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TIEMPO 
de 

CAMBIO 

Instalación de la Coinisión de Directores 
de Enseñanza Media Superior 

Información 

sobre 

el proceso de 

cambios 
académico-

administrativos 

(A fin de hacer fácilmente 
coleccionable e~tta sección, ha sido 
editada de mauera que pueda 
desprenderse del resto de esta 
publicación) 

Páginas 5, 6, 7, 8, 25, 

26, 27 y 28. 

L a Escuela Nacional Preparatoria 
y el Colegio de Ciencias y Huma

nidades tienen características que los 
hacen diferentes, pero en común se 
identifican por sus metas y objetivos, 
y tienen el pleno reconocimiento de la 
comunidad universitaria porque su la-

Instalación de la Comisión del 
Colegio de Directores para el 
proyecto de Vinculación de la 

Investigación y la Docencia 

L a Comisión designada por el Co
legio de Directores de Facultades 

y Escuelas, en su sesión del viernes 10 
de febrero, para trabajar en el proyec
to de vinculación docencia-investiga
ción, fue instalada el pasado 14 de 
febrero por el licenciado Raúl Béjar 
l~C::'.rarro, secretario general de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co. 

En la sesión de instalación, la Co
misión designó como presidente y se
cretario de la misma, al doctor Fer
nando Cano Valle, director de la Fa
cultad de Medicina y al licenciado 
Francisco Javier Palencia, coordina
dor del CCH, respectivamente. 

El licenciado Béjar Navarro, ofre
ció a los miembros de la Comisión, pa-

ra apoyar sus trabajos, toda la infor
mación disponible en las dependen
cias de la Secretaría General. Mencio
nó que existen dos fuentes de datos bá
sicos que retroalimentan el análisis de 
los procesos de docencia e investiga
ción, que son el censo del personal 
académico y el inventario de recursos 
de investigación elaborados en la Di
rección General de Asuntos del Perso
nal Académico. Asimismo, informó, 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Estudios de Posgrado cuenta con algu
nos estudios que también pueden ser de 
utilidad para los trabajos que en este 
proyecto desarrQllará la Comisión del 
Colegio de Directores. 
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bor académica no consiste únicamente 
en la formación, integral educativa 
del alumno sino en una preparación 
completa de los jóvenes dentro de la 
vida universitaria. 

Así lo manifestó el doctor Octavio 
Rivera Serrano, rector de la UNAM, 
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Nueva España 
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• Para una 

ética de la 
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• Programas 

internos de 

Servicio Social 
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al instalar hoy la Comisión de Direc
tores de Enseñanza Media Superior 
durante la reunión efectuada en la 
U ni dad de Seminarios "Doctor Igna
cio Chávez". 
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Tres 
importantes 

obras para la 
Universidad 

E l doctor Octavio Rivera Serrano, 
rector de la UNAM, puso en fun

cionamiento una planta con dos 
incineradores de basura, una subesta
ción eléctrica, y una planta de trata
miento de aguas residuales, con lo que 
se dará solución a estos problemas 
dentro de Ciudad Universitaria. 

Durante la ceremonia de devela
ción de placa, el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Administra
tivo de esta Casa Estudios, indicó que 
los dos incineradores de basura -que 
son los más grandes y modernos del 
Distrito Federal y probablemente de 
la República Mexicana-, trabajan a 
una temperatura entre 800 y 1,000 
grados centígrados. 
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Con la incineración u e•'itarán problemas como los incendio.\ e.1po11túneo1, los incendios propiciadO.\ por los 
o la conraminat·it.in 

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

Nuevas obras de construcción en 
Ciudad Universitaria 

La Secretaría General Administra
tiva de la UNAM, a través de la 
Dirección General de Obras, se ha 
dado a la tarea de combatir, dentro de 
la propia Ciudad Universitaria, tres 
de los problemas más extendidos en 
las grandes urbes: la basura y el 
suministro cabal de agua potable y de 
energía eléctrica. 

Para solventarlos· eficazmente, ha 
llevado a cabo el análisis, el diseño y 
la construcción de importantes pro
yectos. El primero de ellos está 
constituido por una planta incinerado
ra de basura, con la cual se evitará el 
deterioro ambiental al que puede 
conducir un mal manejo de los 

desechos, al tiempo que prevé la 
reutilización del material que se 
obtenga luego de la quema. 

Para suministrar agua potable a 
todo lo largo y ancho del campus 
universitario, se construyó una plan
ta para tratamiento de aguas residua
les que se empleará en el riego de 
superficies jardinadas, así como un 
pozo para el abastecimiento de agua 
potable en el Vivero Alto. 

Por último, se llevó a cabo la 
construcción de la Subestación No. 2 
para suministrar energía eléctrica a 
la zona de los institutos, en el circuito 
escolar exterior de C. U., descongestio
nando así fa red troncal original. 



Los humos y gases, producto de la combustión, no producen ninguna contamin~ción,ya que se cuenta con una 
etapa de purificación de humos a base de agua circulante. 

Con tres tran.!formadores y más de seis kilómetros de cableado subterráneo de alta tensión, la Subestación 
No. 2 abastecerá de energía eléctrica a la zona de los institutos e instalaciones aledañas. 

La suhestación prevé la satisface¡(!~ 11 la demanda de energía eléctrica, en condiciones de crecimiento 
normales, para, por lo menos. los prci.timo.1· die: años. 

Otra de las obras construidas es la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se destina al riego de 
áreas jardinadas ; se evitará, así, el consumo de agua potable para este fin. 

La planta fue diseñada, además, para actividades de investigación y docencia, bajo la solicitud delln.\tituto de 
Ingeniería de la UNAM y del DDF. 



Instalación de la Comisión de 
Directores de Enseñanza 

Media Superior 
(Vi~ de la pág. lJ 

Resaltó el hecho de que la Universi
dad tiene unidos los niveles de ense
ñanza media superior a los de licen
ciatura y de posgrado en una sola ins
titución; circunstancia que no se da en 
otras universidades de otros países, 
por lo cual existe la obligación de sa
carle el mejor provecho posible. 

Señaló que la creación de organis
mos colegiados en el nivel licenciatura 
y en el de posgrado para trabajar en 
colaboración con el Rector de la 
UNAM, sobre los asuntos de la ense
ñanza en cada uno de esos niveles ha 
sido muy provechosa. Su integración, 
en la que se mantienen las individuali
dades se transforma en fuerza, pro
ducto de la unión de las diversidades, 
siendo ésta una de las características 
de la Universidad. 

La Comisión de Directores trabaja
rá en aspectos fundamentales de orga
nización y administración de niveles 
académicos de la educación media su
perior, informó el doctor Rivero 
Serrano, quien consideró que el enri-

quecimiento que se dé en el diálogo y 
discusión entre los integrantes de la 
Comisión traerá como resultado la 
elevación del nivel académico de los 
estudiantes. 

El rector Rivero Serrano puso a 
consideración de la Comisión el Pro
yecto 37 "Proyecto de Creación del 
Colegio de Directores de Educación 
Media Superior", señalando que es 
justo una tarea prioritaria de la Comi
sión el avocarse a su desarrollo, en 
tanto significa la integración de estos 
dos grandes subsistemas del bachille
rato en un organismo que bajo el prin
cipio de respeto a sus tradiciones, sus 
atribuciones y funciones, permita 
además de establecer canales perma
nentes de comunicación, abordar pro
blemas comunes en el nivel bachille
rato con el fin de elevar el nivel acadé
mico. 

Asimismo, entregó cuatro proyectos 
para que sean estudiados por esa co
misión, y que se refieren a las tareas 
de orientación vocacional y de la aten
ción a los estudiantes. • 

Tres importantes obras para la 
· Universidad 

(Viene de la pág. 1) 
La capacidad de 

cada uno de los incineradores es de 
1,350 kilogramos por hora, es decir, 
21,600 kilogramos para un turno de 
ocho horas, volumen superior de ba
sura al que se genera diariamente en 
las distintas depend~ncias del 
perímetro de CU. 

En la planta incineradora, ubicada 
en el lado sur poniente del Estadio 
Olímpico se hará una selección de ma
terial, a fin de rescatar sobre todo 
vidrio y metal para que puedan volver 
a utilizarse. Se buscará contribuir a 
reciclar el material de desecho que en 
otra situación hubiera sido desperdi
ciado, obteniendo un beneficio econó
mico que se canalizará a la Dirección 
General de Patrimonio Universitario. 
La planta de incineración de basura 
fue diseñada y construida por univer
sitarios. 

Por otra parte, el CP Coeto Mota 
dijo que la planta de tratamiento de 

aguas residuales contribuirá a regar 
las 35 hectáreas de prado con que 
cuenta CU, así como para las amplia
ciones que surjan a futuro. De esta 
forma se evitó el consumo de agua po
table para riego. 

Asimismo la subestación de energía 
eléctrica No. 2, cuenta con dos trans
formadores activos y uno de reserva y 
más de seis kilómetros de cableado 
subterráneo de alta tensión. Con esta 
obra se descongestionará la red origi
nal y se podrá abastecer sin dificulta
des la zona de los institutos en el cir
cuito escolar exterior. 

El doctor Rivero Serrano realizó un 
recorrido por las instalaciones y estu
vo acompañado por el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, s~retario general; el 
doctor Luis F. Aguilar Villanueva, se
cretario de la Rectoría; el CP Jorge 
Parra Reynoso, tesorero contralor; el 
ingeniero Francisco José Montellano, 
director general de Obras y otros fun
cionarios de la UNAM. 

Instalación de la Comisión del 
Colegio de Directores para el 
proyecto de Vinculación de la 

Investigación y la Docencia 

(Viene de la pág. 1) 

Por su parte, el doctor José Manuel 
Berruecos, secretario ejecutivo del 
Consejo de Estudios de Posgrado, se
ñaló que ya se publicó una convocato
ria general para que los investigado
res, profesores y alumnos de posgrado 
participen con planteamientos para 
resolver la problemática que presenta 
la vinculación investigación-docencia. 
Añadió que la convocatoria para la 
consulta a la comunidad universitaria 
se dividió en tres grandes rubros: la 
participación de los investigadores y 
los centros e institutos en la docencia; 
la participación de los docentes en la 
investigación; y la participación de los 
alumnos de posgrado en la investiga
ción formal. 

Los integrantes de esta Comisión de 
vinculación docencia-investigación 
son los siguientes: arquitecto Ernesto 
Velasco León, director de la Facultad 
de Arquitectura; los doctores Sergio 
Jara del Río, director de la ENEP Iz
tacala; Armando Antillón Rionda, di
rector de la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia; Félix Recillas 
J uárez, director de la Facultad de 
Ciencias; Carlos Sirvent Gutiérrez, 
director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; Antonio Zimbrón 
Levy, director de la Facultad de 
Odontología; Fernando Cano Valle, 
director de la Facultad de Medicina; 
Octavio Rascón Chavéz, director de la 
Facultad de Ingeniería; Javier Padilla 
Olivares, director de la Facultad de 
Química; y el licencido F. Javier Pa
lencia, coordinador del CCH. • 

Introducción al uso de microcomputadoras 
y paquetes de programas del 

Programa Universitario Justo Sierra 
El pasado 7 de febrero se entregaron 
las constancias de asistencia al curso 
de Introducción al uso de microcom
putadoras y paquetes del Programa 
Universitario Justo Sierra, impartido 
durante los meses de septiembre- y 
octubre de 1983 en el Programa Uni
versitario Justo Sierra. 

El programa del curso trató sobre los 
siguientes temas: 

l. Introducción a las computadoras. 
11. Presentación del equipo . 

111. Uso del paquete p;ocesador de 
palabras. 

Centro Universitario de Profesores Visitantes 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
"Investigación sobre el control de la 
constitucionalidad en los países lati
noamericanos y fuñdamentalmente 
en la República de Colombia" 
- Participará como profesor invita
do: 
Didimo Páez Velandia 
del Externado de Colombia (Bogotá) 
-Estancia hasta septiembre de 1984. 
Informes 550-52-15, extensión 5942 , 
licenciado Jorge Madrazo Cuéllar 

Instituto de Geofísica 
"Investigación sobre sismisidad en 

Chiapas, Sierra Prieta, Mexicali y En
senada en áreas volcánicas y 
sísmicas" 
- Participará como profesor invita
do: 
doctor Eugenini Gordeev 
del Instituto de Investigaciones de 
Vulcanología, Kamchatka, URSS 
- Estancia: febrero 
Informes: doctor T. Ponce, 550-52-15, 
extensión 4368. 

Instituto de Geografía 
"Investigación en morfología" 
- Participará como profesor invita
do: 

Huvert Baxelaire 
de la Universidad de Luis Pasteur, 
Strasburgo 
- Estancia: marzo 83 (18 meses) 
Informes: maestro Rubén Sánchez, te
léfono: 555-52-15, extensión 4295. 

r 

Centro Universitario de Lenguas 
Extranjeras 
"Investigación de materiales para la 
docencia del alemán. Impartir cursos 
a nivel de maestría en lingüística apli
cada. Formación de profesores". 
- Participará como. profesor invita
do: 

doctora Herta Eabitsch 
- Estancia: 3 de febrero (1 año 
prorrogable) 
Informes: licenciado Jesús Conuto, 
teléfono 548-09-44. 

"Curso del búlgaro" 
- Participará como profesor invita
do: 
Rumen Stoyanov 
de la Universidad de Sofía 
- Estancia: octubre (1 año prorro
gable) 

Informes: licenciado Jesús Conuto, 
548-09-44. 
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de 

CAMBIO 
Secretaría General 

Convocatoria 

La Secretaría General a través de la 
Coordinación de la Administración 
Escolar invita a la comunidad univer
sitaria a participar, por medio de tra
bajos escritos en el siguiente proyecto. 

Proyecto 22 

"Proyecto de mejoramiento de 
los trámites escolares" 

I Titulación: 

X 

los diferentes archivos magnéti
cos que tiene la Coordinación de 
la Administración Escolar para 
desconcentrar los servicios, me
diante terminales remotas. 
Planes de Estudios: 
Mecanismos para el manejo au
tomatizado de los diferentes pla
nes de estudios. Diferentes pla
nes para mismas carreras. Planes 
de transición. Evaluación de 
créditos optativos y créditos 

obligatorios. Manejo de áreas 
dentro de la misma carrera. 
Equivalencias con otros planes 
de estudio. 

Bases Generales 

a) Las aportaciones pueden referirse 
a uno o más temas sin limitación en 
la presentación del mismo (s), sola
mente deberan contener: nombre 
completo, domicilio y teléfono del 
autor (es). 

b) Podrán ser entregadas a partir de 
esta fecha y hasta el 31 de marzo 
en la oficina del Coordinador de la 
Administración Escolar, ubicada 
en la planta baja de la Torre de la 
Rectoría. 

e) Los trabajos presentados por la co
munidad universitaria serán siste
matizados y analizados como ac
ciones preparatorias de otras for
mas de consulta que se llevarán a 
cabo próximamente, mismas que 
se darán a conocer con oportuni
dad por este medio. 

Para información adiciomi.l favor 
de comunicarse por los números tele
fónicos: 548-97-90 o a través del con
mutador 550-52-15, extensión 3120. 

Problemas que se presentan du
rante la revisión del registro de 
nacimiento, nacionalidad y estu
dios previos, requerida antes del 
examen profesional, para el re
gistro del título y expedición de 
la cédula correspondiente y su 
agilización mediante procesos 
automatizados locales. 

Il 'Certificación: 
Problemas de optimización en el 
empleo del sistema computariza
do para la expedición de docu
mentos oficiales, incluyendo los 
mecanismos de control y obten
ción inmediata del expediente 
escolar. 

Proyecto presentado por la 
Secretaría General a través de la 

Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico 

III Servicios simultáneos: 
Modelos que permitan atender 
simultáneamente diversas .nece
sidades de trámites del alumno 
durante su avance académico. 

IV Difusión de la información esco
lar: 

V 

Definición de la información 
que el alumno debe conocer du-
rante su estancia en la UNAM. 
Historias Académicas: 
Modelos que posibiliten mante
ner actualizado el registro esco
lar computarizado, a partir de la 
entrega de actas de calificacio
nes al término del semestre, y 
explotación de este banco de in
formación. 

VI Mecanismos de evaluación en la 
atención al alumno: 
Prqblemas de optimización en la 
atención inmediata de los trámi
tes que solicita. 

VII Asignación de Primer Ingreso: 
Modelos de Asignación. Asigna
ción a nivel bachillerato y a ni
vel licenciatura. Mecanismos de 
evaluación de la asignación. 
Agilización de los procedimien
tos relativos al pase reglamenta
do. 

VIII Estadísticas: 
Diferentes reportes a obtener, a 
partir de los diversos archivos 
magnéticos de la Coordinación 
de la Administración Escolar 
(Historias Académicas, Primer 
Ingreso, etcétera). Correlaciones 
para efectos de planeación, in
vestigación o docencia. 

IX Proceso Distribuido: 
Interacción de la información de 

Proyecto 27 

Proyecto de revisión del 
instructivo del profesorado de 
carrera de enseñanza media 
superior 

l. Antecedentes: 

En el caso de los profesores de carrera 
de enseñanza media superior, se da el 
hecho de que el Instructivo que los ri
ge es desventajoso, pues no promueve 
la superación académica, debido a 
que no hay una carrera amplia y con 
estímulos. Ante tal situación es nece
sario llevar a cabo un proyecto que 
responda a esta problemática. 

2. Objetivo General: 

Adecuar el Instructivo del Profeso
rado de Carrera de Enseñanza Me
dia Superior, para encontrar en 
forma paulatina, un programa de 
incentivos académicos y económi
cos. 

3. Objetivos Particulares y Activida
des: 

3.1 Analizar el Instructivo desde 
los puntos de vista jurídico, laboral 
y académico para adecuarlo a las 
condiciones y necesidades presen
tes de la Institución. 

3 .1.1 Estudiar los artículos 
contenidos en la Legislación 
Universitaria que fundamen
tan el Instructivo. 
3.1.2 Señalar las similitudes y 

diferencias entre el Es
tatuto del Personal Aca
démico y el Instructivo. 

3.1.3 Precisar los artículos del 

3.2 

3.3 

Instructivo que deban 
preservarse o ajustarse 
con base en las necesi
dades actuales. 

3.1.4 Elaborar propuestas de 
modificación. 

Proponer los ajustes del Ins
tructivo y sus mecanismos de 
operación. 
3.2.1 Presentar un estudio 

que contenga los ajustes 
que se vayan a hacer al 
Instructivo. 

3.2.2 Determinar los ámbitos 
de competencia para la 
aprobación de los ajus
tes. 

Proponer una política de in
centivos para la superación 
académica del personal de en
señanza media superior. 
3.3.1 Definir los mecanismos 

y la política para esti
mular a los profesores 
de enseñanza media su
perior. 

3.3.2 Diseñar un programa a 
corto, mediano y largo 
plazo para impulsar la 
carrera académica de 
los profesores de ense
ñanza media superior. 

3.3.3 Diseñar nuevas políticas 
para continuar la regu
larización y estabiliza
ción de este sector del 
personal académico. 

3.3.4 Analizar las alternativas 
de ajuste a la clasifica
ción de la jerarquía aca
démica de los profesores 
de enseñanza media su
perior. 

4. Actividades Generales: 
4.1 Se solicita al señor Rec-

tor formar una Comi
sión de Directores de los 
planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanida
des y de los planteles de 
la Escuela Nacional Pre
paratoria para la elabo
ración del proyecto. 

4.2. Consulta a la comunidad uni
versitaria en general. 

5. Corresponsables: 
5.1 Directora de la Escuela 

Nacional Preparatoria 
5.2 Coordinador del Colegio de 

Ciencias y Humanidades. 
5.3 Abogado General. 

6. Participación y Formas de Consul
ta: 
6.1 Consulta a la comunidad de 

enseñanza media superior. 
6.1.1 La Comisión de Direc

tores de los planteles del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades y de los 
planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
diseñará, entre otras co
sas, las formas de con
sulta en todos los plan
teles de enseñanza me
dia superior. 

6.2 Consulta a la comunidad en 
general. 
6.2.1 Por medio de la convo

catoria adjunta se solici
tará a la comunidad que 
exprese sus opiniones 
por escrito, las cuales se 
recibirán a partir de su 
publicación y hasta el 
30 de marzo del año en 
curso. 

7. Mecanismos de implementación: 
Después de terminada la consulta, 
la Comisión de' Directores de Plan
teles de Enseñanza Media Supe
rior, con el auxilio de la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico y la participación de 
los corresponsables respectivos, 
elaborará el proyecto correspon
diente. 

Convocatoria 

Conforme a los lineamientos conteni
dos en el documento "Evaluación y 
Marco de Referencia para los Cam
bios Académico-Administrativos", 
aprobado por el H. Consejo Universi
tario en su sesión del 8 de diciembre 
de 1983, la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico invi
ta a la comunidad universitaria a par
ticipar con trabajos escritos en la con
sulta que se lleva a cabo para atender 
el proyecto 27, titulado: 

Proyecto de Revisión del Instructivo 
del Profesorado de Carrera de 

Enseñanza Media Superior 

Los trabajos en cuestión habrán de 
responder a la temática siguiente: 
- Problemas relativos a la funda

mentación jurídica del Instructi
vo. 
Posibles ajustes al Instructivo. 
Impulso a la carrera académica de 
los profesores de enseñanza media 
superior. 
Proposición de políticas para in
centivar a la comunidad académi
ca del bachillerato, 

y se presentarán de acuerdo con las si
guientes: 

(Paaa a la pág. 6) 
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de 
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(Vierw d~ la pág. 5) 

Bases: 

a) Los trabajos deberán versar sobre 
cualquier aspecto que se refiera a 
alguno (s) de los temas anteriores o 
que al respecto contenga el docu
mento señalado en el primer párra
fo de esta Convocatoria. 

b) Las propuestas se concretarán a se
ñalar problemas o casos específicos 
y recomendar posibles soluciones, 
en una extensión máxima de 6 
cuartillas tamaño carta y a doble 
espacio, las cuales se acompañarán 
de una cuartilla de síntesis que 
contenga los problemas o casos en 
cuestión y las posibles soluciones. 

e) Como datos de identificación, los 
trabajos deben incluir: 
l. Datos del autor o de los autores: 
Nombre (s), domicilio (s) y teléfo
no (s). 
2. Adscripción en la UNAM y/o 
nombramiento. 

d) Los trabajos se recibirán a partir 
de la publicación de esta Convoca
toria y hasta el 30 de marzo de 

1984; deberán dirigirse a la licen
ciada Guadalupe Quezadas Cubi
llas, jefe del Departamento de 
Diagnóstico e Información Acadé
mica de la mencionada Dirección, 
ubicada en el edificio de la Unidad 
de Posgrado, 2° piso, entrada 
Oriente en la Ciudad Universita
ria. 

e) Las aportaciones recibidas serán 
sistematizadas y analizadas por la 
Comisión de Directores de los 
Planteles de Enseñanza Media Su
perior, quien elabdrará, con el 
auxilio de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico y 
la participación de los correspon
sables respectivos el proyecto co
rrespondiente. 

f) En caso de que la DGAPA conside
re que alguno (s) de los trabajos re
quiera (n) de la realización de una 
junta de trabajo extra para discutir 
con mayor profundidad las pro
puestas, lo notificará oportuna
mente en este Tiempo de Cambio. 

Para mayor información, diri
girse a los teléfonos 550-52-15, ex
tensión 3456, y 548-43-52. 

La Secretaría General a través 
de la Dirección General de 

Orientación Vocacional, 
presenta los siguientes proyectos 

Proyecto 34 

Orientación vocacional, 
profesional y social para 
estudiantes de educación 
media superior. 

l. Antecedentes: 

Las evaluaciones de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades han mos
trado que existe consenso acerca de lo 
que debe ser el nivel de educación 
media superior: debe fomentar apti
tudes y habilidades para la explica
ción científica y la comprensión de la 
cultura humana, preparar para la 
vida social e integrar equilibradamen
te la· personalidad. Empero, diversos 
problemas obstruyen el alcance de la 
meta esencialmente formativa de la 
educación media superior. 

En primtr lugar, el prejuicio, com
partido por los mismos estudiantes y 
sus familiares, de considerar este ciclo 
educativo sólo como un largo e inevi
table camino que hay que recorrer 
para poder llegar a los estudios de 
licenciatura. Esta concepción limi
tada desconoce y descuida la orienta
ción fundamental del bachillerato que 
tiende a la formación humana inte
gral. 

Además, una fracción de los estu
diantes reciben una inadecuada o 

tardía orientación vocacional y 
profesional, que se refleja en los 
índices de deserción y frecuentes 
cambios de carrera. 

Por otra parte, debido a la desarti
culación existente entre las licencia
turas y la enseñanza media superior, 
se pierde la ocasión de orientar 
oportunamente a los estudiantes a 
carreras de mayor demanda social y 
más adecuadas a sus aptitudes, de 
dotarlos con los conocimientos 
necesarios y habilidades requeridas 
por los planes y estilos de estudio de 
enseñanza superior de la Universidad. 
Sobre todo se desaprovecha la 
oportunidad de regular intencional~ 
mente el flujo de la población 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 
humanos. 

2. Objetiva¡ general: 

Proporcionar a los aspirantes y 
estudiantes de educación media supe
rior, información precisa sobre el 
contenido e importancia de los estu
dios de este nivel, así como una 
oportuna y adecuada orientación 
vocacional, profesional y social. 

3. Objetivos específicos: 

• Preparación de programas de 
orientación vocacional, profesional y 

social, a través de distinto~ D:~edios de 
comunicación que permitan precisar 
el papel social y pedagógico de la 
enseñanza media superior. 

• Implantar medios modernos de 
orientación adecuados a grupos 
numerosos de alumnos, para alcanzar 
una mejor distribución de la demanda 
de estudios profesionales. 

4. Actividades 

• Revisión de los programas de orien
tación para la integración institu
cional y de orientación vocacional. 
• Revisión de los materiales de orien
tación sobre las carreras universita
rias, técnicas psicopedagógicas e ins
trumentos de comunicación social. 
• Investigación bibliográfica y docu
mental sobre la función del bachille
rato, en el desarrollo social y cultural 
del país. 
• Revisión bibliogfafica en torno a la 
teoría y metodología de la orienta
ción. 
• Presentación de las propuestas a 
mediano y largo plazo. 

5. Formas de consulta: 

• Invitación a la comunidad 
universitaria a pronunciarse sobre la 
problemática de la orientación. Se 
abre consulta por convocatoria el 
jueves 16 de febrero. 
• Celeb·ración de la Reunión 
Universitaria de Orientación con 
especialistas nacionales y del 
extranjero en el mes de abril de 1984. 
• Realización del Tercer Seminario 
Iberoamericano de Orientación 
Escolar y Profesional, con la 
participación de orientadores de otros 
países, en septiembre de 1984. 

Secretaría General 

Convocatoria 
Proyecto 34 

La Secretaría General, a través de 
la Dirección General de Orientación 
Vocacional , invita a la comunidad 
universitaria a participar por medio 
de propuestas escritas, en la confor
mación del proyecto destinado a 
realizar programas de orientación 
vocacional, profesional y social para 
estudiantes de educación media supe
rior. 

Aspectos a considerar en las 
propuestas: 

lo. El papel del bachillerato en la 
formación humana integral. 

2o. El carácter propedéutico y 
terminal del bachillerato. 

3o. Actividades profesionales que 
puede desarrollar el egresado del 
bachillerato. 

4o. Alternativas para la orienta
ción vocacional, profesional y social 
en la enseñanza media superior. 

5o. La evaluación de los actuales 
métodos de orientación. 

Bases generales: 

a) Los trabajos deberán plantear 
alternativas concretas o presentar 
información precisa sobre los puntos 
anteriormente señalados. 
b) La extensión máxima de los traba
jos será de 20 cuartillas, y deberá 
enviarse una síntesis de no más de 3 
cuartillas, en las que se extracte el 
contenido de la comunicación. 

e) Los trabajos deberán contener los 
siguientes datos generales: 

Nombre y apellidos del o los au
tores 
Domicilio particular, código postal 
y número de teléfono 
Carrera y área de especialidad 
Adscripción escolar y semestre que 
se estudia (en el caso de estu
diantes) 
Adscripción y nombramiento (en el 
caso de personal académico y 
administrativo). 

d) Los trabajos presentados serán 
analizados y sistematizados como 
acciones preparatorias de otras formas 
de consulta que se llevarán a cabo en 
fechas próximas. 

Recepción de las propuestas: 

Los trabajos serán recibidos a partir 
de esta fecha y hasta el 31 de marzo, 
en la Subdirección Académica de la 
Dirección General de Orientación 
Vocacional, ubicada en la calle de 
Filosofía y Letras número 19, 
Copilco, CU. 

·Para mayores informes llamar al . 
,teléfono 658-79-30 con la licenciada 
Lucero Jiménez. 

Proyecto 35 

Proyecto de atención educativa 
integral para los estudiantes en 
los primeros semestres de educa
ción media superior. 

l. Antecedentes: 

"Las deficiencias en la preparación 
académica previa y en los hábitos de 
estudio originan la irregularidad del 
aprendizaje, ocasionando el abando
no temporal o definitivo de los cursos 
v la no acreditación de asignaturas 
fundamentales en los planes de estu
dio, particularmente en materias rela
cionadas con actitudes lógico-meto
dológicas y razonamientos matemáti
cos". 

2. Objetivo general: 

Proporcionar al estudiante de ense
ñanza media superior, los recursos de 
carácter pedagógico-escolar que le fa
ciliten el proceso de aprendizaje y dis
minuyan los riesgos de deserción. 

3. Objetivos específicos: 

• Implantar medidas, a través de 
programas de integración estudiante
institución para disminuir la deser
ción. 
• Producir materiales y procedimien-
tos sobre hábitos de estudio, en gene-
ral, así como especificar las técnicas 
particulares para las materias con ma- _.. 1 
yor índice de reprobación. 

4. Actividades: 

• Recopilación de información esco
lar sobre reprobación, deserción, 
distribución de la demanda, etc. 
• Sistematización de las experiencias 
pedagógicas de los planteles del bachi
llerato. 
• Revisión de los materiales de técni
cas y hábitos de estudio. 
• Presentación de propuest¡¡s a me
diano y largo plazo. 

5. Formas de consulta: 

• Invitación a la comunidad universi
taria a pronunciarse sobre la proble
mática de la orientación. Se abre con-



sulta por convocatoria el jueves 16 de 
febrero. 
• Celebración de la Reunión Univer
sitaria de Orientación con especialis
tas nacionales y del extranjero en el 
mes de abril de 1984. 
• Realización del Tercer Seminario 
Iberoamericano de Orientación Esco
lar y Profesional, con la participación 
de orientadores de otros países en sep
tiembre de 1984. 

Secretaría General 

Convocatoria 

Proyecto 35 

La Secretaría General, a través de 
la Dirección General de Orientación 
Vocacional, invita a la comunidad 
universitaria a participar por medio 
de propuestas escritas, en la confor
mación del proyecto destinado a Aten
ciófl educativa integral para los estu
diantes de la educación media supe
rior. 

Aspectos a considerar en las propues
tas: 

lo. El papel de la integración insti
tucional en la prosecución de los estu
dios. 

2o. La formación de hábitos de es
tudios. 

3o. Características específicas del 
estudio de las materias con mayor ín
dice de reprobación. 

Bases generales: 

a) Los trabajos deberán plantear al
ternativas concretas o presentar infor
mación precisa sobre los puntos ante
riormente señalados. 

b) La extensión máxima de los tra
bajos será de 20 cuartillas, y deberá 
enviarse una síntesis de no ~ás de 3 
cuartillas, en las que se extracte el 
contenido de la comunicación. 

e) Los trabajos deberán contener los 
siguientes datos generales: 

Nombre y apellidos del o los au
tores 
Domicilio particular, código pos
tal y número de teléfono 
Carrera y área de especialidad 
Adscripción escolar y semestre 
que se estudia (en el caso de estu
diantes) 
Adscripción y nombramiento (en 
el caso de personal académico y 
administrativo). . 

d) Los trabajos presentados serán 
anaHzados y sistematizados como ac
ciones preparatorias de otras formas 
de consulta que se llevarán al cabo en 
fechas próximas. 

