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• 47: Racionalización de planes de 
estudio del posgrado 

• 4 5: Análisis de los prerrequisitos 
del posgrado 

• 48: Mecanismos de promoción de 

Cuatro nuevos proyectos de la 
Reforma Universitaria implantados 

la eficiencia terminal en el posgrado 
• 51: Mecanismos de evaluación y 

seguimiento de las líneas de 
investig~ción para ciencias exactas 
y naturales, y para ciencias 
sociales y humanidades 

E 1 proceso de Reforma Universita
ria no puede encontrar un final 

en el tiempo, porque si en el futuro los 
proyectos llegasen a ser implantados 
en su totalidad se tendrían que hacer 
las correcciones y revisiones pertinen
tes, en virtud de que no es un proceso 
vertical ni central, sino• que incluye la 
participación de muchos universita
rios. 

Lo anterior fue señalado por el doc
tor Octavio Rivera Serrano, rector de 
la UNA~1, durante la sesión conjunta 
del Colegio de Directores de Faculta
des y Escuelas, los Consejos Técnicos 
de la Investigación Científica y de 
Humanidades, así como del Consejo 
de Estudios de Posgrado, en la cual se 
presentaron los proyectos 47, 45, 48 y 
51, este último respecto a las ciencias 
exactas y naturales, y a las ciencias so
ciales y humanidades. pág. 35 Vista parcial de la reunión en que se implantaron cuatro nuevos proyectos de la Reforma Universitaria. 

Comprende la nivelación de percepciones 

Las autoridades universitarias 
presentaron a la representación 
sindical un catálogo de puestos 

• 1 

--;:¡ 

El Secreú1rio General Administrativo entregó a la representación sítulical de ws trabajadores 
tulmiui.~trativos un proyecto integral de 1meUlo,~ y salarios. 

L as autoridad~ u?iversita~ias p~e- Para que el personal administrativo 
sentaron al Smd1cato de 1 rabaJa- pueda cumplir adecuadamente con 

dores de la U!'.AM un catálogo de sus compromisos laborales con la 
puestos, para la retabulación general, UNAM tendrá que cursar -canfor-
el cu 1 contiene funciones y requisitos me a la referida propuesta- un curso 
de caclu una de las categorías, así co- de capacitación si fuera necesario. 
mo el perfil de ingreso y remunera-
cione~. pag. 37 

Se mejora el sistema de vialidad 
en Ciudad Universitaria 

• La comunidad de ~sta Institución cuenta, a partir de hoy, con un servicio in
terno de autobuses como ¡Sarte del convenio entre la UNAM y el DDF 

1:.1 doctor Ociado Rit·ero Serrano y el CP Ramón Aguirre Velilzquez fJII.vieron e" 11Ulrcha pro
yectos ele dalidad que bet~eficicm a k1 cumtlllidad tmit·en.-itaria como parte del co1tt·enio 
LSA.\1-VDI·. 

L os proyecto~ de obras viales y 
sen icios de transporte que per

mitirán a la Ciudad Universitaria me
jor comunicación con el resto ele la Zo
na .\1ctropolitana fueron puestos en 
marcha por el doctor Octavio Hivcro 

Scrranu, rector de la UNAM, y por cf 
CP Ramon Aguirre Vclázc¡uez, jefe 
dd Departamento del Distrito Fede
ral, tras una reunión donde fueron re
d:adns 15 puntos ele trabajo conjunto 
entre las dos entidadc\. pag. 34 



Información General 

IMPLANTACION DE LOS PROYECTOS 47, 45, 48 Y 51 

Proyecto 47 

Racionalización de planes de 
estudio del pos grado 

• Responsable: doctor José Manuel Berruecos Villalobos. 

l. Antecedentes. 

Los planes de estudio de posgrado 
en la actualidad operan con djferentes 
esquemas académicos. algunas depen
dencias imparten cursos de especiali
zación como antecedente a la maes
tría, ésta a su vez es un requisito para 
el ingreso al doctorado, en otras divi
siones los cursos de especialización 
constituyen una salida terminal inde
pendiente a los cursos de maestría y 
doctorado y en otras, los cursos de 
maestría y doctorado son indepen
dientes entre sí, aun cuando están 
estrechamente relacionados. 

Los diferentes esquemas de maes
tría y doctorado se deben a que la car
ga académica está orientada a profun
dizar los conocimientos y su aplica
ción en el campo profesional; o bien, 
el currículum académico está dirigido 
a la formación metodológica de do
centes/investigadores. 

La situación en general refleja la 
imprecisión de los propósitos de los es
tudios de posgrado, en virtud de que 
algunas especializaciones, maestrías y 
doctorados aún no han determinado 
su vinculación con las necesidades del 
país, de la UNAM y con su área de co
nocimiento. 

En la práctica, esto se traduce en el 
establecimiento de planes de estudio 
rígidos o excesivamente flexibles. 

Como consecuencia, hay un gran 
número de planes y programas, mu
chos de ellos con baja o nula inscrip
ción, diversidad de requisitos de in
greso y egreso y, en algunos casos, 
duplicación y dispersión de recursos 
humanos y materiales, los cuales de
berán racionalizarse. 

II. Objetivos. 

Objetivo General: 
• Proponer estrategias académicas en 

las que se incorporen las necesida
des de la sociedad, de la Universi
dad y de los- alumnos de este nivel 
para la apertura de cursos que ten
ga~ ,suficiente aceptación; la cance
laClon de los planes y programas sin 
alumnos que así lo ameriten; así co
mo ajustar los programas ya exis
tentes en beneficio de la Institu
ción. 

Objetivos Específicos: 

• Est~?lecer criterios acaqémicos y 
pohticas normativas para la apertu
ra de nuevos cursos de posgrado. 

• ~stablecer los criterios y las op
CIOnes para la cancelación modifi
cación Y promoción de aqu~llos pla
nes Y programas sin alumnos. 
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• Establecer criterios académicos y 
opciones para realizar los ajustes 
necesarios a los planes y programas 
existentes. 

• Establecer políticas académicas pa
ra vincular los planes y programas a 
las prioridades universitarias y na
cionales. 

• Establecer mecanismos de consulta 
a dependencias de la UNAM y a or
ganismos externos, en torno a la vi
gencia y viabilidad de los cursos de 
pos grado. 

III. Proceso de Consulta. 

Las primeras acciones para la Re
forma del Posgrado generaron una se
rie de recomendaciones en términos 
de propuestas de análisis y de activi
dades derivadas de la sesión extraordi
naria del Consejo de Estudios de Pos
grado, d.e abril de 1982. Esto llevó a 
los trabajos de diagnóstico presenta
dos ante el Colegio de Directores· y 
que después fueron reflejados en el do
cumento "Evaluación y Marco de Re
ferencia para los Cambios Académi
co-Administrativos" aprobado por el 
Consejo Universitario. 

Las actividades a desarrollar se pre
sentaron ante el Colegio de Directores 
el 10 de febrero y después al Consejo 
de Estudios de Posgrado el cual inte
gró una Comisión p.ara encargarse del 
desarrollo del proyecto. En la Comi
sión estuvieron loS} efes de División de 
Estudios de Posgrado de las faculta
des de Contaduría y Administración, 
Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, 
Filosofía y Letras, Ingeniería, Medici
na, Odontología y Medicina Veteri
naria y Zootecnia. 

Doctor José Manuel Berruecos Villalobos. 

Esta comisión realizó los foros de 
consúlta y, posteriormente, elaboró 
un análisis de los resultados en 4 se
siones. Además, se llevaron acabo 2 se
siones conjuntas con otras comisiones 
que atendían los proyectos del posgra
do. 

Se realizaron foros abiertos en 17 
Escuelas y Facultades con Posgrado, 
así como 8 reuniones con los Consejos 
Internos del CCH. Asimismo, son re
levantes las aportaciones de la comu
nidad académica en las que participa
ron 97-profesores/ investigadores y 11 
alumnos. Dichas aportaciones se ma
nifiestan a través de 33 ponencias 
escritas, además de cuatro enviadas 
por cuerpos colegiados (consejos inter
nos, grupos de profesores). Cabe seña
lar que en 98 ponencias referentes a 
otros proyectos del posgrado se inclu
yeron problemas respecto a éste, las 
que fueron tomadas en cuenta en el 
presente documento. 

La consulta se amplió a todos los 
Directores de Escuelas, Facultades, 
Institutos y Centros a solicitud del 
CEP, una vez que aprobó el documen
to el 31 de mayo. 

IV. Resultados de la Consulta; , 
Como resultado de la consulta se 

derivaron las siguientes conclusiones 
para ser incorporadas en las propues
tas: 
l. Definición de los criterios sobre la 

conceptualización de los niveles de 
Especialización, Maestría y Docto-
rado que permitan el estableci
miento de posibilidades y metas de e 
los planes y programas frente a los 
requerimientos del entorno social, 
las necesidades nacionales yde la 
UNA~. 

2. Análisis de la estructura curricular 
de los planes y programas y esta
blecimiento de mecanismos de eva
luación permanente que permitan 
mantener actualizados los conteni
dos. 

3. Establecimiento y agilización de 
trámites académico-administra
tivos para la modificación de los 
planes vigentes y para la creación 
de nuevos. 

4. Diferenciar los propósitos y niveles 
de los cursos de actualización en 
comparación con los propósitos de 
los cursos deEspecialización, Maes
tría y Doctorado. 

5. Fortalecimiento de los mecanismos 
de planeación para determinar y 
anticipar los requerimientos de los 
cursos de posgrado. 

V. Implantación. 

Acción 1 Proponer un modelo aca
démico que brinde a las escuelas y fa
cultades que imparten más de un cur
so de Especialidad, Maestría y Docto
rado la posibilidad de implantar una 
estructura general que englobe todos 
los programas vigentes y cuya organi
zación permita determinar: 

1.1 Necesidades nacionales, de la 
UNAM y del área de conoci
miento. 
1.1.1 Indice~ de aceptación 

de los egresados en el 
campo de trabajo. 

1.2 Criterios para su implanta
ción. 
1.2.1 Demanda de alumnos. 
1.2.2 Recursos humanos y 

materiales. 
l. 3 Estructuras curriculares en las 

que se especifiquen: 
l. 3.1 Las cargas académicas 

de formación, metodo
logía, profundización, 
ap_licación y/o investiga- A 
cwn. W 

1.3.2 Mínimo de créditos a 
cubrir por variante. 

1.3.3 Modalidades de ense
ñanza-aprendizaje que 
garanticen en los cursos 
de Maestría y Doctora
do, flexibilidad y per
manente actualización. 

1.3.4 Estrategias de factibili
dad para incorporar 
alumnos en proyectos de 
investigación de la Divi
sión de Estudios de Pos
grado y/o en los Centros 
e Institutos de la UN
AM. 

1.3.5 Estrategias para que la 
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tesis de Maestría o Doc
torado se inicie en los 
momentos oportunos 
que garanticen su cul
minación. 

1.4 Con base en el modelo pro
puesto y en el ajuste de las ac
tividades académicas, los con
tenidos y créditos de ellas, se
rán responsabilidad del Con
sejo Técnico de la Escuela o 
Facultad de acuerdo a las pro
puestas del Consejo Interno de 
la División de Estudios de Pos
grado. 

1.5 La UNAM otorgará diploma 
de Especialización y grado de 
Maestro o Doctor a quien cu
bra los requisitos especificados 
en la estructura general. 

Por su parte la Escuela o Facultad, 
cuando así lo decida el Consejo Téc
nico, otorgará en los niveles de Espe
cialidad, Maestría y Doctorado una 
constancia que especifique el área y la 
formación recibida por el alumno. 

El Consejo de Estudios de Posgrado 
presentará a los Consejos Técnicos de 
cada Escuela o Facultad un análisis 
de la situación actual y alternativas de 
propuestas para ajustes de los planes 
vigentes a fin de que sean analizados . 

Por ser un proyecto académico, la 
ejecución estará a cargo de los Conse
jos Técnicos de Escuelas y Facultades 
con la opinión del Consejo Interno y 
de la respectiva Comisión por área. 

Tiempos: El modelo será presenta
do por el CEP a todos los Consejos 
Técnicos a más tardar el24 de agosto. 
La adecuación de los planes es varia
ble. 

Acción 2. Considerando los esque
mas académicos que a la fecha exis
ten, se precisarán los propósitos de las 
variantes del posgrado, así como las 
características de los programas, me
diante la integración de comisiones 
por áreas del conocimiento en las que 
estén representadas las Divisiones de 
Estudios de Posgrado y los Institutos y 
Centros de Investigación afines. 

Estas comisiones presentarán sus re
sultados al Consejo de Estudios de 
Posgrado para implementar las accio
nes conducentes. 

Tiempo de realización: en un mes, 
se integrarán las comisiones por área y 
la SECEP entregará los documentos 
de referencia. 

Acción 3 .. El CEP formalizará la 
propuesta para consolidar los cursos 
de actualización en programas de 
Educación Continua, separados de los 
estudios de pos grado. 

Tiempo: La fundamentación de la 
propuesta será entregada por el Con
sejo de Estudios de Posgrado a los 
Consejos Técnicos el 15 de agosto. 
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VI. Logros que se esperan. 

Que la orientación, caracte
rísticas y objetivos de los 
plaoes de estudio respondan 
a los fines y propósitos de los 
niveles de especialización, 
maestría y doctorado. 
La instauración de comi
siones por área de conoci
miento permitirá a los Con
sejos Técnicos y al Consejo 
de Posgrado contar con 
cuerpos asesores de consulta, 
cuya reconocida calidad 
académica enriquezca los es
tudios de pos grado. Además, 
estas comisiones contribui
rán a vincular la docencia 
con la investigación. 

Cuando las Escuelas y Facultades 
cuenten con un solo programa para 
cada nivel será factible racionalizar 
los recursos, evitar la duplicidad de 
contenidos y materias; homogeneizar 
los requisitos de admisión y egreso. 
Asimismo, los alumnos encontrarán 
mayor movilidad y flexibilidad en el 
área. 

La estructura curricular en general 
será aprobada por el Consejo Univer
sitario, en tanto que la determinación 
de las modalidades académicas y sus 
contenidos estará sujeta a la aproba
ción de los Consejos Técnicos, previa 
consulta a los Consejos Internos. 

Esta estrategia servirá, además, pa
ra cancelar en forma interna los cursos 
sin demanda y agilizar la creación de 
nuevos ya que la estructura permite la 
flexibilidad en la secuencia de mate
rias y contenidos. 

Serán también los Consejos Técni
cos los encargados de la calidad aca
démica mediante la evaluación siste
mática de las acciones de docencia e 
investigación para regular su eficacia 
y eficiencia. 

El Consejo de Estudios de Posgrado 
conocerá de los cambios, los divulgará 
y normará políticas, y diseñará es
quemas de planeación y evaluación 
del pos grado en general. 

Todas las propuestas pueden reali
zarse dentro del marco legal actual. 
Las facultades de Filosofía y Letras, 
Odontología, un programa en la Fa
cultad de Química y los programas del 
C C H se desarrollan dentro de las 
líneas del esquema propuesto. 

VII. Mecanismos de evaluación. 

Informes periódicos al Consejo de 
Estudios de Posgrado del gradG de 
avance en cada una de las propuestas. 
Esto quedará incluido en el orden del 
día de las sesiones ordinarias. • 

Proyecto 45 

Análisis de los prerrequisitos 
del posgrado 

• Responsable: doctor José Manuel Berruecos Villalobos 

l. Antecedentes. 

Los planes de estudio de posgrado 
(1) contemplan gran variabilidad en 
los requisitos de ingreso y en los meca
nismos para la admisión. Las materias 
propedéuticas y de prerrequisitos pre
sentan características que dificultan 
su operacionalidad (2) y cuestionan la 
función académica que deben cubrir. 

Lo anterior propicia la existencia 
de diferentes criterios de exigencia 
académica, mismos que afectan el 
desarrollo de los planes de estudio y en 
consecuencia la calidad de los egresa
dos. Con este marco de referencia se 
estructuraron los objetivos que debe 
cubrir este proyecto. 

II. Objetivos. 

. Objetivo general: 

• Uniformar y sistematizar los pre
rrequisitos a través de los órganos aca
démicos de gobierno y de administra
ción pertinentes en el ingreso a gra
dos semejantes en áreas similares. 

Objetivos específicos: 

• Elaboración de propuestas con
cretas por el Consejo de Estudios de 
Posgrado en relación a la función aca
démica de los cursos propedéuticos, 
los prerrequisitos y los criterios para el 
establecimiento de los mismos. 

• Elaboración de propuestas con
cretas por el Consejo de Estudios de 
Posgrado para agilizar los mecanismos 
del ingreso al posgrado. 

(1) Actualmente se imparten 71 cur
sos de especialización, 109 de 
maestría y 42 de doctorado. 

(2) De las 19 Divisiones de Estudios 
de Posgrado, 1 no ofrece cursos de 
esa naturaleza, 9 las realiza bajo 
el control escolar de la División, 
las 9 restantes el control escolar lo 
efectúa SECEP. 

IU. Proceso de consulta. 

Una vez iniciado el proyecto con su pre
sentación ante el Colegio de Directo-
res, el Consejo de Estudios de Posgra-
do creó una comisión encargada del 
desarrollo del proyecto, incluyendo 
los foros abiertos y el análisis de las 
ponencias. La Comisión fue integrada-
por los Jefes de División de Estudios 
de Posgrado de las facultades de 
Ciencias, Filosofía y Letras, Odon
tología y Psicología, de la Escuela Na
cional de Artes Plásticas y de los Coor
dinadores de Posgrado de las ENEP 
Iztacala y Zaragoza bajo la presiden-
cia del Jefe de la DEP de Contaduría 
y Administración. 

La comisión efectuó 5 sesiones de 
trabajo. Se realizaron foros en 17 Es
cuelas y Facultades con posgrado, así 
como 8 reuniones con los consejos in
ternos del CCH. Se recibieron 28 po
nencias con la participación de 83 
profesores o investigadores y 38 alum
nos. Además, hubo 8 ponencias pre
sentadas por organismos colegiados. 

Cabe señalar que 26 ponencias que 
fueron elaboradas para otros proyec
tos, indicaban aspectos referentes a los 
mecanismos de admisión, por lo que 
fueron considerados en éste: Como se 
indicó antes, la consulta se amplió a 
los Directores. 

IV. Resultados de la consulta. 

Con los elementos que se derivaron 
de las sesiones de la Comisión, así co
mo el análisis de las ponencias y las in
tervenciones en los foros, se obtuvie
ron las siguientes aportaciones para 
ser incorporadas a las propuestas: 
l. Los requisitos de ingreso son va

riables y los mecanismos de admi
sión son diversos, algunas depen
dencias consideran la revisión de 
los antecedentes académicos, 
otras, realizan exámenes de admi
sión o clasificación, o bien, la ad
misión está condicionada a otro ti
po de evaluaciones (entrevista, 
práctica profesional, trabajo de in
vestigación, etc). (o ,_ , 

4
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(Viene tk la pág. 3) 

1.1 Asignación de Prerrequisitos. 
Las características que presen
tan en cuanto a tiempo de du
ración y tiempo en que deben 
realizarse hacen suponer la 
existencia de diferentes con
cepciones de su función acadé
mica. La asignación de cursos 
propedéuticos o de prerrequi
sitos constituye una práctica 
en la que se observa lo siguien
te: 

Aprobación de cursos 
como requisito para la pre
sentación del examen de 
admisión. 
Realización opcional pre
via al examen de admisión. 
Aprobación del prope
déutico para el ingreso al 
curso. 

1.2 Los términos que se utilizan 
para este tipo de cursos son: 
propedéuticos, homogeneiza
ción, nivelación, prerrequisi
tos, conceptos que si bien obe
decen a la definición que cada 
escuela o facultad tiene de es
tos cursos, dificultan la admi
nistración escolar y desalien
tan al aspirante. 

2. Agilización de trámites para el 
ingreso. 
Los procedimientos para el ingreso 
presentan situaciones problemáti
cas generadas por: 
a) La información que se propor

ciona a los aspirantes en las 
convocatorias publicadas por 
las DEP en la Gaceta de la 
UNAM es con frecuencia in
completa; excepcionalmente 
se dan a conocer los objetivos 
del plan que se ofrece, los re
quisitos académicos a cubrir, 
horarios de las actividades 
académicas, costos. 

b) Otro aspecto, se refiere a los 
tiempos en los que se lleva a 
cabo el registro de aspirantes 
que provienen de instituciones 
diferentes a la UNAM y los do
cumentos que son requeridos. 

e) El acuerdo de suficiencia aca
démica, para los aspirantes 
que provienen de instituciones 
diferentes a la UNAM, repre
senta problemas en cuanto a la 
condición de los documentos y 
el tiempo en que éste es solici
tado. 

d) Existe gran diversidad en rela
ción al montó de las cuotas 
que la Institución recibe por 
los servicios que proporciona. 
A partir de la información ac
tual no es posible inferir crite
rios generales para la asigna
ción de las cuotas para los trá
mites de inscripción/reinscrip
ción y colegiaturas (3) . 

(3) Sólo tres de las diecinueve Divi
siones de Posgrado hacen una di
ferencia en el monto de la inscrip
ción, según sea la variante 
-Especialización, Maestría, 
Doctorado- y cuatro, en cuanto 
al monto de la colegiatura. En es
te último concepto se encuentra 
mayor variabilidad en el monto y 
se considera para establecerlo el 
número de materias o el número 
de créditos que cubrirá el alumno. 
La nacionalidad es un factor que 
determina, en nueve Divisiones, di
ferencia en el monto de las cuotas. 

V. Implantación. 

Acción l. 
Los cursos de prerrequisitos tienen 

como función académica la homoge
neización de los conocimientos que el 
aspirante debe adquirir previamente a 
su ingreso a los niveles de posgrado 
que ofrece la UNAM. El CEP propone 
a los Consejos Técnicos que las activi
dades académicas encaminadas a este 
fin se denominen "cursos propedéuti
cos". 

Los requisitos de ingreso al posgra
do deberán proporcionar elementos, 
cuya comprobación facilite el logro 
de los propósitos académicos de este 
nivel; por esto, para el ingreso al 
posgrado se considerarán tres crite
rios: 

a) El título profesional. 
b) La afinidad de la licenciatura ante

cedente. 
e) La comprobación de la prepara

ción académica del aspirante a tra
vés de su examen de admisión. 
La resultante de estos tres elemen
tos conducirá a: 
• La admisión directa al nivel de 

posgrado. 
•La admisión al nivel, condiciona
do a cubrir previamente cursos 
propedéuticos. 

•La no aceptación. 
d) Opcionalmente, las Divisiones de 

Estudios de Posgrado podrán ofre
cer cursos propedéuticos, previos al 
examen de admisión. 
Tiempo de implantación: Uu mes, 

para que el Consejo de Estudios de 
Posgrado formalice las propuestas an
te los Consejos Técnicos. 

Acción 2. 
El reconocimiento de la suficiencia 

académica que señala el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado para 
los aspirantes provenientes de institu
ciones diferentes a la UNAM, consti
tuye el aval académico que la UNAM 
otorga a través de sus cuerpos cole
giados. La participación de estos or
ganismos se ha definido en el contexto 
de los requerimientos académicos es
tablecidos en el marco normativo de 
la UNAM y de la Ley Federal de Edu
cación. Como producto de la Reforma 
Universitaria, el Consejo de Estudios 
de Posgrado solicitó a la Comisión de 
Títulos y Grados, se analizaron y se 
tomaron los siguientes acuerdos, ava
lados por la Oficina del Abogado Ge
neral, los que entrarán en vigor a par
tir de su publicación en la Gaceta 
UNAM: 
a) Para los aspirantes que realizaron 

estudios de Licenciatura en el te
rritorio nacion·al y que poseen el 
título de licenciatura o grado aca
démico, otorgado por una Institu-

ción de Educación Superior incor
porada al Sistema Educativo Na
cional: se aplicará el artículo 64 de 
la Ley Federal de Educación. Esto 
es, se reconoce la suficiencia aca
démica en forma automática. 

b) La Comisión de Títulos y Grados 
conocerá y ,en su caso, emitirá el 
acuerdo de reconocimiento de sufi
ciencia académica de aspirantes 
que se encuentren en las condicio
nes que se indican a continuación: 
b .l) Aspirantes que realizaron es 

tudios en Instituciones no in
corporadas al Sistema Edu
cativo 1~acional. 

b.2) Aspirantes que circunstan
cialmente, al momento de la 
inscripción, no cuentan con 
los documentos que avalan 
su condición académica. 

b.3) Aspirantes que poseen ante-
cedentes académicos orien
tados a la docencia de nivel 
medio o medio superior. 

e) La Secretaría Ejecutiva del Conse
jo de Estudios de Posgrado conti
nuará con el registro de aspirantes 
que provienen de instituciones di
ferentes a la UNAM, y el análisis 
documental acerca de la corres
pondencia de los niveles educativos 
acreditados por los aspirantes. 

d) En función de lo anterior, el proce
dimiento a seguir será el que se 
describirá en su publicación y que 
está determinado por el Sistema 
Educativo Nacional en general y 
de los propósitos de la UNAM en 
particular. 
Debe resaltarse la participación de 
la Comisión de Títulos y Grados y 
de la Oficina del Abogado Gene
ral, ya que gracias a su compren
sión del problema y a las soluciones 
planteadas, harán que sea factible 
agilizar la inscripción de bs alum
nos de posgrado. 

Tiempo: A la implantación del pro-

yecto y la publicación del procedi
miento en Gaceta UNAM. 

Acción 3. 
El Consejo de Estudios de Posgrado 

presentará a los Consejos Internos de 
las Divisiones de Estudios de Posgrado 
y a los Consejos Técnicos, un formato 
único y homogéneo para las convoca
torias de ingreso que incluya: 

l. Objetivos generales de la variante 
en el área de conocimientos. 

2. Total de créditos a cubrir. 
3. Tiempo aproximado de duración 

del plan de estudios. 
4. Tipos de trabajos académicos que 

desarrollará el alumno. 
5. Fechas de iniciación de los cursos y 

horarios de clases. 
6. Requisitos académicos y partícula- e 

res del plan de estudio. 
7. Procedimiento de ingreso. 
8. Trámites para el ingreso en el que 

se especifiquen las acciones que de
ben realizar los aspirantes, tiem
pos, lugar en el que se efectuarán y 
documentos que proporcionarán. 

Tiempo: un mes. 

Acción 4. 

El Consejo de Estudios de Posgrado 
solicitará a la Dirección General de 
Comunicación Universitaria espacio 
permanente en la Gaceta UNAM pa
ra la divulgación de las convocatorias. 

Tiempo: A la implantación del pro
yecto. 

Acción 5. 
Con el fin de facilitar y agilizar los 

trámites académico-administrativos, 
el Consejo de Estudios de Posgrado ha 
definido como documentos mínimos 
para el ingreso: 
5.1 Para egresados de la UNAM: co

pia del título profesional y Currí
culum vitae. 

5.2. Para aspirantes que realizaron es
tudios antecedentes en institucio
nes diferentes a la UNAM, pero en 
el territorio nacional: a) original 
y copia de título profesional, re
gistrado por la Dirección General 
de Profesiones; b) Currículum vi
tae; e) Acta de nacimiento. 

5.3 Para los que cuentan con títulos o 
grados otorgados por institucio
nes en el extranjero, éste deberá 
ser legalizado por el Consulado me
xicano del país en el que llevaron 
a cabo sus estudios, y la legaliza
ción en el Acta de nacimiento, si 
son extranjeros. Además, el Cu
rrículum vitae. 

El Consejo de Estudios de Posgra
do definirá el formato del Currícu
lum vitae. 

Otros documentos requeridos en 
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particular por alguna escuela o facul
tad deberán quedar incluidos en las 
normas complementarias y divulgados 
en las convocatorias. 

Tiempo: Inscripción del próximo 
semestre. 

Acción 6. 

El Consejo de Estudios de Posgra
do, previa consulta a los Consejos 
Técnicos y de acuerdo con el calenda
rio aprobado por el Consejo Universi
tario, establecerá el 'periodo para el 
registro de aspirantes que posean títu
los o grados emitidos por instituciones 
diversas a la UNAM con un máximo 
de dos meses previos a la iniciación de 
clases. 

Tiempo: Inicio del próximo semes
tre. 

Acción 7. 

El Consejo de Estudios de Posgrado 
realizará un estudio sobre las cuotas 
de trámites de inscripción, reinscrip
ción, colegiaturas y servicios referen
tes al posgrado a fin de presentarlo a 
los responsables de los proyectos res
pectivos en el marco de la Reforma 
Universitaria. 

