreas académicas, en benefi
cio de la vida de la Universidad. 

3 Revisar el reglamento de los profe
sores de educación media superior, 
para que se encuentre en forma 
paulatina, durante los próximos 
años, un programa de incentivos 
académicos y económicos. 

4. Hacer énfasis en la necesidad del 
cumplimiento de las obligaciones 
del personal académico y disminuir 
el ausentismo a su mínima expre
sión~ así como la delegación de fun-

- clones. 
5. Establecer un programa continuo, 

intensivo, que promueva mejoras 
sustanciales en el dominio de las 
tmciplinas y los métodos pedagógi
cos. 

6. Analizar e implantar sistemas de 
enseñanza y aprendizaje apropia
dos para grandes números de estu
diantes, con los apoyos modernos 
necesarios, y establecer los meca
nismos de evaluación que, sin de
méri o de la calidad, han demostra-

o su virtud para mejorar la efi
ciencia terminal y la titulación de 
1os alumnos. 

7. Estudiar, dentro de los límites pre
supuestales de los próximos años y 
una vez seguros de haber resuelto 
los puntos uno y cuatro de este 
plan, un proyecto para ampliar los 
niveles del personal académico, que 
redunde en un mayor estímulo para 
Ja p anta académica de la Universi
dad. 

Son responsables de estos proyectos: la 
Secretaria General, los directores de en
señanza media superior, el Colegio de 
Directores, los Consejos Técnicos de es
cuelas y facultades, los Consejos Técnicos 
de la Investigación Científica y de Hu
manidades r las comisiones respectivas 
del Consejo Universitario, quienes recibi
rán 'las propuestas de la comunidad. 

5.3. Los deportes 

La comunidad universitaria realiza una 
amplia prácticcf deportiva y recreativa en 
diferentes disciplinas. Tiene, además, 
una destacada presencia a nivel nacional 
en varias especialidades del deporte; ha 
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Ulado importantes reconocimientos 
~um . • . 
or su participacion en competencias na-

p . . 1 cionales e mternacwna es. 
La práctica deportiva, por otra parte, 

es elemento importante para la educa
ción integral de los estudiantes y motivo 
de integración a la comunidad para pro
fesores y trabajadores administrativos. 

No obstante, la práctica no está sufi
cientemente incorporada a la vida diaria 
universitaria por problemas tales como: 

a) La insuficiencia en algunas áreas de 
la Universidad de instalaciones, 
asesores, entrenadores, etc. 

b) La falta de promoción de la prácti
ca de deportes que no causen costos 
elevados y que permitan la partici
pación e incorporación de grandes 
grupos de universitarios, sin necesi
dad de instalaciones costosas y com
plejas. 

Se propone la elaboración de un pro
yecto que: 

l. Privilegie la construcción y adapta
ción de instalaciones, la formación 
de profesores y entrenadores, según 
los límites presupuestales, en aque
llas áreas en donde es evidente la 
ausencia de estos apoyos. 

2. Dé importancia a la práctica y pro
moción de deportes tales como el 
atletismo, el futbol, el futbol ame
ricano, el basquetbol, el voleibol y 
otros similares que propician la 
participación de amplios grupos de 
la comunidad con instalaciones po
co costosas y que tienen uso conti
núo durante la jornada. 

Los responsables de este proyecto son: 
la Secretaría General y la Secretaría Ge
neral Administrativa, quienes recibirán 
las propuestas de los universitarios. 

6. La docencia 

La docencia es la actividad a la cual la 
Universidad dedica la mayor parte de sus 
recursos físicos, financieros y humanos. 
Nuestra Institución contribuye significa
tivamente en la educación del país tanto 
por el número de estudiantes en sus di
versos niveles y sistemas de enseñanza, 
como por su amplia gama de disciplinas a 
nivel de licenciatura y posgrado, por su 
sistema de escuelas incorporadas y por el 
papel que tiene en el ámbito de la educa
ción media superior, superior y de pos
grado en el país. 

Sin embargo, la función de la docencia 
se ve afectada por una multiplicidad de 
problemas que atañen a la vida de los es
tudiantes y profesores, a los planes y 
programas de estudio, a los del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, a las instala
ciones y servicios de apoyo, a la admi
nistración escolar que ha multiplicado 
procedimientos y trámites, a los deficien
tes servicios de apoyo y, en general, a una 
organización que está más de acuerdo 
con las necesidades y soluciones de una 
clásica universidad que con las de un 
complejo Sistema Universitario. 