Recepción de las propuestas: 

Las ponencias serán recibidas a 
partir de esta fecha y hasta el 31 de 
marzo, en la Subdirección Académica 
de la Dirección General de Orienta
ción Vocacional, ubicada en la calle· 
de Filosofía y Letras número 19, Co
pilco, C U. 

Para mayores informes, llamar al 
teléfono 658-79-30, con la licenciada 
Lucero Jiménez. 

Proyecto presentado por la 
Secretaría General a través de la 

Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico 

Proyecto 36 

Proyecto de Mecanismos para 
el Fomento de la Asistencia del 
Personal Académico de la 
Educación Media Superior. 

l. Antecedentes. 

La inasistencia del profesorado en 
el nivel de enseñanza media superior 
reviste particular importancia porque 
aquí es donde la labor del docente 
contribuye a "fomentar aptitudes y 
habilidades para la explicación 
científica y la comprensión de la cul
tura humana, preparar para la vida 
social e integrar equilibradamente la 
personalidad" (p. 64). También, debi
do a la relevancia que tiene la aten
ción educativa de la UNAM en el 
bachillerato que abarca a un 30% de 
la demanda educativa en el área 
metropolitana de la Ciudad de Méxi
co, y que representa aproximadamen
te el 50% del total de alumnos de la 
Institución. 

El ausentismo de los profesores, la 
falta de cumplimiento de los planes y 
programas de estudio y el no acudir a 
apoyos y métodos modernos de ense
ñanza, son serios obstáculos para la 
formación integral de los alumnos. 

2. Objetivo General. 

Cumplir y hacer cumplir las obliga

Gaceta UNAM 1 16 de febrero de 1984. 

ciones de los profesores marcadas en la 
Legislación U ni versi taria. 

3. Objetivos Particulares y Activida
des. 
3.1. Implantar los mecanismos 

adecuados para combatir el 
ausentismo y fomentar el 
cumplimiento de la Legisla
ción Universitaria. 
3.1.1. Revisar el Estatuto 

General, el Estatuto 
del Personal Académi
co, y el Instructivo del 
Personal de Carrera 
de Enseñanza Media 
Superior. 

3.1.2. Delimitar el problema 
del ausentismo y del 
incumplimiento aca
démico y definir sus 
causas. 

3.1.3. Relacionar esta parte 
del proyecto con otros 
proyectos de cambio 
universitario. 

3.2. Revalorizar la figura del pro
fesorado de Enseñanza Media 
Superior. 
3.2.1 Hacer un análisis de 

esta figura que permi
ta precisar su situa
ción académica y la
boral. 

3.2.2 Diseñar nuevas 
políticas para regula
rizar y estabilizar a es
te sector del personal 
académico. 

3.2.3. Revisar y proponer 
nuevas políticas de es
tímulos para esta figu
ra del personal acadé
mico. 

3.2.4. Relacionar con otros 
proyectos afines. 

3.3 Precisar re ponsabilidades de 
las autoridades respectivas. 
3.3.1. Analizar en la Legisla

ción Universitaria las 
responsabilidades d(' 
las autoridades. 

3.3.2. Definir ámbitos de 
re. ponsabilidad. 

3.3.3. Estudiar medidas 
correctivas y su apli
cación. 

3.3.4. Relacionar con otros 
proyectos. 

3.4 Diseñar e implantar mecanis
mos adecuados para el fo
mento de la asistencia del 
profesorado. 
3.4.1. Clasificar las propues

tas recibidas en la 
consulta. 

3.4.2. Analizar las propues
tas dentro del marco 
legal universitario. 

3.4.3. Relacionar con otros 
proyectos afines. 

4 . Actividades Generales. 
4.1 Se solicita al Sr. Rectorla for

mación de una comisión de 
directores de planteles del 
Colegio de Ciencias y Huma
nidades y de Planteles de la 
Escuela Nacional Preparato
ria, para la elaboración del 
proyecto. 

4.2. Consultar a la Comunidad 
Universitaria. 

5 . Corresponsables. 
Participan en la formulación del 
proyecto: 
- Director de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 
- Coordinador del Colegio de cien

cías y Humanidades. 
- Abogado General. 

6. Participantes y Formas de .Consul
ta. 
6.1. Consulta a la comunidad de 

Enseñanza Media Superior. 
6.1.1. La comisión que se 

forme diseñará, entre 
otras cosas, la forma 
de consulta en todos 
los planteles de Ense
ñanza Media Supe
rior. 

6.2 Consulta a la comunidad uni
versitaria en general. 
6.2.1. Por medio de la con

vocatoria adjunta, se 
solicitará a la comuni
dad que exprese sus 
opiniones por escrito, 
las cuales se recibirán 
a partir de su publica
ción y hasta el 30 de 
marzo del año en cur
so. 

7 . Mecanismos de Implementación. 
Después de terminada la consulta, 
la Comisión de Directores de Plan
teles de Enseñanza Media Supe
rior, con el auxilio de la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico y la participación de 
los corresponsables respectivos, 
elaborará el proyecto correspon
diente. 

Convocatoria 

La Secretaría General a través de la 
Dirección General de Asuntos del Per-

sonal Académico, invita a la comuni
dad universitaria a participar con los 
trabajos escritos en la consulta que se 
lleva a cabo para atender el Proyecto 
36, titulado: 

MECANISMOS PARA EL 
FOMENTO DE LA ASISTENCIA 

DEL PERSONAL ACADEMICO DE 
LA EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR. 

Temas a considerar: 
l. Causas del ausentismo y del in

cumplimiento académico. 
2. Estímulos para el fomento de la 

a istencia del profesorado de la en
señanza media superior. 

3. Medidas correctivas para evitar el 
ausentismo y el incumplimiento 
académico. 

4. Responsabilidad de la autoridad 
para fomentar la asistencia y el 
cumplimiento de 1::. Legislación 
Universitaria. 

5. Formas de control de asistencia y 
de las obligaciones del personal 
académico. 

6. Mecanismos y formas para su im
plantación. 

y se presentarán de acuerdo con las si
guientes 

BASES: 

a) Los trabajos deberán versar sobre 
cualquier aspecto que se refiera a 
alguno(s) de los temas anteriores o 
que al respecto contenga el docu
mento señalado en el primer párra
fo de esta Convocatoria. 

b) Las propuestas se concretarán a se
ñalar problemas o casos específicos 
y recomendar posibles soluciones, 
en una extensión máxima de 6 
cuartillas tamaño carta y a doble 
espacio, las cuales se acompañarán 
de una cuartilla de síntesis que 
contenga los problemas o casos en 
cuestión y las posibles soluciones. 

e) Como datos de identificación, los 
trabajos deben incluir: 
l. Datos del autor o de los autores: 

Nombre(s), domicilio(s), y telé
fono(s). 

2. Adscripción en la UNAM y/o 
nombramiento. 

d) Los trabajos se recibirán a partir 
de la publicación de esta Convoca
toria y hasta el 30 de marzo de 
1984; deberán dirigirse a la licen
ciada Guadalupe Quezadas Cu
billas, jefa del Departamento de 
Diagnóstico e Información Acadé
mica de la mencionada Direcci6n, 
ubicada en el edificio de la Unidad 
de Posgrado, 2o. piso, entrada 
Oriente, en la Ciudad Universita
ria. 

e) Las aportaciones redbidas serán 
sistematizadas y analizadas por la 
Comisión de Directores de Plante
les de Enseñanza Media Superior, 
quien elaborará, con el auxilio de 
la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico y la parti
cipación de los corresponsables res
pectivos. el proyecto correspon
diente. 

f) En caso de que la DGAPA conside
re que alguno(s) de los trabajos re
quiera(n) de la realización de una 
junta de trabajo extra para discutir 
con mayor profundidad las pro
puestas, lo notificará oportuna
mente en este Tiempo de Cambio. · 

Para mayor información, dirigirse a 
los teléfonos 550-52-15, extensión 
3456 y 548-43-52. 
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TIEMPO 
de 

CAMBIO 
Secretaría General 

Administrativa 
Proyecto 9 

Reorganización integral del sistema universitario 

ANTECEDENTES: 
• La organización actual de la Universidad no responde a las necesidades de 
operación del grande y complejo sistema universitario actual y para ello: 
Habrá que diseñar un cambio en su estructura organizativa para que la vida uni
versitaria se reanime ~esponda a las nuevas condiciones del país. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Diseñar un modelo de organización del sistema universitario que sea acorde 
co~ las necesidades actuales, y delimite la jurisdicción y relaciones jerárquicas 
entre los sectores que lo integran . 

METAS ACTIVIDADES 

1) ANALIZAR LA ORGANIZACION ACTUAL DE 1.1) 1 nvestigar antecedentes. 
LA UNAM. 1.2) Recopilar información de estructura ac-

tu al. 
1.3) 1 ntégrar expediente organizacional por 

dependencia. 

2) CONOCER OPINION DE LOS RESPON- 2.1) Definir el mecanismo de consulta. 
SABLES ACADEMICOS Y ADMINISTRATI- 2.2) Implementar la consulta. 
VOS. 2.3) 1 ntegrar los res u Ita dos de la con su Ita. 

2.4) Obtener de los resultados, criterios de 
organización. 

3) ELABORAR UNA PROPUESTA DE ORGANI- 3.1) Elaborar proyecto con fiase en criterios 
ZACION. de consulta. 

3.2) Presentar proyecto para su autorización. 

4) IMPLEMENTAR LA REORGANIZACION 4.1) Desarrollar mecanismos de cambios es-
pecíficos. 

4.2) Publicar un nuevo manual de organiza-
ción. 

JA: 

FECHAS 
TE M A S EVENTO Inicia Termina SEDE 

....... ) 1) PROBLEMAS DE RELA- Mesa 71111!84 Sala de Juntas 
CION Y JERARQUIA ENTRE redonda ENEP Acatlán. 
LOS SECTORES ACADEMICO 14/111/84 Sala de Juntas 
Y ADMINISTRATIVO Fac. Contaduría 

y Admón. 

i ) EL PROBLEMA DE LA EXIS- Mesa 211111/84 Sala de Juntas 
TENCIA DE UN GRAN NUME- redonda D.G. Est. Admi-
RO DE DEPENDENCIAS Y LA nistrativos 
SUPERACION DE JURISDIC- Consultas a 
CION Y DUPLICACION DE ES- grupos espe-
FUERZOS cializados 27/111/84 Facultad de 

Contaduría y Ad-
ministración 

3 ) ENTREVISTAS CON RESPON- 15/11/84 30/IV/84 Dependencias 
SABlES DE DEPENDENCIAS Universitarias 
UNIVERSITARIAS 

PARTICIPANTES: 

• En este proyecto se' invitará a representantes de todos los sectores universita
rios; Coordinadores, Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, Colegios, Di
recciones Generales y demás dependencias de la UNAM. 

• Este conjunto de actividades se presentará en Consejo de Planeación en el mes 
de junio de 1984. 

• y finalmente, la implantación del proyecto será en agosto de 1984. 

INFORMACION GENERAL: 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección General de Estudios Administrati
vo. 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: licenciado Mario Alberto Gómez Vera, te
léfonos 655-18-37 y 655-17-34 

PERIODO DE CONSULTA: del 15 de febrero al 1 de junio de 1984. 

Proyecto 13. 

Creación del reglamento del personal administrativo del 
servicio universitario 

Antecedentes: 

• Muchos son los problemas que afectan la prestación de los servicios admi
nistrativos en la Universidad, dentro de éstos, la inexistencia de condiciones y 
requisitos para el ingreso y promoción en el servicio, impiden la creación de 
una carrera administrativa para los empleados y funcionarios de confianza. 

• Frente a esta problemática, se propone elaborar un proyecto de Reglamento 
del Personal Administrativo que establezca una carrera para el personal ad
ministrativo de confianza. 

Objetivo general: 

• Contar con normas y políticas que determinen las relaciones entre la UNAM 
y su personal administrativo de confianza. 

METAS 

1) OBTENER INFORMACION SOBRE EL TE
MA DE UNIVERSIDADES AFINES NA
CIONALES Y EXTRANJERAS, Y DE OTRAS 
FUENTES RELEVANTES. 

2) ELABORAR LA ESTRUCTURA BASICA DEl 
DOCUMENTO. 

3) OBTENER LA APROBACION DEL PROYEC
TO 

ACTIVIDADES 

1.1) Obtención de información de banco de 
datos nacionales e internacionales. 

1.2) Revisión bibliográfica de la Legislación 
Universitaria, y de manuales de organ i
zación. 

1.3) Revisión de contratos colectivos de tra
bajo dei personal administrativo y aca
démico y los estatutos correspondien
tes. 

2.1) Determinación de políticas generales. 
2.2) Determinación de normas específicas. 
2.3) Elaboración de los procedimientos de 

selección, ingreso, inducción, capacita
ción y promoción y terminación de la re
lación laboral. 

2.4) Conformación y redacción del documen
to. 

3.1) Presentación del estudio correspondien
te. 

3.2) Revisión. 
3.3) Elaboración de la estrategia de consul-

ta. 
3.4) Consulta. 
3.5) Corrección adicional y supresión. 
3.6) Presentación del proyecto final. 

CONSULTA: 

FECHAS 
TEMAS("') EVENTO Inicia Termi- SEDE 

na 

1.) MARCO JURIDICO NORMA- Mesa redonda con grupo 4/IV/84 Sala de Juntas 
TI VO espec. Direc. Gral. Est. 

Admvos . 
2.) DEFINICION DE CATEGORIAS Mesa redonda con grupo 13,20,2-

DEL PERSONAl DE CON- espec. 7/111/84 
FIANZA 3, 

4,21/IV/84 Sala de Juntas 
Direc. Gral. Est. 
Admvos. 

3.) DEFINICION DE NIVELES Y Mesa redonda con grupo 
REQUISITOS BASICOS PARA espec. 

14/V/84 Sala de Juntas El PERSONAl DE CONFIAN-
lA Direc. Gral. Est. 

Admvos. 

(PatiiJ a la pág. 25) 

Para facilitar la colección de Tiempo de cambio, esta sección se ha editado 
en forma de cuadernillo desprendible. Basta con separar las hojas corres
pondientes a las páginas: 5 a la 8 y 25 a la 28. 

Gaceta UNAM 1 16 de febrero de 1984 



Instituto de Investigaciones Estéticas 

Pintura y sociedad en Nueva 
España durante el siglo XVI 

P ese a que en los últimos años in
vestigadores mexicanos han reali

zado estudios sobre el arte novohispá
nico que se produjo en los tres siglos de 
la Colonia, pocos de estos trabajos 
presentan un análisis que trascienda el 
punto de vista meramente estético y se 
compenetre de las condiciones cultu
rales, ideológicas, sociales y de trabajo 
que determinaron la producción de 
las obras. 

-
Doctor José Guadalupe Victoria. 

Tomando como punto de referencia 
este vacío en la historia del arte mexi
cano, el doctor José Guadalupe Victo
ria, miembro del Instituto de Investi
gaciones Estéticas, realizó el estudio 
teórico Figura y sociedad en Nueva 
España, siglo XVI, en el cual se pre
tende dar a conocer el proceso de tra
bajo mediante el cual se producían las 
obras de arte en ese periodo. 

En el trabajo también se abordan 
algunos aspectos sobre iconografía, 
que condujeron al investigador a estu
diar la influencia de la Iglesia en el 
arte novohispano, porque no se debe 
de olvidar que la religión fue el común 
denominador de esa sociedad, lazo 
por el cual estaban unidos los diferen
tes grupos sociales, independiente
mente de su condición. 

Una constatación que el doctor 
Guadalupe Victoria pudo hacer en es
ta investigación es que los ahora cono
cidos como artistas de aquel periodo 
no fueron considerados más que como 
artesanos, y sus obras ~taban a la al
tura de cualquier producto hecho por 
otros trabajadores en sus talleres. 

En la Nueva España existía toda 
una tradición sobre la organización 
artesanal; había talleres, gremios y 
cofradías donde se agrupaban artis
tas, por lo común unidos por algún 
parentesco. Los trabajos que realiza
ban se hacían sobre pedidos de los 
clientes. En este sentido es importante 
señalar que los artistas de la Nueva 
España no tenian clientes predilectos; 
hacían trabajos para personas e insti
tuciones oficiales así como para parti
culares, organizaciones y comunida
des indígenas; además los artistas 
viajaban siempre para conseguir nue
vos clientes. 

Otra caracteristica Clel trabajo arte
sanal durante la Colonia era la forma 
en que se pagaba al artista; en el pe
riodo que en México empieza con la 
caída de Tenochtitlan y llega hasta los 
años 1630-35, el pago se hacía a plazos 
y siempre en especie; además .era co
mún que una cofradía hiciera encar-
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gos a otra y que el pago consistiera en 
el préstamo de un servicio o realiza
ción de un tr~bajo propio de su espe
cialidad. 

Toda la investigación mencionada 
se sitúa históricamente en el siglo 
XVI, en este periodo el arte novohis
pánico inicia la búsqueda de una 
identidad. "Todo está por hacerse", 
en los siglos posteriores viene una con
sagración de esta búsqueda, y poco 
tiempo después el decaimiento de la 
calidad de los trabajos debido a la co
mercialización y limitaciones creati
vas que imponía la Iglesia. 

Otro aspecto que llegó a consolidar
se dentro del trabajo realizado por el 
doctor Victoria, es el de presentar al 
arte novohispánico no como el pro
ducto de un individuo sino de toda 
una ,organización de trabajo en la cual 
incluso los indígenas participaron co
mo mano de obra. Muchas condicio
nes hicieron que los españoles optaran 
por continuar con formas de trabajo 
que ya los indígenas practicaban; caso 
específico es el del coquitl, donde se 
daba una participación colectiva y 
además rotativa de tareas. 

Sin embargo a los indígenas les esta- ' 
ba negado asociarse en cofradías, pese 
a que a principios de la Colonia eran 
los encargados de realizar las labores 
artísticas, pues los especialistas espa
ñoles no llegaron sino algunos años 
después. · 

Así pues vemos que el trabajo arte
sanal en la Nueva España era contro
lado tanto por las autoridades como 
por la Iglesia, la que establecía las 
reglas sobre contenido y expresión de 
las obras artísticas, castigando a todo 
aquel que se atreviera a desafiadas, 
como sucedió con el pintor Simón Pe
r.eins. 

Es necesario decir que si bien el sis
tema de trabajo que regía la produc
ción artesanal era muy rígido y dedi
cado a satisfacer únicamente deman
das al interior del territorio, esto · 
correspondía a toda la organización 
socioeconómica existente en la Nueva 
España y que era impuesta desde la. 
metrópoli europea, la que permal16lCÍa 
rezagada frente a todos los cambios 
que se estaban dando en el resto de 
Europa, particularmente después de 
la revolución industrial en Inglaterra. 

La Nueva España era una sociedad 
precapitalista, conceptos y prácticas 
como la libre exportación y libre com
petencia aún no se manifestaban. Ha
bía sí competencia, pero sólo entre 
gremios; se exportaban obras, pero no 
con fines comerciales. Esta falta de 
apertura hacia los cambios mundiales 
y las nuevas corrientes ideológicas 
constriñó el desarrollo del arte no
vohispánico y produjo a su decaimien
to. 

El doctor Victoria aborda el proble
ma de la calidad de las obras artísti
cas, en la cuales el autor tenía que res
ponder más a fines piadosos que a 
cuestiones estéticas; se hacen produc
ciones en serie y los moldes son los 
mismos en todos los trabajos. La des
trucción de la organización del traba
jo artesanal incentivó al artista, que se 
ve posibilitado para crear libremente, 
pero al mismo tiempo se pierde toda 
una tradición artesanal, la que fue in
justamente menospreciada. • 

Luis Suárez: su valor histórico 
y artístico ha sido 

menospreciaao 

L a insuficiencia de estudios mo
nográficos y críticos acerca de la 

pintura colonial producida en la Nue
va España constituye un gran vacío 
que requiere de investigaciones más 
completas y actualizadas. Los pocos 
trabajos que han tratado de cubrir es
te periodo están virtualmente suspen
didos y sus informaciones son confusas 
y dispersas, lo cual ha impedido pro
fundizar en las particularidades de los 
artistas que en aquella época lograron 
reflejar los gustos estéticos de la so
ciedad en que vivieron y trabajaron. 

Es necesario rescatar los valores 
plásticos de grandes artistas como 
Echave Orio, Luis Suárez, José Juá
rez, Sebastián López de Artegas y los 
hermanos Juan y Nicolás Rodríguez 
J uárez, entre otros, a fin de realizar 
un inventario de la pintura colonial en 
México, señaló José Rogelio Ruiz Go
mar, miembro del Instituto de Inves
tigaciones Estéticas. 

Con el propósito de contribuir a 
llenar estos vacíos, actualmente revisa 
lo que fue su tesis de maestría: Luis 
Suárez, su vida y su obra, para em
prender la confección del primer catá
logo tentativo de este pintor colonial; 
asimismo, pretende reexaminar la 
producción artística del pintor y las 
aseveraciones infundadas que sobre él 
se han formulado. 

El trabajo consta de una introduc
ción dividida en dos capítulos referer..
tes al marco histórico; en el primero 
presenta un somera revisión de las cir
cunstancias sociales, económicas y po
líticas de la vida novohispánica a tra
vés de sus personalidades, ideas, con
tumbres y tradiciones, así como de las 
noticias registradas en este periodo, a 
fin de presentar la investigación con 
un fondo histórico capaz de dar cuen
ta, aunque no en forma exhaustiva, de 
la situación general que caracterizó 
esa época. En el segundo capítulo se 
intenta recoger los pocos datos con 
que se cuentan para afirmar el perfil 
biográfico y artístico de Luis Suárez. 

Al referirse al trabajo de documen
tación, el investigador hizo énfasis en 
la existencia de muchos problemas e 
indefiniciones para precisar con exac
titud los datos biográficos de Luis 
Suárez, que ni siquiera se pueden lo
calizar én el Archivo Metropolitano. 
No obstante se estima que Luis Suárez 
vivió de 1580 a 1639 y aunque para al
gunos es de origen europeo y para 
otros indiscutiblemente mexicano, lo 
que a los estudiosos debe interesar, 
asegura el maestro, en su nacionali
dad artística, nq la física. 

Luis Suárez, cuyas principales in
fluencias se supone que vienen de su 
maestro Echa ve Orlo y del enigmático 

Alonso Vázquez, se sitúa histórica
mente en el punto medio entre los 
grandes pintores de los siglos XVI y 
XVII, por lo cual se explica que tanto 
él como López de Herrera fueran olvi
dados y considerados de poca trascen
dencia. Sin embargo, Luis Suárez y su 
generación supieron reflejar .en sus 
producciones artísticas la sensibilidad 
y apetencias estéticas de la Nueva Es
paña. 

Como fiel.y último representante de 
la corriente manierista, Luis Suárez, 
con su estilo homogéneo y típico, po
see una personalidad inconfundible y 
aporta innovaciones importantes que 
años más tarde explotó el barroco. En 
sus cuadros gustó de representar asun
tos míticos de santos que recibían los 
favores divinos, pero sin imágenes de 
martirio o alegorías. 

A diferencia de la corporeidad más 
concreta que solían dar a sus ángeles 
Echa ve Orio y Alonso V ázquez, en 
Luis Suárez se presentan bajo un pro
ceso de difumación, con una presencia 
etérea que les hace perder su corpo
reidad, señala el maestro Ruiz Go
mar. 

Además, prosiguió el investigador, 
la pintura de Luis Suárez es de un to
no comedido, dulce, fresco, amable, 
de entonaciones claras que le permi
tieron jugar con la luz e imprimir 
juegos de claroscuro. En la composi
ción se inclinó por los ejes diagonales; 
a la vez las figuras quedaban sustenta
das por ejes ortogonales. 

La producción pictórica de este ar
tista, aunque con algunos datos dudo
sos y atribuciones desmentidas, parece 
ascender a 92 pinturas, de las cuales se 
conservan 45 distribuidas en museos, 
colecciones e iglesias. Las principales 
son: Oración del huerto, localiza
da en la Pinacoteca Virreina!, lo mis
mo que La imposición de la casulla a 
Sari Ildefonso, Los desposorios místi
cos de Santa Catarina y La Anun
ciación. Rn el Museo de Querétaro fi
guran La Ascensión de Cristo y San 
Antonio de Padua; La entrega del es
capulario a San Simón Stock forma 
parte del Patrimonio Universitario. 

Gran parte de la producción artísti
ca del pintor Luis Suárez encontró en 
la Iglesia su principal cliente, así en el 
clero regular como en menor grado en 
el clero secular. Asimismo, efectuó 
encargos del mundo oficial civil y muy 
probablemente también para cofra
días y hermandades. 

Para concluir, el investigador reite
ró la importancia de estudiar con pro
fundidad a los artistas de la época colo
nial que hasta ahora han permanecido 
ignorados y que abren muchas pers
pectivas para comprender la evolu
ción cultural del país. • 

,..------ Facultad de Ciencias--------. 
- Comisión de Estudios de Posgrado 

del Departamento de Física. 
Comisión de Asignación de Mate
rias. 

Se comunica a los profesores intere
sados en impartir o continuar impar
tiendo algún curso a nivel de licen
ciatura y posgrado, durante el 2° se-

mestre de 1984, que deben pasar a 
recoger y entregar la solicitud corres
pondiente; con las comisiones {en las 
oficinas del Consejo Departamental). 

El periodo para efectuar el trómite se
rá del 6 al 17 de febrero, de lunes a 
viernes de 9:00 o 14:00 y de 16:00 a 
19:00 h. 



Publicaciones Universitarias 

El científico en México: la 
comunicación y difusión de la 

actividad científica 
L os planteamientos, titubeos, fra

casos y logros de la ciencia no 
pueden consolidar los avances científi
cos y su aplicación si no se evalúan, si 
no se discuten y critican, y para todo 
ello es indispensable que se comuni
quen y difundan, tanto en el nivel in
terno del sistema científico en que se 
producen como en el nivel externo de 
la sociedad. 

El hombre de ciencia, así como el 
lego o el interesado en el conocimiento 
científico, deben acercarse entre sí a 
través de un democratizante proceso 
comunicativo, en el cual el científico, 
por su parte, debe procurar establecer 
las pautas que permitan directa e indi
rectamente comunicar sus logros no 
sólo al núcleo en el cual se genera el 
conocimiento, sino también, a través 
del uso directo y personal de un len
guaje accesible que traduzca la termi
nología científica, y por medio de ór
ganos adecuados como revistas de di
fusión, programas radiofónicos y de 
televisión, al sector externo en el cual 
se localizan los posibles clientes, usua
rios y beneficiarios que son quienes, 
en diferentes niveles, constituyen el 
ahditorio objeto de la divulgación y 
difusión de la ciencia. 

En cuanto a los miembros del sector 
externo, o sea el público en general, es 
bien sabido que sus posibilidades son 

escasas, debido a que, en términos ge
nerales, y particularmente en socieda
des como la nuestra, su carencia de in
formación (no sólo en el aspecto cien
tífico) se traduce en un conformismo e 
indolencia que se expresa en una ima
gen estereotipada de la ciencia y de 
otros productos sociales, y en un des
conocimiento de muchos aspectos de 
la situación nacional. 

Los conceptos anteriores forman 
parte del trabajo de investigación El 
científico en México: la comunicación 
y difusión de la actividad científica, 
realizado poi María Luisa Rodríguez 
Sala de Gómezgil, Adrián Chavero y 
Aurora Tovar, especialistas miembros 
del Grupo de Sociología de la Ciencia 
del Instituto de Investigaciones -So
ciales, y publicado en el número 2 de 
la serie Cuadernos de Investigación 
Social. 

Tras precisar que la sociología de la 
ciencia tiene entre sus objetivos el de 
investigar la forma en que el conoci
miento científico se difunde o deja de 
dinfundirse, tanto desde el punto de 
vista de los agentes personales como 
de los canales y medios, señalan los 
autores de la investigación que ésta 
representa una aportación más a tal 
conocimiento, referida al área de las 
ciencias exactas: la física, las matemá
ticas y las cienciasdela Tierra, exclusi-

vamente en el sector de la enseñanza 
superior. 

En este trabajo se ha buscado preci
sar cuáles son las formas que los 
científicos emplean para comunicar 
sus trabajos y comunicarse entre sí, 
tanto en el uso del lenguaje escrito co
mo del oral. 

La investigación se 
extenderá a las ciencias 
sociales y las humanidades 

Se tra.ta de un proyecto de investi
gación de naturaleza expansiva, el 
cual se complementará, en un futuro 
próximo, con los resultados de las áre
as de las ciencias sociales y las huma
nidades (sociología, relaciones inter
nacionales y filosofía) también del sec
tor de la enseñanza superior. 

Con base en las principales conclu
siones obtenidas en el trabajo men
cionado, los especialistas sostienen 
que los hombres de ciencia que cen
tran su actividad profesional en la in
vestigación y la desarrollan en una de 
las tres disciplinas del área de las cien
cias exactas, comunican y difunden 
sus conocimientos en estrecha relación 
con los marcos sociales en que se de
senvuelven y de loscualesforman parte. 

En el ámbito nacional, los hombres 
de ciencia se encuentran inmersos en 
una sociedad de transición, en la cual 
el proceso de industrialización está 
más desarrollado que el de moderni
zación. 

Los científicos que se radican en el 
Distrito Federal y en el interior del 
país han presentado una producción 
escrita y oral muy similar en todas las 
instituciones, lo cual evidencia que 
pertenecen a un grupo social con un 
contenido predominantemente uní- _ 
funcional. 

Apuntan los investigadores que la . 
pertenenci~ del grupo a un sistema in
terno (científico) internacional es 
mucho más acentuada para .quienes 
investigan y comunican en' física que 
en matemáticas y ciencias de la Tierra; 
son estos últimos, en especial los que 
pertenecen a la UNAM, quienes están 
más identificados con el sistema inter
no (científico) nacional. 

Por otra parte, la estructura ue 
edad de los científicos con producción 
escrita y con participación oral señala 
un predominio de la edad madura (30 
a 56 años) que corresponde a un grupo 
de hombres de ciencia capacitados y 
experimentados. Por el volumen de su 
producción, añaden, puede pensarse 
en la existencia de líderes científicos 
legítimos, en torno de los cuales exis
ten núcleos de trabajo (en el sistema 
científico nacional) y que formarían 
P!lrte de posibles colegios invisibles 
(en el sistema científico interna
cional). 

Sin duda, consignan los especialis
tas, el grupo social de los hombres de 
ciencia se constituye por sus caracte
rísticas grupales como un conjunto de 
individuos con la más alta formación 
académica dentro de la sociedad glo
bal, con .habilidades y conocimientos 
adquiridos después de varios años de 

·estudios y práctica, con un desarrollo 
de sus actividades en ámbitos especí
ficos y en sitios especiales, con el uso 
de una información especializada y el 
empleo de un lenguaje también espe
cial y propio de cada disciplina o con
junto de disciplinas. 

Museo Universitario del 
Chopo 

En febrero se Inaugurará Margina· 
lla, librerlo del Museo Universitario 
del Chopo. 

... Marglnalla, apoyará o revistos y 
editoriales alternativos e indepen

dientes. 
... será chico en espacio. pero grande 

en .calidad . 

A mediados de febrero, el Museo 
Universitario del Chopo, inaugurará 
su libreria Marglnalla, que tendrá co
mo uno de sus principales propósitos 
el de apoyar el trabajo de revistos y 
editoriales marginales, osi como edi
ciones de autor y libros de arte. 