Tiempo: Se presentará el documen
to a principios de agosto. 

VI. Logros que se esperan· 

Es importante señalar que si los me
canismos de ingreso se definen a partir 
de los objetivos de cada variante y de 
la orientación de los estudios, será po
sible establecer los requerimientos 
académicos generales y específicos de 
acuerdo al nivel que aspira, por lo que 
será factible estructurar a mediano 
plazo, exáme~es de admisión por 
áreas de conocimiento, mediante los 
cuales se podrá comprobar la forma
ción académica de los aspirantes y con 
ello tener una mayor movilidad aca
démica en el área. 

Contar con apoyos académicos co
mo los cursos propedéuticos para el 
nivel académico de posgrado, defini
do su propósito y tiempo de realiza
ción y duración, con el objeto de que 
se tenga una población escolar homo
génea. 

Admitir al alumno de posgrado, 
aun cuando se le hayan asignado cur
sos propedéuticos, le permite tener la 
figura legal de estudiante, tramitar 
becas y conocer el tiempo medio re
querido para lograr su diploma o gra
do. 

La reducción de documentos soli
citados mejorará la administración es
colar sin detrimento del nivel acadé
mico. Los acuerdos tomados por la 
Comisión de Títulos y Grados permi
ten que se reduzcan los tiempos y se 
amplíen posibilidades de ingreso. 

Informar de los aspectos generales 
de los cursos de posgrado, permite al 
aspirante contar con un marco de re
ferencia acerca de lo que la Institu
ción ofrece, las condiciones que debe 
cubrir y el tiempo en que debe reali
zar su programa, lo que contribuye a 
establecer su nivel de participación y 
responsabilidad. 

Por último, adecuar los pagos de los 
servicios retribuirá a la Institución un 
mínimo erogado. 

VII. Mecanismos de evaluación. 

Informes periódicos al Consejo de 
Estudios de Posgrado del nivel de 
avance en cada una de las propuestas . 

Esto quedará incluido en el orden 
del día de las sesiones ordinarias. 
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Proyecto 48 

Mecanismos de promoción de 
la eficiencia terminal en el 

pos grado 
• Responsable: doctor José Manuel Berruecos Villalobos. 

l. Antecedentes. 

En el proceso enseñanza/apren
dizaje existen numeroso factores que 
inciden en la formación, conocimien
tos y habilidades que deben adquirir 
los alumnos. Para analizar la eficien
cia terminal en el posgrado hay que 
considerar los aspectos relacionados 
con el ingreso, el desarrollo de los 
programas académicos, y los requisi
tos y mecanismos de acreditación y 
graduación. 

Con frecuencia, los alumnos se au
sentan varios semestres durante su 
programa de estudios, situación que 
prolonga el tiempo necesario para 
concluir las actividades académicas, 
siendo éste mayor al estipulado en el 
Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 

Además, el lapso entre la conclu
sión de actividades académicas y la 
graduación es más largo de lo estable
cido en el mismo Reglamento. 

Tomando en consideración que la 
mayoría de los programas de posgrado 
asignan un número importante de cré
ditos a la tesis, y estos se obtienen con 
el examen de grado, se considera co
mo sinónimo de eficiencia terminal a 
la graduación del estudiante. 

Reconocidas algunas de las causas 
por las que la eficiencia terminal es 
baja, es posible plantear algunas al
ternativas que contribuyan a incre
mentarla. 

Para mejorar la eficiencia terminal 
hay que examinar dos tipos de facto
res: los externos, están relacionados 
con la situación personal del alumno, 
sus necesidades laborales y del merca
do ocupacional, entre otros; los facto
res internos se asoc1an con el sistema 
educativo y se pueden señalar . la vi
gencia de los planes y programas, 
cumplimiento y nivel académico de 
los profesores, apoyos académicos y 
administrativos para los alumnos. 

Es importante indicar que una ins
titución educativa sólo puede incidir 

en el mejoramiento de los factores in
ternos y con ello consolidar la calidad 
de lo estudios que imparte. 

11. Objetivos. 

Objetivo General: 
Identificar y proponer mecanismos 

para promover la obtención del diplo
ma o grado de los alumnos de este ni
vel. 

Objetivos Específicos: 

l. Revisar o establecer,en su caso, los 
mecanismos de evaluación del 
alumno de posgrado.desde su in
greso hasta su egreso. 

2. Plantear alternativas para que el 
alumno de posgrado concluya sus 
estudios y obtenga el diploma o 
grado. 

3. Impulsar acciones para incremen
tar el nivel académico de los alum
nos. 

4. Elaborar propuestas concretas pa
ra agilizar los mecanismos de egre
so en el posgrado. 

111. Proceso de consulta. 

El Consejo de Estudios de Posgrado 
estableció una comisión encargada del 
desarrollo del proyecto. Dicha comi
sión se integró con los Jefes de Divi
sión de Posgrado de las facultades de 
Arquitectura, Economía y Química, 
los Coordinadores de Posgrado de la 
FES Cuautitlán y de las ENEP 
Acatlán y Zaragoza y por los Directo
res de ENEP Aragón y de la U. Acadé
mica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH. 

La Comisión llevó a cabo 9 sesio
nes. Se realizaron 18 foros en escuelas 
y facultades así como 8 reuniones con 
los consejos internos del CCH. 

La comunidad académica participó 
con 54 ponencias elaboradas por 117 
profesores/investigadores y 64 alum
nos. Además, se presentaron 8 ponen-

cías por cuerpos colegiados. En 16 po
nencias referidas a otros proyectos del 
posgrado se incluyeron aspectos rela
cionados con éste, los cuales fueron in
corporados al documento. 

IV. Resultados de la Consulta. 

De las sesiones de la Comisión, así 
como del análisis de las ponencias pre
sentadas y de la intervención de la co
munidad en los foros, se derivaron los 
siguientes resultados: 

1 Personal Académico: 

- La actividades de asesoría/tutoría 
que lleva a cabo el personal acadé
mico se realizan en diferentes mo
mentos del proceso enseñanza
aprendizaje,dependiendode las ca
racterísticas del plan de estudios 
que el alumno esté cursando. 

- Los mecanismos para la designa
ción de asesores están condiciona
dos en algunas ocasiones a circuns
tancias particulares y en otras, no 
han sido establecidos con claridad. 

- Al considerar la importancia que 
revisten las actividades de tuto
ría/asesoría, es necesario precisar 
su función para el desempeño aca
démico de los alumnos y para el re
conocimiento institucional a quie
nes realizan estas actividades. 

- Es conveniente que la Institución 
ofrezca mejores oportunidades pa
ra la superación de los profesores 
de posgrado. 

- Es necesario considerar los aspec
tos referentes al cumplimiento } 
evaluación de las actividades del 
personal académico, para que sean 
analizadas de manera sistemática, 
dentro del contexto de los progra
mas de trabajo de cada División de 
Estudios de Posgrado. 

2. Alumnos: 

El desarrollo de los planes de estu
dio se ve afectado por diversos ele
mentos que inciden en la conclusión 
de las actividades académicas y la ob
tención del Diploma o Grado. 
- Existen alumnos que se ausentan 

durante uno o más semestres y pos
teriormente se reinscriben y conti
núan sus estudios; en muchas oca
siones, la reinscripción ocurre 
cuando se ha finalizado el tiempo 
estipulado en el Reglamento Gene
ral de Estudios de Posgrado. En es
te nivel de estudios no se puede 
aplicar el concepto de deserción, 
en la forma como se usa en la licen
ciatura. 

- También aumenta el tiempo que el 
alumno utiliza entre su último cur
so y la presentación del examen fi: 
na! o tesis de grado. 

- Es común que en este nivel se apli
quen criterios apropiados para la 
licenciatura, pero no para los estu
dios de posgrado, en virtud de que 
estos últimos contemplan objetivos 
y características esencialmente di
ferentes, así como una metodolo
gía de enseñanza propia. En este 
sentido la evaluación del apro
vechamiento del estudiante requie
re de otros parámetros acadé
micos. 

3. Apoyos Económicos: 

Este rubro comprende algunos fac
tores relacionados principalmente con 
la capacidad que tienen los alumnos 
para dedicar mayor hempo a los estu
dios de posgrado. 

(Pasa a la pág.6! 
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{\'im~ d~ la pág. 5) 

Si bien existen programas de apoyo, 
es conveniente recomendar la partici
pación del Consejo de Estud~o~_de Pos
grado en los órganos de dec1s~on para 
el otorgamiento de apoyos a fm de co
ad ruvar a la selección de áreas priori
tarias y de becarios. 

Asimismo, deberá considerarse la 
intervención de los Jefes deDivisiones 
de Estudios de Posgrado en los subco
mités de becas. 

4. Requisitos para el Egreso: 

- Los requisitos para obtener el 
diploma o el grado, además de los 
establecidos por el Reglamento Ge
neral de Estudios de Posgrado, 
presentan gran variabilidad y cam
bian aún dentro de una misma es
cuela o f acuitad. 

- Los trámites de egreso se efectúan 
en distintas dependencias, lo que 
ocasiona que el alumno realice un 
esfuerzo considerable, con el con
secuente retraso en tiempo. 

- Cabe ,señalar que no existe infor
mación completa para que los 
alumnos conozcan con precisión 
las acciones que deben efectuar pa
ra la presentación del examen y la 
obtención del Diploma o Grado. 

- Además, no se cuenta con criterios 
académicos normativos referentes 
a cambios de programa, número 
de grados posibles, simultaneidad 
en varios programas, etcétera. 

5. Seguimiento del Estudiante. 

Es necesario contar con elementos 
que en forma continua y sistemática 
permitan conocer las características 
de la población estudiantil de posgra
do, su desa,rrollo académico y com
portamiento posterior a la conclusión 
de los cursos. 

V. Implantación. 

Acción l. 
El Consejo de Estudios de Posgrado 

integrará comisiones por área de co
nocimiento, en donde están represen
tadas las divisiones, centros e institu
tos de investigación afines con el pro
pósito de plantear acciones conjuntas 
que contribuyan a: 

- Fortalecer y, en su caso, promover 
programas de asesoría incluidos 
entre las funciones que desempeña 
el personal académico. 

- Establecer los criterios para la de
signación de los tutores y asesores y 
el tipo de estímulos académicos 
que se les puedan brindar. 

Tiempo de realización: Las Comi
siones se integrarán en un mes y son 
las mismas sugeridas en los proyectos 
45 y 47. 

Acción 2. 
Las Comisiones por área del Conse

jo de Estudios de Posgrado recomen
darán a la DGAPA sugerencias al pro
grama de becas; para esto, al)alizarán 
las prioridades y determinarán los cri
terios para la asignación de nuevas 
modalidades de apoyos financieros, 
entre los cuales se incluirán incremen
tos en el nÍímero, monto y tipo de be
cas. Las propuestas serán presentadas 
al Consejo, quién las turnará a las ins
tancias correspondientes. 

Es importante considerar la factibi
lidad de incorporar representantes del 
CEP en el comité y los subcomités en
cargados de la asignación de becas. 
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Tiempo de realización: Tres meses 
a partir de la integración de las Comi
siones. 

Acción 3. 
Con objeto de revisar la planta de 

profesores, los requerimientos de ac
tualización y superación, así como los 
recursos materiales faltantes y de 
acuerdo con el modelo propuesto en el 
Proyecto 47, el Consejo de Estudios de 
Posgrado entregará los documentos 
referentes a los co-nsejos técnicos, 
quienes revisarán los planes y progra
mas existentes, tratando de adecuarlos 
a las necesidades de la UNAM y del 
país, así como de las expectativas de 
los estudiantes. 

Tiempo de realización: Los docu
mentos y las recomendaciones a cada 
Consejo Técnico, serán entregadas 
antes del 24 de agosto de 1984. 

Acción 4. 
El Consejo de Estudios de Posgrado 

establecerá, con la asesoría del Centro 
de Investigaciones y Servicios Educati
vos, y de la Dirección General de Pla
neación, un sistema de seguimiento 
académico del alumno, desde que se 
inscribe hasta que egresa y de su des
empeño posterior. El diseño del for
mato .se realizará a fin de que se apli
que a partir de la inscripción y reins
cripción del próximo semestre acadé
mico. 

Acción 5. 
Optimar los recursos de profesores 

visitantes y cátedras extraordinarias, 
pára lo cual se definirán áreas priori
tarias para la implantación de dichas 
cátedras y se elaborará un catálogo de 
candidatos a ser profesores visitantes o 
para ocupar cátedras extraordinarias 
a fin de difundirlo a la comunidad 
universitaria. 

De acuerdo con los planes y progra
mas, los cursos dictados por profesores 
visitantes deberán incorporarse al 
programa curricular, asignándoseles 

·créditos. 
La definición de áreas prioritarias 

se llevará a cabo a través de las comi
siones por área del Consejo de Estu
dios de Posgrado, con información 
proporcionada por el Centro Univer
sitario de Profesores Visitantes y las 
escuelas, facultades, centros e institu
tos. 

Tiempo de implantación: Próximo 
semestre académico. 

Acción 6. 
Se establecerán acuerdos de colabo

ración con el Centro de Información 

Científica y Humanística y la Direc
ción General de Bibliotecas para la rea
lización de cursos cortos sobre el ma
nejo de fuentes de información para 
los alumnos del posgrado. Las comi
siones por área definirán las necesida
des y prioriades a cubrir. Los resulta
dos serán presentados al Consejo de 
Estudios de Posgrado quien recomen
dará a los Consejos Técnicos la inter
acción con las dependencias corres
pondientes. 

Tiempo: Dos semanas depués de la 
instalación de las comisiones. 

Acción 7. 
_El Consejo de Estudios de Posgrado 

solicitará a los Consejos Técnicos an
tes del30 de julio que revisen y deter
mi~n el número de idiomas requeri
dos para cursar cualquiera de las va
riantes, así como el grado de dominio 
necesario y la etapa en que debera (n) 
presentarse la (s) constancia (s), 

Acción 8. 
De acuerdo con los propósitos y 

características de las variantes de 
pos grado (Especialización, Maestría y 
Doctorado) se precisarán los criterios 
de evaluación requeridos para el egre
so de los alumnos, los cuales deberán 
ser congruentes con la formación rec.i
bida. Como alternativas para el egre
so de la especialización, se propone a 
los consejos técnicos que analicen la 
posibilidad de que en vez de la presen
tación de la tesina, sea la solución de 
problemas específicos o de casos prác
ticos previamente autorizados por la 

División, o bien, otorgar el diploma 
cuando el alumno haya cubierto el to
tal de los créditos del programa. 

Para los niveles de maestría y docto
rado se deberá exigir que se cubran to
talmente los créditos y la presentación 
de la tesis y su réplica correspondien
te. 

Tiempo de implantación: Esta ac
ción podrá implantarse una vez que 
los Consejos Técnicos analicen e in
corporen las propuestas en las normas 
complementarias. 

Acción 9. 
Organizar un conjunto de estímulos 

para los graduados, que demuestren 
una calidad académica excepcional . 
Dichos estímulos podrán ser académi
cos (Medalla Gabino Barreda adecua-
da al posgrado, diploma, etcétera), o a 
económicos. El Consejo de Estudios W 
de Posgrado, a partir de los documen-
tos base, presentará una propuesta 
que analice posibles estímulos, así co-
mo su factibilidad. El estudio se pre
sentará a finales de julio a las instan-
cias correspondientes . 

Acción 10. 
Con el fin de uniformar y agilizar 

los trámites académico-administra
tivos . en eada nivel (Especialización, 
Maestría y Doctorado), la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Estudios de 
Posgrado presentó un estudio en el 
que se reducen las instancias, docu
mentos y dependencias involucradas, 
e incluye, además, formatos que per
miten la utilización de servicios de 
cómputo. De esta manera, las histo
rias académicas de todos los alumnos 
de posgrado estarán integradas y ge
neradas en los sistemas automatiza
dos del Programa Universitario de 
Cómputo a fines del mes de sep
tiembre y los alumnos recibirán se
mestralmente la relación sobre su gra
do de avance. Las divisiones de estu
dios de posgrado tendrán acceso inme
diato a la información a través de ter
minales. En lo que se refiere a la expe
dición de diplomas o grados, será la 
CAE quien continúe con el desempe
ño de esa actividad. La propuesta fue 
aprobada por el Consejo de Estudios 
de Posgrado en su sesión del 31 de ma
yo y su implantación en todas las 
DEP estará en el próximo semestre 
académico . 

Acción 11. 
La SECEP elaborará la guía del es

tudiante de posgrado en donde se le 
informarán los trámites que deberá cu
brir desde su solicitud de ingreso hasta 
la obtención del diploma o del grado. 
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La guía estará terminada antes del 
próximo semestre académico. 

VI. Logros esperados. 

Para el nivel de posgrado,los aspec
tos que se consideran en este proyecto 
se encuentran representados por: e~ 
personal académico, los alumnos, los 
recursos de apoyo y las condiciones le
gales y administrativas que deben cu
brirse. En lo que se refiere al personal 
académico, la determinación de crite
rios para su adecuada selección y el 
fortalecimiento de programas para su 
superación académica permitirá un 
mayor aprovechamiento de estos re
cursos, ya que estará acorde con los 
niveles de excelencia que son necesa
rios para los estudios de pos grado y, al 
mismo tiempo, se contribuirá al logro 
de los objetivos de cada curso en parti
cular. Por otra parte, el estableci
miento de sistemas de asesoría,aunado 
a la precisión en la definición de las 
funciones del asesor/tutor, garantiza
rá la orientación conveniente en la se
lección de las actividades académicas 
de los alumnos con la consecuente co
laboración y supervisión adecuadas 
en la elaboración del trabajo de inves
tigación por lo que las posibilidades 
para la conclusión de los créditos del 
curso, de la tesis y de la obtención del 
diploma o grado, se incrementarán. 
Estas acciones deberán apoyarse y re
lacionarse en proyectos de la Reforma 
como son el 26, 28, 31, 46 y 52, refe
rentes a la vinculación docencia-in
vestigación, cumplimiento del Estatu
to, ampliación del tabulador, meto
dología de enseñanza en el posgrado y 
formación de recursos humanos, entre
otros. 

Los alumnos constituyen un ele
mento de gran importancia dado que 
conforman el punto convergente de 
las acciones de un sistema educativo. 
Los resultados generados por el se
guimiento proporcionarán datos, a di
ferentes niveles y áreas,para la pl:meA
ción, la racionalización del ingreso, 
la consideración de la demanda esti
mada en las diferentes áreas, el volu
men de recursos requeridos, evalua
ción de planes y programas, etcétera. 
En cuanto a la eficiencia del sistema 
de enseñanza-aprendizaje, permitirá 
conocer el desempeño académico de 
los estudiantes, los índices de perma
nencia, aprobación-reprobación . y 
egreso. Con relación a los alumnos 
que egresan se obtendrá información 
én relación a la movilidad en el ejerci
cio profesional, las áreas de desarro
llo, situación económica, etcétera, e 
incluso será posible fomentar la comu
nicación universitaria con sus exalum
nos. 

El reconocimiento a los graduados 
cuyos logros sean brillantes se conver
tirá en un incentivo para incrementar 
su calidad académica. De la misma 
manera, la asignación de apoyos fi
nancieros contribuirá a la formación 
de personal capacitado en las áreas 
definiqas por la UNAM . 

Otro elemento que resulta impor
tante de considerar es el referente al 
aspecto administmtivo ya que, el pro
porcionar los servicios requeridos por 
los alumnos en el menor tiempo y bajo 
condiciones adecuadas, facilitará el 
proceso de graduación y contribuirá a 
la optimización de recursos. 

VII. Mecanismos de evaluación. 

Informes periódicos al Consejo de 
Estudios de Posgrado del grado de 
avance en cada una de las propuestas. 
Esto quedará incluido en el orden del 
día de las sesiones ordinarias. • 

Gaceta UNAM 1 25 de ¡unio de 1984 

Proyecto 51 (Ciencias naturales y exactas) 

Mecanismos de evaluación y 
seguimiento de las líneas de . . . , 

Investigacion 

• Responsable: doctor Marcos Rosenbaum 

ANTECEDENTES: 

l. Introducción 

1.1 Responsabilidad: 
Este proyecto es responsabili
dad directa del Subsistema de la 
Investigación Científica (CTIC), 
aunque existe un proyecto parale
lo en el Subsistema de la Investi
gación en Humanidades. 

1.2 Integrantes de la Comisión del 
CTIC: 
M. Rosenbaum (responsable) 
G. Aguilar 
R. Palacios 

1.3 Periodo de consulta: dell3 de fe
brero al 31 de marzo, 1984. 

1.4 Fechas de inicio y culminación de 
la fase de diseño: del lo de abril al 
31 de mayo, 1984. 

2. En el documento Evaluación y 
marco ·de referencia para los cambios 
académico-administrativos, plantea
do por el señor Rector, se identifica
ron los siguientes problemas que die
ron motivo al presente proyecto. 

a) Insuficiente planeación institu
cional que oriente hacia una in
vestigación de conjunto. 

b) Incipiente evaluación de los pro
gramas de investigación por los 
Consejos Internos y por el Con
sejo Técnico de la Investigación 
Científica. 

e) Diferencias en la calidad de la 
producción, relacionadas en 
parte con la gran diversidad de 
líneas de investigación. 

d) Falta de comunicación entre los 
investigadores de distintas áreas 
y aún de la misma disciplina, lo 
que conduce a la ausencia de in
vestigaciones m ul tidisci plina
rías, escasa actualización de la 
investigación y la tendencia a no 
aceptar la integración de con
junto. 

3. Objetivo del proyecto. 

Proponer procedimientos de eva
luación periódicos y permanentes que 
permitan a los Consejos Internos y al 
Consejo Técnico de la Investigación 
Científica conocer el progreso y los re
sultados de la investigación que les 
compete. 

4. Resultados esperados de la .implan
tación del proyecto: 

a) Contar con criterios objetivos de 
evaluación, anuales e indepen
dientes, el desempeño de los in
vestigadures y técnicos académi
cos de las diversas dependencias 
adscritas al Subsistema. 

b) Contar con criterios objetivos 
para el seguimiento regular del 
desarrollo de las diversas líneas 
de investigación en cada depen
dencia y para promover la acti-

vidad interinstitucional, cuando 
así sea considerado conveniente. 

e) Contar con mecanismos para 
identificar nuevas líneas de in
vestigación de las dependencias 
del Subsistema y promover su 
implantación y desarrollo. 

d) Contar con criterios objetivos de 
evaluación del desarrollo de las 
áreas cultivadas por las depen
dencias del Subsistema para 
cuantificar el peso específico que 
las dependencias tienen, están 
adquiriendo, o deben adquirir en 
sus campos de acción en el país y 
en el mundo. 

e) Contar con criterios de eva
luación sobre la trascendencia 
del Subsistema en las diversas 
funciones sustantivas de la 
UNAM. 

f) Generar lineamientos, basados 
en estos criterios, para ser ins
trumentados por las diversas ins
tancias que participan en el pro
ceso evaluativo y seguimiento de 
los investigadores y técnicos aca
démicos, las diversas líneas y 
áreas de investigación, lru; de
pendencias del Subsistema y al 
Subsistema en su totalidad. 

5. Metodología de la consulta a la co
munidad. 

- Se elaboró un cuestionario diri
gido de manera personalizada a 
los integrantes de los consejos in
ternos y de las comisiones dicta
minadoras y a los directores de 
los 13 institutos y 7 centros que 
conforman al Subsistema de la 
Investigación Científica. 

En la carta introductoria que acom
pañó a los cuestionarios, se solicitó ha
cer la consulta ampliamente extensiva 
al personal académico de cada depen
dencia. 

- Se publicaron convocatorias a 
las que el Subsistema dio difu
sión en toda la Universidad por 
medio de carteles y en la Gaceta 
UNAM. 

- Los integrantes de la Comisión 
del CTIC para el proyecto se 
abocaron en repetidas ocasiones 
para recordar a los directores de 
las dependencias del Subsistema 
y a los miembros de la comuni
dad académica en general la im
portancia y necesidad de la más 
amplia y seria participación po
sible. 

- Se dio amplia difusión, por me
dio de la Gaceta UNAM del 
avance del proyecto en su etapa 
de consulta con las diversas ins
tancias involucradas. 

- Se tuvo una reunión de trabajo 
con el Director General de Asun
tos del Personal Académico y los 
responsables del proyecto por 
parte de los Subsistemas Docen-

Doctor Marcos Roser1baum. 

te y el de Humanidades en la 
cual se identificaron ele~entos 
de juicio comunes y aquellos pe
culiares a cada Subsistema. 

- Se recibió un total de 20 ponen
cia~. De éstas, doce conllevaron 
una extensa participación del 
personal académico, de los con
sejos internos y de los directores 
de las dependencias del Subsiste
ma. Ocho de las ponencias reci
bidas fueron de miembros de las 
diversas comisiones dictamina
doras . Se adjunta a continuación 
el cuestionario motivo de la con
sulta. 

CUESTIONARIO PARA EL 
SUBSISTEMA DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

1) ¿Cuáles son los criterios objetivos 
de evaluación que consideraría 
usted idóneos para medir el des
empeño de los investigadores en 
su dependencia en las siguientes 
cuatro actividades? 

. a) Producción científica 
b) Formación de recursos huma

nos 
e) Divulgación científica 
d) Actividad académico-adminis

trativa. 

2) ¿Cuáles considera usted que son 
las revistas más importantes para 
las investigaciones que se realizan 
en esa dependencia y por qué? 
¿Podría usted listarlas en grupos 
de la, 2a, 3a, 4a prioridad? 

3) ¿Cuáles considera usted los crite
rios más objetivos para evaluar 
una tecnología? 

4) ¿Cómo comparan los criterios por 
usted propuestos con los existentes 
en instituciones homólogas a la 
suya de reconocido prestigio? 
(mencionar algunas de ellas). 

5) ¿Cuáles son los criterios de eva
luación que consideraría usted los 
más objetivos para medir el des
empeño de los técnicos académi
cos en esa dependencia? 

6) ¿Cuáles considera usted son los 
criterios objetivos para evaluar el 
desarrollo y potencialidad futura 
de las líneas de investigación exis
tentes en esa dependencia? 

7) ¿Cuáles considera usted que son 
los requisitos mínimos necesarios 
para establecer una nueva línea 
de investigación en esa dependen
cia? 
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¿Cuáles on los criterios que 
con ideraría usted importantes 
para la desaparición de una línea 
de in\'estigación? 

9) ¿Cuáles considera usted ~ue son 
las condiciones que debenan dar
se para que una línea de investi
gación pueda realizarse de mane
ra interinstitucional? 

10) ¿Cómo sugiere usted debe eva
luarse la actividad académica de 
un grupo de investigación y cómo 
debe tomarse ésta ·en cuenta para 
la evaluación individual? 

11) ¿Qué criterios usaría usted para 
determinar el grado de desarrollo 
de las distintas áreas de investiga
ción que se cultivan en esa depen
dencia y cómo evaluaría su tras
cendencia a nivel tanto nacional 
como internacional? 

12) ¿Qué mecanismos propone como 
los más adecuados para el segui
miento regular de las a!;tividades 
de los investigadores y técnicos 
académicos, a título individual y 
como grupos de investigación, de
sarrolladas en esa dependencia? 

l. Planteamiento general 

Del análisis de las proposiciones re
cibidas, en respuesta al cuestionario 
que se hizo llegar a los distintos órga
nos que participan en el proceso eva
luatorio en el Subsistema de la Investi
gación Científica, así como de los fo
ros de consulta organizados y discu
siones personales con investigadores, 
se desprende que la filosofía para defi
nir criterios de evaluación en la Uni
versidad cubre un amplio espectro d0 
puntos de vista cuyos dos extremos se 
pueden denominar la Subcultura de la 
Ciencia y la Subcultura de la Ingenie
ría-Tecnología. 

En una sociedad moderna, es un 
hecho real que los científicos partici
pan cada vez en mayor número como 
tecnólogos y también que los tecnólo
gos se desempeñan cada vez en mayor 
número como científicos. Sin embar
go, este fenómeno es de índole perso
nal y de movilidad intelectual. Cuan
do los científicos se aplican a la resolu
ción de problemas prácticos, conven
cionales,adoptan entonces la Subcul
tura de la Ingeniería-Tecnología. Lo 
inverso tambíén es cierto. 

