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Expo-Foro: El niño y la ciudad 

Los problemas urbanos 
a través de la visión 

infantil 

En el Expo-Foro: El niño y la ciudad, 
que se presenta en la Galería Univer
sitaria Aristos, los alumnos de es
cuelas públicas y privadas expresan 
su visión de la ciudad a través de di
bujos, pinturas y maquetas, y emiten 
sus juicios acerca de los problemas 
urbanos. 

Desean una ciudad sin esmog , un 
transporte mós cómodo, mós racional 
y menos peligroso, así como mejores 
relaciones humanas. 
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Gaceta 
UNAM-

ORGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FCPyS 

IX COLOQUIO 
INTERNACIONAL 
DE PRIMAVERA 

En marcha el Programa de Festejos del 
X Aniversario de la FES Cuautitlán 

El Centro de Estudios 
Nucleares: impulsor del 
desarrollo y del 
aprovechamiento de la 
energía atómica en 
México 

El Centro de Estudios Nucleares, 
~ ~ r 

cuyo antecedente inmediato es el la-
boratorio Nuclear de lo UNAM, fue 
constituido en 1972. Desde un princi
pio su finalidad principal fue contri
buir al desarrollo de los ciencias nu
cleares y a la mejor comprensión del 
Universo, así como al avance tecnoló
gico y cultural del país . 

Entre las actividades de investiga
ción del centro destocan los experi 
mentos referidos o lo fusión nuclear , 
de trascendencia mundial por sus 
aportac iones o lo búsqueda de fuen
tes alternos de energía . 
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• Dependencia universitaria que ha 
formado parte importante del 
proceso de descentralización llevado 
a cabo por la UNAM 

• Ha generado un caudal de nuevas y 
valiosas experiencias en el terreno 
académico 

L a Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán, instancia que 

ha formado parte del proceso de des
centralización universitaria, cuyas 
características de formación sor. simi
lares a las de las cuatro Escuelas Na
cionales de Estudios Profesionales de 
esta Casa de Estudios, ha roto con los 
modelos educativos establecidos y ge
nerado un caudal de nuevas y valiosas 
experiencias en el terreno académico, 
expresó el licenciado .Héctor Dávalos 
Rojas, secretario académico de la FES 
Cuautitlán. 

A nombre del ingeniero Guillermo 
Aguilar Campuzano, titular del plan
tel, el licenciado Dávalos Rojas puso 
en maréha ayer el Programa de Feste
jos del X Aniversario de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, 
que se llevará a cabo hasta el 25 del 
mes en curso en las instalaciones de la 
misma. 

La FESC ha sido vanguardia en el 
programa de descentralización uni
versitaria, ya que, al haber sido la pri
mera ENEP en constituirse, se han to
mado de ella valiosas experiencias pa
ra reproducir aciertos y corregir las 
fallas en esas escuelas. 
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Simposio sobre 

La latinidad 

y su sentido en 

América Latina 
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tiempo de cambio Información sobre el proceso de cambios 
académico-administrativos 

(Suplemento desprendible 



Información General 

En la Escuela Nacional Preparatoria 

Homenaje al maestro J uvencio 
López Vázquez 

• Cincuenta años de labor docente y de investigación 

La licenciada María Guadalupe Gorostieta y Cadena pre~·idió el homenaje al maestro }u ven
cío López Vázquez, con motivo de sus cincuenta arios de labor académica. 

L a Escuela Nacional Preparatoria 
rindió un homenaje al maestro 

Juvencio López Vázquez, profesor de 
vocación que se ha entregado apasio
nadamente a la enseñanza durante 
cincuenta años, sin descuidar en nin
gún momento la investigación en len
guas extranjeras, en especial el fran
cés. 

En el acto celebrado en el auditorio 
de la Dirección General de la ENP, su 
titular, la licenciada María Guadal u
pe Gorostieta, dijo que al reconocer 
los esfuerzos del maestro López V áz
quez, se espera que todos los maestros 
de la institucion a su cargo procuren 
alcanzar el profesionalismo en sus es
pecialidades sin descuidar su forma
ción cultural integral. 

El maestro J uvencio López realizó 
sus estudios superiores en la Escuela 
de Altos Estudios de la Universidad 
Nacional, y posee los títulos de maes
tro en lengua fn. 1cesa de la Escuela 
Normal Superior >' de maestro en le
tras francesas de la UNAM. Ha presta
do sus servicios docentes en diferentes 
escuelas secundarias pertenecientes a 
la SEP, facultades de la UNAM, el Co
legio Militar, el Conservatorio Nacio-

nal de Música y la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Por otra parte, la licenciada Goros
tieta hizo referencia al reconocimien
to a nivel nacional y en Francia por la 
labor desempeñada por el maestro Ló
pez, quien además de su labor docente 
ha publicado innumerables artículos 
en periódicos nacionales, así como los 
textos Le francais au Mexique, apro
bado para la enseñanza en las escuelas 
secundarias y preparatorias; La 
síntesis gramatical de la lengua fran
cesa, publicada por la UNAM; El es
tudio dirigido en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en colaboración con el 
maestro Miguel Angel Ceballos; y Te
mas y sugerencias pedagógicas, edita
do por la UNAM, entre otras. 

En la ceremonia, realizada elll de 
abril, estuvieron presentes, además de 
los nombrados, el doctor José G. Mo
reno de Alba, director de la Facultad 
de Filosofía y Letras; el doctor Michel 
Midan, agregado cultural de la Em
bajada de Francia en México, y la 
maestra Lucrecia Chávez de Martín, 
jefa del Departamentó de Francés de 
laENP. • 

Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH 

Maestría de educación en matemáticas 
El Colegio de Ciencias y Humanidades, o través de su Unidad Aca
démico de los Ciclos Profesional y de Posgrodo, ofrece lo Maestrio 
de educoclón en matemáticas. 
Objetivos: 
• Formar y capacitar personal académico en servicio para que: 

aborde sistemáticamente los problemas ·que planteo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las matemáticos, tonto en la do
cencia como en la investigación, integrando los conocimientos 
matemáticos con las teorías y metodologías educativos. 

• lo duración del plan de estudios de esta Maestría es de cinco se
mestres. 

Requisitos de ingreso: 

• Tener licenciatura preferentemente en un área técnico o 
científico.* 

• Ser profesor en servicio en el Area de Matemáticas. 
• Presentar un examen de clasificación después de haber realizo

do un Curso Propedéutico. 
• Aprobar un examen de comprensión del inglés al español sobre 

contenidos de lo especialidad. 

Donación de un lote de libros 
griegos al Centro de Estudios 

Clásicos 
• Fueron entregados por la Embajada de Grecia en México 

E l señor Alexis Phylactopoulos, 
consejero de prensa de la Emba

jada de Grecia en México, donó el pa
sado jueves 5 un lote de libros proceden
tes de aquel país al Centro de Estudios 
Clásicos del Instituto de Investiga
ciones Filológicas. 

El acervo entregado comprende di
ferentes géneros: literatura, poesía, 
historia y filosofía de autores clásicos, 
los cuales constituyen textos auxiliares 
en las preparatorias griegas. 

El señor Phylactopoulos dijo que 
con esta donación se pretende reafir
mar lazos de cooperación entre su país 
y la UNAM, única institución educat1-
va en México que realiza estudios 
sobre las lenguas clásicas. 

Por su parte el doctor Germán Vi
veros Maldonado, director del Centro 
de Estudios Clásicos, agradeció la 
entrega de libros y aseguró que se 

pondrán a disposición de los estudian
tes que decidan consultarlos en la 
biblioteca del Centro . 

Los libros donados están escritos en 
griego clásico y la mayoría incluye 
una traducción al griego moderno, 
con lo cual los estudiantes tendrán la 
oportunidad de comparar las diferen
cias que existen entre una y otra com
posición gramatical. 

Finalmente, el representante de la 
Embajada de Grecia en México y el 
arqueólogo Jen Schulz Swade, jefe de 
la biblioteca del Centro de Estudios 
Clásicos, manifestaron su interés por 
continuar colaborando para promover 
el estudio de las lenguas clásicas, en 
particular del griego, y estudiar posi
bilidades para llevar a cabo nuevos in
tercambios bibliográficos entre laEm
bajada y el Centro. • 

t;l señor AlexÍII Philactopoulos hizo entrega del donativo bibliográfico al Instituto de lru;estiga
ciones Filológicas de la Ul'liAM; durante el acto le acompmiaron la licenciada 1\iatalia More
león, el maestr·o }en Shulz Swade y el doctor Gennán '\iiceros Maldonado . 

Calendario 1984: 
• Registro de aspirontes y entrega de documentos: del 7 al 18 de 

moyo.** 
• Duración del Curso Propedéutico: del 18 de ?'ayo al 5 de oc

tubre. 

Registro; 

• Unidad Académico de fos Ciclos Pro-fesional y de Posgrodo del 
CCH, UNAM (Departamento de Servicios Estudiantiles). 
Oficinas Técnicas. Planto Boja. Ex-edificio de Rodio Universidad. 
Ciudad Universitario, México 20, Df. 
Teléfono 550-52-15, ext'ensiones 3562 y 3553. 

Informes: 
• Arquitectura No. 69, colonia Copilco-Universidad, Código Postal 

04510. 
Télefono 658-73-33. 

* los aspirantes proveníentes de instituciones diferentes o lo 
UNAM deberán obtener el dictamen de suficiencia académico o 
través de lo Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de 
Posgrodo de la UNAM. 

** Este trámite se realizo en el Departamento de Servicios Estu
diantiles. Oficinas fécnicas: ex-edificio de Radio Universidad, 
planta baja. 



Ha ejercido escasa influencia 

Historia de las ciencias: 
género poco desarrollado en 

América Latina 
• Se inauguró la "Conferencia internacional sobre las ciencias y la tecnología y 

la prospectiva científica y tecnológica en América Latina" 
• los métodos de planeación científica y tecnológica se han subordinado a las 

exigencias del desarrollo económico 
• La historia de las ciencias ha trabajado solamente sobre el pasado y aparen· 

temente no ha cumplido una función anticipatoria 

l doctor José G. Moreno de Alba, · 
director de la Facultad de 

Filosofía y Letras, inauguró ayer la 
Conferencia internacional sobre las 
ciencias y la tecnología y la prospecti
va científica y tecnológica en América 
Latina, ante los integrantes del Comi
té Internacional de la Sociedad Lati
noamericanadeHistoriade las Ciencias 
y la Tecnología. 

En la ceremonia inaugural, el doc
tor Juan José Saldaña, profesor de la 
FFyL, dijo que la función anticipato
ria que la historia de las ciencias y de 
la tecnología puede desempeñar en la 
prospectiva científico-tecnológica no 
es, o en todo caso no ha sido, algo evi-
dente. -

Son numerosos los métodos emplea
dos en la planificación de las ciencias 
y la tecnología en América Latina en 
particular; se les puede caracterizar, 
sin embargo, por provenir las más de 

las veces de la planeación económica, 
por su formalización y planeación 
centralizada, y el enfoque deductivo 
que deriva la demanda de ciencia y 
tecnología de los objetivos y metas del 
desarrollo económico, destacó. 

El conferenciante coincidió con 
Francisco R. Sagasti en el sentido de 
que los métodos de planeación han 
funcionado como instrumentos para 
"legitimar decisiones que ya se han to
mado, más que como instrumentos 
reales de toma de decisión"; tales mé
todos fueron desarrollados fundamen- ..
talmente en los países ·industriales, 
transplantados luego a los países de 
América Latina en la década de los 
sesenta para lograr una eva1uación 
probabilística, con grado de confia
bilidad relativamente elevado de la 
evolución de la ciencia .y tecnología y 
su transferencia a los países menos 
desarrollados. (Pasa a la pág. 27) 

El doctor José G. Morerw de Alba inauguró la "Conferencia internacional sobre las ciencias y 
la tecrwlogia en América Latina"; le acompañaron en el presidium los doctores Horacio Cerut
ti, Ruy Gama, Elias Tmbulse, Juan ]osé Saldaña y Carlos Viesca. 

Permitiría conocer y valorar mejor el pasado 

Factible institucionalizar la 
historia de las ciencias en los 

paíse~ latinoamericanos 
• El Rector de la UNAM recibió la visita de miembros del Consejo de la So

ciedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología 
• La UNAM, depositaria de gran parte del pasado científico de América latí· 

na 

El doctor Octavio Rivero Serrarw recibió la visita de miembros del Consejo de la Sociedad La
tirwamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología; aparecen en la gráfica los doctores 
José López Sánchez, José G. Moreno de Alba, Enrique Beltrán, Pedro Pruna, Carlos Viesca 
y Juan José Saldaña. 

E l doctor Octavio Rivera Serrano, 
rector de la UNAM, recibió ayer 

la visita de miembros del Consejo de 
la Sociedad Latinoamericana de His
toria de las Ciencias y la Tecnología, 
en acto efectuado dentro del marco de 
actividades que la SLHCyT realiza 
para promover la enseñanza de la his
toria de las ciencias, entendida ésta co
mo un componente fundamental en la 
formación de científicos y humanistas 
tanto de México como de los demás 
países latinoamericanos. 

En este sentido, el doctor Juan José 
Saldaña, presidente de la sociedad, se
ñaló la importancia de conocery valo
rar el importante pasado científico y 
técnico de Latinoamérica, sobre todo 
ahora que existe la posibilidad de lle
var a cabo un proceso de instituciona
lización de la historia de las ciencias 
en los países de la región. 

No menos importante es el papel 
que ha desempeñado la UNAM en este 
terreno, ya que es una institución 

· depositaria de gran parte del pasado 
científico, no sólo de México sino de 
América Latina en su conjunto. 

De acuerdo a los propósitos y obje
tivos de este organismo internacional, 
precisó, se ha programado un ciclo de 
conferencias sobre el tema: La histo
ria de las ciencias y la tecnología y la 
prospectiva .científico-tecnológica en 
América Latina, teniendo como sede 
el Aula Magna de la Facultad de Filo
sofía y Letras (FFyL), durante los días 
2 y 3 del presente. 

Para la realización de este evento se 
contó con la participación de varios 
especialistas de diversas instituciones 
universitarias, extranjeras y naciona
les. Asimismo, se inscribe en un proce
so cl.e realización de una serie de acti
vidades contempladas a corto plazo 
por la Sociedad Latinoamericana de 
Historia de las Ciencias y la Tecno
logía, dirigidas a organizar su Primer 
Congreso y su Segunda Asamblea Ge
neral, que tendrá lugar del 21 al 25 de 
julio del año próximo, en La Habana, 
Cuba, bajo los auspicios de la Acade
mia de Ciencias de ese país. 

(Pasa a la pág. 28) 

Secretaría General Administrativa 

Para trabajadores administrativos de base 

e urso de i1ld uccióu 

a la U1lit~ershfad 

la Dirección General de Personal, a través de la Subdirección 
de Capacitación y Desarrollo, en conformidad con lo estableci9o 
en el Convenio y Plan de Capacitación, Adiestramiento y Des
arrollo de los Trabajadores Administrativos de la UNAM, 

CONVOCA 

A l~s trabajadores administrativos de base o participar en el Curso 
de inducción a la Universidad, previsto en el Plan CADE, conforme 
a las siguientes 

BASES: 

l. Ser trabajador administrativo de base. 
2 . Solicitar formato de inscripción en la SecretÓría o Jefatura de 

Unidad Administrativq de su dependencia. 
3. Llenar la formo de solicitud de inscripción correspondiente. 
4. Entregar la forma de solicitud de inscripción en la Secretaría o 

Jefoturp de Unidad Administrativa de su dependencia, o partir 
del día 3 de mayo y hasta el día 17 del mismo : 

S. El curso se realizará del 22 al 25 de mayo. 

La Comisión Mixto Permanente de Capacitación y Adiestra
miento vigilará este procedimiento. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciu9ad Universitaria, 3 de moyo de J.984. 

El DIRECTOR GENERAL 
licenciado Ramón Pieza Rugorcía. 



E n 1967 fue creado el Laboratorio 
Nuclear de la UNAM, y en 1972 

se constituye en Centro de Estudi~s 
'\¡ucleares (CEN) con objeto ~e co.ntn
buir al desarrollo de estas ciencias Y 
obtener una mejor comprensión del 
Universo así como acrecentar el avan
ce tecnoÍó~·9 y cultural ~~1 país. 

A doce años de su creacwn, Gaceta 
UNAM realizó una entrevista con su 
director, el doctor Marcos Rosen
baum, con objeto de seguir difundien
do a la comunidad universitaria las 
importantes labores que se efectúan 
en los centros e institutos de investiga
ción de la Universidad. 

De los proyectos del CEN, ¿cuáles 
son los de mayor importancia? 

Dentro de los proyectos que se tie
nen en el CEN está el de intentar es
tablecer una actividad interinstítu
cional, en donde participen investiga
dores no solamente del Centro, sino de 
otras instituciones de la UNAM. Una 
de estas actividades, en la cual tene
mos particular interés, es la investiga
ción en física de plasmas. 

Existe una intensa actividad a nivel 
mundial con el objeto de sustituir o 
complementar las fuentes convencio
nales de energía con fuentes alternas, 
basándose en el hecho de que en un 
futuro no muy lejano se terminarán 
los yacimientos de combustible fós_il, 
quizá con mayor rapidez de lo que al
gunos piensan. 

Hacer predicciones sobre futuras 
tecnologías y su eventual predominan
cia y costeabilidad es sumamente difí
cil. No obstante, es claro que en insti
tuciones de investigación ninguna de 
las opciones debe descuidarse. En lo 
que concierne al CEN, una de sus fun-

. ciones consiste en realizar investiga
ción sobre los dos tipos de energía 
nuclear que se conocen. 

¿Podría decimos cuáles son esas 
fuentes? 

Una es la energía nuclear de fisión 
que ya se maneja a nivel industrial. Es 
decir, existen reactores nucleares co
merciales a partir de la década de los 
sesenta; es una tecnología que, aun
que claramente establecida, tiene 
ciertos problemas asociados, como al
gunos de carácter político, estratégi
co, tecnológico y algunos hasta de tipo 
demagógico que no han permitido la 
completa aceptación que se esperaba 
cuando esta tecnología empezó a desa
rrollarse en los años de la década de 
los cincuenta. Nuestra opinión es que, 
independientemente de qué tenden
cias se den en los próximos años, la 
energía nuclear va a jugar eventual
mente un papel importante en la con
figuración energética del futuro mun
dial. 

En lo que concierne a la investiga~ 
ción sobre reactores nucleares de fi
sión han de tomarse en cuenta el ni
vel de. sofisticación tecnológica que se 
ha alcanzado -cuya comercializa
ción se inició hace aproximadamente 
dos décadas-, las inversiones de los 
países en que se desarrollaron los reac
tores, así como la limitada infra
estructura en recursos humanos de al
to nivel y de recursos materiales apro
piados con que contamos, de tal ma
nera que nuestras mejores opciones en 
investigación académica se sitúan en 
el área de reactores a nivel de prototi
po, y que en el futuro conformarán 
una segunda generación de esta clase 
lr dispositivos. 

El Centro ha orientado parte de sus 
n~cursos a la creación de un grupo de
chcado a rea!izar investigación sobre 

El Centro de Estudios 
Nucleares: impulsor del 

desarrollo y aprovechamiento. 
de la energía atómica 

en México 
• Reali~ con particular interés investigaciones en física de plasmas, para lo 

cual dispone de equipo altamente sofisticado 
• la energía nuclear en sus dos tipos (fisión y fusión) ofrece posibilidades de 

sustitución de los recursos energéticos no renovables 

modelos matemáticos y análisis numé
ricos aplicables al estudio de p9sibles 
nuevos conceptos, así como al análisis 
de riesgos en plantas nucleares. Este 
grupo, aunque pequeño aún, ha al
canzado un razonable reconocimiento 
internacional. Con la próxima incor
poración de becarios, quienes se en
cuentran terminando su~ estudios de 
doctorado en algunas de las mejores 
universidades del mundo, las perspec
tivas para consolidar este típo de acti
vidades en el CEN son muy promete
doras. Estaremos entonces en la posi
bilidad de iniciar programas serios pa
ra la formación de los recursos huma
nos que nuestro país requiera en el fu
turo de,..este campo. 

La segunda fuente de energía nu
clear es la resultante de la fusión de 
núcleos ·ligeros como en el deuterio y 
el tritio. Este fenómeno es el que pro
vee la energía primaria en el Sol, y es 
factible debido a que se dan las dos 
condiciones necesarias para mantener 
una reacción de fusión: muy altas 
temperaturas y contenimiento . del 
plasma (gas totalmente ionizado debi
do a temperaturas muy altas) . 

En el caso del Sol, el contenimiento 
se debe al campo gravitacional del 
mismo. Por otra parte, debido a que 
la fuerza gravitacional es la más débil 
de las cuatro interacciones fundamen
tales de la materia, se requieren enor
mes masas (de magnitudes semejantes 
a la solar) para que este mecanismo 
sea efectivo. 

Resulta evidente de lo anterior que 
para poder reproducir el fenómeno de 
la fusión nuclear a nivel de laborato
rio, y posteriormente a nivel indus
triaL es menester sustituir el conteni
miento gravitacional por otros meca
nismos de contenimiento. Los disposi
ti\·os con los que se experimenta en la 

actualidad en los distintos laborato
rios del mundo pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: los de conteni
miento magnético y los de conteni
miento inercial. 

¿Qué investigaciones se realizan en 
la UNAM en este campo? 

Hace aproximadamente cuatro 
años que ene! CENse planificó iniciar 
un programa teórico-experimental en 
física de plasmas. El primer hecho 
concreto con que nos encontramos fue 
que, a pesar de que en el resto del 
mundo la investigación en este campo 
en las universidades s~ intensificó a 
partir del iniciode los años cincuenta, 
en México no existían recursos huma
nos capacitados para esta actividad y 
ni siquiera se impartían las cátedras 
necesarias para iniciar la formación 
de estos recursos. . 

Consecuentemente optamos por dos 
caminos paralelos: primero, la contra
tación de jóvenes investigadores for
mados en áreas afines, de tal manera. 
que sus intereses y potencialidad pu
dieran reorientarse a la física de plas
mas y, por otra parte, la captación de 
estudiantes brillantes, los cuales, 
dentro de un programa coordinado de 
becas, se encuentran completando sus 
estudios de doctorado en diversas ins
tituciones previamente seleccionadas 
entre las más destacadas a nivel inter
nacional . 

Junto con esta política, nos valimos 
de un convenio existente entre la 
UNAM y la Universidad de Nuevo 
México en Albuquerque, para estable
cer un proyecto de colaboración entre 
investigadores del CEN y de aquella 
universidad,con el propósito de crear, 
en el propio CEN, un laboratorio de 
experimentación basado en un dispo
sitivo conocido como Foco de Plasma 
Denso. 

Gracias a este convenio, durante el 
último año hemos contado con la par
ticipación, en calidad de año sabáti
co, de un profesor visitante distin
guido, el doctor David W oodall, 
quien ha cont.riqti'ldo con su experien
cia a la instalación del laboratorio . 

Además, ·por conducto del mismo 
convenio, hemos conseguido en dona
ción equipo diseñado y construido pa
ra este tipodeexperimentosen la Uni
versidad de Nuevo México y en el La
boratorio Nacional de Los AJamos. 

Finalmente, merece todo nuestro re
conocimiento el Programa Universita-
rio de Energía, por cuyo conducto he- a , 
mos logrado apoyo para financiar la W 
adquisición de equipo de diagnóstico 
del plasma. Igualmente,logramos apo-
yo económico del Organismo Interna
cional de Energía Atómica para el 
equipamiento periférico del experi
mento. 

Como resultado de estas acciones 
puedo asevera1 que, al imprimirse es
tas líneas, el Centro habrá obtenido su 
primer plasma y estaremos preparan
do nuestros experimentos de diagnós
tico. 

¿Qué importancia tiene este ex
perimento? 

Por un lado, el foco de plasma den
so de alto voltaje nos permitirá hacer es
tudios en plasmas por los que fluye 
una corriente alta; en consecuencia, el 
plasma será constreñido y producirá 
reacciones de fusión nuclear: Emple
ando plasma de deuterio se pueden 
llegar a producir neutrones por des
carga del orden de 1010. 

La construcción de este dispositivo 
es sencilla y su costo está dentro de las 



Doctor Marcos Rosenbaum. 

posibilidades económicas de una uni
versidad. Igualmente, el experimento 
puede irse completando de manera 
modular, de tal forma que con even
tualidad podremos operar con voltajes 
comprendidos entre los 50 y 100 v. 
De esta forma se podrán hacer estu
dios novedosos, ya que la dinámica 
del plasma es distinta y, en experi
mentos recientes, se ha encontrado 
que el plasma tiende a contener menos 
impurezas y ser menos turbulento. 

Dividiendo los problemas de la físi-

ca de plasmas en aquellos que depen
den del proceso del calentamiento y 
los que dependen del proceso de con
tenim1ento, podremos hacer contribu
ciones relevantes al campo sin recurrir 
a equipo experimental sumamente 
costoso. 

Actualmente sólo existen dos dispo
sitivos semejantes al de este Centro: 
uno en la Universidad de Dusseldorf y 
otro en la Universidad de Nuevo Méxi
co. 

Inicialmente los estudios se centra
rán en la obtención de espectros de 
energía de las partículas y la radiación 
emitidos por el plasma, los cuales se 
correlacionarán con parámetros de 
plasma predichos teórica y numérica
mente. De la energía de las partículas 
se conocerá la turbulencia que ocurre 
en el plasma, y de los espectros de ra
yos X y luz visible, la temperatura del 
plasma y el contenido de impurezas. 
La resolución en el tiempo de tales pa-

. rámetros permitirá estudiar el com
portamiento dinámico del plasma. 

La segunda parte del proyecto, des
tinada a realizarse a mediano plazo, 
consiste en emplear la tecnología des
arrollada en la primera fase para pro
ducir plasmas en toros compactos, un 
esquema de confinamiento propuesto 
para reactores de fusión nuclear. 

El segundo aspecto que le da impor
tancia a este experimento es de carác
ter heurístico. En efecto, pertenece al 
tipo de experimentos en los cuales, 
pensamos, podemos ingresar con con
fianza dado ·que está dentro de nues
tra capacidad tecnológica reaL Al 
mismo tiempo, puede concebirse co-

mo un primer escalón en un desarrollo 
experimental más avanzado. Además, 
la manera en que el diseño y construc
ción del dispositivo han sido concebi
dos permiten la incorporación de es
tudiantes de las áreas de física e 
ingeniería, quienes podrán, además 
de familiarizarse en aspectos experi- . 
mentales no solamente pertinentes al 
área de física de plasmas, realizar te
sis de licenciatura, maestría y docto
rado que indudablemente contribui
rán a completar su formación. 

Finalmente, la realización de un 
proyecto teórico experimental , que 
además conjunta una actividad ínter
institucional , dado que investigado
res del Instituto de Física también 
participan en el proyecto, nos parece 
un mecanismo ideal para iniciar un 

proceso que permita romper el aisla
miento entre lo teórico y lo experi
mental, tan común en nuestro medio. 

Ciertamente, en nuestro ~ontexto 
académico, el CEN no pretende cons
truir reactores de fusión. Esta activi
dad trascendería a las funciones y ca
pacidad de la UNAM, Nuestro objeti
vo es generar cuando menos un grupo 
dentro de la Universidad que trabaje 
en la frontera del campo en algunos 
aspectos y pueda establecer las di
rectrices de la investigación futura en 
fusión nuclear, esto es, que exista un 
grupo conocedor del desarrollo mun
dial que esta actividad está alcanzan
do. 

¿Cuáles son los beneficios que se 
esperan? 

Como una opción energética a lar
go plazo, la energía por fusión posee 
características que podrían conver
tirla en la principal fu~nte de energía 
en el próximo siglo. Entre las caracte
rísticas atractivas de la fusión nuclear 
puede incluirse una reserva de com
bustible barata, vasta y segura, al 
igual que aspectos ambientales y de 
seguridad que parecen ser deseables. 
Aunque la electricidad es obviamente 
el uso final de la fusión, también exis
ten otras posibles aplicaciones, como 
la cría de material físil para plantas de 
fisión, la generación de calor de alta 
entalpía para usos industriales y la 
producción directa de combustibles 
sintéticos. 

A corto plazo, es importante men
cionar el beneficio del flujo de des
arrollo tecnológico de alto grado de 
sofisticación resultante de un progra
ma de fusión. 

En efecto, las necesidades de un 
programa de fusión promoveráp el des
arrollo en áreas tecnológicas tan di
versas como imanes a base de super
conductores, aceleradores de alta po
tencia y sistemas de radiofrecuencia, 
desarrollo de materiales sofisticados y 
métodos matemáticos para compu
tación.La investigación en fusión 
nuclear también contribuirá de mane
ra importante en la electrónica de 
frontera, sistemas computarizados de 
control, en la óptica y muchas otras 
áreas. 

Un aspecto que es importante recal
car es que la fusión nuclear y la física 
de plasmas permiten una amplia ga
ma de actividades de investigación 
propias del medio académico. Como en 
todo proceso de posible relevancia tec
nológica, la tendencia mundial es la 
de difundir el conocimiento generado 
en las universidades y que más tarde 
pasará al dominio de la actividad de 
investigación y desarrollo a nivel in
dustrial. Cuando esto suceda, el acce
so a la información resultante quedará 
cerrado a aquellos países que no ha
yan generado condiciones que les per
mitan intercambiar información tec
nológica de mutuo interés. Si esas cir
cunstancias se dieran en el caso de la 
fusión, nuestro país QOdría encontrar
se en la situación existente con respec-· 
to a los reactores nucleares de fisión 
comercializados, en donde la única 
opción actual es la compra de la isla 
nuclear . 

¿Cuáles son las posibilidades para , 
que la fusión nuclear se realice? 

Las elevadas inversiones que en este 
campo se están realizando a nivel 
mundial sugieren una alta expectativa 
de que la fusión nuclear controlada 
pueda llegar a ser una realidad, ·al me
nos en lo que se refiere a las pruebas 
de viabilidad científica antes de la ter-

minación de est(! década. Desde luego 
que esto dista mucho de la concepción 
y construcción de un dispositivo 
viable desde el punto de vista de la 
ingeniería. Esto podría suceder en la 
última década del siglo o a inicios dd 
siguiente. 

De cualquier manera, si tomamos 
en cuenta que el tiempo requerido 
entre una conceptualización científica 
y su implantación tecnológica es 
del orden de 20 años, es claro que ape
nas est~mos a tiempo de no quedar de
finitivamente rezagados. 

¿Qué otras actividades se llevan a 
cabo dentro del CEN? 

Dentro del mismo Departamento 
de Física nuestros investigadores reali
zan una variedad de proyectos en el 
área de teorías de campo tendente a 
formulaciones que permitan unificar 
las fuerzas fundamentales de la natu
raleza. Estos proyectos incluyen estu
dios sobre supersimetría y supergra
vedad, al igual que la aplicación de la 
supersimetría en la construcción de 
modelos de núcleo atómico. En el mis
mo departamento se realizan investi
gaciones expedmentales en el área de 
espectroscopia paramagnética elec
trónica y espectroscopia nuclear. Fi
nalmente, nuestro Departámento de 
Física cuenta también con investiga
dores que trabajan en distintós pro
blemas asocjados con la interacción 
de la radiación con la materia. 

El CEN también cuenta con un De
partamento de Química cuyas activi
dades están centradas en el área de la 
química de radiaciones· y la radio
química. En particular contamos con 
un grupo .de investigadores que traba
jan en aspectos de química de radica
les y química prebiótica, de funda
mental interé~ en estudios sobre el ori
gen de la vida, así como de la química 
de los crunetas. En este último caso se 
han realizado investigaciones muy in
teresantes que contemplan la posible 
contribución de la radiación, genera
da por isótopos dentro del mismo 
núcleo del cometa, en la formación de 
algunas de las moléculas orgánicas 
que han sido detectadas en el espacio · 
interestelar. 

Otros estudios que sehanrealizad0 
dentro de nuestro Departamento de 
Química comprenden la investigación 
de reactores naturales, formados du
rante el mismo proceso de la· evolución 
de nuestro planeta, y la posible rele
vancia de la· radiación resultante, en 
los procesos químicos que tuvieron lu-
gar durante esa evolución. · 

¿Con qué equipo cuentan para este 
tipo de estudios? 

Nuestros laboratorios de química 
están en la actualidad razonablemen
te equipados. De . hecho a un nivel 
comparable con laboratorios que rea
lizan actividades semejantes en el res
to del mundo. Este año, con el apoyo 
institucional de la UNAM, iniciare
mos la construcción de una instalación 
en la cual quedará contenida una 
fuente de irradiación de cobalto 60 de 
alta intensidad, que permitirá susti
tuir la que tenemos en la actualidad. 
la cual, además de haber decaído con
siderablemente, no tiene la versatili
dad que proveerá la nueva fuente pa
ra nuestras investigaciones. 

Esto es, en términos generales, algo 
de lo que en este Centro hacemos, y 
considerando que solamente contamos 
a la fecha con aproximadamente 25 
investigadores y 4 técnicos académicos 
nos consideramos muy satisfechos de 
su productividad científica. • 



Como parte del Programa "Desarrollo de la comunidad" 

Autoconstrucción de viviendas 
suburbanas en la Delegación 

· Tláhuac 
• Estudiantes en servicio social asesoran a la población en un programa apo

yado por lá Comisión Coordinadora del Servicio Social 

E 1 mejoramiento de la vivienda, la 
remodelación de espacios exte

riores y el equipamiento urbano de 
distintas comunidades de la Delega
ción Tláhuac, son labores empren
didas por un grupo de estudiantes en 
servicio social que participan en el 
Programa "Desarrollo de la comuni
dad", a cargo . de la Facultad de Ar
quitectura y la Comisión Coordinado
ra del Servicio Social (CCSS). 

Los responsables de este programa, 
que está auspiciado además por la Co
misión Coordinadora del Servicio So
cial de los Estudiantes de las Institu
ciones de Educación Superior (COS
SIES), son las arquitectas Elodia Gó
mez Maqueo Rojas y Alma Aguilar 
Corona, quienes coordinan a los vein
te estudiantes de arquitectura que 
además preparan conjuntamente sus 
tesis. 

Tláhuac, anteriormente municipio 
de Xochimilco; se localiza al sureste 
del Distrito Federal y abarca una su
perficie de 93 kilómetros cuadrados. 
El área urbanizada de la Delegación 
representa 21 por ciento de su superfi
cie, mientras que el resto lo forma el 
área rural. 

La labor de los prestadores, explicó 
la arquitecta Gómez Maqueo, quien 
es la coordinadora del servicio social 
en la Facultad de Arquitectura, con
siste en promover actividades de bene
ficio común, elaborando proyectos 
con proposiciones dirigidas hacia ser
vicios públicos, paisajes ecológico y 
urbano (reforestación, andadores, es
caleras, etcétera) y remodelación de la 
vivienda. 

La Delegación Tláhuac poblada 
por 405 mil habitantes dedicados 
principalmente al cultivo de hortali
zas y al trabajo industrial, se compone 
de 11 subdelegaciones, de las cuales 
sólo cuatro son consideradas por los 
estudiantes para realizar proyectos ar
quitectónicos:Za potitlán,San Juan Ix
tayopan, San Nicolás Tetelco y San 
Andrés Míxquic. 

Al respecto, la arquitecta AguHar 
Corona indicó que los pasantes se han 
conformado en grupos de cinco para 
atender las necesidades de los 
poblados. En cada uno de ellos se ha 
recabado información a través de 

fotográfias, entrevistas con los 
miembros de la comunidad y con el 
coordinador delegacional. 

En el poblado de Zapotitlán, según 
lo observado por los estudiantes, los 
pequeños comercios están creciendo 
desordenadamente, por lo cual es ne
cesario crear una célula comercial or
ganizada y flexible que proporcione 
servicios mayores y más higiénicos 
mediante un sistema constructivo ba
rato. 

En San Andrés Míxquic los presta
dores diseñan un plano general con un 
lenguaje accesible a la comunidad, 
para reordenar el plan urbano y pro
mover la autoconstrucción unifami
liar, de acuerdo a las solicitudes de la 
población. 

El grupo de prestadores que trabaja 
en San Juan Ixtayopan asesora a la co
munidad mostrándole cuáles son los 
materiales más económicos y durables 
para lograr una vivienda suburbana 
autosuficiente, mediante el aprove
chamiento de los recursos naturales, 
con el fin de ahorrar alimentos, gas y 
electricidad. 

La escasez de agua ha requerido la 
colaboración de los prestadores de ser
vicio social en San Nicolás Tetelco, 

para elaborar proyectos encaminados 
a la creación de una red de agua po
table, de acuerdo con la tabla de pre
supuestos que la Delegación ha pro
porcionado a este poblado. 

Sin un sistema de drenaje adecuado, 
imposible la pavimentación en Tláhuac 

S obre los principales problemas que afectan el desarrollo integral de la 
Delegación Tláhuac,el arquitecto Juan Manuel García Domínguez, 

subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicha Delegación, 
informó que Tláhuac cuenta sólo con 30 por ciento de drenaje, lo cual 
impide la pavimentación de calles y avenidas. 

Agregó que es prioritaria la construcción de una red de. agua, para 
después satisfacer las necesidades de la traza urbana. En cuanto a la 
tenencia de tierras, explicó que para frenar la irregularidad de predios la 
Delegación no permite más asentamientos, ya que eso provocarla mayor 
demanda. 

Las investigaciones e información que los estudiantes en servicio 
social proporcionan a la Delegación sirven para llevar a cabo los diversos 
programas de obras públicas, dijo el arquitecto García Domínguez. 

Entrevistada en una de las antesalas de la Delegación, la señora 
Maria Reyes de Barranco,que vive en el barrio de San Juan, en el centro de 
Tláhuac, comentó que la falta de pavimentación pTOI;oca grandes 
tolvaneras y que en tiempo de lluvias se inundan las calles. Asimismo, dijo 
que la escasez de agua impide que las canqas lleguen a la chinamperia, 
donde su marido siembra verduras y maíz. - • 

La irrégularidad de las 
tierras propicia 
desconfianza en la 
comunidad 

El estudiante David Nájera Alva, 
quien presta su servicio social en San 
Nicolás Tetelco, informó que la pri
mera etapa del programa consiste en 
establecer contacto con la comunidad, 
.por medio del jefe de la junta de veci
nos, quien organiza reuniones entre 
los miembros de la comunidad y los 
prestadores. 

Esta tarea no ha sido fácil, "pues la 
gente es muy recelosa. La irregulari
dad de predios hace creer a la comuni
dad que nosotros, los estudiantes, va
mos a interrogarlos para quitarles sus 
tierras. Sin embargo, hablándoles con 
la verdad, es decir sin prometerles na
da que esté fuera de nuestro alcance, 
hemos conseguido la confianza de al
gunas familias, a las cuales ya les di
bujamos los planos de sus casas". 

Por otra parte, el señor Andrés J u
rado Pineda, que es velador en la 
UAM Xochimilco y vive en el pueblo 
de Tetelco, opinó que "es muy buena 
la labor de los arquitectos (refiriéndo
se a los prestadores), porque sin pa
garles nada, ellos nos hacen ver mu
chas cosas sobre la construcción de las 
casas. Los planos que dibujan son fá
ciles de entender y nos ahorran traba
jar de más y con materiales muy 
caros". 

El diseño de planos 
arquitectónicos beneficiará 
la autosuficiencia 
alimentaria 

Después de un análisis sobre la vi
vienda en San Juan Ixtayopan se 
a la conclusión de que .es preciso 
vechar mejor el suelo y que la a 
construcción de vivienda permitirá un 
confort máximo reflejado en la tempe
ratura ambiental y servicios interiores 
como calentadores de agua a base de 
energía solar. 

Und de los prestadores que trabaja 
en ese poblado, Jorge Cruz Contreras, 
.explicó que además se pretende conse
guir, a nivel familiar, cierta autosufi
ciencia alimentaria con el cultivo de 
verduras, legumbres y árboles frutales 
en un huerto familiar, donde se apro
vecharán como fertilizantes, desechos 
orgánicos. 

Actualmente ya están elaborados 
los planos con los que se podrá llevar a 
cabo la construcción ue viviendas 
suburbanas autosuficientes con la ase
soría de los estudiantes. • 



Sus estudios son homologables al sistema escolarizado 

El SUA, alternativa en la enseñanza superior 
• Presentación de los libros "Pianeación y evaluación de empresas porcinas", volumen 2, y del "Manual para 

la elaboración de material didácUco" 

L a Universidad tiene como princi
pal característica la integración 

cultural, función que se complementa 
con la formación de profesionales, la 
investigación básica y aplicada, así 
como la divulgación y comunicación 
de los conocimientos al público en ge
neral. 

Sin embargo, el producto de esa 
función no es necesariamente el profe
sional, sino la persona culta definida 
por su capacidad para abordar pro
blemas desde diversos puntos.de vista, 
integrando en su profesión y en su vi
da diaria tanto el conocimiento cientí
fico como el humanístico. 

Así se expresó el doctor Armando 
Antillón Rionda, director de la Facul
tad de Medicina Veterinaria y Zootec
nia (FMVyZ), al presidir la ceremonia 
de presentación de los libros: Plane
ación y evaluación de empresas porci
nas (volumen 2), y Manual para la 
elaboración de material didáctico. 

En su intervención, el doctor Osear 
Zorrilla, coordinador general del Sis
tema Universidad Abierta, señaló que 
el SUA ha logrado desarrollar en la 
UNAM una imagen pedagógica pro
pia, participando ampliamente en al
gunas de las soluciones de cambio que 
motivan a la comunidad universita
ria, como la producción de material 
educativo de aprendizaje, el apoyo in
tegral a los estudiantes y al mejora
miento de métodos de enseñanza, así 
como la vinculación entre investiga
ción-docencia y su relación con el en
torno social. 

Todo lo anterior, agregó, hace ne
cesario aclarar la validez de la forma
ción obtenida en el sistema abierto. 
Suele confundirse, aseguró, la alter
nativa de democratización de la ense
ñanza superior, que implica un siste
ma de enseñanza abierta, con una op
ción pretendidamente fácil y de bajo 
nivel académico para obtener un títu
lo profesional. 

Por el contrario, la exigencia en los 
estudios del sistema abierto es homo
logable al del sistema escolarizado, 
pretendiendo, al igual que éste, un al
to nivel académico y profesional. 

Es por eso que las distintas divi
siones que componen en cada facultad 
el SUA han presentado, con la Coordi
nación, propuestas de modificación 
ante los responsables de· los proyectos 
de la Reforma Universitaria, de ma
nera que exista una mayor compren
sión y flexibilidad administrativa y le
gal que consolide el funcionamiento 
académico del sistema abierto de esta 
Universidad. 

Posteriormente, al hacer una des
cripción de las características más im
portantes del libro Planeación y eva
luación de empresas porcinas, el doc
tor Francisco de la Vega Villarreal, 
coordinador de Cursos de Actualiza
ción de la FMVyZ, señaló que esta 
obra está escrita con un lenguaje sen
cillo de fácil acceso al lector. 