Marglnalla vendrá o ser un polo 
distribuidor y difusor de los publica
ciones independientes. Por ello, el 
Museo Universitario del Chopo invito 
o grupos, editoriales y autores o ocu
par este nuevo espacio, que se sumo 
o los pocas librerios que don cabido o 
publicaciones no comerciales. 

Poro mayor información llamar o 
los oficinas del Museo o los teléfonos 
546-54-84 y 535-22-88. 

Museo Universitario del Chopo. 
Dr. Enrique Gonzólez Mortlnez No. 
10. 
Col. Santa María lo Ribero. 

Sin embargo, para · evitar que todo 
lo anterior favorezca un aislamiento 
en relación a los restantes grupos so
ciales y con ello una escasa participa
ción en la tarea de difundir al sistema 
externo los resultados de sus activida
des, es indispensable establecer una 
política educativa y científica que 
permita: en primer lugar, dar a cono
cer los auténticos valores nacionales 
en el ámbito cultural y particular
mente en el científico; segundo, di
fundir a través de órganos adecuados 
para la divulgación, las actividades 
científicas que realizan sus miembros 
y, por último, incrementar la labor 
del divulgador científico pará que se 
constituya en el elemento puente entre 
el científico y el sector externo. 

De acuerdo a estas premisas el estu
dio real~ado plantea que, en el uso de 
los medios masivos de comunicación, 
ya sea directa o indirectamente, el 
hombre de ciencia intenta el manejo 
de un lenguaje no especializado que le 
permite transmitir su actividad a un 
lector o radioescucha por lo general 
ajeno a su grupo. 

Así, según el análisis de uno de esos 
medios: la prensa nacional, la partici
pación del científico es de un peso im
portante en los suplementos domini
cales que, en cierta forma, pueden ser 
considerados como publicaciones de 
difusión más que propiamente de in
formación general, como lo es el resto 
de la edición diaria del periódico, y 
con un ámbito de cobertura efectiva 
que comprende al círculo de los cono
cedores e interesados en aspectos cul
turales en general. 

No obstante, concluye el estudio, 
los boletines de investigac,iones en pro
ceso representan el primer intento 
dentro de la comunidad científica me
xicana para establecer un sistema re
gular y sistemático de información y 
fomentar la comunicación entre los 
científicos interesados en un mismo te-
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E l sacrificio entre los mayas consti
tuía el eje central de su religión, 

ya que por medio de este rito se logra
ba mantener una armonía con el Cos
mos; el pueblo alimentaba a sus dioses 
y éstos correspondían dando fertilidad 
a sus tierras, dejando caer la lluvia e 
incluso proporcionándoles la victoria 
en las batallas. 

Diversas historias se han creado al
rededor del rito sacrificial, se dijo que 
jóvenes vírgenes eran arrojadas al ce
note sagrado de Chichén Itzá, no sin 
antes ofrendar su virginidad a los sa
cerdotes, y otros relatos refieren que 
la carne de las víctimas era vendida en 
mercados públicos. 

Las leyendas creadas alrededor de 
los sacrificios son desmentidas por la 
licenciada en historia Martha Ilia Ná
jera en su estudio Sacrificio humano y 
autosacrificio entre los mayas, trabajo 
en el cual se estudian las diferentes 
formas de adoración que los mayas 
tenían para con sus dioses, así como 
las condiciones religiosas y sociales 
que condicionaban estos ofrecimien
tos. 

Los sacrificios que los mayas ofre
cían a sus dioses no eran sólo de índo-

. le humana, también se ofrendaban 
plantas, alimentos, pequeños anima
les (pájaros entre otros), resinas, y sólo 
en las grandes ceremonias se víctima
ha a un ser humano. 

Los mayas también practicaban el 
autosacrificio voluntario; existen 
muchas representaciones de estos ac
tos donde hombres y mujeres por igual 
se hacían punciones en la lengua, bra
zos y, específicamente los hombres, en 
los órganos genitales, pues considera
ban que de su sangre provenía la ferti
lidad, también se pasaban cuerdas pa
ra ensangrentarlas y tal vez quemar
las, o bien dejaban caer la sangre en 
pedazos de papel que luego quema- . 
ban, siendo el humo el vehículo encar
gado de hacer llegar su sacrificio a los 
dioses. 

Los sacrificios humanos, explica la 
investigadora, pese a ser el eje central 
de la religión maya, no se practicaban 
con frecuencia, incluso en proporción 
eran más comunes en los nahuas. 
Dentro de las formas de dar muerte a 
los hombres, los mayas practicaban la 
decapitación, inmersión en agqa (la 
víctima era lanzada a cenotes y lagu
nas), el sacrificio en volcanes, que 
consistía en lanzar un cuerpo vivo al 
cráter para alimentarlo y así evitar . 
que lanzara lava. 

También se practicaba el flecha
miento; un joven era atado a un poste, 
pintado de azul (color sagrado de los 
mayas) con un pequeño círculo blanco 
rodeándole el corazón, el sacerdote 

El sacrificio entre los mayas: 
eje central de su religión 

hacía la primera herida en los genita
les y después los guerreros iniciaban 
una danza alrededor del joven lanzan
do, una por una, flechas al corazón de 
la víctima. 

Existía también el sacrificio de la 
extracción del corazón. La víctima se 
colocaba en la piedra sacrificial y era 
sostenida de pies y manos por cuatro 
sacerdotes llamados chaques, 
mientras el sacerdote conocido como 
nakom extraía el órgano y el ah kin lo 
ofrecía a las deidades; era común que 
la sangre de la víctima fuera untada 
en la boca de los ídolos. 

Cuando la ceremonia terminaba el 
cuerpo de la víctima podía ser desolla
do, y decapitado para construir "ca
bezas trofeo" o bien. la carne se 
sometía a una ceremonia antropofági
ca en la cual se simulaba comer al dios 
o brindarle el cuerpo. 

Todos los sacrificios se practicaban 
en lugares sagrados que simbólica
mente se consideraban un axis mundi, 
"centro del m un do", y se hacían 
públicamente. 

Las personas sacrificadas eran tanto 
hombres como mujeres, también se 
ofrecían niños huérfanos o destinados 
por sus parientes o padres a esa cere
monia, otros eran los prisioneros de 
guerra, quienes preferían morir sacri
ficados a vivir en la ignominia. 

Existen datos que permiten suponer 
que los mayas sustituían el sacrificio 
humano por el de perros. 

Con la llegada de los conquistado
res, los sacrificios mayas disminuye
ron, pero seguían practicándose 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

La hora fiscal 
e omo parte de la extensión univer

sitaria, una de las tareas más im
portantes de la UNAM, la Facultad de 
Contaduría y Administración viene 
realizando una serie de programas te
levisivos con el propósito de brindar 
orientación y asesoría, al público en 
general, sobre las modificaciones fis
cales que se están implantando en el 
país por parte del gobierno federal y 
otros temas afines. 

La serie se .denomina La hora fiscal 
y desarrolló hasta el momento cinco 
programas, todos ellos de sumo inte
rés, manifestó el CP Arturo Díaz 
Alonso, secretario de la Dirección del 
plantel y moderador del evento. 

Entre los temas que se han tratado 
mencionó: impuesto sobre la renta de 
empresas; determinación de resulta
dos fiscales; pagos provisionales; pér
didas cambiarías; depreciaciones ace
leradas; depósitos en cuentas de aho
rro; vehículos (tenencia); contribu
yentes menores y declaración anual 
ISR de empresas. 

Cada programa se realiza en vivo, 
todos los miércoJ~ de 10:00 a 11:00 
horas, por el Canal 8 de televisión. Se 
cuenta con un teléfono en el estudio, 
para que el público en general pueda 
aclarar sus dudas e inquietudes por 
medio de preguntas que son contesta
das por un grupo de especialistas de 
alto nivel de la propia facultad e invi
tados. 

El funcionario' universitario resaltó 
que los contadores públicos tienen una 
gran responsabilidad en cuanto a la 
difusión de conocimientos tales como 
la naturaleza de los impuestos; se tra· 
ta de un tema bastante complejo y 
amplio que amerita responder eficaz
mente a infinidad de interrogantes 
que pueden surgir. Por ejemplo, la 
fundamentación de que el Estado re
quiere del funcionamiento de un siste
ma impositivo para cumplir con sus fi
nes sociales, a través de la captación 
de recursos económicos aportados por 
la sociedad. 

De. este modo, precisó, el impuesto 
debe ser entendido como un sacrificio 
que los miembros de una colectividad 
hacen para lograr la satisfacción de 
ciertas necesidades. 

ilícitamente; en ese tiempo las 
víctimas por regularidad eran niños, 
pues sólo ellos podían conseguirse con 
facilidad. 

Los mayas asimilaron algunas prác
ticas de la religión cristiana; a veces 
los ritos se celebraban en la noche en 
los patios de las iglesias para que los 
españoles no los suspendieran; los vic
timados morían entonces en cruces si
mulando a Cristo. Los sacrificios ma
yas perduraron hasta el siglo XVIII. 

Durante las guerras entre nativos y 
españoles, las víctimas de sacrificio no 
eran ya únicamente indígenas, tam
bién se sacrificaron españoles. Los 
conquistadores a su vez mataron 
indígenas no combatientes: existen re
latos donde se describe cómo los recién 
llegados quemaban chozas con sus ha
bitantes o ahorcaban mujeres en árbo
les y atados a sus pies ahorcaban a sus 
hijos. 

Lo que para los indígenas era un sa
crificio religioso, para los españoles 
fue una forma de dominar y adueñar
se de las riquezas del Nuevo Mun
do. • 

CP Arturo Díaz Alonso. 

] ustamente el programa La hora 
fiscal tiene como objetivo central lo
grar que los profesionales más conno
tados en materia fiscal orienten a la 
población sobre los problemas que al 
respecto se plantean. Asimismo, per
mite conducir al televidente hacia un 
reconocimiento de que las leyes fisca
les no son fáciles de comprender y por 
tanto requieren ser explicadas. 

Indicó que la aceptación y el interés 
que ha despertado este programa en
tre el público es muy grande; baste re
cordar que el teléfono que se ha pues
to en el estudio de televisión es insufi
ciente para atender a las personas que 
quieren resolver sus dudas sobre temas 
de su interés. 

Por medio de La hora fiscal se lleva 
a cabo una actividad de carácter pro
fesional al servicio de la comunidad, 
la cual no siempre puede pagar este ti
po de asesoría u orientación, en con
traste con la mayoría de las empresas, 
cuyas posibilidades económicas les 
permiten contratar los servicios de un 
contador público. 

En función de ello, uno de los pro
pósitos del programa es lograr la con
cientización sobre uno de los proble
mas más graves que afectan al país: la 
evasión fiscal. En la medida en que es
te problema se resuelva, se contri
buirá a evitar un aumento en los im
puestos y se logrará sanear las finan
zas públicas, concluyó. • 



Concierto didáctico de la 
OFUNAM en el CCH Vallejo 

e on gran entusiasmo fue recibida 
Ja Orquesta Filarmónica de la 

UNAM en su tercera visita anual al 
Plantel Vallejo del Colegio de Cien
cias y Humanidade$, donde ofreció un 
concierto de carácter didáctico a más 
de 1000 alumnos, maestros y trabaja
dores que asistieron a la biblioteca del 
plantel, lugar en que ~ realizó dicho 
evento el pasado 10 de febrero. 

El concierto que ofreció la OF
UNAM, es parte de una serie de presen
taciones en diversas dependencias de 
la UNAM, como en las ENEP Zarago
za e lztacala, y en la Sala de Concier
tos Nezahualcóyotl para conmemorar 
el VIII Aniversario de la ENEP Ara
gón. Conciertos que organiza la Di
rección General de Difusión Cultural 
y la Dirección de Actividades Musica
les de la UNAM. 

En esta ocasión, la Orquesta Filar
mónica de la UNAM estuvo dirigida 
por el maestro Armando Zayas, que a 

lo largo del programa dio una serie de 
explicaciones y reseñas de las piezas 
musicales que se interpretaron, como 
la Obertura de Las Alegres Comadres 
de Windsor de Nicolai; en seguida Es
paña, de Chabrier; después de un bre
ve intermedio, se interpretó Nocturno, 
de Bias Galindo, y para terminar 
Capricho Italiano, de Chaikovsky. 

El maestro Armando Zayas, que ac
tualmente es director Asistente de la 
OFUNAM, ha sido reconocido en 
1981 por la Unión de Críticos de Tea
tro y Música de México, AC , como el 
director mexicano que más obras na
cionales ha dirigido, tanto en nuestro 
país como en el extranjero. En su am
plia carrera musical, que guarda un 
enorme repertorio sinfónico, desde el 
barroco hasta la música de vanguar
dia, ha grabado varios discos con mú
sica mexicana para Voz Viva de Méxi
co. Por otro lado es director huésped 
de las principales orquestas sinfónicas 

Ciclo "De chile, de dulce y de manteca" en El Chopo 

Concierto didáctico de la OFUNAM en el CCH Vallejo. 

de México y Latinoamerica, así como 
en Europa socialista. 

El concierto, que dio comienzo en 
punto de las 11:00 horas, estuvo presi
dido por el director del Plantel Valle
jo, licenciado Jorge González Teys
sier; por el secretario general doctor 
Jorge Cervantes Manzzo, el secretario 
Académico, ingeniero Francisco Ortiz 
Ayala, y por otros miembros del cuer
po directivo. Por su parte, el licen-

ciado González Teyssier, manifestó a 
la Gaceta UNAM, que este tipo de 
conciertos que se ofrecen en planteles 
alejados del Centro Cultural Universi
tario son altamente positivos para la 
formación cultural de los estudiantes, 
ya que muchos de ellos son alumnos de 
primer ingreso, y es la primera oca
sión en que asisten a un evento de esta 
naturaleza. • 

evisión de las expresiones de la cultura popular 

desde finales del siglo XIX, el famoso 
"chuntata, chuntata" "El corrido, 
afirmó Stanford, es narrativo y por lo 
general refiere una historia, y el pro-

- tagonista es un valiente, o bien se 
narran sucesos de violencia o hechos 
notables: accidentes de trenes, niños 
que nacen hablando, elecciones presi
denciales, etcétera. Como reminiscen
cia de la Revolución, este género se 
asocia con los contrarios al gobierno 
central. Se ha hecho sincretismo con 
la canción ranchera, pero ésta tiene 
mucho del acompañamiento y giros 

T odos los martes a las 17:00 horas 
en el Museo Universitario del 

Chopo se celebra el ciclo de conferen
cias titulado "De chile, de dulce y de 
manteca", que según la coordinadora 
de las mismas, Isabel Pérez Cerqueda, 
intenta "la revisión de las distintas 
formas de expresión .que aborda la 
cultura popular". La primera confe
rencia del ciclo se ocupó de "Chava 
Flores como fotógrafo musical popu
lar de la ciudad", y fue impartida por 
el antropólogo Francisco Fierro; la se
gunda tocó el tema de "El corrido" y 
fue abordada por el maestro Tomas 
Stanford.Las próximas charlas serán 
impartidas por Catherine Heau -"El 
corrido zapatista" -, Gilberto Jimé
nez -"La religión"- y Salvador Cas
tañeda -"Trabajos artesanales den
tro de la cárcel"- los martes 14, 21 y 
28 de febrero, respectivamente. 

El antropólogo Francisco Fierro 
afírmó categóricamente, durante su 
intervención, que no se debe confun
dir cultura con moral, ya que esta úl
tima agrupa las tradiciones y cos
tumbres, donde evidentemente hay 
cultura, pero no es la cultura. La cul
tura, aclaró, son las diversas represen
taciones simbólicas de un grupo so
cial, a partir del cual los miembros de 
esa comunidad se identifican. Las cos
tumbres y tradiciones forman parte de 
la cultura en tanto expresan simbóli
camente un sentir, un pensar, un de
sear; esa expresión llega a ser paradig
ma de identidad. 

Antes de centrarse en el tema de su 
conferencia, Fierro definió perfecta
mente sus conceptos y, con respecto a 
las culturas populares, dijo que se tra
ta de expresiones de las clases subal
ternas que se dan en tres niveles: lo 
hecho por y para el pueblo; lo hecho 
por, pero no para el pueblo; y lo 
hecho para el pueblo, pero no por el 
pueblo. 

La expresión "cultura de masas" a 
diferencia de "cultura popular", indi-

có Fierro, surge con los medios de co
municación, por lo que se entiende 
como la cultura generada por éstos, 
pero sólo después de examinar este fe
nómeno que surge como panacea para 
resolver el problema multicultural, 
podremos saber si es o no correcta tal 
expresión. 

El investigador señaló que la cultu
ra tiene diversas manifestaciones con
ductuales, entre ellas las artísticas y 
contestatarias. El antropólogo, dijo, 
busca estas manifestaciones y rescata 
lo que es un buen paradigma de la 
gente, como la pintura, las artes plás
ticas, las artesanías, el teatro, la dan
za, la literatura y los trovadores como 
Chava Flores. 

A partir de los años 50 surge la cul
tura popular urbana. El arte en gene
ral y el arte popular en particular son 
otra forma de analizar la realidad y la 
reconstrucción de la memoria históri
ca de las sociedades oprimidas, porta
doras de una cultura del silencio, ase
veró el antropólogo, quien calificó a 
Chava Flores como "un corridista po
pular urbano" que nos habla del sentir 
de las clases populares ante el indus
trialismo y de cómo la sociedad capi
talista desgaja su composición social 
tradicional -la de las fiestas, por 
ejemplo. Chava Flores nos permite 

ver desde este arte de la trova popular 
el proceso y las contradicciones del de
sarrollo capitalista. 

En otra parte de su ponencia, Fie
rro afirmó que "Chava Flores nos per
mite ver el rico manejo del lenguaje 
popular", el cua1 tiene aquello que 
Lacan denomina como "el desplaza
miento del significante, es decir, cómo 
una palabra o frase en una canción 
puede tener tantos y tan diversos sen
tidos". 

"El corrido'~ por Tomas 
Stanford 

La segunda conferencia del ciclo 
"De chile, de dulce y de manteca", la 
dio el profesor Tomas Stanford, inves
tigador del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, quien ha re
corrido cerca de dos mil pueblos reca
bando información y haciendo graba
ciones sobre el tema: "El corrido". 

El maestro Stanford señaló que por 
el año de 1970 no había encontrado en· 
el Diccionario de Autoridades muchos 
datos sobre música y danza. El corri
do, por ejemplo, estaba fuera de or
den alfabético y se le consideraba un 
"estilo de acompañamiento de guita
rra sexta para la jácara". Señaló las si
militudes entre los villancicos, que an
tes de llamaban romances y que no ne
cesariamente son navideños siempre, 
y el antecesor del corrido: la jácara, la 
cual tenía algunos rasgos en común 
con lo que ahora conocemos como 
corrido. Indicó que jácara viene de 
jacques, los cuales eran los descen
dientes de los moros cristianizados de 
la España del siglo XVII. La jácara en 
la lflayoría de las veces se refería a una 
historia. 

El investigador indicó que el corri
do moderno se sigue acompañando de 
guitarra sexta, que se usó a principios 
del siglo XX y que antes se utilizaba en 
los acompañamientos de estilo francés 

· melódicos, pero no siempre es 
corrido". · 

La canción ranchera, aunque iden
tificada con el corrido y la música nor
teña, aseguró el investigador "no es 
un son ni un corrido, sino un género 
que por su contenido literario es ro
mántico". El corrido ya no es 
bailable, dijo Stanford, por lo tanto 
ya no es un son, pero la jácara si era 
bailable y no se sabe con exactitud 
cuando se dio esa división entre lo 
bailable y lo no bailable. El corrido se 
puede ubicar entre 1840 y principios 

· del siglo XX y ha estado en constante 
evolución, circulando sobre todo en 
hojas en forma de décimas. Los folclo
ristas se equivocan al creer que los 
practicantes del género no tienen ins
trucción: hay muchos que saben leer, 
toman el texto del corrido y lo cantan 
con música que ya tenían en su reper
torio. Estos corridistas aprenden de fiJ 
esas hojas sueltas donde se tocan temas 
divinos y h11manos, temas bíblicos y 
moralistas. Las décimas iban aso
ciadas con el bajo quinto y bajo sexto 
y también con la guitarra séptima de 
14 cuerdas, especific6 el investigador. 

Stanford señaló que el corrido se en
cuentra actualmente en casi toda la 
Repúbhca Mexicana, pero es difícil 
oír uno en Chiapas, por ejemplo. En 
Yucatán, dijo, no se conoce, y toda la 
música de la República para los yuca
tecas es música norteña. Sin embargo 
en zonas de Guerrero, Morelos, Oaxa
ca y el Bajío sí hay corridistas y corri
dos. 

El investigador ilustró su ponencia 
con pr<..baciones de corridos de distin
tas partes del país interpretados por 
cantantes y músicos autóctonos. • 



A 
ntes que nada, debo mani

- festar que todavía no deja 
de causarme extrañeza el hecho de 
que algo como La Gaya Etica pueda 
convertirse en objeto de interés 
periodístico; de hecho, la problemáti
ca en que mi trabajo se mueve no es 
fácil de explicar de esta manera. Pero 
en vista de que el tema de la ponencia 
que presenté con ese título durante el 
pasado Congreso de Filosofía, parece 
haberse convertido en motivo para 
una entrevista de este tipo, considero 
que lo único que me queda hacer es 
tratar de explicar con la mayor clari
dad posible mis ideas sobre la ética 
moderna. Sólo así, confiando quizá 
demasiado en el a priori de que nos es
tamos entendiendo, resulta posible in
tentar explicar para los lectores de 
Gaceta UNAM lo que entiendo por 
Gaya Etica -nos dice Lizbeth Saols 
Sales, profesora de la Facultad de. 
Filosofía y Letras, mientras intenta 
entender y darnos a entender su extra
ñeza ante la entrevista que le hemos 
solicitado. 

-Entonces -interroga Gaceta
¿nos puedes decir de manera lo más 
abreviada que te sea posible, en qué 
consiste la Gaya Etica? 

-Es una ética de la alegría de ser 
hombres. Lo cual significa que la hu
manidad, al liberarse de una vez por 
todas de todo ideal trasmundano para 
legitimar su comportamiento ético, 
accede a un más allá de los límites im
puestos por cualquier realidad supe
rior a la propia conciencia; o sea, el 
hombre moderno, al interrogarse por 
su propia escencia, se ha visto obliga
do a reconocer que ésta no se halla 
más que en lo que es él mismo como 
cuerj>o que la experimenta. Esto quie
re decir que el fundamento de la Gaya 
Etica no se puede encontrar fuera de 
nosotros mismos, que el problema de 
la moral somos nosotros y que la solu
ción también se encuentra en no
sotros; la Gay~ Etica no nos permite 
pensar la moral de otra manera que 
no sea como manifestación de nuestra 
propia voluntad de ser dichosos sin in
terrupción. En resumen, como escri
biera Nietzsche: no queremos que l1;1s 
causas sean pecados y los efectos ver
dugos. 

-Pero, antes de seguir más adelan
te ¿~onsideras que tiene algún sentido 
hablar de Etica en el presente? 

-¡Claro! Para Hegel y Nietzsche, 
pensadores privilegiados de la esencia 
de nuestro presente, la función de la 
Etica es la de trascender al individuo 
en la imagen ideal del individuo mis
mo. Actividad contraria a la naturale
za clásica de la Etica (pues, en sus 
orígenes socráticos, ésta, al querer 
presentarse como un modelo de or
den, por ponerle un nombre, se pre
sentaba como algo que debía trascen
der toda individualidad; como algo 
que tenía la función primordial de in
dividualizar a cada hombre mediante 
la práctica del autoconocimiento y la 
creación de la interioridad; todo esto 
siempre enfrentado a una exterioridad 
objetiva y general, encargada de con
ferirle sentido a la existencia, a toda 
existencia individual); pero, en cuan
to el eje herméutico de la Etica deja de 
hallarse situado fuera de la experien
cia inmediata individual, ésta recupe
ra su carácter esencialmente lúcido y 
enigmático, es decir, su sentido radi
calmente ético. Que consiste única
mente en hacernos conscientes de que 
nuestra moralidad no se encuentra 
sostenida por nada externo a nosotros 
mis~os. Que la ética, la Gaya Etica, 
segun yo, es nuestra propia voluntad 
de trascendemos en la imagen de lo 
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.--Para una ética de la alegría 
comprender el carácter de la· Gaya 
Etica. Para Hegel, la concepción del 
cuerpo es marcadamente "espiritual"; 
en cambio, para Nietzsche, la corpo
ralidad es algo casi "animal". De esta 
manera, desde el momento en que, 
para Hegel, lo real es el espíritu abso
luto, el cuerpo, el deseo y todo el 
mundo material son vistos como me
dio para la realización del espíritu 
(validado únicamente por el pensa
miento); mientras que, para Nietzs
che, la corporalidad humana no pro
viene del espíritu, sino más bien éste 
proviene del cuerpo. No es el pensa
miento quien le otorga validez al cuer
po, sino que el valor de éste consiste 
precisamente en ser terrenal y mate
rial,o sea, en que es cuerpo antes que 
nada. En el texto que presenté en el 
Congreso de Filosofía sobre la Gaya 
Etica apunté que Nietzsche no habla 
de forma expresa, como Hegel, de la 
necesidad de perdonar al otro; sin em
'bargo, al señalar la necesidad de man
tener el pathos de la distancia entre el 
hombre superior y el inferior, recono
ce 1a necesidad de que el propio sujeto 
ético se reconcilie consigo mismo y, en 
esta medida, introduce también el 
perdón como categoría ética. 

que más deseamos ser como hombres. 
Cosa, ésta, que, si quiere ser 
comprendida por los lectores de 
nuestra entrevista, tendrá que ser 
pensada de tal manera. que, al leerla, 
lean precisamente esto, y lo entien
dan: "Si se obra moralmente, no es 
porque el obrar así sea moral", dijo 
también Nietzsche; y, según Hegel, la 
"sustancia ética" es un conjunto de 
costumbres surgidas de la vida de un 
pueblo. 

-¿Esto significa que toda acción 
humana está inscrita en lo que Hegel 
denomina como "espíritu de un pue
blo''? 

-En cierta forma sí. Para Hegel, 
ese "espíritu de un pueblo" es lo que se 
manifiesta como Espíritu absoluto, 
como lo que nos motiva a efectuar de
terminadas acciones, proporcionán
doles contenido y significado como · 
"actos virtuosos". Con ello, la vida 
ética sale del limitado ámbito de la in
terioridad deÍ sujeto individual y ad
quiere lo que consideramos como ob
jetividad. Vuelvo al discurso Nietzs
cheano;en Aurora se puede leer lo si
guiente: "Para los admiradores de la 
objetividad" -Los que de niños han 
visto en los que les han rodeado senti
mientos varios y violentos, pero escasa 
penetración de juicio y poca inclina
ción hacia lo intelectual; los que han 
gastado la mejor parte de su fuerza y 
lo más precioso de su tiempo en seguir 
estos sentimientos; los que,llegados a 
la edad madura, han podido observar 
en sí mismos que toda cosa u hombre 
nuevos despiertan en su ánimo, sim
patía o antipatía, envidía o desprecio, 
suelen admirar, por influjo de esos re
cuerdos y experimentos de que no 
pueden librarse, la neutralidad de los 
sentimientos, la objetividad, como co
sa extraordinaria, poco menos que ge
nial y de verdadera raJ,"eza moral, y no 
comprenden que esa neutralidad es 
también-producto de la educación y el 
hábito". Y con esta extensa cita, más 
que descifrar el sentido de la Gaya 
Etica, quiero dejar constancia, una 
vez más, de que éste no es tema fácil 
de comunicar por medio de una entre
vista periodística. 

-¿Acaso la entrevista no es la for
ma moderna del diálogo platónico? 
¿Por qué no puede hablar la filosofía 
de esta manera? 

-Pues porque el diálogo periodísti
co, a pesar de su disfraz platónico, o 
neoplatónico para ser más exactos, de
pende demasiado de la inoda, es decir 

de la pura inmediatez; mientras que el 
diálogo filosófico, para ser verdadera
mente filosófico, debe ocurrir siempre 
fuera de la moda. Mas, repito, éste no 
es el sitio ideal para discutir sobre es
to. Recuerda, tú, que ahora me entre
vistas, preguntaste primero sobre si 
tiene sentido o no el hablar de Etica 
\de esta manera. Yo creo que lo tiene, a 
condición de que al leerlo se entienda 
como diálogo periodístico; o sea, co
mo algo que ocurre de manera muy 
poco filosófica, pero que quiere con
ducir alle~tor hacia uno de los proble
mas fundamentales delOccidente mo
derno, el de lo que yo llamo precisa
mente la Gaya Etica. 

-¿Por qué Hegel y Nietzsche? 
-Sólo como ejemplos. 
-~De qué? 
-De lo que puede pensar la moder-

nidad sobre la Etica. O bien, Nietzs
che y Hegel son únicamente referentes 
inmediatos de mi discurso sobre la Ga
ya Etica; aquí se habla de Etica, no lo 
olvides. Hegel y Nietzsche sólo sirven 
como puntos de referencia. Así, puedo 
decir que, si para el primero, el senti
do de la ética lo dicta la objetividad 
del Espíritu absoluto; para el segun
do, las acciones del hombre no son ge
neradas por él mismo, porque él no es 
causa de sí, sino que el ser, su ser, es 
producto del Cosmos; además, Nietzs
che considera que el afán humano por 
conducir su propia vida es una ilusión. 

-Aumenta el enigma. 

-No conozco otra manera de expli-
carlo para tus lectores. 

-En tal caso, continúa; quizá la 
cantidad logré transformar la entre
vista en idea dentro de la cabeza del 
lector. 

-Bueno, entonces, según yo, las 
concepciones de la corporalidad no 
coinciden del todo en Hegel y Nietzs
che. Este es un dato importante para 

ENEP Zaragoza 

-Me temo que nos estamos disper-
sando. · 

-Normalmente así ocurre en las 
entrevistas ¿no? 

-Bueno, entonces, para terminar 
por ahora, una vez más: ¿por qué la 
Gaya Etica? 

-Porque recuperar el discurso de 
la ética es quizá la única manera con 
que podemos superar los límites de la 
modernidad, a condición de que este 
discurso se fundamente, como ya dije, 
en la alegría de ser hombres y no en la 
preocupación por determinar lo que · 
es bien y lo que es mal. Así, la vida éti
ca queda garantizada en la superación 
del individuo, en la apertura hacia la 
dimensión comunitaria, apoyada en 
los conceptos de perdón y redención. 
Entonces, la Gaya Etica deviene tam
bién la alegría de acceder a la libertad 
que otorga el perdonar. • 

Coordinación General de Estudios de Posgrado, 
Investigación y Desarrollo Académico 

Curso teórico-práctico de Educación 
Continua 

Atención de las urgencias gineco·obstétricas por el médico general. 
Dirigido a: Médicos Generales, Médicos Familiares, Médicos de Urgen

cias. 
Obfetivos: Capacitar al Médico General o adscrito o un Servicio de ur

gencias, paro detector e iniciar el manejo inmediato de los 
urgencias gineco-obstétricos;o fin de resolver los situaciones 
que no ameritan la intervención del especialista, y poro de
tector oportunamente factores de alto riesgo o que represen
ten riesgos potenciales en lo paciente ginecoobstétrica; aun 
cuando lo resolución de éstos no seo urgente; osi como poro 
prevenir los complicaciones y evitar disminuir los probobilt
dodes pe iotrogen1o. 

Profesor titular: Doctor Somuef Sánchez Solomo. 
Sede: Hospital General de Zona No. 27, Tlatelolco, DF, del Institu-

to Mexicano del Seguro Social. 
Duración: 46 horas. 
Fecha: Del 20 de febrero al 3 de marzo de 1984. 
Horario: De lunes a s6bado de 8:00 a 14:00 h. 
Cupo IIJ!1itado. 
Informes e Inscripciones: 

Coordinación General de Estudios de Posgrodo, Investiga
ción y Desarrollo Académico. Teléfono 792-32-88, extensión 
175. • 

lnscriptl6n: $ 3,000.00. 