Dentro de la subcultura de la Cien
cia, los resultados del método cientí, 
fico se consideran como bienes de ac
ceso irrestringido. No obstante, en al
gunas ocasiones se guardan,temporal
mente,del dominio público con el ob
jeto de garantizar la prioridad de su 
publicación. 

La ciencia es una actividad abierta 
y opuesta a la confidencialidad. De 
ahí que su producto esté contenido, en 
gran parte,en artícUlos de circulación 
pública. Las universidades, como las 
instituciones que desarrollan y finan
cian la mayor parte de la actividad 
cientifica, y los propios colegas eva
lúan a otros científicos por el im,pacto 
~ue tienen sus resultados, en tanto 
I?,crementan o mejoran la compren
SlOn del conocimiento natural, lo cual 
depe?de en buena parte de la rapidez 
y cal1dad con que estos son disemina
dos. 

La ingeniería y la tecnología son 
muy diferentes a la ciencia. Desde 
lu~go, existen científicos en ingeniería 
ali.gu~ ~ue hay científicos en biología 
Y Clenhficos nucleares, quienes dentro 
de la subcultura de la ciencia dejan 
como su herencia un conocimiento 
científico al público. Sin embargo, en 
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gran parte de la ingeniería, al igual 
que la tecnología, esta herencia se 
expresa en objetos, servicios y procedi
mientos de trabajo que se transmiten a 
los profesionales. En ocasiones la inge
niería o la tecnología redundan en un 
legado de conocimiento científico. El 
que dicho conocimiento sea un sub
producto no demerita su importancia; 
simplemente lo identifica como secun
dario a las fuerzas motrices en la Sub
cultura de la Ingeniería-Tecnología. 
En nuestra sociedad los esfuerzos del 
tecnólogo son mediados ya sea por 
compañías que usufructúan de la 
adopción pública de las soluciones 
propuestas por ellos, o en muchos ca
sos por intermediación del Gobierno. 
Así pues, aunque el público sea el últi
mo recipiente de la tecnología, la exis
tencia de estas organizaciones inter
medias y sus mecanismos de recom
pensa establecen la Subcultura de la 
Ingeniería-Tecnología. 

En el caso extremo, la tecnología se 
desarrolla de manera oculta . La pu
blicación es anatema y la última prue
ba de su validez es la utilización pú
blica de la misma. En efecto, es tan 
fuerte la tendencia hacia lo encubier
to que esto ha dado lugar al sistema de 
patentes. En un contexto no universi
tario los ingenieros· y tecnólogos usual
mente trabajan en equipo y compar
ten su conocimiento dentro de la orga
nización huésped, pero fuera de ella 
están los competidores. Los tecnólogos 
se esfuerzan por prevenir la disemina
ción de su nuevo conocimiento. Por 
consiguiente la herencia de la tecnolo
gía es el avance material de la socie
dad. Sin embargo, en el contexto uni
versitario la investigación tecnológica 
se orienta hacia la obtención de resul
tados, que no son motivo de privatiza
ción, sino que por el contrario tratan 
de divulgarse al mayor número de 
usuarios. 

Así pues, las Subculturas de la 
Ciencia y de la Ingeniería-Tecnología 
se plantean objetivos diferentes, un 
hecho que usualmente ignoramos o 
negamos. Si deseamos implantar una 
política pública sensata con relación a 
la ciencia y la tecnología, debemos en
tender estas diferencias y capitalizar
las, en vez de negarlas. 

La concatenación que rutinaria
mente hacemos de la ciencia y la tec
nología bien puede ser el primer obs
táculo de la negación a la que debe
mos de sobreponernos. 

Dentro de estos dos extremos existe 
un espectro de posiciones intermedias 
que dependen del grado de la compo
nente científica de la actividad y que 
conforman el universo de acción de lo 
que se podría llamar la investigación 
científica orientada (ejemplo:ingenie
ría genética, física aplicada, ingenie
ría nuclear, ingeniería mecánica, in
geniería electrónica, etcétera). En · 
muchas ·de las ponencias recibidas se 
han propuesto planteamientos que in
sisten en hacer énfasis e.n la necesidad 
de orientar la investigación científica 

en la Universidad a la solución de pro
blemas nacionales. Quisiéramos en
tender que, en el contexto de las fun
ciones sustantivas de una universidad, 
la realización de una ciencia sólida 
constituye uno de los problemas na
cionales de indiscútible prioridad, al 
igual que lo son la alimentación, lasa· 
lud, el abastecimiento de agua, la 
contaminación atmosférica, el sumi
nistro energético, etcétera. 

De todo lo anterior· se desprende 
que es esencial que esta Universidad, 
si pretende realizar eficientemente sus 
funciones substanciales, establezca 
claramente la frontera de aquellas ac
tividades que son pertinentes a su con
texto y deje aquellas que no lo son a 
los sectores públicos y privados a 

· quienes les corresponden. 
La necesidad de esta definición se 

desprende de las inquietudes manifes
tadas en muchos de los documentos 
analizados, inquietudes que en el caso 
de algunos investigadores de esta U ni-

. versidad llegan a casos extremos de no 
saber qué es lo que la Institución espe
ra realmente de ellos. 

11. Evaluación académica 

En la Universidad existe actual
mente un mecanismo de evaluación 
individual cuyos lineamientos genera
les se encuentran en el Estatuto del 
Personal Académico y en el cual tie
nen cabida las participaciones de los 
Consejos Internos, de las Comisiones 
Dictaminadoras y del Consejo Técni
co de la Investigación Científica. Asi
mismo, en los últimos años se ha ini
ciado un esfuerzo de evaluación glo
bal del Subsistema de la Investigación 
Científica que ha conducido a 
reuniones anuales de trabajo del Con
sejo Técnico de la Investigación 
Científica, con la participación de 
autoridades de la administración cen
tral encabezadas por el Rector. 

El análisis de la consulta realizada 
por esta Comisión indica que es nece
sario hacer objetivos los criterios de 
evaluación individual y de institu
cionalizar un proceso de evaluación 
de grupos, de líneas de investigación, 
de dependencias y del Subsistema co
mo un todo. 

III. Criterios de evaluación 
individual del ·personal académico 

De lo identificado como investiga
ción científica pura u orientada, el 
análisis de las proposiciones Tecibidas 
apunta hacia la posibilidad realista de 
establecer criterios idóneos de eva
luación, que aún dentro de la hetero
geneidad-propia del Subsistema, pue
dan considerase como objetivos. Por 
otra parte, en lo que concierne al 
extremo de lo que hemos definido co
mo Subcultura de la Ingeniería-Tec
nología no fue posible extraer mate
rial que permita una sistematización y 

una definición de criterios cuantifi
cables para efectuar dicha evalua
ción . Sin embargo, dado que el pro
blema esencial reside en la necesidad 
de establecer una filosofía a nivel uni
versitario en relación a este tipo de ac
tividades, anteponer un ejercicio ten
dente a establecer criterios de eva
luación para ellas sólo crearía más 
confusión. Una vez establecida la filo
sofía antes aludida se podrán definir 
con certeza los criterios de evaluación 
para actividades que se enmarcan en 
la Subcultura de la Ingeniería
Tecnología. 

Para la evaluación individual de la 
actividad científica de los investigado
res se propusieron los siguientes crite
rios: 

lo) Producción científica. 

- Artículos de investigación ori
ginal publicados en revistas o 
libros especializados. 

2o) Formación de recursos humanos. 
Formación y liderazgo de gru
pos de investigación. 
Supervisión de posdoctorales. 
Dirección de tesis de doctora
do, maestría y licenciatura 
dentro de los proyectos de in
vestigación en los que ha par
ticipado el investigador. 

3o) Promoción de la ciencia. 

Creación de infraestructura. 
Presentaciones en congresos 
e;specializados. 
Elaboración de libros de tex
to. 
Actividades de docencia. 
Actividades académico-admi
nistrativas. 

Partiendo de la premisa de que un 
investigador científico en una univer
sidad tiene como función primordial 
generar nuevos conocimientos, se hace 
evidente que el aspecto de producción 
científica deberá ser el más importan
te dentro de los criterios de evaluación 
listados anteriormente. En este tenor, 
una producción cieatífica amplia en 
calida~ y cantidad puede sustituir una 
actividad limitada en la formación de 
recursos humanos y/o en las activida
des de promoción de la ciencia, mien
tras que lo opuesto no es aceptable. 
Un sistema de investigación científica 
que pretenda alcanzar niveles de exce
lencia deberá tender a promover una 
producción científica original de cali
dad y cantidad sin comprometer la 
primera a costa de la segunda. Más 
explícitamente, lo cuantioso de la pro
ducción no es aceptable como sustitu
to de la calidad de la misma. Como 
criterios de calidad .están: 1) la impor
tancia de la revista en un campo dado 
de investigación tomando en cuenta: 
a) el prestigio internacional del cuer-
po editorial y del arbitraje de la revis- A 
ta y b) el factor de impacto de la mis-
ma basado en el número de citas a la 
revista; 2) el número y la importancia · 
de citas que el trabajo del investigador 
recibe por otros investigadores, y 3) 
las opiniones que sobre la relevancia 
del trabajo emitan investigadores de 
reconocido prestigio en el campo. Es-
tos cx:iterios se aplicl\n de la misma 
manera al caso de artículos de revi
sión, capítulos en libros especializados 
y libros científicos. 

Los criterios propuestos para medir 
el desempeño de los técnicos académi
cos deberán basarse en las siguientes 
actividades: 
lo) Responsabilidad en actividades 

de apoyo académico. como son 
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manejo de equipo especializado, 
análisis, recopilación de datos e 
información, etcétera, de benefi
cio a las actividades de investiga
ción de un grupo, departa
mento o institución (Centro o Ins
tituto). 

2o) Logros técnicos, v.g. la construc
ción de un equipo o la puesta a 
punto de una técnica analítica, 
relevantes a la actividad de inves
tigación de un grupo, departa
mento o institución . 

3o) Participación en la actividad de 
investigación como miembro de 
un equipo de investigación . 

Los resultados de estas actividades 
pueden evaluarse considerando: 

El grado de responsabilidad y ni
vel de especialización que invo
lucra el manejo de equipo,infor
mación y técnica en que está in
volucrado directamente el técnico 
académico. 

2o) La eficiencia y grado de especiali
zación de logros técnicos; la ca
lidad en contenido de los reportes 

técnicos, patentes y reconoci
mientos explícitos por investiga
dores del grupo al cual el técnico 
académico está adscrito. 

3o) El reconocimiento externo, parti
cipación como coautor en publi
caciones y citas al trabajo del gru
po al cual está adscrito el técnico 
académico. 

Se consideró que estos elementos de 
juicio son más sustanciales que la esco
laridad del individuo y que deberán 
ser adoptados como naturales en una 
tabla de equivalencias. 

IV. PROPOSICION DE UN 
MECANISMO DE EV ALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE GRUPOS Y 
LINEAS DE INVESTIGACION DE 

A LAS DEPENDENCIAS Y DEL 
W SUBSISTEMA DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

La gran diversidad de disciplinas 
cultivadas en el Subsistema de Investi
gación Científica y el desarrollo al
canzado por éste hacen necesario 
contemplar mecanismos de evalua
ción que por un lado trasciendan a ca
da una de las dependencias que lo 
conforman y por el otro les sirvan de 
retroalimentación . 

Estos mecanismos permitirán que el 
Subsistema pueda establecer criterios 
de análisis, planeación y prog-rama
ción para uso eficiente de sus recursos 
tanto humanos como materiales. Asi
mismo permitirán establecer acciones 

Gaceta UNAM 1 25 de junio de 1984 

para el estímulo d sus grupos más 
promisorios, la identificación v acti
vación de áreas nuevas o incipientes, 
la promoción de la actividad interdis
ciplinaria y la adopción de medida~ 
correctivas,cuando así resulte necesa
rio. 

En este contexto se propone estable
cer una cadena de instancias evaluati
vas de planeación y programación 
conforme al esquema que se anexa. 

Además de los informes anuales de 
actividades y programas de trabajo de 
los miembros del personal académico 
de cada dependencia, debe existir una 
serie de actividades académicas para
lelas como seminarios, coloquia, reu
niones de trabajo y reuniones eva
luativas internas que permitan con
formar el informe anual de activida
des de cada dependencia y que tam
bién contengan una autoevaluación 
de su desempeño académico, así como 
un programa global de desarrollo a 
corto, mediano y largoplazos. El in
forme de labores, la autoevaluación y 
el plan de desarrollo deberán ser san
cionados por el Consejo Interno de la 
dependencia y presentados por éste a 

la Comisión Dictaminadora de la de
pendencia, acompañados de sus opi
niones para su conocimiento y comen
tarios. Esta información se hará llegar 
al Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, el cual, apoyándose en la 
asesoría de un Cuerpo Asesor de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica, constituido por un grupo 
selecto de investigadores activos del 
más alto renombre en las diversas dis
ciplinas que conjunten al Subsistema, 
llevará a cabo una evaluación de los 
grupos y líneas de investigación, de las 
dependencias y del Subsistema,con el 
objeto de establecer un programa glo
bal de desarrollo· de la investigación 
científica y tecnológica. 

La evaluación, el programa global 
de investigación y las proposiciones 
específicas serán presentadas al Con
sejo de Planeación en una reunión 
anual del Consejo Técnico de la Inves
tigación Científica. 

El Consejo de Planeación también 
podrá apoyarse directamente en el 
Cuerpo Asesor para el proceso de aná
lisis y planeación global de la investi
gación del Subsistema . De esta mane
ra la administración central de la Uni
versidad contará con los criterios aca
démicos que le permitan hacer una 
programación eficiente de los recursos 
materiales y humanos necesarios para 
la implantación de los programas de 
trabajo del Subsistema. 

Una de las bondades del procedi
miento consiste en favorecer la reali 
zación de actividades multidisciplina-

rias e interinstitucionales, con la pre
via identificación de los intereses y re
cursos disponibles en todo el ubsistc
ma de la manera más eficiente po i
ble. 

Los programas de acti\·idades resul
tantes de esta planificación a los dis
tintos niveles propuestos deberán re
gresar a la Coordinación de la Investi
gación Científica, la cual, apoyada 
por el CTIC.procederá a la programa
ción de dichas acciones . El ciclo se 
cierra mediante la retroalimentación 
de la información, por conducto de los 
directores de las dependencias, a los 
Consejo Internos y del personal aca
démico de las mismas . 

Se espera también que -como resul
tado de este mecanismo la administra
ción central, en coordinación con el 
CTIC, establezca cuantificadores pre
supuestales más afines a la naturaleza 
misma de la investigación científica y 
basados en los programas preestable
cidos. Los cuantificadores actuales no 
parecen responder a esta necesidad. 

V. CONCLUSIONES 

lo.Es fundamental que la Universi
dad defina su universo de acción y con 
ello las actividades de investigación 
que le son propias a su naturaleza. De 
esta manera podrá concentrar sus es
fuerzos y recursos a sus funciones 
esenciales. Esto no implica su aisla
miento de la sociedad en la que se en
cuentra inmersa sino, porel contrario, 
le dará los mecanismos necesarios pa
ra promover, mediante la formación 
de recursos humanos, el desarrollo de 
otras organizaciones cuyo fin primor
dial sea cubrir aquella:; actividades 
necesarias a la sociedad, pero ajenas al 
contexto académico. Este plantea
miento sería considerablemente más 
útil para el futuro del país que el que 
la Universidad pretenda suplir la 
ausencia de estos organismos a costa 
de sus funciones esenciales. En todo 
caso, esta transición deberá implan
tarse lo más rápidamente posible. 

Para lograr la definición antes men
cionada, se propone que la CIC orga
nice una serie de reuniones de trabajo 
conjuntando a los investigadores de 
más alto nivel y prestigio académico 
de la Institución en las diversas dis
ciplinas que conforman al Subsiste
ma. 

Algunos de los lineamientos genera
les propuestos en la consulta para la 
definición necesaria del universo de 
acción de la Universidad en el área de 
la investigación de índole tecnológica 
son: 

a) Justificación científica y tecno
lógica. Este factor toma en 
cuenta el estado real que guarda 
la tecnología en consideración al 
nivel mundial. Así , adquiriría 
sentido que una línea de investi
gación tecn0lógica se realizara 
en una universidad usando la in
fraestructura científica de ésta y 
buscando desarrollos tecnológi
cos de frontera dentro del con
texto mundial. 
Esto ayudaría a establecer que 
la investigación tecnológica 
fuera en el sentido de líneas de 
investigación , con su concomi
tante interés científico, y no una 
mera respuesta desarticulada a 
problemas específicos . Sin em
bargo, es esencial que en el es
tablecimiento de este tipo de lí
neas de investigación se atienda . 
a los problemas de interés na
cional. 

b) Las necesidades del país para el 
desarrollo de una tecnología da-

da, así como la gente con expe
riencia en este u otros campos 
que puedan contribuir al de
sarrollo de ésta. 

e) Las posibilidades reales para 
que la investigación se realice 
exitosamente en términos de re
cursos humanos y materiales. 
La tipificación de la investiga
ción tecnológica universitaria en 
el contexto de estos lineamientos 
sería conducente al estableci
miento de criterios de evalua
ción análogos a los propuestos 
para el trabajó científico, inclu
yendo patentes resultantes del 
trabajo innovador , artículos 
publicados en revistas idóneas 
con arbitraje y los aspectos inno
vadores contenidos en el equipo 
instrumental y proceso usado 
por la tecnología . 

2o. El Subsistema de la Investiga
ción Científica tiene como funciones 
primordiales: 

a) Contribuir al conocimiento y la 
divulgación del mismo mediante 
la publicación de los resultados 
de las investigaciones en revistas 
especializadas de la más amplia 
circulación. 

b) Transmitir este conocimiento a 
los estudiantes de nuestra Uni
versidad, para la formación de 
los futuros investigadores y pro
fesionales especializados que re
quiere el país . 

e) Difundir el conocimiento obte
nido de las investigaciones al 
mayor número posible de los 
miembros que forman las distin
tas capas sociales que constitu
yen nuestra nación, en virtud de 
que la ciencia es su patrimonio, 
al igual que el arte y la cultura. 

3o. El elemento esencial en la eva
luación del desempeño de los investi
gadores del Subsistema es la produc
ción científica. Se propone que el 
CTIC culmine las acciones ya ini
ciadas desde hace varios años a fin de 
contar con una guía de evaluación y 
seguimiento que permita el estableci
miento de cuantificadores conducen
tes a establecer criterios de evaluación 
objetivos para los diversos cuerpos co
legiados existentes. En un sistema de 
puntaje, cualesquiera que éste fuese, 
la producción científica deberá recibir 
una asignación no menor del 65 %, 
mientras que las otras actividades,co
mo formación de recursos y promo
ción de la ciencia. no deberán exceder, 
en este mismo sistema de puntaje, una 
asignación mayor al 35 % . En lo to
cante a las actividades académico
administrativas, éstas deberán de to
marse en cuenta dentro del mecanis
mo de evaluación cuando las acciones 
resultantes de éstas se reflejen en la 
implantación de condiciones más ade
cuadas para el desempeño del queha
cer de los investigadores, así como la 
capacidad para identificar, selec
cionar y promover el desarrollo de las 
áreas de competencia de la institución 
y de la investigación misma. De esta 
manera se podrá comprometer a los 
investigadores más maduros y de crea
tividad demostrada en funciones 
académico-administrativas en los di
versos niveles,yasegurar que el crédito 
que se otorgue a estas actividades no 
sobrepase a las esenciales antes men
cionadas. Se propone, para garantizar 
esto, que el crédito otorgado para fun
ciones académico-administrativas sea 
de un puntaje proporcional a la pro
ducción científica que el funcionario 
haya tenido en el periodo de eva
luación como investigador. 

(Pasa a la pág. 1 0) 
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(Viene de la pág. 9) 

4o. En relación a la segunda pre
gunta del cuestionario utilizado para 
la encuesta, la cual tenía como objeti
vo obtener información acerca de los 
criterios utilizados por las distintas 
instancias de evaluación en cada de
pendencia,para caracterizar las revis
tas más importantes en los campos 
cultivados por dichas dependencias, 
las respuestas obtenidas se pueden cla
sificar en tres grupos: un primer grupo 
que no entendió la pregunta, un se
gundo que no quiso entenderla y un 
tercer grupo de cuyas opiniones 
pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones: las revistas más impor
tantes varían evidentemente con la ra
ma de la ciencia que deseamos consi
derar y además el calificativo impor
tancia depende de la característica 
que se desea considerar. Sin embargo, 
es evidente que en función de tres cri
terios: citas, impacto y prontitud en 
alcanzar difusión, hay en cada una de 
las ramas de la ciencia un conjunto se
lecto de revistas que determinan lo 
que se puede llamar publicaciones de 
calidad. Esto no implica, sin embar
go, que en cada especialidad no haya 
revistas de igual calidad a las antes 
descritas, pero cuyo alcance y finali
dad esté circunscrito al cuerpo de los 
lectores formados por los especialistas 
de la rama en cuestión. Dicho grupo 
de revistas constituirá el de segunda 
prioridad, no por su menor calidad,si
no por no tener tanto impacto y ser re
ferido en menor número al primero. 
Después de éste está otro conjunto de 
revistas buenas, con arbitraje, circula
ción limitada, impacto restringido, 
poco consultado y dentro del cual es 
difícil precisar qué revistas son de ter
cera, cuarta o de menor calidad. 

Sería fundamental, para que el pro
ceso de evaluación fuera objetivo, que 
los criterios antes rnencionadosforma
ran parte de un ejercicio a priori de 
cada una de las dependencias del Sub
sistema, con el objeto de proveer a los 
distintos órganos de evaluación este 
material para que efectuaran el análi
sis del desempeño de los investigado
res y del resto del personal académico 
de cada dependencia. 

5o. Un amplio sector de los grupos 
encuestados coincidió en que los crite
rios idóneos para evaluar el desarrollo 
y potencial futuro de las líneas de in
vestigación existentes en una depen
dencia son: 

a) Productividad científica, espe
cialmente en el aspecto del im
pacto que ésta ha tenido en la 
creación y la consolidación del 
conocimiento de frontera en el 
área correspondiente. 

b) La importancia que esa investi
gación juega en la formación de 
una infraestructura científica en 
el país. 

e) La formación de recursos huma
nos. 

d) La posibilidad de que dicha in
vestigación tenga una influencia 
directa en otras áreas que se cul
tiven en el país. 

6o. Entre los criterios más importan
tes mencionados en la encuesta para 
establecer una nueva línea de investi
gación en una dependenci~ se men
cionaron: 

a) La relevancia y necesidad de es
ta nueva línea a nivel universita
rio, nacional y mundial, hacién
do hincapie en la necesidad de 
evitar la duplicación estéril de 
esfuerzos .tanto a nivel universi
tario como nacional. 

b) La existencia de un líder de gru-
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po y la factibilidad de lograr una 
masa crítica, tanto en lo que se 
refiere a recursos humanos,como 
a infraestructura, en particular 
cuando se trata de trabajo expe
rimental. 

e) La madurez suficiente en su in
vestigación previa que los inves
tigadores interesados en abrir 
una nueva línea de investigación 
deberán haber mostrado, de ma
nera que se disminuya al míni
mo posible el riesgo involucrado 
en este nuevo esfuerzo. 

d) La formación de personal de al
to nivel a la que la nueva línea 
de investigación dé lugar. 

7o. Al igual que es importante en 
un proceso de evaluación considerar 
la creación de nuevas líneas de investi
gación,es igualmente importante defi
nir los criterios que podrían conducir 
a la desaparición de una línea de inves-

tigación existente en alguna depen
dencia. 

El consenso resultante de la encues
ta establece como criterio importante 
para la desaparición de una línea de 
investigación, la falta de productivi
dad científica en términos de publica
ciones por parte de los investigadores 
del grupo. 

Más preocupante aún es la necesi
dad de instrumentar mecanismos cla
ros para rescindir los contratos de in
vestigadores que durante varios años 
no hayan publicado y no hayan obte
nido resultados de sus investigaciones. 

Más aún, se da el caso de investiga
dores adscritos a Institutos o Centros 
que muestran un desinterés absoluto 
por el trabajo de investigación. En es
tas condiciones debiera ser responsa
bilidad de la comunidad académica, 
incluyendo a los Consejos Internos y al 
CTIC, poder recomendar acciones 
tendentes a corregir estas situaciones, 
desde luego respetando los contenidos 
de la relación laboral. De esta forma 
se depuraría a la UNAM del personal 
académico que no cumple con sus fun
ciones. 

La encuesta también produjo opi
niones en el sentido de que no obstan
te está previsto en el Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM que to
dos los investigadores que cumplan los 
setenta años de edad deben dejar su 
plaza, en la práctica esto nunca se 
cumple. Por tanto sería recomendable 
que en el caso de aquellos investigado
res que habiendo llegado a esa edad 
sean claramente improductivos, se 
aplique rigurosamente el Estatuto del 
Personal Académico. En el caso de 
aquellos investigadores de valía que 
merecen ser conservados por la Uni
versidad, el mecanismo de contrata-

ción por serv1c10s profesionales 
debería estimularse. 

8o. Uno de los factores importantes 
a tomar en consideración en la pla
neación de la investigación científica 
a nivel institucional es reconocer que 
la investigación moderna tiene dos 
componentes básicos, a saber: la acti
vidad interdisciplinaria y el trabajo en 
equipo. Para promover la investiga
ción interinstitucional es fundamental 
definir primeramente macroproyec
tos. La definición del contenido de los 
macroproyectos generaría micropro
yectos en cada dependencia. Estos, 
bajo la coordinación de un programa 
universitario y un comité asesor, con
ducirán naturalmente a la actividad 
interinsti.tucional. Deberá tenerse 
cuidado de no destruir con esto la 
creatividad individual del investiga
dor por el simple hecho de que sus ac
tividades no estén contempladas 
dentro de estos proyectos. 

9o. Una satisfactoria producción 
científica a nivel individual no garan
tiza que el grado de desarrollo de las 
distintas áreas de investigación que se 
cultivan en una dependencia hayan 
alcanzado niveles de trascendencia. 
Para medir este último factor es im
portante, corno se mencionó antes, va
luar el trabajo de grupo. La relevan
cia de este trabajo deberá cuantificar
se por su impacto y reconocimiento, 
tanto nacional como internacional. 
Igualmente importante sería determi
nar en qué medida estas áreas han 
conducido a la formación de una co
rriente o escuela de pensamiento. 

lOo. En relación a los mecanismos 
espacíficos para el seguimiento regu
lar de las actividades de los investiga
dores y técnicos académicos a título 
individual y como grupos de investi
gación, la encuesta realizada apuntó 
las sigui en tes necesidades: 

a) Que los informes individuales de 
actividades anuales constituyan 
una obligación de los investiga
dores e igualmente deberían de 
ser una obligación de los técni
cos académicos. Se puntualizó la 
necesidad de un seguimiento re
gular de las actividades de los in
vestigadores y técnicos académi
cos por parte de los jefes de de
partamento y de los directores 
de Institutos y Centros. Igual
mente,se planteó la necesidad de 
la presentación periódica de se
minarios de investigación ante el 
mayor número de miembros del 
personal académico, así como de 
comunicación directa y constan
te entre el jefe del departamen
to, el director y cada uno de los 
miembros del personal académi
co. 

b) La conveniencia de informar 
anualmente los logros y avances 
del departamento, por el jefe del 
mismo, a todo el personal acadé
mico de la dependencia . 

e) La evaluación anual de las acti
vidades de la dependencia por 
parte del Consejo Interno. 

d) Un informe anual de actividades 
de la dependencia a las Comisio
nes Dictarninadoras,con el obje
to de dar a éstas una visión glo
bal de la dependencia y hacer 
más eficiente sus funciones en el 
proceso dictaminador de los ca
sos individuales. Por otro lado, 
también se hizo notar que el se
guimiento que las Comisiones 
Dictaminadoras tienen de estos 
casos individuales en la actuali
dad ,está restringido al proceso 
inicial de admisión y a los proce
sos de definitividad y promo
ción. Sin embargo, entre estos 
procesos en muchos casos me
dian periodos de no menos de 
tres años que impiden a las Co
misiones Dictaminadoras dar un 
seguimiento más regular de cada 
uno de los investigadores de la 
dependencia. Los informes 
anuales permitirían complemen
tar esta información y dar a 
dichas Comisiones una visión 
global de la dependencia. 

e) Un informe anual de la depen
dencia ,presentado ante el Con
sejo Técnico de la Investigación 
Científica. 

f) Un informe anual del Subsiste
ma de la Investigación Cientí
fica al Consejo de Planeación. 

g) La institución de talleres de eva
luación y plam;ación,invitando a 
grupos de expertos. 