Su estructura forma parte de un 
programa previo para conformar la 
materia Planeación y evaluación de 
empresas porcinas, que constituye un 
fragm.ento del plan de estudios de la 
especialidad en producción animal 
de ganado porcino . Es así que, al for-

El doctor Armando Antillón Rionda presidió la ceremonia de presentación de los libros "Pla
neación y evaluación de empresas porcinas" (volumen 2) y ",'\llanual para la elaboraciórl de 
material didáctico"; durante el acto estuvieron el doctor José Manuel Berruecos, la licenciada 
Bertha Heredia, la se1iora Catalina O. de Doporto, los doctores Osear Zorrilla, Leopoláo 
Paasch y ,'.Jaria Xóchitl Guerra, el señor Francisco Trillas y el doctor Francisco de la Vega. 

mar parte de una cadena, se apega a 
las características de este tipo de en
señanza que reúne el volumen ante
rior para constituir un todo congruen
te. 

En cuanto a su contenido -preci
só-, la obra se apega a un programa 
por objetivos también previamente es
tablecidos; sin embargo, es importan-

te hacer notar el interés observado en 
los autores, a lo largo de la lectura del 
texto, por desechar conceptos erróneos 
que hasta nuestros días se aplican 
frecuentemente en la cría intensiva 
del ganado porcino. 

Los doctores José Migue¡ Doporto y 
María Xóchitl Guerra García, coordi
nador e investigador del Departamen-

Evaluación y medición de los 
servicios bibliotecarios 

• Mesa redonda organizada con motivo del primer aniversario de la reapertura 
de la Biblioteca Central 

E n las actuales circunstancias del 
quehacer bibliotecario universi

tario es tarea fundamental proponer 
modalidades y metodologías de eva
luación que permitan una conceptua
lización adecuada y aplicable a la rea
lidad de la UNAM que, asimismo, 

_reúna los requisitos necesarios para in
cidir, tanto en el proceso de toma de 
decisiones, como en los resultados de 
la acción bibliotecaria universitaria. 

En este contexto, la finalidad básica 
de la evaluación es determinar el gra
do de éxito o fracaso alcanzado, con el 
propósito de aceptar o rechazar el ni
vel de rendimiento de un servicio o de 
algún proceso determinado. 

Así lo señaló la licenciada Carmen 
León, coordinadora general académi
da de la Dirección General de Biblio
tecas de la UNAM, al presidir la mesa 

.En la mesa redonda .. .E valuación y medición de /m serdcios bibliotecarios" se destacó la im
portancia del quehacer bibliotecario en In ~;ida uni~:ersitaria; en el e~;ento estu~:ieron la maes
tra judith Licea, lciS licencicultiS Consuelo 'l'wión y Georgina ,\1culrid. /(1 maestra L~ther Ar
míiz. y los licenciados Cannen León. :\beja Rosas. Linda Sametz y .\lanuel Barra cm. 

to de Producción Animal de la FMVy 
Z, respectivamente, son autores del 
libro Planeación y evaluación de 
empresas porcinas. La autora del Ma
nual para la elaboración de material 
didáctico es la licenciada Bertha He
redia Ancona, coordinadora académi
ca del Sistema Universidad Abierta de 
dicho plantel. 

Finalmente, el doctor Leopoldo 
Paasch, jefe de la División de Estudios 
del SUA, mencionó por su parte las 
características más relevantes del Ma· 
nual para la elaboración de material 
didáctico, cuya misión fundamental 
consiste en brindar diversas técnicas y 
procedimientos que permitan reali
zar, de manera ordenada y sistemáti
ca, las etapas que supone la elabora
ción de material didáctico. 

De esta manera, profesores adscri
tos a los sistemas abiertos de enseñan
za pueden esclarecer sus dudas acerca 
de cómo organizar su información, ya 
que en esta obra se presenta un mode
lo pedagógico combinando, básica
mente, los conocimientos existentes 
sobre el aprendizaje, la percepción y 
la comunicación. 

Ofrece, además, las técnicas y pro
cedimientos que constituyen un mode
lo didáctico para la producción de los 
materiales del Sistema Universidad 
Abierta, cuyo propósito es auxiliar a 
los profesores en la preparación de los 
textos de autoinstrucción. 

Al evento asistieron también el doc
tor José Manuel Berruecos Villalobos, 
secretario ejecutivo del Consejo de Es
tudios de Posgrado de la UNAM, y el 
señor Francisco Trillas, director gene
ral de la empresa Editorial Trillas, 
SA. • 

redonda Evaluación y medición de 
los servicios bibliotecarios, celebrada 
recientemente en la Biblioteca Cen
tral con motivo del primer aniversario 
de su reapertura. 

Durante la mesa redonda se expu
sieron y analizaron los capítulos que 
iLtegran el libro de Frederick Wilfrid 
Lancaster, traducido y publicado en 
español, a finales de 1983 por la DGB, 
cuyo título corresponde al tema del 
evento. 

En su intervención la maestra J u
dith Licea, profesora del Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras, indicó que actual
mente los servicios y sistemas de infor
mación experimentan cambios cons
tantes, debido principalmente a las 
presiones sociales. 

Sin embargo, los cambios deben ser 
planificados y tomar en consideración 
a los seres humanos como tales. En es
te sentido, todas las bibliotecas, 
centros de información, documenta
ción y de referencia están invo.lucra
dos, de una u otra manera, en la ad
quisición, organización y ofrecimien
to de un efectivo acceso a la informa
ción registrada . 

En cuanto al libro citado, la ma
estra Licea consideró que se trata de 
un tipo de documento secundario de 
revisión, con funciones de carácter 
histórico y contemporáneo en materia 
de información bibliotecológica. 

El autor, dijo, identifica los tres ni
veles en que debe darse la evaluación 
de servicios y sistemas de información: 
efectividad, costo-efectividad y costo
beneficio. Sin embargo, en la parte re
lativa a los estudios sobre bibliotecas, 
Lancaster presenta trabajos que en la 
práctica se alejan de la realidad en 
nuestro país. 
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El tiburón en México 

E 1 tiburón, abundante en aguas 
mexicanas, es un animal ciento 

por ciento aprovechable. Es igual
mente útil si se considera como recur
so alimentar io o como bien mercantil 
para la exportación; lo mismo sucede 
si se le enfoca como fuente para obte
ner complementos alimenticios (vita
minas) o derivados bioquímicos como 
medicamentos y cosméticos. En suma, 
constituye un recurso que puede con
tribuir ampliamente a mejorar la ali
mentación, la salud y la economía de 
los mexicanos. 

Al estudiarlo desde el punto de vista 
de la paleontología, • la localización 
de sus restos fósiles sirve para determi
nar dónde hubo mares y cuántos mi
llones de años hace que éstos exis
tieron. 

Con este propósito, el Instituto de 
Geología de la UNAM cumple con va
rios proyectos de investigación acerca 
de los tiburones y estudia este organis
mo tanto desde el punto de vista pale
ontológico como desde el enfoque ne
ontológico . • 

Características naturales 

Informan los investigadores univer
sitarios Luis Espinoza Arrubarena y 
Shelton P. Applegate, del Departa
mento de Paleontología, que existen 
más de 300 especies de tiburones en 
gran diversidad de hábitats acuáticos. 
Son animales cardados (por presentar 
notocordio, estructura embrionaria 
que proporciona sostén al organismo 
antes de que se forme la columna ver
tebral); son vertebrados (ya que, con 
diferentes grados de calcificación, 
presentan una columna vertebral con 
vértebras bien diferenciadas) y poseen 
mandíbulas bien desarrolladas. 

Los tiburones son considerados pe
ces, por vivir en el agua y poseer ale
tas, aunque a diferencia de los peces 
óseos, poseen de cinco a siete abertu
ras branquiales en vez de una. Se dice 
que son peces cartilaginosos, que no 
presentan huesos verdaderos, aun 
cuando su endocráneo está parcial
mente calcificado. 

El tiburón en la historia 

Desde tiempos prehistóricos el tibu
rón ha interesado a los humanos. En 
ocasiones el temor hizo que se le deifi
cara y, en otras, la relación permitió 
que se le pescara para servir de ali
mento o para que se utilizaran algu
nos de sus elementos, como sus dien
tes, en lanzas o arpones. 

Los antiguos habitantes de las cos
tas de México no fueron ajenos a estas 
relaciones, como se puede apreciar en 
el Códice Fejen ary-Mayer, en el que 
puede verse una imagen en forma de 
pez, donde se mezclan características 
de tres tipos de tiburones y figura un 
pie humano entresaliendo de las enor
mes fauces. 

En los vestigios de la cultura olmeca 
se han descubierto elementos de tibu
rón, tanto fósiles como recientes , lo 
que es evidente en los hallazgos de La 
Venta, Tabasco, así como en los de 
varias zonas arqueológicas del estado 
de Yeracruz. 

Enfoque paleontológico 

Uno de los proyectos del Departa
mento de Paleontología es el estudiar 
a los tiburones para saber de aquellas 
localidades de la República Mexicana 
donde se encuentren restos fósiles de 
estos organismos, de los que cabe se
ñalar, a grandes rasgos, las siguientes 
características paleontológicas: 

Continuamente el tiburón desecha 
sus dientes y en un lapso de 30 años 
puede desalojar aproximadamente 45 
mil piezas dentales que, debido a su 
composición, son las únicas partes de 
este organismo que alcanzan estado 
fósil. 

Al conocer los morfotipos dentarios 
de las especies modernas y mediante 
comparación con los restos fósiles se 
pueden establecer series evolutivas 
que contribuyen a determinar la pale
ontología estratigráfica. 

En la actualidad es posible recons
truir los organismos a partir de los ele
mentos fósiles y proporcionar una me-
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jor idea de-las espeCies del pasado al 
estudiar a fondo las características 
anatómicas y las relaciones de forma y 
medida de las especies modernas, con 
base en las leyes del actualismo bioló
gico y de la correlación orgánica. 

La posibilidad actual de desarrollar 
este proyecto es amplia en virtud de 
que se han registrado restos en 13 esta
dos de la República Mexicana, pero 
existen muchas otras localidades que 
contienen fósiles semejantes. 

M e dios de captura 

El grupo multidisciplinario del Ins
tituto de Geología, formado en 1977, 
participa en otros proyectos que ha
brán de integrarse para apreciar ade
cuadamente la importancia deftibu
rón para el desarrollo de México. 

Por ello se han estudiado los méto
dos de captura y la predominancia de 
las redes y palangres; • se observó que 
gran parte de la flota tiburonera está 
formada por pequeñas pangas y por 
barcos camaroneros modificados para 
la pesca del tiburón, que en su gran 
mayoría carecen de aparatos y equi
pos que favorezcan grandes travesías o 
que sirvan para la pesca a profundida
des más allá de los cien metros, por lo 
que se desaprovechan, sobre todo en 
el Pacífico, amplias posibilidades de 
captura. 

La falta de carnada adecuada, que 
atraiga al tiburón y a la vez tenga una 
consistencia que impida que sea fácil
mente comida por otros organismos 
del fondo acuático, dificulta la pesca, 
por lo que se hace necesario elaborar 
proyectos para desarrollar un tipo de 
carnada sintética, así como modelos 
de embarcaciones especiales. 

Aprovechamiento del 
tiburón 

Como se dijo, el tiburón es ciento 
por ciento aprovechable. Su carne es 
comestible y nutritiva, ya sea fresca, 
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refrigerada, ahumada, en salmuera o 
salada y seca, conocida comúnmente 
como "bacalao de tiburón", y con ella 
se pueden elaborar embutidos. 

Otro producto importante derivado 
del tiburón es el aceite de su hígado, 
del que cada gramo contiene, por lo 
menos, 40 unidades de vitamina D y 
16 mil500 de vitamina A, que es 15 % 
más asimilable y capaz de cumplir 
más funciones que la sintética, que ha 
desplazado a la natural en la industria 
farmacéutica desde principios de los 
años cuarenta. Del hígado de los tibu
rones se obtiene también el escualeno, 
esteroide* muy apreciado en cosmeto
logía. 

Las aletas, cuando provienen de 
ejemplares cuya talla sobrepasa los 
150 centímetros, se exportan a China, 
Japón y Estados Unidos, donde se ela
boran suculentos platillos con ellas. 

Su piel se considera de mejor cali
dad que la de vaca o ternera y con ella 
se fabrican portafolios, zapatos y otros 
artículos. Las pieles obtenidas en ma
res mexicanos se exportan a Francia, 
Alemania y Estados Unidos, en tanto 

las que quedan en el país se distribu
yen en Guanajuato, Mérida, León, 
Ciudad Juárez, en el estado de Coa
huila y en la Ciudad de México. 

De las cabezas, vísceras y otras par
tes se obtienen harinas y fertilizantes. 
Mandíbulas, dientes y espinas se ven
den en las tiendas de curiosidades y 
artesanías. Sin embargo, desafortuna
damente, en la actualidad el aprove
chamiento del tiburón es insuficiente, 
ya que en algunas regiones se usan las 
pieles y se desecha la carne, o vic'ever
sa, mientras en otras se acostumbra la 
captura de ejemplares pequeños para 
fines alimentarios. Así, en múltiples 
aspectos se refleja la falta de progra
mas técnicos para capturar, proce¡;ar e 
industrializar los recursos de él obte
nibles. 

Estudios neontológicos 

Son poco conocidas sus caracte
rísticas biológicas, distribución y 
taxonomía; es por esto que los investi
gadores· del Instituto de Geología 

los estudian, a fin de propor
cionar un mejor conocimiento de este 
grupo de peces, lo que conllevará un 
efectivo aprovechamiento y protec
ción de este recurso. 

En esta labor contribuyen también 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
que observa migraciones y épocas de 
aparición en zonas de captura; el 
Acuario de Mazatlán, que ha conse
guido mantener en cautiverio a tibu
rones de la especie Carcharinus leucas 
(tiburón toro); el Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la UNAM, 
que estudia la química sanguínea para 
descubrir afinidades genéticas, y el 
Instituto Oceanográfico Seripps, de la 
Universidad de California, que ha fil
mado al pez amarillo Sphyrna lewini 
en su hábitat, en las proximidades de 
la isla del Espíritu Santo, Baja Cali
fornia Sur. 

Referencias bibliográficas 

Actualmente, afirman los investiga
dores Espinoza y Applegate, existen 
varios estudios y trabajos acerca de ti
burones, como el publicado en 1840 
por Von Meyer, en el que describe una 
especie fósil, el Carcharodon mexica
nus. 

En el siglo XX, en la década de los 
cuarenta, el estudio más importante 
sobre este tema fue el del maestro 
Maldonado Koerdell, quien incluye 
varios tipos de tiburones en su trabajo 
Peces fósiles de México. 

Cabe hacer mención, aunque no se 
trate de ejemplares estudiados en 
aguas mexicanas, del trabajo de Hen
ry Bigelow y William Schroeder, 
publicado en 1948, quienes al descri
bir la ictiofauna del Atlántico noroes
te dan información sobre muchas es
pecies presentes en México. Lo mismo 
sucede en el Pacífico, con un estudio 
más reciente publicado por Susumo 
Kato, Stewart Springer y M. H. Wag
ner. 

De los investigadores mexicanos 
que han contribuido recientemente al 
conocimiento de los tiburones, se 
puede citar al doctor Alvarez del 
Villar, al maestro José Luis Castro 
Aguirre y al biólogo Anatolio Hernán
dez Carballo. 

Desdé 1977 los investigadores del 
Instituto de Geología han laborado en 
ambos litorales del país y descubierto 
que de las especies existentes en el 
mundo, en México hay por lo menos 
100, pertenecientes a más de 33 géne
ros, agrupados en 16 familias. • 
• Paleontologia: Ciencia que estudia los se
res orgánicos que han \ h ido en la Tierra y 
cuyos restos se conservan fosilizados. 

•Neontologw: Conjunto ele ciencias que es
tudian a los seres orgánicos que \·iven en la 
Tierra. 

•Esferoide: Palabra cleri\·ada de los térmi
nos químicos éster o éter. 

• Es ter v éter: Compue.to que resulta al re
emplazar el hidrógeno de un ácido P,Or un 
radical hidrocarbonado. L1quido volátil 
que puede mezclarse con disol\'entes orgá
nicos. 

• Palangre: Linea o cordel de longitud va
riable construida de henequén, nylon o po
lipropileno, provista a espacios regulares 
de líneas secundarias (reinales) que llevan, 
cada una, un anzuelo; sirven para capturar 
peces del fondo. También se les llama 
cimbras. 
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

IX Coloquio Internacional de Primavera: El 
militarismo y la lucha por la paz 

la Facultad de Ciencias Polífkas y 
Sociales . a través del Centro de Rela 
ciones Internacionales , organizo el IX 
Coloquio Internacional de Primavera, 
que con el temo El militarismo y la 
lucha por la paz, se llevará o cabo del 
21 al25 de moyo , de 9:30 a 13:00y de 
13:00 a 16:30 h, y cuyo programa defi
nitivo se distribuirá oportunamente . 

1 . Planteamiento 

la tensa situación internacional ac
tual, el desarrollo inusitado de las ar
mas de destrucción nuclear, su proli 
feración y emplazamiento en zonas 
de alto peligro estratégico; la agudi
zación de la desigualdad social entre 
hombres y países , la multiplicación 
de los conflictos locales; el reforza
miento de los regímenes militaristas 
y autoritarios ; la crisis económica ge
neralizado; la desinformación acerca 
de la situación real y de las conse
cuencias de la competencia arma
mentista; lo desmoralización sobre 
las posibilidades de cambios pacíficos 
que garanticen un futuro de paz , 
equidad y bienestar para todos los 
hombres , imponen la obligación no 
sólo para los científicos sociales , sino 
para todos los científicos , los políticos 
y todos los profesionales comprome
tidos consigo mismos y con lo so
ciedad , de abordar la problemática 
en la que hoy convergen todas las 
preocupaciones del hombre: los posi 
bilidades de su propia supervivencia . 

Es dentro de tal contexto que el 
Centro de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Políticos y 
Sociales se propone ahora , como una 
contribución más al esclarecimiento 
de la problemática de la guerra y la 
paz, la realización en este IX Colo
quio,con los siguientes 

2. Objetivos 

1. Promover lo discusión científica en 
torno al análisis crítico de las dife
rentes corrientes teórico-metodo
lógicos que han abordado los fenó
menos del conflicto internacional, 
el militarismo y lo paz . 

2. Definir criterios analíticos que per
mitan la comprensión integral de 
todos los factores causales, deter
minantes y condicionantes, que 
están impulsando el auge del mili
tarismo y, por ende, obstaculizan
do el comino hacia la paz interna
cional. 

3. Evaluar las implicaciones socio
económicos y políticos de lo ca
rrera armamentista, particular
mente en lo que se refiere a lo 
proliferación vertical y horizontal 
de los armas nucleares. 

4. Analizar los alcances actuales de 
lo político de control de armamen
tos, en el contexto general del De
recho Internacional y los organis 
mos internacionales, así como los 
posiciones que respectivamente 
han adoptado los países des
arrollados y los del Tercer Mun
do . 

5. Proponer. a través del análisis de 
problemas concretos , alternativas 
viables y realistas para uno bús
queda de la paz mundial, de 

acuerdo o las circunstancias actua
les de la correlación de fuerzas in 
ternacionales . 

6. Difundir los resultados del Colo
quio, o fin deconcientizar sobre les 
peligros reales que entraña lo oc· 
tual crisis internacional y su corre
lato militarista . 

3. Módulos de Trabajo 

l . Crisis , conflicto y paz interna
cional. 

2. lo correlación internacional de 
fuerzas políticos militares . 

3. Armomentismo y revolución cien 
tífico -tecnológica : impacto y con 
secuencias en lo naturaleza y en la 
sociedad. 

4. Militorismo ,dependencio y subdes
orrrollo . 

5. lo paz internacional : enfoques y 
posiciones teórico -políticos. 

6. los mecanismos tradicionales de 
lo lucho por lo paz : alcances y lími
tes . 

7. Hacia nuevos alternativos en pro 
de la paz. 

8. Reflexiones finales : evaluación, 
perspectivas y toreos . 

4 . Desarrollo 

lo extensión de las ponencias no 
deberá exceder de 12 cuart i llos y po
ro su presentación deberán cumplir 
como requisitos : ajustarse o lo temá 
tico y objetivos del Coloquio y ser tra
bajos originales. El tiempo límite de 
expos ición será de 15 minutos. 

5. Inscripciones 

Podrán participar en el coloquio 
especialistas nocionales y extranje
ros en el campo de los relaciones in
ternacionales y los ciencias sociales 
afines : político exterior, ' economía, 
diplomacia y derecho , historia, soci.o
logío ,etcétero , así como en el campo 
de los ciencias . naturales: biología , 
ecología , físico, químico , etcétera . 

Eventualmente podrán participar 
posantes y alumnos avanzados de lo 
especialidad en Relaciones Interna
cionales . 

6. Materiales 

Para las personas no inscritas con 
ponencia en el coloquio, los mate
riales sólo podrán obtenerse median
te el pago de una cuota (ésta será fi
jada posteriormente). 

7. Idiomas 

El coloquio se desarrollará en es
pañol. 

8. Créditos 

A las personas inscritas que pre
senten ponencia se les extenderá 
constancia de participación. 
Paro informes e inscripciones, favor 
de dirigirse al Centro de Relaciones 
Internacionales , Facultad de Ciencias 
Políticos y Sociales, teléfono : 550-55-

62 . . 

Convocatoria del CUEC 

Talleres intensivos 

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos convoco o sus 
talleres intensivos : El guión en los diversos medios de comunicación co
lectiva (Teoría y Práctica), que se llevará a cabo del16 de moyo ol15 de 
junio de 9 :00 a 11 :00 h, en los siguientes disciplinas: 

Guión cinematográfico , por el profesor Gustavo Gorcío (martes Y 
jueves). 
Guión televisivo, por el profesor Manuel lópez Monroy (lunes y miérco-

les) . -
Guión radiofónico, por el profesor Esteban Martínez (martes y viernes) . 

Requisitos de ingreso: 

a) .Estudiar actualmente carreras afines a los talleres o desempeñar la 
práctica laboral en algunos de estos medios de comunica~ión , acredi 
tándose ya sea por cartas de presentación o tira de matenos de la es
cuela en la que se esté inscrito. 

b) Presentar por escrito -a máquina y a doble espacio- tres (3) secuen 
cias diferentes y uno (1) sinopsis de las mismas, siguiendo las 
característicos formales que se practican en el guión, de acuerdo al 
taller en que se pretende ingresar . 

e) Periodo de entrega de requ is itos : hasta el12 de moyo , de 10:00 o 13:00 
h. 

la lista de alumnos aceptados se pub l icará e l día 14 de mayo a las 
10:00 h , en el p izarrón de avisos del Centro . 

M ayor información en la Dirección del CUEC: Adolfo Prieto No . 721 , 
co lon ia del Va ll e, o a los teléfonos 687-06-96 y 687-06-97. 

La crítica de los medios masivos de comunicación 
Asimismo, convoca a los talleres intensivos la critíca de los medios 

masivos de comunicación, que se realizarán del 14 de moyo al lo. de ju 
nio , los cuales serán impartidos por los profesores Jorge Ayalo Blanco 
(Crítica de cinematografía, martes , jueves y viernes , de 10:00 a 13 :00 h). 
Flor nce Toussaint (Crítica de radio, lunes, miércoles y viernes, de 10:00 
a 13 :00 h), Andrés de luna (Crítica de televisión, martes, jueves y vier
nes , de 9:00 o 12:00 h) e Ignacio lópez (Crítica de fotografía, lunes , 
miércoles y viernes, de 9:00 a 12:00 h) _ 

Requisitos de ingreso: 

a) Presentar seis (6) trabajos críticos inéditos, escritos a máquina y a 
doble espacio -de 3 a 5 cuartillas- sobre seis (6) diferentes obras , 
ya sean películas , programas de radio , de televisión o fotografías, de 
acuerdo al taller que se pretenda ingresar. 

b) N"l ejercer, todavía, la crítica periodístico remunerada y / o profe
sional en la materia . 

e) Periodo de entrega de los requisitos: hasta el 10 de mayo (de 10:00 o 
13:00 h) . 

Cupo máximo por taller: 10 alumnos. 

a) los participantes no podrán inscribirse en más de dos talleres simultá
neamente. 

b) Lo lista de alumnos aceptados se publicará el día 11 de mayo , después ... 
de los 11:00 h , en el pizarrón de avisos del centro . 

Inscripción a los 2 cursos: 
$3 ,000.00 (TRES MIL PESOS 00/ 100 M .N). 
Mayores informes y recepción de requisitos: Centro Univers itar io de Es
tudios Cinematográficos, Adolfo Prieto No . 721 , colonia del Valle . Teléfo
nos : 687-06-96 y 687-06-97 . 



En las últimas décadas 

Creciente importancia científica de la ingeniería 
genética 

• Ha aportado datos sobre la hormona del crecimiento tender.tes a descubrir un remedio para el enanismo 

E n torno a la ingeniería genética se 
han producido múltiples historias 

fantásticas e incluso sus laboratorios se 
han considerado engendradores de 
monstruos; la realidad, sin embargo, 
es otra: esta disciplina científica ha 
permitido descubrir aspectos referen
tes a la insulina, hormona que se in
yecta a los diabéticos, y aportado da
tos sobre la hormona del crecimiento 
que intentan descubrir un remedio 
para el enanismo. 

Licenciado Mario Enrique Zurita Ortega. 

Cursos de prerrequisitos 

Al dictar una conferencia referida a 
los principios de la ingeniería genética 
y su evolución, el licenciado Mario 
Enrique Zurita Ortega, catedrático de 
la Facultad de Ciencias, explicó que 
las bases de esta disciplina se en
cuentran en los hallazgos de espe
cialistas de la Biología Molecular que 
estudiaron exhaustivamente el ácido 
desoxirribonucleico (DNA) durante 
los últimos 30 años. 

En los últimos 10 años, agregó, la 
ingeniería genética obtuvo resultados 
importantes en cuanto al DNA (molé
cula biológica que contiene la infor
mación genética de los seres vivos y se 
encuentra en las células). EPltre esos 

Maestría en Neurociencias 

lo Coordinación General de Estu
dios de Posgrodo de lo ENEP fztocolo 
invito o los Cursos de prerrequlsltos 
de la Maestría en Neurociencias. 

El objetivo de los cursos es otor
gar los conocimientos b6sicos para el 
estudio de los neurociencias o nivel 
pos grado. 

REQUISitOS: 

Tener titulo de 1 icencioturo en cuol
uiera de las siguientes 6reas: Medi
ina, Psicologla, Química, Matem6ti

cas, lngenierla, Flsica, o bien otro li
cenciatura validada por la Coordina
ción de Posgrado. 

Costo: inscripción: $200.00. colegia
tura semestral: $2,000.00. 

Duración: del 21 de mayo al 14 de 
septiembre. 

Inscripciones: del 14 oll8 de mayo. 
Informes: con la doctora Thalia Har
mony y el maestro Javier Flores, al 
teléfono 5-65-22-33, extensiones 188 
y 114, o en el Edificio de Investigación 
(UIICSE) de la ENEPI cubículos 6 y 7. 

Maestría de modificación 
de conducta 

Asimismo, la Coordinación General 
de Estudios de Posgrodo convoca al 
Curso de prerrequisitos en la 
Maestría de modiflcacíon de conduc· 
ta, para el semestre 84-11 (mayo
septiembre). 

l. Entrevista y entrega de documen
tos: hasta el 7 de mayo,de las 11 :00 
a las 14:00 h. Edificio de la UIICSE, 
cubículo 15 (maestro Isaac Selig
son). 

2. Inscripción: del 14 al 18 de mayo. 

3. Inicio de cursos: lunes 21 de mayo. 

resultados destaca el descubrimiento 
de enzimas como la polimerasa, la fos
fatasa y la nucleasa, que fueron deno
minadas "enzimas de restricción", y 
que permitieron dividir el DNA y es
tudiarlo en pequeños fragmentos. 

A partir de las enzimas se ha logra
do· integrar sectores de moléculas de 
DNA animal con otras de bacterias 
con resultados sorprendentes; por 
ejemplo, el descubrimiento de la insu
lina que, luego de ser probada en mo
nos, ya se produce para regular la 
cantidad de azúcar en la sangre de los 
diabéticos. 

Por medio de este sistema de in
tegración de sectores de móleculas se 
trata también de crear plantas con 
mayor resistencia a las enfermedades. 
El maestro Zurita Ortega señaló que 
en estos momentos se estudian las 
características de las plantas que son 
resistentes a determinadas enfermeda
des y, a futuro, se intentará incorpo
rar genéticamente estas características 
a las que utiliza el hombre para su ali
mentación. 

CursJS intensivos 
de medicina 

• Elementos de medicina familiar. 
Sede: Unidad de Educación Médico 
del Centro Médico General Famili
ar "Beatriz Velosco de Alemón", 
del 14 al 18 de mayo, de 8:00 o 
1AI:OO h. Profesor encargado: doctor 
Federico R. Bonillo. 

• Padecimientos de contenido 81cro· 
tat. Sede: Hospital Juórez, SSA, del 
lAI al18 de mayo, de 7:00 o 13:00 h. 
Profesor encargado: doctor César 
Rovelo Dloz. 

• leumatologia Clinlca. Sede: Hospi
tal General de México, SSA, del lAI 
al 18 de mayo, de 8:00 o 1AI:OO h. 
Profesor encargado: doctor Gobor 
Kotona. 

• Temas selectos de gerlatria. Sede: 
Instituto Nacional de lo Senectud, 
del7 de moyo al21 de septiembre, 
de 8:00 a 10:00 h. Profesor encargo
do: doctor Arturo Lozano Cerdoso. 

• El m6dlco general familiar y la 
pr6ctlca clinlca. Sede: Unidad de 
Educación Médico del Centro Médi
co General Familiar, del21 ol25 de 
moyo, de 8:00 a 1AI:OO h. Profesor 
encargado: doctor Silvestre Reyes 
Genis. 

• Aplicación del m6todo clentiflco a 
la problemática del primer nivel de 
atención. Sede: Unidad de Educa
ción Médica "Beatriz Velasco de 
Alem6n", del 21 al 25 de mayo, de 
8:00 a 14:00 h. Profesor encargado: 
doctor Javier Sandoval Navarrete. 

Sesiones académicas y cursos 

para mayo de la DGSM 

Programa de actividades 

' ... de enseñanza, 
continua 

Sesiones 

Miércoles 9 
12:00 h. La odministraclón de los 
servicios de salud. Doctor Ferdinard 
Recio Solano, jefe del Departamento 
de Enseñanza, Investigación e Infor
mación del Instituto Nacional de 
Pediatría, SSA. 

19:30 h. Padecimientos oncológlcos 
del adolescente adulto joven. Doctor 

Ricardo Olpert Palaci. jefe de la Sec- ' 
ción de Informático del Pabellón de 
Oncología del Hospital General de 
México, SSA. 

Cursos 
Del 21 al 25 
12:00- 14:00 h. Comunicación orga
nizaclonal. Licenciadas Elia Loranco 
Fragoso, psicólogo adscrito a la Ofici
na de Información y Relaciones Públi
cas y Thelma Germón Jiménez, encar
gado de la Sección de Divulgación de 
lo Oficina de Enseñanza, ambas de la 
DGSM. Dirigido al personal profe
sional. 
19:00- 20:30 h. Neumología. Doctor 
Francisco Javier Macedo S6nchez, 
neumólogo adscrito al Departamento 
de Asistencia Médica en C.M.U. Diri
gido al personal médico. 

Nota: las sesiones se realizar6n en el 
auditorio y los cursos en el Aula 1 del 
Centro Médico Universitario. 



Facultad de Arquitectura 

Curso de Actualización 

La Coordinación de Cursos de Ac
tualización de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Arqui
tectura, en colaboración con la Divi
sión de Educación Continua de la Fa
cultad de Ingeniería, invita al Curso 
de actualización denominado Lengua· 
¡e de programación Baslc con aplica· 
clones, que se impartirá en el Audito
rio de Actualización de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Arquitectura, los viernes de 17:00 
o 21 :00 h. y en el Centro de Cólculo de 
la Facultad de Ingeniería, los sóbados 
de 9:00 a 14:00 h, a partir del viernes 
18 de mayo al sóbado 16 de junio del 
año en curso, que se desarrollará se
gún el siguiente 

PROGRAMA: 

Viernes 18 
17:00 h. Introducción al ¡Jroceso 
electrónico de datos. Ingenieros José 
Ricardo Cirio Merce y Heriberto 01-
guín Romo. 

Sábado 19 
9:00 h. Elementos Basic. Introducción 
a la microcomputadora TRS-80 mode· 
lo 111. Ingeniero Héctor Arrona Urrea y 
José Ricardo Cirio Merce. 

Viernes 25 
17:00 h. Introducción Basic de deci
siones(IF).Introducción a la programa· 
ción estructurada. Ingenieros Héctor 
Arrona Urrea y Juan Alejandro Jimé
nez Gorda. 

Sábado 26 
9·00 h. Introducción Basic de repetí· 
ción (FOR). Funciones intrínsecas. ln
genierosJorgeOntiveros Junco y Car
los Augusto Ramos larios. 

Viernes 1° 
Instrucciones Basic complementarias. 
Ingenieros Jorge Ontiveros Junco y 
Carlos Augusto Ramos Larios . 

Sábado 2 
9:00 h. Formatos. Variables con un 
subíndice. Ingenieros Héctor Arrona 
Urrea y Jorge Ontiveros. 

Viernes 8 
17:00 h. Variables con más de un 
SlJbíndice. Manejo de caracteres. In-

genieros ·José Ricardo Cirio Merce y 
Heriberto Olguín Romo. 

Sábado 9 
9:00 h. Subprogramas. Programación 
estructurada en Basic. Ingenieros 
Juan Alejandro Jiménez Gorda y 
Carlos Augusto Ramos larios. 

Viernes 15 
17:00 h : Aplicaciones prácticas. Inge
nieros José Ricardo Cirio Merce y Jor
ge Ontiveros Junco. 

S15bado 16 
9:00 h. Manejo de pantalla. Inge
nieros Juan Alejandro Jiménez 
Gorda y Heriberto Olguín Romo. 

Clausura y entrega de constancias y 
diplomas, por el M en Arquitectura 
Xavier Cortés Rocha, jefe de Posgra
do de Arquitectura, UNAM. 

Inscripciones: cuota : $12,500.00 + 
IVA. Para informes, dirigirse a la Di
visión de Estudios de Posgrado, Ar
quitectura, UNAM. Unidad de Posgra
do, Anexo a la Torre de Humanidades 
11, ler . nivel, Ciudad Universitaria, CP 
04510. Teléfonos 550-62-09 y 550-66-
64. 

Se otorgará constancia de asisten
cia a los profesionistas que asistan, 
como mínimo, al 80% de las confe
rencias. 

Centro Universitario de Profesores Visitantes 

El doctor Luc Ortieb, de la Universi
dad No. 6 en París, visita el Instituto 
de Geología como parte del progra
ma de cooperación con Francia. 

Periodo de estancia: hasta el 1 O de 
mayo. 

Información: doctor José Guerrero . 
t~léfono 550-52-15, extensión 4279. ' 

El doctor:; Héctor Neri Castañeda de 
la Universidad de Indiana, USA, vi~ita 
el Instituto de Investigaciones Filosó
ficas para impartir el curso "Metafísi
ca y Filosofía del lenguaje". 

Periodo de estancia: 15 al 30 de 
mayo. 

Información: maestra Laura Bení
tez, teléfono 548-82-08. 

El doctor George Kempf, de la 
Johns Hopkins University, Baltimore, 

Maryland , USA, visita el Instituto de 
Matemáticas para dirigir e impartir 
conferencias sobre geometría alge
bráica . 

Periodo de estancia: 1 o. de mayo al 
30 de junio. 

Informes: doctor Sevin Recillas 
Pishmish, teléfono 550-52-15, exten
siones 3855 y 5927. 

El doctor Saúl Osorio Paz, de la Uni
versidad de Guatemala, visita el Ins
tituto de Investigaciones Económicas 
para realizar la investigación: "Refle
xiones sobre la crisis económica capi
talista y sus efectos en América Lati
na" . 

Periodo de estancia: hasta junio. 
Informes: maestra María Teresa 

Gutiérrez, teléfono 550-52-15, exten
sión 5918. 

Inscripciones del 2o. semestre 1984 

Cursos de Requisitos y Reingreso a Maestría Y 
Doctorado 

La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Química infor
ma de las inscripciones de primer ingreso a los Cursos de Requisitos y 
Reingreso a Maestría y Doctorado en las siguientes 

AREAS: 
Alimentos 
Administración Industrial 
Bioquímica 
Ciencias Nucleares 
Farmacia 
Fisicoquímico 
Ingeniería Químico (Procesos) 
Ingeniería Químico (Proyectos) 
Metalurgia 
Quírr.íca Analítica 
Químico Inorgánico 
Química Orgánico 

FECHAS DE INSCRIPCION 
7 de mayo 
7 de mayo 
8de mayo 
8de mayo 
9de mayo 
9de moyo 
9de mayo 

11 de mayo 
11 de mayo 
11 de mayo 
14de mayo 
14de mayo 

los alumnos de primer ingreso o Requisitos deberán presentar la si
guiente documentación por duplicado: 

o) Copia del título profesional o carta de pasante (alumnos que . 
provienen de la licenciatura antecedente en lo propio facultad). 

b) Título profesional original (alumnos que provienen de otra institución 
educativo). 

e) Certificado de estudios. 
d) Acto de nacimiento. 
e) Currlculum vitae actualizado. 
f) Corto de exposición de motivos poro ingresar al curso. 
g) 2 fotografías tamaño infantil. 

NOTA: Los alumnos interesados en el curso de Requisitos de lo Maestría 
en Alimentos deberán entrevistarse antes de inscribirse con el doctor Jo
sé Segurojauregui. coordinador del área. en el 4o. piso del edificio "A" 
de lo facultad o al teléfono 550-52-15, extensión 2440. 

Los alumnos que no sean egresados de la UNAM. deberán acudir o 
la Unidad de Registro e Información de lo Secretaría Ejecutiva del Conse
jo de Estudios de Posgrodo (antiguo edificio de lo Facultad de Ciencias} . 
poro presentar el original y dos fotocopias, debidamente legalizados de 
los documentos b, e y d ontes r:nencionodos y tramitar lo Suficiencia 
Académico. 

los aspirantes que proceden de instituciones nocionales, deberán 
presentar el título profesional o el de grado, legalizado por el Gobierno 
del Estado y registrado por la Dirección General de Profesiones. 

Los aspirantes procedentes del extranjero, deberán presentar sus 
documentos legalizados por el Cónsul de México en el país donde reali 
zaron sus estudios y posteriormente certificados en lo Secretaría de Rela
ciones Exteriores (avenido Ricardo Flores Mogón No. 1, Tlatelolco} . 

Trámites: 

los interesados deberán acudir con el Coordinador de lo Maestría, el 
cual les entregará lo solicitud de inscripción. En la Coordinación Escolar 
se les extenderá la orden de pago y. posteriormente, se presentarán en 
lo misma oficina o entregar su documentación el día señalado poro lo 
inscripción, de 9:00 a 13:30 h, de lunes o viernes . 
Fecho de iniciación de cursos: 21 de mayo. 
Notas: Todo trámite deberá realizarse presentando lo documentación 
completa y ~n los horarios indicados. 

El ex amén de admisión poro il")gresar . o las maestrios poro el ciclo 
85-1 se efectuará en septiembre del año en curso. 

·Cursos de 1nglés 
~· 

Asimismo, el Departamento de IdiOmas de la FQ (Sección de inglés) 
anuncio que a partir del 7 de moyo esforán abiertos los inscripciones pa
ro los siguientes cur~os: 

- Curso de comprensión de""lectura. geoer<JI. 
- Curso de inglés básico,. niveles 1, 11 y 111. ._ 
- Curso de comprensión de lectura técnica para ciencias básicos . 
-Curso de comprensión de-lectura técnica para ciencias sociales y hu-

manidades . 
- Curso TOEFL. 

Inicio de clases: 28 de moyo . 
Informes einscripciones:en la Coordinación de Extensión Académico , sa
lón 003 edificio "8", de 8:30 o 15:00 h (teléfono 550-52-15, extensión 
2261). 



Es intenso su intercambio comercial 

México y su frontera sur: el 
caso de Belice 

• El estrechamiento de relaciones con el país vecino beneficiaría la defensa 
mutua de la soberanía de ambas naciones 

M éxico debe estrechar sus rela
ciones con los países centroame

ricanos, sobre todo con los que com
parte fronteras, en beneficio del inter
cambio comercial y de la defensa mu
tua de su soberanía nacional. 

La licenciada Inés María Quiles 
plantea esta tesis en su trabajo México 
y su frontera sur: ·el caso de Belice, en 
el cual pone en relieve la necesidad de 
que nuestro país propicie el acerca
miento con esta nación centroameri
cana que en 1981 logró su indepen
dencia del gobierno británico. 

La investigadora del Instituto de 
Investigaciones Económicas hace refe
rencia an primer término a la si-

.. , 

GOLFO DE 
MEXJCO 

tuación geográfica que comparten 
México y Belice, la cual resulta apro
piada para desarrollar un intercambio 
comercial. Señala, por ejemplo, a la 
relación existente entre las ciudades 
de .Chetumal y Belice; afirma que to
da la mercancía que llega del exterior 
a la ciudad mexicana tiene forzosa
mente que cruzar por la frontera beli
ceña, y que el intercambio de produc
tos entre ambas fronteras es muy in
tenso. 

Por otra parte, la licenciada Quiles 
señala que frecuentemente grupos de 
trabajadores mexicanos se adentran a 
las plantaciones azucareras beliceñas. 
Todos estos factores han permitido 
que, pese a la diferencia de idioma, 
entre mexicanos y beliceños exista una 
comunión de intereses. 

Las posibilidades de intercambio 
económico entre Belice y México son 
muy amplias, sobre todo en cuestión 
de alimentos. En la región de Quinta
na Roo es insuficiente la producción 
de hortalizas, leche y sus derivados y 
carne, productos que tiene que ad
quirir en estados del centro; sin em
bargo, los gastos de transportación 
aumentan los precios de estos insu
mos. En ese sentido, el intercambio 
comercial con Belice contribuiría a sa
tisfacer estas demandas y aminorar 
costos. 

La economista explica que la mutua 
comprensión beneficiaría la soberanía 
de ambas naciones, ante la situación 
actual de Centroamérica, en la que 
Belice constituye una zona estratégi
ca. 

México no puede ignorar -que la 
ayuda militar norteamericana "exige" 
la presencia de tropas en la región que 
crearían problemas fronterizos como 
los que cotidianamente se presentan 
con Guatemala. 

Los intereses norteamericanos en 
Belice han sido evidentes desde antes 
de su independencia. Ahora en esa re
gión ya no hay soldados ingleses, pero 
sí norteamericanos y Estados Unidos 

Facultad de Economía/ División de Estudios de Posgrado 

Maestría en Economía 

la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía convoca 
a los interesados en efectuar estudios 
de maestría al examen general de 
admisión. 

Requisitos: 

l. Para los alumnos de la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi
co, tener una licenciatura otorga
da por dicha Institución con pro
medio general de ocho. 

2. Para los alumnos de otras univer
sidades del país o del extranjero, 
tener titulo de licenciatura y certi
ficado de estudiru. legalizados por 
el Gobie•no del Estado o Cónsul 
mex1cano en el país correspon-

diente, con promedio mínimo de 
ocho. 