Centro de Instrumentos 

Cabezal giratorio para 
perforación de pozos petroleros 

El ingeniero Rigoberto Nava Sandoval durante su conferencia. 

e on el propósito de reducir gastos 
de importación de equipo extran

jero, responder a los requerimientos 
de los pozos petroleros nacionales y 
gestar tecnología mexicana en base a 
lo que el país posee, fue diseñado el 
Cabezal giratorio para perforación de 
pozos petroleros, expresó el ingeniero 
Rigoberto Nava Sandoval, miembro 
del Centro de Instrumentos, al pre
sentar dicho mecanismo creado por él 
y que en su mayor parte está consti
tuido con piezas nacionales. 

El aparato diseñado cumple con las 
normas del Instituto Americano del 
Petróleo (API) en cuanto a constitu
ción; su capacidad es de 250 toneladas 
a carga muerta y 166 revoluciones por 
minuto. El cabezal giratorio, explicó 
el conferenciante, es un artefacto me
cánico capaz de sostener una tubería 
de perforación de pozos. Al hacerlo gi
rar transmite velocidad (movimiento) 
a la broca que cava el pozo, al mismo 
tiempo permite el desalojo de lc;>do que 
se desprende al momento de iniciar 
perforaciones petroleras. 

La tecnología empleada y desarro
llada en la creación del cabezal gira
torio puede servir de molde o referen
cia para el diseño y fabricación de 
otros mecanismos giratorios, ya no só
lo de petróleo sino también de agua, 
con mayor o menor capacidad, según 
el caso agregó el ingeniero Nava San
doval. 

Asimismo, señaló el especialista que 
la gestación del cabezal le llevó un 
tiempo de nueve meses, y colaboraron 
miembros del Centro de Investigación 
y Asistencia Técnica del Estado de 
Querétaro, A.C. Tomó como base de 
su trabajo otros mecanismos similares, 
pero de importación y elevados costos. 

Dijo también que las naciones más 
desarrolladas en equipo de perfora
ción en pozos petroleros son Esta
dos Unidos, Inglaterra y Francia. A 
pesar de carecer este último país del 
preciado líquido, gesta tecnología 
muy significativa y de reconocimiento 
internacional. Precisó que los estudios 
y análisis de instrumentación mexica
na empiezan a cobrar un lugar impor
tante dentro de la tecnología petrolera 
internacional. 

Por último, manifestó el ingeniero 
Nava Sandoval que sería positivo que 
el Estado incrementara el apoyo y 
subsidio económico a los diferentes in
vestigadores nacionales, para brih
darlés las facilidades necesarias para 
gestar técnicas y mecanismos acordes a 
los requerimientos de las distintas in
dustrias extractivas y productivas del 
país. 

De este modo se daría respuesta 
efectiva a diversas exigencias que re
quieren de una pronta solución, evi
tando con esto la intromisión de ma
nos extranjeras que impiden el desa
rrollo de la tecnología nacional. • 

El Coro Juvenil deJa Escuela Nacional 
de Música de la UNAM en el Anfiteatro 

Simón Bolívar 
*** Jueves 16 de febrero a las 20:30 h 
*** lo dirige la maestra Guadalupe Campos 

El Coro Juvenil de la Escuela Nacional de Música de la UNAM ofrece
rá un recit~l. dentro de la Primera Temporada de Música de Cámara de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM, el jueves 16 de febrero, a las 
20:30 h, en el Anfiteatro Simón Bolívar. 

Acompañará en este concierto al Coro Juvenil de la Escuela Nacional 
de Música, la pianista Angelina Gonzólez . la maestra Guadalupe Cam
pos, directora del coro, incluirá en este recital obras de Wolfgang Ama
deus Mozort, Johann Sebastian Boch , Thomas Morley, Emil Cosseto y Fre
derik Si lver. 

En la segunda parte, el programa incluirá: "Juguetes", de Manuel 
Bernol Jiménez; "Lo Margarita" e "Himno al Niño" , de Manuel M . Ponce; 
"La Paloma", de Bias Galindo; " Jubilaciones" de Carl Orff; "El ritmo 
feliz", de C. Colemon y "Valderí, Volderá", de Moller. 

De es.ta manero, la Escuela Nacional de Músico y la Dirección Gene
ral de Difusión Cultural de la UNAI\1, ofrecen al público una variada 
programación que incluye a los grupos, solistas y conjuntos formados por 
alumnos de las diferentes especialidades de la música. 

Facultad de Psicología 

La psicología 
experimental, aquí 

y ahora 

L a comprensión de una ciencia exi
ge conocer su historia, no como 

una descripción de sucesos, sino como 
la interpretación de éstos, explicar 
cuáles fueron las causas que les dieron 
origen. 

El verdadero estudio científico de 
una disciplina nos conduce forzosa
mente a crear una metodología por 
medio de la cual se puedan conocer las 
ciencias en su estado actual conjunta
mente con el estudio de su pasado. 

No puede haber ciencia sin historia 
como tampoco podemos concebir una 
historia sin ciencia, explicó el maestro 
Jorge Molina en su ponencia Historia 
de la psicología desde el punto de vista 
del materialismo histórico, que forma 
parte del ciclo La psicología experi
mental aquí y ahora que se realiza en 
la Facultad de Psicología. 

Maestro jorge Malina. 

Pero ¿qué es la historia de la cien
cia? ¿la elaboración de crónicas y 
anécdotas de científicos famosos? 
¿una descripción de datos? No preci
samente, la historia de la ciencia es la 
-búsqueda,pero además la interpreta
ción de los hechos científicos, añadió. 

En la actualidad nadie que preten
da ser historiador de la ciencia puede 
asegurar que la actividad científica es 
neutral, así también la recolección de 
datos tampoco se hace indiferente
mente; la historia de la ciencia exige 
ante todo una construcción, los hechos 
científicos adquieren relevancia úni
camente a través de la asimilación de 
ellos por una teoría, un dato adquiere 
validez cuando una teoría científica se 
la otorga. 

De la misma manera un historiador 
de una ciencia, ya sean las matemáti
cas o la psicología, hace de las discipli
nas un objeto de estudio que cons~an
temente se modifica, y enfoca la Cien
cia como un fenómeno cultural que se 
produce en condici~nes deter~inadas. 

Así pues la ciencia se relacwna con 
la sociedad en que se desarrolla y los 
aportes de los estudiosos sólo pueden 
ser entendidos dentro de un marco 
histórico que proporciona o no ciertas 
condiciones para desarrollar la cien
cia. 

En este sentido, explica el psicólo
go, es necesario que el historiador de 
la ciencia permanezca al tanto de las 
condiciones sociales en las que se dio 
cierto conocimiento y es aquí donde 
situamos a la metodología del mate
rialismo histórico como una alternati
va para el estudio de las ciencias. 

El estudio de las disciplinas como 
un proceso en constante devenir per
mite a los científicos conocer no sólo 
los hechos descubiertos sino saber pre
cisamente por qué se descubrieron de 
esa y no de otra manera, cuáles fueron 
los motivos que incitaron al estudioso 
a llegar a ellos, cómo se relacionan 
unos conocimientos con otros, y aun, 
determinando el curso que hasta el 
momento han seguido, predecir el ca
mino hacia donde se dirigen. 

Quizá la primera condicionante pa
ra realizar una historia de la ciencia a 
partir de una metodología marxista es 
conocer muy bien la disciplina desde 
sus orígenes hasta los más recientes 
descubrimientos, y sobre todo dejar de 
considerar que los descubrimientos o 
conceptualizaciones son hechos por 
hombres aislados o genios y considerar 
que son producto de un desarrollo so
cial o del trabajo conjunto de varios 
científicos. Claro que tampoco se de
ben olvidar los aportes que cada estu
dioso ha dado a la ciencia, pero habrá 
que estudiar a fondo por qué se dieron 
de esa· y no de otra manera, por qué en 
ese tiempo y no en otro. y por qué en 
un país determinado. 

Por último el conferenciante señaló 
que la historia de una ciencia determi
nada debe entenderse también dentro 
del contexto total de la realidad; hay 
que considerar la posibilidad de hacer 
una historia de la historia, un todo 
donde sea comprendida la realidad en 
toda su extensión, habría que renun
ciar a las parcializaciones de la reali
dad y unificar todos los conocimientos 
en una síntesis global. • 

Pláticas de Orientación 

Sobre los especialidades en Comercio exterior, 
Control gubernamental, Administración de 

empresas hoteleras y gastronómicas, Producción 
Mercadotecnia e Informática 

la Facultad de Contaduría y Administración, o través de-s~ E?ivisión de 
Estudios de Posgrado, invita a los interesados en las espec•alidades en: 
Comercio exterior, Control gubernamental, Administración de empresas 
hoteleras y gastronómicas, Producción, Mercadotecnia e lnformótica a 
las Pláticas de Orientación sobre los mismos . 
Para mayor información, llamar a los teléfonos 550-.52-15, extensión 4625 
y 550-56-27, o acudir a la propia División de. i:-stud10s de Posgrado, a lo 
Coordinación de Cursos de Homogeneización 

aceta UNAM 116 de ebrero de 1984. 



L ograr un mejor y más amplio ma
nejo del proceso salud-enfer

medad en la población universitaria, 
constituye el objetivo fundamental de 
la Dirección General de Servicios Mé
dicos, que, con el Centro Médico en 
Ciudad Universitaria y diecisiete Ser
vicios Médicos en Planteles Periféri
cos, cubre ésta tarea, al llevar a cabo 
programas preventivos, curativos, y 
de rehabilitación; además de vigilar el 
medio ambiente, para proteger la sa
lud de la población universitaria, y 
procurar hacer que la estancia de los 
estudiantes en sus aulas sea fructífera 
en todos los órdenes. Lo anterior fue 
manifestado por el doctor Lázaro Be
navides V ázquez, director de esta de
pendencia, a la Gaceta UNAM. 

La Dirección General de Servicios 
Médicos, al considerar la salud como 
la base del desarrollo académico, cul
tural y social, ofrece a la comunidad 
universitaria diversificada atención 
médica, en la que. destaca la consulta 
de medicina general y especialidades, 
que durante 1983, dio consulta a 
94,914 universitarios. Por otra parte 
82,912 exámenes médicos a alumnos 
de primer ingreso; 11,250 para la ob
tención de la credencjel médico de
portiva; 43,737 servicios de análisis 
clínicos, son algunos otros ejemplos de 
los servicios que prestó esta depen
dencia, como un esfuerzo más de la 
administración del doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de nuestra Alma 
Mater. 

Los servicios que se otorgan a los 
universitarios son totalmente gra
tuitos, abarcando las siguientes espe
cialidades: Dermatología, Gastroen-

Torneo interfocultades 1983 

Conoce tus depedencios 

Dirección General de Servicio~ 
terología, Ginecología, Hematología, 
Infectología, I nmunología. Neumolo
gía, Oftamología, Otorrinolaringo
logía, Parasitología, Psiquiatría, Op
tometría, Traumatología y Ortope
dia, y Psicología Médica. Para obte
ner consulta, basta con que la persona 
se identifique como alumno de la 
UNAM, llene una solicitud de ínter
consulta y proporcione la información 
necesaria para elaborar la ficha de so
licitud de atención médica y control 
de expediente para el archivo clínico. 

La atención médica que se da es a 
nivel primario, tanto en el Centro Mé
dico, como en los consultorios médicos 
periféricos de los planteles de la Es
cuela Nacional Preparatoria, el Cole
gio de Ciencias y Humanidades, y de 
las ENEP, donde se les presta todo ti
po de apoyo por parte de las autorida
des de cada plantel, se ofrece consulta 
externa y se atienden · los casos de 
emergencia, canalizándolos posterior
mente, cuando el caso lo amerite, por 
el servicio de Trabajo Social, a diver
sos Hospitales generales de la Secreta
ría de Salubridad y Asistencia, Nutri
ción, del ISSSTE, del Seguro Social, o 
bien al Hospital de Urgencias Xoco, 
la Cruz Roja, etcétera. 

Otro capítulo de. importancia, son 
las acciones de salud que abarcan a 
grandes núCleos de nuestra comuni
dad. Para atenderlo, la Dirección Ge-

neral de Servicios Médicos, a través de 
programas específicos, cuenta con un 
equipo multidisciplinario de salud, en 
el que hay médicos, enfermeras, psi
cólogos, obstetras, químicos, trabaja
dores sociales, médicos veterinarios, 
comunicólogos, sociólogos, antropólo
gos, etcétera, que ponen en práctica 
campañas de educación sanitaria, 
educación para la salud, y que abar
can temas como alcoholismo, enfer
medádes de transmisión sexual, taba
quismo, nutrición y salud bucodental, 
apoyándose en los medios de comuni
cación, como son artículos médico
educativos, los cuales se publican 
semanariamente en la Gaceta UNAM, 

Entrega ·de trofeos a los equipos representativos de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

E 1 doctor Armando, Antillón Rion
da, director de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
presidió el 8 de febrero h ceremonia 
de entrega de trofeos a los equipos 
representativos de esta dependencia, 
por sus logros en el Torneo interfacul
tades 1983 de la Institución en las ra
mas de softbol (primer lugar en varo
nil y femenil) y voleibol (tercer lugar 
en varonil). 

Sobre el particular explicó que los 
resultados obtenidos no sgn producto 
de la casualidad, sino la consecuencia 
lógica de un proceso de rigor discipli
nario, físico y mental, y de un esfuer
zo de mutua colaboración del entre
nador y los jugadores. 

Contemplada desde el punto de vis
ta de la formación del individuo, dijo, 
la actividad deportiva tiene un gran 
significado para quien la ejercita, ya 
que comprende, desde la rutina del 
entrenamiento (que en ocasiones pue
de llegar a convertirse en tedio),hasta 
el momento de la competencia, la cual 
exigirá emplear al máximo el esfuerzo 
físico y mental del jugador y, parale
lamente, el entrenador podrá evaluar 
los resultados de las tácticas aplicadas 
para este propósito. 

En este contexto recordó que los re
sultados finales de una competencia 
quedarían en un segundo término; lo 
importante de una gesta deportiva es 
la experiencia que obtiene el jugador 
al participar en ella, pues permite 
corregir errores, mejorar el ·rumbo, 
trabajar más duro y enfrentarse al re
to de exigir lo máximo de uno mismo. 

Gaceta UNAM 1 16 de febrero de 1984 
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Para los que ejercen el deporte, 
agregó, esta disciplina representa la 
posibilidad de lograr una adecuada 
formación física y psicológica. En 
consecuencia, contribuye a estructu
rar una personalidad equilibrada, co
mo base de la preparación de los indi
viduos hacia el porvenir. 

A los estudiantes presentes en la ce
remonia, el doctor Antillón destacó 
que, en su calidad de universitarios, 
tienen la responsabilidad de trabajar 
con ahínco, estudiar con entusiasmo 
dentro de sus actividades teórico
prácticas, y acrecentar el •rleseo ·de 
aprender asistidos por la mano amiga 
de los miembros del personal acadé
mico de esta facul tad . 

En su oportunidad, dijo "tendrán 

ustedes la responsabilidad de ser pro
motores de cambio en el entorno so
cial que les rodea", en beneficio de la 
Universidad que los forjó y del país 
que con grandes esfuerzos económicos 
contribuyó a su formación profesio
nal. 

Finalmente, el doctor Antillón pro
cedió a la entrega de trofeos a los estu
diantes de la FMVyZ que fungieron 
como manejadores de los equipos de 
este plantel, de acuerdo al siguiente 
orden: primer lugar para los equipos 
(varonil y femenil) de softbol, repre
sentados por Ramón René Morales y 
Luz María Cué, respectivamente; y 
tercer lugar para el equipo varonil de 
voleibol, encabezado por Marco Anto
nio Heredia. • 

Médicos 

carteles, folletos de explicación sen
cilla sobre estos temas, publicaciones 
incluidas en varios manuales, dentro 
del título "Manual de Salud del Estu
diante Universitario", conferencias, 
en muchos casos sustentadas por los 
propios profesores especialistas de los 
distintos planteles, exposiciones, 
audiovisuales, mensajes en programas 
de radio y televisión. 

Dentro de los planes y proyectos en 
la ejecución de los programas de tra
bajo, administración de los recursos 
disponibles, así como evaluar los re
sultados, destacan en esta forma el 
Departamento de Medicina Preventi
va que además de hacer investiga
ciones epidemiológicas, establece me
canismos de control para disminuir las 
tasas de morbilidad por padecimien
tos transmisibles y no transmisibles, 
así como proporcionar información y 
propiciar la solución individual y co
lectiva de los mismos. Aparte, el De
partamento de Estudios Sociomédicos 
se encarga de estudiar los diversos fac
tores del ambiente social y la patolo
gía de los grupos humanos de la comu
nidad universitaria, con el objetivo de 
determinar el estado de salud y des
cubrir a tiempo las enfermedades, y 
planear aquéllas acciones de preven
ción, curación y rehabilitación de la 
comunidad universitaria, incluyendo 
personas que manejan alimentos en 
las instalaciones de la Universidad, y a 
comunidades marginadas de la seguri
dad social , a través del diagnóstico y 
tratamiento adecuados. La unidad de 
Mejoramiento del Ambiente, por me
dio de campañas sanitarias y acciones 
de desinfestación, estudios micro
biológicos en agua, alimentos y super
ficies, así como visitas periódicas a 
edificios y expendidos de alimentos, . 
detecta y corrige factores que pu
dieran afectar la salud. 

Otros de los servicios, que son un 
importante renglón en el conocimien
to del binomio salud-enfermedad, 
además de los mencionados anterior
mente son los exámenes médicos que 
se pra~tican a estudiantes que solici
tan constancia médica de salud, estu
dios de radiodiagnóstico, de electro
cardiografía, exámenes médicos a los 
trabajadores y aspirantes a empleo _en 
la UNAM, ratificación de la prescnp
ción de lentes de contacto, aparatos 
ortopédicos, auditivos y sillas de 
ruedas· así como la asesoría a otras 
univer~idades del país como la Uni
versidad· Autónoma de Chihuahua, 
del Estado de México, de Guanajuato, 
de Guadalajara, de Querétaro, de Yu
catán, etcétera, dentro del campo de 
la salud escolar y universitaria. • 



NOMBRE DEL PROGRAMA 

Comun1cac16n AudiOVISual y 
Diseño Gráfico. 

Semmario de Estudios Eco-
nómicos,Polítlcos y Sociales 
del Méx1co Colon1al. 

Formac10n Integral de 
Alumnos de la Escuela 
"Luis Cabrera". 

Organización del S1stema 
Bibliotecario de Archivo de 
1a DGIRE. 

Diseño Arquitectónico en la 
UNAM. 

Apoyo a la Construcción de 
Inmuebles. 

Mantenimiento de In mue-
bles de la UNAM. 

Refrigeración Solar. 

-

Estudio del Comportamien-
to de Materiales a Tempera-
turas Bajas. 

Optimización de las Fun-
ciones de Apoyo de la Se-
cretaría Académica del JI M. 

Bolsa de Trabajo y Seguí-
miento de Egresados. 

Apoyo al Servicio de Biblia-
teca en la ENEP Aragón. 

B1odiseño. 

Máquinas y Herramientas. 

Transporte. 

' 
Comisión Coordinadora del Servicio Social 

Programas Internos (2) 
Secretaría de la Rectoría/Dirección General de Servicios a la Comunidad 

A continuación se enlistan algunos de los programas internos de servicio social que operarán en 1984, y que cuentan con 
remuneración mensual y servicios del ISSSTE para prestadores. 

·-
AYUDA ECONOMICA INSTITUCION PATROCINA- HORARIO OBJETIVO CARRERAS 

DORA MENSUAL 

CCSS-Facultad de Contadu- De 9:00 a 13:00 o de Coadyuvar al desarrollo del área de comun1cac1ón audiovi- Cienc1as de la Comun1ca- $10,000.00. 
ría y Administración. 17:00 a 21:00 h sual y diseño graf1co. mediante la elaboración de apoyos c1ón y D1seño Gráfico. 

gráficos, producción y coordinación de programas de telev1-
sión. 

CCSS-ENEP Acatlán. De 9:00 a 13:00 h. Análisis del desarrolo y trascendencia de la Colonia en la VI· H1stona, Economía, C. $10,000.00. 
da contemponinea de México. Política y Soc1olog1a. 

CCSS-Secretaría de Hacien- Mutuo acuerdo. Coadyuvar a la formación integral del estudiante, mediante Pedagogía, Psicología, So- $10,000.00. 
da y Crédito Público. el diseño e instrumentación de actividades extra escolares ciología y Trabajo Soc1al. 

de apoyo académico, culturales, recreativas, deportivas y de 
orientación psicopedagógica: 

CCSS-Dirección General de Mutuo acuerdo. Actualizar y sistematizar al acervo bibliográfico y arch1vo de Bibliotecología. $10,000.00. 
1 ncorporación y Revalida- la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Es-
ción de Estudios. tu dios. 

CCSS-D~rección General de Mutuo acuerdo. Apoyar la investigación de normas para el diseño de progra- Arquitectura. $10,000.00. 
Obras. mas arquitectónicos; y diseño y representacióñ de proyec-

tos arquitectónicos y del mobiliario para los inmuebles de 
- la UNAM. 

CCSS-Oirección General de Mutuo acuerdo. Apoyar el análisis, programación y supervisión general de Arquitectura. $10,000.00. 
Obras. obra, de los inmuebles del Patrimonio Universitario. 

CCSS-Dirección General de Mutuo acuerdo. Apoyar la qetección y supervisión de los trabajos de mante- Arquitectura. $10,000.00. 
Obras. nimiento y conservación que requieren los inmuebles de 

que consta el Patrimonio Univers.itario. 

CCSS-1 nstituto de 1 nvestiga- M u tu o acuerdo. Evaluación experimental de un prototipo de refrigeración 1 ngeniero Mecánico-Eiectri- $10,000.00. 
ciones en Materiales. continua, aprovechando la ener2'(a solar para su aplicación cista (área mecánica), e In-

en diferentes campos, como la conservación de alimentos. geniero Químico o lndus-
tria l. 

CCSS-Instituto de Investiga- . Mutuo acuerdo. Contar con información teórica y experimental sobre técni- Físico, Ingeniero Químico y $10,000.00. 
ciones en Materiales. cas y propiedades de materiales a temperaturas cercanas al Químico. 

cero absoluto. 

CCSS-Instituto de Investiga- Mutuo acuerdo. Realizar estudios sobre la implantación de sistemas de in- Ingeniero en Computación y $10,000.00. 
ciones en Materiales. - formación en proyectos de investigación del 11M. Administración de Empre-

sas. 

CCSS-Facultad de Derecho. Mutuo acuerdo. Realizar un seguimiento de los egresados de la facultad, Derecho, Sociología y Ac- $10,000.00. 
con el fin de detectar las actividades profesionales que es- tuario. 
tán desarrollando, y al mismo tiempo crear la bolsa de tra-
bajo para canalizar a los egresados al mercado correspon-
diente. 

. 

CCSS-ENEP Aragón. De 9:00 a 13:00 o de Apoyar a la comunidad universitaria de la ENEP Aragón en Pedagogía y Bibliotecología. $10,000.00. 
17:00 a 21:00 h. sus funciones de investigación, docencia y servic1o, me-

d1ante la Integración, actualiZaCIÓn, analisis y difusión del 
sistema bibliotecario. 

CCSS-Unidad Académ1ca de M u tu o acuerdo. Apoyar al area de salud por medio del desarrollo de protot1- Diseño lndustriahC Dent1sta $10,000.00. 
Diseño 1 ndustnal. pos de diversos diseños de mobiliario, instrumental, insta- y MVZ. , 

laciones y otros, para producirse y utilizarse en institu-
c1orres hospitalarias. 

CCSS-Un1dad Académica de Mutuo acuerdo. Diseño y desarrollo de máqUinas de diversas funciOnes, Diseño 1 ndustrial e inge~ie- $10,000.00. 
D1seño lndustnal. controladas por un centro motor, para apoyar al sector ro Agrícola. 

público con la elim1nac1ón, en c1ería medidª, de la depen-
denCia tecnológica. 

CCSS-Umdad Académica de Mutuo acuerdo. Diseño y desarrollo de un vehículo mínimo automotor de Diseño Industrial, ingeniero $10,000.00. 
D1seño 1 ndustrial. producción c1en por c1ento nacional, para transporte en la Mecánico Electricista (área 

Ciudad de México. mecánica), Física e Ingenie-
ro Civil. t 

o 
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NOMBRE DEl PROGRAMA INSTITUCION PATROCINA-
DORA 

HORARIO OBJETIVO CARRERAS 

Metodología Educativa para CCSS-Facultad de Arqu1tec- Mutuo acuerdo. Anal1zar en el_ area de urban1smo de la Facultad de Ar- Sociología, Pedagogía, Co-
la Enseñanza del Sem1nario tura. qu1tectura, alternativas en torno al establecimiento de d1- munrcación, Actuano, lnge-
de Urbanismo. vulgación de metodologías educativas y de organ1zac1ón a mero Civil y Comumcac1ón 

' n1vel licenciatura, a través de grupos 1nterdisc1plmarios. Gráfica o Diseño Gráf1co 

Televisión Un1vers1tana. CCSS-Facultad de PstcOI(}- Mutuo acuerdo. Realización de actividades de apoyo a la docenc1a y d¡fu- Psicología, Comun1cac1ón y 
gía. s1ón de la cultura hacta la comun1dad, mediante la elabora- Pedagogía. 

c16n de materral para televis1ón 

' ' 
Perfil Profes1ona 1 de los CCSS-Facultad de Psicol(}- Mutuo acuerdo. Definir el perf1l profesiOnal de los egresados a n1vel !icen· Psicología. 
Egresados de la Facultad de gía. c1atura, maestría y doctorado, de la Facultad de Psrcologia 
Psicología, Ira. Etapa (Area dentro del ámb1to nac1onal, considerando tanto los conocr 
Metropolitana). mi en tos (perfil académico) que posee el egresado, como las 

habilidades. aptitudes y capacidades que lo caracterizan . 

Tnvest1gac1ón de Patología CCSS-Facultad de Medicina Mutuo acuerdo. Contnbu1r al conocimiento de la ep1demrología clínrca y MVZ . 
Comparada en Cáncer. Veterinana y Zootecnia. tratamiento o prevención del cáncer, a través de la "? 

Patología Comparada, en la Facultad de Med1c1na Vetenna-
na y Zootecnia. 

Desarrollo de un Sistema de CCSS-Facultad de Medicma Mutuo acuerdo. Desarrollar un procedimiento de cría de hembras de reem- MVZ 
Evaluación Genética para la Veterinaria y Zootecnia. plazo, a partir de pie de cría de gran¡as familiares. 
Producción de Reemplazos 
hembras en explotaciones .. 
tamil iares. 

1 nvestigación Prospectiva CCSS-Coordinación de la In- Mutuo acuerdo. Definir la situación actual de un grupo de padec1m1entos. QFB 
de las·C1encias de la Salud. vestigación Ctentíf1ca- determinar la Situación deseable para los m1smos en el ano 

Programa Universitano de dos mil, e 1dentif1car las 1nvest1gac1ones necesanas para 
Investigación Clínica. conseguirlo. 

Encuesta sobre Investiga- CCSS-Coordinación de la In- Mutuo acuerdo. Detectar las investigaciones con proyectos en el área Bibliotecología, Odontolo-
ción Biomédica. vestigación Científica- biomédica y del sector salud, recabar Información sobre los gía, Trabajo Social y Biol(}-

Programa Universitario de resultados de esas investigaciones y su incidencia en gía. 
Investigación Clínica. problemas nacionales de salud. 

Alternativas de Uso al Sistfll ccss Tiempo completo. Conocer las condiciones actuales del funcionamiento am- Física, Química, Biólogo, 
m a 1 mpactado Carmen-Pa- biental de las lagunas costeras del Carmen, Pajonal y Trabajo Social, Sociología, 
jonal Macho na (A u si- Machona, Tabasco, y áreas adyacentes; establecer un mo- Economía, Geografía, Geol(}-
Capama), Laguna Costera, de lo de funcionamiento de las actividades económicas y so- gía y Ciencias de la Comuni-
Tabasco. ciales que se desarrollan en torno al sistema costero, y eva- cación. 

luar el impacto ambiental y socioeconómico de la apertura 
de la Boca de Panteón. 

; 

-
XXV años de la Casa del La- CCSS-Casa del lago. Mutuo acuerdo. Apoyar la publicación de las memorias de los XXV años de Historia y Periodismo y Co-
go. la Casa del Lago. municación Colectiva. -

· Pide informes e inscríbete a estos programas en la unidad responsable del servicio social de tu escuela o facultad, o en la Comisión Coordinadora del Servicio 
Social, cuyo horario de atención a estudiantes es de 9:30 a }3:00 y de 17:30 a 19:00 h. La CCSS está ubicada entre las facultades de Ingeniería y Arquitectu-
ra. 

NO HAGAS 
DE LA BIBLIOT CA 

UN CEME T RO 
DE liBROS 

CUIDA EL ACERVO 
CARTEL· Y FOTOGRAAA 

~ \ 1 ~ •· ,. Serg10 Romero Sii"Che.z 

, ... OIRECCION GENERAL DE BlSllOl.ECAS Y fSCUEL/t DE TflA8AJO Sl()CtAl-UNAM 

En la biblioteca 
e tá tu rmac 

B 
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AYUDA ECONOMICA 
MENSUAL 

$10,000.00. 

$10,000.00. 

$10,000.00. 

$10,000.00. 

$10,000.00. 

f 

$10,000.00. 

$10,000.00. 

$20,000.00. 

$10,000.00. 
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Información Deportiva 

e omo un reconocimiento por sus 
destacadas actuaciones en la 

temporada de 1983, la Asociación de 
Atletismo de la UNAM premió, el pa
sado 10 de febrero, a Jos atletai más 
sobresalientes en las especialidades de 
pista y campo. 

SUIOna Herrera. 

El acto tuvo lugar en el auditorio de 
la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), cuya ceremonia es
tuvo presidida por el profesor Roberto 
Méndez quien asistió en representa
ción del profesor Mario Revuelta Me-

Gerardo Alcalá. 

L a joven clavadista universitaria, 
Socorro Vega, tuvo destacado de

sempeño, dado su novatez en esta dis
ciplina de saltos ornamentales, al co
locarse en la quinta posición de la es
pecialidad de plataforma de 10 metros 
Y en sexto lugar en trampolín de 3 
metros, pruebas correspondientes al 
Torneo Selectivo que se desarrolló en 
~ fosa _de ~lavados del Centro Depor
tivo Olímpico Mexicano, el pasado fin 
de semana. 

El certamen fue con miras a la gira 
competitiva que realizan año con año 
los mejores clavadistas mexicanos por 
Europa (Rostock, RDA, y Minsk 
Unión Soviética). Este fue el primer~ 
de 3 selectivos para dicha competi
ción, resultando ganadores en esta 
P.rimera etapa: Elsa Tenorio y Fran
Cisco Rueda, en trampolín, y Estela de 
la Torre y Jorge Mondragón, en plata
forma. 

Socorro Vega acumuló 310.00 pun
bos en la cohfrontación de trampolín 3 
m~tros y 269.35 en plataforma; 
mientras que los demás integrantes 
del equipo UNAM, que dirige la pro-

18 

Atletismo Universitario 

Premiación de los ·deportistas 
más destacados en 1983 

dina, director general de Actividades 
Deportivas y Recreativas de la 
UNAM, junto con reconocidos diri
gentes del atletismo universitario. 