Después de conocer los problemas se 
ha decidido presentar los más importan
tes en cada una de las áreas señaladas con 
el objeto de hacer propuestas concretas 
para su solución. 

6.1. La educación técnica 

Ha sido claro que los esfuerzos por es
tablecer la educación técnica, a nivel de 
estudios de licenciatura, han tenido poco 
éxito en la Universidad, si se exceptúan 
los estudios de enfermería y de música. 

Es evidente que, tanto a nivel mundial 
como nacional, existe una tendencia a 
ofrecer en el nivel de educación media 
superior no sólo la opción propedéutica, 
sino la posibilidad de salidas terminales 
para el trabajo. La bipolaridad en los es
tudios de bachillerato enriquece la pers
pectiva vital y social del estudiante, al 
ofrecerle varias opciones y no obligarlo a 
entrar inexorablemente en un rígido sis
tema que no le deja otra salida que la li
cenciatura. 

Se propone la elaboración de un pro
yecto que estudie la posibilidad de es
tablecer salidas terminales en este nivel. 

Los responsables del proyecto son: el 
Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Coordinador del Cole
gio de Ciencias y Humanidades con su 
Consejo correspondiente, quienes recibi
rán las propuestas de la comunidad. El 
plan deberá ser sometido a la considera
ción del Consejo Universitario. 

6.2. La educación media superior 

La educación media superior reviste par
ticular importancia para la UNAM, ya 
que aproximadamente el 50% de sus 
alumnos se encuentran en este nivel. De 
entre los problemas encontrados en las 
evaluaciones, destacan los siguientes: 

a) Deserción en los primeros se
mestres. 

b) Ausentismo de la planta docente. 
e) Insuficiente comprensión del valor 

formativo de este nivel de estudios 
por parte de algunos alumnos y do
centes. 

d) Falta de vinculación con los nive
les de licenciatura de la propia 
UNAM, por lo que se desaprove
chan las ventajas de estar incluidos 
en el sistema. 

e) Falta, en algunos casos, de proyec
tos para el desarrollo de actividades 
culturales y deportivas que ayuden 
a proporcionar la educación inte
gral, meta de este nivel. 

Para contrarrestar los problemas ante
riores, se propone el establecimiento de 
un plan que incluya los proyectos si
guientes: 

l. Un proyecto de orientación voca
cional, profesional y social, que dé 
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una comprensión clara a los aspi
rantes sobre el contenido e impor
tancia de los estudios de la enseñan
za media superior. 

2. Un proyecto de atención educativa 
hacia los estudiantes en los prime
ros semestres, con la ímpartición de. 
talleres, conferencias, asesorías, 
etc ., para disminuir la deserción. 
E.sta atención deberá ser exhausti
va. 

3. Hacer conscientes a los profesores y 
a las autoridades, Qe la necesidad 
de implantar mecanismos adecua
dos para combatir el ausentismo. 

4. Un proyecto de creación del Cole
gio de Directores de Enseñanza Me
dia Superior, que mantenga estre
chos vínculos con el Colegio de Di
rectores de Licenciatura . 

5. Elaborar proyectos a corto y me
diano plazo que contemplen dotar 
a todos los planteles de este nivel de 
las instalaciones necesarias y llevar 
a cabo eventos culturales y deporti
vos que contribuyan a su educación 
integral. 

Los responsables de estos proyectos 
son: el Director de la Escuela Nacional 
Preparatoria, el Coordinador del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y los Conse
jos correspondientes, quienes recibirán 
las propuestas de la comunidad. 

El plan y los proyectos deben ser pre
sentados al Consejo Universitario. 