3. Dos copias certificadas tamaño 
carta del título profesional. 

4. Dos copias certificadas de las calf
ficaciones obtenidas en sus estu
dios de licenciatura. 

S. Carta que apoye al candidato en 
un Programa de Formación de Pro
fesores de la universidad de ori
gen (en el caso de .alumnos de 
otras universidades del país o del 
extranjero) o dos cartas de pre
sentación de profesores o investi
gadores. 

6. Dos copias certificadas del Acta de 
nacimiento. 

7. Dos copias del Currículum vitae, 
con los documentos de acredita
ción 

.,.. 
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Centroamérica y el sureste de México, 

zona estratégica 

P aralelamente al conflicto militar que se verifica en la región 
centroamericana, se ha dado en los últimos años un proceso in

ternacional de acumulación de capital y una nueva división inter
nacional del trabajo que beneficia directamente a los países des· 
arrollados y a las empresas trasnacionales. 

La proposición anterior constituye la parte medular de un es
tudio que realiza actualmente la economista Alicia Girón, investi
gadora del Instituto de Investigaciones Económicas, denominado 
Relaciones financieras de la frontera sur de México y SU8 implicaciones 
en la región centroamericana. 

La investigadora sostiene que Centroamérica y el sureste de 
México adquieren una posición estratégica en función de un proyec
to trasnacional que pretende la explotación de recursos útiles para 
el aparato militar estadounidense, y para la obtención de energéti
cos. El plan incluye el desarrollo económico de la zona para "dete
ner" la expansión hacia el norte de los actuales conflictos sociales de 
Centroamérica. 

Por ello -destaca la investigadora- no es extraño que gran 
número de instituciones financieras, regionales e internacionales 
brinden ayuda económica a México y a países centroamericanos, con 
excepción de Nicaragua. Así, el proceso de acumulación capitalista 
y el control de la zona en conflicto quedan garantizados, puntualizó 
la especialista. • 

se ha comprometido a prestar ayuda 
económica y militar. 

terminar cualquier influencia soviéti
ca en el continente. 

De esta manera, la ayuda que los 
Estados U nidos ofrecen a Belice ame
naza su soberanía nacional. México 
propone el término de conflictos dan
do una solución nacional y no de in
tervención; la política exterior de Es
tados Unidos, por lo contrario,agrava 
los conflictos .y participa en ellos 
guiado por su errónea política de ex-

8. Cinco fotografías tamaño infantil. 
9. Carta que especifique el antepro

yecto de tesis a desarrollar. 

Entrega de documentos: hasta el 4 de 
mayo. 

Exámenes (17:00 h.): 

- Matemáticas y Estadística 7 mayo 
-Historia Económica 9 de mayo 
- Economía Política 11 de mayo 
-Teoría Económica 14 de mayo 

Periodo de inscripción al curso de 
nivelación para quienes no obtengan 
en los exámenes el promedio mínimo 
exigido para ingresar directamente a 
la Maestría, quienes al finalizar dicho 
curso deberán haber aprobado las 
cuatro materias con calificación míni
ma ae ocho para ingresar a dicha 
tría: 21 al 31 de mayo. 

Iniciación del curso: 4 de junio 

Por esas razones, las relaciones 
entre México y Belice no pueden ser 
postergadas; los beneficios económi
cos y sociales son muchos, pero la 
soberanía nacional es el más impor
tante y sólo se podrá conseguir con ba
se en la identificación entre ambos 
pueblos. 

• 
Iniciación a la Maestría en Economía 
para quienes aprueben los 4 exáme
nes con calificación mínima de 8 en 
cada uno de ellos: Octubre de 1984. 

Para mayores informes,acudir a la 
ventanilla de Servicios Escolares en la 
División de Estudios de Posgrado en 
Economía, Unidad de Posgrado {junto 
a la Torre 11 de Humanidades ),ler. pi
so. 

"POR MI RAZA HABLARA El 
ESPIRITU" 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
ECONOMIA 

Lic. José Blanco Mejía. 

JEFA DE LA DIVISION DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO EN ECONOMIA 

Mtra. Ma. Eugenia Romero !barra. 



Además de ser causa de enfermedades 

La contaminación ambiental, 
problema de política . / . 

socioeconomica 
• Nece~11a una política tendente a mitigar la acción negativa de las diferen-

tes partículas tóxicas que flotan en e_l aire . . . 
• Posible encontrar mecanismos para ev1tar la salida de gases y part1culas li-

beradas por las i~dustrias 

' 
e ausa de innumerables enfermeda

des, la contaminación ambiental 
es también un problema de política so
cioeconómica que no ha sido lo sufi
cientemente estudiado ni atendido, 
afirmó el doctor Pedro Crevena, espe
cialista en inmunología del Departa
mento de Medicina Social, Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Fa
cultad de Medicina. 

No obstante que en el deterioro am
biental la mayor parte de las reac
ciones no se manifiestan de manera 
aguda sino relativamente leve, explicó, 
Jo cierto es que una serie de enfermeda
des no reconocidas oficialmente son 
producidas directa o indirectamente 
por la contaminación atmosférica. 

A pesar de que la contaminación 
ambiental es un serio problema de sa
lud pública no ha sido debida
mente estudiada y no se ha seguido una 
política adecuada para por lo menos 
mitigar la acción negativa de las dife
rentes partículas tóxicas que flotan en 
el aire. 

Indicó que el interés al respecto se ha 
centrado en la contaminación del agua 
y los alimentos, dejando de lado lo re
lacionado con suelo y aire. El espe
cialista advirtió que la atmósfera de la 
Ciudad de México se encuentra satura
da de monóxido de carbono y bióxido 
de sulfuro, además de diversas partícu
las, muchas de ellas cancerígenas, como 
el plomo liberado por la gasolina. 

Lo anterior es provocado, en parte, 
por la gran cantidad de vehículos 
que transitan y por las industrias. En 
este sentido, el doctor Crevena advirtió 
que las alternativas para solucionar es
ta probl~mática no se centran en la -:les
aparición o cambio de ubicación de 
las diferentes industrias, ni en el recha
zo total al uso del automóvil; sin embar
go, dijo, es posible encontrar los meca
nismos que eviten la salida de gases y 
partículas liberadas por las distintas in
dustrias y, del mismo modo, debe evi
tarse el estímulo al transporte indivi
dual, favoreciendo el colectivo. 

El especialista manifestó que el 
incremento de la contaminación am
biental es en gran medida resultado de 
la inexistencia de planes y programas 
adecuados a la realidad nacional y que 
atiendan más a la prevención de enfer
medades que a la cura de éstas. 

Otra limitación, añadió, reside en 

que el equipo para medir grados de 
contaminación es demasiado costoso y 
ello dificulta la investigación; por otro 
lado, los estudios iniciales se hicieron 
sobre efectos agudos de diferentes sus
tancias y no sobre los efectos crónicos 
que constituyen el mayor problema. 

Indicó que en la mayoría de los casos 
no se conoce el efecto de múltiples sus
tancias que generalmente no se pre
sentan aisladas sino en combinación, y 
se estudian más que nada los efectos tó
xicos a nivel de brotes, como intoxica
ciones por plaguicidas y plomo, des
cuidándose el estudio de los efectos a 
largo plazo. 

La contaminación, problema 
socioeconómico 

Al insistir en que la contaminación 
es también un problema de política so
cioeconómica, el doctor Crevena ase
guró que se desconocen o no se respe
tan los límites máximos permisibles pa
ra el funcionamiento de industrias; así, 
por ejemplo, se permite la instalación 
de industrias de países desarrollados 
que no respetan los límites establecidos 
en su país. 

Declaró también que existe una gran 
desinformación que origina que la po
blación no participe de manera activa 
en la búsqueda de soluciones. No se 
trata de crear pánico, sino de despertar 
la conciencia de la población, para 
que, en un momento dado, ésta exija la 
aplicación de leyes que protejan su sa
lud. 

Es urgente, dijo, que instituciones de 
educación superior como la UNAM y 
centros de investigación científica como 
el CONACyT unan esfuerzos y traba
jen en busca de posibles soluciones a es
ta situación, que mina la salud del me
xicano y paulatinamente acaba con las 
probabilidades de una vida plena. In
formó que la UNAM, a través del Pro
grama Universitario de Investigación 
Clínica (PUIC), en el que colaboran la 
Facultad de Medicina y el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, realiza 
una investigación para conocer el daño 
causado por partículas de cemento, las 
cuales representan el 50 por ciento de 
las partículas que invaden el aire en el 
Valle de México. 

Explicó que dichas partículas lesio
nan gravemente las vías respiratorias y 

El nivel de acidez de la lluvia se ha 
incrementado alarmantemente 

• El bióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, en contacto con los elemen
tos químicos del agua, originan ácidos que después son rociados en forma de 
lluvia 

causa de los contaminantes que hay en la atmósfera de la A Ciudad de México, principalmente bióxido de azufre y óxido 
de nitrógeno, en los últimos tres años se ha incrementado la acidez 
de las lluvias,que ha tenido efectos que aún no son cuantificados en 
los monumentos coloniales. 

El doctor Humberto Bravo, jefe del Departamento de Conta
minación Ambiental del Centro de Ciencias de la Atmósfera, infor
mó que para calificar la acidez de la lluvia se utiliza una escala 
entre el cero y el14 y el parámetro utilizado es el pH. Es decir, el 
agua de lluvia en su estado neutro, ya que pura tiene un pH de siete 
en la escala del cero a 14. Entre el 7 y el14 ésta tiene elementos al
calinos. 

Se considera que, en esa misma escala, el agua de lluvia en 
equilibrio, es decir, con algunas sales y bicarbonatos, tiene un p.H 
de 5. 6 y confonne descienda en la escala se convertirá cada vez más 
en ácida. 

se,-wló que por efectos de la actividad humana (con las plantas 
de energ(a en donde se utiliza aceite, petróleo o carbón, elementos 
ricos en azufre o los autos) se arrojan a la atmósfera grandes canti
dades de bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que en contacto 
con Los elementos quínúcos del agua de lluvia crean ácidos com.o el 
sulfúrico, que se rocían sobre la capital en forma de lluvia ácida. 

El doctor Humberto Bravo seiialó que se ha incrementado la acidez de las Iludas en la 
Ciudad de ,\,léxico en los últimos tres años. 

En una investigación desarrollada por el doctor Bravo se de
mostró que año con año ha disnúnuido el pH del agua de lluvia . En 
la estación de medición de Tacubaya, en 1980, el pH registrado era 
de 5. 78 y fue bajando al grado de que en 1983 llegó a 5.14. En las 
estaciones de medición de Chapultepec, Tacuba, Coatepec y Aero
puerto, entre otras, los resultados fueron idénticos. 

Otro de los e¡emplos que dio el especialista fue la estación ubi
cada en Ciudad U11iversilaria, en donde en 1882 la medición del pH 
fue de 5.58 y en 1983 disminuyó a 5.14 .. 

Los primeros resultados obtenidos en esta investigació11 servi
rán de base para otros proyectos, que se realizarán tanto en el campo 
co11w en la ciudad. 

Por el momento, en la Ciudad de México se han iniciado estu
dios, en colaboración con el instituto Nacional de Antropología e 
Historia y el Departamento del Distrito Federal, para conocer Los 
efectos de la lluvia ácida en los 11W1HIInen tos coloniales y precolo
niales de la capital. 

Además, en colaboración con inuestigadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo se iniciarán otros traba¡os sobre los efectos 
de las llu vias ácidas en el suelo de las zonas rurales. 

Por otro lado, los estudiosos de la UNAM este w1o iniciarán me
diciones de lluvia en Monterrey, Torreón, Tabasco, M érida , 
Guadala¡ara, y se tiene un proyecto en la zona de Baia Califomia 
Norte. Este proyecto de investigación es oportuno, ya que el Conse
¡o Nacional de Ciencia y Tecnología está int eresado en medir tanto 
las concentraciones de contaminantes en la atmósfera de Las ciuda
des del nortedel país como la formación de lluvia ácida y sus efectos 
en esas regiones, concluyá. • 

se ha encontrado que aproximadamen
te 8í por ciento de la población aleda
ña a las dos industrias cementeras ubi
cadas en el DF presentan, a partir de 
los 11 años de edad, diversas obstruc
ciones respiratorias; asimismo, han au
mentado los problemas de alergia y as
ma. 

Finalmente, declaró que ante el in
minente aumento de la contaminación 
ambiental es preciso unir esfuerzos y 
trabajar de manera interdisciplinaria, 
así como despertar el interés real de las 
autoridades pertinentes para la adop
ción de medidas que ayuden a resolver 
estos problemas. • 



La tecnología de congelación y álmacenamiento en frío es básica 
en la industria alimentaria 

A ctualmente uno de los principales 
indicios para cuantificar el des

arrollo tecnológico de un país lo cons
tituye la amplitud de sus instalaciones 
para procesar, transportar, almace
nar y hacer llegar al consumidor los 
alimentos refrigerados y congelados. 

El señor Juan Manuel V alero Char
vel, coordinador de Difusión del 
Programa Universitario de Alimentos, 
señaló lo anterior al inaugurar el Cur
so sobre oongelación de alimentos, el 
9 de abrü en el Auditorio Nabor Ca
rrillo de la Coordinación de la Investi
gación Científica. 

El reto es encontrar sistemas efi
cientes y económicos que liberen a 
México de la dependencia tecnológi
ca. Con este propósito, añadió, el 
Curso sobre congelación de alimen
tos está inserto dentro del plan de tra
bajo que .el PUAL desarrolla durante 
el presente año, conforme a cuatro 
áreas de investigación para impulsar 
el trabajo interdisciplinario dentro de 
la UNAM, y desarrollar vínculos de 
trabajo con otras instancias educati
vas del país. 

Estas cuatro áreas básicas son: gra
nos y semillas, productos pecuarios 
(principalmente leche y sus de
rivados), productos del mar y tecnolo
gía de alimentos. 

Precisó que el curso está dirigido a 
profesionales de ingeniería y tecno
logía de alimentos que laboran en cen
tros de investigación, producción y 
enseñanza, y abordará los aspectos de 
diseño y selección y técnico-econó
micos de equipos de congelación ha
ciendo hincapié en el trabajo experi
mental que debe llevarse a · cabo para 
resolver problemas específicos. 

El señor ]UDn Manuel Valero Charoel inauguró el Curso sobre congelación de alimentos; le 
acompañó en el acto el ingeniero Juan Carlos Lage Soto. 

En este contexto, el interés del 
PUAL es permitir que los trabajos de 
investigación, tanto básica como ex
perimental, que se desarollan en las 
distintas dependencias de la UNAM en 
materia de alimentos, tengan mayor 
interacción para configurar progra
mas y proyectos de investigación in
terdisciplinarios, concluyó. 

En general, dijo, la congelación y el 
almacenamiento en frío son los méto
dos más benignos de conservación, 
pues originan pocos efectos negativos 
en el sabor, textura y valor nutritivo 
de los alimentos. 

Las técnicas frigoríficas -usadas 
cada vez más en todas las fases de la 
cadena productiva-, al romper la es-

Afecta principalmente a 
países del Tercer Mundo 

La carencia de 
alimentos, de 

gradual incidencia 
a nivel mundial 

• De 1972 a 1974, 446 millones de 
personas ingirieron calorías por 
debajo del límite crítico de 
alimentación 

tacionalidad o temporalidad de los 
alimentos, frenan los procesos de de
gradación biológica y permiten con
servar por tiempo indefinido los pro
ductos. 

El uso más común del frío en la in
dustria alimentaria ha sido hasta aho
ra la refrigeración, pero en algunos 
países ésta ya es reemplazada por la 
congelación. De hecho, una de las 
premisas fundamentales de la ingenie
ría y la tecnología de alimentos es la 

P ese a los relevantes avances tecnológicos en la agricultura mundial, el 
hambre, la desnutrición y las elevadas tasas de mortalidad aumentan 

en proporción dramática, según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

La mitad de la población, se deduce de sus estadísticas, se encuentra 
desnutrida y es indudable que la mayor parte de ésta se localiza en los 
países del Tercer Mundo; la escasez de alimentos afecta principalmente a 
29 países de Africa, Asia y América Latina. 

El mismo organismo internacional estableció un consumo mínimo 
crítico de 1 600 calorías diarias (lo normal es de 2 400 calorías). No 
obstante, de 1972 a 1974, 446 millones de personas en países en vías de 
desarrollo ingirieron calorías por debajo del límite crítico de alimentación 
fijado por la FAO. 

Es necesario dar a conocer algunas de las causas que motivan el 
hambre y la malnutrición en múltiples lugares del mundo y, con ese fin, la 
investigadora Aída Noval Rodríguez, de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía, presenta, en la revista Problemas 
del del!arrollo, publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas, 
el art,'culo "Hambre y desnutrición en el Tercer Mundo: mitos y 
realidades". 

Algunas de las falsas explicaciones que se dan a los problemas del 
hambre y la desnutrición se atribuyen a una falta de conocimiento de los 
individuos sobre los productos alimenticios que permiten un desarrollo 
normal de sus organismos; otros dicen que hay una renuencia a mejorar 
hábitos alimentarios o bien ·argumentan que, debido al crecimiento 
demográfico que se presenta a escala mundial, el numero de alimentos es 
insuficiente. 

En otros casos se argumenta una carencia de recursos naturales que 
permita aumentar la producción de alimentos; sin embargo, existe otra 
proposición, quizá la más cercana a la realidad, que asegura que el 
hambre y la desnutrición tienen su causa en la existencia de una 
desigualdad social y económica entre los individuos e incluso entre los 
países, lo cual impide realizar un uso racional de los alimentos. 

cadena del frío, que va de la produc
ción primaria al consumo, pasando 
por la transformación. 

En nuestro país, · que sufre graves 
deficiencias en materia alimentaria, 
es necesaria la aplicación inmediata 
de la ingeniería y la tecnología del frío 
para aprovechar mejor los recursos 
alimenticios, que frecuentemente se 
pierden por problemas de conserva
ción, como sucede con los productos 
del mar. 

El curso es impartido por los inge
nieros Juan Carlos Lage Soto, director 
de Planeación y· Programación de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia Sur, y Ramón Sepúlveda, in
vestigador del área de Ingeniería en 
Alimentos de la FES Cuautitlán. • 

La última tesis es la que señala que algunas realidades del problema 
son, entre otras, el de dar un orden equivocado a prioridades sociales, 
económicas y políticas. Este hecho queda demostrado cuando países 
poderosos dedican recursos a la adquisición de armas, con los cuales se 
podrían cubrir las necesidades básicas respecto a alimentación y salud, 
por lo menos del total de la población infantil y femenina de la Tierra. 

La desnutrición y el hambre están relacionadas con la propiedad de 
la tierra. En una encuesta realizada por la FAO en 83 países en vías de 
desarrollo se registró que aproximadamente el tres por ciento de los 
propietarios controlan el 80 por ciento de la extensión territorial, en tanto 
que en muchos de estos países los pequeños propietarios y los campesinos 
sin tierra conforman entre el 50 y 80 por ciento de la población rural. 

Lo peor de todo, señala la profesora Noval, es que prácticamente la 
totalidad de los grandes propietarios no dedican su tierra al cultivo de 
alimentos, sino al cultivo de exportación y para la ganadería, hecho que 
tiende a aumentar. 

En México, el porcentaje de tierras dedicadas a la producción 
forrajera ha aumentado del 3 alll por ciento, en tanto que durante los 
últimos 15 años la producción pecuaria ha crecido al ritmo de 3. 7 por 
ciento anual y la producción agrícola sólo lo ha hecho al ritmo de 2.1 por 
ciento anual. De igual manera, la superficie agrícola dedicada al cultivo 
de oleaginosas básicas (ajonjolí, cártamo y soya) aumentó de dos a seis por 
ciento, dedicándose su consumo no a la producción de aceites comestibles, 
sino como base de alimento animal, mientraS que la superficie cultivada 
de granos básicos en el país bajó de un 78 por ciento, en 1960, a un 59 por 
ciento, en 1970. 

Se deriva de lo expuesto que los países del Tercer Mundo se enfrentan 
a un problema cada vez mayor por la insuficiencia en su producción 
agrícola y que la tasa de crecimiento de ésta es menor a la tasa de 
crecimiento demográfico, lo que provoca, necesariamente, la compra de 
alimentos a otros países y, con ello la dependencia de estos países a las 
grandes naciones productoras. 

La introducción de nuevas tecnologías y procedimientos tendientes a 
mejorar la calidad de semillas, como en el caso de las v.ariedades de alto 
rendimiento, resultan demasiado costosas y no han podido ser utilizadas 
por aquellos países que requieren de ellas para superar sus problemas de 
alimentación. 

Así pues, esta situación no es provocada por una escasez de alimentos 
o recursos, sino por un control ineficaz de los medios de producción de 
alimentos, el control sobre la tierra, sobre los insumas necesarios para la 
producción agrícola y sobre el crédito y comercialización de productos. 

En este sentido, una estrategia adecuada para combatir el problema 
del hambre exige la comprensión real de las causas que la provocan y la 
búsqueda de mecanismos que ataquen efectivamente los factores que en la 
actualidad frenan la producción y distribusión equitativa de alimentos. 

La seguridad alimentaria depende de la promoción de la agricultura 
y del desarrollo rural para beneficio de la mayor parte de la población y 
no para satisfacer las necesidades de consumidores de altos ingresos tanto 
locales como extranjeros; el proceso es lento y costoso, sin embargo en 
algunos países ha quedado comprobado y conviene seguir sus medidas al 
respecto de acuerdo a las necesidades propias de cada nación. - • 
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Expo-Foro: El niño y la ciudad 

Los problemas urbanos a 

través de la visión infantil 
• los infantes anhelan una ciudad más limpia, con menos carros y un trato 

más amable de la gente 

U na muestra de la visión que de la 
Ciudad de México tienen los ni

ños de esta urbe ha quedado plasmada 
a través de dibujos, pinturas y ma
quetas hechas por infantes de diversas 
escuelas, tanto públicas como particu
lares, en el Expo-Foro: El niño y la 
ciudad. 

Teniendo como sede la Galería Uni
versitaria Aristas, este evento trata de 
exponer los resultados de trabajos en 
los que se involucran la sociología, la 
plástica y el urbanismo. Así, desde 
una perspectiva interdisciplinaria se 
intenta conocer más de cerca lo que 
los niños piensan, quieren y crean co
tidianamente respecto de la ciudad, 
sus problemas y soluciones. 

Si bien estos pequeños viven en un 
mundo diferente al de los adultos, por 
lo que se refiere a la imaginación y 
fantasía propia de su edad, tienen sin 
embargo plena conciencia de los prin
cipales factores que inciden, tanto po
sitiva como negativamente, en la vida 
urbana. Así lo revelon ellos a su mane
ra: 

-Me gustaría que al hacer los ve
hículos, especialmente los autobuses 
de transporte, se piense que también 
los van a usar los niños; que los hagan 
con estribos, timbres y pasamanos que 
ellos puedan usar, que los mantengan 
en mejor estado de limpieza; que ha
gan menas ruido, que tengan protec
ciones las ventanillas y que estén bien 
ventilados. 

-Quisiera que no cortaran los ár
boles, no tiraran basura en las calles, 
así no habría tanto esmog; la ciudad 
es bonita, pero así como está ahorita se 
ve muy mal. Yo quisiera que todo esto 
se compusiera, que no hubiera tanto 
carro · y que todos colaboráramos y 
juera diferente. 

-Mis colores preferidos son el azul 
y el verde. Me gustaría que el ciuda
dano del año 2000 fuera amable y 
buenn, cuidadoso, de pensamientos 
sensatos y que no sea ladrón como al
gunos de nuestro siglo. 

Gaceta UNAM 1 3 de mayo de 1984 
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-A mí me gustaría que la gente no 
juera tan grosera ni desesperada, y 
que no haya tanto esmog, porque con 
todo esto nos ponemos de mal humor. 

-Lo que no me gusta de las perso
nas que van en los coches es que si tú 
vas en bicicleta o caminando y vas a 
cruzar la calle no puedes porque te 
atropellan. 

-A mí me parece que para que el 
país me;ore, para el año 2000 hay que 
contrarrestar la síJbrepoblación, el 
desempleo, etcétera, para que no ha
ya tantas pandillas de ladrones al no 
tener empleos. 

Un e;emplo más lo da ese niño que 
sentencia: "Me disgusta que me mo
lesten, no poder complacer a alguien, 
perder amigos, que tiren basura, la 
violencia (y no pongo más porque no 
acabo)". • 
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Presencia de Hungría en México 

Se expone el trabajo 
fotográfico de Pál Rosti en la 

Sala Juan O'Gorman 
• Transporta al espectador al pasado, a las fuentes del arte fotográfico y a los 

comienzos de la presidencia del 1 icenciado Benito Juárez 

L a licenciada Aurora Cano Anda
luz, directora general de Exten

sión Académica, en representación del 
licenciado Alfonso de Maria y Cam
pos, coordinador de Extensión Uni
versitaria, inauguró el 12 de abril la 
exhibición Presencia de Hungría en 
México, en la Sala Juan O'Gorman del 
Centro Cultural Universitario. 

Durante la ceremonia de apertura, 
la licenci¡¡da Cano señaló que el mate
rial de la muestra incluye parte del 
trabajo fotográfico que el húngaro 
Pál Rosti realizó en su recorrido por 
México en 1856-1858. 

También indicó que la muestra pre
senta diversos aspectos y facetas de 
paisajes mexicanos y, asimismo, del 
folclor, actividad productiva, pasado 
histórico y forma de vida de las comu
nidades húngaras en el siglo pasado. 

Por su parte, la bióloga Julia 
Martínez, jefa del Departamento de 

Exposiciones individuales 

Relaciones Internacionales de la Di
rección General de Intercambio Aca
démico, agradeció la colaboración de 
la Embajada de la República Popular 
de Hungría para la organización de la 

Pintura-collage, ;Cuando muera quiero música! y 
Diálogos y parlamentos 
teatrales, diseños 
ese en ográ f i e os 

lo Escuela Nocional de Artes Plásti
cos, o través de su División de Estu
dios de Posgrodo, informo de lo inau
guración de los exposiciones indivi
duales de Carlos Olocheo: Pintura·co
llage; Moría Elena Jiménez Huerta: 
¡Cuando muera quiero música!, y 
Jorge Rey no: Di61ogos y parlamentos 
teatrales, diseños escenográficos, las 
cuales estarán montadas en las solas 
1 2, 3 y 4, respectivamente. 

la ceremonia se llevará a cabo el 
martes 8, a las 19:30 h, en Acade
mia No. 22. 

las exposiciones estarán abiertas 
hasta el 31 de mayo. 

1 

La licenciada Aurora Cano Andaluz inauguró la exhibición "Presencia de Hungría en 
México"; le acompmklron en el evento la bióloga Julia Martínez, los licenciados Daniel Leyva 
y Sándor Erb, así como el doctor Károly Szabó. 

exposición, misma que permanecerá 
abierta en el presente mes de ma
yo. 

En su oportunidad, el doctor Ká
roly Szabó, embajador de la Repúbli
ca Popular de Hungría en México, se
ñaló que la exposición fotográfica no 
es una simple colección de imágenes, 
sino que tiene la virtud de transportar 
al espectador al pasado, a las fuentes 
del arte fotográfico y a los primeros 
años de la presidencia del licenciado 
Benito Juárez. 

En su recorrido por México, Pál 
Rosti encontró y registró los lugares y 
acontecimientos que a su juicio fueron 
merecedores de ser perpetuados en 
una imagen. La estimación y cariño 
del pintor por México es posible 
apreciarla en sus trabajos fotográfi
cos, donde expresa su amor por los 
paisajes mexicanos, precisó. 

Cabe señalar que, entre la extensa 
lista de viajeros que visitaron el conti
nente americano durante el pasado 
siglo, difícilmente se puede encontrar 
un personaje en el que se sintetice una 
gama tan variada de búsquedas y as
piraciones como en el caso de Pál Rosti 
(1830-1874),húngaro que visitó Esta
dos Unidos, Cuba, Venezuela y Méxi
co entre los años de 1856 y 1858, 
fechas que son importantes en el des
arrollo de la fotografía, pues no 
habían transcurrido 20 años desde su 
invención. 

Rosti realiza interesantes tomas fo
tográficas que con el paso del tiempo 
han cobrado mayor valor al remon
tarnos a un panorama visiblemente 
transformado o ya definitivamente ol
vidado. 

Las meticulosas descripciones que 
hace el viajero en sus memorias sobre 
los habitantes de los países visitados 
contrastan con la evidente ausencia de 
personas en sus imágenes, situación 
nada casual, ya que los largos tiempos 
de exposición que exigía la fotografí 
en ese entonces, inconveniente casi ol
vidado en el presente, impedían la 
captación de objetos en movimiento, 
por lo cual los fotógrafos debían optar 
entre los estereotipados modelos que 
posaban en incómodas posturas, apo
yando sus cabezas en ganchos, aguan
tando la respiración y aún el parpa
deo, o dedicarse a la captación del 
paisaje. 

En la ceremonia de apertura estu
vieron los licenciados Daniel Leyva, 
subdirector de Difusión Cultural de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Sándor Erb, consejero de la Embaja
da de la República Popular de 
Hungría, y Arturo Villaseñor, jefe de 
la Unidad de Intercambio Cultural de 
la Dirección General de Difusión Cul
tural de la UNAM , entre otros. • 



. e UaBdo la población tiene acceso a 
las expresiones artísticas u éstas se 

encuentran en lugares públicos no se 
puede hablar de arte elitista, afirmó el 
arquitecto Juan Benito Artigas, jefe 
del Departamento Curso Vivo de Arte 
de la Dirección General de Difusión 
Cultural. 

Durante una visita guiada (el De" 
partamento Curso Vivo de Arte orga
niza eventos de este tipo desde hace 27 
años) a Santa María Xoxoteco, estado 
de Hidalgo, el arquitecto Artigas aña
dió que el arte se comprende y disfru
ta más cuando es presentado directa
mente, ya que así se tiene la posibili
dad de apreciar la riqueza no sólo 
artística sino cultural de las diferentes 
regiones del país. 

Santa María Xoxoteco se encuentra 
en la zona de Mextitlán, Hidalgo. 
Ubicada en el centro del pueblo, la ca
pilla de Xoxoteco es una construcción 
del siglo XVI, en cuyo interior se loca
lizan pinturas de singular belleza, con 
características clasicistas y prehispáni
cas. 

El espacio interno del edificio, 
explicó, está proyectado en sección 
aureolada, proporción geométrica 
que relaciona las distintas medidas de 
un volumen en las cuales existe una 
armonía establecida por una ley geo
métrica que aparece en las grandes 
creaciones de la humanidad. 

Por sección aureolada se entiende 
una relación de medida entre el ancho 
y la profundidad. En la capilla del 
Xoxoteco(diri.gida en el siglo XVI por 
la ordén de los agustinos) la altura es 
igual al ancho de la construcción. 

En prácticamente todas las pinturas 
de la capilla del Xoxoteco aparecen 
demonios y referencias al Infierno, co
mo hombres acechados por fuego y 
torturados por seres !nfernales. Asi
mismo, se encuentran temas como la 
creación de la vida y la expulsión de 
Adán y Eva del Paraíso; cabe destacar 
que la Eva pintada es una mujer blan
ca y con cabellos rubios. 

El Jefe del Departamento Curso 
Vivo de Arte indicó que la técnica uti
lizada en las pinturas contiene un ma
nejo preciso del color y la forma; la 
calidad estética de estas obras hizo po
sible la comunicación entre hombres 
de distinta cultura y creó en los 
indígenas la obediencia e incluso el te
mor. 

Las pinturas de la capilla del Xoxo
teco fueron descubiertas hace diez 
años, cuando se pretendió remodelar 
el interior de la misma; las observa
dopes y estudios de éstas han de
mostrado que poseen una gran cali-

De carácter clasicista y prehispánico 

La capilla de Xoxoteco, 
ejemplo del arte del siglo XVI 
• En ella se localizan pinturas de relevante interés histórico-religioso 

• La creación de la vida y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, referencias 
que se encuentran en la mayoría de las pinturas 

dad artística y cultural, ya que reve
lan lo que en ese entonces ocurría. 

En este sentido, destacó dos escenas 
en las que, por un lado, se representa 
a un matrimonio entre españoles 
acompañados por sus sirvientes 
indígenas y, por otro, a una pareja de 
señores indígenas que disfrutan de un 
banquete y son atendidos por sirvien
tes. En ambas escenas los detalles del 

~- - -

vestido muestran que la aculturación 
se manifestaba en todos los detalles de 
la vida cotidiana; en estas obras se ob
servan detalles del vestido español en 
la ropa del indígena. 

El arquitecto Artigas destacó la im
portancia que tiene la relación arte
psicología, pues la comunicación 
entre ambas disciplinas es determi
nante para entender y explicar los di
ferentes fenómenos sociales, políticos 

El arquitecto Juan Benito Artigas expu.o características estéticas de la capilla de Xoxoteco, en 
unu visita guiada a la misma que fue organizada por el Departamento Curso Vivo de Arte. 

y económicos que prevalecían en una 
época. Puede pensarse, apuntó, que 
en las pinturas de esta capilla se pre
tendió mostrar a los indígenas que si 
no obedecían la ley divina, represen
tada por los agustinos, serían castiga
dos y torturados después de su muerte; 
incluso se les hacía entender que el 
castigo (aplicado por los españoles) 
podría evitarles caer en las garras de 
los demonios. 

Durante la visita guiada al Xoxote
co se contó por primera vez con un es
pecialista en psiquiatría, quien expli
có la simbología de las pinturas y su 
connotación psicológica; de esta ma
nera, el doctor Antonio Ruiz Tavier 
de Andrade, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Psiquiatría, afirmó que 
el acto de colonización llevado a cabo 
luego de la conquista española ha sig
nificado un éxito de comunicación 
simbólica entre individuos de dos cul
turas totalmente diferentes. 

El especialista señaló que el estudio 
psicologico de las pinturas de la ca
pilla del Xoxoteco permiten observar 
que a través de éstas los agustinos, en 
representación de las autoridades es
pañolas, sometieron a los indígenas 
intimidándolos con el castigo divino si 
no acataban las órdenes de la Iglesia y 
del rey de España. 

Explicó que los símbolos tienen una 
especial importancia dentro de la 
psicología, y éstos fueron perfecta
mente utilizados en la arquitectura y 
pinturas de esta capilla. Así, dijo, el 
sitio donde se paraba el fraile, el lugar 
y ubicación de las pinturas, el color y 
la expresión de los rostros, determina
ban un mensaje claro y preciso. 

Como ejemplo de lo anterior citó el 
hecho de que el aspecto infernal y 
tétrico se ubique al lado izquierdo, en 
tanto que el ambiente celestial y puro 
se represente al lado derecho (la cre
ación de la vida se plasmó a la derecha 
de uno de los muros de la capilla del 
Xo.x:oteco), lo cual tiene un objetivo 
determinado, pues simbólicamente y 
en todas las culturas, aquello que 
plasma a la derecha es siempre lo vir
tuoso y, lo de la izquierda es lo si
niestro, lo tétrico, lo necrofílico; es de
cir, la muerte. 

Finalmente, el doctor Antonio Ruiz 
Tavier de Andrade expresó que para 
entender la simbología de las pinturas 
del Xoxoteco es preciso ubicarse en la 
época que se vivía cuando fueron pin
tadas y entender así que el manejo del 
arte como mediatizador ha dado re
sultado, y que si se consjdera que estas 
manifestaciones poseen calidad artís
tica el efecto es todavía mayor. • 



E n su residencia llamada Loa Em
peños, Gaceta UNAM entrevistó al 

autor de Los Bignos perdidoa, los deafi
guroe. Loa pecea y Segundo aueño. 

"Un escritor mexicano -difo
tiene un caudal que entregar en el 
extranfero; es una aportación básica 
de la cultura. ( ... )Si nos comparamos 
con otro tipo de estratos culturales, lo 
tenemos my?J alto. Y es una lástima; 
por otra parte, que nada más sea pri
vativo de minorías; que no se extien
da, que no tengamos la suficiente pro
moción y qtJe la gente en general sea 
inculta o analfabeta. No podemos so
pottar la cultura que México esparce 
por múltiples ámbitos. El país me pa
rece, en términos de una imagen un 
poquito lejana, un mundo muy am-' 
plio p5ra el mínimo atlante que lo sos
tiene. No sabemos la inmensidad cul
tural que tenemos". 

Y más adelante precisó esos concep
tos: "Tenemos la cultura, pero no te
nemos .!a civilización para encau
zarla ... 

Tengo la intención de que pl~
quemos de signos perdidos, de telas de 
juicio, de peces, segundos sueños y 
desfiguros. ¿Está de acuerdo? 

Son los únicos que he hecho: éstos. 
¿Cuáles son "éstos"? 
Pues, los desfiguros, por supuesto; 

me salen muy bien. 
La mayoría de la gente dice que to

dos le salen muy bien. 
No, la mayoría de la gente no, yo 

creo que la mayoría de la gente en Mé
xico no lee, ésta es la barrera entre 
nuestra sociedad y el escritor. 

¿Es cierto que usted se arrepintió de 
Loa Bignos perdúloa? 

Ss ... sí, arrepentido en tanto es una 
novela que no me dice más que es una 
forma de aprendizaje; como hacer de
dos en un piano. En este sentido, no 
estoy arrepentido de ella, es natural. 
Por otra parte, pienso que todo lo que 
he escrito es lo mismo: aprendizaje. 
Pero Los signos perdidos es, ob
viamente, muy torpe; es una estúpida 
novela. No tengo el partido tomado de 
enamorarme de las cosas que hago: es
toy fascinado durante la experiencia, 
en el momento de hacerlas; después, 
me olvido. Lo contrario sería impro
cedente, ya que a uno no le permite 
avanzar. Yo diría que estar enamora
do sería una especie de ensoñación 
doblemente ilusoria; y bastante hay 
con el original para, además, tener la 
copia. 

¿De qué debe wto estar f 1amora
do? 

Esto ya depende del consumidor. 
¿Del consumidor del enamoramien

to? 
¡Del consumidor de la vida! Estoy 

hablando así para romper el hielo. 
¿De qué debe uno estar enamorado? 
No creo que el amor sea un deber; t'ls 
una misteriosa razón de ser. 

¿De qué está usted enamorado? 
¿ Ultimamente? Soy incestuoso; es

toy enamorado de mi hija. Un día me 
dijeron: "Ten cuidado, porque estás 
demasiado involucrado en su vida y 
hay que dejar a los hijos en libertad". 
Yo contesté: "No, no, no, a mí me pa
rece que es al contrario; si de alguna 
manera he tenido yo que ver en su vi
da ha sido con este objeto: el de una 
proximidad". 

Hablemos de los peces, no de la no
vela, sino dé los peces como tales; aquí 
en su casa veo muchos, en aquella pin
tura en azul, en rojo, en aquel cuadro 
en dorado ... 

Esa es una litografía de Dalí, esta es 
la portada previa a la que existe en 
Los peces, que como es un material 
dorado, delicado, costaba mucho tra-

Sergio Fernández: 

"La literatura, forma 
de decir cosas que, de otro 

modo, mueren antes de salir" 
(Primera parte) 

• Hay una barrera entre la sociedad y el escritor 

• Desea escribir sobre la Ciudad de México, denunciar los pecados que se han 
cometido contra ella 

bajo pasarlo a la camisa del libro; en
tonces la pusieron roja y azul, pero es 
un buen cuadro de Rodolfo Hurtado. 
Como yo soy Piscis la gente me favore
ce regalándome estas simbologías. 

¿Escoge usted las portadas de sus 
libros? 

Bueno, sí. .. La de Los desfiguros no 
del todo, porque los editores quisieron 
ponerle un fondo de color oscuro que 
maltrata un poco el dibujo de Guiller
mo Termine!, que es muy bello. 

A muchos la portada de Los desfigu
ras les parece erótica, yo diría que es 
muy cachonda; ¿a usted gué le pare
ce? 

A mí me parece lo que le parece a 
usted. 

¿Y además de eso? 
Me parece espléndido el dibujo, que 

se ve mejor en la parte de atrás, en la 
contraportada, porque es sobre blan
co; es un dibujo fino. Tengo algunas 
otras cosas de Termine!, que son una 
serie de monstruos, no todos cachon
dos como usted les llama, pero todo 
monstruo tiene una forma de ternura 
y, al mismo tiempo, de sabrosura. 

En el prólogo a wta antología wti
versitaria de novela mexicana con
temporánea, escrito por usted en 
1972, mencionaba que veía con muy 
buenos augurios la novela. Después de 
12 años ¿Cómo ve usted esos augurios? 

Me parece que la nuestra es una li
teratura muy rica; aquí tiene usted es
ta antología, ¿no? Pienso que el libro, 
que tiene un límite preciso, fue un 
presagio de cosas que están pasando 
últimamente. Hace poco, en Canadá, 
donde teníamos unos workships (talle
res) con unos escritores canadienses, 
me di cuenta que un escritor mexicano 
tiene un caudal que entregar en el 
extranjero; es una aportación básica 
de la cultura. Entre otras, la literatu
ra, la pintura, especialmente la 
poesía. Si nos comparamos con otro ti
po de estratos culturales, lo tenemos 
muy alto. Y es una lástima, por otra 
parte, que nada más sea privativo de 

Escritor Sergw Fernández. 

minorías; que no se extienda, que no 
tengamos la suficiente promoción y 
que la gente en general sea inculta o 
analfabeta. No podemos soportar la 
cultura que México esparce por múl
tiples ámbitos. El país me parece, en 
términos de una imagen un poquito 
lejana, un mundo muy amplio para el 
mínimo atlante que lo sostiene. No sa
bemos la inmensidad cultural que te
nemos. No me refiero sólo a libros sino 
a términos bastante más concretos, 
por ejemplo, el hecho de que se hu
biera intentado una línea "ocho" del 
Metro, que rompería fundamental
mente una de las más importantes 
éalles arqueológicas, la de Brasil. El 
hecho implica que no somos capaces 
de manejar nuestra riqueza y lo que es 
peor, que somos nosotros mismos 
nuestros vándalos. Se iban a dañar no 
menos de catorce edificios de primera 
importancia a partir de Santo Domin
go, siguiendo con el Palacio de la In
quisición -que después fue la Escuela 
de Medicina y que ahora .es un mu
seo- además de la parte occidental 
de la Catedral y el Monte de Piedad y 
qué sé yo cuántas cosas más. Somos IR
conscientes; un pueblo por una parte 
culto y por otra parte bárbaro; sobre 
todo con unas ganas enormes de des
truirnos. Eso es lo que debe captar la 
literatura, que es rica y profunda y 
muy heterogénea. Sí, soy optimista en 
relación a lo que se escribe. Sobre todo 
porque ya no vivimos sólo la cauda de 
"nacionalismo"; de lo que se hacía en 
la época que marcaron con un sello in
discutible, por una parte, los pintores 
mur alistas y, por otra, los novelistas 
de la Revolución, para, en cambio, te
ner un poco a la zaga o en detrimento 
a una generación como la de los Con
temporáneos. Siento que ahora el ar
te, la cultura y, muy especialmente 
(en "mis" terrenos) la literatura, es al
go que se maneja ampliamente, no 
con criterios restringidos. Por ejem
plo, ya el sexo no nos da miedo en la 
literatura mexicana, el amor no nos 

empavt>rece. En la vida, en cambio, 
sí·. 