En esta ocasión, como tradicional
mente se realiza cada año, las nomi
naciones y reconocimientos fueron 
otorgados a Gerardo Alcalá y Emilia 
Lenk, considerados los mejores atletas 
del año anterior; Martín Muñoz y 
Martha Escamilla, fueron considera
dos los más valiosos; Luis Karin, Ale
jandra Lenk, Rocío Roben y Laura 
Hernández, los nov¡¡tos del año; Susa
na Herrera, Roberto López Norma 
González, Francisco Silva, Sergio Hi
guera, Laura Aguiñaga, Laura Cue
vas y Leticia Graciá, mención espe
cial. 

- Emilia Lenk. 

Francisco Silva. 

-por mucho que se quisiera resal
tar- como los premios más apropia
dos para cada uno de los especialistas, 
sin embargo, la importancia del he-

cho radica en que -simbólicamen
te- significa pertenecer al grupo de 
lo más selecto del atletismo nacional y 
de nuestra Casa de Estudios. 

El reconocimiento hecho a los jóve
nes novatos -que comienzan a figu
rar en las pistas y canchas de nuestro 
contexto atlético- merece sin lugar a 
dudas su debido premio, pero tampo
co hay que olvidar que deportistas co
mo Susana Herrera, Francisco Silva y 
Laura Aguiñaga, son atletas que des
de hace mucho tiempo han participa
do en competencias de gran importan
cia como Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, Juegos Mundiales Univer
sitarios y Juegos Deportivos Paname
ricanos, defendiendo los colores de la 
UNAM y del país. Junto con las auto
ridades universitarias que presidieron 
la ceremonia, también estuvieron pre
sentes el profesor Jorge MolinaCelis, 
coordinador técnico de Atletismo en 
la UNAM y los entrenadores Enrique 
Aguirre (obstáculos), Alejandro Sán
chez (velocidad), Tadeus Kempka (me
dio fondo y fondo), Carlos Sasso (lan
zamiento)tPatrick Johasen (saltos), y 
el profesor José Julián Medrano, 
presidente de la Asociación de Atletis
mo. • 

Cabe señalar que los reconocimien
tos que les fueron entregados a los 
atletas universitarios, no se comparan Roberto López (al centro). 

Destacada actuación de Vega 
en el selectivo de clavados 

El equipo puma que particip6 en el Torneo Selectivo de Clavados para Rostock. 

fesora Bertha Baraldi, se ubicaron en 
lugares más discretos como Carlos 
Fernández, quien logró séptimo y dé
cimo segundo sitios en plataforma 
(370.55 unidades) y en trampolín 
(356.35), respectivamente, y Héctor 
Martínez quedó décimo en trampolín 
(370.40). 

'Todos ellos tendrán nuevamente ac
ción este fin de semana en la Copa 
México, a celebrarse en la Alberca 
Olímpica "Francisco Márquez", junto 
con Alejandro Tafavera, Gregorio 
Sánchez, Jaime González, Gabriel 
Morales, Edmundo Osuna y Jesús Ca
macho, entre otros; mientras en da
mas: Mónica Téllez, Leticia Santillán 
y Araceli Espinoza. 

La profesora Baraldi hizo una ex-
tensa invitación para tedos aquellos 

·interesados en los clavados, para que 
se inscriban en la Alberca Olímpica de 
CU los martes y jueves de 11:00 a 
14:00 h, teniendo como únicos re
quisitos: saber nadar, presentar tira 
de materias actualizada, Acta de naci
miento y 6 fotografías. • 
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Ciclismo--------------------

Dos pumas en la preselección 
olímpica 

Guillenno Gutiérrez (al centro). 

D entro de los contados deportistas 
que se mantienen con posibilida

des de asistir a los próximos Juegos 
Olímpicos "Los Angeles 84", figuran 
los ciclistas universitarios Guillermo 
Gutiérrez y Cuauhtémoc Mufioz, 
quienes se encuentran participando en · 
estos momentos con las sextetas na
cionales "A" y "B", en la tradicional 
Vuelta de Cuba. 

La preselección de ambos deportis
tas universitarios obedece a las desta
cadas actuaciones que han tenido en 
el ciclismo mexicano, motivo por las 
cuales, fueron llamados a integrar el 
representativo nacional con miras a 
los Juegos Olímpicos. 

Guillermo Gutiérrez, con 22 afios 
de edad, estudia su bachillerato y ha 
representado los colores de la UNAM, 
desde hace 17 afios ininterrumpida
mente. Así lo sefialó a Gaceta UNAM 
Edmundo Alpízar, entrenador en jefe 
del ciclismo en nuestra Casa de Estu
dios, quien afiadió que Guillermo Gu
tiérrez ingresó a la organización "Pu
mitas" a los cinco afios de edad y des
de entonces ha participado en diversos 
eventos internacionales entre los que 
destacan: el título en los Campeonatos 
Panamericanos de 1981 celebrados en 
Colombia, seleccionado para los 
Campeonatos Mundiales Juveniles 
que se verificarOJ? en Italia -también 
en 1981-, y miembro .de la selección 
universitaria que participó en la Uni
versiada de Edmonton 83. 

Además de sus intervenciones ante
riores, Guillermo Gutiérrez ha sido 
campeón nacional infantil, campeón 
nacional juvenil en tres ocasiones y se-

~ Nivel Medio Superior 

leccionado nacional en múltiples 
eventos. 

Por su parte, Cuauhtémoc Muñoz 
Leyte, ingresó a la organzación "Pu
mitas" de ciclismo a la edad de. ocho 
años y estudia la carrera de Medicina 
en la UNAM. Entre sus experiencias 
de mayor importancia figuran su no- -
minación para el equipo nacional que 
asistió a la Universiada de Edmonton 
83 y fue seleccionado de la UNAM pa
ra la XXI versión de la Vuelta Ciclista 
Internacional de la Juventud. . 

Junto con los dos pedalistas pumas 
-que viajaron con los equipos nacio
nales a Cuba- otro distinguido uni
versitario que viajó como delegado del 
representativo mexicano fue el inge
niero Guillermo Gutiérrez Molina, 
quien es el actual presidente de la Aso
ciación de Ciclismo de la UNAM. 
Dicha elección fue realizada por el li
cenciado Dionisio Uribe, presidente 
de la Federación Mexicana de la espe
cialidad. 

Luego de confirmar lo anterior, 
Edmundo Alpízar agregó que la ini
ciación de la temporada 1984 del ci
clismo en Ía UNAM dará principio el 
jueves 1° de marzo a las 16:00 h, en el 
Autódromo"Ricardo Rodríguez" de la 
Ciudad Deportiva. Por tal motivo, se 
hace extensiva la invitación a todos los 
miembros de la comunidad universi
taria para que asistan a dicho evento, 
y -si les interesa como deporte- se 
inscriban con el equipo representativo 
para defender los colores azul y oro de 
la UNAM. Mayores informes con Ed
mundo Alpízar al teléfono: 671-61-31. 
¡Participa! • 

Inicia el Campeonato Interno 
de .Esgrima 

E ste domingo dará comienzo el Campeonato interno a nivel medio su.. 
perior de esgrima, de acuerdo al programa competitivo de la Aso

ciación de la UNAM de ese deporte, cuyo torneo lo ha dividido en tres eta
pas. 

La primera fase se verificará el sábado y domingo entrantes, en las 
instalaciones de la Preparatoria No. 5 "Jose Vasconoelos"; la segunda será 
el17 y 18 de marzo, en la Preparatoria No. 9 '1Pedro de Alba", y la tercera 
el 21 y 22 de abril, en la Preparatoria No. 6 "Antonio Caso". 

Asimismo, los días 19 y 20 de mayo se escenificará el cotejo por 
equipos en la Preparatoria No. 9 "Pedro de Alba". Las inscripciones cerra
rán los martes anteriores a cada confrontación. • 

----------------------------------
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Deportes Sobre Siflas de Ruedas 

Cinco universitarios en la 
nueva mesa directiva de la 

Federación 

R ecientemente la Federación Mexicana de Deportes sobre Sillas de 
Ruedas celebró su Asamblea Extraordinaria, en la Confederación De

portiva Mexicana, a fin de llevar a cabo elecciones para la nueva mesa di
rectiva. 

De tal manera que en el grupo directivo estarán 5 elementos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por Sergio Du
rand (vicepresidente), Martha Heredia (secretaria); Cristina Hoffman (te
sorera) y Manuel Mata (secretario médico). 

En la presidencia fue ratificado Juan Cornejo, quien en diciembre 
pasado asumió el cargo de manera interina y en esta ocasión obtuvo 6 vo
tos a favor por 2 en contra, los cuales fueron otorgados a su único rival, 
Carlos Figueroa. 

Dicha asamblea contó ·con la presencia de representantes de aso
ciaciones de Aguascalientes, Jalisco,Puebla,Distrito Federal, Oaxaca, Ta
maulipas, Veracruz y por supuesto la UNAM. 

El acto de toma de protesta corrió a cargo del licenciado Moisés Zal
divar, en representación del ingeniero Pascual Ortiz ~ubio, titular de la 
CODEME. • 

Este viernes, la Segunda 
Carrera a Campo Traviesa 

• 

e omo bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso, la facultad de 

Economía llevará a cabo la 11 Gran 
Carrera a Campo Traviesa, este vier
nes (17 de febrero) a partir de las 
12:00 h, teniendo como punto de sali
da el estacionamiento del citado plan
tel. 

Rúben Gómez Tagle, señaló que como 
único requisito han pedido ser preci
samente alumnos de la Facultad de 
Economía, y las inscripciones podrán 
hacerlas hasta una hora antes de la 
prueba. 

La carrera comprenderá tres cate
gorías: clasificados, novatos y no clasi
ficados. La primera competición para 
varones comprenderá un recorrido de 
10 kilómetros y en la segunda (novatos 
y no clasificados) 5 mil metros; mien
tras las damas deberán cubrir, en am
bas clases, 3.5 kilómetros. 

El coordinador deportivo, profesor 

Las premiaciones en ambas ramas 
corresponderán a los 5 primeros luga
res de cada categoría. Entre los corre
dores clasificados figuran: Arcelia 
González, Edith Martínez, Laura 
Ponce, María Leonor Hernández, Ma. 
del Rocío MuriJlo y Ma. del Rocío Ra
mos; asimismo, en varones: Enrique 
Torres, Manuel Reyes, Gerardo Re
yes, Gilberto Arellano, Gustavo Bola
ños y Juan Manuel Montero. • 



Juet'es 1 fi 

7:00 h. Presentación. 
7:0" h. Bach, Johann Sebastian. Con
cierto par dos clavicímbalos y cuerdas 
en Do mayor, BWV. 1061. Andrés Se
govia interpreta música española para 
guitarra. . 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
, cademia , iédica. 
8:00 !J. Noticiario de Radio UNAM. 
8:4.5 h. Los universitarios hov. 
8:50 h. Análisis politico. Por ·el Centre 
de Estudios Políticos de la FCPvS. 
9:00 h. Cultura y ciencia intern~cional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Mendels
sohn, Félix. Obertura "Ruy Bias'', O p. 
95. J anacek, Leos. Suite de la ópera "La 
pequeña zorra astuta". Sho~takovich, 
Dmitri. Ballet Ruso, suite No. l. Baca
ri se, Salvador. Concierto en La menor 
para guitarra y orquesta, Op. 72. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Sinfonía No. 
29 en La mayor, K. 201. 
11:00 11: Revista informativa. 
11:1511. Chopin, Frederic. Scherzo No. 
4 en Mi mayor, Op. 54. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia. Por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Recital de música vocal: Arias 
para soprano de las óperas: "La Bohe
me" y "Baile de Máscaras". 
13:00 h. La opinión de los sucesos (repe
tición). 
13:.30 lt. Strauss, Richard. Concierto 
para oboe y pequeña orquesta. 

Durante do~ décadaY, RICHARD 
STRAUSS halló en Úl llamada música 
de "pmgrcmw" el centro de grclt·edad 
de m actuación, supemmlo el ejemplo 
de Li.~::.t y ¡mifrmdi::.audo /ut~tll lo 111lÍS 

hondo en la romporiciótl sirifónica. 
gracia.~ tamiJié11 a su seutido del reali.~
mo sonoro. f:11 el poema Ti/l Eulens
píegel se ammcÚl ya -~ll entrada en In 
na de lns fonncL~ clá.rica~. Don Juan 
po.see los elementos de la forma solla-
la .. Don Quí¡ote está escrito en fonna 
de mriacirme.y par-a dolonce/lo solo. y 
orquesta ... 

1.3:45 h. Noticiario culturaL Por el De
partamento de Promoción, 
14:00 h. Actualidades políticas. Por 
el Centro de Estudios Políticos de la FC
PyS. 
14:15 h. Romances y corridos. Por Car
los Illescas. 
14:.30 h. Stravinsky, Igor. "La historia 
del soldado" (Suite). 
1.5:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
/.5:.30 h. Los universitarios, hoy. 
1 S:.'JS h. Concierto ~.<espertino:. Nielsen, 
Carl. Saga-Sueño, Op 37. J iménez Ma
barak, Carlos. "Bal? 1a del pájaro y las 
doncellas", suite del l!et Berg, Alban. 
Tres piezas para orquesta, Op. 6. 
Haydn,Josefph. Conciertopara órgano 
No. 2 en Do mayor, y Sinfonía No. 88 
en Sol mayor. 
17:00 h. Beethoven, Ludwig \'an. Sona
ta para piano No. 9 en Mi mayor, Op. 
14, No. l. 
1 7:1 S h. Concierto de cámara: \Iozart, 
Wolfgang Amadeus. Cuarteto No. 20 
en Re mayor. K. 499, y Cuarteto ·o 21 
en Re mavor, K. 575.D'Aiavrac, Nico
lás. Cuarteto de cuerdas en ·Re mayor, 
Op. 7, No. 3. 
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RAOIO 
~~IVERSIOAO 

MEXICO 

18:1 S h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 14. 
18:.'JO h. "Inglés para hoy". Lección 
100. 
H:45 h. ··.La familia Baumann". Lec
ción 22. Libro IV. 
19:00 h. La noticia económica de la se
mana. Por la Facultad de Economía. 
19:15 h. Prokofiev, Sergei. Sonata para 
violín solo. Op. 115. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita 
Carcía Flores. 
20:15 h. Canto nuevo. Por Pedro Enri
que Armendares. 
21:00 h. Revueltas, Silvestre. "Cuauh
náhuac". 
21:15 h. Crítica de las artes-teatro. Por 
Emoe de la Parra y Maria Conzález. 
21:45 lt. Brahms, Johannes. Cuatro 
canciones para cuarteto vocal y piano, 
Op. 92. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22::30 h. Los universitarios, hoy. 
22:.35 h. Scarlatti, Domenico. Sonatas 
para clavicímbalo, Vol. l. 
2.3:00 h. 100 años de tango (retrasmi
sión). 
23:45 h. Paganini, Niccoló. "Ca
prichos" para violín, Op. 1, Nos. 17-20. 
24:00 h. Concierto de medianoche: Re
vueltas, Silvestre. "J anitzio", poema 
sinfónico. Roussel, Albert. "Bacho y 
Ariadna", suite No. 2. Schumann, Wi
lliam. Sinfonía No. 3. 
1:00 h. Fin de labores. 

7:00 h. Presentación. 
7:0.5 h. Porree, Manuel M. Suite en La 
menor, para guitarra (atribuida a Leo-

Programación 
en 

AM, 860KHz. 
Febrero 

Viernes 17 · 

7:00 h. Presentación. 
7:05 h. Schumann, Robert. Pieza de 
concierto para cuatro cornos y orquesta 
en Fa mayor, Op. 86. Tartini, Giusep
pe. Concierto para violín y orquesta en 
Si menor, Op. 2, No. 3. Boyce, Wi
lliam. Sinfonías Nos. 3 y 4, en Do ma
yor y en Fa mayor. 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Cursos monográficos. Por Alva
ro Matute. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el. De
partamento de Promoción. 
9:20 l1. Concierto matutino: Revueltas, 
Silvestre. Danza "Geométrica". Crieg 
Edward. "Peer Cynt", suite No. 2. Ger
hard, Robert. "Don Quijote", suite de 
ballet. Mendelssohr¡, Félix. Concierto 
para piano y orquesta No. 2 en Re me- · 
nor, Op. 40. Haydn, Joseph. Sinfonía 
No. 92 en Sol mayor "Oxford". 
11:00 h. Hummel, Johann Nepomuk. 
Septeto en Re menor,.Op. 74. 
11:.30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarra. 
11:45 h. Telemann, Georg Philipp. So
nata para oboe y continuo en Sol me
nor, de la "Música de banquete" (Tafel
musik) m. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Obra pianística: Chopin, Fre
deric. Mazurkas para piano, Nos. 22-
31. 

"Chopiu ha eiRmdo ÚlS MAZURCAS 
a Ú1 altum de 111w pequeña frmna de 
arte -;-hace n<Jtar Schumwm-, sea 
cual sea el mímem de MAZURCAS 
que ha escrito, se parecen muy poco 
entre sí; cada rma tiene su propio r-as
go poético, algún rasgó 1lll!'I'O e11 w 
forma o en la exp.resión". 

Sábado 18. 

pold Weiss). Schumann, Robert. "Esce- 12:00 h. Al pie de la letra. Por Lya Car-
nas infantiles" para piano. Bach, Jo- doza. 
hann Christian. Sinfonía concertante 12:1.5 h. Chabrier, Emmanuel. Diez 
para violín y cello en La mayor. Bartok, piezas pintorescas para piano. 
Béla. "Danzas rumanas" (para arques- /.3:00 h. Notas sobre notas. Por Juan 
ta). Helguera. · 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 1.3:1 S h. Panorama editorial. 
8:4.5 h. Los universitarios, hoy. 1.3:4.5 h. Concierto vespertino: De-
8:.50 h. Brindle, Reginald Smith. "El bussy, Claude Achille. Preludio a "La 
Polifemo de Oro", cuatro fragmentos siesta de un fauno··. Beethoven, Ludwig 
para guitarra. van. Concierto para piano y orquesta 
9:00 h . . Foro de la mujer. Por Elena en Re mayor (arreglo del Concierto pa-
Urrutia. ra violín, Op. 61). Harris, Roy. Sinfo-
9:1.5 h. Weber, Carl María von. Ober- nía No. 7. 
tura de "Euryanthe" y de "Abu 1.5:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
Hassan". J iménez Mabarak, Carlos. 1.'>:.30 h. Los universitarios, hov. 

1.3:00 h. Recital de música vocal: Músi
ca renacentista para metales. 
1.3·30 h. Hablemos de música. "El 
oyente ilustrado". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Ponce, Manuel M. Tema va
riaciones y fuga sobre un tema de Ánto
nio de Cabezón, para guitarra. 
J.'J:55 h. Noticiario cultural. Por el De-
partamento de Promoción. 
14:00 h. Chaikovsky, Piotr Ilych. 
"Gran sonata" para piano en Sol ma
yor, Op. 37. Bach, Johan Christoph 
Friedrich. Sinfonía No. 2 en Si bemol. 
14:45 h. La escena literaria interna
cional. Por Luis Guillermo Piazza. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
1 S:35 h. Concierto vespertino: Auber, 
Daniel. Obertura de la ópera "Los 
diamantes de la corona". Ibert, Jac
ques. Concierto "Louisville". Proko
fiev, Sergei. Concierto No. 2 en Sol me
nor, para violín y orquesta. Beethoven, 
Ludwig van. Sinfonía No. 5 en Do me
nor, Op. 67. 
17:00 h. Bach, Johann Sebastian. Toe
cata y fuga par¡¡ órgano en Re dórico. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en RaQio UNAM. Por 
Walter Schmidt. 
18:00 h. Haydn, Joseph. Nocturno No. 
2 en Do mayor. 
18:15 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 15. 
18:.30 h. "Inglés para hoy". Lecció.n 
101. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 23. Libro IV. 
19:00 h. Punto de Partida. Programa de 
Jos jóvenes universitarios. Por Marco 
Antonio Campos. 
19:15 h. Ravel, Maurice. "Valses nobles 
y sentimentales", para piano. 
19:.30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
20:30 h. Concierto diferido de la II 
temporada 1981 de la OFUNAM. Nove
no concierto. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Weber, Carl Maria von. Gran 
sonata para piano No. l en Do mayor, 
Op. 24. 
2.3:00 h. Gesualdo, Cario. Piezas sacras 
y seculares, para voces e instrumentos. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. 
Por Rodolfo Sánchez Alvarado. 
1:00 h. Fin de labores. 

Sinfonía No. 2 (en un movimiento). Mo- 1.'>:.1.5 h. Música de Andrea v éiovanni 
zart, Wolfgang Amadeus. Concierto Gabrielli para coro, trontbo~es} órga- (;JAN CARtO MENOTTI nació eu 
para piano Y orquesta No. 9 en Mi be- no. Shostakovieh, Dmitri. Cuarteto No. 1911 y aprendió mrí.'!ica desde muy 
mol mayor, K. 271. Dukas, Paul. Sinfo. 3 Op.73. Haydn,Joseph.Sinfonía No. 8 .Joreu. primero crm su madre y de.s-
nía en Do mayor. en Sol mayor, "La tarde". ¡més eu elCrm.ynmlorio de ;\1/i/fm;fl·e-
11 :00 h. Revista informativa. La activi- 17:00 h. Encuadre cinematográfico. cueulemeu le clSÍYIÍa crm stt~'pculre.wúl 
dad cultural en México. Por la Filmoteca de la UNAM. .'ical~1. eu donde se fortaleció su gusto 
11: 1.') Ir. Liszt, Franz. Transcripción 17:1 S h. Brückncr Anton. Misa No. 2 por el teatro. E 11 1928. y gracúL~ a T. 
para piano del Coro de los Peregrinos de en Mi menor, para coro e instrumentos Semfí11 (que e11 aquel eulrmce.~ era jefe 
"Tannhauser" v de la Muerte de Amor de viento. de orque.~ta e11 el .\fetmpolitcm 
de "Tristán e I~olda". IP.·()') /1. La rnu's¡·ca de h<)y·. ', tckuen , () ) 1- l e•/ ., " .v pera. <Jutut•o ww Jeca pan1 ., 11· 
11 :.'JO h. Paliques y cabeceos. Por To- Rod. "La Ciudad", suite para orquesta diar r 11 el C11rti.~ lmtitrlte, de Phikl-
más Mojarro. y narrador, en cinco movimientos, Op. delphia .. del que má.~ tarde fue pnife-
11:-fS h. Bach. Johann Sebastian. Can- 42. Menotti, Gian Cario. "La muerte sor. lla 1·ir·ido ·princi¡mlme11te "" los 
tata No. 158 "Der Friede sci mit dir''. del obispo de Brindisi", para solistas, E.~tado.~ U u idos. 

L--(L __ a_p_a_z_s_c_a_c_o_n_ti_g_o_). ____________________ c<_>r_o_\_·_o_rc~¡t_les __ ta_,___ ------~::::::::::::::::::::::::::::::~--~ 
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Domingo 19 

7:00 h. Presentación. · 
7:05 h. Bach, Johann Sebastian. Con
cierto para dos violind y orquesta en Re 
menor, BWV.1043.Haydn,Joseph. Sin
fonía No. 6 en Re mayor "La 
mañana", y Sinfonía-casación en La 
mayor. 
8:00 h. Los universitarios, hoy. 
8:05 h. Moncayo, José fablo. "Sinfo
nietta". Beethoven, Ludwig van. Con
cierto para víolín y orquesta en Re ma. 
yor, Op. 61. ShD~>iakovích. Dmitri. Sin
fonía No. 6, Op. 54. 
9:30 h. El rincón de los niños. Por Rocío 
Sanz (retrasmisión). 
10:00 h. Sones del domingo. Por Ricar
do Pérez Montfort. 
10:30 h. Brahms, Johannes. Sonata pa
ra piano No. 2 en Fa sostenido menor, 
Op. 2. 
11:00 lt. El cine >' la crítica. Por Carlos 
Monsiváis (retrasmisión). 
11:.10 h.·Schubert, Franz. Cuarteto No. 
8 en Si bemol mayor .. 
12:00 h. Concierto sinfónico. Trasmi
sión diferida del octavo concierto de la 
II Temporada 1981 de la bFUNAM. 
14:00 h. lOO años de tango. Por la Peña. 
"Los muchachos de antes". 

15:00 h. Historia de la música vocal. 
Por Eduardo Lizalde. 
16:00 lt. Los universitarios, hoy. 
lfi:OS h. Concierto en jazz. Por Germán 
Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. "Ara
bella", ópera en tres actos de Richard 
Strauss. 
21:00 a 22:00 h. Sibelius, Jean. "Las 
oceánidas", poema sinfónico, Op. 73. 
Hovhaness, AJan. "Réquiem >' resurrec
ción". Hummel, Johann Nepomuk. 
Concierto para trompeta en :\1i mayor. 
Pfitzner, Hans. Sinfonía: en Do mayor, 
Op. 46. 
22:00 a 2.1:00 Ir. La Hora Nacional. 
2.1:00 a 1:00 h. Chopin, Frederic. Polo
nesas Nos. 1, 2, 3 y 4, para piano. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Quinteto pa
ra clarinete y cuerdas en La mayor, K. 
581. Saint-Sa~ns. Camille. Concierto 
para violín y orquesta No. 3 en Si me
nor, Op. 61. 
1:00 Ir. Fin de labores. 

19:00 h. Todos los cuentos, el Ctl(•nto. 
Programa de Orientación Vocacional. 
Por Eduardo Ruiz Saviñón. 
19:/.S Ir. Chabrier, Emmanucl. "Mar
cha alegre" y "España", · rapsodia. 
Lundquist, Torbjorn. Música para "La 
saga de Costa Berling". Stravinsky, 
Igor. Suite de "El pájaro de fuego" (ver
sión de 1919). Rachmaninoff, Scrgei. 
"La isla de los muertos", poema sinfóni
co, Op. 39. Ruhinstein, Anton. Con
cierto No. 4 en Re menor para piano y 
orquesta, Op. 70. Vaughan-\\'illiams. 
Ralph. Sinfonía No. 4 en Fa menor. 
22:00 Ir. La opinión de los ~uccws. 
22:.10 Ir. Los uniwrsitarios, hov. 
22:.1.'> Ir. La era de la tomedia ·rnusical. 
"Los Premios Toy". Por G<>rrnán Palo
mares. 
2.'1:20 Ir. Ravd, Maurice. "Pavana para 
una infanta difunta" y "Alborada del 
~racioso" en vcrsiún orquestal. Saint
Saens, Camille. Pieza de concierto para 
corno y orqu<..-.;ta, Op. 94. Mahler Gus 
tav, Sinfonía No. 6 en La rnt•nor. 
1 :fJIJ h. Fin de labmes. 

AM 1 16 de fehrer 

Juer·es 16 

7:00 Ir. Presentación. 
7:05 Ir "El italiano a través de IS can
ciones". Lección 14. 
i: 1 S h. "Inglés para hoy". Lt'<·d6n 100. 
7·.10 Ir. "La familia Baumann". U'<'<·ión 
22. Libro IV. 
i:JS a 8:00 Ir. Bach, Johann Scba\tian. 
Sonata en trío o. 2 en Do menor, pam 
órgano. 
1 :J:(JO a I.S:OO Ir. Dvorak, Autonin. 
"Carnaval", obertura de C'llllt'i(·rto. Op. 
!J2. Li ·zt, Franz. "Misa de coronación 
húngara". Rachmaninoff. Sergl'i. Con
cierto para piano y orquesta No. 2 en 
Do menor, Op. 18. Schurnann, Hohcrl. 
Sinfonía No. l en Si bernnl mayor, Op. 
38 "Primavera". 
18:00 c1 19:00 h . Los Ninos Cantores de 
Viena cantan obras de Mozart, Schu
rnann, Brahms v Dn-chsler. Mozart, 
Wolf~ang Arnadt:us. Ohras para piano: 
Seis variaciones en Fa mayor, K. 398; 
Sonata 'o. 5 en Sol mayor, K. 283 
Rondo en Re mayor, K. 485: Allegro de 
sonata en Si bemol mayor, K. 400. Vi
\'aldi, Antonio. Concierto para violín y 
orc¡uc la en He mayor. Op. 8, , 'o. 11. 
Weber, Carl María von. Sek'CCione:- de 
"Oberón". 'Amram. David. Triple con
cierto para alientos, quinteto de jazz y 
orquesta. Schubert, Franz. Sonata para 
piano en La menor, Op. 143. (D.784). 
Ravel, :-..taurice. "El niño v los sortil~ 
gios", fantasía lírica en do~ parte sobre 
un texto de Colette. Granados, Enri
que. Quinteto para piano y cuerdas. 
22:00 a 24:00 h. Balakircv, MilY. "Isla
mcy" (Orquestación de Cw.ell~). Sibc
lius, Jean. "Finlandia", poema sinfóni
co. Op 26. Negrea, Martian. Rapsodia 
rumana ~o. 2, Op. 18. Czeróy, Karl. 
Concierto para piano y orquesta en La 
menor. Vaughan-Williams Ralph. Sin
fonía ~o. 2, "Londms". 
24:00 a 1:00 Ir. Beethoven, Ludwig 
van. Sonata para piano No. 29 en Si be
mol mayor, Op.106, "Hammerkla"ier". 
Música barroca italiana para clavicím 
balo (obras de Pasquini, Frescobaldi, 
y Rossini). 
1:00 h. Fin de labores. 

Viernes 17 

7:00 h. Presentación. 
7·0.5 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 15. 
7: I.S Ir. "Inglés para hoy". Lección 101. 
7:.10 Ir. "La familia Baumann". Lección 
23. Libro IV. 
7:4.5 a 8:00 h. Bach, J ohann Sebastian. 
Concierto para violín y orquesta No. 1 
en La menor. 

1 .'1:00 a l.S:OO Ir. Stravinsky, lgor. "Mo
vimientos para piano y orc¡u~ta". 
Chahrier, Emmanucl. Danza <~lava v 
l•icsta polaca ele "El rey a pesar suyo';. 
Chopin, Frcderic. "Andantl' spianato" 
y "Gran ¡xJlonc:;a brillante", para 
piano, y orquesta Op. 22. Brahms. 
Johannes. "La can iún del destino", 
Op. 5·1. Weber, Carl María von. Con
cierto para clarinete y orquesta No. 2 en 
~fi bemol mayor, Op. 74. Anthcil, 
Ceorge. Sinfonía No. 4 (W42). 

Programación 
en 

FM, 96.1 MHz. 
'----Febrero __ _, 

Sábado 18 

13:00 a 15:00 h. Barber, Samuel. Ober
tura "Escuela para escándalo''. Bcrns
tein, Leonard. Suite sinfónica de "On 
th waterfront", Chávez, Carlos. Corri
do "El sol". Bt-!Cthoven, Ludwig van. 
DO<'C dan:.~as alemanas, O p. 140. chu
mann, Robert. Concierto para piano r 
orquesta en La menor, Op. 54. Clemen
li, Muzio. Sinfonía, ·o. 3 en Sol mayor 
"Gran Sinfonía. ·acional''. 
18:00 a 22:00 h. Schubert, F ranz. Sona
ta para piano en Si bemol mayor, Op. 
póstumo (D.960). Dos ragas de la In
día. Música para lalid del Renacimiento 
fraileé.\. (Obras de Attaingnant, Le Roy 
y Ballard). Música de la banda de guar
días de Escocia. Bartok, Béla. Cuarteto 
No. 6 (1939). llaendel, Georg Frie
drieh. Concerto grosso en Si menor, 
Op. 6, No. 12. Brahms, Johannes. So
nata para cello y piano No. 2 en Fa ma
yor; Op. OO. Bach. Johann Sebastian. 
"El clave bien temperado", Libro Il, 
preludios y fugas t\os. 9-12. Chopin, 
Fréderic. Nocturnos para piano, , 'os. 
11 15. 
22:00 a 24:00 h. Delius, Frederi<;k. 
"Canción del adiós", para doble coro y 
orquesta. Sibelius, Jean. Suite "El rey 
Christian II", Op. 27. Rachmaninoff, 
Sergei. Concierto piua piano y orquesta 
No. 3 en He menor, O p. 30. Goetz, Her· 
mann. Sinfonía No. 2 en Fa mayor, Op. 
9. 
24:00 a 1:00 h. Haydn, J osefph. Selec
ciones del oratorio "Las cuatro esta
ciones". Bach, Johann Christian. Con
cierto para arpa y orquesta en Re ma
yor. 
1:00 h. Fin de labores. 