Dos de los más importantes cuerpos 
colegiados que permitirían que estos 
procesos de evaluación, tanto a nivel in
dividual como a nivel d~ grupos y de
pendencia, fueran idóneos son los Con
sejos Internos y las Comisiones Dictami
nadoras. Cuanto mayor sea la participa
ción responsable y objetiva de los Con
sejos Internos, más se facilitarán las fun
ciones de las Comisiones Dictaminado
ras. Asimismo, es necesario que la selec
ción de las Comisiones Dictaminadoras 
esté basada en la identificación de los es
pecialistas más distinguidos en las áreas 
de relevancia a cada una de las depen
dencias. En este contexto, sería in
comprensible que en las Comisiones 
Dictaminadoras hubiera investigadores 
cuyo nivel fuera inferior al menos al de 
Titular "B". Igualmente, la objetividad 
buscada requiere que los miembros de 
las Comisiones Dictaminadoras no per
tenezcan a la misma dependencia. Aun
que esta conveniencia está sugerida en el 
Estatuto del Personal Académico, se re
quiere el convencimiento de las depen
dencias,de sus bondades académicas pa
ra hacerla efectiva. 

Para garantizar estos requisitos es ne
cesario un compromiso de las dependen
cias en la selección de los miembros más 
idóneos para la integración de sus Comi
siones Dictaminadoras. 

Algunos de los criterios arriba pro
puestos son peculiares al Subsistema de 
la Investigación Científica. Pretender 
adecuarlos, para hacerlos afines a los 
otros Subsistemas de la UNAM o intro
.ducir componentes propios a otros Sub
sistemas ,al Subsistema de la Investiga
ción Científica, pudiera redundar en la 
parcial o total invalidación del ejercicio 
realizado. 

Finalmente, es importante señalar 
que las proposiciones aquí contenidas se 
pueden implantar dentro del marco vi
gente de la Legislación U1.iversitaria. 
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Proyecto 51 (Ciencias sociales y humanidades) 

Mecanismos de evaluación y 
seguimiento de las líneas de . . . " Investigacion 
• Responsable: doctor Enrique Villanueva Villanueva 

Antecedentes 

En el documento Evaluación y 
marco de referencia para los cambios 
académico-administrativos, presenta
do a la comunidad universitaria pór el 
rector, doctor Octavio Rivero Serra
no, se señalan elementos fundamenta
les para el desarrollo de la investiga
ción en humanidades y ciencias so
ciales en la UNAM. En el capítulo so
bre los logros y condiciones de la in
vestigación en estas áreas del conoci
miento, se reconoce la capacidad pro
bada que tiene la Universidad para el 
desarrollo de estas disciplinas y para 
rescatar el sentido humano materiali
zado en la cultura. Se sostiene que en 
la complejidad de las modernas socie
dades, la investigación humanística es 
consustancial a los fines y funciones de 
la Universidad. Es aquí donde tex
tualmente se señala que esta investiga
ción otorga a "la comunidad universi
taria el marco histórico y social dentro 
del cual se desarrollan sus propias ta
reas ... , los principios de libertad de 
cátedra e invéstigación y el respeto 
plural de las ideas y creencias" (Págs. 
33-34). r 

De esta manera cumple la Universi
dad un papel básico como creadora 
del pensamiento que reclama una so
ciedad sujeta a cambios constantes y 
difí'Cilmente predecibles. 

Propuesta del Proyecto 51 de 
Evaluación de la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales 

En el texto citado se señala que para 
responder a las nuevas demandas so
ciales, la Universidad Nacional debe 
establecer sus propias "prioridades te
máticas, directrices de crecimiento y 
sistemas de evaluación que determi
nen los requisitos de producción y de 
calidad de los investigadores" (Pág. 
72). 

En el mismo apartado se afirma que: 
"La responsabilidad de planear y eva
luar los proyectos de investigación in
dividuales y colectivos en un centro o 
instituto recae, en primera instancia, 
en los consejos internos de cada uno de 
ellos. A su vez, los Consejos Técnicos 
de Investigación Científica y de Hu
manidades deberían participar en for
ma más sistemática en delinear las po
líticas institucionales de las áreas de 
investigación" (Págs. 72-73). En con
secuencia se propone la formulación 
cÍe un proyecto, el número 51, en el 
que se determinen los "Procedimien
tos de evaluación periódicos y perma
nentes que permitan a los Consejos In
ternos, al Consefo Técnico de Huma
nidades y al Consejo Técnico de la In
vestigación Científica conocer el pro
greso y los resultados de la investiga
ción que les compete" (Pág. 111) . 

En enero de 1984 se inició la consul
ta sobre el Proyecto de Evaluación de 
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la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales; el Consejo Técnico 
de Humanidades integró una Comi
sión presidida por el doctor Jorge Car
pizo y constituida por el doctor Enri
que Villanueva y los maestros José 
Luis Barros y Adolfo Rodríguez Ga
llardo. 

La Comisión encargada de atender 
el proyecto, utilizó diversos mecanis
mos para conocer la opinión de la co
munidad universitaria sobre el pro
blema planteado y los elementos de la 
estrategia para superarlo. 

Los directores que forman parte de 
la Comisión del Consejo exploraron el 
sentir de la comunidad académica en 
cada una de sus dependencias; básica
mente se consultó a los responsables de 
áreas o líneas de investigación, así co
mo a los cuerpos colegiados. Del mis
mo modo, pidieron opiniones de espe
cialistas y de aquellos funcionarios 
universitarios que mayor experiencia 
han tenido en las labores de eva
luación académica. 

Las acciones realizadas fueron las 
siguientes: 

Consulta al personal académico. 
Consulta a los Consejos Internos. 
Consulta a otros directores del 
subsistema. 
Consulta a personas especializadas 
en el tema. 

Además, la Coordinación de Hu
manidades organizó un sistema de 
consulta especializada, basada en la 
aplicación de cuestionarios dirigida al 
personal académico de los Institutos y 
Centros del Consejo Técnico de Hu
manidades y a las facultades y es
cuelas donde se realiza investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales. 

En base a las opiniones que la Co
misión recibió, provenientes de diver
sos sectores, se preparó un antepro
yecto que fue discutido en juntas suce
sivas por los directores que integraron 

Doctor Enrique Vil/.anueva. 

la Comisión y que fue presentado al 
Consejo Técnico de Humanidades. 

Conclusiones de la consulta 

Como resultado del análisis de la 
información y de las consultas realiza
das, se concluyó que la evaluación de 
la investigación con diversas modali
dades es una práctica real en los insti
tutos y centros del Consejo Técnico de 
Humanidades. 

Los procesos de evaluaci6n no siem
pre han sido lo suficientemente siste
máticos y rigurosos. Ello permite que 
subsistan disparidades en cuanto al ni
vel de calidad de las investigaciones, 
que se den casos en los que se empleen 
en los análisis metodologías inapro
piadas y que se traten temas poco rele
vantes. Otro de los problemas deriva
dos de una evaluación deficiente es la 
incomunicación y la falta de articula
ción cuando se investigan temas simi
lares en diferentes institutos y centros. 
Esta situación entorpece el estableci
miento de proyectos interdisciplina
rios e interinstitucionales. 

Para resolver esta problemática, el 
Consejo Técnico de Humanidades 
consideró que era conveniente replan
tear los criterios y procedimientos de 
evaluación en un doble nivel: el co
rrespondiente a los institutos y centros 
y el de competencia del Consejo Téc
nico de Humanidades. 

J. ACCIONES A NIVEL DEL 
CONSEJO TECNICO DE 
HUMANIDADES 

Basado en el artículo 51 del Estatu
to General y en el artículo 60 del Esta
tuto del Personal Académico, el Ma
nual de Organización de la UNAM de
fine como objetivos del Consejo Téc
nico de Humanidades: "conocer y 
evaluar las actividade inherentes al 
estado de la Investigación Humanísti
ca de su propio subsistema y fijar li
neamientos, normas y disposiciones 
generales y específicos para mejorar la 
organización, funcionamiento y desa
rrollo de la Investigación Humanís
tica". 

De allí que al Consejo Técnico de 
Humanidades compete fijar criterios, 
normas, mecanismos y procedimien
tos de evaluación que han de ser apli
cados en los institutos y centros. Tam
bién es competencia del Con ejo Téc
nico realizar la evaluación institu
cional de los diferentes Institutos y 
Centros, el grado de desarrollo de las 
líneas de investigación, de las áreas de 
conocimiento y de los proyectos ínter
institucionales y tomar aquellas medi
das que resulten pertinentes. 

A) La evaluación institucional 

El nivel institucional es la unidad 
de análisis y evaluación más vasta. 

Anualmente, deberá realizarse una 
evaluación global del instituto o cen
tro con la participación del personal 
académico. Los parámetros principa
les serán los objetivos generales y las 
funciones específicas de cada uno de 
los institutos y centros, sus políticas, 
prioridades y metas expresados en un 
programa anual dellnstitutooCentro. 

En el programa deben de estable
cerse aspectos importantes d,e la de
pendencia como son, por ejemplo, las 
publicaciones periódicas y'no periódi
cas, la distribución, el canje y dona
ción de las publicaciones, la política 
de la Biblioteca, las políticas de ad
quisición de libros y de revistas pe-

riódicas, el mantenimiento al día de 
los catálogos bibliográficos y heme
rográficos, la programación de obras 
colectivas e interdisciplinarias, el 
programa de superación del personal 
académico y el de becarios en institu
ciones nacionales e internacionales, el 
intercambio académico con otras de
pendencias de la Universidad Na
cional Autónoma de México, con uni
versidades de México y del extranjero, 
la realización de congresos y simpo
sios, la organización de eventos de ac
tualización, el cumplimiento del per
sonal administrativo, la adquisición, 
mantenimiento y prestación de bienes 
y servicios. 

Debe tenerse en cuenta que é:le 
acuerdo con las peculiaridades de ca
da Instituto y Centro será necesario 
programar otras actividades. • 

Objetivo fundamental de esta eva
luación global será la apreciación de 
los avances en el campo del conoci
miento y la consolidación de la Insti
tución a partir de los resultados obte
nidos en la investigación. 

Estas valoraciones requieren for
mulaciones cualitativas que permitan 
caracterizar la dinámica propia de la ' 
dependencia y trascender el mero 
cumplimiento formal de metas, tra
ducido en términos porcentuales. 

Pueden distinguirse tres ejes en la 
evaluación institucional: 
l. Las condiciones institucionales de 

la investigación, la formación de 
recursos y la extensión. 

(Pasa a la pág. 12) 
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{\'inu- d, In pag. 11) 
2. El plan anual de trabajo. 
3. La producción académica en su 

conjunto. 

l. Condiciones Institucionales. 

Esta e\'aluación comprende tres 
planos: 

a) El plano de los objetivos, políticas 
académicas, funciones institucio
nales, líneas y prioridades de inves
tigacion. 

b) El plano programático y operati
vo, con sus respectivas estrategias 
institucionales en investigación, 
formación de recursos y extensión. 

e) El plano organizativo-estructural, 
tanto en sus aspectos académico
administrativos como en el estric
tamente administrativo. En él de
ben incluirse la infr~estructura 
material y la situación presupues
ta! y los apoyos de diversos tipos 
para el desarrollo del trabajo (ser
vicios de biblioteca y hemeroteca, 
acceso a sistemas de información 
computarizada, etcétera). 

2. Plan anual de trabajo 

El plan de trabajo de una depen
dencia está integrado por los proyec
tos y programas de los investigadores 
agrupados en las áreas y departamen
tos y elevados a la consideración del 
Director y a la discusión del Consejo 
Interno. Cuando el plan es sometido a 
la aprobación del Consejo Técnico de 
Humanidades, ya constituye un com
promis!J institucional que puede con
vertirse en la base para la futura eva
luación y seguimiento del grado de 
cumplimiento de las metas anuales. 

El análisis de las causas que obsta
culizan el cumplimiento de los objeti
vos y metas, remite a la totalidad ins
tituciona~ y permite aplicar correcti
vos en las orientaciones globales, su
perando instancias individuales. 

3. La producción a«¡1démica en su 
conjunto • 

La evaluación de la producción 
académica de un instituto o centro de
be privilegiar la tarea fundamental 
que es la investigación, pero debe 
complementarse con otros aspectos 
que también le competen. En efecto, 
la evaluación deberá comprender la 
formación de recursos humanos .para 
la investigación, y también realizar 
balances críticos de los logros obteni
dos en congresos y demás eventos aca
démicos, auspiciados por las depen
dencias; toda actividad de extensión 
académica o de difusión cultural debe 
ser evaluada. 

B) Eváluación y seguimiento de 
líneas de investigación (Arcas de 
conocimiento y proyectos 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales) 

El Consejo Técnico debe e\ aJuar las 
áreas del conocimiento que están sien
do cubiertas por la investigación; la 
pertinencia y orientación de cada una 
de ellas, así como las eventuales dupli
caciones o carencias que han de ser 
subsanadas. 

Para ello ha de partir de la eva
luación institucional y debe contar 
con información suficiente sobre el 
d~~rr~llo alca~zado r¡or las distintas 
d1sc1plmas y c1encias que componen 
su ámbito. Este análisis del ttat~mien
to de la problemática ha de tener.·en 
cuenta los avances que se han realiza-
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do en el país y en el extranjero, así co
mo las condiciones institucionales en 
que se efectúa la investigación. 

A las necesidades internas de Insti
tutos y Centros hay que agregar los re
querimientos de análisis de aquellos 
problemas considerados prioritarios 
para el desarrollo del país y de la in
vestigación nacional. 

La evaluación deberá tender a es
tablecer un plan de desarrollo de la in
vestigación en Humanidades y Cien
cias Sociales, a mediano y largo pla
zo. En esta perspectiva,la evaluación 
es el punto de partida para programar 
y ejercitar acciones y proyectos. Esta 
propuesta se vincula en forma directa 
con los proyectos 50: Plan institucio
nal de líneas de investigación, y 7: 
Planeación integral de lá Investiga
ción en Ciencias Humanas y Sociales. 

C) Evaluación de los Investigadores 

Como establece el artículo 60 del 
Estatuto del Personal Académico, el 
Consejo Técnico es la última instancia 
que conoce y aprueba los planes e in
formes de trabajo de los investigado
res. Esta aprobación ha de hacerse en 
base a las evaluaciones que hagan los 
directores de institutos y centros y los 
respectivos Consejos Internos, de 
acuerdo a las normas generales esta
blecidas por el propio Consejo Técni
co y por las normas complementarias 
de cada uno de los Institutos y Centros. 

El cumplimiento de esta disposición 
estatutaria cobra una nueva dimen
sión al ser enmarcada en los procesos 
de evaluación institucional y de eva
luación y seguimiento de líneas de in
vestigación. De esta manera los planes 
de trabajo de las instituciones dejan 
de ser la mera adición de los planes 
anuales de trabajo de sus investigado
res. 

Para que el Consejo Técnico pueda 
evaluar los tres niveles que se plantean 
-el institucional, el de líneas de in
vestigación y el de la producción de 
los investigadores- es necesario que 
se generen, en el seno del propio Con
sejo, las instancias y mecanismos ade
cuados para realizar estudios que sir
van para la toma de decisiones. 

II. ACCIONES CORRESPONDIEN
TES A LOS INSTITUTOS Y CEN
TROS 

A} Investigadores ,.,. . 
La evaluación de los investigadores 

y técnicos académicos de los Institutos 

y Centros del Consejo Técnico de Hu
manidades debe plantearse en la pers
pectiva de la carrera académica. Di
cha carrera debe ser concebida como 
un derecho, con las inherentes respon
sabilidades de toda opción profe
sional. 

Existen dos situaciones particular
mente idóneas para evaluar el desem
peño y la trayectoria del personal aca
démico: anualmente, con motivo del 
proyecto de actividades y el informe 
de actividades y cada tres años, con 
ocasión del lapso previsto estatuta
riamente para acceder a concursos de 
promoción. 

El informe anual de actividades 
previsto en el artículo 60 del Estatuto 
del Personal Académico, puede ser 
concebido en una perspectiva auto
evaluativa, además de constituir un 
valioso instrumento para la evalua
ción que han de realizar las instancias 
correspondientes. El proyecto anual 
de actividades del personal académico 
debe ser producto de las evaluaciones 
efectuadas en años anteriores y de las 
condiciones institucionales de realiza
ción. 

Por otra parte, se plantea la eva
luación del personal académico con fi
nes de promoción. La promoción 
puede concebirse como un derecho a 
la vez que como una necesidad de la 
carrera académica de los investigado
res. El punto de partida para esta eva
luación trienal pueden ser los infor
mes ~ proyectos de actividades anua
les de los investigadores. En este senti
do, se propone establecer un procedi
miento regular para evaluar, cada tres 
años, el desempeño y la trayectoria de 
los investigadores. Este planteo se re
laciona con los proyectos 1\o. 31: Am
pliación del tabulador del personal 
académico, y el No. 54: Incentivos pa
ra el personal académico de carrera, 
en los que se propone "ampliar las 
categorías y encontrar incentivos para 
los investigadores de carrera con el 
objeto de ofrecer nuevos campos de 
trabajo que favorezcan el seguimiento 
de una carrera académica de mayores 
alcances". 

Las instancias que han de interve
nir en la evaluación de los investiga
dores y técnicos académicos, a nivel 
de institutos y centros, son las siguien
tes: 

Departamentos o áreas académi
cas 
Consejo Interno 
Director 
Comisión Dictaminadora 

- Departamento o área 
de adscripción 

Constituye la primera instancia ins
titucional de evaluación y es el desti
natario y referente más próximo tanto 
del informe anual como del proyecto 
de actividades. Con la participación 
de los investigadores se valoran los 
procesos y resultados de las investiga
ciones v demás tareas académicas, a 
partir de una apreciación cualitativa 
y se emite una opinión que se hace lle
gar al Consejo Interno y al Director 
del Instituto o Centro, en relación a la 
aprobación de los informes y proyec
tos anuales de actividades, y a la pro
moción de los investigadores. 

- Consejo Interno 

En esta instancia se encuentran re
presentados los diversos sectores y 
áreas académicas de la Institución. 
Evalúa, en el marco de los objetivos y 
políticas institucionales, tanto los in
formes y proyectos de actividades in
dividuales de los investigadores como 
Jos de las áreas o departamentos, a 
partir de los cuales se sientan las bases 
v criterios para el informe de activida
des y el plan de trabajo anuales de la 
Institución. 

El Consejo Interno también evalúa 
el desempeño de los investigadores y 
técnicos académicos en vistas a su pro
moción académica. Su opinión ha de 
darse a conocer a la Comisión Dicta
minadora, conforme al artículo 79 del 
Estatuto del Personal Académico. 

-Director 

El director del Instituto o Centro 
preside el Consejo Interno y es el res
ponsable de la conducción institu
cional en su conjunto. En su calidad 
de integrante del Consejo Técnico, 
además de gestionar ante esa instancia 
la aprobación de los informes y pro
yectos de actividades de su institución 
y de los investigadores, tiene compe
tencia a nivel de planeación y eva-

. luación sobre el conjunto del subsiste
ma. 

En relación a la evaluación de los 
investigadores con fines de promoción 
debe dar su opinión a la Comisión 
Dictaminadora. 

- Comisión Dictaminadora 

La Comisión Dictaminadora es la 
instancia académica que evalúa el 
ingreso, definitividad y promoción de 
los investigadores, tal como lo estable
ce el artículo 66 del Estatuto del Per
sonal Académico. Para estos efectos, 
los criterios y procedimientos están es
pecificados en el Estatuto. Los dictá
menes de las comisiones. para que se 
hagan efectivos, han de ser ratificados 
por el Consejo Técnico de Humanida
des, última instancia de evaluación de 
la labor del personal acadérrico 

B) Proyectos de Investigación 

Los proyectos de investigación 
constituyen la unidad básica de análi
sis v de e\'aluación de los Institutos \ 
Ce~trosde la Coordinación de Huma'
nidades. Pueden distingUirse tres SI

tuaciones que pueden ser evaluadas 
respecto a los proyectos de investiga
ción: 

La formulación del anteproyecto o 
el planteamiento del proyecto pa
ra su aprobación 
El desarrollo del proyecto o el pro
ceso de su realización, en sus di
versas etapas y fases 
Los productos o resultados del 
proyecto 

Gaceta UNAM 1 25 de ;unío de 1984 

• 



• 

l. Evaluación para la aprobación de 
los proyectos 

La libertad de investigación, pre
misa indiscutible del quehacer acadé
mico de los universitarios, implica ne
cesariamente su inscripción en el mar
co institucional -objetivos, funcio
nes, políticas y criterios, líneas de in
vestigación, prioridades institucio
nales- de cada Instituto o Centro de 
Investigación. 

Las propuestas de investigación o 
anteproyectos, previa consideración 
del departamento o área respectiva, 
deben ser analizados por el Consejo 
Interno y aprobados por el Director. 

Las propuestas de investigación 
plaiHeadas por otras instituciones o 
dependencias de la propia Universi
dad o que resultan de conveniosinter
institucionales, también han de ser 
analizadas y aprobadas, en su caso, 
por las instancias mencionadas. 

Il. Evaluación del proceso de investi
gación en sus etapas y fases 

Debe haber una evaluación perma
nente del proceso de investigación en 
sus distintas etapas y fases. 

Los responsables o coordinadores 
de los proyectos deben informar de los 
avances y problemas en el desarrollo 
del trabajo. Para esto es importante 
que se establezcan reuniones periódi
cas, en la modalidad de seminarios, 
con el fin de evaluar el proceso de in
vestigación y tomar las decisiones o 
medidas que sean pertinentes en cada 
caso. 

También deberán realizarse eva
luaciones periódicas sobre el conjunto 
de proyectos . de investigación a nivel 
de las áreas o departamentos que de
berán efectuarse de acuerdo con las 
modalidades que el Director y el Con
sejo Interno establezcan. 

III. Evaluación de los productos de la 
investigación 

Para evaluar adecuadamente la ca
lidad de los productos de la investiga
ción han de considerarse las condi
ciones de su producción; es decir, las 
constricciones espacio-temporales, las 
posibilidades de acceso a la informa
ción, el estado teórico y metodológico 
de la problemática, las características 
de los investigadores, los apoyos y re
cursos, etcétera. Un proyecto de in
vestigación debe tener como producto 
un informe del proceso seguido y de 
los resultados obtenidos, el cual cons
tituye el referente inmediato de eva
luación. 
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Es una tarea permanente de la1. 
Areas o Departamentos, de los Conse
jos Internos y de los Directores eva
luar los informes de investigación de 
los proyectos que concluyen. Tanto en 
esta última etapa,como en las distintas 
fases de desarrollo de los proyectos, los 
Institutos y Centros considerarán la 
conveniencia de completar la evalua
ción interna con las opiniones de espe
cialistas externos de autoridad recono
cida. Incluso puede considerarse la 
constitución de comejos consultivos 
por áreas de conocimiento. 

PROPOSICIONES 

Se proponen a continuación los pro
cedimientos y mecanismos de evalua
ción en dos planos distintos, pero arti
culados: en primer término, la eva
luación correspondiente al Consejo 
Técnico de Humanidades y luego 
aquella que será realizada por varias 
instancias de los Institutos y Centros. 

El Consejo Técnico de Humanida
des asume la evaluación del Subsiste
ma en tres niveles: el institucional, el 
de las áreas de conocimiento y líneas 
de investigación, y el de la labor de los 
investigadores. 

Para realizar la evaluación, el Con
sejo Técnico de Humanidades contará 
con la asesoría de un consejo consulti
vo de especialistas por áreas de cono
cimiento. Este se constituirá con el ob
jeto de proporcionar juicios valorati
vos que permitan al Consejo Técnico 
adoptar decisiones de planeación y 
programación. 

El nivel institucional comprenderá 
la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de los Insti
tutos y Centros. En esta evaluación se 
considera a la investigación como el 
núcleo en torno al cual se organiza to
da la vida académica; ésta comprende 
también la formación de recursos hu
manos, la extensión académica y la di
fusión, así como la organización y ad
ministración de los recursos presupes
tales. 

Para llevar a cabo esta evaluación 
institucional se tomará en cuenta el 
cumplimiento de los planes anuales de 
trabajo de Institutos y Centros. El 
análisis de las causas que permitieron 
u obstaculizaron el cumplimiento de 
las metas propuestas, tomando en 
cuenta las estrategias de realización y 
previsiones presupuestarias, permitirá 
retroalimentar la planeación y la 
programación. 

Es de particular importancia que el 
Consejo Técnico de Humanidades 
considere las áreas de conócimiento y 
las líneas de investigación que están 
siendo atendidas en el Subsistema para 

determinar su pertinencia, evitar 
duplicaciones y subsanar carencias. 

Este tipo de evaluación permitirá 
establecer una oportuna planeación 
del desarrollo de la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales a 
mediano y largo plazo. Para ello, es 
necesario detectar equipos de investi
gadores que constituyan .. masas crí
ticas" } que justifiquen la apertura de 
nuevas lineas y áreas o el fortaleci
miento de las existentes. 

Finalmente, el Consejo Técnico de 
Humanidades constituye la última 
instancia de .evaluación de los investi
gadores al conocer, y en su caso apro
bar, los informes y proyectos anuales 
de actividades. 

En el nivel correspondiente a los 
Institutos y Centros se proponen mo
dificaciones a las instancias de eva
luación que ya existen, pero se trata 
de generalizarlas y, hasta donde sea 
posible y conveniente, uniformadas. 
Las áreas o departamentos consti
tuirán el primer destinatario y refe
rente del informe anual y del proyecto 
de actividades de los investigadores.• 
El Director podrá contar con un gru
po de especialistas entre los investiga
dores de mayor reconocimiento na
cional e internacional. Otra modifica
ción de importancia es la evaluación 
trienal de los investigadores que estará 
vinculada a su carrera académica; pe
ro que también responderá a una ne
cesidad de la institución referida a sus 
planes internos de trabajo . 

Es necesario destacar la proposición 
de evaluar las distintas fases de los 
proyectos de investigación a partir de 
la formulación del anteproyecto. Con 
ello se evitarán la iniciación y el desa
rrollo de proyectos insuficientemente 
fundamentados, se contribuirá a la 
formación y capacitación de los inves
tigadores jóvenes y se optimará el 
aprovechamiento de los recursos. 

Los Institutos y Centros evaluarán 
sus propios planes. Se propone que es-

. te ejercicio se efectúe anual y trienal
mente. Esta autoevaluación institu
cional será, a su vez, el punto de parti
da de las valoraciones realizadas por 
el Consejo Técnico de Humanidades, 
con lo que se cierra el círculo de eva
luación y planeación de la investiga
ción en sus diferentes instancias. 

PROYECTO 51: EV ALUACION DE 
LA INVESTIGACION EN 
HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

!.CONSEJO TECNICO 
(Consejo Consultivo de Especialistas 
por Area de Conocimiento). 

A) EVALUACION INSTITU· 
CIONAL 

l. CONDICIONES INSTITU
CIONALES 

a) Objetivos y funciones institu
cionales, políticas académicas, 
líneas y prioridades de investiga
ción. 

b) Programas y estrategias institu
cionales: investigación, forma
ción de recursos y extensión. 

e) Organización y administración 
de los recursos. 

2. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE 
INSTITUTOS Y CENTROS 

a) Objetivos y metas programáti
cos. 

b) Proyectos Institucionales de In
vestigación, Formación de Re
cursos Humanos y Extensión. 

e) Estrategias de realización. 
d) Presupuesto y apoyos. 

B) EVALUACION Y SEGUIMIEN
TO DE LINEAS DE INVESTI
GACION 

l. Diagnósticos del Subsistema. 
2. "Estados del arte" sobre las áreas 

de conocimiento a nivel nacional e 
internacional. 

3. Estudios de Prospectiva. 
4. Prioridades de la Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

C) EV ALUACION DE LOS INVES
TIGADORES 

Conocer y aprobar los informes y 
proyectos de actividades. 

II. INSTITUTOS Y CENTROS 
Instancias· 

- Areas o Departamentos 
- Consejo Interno 
- Director 

(Consejo Consultivo de Especialistas 
por Area de Conocimiento). 

A) Evaluación de los investigadores: 

l. Informe anual de actividades. 
2. Plan anual de actividades. 
3. Evaluación trienal con fines de 

promoción. 