Hablando de títulos de obras, ¿có
mo escoge usted los nombres de sus 
novelas? 

No sé por qué me pregunta usted 
eso ¿Le parece importante el 
nombre? 

Creo que todo lo que está relaciona
do con usted y su obra es importante. 

No, no~ que yo no piense que es 
importante el nombre; quiero saber 
por qué lo es para usted. Porque men
talmente ahora mismo hacía recuen
tos acerca de símbolos sagrados, don
de el nombre es muy importante. Qué 
coincidencia ¿verdad? 

Quizá sí existen -como energía 
mental- algunas de las cosas de qu 
hablábamos al principio, cuando no 
habíamos empezado a grabar, y en
tonces usted me transmitió lo de los 
nombres y por eso se me ocurrió. 

Es posible, claro que sí. 
Yo no tenía pensado pregnntárselo. 
Sí, sí. Los nombres son fundamen· 

tales; incluso, si uno cambia una letra 
del nombre, reestructura toda una si
tuación de la existencia. Es por eso, 
por ejemplo, que hay seudónimos; 
que los artistas con frecuencia se cam
bian de nombre, porque se dice que la 
suerte es otra. Desde un punto de vista 
de lo que se llama la gematría, que es 
una ciencia oculta, cada letra tiene 
asignado, desde un punto de vista 
metafísico, un número. Y éste respon
de a un recurrir del U ni verso que 
puede o no ser favorable. Por eso uno 
tiene que estar muy pendiente de los 
nombres. A eso se debe que le pregun
tara, a mi vez, el porqué del asunto. 

¿Le dio mucho trabajo encontrar el 
nombre de sus novelas? 

Pues, no lo sé. A mí.. . en especial 
me cuesta todo mucho trabajo: plati
car con usted, escribir, ver esta plu
ma. Todo me cuesta. 

¿Qué es lo primero que ve cuando 
se despierta? 

¿Sinceramente? El estupqr de estar 
vivo, no saber qué estoy haciendo, la 
sorpresa infinita de decir: "¿Qué estoy 
haciendo aquí?", eso es lo inicial, lo 
primero que veo, con la consiguiente 
angustia de no saber qué es lo que ha
go en la vida. Generalmente es el mo
tivo de unos alarmantes ruidos inte
riores, o lo que se podría llamar la so
ledad. Aunque uno esté acompañado, 
eso no importa, es una cosa de sensibi
lidad; sobre todo porque en este lugar 
hay un gran silencio. A mí me da ho
rror el amanecer. 

¿Le encanta la noche? 
Sí. 
¿Y qué es lo último que ve cuando 

se comienza a dormir? 
Intento ver algo que sea luminoso; 

es una concentración para comunicar
me con cosas hermosas, pero no siem
pre fáciles. Soy insomne; en general 
me cuesta mucho trabajo dormir. Re
gularmente hago este tipo de intros
pecciones para saber que la vida tiene 
un sentido, borrado de un plumazo 
cuando despierto. Esta es la imagen 
que se me ocurre comunicarle como 
nocturna; la diurna es muy fea. 

Tan fea como ¿qué? 
Como la muerte, por ejemplo, o 

más. No, no como la muerte, porque 
no me parece horrible; más bien como 
un aislamiento -tal vez suene pedan
te- un "aislamiento cósmico". Es co
mo estar suspendido en el espacio; se
mejante a los viajes de los astronautas 
gringos o soviéticos, que andan por 
ahí y que se salieron de la cápsula: 
¡qué vértigo no la altura, sino la sole
dad! Despertar es eso para mí. 

(Pasa a la pág 29) 



Ofrece elementos culturales de identificación 

Equidad entre lo objetivo 
y lo subjetivo a 
través del arte 

• Concordancia entre la política cultural y la realidad nacional, imperativo 
actual 

• El hombre es único y, por ello, hablar de arte nacionalista carece de sentido 

Aspecto de la mesa redonda Conceptos y tendencias en la escultura, efectuada dentro del en
cuentro de escultores denominado .. A la sazón de los bo··. 

E s preciso que los escultores mexi
canos sustenten una política cul

tural que los distinga de artistas ex
tranjeros, cuya realidad es diferente a 
la del país. La búsqueda de esta 
política no se relaciona con una "me
xicanización", ya que el arte es senci
llamente humano y, por esto, podría 
decirse que internacional. En este sen
tido, los escultores conjugan innume
rables tendencias y hacen uso de ellas 
de una manera más acorde con la rea
lidad cultural y social de los pueblos 
latinoamericanos. 

Esta es la conclusión a la que llegó 
el grupo de estudiantes de artes plásti
cas, escultores y críticos de arte, luego 
de una discusión sobre el tema en la 
Sala Lumiére de la Casa del Lago, du
rante la mesa redonda Conceptos y 
tendencias en la escultura, que se 
efectuó durante el encuentro de escul
tores denominado "A la sazón de los 
80". 

En el evento, el escultor Francis
co Zúñiga aseguró que el arte no pue
de o no está obligado a hacer repre
sentaciones de la realidad; el arte ope
ra en las fronteras de lo invisible, de lo 
subjetivo, y constituye un instrumento 
que permite la equidad entre lo objeti
vo y lo subjetivo. El hombre es único y, 
por eflo, el arte no tiene fronteras; 
hablar de arte nacionalista no tiene 
ningún significado, añadió. 

Dijo que fue en los-años anteriores a 
la Segunda Guerra Mundial cuando 
los artistas en Europa formaron el pri
mer y más grande grupo de vanguar
dia, cuyas obras e ideas son-las que 
hasta el momento han alimentado la 
creatividad de los artistas mexicanos; 
sin embargo, el escultor Rubén Valen
cia, también participante, cuestionó 
esta enmarcación de la creatividad 
artística,_ pues asegUiió que el afán de 
innovación está presente en todo el ser 
humano, máxime en los artistas jóve
nes, en quienes el problema a que se 
enfrentan no es definir qué corrientes 
o tendencias son más vanguardistas 
que otras, sino en tomar de cada una 

de ellas los medios y conceptos escul
tóricos que permitan desarrollar ese 
entusiasmo artístico. 

Sobre el problema del comercio en 
el arte, el escultor Zúñiga dijo que en 
muchas ocasiones parece manifestarse 
más por el deseo de entrar en el mer
cado artístico que por ofrecer nuevas o 
valiosas obras. Al respecto, Rubén Va
lencia aclaró que entrar al mercado 
del arte no desprestigia al escultor, 
cuando se hace con sentido artístico. 

Por su parte, Víctor Hugo Núñez, 
Pedro Cervantes, Noami Siegmann y 
Marysole W orner Baz se refirieron al 
problema de la escultura como arte 
que debe reflejar la realidad social y el 
compromiso político del autor. 

Para Víctor Hugo Núñez el arte no 
puede permanecer al margen de suce
sos militares que agobian al continen
te y al mundo entero, por lo que los 
artistas deben adquirir un compromi
so político y reflejar en sus obras esta 
realidad. 

Es necesaria la instrumentación de 
una política cultural que encamine el 
trabajo de los artistas plásticos y de los 
escultores en particular. Con esta po
lítlta cultural cada pueblo podría go
zar del arte y recrearse en él. El arte 
sería comprendido y ofrecería además 
elementos culturales de identifica
ción, no con los productos que enfren
tan en la vida cotidiana, sino con una 
tradición artística que ha tr"atado en 
todas las épocas de reconfortar el espí
ritu de los pueblos, coincidieron en se
ñalar conferenciantes y asistentes a la 
mesa redonda. 

En la última intervención, la crítica 
de arte Raquel Tibol se refirió a las 
posibilidades que el arte ofrece para la 
comprensión de los hombres: "esta
mos aquí críticos, estudiantes y artis
tas con diferentes posturas sobre el ar
te;r sin embargo, existe la posibilidad 
de discutir y emitir ideas sin que esto 
conduzca a un enfrentamiento i-rre
mediable. El arte ofrece la posibilidad 
de comprensión y comunión entre los 
hombres". • 

El barro permite una visión 
contemporánea del arte 

antiguo 

E n la escultura, la forma y la rela
ciónhombre-objetort:ienen muchas 

veces influencia social; en este tipo de 
arte no es necesario utilizar criterios 
panfletarios o amarillistas, afirmó la 
maestra Esperanza Garrido, coordi
nadora de Arte del Centro de Ense
ñanza para Extranjeros, durante la 
conferencia El arte contemporáneo 
en Colombia, llevada a cabo en el 
Auditorio José V asconcelos de esta de
pendencia. 

La maestra Garrido señaló que pa
ra sentir y comprender una obra de 
arte no es necesario que sea tan clara 
que llegue a ser rutinaria y excesiva
mente lógica. Por el contrario, cuan
do se presenta una obra abierta en la 
que el artista no impone necesa
riamente el mensaje de su trabajo, el 
público participa de manera activa y 
se interioriza en la obra, lo que desen
cadena en él sensaciones y pensamien
tos quizás antes dormidos, precisó la 
maestra Garrido. 

Durante el evento se presentó, a tra
vés de diapositivas, parte de la obra 
escultórica de Trixi Allina, artista co
lombiana que realiza estudios de 
maestría en la Coordinación de Dise
ño Industrial de la Facultad de Ar
quitectura. 

vasija puede ser llevada a la escultura, 
transformándola, pero cuidando que 
no se pierda su identidad. 

Aseguró que el barro permite, ade
más de crear un objeto utilitario, dar 
extensión al elemento del pasado y 
darle una visión contemporánea al ar
te de las culturas antiguas. "Busco ac
tualizar la cerámica precolombina,pe
ro a través de crear formas modernas 
y no arte puro de esa época". 

A través de su escultura la artista se 
adentra en la relación hombre-objeto, 
y en la forma intenta reencontrar al 
hombre universal. Trixi Allina desta
có la necesidad de conocer y entender 

En la conferencia .. El arte contemporáneo en Colombia" se resaltó la influencia social en la es
cultura, la forma y la relación hombre-objeto; en el evento participaron las maestr?S T rixi Alli
IUI, Esperanza Garrido y Graciela Kartofel. 

Por su parte, la escultora indicó que 
comenzó su trabajo escultórico utili
zando materiales blandos como el ba
rro, al cual le ha dado forma de obje
tos decorativos. 

La artista explicó que en objetos 
como las vasijas, la calidad artística y 
cultural es muchas veces ignorada, 
pues se les ve sólo como artesanía; con 
el barro -dijo- es posible rescatar 
elementos del pasado que ayudan a 
comprender el origen del hombre, su 
presente y su futuro. 

-Expresó que al trabajar con barro se 
aproxima más a la naturaleza, pues 
maneja a la tierra misma, sensación 
que la acerca a la raíz del ser humano, 
"al reencontrarme con la tierra me en
cuentro con el pasado precolombino, 
en el que la cerámica jugó un papel 
determinante como figura artística y 
cultural", subrayó la conferenciante. 

Trixi Allina explicó que en su escul
tura utiliza la técnica del torno, ma
nejada por los artesanos y alfareros; 
así,al destruir para construir, la artista 
crea nuevas formas. Advirtió que una 

lo que son los objetos en la vida del ser 
humano. 

Indicó que durante su estancia en 
México ha trabajado el bronce, mate
rial que empieza a conocer y a aden
trarse en él, a darse cuenta que puede 
encontrar una gama de posibilidades 
para enriquecer su .obra. La artista 
concluyó diciendo que el artista no 
puede permanecer ajeno a la realidad 
que le rodea y que, aunque su arte sea 
universal, está influido por la his
toria del lugar donde nació o vive. 

Respecto a la obra de Trixi Allina, 
la maestra Graciela Kartofel, catedrá
tica del Centro de Enseñanza para Ex
tranjeros, apuntó que es concreta, ob
jetiva y compacta, perfectamente 
bien delimitada y con una marcada 
sensibilidad. 

Finalmente, la maestra Kartofel se
ñaló que este tipo de eventos dan a los 
estudiantes extranjeros y mexicanos 
una idea más clara de lo que es el arte 
latinoamericano, y les permite com
parar las manifestaciones artísticas 
universales. • 
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MEXtCO 

Programación en AM, 860 KHz. 

Mayo 
.· 

Jueves 3 

'7:05 h. Schein, Johann Hermano: 
Cuatro madrigales espirituales. 
Frescobaldi, Girolamo: Toccatas 
para órgano. 
7:45 h. Tiempo de cambio. Progra-
ma especial. ' 
11:00 h. Revista informativa. 
JI: 15 h. Frumerie, Gunnar de: 
"Suite pastoral" para flauta, arpa y 
orquesta de cuerdas. 
JI :30 h. Palabras sin reposo. Por 
Tomás Mojarra. 
JI :45 h. En la- ciencia. Por el 
Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal: 
Verdi, Giuseppe: Arias de "Rigolet
to", "Macbeth" y "Réquiem". Inter
pretación: Luciano Pavarotti. 
13:00 h. La opinión de los sucesos 
(repetición). 
13:30 h. Saint-Saens, Camille: 
"Fantasía" para violín y arpa, Op. 
124. Henze, Hans W ernér: Sonata 
para cuerdas. 
14:00 h. Actualidades políticas. Por 
el Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 

14:15 h. Romances y corridos. Por 
Carlos Illescas. 
14:30 h. Hindemith, Paul: Ludus 
Tonalis, para piano (11). 
18:00 h. Bach, Johann Sebastian: 
Suite francesa No. 4 en Mi bemol 
mayor, para clavicímbalo. 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana. Por la Facultad de Econo
mía. 
19:15 h. Honegger, Arthur: "Movi
miento sinfónico No. 3". 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita 
García Flores. 

20:15 h. Canto nuevo. Por Pedro 
Enrique Armendares. 
21:00 h. Crítica de las artes-teatro. 
Por Emoe de la P~rra y María Gon
zález. 

21:15 h. Crítica dEl' las artes-artes 
plásticas. Por Lelia Frida Driben y 
Jorge. A. Manrique. 

21:30 h. Kodaly, Zoltan: Sonata 
para violoncello solo, Op. 8. 
22:35 h. Poulenc, Francis: Sonata 
para dos pianos (1953). 
23:00 h. 100 años de tango (retras
misión). 
23:45 h. Marcello, Alessandro: 
Concierto "La cetra", No. 4, en Mi 
menor. 

Conciertos en AM 

MATUTINOS 

Jueves 3 

9:20 h. Ludwig van Beethoven: 
Obertura "Las ruinas de Atenas", 
Op. 113. Henry Purcell: "Coye ye 
sons of art", cantata. Wolfgang 
Amadeus Mozart: Concierto para 
violín y orquesta No. 3 en Sol ma
yor, K 216. Johannes Brahms: 
Sinfonía J:No. 2 en Re mayor, Op. 
73. 

Viernes 4 

9:20 h. Willem Pijper: "Seis epigra
mas sinfónicos". Ralph Vaughan
Williams: "Flor carnpi", suite pa
ra viola, coro y orquesta de cáma
ra. Igor Stravinsky: "El beso del 
hada", divertimento. Camille 
Saint-Saens: "La musa y el poeta", 
para violín, cello y orquesta, Op. 
132. Ludwig van Beethoven: Sin
fonía No. 1 en Do mayor, Op. 21. 

Sábado 5 

7:05 h. Johannes Brahms: Valses 
del Op. 39 para piano a 4 manos. 
Gioacchino Rossini: Obertura de 
"Ermione". J ohann Sebastian 
Bach: Concierto para dos violines y 
orquesta en Re menor. Ignaz Holz
bauer: Sinfonía en Mi bemol ma
yor, Op.4 ,No. 3. 

9:15 h. Daniel Gregory Mason: 
"Chanticleer" (El canto del gallo), 
obertura. Franz Schubert: Danzas 
alemanas (arreglo para orquesta de 
Anton Weber), Silvestre Revueltas: 
"Alcancías", obra para orquesta de 
cámara. Wolfgang Amadeus Mo
zart: "Le petit riens" (Las pequeñas 
naderías), música de ballet; Con
cierto para violín y orquesta en Re 
mayor, K 218, y Adagio para violín 
en Mi mayor, K 261. Walter Pis
ton: Sinfonía No. 8. 
11:45 h. Sven-Erik Johanson: Cua
tro canciones sobre las estaciones 
del año, para coro. Alexander Gla
zunov: Música para la obradetea
tro "El Rey de los judíos", del du
queKonstantin. Max Bruch: Con
cierto para dos pianos, Op. 88a. 
Leopold Mozart: Sinfonía bur
lesca en Sol mayor. 

Domingo 6 

7:05 h. Georg Philipp Telemann: 
Concierto para dos cornos y cuer
das en Mi bemol mayor, de la "Mú
sica de banquete" (Tafelmusik) 111. 
Johann Sebastian Bach: Concierto 
de Brandeburgo No. 4 en Sol ma
yor. Georg Friedrich H_aendel: So
nata para violín y bajo continuo en 
Do mayor, Op. 1, No. 7. 
8:05 h. Félix Mendelssohn: Movi
miento sinfónico en Do menor. Kr-

Viernes 4 

7:05 h. Dvorak, Antonin: Sinfonía 
No. 5 (No. 3) en Fa mayor, Op. 76. 
7:45 h. Galería universitaria. Pre
senta Academia Médica. 
8:50 h. Haydn, Josef: Cuarteto pa
ra flauta y cuerdas en Re mayor, 
Op. 5, No. l. 
11:00 h. Haydn, Josef: Cuarteto 
No. 78 en Si bemol mayor, Op. 76, 
No. 4, "El amanecer". 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy. Por Tomás Mojarra. 
•JJ :45 h. Bonporti, Francesco: Con
certo a quattro en Re mayor, Op. 
11, No. 8. 
12:30 h. Obra pianística del Ro
manticismo. Schumann, Robert: 
"Piezas para pequeños y grandes 
infantes", Op. 85, para piano a 

zysztof Penderecki: "De natura so
noris", para orquesta. Ottorino 
Respighi: "Tríptico botticelliano". 
Camille Saint-Saens: Concierto pa
ra piano y orquesta No. 2 en Sol 
menor, Op. 22. Joseph Haydn: 
Sinfonía No. 81 en Sol mayor. 

VESPERTINOS 

Jueves 3 

15:35 h. Carl Nielsen: Preludio al 
segundo acto de "Saúl )!. David". 
Karol Szymanowsky: Sinfonía con
certante para piano y orquesta, 
Op. 60. Darius Milhaud: Concierto 
para violín y orquesta No. 2. Franz 
Schubert: Sinfonía No . .1 en Re me
nor. 

Viernes 4 

15:35 h. Wolfgang Am.adeus Mo
zart: Minueto en Fa mayor, K 599. 
Alberto Ginastera: "Estancia", 
suite de ballet. Tomaso Albinoni: 
Ballet Op. 3, No. 3 en Sol mayor. 
Edward Grieg: "Dos melodías 
elegíacas". Nicoló Paganini: Con
cierto para violín y orquesta No. 4 
en Re menor. Peter Mennin: 
Sinfonía No. 6. 

Sábado 5 

13:35 h. Franz Joseph Haydn: 
Concierto para oboe y orquesta en 
Do mayor. Anton Bruckner: 
Sinfonía No. 3 en Re menor. 
15:35 h. Salvador Contreras: Musí
ca para orquesta. Cuarteto y corri
dos. Adolphe Adam: Obertura de 

Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00h. Noticiario de 
Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 h. Los universi· 
tarios, hoy. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
9:15 y 13:55 h Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
17:30h.Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Rendez vou·s avec vous. 
18:15 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
18:30 h. Inglés para hoy. 
18:45 h. La familia Baumann. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin d,e labores. 

cuatro manos. Beethoven, Ludwig 
van: Sonata para piano No. 22 en 
Fa mayor, Op. 54. 
13:00 h. Recital de música antigua: 
Música española de la Corte de J ai
me l. De la Halle, Adam: "Le jeu 
de Robín et Marión" (El retablo de 
Robin y Marián). 
13:30 h. Hablemos de música. "El 
oyente ilustrado". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Prokofiev, Sergei: Sonata 
para piano No. 3 en La menor, Op. 
28. 
14:00 h. Mendelssohn, Félix: Cuar
teto No. 6 en Fa menor, Op. 80. 
Dukas, Paul: "Variaciones, interlu
dio y final sobre un tema de Ra
meau", para piano. 
14:45 h. La escena literaria ínter-

la ópera "Si yo fuera rey". Gabriel 
Fauré: "Requiem", Up. 48. 
17:15 h. Domenico Scarlatti: So
natas para clavicímbalo, Vol. l. 
Claude Achille Debussy: "Por le 
piano". Antonio Vivaldi: Concierto 
en Do mayor para flautín, cuerdas 
y continuo, P 78. 

DE MEDIANOCHE 

Jueves 3 

24:00 h. Mijail lvanovich Glinka: 
''Una noche en Madrid". Bela Bar
tok: Concierto para dos pianos, 
percusión y orquesta . Benjamín 
Lees: Sinfonía No. 3. 

Viernes 4 

23:00 h. Benjamín Britten: Lapas
sacaglia de "Peter Grimes", Op. 
33b. Francis Poulenc: "Alborada", 
concierto coreográfico para piano 
y 18 instrumentos. Hans Werner 
Henze: Sinfonía No. 4. 

Sábado 5 

23:30 h. Modesto Mussorgsky: 
"Una noche en la árida montaña". 
Alban Berg: Suite de la ópera "Lu
lú". Camille Saint-Saens: Pieza pa
ra concierto, Op. 94,y Romanza, 
Op. 36, para corno y orquesta. 
Ludwig van Beethoven: Sinfonía 
No. 2 en Re mayor, Op. 36. · 

Domingo 6 

23:00 h. Guillaume Dufay: Cinco 
piezas sacras. Frederic Chopin: 
Nocturnos para piano, Nos. 1-5. __ _.. 



nacional. Por Luis Guillermo Piaz
za. 
17:00 h. Scriabin, Alexander: So
nata para piano No. 5. 
18:00 h. Fux, Johann Joseph. 
"Rondó a siete" y "Sonata a 
cuatro". 
19:00 h. Punto de partida. Progra
ma de los jóvenes universitarios. 
Por Marco Antonio Campos. 
19:15 h. Pergolesi, Giovanni Battis-. 
ta: Concerto armonico No. 2 en Sol 
mayor. 
20:30 h. Control remoto desde la 
Sala Nezahualcóyotl, de la Primera 
Temporada 1984 de la OFUNAM. 
22:35 h. Kabalevsky, Dimitri: Pre-

para piano, Nos. 14-24. 
4:00 h. Fonoteca de Radio 

UNAM. Por Rodolfo Sánchez Alva
rado. 

Sabado 5 

8:50 h. Albinoni, Tommaso: Ada
gio para cuerdas y órgano. 
9:00 h. Foro de la mujer. Por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa. La 
actividad cultural en México. 
11:15 h. Beethoven, Ludwig van: 
Sonata para piano No. 6 en Mi be
mol mayor, Op. 8la, "Los adio-

" ses . 
11:30 h. Paliques y cabeceos. Por 
Tomás Mojarro. 
13:00 h. Notas sobre notas. Por 
Juan Helguera. 
13:15 h. Al pie de la letra. Por Lya 
Cardoza. 
17:00 h. Encuadre cinematográfi
co. Por la Filmoteca de la UNAM. 
18:00 h. La música de hoy: Galin-

Silvestre Revueltas: "El renacuajo 
paseador" y "Ocho por radio", 
obras para orquesta de cámara; 
"Toccacata" y "Planos", obras para 
orquesta de cámara. Jan Vanhal: 
Concierto para viola y orquesta de 
cámara en Do mayor. Darius 
Milhaud: Sinfonía No. 4, "1848" . 

OTROS 

Jueves 3 

17:00 h. BenjaminBritten: Cuarte
to No. 1 en Re, Op. 25. Hilding Ro
senberg: Cuarteto de cuerdas No. 
7. Mario La vista: "Diacronía" para 
cuarteto de cuerdas. 

Sábado 5 

20:30 h. Leos Janacek: Preludio de 
"El ocaso Makrópulos". Bela Bar

k: "Dos retratos" para orquesta, 
p. 5. Piotr Ilich Chaikovsky: "Va

riaciones sobre un tema rococó", 
para cello y orquesta. Dimitri Shos
takovich: Sinfonía No. 14, Op. 
135. 

Domingo 6 

· 20: 10 h. Franz Schubert: Obertura 
de "El arpa mágica", D. 644. Leo
pold Mozart: "Bodas campesinas". 
Georges Bizet: Extractos orquesta
les de la ópera "Carmen". Gustav 
Hplszt: "Paraje de Egdon", Op. 4 7. 
J acques Ibert: Sinfonía concertan
te para oboe y orquesta. Ralph Va u
ghan William: Sinfonía No. 8 en Re 
menor. 

do, Blas: Suite para violín y piano 
y "Sinfonía breve". Chávez, Car
los: Sinfonía No. 3. 
19:00 h. Todos los cuentos, el cuen
to. Programa de orientación voca
cional. Por Eduardo Ruiz Saviñón. 
19:15 h. Mahler, Gustav: "Das kla
gende Lied" (La canción del la
mento), para solistas, coro y or
questa. 
20:00 h. Otra cosa... Por Citlali 
Ruiz. 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:35 h. Zachow, Friedrich Wil
helm. Cantata "Lobe den Herrn 
meine Seele" (Alma mía, alaba al 
Señor). 

Domingo 6 

9:30 h. El rincón de los niños. Por 
Rocío Sanz (retrasmisión). 
10:00 h. Sones del domingo. Por 
Ricardo Pérez Montfort. 
10:30 h. Beethoven, Ludwig van: 
Sonata para piano No. 3 en Do ma
yor, Op. 2, No. 3. 
11:00 h. El cine y la crítica. Por 
Carlos Monsiváis (retrasmisión). 
11:30 h. Bernstein, Leonard: Selec
ciones de "West side story" y "Una 
chica tranquila". W arlock, Peter: 
Dos canciones paraconjunto vocal 
masculino. 
12:00 h. Concierto sinfónico. 
14:00 h. 100 años de tango. Por la 
peña "Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la música vo
cal. Por Eduardo Lizalde. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. 
"El rey pastor", en dos actos, de 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

Programación 

en FM, 96.1 MHz. 

Mayo 

Jueves 3 

7:45 a 8:00 h. Haydn, Josef: Sonata 
para piano No. 28 en Mi bemol ma
yor. 
13:00 a 15:00 h. Saint-Sa~ns, Ca
mille: Danza y bacanal de "Sansón 
y Dalila". Dvorak, Antonin: "La 
calma del bosque" ¡1ara cello y or
questa, Op. 68. Smetana, Bedrich: 
"El carnaval de Praga", poema sin
fónico. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Divertimento para cuerdas 
en Fa.mayor, K. 138. Brahms, Jo
hannes: Danzas húngaras Nos. 1 a 
9, en versión orquestal. Shostako
vich, Dimitri: Concierto para pia
no y orquesta No. 1 en Do menor, 
Op. 35. Schubert, Franz: Sinfonía 
No. 6 en Do mayor, D. 589. 
18:00 a 20:00 h. Rolón, José: 
"Cuarteto romántico", Op. 16. 
Arensky, Anton: "Variaciones so
bre un tema de Chaikovsky", para 
orquesta de cuerdas. Rachmani
noff, Sergei: Suite para dos pianos 
No. 2, Op. 17. Música española pa
ra guitarra de diversos autores. 
Haendel, Georg Friedrich: "Músi
ca de los juegos acuáticos" (suites 
Nos. 2 y 3), y Concierto para órga
no y orquesta No. 14 en La mayor. 
20:00 a 22:00 h. Elgar, Edward: 
Serenata para cuerdas en Mi me
nor, Op. 20. Herold, Ferdinand: 

Selecciones del acto 1 del ballet 
"La fille mal gardée", (arreglo de 
John Lanchbery). Prokofiev, Ser
gei: "La Cenicienta", suite de 
ballet. Bruch, Max: Concierto para 
violín y orquesta No. 1 en Sol me
nor, Op. 26 . Sibelius, Jean: Sinfo
nía No. 6 en Re menor, Op. 104. 
22:00 a 23:00 h. Beethoven, Lud
wig van. Sonata para piano No. 6 
en Fa mayor, Op. 10, No. 2. 
Gluck, Christoph Willibald. Selec
ciones de la ópera "Alceste". 
23:00 a 24:00 h. Schumann, Ro
bert: Sonata para violín y piano 
No. 2 en Re menor, Op. 121. Wi
llaert, Adrian: Cuatro "Ricercari 
per sonar". Vivaldi, Antonio: Con
cierto para violín y orquesta en Sol 
menor, Op. 8, No. 9. 
24:00 a 1:00 h. Scharwenka, Xaver: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 1 en Si bemol mayor, Op. 32. 
Stravinsky, Igor: Sinfonía en Do 
mayor (1940). 

7:45 a 8:00 h. Purcell, Henry: "Mú
sica para los funerales de la Reina 
María". 
13:00 a 15:00 h. Suppe, Franz von: 
Obertura de "Poeta y campesino". 
Liadov, Anatol: "Baba-Yaga", Op. 
56, y "Kikimora", Op. 63. Kurka, 
Robert: Suite de •'El buen soldado 
Schweik". Kodaly, Zoltan: "Noche 
de verano". Vieuxtemps, Henri: 
Concierto para violín y orquesta 
No. 7 en La menor, Op. 49. Bee
thoven, Ludwig van: Sinfonía No. 
5 en Do menor, Op. 67. 
18:00 a 20:00 h. Liszt, Franz: So
nata en Si menor para piano. 
Chausson, Ernest: Concierto para 
piano, violín y cuarteto de cuerdas 
en Re mayor, Op. 21. Canciones 
inglesas para conjunto vocal mas
culino. Bach, Johann Sebastian: 
Suite (obertura) No. 2 en Si me
nor, para flauta y cuerdas. Haydn, 
Joseph: Scherzo No. 6 en La ma
yor. 
20:00 a 20:30 h. Noticiario de Ra
dio UNAM (se unen las frecuen
cias). 
20:30 a 22:30 h. Control remoto 
desde la Sala Nezahualcóyotl, de la 
la. Temporada 1984 de la OF 
UNAM. 
22:30 a 1:00 h. Busoni, Ferruccio. 
"Fantasía contrapuntística", para 
dos pianos. Vivaldi, Antonio "Las' 
Cuatro Estaciones", conciertos pa
ra violín, cuerdas y continuo. Pro
kofiev, Sergei: Quinteto para oboe, 
clarinete, violín, viola y contrabajo 
en Sol menor, Op. 39. Bloch, Er
nest: "Concerto grosso No. 2". Du
fay, Guillaume: Misa "L'homme 
armé". 

· Programas diarios 
enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h . El italiano a través de sus 
canciones. 
7: 15 h. Inglés para hoy. 
7:30 h. La familia Baumann. 
1:00 h. Fin de labores. 

Sabado 5 

13:00. a 15:00 h. Haydn, Joseph: 
Obertura de "Acsis y Galatea". Ja
nacek, Leos: "Taras Bulba" . Schu
bert, Franz: Música de ballet Nos. 
1 y 2 de "Rosamunda". Rodrigo, 
Joaquín: "Concierto de Aranjuez" 
para guitarra y orquesta. Beetho
ven, Ludwig van: Sinfonía No. 6 en 
Fa mayor, Op. 68, "Pastoral". 
18:00 a 21:00 h. Schumann, Ro
bert: Quinteto para piano y cuer
das en Mi bemol mayor, Op. 
44. Albéniz, Isaac: "Cantos de 
España", para piano. Haendel, 
Georg Friedrich: Salmo 68 (Chan
clos anthem XI). Lucchinetti, Ber
nardo: Concierto para dos órganos 
en Si bemol mayor. Hovhaness, 
Alan: "La montaña misteriosa", 
Op. 132. Liszt, Franz: Transcrip
ción para piano de la obertura de 
"Oberón" (Weber) y de dos escenas 
de "Benvenutto Cellini" (Berlioz). 
Halffter, Ernesto: Concierto para 
guitarra y orquesta. Thuille, Lud
wig, Sexteto en Si bemol mayor, 
Op. 6, para piano y alientos. 
21:00 a 23:00 h. Dvorak, Antonin: 
Danzas eslavas para orquesta, Nos. 
2, 4 y 6 del Op. 46. Korngold, 
Erich Wolfgang: "Mucho ruido y 
pocas nueces", suite Op. 11. Mo
zart, Wolfgang Amadeus: Concier
to para piano y orquesta No. 24 en 
Do menor, K. 491. Bruckner, An
ton: Sinfonía No. 6 en La mayor 
(versión original). 
23:00 a 24:00 h. Strauss, Richard: 
Selecciones de "El caballero de la 
rosa". 
24:00 a 1:00 Chopin, Frederic: Es
tudios para piano, Op. 10. Nielsen, 
Carl: "Conmotio", para órgano. 

Domingo 6 

18:00 a 20:00 h. Busoni, Ferruccio: 
Sonata para violín y piano No. 2 en 
Mi menor, Op. 36-A. Chopin, Fre
deric: Sonata para piano No. 3 en 
Si menor, Op. 58. Bach, Johann Se
hastían: Concierto de Brandeburgo 
No. 3 en Sol mayor. Castelnuovo
Tedesco, Mario: Sonata para guita
rra (homenaje a Boccherini). Ma
rais, Marin: "Las campanas de la 
iglesia de Santa Genoveva". 
20:00 a 22:00 h. Ginastera, Alber
to: "Estancia" suite de ballet. Mo
zart, Wolfgang Amadeus: "Una pe
queña serenata", en Sol mayor, K. 
525. Saint-Sa~ns, Camille: "El car
naval· de los animales". Glazunov, 
Alexander: Concierto para violín y 
orquesta en La menor, Op. 82. 
Prokofiev, Sergei: Sinfonía No. 3 en 
Do menor, Op. 44 . 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Estaciones enlaza
das. 



Información Deportiva 

Evento anual 

V Torneo de judo cuatreros 
• Fue inaugurado por el Director del Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" de 

la Escuela Nacional Preparatoria 

E l arquitecto José Luis Hurtado 
Carrera, director del Plantel 4 

"Vidal Castañeda y Nájera" de la Es
cuela Nacional Preparatoria, inaugu
ró el V torneo de judo cuatreros, even
to anual en el que participan alumnos 
de los planteles de la ENP y del Cole
gio de Ciencias y Humanidades. 

Durante la ceremonia, el profesor 
José Monroy Suárez, coordinador de 
Actividades Deportivas del Plantel 4 
de la ENP, aseguró que el deporte es 
esencial para la formación integral de 
los estudiantes. 

Informó que entre los alumnos del 
Plantel 4 de la ENP existe un marcado 
interés por el deporte y, en particular, 
por el judo, mismo que es practicado 
por hombres y mujeres. "No es un de
porte caro -dijo-, así que cualquier 
estudiante que tenga deseos de practi
carlo lo puede hacer, consciente ade
más de que al poner a trabajar su 
cuerpo vitaliza todo su organismo, 

~ incluyendo la mente". 

En el nocional femenil 

El profesor Hilario Avila, instructor 
de judo en el plantel, informó que 53 
competidores representan a la 1 repa
ratoria de Tacubaya y que en total 
participan 168 estudiantes de los plan
teles de la ENP (excepto el No. 7) y del 
CCH Sur. 

• 

La UNAM obtuvo el tercer 
lugar en softbol 

E n sencilla ceremonia, el profesor 
-· Roberto Rodríguez Rocha hizo 

entrega del trofeo de tercer lugar ob
tenido por el equipo de la UNAM en el 
Campeonato Nacional de Softbol Aso
ciación de 1983. 

Rodríguez Rocha señaló que la es
cuadra de la UNAM tuvo que salvar 
muchos obstáculos el año pasado y por 
ende sólo alcanzó el sitio mencionado. 
Indicó también que su equipo se fue 
desmantelando debido a que sus ele
mentos se retiraron al terminar sus es
tudios o por otros motivos; sin embar
go, se logró un buen sitio. 

Recordó que cuatro equipos logra
ron su pase a la final: Cardenales, Ga
celas, Estrellas y la UNAM. El equipo 

universitario se impuso a Cardenales 
por 10-3 en el primer juego de finales 
y posteriormente ante las Gacelas ca
yeron por un marcador similar. 

El equipo de la UNAM estuvo cons
tituido por: Carmen Rodríguez, Xó
chitl Ríos, Araceli Gutiérrez, Alicia 
Salas, María Elena Gutiérrez, Lunik 
Rodríguez, Julieta Nieto, Carmen 
Durán, Gloria Martín, Silvia Elizal
de, Silvia Trejo, Ahazalia Gamboa y 
Rosa de la parza. 

Su mejor jugadora fue la pítcher 
Carmen Rodríguez. 

Actualmente están participando en 
el Torneo de la Asociación con 6 equi
pos más y, a la fecha, ocupan el tercer 
sitio en la clasificación general. • 

Explicó que el V Torneo de judo 
cuatreros sirvió para seleccionar a los 
competidores que participaron en el 
Torneo Nacional de Judo (B), rama 
varonil,que se llevó a cabo en Tu
lancingo, Hidalgo, el14 y 15 de abril. 

En el acto estuvieron el ingeniero 
Angel .Andrade Lobato, director del 
Plantel 6 "Antonio Caso" de la ENP; 
el licenciado Rubén Mejía Campoy, 
secretario adjunto del Plantel 4 de la 
ENP, y la química Ofelia García, co
ordinadora de Eventos Culturales del 
mismo plantel. • 

En el selectivo poro los VIl Juegos Olímpicos 

Excelente actuación del equipo 
puma de deportes sobre silla 

de ruedas 

E l equipo universitario de deportes 
sobre silla de ruedas conquistó 53 

primeros lugares, 24 segundos y 14 
terceros, en los I Juegos Nacionales Se
lectivos de esta especialidad, celebra
dos del 28 de marzo al primero de 
abril, en Monterrey, Nuevo León. De
bido a su buena actuación, varios pu
mas se convirtieron en serios aspiran
tes para ocupar un sitio en el equipo 
nacional que asistirá a los VII Juegos 
Olímpicos de la especialidad en Stoc
ker Mandeville, Inglaterra. 

Durante las competencias los uní- . 
versitarios lucharon contra represen
taciones que además de ser muy expe
rimentadas los superaban en número 
de participantes, y lograban mayores 
porcentajes en basquetbol, atletismo, 

natación y slalom; no obstante el equi
po puma, integrado por 30 elementos, 
superó finalmente los escollos que sig
nificaron equipos como Tamaulipas, 
Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, 
Puebla, Nuevo León, la Asociación 
del DF y Veracruz, entre otros. 

Los universitarios más destacados, 
que pudieran ocupar un lugar en la se
lección que viajará a Inglaterra. son: 
en atletismo, Esperanza Belmont, Ru
bén Rojas, Francisco de las Fuentes, 
María Luisa Morales y Jorge Luna; en 
natación, Jorge Servín, Henry Delga
dillo, Marcelino Guerra y Carmen So
to; en pe!>as, Mario Abonce; en sla
lom, Cristina Hoffman; en basquet
bol, Alejandro Zárat€., Juan Luis San
doval, Eduardo Monsalvo y Uriel 
Martinez. • 



V íctor Sánchez, del conjunto 
Spectrum UNAM, obtuvo el 

cuarto sitio de la clasificación general 
al acumular 16 puntos en el 1 Cam
peonato de patinaje artístico, organi
zado por la Asociación de Deportes 
sobre Patines de Ruedas de la UNAM, 
celebrado los días 7 y 8 de abril en la 
pista del patinerama "La Bella Chis
pa", con particip'ación de 23 competi
dores de los clubes: Deal Leather, 
Espacio Libre de Patinadores, Patina
dores Independientes y Patín Biónico 
de Guadalajara, en las categorías pri
maria, elemental y avanzados. 

Los patinadores efectuaron series 
de figuras básicas, · de acuerdo a su 
categoría, como rutina inicial de las 
competencias; luego se dio lugar a las 
figuras libres, que dependen de la ini
ciativa y fantasía del patinador. 

Variadas formas, con alto grado de 
dificultad sobre los patines, fueron 
realizadas por los competidores, 
quienes acompañados con fondo mu
sical en la fase de movimientos libres, 
efectuaron sincronías durante lapsos 
de 2 a 5 minutos por categoría. 

Deslizándose hacia atrás y adelan
te, los participantes mostraron flexibi
lidad, equilibrio y dominio de los pa
tines, cuando efectuaron saltos, pi
ruetas y giros sobre la pista. 

La escuadra universitaria se vio dis
minuida en la competencia por la au
sencia de la patinaqora Carmen Uri
be, quien es uno de los pilares del con
junto auriazul. 

La patinadora puma, quien fue in
tervenida quirúrgicamente en fecha 
reciente, señaló que hace siete años se 
inició en el deporte rodante. Indicó 
que todo lo que ha aprendido ha sido 
producto de una intensa práctica y en
trenamientos líricos, que a la fecha ya 
"no son tanto", puesto que ahora se 
supera con información de las técnicas 
actuales, y señaló que desconoce si 

Los participantes mostraron 
flexibilidad, equilibrio y dominio 

Concluyó el 1 Campeonato de 
patinaje artístico 

Circuito Superior Estudiantil de Futbol Soccer 

Continúa invicto el representativo de Ciudad 

"T al parece que la escuadra de 
Ciudad Universitaria volverá a 

repertir en el liderato y a ceñirse la co
rona", dijo el profesor Juan Calderón, 
entrenador del conjunto universitario, 
que a la fecha se encuentra en el hde
rato del Circuito Superior Estudiantil 
de Futbol Soccer, con 12 puntos. 

"El equipo -añadió- ha respon
dido bien a los entrenamientos, y en el 
campo de juego ha seguido estricta
mente las indicaciones, logrando así 
los resultados que a la fecha nos man-

~ tienen en el primer sitio de la clasifica
ción general". 

En el referido circuito participan 13 
equipos divididos en los grupos A y B. 
En el A intervienen: ENEP Zaragoza, 
ENEP Acatlán, Universidad Autóno
ma de Puebla, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Escuela Superior de 
Educación Física, Instituto Politécni
co Nacional (blanco) y Ciudad Uni
versitaria. 

En el Grupo B: Instituto Politécnico 
Nacional (guinda), Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán, ENEP Iz
tacala.ENEP Aragón, Universidad Au
tónoma de Chapingo y Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Las actuaciones del conjunto auria
zul han demostrado que cuenta con 
una delantera de mentalidad ofensi
va. Su promedio de goles por partido 

asciende a 3.8 y, por otro lado, sú de
fensa sólo ha aceptado o tantos. 

El c•1adro de CU se ha impuesto a 
Acatlán (4-0), UAM (4-1), ESEF 
(5-2), UAP (4-1), Zaragoza (3-2) e IPN 
guinda (3-0). 

En este último encuentro, los uni
versitarios demostraron una madurez 
futbolística a toda prueba. El juego se 
disputó en la cancha 10 de CU y los 
politécnicos venían dispuestos a lle
varse el triunfo a toda costa. Por su 

parte el conjunto de casa, más con
fiado, salió a realizar su juego de cos
tumbre. Pronto la escuadra anfitriona 
tuvo el control del encuentro y obligó 
a los visitantes a emplear el juego 
violento. El resultado fue una fractu
ra del delantero Luis !barra y una 
conmoción de Pablo Mendizábal, am
bos universitarios. 