18:00 a 20:00 Ir. Mihalovici, Maree!. 
Sonata para \'íolín y piano No. 2, Op. 
45. Bocchcrini, Luigi. Sinfonía en Do 
mayor para orquesta y guitarra. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Selecciones 
de la ópera "El rapto del serrallo". 
20:00 a 20::10 h. Noticiario de Radio 
UNAM ("" unen la., frecu<·ncias). 
20::10 a 22:."10 Ir. Noveno conci<•rto dife
rido de la II Tem¡x1rada HJ81 d<• la 
OFUNAM. . 
22:.'JO 11 2.'1:00 11. Dcbussy, Claudc 
Achillc. Cuarteto en Sol menor, Op. 10. 
2:J:OO a 24:00 h. Bu. oni, Ferruccio. 
"Arlequín", capricho teatral en un acto. 
U:fiO 11 1:00 Ir. Beclhoven, Ludwi~ 
vau. Sonata para piano No. 21 en Do 
mayor, Op. 53 "Waldstein". Martin, 
Frank. "Cuatro piezas breves", para 
guitarra. Albinoni, Torna\o. Concerti 
grossi Op. 7 (ll). 
1 :ÓO h. Fin de labores. 

1 :00 a 19:00 h. Frescohaldi, Girola
mo. Dos pieza para organo. Marai , 

1 rin. "Suite en He menor" (16'92) y 
"La tumha de Monslcur de Meliton" 
(1086). fozart, Wolfgang Amad ms. 
Cuarteto No. 19 en Do mayor, K. 465 
"Disonanda ". 
1 !1:00 (l 21·00 h. \' augh m-Williams, 
1\al¡~h. Ohertura para "L vi pas",dc 
AmtMancs Kodaly, Zoltan. "11 ry J -
nos". Suitt· ,¡nflmi . D •orak, Antt111in. 
•' h rl'-!l C'aprk<'ioso .. , Op. 66. Chnpln, 
Frc..'Cierik. Cou ·ierto, o. 1 para piano y 
orqu sta, en M1 menor, Op. 11. iel· 

n, Carl. 'infonía • o. 5, Op. 50. 

21:00 a 22:0011. Dadrieu, Jcan
Francoís. Piezas inéditas para claví
címbalo (II). Corette, Michel. Tres con
ciertos para orquesta de cámara. Lipat
ti. Dinu. "Danzas rumanas" para piano 
y orquesta. 
22:00 (1 23:00 Ir. La Hora , 'acional. 
23:00 a 1:00 Ir. Estaciones enlazada~. 
1:00 Ir. Fin de labores. 

Meso redondo 

Centroamérica y 
el Caribe hoy 

A cincuenta años de lo muerte de 
Sandino. 
A cincuenta años de la muerte del ge
neral de hombres libres. 

Participantes: 
Mauricio Cuadro Shulz. 
(Embajador de Nicaragua en México). 

Mario Solazar Valtente. 
{CELA·UNAM). 

Norma de los Ríos. 
(CELA·FFyl-UNAM). 

Suzy Castor. 
(CELA·UNAM) 

Juan BromO. 
(ADHILAC-SEC. MEXICO). 

Viernes 17 de febrero. 18:00 h. 
Aula Magno de lo Facultad de 
F1losofía y Letrps-UNAM. 

Asociación de Historiadores de Amé 
rica latina y El Coribe/(ADHILAC 
Secc16n México)/Focultod de Filosofía 
y Letras/Colegio de Estudios 
Lotinoamericonos/UNAM. 



Facultad de Contadurio y 
Administración 

División de Estudios de 
Posgrado 

Maestría en 
Contaduría .Cursos 

de · 

Homogeneización 

A todos los licenciados en 
Contaduría y/o contadores públicos, 
que deseen participar en los Cursos 
de Homogeneización poro Maestría 
en Contaduría, se les invito poro ini
ciar el 2 de abril de 1984, en los si
guientes materias: 

- Introducción o los Métodos 
Cuantitativos 

- Tópicos Actuales de Contabili
dad y Finanzas 

- Macro y Micro Economía 
- Introducción o lo Informático 

Metodología de lo Investigación 
- Inglés 

El objetivo de estos cursos es ac
tualizar y homogeneizar los conoci
mientos en los materias anteriores y 
preparar los exámenes de admisión 
del mes de agosto de 1984. 

Maestría en 
contaduría 

Se invito o los licenciados en 
,fontodurío y/o contadores públicos, 
que deseen iniciar Maestría en Conta
duría, el próximo mes de abril a pre
sentar los exámenes de selección se
gún el siguiente calendario: 

lunes 5 de marzo: 
Introducción o los Métodos Cuantitati
vos. 

Miércoles 7 de marzo: 
Tópícos Actuales de Contabilidad y Fi
nanzas. 

Viernes 9 de marzo: 
Macro y Micro Economía. 
Martes 1J de marzo: 
Introducción o lo Informática. 
Viernes 16 de marzo: 
Metodología de la lnvestiga~ión. 

los inscripciones se realizarán, hasta 
el día 2 de marzo ,en los oficinas de 
Cursos de Homogeneización, de lunes 
a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
18:00 o 21 :00 h., poro dicho inscrip
ción se requiere presentar: 

- Copio del título. 
- Copia del certificado de estudio. 
- Copio del Acto de nacimiento. 

Currículum vitae. 
Corto de exposición de motivos. 
Constancia de aprobación de un 
examen de inglés. 
Llenar solicitud de examen. 
Efectuar un pago en el Mezonine 
de Rectoría por lo cantidad de 
$100.00. 

Mayores informes en lo División de 
Estudios de Posgrado o llamar al telé
fono 550-56-27. 

La problemática del asiento de 
autores corporativos y nombres 

geográficos en bibliotecas 
• mexicanas 

E l pasado martes 24 de enero se 
efectuó, en el domicilio del Cen

tro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, la I Mesa Redonda 
sobre la Problemática del Asiento de 
Autores Corporativos y Nombres geo
gráficm en Bibliotecas Mexicanas: el 
Impacto de la Adopción de los Capí
tulos 23 y 24 de AACR-2. 

Los objetivos fueron: 

l. Intercambiar experiencias y opi
niones de las personas responsables 
de la catalogación tanto de institu
ciones que se norman por la prime
ra edición de AACR, como de 
quienes han adoptado los cambios 
propuestos en AACR-2 para el 
asiento de autores corporativos y 
nombres geográficos. 

2. Conocer las acciones tomadas para 
enfrentar los problemas que han 
presentado la instrumentación y 
aplicación de los cambios en el 
asiento de autores ·corporativos y 
nombres geográficos. 

3. Obtener recomendaciones que 
apoyen la toma de decisiones res
pecto de la adopción o rechazo de 
los cambios propuestos en la segun
da edición del código angloameri
cano de catalogación en las biblio
tecas mexicanas. 

La discusión se basó en el siguiente 
temario: 

l. Capítulo 23, Nombres Geográ
ficos. 
1.1. Diferencias significativas 

respecto del Capítulo 23 
de AACR-1. ,. 

1.2. Impacto en los catálogos. 
1.3. Soluciones alternativas. 
1.4. Discusión de alternativas 

.l?ropuestas. 
1.5. Conclusiones. 

2. Capítulo 24 Autores Corporati
vos. 
2.1. Diferencias significativas 

respecto del Capítulo 3 de 
AACR-1 . 

2.2. Impacto en los catálogos. 
2.3. Soluciones alternativas. 
2.4. Discusión de alternativas. 
2.5. Conclusiones. 

3. Conclusiones generales. 
4. Recomendaciones. 

Participaron en esta ocasión: 

- Maestra Gloria Escamilla Gonzá
lez, miembro del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la 
UNAM. 

- Maestro Roberto Abell G., jefe de 
la Sección de Análisis Bibliográfico 
de la Biblioteca de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- Maestro Felipe F. Martínez A., 
subdirector de Procesos Técnicos, 

Dirección Adjunta de Bibliotecas 
de la SEP. 

- Maestra Brunilda Carretero G., je
fa de la Sección de Catalogación y 
Clasificación de la Biblioteca "Da
niel Cosío Villegas" de El Colegio 
de México. 

- Licenciado Manuel Avila Guerre
ro, jefe de la Unidad de Procesos 
Técnicos de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM. 

- Licenciada Ofelia Solís V aldespi
no, miembro del Centro Uni
versitario de Investigaciones Bi
bliotecológicas y organizadora de 
esta Mesa Redonda. 

Como resultado de las discusiones 
se generaron las siguientes recomen
daciones: 

l. Las bibliotecas deben contar con 
autoridades normalizadas (para 
autores personales, nombres geo
gráficos, autores corporativos, tí
tulos uniformes y encabezamientos 
de materia), a fin de cumplir debi
damente con los objetivos de la or
ganización bibliográfica. 

2. Pugnar porque la Biblioteca Na
cional cumpla con su papel de or
ganismo director de los procesos 
técnicos. 

3. Hacer extensivo para los nombres 
geográficos mexicanos el uso indi
cado en la regla 23. 4C. 

4. Que se elaboren manuales de auto
enseñanza sobre el uso y aplicación 
de las reglas de catalogación. 

5. Un criterio para recatalogación y/o 
corrección de asientos: hasta cinco 
títulos, se recataloga; de seis títulos 
en adelante, se hacen referencias 
de véase también. Se sugiere no ha
cer modificaciones en la signatura 
topográfica a fin de disminuir 
tiempo y costo de las correcciones 
y/o recatalogaciones. 

6. Que los catalogadores posean una 
cultura general sólida, puesto que 
la carencia de ésta facilita, junto 
con otros factores, las interpreta
ciones erróneas de las reglas de ca
talogación; éstas son muy claras, 
pero se requiere de cultura general 
para entenderlas y utilizarlas debi
damente. 

7. Emprender una investigación ten
diente a elaborar una serie de di
rectorios de los organismos ofi
ciales, organismos descentraliza
dos y empresas paraestatales mexi
canas, que incluyan además de la 
información propia de un directo
rio, la historia de cada una de las 
dependencias (subsecretarías, di
recciones generales, coordina
ciones, etc.) y su asiento catalográ
fico conforme a las Reglas de Cata

.logación Angloamericanas, segun
da edición. Estos directorios ven
drían a ser una herramienta va
liosa para los catalogadores mexi
canos, dado que la normalización 
en el asiento de los organismos gu
bernamentales nacionales facilita
ría enormemente tanto la catalo
gación de las publicaciones que es
tos organismos generan, como el 
intercambio de información en 
nuestro país; además, estos mismos 
directorios constituirían una im
portante aportación de México a la 
Federación Internacional de Aso
ciaciontt de Bibliotecarios (IFLA) 
en el renglón de normalización pa
ra el intercambio de información a 
nivel internacional. 

8. Que el Centro Universitarío de In
vestigaciones Bibliotecológicas se 
encargue de preparar un plan de 
trabajo para llevar a cabo la inves
tigación señalada en el punto ante
rior. 8 



L os recursos bióticos nacionales, 
contenidos en 1.5 millones de 

hectáreas de ambiente estuarino, 
incluyen en forma importante a los os
tiones, cuya explotación pesquera, 
hasta el momento, adolece de criterios 
basados en la biología y ecología de es
tas especies. Por ello, frecuentemente 
se observa el agotamiento de bancos 
ostrícolas y la consecuente confusión 
de las comunidades de pescadores que 
dependen de este recurso. 

Los intentos realizados por algunas 
instituciones para aplicar procedi
mientos técnicos, en estas regiones 
ostríferas, se han enfrentado sistemá
ticamente con el desconocimiento 
-desde un punto de vista científico
de estos recursos alimentarios . 

El programa de Estudios de citoge
nética en moluscos de importancia 
económica en México, auspiciado por 
el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM, lleva un im
portante papel en la solución de pro
blemas de interés nacibnal. El doctor 
Faustino Rodríguez está a cargo de es
te programa y asegura para la comu
nidad universitaria que "especies de 
moluscos de importancia comercial, 
se están explotando de forma indiscri
minada" . 

Los ostiones, dado su poder alimen
ticio, lo han hecho un producto de im
portancia económica, de la cual de
penden, obviamente, comunidades de
dicadas a la pesca extractiva de las 
ostras.Comunidades que el doctor Ro
dríguez ha recorrido a lo largo de los 
litorales mexicanos, haciendo un in
ventario de las especies -mcluyendo 
a aquellas no comercializables-, que 
de acuerdo con los datos a la mano son 
de 12 a 16 especies diferentes. De las 
cuales sólo se ha logrado verificar a 
tres especies realmente comerciali
zables. 

Las ostras habitan, dependiendo de 
su género, en esteros, lagunas coste
ras, desembocaduras de ríos -en ge
neral dentro de los 64°N y 45°8, en las 
diversas formaciones litorales donde 
se mezclan las características de las 
aguas de los ríos con las oceánicas. Ahí 
se presentan las condiciones ambien
tales apropiadas y cuyos factores físico
químicos, tales como la alcalinidad, 
salinidad, temperatura y movimiento 
del agua, las características del fondo, 
y factores biológicos como densidad y 
competencia, depredación, alimento 
y enfermedades, determinan la pros
peridad y abundancia de los bancos 
ostrícolas. 

Estas condiciones ambientales, se 
reflejan en la morfología de las ostras, 
alargando o achatando sus valvas. 
Desgraciadamente, esta vistosa alego
ría de sus formas, motivó que la mor
fología externa de las conchas de las 
ostras, fuera elemento para su clasifi
cación por científicos naturalistas que 
anunciaron diversidad de especies tra
tándose de simples sinonimias. 

"Tenemos una especie autóctona 
muy bonita y sabrosa -nos dice el 
doctor Faustino Rodríguez-; en el 
área de Sinaloa y el norte de Nayarit, 
hay bancos ostrícolas naturales de esta 
especie, con un potencial enorme de 
explotación, y que se había confundi
da con diez especies diferentes, distin
tas incluso de g~nero". El doctor Ro
dríguez es un hombre robusto, que 
sonríe afablemente al comentar los 
problemas y riesgos de las confusiones 
en cuanto a especies y cultivo de 
ostras. "Hablar de una confusión de 
género -agrega-, entre biólogos, es 
hablar de una confusión importante 
para la explotación del recurso, que se 
hace en base a su definición espe•·í
fica". 

Es claro que el cultivo del ostión re
quiere de una plena identificación co
mo especie, puesto que los bancos os
trícolas "pueden darse en diferentes 
condiciones de salinidad en los es
tuarios. Hay especies que requieren 
condiciones definidas, con muy poca 
salinidad (que no rebase las 18 a 25 
partes por mil de sal en las aguas), es 
decir con una gran influencia de 
aguas continentales, propias de es
tuarios cercanos a las desembocaduras 
de los ríos. Otras especies requieren la 
influencia marítima para su desarro
llo (de 30 a 35 partes por mil de agua) 
y se dan en las regiones cercanas al 
océano". 

"Este tipo de problemáticas nos mo
tivaron a aplicar la formación cien
tífica que la Universidad nos ha dado 
-continúa el doctor Rodríguez-, e~ 
el campo de la genética y de la 
biología celular, para diseñar proyec-

La ciencia y ·la alimentación 
en México. Estudios de 

citogenética en moluscos de 
imp~rtancia económica en 

México 

tos de investigación que permitieran 
utilizar criterios más sólidos que los de 
la morfología de las conchas. Utiliza
mos la citotaxología; en las células de 
estos ostiones, hacemos un examen de
tallado dei cariotipo, que incluye el 
número y comportamiento de los cro
mosomas. Este es un elemento impor
tante de apoyo a la anatomía y a la 
morfología en general". 

"Hemos llegado a establecer que no 
hay una diferencia de rasgos muy im
portante, hemos discutido la posibili
dad de que se trate de especies rio per
fectamente definidas como lo dictan 
los conceptos actuales de especie. Es 
tal su afinidad que las hemos definido 
como razas. cariotípicas y hemos pre
dicho una alta probabilidad de hibri
dación interespecífica, ya que no en-

contramos diferencias suficientes co
mo para que no haya reproducción". 

De obtenerse un híbrido fértil, se 
obtienen automáticamente beneficios 
de la genética para la mejora de las es
pecies. "Las combinaciones que en la 
génetica se pueden dar en esos híbri
dos, son muchas, de tal manera que si 
se consiguiera sólo una, esto repercu
tiría en una mejor producción de los 
bancos ostrícolas, que son una fuente 
importante de obtención de pro
teínas". 

Se estudia con atención especial el 
sistema lagunar de Términos, en el su
reste de México, en donde se encuen
tran dos tipos importantes de ostión. 
U no cerca de las influencias marinas y 
otro influenciado por las aguas conti
nentales. Ahí "los derrames de hidro
carburos en la región, han causado su 
impacto en las po~laciones de ostio
nes. Los residuos petroleros se han 
mezclado con emulsificantes y otras 
substancias que los hacen pesados. Se 
depositan en el fondo, donde se asien-

tan también las poblaciones de ostras. 
Todavía no se tiene una idea clara del 
efecto de los hidrocarburos como para 
poner en peligro las regiones ostione
ras, no obstante se sabe ~ se ha de
mostrado que la presencia de hidro
carburos en las aguas superficiales de 
los bancos ostrícolas, modifican la 
fisiología de manera negativa a los os
tiones, que son seres vivientes, sesiles, 
de hábitos filtradores, > cuya fisiolo
gía de crecimiento es muy posible que 
se vea afectada por la presencia de es
tos contaminantes". 

"Se calcula -añade- que la des
carga de óvulos en un banco ostrícola 
puede ser hasta de 100 millones de 
óvulos por individuo. Claro que la 
sobrevivencia es muy baja, dado que 
el proceso se lleva a cabo en el medio 
marino. Los espermatozoides son lan
zados primero,y llevan la información 
hormonal que induce la ovulación. 
Cuando un óvulo es fecundado, pro
cede a su estado larvario. Existe en el 
plancton y luego, al crecer, se fija en 
el fondo e inicia la formación y creci
miento de su concha de estructura cal
cárea, tan común de las ostras; que se 
nutren por medio de la filtración del 
agua, capturando sustancias nutriti
vas, especialmente algas". 

"Se ha tomado en cuenta también a 
la producción de larvas de ostión co
mo fuente alimenticia, así como otras 
especies de almejas. El trabajo en la 
Laguna de Términos ha permitido te
ner un panorama amplio de las rela
ciones a nivel de cromosomas entre os
tiones, almejas y mejillones, que son 
grupos muy cercanos sobre los cuales 
se espera incidir -recalca el doctor 
Faustino Rodríguez, quien para fina
lizar la entrevista y dar una finalidad 
a estas investigaciones nos dice que-, 
por medio de la biotecnología se pue
de hacer de esta zona (que cuenta con 
casi 100 lagunas costeras), cuyas cua
lidades son idóneas para el cultivo, 
una zona de producción donde el cul
tivo no sea azaroso, beneficiándolo 
con la cooperación de la investigación 
básica, la investigación aplicada y la 
tecnología unidas para el logro de im
portantes reservas alimentarias para el 
país". • 

Semana SUAFyL 
En la Facultad de Filosofía y Letras 

se lle·vará a cabo la Semana SUAFyl 
(Sistema Universidad Abierto de 
Filosofía y Letras) del 20 al 24 de 
febrero. 

La semana estará constituida por 
eventos de diversa índole, entre ellos 
una exposición permanente del mate
rial didáctico; asimismo se realizarán 
proyecciones de audiovisuales y peli
culas. 

Habrá cinco mesas redondas con la 
participación de profesores del SUA y 
del sistema regular: lunes 20, o las 
18:00 h, Pedagogía: "Alternativos 
metodológicas del aprendizaje grupal 
en educación abierto"; martes 21, o 
los 17:00 h, Historia: "El papel del his
toriador ante la político exterior de 
México y el conflicto de Centrooméri
ca"; miércoles 22, a los 17:00 h, Letras 
Hispánicas: •:sor Juana Inés de lo Cruz 
y lo búsqueda del saber"; jueves 23, o 
los 17:00 h., Letras Inglesas: 'la lite
rotura inglesa y la literatura latino
americano: influencia mutua"; vier
nes 24, a las 17:00 h. Filosofía: "El pa
pel del individuo en la explicación de 
la historio". 

Información del programa detalla
do en las oficinas del SUA de la Facul
tad de Filosofía y Letras. Teléfonos: 
550-08-43 y 548-81-88. 



Los Universitarios y la Salud 

Enfermedades de las vías respiratorias (11) 

Rino aringiti , amigdalitis, 
traqueobronquitis y otras 

• las rinofaringitis, faringoamigdalitls, traqueobronquitis y el resfriado común o 
.. gripa" son padecimientos muy frecuentes que causan repetidas ausencias es
colares y laborales, con las consecuentes pérdidas económicas 

• Son de naturaleza bacterian o viral y ofrecen complicaciones de diverso grado 
de seriedad, desde luego más graves en niños y ancianos 

• La propagación de las enfermedades de las vías respiratorias es considerable; se 
diseminan rápidamente y a veces adquieren características de pandemias, gra
cias a los medios modernos y rápidos de comunicación 

L as infecciones de las vías respira
torias superiores tienen como 

agente causal primario a los virus en 
un 90% y a las bacterias en el 10% 
restante. Entre los virus más impor
tantes se mencionan los rinovirus, co
ronavirus, los parainfluenza, el sinci
cíal respiratorio, los adenovirus y los 
virus de la influenza. Por lo que se re
fiere a las infecciones respiratorias ·de
bidas a las bacterias, se identifica ma
yormente al estreptococo beta hemolí
tico del grupo A como el principal 
productor del cuadro clínico, si bien 
existen algunos otros agentes bacte
rianos causantes de dichos males. 

El huésped, el reservorio, la fuente 
y el portador de todos estos agentes 
causantes es el hombre mismo y la 
transmisión se efectúa fundamental 
mente por contacto directo entre sa
nos y enfermos, a través de las secre
ciones nasofaríngeas y la saliva. El 
agente causal llega a la mucosa y pr.o
duce las manifestaciones por su acción 
in situ como es ~n el caso de los virus o 
bien a través de toxinas que se trans
portan por el torrente sanguíneo como 
ocurre en los cuadros producidos por 
bacterias. El periodo de contagiosidad 
de estos padecimientos varia de 1 a 6 
días. 

En el medío universitario, nuestra 
Oficina de Bioestadística nos informa 
de 5,527 casos de infecciones respira
torias que requiereron co~ulta en 
nuestros servicios médicos durante el 
año de 1983, para una tasa de 196.1 
por 10,000 alumnos, lo que hace que 
este grupo de enfermedades constitu
ya la primera causa de morbilidad en 
nuestro medio estudiantil, con cierto 
predominio en el sexo masculino. 

Rinofaringitis.- Se inicia con estor
nudos, rinorrea hialina (catarro), do
lor en faringe, congestión de la muco
sa nasofaríngea y enrojecimiento y 
lagrimeo ocular; puede haber fiebre 
poco elevada, dolores musculares y ar
ticulares, falta de apetito y dolor de 
cabeza. La me)oría espontánea se ob
serva en 3 ó 4 días. 

Faringoamigdalitis.- En ocasiones 
existe fiebre de intensidad variable, es 
común encontrarla más elevada cuan~ 
do la infección es de origen bacte
riano; si es de origen viral, dicha tem
peratura puede ser normal. Existen 

. síntomas generales como dolores mus
culares y articulares, malestar gene
ral, calosfríos, disminución del apeti
to, dolor de cabeza y de faringe; este 
último dificulta el paso de alimentos 
sólidos y líquidos; generalmente hay 
crecimiento de los ganglios del cuello. 
Localmente, se observa inflamación y 
enrojecimiento de la mucosa de la gar-
') 

ganta, así como puntos de supuración 
en las amígdalas. Como se ha dicho, 
muy frecuentemente obedece a la pre
sencia en garganta del estreptococo 
beta hemolítico del grupo A, siendo en 
este caso muy común que después de 
la infección y a pesar del adecuado 
tratamiento médico, la persona conti
núe albergando al citado estreptococo 
durante meses o años sin presentar 
sintomatología clínica alguna. Es lo 
que se llama un "portador sano", que 
aun cuando no ofrezca manifesta
~iones aparentes, es capaz de disemi
nar el agente causal entre otras perso
nas que si presenten los síntomas 
descritos. · 

Laringotraqueobronquitis.- Si es de 
origen viral, suele iniciarse con ri
norrea hialina (catarro), tos, fiebre, 
disfonía (ronquera} y signos de difi
cultad respiratoria; en los casos graves 
hay ataque al estado general, sudora
ción, calosfríos, hipotensión, dificul
tad respiratoria o falta de aire. Si la 
ca~a primaria es bacteriana, el pade
cimiento se caracteriza por inicio 
brusco con fiebre alta, ataque al esta
do general, estado de toxiinfección, 
progresión rápida de la dificultad res
piratoria y, si no se instala de inme-

diato el tratamiento específico y se re
suelve el problema respiratorio, puede 
ocurrir la muerte. 

Complicaciones.- En las infecciones 
de vías respiratorias las complica
ciones más frecuentes son causadas 
por bacterias; entre aquéllas en
contramos las otitis, sinusitis, los abs
cesos amigdalinas o faríngeos, las 
bronquitis y las neumonías. En los ca
sos de infección por estreptococo 
beta hemolítico, las complicaciones 
más graves son la fiebre reumática y la 
glomerulonefritis·, entidades de alto 
riesgo para la función y para la vida. 
En cuanto a la fiebre reumática se sa
be que constituye problema importan
te en nuestro medio, sobre todo en la 
edad escolar y en la adolescencia, ma
yormente en población de bajos nive
les económicos y en condiciones defec
tuosas de la vivienda y de los lugares 
de trabajo, con hacinamiento y pro
miscuidad. 

La infección estreptocócica previa 
es necesaria aunque no suficiente y 
única para la aparición de fiebre 
reumática, se habla de ciertos factores 
alérgicos y también de susceptibilidad 
indívidual. La corea de Sydenham o 
Mal de San Vito, también de observa
ción en escolares y adolescentes, se 
considera como una forma de mani
festación de la fiebre reumática y obe
dece a similares mecanismos patogéni
cos. 

Las glomerulonefritis post-estrepto
cócicas (enfermedades del riñón) son 
también complicaciones de la infec
ción estreptocócica amigdalina o 
faríngea; sus manifestaciones se hacen 
aparentes de dos a tres semanas des
pués del episodio faríngeo y consisten 
en hematuria (eliminación de orina de 
color obscuro o parduzco o con sangre 
fresca), disuria (dificultad o dolor al 
orinar) y edema (hinchazon de párpa
dos o piernas) sobre todo por las ma
ñanas; la presión arterial se eleva y 
puede provocar cefalea (dolor de ca
beza}, náuseas y a veces vómitos. De
jada sin tratamiento puede avanzar y 
producir una insuficiencia renal con 
todas las consecuencias de esta última. 

Recomendaciones, sugerencias y 
acciones específicas de prevención y 
control.- Es conveniente el uso de ro
pa adecuada para la época de frío y de 
cambios b~uscos de la temperatura 
ambiente; consumir una alimentación 
balanceada que permita contar con 
buenas defensas del organismo; evitar 
el contacto directo con personas sos
pechosas de estar enfermas y el em
pleo de utensilios recientemente infec
tados. 

En caso de estar enfermo, promover 
el aseo personal y·la buena ventilación 
domiciliaria, así como la adecuada y 
oportuna atención médica, con miras 
sobre todo a evitar complicaciones y 
aún las posibles secuelas de estas últi
mas. 

RECUERDA: 
LA SALUD ES UNA CONQUISTA 
¡CONSIGUELA Y CONSERV ALA! 

Dirección General 
de Servicios Médicos 

Departamento de Medicina 
Preventiva 

Oficina de Educación para la Salud. 

Gaceta UNAM 116 de ebrero de 1984. 
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TIEMPO 
de· 

CAMBIO 
(Viene de la pág. 8) 

FECHAS 
TEMAS EVENTO 

Inicio Termina 

4.) CONCEPTO Y REGULACION Mesa redonda con grupo 12/ IV/ 84 
DE LA CARRERA DEL SERVI- espec. 
CIO UNIVERSITARIO 

5.) DERECHOS Y OBLIGACIONES Mesa redonda con grupo 9/ IV/ 84 
DEL PERSONAL DE CON- espec. 
FIANZA 

6.) CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO. 

7.) SANCION ES Y ESTIMULOS Cuestionario ¡ 

8.) TE RMINACION DE LAS RELA- Entrevistas 12/ 111 / 84 
Cl ONES ENTRE LA UNAM Y 23 / 111 
EL PERSONAL ADMVO. DE 

('') Todos los temas serán tratados en todas las mesas. 

Participantes: 

SEDE 

Sala de Juntas 
Direc. Gral. Est. 
Admvos. 

Dirección Gene-
ral de Personal. 

• En este proyecto se invitará a representantes de todos los sectores universi~a
rios : coordinadores, facultades, escuelas, institutos, c~ntros, direcciones ge
nerales y demás dependencias de la UNAM. 

• Este conjunto de actividades se presentará en Consejo de Planeación, durante 
el mes de agosto de 1984. 

• Y fi nalmente, la implantación del proyecto será en noviembre de 1984. 

Información general: 

Dependencia responsable: Dirección General de Estudios Administrativos. 
Responsable del proyecto: licenciado Alberto Tribukait. Teléfonos 655-18-37 y 
655-17-34. 

-Periodo de consulta: Del 12 de marzo al 1 de agosto de 1984. 

Proyecto 16 

Incremento de la productividad del personal administrativo 

BASE 
ANTECEDENTES: 
• ~ ,nivel de los trabajadores de base, es frecuente encontrar falta de capacita

cwn para desarrollar con eficiencia y eficacia las tareas que les han sido 
encomendadas. 

• Para hacer frente a esta problématica se diseñó, discutió y aprobó el plan 
CADE (Capacitación y Desarrollo) que se constituye como documento fuente 
de la consulta realizada a nivel de toda la comunidad académico
administrativa y sindical. 

CONFIANZA 

ANTECEDENTES: 

• A nivel del trabajador administrativo de confianza, no se cuenta con un 
cuerpo de normas que defina las formalidades y los pasos de su empleo y 
carrera. 
Es así que se asiste a reclutamientos de empleados que no siempre reúnen la 
habilidad y experiencia universitaria requeridos para un desempeño aceptable 
del puesto. 

• Para hacer frente a esta problemática, se elaborará un proyecto para 
estableéer programas de capacitación que aumenten la productividad de los 
trabajadores de confianza. 

BASE 

OBJETIVO GENERAL: 

• Elaborar los programas de capacitación para el personal administrativo 
universitario con objeto de mejorar y aumentar su eficacia y eficiencia en el 
trabajo. 

CONFIANZA 

OBJETIVO GENERAL: 

• Elaborar un sistema de capacitación tendiente a incrementar cualitativa v 
cuantitativamente la productividad del personal administrativo de confianz~. 

aceta UNAM 1 16 dejebrero de 1984. 

BASES. 

METAS 

1) IMPARTIR A LA TOTALIDAD DE LOS TRA-
BAJADORES DE BASE, UN CURSO DE IN-
DUCCION A LA UNIVERSIDAD, A SU DE-
~ENDENCIA Y AL PUESTO QUE DESEMPE-
NAN. 

2) IMPARTIR CURSOS DE ACTUALIZACION Y 
PERFECCIONAM 1 ENTO PARA CATORCE 
CATEGORIAS DE TRABAJADORES DE BA-
SE. 

CONFIANZA. 

METAS 

l. DETERMINAR LA POBLACION A CAPACI-
TAR Y LAS NECESIDADES DE CAPACITA-
CION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DE CONFIANZA. 

2) ELABORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS 

3) INSTRUMENTAR LOS PLANES Y PROGRA-
MAS DE CAPACITACION 

BASE. 
CONSULTA· 

TE M A S 

1.) NECESIDADES DE INDUCCION 

2.) NECESIDADES DE ACTUALizÁCION 
Y PERFECCIONAMIENTO 

CONFIANZA. 

CONSULTA: 

TE M A S 

1.) NECESIDADES DE CAPACITA-
CION DEL PERSONAL ADMI-
NISTRATIVO DE CONFIANZA. 

2.) SISTEMA INTEGRAL DE CA-
PACITACION DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE CON-
FIANZA 

3.) NECESIDADES DE CAPACITA-
CION DEL PERSONAL ADMI-
NISTRATIVO DE CONFIANZA 

4.) SISTEMA INTEGRAL DE CA-
PACITACION DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE CON-
FIANZA 

EVENTO 

Entrevista 

Entrevista 

EVENTO 

Mesa 
redonda 

Mesa 
redonda 

Mesa 
redonda 

Mesa 
redonda 

ACTIVIDADES 1 

' 1.1) Consulta para la determinación de nece- !. 

sidades de inducción. 
r 1.2) Estructuración didáctica de contenidos 

y producción de material didáctico. 
~ 

1.3) 1 mpartición de un curso piloto para 600 . 
trabajadores. 

! 

1.4) Reclutamiento, selecc10n y formación ~ 

de Instructores. ; 
1.5) Evaluación del contenido de los 1nstruc-

tores y participantes. 

2.1) Consulta para la determ1nac1ón de nece-
\ 

sidades de capacitación y desarrollo de 
personal. 

2.2) Estructuración didáctica del contenido 
y producción del matenal didáctico. 

2.3) Reclutamiento, selección y formación 
de instructores. 

2.4) Evaluación, conten1do programátiCO e 
instructor. 

. 
ACTIVIDADES 

1 

1.1) Elaborar inventario de recursos huma-
nos del personal adm1n istrat1vo de con-
fianza. 

1.2) Realizar reun iones y encuestas para de-
tectar necesidades de capacitación. 

1.3) Análisis de la información recopilada. 
1.4) Interpretar y sistematizar la informa-

ción . 

2.1) Diseño del sistema integral de cap-acita-
ción. 

2.2) Diseño de los planes y programas acor-
des a las necesidades detectadas. 

2.3) Presentación del sistema integral de ca-
pacitación. 

3.1) 1 mplementar el programa de capacita-
ción para el personal administrativo de 
confianza. -

fECHAS 

Inicia Termina 
SEDE 

31/1/84 Las dependencias 
universitarias. 

l 

5/111/84 Las dependencias 
universitarias. 

FECHAS 

Inicia Termina 
SEDE 

14/11/84 14/111-84 Sala de Semina-
rios DG Est. 
Admvos. 

15/11/84 15/ll/84 Sala de Semina-
rios DG Est. 
Admvos. 

r ~ 

22111/84 22111/84 Sala de Se-
minarios DG 
Est. Admvos. 

24/11/84 24/ll/84 Sala de Semina-
rios DG Est. 
f>.dmvos. 



TIEMPO 
de 

CAMBIO 
BASE 

PARTICIPANTES: 

• En este proyecto se in\'itara a repre entantes de todos los sectores 
universitarios: Coordinadores, Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, 
Colegios, Direcciones Generales y demás dependencias de la UNAM. 

CONFIANZA 

PARTICIPANTES: 
• En este proyecto se invitará a representantes de todos los sectores 

universitarios; Coordinadores, Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, 
Direcciones Generales y demás dependencias de la UNAM. 

BASE 
• Estas actividades se presentarán en Consejo de Planeación en el mes de marzo 

de 1984. 
• Y finalmente, la implantación del proyecto será en el mes de agosto de 1984. 

CONFIANZA 
• Estas actividades se presentarán en Consejo de Planeación en el mes de julio de 

1984. 
• Y finalmente, la implantación será en el mes de mayo de 1984. 

INFORMACION GENERAL: 

DEPENDENCIAS RESPONSABLES: DIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL (Personal de Base) y DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS 
ADMINISTRA TI VOS (Personal de Confianza). 

RESPONSABLES DEL PROYECTO: PARA PERSONAL DE BASE: 
LICENCIADO MIGUEL ANTONIO RIVERA CORTES, teléfono 548-99-33 
PARA PERSONAL DE CONFIANZA: LICENCIADO MARIO ALBERTO 
GOMEZ VEGA, teléfono 655-18-37 . 

Proyecto 20. 

Elaboración prioritaria y ejecución del presupuesto por 
programas 

ANTECEDENTES: 

• La falta de planeación académica y administrativa a mediano y largo plazo 
por parte de las dependencias universitarias, así como la hipertrofia de los or
ganismos centrales correspondientes, han obstaculizado la programación 
anual de metas y acciones y, por consiguiente, la composición y la distribución 
de los recursos necesarios y suficientes: 

• Para llegar a una mayor racionalidad en el diseño y ejercicio del presupuesto 
anual y de los instrumentos administrativos que lo soportan, se preparará: 
Un proyecto que defina el principio de autoridad y corresponsabilidad de las 
dependencias académicas y la administración central en la elaboración opor
tuna del Presupuesto por Programas y su ejecución. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Definir los ámbitos de autoridad y corresponsabilidad de los sectores académi
cos y las instancias centrales presupuestadoras en la elaboración oportuna y 
una efectiva aplicación del ejercicio presupuesta!. 

METAS ACTIVIDADES 

1) Proponer normas, políticas y procedimien- 1.1 Recopilación y análisis de información 
tos de elaboración prioritaria de ejecución documental interna referente al uso y 
presupuesta!. aplicacion de los instrumentos de orga-

nización universitarios. 
1.2 Recopilación y análisis de información 

presupuesta/ y del sector oficial. 
1.3 Definición de normas, políticas y proce-

dimientos. 
1.4 Presentación del documento de consul-

ta. 

2) Diseñar un modelo de instrumentos admi- 2.1 Definición de funciones y responsabili-
nistrativos para la función presupuestado- dades centrales. 
ra de la UNAM. 2.2. Definición de mecanismos administrati-

vos de seguimiento y evaluación. 
2.3 Diseño de propuesta. 
2.4 Presentación de propuesta para consul-

ta. 
2.5 Ajustes de propuesta y presentación para 

aprobación. 

CONSULTA: 

TEMAS EVENTO 
Inicia 

FECIIAS 
Termina SEDE 

1.) CRECIMIENTO ORGANICO Y Mesa 20/11/84 20/11/84 Salón Dorado 
SU SOPORTE ADMINISTRATI- redonda Fac. de 
VO (INSTRUMENTOS TALES Contaduría y Ad-
COMO: NORMAS, POLITICAS, ministración 
METODOS Y PROCEDIMIEN-
TOS) PARA ATENDER LA 
FUNCION PRESUPUESTAL. 

2 ) ANALISIS DE LA TOMA DE Mesa 22/11/84 22111/84 Unidad de Semi-
DECISIONES ATRIBUIBLES A redonda narios 
LAS INSTANCIAS PRESU-
PUESTADORAS Y SU RELA-
CION CON LOS INSTRUMEN-
TOS ADMINISTRATIVOS VI-

•~ GENTES. 

3) DEFINICION DE UN MODELO Mesa 24/11/84 24/11/84 Salón Dorado 
ORGANICO Y ADMINISTRATI- redonda Fac. de 
VO DEL PROCESO PRESU- Contaduría y Ad-
PUESTAL UNIVERSITARIO, ministración 
FUNDAMENTADO EN EL 
PRINCIPIO DE RESPONSABI-
LIDAD Y AUTORIDAD. 

4) CONCLUSIONES GENERALES Mesa 11111/84 1111/84 Salón Dorado 
DE LOS TRES EVENTOS AN- redonda Fac. de 
TER lORES Contaduría y Ad-

ministración. 

PARTICIPANTES: 

* En este proyecto, se invitará a representantes de todos los sectores universita
rios: Coordinaciones, Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, Direcciones 
Generales -y demás dependencias de la UNAM. 

* Estas actividades se presentarán en Consejo de Planeación, en el mes de mar-
zo. 

* Y finalmente, la implantación del proyecto será en el mes de mayo. 

INFORMACION GENERAL: 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección General del Presupuesto por 
Programas. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: licenciado Enrique Gutiérrez, So. Piso de la 
Rectoría, teléfono 548-19-34. 

PERIODO DE CONSULTA: del 20 de febrero al 1 de marzo de 1984. 

/ 

Abogado General 
Proyecto 64 

Elaboración y difusión de un 
manual de procedimientos para 
asuntos laborales 

!.Antecedentes: 

La modificación de los instrumen
tos normativos que regulaban las rela
ciones laborales del personal académi
co y administrativo con la Universi
dad, y la adopción de un nuevo régi
men laboral universitario a partir de 
la reforma constitucional de 1980, ha
ce necesaria la elaboración y difusión 
de un Manual de Procedimientos ac
tualizado, en el que queden estableci
dos los mecanismos básicos a los que 
habrán de ajustarse las relaciones de 
la Institución con su personal en las 
áreas de ingreso, permanencia y ter
minación de las mismas. 

2. Objetivo general: 

Elaborar y dar a conocer a las auto
ridades y funcionarios que tengan re
lación directa con el personal admi
nistrativo y/o académico un Manual 
de Procedimientos actualizado para el 
manejo de asuntos laborales . 

3. Participantes: 

Coordinación de la Investigación 
Científica. 
Coordinación de la Investigación 
Humanística. 
Dirección General de Personal. 
Dirección General de Estudios Admi
nistrativos. 
Dirección General de Asuntos del Per
sonal Académico. 
Dirección de Facultades, Escuelas, 
Institutos y Centros. 
Secretarías Administrativas o Unida
des Administrativas. 

4. Forma de consulta: 

Documentos escritos a través de un 
muestreo. 

4.1 Elaboración de cuestionario. 
4.2 Distribución y aplicación del 

mismo. 
4.3 Evaluación. 

5. Fecha de iniciación de la consulta: 

20 de febrero de 1984, con la distri
bución y aplicación del muestreo. 

6. Responsable del proyecto: 

, Licenciado Cuauhtémoc López 
Sánchez, abogado general. 

Gaceta UNAM 1 16 de febrero de 1984. 



Con referencia al proyecto 17) USO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS, publicado en estas páginas ell3 de febrero pasa
do, se hace del conocimiento general que todos los un1vers1tanos interesados en aportar opm1ones y sugerencias sobre el tema, podrán participar en 
las mesas redondas cuyos datos se detallan a continuación: 

PARTICIPANTES PROCEDENTES DE FECHA Y HORA LUGAR RECOGER INFORMACION ADICIONAL 
CON 

ESCUELAS Y FACULTADES DE C.U. 2012118 HORAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS ING. MANUEL LOPEZ BERNAL SUBDI· 
(AUDITORIO) RECTOR DE CONSERVACION. 

COORDINACIONES E INSTITUTOS DE INVESTIGA· 
CION CIENTIFICA Y HUMANISTICA. 21/2/18 HORAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS ING. MANUEL LOPEZ BERNAL, SUBDI· 

(AUDITORIO) RECTOR DE CONSERVACION. 

COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA, 
DIRECCIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y 
DE APOYO. 2212118 HORAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS ING. MANUEL LOPEZ BERNAL, SUBDI· 

(AUDITORIO) RECTOR DE CONSERVACION. 

ESCUELAS, FACULTADES E 1 NSTITUTOS CON 1 NS· 
TALACIONES FUERA DE C.U. 2312 18 HORAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS ARQ. GREGORIO DUEÑAS LOZANO, SUB· 

(AUDITORIO) DIRECTOR DE OBRAS EXTERNAS. 

FES CUAUTITLAN Y ESCUELAS NACIONALES DE ARQ. GREGORIO DUEÑAS LOZANO, SUB· 
ESTUDIOS PROFESIONALES. 2412112 HORAS ENEP ACATLAN (AULA MAGNA) DIRECTOR DE OBRAS EXTERNAS. 

DIRECCION GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL ' 

'PREPARATORIA Y 9 PLANTELES. 2712112 HORAS DIRECCION GENERAL DE LA ES· 
CUELA NACIONAL PREPARATORIA ARQ. GREGORIO DUEÑAS, SUBDIREC· 
(AUDITORIO) TOR DE OBRAS EXTERNAS. 

COORDINACION GENERAL DEL COLEGIO DE CIEN· 28/2112 HORAS PLANTEL VALLEJO DEL CCH ARQ. GREGORIO DUEÑAS, SUBDIREC· 
CIAS Y HUMANIDAd'ES Y 5 PLANTELES. (AULA MAGNA) TOR DE OBRAS EXTERNAS. 

Nota: La información adicional deberá ser recogida hasta el 17 de febrero (fecha limite) antes de las 20 h, en las oficinas de la Dirección General de 
Obras, Avenida Revolución No. 2045. Para mayor información llamar a los teléfonos 548-53-6 7, 550-50-09, 550-26-81 y 550-5 7-6 7. 

Recordatorio de eventos de 
consulta 

Con el fin de enriquecer a través de opiniones y sugerencias de la comuni
dad universitaria, algunos de los planteamientos enunciados en el docu
mento: "Evaluación y Marco de Referencia para los Cambios Académico
Administrativos", la Secretaría General Administrativa, a través de la Di
rección General de Estudios Administrativos, inició la consulta de los pro
yectos: 

9) Reorganización integral del Sistema universitario; 
16) Incremento de la productividad del personal administrativo. 

Estas consultas se realizan a partir de entrevistas y mesas redondas respec
tivamente, en la Dirección General de Estudios Administrativos. 
Para información general llamar a los teléfonos: 655-18-37 y 655-17-34, 
con el licenciado Mario Alberto Gómez Vega. 

Con el fin de enriquecer a través de opiniones y sugerencias de la comuni
dad universitaria, algunos de los planteamientos enunciados en el docu
mento: "Evaluación y Marco de Referencia para los Cambios Académico
Administrativos", la Secretaría General Administrativa, a través de la Di
rección General de Obras, inició su consulta esta semana con el proyecto: 

21) Operatividad del Plan Regulador de Instalaciones Físicas, me
diante entrevistas con responsables de subsistemas universitarios 

Recordatorio de eventos siguientes 
Se recuerda a la comunidad universitaria el inicio de los siguientes even
tos: 

Para el proyecto de 19) mejoramiento de trámites administrativos y 
académico-admnistrativos. 

1 simposium el 21 de febrero en la Facultad de Contaduría y Admi
nistración. 

1 simposium el 23 de febrero en el CCH-Naucalpan. 

Para información general llamar a los teléfonos 655-18-37/655,17-34, 
con el licenciado Gustavo Hoyo. 

· Para el proyecto de 20) elaboración prioritaria y ejecución del presu
puesto por programas. 
1 mesa redonda el 20 de febrero en el Salón Dorado de la Facultad de 
Contaduría y Administración. 
1 mesa redonda el 22 de febrero, en la Unidad de Seminarios. 
1 mesa redonda el 24 de febrero en el Salón Dorado de la Facultad de 
Contaduría y Administración. 

Para información general, llamar al teléfono 550-00-44, con el licenciado 
Enrique Guillén. 

Coordinación 

de Extensión 

Universitaria 

Proyecto 8 
Planeación Integral de la 
Extensión Universitaria 

Antecedentes: 

La composición interna de los orga
nismos que integran el Subsistema de 
la Extensión Universitaria resiente las 
determinaciones históricas de su ori
.gen y crecimiento, así como las 
huellas del incremento de la población 
universitaria y de la centralización 
administrativa. 

El crecimiento general de la Uni
versidad ocasionó una expansión . de 
proyectos y actividades, generando la 
creación de nuevas dependencias. Pa
ra integrar dependencias y activida
des, se creó en 1977 la Coordinación 
de Extensión Universitaria. No obs
tante los notables esfuerzos y los resul
tados obtenidos, debemos reconocer 
que su funcionamiento demanda ra
cionalización. 

Como resultado de las evaluacio
nes, surge la necesidad de establecer 
un plan global que recoja y reoriente 
la multiplicidad y diversidad de los 
proyectos y programas de actividad 
artística y cultural de la Universidad 
en el cual se establezcan políticas cla
ras y definidas de extensión universi
taria. 

Objetivo general: 

Elaborar un proyecto que con
temple el desarrollo del área académi
ca y artística, intra y extramuros, en 
todos sus aspectos a corto, mediano y 
largo plazo, y que tome en cuenta ins
talaciones, recursos humanos, equipo 
y mantenimiento, así como la proyec
ción social de las actividades exten
sionales. 

Participantes: 

Comisión de Difusión Cultural del 
Consejo Universitario, Escuelas, Fa
cultades, Institutos y Centro , Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Admi
nistración de Recintos Culturales, 
Recreativos y Deportivos, Escuela Na
cional Preparatoria, Dirección Gene
ral de Servicios a la Comunidad y de
pendencias del Subsistema de Exten
sión Universitaria. 

Contenido mínimo: 

l. Enfrentar los problemas actuales 
de la Institución considerando el 
largo plazo. 

2. Revisar el papel y la importancia 
de las tareas sustantivas de la ex
tensión universitaria en los contex
tos institucional y nacional. 

3. Relacionar las actividades con 
apreciaciones sobre el desarrollo 
cualitativo y cuantitativo que se 
esperaría lograr en el futuro. 

4. Dar a conocer la posición y formas 
de inserción ante los procesos na
cionales de planeación y política 
económica y social, particular
mente en lo que se refiere a difu
sión cultural. 

5. Definir propósitos y objetivos a 
lograr en diferentes plazos. 

6. Realizar ejercicio de previsión 'y 
prospectiva en forma permanente. 

7. Realizar evaluaciones periódicas 
de la ejecución de los proyectos. 

Mecanismos de consulta: 

l. Sistematización de la información 
recogida en los foros de '·Participa
ción de la comunidad en activida
des de extensión universitaria" y 
"Desconcentración de la extensión 
universitaria". 

2. Consulta al Consejo Técnico de 
Humanidades. 
Consulta al Consejo Técnico de la 
Investigación Científica. 

3. Consulta a la Secretaría General 
Administrativa, Administración de 
Recintos Culturales, Recreativos y 
Deportivos. 

4. Secretaría de la Rectoría, Direc
ción General de Servicios a la Co
munidad. 

5. Seminario a realizarse en la Uni
dad de Seminarios "Doctor Ignacio 
Chávez", el día 26 de marzo de 
1984. 

Responsable del proyecto: 

Licenciado Alfonso de Maria y Cam
pos, coordinador de Extensión Uni
versitaria, teléfono 548-82-88. 

Corresponsable del proyecto: 

Dirección General de Planeación. 
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planteles 

Comunidad Académica 
Facultad de Psicología 
Presente 

Convocatoria 

La Administración de la Facultad de Psicología invita a los interesa
dos a presentar ponencias y participar en el Encuentro de Superación Pe
dagógica, que se llevará al cabo el próximo jueves 1° de marzo de las 9:30 
a las 14:00 y de las 17:00 a las 20:00 h. 

El encuentro se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y pro
cedimientos: 

l. Podrán presentar trabajos los miembros de la comunidad académica 
de la Facultad. 

2. Los trabajos deberán presentarse por escrito en las oficinas de la 
Secretaría General de la Facultad a más tardar el lunes 27 del presen
te . Dichos trabajos no podrán ser de una extensión mayor de 20 cuar
tillas. 

3. Los trabajos versarán sobre resultados de investigación o de experien
cias docentes realizadas en la Facultad o fuera de la misma en los ni
veles de enseñanza media superior, superior o de posgrado 'y deberán 
tratar o relacionarse con uno o varios de los temas siguientes: 

\ 

a) Métodos pedagógicos adecuados a las distintas disciplinas. 

b) Métodos y técnicas para la modernización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

e) Vinculación de las innovaciones científico-tecnológicas con con
tenidos curriculares. 

d) Metodología de la enseñanza en el posgrado. 

e) Técnicas didácticas apropiadas para grupos numerosos de estu
diantes. 

f) Formación pedagógica dirigida especialmente a profesores de 
menor experiencia. 

g) Mecanismos de evaluación del conocimiento, consecuentes con 
las características de los grupos y las disciplinas específicas, que 
mejoren, sin demérito de la calidad académica, la eficiencia ter
minal y la titulación de los alumnos. 

h) Mecanismos curriculares o extracurriculares para incrementar la 
acreditación de materias relacionadas con aptitudes lógico
metodológicas y capacidades experimentales. 

i) Mecanismos de apoyo a estudiantes, tales como: talleres, confe
rencias, asesorías, procedimientos de autoenseñanza audiovi
suales, guías de estudio, enseñanza tutoría!, textos bar~tos, etcé
tera, y su divulgación y usos sistemáticos. 

4. El encuen,tro se .desarrollará en forma de sesiones panel, en donde se 
presentaran vanos trabajos sobre un mismo tema, en cada sesión. El 
~~blico asistente podrá dialogar con los ponentes al finalizar cada se
SIOn. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, 16 de febrero de 1984. 

DIRECTOR 
Doctor Darvelio A. Castaño Azmitia 

Convocatoria 

A la comunidad académica 
Presente. 

Como Administración de esta Facultad, somos conscientes y sensibles 
de la importancia y magnitud de los diversos problemas que actualmente 
enfrenta nuestra Universidad. En este sentido, deseamos manifestar a la 
comunidad de la Facultad de Psicología algunas consideraciones deriva
das del análisis y discusión del documento "Evaluación y Marco de Refe
rencia para los Cambios Académico-Administrativos": 

l . . Reiteramos la responsabilidad y el compromiso que tenemos como uni
versitarios de trabajar intensamente en el desarrollo de propuesta pro
pias, dirigidas hacia una realización más eficaz de lo que son las fun
ciones sustantivas de la Universidad. 

2. Consideramos que los cambios que ocurran en la Universidad, deben 
ser el producto de un proceso continuo y sistematico de planeación y 
evaluación del quehacer universitario, y no una tarea transitoria o es
porádica. 

3. De igual modo, consideramos que es de primordial importancia que 
este proceso se realice con la participación de todos los miembros de 
nuestra comunidad. Por ello, se hace necesario generar y apoyar for
mas de participación colegiada y otros mecanismos específicos, que ga
ranticen que el proceso de toma de decisiones sea compartido. 

Tomando como principios rectores los puntos antes mencionados, 
reafirmamos nuestra convicci!'m de que está en la propia comunidad uni
versitaria la realización de las transformaciones que requiera nuestra ins
titución. 

Con el objeto de asegurar que las propuestas generadas sean el resul
tado de las necesidades específicas a las que se enfrentan los diversos de
partamentos, exhortamos a todos los sectores de nuestra Facultad a reali
zar un análisis exhaustivo de su situación particular y de la Universidad en 
general. 

Por otra parte, conviene además hacer algunas precisiones: 
a) Como siempre, respetamos las formas de organización de los miembros 

de nuestra comunidad, tal y como se expresa en el espíritu y en la letra 
de la legislación universitaria. 

b) Como Administración de la Facultad tenemos la obligación de elabo
rar propuestas de cambio y mejoramiento que, previa consulta con 
nuestra comunidad académica, se presentarán a las instancias compe
tentes. 
Asimismo, cualquier persona, en lo individual, podrá hacer propuestas 
de acuerdo con las convocatorias que han estado apareciendo en los 
medios usuales de la UNAM y de la Facultad en particular. 

d) Además, la Administración de la Facultad promoverá foros de consul
ta sobre temas específicos dentro del marco del documento ya men
cionado y que aprobó recientemente el H. Consejo Universitario. 

Atentamente. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 16 de febrero de 1984. 

GRUPO DE LA ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

Nota aclaratoria: 

En la Convocatoria referente al Provecto 26: Vinculación Académica de 
la Investigación con la Docencia, p~blicada en la página 4 de la Gaceta 
número 13, la fecha para cerrar las aportaciones (punto D de las Bases) en 
vez de ser 31 de diciembre de 1984, debe ser 31 de marzo de 1984. 



Dirección General de Extensión Académica 

Exposiciones de fotografía, 
pintura y grabado en San 

Ildefonso 
O frecer al público en general al

ternativas que lo lleven a confor
mar una educación sólida, mediante 
cursos con un doble carácter: extra
curricular y de enfoque múltiple fren
te a las diferentes disciplinas, es una 
de las tareas inmediatas de Extensión 
Académica, enfatizó la licenciada 
Aurora Cano Andaluz, directora ge
neral de esa dependencia universita
ria, al inaugurar las exposiciones si
multáneas de fotografía, pintura y 
grabado; la primera con el tema El 
Centro Histórico de la ciudad, y la se
gunda intitulada Pintura y grabado, 

que se exhiben en el edificio universi
tario de San Ildefonso. 

El material que integra estas exposi
ciones, continuó la Directora de Ex
tensión Académica, tanto de foto
grafía como de pintura y grabado, es 
el resultado de una serie de talleres de 
ambas áreas que se impartieron en la 
sede de San Ildefonso durante el año 
pasado; con ello se da muestra de una 
labor docente intensa y profesional, 
ya que los trabajos de exposición así lo 
denotan. 

(Pasa a la pág. 30) 

La licenciada Aurora Cano Andaluz durante la incmguracilm. 

~ Programas de colaboradón 
UNAM-Sector Salud 

E 1 Sector Salud y la UNAM firma
ron el día 14 los tres primeros 

programas de colaboración, que for
man parte del Convenio General fir
mado el26 de enero pasado, como evi
dencia clara del compromiso de l¡¡ 
UNAM por vincularse más estrecha
mente a la Nación, al estudio y solu
ción de sus problemas. 

Los programas signados son: Pro
grama de Colaboración para la Cap
tación, Procesamiento y Análisis de 
Información Neurobiológica, en el 
que participan el Instituto Mexicano 
de Psiquiatría y el Instituto de Investi
gaciones en Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas de la UNAM, bajo la respon
sabilidad del doctor Alejandro Velas
co Levy. 

El segundo consiste en un Programa 
de Colaboración para la Formación 
de una Unidad de Desarrollo de Méto
dos Analíticos para la Investigación en 
Psiquiatría y Neuroquímica, a través 
del Instituto Mexicano de P~iquiatría 
y el Instituto de Investigaciones Bio
médicas de la UNAM, bajo la respon
sabilidad de los doctores Juan Ramón 
de la Fuente y Alejandro Bayón, res
pectivamente. 

(Pasa a la pág. 30) 

Doctc:"es Alexond~o Ve/asco Levy, Ramón de la Fuente, Jaime Martuscelli, jesús Guzmán 
Gama, Kaethe WtUms y Antonio Velázquez Arellano. 

Gaceta UÑAM 116 de febrero de 1984. 

Coloquio Nacional de la 
Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura en las instituciones 
de nivel superior 

Física Cannen TagUeña. doctores José G. Moreno de Alba y Hwnberto M uñoz. 

E l estudio de la lengua y la litera
tura no es algo superfluo, de lo 

que pueda prescindirse, sino por el 
contrario, es esencia misma de un hu
manismo, cuya atención permitiría 
conserv~r, a duras penas, un acepta
ble equilibrio en un mundo obsesiona
do por la técnica y la economía. 

Sin embargo, este convencimiento 
no basta, como no basta, para la for
mación de un maestro en letras, la 

simple y deleitosa frecuentación de los 
libros, dijo el doctor José G. Moreno 
de Alba, director de la Facultad de Fi
losofía y Letras, quien destacó lo 
imprescindible de aceptar que la lin
güística y la literatura son campos cu
yos métodos se vienen precisando des
de tiempo inmemorial, pero que se 
formalizan como disciplinas científi
cas desde hace poco tiempo. 

(Pasa a la pág. 30) 

Segundo Curso internacional de 
edafología y mineralogía de 

arcillas 

Doctor Angel Hoyos de Castro. 

E 1 doctor Jaime Martuscelli, coor
dinador de la Investigación Cien

tífica, a nombre del doctor Octavio 
Rivero Serrano, rector de la UNAM, 
puso en marcha ell4 del corriente los 
trabajos del Segrmdo Curso interna
cional de edafología y mineralogía de 
arcillas, mismo que ha sido dedicado 
en honor del doctor Angel Hoyos de 
Castro, destacado profesor e investi-
gador español. -

Durante la ceremonia celebrada en 
el Auditorio Nabor Carrillo, ubicado 
en la Unidad de Bibliotecas del área 
científica de esta Casa de Estudios, el 
doctor Martuscelli entregó una meda
lla al doctor Hoyos de Castro, en reco
nocimiento a sus logros docentes, pro
ducción científica y contribuciones a 
la educación superior a nivel interna
cional. 

A nombre de la UNAM, el Coordi
nador de la Investigación Científica 
agradeció los aportes que el maestro 
Hoyos ha hecho a la edafología mexi
cana y expresó el deseo que continúe 
con los logros que ha obtenido en los 
últimos 40 años. 

En su intervención, el maestro en 
ciencias Nicolás Aguilera, coordina
dor del curso, al hacer una semblanza 
de la trayectoria profesional del maes
tro Angel Hoyos de Castro, recordó 
que ·éste terminó su licenciatura en 
ciencias químicas en el año de 1934 
con premio extraordinario. 

El profesor Angel Hoyos de Castro, 
sin descuidar su labor docente en la 
cátedra, ha demostrado una alta ca
pacidad en el tratamiento de los pro
blemas científicos de su especialidad. 
Ha publicado cerca de 200 trabajos de 
investigación y dirigido tesis de licen
ciatura y doctorado. Con su labor la 
edafología se ha enriquecido tanto en 
España como a nivel internacional. 

(Pasa a la pág. 30) 
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Exposiciones de Fotografía ... 
(Vinw d~ la pág. 29) 

Por su parte, la profe ora 1 taribel 
il, coordinadora de la exposición El 

Centro Hi tórico d la Ciudad, dijo 
que e te C\ nto el re ultado del es
fuerzo realiz do por los fotógrafos no 
profesional que participaron con en
tu i mo en el coneurso convocado a 
fin del año pa ·ado. 

El tema que se escogió ti e como 
finalidad recuperar y n•scatar nue ·tro 
pasado histórieo referido a la iudad 
de México. d stacando prineipalmen 
te lo aspectos obre arquitectura colo
nial \'utilizando el centro dl' la ciudad 
com¡l un espacio fecundo para la ins
piración artístlea. 

El concurso sobre fotografía se or
ganizó como seguimiento del curso ti
tulado Sobre la fotografía en México, 
que se lle,·ó a cabo a mediados del año 
pasado en esta sede, incluyendo en su 
temática aspectos técnicos y artísticos, 
así como de la historia de la fotografía 
en México, y cuyo objetivo fue estimu
lar a los participantes para poner en 
práctica los conocimientos adquiri
dos. Fue parte del esfuerzo que Exten
sión Académica realiza para mejorar 
el nivel cultural y técnico de los fo
tógrafos no profesionales, concluyó la 
profesora Gil. 

En cuanto a la exposición de pintu
ra y grabado, ésta constituye un es-

fuerzo que el Taller de Artes Plásticas 
de San Ildefonso realiza. att'ncliendo 
al interé~ de la Unh ersidad por ubicar 
,. difundir el arte \' la cultura como 
;m·dios fundament~les para la forma
cían integral del individuo: l.t preocu
pación de> nu tra Casa d E5tudio.; 
por trascendf'r los n.arco univer~ita
rio., ·e ve altam nte estimulada en esta 
muestra, dijo el proft'sor Alfonso Vi
IlallU<'Va, quien dirige el taller men
cionado. 

Asimismo, esta exposici{m, Pxpresó 
el profesor Villanueva, que es el resul
tado de un año de traoajo. se puede 
señalar como testimonio de las más di
versas tendencias en el campo de la 
técnica; encontramos trabajos que son 
el despertar ele una inquietud junto a 
otros que tienen una factura y concep
ción más profesional, concluyó. 