B) Evaluación de los proyectos de in
vestigación. 

l. Evaluación de anteproyectos. 
2. Evaluación del proceso de investi

gación en sus etapas y fases. 
3. Evaluación de los resultados y pro

ductos. 

C) Evaluación de los planes institu
cionales de trabajo. 
(Investigación, Formación de Re
cursos Humanos, Extensión y Di
fusión). 

l. Anuales (corto plazo). 
2. Trienales (mediano plazo). 

BENEFICIOS QUE APORTARA EL 
PROYECTO 

Los propósitos de las medidas que 
hemos referido son elevar la calidad 
de las investigaciones, proporcionar 
elementos para fortalecer las áreas de 
conocimiento existentes y abrir nuevas 
perspectivas de investigación de 
acuerdo a las exigencias instituciona
les y sociales actuales, evitar duplica
ciones y desperdicio de recursos y pro
porcionar las bases para promover 
proyectos multidisciplinarios. 

En el proyecto que hemos presenta
do nos hemos basado en un concepto 
de evaluación en que la unidad de 
análisis, además de incluir al investiga
dor y a su proyecto, abarca también a 
la institución. Esta evaluación debe 
ser entendida como la comprensión y 
explicación de un proceso específico 
de generación de conocimiento, a fin 
de lograr la construcción de juicios va
lora ti vos sobre los procesos y resulta
dos de la investigación y posibilitar la 
toma de decisiones futuras. 

El Consejo Técnico de Humanida
des considera que con la implantación 
del Proyecto de Evaluación no sólo se 
perfeccionan los procedimientos que 
permiten analizar en forma más rigu
rosa el desarrollo de las áreas de cono
cimiento, sino que también se estable
cen mejores <;ondiciones instituciona
les para que a través del cumplimiento 
del Estatuto los investigadores tengan 
un horizonte más amplio de desarrollo 
en su carrera académica.. • 
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Fomentó el interés científico de los estudiantes 

Se entregaron los premios del Primer concurso universitario 

L a Universidad está convencida de 
que se deben incorporar todas las 

ramas del conocimiento cient!fico al 
concepto de difusión de la cultura, co
mo condición necesaria para que la 
formación integral de los estudiantes 
de enseñanza media superior y supe
rior contribuya al desarrollo científico 
independiente del país. 

El licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Extensión 
Universitaria, afirmó lo anterior al 
entregar los premios del Primer con
curso universitario juvenil de ciencias, 
organizado recientemente por el 
Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia. 

En el acto, efectuado el 22 del pre
sente mes en el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes (MUCA), el doctor 
Jaime Martuscelli, coordinador de la 
Investigación Científica, inauguró, 
asimismo, la exposición Ciencia: una 
visión del Universo, en la que se 
muestran los trabajos de los partici
pantes al concurso. 

Al respecto, el doctor Luis Estrada, 
director del CUCC, destacó que los 
resultados obtenidos de la realización 
del certamen constituyen una respues
ta altamente satisfactoria y entusiasta 
por parte de los concursantes, pues se 
recibieron más de 800 solicitudes de 
participación y alrededor de 500 tra
bajos. 

juvenil de ciencias 

• la ceremonia estuvo presidida por el Coordinador de Extensión Universita
ria 

• En el acto, el Coordinador de la Investigación Científica inauguró la exposi- · 
ción "Ciencia: una visión del Universo" 

El licenciado Alfonso de Maria y Campos presidió la ceremonia de entrega de los premios del 
"Primer concurso universitario juvenil de ciencias", acto en el que el doctor Jaime Martuscelli 
inauguró la exposición "Ciencia: una visión del Universo"; les acompañaron el doctor Luis 
Estrada y la licenciada Maria Guadalupe Gorostieta y Cadena. 

Por ello, el jurado calificador tuvo 
que enfrentar múltiples dificultades al 

evaluar los trabajos presentados y pro
ceder a la premiación de los mejores. 

Aprobado por el Consejo Técnico del plqntel El nuevo reglamento indica que los 
alumnos deben registrarse en la Se
cretaría Escolar de la ENM antes de 
iniciar su servicio social, para lo cual 
deberán haber cursado 50% de los 
créditos de su carrera. El servicio so
cial se realizará en un plazo de seis 
meses a dos años, cubriendo un total 
de 240 horas; el alumno está obligado 
a presentar un informe detallado de 
sus actividades cada tres meses. 

Primer Reglamento de Servicio 
Social de la Escuela Nacional 

de Música 
• Se especificaron los requisitos y obligaciones que el estudiante debe 

cumplir 

Aspecto del presidium durante el acto en el que se dio a'conocer a la comunidad de la Escuela 
Nacional de Música el primer Reglamento de Servicio Social para k>s alumnos de este plantel. 

E l pasado 19 de junio se dio a cono
cer a la comunidad de la Escuela 

Nacional de Música el Primer Regla
mento de Servicio Social para los 
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alumnos de ese plantel, que entró en 
vigor el pasado día 15, en el que fue 
aprobado por el Consejo Técnico de la 
escuela. 

El reglamento fue entregado a los 
alumnos de la ENM durante las pláti
cas de orientación que ofreció la Co
misión Coordinadora del Servicio So
cial (CCSS) y la Secretaría Escolar del 
planteL ante la presencia de la ma
estra Consuelo Rodríguez Prampolini, 
directora de la escuela. 

Las pláticas se iniciaron con la pro
yección de un audiovisual sobre servi
cio social; a continuación, la M en S 
Ed. Gloria Elena Garza, secretaria 
técnica de la CCSS, habló en términos 
generales sobre el objetivo de la Comi
sión, y los programas de servicio social 
que se han abierto este año. Hizo énfa
sis en los programas multidisciplina
rios y en la disposición que se tiene pa
ra abrir nuevos programas a sugeren
cia de las escuelas. 

Posteriormente, el licenciado Hora
cío Prado Becerril, jefe del departa
mento de promoción y vinculación de 
la CCSS, hizo una breve exposición de 
los aspectos legales del servicio social . 

Por su parte, el licenciado Eduardo 
Tepale Escalante, secretario escolar 
de la ENM, habló sobre los prcigramas 
de servicio social de esa escuela, e invi
tó a los estudiantes a iniciar esta pres
tación. • 

En este sentido, precisó que este tipo 
de concursos tienen valor en la medi
da que están apoyados por un jurado 
integrado por especialistas de vasta 
experiencia dentro de la comunidad 
universitaria. 

Uno de los propósitos del evento es 
el poder vincular la investigación, 
parte viva de la ciencia, con el estu
diantado. La ciencia, agregó, es el 
componente más notorio y significati-
vo de la cultura contemporánea, de f 
ahí la necesidad de estimular a las 
nuevas generaciones de estudiantes 
para que se interesen por el conoci
miento científico. 

En su oportunidad, el licenciado De 
Maria y Campos recordó que en tanto 
que la Universidad incorpore, de ma
nera amplia y diversificada, todas las 
áreas del quehacer científico al con
cepto de cultura podrá cumplir una 
de sus metas fundamentales: la exten
sión de la cultura hacia todos los 
miembros de la sociedad. 

Al evento asistieron la señora Lilia 
Weber de Rivera , las licenciadas 
María Guadalupe Gorostieta y Cade
na, directora general de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y Heidi Pere
ña, directora general de Incorpora
ción y Revalidación de Estudios, así 
como el licenciado Rodolfo Rivera, di
rector del Centro de Investigación y 
Servicios Museológicos (CISM), entre 
otras personas. • 

TIEMPO DE CAMBIO 

Proyecto 52 

Formación integral 

de recursos humanos 

para la ciencia: ciencias 

sociales y humanidades 

El próximo miércoles 27 se presen
taró en el Salón 009 de la Facultad de 
Filosofía y Letras , a las 19:00 h, el 
libro Didáctica y currícu lum. Conver· 
gencias en los programas de e studio , 
de Angel Díaz Barr iga , invest igador 
de la Coordinación de Humanidades . 

El acto, organizado por la Coordi-· 
nación de Humanidades , en co labora
ción con la Dirección General de In
tercambio Académico y lo Facultad de 
Filosofía y Letras, consistiró en un pa
ne l de discusión en el que participa
rón el doctor Osear Zorrillo, coordina
do r del Sistema de Universidad Abier-
ta de la UNAM; M aría Esther Aguirre, 
coordinadora del Colegio de Pedago
gía de la Facultad de Filosofía y 
Letras ; e l l icenciado Roberto Folla ri, 
de la UAM-Azcapotzalco ; e l doctor 
Luis Felipe Boialil , de UAM-Xochimil 
co, y Azucena Rodríguez , del Sistema 
de Universidad Abierta . 
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XXV Asamblea Nacional de ANFECA 

Fue presentado el Plan de Estudios Nacional para las 
carreras de contaduría y administración 

E l Plan de Estudios Nacional para 
las carreras de contaduría y ad

ministración, elaborado por la Aso
ciación Nacional de Facultades y Es
cuelas de Contaduría ) Administra
ción (ANFECA), es un documento 
realista y democrático que reconoce 
las diferencias existentes entre las re
giones del país, la autonomía como 
esencia de las universidades, las diver
sas metodologías mediante las cuales 
se forman los profesionales de esas 
áreas y respeta las difetentes fi
losofías educativas. 

Señaló lo anterior el CP Alfredo 
Adam Adam, director general de la 
ANFECA y titular de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
UNAM, y agregó que el Plan de Estu
dios Nacional es realista porque reco
.noce la necesidad de contar con obje
tivos generales nacionales para las 
áreas básicas de esas dos disciplinas, 
con el propósito de que los egresados 
cumplan con mayor eficiencia las ta
reas que la sociedad les ha encomen
dado. 

El Plan de Estudios Nacional, dijo, 
es democrático porque ha integrado 
las inquietudes de los miembros de 
ANFECA. En este sentido indicó que 
el plan se modificará cuando sea nece
sario, conforme la técnica avance y la 
sociedad y la academia lo reclamen. 

Durante la ceremonia en la que el 
licenciado José de Jesús Rodríguez 
Martínez, rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, inaugu
ró la XXV Asamblea Nacional de AN
FECA, realizada del 20 al 23 del mes 
en curso en la ciudad de San Luis 
Potosí, el CP Adam Adam consideró 
que la contaduría y la administración 
deben tener mayor rigor metodológico 
para que el trabajo sea más· producti
vo en una sociedad cada vez más 
compleja. 

El mercado de trabajo para los con
tadores y los administradores ha esta
do asegurado y se debe luchar por se
guir ofreciendo buenos servicios a la 
sociedad. "Calculamos conservadora
mente que un mínimo de 130 mil estu
diantes cursan esas carreras y son res
ponsables de acrecentar el prestigio de 
ambas profesiones", aseveró. 

Los mexicanos son un pueblo que 
no se ha dejado vencer por los impe
rios ni por los tiranos, que quiere per
feccionar su democracia; es una na
ción a la que la crisis le ha permitido 
encarar nuevas realidades financieras 
y sociales con nuevas técnicas creadas 
por los contadores y los administrado
res, y que busca un mejor futuro con 
buenos profesionales. 

En el Auditorio Ponciano Arriaga 
de la Facultad de Derecho de la 
UASLP, el CP Alfredo Adam Adam 
recordó que ANFECA, originalmente 
Asociación de Facultades y Escuelas 
de Contabilidad, Comercio y Admi
nistración de la República Mexicana 
(AFECCARM), fue producto de la vi
sión, buena voluntad y entusiasmo de 
trece escuelas que en 1959 se reunie
ron en la ciudad de Torreón, Coahui
la, para for'marla. El resultado, 
concluyó, han sido 25 años de trabajo 
intenso, reflejado en asambleas , colo
quios, artículos, ponencias y certáme
nes. 

En su oportunidad, el CP Antonio 
Aguilar Torres, director de la Facul-
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• Documento realista y democrático que reconoce las diferencias regionales, 
la autonomla de las universidades, y las diversas metodologlas y filosofias 
educativas 

• Durante 25 años la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contadurla y Administración ha contribuido a elevar el nivel académico de 
sus miembros 

Aspecto del presídium durante kz inauguración de kz XXV Asamblea Nacio1Ull de ANFECA, 
en kz cual se presentó el Pkzn de Estudios Nacio1Ull para kzs carreras de contaduría y admi
nistración. 

tad de Contaduría y Administración 
de la UASLP, afirmó que la comuni
dad universitaria de esa institución es
tá dedicada al trabajo, al estudio y a 
la solución de sus problemas. En ella 
caben todas las opiniones y son acep
tadas las aportaciones de quienes se 
interesan por mejorarla; todo ello en 
un clima de paz, de renovación y cam
bio fecundo, en comunión permanen
te por realizar nobles ideales. 

Recordó que el propósito esencial 
de la AFECCARM consistió en contri
buir a elevar el nivel académico de sus 
afiliadas, mediante el establecimiento 
de planes educacionales adecuados a 
las circunstancias presentes; fomentar 
la actualización y formación del per
sonal académico, así como promover 
intercambios de carácter docente y 
técnico, en los campos de la contadu
ría pública y la administración. 

En su intervención el licenciado 
José de Jesús Rodríguez Martínez. ma
nifestó que enseñar y afrontar los sa
beres de su tiempo es el antecedente 
de todas las instituciones de cultura 
superior, las cuales son, fundamental
mente, organismos de servicio. 

Pre.sentación del Plan de 
Estudios Nacional de la 
licenciatura en contaduría 
o contador público 

En la primera ronda de las sesiones 
de trabajo, y al presentar el Plan de Es
tudios Nacional de la licenciatura en 
contaduría o contador público, el CP 
Arturo píaz Alonso, secretario gene
ral de la ANFECA, apuntó que la ne
cesidad social que justifica la licen
ciatura en contaduría tiene dos face
tas definidas: la primera, que ha sido 
la tradicional, ubica la necesidad so
cial que debe llenar la contaduría, co
mo el ineludible requerimiento que 
toda entidad tiene de conocer su pro
pia situación' financiera a través de 
una información que, siendo oportu
na y veraz, le permita tomar deci-

siones administrativas, facilite el 
cumplimiento de sus obligaciones, y le 
sirva para controlar sus bienes, de
rechos y patrimonio. 

Esta necesidad de información fi
nanciera es universal; es requerida 
por todo tipo de entidades: personas 
físicas o morales, organismos públicos 
o privados, con fines de lucro o sin 
ellos, o de diferente constitución legal; 
todo ello independientemente del sis
tema económico social que prevalez
ca. 

El segundo aspecto que ha de satis
facer la licenciatura en contaduría re
basa el manejo de la información fi
nanciera, ubicando a esta disciplina 
en el campo de la "administración fi
nanciera" de las entidades, es decir, 
en el campo de las decisiones para pla
near, organizar, dirigir y ejercer con
trol sobre el origen (fuente de finan
ciamiento) y la aplicación (tipos de in
versiones) de los recursos económ ico
financieros de una organización. 

Explicó que el licenciado en conta
duría, capacitado para llevar a cabo 
un trabajo productivo, y educado pa
ra el desarrollo, entendido como un 
proceso continuo de transformación de 
la sociedad, tendrá un alto nivel con
ceptual que le permitirá, a su vez, rea
lizar investigaciones que contribuirán 
a acrecentar el caudal de tecnología 
propia, en el campo de la licenciatura 
en contaduría, a fin de poder resolver 
los problemas profesionales del me
dio. 

El perfil de conocimiento del licen
ciado en contaduría corresponde al de 
un "generalista", y no al de un "espe
cialista", perfil éste que se concibe co
mo necesario en la compleja sociedad 
industrial del mundo actual v futuro, 
pero que se establece en el posgrado. 

El Consejo Directivo de ANFECA, 
agregó el CP Díaz Alonso, por unani
midad decidió presentar las áreas bá
sicas de conocimiento para cada pro
fesión, así como los objetivos generales 

que deberán lograrse en cada una de 
ella~. 

Las áreas básicas y objetivos gene
rales permitirán establecer el rumbo, 
determinar si w está logrando o no la 
misión de ANFECA e incrementar la 
comunión de intt•reses que ·le darán 
cada vez más un carácter y una perso
nalidad definidos. 

El Plan de Estudios 'aciunal fija 
los objetivos gerwrales de las án·a~ ~u 
tanti\ as de la profesión de licenciado 
en contaduría o contador público, que 
son: contabilidad, costos, finanzas, 
auditoría fiscal y control, y deja para 
futuras reuniones la determinación de 
los objetivos genera les de las áreas de 
apoyo, teniendo en cuenta que éstas, 
por ser más discutibles, deben tener 
como base la experiencia que se logró 
al establecer los objetivos generales de 
estas áreas básicas. 

Presentación del Plan de 
Estudios Nacional de la 
licenciatura en 
administración 

Al presentar el Plan de Estudios Na
cional de la licenciatura en admi
nistración, el CP Arturo Díaz Alonso 
señaló que aunque la administración 
moderna, como área de estudio inde
pendiente, surgió y se desarrolló en el 
ámbito de la producción, su aplica
ción se ha extendido a un sinnúmero 
de organismos, ya que toda organiza
ción se constituye para alcanzar deter
minados objetivos y el fin primordial 
de la administración es lograrlos con 
eficiencia. 

La sociedad moderna está inmersa 
en el fenómeno de la organización (se 
encuentra organizada y funciona a 
través de organizaciones), por lo que 
se requiere de la administración y del 
profesionalismo de sus aplicadores pa
ra el logro de sus fines. 

La sociedad tiene establecido un ré
gimen de economí~ mixta, y por ello 
el licenciado en administración debe
rá dar servicio a las organizaciones 
públicas (gobierno federal, gobiernos 
estatales y municipales) y a las empre
sas (industriales, comerciales y de 
servicio). Es en estos dos sectores en 
donde el país requiere prioritariamen
te del mejoramiento de la administra
ción, aunque el licenciado en admi
nistración también puede aplicar sus 
conocimientos en otro tipo de organi
zaciones, como sociedades civiles, or
ganizaciones patronales, sindicatos, 
organismos internacionales y funda
ciones de asistencia, entre otros. 

Se pretende, dijo, que el recién 
egresado posea sólidos conocimientos 
de administración en general, que se 
puedan aplicar a diferentes niveles je
rárquicos y a las diferentes funciones 
de las organizaciones, así como actitu
des de liderazgo y habilidades de di
rección que, combinadas con la expe
riencia, le permitan ascender en las 
organizaciones; también st' husca que 
cuente con conocimientos sobre áreas 
especializadas que aunadas a los cono
cimientos de admin stración general le 
permitan desempeñarse satisfactoria
mente en las áreas de mercadotecnia, 
personal, producción y finanzas. 

fPasa a la pag. 34) 
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E 1 Instituto de Ciencias del ~1ar y 
Limnologia inició en 1919 el 

programa Sedimentología de las pla
yas de México, cuya primera etapa re
gional probablemente concluya este 
año. e han analizado muestras de los 
litorale de Nayarit, Jalisco, Colima. 
Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Chia
pas. Quintana Roo, Yucatán, Campe
che, Tabasco. \'era cruz > Tamauli
pas. 

"Recientemente estudiamos los lito
raJe de Sonora } Sinaloa, en tanto 
que la península de Baja California 
nos corresponde muestrearla para el 
tercer trimestre de 1984", informó el 
doctor Arturo Carranza Edwards, in
vestigador de dicho instituto, respon
sable del programa. El especialista 
agregó que se han visitado cerca de 
230 localidades y que se tienen unas 
dos mil muestras de material de sedi
mentos de playa. 

La finalidad de este programa es 
conocer los litorales desde el punto de 
vista sedimentológico, aunque tam
bién se han efectuado estudios ínter
disciplinarios. Asimismo, se han deri
vado aplicaciones muy diversas de ca
rácter básico, como puede ser la rela
ción entre el sedimento y la pendiente 
del frente de playa. Se estudia tam
bién la composición mineralógica de 
estos sedimentos con relación a las 
fuentes de aporte en busca de una ca
racterización regional. Con lo ante
rior se pretende diferenciar los diver
sos clanes mineralógicos del océano 
Pacífico, golfo de México y mar Cari
be que tienen historias geológicas di
fe;entes, y por lo tanto habráñ de pre
sentar clanes mineralógicos particula
res. 

El doctor Carranza Edwars prosi
guió señalando que ese conocimiento 
es básico, pero que lo básico también 
puede "conectarse" con lo aplicadm 
"Si llegamos a eso, y se establecen en 
primer término las zonas de felsareni
tas, litarenitas, etcétera, sabremos 
cuáles son potencialmente más impor
tantes para poder profundizar en tal o 
cual playa". 

Trabajo de campo 
Al describir el trabajo de campo, 

explicó que inicialmente se traza un 
perfil de playa, que se vierte en una fi
gura, y se obtiene la información sedi
mentológica en algunos puntos. Dijo 
que esto se hace con el objetivo de ver 
la relación que guarda el tamaño de 
grano del sedimento que está en la 
playa, con la inclinación de ésta. Des
de el punto de vista económico, lo más 
importante son los minerales "de pla
cer", que ·se concentran por la acción 
del oleaje. Al respecto, existen con-

Valioso apoyo a futuras investigaciones 

La sedimentología de las 
playas de México, una 

contribución al estudio de las 
Ciencias del Mar 

• Programa desarrollado en el Instituto de Ciencias del Mar y limnología que 
incluye entre sus objetivos el estudio de la composición mineral de los lit~>
rales nacionales 

, 

Trinchera en la que se exhibe laminaci6n paralela. 

centraciones naturales de magnetita o 
granate y, posiblemente, cremita y 
monacita. 

Asimismo, se busca determinar qué 
playas tienen minerales importantes 
para ser explotados en el futuro. Con 
esta información, en las regiones más 
atractivas por su riqueza mineral, se 
puede utilizar el muestreo regional 
para efectuar estudios más detallados. 

Los depósitos "de placer", como el 
oro en los ríos de California el siglo 
pasado, son sólo parte de las riquezas 
diseminadas en el litoral. Puede vin
cularse la información que se 'obtiene 
en el litoral, con la información que se 
obtiene a bordo de los buques oceano
gráficos de los fondos marinos, y en
tonces poder entender mejor la distri
bución de los sedimentos que hay en la 
plataforma continental. 

Al respecto, el especialista agregó: 
además de analizarse el tamaño 
del grano, se estudia el sedimento de 
acuerdo a lamineralogía."Requerimos 
un sistema de evaluación de minerales 
más preciso para llegar a detalles. Se 
está haciendo una evaluación con 

equipo de absorción atómica, pero da
do que es conveniente efectuar deter
minaciones precisas, si los estudios los 
apoyamos con difracción de rayos X, 

1 

.. 
Doctor Arturo Carranza Edwarcbi. 

podremos tener más certeza de lo que 
debemos estudiar por absorción ató
mica". 

El investigador informó que po
drían considerarse hallazgos impor
tantes los de arenas ricas en granate, 
en parte del litoral oaxaqueño, pero 
que aun así es necesario hacer un in
ventario utilizando los recursos dispo
nibles, para apoyar futuras investiga
ciones. Sobre el particular señaló que 
se cuenta con muestras en una "areno
teca", fotos y películas, que permiten 
reubicar cada playa en el momento de 
hacer estudios para la elaboración de 
informes y publicaciones. 

Trascendencia en otras áreas 
Más adelante, el doctor Carranza 

consideró que también existen grandes 
extensiones de playa formadas con res
tos de conchas que pueden transfor
marse a través de la calcinación en 
carbonato de calcio, utilizable como 
materia prima en la construcción de 
muelles, rompeolas o desarrollo urba
no. En Yucatán especialmente -di
jo- se podría usar este recurso para 
abaratar los costos de construcción. 

Al referirse al carácter multidis
ciplinario del programa, el doctor 
Carranza Edwars afirmó que, en lo 
que respecta a ecología, ya se ha pro
ducido una tesis -además de otra en 
proceso- sobre la relación de sedi
mentos y organismos en Veracruz, 
Quintana Roo y Yucatán, que propor
ciona información básica de la fauna 
en las playas. 

Cabe señalar que la información 
global obtenida ha permitido a los in
vestigadores universitarios, por ejem
plo, regresar a la playa de Chipeua, 
en Oaxaca, donde se realiza un traba
jo de tesis de ma'.:)stría sobre sedimen
tología y mineralogía, que pretende 
establecer cuál es el origen de estos 
minerales. Resaltó que en Sonora y Si
nalca se realizan tesis semejantes, y 
que también se realiza una tesis sobre 
elementos como el fósforo, titanio o 
fierro, reconociendo muestras del se
dimento de las costas de Michoacán y 
Guerrero. 

Finalmente, el doctor Arturo Ca
rranza Edwards comentó que es im
portante la divulgación de estos te
mas, ya que esto propicia el acerca
miento de estudiantes de otras disci
plinas científicas, para que consideren 
que puede existir una relación ínter
disciplinaria en la investigación. 

"Nos interesa mostrar esta informa
ción a la luz de la comunidad científi
ca, para que se puedan complementar 
estas investigaciones en forma detalla
da", .puntualizó. • 

Pastos en la zona supralitoral de la playa. Playa El Desemboque (Río Concepción). Rizaduras por oleaje. 
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Universitario de generosidad intelectual 

Donativo bibliográfico del maestro Leopoldo Aguilar 
Carvajal a la Facultad de Derecho 

• En cumplimiento a su voluntad testamentaria, más de 500 libros pasarán a formar parte del acervo de la biblioteca del plantel 

E 1 doctor Miguel Acosta Romero, 
director de la Facultad de De

recho, recibió más de 500 libros dona
dos por el maestro Leopoldo AguiJar 
Carvajal, quien fue profesor de la cá
tedra de Derecho Civil durante 40 
años en este plantel. 

En el aspecto académico, obserYó el 
doctor Galindo Garfias, ingresó a la 
Escuela ~ acional de Jurisprudencia, 
hoy Facultad de Derecho, en la déca
da de los treintas y, aunque su expe
diente admini trativo data de 1938, es 
muy posible que antes haya desempe
ñado su cátedra, quizá sin remunera
ción alguna . 

El maestro Aguilar Carvajal publi
có dos obras "conocidas y consulta-· 
das hasta la fecha por maestros y 
alumnos": Segundo Curso de Derecho 
Civil \ Contratos Civiles. 

En breve ceremonia efectuada el 
pasado 21 de junio, en la que la fami
lia del maestro AguiJar Carvajal, 
quien falleciera el llño pasado, hizo 
entrega del acervo al Director de la 
Facultad de Derecho, en cumplimien
to con el testamento del finado. El 
doctor Ignacio Galindo Garfias, ca
tedrático de la FD, rememoró la figu
ra del maestro Aguilar Carvajal y lo 
consideró "un hombre de justicia y de 
generosidad intelectual sin límites du
rante su vida universitaria y extrauni
versitaria". 

Ascendió, dijo, a la judicatura des
de el modesto, pero honroso cargo de 
secretario de acuerdos; fue juez de lo 
civil y llegó, a través de los años, a des
empeñar un sitial como magistrado 
en el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; como juzgador fue 
reconocida su intachable probidad y 
su inflexible propósito de hacer preva
lecer la razón de las causas justas 
sobre el error y la malicia. 

En .1965 obtuvo el nombramiento 
de profesor numerario por oposición, 
de las materias que componían los 
cuatro cursos de Derecho Civil,y se le 
designó coordinador del Colegio de 
Profesores de Derecho Civil; poste
riormente se desempeñó como direc
tor del Seminario de Derecho Civil. 
En los años de 1966 y 1967 formó par
te del Consejo Técnico de la facultad. 

Aspecto de la develación de la placa en la que se deja constancia del donativo bibliográfico rea
lizado por el maestro Leopoldo Aguilar Carvajal a la biblioteca de la Facultad de Derecho. 

"Las observaciones y comentarios 
que muchas veces hizo en forma es
pontanea sobre el desarrollo de los 
cursos, de los planes de estudio y los 
programas de la materia,dan testimo
nio veraz de su entrega y su interés por 
la enseñanza del derecho en nuestra 

Casa de Estudios", enfatizó el doctor 
Galindo Garfias. 

Durante el acto, la viuda del ilustre 
profesor AguiJar Carvajal, señora 
Magdalena Tama)'O, develó una placa 
en la biblioteca de la facultad, en la 
que se deja constancia de la donación 
de libros citada. 