6.3. La enseñanza en la licenciatura 

Constituye ésta otro gran segmento edu
cativo de la Universidad. En la licen
ciatura , cómo en la educación m-edía y en 
el posgrado, los problemas más frecuen
tes señalados y reconocidos en las eva
luaciones son los siguientes: 

a) Inadecuación de los planes de estu
dio. 

b) Falta de cumplimiento de los pla
nes de estudio. 

e:) Métodos obsoletos de enseñan'za y 
evaluación de corte tradicional, 
inadecuados cuando se trata de 
grandes númeroS de alumnos. 

d) Deficiencias en la administración 
escolar. 

e) Opciones de estudios limitados en 
relación a las necesidades naciona
les. 

f) Indefinición de los perfiles de ingre
so de los alumnos, de los perfiles de 
la carrera y de los perfiles de egreso 
de los alumnos. 

g) Falta de un plan sistemático para 
contrarrestar las deficiencias de 
preparación previa; de la situación 
sociocultural, de hábitos de estudio 
y de higiene, entre otros. 

h) Falta d~ vinculación de las escuelas 
y facultades con los institutos y cen
tros. 

i) Indefinición de las escuelas y facul
tades en el cumplimiento de las ta
reas docentes de los profesores. Au-
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sentismo y delegación de funciones 
en ayudantes. 

j) Falta de asesorías, apoyos y proce
dimientos modernos de evaluación 
que faciliten la terminación de lo~ 
estudios y la titulación. 

Se propone u·n plan por el cual se elabo 
ren los proyectos necesarios para: 

l. Estudiar y revisar los planes de es
tudio que lo requieran. 

2. Lograr el cumplimiento total de los 
planes de estudio mediante la legis
lación. 

3. Modernizar los métodos de ense
ñanza y diversificar los de evalua
ción, para facilitar la tarea del 
alumno sin disminuir el nivel aca
démico. 

4. Aplicar métodos modernos para ha
cer más expeditos los procesos de 
administración escolar; en parti
cular, utilizando los equipos de 
cómputo recientemente instalados. 

-s. Estudiar en los ámbitos de la pla
neación nacional, regional e insti
tucional, las opciones necesarias 
para crear nuevos estudios .de licen
ciatura en los próximos años. 

6. Uniformar en todas las escuelas y 
facultades la obligación de definir 
perfiles de ingreso de los alumnos, 
perfiles de las carreras ofrecidas, 
perfiles de egreso y seguimiento de 
egresados. 

7. Utilizar las experiencias obtenidas 
de la evaluación realizada en el Co
legio de Directores, para sistemati
zar en escuelás y facultades los di
versos recursos de apoyo académico 
que han mostrado, en lo particular, 
su utilidad para resolver los proble-. 
mas académicos de los alumnos. 

8. Propiciar que los investigadores de 
las diversas áreas de los institutos y 
centros afines a escuelas y faculta
des participen en la docencia de li
cenciatura. 

9. Encontrar los mecanismos necesa
rios dentro de la legislación univer
sitaria y nacional que aseguren el 
cumplimiento de sus tareas docen
tes y sus servicios a los estudiantes 
por parte de lps profesores. 

10. Utilizar óptimamente las horas 
sobrantes de los profesores de asig
natura y de carrera en labores de 
apoyo y asesoría para la termina
ción de estudios. A su vez implan
tar, de acuerdo a los Consejos Téc
nicos de las facultades, métodos 
modernos de evaluación que facili
ten sin menoscabo de la calidad, la 
graduación de los estudiantes. 

Los responsables de este proyecto son: 
la Secretaría General, el Colegio de Di
rectores y los Consejos Técnicos de es
cuelas y facultades, quienes recibirán las 
propuestas de la comunidad universita
ria. Los planes y proyectos deberán ser 
presentados a la consideración del Conse
jo Universitario. 

6. 4. La enseñanza en el posgrado 

El posgrado es uno de los campos de más 
alta importancia para la Universidad y el 
país. Su crecimiento en los últimos años 
ha sido muy importante, pero la eva
luaciones realizadas demuestran que al
gunos de los problemas que se localizan 
en la educación media superior y en la li
cenciatura se encuentran también pre
sentes en el posgrado, independiente
mente de algunos otros propios de su ni
vel. Los problemas que se consideran 
más importantes son los siguientes: 

a) Falta de vinculación entre los 
programas y las necesidades de la 
Universidad, la sociedad y los 
alumnos que da por resultado una 
baja inscripción en algunos progra
mas. 

b) Gran diversidad de prerrequisitos 
para ingreso a grados semejantes. 

e) Diferencias notables en la me
todología ·de la enseñanza en la que 
faltan, frecuentemente, las activi
dades de investigación que son base 
de la docencia. 

d) Desproporcionada relación, en al
gunos posgrados, entre el número 
de profesores y el de alumnos. 

e) Deserción, baja eficiencia terminal 
y escaso porcentaje de graduación 
en algunos casos. 

f) Falta de infraestructura para el ini
cio de algunos cursos. 