Después de la ceremonia de inaugu
ración se hizo entrega de diplomas a 
los primeros ocho lugares del concurso 
de fotografía; el primer lugar fue para 
Guillermo Castrejón (quien además 
obtuvo el cuarto lugar), el segundo 
para Renato !barra, y el tercero para 
Rebeca Monroy. 

Las exposiciones fueron montadas 
con la colaboración del Centro de In
vestigaciones y Servicios Museológicos 
delaUNAM. • 

Programas de colaboración .... 

(Viene de la pág. 29) 

El tercero de los programas es para 
la Formación de una Unidad de Psico
logía y Ciencias de la Conducta, a 
cargo también del Instituto Mexicano 
de Psiquiatría y el Instituto de Investi
gaciones Biomédicas de la Universi
dad bajo la resppnsabilidad del doctor 
José Luis Díaz Gómez. 

El doctor Jaime Martuscelli, coor
dinador de la Investigación Cientí
fica, consideró que la UNAM a través 
del Programa Universitario de Investi
gación Clínica, está haciendo un es
fuerzo por desarrollar investigaciones 
de salud que le permitan al propio 
tiempo al país liberarse de la depen
dencia económica y tecnológica. 

Los Programas de colaboración fue-

Dirección General de 
Servicios Médicos 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel 

Oriente 

Enfermedades de 
transmisión sexual 

XI semana de 
educación para la 

salud 
Organizado por lo Dirección General 
d Servicios Médicos en colaboración 
con los outondodes del Colegio de 
Ciercios y Humanidades, Plantel 
O•ien•e. se llevará o cabo del 20 al 24 
de febrero la XI Sema'1a de Educación 
poro 1o Salud sobre Enfermedades de 
transmisión sexual. 
Durante el evento, se analizarán los 
aspectos más sobresalientes de 
dichos padecimientos como son los 

ron signados, por parte del Sector Sa
lud, por el doctor Jesús Kumate Ro
dríguez, coordinador de institutos de 
Salud; doctor Jesús Guzmán García, 
director de Investigación de la SSA, y 
el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, 
director del Instituto Mexicano de 
Psiquiatría. 

Por la UNAM, el doctor Jaime Mar
tuscelli; coordinador de la Investiga
ción Científica, los directores del Ins
tituto de Investigaciones Biomédicas, 
doctora Kaethe Willms; del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, doctor Alejan
dro Velasco Levy; y el doctor Antonio 
Velázquez Arellano, director del Pro
grama Universitario de Investigación 
Clínica. • 

relativos a los enfermedades de 
transmisión sexual en México y en lo 
población estudiantil universitario; 
los factores sociales, culturales y psi· 
cológicos relacionados con ellos; su 
prevención y control, así como educo· 
ción poro la salud sobre lo materia, 
entre otros igualmente interesantes. 

los trabajos se desarrollarán en se· 
sienes tipo panel con lo participación 
estudiantil en forma de coloquto. Se 
han invitado también a expertos en el 
temo de lo Escuela de Salud Público 
de México y del Centro Comunitario 
de Salud T·lll A "Agrícola Oriental", 
ambos de lo Secretaría de Salubridad 
y Asistencia; de la ENEP Zaragoza y 
de la Clínica Odontológico Periférico 
"Manuel Rey Garcío". quienes se aso
Ciarán al personal médico y docente 
del propio plantel así como a elemen
tos profesiono 1es de lo Dirección Ge
neral de Servicios Méd1cos. 
La cita es en la Salo 2 de Proyec· 
cienes, CCH Oriente. Canal de Son 
Juan, esquino Sur 24 colonia 
Agrícola Oriental, de las 10:00 o los 
12:00 h. 

Coloquio Nacional de la Enseñanza ... 
(\lime d~ la pág.29) 

Al inau.gurar el Coloquio nacional 
de la enseñanza de la lengua y la lite
ratura en las instituciones de nivel su
perior, en la Unidad de Seminarios 
Doctor Ignacio Chávez, el pasado 13 
de febrero, el doctor Moreno de Alba 
precisó: "No parece hiperbólico seña
lar que la lingüística, por ejemplo, se 
desarrolla más en este siglo que en los 
diecinueve anteriores". 

Tampoco se puede dudar, agregó, 
de la creciente importancia de la mo
derna poética, auténtica ciencia, co
mo vehículo de análisis del texto lite
rario. "La permanente labor de obser
\ ar, evaluar y modificar nuestr~s pla
nes de estudio tiene sentido y obligato
riedad precisamente por el carácter 
cambiante de nuestras disciplinas", 
enfatizó. 

Informó que la Facultad de Filoso
fía y Letras de la UNAM tuvo la ini
ciativa, que después compartieron las 
facultades de Jalapa, Guanajuato y la 
Universidad Autónoma Metropolita
na, de organizar un encuentro de es
tudiosos de lenguas y literatura hispá
nicas, en el nivel de la enseñanza su
perior, con el fin de revisar de manera 
crítica, aspectos teóricos y metodoló
gicos, de la didáctica de la lengua ma
terna y la literatura en las universida
des de nuestro país. 

La UNAM, al contar con un Pro
grama de Colaboración Académica 
lnteruniversitaria, dependiente de la 
Dirección General de Intercambio 
Académico, por una parte, y de la Di
rección Genthal de Asuntos del Perso
nal Académico, por otra, permitió 
contar con el apoyo de los directores 
de esas dependencias para dar a este 
encuentro el carácter de coloquio na
cional, destacó. 

Según indicó, la casi totalidad de 
las licenciaturas en letras tienen la vir
tud de coordinar en armonía el estu
dio de la lengua, como sistema de co
municación humana, y el de la litera
tura como su más alta manifestación 
estética; por ello, es indispensable de
terminar la mejor manera de interre
lacionarlas, dijo. 

Finalmente, el director de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la UNAM 
externó su convencimiento de que en
cuentros de esa índole, eminentemEln
te académicos, permitan garantizar el 
deseo de ser mejores universitarios. 

Acompañaron al doctor Moreno de 
Alba, la física Carmen Tagüeña Par
ga, directora general de Asuntos del 
Personal Académico. 

Dicho coloquio concluirá el viernes 
17 de febrero. • 

Segundo curso internacional. .. 
(Viene de la pág. 29) 

Informó asimismo, el maestro Agui
lera, que el profesor Hoyos de Castro 
forma parte de los consejos de diversas 
revistas científicas, como Anales de 
Edafología, Geoderma y Joumal of 
Soil Science. 

Asimismo, ha impartido varios cur
sos y conferencias en universidades y 
centros de iberoamérica, en México y 
en Brasil. También ha participado en 
la realización de convenios y acuerdos 
nacionales e internacionales para esta
blecer colaboración entre gobiernos 
en materia de investigación científica 
y desarrollo. 

Entre los cargos que ha desempeña
do el maestro Angel Hoyos de Castro 
en el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas de España desta
can: consejero adjunto del Patronato 
Alonso de Herrera del CSIC; conseje
ro de número del mismo; vocal del 
Consejo Técnico de ese patronato. 

Además fue vicepre.§idente del Ins
tituto Nacional de Edafología y Agro
biología José María Albareda, vocal 
de la Comisión para el Desarrollo del 
Mapa de Suelos de España, y presi
dente de la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo. 

Por otra parte, cabe destacar que el 
curso a celebrarse del14 de febrero al 
13 de abril encuentra su justificación 
en que la edafología es una ciencia bá
sica y aplicada de enorme trascenden
cia en la ecología para el hombre, las 
plantas y los animales, así como para 
la producción de alimentos. La mine
ralogía de arcillas es una.ciencia bási
ca y aplicada indispensable para los 
estudios de edafología, mecánica de 
suelos, geología, cerámica, catálisis y 
síntesis de química inorgánica y orgá
nica. 

El evento ha sido auspiciado por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y la 
Universidad Autónoma .de Madrid, 
España, con la participación, por par-

te de la UNAM, de la Dirección Gene
ral de Intercambio Académico, el Ins
tituto de Geología y la Coordinación 
de la Investigación Científica. Por 
parte de España participan el Consejo 
Superior de Investigación Científica y 
el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. 

Durante el acto estuvieron presen
tes los doctores José Guerrero, direc
tor del Instituto de Geología; José 
Berruecos, secretario ejecutivo del 
Consejo de Estudios de Posgrado de la 
UNAM; Félix Recillas, director de la 
Facultad de Ciencias; la física Car
men Tagüeña, directora general de 
Intercambio Académico; los doctores 
Jorge Santibáñez, secretario académi
co de la Facultad de Ciencias; y 
Eduardo Muñoz, secretario de la Di
visión de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias, entre otros. • 

Facultad de Química 

Seminarios 
Seminarios que se impartirán durante 
el mes de febrero de 1984, en el De· 
partamento de Bioquímica Vegetal, 
los viernes o los 16:00 h., en el Salón 
de Seminarios de lo DEPg, Facultad 
de Químico, UNAM. 

Febrero 17 de 1984, doctora Estela 
Sánchez: "Papel de las histonas en la 
diferenciación celular". Departamen· 
to de 'Bioquímico Vegetal, DEPg, Fa
cultad de Químico, UNAM. 

Febrero 24 de 1984, doctor Víctor Ma
nuel Villolobos: "los primeros even
tos de la diferenciación celular. Pinus 
radiata como modelo biológico". Co
legio de Posgraduodos de Chapingo. 



Doctor José Guerrero Gorcío : 

Miembro del Patronato de la Sociedad Geológica 
p or a~uerdo del Consejo Directivo 

NaciOnal de la Sociedad Geológi
c~ Mexicana, AC, fue nombrado re
cientemente miembro del Patronato 
de esa organización el doctor José 
Guerrero García, director del Institu
to de Geologícf tle la UNAM. 

La Sociedad Geológica Mexicana 
fue fundada en 1904. Su actual presi
dente es el ingeniero José Carrillo Bra
vo, subdirector de exploración de Pe
tróleos Mexicanos. La sociedad agru-

pa a más de dos mil miembros de la 
comunidad geológica de México. 

Así lo dio a conocer el propio Direc
tor del Instituto de Geología de esta 
Casa de Estudios, quien agregó que el 
Patronato está integrado, además, por 
los ingenieros Arsenio Navarro, subdi
rector de Tecnología de Exploración 
del Instituto Mexicano del Petróleo· 
Carlos García, subgerente de ingenie: 
ría preliminar civil y geotecnia de la 
CFE; Héctor Alonso, gerente general 

de geotermia de la CFE y Alfredo 
Franco, ex presidente de la Sociedad 
Geológica Mexicana. • 

Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios 

Lunes 20 

8:00 h. Licenciado Yulic Barrientos 
licenciado Juvenal Ríos, li~ 
cenciado Manuel Lima. Jus
ticia y sociedad. El procedi
miento contencioso federal 
y del Distrito Federal. Co
nocer la importancia de los 
tribunales administrativos. 
ENEP ARAGON DERE
CHO FISCAL. 

9:00 h. M.V.Z. Arturo Alonso Pesa
do. Educación para la Sa
lud. Investigación del mer
cado agropecuario. Dar a 
conocer qué es la investiga
ción de mercado y su impor
tancia en las empr~as agro
pecuarias. FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINA
RIA Y ZOOTECNIA. 

10:00 h. C.P. Javier Belmares, L.C. 
Gloria Arevalo, L.C.Beatriz 
Enzástiga, L.C. Jorge Santa 
María. Productividad y Ad
ministración. Investigación 
Fiscal la. Parte. Plantear el 
método científico y sus apli
caciones dentro del ámbito 
fiscal. •FACULTAD DE 
CONTADURIA Y ADMI
NISTRACION. 

11:00 h. Licenciada Carlota Andra
de, licenciado René Y áñez 
licenciado Enrique Aceves' 
licenciado Fernando Kohler' 
licenciado Héctor Fernán: 
dez. Apoyo Académico. Mo
delos de desarrollo y proceso 
de acumulación de capital 
II. Analizar los diversos mo
delos económicos que han 
surgido en la teoría econó
mica. ENEP ACATLAN. 

11:30 h. Licenciada Carlota Andra
de, licenciado René Y áñez 
licenciado Enrique Aceves' 
licenciado Fernando Kohe: 
ler, licenciado Héctor Fer
nández. Modelos de acumu
lación en la economía ac
tual. Analizar el comporta
miento de la economía mexi
cana durante el periodo 
1940-1983. ENEP ACA
TLAN. 

12:00 h. Emmanuel Carballido 
Humberto Batís, Miguel Bo~ 
Üvar. Juan Carreón. El libro 
y su historia. Difusión de 
la V Feria Internacional de 
Libro. FACULTAD OE 
INGENIERIA. 

12:30 h. Maestro Jorge Velazco, li
c~nciado Jorge Cícero, inge
mero Juan Carrión. El libro 
Y su música. Difusión de la 
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V Feria Internacional del Li
bro. FACULTAD DE IN
GENIERIA. 

Martes 21 

8:00 h. Licenciada Magdalena 
Aguilar, licenciado Ricardo 
Méndez Silva, licenciado 
Jorge Alfonso Calderón li
cenciado Modesto S;ara 
Vázquez. Justicia y So
ciedad. El riesgo de la gue
rra nuclear. Concientizar 
sobre el peligro del arma
mentismo nuclear en el 
mundo. INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURI
DICAS. 

9:00 h. Licenciada Silvia Lara Are
llano. Educación para la sa
lud. Salmonelosis. Dar a co
nocer lbs aspectos mas rele
vantes de la fiebre tifoidea. 
ESCUELA NACIONAL DE 
ENFERMERIA Y OBSTE
TRICIA. 

9:30 h. S~ñor Félix Moreno, inge
mero Juan Carrión licen
ciado Jorge Cícero.' Apoyo 
Académico. El libro y sus 
lectores. Difusión de la V 
Feria Internacional del Li
bro. FACULTAD DE IN
GENiERIA. 

10:00 h. L. C. Beatriz Enzástiga, 
C.P. Javier Belmares, L.C.· 
Gloria Arévalo, L.C. Jorge 
Santa María. Productividad 
y Administración. Investiga
ción Fiscal 2a. Parte. Análi
sis de la actual situación fis
cal mexicana. FACULTÁD 
DE CONT ADURUA Y AD
MINISTRACION. 

11:00 h. Licenciado Carlos Loeza, li
cenciado Demetrio Rojas. 
Apoyo Académico. Perspecti
vas del sistema cambiario 
mexicano. Analizar la políti
ca cambiaría de 1983 y es
tablecer perspectivas sobre 
la situación de la moneda 
nacional. ENEP ARAGON 
ECONOMIA. 

12:00 h. Eduardo Luis Feher Fabián 
Margolis, Waldema; Verdu
go Fuentes . Difusión y Cul
tura. Lo oculto, culto . Ha
blar de las ciencias ocultas 
en el mundo del arte y la li
teratura. DIVULGACION 
UNIVERSITARIA. 

Miércoles 22 

8:00 h. Licenciado Rogelio Torres 
D. La reforma a la ley buro-

crática. Explicación técni
co-jurídica y popular de las 
reformas de enero de 1984 a 
la ley burocrática. F ACUL
TAD DE DERECHO. 

8:30 h. Maestra Alicia Gojman, li
cenciada Rita Torres, licen
ciado Saúl Jerónimo, licen
ciado Arturo Torres. La en
señanza de la historia IV his
toriografía medieval rena
centista del siglo XVII. Se da 
una visión panorámica de 
las corrientes historiográfi
cas fundamentales relacio
nándolas con la funsión edu
cativa de la historia. ENEP 
ACATLAN. 

9:00 h. Maestra Alicia Gojman, li
cenciada Rita Torres, licen
ciado Saúl Jerónimo, licen
ciado Arturo Torres. La en
señanza de la historia VI. His
toriografía del Renacimien
to. Dar una visión panorá
mica de la historiografía del 
Renacimiento y relacionarla 
con la labor educativa. EN
EPACATLAN. 

9:30 h. FES CUAUTITLAN. 
10:00 h. C.P. Arturo Díaz Alonso 

C.P. Manuel Paullada, C.P: 
Miguel Martínez B. C.P. 
Baltazar Feregrino. En vivo. 
"La hora fiscal". Declara
ción anual de salarios y otros 
pagos a personas físicas. De
claraciones que tienen que 
hacer las personas físicas al 
fisco anualmente. F ACUL
T AD DE CONT ADURIA Y 
ADMINISTRACION. 

11:00 h. Licenciado Fernando Mejía, 
licenciado José Antonio So
sa, licenciado José Luis Mar
tínez, licenciado Rafael C. 
Reséndiz. Nuevas tecnolo
gías en comunicación so
cial. Información general 
sobre el desarrollo y las pers
pectivas de las nuevas tecno
logías comunicativas (satéli
tes, televisión por cable y te
lemática). ENEP ARAGON 
CIENCIAS POLITICAS. 

12:00 h. Ingeniero Eduardo Escárce
ga, licenciado Bernardo Fer
nández, licenciado Manuel 
Alonso O. , doctor Néstor de 
Buen L. La seguridad social 
y los riesgos de trabajo. 
Identificar la manera en que 
se encuentra organizado el 
seguro de riesgos de trabajo, 
tanto en México como en Es
paña. DIRECCION DE ES
TUDIOS SUPERIORES 
F.C.A. INSTITUTO MEXI
CANO DEL SEGURO SO
CIAL. 

Introducción 
a la Universidad 

Jueves 16 

13:00 h. 
Orientación vocacional. 
Licenciado Eduardo Ruiz Saviñón. 
Maestría en Arte Dramático 
13:30 h. 
La UNAM ante los Problemas Nacio
nales. Señor Raúl Demesa Lara. La 
universidad latinoaméricana en el 
cambio social. 
14:00 h. 
Capacitación y Seguridad. Señor Juan 
Antonio Flandes Díaz. La rehabilita
ción como consecuencia de un riesgo 
de trabajo. 
14:30 h. 
En defensa del ambiente. Doctor Fer
mín Rivera Agüero. Legislación sobre 
vertidos de aguas residuales. 
15:00 h. 
Subdesarrollo Latinoaméricano. Li
cenciado Renate Marsiske S. La pro
ducción y exportación de petróleo. 

Viernes 17 
13:00 h. 
Biotecnología. M.C. Irma Aurora Ro
sas P. Producción y obtención de miel. 
13:30 h. 
La Universidad también es deporte. 
Licenciado Julio Sánchez Cervón. Te
nis, instalación y equipo. 
14:00 h. 
Alimentación y Desarrollo. M.V.Z. 
Jesús Santoyo Vargas. Selección de 
Materiales II. 
14:30 h . 
Historia Novohispana. Doctora Gua
dalupe Pérez San Vicente. La medici
na en la Nueva España S. XVI 
15:00 h. 
Psicología ahora. Psicólogo Francisco 
!barra H. Arquitecto Rubén Piña. La 
hiñez. 
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los univErsitarios, 
HOY 
TEATRO·----~~----------~-;CINE ____ ~ 

----------L-a_m_u_e_rt_e_a_r-r:~,.:-d:-e_n_t_a-:1-d-;-e-u-n:-a-:-::n-::arquista Pippin Neurosis de mujer 
-r Farsa trag•cóm1ca musical de Dír John Cassavetes 

1 
RogerO H~rson. Stephen (E . U A. 1974) 

Repetición del Concierto 
de Año Nuevo 
Gala de valses 
Obertura de El murciélago. J. Staruss Jr 
Czardas de El murc1élago. J Strauss Jr 
Vals Emperador Op 437 J Strauss Jr 
Orleo en los lnf1ernos Obertura. Offenbach 
Bosques de Viena Op 325. J Strauss Jr 
Voces de primavera O p. 41 O. J Strauss Jr. 
Vals poet•co. Vollanueva 
En el bello Danub1o Azul Op 314. J Strauss Jr 
SALA DE CONCIERTOS NEZAHUALCOYOTL 
(Centro Cultural Un1versitrario) 
Domingo 1 9/ 12:00 h. 
Boletos: s 240 OO. S 180 00 y S1 00 DO* 
A la venta de martes a dommgo de 10:00 a 14:00 h. 
Tel 65513-44 ext 2053 
Los abonos a la 1 Temporada no son válidos para este 
concierto 

• 
1 Temporada de Música de Cámara de la Escuela 

Nacional de Música 
Coro Juvenil de la Escuela Nacional de Música 

Director· Guadalupe Campos 
Piano: Angelina González M. 

Obras de: Geossler. Cosseto. Mozart , Morléy, Silver. B. J1ménez. 
Ponce. Galondo. Luboff. Orff . Maxwell. Coleman y Moller 

ANFITEATRO SIMON BOLIVAR 
(Justo Sierra No. 1 6. Centro) 
Jueves 16/20:30 h. 
Boletos: S 1 20 00* 

De DafiO Fo 
OuecCión Jose LUIS Cruz 
Escenografía José de Santiago 
Mustcalizac.,ón José Frank 
Con Héctor Ortega. Joaquín 
Garrido. Moguel Flores. Rosa 
Maria Bianch1 . José Lu1s Cruz 
Em1l10 Ebergenyo y uullleo·m~'L' 
Henry 
TEATRO SANTA CATARII\ 
(Plaza de Santa Catarina 
No 1 O Coyoacán) 
Martes a viernes / 20:30 h. 
Sábados y domingos/ 
19:00 h. 
Boletos: S 1 00 00 

Curso de capacitación 
Estrategias de 
comercialización de las 
empresas turísticas 
Del 1 6 al 1 8 de febrero 
Jueves de 17:00 a 21:00 h.; 
viernes de 9:00 a 19:00 h.; 
silbado de 9 :00 a 1 4 :00 h. 
ENEP ACATLAN 
Mayores informes al tel. : 
373-82-75 
ESCUELA NACIONAL DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES 

. ZARAGOZA 

Curso teórtco-práctico de 
educación continua 
Atención de las 
urgencias 
ginecoobstétricas por el 
médico general 

La opinión de los sucesos 

El caso de EIVIra Cruz: 

Dr Samuel Sanchez Saloma 
Del 20 de febrero al 3 de marzo 
De 8:00 a 14:00 h. 
HOSPITAL GENERAL Df ZONA 
No 27. TLALTECOLCO IMSS 
Mayores informes al tel : 
792-32-88 ext. 1 75 

(Anexo a Arquitectura) 
Jueves 1 6/12:00 h. 

23 años de pnsión 
a pesar de las 
consideraciones que 

demuestran 
su tnocencia 

Por Patncia Vega 

Jueves 16/13:00 h. 

RADIO UNAM 
AM 860Khz 

Taller de crítica literaria 
Mtro. Jorge Von Ziegler 
Inscripciones a partir del 13 
de febrero 
~Interesados asistir los lunes de 
18:30 a 20:30 h. 
OFICINAS DEPARTAMENTO 
DE TALLERES. DIFUSION 
CULTURAL 
(Centro Cultural Universitario) 

Nuevo periodo Taller de 
la Compañía de Danza 
Folklórica de la UNAM 
Abierto a nuevos aspirantes 
bailarinas. cantantes· músicos 

Informes e 1nscnpctones 
DEPARTAMENTO DE DANZA 
Sala Miguel Covarrubias 
Centro Cultural Universitario 
Tel. : 655-13-44 ext 2052 
Requisitos: 
Conocimientos medíos o 
avanzados de folklore 
Ser estudiante ere la UNAM 
Dos fotoprafías tamaño infantil 

La fase y la crisis actual 
del capitalismo 
internacional 
Los dias 16. 17, 20 y 21 de 
febrero/9:30 h 
AUDITORIO MARIO DE 
LA CUEVA 
Torre 11 de Humanidades. 
piso 14 
Mayores informes a los tels 
550-52-1 5 ext. 2928 y 
686 0322 ext. 41 6 

Schwartz y Bob Fosse SALA JOSE REVUELTAS 
Con Carmen Delgado. José Luis (Centro Cultural Universitario) 
Acosta. Gonzalo Blanco y 20 Jueves 16 al domingo 
actores del Taller de Comed1a 19/12:00, 16:30, 18:30 
Musical del CCH Azcapotzalco y 20:30 h. 
Dlfecc•ón- Germán Pliego Boletos: S BO.OO* 
'(EATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(Anexo a Arqitectura) 

Ciclo Ettore Scola 
Nos amábamos tanto 
(Italia 1 974) 
SALA JULIO BRACHO 
(Centro Cultural Universitario¡ 
Jueves 16 al domingo 19 / 
12:00, 16:30. 18:30 

y 20:30 h. 
-----------Boletos: S80.00* 

Jueves y viernes/ 19:00 h. 
Silbados y domingos/ 
18:00h. 
Boletos: $ 1 40.00* 

_POESI.A____ 
Homenaje a Luis Rius 
El duende herido 
Con Ofeha Guilmain y 
Pedro A vi la 
C.C.H. NAUCALPAN 
Jueves 16/ 12:00 y 17:00 h. 

AUDITORIO 
JUSTO SIERRA C. U. 

Viernes 1 7 / 18:00 h. 

Ciclo : John Ford 
La diligencia, 1939 
De: John Ford 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
(San lldefonso No 43. Centro) 
Jueves 1 61 1 0:00, 1 2:00, 
16:00 y 18:00 h. 
Boletos: $30.00* 

_________ AVISOS ________ _ 

ctvlclo 84 
/o el a '----11111\ 

¡INSCR!BETE! 
PROGRAMAS INTERNOS DE 

SfiiiVICIO SOCIAl. 
Comisión Coordinttdora del SeNicio Social. 

Ciudad Universitaria 
(entre Ingeniería y Arquitectura) 

___________ AJEDREZ __________ _ 

25 años de ajedrez en Casa del Lago 
Entrevista con los mejores ajedrecistas de México 
Sábados y domongos de febrero/ 1 3:00 h. 
Simultáneas contra reloj en el escaque 
Domingos de febrero / 1 2:00 h. 
Simultáneas clásicas y 
Concurso de partidas a un minuto 
Domingos de febrero / 14:30 h 
Torneos de velocidad a cinco minutos 
Sábados de febrero/ 14:30 h 
Asesoramiento técnico: CENAJEICREA 
CASA DEL LAGO 

____________________ CONFERENCIAS __________________ __ (Antiguo Bosque de Chapultepec) 

Semtnario 
Programa de cooperación 
UNAM/ PRO DEL en Tizayuca 
Hodalgo 
Enseñanza e 
investigación aplicada a 
la producción 
M C. Armando Mateos Poumian 
FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
Aud•tono de Educación Continua 
Jueves 16/12:00 h. 

Matemáticas y ciencias 
sociales 
Desarrollo e •nflación modelo 
econométrtco 
L1c Víctor J Pérez 
Las matemáticas apl1cadas en la 
economía. un caso práctico: Las 
tmportactones excedentes 
L1c. Carlos Moctezuma 
ENEP ACATLAN 
Audotorio del Programa de 
Investigación 
Jueves 16118:00 h. 

CURSO VIVO DE ARTE 
Ciclo: Arquttectura Prehispánica 
en el Altiplano Central 
El recinto sagrado de 
México Tenochtitlán 
Ponente: 
Arq AleJandro Villalobos 
SALA CARLOS CHAV~Z 
(Centro Cultural Universitario) 
Jueves 16119:00 h. 

Evolución y ecología de 
las plantas 
Poblacoones vegetales 
Biol. Laura Arriaga 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Aula Magna 1 
Jueves 16/9:30 h. 

Física y matemáticas ... 
¿Para qué? 
Estadística en la 
experimentación biológica 
M . en C. Humberto Suzan 
FACULTAD DE QUIMICA 
Auditorio A 
Jueves 16/18:00 h. 

El uso de prostaglandinas 
en la reproducción 
animal 
Dr Lars Edqu1st. Viena. Austria 
FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
Auditorio de Educación 
Continua 
Jueves 16115:00 h. 

Nicaragua: Perspectivas 
sociológicas y proceso 
revolucionario 
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
Salón del Consejo 

, Jueves 16/11:00 h. 

Sobre cardinales grandes 
Prof José Alfredo Amor 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Salón de Seminarios S- 103 
Jueves 16/12:00 h. 

Análisis permanente de 
los problemas de México 
México 84 perspectivas 
Política y sociedad. 
Dr. José Luis Reyna 
Economía. Lic. Gilberto 
Fernández Arvizu 
BIBLIOTECA CENTRAL 
Cuarto piso 
Jueves 16110:00 h. 

Teoría de redes, 
economía y 

La psicología programación 
experimental aquí ahora matemática 
Reconstrucción formal de Modelos de planificación y 
teorías programación matemática 
Mtro. Francisco Pérez Cota Laura Campos H. 
FACULTAD DE PSICOLOGIA FACULTAD DE CIENCIAS 

Jueves 16/18:00 h. Jueves 16/10:00 h. 

TELEVISION:----...,__ ____ O_:__ INTRODUCCION A LA 

TEMAS Y TOPICOS 
UNIVERSITARIOS 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 
8-00 Naturaleza Jurídica del Pro

ceso Jurisdiccional. Parte 11. 
FACULTAD DE DERECHO 

8:30 Estratificación Social. FACUL 
TAO DE DERECHO. 

APOYO ACAOEMICO 
9:00 Cftntro de Servicios Psicoló

gicos. FACULTAD DE PSICO 
LOGIA. 

10:00 Computación en Trabajos de 
Teledetección. ENEP .ARA
GON INGENIERIA 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 
11.00 Efectos del Matrimonio. ENEP 

ARAGON DERECHO (FAMI 
LIAR) 

APOYO ACADEMICO 
12:00:Edificios Hasta 5 Niveles. ENEP 

ARAGON. ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD 
t 3.00 ORIENTACION VOCACIO-

NAL Maestría en Arte Oramá
uco 

t 3 30 LA UNAM ANTE LOS PRO
BLEMAS NACIONALES la 
Universidad latinoamericana en 
el Cambio Social 

14 00 CAPAC1TACION Y SEGURI
DAD. la Rehabilitación Corno 
Consecuencias de un Riesgo de 
Trabajo 

14 30 EN DEFENSA DEL AM· 
SIENTE. legislación Sobre Ver· . 
t1dos de Aguas Res1duales 

t 5 00 SUBDESARROLLO LA TINO
AMERICANO. la Producc•On y 
b:portación de Petróleo 

A las 24:00 h. 
TIEMPO OE FILMO TECA 

C•clo H•stonas de amor 
Tenía que ser tuya 
(1 met m y love agam) 1938 
Director. Joshua logan. Arthur R1pley 
Intérpretes Henry ronda. Joan Bennet. 

Ed1f1cioASalón8 SalónP-105 UN/\M 
(d•Mda por la Ouecc•on General de Cornun•c..at:•OI't Un•vt•r'ilt<luil O~r~n de Prensa T oue de Rectoua 11 o o•so tel 550 51 64 

Bicentenario de la Expedición de las 
Reales Ordenanzas 

La Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Sociedad de Ex-alumnos de la 
Facultad de Ingeniería, con motivo del Bicentenario de la Expedición de 
las Reales Ordenanzas para la Dirección , Régimen y Gobierno del Impor
tante Cuerpo de Minería de la Nueva España y de su Real Tribunal Gene
ral, presentan un recital del violinista Hans Maile y la pianista Shari Wy
ner. 

Domingo 18 de marzo a las 18:00 h. en la Sala de Conciertos Ne
zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con el siguiente progra
ma: 

Sonata en Si bemol mayor, K 378 (1779), Mozart. 
Sonata en Fa mayor Op. 24, Beethoven. 

Intermedio. 

Suite en seis movimientos, en La menor, Op. 103 a. (1908)*, Reger. 
Variaciones en Mi menor (1882)*, Joachim. 
Rondó sobre la "Serenata Haffner" de Mozart, Kreisler. 
*Estreno en México. 

Boletos a la venta en las oficinas de SEFI. 

La Semana de la Televisión La Facultad de Medicina de la UNAM invita a La Semana de la Te-
levisión. que será inaugurada el 20 febrero a las 11 ~45 h, en el 
vestíbulo del auditorio principal de la facultad. 
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