Manipulación de convenios y disposiciones ;urídicas 

Se desvirtúa el principio de reciprocidad 
en el comercio internacional 

Precio y calidad son los índices que rigen la competitividad 

Durante la inauguración del wrso de actualización "El régimen jurídico del comercio 
exterior" se subrayó la importancia de fortalecer una sólida infraestructura de comercio inter
nacional; aparecen en la gráfica los licenciados Maria l. Conzález, Sergio Zapota y Rafael 
Martínez, así como los doctores Raúl Cervantes Ahumada y Rodolfo Cruz. 

E n la actualidad no existe todavía 
una sólida infraestructura en ma

teria de comercio internacional. Aun
que existen acuerdos, convenios y dis
posiciones, éstos sólo tienen validez 
para aquellos países económicamente 
poderosos que los suscriben. 

A través del tiempo se han decanta-
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do algunos principios fundamentales 
que influyen en las transacciones co
merciales internacionales. En este sen
tido, existen ordenamientos y disposi
ciones de carácter nacional o regional 
que tienen una trascendencia vital en 
este renglón. 

Así lo señaló el doctor Rodolfo Cruz 

Miramontes, catedrático de la Divi
sión de Estudios de Posgrado de la Fa
cultad de Derecho, durante el curso 
de actualización El régimen jurídico 
del comercio exterior, inaugurado re
cientemente en el Aula Magna Jacinto 
Paliares por el licenciado Rafael Ma:r
tínez Morales, secretario académico 
del plantel. 

En su ponencia Aspectos legales del 
intercambio comercial de México; sus 
relaciones con los Estados Unidos, el 
doctor Cruz Mir'lmontes señaló que 
las disposiciones legales de México en 
materia de comercio exterior tienen 
en su aplicación un impacto mucho 
mayor que el que puedan tener mu
chas disposiciones o acuerdos de ca
rácter internacional. 

Precio y calidad son los índices que 
rigen la competitividad en el mercado 
internacional. Con base en lo ante
rior, se sostiene que aquellos produc
tos que entran al mercado sobre la ba
se ae un manejo artificial de estos ín
dices, no están haciendo una compe
tencia justa, sino desleal. 

Estas circunstancias llevaron a la 
Organización Internacional del Co
mercio (OIC) a plantear la necesidad 

Estuvieron en la ceremonia, ade
más, los doctores Raúl Cervantes 
Ahumada, jefe de la División de Estu
dios de Posgrado, y Raúl Ortiz Ur
quidi, director del Seminario de De
recho Civil, así como el licenciado 
Héctor Aguilar, hijo del maestro Leo
poldo Aguilar • 

de hacer respetar una serie de princi
pios básicos, como la igualdad absolu
ta en el trato a todos los estados (prin
cipio de reciprocidad), lo cual implica 
la no discriminación entre los países. 

De ahí surgió la cláusula de la na
ción "más favorecida", según la cual 
el trato que se le dé a determinado 
país debe hacerse extensivo a todos los 
demás países que se encuentren en las 
mismas condiciones. 

Sin embargo, precisó, esta cláusula 
ha provocado una alteración de las re
laciones comerciales tradicionales de 
carácter internacional público, en vir
tud de que también afecta a los países 
que no participan en convenios regi
dos por dicha cláusula. 

Es precisamente bajo este trato co
mo los países ricos pretenden sujetar 
económicamente a los países pobres, 
de modo que los "buenos" sean los que 
obedezcan y sigan estos principios del 
comercio leal, en contraste con los 
"malos", que practican el comercio 
desleal, indicó. 

Por otra parte, destacó que existen 
medidas de protección, tanto para la 
competencia leal como para la des -
leal.Esto quiere decir que la pugna 
entre las dos tendencias del libre cam
bio, la oferta y la demanda, plantea la 
nec-esidad de medidas que protejan al 
exportador nacional de la competen
cia leal impuesta por los países econó
micamente poderosos, como de hecho 
sucede en las relaciones comerciales 
entre México y Estados Unidos. 

En tales circunstancias, aunque re
sulte paradojico, la pretención de Mé
xico es la de negociar en condiciones 
de desigualdad, como una manera de 
participar en los beneficios del comer
cio internacional, concluyó. • 
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Los zoológicos permiten la preservación de animales 
. . , 

en extinCIOn 

• facilitan la repoblación de áreas que 
el hombre se ha encargado de 
destruir 

• fue clausurado el curso 
"fisiopatología y manejo de felinos 
y mamíferos marinos" 

E sfuerzos innumerables se reali
zan en México para conservar el 

ambiente ecológico; también se ha ob
servado el creciente interés que ha 
despertado la fauna silvestre entre 
profesionales de diversas áreas, entre 
ellos los médicos veterinarios, dijo el 
MVZ Armando Antillón Rionda, di
rector de la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia, al inaugurar el 
curso "Fisiopatología y manejo de feli
nos y mamíferos marinos". 

Expresó que en el evento se abor
daron temas para ayudar a esclare
cl:!r los problemas que se presentan en 
el ciudado de animales silvestres en 
cautiverio como felinos y mamíferos 
acuáticos; estudiaron temas que pue
den ayudar a crear un medio artificial 
donde estos animales encuentren con
diciones más apropiadas y, de ser po
sible, lograr su reproducción en cauti
verio, lo que puede ser de gran utili
dad para la preservación de la faun~sil
vestre y repoblación de algunas á1 eas 
que el hombre se ha encargado de des
truir. 

Uno de los objetivos del curso con
sistió en actualizar los ·conocimientos 
de los estudiantes de la facultad en lo 
concerniente a las enfermedades más 
comunes que se presentan en los ani
males en cautiverio, en especial los de 
los zoológicos. 

La actualización contempló técni
cas y métodos de desparasitación; va
cunas, tanto aplicación como frecuen
cia, y diagnóstico de anomalías fi
siológicas. 

Otro aspecto importante fue el de 
proporcionar información para man
tener instalaciones adecuadas de al
bergue y de permanencia; por ejem
plo, a los felinos se les debe adaptar un 
espacio congruente de acuerdo con sus 
hábitos y que no limite sus movimien
tos, ya que en un periodo largo po
drían ocasionar problemas físicos en el 
animal; los mamíferos marinos, como 
el delfín y la foca, deben tener una 
dieta balanceada que les proporcione 
los elementos vitamínicos que existen 
en su ambiente natural. 

A los felinos, comúnmente, se les 
hacen revisiones médicas para determi
nar su salud y prolongar su estan
cia en cautiverio, pues su vida es más 
breve cuando se encuentran en liber
tad, expuestos a diversas enfermeda
des y sin ninguna protección inmuno
lógica, que cuando se encuentran al 
cuidado de los servicios médicos vete
rinarios. 

También se analizó el problema de 
los zoológicos, de los cuales Chapulte-

pec es uno de los más saturados. En 
contraste, existen en el interior de la 
República zoológicos que, sin contar 
con un gran número de variedades, sí 
tienen en mejores condiciones a los 
animales. 

Entre los zoológicos más importan
tes se pueden citar: el de Morelia, 
Michoacán; el de Zacango, Estado de 
México; el de Tuxtla Gutiérrez, Chia
pas; el Africam en Puebla, y el de Tax
co, Guerrero, entre otros, que cuen
tan quizá con mejores condiciones de 
estancia. En el Distrito Federal se en
cuentran, además del zoológico de 
Chapultepec, el del Bosque de Aragón 
y el de Tlalpan. Por otra parte, de los 
mamíferos marinos en cautiverio, sólo 
se pueden citar los delfines y las focas, 
a pesar de que en nuestro país hay es
pecies corno el elefante marino, el 
manatí y la ballena gris. 

De las mencionadas especies en cau
tiverio son pocos los ejemplares que se 
tienen, ya que se requiere de cuida
dos especiales para su sobrevivencia, 
como mantener el ~ua en condicio
nes naturales; por ejemplo, el delfín 
requiere que el agua salada esté per
fectamente limpia, lo que se consigue 
por medio de bombas y filtros espe
ciales; además estos ejemplares re
quieren constante observación médi
ca. 

El curso abarcó aspectos médicos 
como alimentación y nutrición de feli
nos, desórdenes nutricionales, técni
cas de medicación de los mismos ani
males, cirugía médica y estética, ma
nejo de cachorros y huérfanos de feli
nos, así como manejo de mamíferos 
marinos. 

El evento fue clausurado por el 
MVZ Héctor Quiroz Romero, jefe de 
la División de Estudios de Pos grado de 
la FMVyZ, quien declaró que conocer 
la fisiología, así como las enfermeda
des de los felinos y mamíferos marinos 
permite a los estudiantes de medicina 
veterinaria tener una visión más am
plia de su campo de trabajo. 

Subrayó el esfuerzo de la facultad y 
de los alumnos para que este evento se 
llevara a cabo, además de la disposi
ción de las personalidades que dicta
ron el curso por haber aceptado la in-· 
vitación. Durante el acto, también in
formó que la facultad está desarro
llando actividades complementarias 
en el sector agropecuario. Por un la
do, se está instrumentando la produc
ción ganadera en zonas tropicales, 
concretamente en Martínez de la 
Torre, Veracruz, en donde la UNAM 
ha instalado un centro de desarrollo 
ganadero. Por otra parte, dijo que en 
Tizayuca, Hidalgo, y en Sonora se 
han instalado también otros dos cen
tros, uno de producción lechera y otro 
de carne de ganado bovino. 

Cabe mencionar que en estos cen
tros el alumno permanece en capaci
tación durante un año, tiempo necesa
rio para adquirir experiencia y confir
mar sus conocimientos, no sólo del 
área específica de su especialización, 
sino también del medio en que va a 
desarrollar su trabajo profesional. 

Luego de hacer este paréntesis in
formativo, el doctor Quiroz Romero, 
junto con los integrantes de la mesa de 
clausura, hizo entrega a los alumnos 
de la constancia que los acredita como 
asistentes al curso. • 

Gaceta UNAM 1 25 dC' ;unio de 1984 



Con el desarrollo de la microscopía electrónica 

N u e vas clasificaciones 
sustituyen al esquema clásico 
de los reinos animal y vegetal 

Eucariontes y procariontes: replanteamiento de la 
división de seres vivos 

E l esquema clásic,o de la di~isió? ~e los seres vivos en dos gran~es reinos: ani
mal y vegetal, re,sulta msuftctente. Ya Ernst Haeckel halJia advertido la 

necesidad de reconocer un reino adicional, llamado de los mónera, que 
constituiría una transición entre los anteriores. 

·En 1937 el biólogo francés E. Chatton estableció una n11eva división entre 
los seres que carecen de membrana nuclear, denominados procariontes, y 
aquellos que la poseen, o sea, los eucariontes. Todas las células bacterianas per
tenecen al primer tipo. 

Estas fueron algunas de las informaciones trasmitidas por el profesor Anto
nio Lazca_no Arauja Reyes en su ponencia Pmcarionte.s y eucarirmtrs. dictada en el 
Plantel Vallejo del Colegio de Giencias y Humanidades. • 

A un que tradicionalmente los bió
logos y los científicos en gene

ral han dividido al mundo de los seres 
vivos en dos grandes reinos, el de las 
plantas y el de los jpimales, en los úl
timos años graduanñente se ha ido to
mando conciencia de que la división 
más importante entre los organismos 
en realidad corresponde a la que se 
puede establecer entre las células que 
carecen de una membrana nuclear, 
llamadas procariontes, y los organis
mos formados por las células que pre
sentan una membrana nuclear, llama
das eucariontes, informó el biólogo 
Antonio Lazcano Arauja Reyes, pro
fesor e investigador de la Facultad de 
Ciencias. 

Al dictar su ponencia titulada Pro
cariontes y eucariontes el pasado 11 
del corriente en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel Vallejo, el in
vestigador dijo que aunque esta divi
sión fue establecida de manera formal 
por un biólogo francés llamado .E. 
Chatton en 1937, en realidad ya des
de el siglo pasado algunos naturalis
tas, como Ernst Haeckel, se habían 
percatado de la necesidad de recono
cer la existencia de un reino adicional 
al de las plantas y de los animales, al 
que llamaron el reino de los mónera, 
los cuales son seres vivos que represen
tan la transición entre los vegetales y 
los animales. 

Los confines de los mónera 

Sin embargo, Haeckel nunca deli
mitó claramente los confines de los 
mónera, y no fue sino hasta que se 
desarrollaron algunas técnicas de in_. 
vestigación, como la microscopía 
electrónica, que nos hemos podido 
percatar de la conveniencia y el pro
fundo sentido de la división propuesta 
por Chatton, expresó el conferencista. 

Todas las células bacterianas, dijo, 
son · procariontes; ninguna de ellas 
presenta jamás una membrana nu
clear y esto no significa, por supuesto, 
que carezcan de material genético. 
Este se encuentra entre los procarion
tes bajo la forma de una larga molécu
la circular de DNA (ácido desoxirribo
nucleico) que recibe diferentes nom
bres; los biólogos le suelen llamar ge
noforo, los bacteriólogos cromosoma, 
y quienes emplean el microscopio 
electrónico lo denominan nucleoide. 
En todos los ca os sin embargo, se tra
ta de la misma estructura.Además, los 
procariontes pueden presentar seg
mentos circulares de DNA mucho más 
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Biólogo Antonio Lazcano Araujo Reyes. 

pequeños, que en ocasiones pueden 
transferir a otras bacterias, en lo que 
constituye la forma más sencilla' de 
sexualidad que se conoce. 

Los eucariontes, en cambio, se en
cuentran divididos en cuatro grandes 
reinos: el de las plantas, el de los ani
males, el de los hongos y el de los lla
mados protoctitas, es decir, aquellos 
organismos eucariontes unicelulares y 
sus descendientes inmediatos, como 
las euglenas y las algas, las cuales se 
solían clasificar entre las plantas, pero 
ahora se colocan en otro reino a fin de 
reconocer sus afinidades evolutivas. 

Todos los organismos eucariontes 
presentan una membrana nuclear que 
encierra la mayor parte de su material 
genético, pero muchos de ellos presen
tan organelos,como las mitocondrias, 
en donde se lleva a cabo la respira
ción, y en el caso de los eucariontes fo
tosintéticos, de los cuales los clo
roplastos constituyen el ejemplo más 
conocido. Estos organelos, también 
presentan su propio material genéti
co, y en los últimos años se ha podido 
describir lo que algunos autores lla
man la promiscuidad del DNA. es de
cir, la enorme movilidad que tiene es
te material. 

En este mismo sentido, el profesor 
Lazcano Araujo Reyes dijo que se han 
descubierto genes de las mitocondrias 
y de los cloroplastos del maíz en el 
núcleo de las células de estas plantas, 
y se han enconhado también eviden
cias de genes de cloroplastos que han 
migrado a las mitocondrias. Ello im
plica, por supuesto, que estos cambios 

deben tener una importancia evoluti
va que hasta ahora no se había consi
derado. 

Por otro lado, hizo notar que no to
dos los eucariontes presentan organe
los como las mitocondrias. El ejemplo 
más conocido lo constituyen las leva
duras, que cuando se eru:uentran vi
viendo en condiciones. anaerobias y 
obtienen su energía a partir de la fer
mentación, no presentan estas estruc
turas intracelulares. Sin embargo, 
existen ejemplos más complejos, como 
el de Pelomyxa palustris, una amiba 
multinucleada que se descubrió en un 
charco en Inglaterra, que, en lugar de 
mitocondrias, presenta bacterias que 
viven en su interior y liberan metano 
(hidrocarburo gaseoso). 

Por supuesto, dijo el ponente, las 
bacterias no presentan organelos co
mo las mitocondrias o los cloroplastos; 
sin embargo, metabólicamente son un 
grupo más diverso, ya que entre ellas 
existen organismos que no solamente 
en su proceso de respiración liberan 
oxígeno durante la fotosíntesis, sino 
que también existen otras que liberan 
otros gases y respiran otros compues
tos. En cambio, existen formas muy 
sencillas de diferenciación celular 
entre los procariontes, y no se ha en
contrado la enorme variedad de for
mas y especializaciones de tejidos que 
vemos entre los eucariontes. 

Los datos del registro fósil 
Al examinar el registro fósil, se des

cubre que las bacterias son, con 
mucho, la forma más antigua de vida. 
Se sabe que hace más de tres mil 
quinientos millones de años existían 
comunidades enteras de bacterias, de 
las que se han encontrado restos fósiles 
en Australia y en Sudáfrica. En cam
bio, los fósiles de eucariontes más an
tiguos que se conocen tienen una edad 
de solamente mil quinientos millones 
de años. Ello significa que durante 
mucho tiempo el planeta estuvo habi
tado solamente por bacterias y, de 
hecho, la biósfera se podría sostener 
perfectamente bien en ausencia de 
eucariontes, pero su balance se 
vendría abajo en muy poco tiempo si 
los procariontes se extinguiesen. 

Asimismo, argumentó que contra lo 
que se suele pensar, no se puede ha
blar de organismos más evolucionados 
ni menos evolucionados que otros. Las 
bacterias no son más primitivas que 
los eucariontes; simplemente apare
cieron primero, y a lo largo de su his
toria han seguido estrategias evoluti
vas diferentes a las de los eucariontes, 
como la no formación de tejidos. A 
cambio de ello, por ejemplo, las bac
terias tienen un grado enorme de 
transferencia de información genética 
que no se encuentra entre los euca
riontes. Es bien sabido, por ejemplo, 
que cuando se empezó a desarrollar la 
ingeniería genética algunos temieron 
que se crearan organismos riesgosos; 
sin embargo, las bacterias han estado 
practicando esta forma de sexualidad 
desde hace miles de millones de años, 
y apenas se ha empezado a repetirla 
en el laboratorio, dijo claramente el 
investigador. 

Entre los eucariontes la sexualidad 
es sumamente compleja, pero más li
mitada que la bacteriana, sobre todo 
en el caso de las plantas y los anima
les. 

En contraste,entrelosprotoctistas se 
tienen formas de sexualidad comple
jas, en las que intervienen no solamen
te dos sino muchos más individuos. 
Ello implica, por supuesto. que el sexo 
es un fenómeno de origen prolifiléti
co, es decir, que ha surgido varias ve
ces de ma ra independiei)te a lo l¡n
go de la historia de la vida en la Tierra. 
Lamentablemente, dijo el profesor 
Lazcano, para finalizar, no en todos 
los casos se entiende por qué surge la 
reproducción sexuaL ni por qué puede 
ser tan compleja como ocurre entre los 
eucariontes unicelulares. Esta sigue 
siendo una de las importantes pregun
tas acerca de la evolución. 11 
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Anteproyecto para las pir1turas 80bre los muros de la Escuela .'Vacional de Medicina, entonces bajo lo dirección del doctor Ignacio 
Cháeez. Diego Rivera, junio 20 de 1955. 

·~ Detalle de la figura principal del 
hO('t>ln 
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Patrimonio Universitario 

Bocetos de Diego Rivera 
para el mural 

"Apoteosis de las ciencias 
médicas" 

Revelan estructuras y aspectos 
técnicos difíciles de percibir 

en la obra terminada 

Boceto Apoteosis de las ciencias médicas. 

D iego Rivera es uno de los principales 
miento pictórico contemporáneo de México 

pintura es la muestra de un arte comprometido con el 
ca, con la lucha de un pueblo dominado. 

El movimiento muralista, como se sabe, se inició 
cional Preparatoria cuando ]osé Vasconcelos, en 1921, 
comprometidos con los ideales de la Revolución M 
Escuela. Ahí comienza Diego Rivera "el 
mexicano" con el mural La Creación, situado en el 
Bolívar. A partir de ese momento, el pintor dedica tada 
la historia de México en muchos edificios públicos dél 
ro. 

Diego Rivera nació en la ciudad de Guanajuato el 
1886. Desde muy pequeño demuestra sus excepcionales 
dibujo; a la edad de 10 años ingresa a la Academia de 
pósito inicial fue aprender todo lo que la tradición 
mente la europea, le podía enseñar; sin embargo, 
tradicionales poco le satisfacían, por lo que buscó en 
del mundo prehispánico las fuentes de su pintura. 

En los primeros años de sus estudios, Diego Rivera 
de tres grandes pintores: Félix Parra, quien le enseñó e 
indígena anterior a la Conquista; ]osé María Velasco, ' 
mexicano, del cual aprendió las leyes de la perspectiva! 
Santiago Rebull, que le transmitió las leyes de la pr< 
armonía. Con estos elementos, Rivera combatió las idea~ 
vencionales. 

En 1907, después de trabajar en forma independiE 
mía, Rivera realiza su primera exposición con la ayudad 
su éxito obtiene una beca con la cual logra ir a ~ña pa 
tamente con los grandes maestros, entre ellos .Jardo ( 

Debido a su estancia en este país, Diego Rivera pa 
que se le conoce como "realismo español". Después, bus< 
vas en Francia, donde estudia y asimila las tendencias, 
portantes, tales como el impresionismo, el puntillismo, 

. cubismo. Este período es trascendente en la obra pictórí1 
ra, pues de este último movimiento el joven pintor apre 
forma con la mentalidad científica de un constructor de 1 
en sí el cubismo es el manejo de la arquitectura, las mat1 
cisión; con base en estos elementos Rivera pudo lograr me 
de caballete. 

En 1920 visita Italia y, al descubrir a los grandes m 
cimiento, como Miguel Angel, Giotto y Paolo Ucello, en1 
necesidad de transformar el arte mexicano. 
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Estudio para la etJCalera de la EtJCuela Nacional de Medicina. Diego Rivera. 
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Al encontrarse por esta época con Siqueiros en Europa, ambos 
toman conciencia de la necesidad de crear un arte mexicano acorde con 
las experiencias que nuestro país ha tenido a lo largo de su historia y prin
cipalmente encaminado a expresar las más profundas aspiraciones de una 
nueva cultura nacional, producto desde luego de la Revolución. 

En 1921 regresa, pues, a nuestro país y como él mismo lo dice en una 
de sus autobiografías: "Mi regreso al hogar me produjo un regocijo estéti
co que es imposible describir. Fue como si hubiera vuelto a nacer; a na
cer en un mundo nuevo. Todos los colores que veía me parecían sublima
dos; eran más claros, más ricos, mejores y más llenos de luz. Los tonos 
negros tenían una profundidad que nunca habían tenido en Europa. Yo 
estaba en el centro mismo del mundo plástico, donde los colores y las for
mas exist,ían' en puridad absoluta. En cada cosa veía una potencial obra 
maestra -las multitudes, los mercados, las fiestas, los batallones en 
marcha, lostrabajadoresen los talleres yen los campos- en cada rostro re
fulgente, en cada niño luminoso. Todo me fue revelado". (1) 

Iniciación del movimiento muralista mexicano 

A partir de este momento inicia junto con Orozco, Siqueiros, lean 
Charlot, Fermín Revueltas y Alva de la Canal, el movimiento muralista 
mexicano en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Con la Revolución de 1910, el pueblo mexicano volvió a expresar su 
propio lenguaje y habló por medio de sus portavoces, los artistas, quienes 
fueron capaces de captar y transmitir la voz popular. 