La solución debe plantearse a través de 
proyectos que logren los siguientes objeti
vos: 

l. Reconocer las necesidades de la so
ciedad, de la Universidad y de los 
alumnos de este nivel para abrir 
cursos que tengan suficiente acep
tación. 

2. Uniformar los prerrequisitos a tra
vés de los órganos académicos de 
gobierno y de administración perti
nentes en el ingreso a grados seme
jantes en áreas similares. 

3. Adecuar la metodología de la ense
ñanza, incrementar mecanismos de 
enseñanza tutorial y sustentar la 
docencia en proyectos de investiga
ción. 

4. Cancelar los programas sin. alum-, 
nos y ajustar, en beneficio de la Ins
titución, los ya existentes. 

5. Estudiar los problemas de deser
ción, eficiencia terminal y bajo por
centaje de graduación a fin de co
nocer a fondo sus causas. Una vez 
reconocidas éstas, proceder en con
secuencia. 

6. Asignar tareas ae planeación al 
Consejo de Estudios de Posgrado y, 
en particular, asegurarse antes de 
abrir un ·nuevo posgrado que los re
quisitos relativos a pertinencia, ins
cripciones, metodología, infraes
tructura y otros apoyos necesarios 
existen, antes de recomendar la 
apertura. 
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Los responsables de este proyecto son: 
la Secretaría GeneraL el Colegio de Di
rectores, los Consejos Técnicos de es
cuelas y facultades \'el Consejo de Estu
dios de Posgrado. quienes recibirán las 
propuestas de la comunidad. Los ~roye~
tos deberán presentarse al ConseJO Um
versitario. 

6. 5 El programa emergente de libros 
de texto 

-Aunque en el capítulo correspondiente 
quedará consignada la propuesta de mo
dificaciones sustanciales a la Comisión 
Editorial del la UNAM, los libros de texto 
constituyen en el momento actual un 
problema de dimensiones tales que afecta 
a los estudiantes de educación técnica, de 
educación media superior y de licencia
tura, por lo que es necesario elaborar un 
proyecto especial para solucionarlo. 

El problema esencial es la escasez de 
libros de texto que cubran las materias 
fundamentales y su muy elevado costo. 

Se propone, dentro del programa edi
torial de la UNAM, implementar a corto 
plazo un proyecto emergente de libros de 
texto con las siguientes características: 

l. Editar los textos básicos de las ma
terias fundamentales de la educa
ción medi~ superior y de las licen
ciaturas con mayor número de 
alumnos, en ediciones sencillas, de 
formato económico para ofrecerlos 
a los estudiantes de la UNAM y de 
otras universidades. 

2. Dentro de la Comisión Editorial se 
nombrará un respons::J.ble para rea
lizar· el programa emergente del li
bro de texto. 

Los responsables de este proyecto son: 
la Comisión Editorial de la Universidad y 
el Colegio de Directores. 

7. La investigación 

La investigación es una de las tareas fun
dame·ntales de la UNAM y a la vez una de 
las áreas que mayor expansión ha tenido 
en los últimos años. La Institución cuen
ta con tradición y experiencia en el cam
po de las ciencias naturales y exactas, así 
como en las sociales y las humanidades y 
con un vasto acervo de recursos humanos 
y materiales que puede acrecentarse aún 
más, si llegan a resolverse los principales 
problemas que, en los procesos de evalua
ción, han reconocido los investigadores. 