Aún así los pumas no cayeron en la 
~rampa del juego rudo y se conc~
ron más al futbol, y a los 20' se abrió el 

existen en nuestro país entrenadores 
de "carrera" para es'te deporte, pero 
los entrenamientos y dirección técni
ca, impartidos por el profesor Carlos 
Hernández son de "buen nivel". Por 
último afirmó que para ser un buen 
patinador y poder destacar en este de
porte, se debe practicar desde niño. 

Por su parte, Víctor Sánchez, el 
universitario más destacado en esta 
competencia, señaló que su participa
ción en el certamen fue muy "desba
lanceada" ya que efectuó movimien
tos de alto grado de dificultad, pero 
también con algunas fallas que le redi
tuaron bajas calificaciones en su pro
medio general. 

También Tomás Figueroa, pre
sidente de la Asociación Universitaria 
de Deportes sobre Patines de Ruedas, 
agradeció la asistencia de los partici
pantes y los invitó para el próximo 
evento que se realizará probablemen
te en el mes de junio. 

1 
Los resultados de la,9ompetenc"a en 

las diferentes categor~as fuero~: 
Primarios: lo. Rafl\F,l Marín (¡atín 

Biónico) único compefidor. 
, Elemental~. (feme?:i!): lo. Perla 

Sainz, 2o. Mínam Ma~tínez y 3o. Ma
ritza Sáinz, todas ellas del club "Pati
nadores Independientds". 
· Elementales (varorhl) lo. Roberto 
Al varado (Patín Biónicp), 2o. Ignacio 
Nava (Plan Sexe'nal),~ 3o. Roperto 
W enceslao (Patinador Independien-
tes). 

Avanzados (femenil). lo. Jessica 
Ortega y, 2o. Lourdes Navarro, am
bas de Patinadores Independientes. 
Por último en la rama\ varonil: lo. 
Juan José Sánchez y 2o. Osear Her
nández (Patinadores Independientes), 
3o. Amoldo Pizcareño (Deal Lea
ther), 4o. Víctor Sánchez (Spectrum 
UNAM) y 5o. Víctor Gómez (Patina
dores Independientes). • 
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marcador. Marti) Trillo recibió un 
balón por su parce~a derecha y enfiló 
hacia la línea de salida, ·envió un 
centro pasado y el balón llegó hasta 
Pablo Mendizábal -que yá se había 
recuperado- quien con la pierna de
recha envió el balón al fond9 de la ca
baña del IPN. 
. La reacción politécnica no se hizo 
esperar y los universitarios aguanta
ron, ordenando sus líneas atrás, espe
rando el momento oportuno para sus 
ofensivas. 

El seguHdo gol universitario, anota
do por Carlos Puente, cayó 22 minu
tos después. En vistosa jugada Martín 
Trillo regresó el balón cedido por 
Puente, efectuando una triangWación 
y dejando en buena posición al delan
tero, quien aprovechó la mala salida 
del arquero para golpear suavemente 
el balón y colocarlo fuera de su alcan
ce. 

Finalmente, en la segunda parte, a 
los 18' en una jugada idéntica de la del 
segundo gol, Carlos Puente cerró la 
cuenta del triunfo universitario. 

Este conjunto, que resultó campeón 
del Circuito del año pasado, jugará un 
encuentro amistoso el próximo 6 de 
mayo en la cancha de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, ante el con
junto campeón universitario de Esta
dos Unidos. • 

!)~ 



Bosic para niños 

Computación infantil 

El Depar1amento de Recursos Hu
manos del Programa Universitario de 
Cómputo informa del curso Computa
ción Infantil: Basic para niños (avan
zados y principiantes), que estará di
rigido o niños del segundo año de pri
mario al segundo año de secundario, 
el cual se realizará del 7 de mayo al 7 
de junio. 
El curso tendrá un costo de $6,000.00, 

siendo el cupo máximo de 20 perso
f'IOS por grupo. 

Informes e inscripciones: Deporto
mento de Relaciones del PUC, teléfo
no 550-52-15 , extensión 3886. 

Seminarios de investigación 

Ciclo Primavera 1984 

El Departamento de Bioquímico de 
lo Facultad de Medicina invita o sus 
seminarios de investigación del Ciclo 
Primavera 198.4, que se llevarán o ca
bo los martes a las 18:00 h, en lo Salo 
de Juntas del departamento, de 
acuerdo al siguiente 

Programa: 

.linio: 

5: Tratamiento de las fracturas de 
mandíbula por el método ASIF. 
Nicolás Sastré Ortiz. Departa
mento de Cirugía, Facultad de 
Medicina, UNAM. 

12: lnactlvaclón de la ATPasa mito· 
condrlal por luz ultravioleta. 
Edmundo Chávez, Departamento 
de Bioquímica, Instituto Nacio
nal de Cardiología "Ignacio Chá
vez". 

19: Desarrollo normal de los islotes 
pancreáticos humanos, estudia· 
do por medio de técnicas lnmu· 
nohistoquímlcas. Joaquín 
Carrillo Farga . Departamento 
de Histología, Facultad de Medi
cina, UNAM. 

26: Propiedades blfuncionales de la 
ATPasa de mltocondrias de pla· 
centa humana. Federico Martí
nez. Departamento de Bioquími
ca, Facultad de Medicina. 
UNAM. 

Extrauniversitaria 

Poro principiantes y 
avanzados 

Cursos de neerlandés 
La Embajada de Bélgica informa de 

los cursos paro principiantes (16:00 a 
18:00 h) y avanzados (18:00 a 20:00 h), 
intensivos de neerlandés, los cuales 
iniciarán a partir del 7 de mayo, los 
lunes, en el liceo Franco-Mexicano, 
ubicado en avenida Homero No. 1521, 
colonia Palanca. 

Los inscripciones se realizarán el 
010 mencionado, o los 16:00 h, poro 
principiantes, y a los 18:00 h, avanzo
dos. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

División de Estudios de Posgrado 

1 nscripciones correspondientes al segundo 
semestre 1985-1 

Convocatoria 

Especialización en Producción Animal; Areos: Aves; Bovinos; Cerdos; 
Diagnóstico en Patología Veterinario. Duración aproximada: 1 año. 

Maestría en Ciencias Veterinarias; Areas: Medicina Preventiva; 
Patología Animal. 

Maestría en Producción Animal, Area: Alimentación y Nutrición Animal; 
Genética Animal; Administración Agropecuario; Reproducción Animal. 
Duración aproximada: 2 años. 

Doctorado en Ciencias Veterinarias; A reo: Medicino Preventiva. 

Doctorado en Producción Animal: Areas: Reproducción Animal; Alimen
tación y Nutrición Animal; Genética Animal; Administración Agrope
cuaria. Duración aproximada: 3 años. 
Inicio de clases: noviembre de 1984. 

Requisitos generales para el ingreso 
al nivel de posgrado 

El solicitante que desee realizar cursos de especialización, maestría 
o doctorado, deberá presentar la siguiente documentación en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 
a) Solicitud de ingreso. 
b ) 2 copias fotostáticas tcmoño carta del título de médico veterinario zo

otecnista o su equivalente (en otras licenciaturas). 
e) 2 copias fotostáticas del certificado de est~dios. 
d) 2 originales del Currículum vitae actualizado (con copias que acredi

ten dichan actividades). 
e) Constancias de traducción del idioma inglés expedida por el CELE de 

lo UNAM o por el Departamento de lenguas de la facultad. En el caso 
del aspirante cuya lengua nativa no sea el español , constancia del do
minio de éste expedido por el CELE. 

f) Constancia de haber dedicado cuando menos 6 meses a la práctica 
profesional en el área en que desee realizar sus estudios (original y 
copia). 

g) Dos cartas de recomendación de miembros de la institución de donde 
procede, de preferencia dedicada a la especialidad que desea estu
diar (original y copia). 

h) Exposición manuscrita de los motivos que lo impulsaron a efectuar es
tudios de posgrado. 

i} Certificado reciente de examen médico expedido por una institución 
oficial. 

j) 6 fotos tamaño infantil. 
k) Acta de nacimiento (fotocopia). 
1) lo División podrá hacer exámenes de admisión y clasificación previos 

o la inscripción al ciclo y podrá exigir al estudiante que curse asigna
turas adicionales sin crédito, o que realice determinada práctica pro
fesional, ya sea antes de iniciar los estudios superiores o antes de ob
tener el grado. 

Asimismo, se informa que los alumnos provenientes de otras es
cuelas o facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
provincia y el extranjero, deberán presentar los documentos antes cita
dos, hasta el 29 de junio de 198.4, en la División de Estudios de Posgrado 
de esta facultad. No habrá prorroga. 

los trámites escolares se realizan en esto División de Estudios de 
Posgrado con horario de lunes a viernes de 9:00 o 14:30 y de 16:00 o 20:00 
h. 

Noto: lo inscripción estará supeditado o uno entrevisto con el coordina
dor de área y / o jefe de departamento; además los estudiantes deberán 
ser de tiempo completo. Todos los trámites deberán llevarse a cabo en 
las fechas indicadas. 

Artículo 37. 

los documentos requeridos deberán estor en poder de la división por 
lo menos 4 meses antes de la fecha de iniciación de los cursos. 

la División enviará su dictamen al aspirante en un plazo no menor 
de 40 días antes de la iniciación de los cursos. 

Para mayores informes dirigirse o: División de Estudios de Posgrado 
de lo Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de lo Universidad Na
cional Autónoma de México. México 04510, DF, o los teléfonos: 548-81-99 
o 550-52-15, extensión 4857. De lunes o viernes de 9:00 o 14:30 y de 16:00 
a 20:00 h. 

Para mayo y junio 

Cursos para profesores 
de enseñanza media 

. . 
su penor y su penor 

El Centro de Investigaciones y Ser
vicios Educativos organiza, para pro
fesores de enseñanza superior y me
dia superior, los cursos: 
• Planeaclón prospectlva, del 3 de 

mayo al 28 de junio, martes y jue
ves, de 9:00 a 13:00 h. 

• Evolución educativa, del 7 de mayo 
al 6 de junio, lunes, miércoles y 
viernes, de 9:00 a 13:00 h. Para ser 
aceptado en este curso se requiere 
haber llevado Introducción a la di 
dáctica general y el Taller de pro
gramas de estudio. 

• Coordinación de grupos de apren· 
dlza¡e, del 7 de mayo al 6 de junio, 
lunes, miércoles y viernes, de 9:00 
a13:00h. 

• Introducción a la comunicación · 
educativa, del 3 al26 de junió, mar
tes y jueves, de 9:00 a 13:00 h. 

Se otorgará constancia de traba
jo docente a nivel medio superior o 
superior. 

Inscripciones en las oficinas del CI
SE, Circuito Exterior, CU, de lunes a 
viernes, de 11:00a 13:00yde 17:00a 
19:00 h. Teléfono 550-52-15, exten
sión 4684. 

Programas internos y 

externos 

la Comisión Coordinadora del 
Servicio Social (CCSS) ofrece 190 
programas internos, que se desa
rrollaFl en la Universidad, y más de 
500 programas externos, que se 
realizan en dependencias de los 
sectores público y social. 

la mayoría de los programas son 
multidisciplinarios y están apoya
dos por una beca mensual. 

Pide informes e inscríbete en la 
unidad responsable del servicio so
cial de tu escuela o facultad, o en 
la CCSS, ubicada entre las faculta
des de Ingeniería y Arquitectura, 
en Ciudad Universitaria. 

Si ya cursaste 70 por ciento de 
los créditos de tu carrera ... 

¡INICIA El SERVICIO SOCIAL! 
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FCPyS/ División de Estudios de 
Posgrado · 

Reinscripciones 

Semestre 1984-1 

Convocatoria 

Podrán ser reinscritos solamente 
los alumnos que cumplan con los re
quisitos establecidos en el Reglamen
to General de Estudios de Posgrodo 
de lo UNAM y en las Normas Comple
mentarios aprobados por el Consejo 
Técnico de lo facultad. 

Pr.ocedimiento a seguir: 

1. Recoger orden de pago y forma de 
reinscripción o de selección de se
minarios-profesor en lo Secretaría 
Escolar de lo DEP . Estos documen
tos están o disposición de los 
alumnos en los oficinas menciona
dos. 

2 . Seleccionar los seminarios-profe
sor que desee cursor, los semina
rios se localizan en los tableros de 
lo DEP. 

3 . Antes de llenar su formo de reins
cripción , donde anotará los semi
narios-profesor elegidos, debe po
sor o entrevistarse con el coordi
nador de su área, el cual le orien
tará_ respecto a cualquier duda de 
tipo académico y le autorizará con 
vist.o bueno (Vo . Bo.) la forma de 
reinscripción. 

las entrevisto s se efectuarán de 
acuerdo al siguiente calendario: 

Sociología (de 10:30a 13:30y de 17:30 
o19:30h): 

3 de mayo ::~pellidos de la E a la 1 
4 de mayo apellidos de lo J a la N 
7 de mayo apellidos de la O o lo S 
8 de mayo apellidos de la T o la Z 

Ciencias de la Comunicación (de 9:00 
a 12:00 y de 18:00 o 21 :00 h): 

3 de mayo 
4 de mayo 

apellidos de la A a la M 
apellidos de la N o la Z 

Relaciones Internacionales (de 10:30 
a 13:30 y de 17:30 o las 19:30 h): 
7 de mayo apellidos de la A o lo M 
8 de mayo apellidos de la N o lo Z 

Ciencia Política (de 10:00 a 15:00 h ): 

9 de mayo apellidos de lo A o la H 
11 de mayo apellidos de la 1 a lo O 
14 de mayo apellidos de laPo lo Z 

Administración Pública (de 10:30 a 
14:30 h): 

14 de mayo apellidos de la A a la H 
17 de mayo apellidos de la 1 a lo O 
16 de mayo apellidos de laPa lo Z 

Estudios Latinoamericanos (de 12:00 a 
15:00 y de 19:00 a 20:00 h): 

18 de mayo apellidos de lo A o lo H 
16 de moyo apellidos de la 1 a la O 
17 de mayo apellidos de laPo lo Z 

4 . Entregar en la Secretaría Escolar 
de la DEP la orden de pago sellada 
por el banco y lo forma de reins
cripción con el Vo. Bo. del coordi 
nador del área. 

5. Estos trámites se verificarán única
mente en las fechas señaladas no 
habrá prórroga ni cambio de s~mi· 
narios. 

6. Inicio de clases del semestre: 21 
de mayo. 

El licenciado Héctor Dávaws Rojas pmo ~n marcha el Programa de Festejos del X Aniversario 
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

(Viene de la pág. 1) 

Con la creación de las ENEP, la 
Universidad Nacional se ha enfrenta
do a los retos que impone un creci-

• miento acelerado, con el propósito de 
responder en la medida de sus posibili
dades a las necesidades de educación 
superior que exige el país. 

Más adelante, consideró que la 
FESC se ha caracterizado en la última 

Pumitas 

década por ser una instancia altamen
te crítica, partiendode la idea de que 
disentir es un privilegio de la inteli
gencia, pero nunca una justificación 
para llevar a cabo la violencia al tiem
po de que el coincidir no es sojuzgar la 
libertad, sino hacer conciencia de la 
voluntad. 

En este sentido, el licenciado Dáva
los Rojas reconoció que la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán aún 

Curso permanente de atletismo 

. ~l equipo P.:1mitas de Atletismo invita a los padres d~ familia a que 
mscnban a sus hiJOS, entre los 8 y 14 años de edad, al Curso de atletismo 
que se imparte los martes y jueves, de las 16:00 a las 17:00 h, y los sába'
dos, de las 8:30 a las 10:00 h, en la Pista de Calentamiento (costado sur 
del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria). 

Para mayores informes, presentarse en el horario de clases con la co
ordinadora Charlotte Bradlcy, o comunicarse al teléfono 554-,37-31 (por 
las noches). 

Historia de las ciencias ... 

(Viene de la pág. 3) 

La historia de las ciencias en Améri
ca Latina es un género relativamente 
poco cultivado, y lo más notable es la 
poca influencia que ha ejercido en 
otras actividades intelectuales, tales 
como la propia historia , la cultura, la 
enseñanza de las ciencias, la investiga
ción científica y la prospéctiva cien
tífico-tecnológica, explicó el doctor 
Saldaña. 

Pero si bien la ausencia de una de
manda de historia de las ciencias y de 
la tecnología por parte de sus consu
midores potenciales nos explica el 
atraso relativo de esa disciplina, ello 
no lo explica todo y especialmente no 
explica el desinterés mismo, añadió. 

Se han manifestado 
diversas tendencias en la 
historia de las ciencias 

A continuación, el doctor Saldaña 
enumeró los "estilos" de historia de las 
ciencias que se han practicado en 
América Latina. Uno de ellos es el 
acumulativista, que enfatiza que la 
ctencia actual es la culminación de un 
proceso cognoscitivo progre5ivo, el 
cual se inició en algunos países de la 
región hat:e casi cinco siglos. Otro es el 

externalista, modelo que destacó la 
ubicación de la ciencia dentro de pro
cesos sociales mas amplios de las histo
rias nacionales. 

También encontramos la modali
dad biográfica y heroica, en la cual se 
destaca el mérito de los individuos ac
tuando en medios h~stíles o de in
comprensión; la historia bibliográfi~ 
ca, estilo consistente en la "búsqueda 
de precursores .. , así fueran sólo nomi
nales de una práctica social y cien
tífica posterior, y la historia de las 
contribuciones, modelo por definición 
de corto aliento que indagaba por las 
contribuciones hechas ·por científicos 
latinoamericanos a la ciencia univer
sal. 

Finalmente, mencionó la historia de 

la ciencia occidental elaborada por in
vestigadores latinoamericanos. 

La tesis que sostiene el doctor Sal
daña afirma que dentro de las diversas 
investigaciones referentes a la evolu
ción futura de las ciencias y de la 
tecnología, en los países de América 
Latina, un componente necesario es la 
historia de las ciencias y de la tec
nología. 

Sin embargo, .¿cómo escapar a la ri
gidez del enjuiciamiento lógico men
cionado al principio, si toda historia· 
es elaborada ex post; es decir, toda 

sufre los problemas de toda escuela de 
reciente creación; sin embargo, ha 
arribado .a una etapa de madurez y 
desarrollo promisorios, prueba de 
ello, agregó, son las carreras que a ni
vel profesional ofrece: ingenierías 
agrícola, en alimentos, mecánico 
electricista y químico, así como lao; li
cenciaturas en administración y con
taduría; médico veterinarió zootecnis
ta, químico y químico farmacéutico 
biólogo. 

A nivel de estudios de posgrado se 
ofrecen las maestrías en físico
química, microbiología, veterinaria, 
nutrición animal y reproducción. La 
especialidad en microbiología y el 
doctorado en esta misma rama, conti
nuó. 

Por otra parte, recordó que por 
acuerdo del Consejo Universitario del 
19 de febrero de 1974 se creó la Es
cuela Nacional de Estudios Profesio
nales Cuautitlán, bajo las carac
terísticas de multidisciplinariedad, in
terdisciplinariedad, currículum fle
xible, sistema de organización depar
tamental matricial, así como el ofre
cer, bajo este nuevo modelo educativo, 
otras opciones profesionales. 

El 22 de julio de 1980, el Consejo 
Universitario otorgó a la escuela la 
categoría de facultad, al ofrecer los 
estudios de doctorado en microbiolo
gía, concluyó. 

En la ceremonia estuvieron los doc
tores Francisco Esparza, coordinador 
general de Investigación y Estudios de 
Posgrado y Othón Straffon, jefe de la 
División de Ciencias Agropecuarias; 
los licenciados Andrés Latapí, jefe de 
la Unidad de Extensión Universitaria; 
Ignacio Rivera, jefe de la División de 
Ciencias Administrativas y Sociales; 
Francisco Salgado, secretario admi
nistrativo, y Miguel Angel Aceves, 
secretario del Consejo Técnico. 

Asimismo, los ingenieros Antonio 
Herrera, jefe de la División de Cien
cias Físico- Matemáticas; Carlos Fran
co, jefe de la Unidad de Planeación, y 
el químico Armando Sánchez, secreta
rio de la Dirección para Asuntos Estu
diantiles. • 

historia es la teconstrucción de una 
porción del pasado únicamente? 

En materia de planeación de la 
ciencia y la tecnología, la cuestión no 
radica en los métodos de planeación y 
de extrapolación al futuro, sino en los 
objetivos que se busca realizar y en la 
viabilidad de los. mismos, según co
mentó el ponente; es un asunto de to
ma de decisiones, de política, pues es 
ésta la que selecciona entre los objeti
vos posibles a aquellos que son desea
bles. 

La toma de decisiones y la política 
científica y tecnológica requieren de 
la justificación y de la crítica históri
cas. La razón de ello es que la ciencia 
está en la historia; sólo bajo la condi
ción de renunciar a esa premisa la pre
visión del futuro científico y tecnoló 
gico en los países latinoamericano 
puede ser concebida al margen d 
consideraciones históricas , puntualizó 
por último el doctor Juan José Salda
ña. 

Durante la conferencia el docto 
Saldaña fue acompañado por el ma· 
estro Carlos Pereyra, quien fungió co 
m o moderador, y los doctores Ru 
Gama, miembro de la Sociedad Latí 
noamericanade Historia de las Ciencia 
y la Tecnología; Horacio Cerutt 
Guldberg, y Elías Trabulse, de El Co 
legio de México, quienes hicieron co 
mentarías a su exposición. • 



Factible institucionalizar la historia ... 

(Viene de la pág. 31 

Finalmente, el doctor Saldaña en
tregó al doctor Rivero Serrano el pri
mer número de la publicación 
"Quipu", revista cuatrimestral edita
da por la sociedad, que constituye "el 
primer esfuerzo editorial que se hace 
en América Latina para disponer de 
un instrumento de comunicación 
entre historiadores de las ciencias" y 
dar a conocer importantes investiga
ciones que se realizan en los países del 
subcontinente. precisó. 

En el acto estuvieron los doctores 
José G. Moreno de Alba, director de la 
FFyL; Enrique Beltrán, director del 

Instituto Mexicano de Recursos Reno
vables, y Carlos Viesca, jefe del De
partamento de Historia de la Medici
na, de la Facultad de Medicína de la 
UNAM. 

Asimismo, asistieron los doctores 
Ruy Gama, tesorero de la Sociedad 
Brasileña de Historia de la Ciencia, y 
Carlos Arboleda, director del Semina
rio de Historia de las Ciencias de la 
Universidad del Valle, Colombia; el 
licenciado Pedro Pruna, vicedirector 
del Centro de Estudios de Historia y 
Organización .de la Ciencia, y el doc
tor José López Sánchez, miembro del 
Consejo Científico Superior de la Aca
demia de Ciencias, ambos de Cuba. • 

Centro Universitario de Profesores Visitantes 

Visita guiada al Myseo Naciomil 

de Antropología e Historia 

El Centro Universitario de Profesores Visitantes, en coordinación con 
el Instituto de Investigaciones Antropológicos, invita a los profesores vi
sitantes de la UNAM o la próximo visita guiada de su programa anuar 
1984, que se realizará en el Museo Nacional de Antropología, solas Me
xica y Tenochtitlon, el día 11 de moyo a los 9:00 h. 

los explicaciones durante el recorrido serán proporcionados por 
personal del Instituto de Investigaciones Antropológicos. 

Informes e inscripciones: teléfono 550-52-15, extensiones 3452 y 
3453. 

Punto de reunión: oficinas del Centro Universitario de Profesores Vi
sitantes. Edificio de Posgrado, puerto sur, 2° piso (junto al CELE). 

Evaluación y medición ... 
(Viene de la pág. 7) 

La licenciada Consuelo Tuñón, co
ordinadora de la biblioteca de la FF
yL, al exponer los principales aspectos 
que destacan en la obra de Lancaster 
acerca de los Estudios sobre el uso del 
catálogo y Evaluación de la colección, 
indicó que es necesario realizar análi
sis críticos y profundos para identifi
car los factores que determinan el éxi
to o fracaso en el uso del catálogo y, 
por otra parte, precisó que el tamaño 
de la colección es un indicador impor
tante de su utilidad, ya que cuanto 
más grande sea umi colección tendrá 
mayores posibilidades de satisfacer las 
necesidades de información de los 
usuarios. 

Por su parte, la licenciada Georgina 
Madrid, coordinadora d~l Colegio de 
Bibliotecología, abordó los temas: 
Evaluación del servicio de consulta y 
Evaluación de la búsqueda y recupe
ración de la información. 

En el primer caso, se refirió a las 
normas para bibliotecas públicas que 
existen en Estados Unidos en términos 
de cantidad, calidad, extensión y pre
cisión, condiciones qtie, según el 
autor del texto analizado, son casi im
posihles de conjuntar. 

Respecto al segundo tema, expresó 
que los servicios de información deben 
e\ aluarse t'n términos de tiempo. cos
to!' factores de calidad. Sobre esta ha
se. la precisión e integridad de res
puesta son elementos importantes pa-

ra poder evaluar la eficacia del servi
cio de consulta, en ic~nción de las ne
cesidades de información del usuario. 

Posteriormente, la maestra Esther 
Arnáiz, jefa · de la biblioteca del 
Programa Universitario de Cómputo 
(PUC), explicó que la evaluación de la 
disponibilidad de documentos es de 
gran importancia. A través de ella se 
puede determinar el nivel de ade
cuación o inadecuación de una colec
ción y su cobertura; permite, asimismo, 
influir sobre algunos de los servicios 
bibliotecarios, como el plazo de prés
tamo al usuario. 

Por lo que hace al tema Efecto de la 
accesibilidad física y la facilidad de 
utilización, apuntó que. la obra de 
Lancaster describe algunas técnicas 
manuales que sirven de guía para una 
evaluación concreta, en la medida en 
que se adecúen a los propósitos y reali
dades del quehacer bibliotecario en el 
país. 

En su oportunidad, la licenciada 
Abeja Rosas, jefa de la Unidad de Do
cumentación Científica de la ENEP 
Iztacala, hizo algunos comentarios en 
torno a los tópicos del texto relativos a 
La diversidad y el alcance de los servi
c~os bibliotecarios, aclarando que el 
índice resultante del desempeño de 
una biblioteca dependerá directamen
te del método de calificación adopta
do para la optimación de servicios in
terbibliotecarios, catalogación, en
cuadernación, elaboración de catálo
gos colectiYos, etc. 

Facultad de Economía / DEP 

Doctorado en Economía 

lo División de Estudios de Posgrodo 
de la Facultad de Economía convoco o 
los interesados en realizar estudios 
de Doctorado en Economía. 

Iniciación de actividades: 21 de moyo. 

Recepción de documentos: hasta el 7 
de mayo. 

Periodo de inscripción: 14 o 18 de mo
yo. 

Requisitos: 

1) Poseer grado de maestría en 
economía, promedio "B": 
o) de la UNAM o 
b) de otras universidades del país 

o del extranjero cuyos títulos 
sean considerados equivalen
tes, debidamente· legalizados. 

2) Poseer grado de maestría en otros 
disciplinas, promedio "B". 

3) Presentar uno solicitud al progra
mo de doctorado acompañada de 
lo siguiente información: 

o)Currículum vitae. 
b)Una exposición fundamentado 

del proyecto que se propone 
desarrollar. 

e) Uno copia de las califica
ciones de licenciatura y 
maestría, así como los diplo
mas correspondientes. 

d)Constoncio de haber aproba
do un examen de traducción 
al español de una lengua 

Al hablar sobre Evaluación de los 
servicios técnicos destacó que si se 
efectúa correctamente la evaluación 
de un catálogo ésta formará parte de 
las políticas y sistemas de catalogación 
empleados en la biblioteca. 

No obstante el esfuerzo realizado 
por varias bibliotecas para moderni
zar el sistema del desarrollo de sus 
procesos técnicos, precisó que aún 
queda mucho por hacer; desde técni
cas sencillas como la aplicación de 
diagramas de flujo, estudio de tiem
pos y movimientos, etcétera, hasta la 
aplicación de técnicas más elaboradas 
para esos fines. 

Agregó que la catalogación debe 
evaluarse en función de sus resulta
dos. En este sentido han sido pocas las 
bibliotecas que se han abocado a lata
rea de evaluar sus catálogos en forma 
crítica. 

Más adelante, la licenciada Linda 
Sametz, coordinadora de la biblioteca 
de la Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia (FMVy Z), abordó el le
ma: Evaluación de los sistemas auto
matizados en la biblioteca, indicando 
que los sistemas de información no son 
ajenos a la revolución de la informáti
ca. 

En los últimos diez años se han da
do grandes avances con la construc
ción de microcomputadoras, permi
tiendo elaborar programas muy im
portantes para el desarrollo de las 
bibliotecas en áreas como: control de 
adquisiciones, circulación, cataloga
ción. entre otras. 

Al referirse a La adecuación de las 

extranjero distinto o la apro
bada en la maestría. 

lo Comisión de Admisión del De
partamento de Doctorado fijará 
prerrequisitos en los casos 1-b y 2, 
siempre y c.uondo éstos puedan cu
brirse en dos semestres como máxi
mo. 

Areas de ingre.so: 

El Programo de-Doctorado de la Fa
cultad de Economía posee un número 
limitado de plazas poro doctorantes 
de nuevo ingreso en los siguientes 
proyectos de investigación: 

1. Economía Político de la Ciencia 
y la Tecnología. Profesor leo
nel Gerona: 4 plazas. 

2. Economía Urbana y Espacial. 
Profesor Gustavo Garzo: 2 f?la
zas. 

3. la Transición al Capitalismo en 
México (1870-1940). Profesor 
Enrique Semo: 6 plazas. 

4. Estado y Política Económico. 
N~eva Economía y Nueva So
ciedad en Estados Unidos de 
Norteamérico (1980-1985) . 
Profesora Roso Cusminsky : 6 
plazos. 

Paro mayor información.acudir o la 
ventanillo de Servicios Escolares en la 
División de Estudios de Posgrado en 
Economía, Unidad de Posgrodo (junto 
o lo Torre 11 de Humanidades) , 1er. pi
so. 

normas a :la evaluación de los servicios 
bibliotecarios, la licenciada Sametz 
estimó que los preceptos norm~tivos 
deben estar condicionados a las nece
sidades de Jos sistemas de informa
cwn. Los requisitos que deben 
cumplir las normas son, entre otros, 
los siguientes: Investigación y com
pilación de estadísticas, definición 
precisa, adecuación, autorización y 
una formulación realista, puntualizó. 

Durante su participación en la mesa 
redonda, el licenciado Manuel Barra
gán, coordinador de la biblioteca y 
catedrático de la Facult.ad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS), se refirió 
al tema Consideraciones sobre costo
funcionamiento-beneficio, que alu
de al espectro total de costos, efica
cia en el funcionamiento y los benefi
cios que proporciona una biblioteca a 
sus usuarios. 

Acto seguido, presentó una relación 
de los principales factores que afectan 
al funcionamiento de los servicios 
bibliotecarios, ya sea por parte del 
usuario, la colección, el acceso a los 
libros y a las instalaciones, así como 
los factores referidos al personal. 

El licenciado Barragán concluyó 
que sólo aplicando técnicas de medi
ción y evaluación apropiadas podrá 
determinarse bajo qué circunstancias 
funcionará una biblioteca, así como 
identificar las causas que impiden la 
optimación de sus servicios; ello per
mitirá llevar a cabo acciones correcti
vas que mejoren su funcionamiento y 
aumenten el nivel de satisfacción del 
usuario. • 



"La literatura, forma ... 

(Viene de la pág. 2 0) 

¿Qué ve cuando se asoma a las ven
tanas de su casa? 

¿Qué veo? 
Yo vi pájaros y árboles con frutos 

rojos ... 
Sí, si, hay muy bellos sucesos. Una 

vez estaba en mi recámara, allá .arri
ba, y al entrar vi un pájaro sobre el 
escritorio; claro, se asustó y salió. Las 
cosas que se ven son bonitas, si uno no 

les niega. 
¿Usted qué ve? 
Lo que pasa es que yo estoy lleno de 

demonios. Ellos no me permiten con
templar la belleza solamente, sino 
abrirme a una sensibilidad destroza
da. Son, se dice, una forma del dese
quilibrio. En otras gentes no se dan 
porque hay defensas naturales para no 
ver el dolor o cierto tipo de maldad. 
Yo, en cambio, estoy sobre la marcha. 

Aquí hay muchos peces ... , también 
vi una mantis religiosa de metal. ¿Le 
gustan? 

Bueno, ésa me la regalaron en el 
Norte de Africa hace muchísimos 
años. Y me parece un animal rapaz~ es 
una alegoría de la vida: 

La mantis sólo se come a otros in
sectos si éstos están vivos. 

Imagínese usted... Esta es una 
alegoría del amor. 

También vi una serpiente de varias 
cabezas. 

"Que comen este corazón serpientes 
dentro de mi pecho", dice Melibea ... 

¿Le gustan las serpientes? 
No, no, esa escultura me la acaba 

de regalar Juan Ibáñez, el director de 
teatro. Me dijo: "El otro día me 
hablaste por teléfono de una palabra 
rara, que no me acuerdo cuál es, que 
es la serpiente que se muerde la cola". 
Entonces le contesté: "Se llama Oro
boru, en términos esotéricos". Y me la 
regaló. ¿Sabe qué me pasa? Que tengo 
una magnífica suerte con la gente. 

¿Y las gallinas de cristal? Vi 
muchas ... 

Esas me encantan, ¿sabe por qué?, 
porque yo creo que son sinónimo del 
hogar o de la protección. A mí me gus
tan los objetos, me gusta tocar los ob
jetos. 

¿Quién pintó ese cuadro? (Sobre la 
tela aparece Sergio escribiendo; dos 
libros y un globo terráqueo le acom
pañan). 

Me lo hizo Lauro López hace 
muchos años, cuando vivía yo en la 
colonia Cuauhtémoc. Tenía un depar-

tamento muy bonito, por cierto. Co
mo le digo, soy muy favorecido. 

¿Y de veras estaba atrás de usted ese 
globo terráqueo? 

No, estaba en otra parte. 
¿Podemos hablar de sus inicios co

mo escritor? 
Podemos hablar de lo que usted 

quiera. 
¿Cuándo comienza usted a escribir? 
Empiezo cuando usted comienza a 

nacer. En realidad, tenía la perturba
ción de escribir desde muy joven, no 
sé si del todo consciente; pero sí, esa 
perturbación existió casi desde niño. 
Empecé con el ensayo, que fue una te
sis de maestría, con una cierta ambi
ción de análisis, fundamentalmente 
de análisis. Yo no deseaba ser excesi
vamente sensible o estar librado a la 
sensibilidad únicamente, porque me 
parece un peligro. 

¿Qué lo lleva a escribir ficción? 
Yo pienso que sería una manera de 

comunicar ciertas cosas que, de otra 
manera, no se logran. Siento que el 
poder que tiene la palabra es definiti
vo en casos como el mío, que soy 
-aunque no lo parezca- una perso
na tímida, discreta. Además, claro, el 
impulso mismo que es la literatura, 
única forma de decir cosas que, de 
otro modo, mueren antes de salir. Co
sas sobre lo que llamamos realidad, y 
que yo no sé, francamente, qué cosa 
sea. 

Considero que usted ahora puede 
publicar donde lo desee, pero segura
mente al principio no fue así. ¿Cómo 
fue? 

Muy difícil, muy difícil; pero esta 
suerte que me acompaña hizo que, 
por ejemplo, el mamotreto que escribí 
sobre Dante y Quevedo me lo publica
ra, ya como libro serio, la Universi
dad. Apenas era un estudiante que in
tentaba tener una maestría. Y después 
el montón de cosas ... Todo lo que 
escribo se publica, ¡fíjese qué desastre! 

¿Dónde se siente más a gusto? ¿En 
el ensayo, en la novela, dónde? 

¡Ay!, en ninguna parte; no, no me 
siento bien. Paradójicamente, estoy 
admirablemente escribiendo. No 
quiero tomarle el pelo, ni a mí mismo, 
pero la pluma es una infinita manera 
de descanso. Por ejemplo, en lugar de 
pasarme una mañana como la de hoy: 
yendo, viniendo estúpidamente, que 
si la despensa ... , que si el coche: ese 
tipo de cosas. No, si en lugar de eso 
tengo una mañana entera para mí 
mismo, ¿qué mejor que ponerme a 
escribir? Lo demás acaba un poco por 

asustarme, aunque me pudiera gus
tar; por ejemplo, pasear por el bosque 
-eso que es alentador y muy bello y 
le da a uno espléndida condición mo
ral, esomesobrecoge. En cambio escri
bir, que es algo bien hiriente y bien ás
pero -ésas son las palabras- llega 
un momento en que ya no lo es. Hay 
una alquimia. Es como hacer muchas 
veces el amor con la misma persona; 
uno ya cohoce ciertas modalidades de 
la piel y se siente más cómodo, más 
fascinado. En ese momento, yo ya em
piezo a volar. En cambio, antes, al 
empezar, es entrar en lo desconocido; 
es el papel en blanco, símbolo del 
abismo, por decirlo así, .Y que no se 
acaba nunca de llenar, por más gara
batos que se hagan. Por otra parte, los 
años que pudiera tener para escribir 
no me gustaría gastarlos en otra cosa; 
me odiaría. Si se me presentara una 
gran aventura en la vida, que pudiera 
excluir definitivamente la literatura, 
muy posiblemente la desecharía. Pero 
todo esto es hipotético, porque así ja
más se presentan las cosas. Pero como 
usted es un hombre inquisitorial. .. 

¿La literatura, entonces, le ha dado 
bastante descanso? 

No, no quiero concluir eso. Lo digo 
en el momento de estar sobre la 
marcha; pero ello no quiere decir que 
ya fuera del papel no me sienta 
como ... c·on camisa de fuerza. No, no, 
nunca estoy en un estado ·de inmuni
zación; la vida es al contrario, está 
uno sobre el carril para ser constante
mente perpetrado, orificado, asaetea
do. Exactamente como San Sebastián: 
alguien desnudo y ~l que le llegan 
flechas; es una alegoría del ser huma
no: todos somos así. Lo que hay es una 
mala educación básica al principio: 
no nos señalan las flechas, nos enseñan 
los algodones; y, a la hora de la hora, 
la almohada nos engaña; es la lanza la 
que nos asalta. 

Por lo . que me dijo anteriormente 
acerca del día, presupongo que usted 
escribe de noche ... 

No, escribo de día. Porque una vez 
superado el momento del amanecer 
me siento muy bien: luego, me tomo 
un café, escribo en fachas, hago un 
poco de ejercicio al mediodía, me ba
ño, y ya estoy dispuesto ... a otras co
sas. 

e' Los Empeños fue diseñado por us
ted? 

En cierto modo. En cierto modo, 
porque intervino una arquitecta, des
pués un arquitecto y luego alguien 
más diseñó conmigo esta biblioteca; se 
hizo poco a poco, en un momento eco
nómico en que todo era posible. 

•• 
Dirección General de Servicios Médicos 

La administración de los 
servicios de salud 

La Dirección General de Servicios 
Médicos, a través de su Oficina de En
señanza, invita a la VI Sesión Acadé
mica Matutina del presente año, en la 
que el doctor Ferdinard Recio Solano, 
jefe de la Unidad de Enseñanza, In
vestigación e Información del Institu
to Nacional de Pediatría, SSA, pre
sentará el tema La administración de 
los servi~ios de salud, el 9 de mayo o 
las 12:00 h, en el auditorio del Centro 
Médico Universitario. 

Padecimientos oncológicos 

del adolescente y adulto 

JOven 

El mismo día, a las 19:30 h, en el 
mismo auditorio, se llevará a cabo la 
VI Sesión Académica Vespertina con 
el tema Padecimientos oncológicos 
del adolescente y adulto joven, a car
go del doctor Ricardo Olpert Palaci, 
jefe de la Sección de Informática del 
Pabellón de Oncología del Hospital 
General de México, SSA. 

Cursos para el personal 
docente en salud 

El Centro Universitario de Tecnolo
gía Educacional para la Salud informa 
de los cursos para el personal docen
te en salud: Taller de introducción a 
la fotografía educativa, del 14 al 18 
de mayo, de 9:00 a 14:00 h; Curso de 
solución de problemas, del 21 al 25 de 
mayo, de 9:00 a 14:00 h; Taller de di
seño de material didáctico de bajo 
costo, del 21 al 25 de mayo, de 9:00 a 
14:00 h; Curso de admlnistraci6n de 
servicios de salud, del 28 de mayo al 
22 de junio, lunes, miércoles y vier
nes, de 17:00 a 20:00 h .. y Taller de 
evaluaci6n del aprendizaje, del 28 de 
mayo al 8 de junio, lunes, miércoles y 
viernes, de 9:00 a 14:00 h. 

Informes e inscripciones: oficinas 
del CEUTES, Presidente Carranza N° 
162, Coyoacán, o o los teléfonos 
554-86-55 ó 554-85-13. 

Cursos de posgrado 

de medicina 

Avances en -el manejo del paciente 
séptico grave. Sede: Hospital Juórez, 
SSA. Del 7 al 11 de mayo, de 8:00 a 
15:00 h. Profesor encargado: doctor 
José Manuel Conde Mercado. 
Temas selectos de medicina familiar. 
Sede: Unidad de Educación Médica 
CMGF "Doctor Francisco J. Balmis". 
Del 7 al11 de mayo, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor encargado: doctor Rodolfo 
Núñez Forfán. 
Curso básico de bioestadística. Sede: 
Unidad de Educación Médica CMGF. 
"Doctor Francisco J. Balmis". Del 7 al 
18 de mayo, de 17:00 a 20:00 h. Profe
sor encargado: MSP lrmo Fernández 
Garote. 
Estudio integral de la familia. Sede: 
Unidad de Educación Médica CMGF 
"Doct.or Francisco J. Balmis". Del 7 al 
18 de mayo, de 17:00 a 20:00 h. Profe
sor encargado: doctor Javier Santa
cruz Varela. 
Elementos de cirugía general para el 
médico general. Sede: Unidad de 
Educación Médica CMGF "Doctor 
Francisco J. Balmis". Del 7 al 18 de 
mayo, de 17:00 a 20:00 h. Profesor en
cargado: doctor Enrique Garanito S. 

Curso intersemestrol 

Solución de problemas 
sobre tópicos de 
termodinámica 

El ingeniero Rogelio González Oro
pezo será el coordinador del curso in
tersemestral Soluci6n de problemas 
sobre tópicos de termodinámica que, 
organizado por la División de Cien
cias Básicas de la ·Facultad de Inge
niería, se llevará a cabo del 7 al 18 de 
mayo, lunes, miércoles y viernes, de 
10:00 a 13:00 h, en el edificio anexo 
de la Fl, cubículo D-17. 

TEMARIO 

• Propiedades de las sustancias. 
• Primera ley de la termodinámica. 
• Segunda ley de la termodinámica. 

El cupo es limitado y los alumnos 
interesados deberán entrevistarse 
con el coordinador del curso. 



Cartelera Informativa 

Divulgación de Temas y Tópicos 
Universitarios 

Jueves 3 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8:00 h. Doctor Fernando García. La 
acción procesal. 
Facultad de Derecho. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

8:30 h. Físico Fernando Navarro y 
doctores Ignacio Madraza y Rafael 
Salín. Hormonas, cerebro y conducta. 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica. 

9:00 h. Licenciado Germán Alvarez, 
maestro Javier Urbina, doctor Serafín 
Mercado y licenciada Patricia Ortega . 
Psicología ambiental. 
Facultad de Psicología. 