Así, en la obra de Diego Rivera encontramos aspectos que revelan su 
original estilo y su idea por crear un arte revolucionario, el cual toma co
mo elemento ésencial al hombre y los rasgos distintivos de la vida del 
~~~. . 

"Las pinturas de Rivera tienen como motivos dominantes la exalta
ción del indio mexicano, la crítica a los poderes que lo han oprimido y que 
lo oprimen, la liberación de aquél en el porvenir por medio del socialismo. 
Los héroes en este mundo alegórico creado por el pintor son el campesino, 
el obrero y el soldado; los demonios son los burgueses, los curas, los milita
res. La composición de sus cuadros está guiada por un andamiaje geo
métrico, que desaparece de los ojos del espectador al terminar la ejecu
ción, quedando solamente el ordenamiento estético de las figuras". (2) 

Diego Rivera hizo una pintura comprometida con sus convicciones 
ideológicas; su obra mural encierra, a decir de Samuel Ramos, "la objeti
vación visual de una idea socialista encarnada en la historia de México". 

Rivera dejó una vasta obra en la que se encuentran dibujos, graba
dos, pintura de caballete, bocetos, murales, etcétera , todos con una cali
dad artística extraordinaria. 

El anteproyecto de 1933 para un mural no realizado 

Ahora bien, trabajo importante dentro de su obra son los bocetos pa
ra el mural Apoteosis de las ciencias médicas, localizado en el edificio de la 
Universidad donde estuvo por 100 años la Escuela de Medicina, antiguo 
Palacio de la Inquisición . Ahí están,como parte del patrimonio artístico 
nacional, los trazos del anteproyecto que Rivera hizo en 1933 en los muros 
de la escalera del patio principal. 

El anteproyecto contiene ciertas imágenes importantes relacionadas 
con las ciencias medicas. En su parte central está una figura humana que, 
como hemos dicho, es el asunto esencial en la obra del pintor; ésta ad
quiere particular ·significado en tanto el hombre y sus problemas de salud 
han sido, a través de la historia de la humanidad, importante objeto de in-
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vestigación. Esta figura tiene a su alrededor trazos eliticos, que simboli
zar¡ la energía atómica y el grado de desarrollo de dichos estudios. 

En La parte inferior hay dibujos de figuras de animales. los cuales han 
servido en mucho para el avance de la medicina. 

Asimismo se alcanzan a distinguir en torno a la figura central esbozos 
de figuras humanas que están en actitud de protección, de cuidado y de 
observación de los enfermos. Hay también instrumentos científicos y tec
nológicos que han permitido a Las ciencias médicas obtener importantes 
progresos. 

Esta no fue la primera obra en la que Rivera trató el proceso histórico 
médico: en 1943 realiza un mural en el Instituto Nacional de Cardiología 
en el que podemos encontrar ciertas similitudes de concepción que nos 
permiten entender mejor lo que se proponía realizar en La Escuela de Me
dicina. 

Como mencionamos líneas arriba, este mural desafortunadamente 
no pudo ser realizado por Rivera . Pero-el hecho de que durante los traba
jos de restauración de la antigua Escuela de Medicina se descubriera la si
nopsia, es decir, una serie de trazos, ejes de ejecución, que son el primer 
paso a seguir dentro de la realización de un mural, nos comprueba su in
tención de pintarlo. 

Aquí hay que decir algo importante: los bocetos y la sinopsia que 
mencionamos nos permiten entender algunos de los problemas técnicos y 
estructuras que este artista manejaba. Cuestiones que, por lo demás, 
muchas veces no son percibidas por el espectador dentro de una obra ter
minada. Porque de una cosa no hay duda: la precocidad de Rivera y su ex
periencia en Europa le permitieron desarrollar un oficio pictórico que en 
mucho resulta ejemplar. 

Así, su talento y sus capacidades indudables siempre estuvieron sus
tentadas por un conocimiento de las más antiguas técnicas susceptibles de 
utilizarse dentro de la pintura, aunado esto a su conciencia de los logros 
del arte moderno en el mundo. 

Porque a Rivera hay que reconocerle no sólo su calidad como pintor, 
sino, como lo dice Juan O'Gorman: "Es necesario anotar que histórica
mente le tocó, no por casualidad, sino por la lógica misma de los hechos, a 
un pintor revelarnos lo que debiera ser tan claro como la luz del día, es de
cir, que la pintura, la escultura y la arquitectura son tres formas de expre
sar la emoción plástica, y que tanto la arquitectura como la pintura y la 
escultura son, por lo hacen a su función estética, forma y color. Por Lo 
tanto no se puede ser arquitecto propiamente dicho sin ser pintor y escul
tor, o viceversa, no se puede ser pintor ni escultor sin ser arquitecto, pues 
en realidad va involucrada la necesidad de La forma plástica eficiente cu
ya contemplación produce igualmente en Las tres formas para dar cuerpo 
a una sola cosa que es la expresión estética(. .. ). Vemos aquí al productor 
de arte que es arquitecto en sus pinturas y pintor en sus composiciones ar
quitectónicas, al hombre que maneja las formas plásticas ya sea por medio 
de volúmenes construidos o por superficies pintadas, pero cuya finalidad 
en ambos casos es La de producir el plaper estético, necesario para la vida 
humana.". (3) 

El Patronato Universitario, a través de la Dirección General del 
Patrimonio y de su Departamento de Bienes Artísticos y Culturales, da a 
conocer a La comunidad universitaria los bocetos para un mural de tmo de 
los más grandes artistas mexicanos. 

(1) Rivera, Diego. Mí arte, mi vida (autobiografía hecha en colaboración 
con Gladys March). Edltorial Herrero. México, 1963, p. 97. 
(2) Ramos, Samuel. f)iego Rivera. 50 años de labor artística. ISB1\ y SEP. 

México, 1951, p. 47. 
(3)/bidem, pág. 260. 8 
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CLAVE NOMBRE DEL PROGRAMA 

1199 Proy~cto Caleta de Cam-
pos" 

557 Realidad de la Investiga-
ción en Comunicación y Pe-
riodismo en México. 

1194 Apoyo a la 1 nvestigación 
"Relaciones Laborales en 
México 1970-1984". 

1193 Estudio sobre el Lenguaje 
Verbal del Código Político 
de losJóvenes entre los 17 y 
30 Años de Edad. 

1192 Apoyo a la 1 nvestigación 
"Estado y Procesos PoH· 
ticos en América Latina". 

1195 Evaluación del Sistema de. 
Universidad Abierta de la 
Facultad de Economía. 

1176 Creación de una Farmacia 
Central en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y loo-
tecnia. 

1208 Anatomía Animal. 

1175 lndices de Producción en el 
Ganado Porcino. 

1196 Producción de Cristales de 
ZnO para Celdas Fotoeléctri-
cas. 

1197 Establecrmiento de una U-
nea Celular de Catharantus 
Roseous. 

1168 Estudio de la Preparación 
de la 4-Cianopiridina. 

:200 Estructura de la ProduCCión 
de Alimentos Básicos y Po-
lítica Agrícola: 1977-1982 
Análisis y Perspectivas. 

2"2 

Comisión Coordinadora del Servicio Social 

Programas Internos (9) 
Secretaría de la Rectoría/Dirección General de Servicios a la Comunidad 

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

INSTITUCION HORARIO OBJETIVO CARRERAS AYUDA 

PATROCINADORA ECONOMICA 
MENSUAL 

CCSS-Facultad de Crencras Mutuo acuerdo Realrzar estudros sobre algunos problemas ya localizados en Biólogo. $20,000.00. 
la comun1dad de Caleta de Campos, M1choacan , tales como 
la mvest1gac1ón sobre la pesquería de espec1es de escama y 
t1burón, para poder plantear a la comunidad pesquera un 
uso rac10nal del recurso y su correcta explotación. 

CCSS-Facultad de Ciencias Mutuo acuerdo Conocer la realidad de la 1nvest1gac1ón relaciOnada con la Ciencias de la Comunica- $10,000.00. 
Políticas y Sociales. comunicac1ón y el periodismo en México, pasado y presen- ción. 

te, para proponer alternativas y onentar la investl!(í!Ción fu-
tura de acuerdo con las necesidades del país. 

CCSS-Facu ltad de Ciencias Mutuo acuerdo Participar en el anál1s1s de la Investigación documental y Sociología e 1 ngeniería en $10,000.00. 
Políticas y Sociales. hemerográfica, así como en la aplicación de técnicas de ·computación. 

clasificación y sistematización, que sirvan de base para co-
nacer las relaciones laborales de los sectores de la 
economía nacional mexicana. 

CCSS-Facultad de Ciencias Mutuo acuerdo Conocer el papel y las características que juega el lenguaje Ciencias de la Comunica- $10,000.00. 
Po~ticas y Sociales. en relación con su referente político en la estructura elec- ción. 

toral, para relacionar mensajes en los medios masivos de 
comunicación. 

-
CCSS-Facultad de Ciencias M u tu o acuerdo Integrar un equipo de investigación que desarrolle su pro- Sociología. $10,000.00. 
Políticas y Sociales. pía interpretación de los procesos políticos nacionales y re-

gionales, y sea capaz de 1nfluir en actividades de docencia, 
a través de la elaboración y actualización de los planes y 
programas de estudio de licenciatura y posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

CCSS-Facultad de E cono- Mutuo acuerdo Fijar las estrategias que permitan adecuar al SUAFE a las Pedagogía, Psicología (Edu- $10,000.00. 
mía. características de la reforma académica que actualmente cativa) y Economía. 

se efectúa en la Facultad de Economía. 

CCSS-Facultad de Medicina Mutuo acuerdo Tener disponibilidad inmediata de medicamentos y propi- Médico Veterinario Zootec- $10,000.00. 
Veterinaria y Zootecnia. Ciar que profesores y estudiantes entren en contacto con el nista. 

manejo del armamentario terapéutico. 

CCSS-Facultad de Medicina Mutuo acuerdo Elaborar una antología de lecturas anatómicas y material Médico Veterinario Zootec-, $10,000.00. 
Veterinaria y Zootecnia. gráfico para rotafolios; actualización e ilustración de los nista. 

manuales y apoyo a la revis1ón constante de los programas 
de enseñanza. en las materias de anatomía comparada y 
anatomía topográfica. 

CCSS-Facultad de Medicina Mutuo acuerdo Keunir datos .sobre la producción porcina, anal1zar las Médico Vetennario Zootec- $20,000.00. 
.Veterinaria y Zootecnia. características de las explotaciOnes, detectar problemas .nísta. \ 

que ocasiOnan deficiencias en la produwón, comparar los 
datos de producc1ón, real1zar estud1os estadísticos y publl-
car resultados. 

CCSS-Facultad de Química. Mutuo acuerdo Obtenc1ón en ellaboratono de wstales de óx1do de z1nc en Químico. $10,000.00. 
fase vapor a alta temperatura, por med1o del procedimiento 
de la evaporación controlada de Zinc metáliCO. . 

CCSS-Facultad de Químrca. Mutuo acuerdo Obtener cult1vos de teJidos tanto para la obtención de alea- Químico y Biólogo. $10,000.00. 
lo1des como para el estud1o de un metabol1smo n1trogena-
do, tanto de la asimilación del n 1trógeno como de las vías 
de b1osíntesrs de am1noác1dos amon1át1cos. 

CCSS-Facultad de Quím1ca. Mutuo acuerdo Encontrar las condic10r1es de buen rend1mrento para obte- Químico. $10,000.00. 
ner la 4-c1anop1nd1na por med1o de reawones químicas o 
catál1cas, dado que la 1ndustna farmacéut1ca la requ1ere 
cerno materia pnma. 

CCSS-ENEP Aragón. De 9:00 a Apoyar la real1zac1ón del proyecto de 1nvest1gac1on a través Economía. - $10,000.00. 
13.00 h. de la elaboración e mtegrac1ón del banco de datos. 
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CLAVE NOMBRE DEl PROGRAMA INSTITUCION AYUDA ECONOMICA 
PATROCINADORA HORARIO OBJETIVO CARRERAS MENSUAl 

1187 Textos Apoyados en Vrdeo. CCSS-FES Cuautrtlan. Mutuo acuerdo llaboracron de mate11alrmpreso a ba¡o costo, uso y optrma· Médrco Vetenna11o Zootec- $10,000.00. 
eran de matenallilmrco producrdo en Mexrco, asr como la nrsta e lngenrero QU!mrco. 
evaluacron del mrsmo. 

1186 Drseño y ConstruCCión de CCSS-FES Cuautrtlan. Mutuo acuerdo Aprrcacron de conocrmrentos teo11co- practrcos de drselio y 1 ngenrero Mecanrco Electrr- $10,000.00. 
un Seguidor Solar para un construcc10n de mecanrsmos segurdores. crsta 
Espejo Parabólrco. 

1185 Mantenimrento Preventivo y CCSS-FES Cuaulitlan. Mutuo acuerdo ProporciOnar mantenrmrento preventivo y correctrvo a nra- 1 ngenrero Mecanrco Electrr- $10,000 OO. Correctivo de Máqurnas y qurnas y herramrentas. c1sta. 
Herramientas. . 

1184 lmplementacrón de un Sis- CCSS-FES Cuaut1tlán. De 14:00 a Desarrollo de proyectos alrnes en el mane¡o de rnaqurnas y lngenreria Agrícola $10,000.00. 
tema de Mant&nlmrento 18:00 h herramrentas, equrpos e 1nstrurnentacron. en sus drversa~ 
Preventivo y Correctivo de apl1cacrones. 
Máquinas y Herramientas 

" 
en el Area de Procesos de 
Manufactura. 

1191 Medrcina del Deporte. CCSS E N EP Zaragoza. De 11:00 a Brrndar a la cornunrdad deportrva un1versrtarra en el area Crru¡ano Dent1sta. Enferme- $10,000.00. 
15.00 h. u11ente atencron r•1tegral a la salud en sus tres nrveles, ten- r 1a y Psrcologia. 

d1endo a elevar, mantener y promover la salud del1nd1vrduo 
y su grupo tarnrl1ar rned1ante acc1ones plan1f1cadas. 

1190 Servicio Soc1al en el Labora- CCSS-EN EP Zaragoza. Mutuo acuerdo Desarrollar el serviCIO soc1al en la LNEP Zaragoza como una Q.F.B. $10,000 OO . 
torio de Análisis de la Carre- prestac1on a la comun1dad adyacente y al rnrsmo t1ernpo 
ra Q.F.B. proporcionar la apl1cac1ón de los conocrm1entos adqu1rrdos 

en el transcurso de su carrera dentro del area cl1n1ca. 

1189 Contribución al Estudio de CCSS-EN EP Zaragoza. Mutuo acuerdo Pa1trc1par en la lorrnacrón de la colección s1stematrca de Brologo. $10,000.00 . 
los Mamíferos de la Zona de mam1feros, contrrbuyendo con esto al enrrquec1mrento de 
Ch1chinautzin, Tepoztlán, la 1nformac1ón concentrada en el Museo de Zoolog1a y, al 
More los. m1smo t1empo, proporcronar elementos que den apoyo a los 

proyectos que se efectuan en esta zona por alumnos de 
otros semestres. 

188 Contribución al Estudio de CCSS-ENEP Zaragoza. Mutuo acuerdo Lograr un me¡or conocrmrento sobre la fauna del Ch1chr- Biólogo. $10,000.00. 
los 1 nsectos de la Zona de nautzrn, aportando rnformac1ón sobre himenópteros, cote-

. Chichinautzin, Tepoztlán, ópteros y lepidópteros, y formando sus colecciones srstemá-
More los. trcas que srrvan de base para el desarrollo de traba¡os pos-

terrores, además de Incrementar el acervo del Museo de 
Zoología. 

1198 Desarrollo 1 ntegral de la CCSS-Dirección General de Mutuo acuerdo Generar recursos humanos cal1f1cados de apoyo al espe- Enfermería (niveles técnico $10,000.00. 
Medicina del Deporte. Actividades Deportivas y c1al1sta en med1c1na del deporte, para el desarrollo de la y licenciatura), Psicología y 

Recreativas. psicología aplrcada y de la pedagogía en esta área con el Pedagogía. 
propósrto de detectar, prevenrr, atender y rehabilitar al de- · 
portrsta. 

1201 Estudios de Elementos Me- CCSS-Instituto de Ciencias Mutuo acuerdo Estudiar la drstrrbuc1ón y com poslclon mrneralógrca en se- Quím1co. $10,000.00. 
tálicos en Sedimentos de del Mar y Limnología. drmentos a ambos lados de un e¡e de drspersrón, así como 
Mar Profundo. estudrar los procesos dragenét1cos de los mrnerales con ba-

se en su composrcrón a lo largo de nucleos de aproximada-
mente 2 metros de largo. 

1202 Apoyo al Laboratorio de CCSS-Instituto de Geogra- M u tu o acuerdo Monta¡e de equrpo y estandar1zac1ón de métodos para su Ingeniero Mecánico Electri- "$10,000.00. 
Análisis Físicos y Químicos fía. mane¡o. cista e 1 ngeniero Civil. 
del Ambiente. 

1074 Evaluación Genotóxica en CCSS-1 nstituto de .1 nvestiga- Mutuo acuerdo Contrrburr al planteamrento de estrategras tendentes a pre- Químico y Q.F.B. $10,000.00. 
Alimentos. ciones Biomédicas. venrr o mrnrm1zar los nesgas de expos1cron a agentes con 

capacrdad mutagén 1ca y carcr nogenrca. 

" 596 Estudio del Aprovechamien- CCSS-1 nstituto de 1 nvestiga- Mutuo acuerdo Real1zar estJdiOS sobre los diferentes srstemas de apro- Ingeniero Químico, Químr- $10,000.00. 
to de la Energía Solar. ciones en Materrales. vecharn1ento de la energ1a solar y sus apl1cacrones. co, lngen1ero Crvrl y FíSICO. 

'-

~ 1205 Apoyo a la Reestructuración CCSS-Prograrna Unrversita- Mutuo acuerdo Colaborar en la forrnacrón de recursos humanos en el área Pedagogía y Contaduría o $10,000.00. 
del Programa de Capacita- rro de Cómputo. de cornputacron. asr como establecer planes de drfusrón a Admrn1stracrón. 
ción del P U C. todos los nrveles para optrmar el uso de las herramrentas de 

cómputo. 

1204 Servicio de Microcornpu- CCSS- P rogra rna Un1versrta- Mutuo acuerdo Apoyar las actrv1dades acadern1cas de las diferentes es- 1 ngenrero en Computación, $10,000.00. 
!adoras. rro de Cómputo. cuelas, facultades y coleg1os en los que se rmparten ca- Matemállco y Actuarro. 

tedras de computo y que requreren ut1lrzar corno herra· 
mrenta las mrcrocornputadoras para desarrollar sus practr-
e as. 

1203 Asesoría a Estudiantes en la CCSS-P rogra rna Unrvers1ta- Mutuo acuerdo Asesorar a los usuar1os del equrpo de computo en la utrlrza- lngenrero en Computacrón, $10,000.00. 
Utilización de Computado- rro de Cómputo. eran correcta de lengua¡es de prograrnacron, as1 corno en MatemátiCO o Actuarro y 
ras. programas de uso especlfrco (paquetes). Adm1n1stracrón. 

Pide informes e inscríbete a P.stos programas en la unidad responsable del servicio social de tu escuela o facultad. o en la Comisión Coordinadora del 
Servicio Social, cuyo horario de atención a estudiantes es de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 19:00 h. La CCSS está ubicada entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura. 
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I.I
RAOIO 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Junio 

Lunes 25 

7:45 h. Galena universitaria, pre
senta Academia Médica. 
8:50 h. Barber, Samuel: "Adagio 
para cuerdas". 
11:00 h. Sor, Fernando: Estudios 
para guitarra (II). 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Bach, J ohann Sebastian: 
Sonata en trío No. 6 en Sol mayor 
para órgano. 
12:30 h. Obra pianística: Field, 
John: Nocturnos para piano: Nos. 
1, 2, 9, 4, 12 y 6. 
13:00 h. Música antigua: Madriga
les ingleses del Renacimiento. 
13:30 h. Hablemos de música, "El 
oyente ilustrado", por Uwe Frisch. 
13:45 h. Addison, J ohnn: Diverti
mento, Op. 9, para 2 trompetas, 
corno y trombón. 
14:00 h. Britten, Benjamín: "Seis 
metamorfosis según Ovidio", para 
oboe solo, Op. 49. 
14:15 h. Tiempo de danza, por Co
lombia Moya. 
14:45 h. Soler, Antonio: Sonata pa
ra piano en Re menor y Re mayor. 
17:00 h. Paganini, Niccoló: "Ca
prichos" para violín, Op. 1, Nos. 1-
4. 
1 9:00 h. La música en imágenes, 
por la Filmoteca de la UNAM. 
1 9:15 h. Actualidades científicas, 
por Juan José Morales. 
20:00 h. Programa especial de Ra
dio UNAM para la Red Universita
ria Mexicana. 
21:30 h. Academia poética, por 
Margarita Peña. 
22:35 h. Música para guitarra de 
autores catalanes: Ferrán Sors, 
Francisco Tárrega y Emile Pujo!. 

} ean Sibelius 

En 1893, jean Síb~lius fue 
nombrado profesor de t:iolín y teo
r(a musical en rl Consenatorio de 
Hel~in~ki.Cuatro años después, ur1a 
pension t:italícia por parte del Esta
do le permite consagrarse exclu
sivamente a la composición. Vene
rado en su país como pocos compo
sitores lo han sido, Sibelius es el 
símbolo nacional jinlandes en mú
sica. Algunas de sus obras: ópera 
]ungfruburen, grandes obras cora
les, un centenar de melodws y di
versas composiciones para piano. 

24 

Programación en AM, 860 KHz. 

Martes 26 

7:05 h. Telemann, Georg Philipp: 
Veinte pequeñas fugas dedicadas a 
Benedetto Marcello, y dos fugas en 
Si b'emol mayor. 
8:50 h. Cursos monográficos, por 
Alvaro Matute. 
11:00 h. Revista informativa, por 
el Departamento de Información. 
11:15 h. Soler, Antonio: Quinteto 
No. 3 para cuerdas y clavicímbalo 
en Sol mayor. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por 
Tomás Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia, por el Cen
tro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia. 
12:30 h. María Callas canta arias de 

(;iaco~o Aleyerbeer 
Gíacomo Meyerbeer nació en 

1791 y fue hijo de un banquero 
berlinés. Recibió una esmerada 
educación y estudió con Clementi y 
Zelter. Meyerbeer fue el tipo de vir
tuoso cosmopolita de la ópera. así 
como Paganini lo fue de la música 
instrumental. En su estilo musical 
supo aprovechar las particularida
des más diversas de la ópera con
temporánea. ya fuesen alemanas, 
francesas o italianas. 

Rossini, Meyerbeer, Delibes y Ver
di. 
13:00 h. Schubert, Franz: Sinfonía 
No. 7 (No. 9) en Do mayor. 
14:00 h. Museos en el aire, por Ra
quel Tibol. 
14:15 h. La guitarra en el mundo, 
por Juan Helguera. 
14:30 h. Granados, Enrique:Obras 
para piano: H Allegro de concierto", 
"Valses poéticos" y ''Capricho es
pañol". 
19:00 h. Composiciones musicales 
insólitas, por Felipe Orlando. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer, 
por Irene V ázquez. 
20:45 h. Bach, Johann Sebastían: 
Cantata No. 29 "Wir danken dir, 
Gott" (Te damos gracias, Señor). 
21:15 h. Retrato hablado, por El vi
ra García. 
21:45 h. Holst, Gustav: Suite para 
banda No . 2 en Fa, Op. 28b. 
22:35 h. Música para arpa, inter
pretada por Marié Claíre J amet. 
23:00 h. El cine y la crítica (repeti
ción). 

Robertsbridge-Codex 

El documento más antiguo de 
música para instrumentos de tecla
do data de mediados del siglo XIV y 
es de origen inglés: el Roberts
bridge-Codex. Un siglo después se 
inició esta misma literatura en Ale
manía con el Fundamentum organí· 
san.dí. En aquella época, y aún bas
tante tiempo más··tarde, la literatu
ra musical para órgano y la relativa 
a instrumentos de clave_ no consti
tuían conceptos distintos. 

r 

Programas diarios 
enAM 

7:00 h . Rúbrica. 
8:00 , 15:00 y 22:00 h. oticiario de 
Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 h. Los universi
tarios. hov. 
9:00 h. Cultura ·y ciencia interna
cional. 
9:15 v 13:55 h . Noticiario cultural. 
12:0Ó h. Ventana al mundo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mun
do. 
17:30 h . Rock en Radio UNAM. 
18:15 h. El italiano a través de sw 
canciones. 
18:30 h. Promenades artistiques . 
18:45 h. La familia Baumann. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 2 7 

7:05 h. Rachmaninoff, Sergei: Pre
ludios para piano, Op. 32. 
8:45 h. Galería universitaria, Fi
losofía contemporánea, por Ricar
do Guerra. 
11:00 h. Paganini, Niccoló: Capri
chos para violín solo, Nos. del19 al 
24. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Couperin, Franc;ois: "El 
Parnaso o la apoteosis de Corelli". 

Conciertos en AM · 

MATUTINOS 

Lunes 25 
9:20 h. Darius Milhaud: Obertura 
y allegro de "La sultana". Manuel 
de Falla: "El sombrero de tres 
picos", suites Nos. 1 y 2. Claude 
Achille Debussy: "Rondas de pri
mavera" (Imágenes para orquesta 
No. 3) Carl Maria von Weber: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 2 en Mi bemol mayor, Op. 32. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfo
nía concertante para violín, viola y 
orquesta en Mi bemol mayor, K. 
364. 

Martes 26 
9:20 h. Peter Warlock: "Suite Ca
priol''. Malcolm Arnold: "Home
naje a la reina", ballet. Cario Giu
seppe Toeschi: Concierto para vio
lín y orquesta en Re mayor. Anto
nio Dvorak: Sinfonía No. 8 (No. 4) 
en Sol mayor, Op . 88. 

Miércoles 27 
9:20 h.SilvestreRevueltas:f'Cuauh~ 
náhuac". Carl Maria von Weber: 
"Andante y rondó a la húngara" 
para fagot y orquesta, Op. 35. Hu
go Alfvén: Rapsodia Dale carliana 
No. 3, Op. 48. Bela Bartok: "El 
mandarín milagroso", pantomima, 
Op. 19. Wolfgang Amadeus Moza
rt: Sinfonía No. 40 en Sol menor, 
K. 550. 

VESPERTINOS 

Lunes 25 
15:35 h. Ludwig van Beethoven: 
Romanza para viólín y orquesta 
No. 2 en Fa mayor, Op. 50. Piotr 
Ilich Chaikovsky: "Francesca da 
Rimini", fantasía orquestal, Op. 
32. Johann Wilhelm Hertel: Con
cierto para trompeta, oboe y or
questa en Mi bemol mayor. Jean Si
belius: Sinfonía No. 5 en Mi bemol 
mayor, Op. 82. 

Martes 26 
15:35 h. Michel Corette: Concierto 
para corno y orquesta en Do ma
yor "La choisy" . Carl Orff: "El 
triunfo de Afrodita", concierto es
cénico. Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía No . 4 en Si bemol mayor, 
Op. 60. 

Miércoles 27 

15:35 h. Karel Husa: Dos sonetos 
de Miguel Angel para orquesta. 
Sergei Prokofiev: "Romeo y Julie
ta ", música de ballet. Ludwig van 
Beethoven: Sinfonía No. 8 en Fa 
mayor, Op. 93. 

Lunes 25 
7:05 h . Maurice Ravel: "La tumba 
de Couperin" para piano. Georg 
Philipp Telemann: Concierto en Re 
mayor para 2 oboes, 3 trompetas, 
timbales, cuerdas y continuo. 
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12:30 h. Obra pianística: Schubert, 
Franz: Sonata para piano en Re 
mayor, Op. 53 (D.850), "Gastein". 
13:00 h. Música antigua: "Can
ciones medievales inglesas" (II) . 
13:30 h. Hablemos de música, "El 
oyente ilustrado", por Uwe Frisch. 
13:45 h. Gardner, John: Tema y 
variaciones, Op. 7, para dos trom
petas, corno y trombón. 
17:00 h. J olivet, André: "Mana", 
seis piezas para piano. 
19:00 h. De autores y libros, por 
Elena Urrutia. 
19:15 h. Bach, Karl Philipp Emma
nuel: Concierto para clavicímbalo 
en Do menor. 
20:00 ·h. Consideraciones, por Ro
berto Vallarino. 
20:15 h. Dufay, Guillaume: Misa 
"Se la face ay pale". 
20:55 h. Incisiones, por Carlos 
Illescas. 
21:00 h. Elgar, Edward: Variacio
nes "Enigma" para orquesta, Op. 
36. Carissimi, Giacomo: "Missa a 
quinque et a noven". 
22:35 h. Wagner, Richard: "Gran 
sonata" en La mayor. 

Miércoles 27 
14:00 h. Charles Marie Widor: Sin
fonía para órgano No. 5 en Fa me
nor, Op. 42, No. l. Dmitri Shos
takovich: Concertino para dos pia
nos, Op. 94. Jean Franc;aix: Diver
timento para fagot y quinteto de 
cuerdas. 

DE CAMARA 

Martes 26 
17:00 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Cuarteto No. 22 en Si bemol 
mayor, K. 589. Bela Bartok: Cuar
teto No. 6 (1939). 

DE MEDIANOCHE 

Lunes 25 
23:00 h. Alexander Borodin: Noc
turno para orquesta de cuerdas. 
Florent Schmitt: "La tragedia de 
Salomé", ballet, Op. 50. Giuseppe 
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Lunes 25 

7:45 a 8:00 h. Dohnanyi, Ernst 
von: Estudios de concierto, Op. 28, 
Nos. 4, 5 y 6. 
13:00 a 15:00 h. Dallapiccola 
Luigi: "Pequeña música noctur: 
na";, Holst, Gustav: "Par~je de Eg
don , Op. 47. Shostakovtch, Dmi
tri: "La ejecución de Stepan 
Razin", Op. 119 (textos de Yevgeny 
Yevtushenko). Copland, Aaron: 
Cuatro episodios coreográficos de 
"Rodeo". Mozart, Wolfgang Ama
deus: Concierto para flauta ·y or
questa No. 2 en Re mayor, K. 314. 
Hovhaness, Alan: Sinfonía No. 11, 
Op. 186, "Todos los hombres son 
hermanos" . 
18:00 a 20:00 h. Ligeti, Gyorgy: 
"Volumina" para órgano. Falla, 
Manuel de: "Cuatro piezas españo
las" para piano. Haendel, Georg 
Friedrich: Concierto para órgano y 
orquesta No. 4 en Fa mayor, Op. 4, 
No. 4. Mendelssohn, Félix: Sonata 
para cello y piano No. 1 en Si be
mol mayor, Op. 45. Bach, Johann 
Sebastian: Suite inglesa No. 2 en La· 
menor, para clavicímbalo. Ocke
ghem, Johannes: "Misa Mi-Mi". 
20:00 a 21:30 h. Programa especial 
de Radio UNAM para la Red Uni
versitaria Mexicana. 

Tartini: Concierto para violín y or
questa en Sol mayor, Op. 2, No. l. 
Anton Bruckner: Sinfonía No. 9 en 
Re menor (versión original). 

Martes 26 
23:30 h. Karol Szymanowski: "Los 
asaltantes de las montañas", ballet
pantomima. Camille Saint-Saens: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 5, Op. 103 "El egipcio". Jan 
Vaclav Vorisek: Sinfonía en Rema
yor. 

Miércoles 27 
23:00 h. Josef Haydn: Obertura a 
"Lo speciale". Frederic Chopin: 