De los diagnósticos efectuados puede 
mencionarse que entre los problemas co
munes a las dos áreas se encuentran los si
guientes: 

a) Insuficiente planeación institu
cional que oriente hacia una inves
tigación de conjunto. 
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b) Incipiente evaluación de los 
programas de investigación por los 
Consejos Internos y por los Conse
jos Técnicos de Humanidades y de 
la Investigación Científica. 

e) Diferencias en la calidad de la pro
ducción, relacionada en parte con 
la gran diversidad de líneas de in
vestigación. 

d) Falta de comunicación entre los in
vestigadores de distintas áreas y 
aun de la misma disciplina, lo que 
conduce a la ausencia de investiga
ciones multidisciplinarias, escasa 
actualización de la investigación y 
la tendencia a no aceptar la inte
gración en proyectos de conjunto. 

e) Relativo distanciamiento y partici
pación irregular en labores de do
cencia. 

Como problemas específicos del subsis
tema de la investigación en ciencias natu
rales y exactas, se reconocen los siguien
tes: 

a) Poco desarrollo en los aspectos de 
ciencia aplicada y en los de la cone
xión con grupos para la innovación 
tecnológica. 

b) Limitaciones en la carrera de inves
tigador, lo que ocasiona que perso
nas de alta capacidad de trabajo, 
rendimiento y preparación, vean 
menguadas sus posibilidades de de
sarrollo académico y económico 
dentro de la UNAM. 

Pese a los logros obtenidos, la política 
de investigación en humanidades y cien
cias sociales demanda el fortalecimiento 
de una línea académica institucional. 

Esto lleva a establecer prioridades te
máticas, directrices de crecimiento y me
canismos de evaluación para observar su 
cumplimiento. Los principales proble
mas del área de humanidades son: 

a) Diferencias en la calidad de la pro
ducción y en el cumplimiento de las 
tareas por parte de -los investigado
res. 

b) Falta de comunicación y escasez de 
proyectos interdisciplinarios y co
lectivos. 

e) Insuficiencia de instalaciones ade
cuadas para el desempeño de las la
bores de los investigadores. 

d) Desvinculación de un número im
portante de investigadores con las 
tareas de docencia. 

Se propone la formulación de un plan 
que comprenda los proyectos necesarios 
para dar respuesta tanto a los problemas 
reconocidos como comunes en ambas 
áreas, como aquéllos que se saben es- ' 
pecíficos de algunas de ellas. 

De esta forma, los proyectos comunes 
deben abordar: -

l. Un plan institucional de líneas de 
investigación fundamental en las 
dos áreas: ciencias exactas y natura-

les, y ciencias humanas y sociales, 
sin menoscabo de la libertad de in
vestigación del personal académi
co. 

2. Procedimientos de evaluación pe
riódicos y permanentes que permi
tan a los Consejos Internos, al Con
sejo Técnico de Humanidades y al 
Consejo Técnico de la Investigación 
Científica conocer el progreso y los 
resultados de la investigación que 
les compete. 

3. Establecimiento de proyectos con
juntos entre investigadores y profe
sores de escuelas y facultades. Par
ticipación de los investigadores de 
los institutbs en la elaboración y 
realización de proyectos docentes 
de licenciatura y posgrado. Partici
pación de profesores de las escuelas 
y facultades en proyectos de investi
gación. 

4. Acciones que propicien la comuni
cación entre investigadores de la 
misma área y de distintas discipli
nas. Trabajos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios, así como pro
yectos de investigación institu
cional. 

Los coordinadores de la Investigación 
Científica y de Humanidades deberán 
presentar un plan que recoja estos pro
yectos, escuchando las propuestas de los 
-investigadores y de los Consejos Técnicos 
respectivos. 

En el caso de la investigación científica 
deberá prepararse un plan específico que 
incluya estos dos proyectos: 

I. Organizar los grupos afines a fin de 
coordinar esfuerzos en algunos as
pectos de la ciencia aplicada pre
sentes en diversos institutos o cen-

. tros, con la tendencia a crear un 
Centro Coordinador de Investiga
ciones Aplicadas y Desarrollo Tec
nológico. 

_ II. Ampliar las categorías y encontrar 
incentivos con el objeto de ofrecer 
nuevos campos de trabajo que favo
rezcan el seguimiento de una carre
ra académica de mayores alcances. 

En el caso de la investigación en cien
cias humanas y sociales, se propone la 
presentación de un plan con los proyectos 
necesarios para lograr: 

I. El establecimiento de proyectos 
de investigación de conjunto, se
gún los lineamientos de los pro
pios Consejos Internos y del Con
sejo Técnico de Humanidades. 