APOYO ACADEMICO 

10:00 h. Ingenieros José A. Suárez H. 
y José J. Carnacho. El costo de la vida 
y los productos básicos. 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón (Ingeniería). 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

11:00 h. Licenciados Juan Antonio Pa
tiño, Juan Tzompa, Edith A. Gonzá
lez, J airne Xochicalli y Cecilia Licona. 
Efectos del matrimonio. 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón (Derecho Civil). 

APOYO ACADEMICO 

12:00 h. AFquitectos Jorge Sánchez, 
Alexander Lomelí y Eduardo Morales. 
El arquitecto y su cliente. 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sio nales Aragón (Arquitectura). 

Viernes 4 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

8:00 h. Contador público Arturo Díaz 
Alonso e invitados. La hora fiscal. 
Facultad de Contaduría y Admi
nistraciÓII. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

10:00 h. Doctor Juan Ignacio Alonso. 
Ovinocultura eri algunos países del 
mundo. 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

DIVULGACION Y CULTURA 

10:30 h. Señor Gerardo Paz. La ma
dera. 
Dirección General de Difusión Cultu-
ral. · 

APOYO ACADEMICO 

11:00 h. Ingeniero Marco A. Torres 
H. El drenaje del Valle de México, 
XV. 
Facultad de Ingeniería. 

12:00 h. Ingeniero Marco Atuelio 
Torres H. El drenaje del Valle de Mé
xico. 
Facultad de Ingeniería. 

Museo del Chopo/Radio Educación 

Tercer concurso de te~tos íntimos 

E~ Museo Universitario del Chopo y Radio Educación. a través de su 
programa dominical Kiosco, convocan al T•rcer concurso de textos 
íntimos, que se. celebr.ará de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

1. Pueden portidpor tocios Vos que tengan una experiencia grato, 
ingrata o de algun modo memorable, relacionada con la létra de una 
canción. 

2. los participantes deberán ser escritores aficionados. 
3. los textos deben estor inspirados en canciones de autores conocidos y 

anónimos, sin importar época o género musical. . 
4. la extensión máximo de los textos e!¡ de tres cuqrtillas y por una sola 

cara, sin contar la letra de la canción, la cual deberá anexarse con el 
nombre del autor y otros datos. 

5. Se entregará escrito o máquina y por triplicado. No se devolverán ori
ginales. 

6. El plazo poro la entrego de trabajos inició el lo. de febrero y 
conduirá el30 de junio de 1984. Los trabajos deberán contener en un 
sobre cerrado los datos personales del autor: nombre, domicilio y te
léfono. 

7. los trabajos deberán ser inéditos. 
8. Los premios son: ler. lugar: $40,000.00 ' 2o. lugar: $30,000.00; 3er. lu

gar:$20,000.00. 
9. El fallo del jurado será inapelable. 

Entrego de trabajos y mayores informes: Museo Universitario del 
Chopo, doctor Enrique González Mortínez No. 10. colonia Santa María la 
Ribero, teléfonos 546·54-84 y 546-84-90. 

cine 

Locamente enamorada, de Charles 
Yidor, y La historia se hace de 
noche, de Frank Borzagc, hoy y 
mañana, respectivamente, por el 
canal 8 de televisión, a las 24:00 h. 

En la Sala Julio E racho, del Centro 
' Cultmal Universitario, 12:00, 16:30, 

18:30 y 20:30 h: 
Amor y rabia (coproducción Francia

Italia, 1968), directores: M. Belloc
chio, B. Bertolucci, J. L. Godard, 
P.P. Pasolini y Carlos Lizani, hoy. 

Con los puños en los bolsillos (Italia, 
1965) , director: M. Bellocchio, los 
días 4, .5 y 6. 

En la Sala José Revueltas, CCU, _ 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h: 
Brazo fuerte (1959), de Juan de la 

Cabada, director: Giovani Korpo
raal, hoy. 

Muñeca reina (1970), de Carlos Fuen
tes, director: Sergio Olhovich, los 
días 4, 5 y 6. 

Matiné de la Casa del Lago 

Tiempos modernos, director: Charles 
Chaplin, domingo 6, 11:00 h. 

Ciclo Autores clásicos del cine sonoro 
norteamericano 

El delator (EUA, · 1935), director: 
John Ford, en el Cinematógrafo 
Lumiére de la Casa del Lago, do
mingo 6, 15:00 h. 

Ciclo Cine negro contemporáneo 

Desaparecidos políticos de nuestra 
América, acción postal colectiva de 
42 artistas plásticos de América La
tina y el Caribe, en el Museo Uni
versitario del Chopo, de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

Nicholas Sperakis, en el Museo del 
Chopo, de miércoles a domingo. 

Dibujos de Gustavo Monroy, en laSa
la de Exposiciones de la ENEP Ara
górt, horas hábiles. 

Retrospectiva pictórica de Román Es
pinosa, en la Sala de Exposiciones 
del edificio B de la Facultad de 
Química, horas hábiles. 

Miniescultura Joyería de vanguar
dia, de Samuel Núñez, en la Sala 
Nezahualcóyotl, de martes a do
mingo, de 11:00 a 14:00 y de 15:00 
a 20:00 h. 

. .. y la provincia fue el cine, colección 
García Urbizu, en la cafetería de 
los Estudios Churubusco, de lunes a 
sábado, de 8:00 a 20:00 h. 

Fermín Revueltas. Colores, trazos y 

proyectos, en la Galería Juan 
O'Gorman, de martes a domingo, 
de 9:00 a 21:00 h. 

míasi~a • 
,, 

Grupo Universitario de Cámara de 
Compostela, interpretando música 
de romería y peregrinación de los 
siglos XIII al XIX, en el Anfiteatro 
Simón Bolívar (Justo Sierra N° 16, 
Centro), hoy a las 20:30 h. 

Orquesta Filarmónica de la UNAM, 
presentando obras de Lutoslawski , 
Hovhanness y Mozart, enlaSala Ne
zahualcóyotl, mañana a las 20:30 
h, y el domingo 6 a las 12:00 h. 

Briseño y banda, actuando en la pre
sentación del disco "Ausencias e 
irreverencias", junto con el grupo 
de danza "Utopía", en el Museo 
Universitario del Chopo (doctor 
Enrique González Martínez N° 10, 
Colonia Santa María la Ribera), 
mañana a las 20:00 h. La entrada a 
este evento será gratuita con la 
compra del disco. 

Recital de Carlos Prieto, en la Sala 
Carlos C.hávez, domingo 6, 18;00 
h. 

La pandillaQissom (1971), director: d• O 
Robert AldriCh-;en- el--Audi_ts)I_io J us- ra 1 
to Sierra de Humanidades, dofñirr=- -
go 6, 17:00 h. El minuto de la Filmotec~, el cine y 

sus entornos tratados de manera 
breve, amena e interesante; por Ra
dio Educación, de lunes a viernes a 
las 14:00 h. 

Matiné del Auditorio Justo Sierra 

Dos fusileros sin balas, con el Gordo y 
el Flaco, domingo 6, 12:00 h. 

exposiciones 
El mundo de Carlos Tejeda, en el Pa

lacio de Minería, horas y días hábi
les. 

A la sazón de los 80, exposición colec
tiva de esculturas, en galerías y 
áreas verdes de la Casa del Lago, de 
martes a domingo, horas hábiles. 

Música en imágenes, la experiencia de 
la música dentro de la creación ci
nematográfica y sus compositores 
más relevantes; por Radio UNAM, 
lunes a las 19:00 h. 

Encuadre cinematográfico, entrevis
tas a quienes han hecho y siguen ha
ciendo la experiencia del cine mexi
cano: por Radio UNAM, los s~ba
dos a las 17:00 h. 

Kiosco, programa a control remo.to 
por Radio Educación, domingos, 
11:00 h. 



teatro 

Lou Andreas Salomé, de Enrique Ruiz 
García; dirección: Julián Pastor, en 
el Teatro Juan Ruiz de Al arcón, 
martes a viernes, 20:30 h; sábados, 
19:00 h, y domingos, 18:00 h. 

Los dos hermanos, de Felipe Santan
der, en el Teatro Legaria (calzada 
Legaria y Lago Gran Oso), martes 
a viernes, 20:30 h, y sábados y do
mingos, 17:00 y 20:00 h. 

Tablero de las pasiones de juguete
meccano dramático I, de Hugo Hi
riart, en el Foro Sor Juana Inés de 
la Cruz,martes a viernes, 20:30h: sá
bados, 18:00 y 20:30 h, y domingos, 
17:00 y 19:00 h. 

Muerte accidental de un anarquista, 
de Darío Fo; dirección: José Luís 
Cruz, en el Teatro Santa Catarína 
(Plaza de panta Catarina No. 10, 
Coyoacán), martes a viernes, 20:30 
h, y sábados y domingos, 19:00 h. 

Teatro guiñol, en la Cas~ del Lago, 
domingo 6, 9:00 h. 

VI Temporada de danza 
estudiantil 

La función con que se inaugura la 
temporada se efectuará el viernes 4 
de mayo, con la presentación del Se
minario del Taller Coreográfico, el 
Ballet - Folclórico Vini-Cubi, el Grupo 
de Danza Clásica Española de la Es
cuela Nacional Preparatoria y el Gru
po de Danza Folclórica de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán; ésta se efectuará en el 
Teatro de Ciudad Universitaria (ane
xo a Arquitectura), el viernes 4 a las 
12:30 h. 

XXXI Temporada 

Taller Coreográfico de la UNAM, di
rección: Gloria Contreras, en el Tea
tro de Ciudad Universitaria, jueves 3, 
12:30 h; jueves 17, 12:30 h; jueves 24, 
12:30 h , y jueves 31, 12:30 h. En laSa
la Miguel Covarrubias, Centro Cultu
ral Universitario, domingo 6, 12:00 h; 
domingo 13, 18:00 h; domingo 20, 
12:00 h, y domingo 27, 12:00 h. En el 
Museo Universitario del Chopo (Doc
tor Enrique González Martínez N° 10, 
colonia Santa María la Ribera), sába
do 12, 20:00 h; sábado 19, 20:00 h, y 
sábado 26, 20:00 h. 

VI T emparada de danza 
estudiantil 

Seminario del Taller Coreográfico de 
la UNAM, dirección: Margarita 
Contreras, en el Museo Universitario 
del Chopo, sábado 19, 13:00 h. 

Del 23 al 27 de ¡ulio 

Curso HDiagramación y diseño de periódicos" 

La Dirección General de Intercambio Académico informa de la beca 
a nacionales mexicanos que ofrece la Organización de los Estados Ame
ricanos para participar en el curso Diagramación y diseño de periódicos , 
que se realizará en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Pe
riodismo en América Latina, en Quito, Ecuador, del 23 al 27 de julio. 

La beca comprende los siguientes beneficios: pasaje ida y vueltd, 
viáticos y gastos terminales. 

Requisitos para postular: un mínirrlO de cinco años de experiencia y 
trabajar en algún periódico. 

Los interesados deberán presentarse en el Departamento de Publi
caciones de la DGIA, antes del 24 de mayo , acompañando los documen
tos siguientes: 

1. Carta de apoyo o presentación firmada por el director de la escuela o 
facultad de la que es egresado, dirigida al licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general de la UNAM(original). * 

Fotocopias de los siguientes documentos: 

2. Formulario oficial de solicitud de beca. 
3 . . Plan de trabajo a realizar en el extranjero,especificando la universi

dad o institución en donde realizará los estudios de posgrado o espe
cialización. 

4. Currículum vitae. 
5. Certificado de estudios del bachillerato. 
6. Certificado de estudios de la licenciatura. 
7 .. Título o acta de examen profesional. En caso de no haber presentado 

el examen profesional en la fecha de solicitud de la beca , una carta 
del director de tesis en donde señale la fecha aproximada del exa
men. 

8. Dos cartas de recomendación académica de profesores. 
9. Certificado de conocimiento del idioma. 

1 O. Certificado médico de buena salud. 
11. Acta de nacimiento. 

* Tomando como base la fecha de presentación de la documentación en 
la Oficina de Control de Becas de la DGIA, el plazo máximo para la 
entrega al interesado de la carta de postulación es de ocho días. 

Programación de 
danza para mayo 

Grupo de Danza Regional de la Es
cuela Nacional de Estudios Prafe· 
sionales lztacala, dirección: José Luis 
Mendoza, en el Teatro de Ciudad Uni
versitaria, domingo 6, 12:30 h. 
Ballet Folclórico Vini-Cubi, dirección: 
Jesús Soreque Tovero, en el Teatro de 
Ciudad Universitaria, viernes 11, 
20:30 h. En la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Aragón (avenida 
Han k González y Haciendo Roncho Se
co, colonia Impulsora), viernes 18, 
12:00 h, y viernes 25, 18:00h. 

Grupo de Danza Folclórica de la Es· 

cuela Nacional de Estudias Profe
sionales Acatlán, dirección : Marco 
Antonio León, en el MJ.Jseo Universi
tario del Chopo , sábado 12, 13:00 h. 
Grupo Universitario de Danza Mo
vimiento-Espacio de la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Acatlán, dirección : Carmen Castro , 

en el Teatro de Ciudad Universitaria, 
viernes 18, 12:30 h. 

Ballet Folclórico de la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Ara
gon, Teatro de Ciudad Universita
ria, domingo 13, 12:30 h. 
Grupo de Danza Folclórica del Plantel 
(2) Erasmo Castellanos Quinto de la 
Escuela Nacional Preparatoria, direc
ción: Angélica Castillo, en el Teatro 
de Ciudad Universitaria, domingo 20, 
12:30 h. 

Grupo de Danza Folclórica Mexicana 
"Una gota en el tiempo" del Plantel 
(5) José Vasconcelos de la ENP, direc
ción: Grociela Reyes de Ríos, en el 
Teatro de Ciudad Universitaria , vier
nes 25, 12:30 h. 

Grupa dé Danza Folclórica de la Fa
cultad de Química "ltzin-lcunacuri", 
dirección: Eva Delia Calderón, en el 
Museo Universitario del Chopo, sába
do 26, 13:00 h. 

Taller de Danza Contemporánea 
"Yoli-Xinastli" de la Universidad Autó
noma del Estado de Morelos, direc
ción: Raúl Aguilar, en el Teatro de 
Ciudad Universitaria, domingo 27, 
12:30 h. 

Danza en el Sur 

Ballet Nacional de México, dirección: 
Guillermina Bravo, en lo Sala Miguel 
Covarrubios , viernes 11, 20:30 h; sábo· 
do 12, 19:00 h; domingo 13, 18:00 h; 
sábado 19, 19:00 h; domingo 20, 18:00 
h; sábado 29, 19:00 h, y domingo 27, 
18:00 h . 

Introducción a la 
Universidad 

Jueves 3 

13:00 h. Orientación VocacionaL Li
cenciado Eduardo Ruiz Saviñón. Es
pecialización en vivienda. 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales. Señor Raúl Demesa Lara. 
Calidad de la vida y planeación urba
na en el Distrito Federal. 
14:00 h. Capacitación y seguridad. Se
ñor Juan Antonio Flandes Díaz. Im
portancia de la seguridad e higiene en 
el trabajo, en las políticas de bienes
tar. 
14:30 h. En defensa del ambiente. 
Doctor Fermín Rivera Agüero. Méto
dos para detectar, tratar y prevenir la 
contaminación del agua. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoameríca
no.Lícencíada Renate Marsíske S. La 
influencia inglesa (1850-1900). 

Viernes 4 

13:00 h. Biotecnologia. Doctora lrma 
Aurora Rosas P. Aereacíón y agita
ción, II. 
13:30 h . La Universidad también es 
deporte. Lícenci a do Julio Sánchez 
Cervón. El salto triple y el de 
garrocha. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo. 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. ¿Qué es 
una manga y para qué sirve? 
14:30 h. Historia novohispana.Docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. El 
comercio marítimo: rutas atlánticas v 
del Pacífico. El galeón de Manila. -
15:00 h. Psicología ahora. Psicólogo 
Francisco !barra Hurtado. El control 
de las emociones. 
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Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos 

Si1nposio "La latinidad y su sentido en 
A1nérica Latina" 

El Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos infor
ma de la realización del Simposio La latinidad y su sentido en América 
Latina, que se efectuará del 7 al 11 de mayo ,en Justo Sierra No 16, Cen
tro, México 06020 DF,conforme al siguiente 

Programa: 

Día 7 
10:00 h. Ceremonia de inauguración,Salón El Genera lito , Justo Sierra No. 

16. 
11 :00 h. Tema 1: ¿Qué es la latinidad? ¿Qué relación guarda la misma 
con la religión, la lengua y la cultura? ¿Qué relación guarda con Roma y 
el mundo mediterráneo? ¿Se puede hablar de una solidaridad eurolati 
na? 

Día 8 
10:00 h. Tema 11 : ¿Qué sentido tiene para la América Latina este califica
tivo? ¿Es un calificativo racial o cultural? Desde este punto de vista, ¿se 
puede hablar de una o varias Américas Latinas? ¿Qué relación guarda 
dicho calificativo con el de hispano e ibero? ¿En qué situación histórica 
es adoptado el calificativo de "l atina "? ¿Existe una solidaridad euroame
ricana? 

Día 9 
10:00 h . Tema 111: ¿Qué sentido tiene la disyuntiva " latin ismo frente asa
jonismo" en Europa y América? ¿Ex,iste una raíz común en la historia de 
ambas expresiones cu,·o conocimiento pueda superar la disyuntiva? ¿No 
es el sajonismo una expresión cultural más homogénea frente a una cier
ta dispersión latina en los pueblos que aceptan este calificativo en Euro
pa y América? ¿Cómo se puede llegar a una mayor comprensión de las 
diversas expresiones culturales que forman Euro-América, permitiendo 
un amplio diálogo? ¿Cómo se plantea este conflicto en E'stados Uni
dos con los grupos hispanohablantes? 

Día 10 h. 
10:00 h. Exposiciones magistrales_ 

Día 11 
10:00 h . Debate general. 
12:00 h. Relatoría y clausura . 

En el evento participarán especialistas de Italia , Francia , España , 
Alemania, Estados Unidos, Venezuela , Ecuador, Argentina, México y de 
la UNESCO_ 

Para mayores informes y registro, comunicarse a los teléfonos 559-
80-17 y 548-96-62. 

Se otorgará constancia de asistencia . 

Cursos de educación continua 

Sistematización de la enseñanza: diseño de un 
programa de estudio de nivel medio superior y 

supenor 
1 .\ 

La Facultad de Psicolo~ía , ~ través 
de su Departamento de Educación 
Continua, ofrece el curso Sistematiza· 
ción de la enseñanza: diseño de un 
programa de estudio de nivel medio 
superior y superior, dirigido a ma
estros, psicólogos, pedagogos e inte
resados en el proceso enseñanza
aprendizaje, el cual será expues1o 
por las licenciadas Elisa Saad y Diana 
Pacheco , del 22 al 25 de mayo, de 
9:00 a 14 :00 h. 

Temario: 

l. Introducción a la sistemática edu-
cativa. 

2. Fundamento de la sistematización 
de la enseñanza. 

_3. Modelos de sistematizaciÓn del 
proceso de enseñanza-aprendiza-
je. 

4. Objetivos instruccionales 
5. Análisis de tareas. 
6. Planeación de la instrucción 

a) Anál isis de contenido.-
b) Métodos de enseñanza . 
e) Medios de instrucción. 

7. Evaluación. 
8. Cartas descriptivos . 

Taller de aplicación de la escala de 
desarrollo infantil Bayley. 

Asimismo , el Taller de aplicación 
de la escala de desarrollo infantil 
Bayley. dirigido a psicólogos, educa
dores y pediatras, será impartido por 
la licenciada Elisa Velázquez Andra
de, del 21 al 25 de mayo, de 16:00 a 
19:00 h. 

Temario: 

l. Antecedentes de la escala de 
Bayley. 

2. Aplicación. 
3. Calificación . 
4 Interpretación 

los universitonos 
HOY :~ .. 

MUSICA-------

o/LrKm 
Orquesta Filarmonica de 
la UNAM 
011eUOr Eduardo Drazmuñoz 
Gustavo Rosales, uornbOn 
Margarita Pruneda. '>Opr<lno 
Emily Israel, rneuo ... opr<lrlO 
Ignacio Clapes, H~nor 
Rogelio Vargas, tJ,lJO 
Corn-; 
De la UNAM 
O !lector Jose Luis Gonzalez 
De la Escuela Nacional de 
Musica 
Dlrt!CIOI Jose Antonio Avila 
Mu"iiGI funebrc* Lutosl(lw~kl 

Conuer toNo 3 par(l trombó11 
l_, f ,llli.Jr:tt.- Rt·ll(jl0'>0 
Hovh,miii'S Rcqurt•lll Mot,HI 

SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
{Centro Cultlllal Un1verslltH10) 
Viernes 4 / 20:30 h. 
Domingo 6 / 12:00 h. 
Boletos: S 240 00 S 180 00 y 

S 100 00* 
* Estreno en Mex1<.0 

Grupo Universitario de 
Cámara de Compostela, 
España 
Música Renacentista 
MUsica de Romería y 
Peregrinacion {Siglos XIII al 
XIX) 
Se1s Cant•ga., de Sanw Mana rlt-
Aifonso el sabro 
lld>re Vermell cte Monlc;enill 
Canto5 popularec; df-' 

¡>et C~Jf 1/lélCIOil 
Cé1nuones france!:.cl~ 
SALA CARLOS CHAVEZ 
(Centro Cultural UnrverSIIiU ro~ 
Jueves 3 120:30 h. 
Boletos: S240 00 * 

CONVOCATORIA 
Premio PUAL 
A la investigación 
institucional en alimentos 
1984 
El P1091i'llllil Untvmc,11a11n dt 
Alimentos Convo<..a a la 
Comun•dacl Unrversllilrlil rt 
¡Ht ~\f! lll<ll p'ovectoc; dP 
rrlvP'>llfj¿'l< 1011 sohre C1enc1a y 
tt•cnolo~Jtél dP t~l11nentos de 
lf'li ~V<lllCICI llrl{ IOiléll que f)OI '>U 

VI,JJ)I]tcl<l<f y f.<ll<lC.Iel 

lllh•!ch.;,uphnano e lll.,tlluc•onal 
JHtr·(lan COflllriHIH al deSéllrOIIo 
dt• l''>lil CIIP.él cJf>l COI)OUil11el1t0 
Lo-. II.Ji>n¡o'> o;.,e 1ertlllfim en li1.., 
ot.unn"' del PUAL f-'rl el t-><l•f11 1n 
dt· 1~1 CoorchrMuon de l,t 
I IIVI''>II~JfiCI0/1 CrPilllfrt .1 ··1 

Cnl(l,tcl Ull1Vf'l'>rt.l/t.l 
P,Hd lllolyOIPC, !llfO!Illt'" d.11 ,¡• 

los lels 550 58 23, 
550·52 15 €XI 4812 
Ft•c hi111rnlle po-11,1 l;t entreqa llf· 
prnyt•t toe, Mayo 30 de 1984. 

_DEPORTES_ 
Pun1itas 
C111 ... 0 eJe VCI.IIlO 1984 
P.ll.r lll!lO~ <h~ 6 i-1 12 dilO'> 

ln'>r r~puonc:-. del JO riP ,\lull 11 
22 de JliiUO 

CUBICULO Dt LA 
ORGANIZACION PUfv111/\S 
(l.H IO Slll dt·l E<,t;td10 Olnllpu tr 

clo•C U 1 
OH t'< urin Gt~~~~~•.l1 ti• 
Actrvldc!ciC"> Ot!JliHIIVd-.., 

Rt•t rt~iiiiV<t<., 

M ayores informes ,¡1 tt'l 

5488981 

X Feria del Libro ENEP 
Acatlán 
Del 24 de mayo al 1 o. de junio 
Con/a pnn•cqJacron de T<tlle1 
de Mov111l1ento y Esp<tcro Tall e1 
de Dcuua Regronal Cuartetos 
de Cuerdas Taller <le 
Pentom•mn y exhll>rc•ón ele Tar 
Kwan-Do 

¡40 E el! tonales un•vcrslléHiilS y 

CO!ll~ICWIP.S 

Lou Andreas Salomé 
Dt> E mrque Rur1 Garcia 
Dw.:c (.tOn Jullan Pastor 
E <.;u•noqrafra e llumrnacron 
G.tiJm~l Pftscal 
Musrcahzacrón Juhim Pastor 
Vt~stuarro Patrrcra Eguta 
Con Alonso Echanove, Mrguel 
Antwt Infante. Surya Mac 
Grt>~JOr Anna Srlvetlr Eva 
Calvo. Evelyn Solares. Juan 
C1dos Colombo, Jase Ma 
Ncqn Concepcrón Márque1 
Lu•s G Padilla (Gogo) Pedro 
Gurrola Marta Resn rkoff y 
Enrrque Grlabert 

TEATRO JUAN RUIZ OE 
ALARCON 
{Centro Cultural Un1versttano) 

Martes a viernes / 20:30 h . 
Sabados/ 1 g:oo h . 
Domingos / 18:00 h. 
Boletos: 240 00 * 
*Descuento a 

rlerechohabien tes deiiMSS 

UNAM; 1M SS CREA 
Los dos Hermanos 
Escma y dingrda por Felipe 
Santander 
D1seño de Escenografra Arnold 
Belktn 
Con Lourdes Acevedo F1acro 
Alfreclo. Ehs.-1 Araoonec; 
Roberto Cárdenas. U baldo 
Cota. M1guel Coutur1er. Raul 
Angel Dominguez. Carlos 
Duran. Humberto Enr1quez 
José Garcia. Jorge Granados 
Hugo Larrañaga. Arturo 
Martinez. Ignacio Medrana. 
Arrnando Pacheco , Teresa 
Rábago. Nora Velázquez. Dav1d 
Vdlalpando y Manuel 
Volla lpando. 

TEA TAO LEGAR lA 
{Calzada Legana y Lago Gran 
Oso Tacuba) 

Martes a viernes / 20:30 h 
Sábados y domingos/ 17:00 y 
20:00 h. 
Boletos: S 1 00.00* 

* Descuento a Umversttanos. 
r!erechohaboentes del IMSS. del 
CREA y CONACURT 

Tablero de las pasiones 
de juguete 
Meccano Drámatico 1 
Escnta y d•rig1da por Hugo 
H11iart 
Diseno de escenografía e 
llumu1attón Gabr1el Pascal 
D•setlo de vestuario- Angela 
Dodson 
Fabricac•ón de muñecos Juan 
José Barreno y Pablo Cueto 
Con Rarnón Barragán. Juan 
Stack Norma del Rivera. M un• 
Lubeskl. Juan José Barre•ro y 
Ernrl1n Echevarria 

FORO SOR JUANA IN ES DE LA 
CRUZ 

·(Centro Cultural Universitario) 

Martes a viemes / 20:30 h. 
Sábados/19:00 h. 
Domingos/ 18:00 h. 
Boletos: S 240.00 * 

*Descuento a untversltarros y 
derechohabientes del 1M SS 

__ DANZA __ 

XXXI Temporada 
Taller Coreográfico de la 
Universidad 
DileCCIÓn Glona Contreras 
TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(Ane.xo a ArqUitec1Ura¡ 
Jueves 3 / 12:30 h. 
Boletos: S60 00 * 

__________ CURSOS. ______ __ 

Clu">o de actu;¡lllétc•on 

Origen y evolución de la 
crisis económica en 
Estados Unidos 
Prot Victor God111et 
Del 14 al 18 ele onayo ele 18 00 
,, 20 00)1 
FACU LTAD DE ECONOMIA 
Sill<l de Juntas 
Informes e inscripciones: 
Otvl<.,ron de E ... tuclio"> ele 
Po..,~JI·tdo tel 550-52 15 ext 
3482 

Clii'>O í lt'lilj)cU 11;1( 1011 

Supervisión y control de 
la seguridad 
Lo .... cli, l s 1 2 y 1 9 dp mayo 
Dt· 9 00 a 1 9 00 h 
ENEP ACATLAN 
Mayores informes ;~1 11~1 
373 82 75 

Taller de Poesía 
M,1e~tro Arturo T reJO Vdlafuerte 
Lunes ele 1 9 00 a 21 00 h 
ln ... c rrpc.rones ab•erlas a partll 
<lf'l 9 de ab11l 

C~NTRO CULTURAL NI COLAS 
BRAVO 
Atl,l'> del parque Plut <:1 rco Elias 
C.lllt~ ... 

Redacción de 
documentos técnicos 
Del 7 de mayo <ti 7 de jun•o de 
1700a2100h 
FACULTAD DE 
ARQU ITECTURA 
D•v•~10n de Es1ucho:; d& 

Mayores informes ni tel 
550 62 09 y 550 66 64 

...__ ______ CINE ____ ..... 
1 , 1 id o r,t!JJI 1 'lh ,11·,11 

,,¡, 11\jllll.lll• d. ' ' ... ' 

Brazo fuerte 

'l • (;u•~·'""' 1\ ·t¡1111,, 1 

-,rr.dii'f.""'·:-lT::ihul,l -
.... \J.\ .J0'-11 Hl \ tH 1 1 ,-,..._ 
1! • t¡lf., Ctrlt¡rr,tllJtn\.• 1-..11,1! · · 
Jueves 3 1 2:00. 1 6:30. 
18:30 y 20 :30 h . 
Boletos: ;fHJ 011 • 

Amor y Rabia 
rlr.1 lt.1 19!iBt 
[J,¡ 1\-1 Bt·llntc lrru 8 
B· ,r,,l~~t t , J L God.ud 

_ f~P ¡•,,..,,~¡"" y C.ul11 l1/,lllt 

-,.\f.\ IIJIIU BRACHO 
.( • rri•IICttiiLrr ,¡l Unll.o-r-..tl.lrltll 

Jueves 3 12:00. 16:30 . 
18 30 y 20:30 h . 
Boletos: 'HO 00 • 

......_ ____ TELEVI S 1 ON. ____ _.. 
TEMAS Y TOPICOS 
UNIVERSITARIOS 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

H 00 La Accion Procesal t .\t 

DE DEAlCttO 

EDUCACION PARA LA SALUD 

'H .iU Hormonas Cereb•o v Cnnduc ta 
PRQGHA\.1A UNI\'r ~ , 1 .\HI 
0[ INVES 1 1CACH)r-. 1 :-._¡, .•\ 

·l tKJ PSlCOiogra A111bn•ntal 1 .\( H 
l..li.J o~" ,., w,~.-

APOYO ACAOEMICO 

111 El Costo de 1;~ V•dfl v los P1o 

duetos Bds•roo, ! \t 
t·,n'\ '\1 j ¡ n 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

Electos dPI M.H11rnon•o • · •· 
,1-f;,f,il . 

APOYO ACAOlMICO 

o INTRODUCCION A LA 
UNIVERSIDAD 

• ORIENTACION VOCACIO 
NAL. 1 '1'' "' ,ji.,',U " ,., \ 

' 11, 
!f 1 LA UNAM ANTE LOS PRO 

BlEMAS NACIONALES C 
•!.rd do 1,1 \·od,l PI.II·<-,U 0111 Jt 

1 .r• ,1 <o •· )·,H 1 11 oh t,r• 

l 1 CAPACITACION Y SEGUR! 
DAO 1•· "'·"' ,, h .1 ,, 

•.1•. ll•r• .1 
• ' ., "do s .. -",,,,. 

: it' EN DEFENSA DEL AM 
SIENTE •,1. •, •1 P, ·' t. •· 

1 1' ¡· .•.• 

',!0 ,¡, : .. , 

SUBDESARROLLO LATINO 
AMERICANO 
1• .• llf',ll. :¡,' 

A lrls 24.00 IJ 

TIEMPO DE FILMO TECA 

locamente en;unort~dtl 

,, . 

UN/\ M 



tiempo de cambio 
Información sobre el proceso de cambios académico-administrativos. 

Para facilitar su colección, este suplemento es desprendible. 

Proyectos asignados a la 
SECRETARIA GENERAL 
Responsable: licenciado Raúl Béjar Navarro 

Proyecto 26 ... 
Vinculación académica de la investigación y la docencia 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos. 

Fecha de iniciación de acciones: 10 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

l. Presentación ante el Colegio de Directores de Fa9ultades y Escuelas, 
el 10 de febrero. 

2. Formación e instalación de la Comisión de Directores designada por 
el Colegio de Directores, el 14 de febrero. 

3. Publicación de convocatoria en Tiempo de Cambio, 13 de febrero de 
1984. 

4. Reunión extraordinaria dél Consejo de Estudios de Posgrado y forma
ción de una Comisión del Consejo para la integración del documento 
y análisis de ponencias, 16 de febrero. 

5. Reunión de la Comisión del Colegio de Directores de Facultades y Es
cuelas, para establecer llls formas de trabajo y de relación entre l<J.s 
comisiones que actúan en este proyecto (Comisiones de los Consejos 
Técnicos de Humanidades y de la Investigación Científica, así como 
la del Consejo de Estudios de Posgrado), 21 de febrero. 

6. Reunión extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado, instala
ción de la Comisión y organización de formas de trabajo, 29 de febre
ro. 

7. Reunión conjunta, el 7 de marzo, de los responsables por parte de las 
Comisionf!S del Colegio de Directores, Consejos Técnicos de la Coor
dinación de Hum~nidades y de la Investigación Científica y del Con
sejo de Estudios de Posgrado, con el propósito de garantizar la coordi
nación en el avance de los trabajos inherentes a este proyecto. 

8. Por parte del Consejo Técnico de Humanidades se informó que se rea
lizó un Foro abierto de discusión el día 7 de marzo de 1984, a las 
11:00 h, en el Auditorio .. Mario de la Cueva", Torre II de Humanida
des, piso 14, de acuerdo a la Convocatoria publicada en la Gaceta 
UNAM el día 13 de febrero. 

• 

9. El proceso de consulta por parte del Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica incluye entrevistas a dire~tores, investigadores y pro
fesores de los Institutos, Centros, Escuelas y Facultades (ver sección 
de Proyectos asignados a la Coordinación de la Investigación -
Científica en Tiempo de Cambio. 
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10. Reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado, 8 de 
marzo a las 9:00 h, en la Sala del Consejo de Estudios de Posgrado, 
para entrega de documentos base. 

11. Reunión de la Comisión por parte del Colegio de Directores, 13 de 
marzo a las 12:30 h, en la Sala del Consejo de Estudios de Posgrado, 
para entrega de documentos base. 

12. De acuerdo a las actividades señaladas para este proyecto, se llevó a 
cabo la reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado, 
el 15 de marzo a las 9:00 h, en la Sala de Juntas del Consejo. 

En esta reunión se cubrieron los siguientes puntos: 
Presentación de un formato para la sistematización de la informa
ción que se obtenga a través de los foros de consulta. 
Definición de criterios para clasificar dicha información, de 
acuerdo a los siguientes aspectos: 
Niveles o ciclos de estudios 
• Educación Media Superior. 
• Enseñanza Profesional. 
• Enseñanza de Posgrado. 
Niveles de Vinculación 
• Participación individual (personal académico y/o alumnos). 
• Participación de grupos académicos (departamentos o áreas afi

nes). 
• Participación de dos o más dependencias (Institutos y Centros 

con Escuelas y Facultades). 
Niveles de Normatividad. 
• Recomendación de vinculación. 
• Convenio de vinculación (convenios específicos o planes de es

tudio) 
• Creación o modificación de legislación para normar la vincula

ción . 

13. Presentación de informe de actividades al Colegio de Directores por 
parte del presidente de la Comisión, doctor Fernando Cano Valle, el 
día 16 de marzo. 

14. Celebración de foros abiertos en Escuelas y Facultades conforme a la 
Convocatoria que se publicó en la Gaceta UNAM en la sección Tiem.
po de Cambio del día 5 de marzo, página III . 
Foros abiertos en: 

• Facultad de Arquitectura, 14 de marzo. 
• Facultad de Derecho, 14 de marzo. 
• Facultad de Filosofía y Letras, 14 de marzo . 
• Facultad de Ingeniería, 14 de marzo. 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 15 de marzo 
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 15 de marzo 
• Escuela Nacional de Artes Plásticas, 15 y 20 de marzo. 
• Facultad de Ciencias, 16 de marzo. 
• Facultad de Contaduría y Administración, 19 de marzo. 
• Facultad de Economía, 20 de marzo 
• Facultad de Odontología, 20 de marzo. 
• Facultad de Química, 19 de marzo. 
• ENEP Acatlán, 20 de marzo. 
• ENEP Zaragoza, 19 de marzo. 
• FES Cuautitlán, 20 de marzo. 
• ENEP lztacala, durante las jornadas del 14 al 20 de marzo. 
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15. Se celebraron reuniones de los Consejos Internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

Especialidad en Estadística Aplicada, 15 de marzo. 
Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones, 15 de 
marzo. 
Maestría en Ciencias de la Computación, 12 de marzo. 
maestría en Educación en Matemáticas, 16 de marzo. 
Maestría en Docencia Económica, 20 de marzo. 
Especialidad en Comportamiento Organizacional, 20 de marzo . 
Especialidad, Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar, abril. 
Maestría en Lingüística Aplicada, 13 de abril. 

16. Reunión conjunta de la Comisión del Colegio de Directores de Facul
tades y Escuelas, con las Comisiones de los Consejos Técnicos de la In
vestigación Científica y de Humanidades y la Comisión del Consejo 
de Estudios de Posgrado, el 23 de marzo, en la que se analizó la infor
mación recabada hasta la fecha en los Foros Abiertos y se está en espe
ra de la información que se genere hasta el cierre de la consulta. 

17. Se celebró la reunión de la Comisión del Colegio de Directores el día 
26 de marzo a las 12:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estu
dios de Posgrado. En ella, les fue entregada a los miembros de la Co
misión, todas las ponencias colectadas hasta la fecha por la SECEP, 
presentadas en los foros celebrados en las escuelas y facultades. Se 
planteó la necesidad de sistematizar la información y tener un primer 
documento. Asimismo, se indicó que sería necesario colectar la infor
mación generada por las acciones de las comisiones que, sobre este 
proyecto, tienen los Consejos Técnicos de Humanidades y de la Inves
tigación Científica, para posteriormente poder citar a una reunión 
conjunta con los representantes de esas Comisiones y de la comisión 
que para este efecto tiene el Consejo de Estudios de Posgrado. 

18. Se celebró la reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de 
Posgrado, el día 29 de marzo, en la que les fue entregada a los 
miembros de la Comisión todas las ponencias recibidas hasta la fecha 
en la SECEP, presentadas en los foros celebrados en escuelas y facul
tades. Se planteó la necesidad de sistematizar la información en un 
predocumento, para posteriormente, en cuanto se tenga la informa
ción de los Consejos Técnicos de Humanidades y de la Investigación 
Científica, hacer reuniones conjuntas con los representantes de las de
más Comisiones. 

19. Se celebró una sesión conjunta de Presidentes y Secretarios de lasCo
misiones del C~msejo de Estudios de Posgrado para los proyectos 26, 
44, 45, 47 y 48, el día 2 de abril en la que les fueron entregadas todas 
las ponencias recibidas por la Secretaría Ejecutiva hasta la fecha, pre
sentadas por las escuelas y facultades. Se les informó de las acciones 
realizadas en torno a cada uno de los proyectos y se planteó la necesi
dad de contar con un predocumento que englobe la información reca
bada y la información que se quedará en los foros de las escuelas, fa
cultades y Unidad Académica del CCH. 

20. Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado para ana
lizar el grado de avance de los proyectos 26, 44, 45, 47 y 48, el martes 
10 de abril, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios 
de Posgrado. 
Al respecto el licenciado Manuel Márquez F, presidente de la Comi
sión del Consejo de Estudios de Posgrado, escargada del Proyecto 26, 
Vinculación Académica de la Investigación -con la Docencia, señaló 
que esta vinculación debe consti tuir parte de la formación que se da 
al estudiante desde el nivel medio superior, hasta el posgrado en dife
rentes niveles de participación y normatividad. 

21. El día 13 de abril del presente año, se celebró una sesión ordinaria de 
la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado encargada del Pro
yecto 26, Vinculación Académica de la Investigación con la Docen
cia, en la cual se entregaron las ponencias recibidas hasta la fecha, co
mo resultado de los foros efectuados en escuelas y facultades. 
Asimismo, se estableció la necesidad de elaborar dos documentos que 
sirvieran como base para los trabajos a realizar, a dos niveles: Análisis 
de las ponencias presentadas y resumen de posibles acciones a realizar · 
en los diferentes niveles (por equipos, individuales o por dependen
cias, etc.) y, debido a que todos los proyectos están estrechamente 
vinculados, se tomarán en cuenta las ponencias de los demás proyec
tos en la elaboración del documento final. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l . Se celebrarán reuniones de los Consejos Internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 
- Maestría y Doctorado en éiencias Fisiológicas. 
- Maestría y Doctorado en Investigación Biomédica Básica. 

2. La próxima sesión se llevará a cabo el día 11 de mayo de 1984, a las 
9:00 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios de Posgrado. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

1) Convocatoria para participación con propuestas escritas. 
2) Convocatoria para foros abiertos. 
3) Reuniones con profesores e investigadores. 
4) Reuniones conjuntas de Comisiones de: 

• Directores de Facultades y Escuelas 
• Consejos Técnicos y de la Investigación Científica y de 

Humanidades. 
• Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado. 
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Proyecto 44 
T 

Proyecto sobre funciones del . Consejo de Estudios de 
Posgrado 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos. 

Fecha de iniciación de acciones: 10 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

l. Presentación ante el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, el 
10 de febrero. 

2. Presentación en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de · 
Posgrado el 16 de febrero, en donde se integró una Comisión del Con
sejo de Estudios de Posgrado. 

3. En segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgra
do, se i¡lstaló formalmente la Comisión, el 29 de febrero. 

4. Se publicaron convocatorias por parte de las Divisiones de Estudios de 
Posgrado para participaciones escritas. 

5. La Reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado para 
este proyecto se llevó a cabo el día 28 de marzo y se hizo entrega de do-. 
cumentos por parte de la SECEP. Se analizaron las aportaciones 
incluidas en el acta de la sesión anterior y sugerencias a ésta y se hizo 
énfasis en definir mecanismos para agilizar la aprobación o modifica
ción de planes de estudio. Se hicieron comentarios acerca de la inci
dencia que este proyecto tiene en el proyecto global del posgrado en 
particular y en el criterio de las funciones normativas que debe 
cumplir la UNAM. 

6. Se celebró una sesión conjunta de Presidentes y Secretarios de las Co
misiones del Consejo de Estudios de Posgrado para los proyectos 26, 
44, 45, 47, y 48, el día 2 de abril en la que les fueron entregadas todas 
las ponencias recibidas por las Escuelas y Facultades. Se les informó de 
las acciones realizadas en torno a cada uno de los proyectos y se planteó 
la necesidad de contar con un predocumento que englobe la informa
ción recabada y la información que se quedará en los foros de las Es
cuelas, Facultades y Unidad Académica del C.CH. 

7. Se celebró una reunión de la Comisión el día 5 de abril a las 11:30 h. Se 
entregaron las ponencias de los foros abiertos que llegaron durante la 
semana. Se informó que con las ponencias de los proyectos 45 y 48 , la 
SECEP analizó los contenidos y agrupó las sob:ICiones. Así , se elabora
ron documentos base que permitan estructurar algunas acciones . Se 
entregaron los flujogramas actuales y propuestas para los trámites de 
ingre'so y de examen de grado. Se recomendó el análisis de la informa
ción generada por los proyectos 45, 47 y 48 como base al establecimien
to de las funciones del Consejo, así como la revisión del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado. 

8. Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado para an·ali
zar el grado de avance de los proyectos 26, 44, 45, 47 y 48 el martes 10 
de abril, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
La maestra María Eugenia Romero, presidenta de la Comisión del 
Consejo de Estudios de Posgrado encargada, del Proyecto 44, Fun
ciones del Consejo de Estudios de Posgrado, enfatizó la necesidad de 
precisar las funciones de este Consejo en cuanto a que éste sea un orga
nismo del cual surjan las políticas generales para normar y coordinar 
los estudios de este nivel, en el marco de la legislación universitaria. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l. Próxima sesión de la Comisión en la segunda semana de mayo, a fin de 
analizar los documentos generados y calendarizar las acciones futuras. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Reuniones de Cuerpos Colegiados. 
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____ Proyecto 45 

T 

Análisis de los prerrequisitos del posgrado 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos. 

Fecha de iniciación de acciones: 10 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

l. Presentación ante el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, 
10 de febrero. 

2. Presentación en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de 
Posgrado, 16 de febrero. Integración e Instalación de una Comisión 
del Consejo de Estudios de Posgrado. 

3. Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado, 29 de 
febrero. 

4. Celebración de foros abiertos en escuelas y facultades, conforme a la 
convocatoria que se publicó en la Gaceta UNAM, en la sección Tiempo 
de Cambio, el día 5 de marzo, página III. · 
Los foros abiertos se realizaron en: 

• Facultad de Arquitectura, 14 de marzo· 
• Facultad de Derecho, 14 de marzo. 
• Facultad de Filosofía y Letras, 14 de marzo. 
• Facultad de Ingeniería, 14 de maPZo . 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 15 de marzo. 
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 15 de marzo. 
• Escuela Nacional de Artes Plásticas, 15 de marzo. 
• Facultad de Ciencias, 16 de marzo. 
• Facultad de Contaduría y AdministraciÓn, 19 de marzo. 
• Facultad de Economía, 20 de marzo. 
• Facultad de Odontología, 20 de marzo. 
• Facultad de Psicología, 19 de marzo. 
• Facultad de Química, 19 de marzo. 
• ENEP Acatlán, 20 de marzo. 
• ENEP Zaragoza, Hl de marzo. 
• FES Cuautitlán, 20 de marzo. 
• ENEP Iztacala, dur·ante las jornadas del14 al20 de marzo. 

5. Se celebraron reuniones de los Consejo,? Internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

• Especialidad en Estadística Aplicada, 15 de marzo. 
• Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones, 15 de mar-

zo. 
• Maestría en Ciencias de la Computación, 12 de marzo. 
• Maestría en Educación en Matemáticas, 16 de marzo. 
• Maestría en Docencia Económica, 20 de marzo. 
• Especialidad en Comportamiento Organizacional, 20 de marzo. 
• Especialidad, Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar, abril. 
• Maestría en Lingüística Aplicada, 13 de abril. 

6. Reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado para este 
proyecto, el día 28 de marzo. Se hizo entrega por parte de la Secretaría 
Ejecutiva, de la información de la~ ponencias recibidas hasta la fecha, 
respecto a los proyectos referentes al posgrado. . 
En razón a la información de las ponencias que hasta ahora se han re
cibido, se prevé que las acciones que se deriven para este proyecto han 
de ser propuestas considerando: 

• Su incidencia en el proyecto global del posgrado. 
• La operacionalización en función a las características de cada de

pendencia académica .' 
• La especialización de las propuestas en el marco de los niveles de de

cisión por parte de las instancias u organ,ismos colegiados r¡ue deben 
intervenir . 

7. Se celebró una sesión conjunta de Presidentes y Secretarios de las Co
misiones del Consejo de Estudios de Posgrado para los proyectos 26, 
44, 45, 47 \' 48, .el día 2 de abril en la r¡ue les fueron entregadas todas 

.r las ponencias recibidas por la Secretaría Ejecutiva hasta la fecha, pre-
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sentadas por las escuelas y facultades. Se les informó de las acciones 
realizadas en torno a cada uno de los proyectos y se planteó la necesi
dad de contar con un predocumento que englobe la información reca
bada y la información que se quedará en los foros de las escuelas, fa
cultades y Unidad Académica del CCH. 

8. Se celebró una reunión de la Comisión para este proyecto el día 5 de 
abril a las 9:00 h. Se entregaron las ponencias de los foros abiertos que 
llegaron durante la semana. Se informó que con las ponencias del pro
yecto. la SECEP analizó contenidos y agrupó soluciones. Con lo ante
rior, se elaboró un documento base que permite estructurar algunas de 
las acciones que se incluirán en la propuesta final. Se entregó un docu
mento similar para el Proyecto 48. Además se analizaron los flujogra
mas de los trámites de ingreso y egreso actuales y la propuesta de la SE
CEP para reducirlos, en especial en aquellos que realizan los alumnos. 
De acuerdo a las ponencias se prevén acciones en el área de prerre
quisitos,cursos de homogeneización y propedéuticos y en el área de trá
mites para el ingreso. 

9. Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado para anali
zar el grado de avance de los proyectos 26, 44, 45, 47 y 48, el martes 10 
de abril, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
El maestro Ricardo Varela, presidente de la Comisión del Consejo de 
Estudios de Posgrado, encargado· del Proyecto 45, Análisis de los 
Prerrequisitos del Posgrado, señaló algunas alternativas para la admi
sión en cuanto a los aspectos académicos y administrativos. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l. Se celebrarán reuniones de los consejos internos de los programaS' de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

• Maestría y Doctorado en Ciencias Fisiológicas. 
• Maestría y Doctorado en lnves igación Biomédica Básica. 

2. Próxima sesión de la Comisión en la segunda semana de mavo a fin de 
analizar los documentos generados y calendarizar las accio~es' futuras. 

.----Proyecto 47.------------------

1 y 

Proyecto de ajuste y racionalización de los programas de 
posgrado 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos. 

Fecha de iniciación de acciones: lO de febrero de 1984. 

ACCIONES YA RE 'LLIZADAS: 

l. Presentación ante el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas 
10 de febrero. ' 

IV 

2. Presentación en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de 
Posgrado , 16 de febrero. Integración e instalación de una Comisión 
del Consejo de Estudios de Posgrado. 

3. Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado el día 29 
de febrero de 1984. · 

4. Celebración de Foros Abiertos en Escuelas y Facultades conforme a la 
Convocatoria que se publicó en la Gaceta UNAM en la sección Tiem
po de Cambio, el día 5 de marzo, página 111. 

Se realizaron en: 

• Facultad de Arquitectura, 14 de marzo 
• Facultad de Derecho, 14 de marzo 
• Facultad de Filosofía y Letras, 14 de marzo 
• Facultad de Ingeniería, 14 de marzo 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 15 de marzo 
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 15 de m~rzo 
• Escuela Nacional de Artes Plásticas, 15 de rnarzo 
• Facultad de Ciencias, 16 de marzo 
• Facultad de Contaduría y Administración. 
• Facultad de Economía, 20 de marzo 
• Facultad de Odontología, 20 de marzo 
• Facultad de Psicología, 19 de marzo 
• Facultad de Química, 19 de marzo 
• ENEP Acatlán, 20 de marzo 
• ENEP .laragoza, 19 de. marzo 
• FES Cuautitlán, 20 de marzo 
• ENEP Iztacala, durante las jornadas del 14 al 20 de marzo. 

5. Se celebraron reuniones de los Consejos Internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

• Especialidad Estadística Aplicada, 15 de marzo 
• Maestría Estadística e Investigación de Operaciones, 15 de marzo 
• Maestría Ciencias de la Computación, 12 de marzo 
• Maestría Educación en Matemáticas, 16 de marzo 
• Maestría Docencia Económica, 20 de marzo 
• Especialidad,Comportamiento Organizacional, 20 de marzo 
• Especialidad, Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar, abril 
• Maestría en Lingüística Aplicada, 13 de abril 

6. Reunión de la Comisión del Consejo de Estudio:; de Posgrado para es
te l?royecto, el día 23 de marzo en la que se analizaron los plante
amientos expuestos referentes a los siguientes aspectos a partir del 
Reglamento de Estudios de Posgrado. 

• Precisión en la definición de los niveles que conforman el Posgrado: 
Especialización, Maestría y Doctorado. 

• Función del valor de los créditos de las actividades académicas que 
deben cubrirse en los-planes de estudio. 

• Necesidad de establecer una estructura curricular general para los 
cursos de maestría, que garantice en los alumnos la formación aca
démica en métodos de investigación. 

• Necesidad de que los planes de estudio cuenten con elementos de 
flexibilidad que permitan su continua actualización, acorde con los 
avances de la ciencia. 

7. Se celebró una sesión conjunta de Presidentes y Secretarios de lasCo
misiones del Consejo de Estudios de Posgrado para los proyectos 26, 
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44, 45, 47 y 48, del día 2 de abril en la que les fueron entregadas todas 
las' ponencias recibidas por la Secretaría Ejecutiva hasta la fecha, pre
sentadas por las Escuelas y Facultades. Se les informó de las acciones 
realizadas en torno a cada uno de los proyectos y se planteó la necesi
dad de contar con un predocumento que englobe la información reca
bada y la información que se quedará en los foros de las Escuela~ y 
Facultades y Unidad Académica del CCH. 

8. Se celebró una reunión de la Comisión el día 6 de abril a las 10:00 h. 
Se entregaron l.1s ponencias de los foros abiertos que llegaron durante 
la semana. Se informó que con las ponencias de los proyectos 45 y 48, 
la SECEP analizó los contenidos y agrupó las soluciones. Así, se ela
boraron documentos base que permiten estructurar acciones. Se 
entregaron los flujogramas actuales y propuestas, para los trámites de 
ingreso y examen de grado. 
Se definió el guión para la elaboración del documento que se presen
tará como primera instancia al Pleno del Consejo de Estudios de 
Posgrado y se hará un análisis de posibles propuestas alternativas para 
ajuste y racionalización de planes y programas, a partir de la consulta 
realizada. 

9. Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado para ana
lizar el grado de avance de los proyectos 26, 44, 45, 47 y 48, el martes 
lO de abril, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios 
de Posgrado. 
En dicha reunión el maestro Antonio Alcalá, presidente de la Comi
sión del Consejo de Estudios de Posgrado, encargado del Proyecto 4 7, 
Ajuste y Raciomilización de los Planes y Programas del Posgrado, 
mencionó la necesaria especificación de los objetivos de cada una de 
las variantes en el posgrado (Especialización, Maestría y Doctorado), 
así como la consecuente adecuación de los planes de estudios vigentes 
para este nivel. Planteó un modelo de plan de estudios que contemple 
una estructura general y cuyos contenidos sean autorizados por los 
Consejos Técnicos de cada Escuela o Facultad. Mencionó las ventajas 
en cuanto a flexibilidad y actualización de acuerdo a los avances de la 
ciencia. 

10. El día 13 de abril del presente año, se celebró una sesión ordinaria de 
la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado encargada del Pro
yecto 4 7, Proyecto de Ajuste y Racionalización de los Programas del 
Posgrado, en la cual se entregaron las ponencias recibidas hasta la 
fecha, como resultado de los Foros efectuados en Escuelas y Faculta
des. Asimismo, se estableció la necesidad de elaborar dos documentos 
que sirvieran como base para los trabajos a realizar, a dos niveles: 
Análisis de las ponencias presentadas y resumen de posibles acciones a 
realizar en los diferentes niveles (por grupos, individuales o por de
pendencia, etc.) y, debido a que todos los proyectos están estrecha
mente vinculaélos, se tomarán en cuenta las ponencias de los demás 
proyectos en la elaboración del documento final. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l. Se celebrarán reuniones de los consejos internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

• Maestría y Doctorado en Ciencias Fisiológicas. 
• Maestría y Doctoradoen Investigación Biomédica Básica. 

2. La próxima sesión se llevará a cabo el día 11 de mayo de 1984, a las 
11:00 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios de Posgrado. 

Proyecto 48 -------------------, • 
Mecanismos de promoción de la eficiencia terminal en el 

posgrado 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos. 

Fecha de iniciación de acciones: lO de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

l. Presentación ante el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, 
10 de febrero. 
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2. Presentación en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de 
Posgrado, 16 de febrero. Integración e instalación de una Comisión del 
Consejo de Estudios de Posgrado. 

3. Reunión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado el día 29 
de febrero de 1984. 

4. Celebración de Foros Abiertos en Escuelas y Facultades conforme a la 
Convocatoria que se publicó en la Gacela UNAM en la sección Tiempo 
de Cambio, el día 5 de marzo, página III. 

Se realizaron en: 

• Facultad de Arquitectura, 14 de marzo 
• Facultad de Derecho, 14 de marzo 
• Facultad de Filosofía y Letras, 14 de marzo 
• Facultad de Ingeniería, 14 de marzo 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 15 de marzo 
• Faculta~ de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 15 de marzo 
• Escuela Nacional de Artes Plásticas, 15 de marzo 
• Facultad de Ciencias, 16 de marzo 
• Facultad de Contaduría y Administración, 19 de marzo 
• Facultad de Economía, 20 de marzo 
• Facultad de Odontología, 20 de marzo 
• Facultad de Psicología, 19 de marzo 
• Facultad de Química, 19 de marzo 
• ENEP Acatlán, 20 de marzo 
• ENEP Zaragoza, 19 de marzo 
• FES Cuautitlán, 20 de marzo 
• ENEP Aragón, 28 de marzo 
• ENEP Iztacala, durante las jornadas del 14 al 20 de marzo 

5. Se celebraron reuniones de los Consejos Internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

• Especialidad Estadística Aplicada, 15 de marzo 
• Maestría Estadística e Investigación de Operaciones, 15 de marzo 
• Maestría Ciencias de la Computación, 12 de marzo 
• Maestría Educación en Matemáticas, 16 de marzo 
• Maestría Docencia Económica, 20 de marzo 
• Especialidad Comportamiento Organizacional, 20 de marzo 
• Especialidad, Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar, abril 
• Maestría en Lingüística Aplicada, 13 de abril 

6. Reunión de la Comisión del Consejo de Estudios de Posgrado para este 
proyecto, el día 22 de marzo en la que se revisaron los siguientes pun-
tos: · 

• Análisis de los planteamientos contenidos en los documentos elabo
rados por los jefes de División de Estudios de Posgrado integrantes 
de la Comisión. · 

• Se hizo énfasis en que algunos de los elementos que inciden en la gra
duación son los relacionados con los procedimientos que se Hevan a 
cabo para la admisión de los alum!"los a los cursos de posgrado,el des
arrollo mismo de los planes de estudio, y las condiciones académicas 
y de apoyo a los estudiantes que la institución pudiera ofrecer por fa
cilitar la graduación. 

• La conveniencia de que los alumnos se involucren en la realización 
de su trabajo de investigación y tesis desde el inicio de los cursos. 

• La necesidad de replantear los requisitos de ingreso de acuerdo a las 
variantes del posgrado (por ejemplo, que el mecanismo de gra
duación para los cursos de especialización constituyen la verifica
ción de las habilidades adquiridas para la solución de problemas 
prácticos). 

7. Se celebró un~ sesión conjunta de Presidentes y Secretarios de las Co
misiones del Consejo de ·Estudios de Posgrado para los proyectos 26, 
44, 45, 47 y 48, del día 2 de abril en la que les fueron entregadas todas 
las ponencias recibidas por la Secretaría Ejecutiva hasta la fecha, pre
sentadas por las Escuelas y Facultades . Se les informó de las acciones 
realizadas en torno a cada uno de los proyectos y se planteó la necesi
dad de contar con un predocumento que englobe la información reca
bada y la información que se quedará en lo~ foros 9e las Escuelas y Fa
cultades y Unidad Académica del CCH. 

8. Se celebró una reunión de la Comisión el día 4 de abril a ·las 11:00 h. Se 
entregaron las ponencias de los foros abiertos que llegaron durante la 
semana. Se informó que con las ponencias del proyecto, la SECEP ana
lizó los contenidos y agrupó las soluciones. Así, se elaboró un documen
to base que permite estructurar algunas acciones. Se entregaron los 
flujogramas actuales y propuestas, para los trámites de ingreso y exa
men de grado. De acuerdo a las ponencias se identificaron 7 áreas de 
importancia: Profesores, Alumnos, Planes y Programas, Trámites, Re-
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cursos, Metodología Pedagógica y otros. Por estar relacionados con 
otros proyectos, la información de Planes y Programas y de 
Metodología Pedagógica, éstas serán enviadas a las Comisiones de los 
groyectos 47 y 46 respectivamente, para así planear acciones en los 
orJ!OS grupOS de soluciones. 

9. Sesión Extraordinaria del Consejo de Estudios de Posgrado para anali
zar el grado de avance de los proyectos 26, 44, 45, 4 7 y 48, el martes 10 
de abril, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
El doctor Miguel Abruch, presidente de la Comisión del Consejo de Es
tudios de Posgrado, encargado del Proyecto 48, Mecanismos de Promo
ción de la Eficiencia Terminal en el Posgrado, indicó la relevancia que 
tienen todos los aspectos que intervienen en el proceso educativo (pro
fesores, alumnos, recursos) y la necesidad de analizar los apoyos con 
que realmente se cuenta y en su caso, replantearlos: tutorías, progra-

mas de bécas, planta docente, etc., y enfatizó la necesidad de buscar 
caminos alternos para que los estudios, sin menoscabo de la calidad 
académica, garanticen la graduación de los alumnos. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l. Se celebrarán reuniones de los consejos internos de los programas de 
posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades: ' 

• Maestría y Doctorado en Ciencias Fisiológicas. 
• Maestría y Doctorado en Investigación Biomédica Básica. 

2. La próxima sesión de la Comisión en la segunda semana de mayo, a fin 
de analizar los documentos generados y calendarizar las acciones futu
ras. 

Proyectos asignados a la 
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATlV A 

Responsable: CP Rodolfo Coeto Mota 

Proyecto 5 ,.., 
Planeación Integral Financiera 

Responsable: licenciado Eduardo Mapes. 

Fecha de iniciación de acciones: Se publicó en Gaceta UNAM del I3 
de febrero de 1984. · 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

Mesa redonda del 2 de mayo de 1984. 

En la Obtención y Uso de Recursos 

RIGOR E IMAGINACION 

Con la participación de los directores generales de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, Proveeduría v Personal, de los directores de los 
Institutos de Investigaciones Antropológicas y Económicas, y del Director 
del plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, ayer (miércoles) tuvo 
lugar en la Unidad de Seminarios "Doctor Ignacio Chávez" la tercera me- . 
sa redonda sobre el Proyecto 5. . 

Se presentaron 4 trabajos por escrito a cargo de la Coordinación de la 
Administración Escolar y de los señores: doctor Jaime Litvak King, direc
tor de Investigaciones ~ntropológicas; ingeniero Héctor Del Castillo Gon
zález, director general de Proveeduría y licenciado Ricardo Barajas Za
zueta, coordinador de Información y Estadística de la Dirección Geñeral 
de Personal. 

Con el tema "Identificación de Políticas v Necesidades Financieras a 
Mediano y Largo Plazo", la Coordinación dé la Administración Escolar 
propuso que para "la planeación presupuesta! de la función de docencia 
en lús niveles de bachillerato y licenciatura'', dicha Coordinación propor
cione información precisa y confiable a las Direcciones Generales del Pre
supuesto por Programas, de Planeación v de Control e Informática. Asi
~ismo llamó la atención sobre la necesidad de aprovechar al máximo las 
mstalaciones universitarias, como los salones de clase, a efecto de que no 
haya desperdicio de horas-salón. 

La Universidad no ha contado con una política activa de búsqueda 
de fondos, dijo el doctor Litvak King al hablar de la obtención de ingresos 
propios por parte de la UNAM. Becas crédito, colegiaturas de pasantes, 
donaciones públ.icas y privadas, fueron ejemplificadas por el funcionario 
como posibilidades abiertas para tal efecto. 

Hizo ver la necesidad de lograr un "cambio estructural para hacer 
más eficiente el gasto universitario. Se deben establecer prioridades para 
privilegiar al uso del dinero , sobre todo en equipo y bibliotecas; inclusive 
dos dependencias se pueden asociar para adquirir equipo y compartirlo; 
de igual manera es imperativo que la UNAM sepa con exactitud sus necesi
dades de divisas extranjeras y "que trabaje con tiempo para obtenerlas", 
agregó. 

La autonomía universitaria requiere una política financiera propia, 
"autónoma, si es necesario diferente y contraria a otras, para poder llevar 
a cabo nuestra tarea", concluyó el doctor Litvak King. 

El director general de Proveeduría, ingeniero Héctor Del Castillo 
González, se refirió en su oportunidad a la racionalización de los recursos 
universitarios , a su optimización como norma a respetarse. Cada depen
dencia universitaria debe ponderar bien sus necesidades y manejar los re
cursos que se les asignan con rigor e imaginación, dijo. 

El licenciado Ricardo Barajas Zazueta propuso "algunos objetivos fi
nancieros' ' para contribuir a la obtención y aplicación de fondos en la 
UNAM. Con relación a la docencia señaló que se podrían lograr aporta
ciones de los sectores productivos que se benefician con los nuevos profe
sionales egresados de la institución, al igual que se podrían establecer cur
sos especiales de capacitación con el cobro normal de cuotas que rigen en 
el mercado. Sobre la investigación -agregó- se puede vender asesoría y 
tecnología, brindarse aportaciones por estudios de riesgo compartido y 
aprovecharse las regalías por el uso de patentes. 

Al intervenir en la mesa el licenciado José Luis Ceceña Gámez, direc
tor del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo, entre otras cosas, 
que los universitarios debemos tener la capacidad y los medios para apo
var y mejorar las condiciones y mecanismos de negociación del presupues
to, vía subsidio, así como aquellos que permitan mejorar y aumentar los 
recursos financieron en términos reales, dijo. 

Señaló que los salarios de los empleados de la Universidad han sufri
do deteriodo, lo que -agregó- se ha traducido en menor rendimiento y 
fuga de cerebros interna y externa. Al inicio de su participación, el licen
ciado Ceceña puso énfasis en que los universitarios debemos lograr un 
ahorro institucional, a efecto de evitar despilfarros y obtener el rendi
miento óptimo de los recursos asignados; sobre todo, no debemos caer en 
la falta de planeación, especificó. _ 

Propuso por otra parte desarrollar dos niveles de presupuesto, uno de
nominado básico. queatienda las necesidades primordiales de la Universi
dad, y otro denominado escenario, que contemple íntegramente las nece
sidades financieras de la Universidad. de acuerdo al desarrollo armónico 
de sus funciones sustantivas. 

Un total de 16 especialistas participó en esta mesa redonda, presidida 
por el responsable del proyecto, licenciado Eduardo Mapes Arce. 
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Proyecto 10 .. 
Incremento del autofinanciamiento a través de los rubros 

que forman los ingresos propios de la UNAM 

Responsable: licenciado Eduardo Mapes. 

Fecha de iniciación de acciones: Se publicó en Gaceta UNAM del13 
de febrero de 1984. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Mesa redonda del viernes 4 de mayo de 1984. · . 
Sobre el Proyecto 10j "Increment9 del autofinanciamiento a través 

de los rubros que forman los ingresos propios de la UNAM". Se realizará el 
viElrnes 4 de inayo, a partir de las 10 h, en la Unidad de Seminarios "Doc
tor Ignacio Chávez". · 

Para mayores informes dirigirse con el responsable del proyecto, al 
teléfono 550-00-44. 

1 

Proyecto 18 ... 
Catálogo de funciones, tabuladores y puestos 
administrativos y académico-administrativos 

Responsable: licenciado Gustavo Hoyo Salas. 

Fecha de iniciación de acciones: Se publicó en Gaceta UNAM del13 
de febrero de 1984. 

-ACCIONES POR REALIZAR: 

Mesa redonda el lunes 7 de mavo de 1984. 
Sobre el Proyecto 18) "Catálogo ·de funciones, tabuladores y puestos 

administrativos", se anuncia la apertura de consulta con la realización de 
una mesa redonda, el lunes 7 de mayo, a partir de las 17:30 h, en la Uni

. dad de Seminarios "Doctor Ignacio Chávez". 
Para mayores informes dirigirse con el responsable del proyecto, al 

teléfono 655-17-34. 

Proyectos asignados a la 
SECRETARIA DE LA RECTORIA 

Responsable: doctor Luis F. Aguilar Villa nueva 

.---- Proyecto 60 ..... 
Creación del Programa Universitario de Televisión 

Responsable: doctor Jorge Hemández y Hemández. 

Fecha de iniciación: 24 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS; 

Fu~rese~tado ante el Colegio de Directores; éste integró una Comi
sión, la cual ha realizado tres reuniones. 

Se inició el inventario de recursos. 
Se realizó el primer foro de consulta el pasado 11 de abril en el Audi

. ' torio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería, en el que fueron 
presentadas 27 ponencias. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Foros abiertos los di as 3, 7 y 8 de mayo conforme a lo señalado en la 
convocatoria publicada el 5 de abril. 

Segundo Foro de Consulta: 

Fecha: Jueves 3 de mayo. 
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Lugar: Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración . 
El aspecto de la producción en la televisión universitaria. 
Características,. lenguaje y formas de expresión de la producción tele-

visiva universitaria. 
Estrategias de financiamiento, producción y difusión de la televisión 

universitaria. 

Tercer Foro de Consulta: 

Fecha: Lunes 7 de mayo. 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Formación y desarrollo de recursos humanos e investigación. 
Estrategias para la formación y desarrollo de recursos humanos en el 
área de televisión . 
El desarrollo de la investigación como medio para mejorar la calidad 

técnica y didáctica de la televisión universitaria. 

Cuarto Foro de Consulta: 

Fecha: Martes 8 de mayo. 
Lugar: Auditorio Nabor Carrillo. Unidad de Bibliotecas de la Coor

dinación de la Investigación Científica. 
Evaluación . 
Criterios de evaluación de las acciones emprendidas en las áreas de: 

Producción, formación y desarrollo de recursos humanos e investigación. 

2° Foro 

Relación de ponencias para el 2" foro de consulta del Proyecto 60 "Progra
ma universitario de televisión", que se presentarán el día 3 de mayo de 
1984, a las 9:00 h, en el Auditorio "CP Carlos Pérez del Toro" de 
la Facultad de Contaduría y Administración. 

1 Tema: 
Nombre 
Dependencia: 

El Cons.ejo de Televisión de la FCyA. 
CP Arturo Díaz Alonso. 
Facultad de Contaduría y Administra~ión. 
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2 Tema: 

Nombre: 
Dependencia: 

3 Tema: 

Nombre: 

Dependencia: 

4 Tema: 
Nombre: 
Dependencia: 

5 Tema: 

Nombre: 

Dependencia: 

6 Tema: 

Nombre: 
Dependencia: 

7 Tema: 

El modelo comunicativo utilizado en los progra- Nombre: Crisóforo Amezaga Castillo y Gustavo Guerrero 
mas de Introducción a la Universidad. Chávez. 
Licenciado Francisco !barra H. Dependencia: Dirección General de Proyectos Académicos Téc-
Dirección General de Orientación Vocacional. nico Administrativos. 

Propuesta al primer aspecto del Proyecto 60 8 Tema: Proyecto de Videoteca. 
"Programa Universitario de Televisión". Nombre: Licenciado Julio César Schara. 
Ingeniero químico Salvador Gerardo Medina Dependencia: Dirección de Divulgación Universitaria. 

Méndez. 
Facultad de Química. 9 Tema: Hacia un programa Universitario de Televisión. 

Nombre: Licenciado Pablo Latapí Ortega. 
Hacia un Programa Universitario de Televisión. Dependencia: Coordinación de Extensión Universitaria, Subdi-
Profesor Javier Quirarte Castañeda. rección Radio UNAM. 
Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas, UNAM. lO Tema: Propuesta del programa universitario de televisión 

a partir de la experiencia de la extensión universi-
El aspecto de la prpducción en la televisión uní- taria. 
versitaria. Nombre: Licenciado Pablo Latapí Ortega. 
Magdalena Acosta, Ma. Eugenia Chellet, Federico Dependencia: Subdirección General de Radio UNAM. 
Dávalos, y Eréndira Urbina. 
Centro de Estudios de la Comunicación de la Fa- 11 Tema: La televisión universitaria y la participación. 
cultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Nombre: Licenciado Miguel J. Velazco Corona . 

Dependencia: Departamento de Comunicación y Televisión, 
La planeación de un programa educativo por tele- Dirección General de Difusión Cultural. 
visión. 
Licenciado Luis Jorge Todd Alvarez. 12Tema: Problemática de la producción en la Televisión 
Facultad de Contaduría y Administración. Universitaria. 

Nombre: Ingeniero Ariel Téllez de la Parra. 
Apuntes para un proyecto de Comunicación Alter- Dependencia: Secretaría de Educación Médica , Facultad de Me-
nativa. dicina . 

..... 

Proyectos asignados al 
ABOGADO GENERAL 

Responsable: licenciado Cuauhtémoc López S~nchez 

----- Proyectos 61 y: 64 .--------------. ..... Proyecto 62 

VIII 

Mecanismos de aplicación de los ordenamientos legales 
laborales, y elaboración y difusión de un manual de 

procedimientos para asuntos laborales 

Responsable: licenciado Cuauhtémoc López Sánchez. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

l. Reestructuraciór del Subsistema Jurídico. 
2 . Elaboración del .nteproyecto de un Manual de Procedimientos para 

Asuntos Laborales . 
3. Presentación al Colegio de Directores . 
4. Consulta a las dependencias a través de la aplicación de dos muestreos. 
5. Recepción de comentarios . · 
6 . Evaluación de comentarios. 
7. Incorporación de comentarios al Manual de Procedimientos para 

Asuntos Laborales. 
8. Impresión del Manual. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

l. El 3 de mayo del año en curso, a las 12 :00 h , se someterá a considera
ción el Anteproyecto del Manual de Procedimientos para Asuntos La
borales, ante el Consejo Técnico de la Inves tigación Científica, evento 
que se llevará a cabo en la Sala del Consejo T écnico de la Investigación 
Científica. 

2. Presentación del Manual de Procedimientos para Asuntos Laborales 
ante el Consejo Técnico de Humanidades . 

. 3. 1m plantación y difusión del Manual. 

..... 
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Administra tivo 

Responsable: licenciado Cuauhtémoc López Sánchez. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Consulta cerrada. 

Proyecto 63 
T 

Creación de reglamentos para las comisiones mixtas 

Responwhle: licenciado Cuauhtémoc Lópcz Sánchcz. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Consulta cerrada. 
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Proyectos asignados a la 
COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Responsable: doctor Jaime Martuscelli 

Proyecto 26 
. ~ 

Vinculación académica de la investigación con la docencia 

Responsable: doctora Kaethe Willms (teléfono 550-64-47). 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Se envió el cuestionario a todos los miembros de los Consejos Internos 
de los Institutos y Centros del Subsistema de la Investigación Científica, 
así como a Facultades y Escuelas afines al mismo. Dicho cuestionario está 
elaborado en el contexto de los mecanismos y opciones de participación 
que aparecieron en la Convocatoria publicada en la Gaceta UNAM, del 
13 de febrero pasado.· 

Al respecto, se han recibido propuestas de diferentes sectores del per
sonal académico, particularmente de los Consejos. Internos y las Comi
siones Dictaminadoras de los Institutos y Centros del Subsistema. 

Se ha establecido contacto con la Secretaría General a través de la 
Secretaría Ejecutiva de Estudios de Posgrado, el Colegio de Directores y 
la Coordinación de Humanidades, instancias académicas involucradas en 
el proyecto, a fin de procesar, discutir y canalizar la información que per
mita aprovechar los datos de manera óptima. 

El día 4 de abril, en el Auditorio "Nabor Carrillo·· de la Coordina
ción de la Investigación Científica se llevó a cabo el foro de consulta sobre 
el Proyecto 26, "Vinculación académica de la investigación y la 
docencia", en la parte correspondiente al Subsistema de la Investigación 
Científica. 

La doctora Kaethe Willms, directora del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas y responsable de la Comisión de Trabajo sobre este proyecto, 
acompañada del doctor Luis Esteva Maraboto, director del Instituto de 
Ingeniería y del doctor Miguel José Yacamán, director del Instituto de 
Física, informó que hasta el momento se han recibido 25 ponencias sobre 
el tema y se tiene un marco de referencia inicial sobre el problema basado 
en los trabajos recibidos y en las reuniones de la Comisión de Trabajo. 

Entre las proposiciones presentadas por la comunidad científica po
demos mencionar la ponencia del colegio del personal académico del Ins
tituto de Astronomía, quienes sobre el Proyecto 26 comentaron que, tal 
como se asevera en el folleto ''Evaluación y marco de referencia para los 
cambios académico-administrativos" la figura del profesor investigador es 
poco común en nuestra Universidad, ya que la mayoría de los investiga
dores trabaja en institutos y centros que no participan, a nivel institu
cional, en labores de docencia. Por otra parte la mayoría de los docentes 
no produce conocimientos, ya que en facultades y escuelas no existen las 
condiciones mínimas para realizar investigación. 

Una vinculación fuerte entre investigación y docencia requiere de 
una vinculación estrecha entre institutos y centros de investigación con las 
facultades v escuelas. 

Para o'btener esto debe mbdificarse la concepción actual del subsiste
ma de la investigación científica y generar una estructura coordinadora 
de docencia e investigación que se integre con los institutos, centros y fa
cultades afines. 

Para empezar esta integración proponemos que todas las facultades y 
escuelas afines al área científica tengan representantes en el Consejo Téc
nico de la Investigación Científica (actualmente sólo la Facultad de Cien
cias está representada), el cual debería funcionar como un organismo co
ordinador de la docencia c im·estigación. 
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Es necesario que institutos y centros empiecen a participar en la ela
boración de planes y programas de estudio, ofreciendo "paquetes de espe
cialización" en áreas de su competencia, para ser incorporados a los 
programas de posgrado de las facultades. Quisiéramos insistir en que tales 
especialidades deben ofrecerse a través de facultades y no de una manera 
independiente, pues consideramos que esto último tiende a duplicar es
fuerzos , distraer recursos y aislar a los estudiantes encaminándolos en un 
único sentido. 

En un paquete de especializ-ación lo,s ·institutos aportarían los 
investigadores-docentes capacitados, a la vez que facilitarían el acceso de 
estudiantes de la especialidad a las bibliotecas, laboratorios y equipos ne
cesarios para el adecuado aprendizaje, con esto se lograría una fuerte 
interacción investigadores-alumnos. 

Con respecto a la deficiencia de los docentes que no realizan investi
gación, consideramos que este problema tiene 2 causales: 

l. La mayoría de los docentes son maestros por horas sin otra relación con 
la Universidad que impartir unas horas de clase. 

2. En las escuelas y facultades no existe la infraestructura adecuada para 
que los profesores de carrera rea1icen investigación. 

Al respecto proponemos: 
Que se abra el número suficiente de plazas de profesores de carrera 

para incorporar a los programas de docencia e investigación a los maestros 
por horas. 

Que se haga el máximo esfuerzo presupuestario para que las escuelas 
y facultades dispongan de las bibliotecas, laboratorios y equipos ade
cuados para realizar investigación, asimismo como la posibilidad de reci
bir investigadores visitantes y otorgar viáticos y comisiones que permitan 
la superación académica de los profesores de carrera. 

Por otra parte, la Facultad de Química, a través de la División de Es
tudios de Posgrado propone los siguientes niveles de vinculación para el 
Proyecto 26. 

ler. Nivel Vinculación Individual. 

Objetivos: 

l. Lograr que todo investigador activo en centros o institutos imparta al
guno o algunos cursos en los programas de licenciatura y posgrado de 
escuelas y facultades. 

2. Asegurar que todo profesor activo en escuelas y facultades efectúe acti
vidades de investigación en sus centros de trabajo o en los centros e ins
titutos. 
Este nivel enfatiza el carácter individual del trabajo académico y no 
elimina, en lo esencial, la distinción entre un profesor y un investiga
dor. Este nivel de vinculación es una realidad desde algún tiempo para 
una porción del personal académico de algunas dependencias de la 
Universidad. Sería necesario, sin embargo, ampliar o generalizar estas 
prácticas en algunos institutos y facultades ya que este esfuerzo indivi
dual facilita la vinculación en los siguientes niveles. 

Mecanismos: 

l. Censo de temas de especialización y líneas de investigación cultivados 
en escuelas·, facultades, centros e institutos para establecer los indivi-
duos y grupos afines en cuanto a labores académicas. · 

2. Ampliación del cuerpo docente de oada programa de posgrado ya exis
tente indtando a los profesores e investigadores que el censo del punto 
1 indique como apropiados para impartir cursos en él. 

3. Conformación de listas de directores de tesis de los programas de 
posgrado que inclu)lan personal académico de diferentes dependencias 
afines al programa específico. Los alumnos escogerían de esta lista un 
director y desarrollarían su proyecto de tesis en su dependencia de ads
cripción. 
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4. Promoción a la incorporación de investigadores que así lo deseen, en 
especial aquellos con producción madura y estable, en los programas 
docentes de licenciatura, con objeto de que ellos impartan los cursos 
con que se inicia la formación de futuros profesionistas e investigado
res. 

5. Acreditación formal del trabajo de investigación del estudiante en to
dos los programas de· posgrado, que incluya la obtención de créditos 
por ubicarse en capacidad de efectuar investigación, desarrollarla y 
elaborar los resultados de ella en una tesis. 

6. Facilitar y promover el trabajo de investigación de los docentes en es
cuelas y facultades para que desarrollen proyectos propios y de los 
cuales extraigan regularmente porciones adecuadas para la investiga
ción efectuada por estudiantes de licenciatura o posgrado. 

Beneficios: 

l. La vinculación a nivel de esfuerzos individuales de la investigación y la 
docencia que ya se efectúa en la Universidad, de manera que se acre
ciente y generalice su práctica en· todas las dependencias donde hay ac
tividades académicas. 

2. El crecimiento en cantidad y calidad de los programas de posgrado 
existentes al incoporar a ellos toda la infraestructura disponible. 

3. La presencia del personal académico con mayor amplitud de criterio, 
experiencia en investigación y conocimientos de frontera en los cursos 
formativos de las licenciaturas. 

4. Una mayor sustentación de la docencia de posgrado en las actividades 
de investigación. 

5. Cabe señalar que un obstáculo a la vinculación en este primer nivel lo 
constituye la distinción y las diferentes obligaciones que establece el 
Estatuto para profesores e investigadores. Por ejemplo, los cursos que 
imparten investigadores de centros o institutos en las ·escuelas y facul
tades les reditúan una remuneración adicional que no tiene equivalen
te para los profesores. Este impedimento a los mecanismos de vincula
ción aquí propuestos desaparece en el siguiente nivel que se describe a 
continuación. 

2o. NiveL Vinculación de grupos académicos. 

Objetivos: 

l. Aproximar y relacionar las actividades de los grupos académicos es
tablecidos en institutos, centros, escuelas y facultades que cultivan 
áreas afines. 

2. Integrar al personal académico en distintas dependencias que efectúan 
esfuerzos individuales dispersos en áreas afines, muchas veces poco 
productivos por no estar asociados apropiadamente a infraestructura 
física y humana. 
Este nivel de vinculacióñ busca diluir más profundamente la distinción 
entre investigador y profesor con miras a generar la figura académica 
del profesor-investigador como aquel académico que desarrolla su 
carrera dentro de un grupo con actividades ambas de investigación y 
docencia y que pudiera laborar indistintamente en institutos o faculta
des. 
.El profesor-investigador corresponde al académico que cultiva una 
lín,ea de investigación para la cual se ha preparado gradualmente, ha
biendo obtenido el grado de doctor, o su equivalente, en dicha espe
cialidad. Su producción académica involucra: 

i) Formar recursos humanos, por lo que debe impartir cursos en nivel 
de licenciatura y/o posgrado, pero aún más importante, debe actuar 
como tutor de la investigación que se requiere en el posgrado. 

ii) Contribuir al avance del conocimiento; como resultado de sus activi
dades de investigación, debe elaborar y publicar artículos científicos 
y presentar trabajos en congresos y reuniones con el material que ge
nera su investigación . 

iii) Difundir los conocimientos y otros aspectos de su especialidad cola
borando en la elaboración de artículos de divulgación, edición de re
vistas, organización de eventos académicos, etc .. 
La figura del profesor-investigador representa al personal de carrera 
en la Universidad en el que descansarían todas las actividades acadé
micas básicas y que permite el pleno desarrollo de la capacidad aca
démica individual, ya sea si labora en una o en varias dependencias 
universitarias. 

Mecanismos: 

l. Eliminar designaciones del Estatuto que denominan 'investigador· a 
quien labora en centros e institutos y 'profesor· al personal de carrera 
de las escuelas y facultades. Crear en su lugar el nombramiento de 
profesor-investigador' para el personal académico de carrera, el que 

adicionalmente a sus deberes docentes efectÍle actividades de investiga
ción, ya sea en centros, institutos, escuelas o facultades. 

2. Propiciar la colaboración en investigación y en ·programas docentes 
entre profesores e investigadores con desarrollo académico comparable 
estableciendo un mecanismo de intercambio temporal. Se sugiere la 
creación de periódicos sabáticos internos, independientes del esquema 
ya existente el cual, en general, es de carácter extrauniversitario y a 
menudo se lleva a cabo fuera del país. 

3. Fomentar con estímulos específicos los proyectos de investigación pro
dutivos que son efectuados con la colaboración de profesores e investi
gadores de diferentes dependencias que cultivan áreas afines. 

4. Promover la actualización y superación del personal académico de ins
titutos y facultades creando el equivalente de periodos posdoctorales 
por medio de los cuales se incorporaría temporalmente, bajo la subor
dinación y remuneración adecuada, personal académico a las activida
des de grupos o individuos establecidos en áreas afines. 

5. Elaboración de artículos de revisión con el material resultante de la in
vestigación efectuada por profesores e investigadores para su empleo 
en la docencia como cuadernos de posgrado. 

Beneficios: 

l. Promoción de una figura académica básica, capacitada para satisfacer 
las necesidades de disciplina académica, calidad y actualidad de cono
cimientos en las labores de investigación y docencia. En particular con 
la modalidad de profesor-investigador se sustentaría más radicalmente 
la enseñanza de posgrado en la investigación. 

2. Como resultado del acercamiento entre grupos afines establecidos, o 
en gestación, en diferentes dependencias se uniformaría la calidad de 
la producción académica en docencia y en investigación. 

3. Estructuración de grupos de profesores-investigadores de acuerdo a 
una jerarquía académica, o de perfiles de experiencia, que permitan 
racionalizar y mejorar la eficiencia de su producción científica y de 
formación de recursos humanos. 

4. La incorporación de los resultados de investigación generados interna
mente en los planes y programas de posgrado. 

3er. NiveL Vinculación Institucional. 

Objetivo: 

Empalmar, integrar o fusionar el trabajo académico de grupos afines 
de profesores e investigadores en diferentes dependencias universita
rias para que sea posible efectuar programas globales en investigación 
y en formación de recursos humanos. 
Implica explorar la integración en niveles institucionales y ya no de 
grupos o individuos. Algunos de los mecanismos sugerirían cambios 
estructurales en el funcionamiento de las dependencias. 