II. El estudio para resolver, a me
diano·plazo, los problemas de ca
rencia de instalaciones adecuadas 
para el desempeño de la labor de 
los investigadores. 

III. La vinculación de los investiga
dores con las escuelas y facultades 
afines para la realización de ta
reas de docencia y posgrado. 

IV. Ampliar las categorías y en- _ 
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" 
contrar incentivos para los inves
tigadores de carrera con el objeto 
de ofrecer nuevos campos de tra
bajo que favorezcan el segui
miento de una carrera académica 
de mayores alcances. 

Los responsables de estos planes y pro
yectos son: en el primer caso, el Coordi
nador de la Investigación Científica y el 
Consejo Técnico correspondiente; en el 
segundo caso, el Coordinador de Huma
nidades y el Consejo Técnico, quienes re
cibirán las propuestas de los investigado
res. 

8. La extensión 
universitaria 

La extensión universitaria tiene una gran 
tradición y su papel dentro de la cultura 
nacional es de primera importancia. La 
Coordinación de Extensión Universitaria 
se creó para integrar los múltiples y diver
sos proyectos de las dependencias involu
cradas en esta función, articulándolos en 
dos proyectos bá_sicos: el de extensión cul
tural o artística y el de extensión acadé
mica. 

Al igual que en otras áreas, es necesa
rio establecer planes y proyectos que per
mitan dar solución a los siguientes pro
blemas: 

a) Ausencia de un órgano colegiado, 
lo que ocasiona que los materiales y 
los medios de extensión sean pro
ducto de decisiones personales o de 
pequeños grupos. 

b) Desequilibrio entre la producción 
artística externa y profesional y la 
estudiantil y comunitari-a. 

e) Falta de una política editorial de la 
Universidad. 

d) Ausencia de una política universita
ria en el campo de la televisión. 

e) Duplicidad y dispersión organizati
va. 

El plan deberá constar de los siguientes 
proyectos fundamentales: · 

l. Creación de un Consejo Interno 
que estudie, defina y decida las po
líticas generales de extensión uni
versitaria. 

2. Estimular a Ja comunidad para 
lograr su participación en los actos 
de extensión académica, haciéndole 
ver que forman parte de las tareas 
sustantivas de la Universidad. 

3. Establecimiento de una Comisión 
Editorial y de un programa edito
rial definido,de modo que puedan 
iniciar de inmediato sus funciones. 

4 Elaboración de un Programa Uni
versitario de Televisión que utilice 
este medio como mecanismo de 
educación integral, como apoyo a 
los procesos de autoenseñanza y co
mo medio de difusión de la cultura 
universitaria. 
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5. Reorganización de las dependen
cias de Extensión Universitaria por 
áreas sustantivas. 

Los responsables de este plan son: la 
Secretaría de la Rectoría y elCoordinador 
de Extensión Universitaria, quienes reci
birán las opiniones al respecto de la co
munidad unversitaria. 

9. Las relaciones laborales 

La transformación de las relaciones de 
trabajo tradicionales se materializó con 
el surgimiento de las agrupaciones gre
miales dentro de la comunidad universi
taria. 

La reciente legislación laboral univer
sitaria, que entró en vigor en 1980, junto 
con la inexperiencia en su aplicación y la 
presencia de algunas prácticas laborales 
derivadas del tiempo en .que no existía la 
ley, han generado problemas en su apli
cación. 

Por otro lado, es un hecho que, en al
gunos casos, tanto en el sector admi
nistrativo como en el académico, algunas 
prácticas laborales tienden a inhibir el 
rendimiento en el trabajo en perjuicio de 
las funciones sustantivas de la Universi
dad. 

Resulta evidente que en este caso los 
planes y proyectos de solución deben ate
nerse al marco legal vigente que, en su 
interpretación o posibles modificaciones, 
dé respuesta a los siguientes problemas: 

a) Incumplimiento en grado diverso 
de las tareas contratadas. 

b) Falta d~ reglamentos internos de 
trabajo, descripción de funciones, 
catálogo de puestos y tabulador de 
los mismos en el caso de los trabaja
dores administrativos. 

e) Falta de reglamentos explícitos pa
ra las comisiones mixtas y defini
ción precisa de su pertinencia o no, 
según los dos contratos colectivos de 
trabajo. 

d) Inexistencia de manuales de proce
dimientos que normen las relacio
nes laborales. 