Mecanismos: 

l. Integración de dos comisiones de vinculación. Una en el Consejo Teé
nico de la Investigación Científica y otra en el Consejo de Estudios de 
Posgrado que se aboquen a evaluar los alcances y posibilidades de la 
integración entre institutos y facultades. · 

2. Integración de comisiones mixtas, con miembros provenientes de insti
tutos y facultades que laboren en áreas comunes, para la elaboración y 
revisión de planes y programas en la licenciatura y en el posgrado. 

3. Participación del personal de investigación de los centros e institutos, 
que colaboran en el posgrado, en las elecciones de Consejeros Internos 
·que representen áreas de su especialidad en las Divisiones de Posgrado. 

Rélación con otros proyectos: 

El contenido. de los proyectos Nos. 50 a 55 para los Cambios 
Académico-Administrativos contribuiría a definir criterios, mecanis
mos y beneficios respecto a la vinculación a nivel institucional entre in
vestigación y docencia. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Con base en las ponencias recibidas, y las opiniones expresadas en el 
foro de consulta, se elaborará un documento final para ser presentado al 
Consejo Técnico de la Investigación Científica. 

MECA~ISMOS DE CONSULTA: 

Entrevista y foro de consulta. 
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FECHA EN QUE TERMINO LA CONSULTA: 

5 de abril de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO: 

En virtud de que el proyecto está bajo la responsabilidad compartida 
de tres cuerpos colegiados, la fecha de implantación dependerá del mo
mento en que se termine la realización de las tres partes correspondientes . 

Proyecto 28 
. ..... 

Participación defConsejo Técnico de la Investigación 
Científica en el proyecto sobre Mecanismos para el 

- cumplimiento del Estatuto del Personal Académico 

Responsable: doctor Marcos Rosenbaum (teléfono 548-45-69) 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

...... 

Se han reunido, con base al cuestionario enviado por la Comisión de 
Trabajo, diversos consejos internos y comisiones dictaminadoras de insti
tuciones pertenecientes al Subsistema de la Investigación Científica, con 
el fin de discutir el proyecto y emitir opiniones que conformen un docu
mento final sobre el mismo. 

Paralelamente, se han estado recibiendo a título personal opiniones 
diversas sobre el proyecto, en respuesta el cuestionario elaborado y en
viado por la Comisión de Trabajo, así como la realización de entrevistas 
entre miembros del personal académico. 

El 23 de marzo el doctor Marcos Rosenbaum participó, como repre
sentante de la Comisión de Trabajo del Proyecto 28, en la parte corres
pondiente a la Coordinación d.e la Investigación Científica, en una 
reunión con los responsables de los proyectos afines. 

En la rennión, auspiciada por la "~cretaría General, a través de la 
Dirección Cenara! de Asuntos del Per' mal Académico, asistieron también 
representantes de la Coordinación de Humanidades. En ella, se discu
tieron argumentos tendientes - encontrar posiciones análogas que benefi
cien a los diferentes subsistemas. 

El S de abril, en el Auditorio "Nabor Carrillo" de la Coordinación de 
la Investigación Científica, tuvo lugar el foro de consulta sobre el Proyec
to 28: "Mecanismos para el cumplimiento del Estatuto del 'Personal Aca
démico" en la parte correspondiente al Subsistema de la Investigación 
Científica. 

El doctor Marcos Rosenbaum, responsable de la Comisión de Traba
jo sobre este proyecto, mencionó que los principales objetivos son los de 
lograr que profesores, funcionarios académico-administrativos, directo
res y miembros de consejos técnicos, cumplan cabalmente con el Estatuto 
del Personal Académico ·y disminuir el ausentismo a su mínima expresión, 
así como la delegación de funciones. 

Para esto, es necesario plantear acciones a través de un documento 
que proponga mecanismos para la presentación del informe anual de tra
bajo y el plan anual de actividades de investigadores, técnicos
académicos, funcionarios académico-administrativos (jefes de departa
merito, directores, coordinadores, etcétera). 

También es necesario definir las instancias que reúnan y evalúen los 
informes y planes correspondientes, acordes con lo sugerido en el Proyecto 
51 "Mecanismos de evaluación y seguimiento de las líneas de investiga
ción", así como tomar las medidas necesarias a partir del resultado de la 
eval uacióri . 

El Colegio del Personal Académico del Instituto de Astronomía co
mentó al respecto que: 

Las condiciones laborales del personal académico en el área de insti
tutos y centros de investigac.ión científica están afectadas entre otros, por 
los siguientes factores: 

i) Ambigüedades y omisiones -en el Estatuto del Personal Académico. 
ii) Disposiciones y prácticas adoptadas arbitrariamente por el Consejo 

Técnico de la Investigación Científica, sin aprobación previa del 
Consejo Universitario o en abierta contradicción con el Estatuto del 
Personal Académico. 

iii) Falta de criterio, reglamento y procedimientos debidamente aproba
dos por el Consejo Universitario para las comisiones dictaminadoras. 
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Estos puntos no solamente influyen de manera adversa sobre las con
diciones laborales del personal académico, sino que repercuten de manera 
directa sobre la marcha de los institutos y centros y obstaculizan la crea
ción de una infraestructura científica del país abocada a la investigación. 

1: PROBLEMAS DE CONTRATACION, PROMOCION Y DEFINITI
VIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO. 

En cuanto se refiere a la problemática laboral , es fundamental recu
perar el concepto de negociación bilateral y la bilateralidad del contrato 
colectivo . 

La indefinición o falta de claridad de los mecanismos e instancias re
lacionadas con la contratación, promoción y ~stabiljdad del personal aca
démico, trae consigo el manejo arbitrario y mal intencionado que hacen las 
autoridades universit~rias de estas instancias. 

En los centros e institutos de investigación es común encontrar 
contrataciones de personal bajo los rubros de honorarios por servicios pro
fesionales, técnicos académicos y de confianza, que realizan en la práctica 
funciones administrativas o de base. O, según la conveniencia de las auto
ridades, al personal contratado como de base se le asignan funciones aca
démicas. 

La Universidad debiera, al requerir a un trabajador académico, es
pecificar las funciones genéricas del puesto correspondiente:. a lo pactado 
en el contrato colectivo, es decir, debe haber compatibilidad entre fun-

. ciones y categorías del personal requerido, con la finalidad de evitar que 
se contrate a este último con cierta categoría para que desarrolle funciones 
correspondientes a otra. En caso de que las funciones fuesen de una 
categoría superior, se estaría sobreexplotando al trabajador, y en caso 
contrario, se estaría realizando una de las formas más comunes de corrup
ción. 

Por lo que se refiere a mecanismos de otorgamiento de definitivida
des y promociones, se puede considerar que el funcionamiento y composi
ción de las comisiones dictaminadoras no representan por sí problemas 
graves; sin embargo, es necesario impulsar la lucha por la profesionaliza
ción de la investigación y la docencia. El método de ingreso por concurso 
abierto debe complementarse con la contratación por un periodo no me
nor de tres años, al término del cual el trabajador académico puede optar 
por la definitividad en una evaluación cerrada. 

Lo que sí genera problemas graves en el área científica, es la injeren
cia del Consejo Técnico en este proceso: sus decisiones siendo un organis
mo donde los investigadores no tiene participación alguna, llegan en algu
nos casos a contradecir juicios de las comisiones dictaminadoras y más 
grave aún, a definir, por encima del Estatuto del Personal Académico y de 

· la opinión de los consejos internos, los criterios de evaluación que tienen 
que regir el proceso. 

11. REPRESENTACION DEL PERSONAL ACADEMICO EN EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Consejos Internos. Consejos Técnicos. 

l. Que el personal académico de los institutos y centros de investigación 
tengan representación en el Consejo Üniversitario. 

2. Que los Consejos Internos de esta-s dependencias tengan atribuciones 
análogas a las de los Consejos Técnicos de facultades y escuelas, que 
son de dirigir y reglamentar. Asimismo, que los miembros de los CI 
sean electos por el personal académico . En algunos institutos la prácti
ca ha demostrado que esto es viable y eficaz. 

3. Que los Consejos Técnicos de la Investigación Científica y de Humani
dades cumplan con la función primordial para la cual fueron creados 
que es, de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la UNAM, 
la de coordinar la investigación, con todas las implicaciones y limita
ciones de estas funciones. Debe aclararse que coordinar no significa di
rigir o reglamentar. 

III. TECNICOS ACADEMICOS. 

La definición en el Estatuto del Personal Académico de las funciones 
de los técnicos académicos es tan amplia, que permite la contratación en 
esta categoría de personal con las funciones más diversas. Esta situación 
tan confusa hace que sea imposibe generar criterios de evaluación cohe
rentes para todos los técnicos, abriendo los puntos a cualquier tipo de ar
bitrariedad en los procesos de admisión, definitividad y promoción. 

Por lo que se refiere a los técnicos que no cumplen con labores de in
vestigación, la solución se encuentra estrechamente ligada con la apertura 
del tabulador administrativo hacia arriba, para permitir la contratación 
de trabajadores especializados. 

Si un técnico académico se define como una persona dedicada a la in
\·estigación tecnológica en estrecho contacto con la investigación bá,sica de 
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cada institución, éste debiera recibir un trato paritario a la categoría de 
investigador: paridad de sueldos, año sabático, etcétera, entendiendo c¡ue 
los criterios de evaluación académica deberían tomar en cuenta las pecu
liaridades del trabajo y el desarrollo de la ciencia aplicada con respecto a 
la básica. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

En base a las opiniones recibidas y a la información cumplida en el 
foro de consulta se elaborará un documento final. 

MECANISMOS DE CONSULTA 

Entrevistas y meoos redondas. 

FECHA EN QUE-TERMINO LA CONSULTA 

6 de abril de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO 

Julio de 1984. 

Proyecto 51 • 
Mecanismos de evaluación y seguimiento de las líneas de 

investigación. 

Responsable: doctor Marcos Rosenbaum (teléfono 548-45-69). 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

Con base en la convocatoria abierta el 13 de febrero, la Comisión de 
Trabajo ha recibido proposiciones y ha realizado entrevistas a miembros 
de la comunidad universitaria. 

Se han reunido diversos Consejos Internos y Comisiones Dictamina
doras de Institutos y Centros del Subsistema de la Investigación Científica 
con el fin de emitir opiniones sobre el proyecto. 

Para tal efecto, se han creado subcomisiones en los Consejos' Internos 
para establecer una amplia discusión inicial y posteriomente reunirse con 
las Comisiones Dictaminadoras y producir documentos que aporten opi
niones significativas de los miembros del personal académico. 

En general, se ha mantenido una activa discusión sobre el Proyecto 
51, puesto que en la medida de que este proyecto sea correctamente plan
teado y puedan definirse metas a corto, mediano y largo plazo, el Proyec
to 28, también dentro de las responsabilidades de la Comisión de Trabajo 
del Proyecto 51, podrá establecerse ader::uadamen te. 

Entre las opiniones vertidas sobre el ·proyecto, podemos citar algunos 
aspectos del trabajo presentado por el Colegio del Personal Académico del 
Instituto de Astronomía. 

1) CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS INVESTIGADORES. 

a) Producción Científica 
Consideramos que se pueden evaluar dos aspectos: la contribución 
original al desarrollo de la ciencia (astronomía) y la contribución al 
desarrollo de la infraestructura necesaria para desarrollar la inves
tigación. 
Muchas de las investigaciones que se realizan en nuestra institución 
conllevan dificultades inherentes debidas a la fa'It~ de desarrollo 
adecuado de la infraestructura y falta de recursos materiales. 
La investigación que hace uso de la infraestructura local, tiende a 
impulsar el desarrollo de la misma. Cuando una investigación 
contribuye el desarrollo de esta infraestructura paralelamente a la 

obtención de resultados científicos, esta última deberá valorarse 
por separado. 
Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que los criterios de 
evaluación más importantes deben ser los siguientes: 

i) Artículos publicados en revistas de reconocido prestigio, de prefe
rencia con un sistema de arbitraje internacional. 
En este tipo de evaluación se pueden presentar artículos firmados 
por un solo autor, así como artículos firmados por varios autores. 
Consideramos que ambos tipos de trabajos son meritorios pues en el 
primero de los casos se refleja una capacidad de realizar investiga
ción de manera independiente en tanto que en el segundo se indi
ca una capacidad de trabajar en equipo y formar grupos. 
Son también de importancia los artículos de revisión publicados por 
invitación de los editores, así como la publicación de libros o 
capítulos de libros especializados. 
Es esencial tomar en cuenta la calidad de lo que se publica, para lo 
coa! es necesario conocer el material. Una forma cuantitativa de me
dir el impacto de un artículo es a través del número de citas que reci
be, pero no se debe tomar tampoco como medida absoluta. 

ii) Desarrollo de infraestructura. 
La manera de evaluar el desarrollo de la infraestructura es más 
complicado pues este trabajo no se refleja necesariamente en contri
buciones originales que puedan dar lugar a publicaciones. Este tra
bajo podría ser evaluado por medio de: 

las publicaciones de diseños originales, en revistas especializa
das de reconocido prestigio . 
los reportes técnicos . . 
la estimación del número de usuarios del equipo (programas, 
etc.) desarrollado y de las publicaciones resultantes de dichos 
usuarios (agradecimientos, citas). 
edición de publicaciones científicas. En el caso del Instituto de 
Astronomía es particularmente importante la labor de editor de 

. la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. 
iii) Trabajos presentados en congresos y conferencias . 

b) Formación de recursos humanos. 

En este rubro consideramos que la evaluación debe darse de acuerdo 
a las líneas siguientes, dadas en orden de prioridades: 

i) actividades de docencia en licenciatura o posgrado (cursos o semina
rios· de enseñanza). -

ii) dirección de tesis. 
iii) elaboración de apuntes de cursos ("editados" localmente) o libros de 

texto. 
iv) colaboración con otras instituciones. 
v) participación en la elaboración y revisión de programas de estudio 

de carreras afines. · 

e) Divulgación científica: 

i) Artículos de divulgación científica en publicaciones adecuadas. 
ii) Conferencias de divulgación científica. 
iii) Participación en mesas redondas, programas de radio y TV educati

vos, etc. 

d) Actividad Académico-Administrativa: 

Deberán de ser evaluadas de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
i) Desempeño. de todo tipo de jefaturas y otros puestos de c9nfianza. 
ii) Adquisición de infraestructura (obtención y estudio de cotizaciones, 

etc. de equipo científico, etc.) 
iii) Actividades destinadas al funcionamiento de instancias de uso colee- · 

tivo de la institución (biblioteca, facilidades de cómputo, participa
ción en comisiones académico-administrativas, etc.) 

• 
Consideraciones Generales. 

Es evidente que la evaluación del trabajo académico de un investiga
dor no puede, ni debe hacerse al margen de la crítica situación económica 
que áflige al país. Es decir, la falta de recursos económicos que sufre 
nuestra Universidad se refleja necesariamente en el desempeño de sus 
miembros, y debe ser tomada como marco de referencia en el proceso de 
evaluación del trabajo académico de los investigadores. 

Aunque es claro que la elaboración y discusión de criterios de eva
luación es necesaria, es también claro que su utilidad está fuertemente 
influenciada por la competencia de la o las instancias que apliquen dichos 
criterios. Es decir, por buenos, objetivos o sofisticados que sean los crite
rios de evaluación académica, si no son aplicados por las instancias ade
cuadas, están destinados al fracaso . Es nuestra opinión que la instancia 
adecuada para la evaluación definitiva del trabajo académico son las co-
misiones. dictaminadoras respectivas. · 
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ACCIONES POR REALIZAR: 

Se espera recabar y procesar la información recibida en el cuestiona
rio y proceder asf al análisis de la mi~ma, con el fin de preparar un docu
mento final que será prese(ftado al Consejo Tecnico de la Investigación 
Científica. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Entrevistas, documentos por escrito, cuestionarios y foro de consulta. 

FECHA EN QUE TERMINO LA CONSULTA: 

13 de abril de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO: 

-
I 0 de julio de 1984. 

---- Proyecto 52 ----------------..., ,.. 
Formación integral de recursos humanos para la ciencia 

Responsable: doctor Miguel José Yacamán (teléfono 548-31-11) 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

Se estableció contacto con los organismos con injerencia en el tema a 
fin de tener mayor información en la elaboración del proyecto. 

Para tal efecto, se comentaron los programas de formación de recur
sos humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la 
Secretaría de Educación Pública, así como de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico en la UNAM. 

Se han reunido y emitido opiniones dé las comisiones internas del 
Centro de Estudios Nucleares, el Instituto de Física y la Unidad de 
Bibliotecas de la Coordinación de la Investigación Científica; además, se 
han recibido, a título personal, diversos trabajos. 

La Comisión de Trabajo· elaboró y envió un cuestionario a facultades 
y escuelas, documento que han contestado las Facultades de Medicina, de 
Contaduría y de Química, y se espera que en breve sean contestados por la 
totalidad de instituciones involucradas. 

Se espera reunir la información de varias fuentes para proceder a in
tegrar un documento único que contemple las diversas proposiciones reco
gidas. 

Este documento será complementado por un foro de consulta que se
rá llevado a cabo próximamente. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Foro de .consulta el miércoles 9 ae mayo, de las 17:00 a las 20:00 h, en 
el Auditorio ''Nabor Carrillo" de la Coordinación de la Investigación 
Científica. Próximamente serán comentadas las ponencias presentadas. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Cuestionario, reuniones, entr~vistas y foro de consulta. 
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FECHA E;\; QUE TElt\11:\A LA CO:\SULTA: 

11 ele mayo de ~98-! 

IMPLANTACIOl\ DEL PROYECTO: 

30 de junio ele 1984. 

Proyecto 53 • 
Mecanismos de Comunicación Institucional entre 

Investigadores 

Responsable: doctor Agustín Ayala Castañares (teléfono 548-27-
66). 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

Se distribuyó a cada uno de los miembros del personal académico del 
Subsistema de la Investigación Científica, invitación para que expresen su 
opinión en relación al cuestionario que la Comisión de Trabajo elaboró y 
envió previamente. 

Al repecto se ha recibido una nutrida participación en ponencias pre
sentadas a título personal y de grupo, particularmente de los Consejos In
ternos de Institutos y Centros ele! Subsistema de la Investigación 
Científica. 

La información recibida se está sistematizando y se espera integrarla 
para producir un documénto final que se presente al Consejo Técnico de 
la Investigación Científica. 

El 9 de abril, en el Auditorio del Instituto de Química, tuvo lugar el 
foro de consulta sobre el Proyecto 53. 

La· reunión estuvo presidida por el doctor Agustín Ayala Castañares, 
director del Instituto de Ciencias del tvfar y Limnología y responsable de 
la Comisión de Trabajo para este proyecto, asistiendo los demás miembros 
de la Comisión: La doctora Ma . Teresa Gutiérrez de Macgregor, directo
ra del Instituto de Geografía, el doctor Fernando Walls, director del Insti
tuto de Química y el licenciado Javier Romero, secretario Académico de 
la Coordinación de la Investigación Científica. 

En la sesión, a la que asistieron numerosos representantes del perso
nal académico del Subsistema de Investigación Científica, se anunció que 
hasta el momento se habían recibido 29 ponencias, de las cuales se elaboró 
un documento de síntesis, que fue analizado en la reunión con la idea de 
ampliarlo y definirlo más concretamente. 

Entre los trabajos presentados, desta'can las opiniones que, basadas 
en 18 años de experiencia, presenta la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Química, y que están constituidas tanto por experiencias 
de los colegas de esta División de Estudios de Pos grado como aquellas vivi
das en otras instituciones nacionales y del extranjero. 

a) Acciones que propicien la comunicación entre investigadores de la mis
ma área y distintas disciplinas. 
El mecanismo más importante que hemos vivido hasta la fecha es el Se
minario activo en el que, de una manera dinámica, con la participa
ción de todos los asistentes, se discute el tema presentado por uno de 
ellos. Esta es la forma básica de trabajo académico y no hay, a nuestro 
juicio, otra acción más relevante ni más efectiva. Por esta razón debe 
de buscarse primero: que todo grupo de investigación tenga un semina
rio estable, periódico, con participaciones de los diversos grupos, diri
gido de tal manera que haya oportunidad para gentes del área y de 
otras disciplinas para la interacción productiva. 
Segundo: aumentar el número de talleres de trabajo interdependencias 
o a nivel incluso internacional, en los cuales la forma básica sería el se
minario con participación dinámica de los asistentes. ' 
Tercero: que todo seminario tenga el apoyo editorial para que de él 
salga una comunicación, de distribución restringida, que contenga su
ficiente información para que otros miembros del personal académico 
o investigadores de otras dependencias, sepan con claridad cuál fue el 
contenido del mismo y la posibilidad de iniciar acciones de colabora
ción. 

Cuarto: desde luego, existen los mecanismos formales de comunica
ción: conferencias, artículos de difusión y publicaciones científicas, 
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que son insustituibles porque representan un registro básico de la ac
tividad académica que por lo tanto deben apoyarse institucionalmen
te, y promoverse para que tengan el mayor alcance posible. Estas acti
vidades son las que consignan el resultado del trabajo académico. 

b) Trabajos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Tanto la ciencia co
mo el desarrollo de la tecnología constituyen una actividad social bási
ca que, aunque con características específicas, incluye necesariamente 
la de sujetarse a las reglas de todo trabajo organizado en una sociedad. 
Una de las razones por las cuales nuestra ciencia no tiene la repercu
sión que debe de tener en sus aportes y nuestros esfuerzos para de
sarrollar tecnología resultan poco efectivos, es la falta de integración 
de estos esfuerzos a la sociedad. 
Efectivamente, tanto el sector gobierno, incluyendo la política exter
na, como el sector comercio, el sector industrial, el sector actividades 
culturales, el sector técnico, el sector científico y el sector de activida
des económicas básicas y, en nuestro caso, el sector docencia, partici
pan del esfuerzo necesario para que tenga éxito un trabajo tecnológico 
o científico; es en este sentido en el que hay que ampliar el concepto de 
interdisciplinariedad y el de multidisciplinariedad. 
Desde luego que el trabajo científico debe tener estas características de 
ser ínter y multidisciplinario, pero tenemos la necesidad de incluir a 
todos los demás sectores activos de la sociedad en este trabajo conjunto .. 
A nivel universitario esto se lograría en cierta medida al hacer más fre
cuente la aplicación de la política que ha llevado a establecer progra
mas como, por ejemplo, los Programas Universitarios, que son funda
mentalmente ínter y multidisciplinarios. 
Debe además llevarse a cabo una serie de acciones como las descritas 
en el párrafo a), en las qu~ participen los diversos grupos que nos inte
resa tengan colaboración recíproca. En particular, debe buscarse que 
los proyectos universitarios tengan una componente científica, una 
tecnológica, una docente, una de difusión y una en humanidades y 
cienctas sociales, como norma general. 

e} Proyectos de Investigación Institucional. 
En los últimos lO años hemos visto que se obtienen buenos resulta
dos cuando investigadores pertenecientes a diversos departamentos 
son coordinados dentro de un proyecto institucional, en nuestro ca. 
so de una dependencia: Facultad de Química, para llevar a cabo un 
objetivo común de investigación. Lo mismo ha sido cierto cuando se 
ha buscado un objetivo ·común de docencia. En esta misma tónica 
hemos realizado escuelas en las que todos los participantes actúan 
como profesores y como alumnos, simultáneamente. El resultado 
ha sido muy satisfactorio ya que, al tomar el papel de alumno, un 
investigador adquiere una capacidad receptiva mayor que si sola
mente se enterara de lo que los demás están realizando o logrando 
y, al tomar el papel de un profesor, un investigador modifica su mé
todo de presentación para lograr no sólo enterar a los demás, sino 
tratar de capacitarlos para colaborar con él en los temas. Propone
mos, por lo tanto, que para aumentar la comunicación entre inves
tigadores se realice cuando menos una escuela anual por grupo es
tablecido, en las cuales todos participen en esta tarea de enseñanza 
mutua. Desde luego que la realización de congresos y demás even
tos no debe ser excluida, ya que se complementan. Aún mejor si 
además se tienen proyectos conjuntos o talleres de trabajo que nor
malmente resultarán del intercambio iniciado en la escuela pro
puesta. 

d) Otros mecanismos que favorezcan la comunicación entre investigado
res. 
Uno de los mecanismos más eficientes es, paradójicamente, un meca
nismo que en principio podría considerarse administrativo: 
Realizar reuniones de planeación, tanto de actividades docentes, de in
vestigación o de difusión, en forma conjunta y colegiada:, por los inves
tigadores de las distintas áreas. 
Si a esta planeación se le da el valor actual y se le toma en cuenta, los 
participantes estudiarán el trabajo de sus compañeros con un interés 
básico y lo analizarán desde mudlos puntos de vista complementarios, 
adquirirían un interés por conocer detalles de métodos, finalidades y 
resultados que abrirían las puertas de la comunicación eminentemente 
científica y técnica. 

La puesta en marcha de todos los mecanismos de comunicacwn 
descritos requiere ~e apoyo institucional de financiamiento, difusión, 
apoyo editorial, eficiente personal académico y, más que otra cosa, con
vencimiento de su necesidad. Estos factores podrían denominarse "meca
nis~os institucionales que propicien la comunicación entre investigado
res . 

ACCIONES POR REALIZAR: 
J 

Se imprimirá el catálogo de investigaciones en curso del Subsistema 
de la Investigación Científica, elaborado en colaboración con la Direc
ción General de Intercambio Académico, que servirá de base para incre-
mentar la comunicación entre investigadores de la UNAM. . 

IV 

Por otro lado, todas las opiniones vertidas en el foro del 9 de abril se
rán procesadas y puestas nuevamente a consideración en una reunión de 
trabajo posterior, de la cual se informará oportunamente. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Cuestionarios y foro de consulta. 

FECHA EN QUE TERMINA LA CONSULTA: 

20 de mayo de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO 

15 de julio de 1984. 

Proyecto 55 ------------------., • 
Creación del Centro Coordinador de Investigación 

Aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

Responsable: doctor Mario Waissbluth (teléfono 550-91-92). 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ACCIONES YA REALIZADAS: 

El28 de marzo pasado, en la Sala del Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, fueron expuestas y comentadas las ponencias que a lo largo del pe
riodo de consulta, abierto desde el13 de febrero de 1984, se presentaron. 

En un total de 16, los trabajos han aportado diversas acciones sobre el 
proyecto, y se espera, con la integración de los mismos, elaborar un documen

. to final que sea presentado al Consejo Técnico de la Investigación Científica. 
Las ponencias presentadas, que debido a su extensión serán comentadas 

en forma periódica, fueron de: doctora Ruth Gall, del' Instituto de Geofísica; 
doctores Ricardo Vera Graziano y José Antonio Nieto Ramírez, del Instituto 
de Investigaciones en Materiales; el arquitecto Tomás García Salgado, de la 
Facultad de Arquitectura; los maestros Xavier Gamboa Villafranca y Rodolfo 
J ofre Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el doctor Jorge 
Correa Pérez, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza; el 
ingeniero Carlos Hernández Chávez, de la Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Iztacala; el doctor Rodolfo Quintero Ramírez, del Centro de Inves
tigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología;y el ingeniero Amado San
tiago Bachelle, de la Dirección General de Proveeduría. 

Asimismo, presentaron ponencias los Consejos Internos del Instituto de 
Invstigaciones Sociales y del Centro de Instrumentos y un grupo de profesores 
de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Química. 

De los proyectos presentados a la Comisión de Trabajo sobre este proyec
to, se ha detectado un consenso general sobre la necesidad de implementar un 
organismo, o modificar lo ya existente en su caso, que promueva y fomente el 
desarrollo tecnológico y vincule directamente a la U~iversidad con su entorno 
social. 

Al respecto, el Colegio del Personal Académico del Instituto de 
Astronomía comentó que la existencia de una institución coordinadora de las 
actividades en Ciencia Aplicada y Desarrollo Tecnológico que se realizan en la 
Universidad, es importante. La actividad en este sentido, de la Dirección Ge
neral de Desarrolo Tecnológico, ha sido muy positiva. 

Para intentar prever y definir las funciones a las cuales una institución de 
este tipo debería abocarse, se tiene que analizar la realidad muy compleja en la 
cual la investigación aplicada se desarrolla en la Universidad. Intentamos con 
este escrito transmitir la experiencia del Instituto de Astronomía en este cam
po. Esta experiencia se puede probablemente generalizar a otros institutos de 
investigación en ciencia básica, aunque no a otras instituciones universitarias 
de características diferentes. 

En los proyectos de investigación en ciencia básica, la investigación tec
nológica interviene como uno de los elementos necesarios para obtener n isul
tados de excelencia.'Los problemas de investigación básica son en este caso 
inspiradores y reto para la actividad tecnológica que se ve obligada a buscar 
soluciones de frontera para responder a las necesidades de la institución. En 
este proceso hay adquisición de conocimientos y creación de nuevas 
tecnologías que podríamos definir como "tecnología de prototipos". 

Debido a las características y a las finalidades de la actividad de los insti-
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tu tos de investigación básica, la información y la capacidad desarrolladas de es
tas investigaciones tienden a quedar limitadas a las aplicaciones para las cuales 
se diseñaron originalmente. . 

En la Universidad es importante y puede dar a la larga resultados muy 
importantes a nivel de ciencia básica y de tecnología; esta actividad de 
estímulo necesita la acción de una Institución Coordinadora Central. 

La ayuda en la tramitación de patentes, en la búsqueda de financiamien
to para proyectos que rebasen la capacidad económica de las instituciones, la 
derrama de conocimientos a través de seminarios, pueden ser algunas de las 
actividades más evidentes del Centro Coordinador. 

Muchas de las investigaciones pueden tener carácter interdisciplinario y 
aplicaciones diversas. Debería ser una de las tareas fundamentales de la Insti
tución Coordinadora ayudar a que se genere un conocimiento básico común 
de los adelantos tecnológicos de las diferentes instituciones univers~tarias y es
timular los proyectos interdisciplinarios que puedan surgir de éste. 

Como reflejo de la filosofía importadora de tecnología que ha seguido el 
país por muchos años, no en todas las áreas de la ciencia básica experimental, 
existe la conciencia de la necesiad de diseñar experimentos científicos de fron
tera en base a instrumentación desarrollada por el propio grupo de investiga
ción . 

Por último, algunos de los proyectos de investigación aplicada P!!eden lle
var a resultados que tengan aplicación industrial o características comerciales. 
Es obvia la imposibilidad de Institutos de Investigación de llevar al terreno 
concreto estas potencialidades. El contacto entre el mundo de la actividad eco
nómica y el de la investigación científica debe darse por medio de una institu-

ción que conozca y maneje el lenguaje y las necesidades de las dos áreas. El 
problema es complejo y dadas las características de la sociedad mexicana debe 
ser resuelto sobre la base de modelos y esquemas originales. Esta difícil tarea 
puede ser un reto para el nuevo Centro Coordinador de Investigaciones Apli
cadas y Desarrollo Tecnológico. 

ACCIONES POR REALIZAR: 

Elaboración de un doci.lmento en base a ponencias presentadas en el foro, 
para ser expuestas al Consejo Técnico de la Investigación Científica. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Foro de consulta y ponencias escritas. 

FECHA EN QUE TERMINA LA CONSULTA: 

31 de marzo de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO: 

Septiembre de 1984. 

~ Proyectos asignados a la 
COORDINACION DE HUMANIDADES 

V ·• ; • "' 

. Responsable: licenciado · Julio Labastida Martín del Campo 

,..--- Proyecto 51 ... 
Mecanismos de evaluaCión y seguimiento de las líneas de 

investigación 

Responsable: doctor Jorge Carpizo. 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

ANTECEDENTES: 

En el documento presentado por el señor rector, doctor Qctavio Ri
vera Serrano, a la comunidad universitaria en el mes de diciembre del pa
sado año, se establece en lo refe[ente a la problemática global de la Inves
tigación Humanística un marco de referencia en cuanto a los criterios y 
mecanismos para su evaluación y seguimiento que permitan a los Consejos 
Internos y al Consejo Técnico de Humanidades conocer el progreso y los 
resultados de la Investigación que se realiza en Humanidades y Ciencias 
Sociales . 

OBJETIVOS: 

La evaluación se podría definir como la formulación de una serie de 
juicios valorativos sobre los procesos y resultados de la investigación dan
do lugar a una posterior toma de decisiones. Es por ello que, teniendo en 
cuenta las posibilidades de realizar evaluaciones de nuevo tipo que están 
apareciendo en los últimos años, se hace necesario profundizar y diferen
ciar el significado de la investigación humanística. Así, una vez estableci
dos por la Coordinación lqs alcances y limitaciones del proyecto, se proce
dió a recabar, mediante la aplicación de cuestionarios a los directores de 
los Centros e Institutos de Humanidades, una información precisa sobre 
las actividades que en este sentido se realizan actualmente, con lo cual se 
pudiera trazar una caracterización de la evaluación que sirviera de guía 
en la elaboración del proyecto. De las respuestas a los cuestionarios y los 
informes presentados se puede inferir que la ~valuación es una práctica re
al en Humanidades, que requiere ser sistematizada y completada tenien
do en cuenta las distintas propuestas y los mecanismos actualmente en 
funcionamiento, señalándose los siguientes objetivos como fundamenta
les: 
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Establecer formas y procedimientos para una evaluación periódica y 
permanente de las dependencias, que complemente los informes indivi
duales acerca de actividades académicas. 

Diseñar e instaurar mecanismos capaces de constatar permanente
mente los avances y· productos de la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, su impacto nacional? y de corregir rumbos erróneos. 

Operar este sistema para el ejercicio de evaluación del año en curso. 
- Vincular los procesos de ~valuición con políticas académicas de lns

. ti tu tos y Centros. 

MECANISMOS DE CONSULTA: 

Opiniones por escrito. Consulta cerrada. 

PARTICIPACION: . ) 

DiversasJpersonas del Instituto, responsables de Departamento del 
Instituto, miembros del Consejo Interno del Instituto y 3 directores de di
ferentes institutos. 

ACCI~ES YA REALIZADAS: 

Convocatoria publicada en Gaceta UNAM del I3 de febrero. 
Integración de una Comisión Especial del Consejo Técnico de Huma

nidades. 
Publicación de una convocatoria a miembros de institutos y centros y 

a la comunidad univérsitaria. . 
Invitación para preparar documentos referentes al Proyecto a 

miembros del Subsistema de la Coordinación de Humanidades. 
Consulta interna, comunicación a Consejos Internos de institutos y 

centros. 
Aplicación de cuestionarios a los directores de los Centros e Institutos 

de Humanidades. 
Elaboración de un documento, eh éstos momentos en estudio por la 

Coordinación de Humanidades, para ser presentado a las autoridades uni
versitarias. 

FECHA EN QUE TERMINO LA CONSULTA: 

30 de marzo de 1984. 

IMPLANTACION DEL PROYECTO: 

30 de junio de 1984. 

XV 



Proyecto 52 • 
Formación Integral de recursos humanos para la ciencia 

Responsable: doctor Enrique Villanueva. 

Fecha de iniciación de acciones: 13 de febrero de 1984. 

INFORME DE ACCIONES: 

l. Objetivos del proyecto según el documento "Evaluación y marco de re
ferencia para los cambios académico-administrativos de la UNAM". 

Á partir del documento "Evaluación y marco de referencia ... ". se 
señala la investigación como una de las tareas prioritarias de la Univer
sidad. No obstante, en la evaluación de los problemas que confronta no 
se aborda como un apartado específico el de la formación integral de 
recursos humanos. Esta aparente omisión deriva de que dicho proyecto 
es una de las condiciones implícitas en los demás rubros para la realiza
ción de las tareas universitarias. En efecto, el Plan Rector que con
templa la planeación del desarrollo de la UNAM, propone, en su punto 

· No. 4, que el proyecto de planeación de la investigación debe tomar en 
cuenta la formación de recursos humanos. 

De acuerdo con este marco general de referencia, el proyecto 
tiene como objetivo fundamental el proponer los mecanismos para in
sertar dentro del Proyecto global de Reforma Universitaria la Forma
ción de Recursos Humanos. 

Este objetivo se concretará en un programa que contempla tres ni
veles: 

a) El estudio de la situación actual, a partir de la intormación propor
cionada por la DGAP A sobre la Formación de Recursos Humanos 
en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, y tomando en cuen
ta las necesidades de los Institutos, Escuelas y Facultades del área 
de Humanidades consultadas. ' 

b) Con base en los resultados del estudio, se propone prospectivamente el 
fortalecimiento del Programa de Becarios para el impulso de las áreas 
prioritarias de investigación de los Institutos y Centros del área de Hu
manidades, y para la elevación constante del nivel académico de las 
mismas. 

e) Para llevar a cabo lo anterior, se considera indispensable un estudio 
programático que contemple el incremento en el número de becas en 
las áreas detectadas, la reglamentación para la atribución y renova

' ción de becas, y la creación de reglamentos d.e becarios dentro de cada 
dependencia, con el fin de controlar el desarrollo adecuado de su tra
bajo académico y de facilitar su formación. 

2. Mecanismos de Consulta Realizados. 

a)Se realizó una consulta interna previa a diversos encargados del 
Programa de Formación en Escuelas e Institutos del área de Huma
nidades. 

b)Se llevó a cabo un Foro Abierto el día 20 de marzo a las 11:00 h, en el 
Auditorio "Mario de. la Cueva", en el cual participaron ponentes 
previamente inscritos de la Facultad de Filosofía y Letras, del Insti
tuto de Investigaciones Filosóficas, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y del Centro de Estudios sobre la Universidad. Además, in
tervinieron representantes del Instituto de Investigaciones Bibliográ
ficas, del propio Centro de Estudios sobre la Universidad y de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. 

c}Se realizó una consulta a la Jefatura del Programa de Formación de 
Recursos Humanos de la UNAM, y a diversos miembros del Consejo 
Interno Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

3. Fase de elaboración en que se encuentra el proyecto. 

En la actualidad se está evaluando la información proporcionada por 
la DGAPA. Asimismo, se. está sistematizando la aportación de los en
cargados de los diversos programas de Formación en los Institutos y 
Facultades del área a través de la elaboración de una encuesta. Se es
tán estudiando también las propuestas presentadas en el Foro Abierto. 

4. Acciones ya realizadas. 

La consulta sobre el proyecto y el estudio concreto de la problemática 
constituyen la base para las acciones futuras. No hay acciones ya reali
zadas derivadas del programa definitivo, en vista de que aún se está en 
la etapa de estudio. , 

5. Contenido. 

XVI 

La estructura del proyecto se sustenta en los tres niveles senalados en el 
punto No. 1, a saber: a) Estudio de la situación actual; b) Prospectiva; 
e) Programación de medios; y puede especificarse en las siguientes con-

sideraciones que inciden en la prospectiva y en la implementación de 
los medios para acceder a los fines propuestos: 

l.Es necesario recabar información sobre las áreas donde se necesita 
crear Recursos Humanos para la investigación. 

2.Es necesario determinar el nivel en el que se necesitan esos recursos 
jerarquizando y estableciendo necesidades que deben acometerse 
primero y las cuales deben producirse en plazos subsecuentes. 

3.Es necesario establecer las disponibilidades tanto materiales como 
humanas para la creación de esos recursos. 

4.Es necesario determinar sí las formaciones de estos recursos deben 
hacerse dentro de nuestro país, total o parcialmente,osí se deben na
cer en el extranjero y el grado en el que se necesita depender del 
extranjero. Así por ejemplo, sí debe instaurarse un programa y con 
cuántos asysores extranjeros, y sí este programa es de maestría o doc
torado o posdoctorado. 

S.Habría que determinar la capacidad de absorción que tendrán las 
dependencias que necesitan de los recursos humanos en los próximos • 
años. En particular se necesita determinar la capacidad de la institu-. ,. 
ción para incorporar a los futuros investigadores de una manera tal 
que a éstos les resulte interesante en términos económicc,>s y persona-
les. 

6. Un programa de formación de recursos deberá contemplar, además, 
la duración del progama y si es posible un sistema de retroalimenta
ción hasta alcanzar el límite óptimo. 

7 .El programa de formación de recursos debe establecer los frutos aca
démicos a mediano y largo plazos y la forma en que se estructurarán 
dichos frutos con el resto de la actividad universitaria. 

6. Fecha de Implementación. 

Consideramos que, dado el grado de avance del proyecto, es pertinente 
esperar su implementación para junio del año en curso. 

Proyecto 65 ... 
Creación del sistema de información universitaria 

Dentro del actual proceso de cambios académico-administrativos, la 
Coordinación de Humanidades elaboró un documento con referencia al Pro
yecto de Creación del Sistema de Información Universitaria, proyecto asigna
do a la Dirección General de Planeación. El trabajo, titulado "Necesidad y 
conveniencia de crear un sistema universitario de archivos en la UNAM", fue 
realizado por el maestro José Luis Barros H., director del Centro de Estudios 
sobre la Universidad, con la ayuda de Margarita Menegus Bornemann y Sa
muel León González. 

E'n este documento, con el que la Coordinación quiere colaborar al des
arrollo y operación del proyecto, se señala la carencia de normas para la in
tegración tanto de un sistema de información completo, oportuno y veraz, co
mo de un archivo histórico que custodie, clasifique y preserve la memoria de la 
Universidad, como uno más de los graves problemas que enfrenta una institu
ción de las dimensiones y la complejidad de la UNAM. 

Tras referirse a las diversas fuentes generadoras de información de muy 
distintos tipos (colegiada, académica, administrativa y jurídica, además de 
otras, que por sus especiales características requieren un tratamiento diferen
ciado), y a las deficiencias que en distintos grados padecen los archivos y ban
cos de información de la UNAM (falta de reglamentación y desorganización, 
inadecuados espacios y equipos dedicados a los archivos, pérdida constante de 
documentación por variadas razones, falta de capacitación apropiada en oca
siones por parte del personal encargado de su custodia, etc .. ._), establece una 
serie de orientaciones acordes con las soluciones y propuestas de la archivística 
contemporánea. Los nuevos métodos archivísticos buscan crear sistemas in
tegrales que vigilen la vida de los documentos desde su elaboración hasta que 
se convierten en documentación histórica . Así, un Sistema Universitario de 
Archivos tendría estos objetivos: 
- Coordinar el funcionamiento y uso de los archivos de la Universidad para 

convertirlos en fuentes útiles y confiables de información. 4 
- Programar los flujos documentales adecuados a cada caso particular y su

pervisarlos hasta la llegada al Archivo Histórico. 
- Homogeneizar e imprimir mayor dinamismo al funcionamiento y uso de 

los archivos mediante un sistema de clasificación apropiado. 
- Garantizar la preservación de la memoria histórica de la Universidad. 

Este sistema sería aplicable en los archivos de cada dependencia de la 
UNAM, en el Archivo General de la Universidad, en el Archivo Histórico de 
la UNAM y en los archivos de carácter histórico que poseen algunas depen
dencias de la Institución, siempre y cuando se cumplieran determinados re
quisitos que permitieran adecuarlo a nuestra Institución. 

Los usuarios regulares de un sistema como el descrito serían -aparte de 
los investigadores interesados en cuestiones universitarias, educativas, 
científicas y culturales- las dependencias cuyas tareas reclaman uso constante. 
de información. 
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