Elaboración de los proyectos necesarios 
para: 

l. Aplicar oportunamente los meca
nismos legales establecidos en los 
contratos colectivos de trabajo, pa
ra evitar el incumplimiento de las 
tareas contratadas. 

2. Contar, a corto plazo, con regla
mentos internos de trabajo, des
cripción de funciones, catálogo de 
puestos y tabulador que rija el 
contrato colectivo de los trabajado
res administrativos. ' 

3. Establecimiento de reglamentos 
para las comisiones mixtas. 

4. Elaboración de un manual de pro
cedimientos para el manejo de lo~ 
asuntos laborales, que tenga la sufi
ciente difusión de modo que lo co-

nozcan los funcionarios académico
administrativos en todos los niveles 
de la comunidad. 

Los responsables de este plan y sus pro
yectos son: el Secretario General, el 
Secretario General Admini trativo y el 
Ahogado General de la Universidad, 
quienes escucharán las opiniones de la 
comunidad. 

10. La información 

Uno de los principales problemas al que 
se enfrentan los universitarios es la caren
cia de información adecuada, oportuna y 
veraz. Algunas decisiones han sido toma
das sin contar con la información sufi
ciente y, desde el punto de vista académi
co, estudiosos interesados en el conoci
miento de la Universidad ven frustradas 
sus expectativas. 

En ocasiones, la información prove
niente de diversos sectores no sólo es dife
rente sino contradictoria. 

Es evidente que resulta difícil la direc
ción de un gran Sistema Universitario co
mo la UNAM, si no se cuenta con un sis
tema eficaz y rápido de información. Sin 
información no se pueden dirigir con
gruentemente actividades múltiples y he
terogéneas, como previsiones y ajustes fi
nancieros, ejercicio del presupuesto, pro
yectos y planes de estudio, proyectos de 
investigación, aspectos de difusión e in
formación de las tareas de la comunidad 
y toma de decisiones académico-adminis
trativas. 

Se propone la elaboración de un pro
yecto que modele un sistema de informa
ción confiable y oportuno, que sirva a la 
planeación de la docencia, de la investí-

. gación, de la extensión universitaria y a 
la toma de decisiones académico-admi
nistrativas. 

Los responsables de este proyecto son: 
la Secretaría General, la Secretaría Ge
neral Administrativa y la Secretaría de la 
Rectoría. 

De esta forma, en diez rubros funda
mentales, quedan expuestos los planes y 
proyectos que pueden modificar la vida 
de la Universidad para engrandecerla. 
Algunos de estos proyectos inciden en to
da la Institución, otros se refieren 
específicamente a alguno de sus subsiste
mas. Todos, en conjunto, constituyen un 
marco global de referencia para los cam
bios que la comunidad habrá de instru
mentar. 

Los grandes logros de la Universidad 
Nacional Autónoma de México están a la 
vista; sus problemas también. La supera
ción de estos últimos redundará, sin duda 
alguna, en una Institución todavía más 
sólida y útil a la sociedad. 

Esforzarnos en el perfeccionamiento 
de nuestra Universidad y en las supera
ción de su problemática actual supone la 
conciencia de su indiscutible importancia 
real y potencial para el país. Es precisa-
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mente por esta razón y no para servir a 
intereses ajenos, que se ha lle\·ado a cabo 
un diagnóstico maduro de su situación 
actual. 

La renovación académico-administra-
tiva ¡)retende elevar el nivel ?e c~l~dad de 
la \'ida académica. hacer mas eficiente la 
administración. optimizar el uso de los 
recursos v finalmente, contribuir, como 
lo han \'~nido haciendo desde siempre 
otras g-eneraciones de universitarios, aL 
engrandecimiento de nuestra Universi- · 
dad y de nuesro país. 

Exhorto a todos los universitarios a 
participar en este esfuerzo de superación, 
con generosidad, racionalidad y entusias
mo. 

"Por miRazaHablará e~Espíritu" 
Ciudad Universitaria, 8 de diciembre de 

1983 

Dr. Octavio Rivero Serrano. 
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El Rector expresa su reconocimiento a los 
organismos colegiados que, mediante sus 
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