''Andante spianato" y "Gran polo
nesa brillante" para piano y or
questa, Op. 22. Morton Gould: 
"Sonantes", obra para orquesta. 
Michael Haydn: Concierto para 
viola, clavicímbalo y cuerdas en Do 
mayor. Anton Bruckner: Sinfonía 
No. 10 en Re menor. 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

21:30 a 22:00 h. Musica del siglo 
XIII para la catedral de Notre Da
me de París(I). 
22:00 a 1:00 h. Riisager, Knudage: 
"Primavera", obertura de concier
to, Op. 31. Herold, Ferdinand: Se
lecciones del acto I del ballet "La 
filie mal gardée" (arreglo de John 
Lanchbery). J anacek, Leos: "Taras 
Bulba". Milhaud, Darius: "Sauda
des do Brasil", suite de danzas. 
Strauss, Richard: "Don Quijote", 
poema sinfónico, Op. 35. lbert, 
J acques: Sinfonía concertante para 
oboe y orquesta. Schubert, Franz: 
Sinfonía No. 4 en Do menor, D. 
417, "Trágica". 

Martes 26 

7:45 a 8:00 h. Barraud, Henri: 
Cuatro preludios para cuerdas. 
13:00 a 15:00 h. Haydn, J oseph: 
Obertura de "Acis y Galatea". 
Schubert, Franz: Música de ballet 
Nos. 1 y 2 de "Rosamunda". Koda
ly, Zoltan: "Noche de verano". 
Ibert, Jacques: Conderto "Louis
ville". Paganini, Niccolo: Concierto 
para violín y orquesta No. 1 en Re 
mayor, Op. 6. Vaughan-Williams, 
Ralph: Sinfonía No. 8 en Re me
nor. 
18:00 a 20:00 h. Chopin, Frederic: 
Nocturnos para piano, Nos. 1-5. 
Marais, Marin: "Las campanas de 
la iglesia de Santa Genoveva". Vej
vanovsky, Pavel: Serenata en Do 
para dos trompetas y orquesta. Vi
lla-Lobos, Héitor: Concierto para 
guitarra y pequeña orquesta 
(1951). Telemann, Georg Philipp: 
Concierto grosso en Si bemol ma
yor para 2 flautas,oboe, violín, 
cuerdas y continuo, y Concierto en 
Re menor para flauta, oboe,cuer
das y continuo. Galindo, Bias: Quin
teto para p1ano y cuerdas (1060). 
20:00 a 22:00 h. Opera en Radio 
UNAM: "La bohemia", en cuatro 
actos, de Giacomo Puccini. 
22:00 a 24:00 h. Bach, Johann Se
bastian: Concierto de Brandeburgo 
No. 4 en Sol mayor. Albéniz, Isaac: 
"Cantos de España" para piano. To
rraba, Federico: Sonatina para gui
tarra en La mayor . Halffter, Ro
dolfo: "Tres piezas para orquesta 
de cuerdas". Strauss, Richard: So
nata para cello y piano en Fa ma
yor, Op. 6. Arensky, Anton: "Va
riaciones sobre un tema de Chai
kovsky" para orquesta de cuerdas. 
Haendel, Georg Friedrich: "Músi
ca de los juegos acuáticos" (suites 
Nos. 2 y 3). 
24:00 a 1:00 h. Schumann, Robert: 
Concierto piua piano y orquesta en 
La menor, Op. 54. Mozart, Wolf
gang Amadeus: Sinfonía No. 40 en 
Sol menor, K. 550. 

Programas diarios 

enFM 
7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano a través de sus 

canciones. 
7:15 h. Promenades arlistiques. 
7:30 h. La familia Baumann. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 2 7 

7:45 a 8:00 h. Telemann, Georg 
Philipp: Sonata para flauta de pico 
y bajo continuo en Re menor. 
13:00 a 15:00 h. Mussorgsky, M o
des te: Preludio y danza de los escla
vos persas de "Jovánshchina". Pa
derewski, Ignaz Jan: "Fantasía po
laca" para piano y orquesta, Op. 
19. Reger, Max: Variaciones y fuga 
sohre un tema de Mozart, Op. 132, 
para orquesta. Bruch, Max: Con
cierto para violín y orquesta No. 1 
en Sol menor, Op. 26. Kodaly, Zol
tan: Sinfonía (1961). 
18:00 a 20:00 h. Música española 
para guitarra de varios autores. 
Geminiani, Francesco: "El bosque 
encantado". Elgar, Edward: Sere-

"'nata para cuerdas en Mi menor, 
Op. 20. Chopin, Frederic: Sonata 
para piano No. 2 en Si bemol me
nor, Op. 35. Haendel, Georg Frie
drich: Sinfonía del oratorio Jeph
tha y Suite de la ópera Rodrigo. 
20:00 a 22:00 h. Stravinsky, Igor: 
"Ebony concerto" para clarinete y 
conjunto instrumental. Ginastera, 
Alberto: "Estancia", suite de ba
llet. Brahms, Johannes: Danzas 
húngaras Nos. 1 a 9, en versión or
questal. Paganini, Niccolo: Con
cierto para violín y orquesta No. 4 
en Re menor. Ives, Charles: "Holi
days simphony". 
22:00 a 23:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus {ob_ras para piano): Seis 
variaciones en Fa mayor, K. 398; 
Sonata No. 5 en Sol mayor, K. 283; 
Rondó en Re mayor, K. 485; Alle
gro de sonata en Si bemol mayor, 
K. 400. Lanclais, Jean: Piezas para 
órgano. Beethoven, Ludwig van: 
Adagio y allegro para órgano me
cánico, transcritos para quinteto de 
alientos. 
23:00 a 24:00 h. Schein, Johann. 
Hermann: Dos motetes. Schutz, 
Heinrich: "Historia de la resurrec
ción de Jesucristo", oratorio. 
24:00 a 1:00 h. Alfvén, Hugo: 
"Elegía" y "Rapsodia sueca". Vi
valdi, Antonio: Concierto para vio
lín y orquesta en Sol menor, Op. 8, 
No. 8. Sibelius, Jean: Sinfonía No. 
3 en Do mayor, Op. 52. 
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El universitario Roberto Navarro, 
subcampeón del Torneo In~ernacional de 

Ajedrez Capablanca In Memoriam 

E 1 ajcdreeista uni\'ersitario Roberto Na\'arro se adjudicó el segundo 
lugar al acumulad\ puntos de 13 posibles en el Torneo Internacional 

Cupablanca In \1emoriam, efectuado del 20 de marzo al lO de junio en 
La Habanu, Cuba. 

Participaron t'n la ju-.ta jugadores de la URSS. Hungría, Estados Uni
dos, República Democrática Alemana, Cuba y México: el ganador gene
ral dP la competmcia fue el soviético Edward Guffel. Por su parte, Rober
to 1 avarro, clasificado como jugador de la categoría IV (X es la máxima 
categona), fut~ d mas destacado de la delegación mexicana gue asistió a 
dicho torn(Q. 

Lo anterior fue é·onfinnado por el profesor Raúl Ocampo, entrena
dor en jefe de la Asociación de Ajedrez de la UNAM, quien además dijo 
que la ~elección nacional que compitió en el Torneo Internacional Monte 
Ta'<co, en la ciudad de Taxco, Guerrero, e<;tuvo integrada por jugadores 
que triunfaron en los tres torneos selectivos celebrados en la Preparatoria 
2. Ciudad Universitaria v Acatlán. 

En el Torneo InterÓacíonal de Taxco, que culminó el 20 de junio, 
participaron representaciones de Guatemala, Estados Unidos, Honduras, 
Nicaragua y México. 

La selección mexicana estuvo formada por Gilberto Rangcl, Fernan
do Mar, Roberto de Jesús González, John Dinner, Julio Cáceres, Enrique 
Vargas y los maestros con título internacional: Roberto Navarro, Jorge 
Athala y Raúl Ocampo. • 

Prócticas físico-atléticas 

Cursos de Verano para Pumitas 

e on el fin de fomentar las prácticas físico-atléticas entre los estudion
tes,hijos de los trabajadores de la UNAM, la Dirección General de 

Actividades Deportivas y Recreativas iniciará en los primeros días de ju
lio sus tradicionales Cursos de Pumitas de cultura, recreación y deporte 
en sus diferentes organizaciones de extensión universitaria. 

El inicio de las actividades de la Organización Pumitas coincidirá con 
el inició de las vacaciones de verano.señalados en los programas de es
tudio de las escuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública; por 
ello, lo DGADyR ha planeado estas actividades para los niños y jóvenes 
de 6 a 15 años de edad, variando los requisitos en las diferentes ramas 
de Pumitas, que a continuación se señalan: 

Canotaje 
La Asociación de Canotaje de la UNAM invita a los niños y jóvenes 

de 9 a 16 años de edad a participar en el Primer Curso de Verano Pumitas 
de Canotaje, que se verificará en los meses de julio y agosto en la Pista 
Olímpica "Virgilio Uribe" de Cuemanco, Xochimilco . Informes con el se
ñor Edmundo Ruiz Velazco , de 11 :00 a 15:00 horas, de lunes a viernes , o 
en el hangar número uno de la Pista Olímpica "Virgilio Uribe", con los 
profesores Alberto Flemand y Alejandro Amezcua, de martes a viernes, 
de 16:00 a 18:00 hora~ y los sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 horas . 
Requisito indispensable: saber nadar. Inscripciones limitadas. 

Recreación 
Asimismo, los niños de 6 a 12 años podrán inscribirse en el Curso de 

Verano para Pumitas Recreación, y se invita a los jóvenes de 13 a 15 años 
a participar en el Curso Juvenil Pumitas, mismos que se llevarán a cabo 
en las instalaciones de Ciudad Universitaria, del 16 al 22 de agosto. Ins
cripciones e informes, en el cubículo de la Organizocipn Pumitas , en el 
costado sur del Estadio Olímpico Universitario, de las 15:00 a las 18:00 
horas, o al teléfono 548-89-81 , con lourdes Nery. 

Atletismo 
En lo rama de atletismo, la Organización Pumitas de la especialidad 

invito a los padres de familia a que inscriban a sus hijos entre los 8 y 14 
años de edad al Curso permanente de atletismo, que se imparte los mar
tes y jueves, de 16:00 a 17:00 horas. y los sóbados,de 8.30 a 10:00 horas, 
en la pista de calentamiento -Jicoda en el costado sur del Estadio 

La UNAM obtuvo su pase al 
Torneo Nacional de 

Basquetbol de la ANFECA 

Aspecto de la ceremonia de premiación a los ganadores del primero y segundo lugares de la Zo
na 7 del DF y Zona Metropolitana. 

D espués de lograr el primero y se
gundo lugares en la Zona 7 del 

DF y Zona Metropolitana, el equipo 
de la Facultad de Contaduría y Ad
ministración de la UNAM obtuvo su 
pase al Torneo Nacional de Basquet
bol de la ANFECA (Asociación Na
cional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración), que se 
realizó del 20 al 23 del mes en curso. 

Durante la premiación, el licen
ciado Héctor Dávalos Rojas, secreta
río académico de la FESC y delegado 
deportivo en la Zona 7, señaló que es 
una gran satisfacción para la UNAM 
que sus dos facultades de contaduría y 

administración hayan obtenido este 
triunfo y que en conjunto vayan a for
mar una selección que, en representa
ción de su zona, participará en el Tor
neo Nacional, donde, dijo, la Univer
sidad espera que ratifiquen su triunfo . 

Por su parte, el licenciado Rodolfo 
Espinoza Gómez, a nombre del CP 
Alfredo Adam Adam, director gene
ral de la ANFECA y director de la Fa
cultad de Contaduría y Administra
ción en CU, externó estar s~guro del 
digno papel que harán estas dos facul
tades y recordó que en la ANFECA 
participan alrededor de 89 escuelas 
m~. • 

Olímpico Universitario. Informes e inscripciones con la coordinadora 
Charlotte Bradley, o al teléfono 554-37-31 (sólo por las noches). 

Varios opciones 
La Organización Pumitas del Plantel 8 de la ENP invita a todos los ni

ños y niñas de 7 a 15 años de edad a los entrenamientos de basquetbol, 
korate do, futbol, natación y baile hawaiano que se llevarán o cabo en 
las instalaciones del plantel. 

Informes e inscripciones: martes y jueves , de 14:00 a 16:00 horas, en la 
Oficina de Actividades Deportivas de la escuela, con el profesor Ezequiel 
Medrana, coordinador de la organización . 

Bosquetbol 
La Asociación de Bosquetbol de la UNAM invita a los padres de fami 

lia a que inscriban a sus hijos, entre los 5 y 13 años de edad, al Curso de 
Pumitas de Basquetbol. Informes en la misma asociación, ubicada en la 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, cabecera sur 
del Estadio Olímpico Universitario, o al teléfono 550-52-15, extensiones 
4446, 4448 y 4449. 

Remo 
la Asociación de Remo de la UNAM invita a los padres de familia a 

inscribir a sus hijos en el Curso Pumitas de Remo, que se impartirá en la 
Pista Olímpica "Virgilio Uribe", a niños y jóvenes de 10 a 16 años, de lu
nes a viernes, durante los meses de julio y agosto. Informes en el hangar 
número seis, con el entrenador Gilberto Fuentes. 

Requisito: saber nadar. 

Recreación 
La Organización Pumitas de la ENEP Acatlán invita a los padres de fa 

milia a que inscriban a sus hijos, entre los 4 y 15 años, en los Cursos de 
deporte y recreación, que tendrán lugar a partir del 2 de julio en las ins
talaciones del plantel. Para mayores informes, dirigirse a la Coordina
ción de Actividades Deportivas de la ENEP, o comunicarse al teléfono 
373-23-99, extensión 219 , de la Pista Olímpica de Cuenian-co. 

Natación 
Por último, la Organización Pumitas de Natación convoca a todos los 

niños a que se inscriban y participen en el Curso de natación para meno· 
res, que se impartirá los martes y jueves , de 15:00 a 17:00 horas. Moyo
res informes, con Mario Novorrete, en la Alberca Olímpica de CU, o co
municándose al teléfono 550-52-15, extensión 2285 , en el horario señala
~. . 
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En homena¡e al profesor Manuel Herrera 

Campeonato nacional de ''masters" de 
natación. Curso corto 

e on invitación abierta a los mejores especialistas de natación clava
dos y polo acuótico en categoria masters, los dios 16 y 17 de j'unio se 

llevó a cabo el tradicional Campeonato nacional de masters. Curso cor· 
to, organizado por el Comité Técnico de Masters, con el aval de la Fede
ración Mexicana de Notación, que se realizó en su versión 1984 en honor 
del profesor Manuel Herrera, decano de la natación nacional y universi-
taria. · 

En sus ant~cedentes, el profesor Herrera obtuvo logros importantes, 
como la menCI~n hono.ri~ica que recibió en 1946 y 1948 como el mejor 
entrenador nac1onal; VIaJó como entrenador de lo Selección Nacional a 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla , Colombia, en 
1946, y a Kingston, Jamaica, en 1962, donde obtuvo los campeonatos res
pectivos. 

Como ent~enador de la UNAM tuvo bajo su dirección a César Borja, 
uno de los meJores nadadores que ha producido la natación universita
ria, quien participó en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948; en Hel
sinki, en 1952; en los Juegos Centroamericanos de Guatemala, en 1950, y 
en los Centroamericanos de México, en 1954, y en los Juegos Panameri
canos de 1955. 

Entre s~s alumnos destdcados figuraron Joaquín Capilla (uno de 
nuestros meJores representantes en juegos olfmpicos), Ramón Bravo, re
conocido oceanógrofo que ha realizado valiQsísimas investigaciones sub
marinas; el cineasta Alberto Isaac, el periodista Arturo Xicoténcatl, 
quien también fue competidor y entrenador del equipo de la UNAM; el 
nadador Apolonio Castillo y el recordado Joaquín Mass, el mejor nada
dor mexicano de 1954, oriundo de Acapulco, quien trajo a nuestro país el 
buceo autónomo consistente en visor, aletas y tanques individuales, me
jor conocido como el Buceo Scuba. 

Tras enunciar algunas anécdotas de los reconocidos discípulos del 
profesor Manuel Herrera, la comunidad deportiva universitaria hace 
público su reconocimiento al buen trabajo por la natación mexicana de 
este universitario. • 

En el Torneo de Natación Clase "B" 

Positivas marcas obtuvieron los pumitas 
Alejandro y David Kimura 

L os pumitas Alejandro y David Kimura tuvieron una destacada ac
tuación en el Torneo de Natación Clase "B", celebrado en días pasa

dos en la piscina de la Ciudad Deportiva, señaló el profesor Luis García, 
de le. Escuela de Natación Universitaria, e indicó que estos pequeños "tri
tones" tienen cualidades para ser buenos nadadores de competencia. 

las marcas registradas por Alejandro Kimura superan los requisitos 
de !a Asociación de Natación del Distrito Federal para pasar a la siguien
te categoría ("AA"), pues en la prueba de 50 metros libres cronometró 
32.2 y el tiempo requerido es de 32.6. 

En 50 metros nado de pecho el pumita cubrió la distancia en 41.5, el 
requerido es de 42 y, en 50 mariposa, su tiempo fue de 34.2 por 34.6, 
marca límite de esta competencia. 

Por su parte, David Kimura obtuvo el segundo lugar en la competen
cia de 50 metros libres, con un tiempo de 38.7. 

El profesor Luis Gorda indicó que la Escuela Universitaria de Nata
ción cuento con 150 alumnos en la actualidad,que cuentan entre los 4 y 6 
años, de los cuales 20 de ellos ya participan en competencias . 

Aseguró que de los 20 infantes universitarios, cuando menos 15 da
rón los tiempos necesarios para participar en el Campeonato de Nata· 
clón del Distrito Federal, o efectuarse el29 y 30 de junio, y ello. de julio, 
en la Alberca de la Unidad Morelos deiiMSS. • 

UNAM, a la Vuelta Ciclista Maya Caribe 

E 1 equipo de Ciclismo d~ la UNAM es una de las cuartetas que tiene 
más posibilidades de triunfar en la Vuelta Ciclista Maya Caribe, que 

se celebrará a finales de julio y principios de agosto, informó el profesor 
Edmundo Alpízar, entrenador en jefe del conjunto universitario . 

Agregó que lo anterior obedece a su gran experiencia, ya que Octavio 
Plata, Calixto Flores y Alberto Pagaza fueron campeones nacionales de 
ruta por equipos en Oaxaca en 1981 y, de esa prueba, en Milpa Alta. Igna
cio Téllez es el novato que completa el grupo. 

El profesor Alpízar indicó que la Vuelta Ciclista Maya Caribe servirá 
como parte de la preparación para el Campeonato nacional juvenil, que 
se celebrará en Tijuana, Baja California Norte, en la segunda semana de 
agosto. 

Asimismo, informó que los universitarios Cuauhtémoc Muñoz y 
Guillermo Gutiérrez tienen grandes posibilidades para ser parte del 
equipo olímpico de los 100 kilómetros contra reloj, pues en los entrena
mientos y las pruebas a las cuales han sido sometidos han demostrado 
paulatinamente mayor capacidad y técnica individual. • 
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Participan 44 equipos 

Inauguración de los 
Campeonatos nacionales 

universitarios interfacultades 
de voleibol y basquetbol 

El doctor Félix Recillas, al momento de hacer la declaratoria inaugural de los campeonatos, 
acampanado de distinguidos funciotUJrWs universitarios. 

E 1 doctor Félix Recillas, director 
de la Facultad de Ciencias, 

inauguró el pasado 15 de junio los 
Campeonatos universitarios interfa
cultades de voleibol y de basquetbol, 
en el gimnasio del Frontón Cerrado de 
Ciudad Universitaria. 

En los campeonatos toman parte un 
total de 576 jugadores (en ambas ra
mas), que integran 44 equipos de las 
distintas escuelas y facultades de esta 
Casa de Estudios. Los juegos se efec
túan los sábados y domingos en las 
canchas del área deportiva de CU. 

Correspondió al profesor Mario Re
vuelta Medina, director general de 
Actividades Deportivas y Recreativas, 
dar la bienvenida a las personalidades 
universitarias, así como a los equipos 
participantes. 

En la ceremonia de inauguración se 
reunieron directores y representantes 
de los diversos planteles de educación 
superior de la UNAM, entre ellos el in
geniero Rafael Brito, quien asistió en 
representación del ingeniero Octavio 
Rascón Chávez, director de la Facul
tad de Ingeniería; la licenciada Laura 
Caballero, en representación del doc-

tor Darvelio A. Castaño, director de 
la Facultad de Psicología; los doctores 
Luis Campo, en representación del 
doctor Armando Antillón Rionda, di
rector de la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia, y Carlos Oliva
res Urbina, representante del doctor 
Fernando Cano Valle, director de la 
Facultad de Medicina, y el licenciado 
Luis G. Arratibel Salas, en represen
tación del doctor Miguel Acosta Ro
mero, director de la Facultad de De
recho. 

En la ceremonia los jugadores 
Margarita Cervantes, de la Facultad 
de Ingeniería, y Efraín García, de la 
Facultad de Derecho, realizaron el ju
ramento deportivo y, acto seguido, el 
público escuchó el Himno Deportivo . 
Universitario. 

Finalmente, el maestro Gerardo 
Portillo, de la Escuela Nacional de Ar
tes Plásticas, y la licenciada María de 
Lourdes Apodaca, de la Escuela N a
cional de Trabajo Social, hicieron los 
"saques" simbólicos con los que se ini
ciaron las actividades en los campeo
natos de basquetbol y de voleibol, res
pectivamente. • 

Aspecto general de la ceremonia inauguraL 

____________ Aviso------------

Evaluación de la aptitud física y acondicionamiento 
físico general 

Se invita al personal docente, mé
dico , paramédico, profesionales de la 
educación física, entrenadores y per
sonal relacionado con las actividades 
físico-deportivas, a participar en el 
taller sobre la evaluación de la apti
tud física y acondicionamiento físico 
general, que se impartirá del 27 al 29 

de junio, en el Instituto de Investiga
ciones Bibliográficas de Ciudad Uni
versitaria. 

Mayores informes en la Subdirec
ción de Educación y Prácticas para la 
Salud de la DGAD y R (costado sur del 
Estadio Olímpico Universitario) en 
días y horas hóbiles. 
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Presentación de proyectos de investigación 

Seminario interinstitucional de investigación en 
educación médica 

Convocatoria 

La Facultad de Medicina , o través 
de la Secretario de Educación Médica , 
invito o profesores de escuelas y fa
cultades de medicino y de las institu
cione¡ de salud a participar , con la 
presentación de proyectos de investi
gación, en el Seminario interinstitu· 
cional de investigación en educación 
médica, que se efectuoró los días 17, 
18 y 19 de octubre de 1984, en lo Ciu
dad Universitario. 

BASES: 

1. El tema de trabajo deberá corres
ponder a un proyecto de investiga
ción en educación en el área de lo 
salud, yo seo descriptivo, históri 
co, experimental o.ex post facto. 

2. Podrán participar tonto los proyec
tos que ya se encuentran finalizo
dos como aquéllos en los que ha
biéndose elaborado el protocolo 
de investigación aún no se dispon
go de los resultados . 

3. Lo extensión del trabajo será de 10 
o 15 cuartillas o doble espacio y 

Facultad de Medirino 

deberá acompañarse de un resu 
men no mayor de 2 cuartillos y de 
la relación de lo bibliografía con
sultado. 

4. El proyecto deberá contemplar los 
siguientes puntos : 

• Planteamiento del problema 
• Objetivos 
• Morco teórico 
• Hipótesis 
• Metodología 
• Resultados (si corresponde) y 
• Conclusiones 

5. En cada trabajo deberá especifi
carse el nombre completo del au
tor , su dirección y número telefó
nico para establecer comunicación 
directo. 

6. Los trabajos deberán de enviarse 
al Departamento de Investigación 
Educativa, Secretaría de Educación 
Médico, Facultad de Medicina, 6o. 
piso , Ciudad Universitaria , 04510-
México, DF. 

7. La fecho límite poro la recepción 
de los proyectos es ell5 de agosto 
de 1984. 

' 

Aparición del 1 tomo del Vademécum académico 
de medicamentos 

La Facultad de Medicina participa a médicos, estudiantes de medici
na y áreas afines y público en general, la aparición del tomo 1 del :Vade· 
mécum académico de medicamentos, que como parte del Programa 
Emergente del libro de Texto, fue editado por la Dirección General de 
Publicaciones de lo propia Universidad. 

Esta obra puede ser adquirida en la Distribuidora de libros de la 
UNAM (Porto Alegre No. 260, San Andrés Tetepilco, teléfono 674-20-31) y 
está disponible en la Librería de la Facultad de Medicina, en su dirección 
de Ciudad Universitaria. 

Convocatoria 

Iniciación de cursos 
de especialización 

El Programa de Estudios de Posgro
do de lo Escuela Nocional de Estudios 
Profes ionales Acotlón cuento o lo fe
cho con cinco espec ial izaciones , los 
cuales son : Costos en lo construcción , 
Geotecnio apl icado o los vías ter res
tres , Estructuro jurídico-económico de 
lo universidad extranjero , Institu 
ciones admin istrativos de finanzas 
públ icas y control de Calidad. Ade
más de dos maestrías : Estudios 
México- Es~odos Unidos y Político cri
minal. 

En noviembre de este año se inicia
rán los cursos de: 

• Costos de la construcción, dirigido 
o ingenieros civiles, arquitectos , 
actuarios , contadores, economistas 
y ·profesionistos que requieran de 
uno metodología especializada en 
el manejo detallado de los costos 
en la construcción. 

Propósito: preparar especialistas con 
amplios conocimientos en el área, ca
paces de elaborar análisis de precios 
unitarios, presupuestos y proyectos 
dentro de un marco financiero admi
nistrativo y legal. 
Duración: el programa comprende 
cinco asignaturas que se cursan en 
dos semestres . Las clases se importen 
en horario vespertino. 

• Estructura jurídico-económica de la 
inversión extranjera, curso dirigido 
a licenciados en derecho, econo
mía, ciencias políticas y administra
ción público, relaciones internacio
nales y licenciaturas afines . 

Propósito: contar con especialistas 
con un alto grado de formación teóri
ca y técnica, capaces de crear los me
canismos que coadyuven en la orien
tación de las inversiones extranjeras 
hacia las metas prioritarias del de
sarrollo nacional. 
Duraci6n: el programa comprende 
cinco asignaturas y dos seminarios 
que se cursan en dos semestres. Los 
clases se importen a partir de las 
18:00 horas. 
• Instituciones administrativas de fi· 

nanzas públicas, que está di rigido o 
licenciados en derecho, ciencias 
políticas y administración pública, 
economía , actuaría, contaduría y li
cenciaturas afines . 

Propósitos: capacitar o profesionales 
en el manejo de la información admi
nistrativa, económica y jurídica relati
va a las instituciones administrativas 
federales y estatales de f inanzas pú
blicas, diferenciando y evaluando la 
organización, funcionamiento y me
canismos de control de las secretarías 
de Estado y principales entidades pa
raestatoles e internacionales en ma
teria financiera. 
Duración: comprende seis asignatu
ras que se cursan en dos semestres. 
Los clases se imparten en horario ves
pertino. 

La aprobación de un curso prope
déutico es indispensable para la ins
cripción a estas especializaciones . 

Calendario de inscripciones: 

Recepción de documentos y entre
vistas: hasta el 7 de :;eptiembre. 

Publicación de listas de aceptados 
q cursos propedéuticos: 12 de sep
tiP.mbre. 

Inicio de cursos propedéuticos: 17 
de' septiembre. 

Iniciación de clases: 19 de noviem
bre . 

Para mayores informes, dirigirse al 
c.:>ordinador de cada especialización 
o con la profesora Lino Zerón, edificio 
de Investigación, planto alta en la 
ENEP Acatlán (avenido Alcanfores y 
San Juan Totoltepec, San Mateo , Esto
do de México), o a los teléfonos 
373·28-40, 373-23-99 y 373-23-18, ex
tensiones 167 y 231. 

Octava T emparada 

7 Y 8 DE JULIO 

P"mer Concoerto para Poann 

Mar1a Teresa Rodriguez sol"'il 

S 'llorua Eroica 

14 Y 15 DE JULIO 
Oc1ava Stnfon1a 

Sugundo Conc•eno para Ptano 

Ma1ia Teresa Rodriguez. soltsla 

21 Y 22 DE JULIO 
Tercer Concoerto paro1 f ~r 
Agt: .111 Anu?vas c;,of1,, 1 

28 Y 29 DE JULIO 
S•n fon•a Pasroral 

Cuarto Conc,eno par;¡ p,;¡no 

Aguslin An teva s. sol•sla 
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Orquesta Sinfónica de 

4 Y 5 DE AGOSTO 

011or 11 ConCieflo pdrd P''"'" 

r,/¡,¡¡ a r.eresn Rodri(JIIt·/ ' ·Id 

11 Y 12 DE AGOSTO 

F '' l.lSiil p;;ra Poano, C'Ho v Orqut•Sia 
M,lfi.J Tt·resd Hoc1fiQlH'/ ~oltst.l 
GtJ.ldalupe Mdláfl, snpr,mo 
['>Ir Pilo~ Rarnne/, sopr ilno 
OsbPI•a Hernánrle/, rru~uo soprilno 
qr ac•o Clilpes. tf?flor 

tv1dr •u Hoyos ter~or 

RuiH'O Mof'lf~fO. har11 110 

C.,r , r1•· <1 f N M ck l,t U N A o\.1 

Jo ·l AniClrll(l-Avtlil. d.rt•t 1111 

Trtpl~, Conc•eno pafil p•.trtfl, vonlifl y u•lh> 

M,n,a T ure>a Rorlri!Jtll'/ P•·""' 

Jorge R1S1 , vtolin 

C.1rlos Prtelo. rello 

Jorge Velazco, director 

18 Y 1 9 DE AGOSTO 

Sequrod,¡ Si!oiOnl<l 

Con<:IH 1 ) pdr a vH IH 

Jwgt Ros se olo~ld 

25 Y 26 DE AGOSTO 

NmH "Sndonia 

RoSd/10 1\ndrddP, SOP!ilr U 

M,u lhd Fél•x. rnP//t..sopr dfi<J 

M•gllt!l Cortés. lt?nor 
hilfltOr n 

Ct.ro de ;¡ E M dP 1.1 U A 

Jo~t· AriOPI< Avda dtrPc!or 

Sabados 20:00 horas 

Domingos 12 :00 horas 

Minería 

Enrique Diemecke, director huésped 

Programa extraordinario 

MAHLER 

MAHLER 

1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 

Citr~c •ones de Rurker t 

Solista 

Milureen Me Nalley, rneuosoprano 

I N TERMEDIO 

S•n'onia No 7 en m• menor 

Adagw-allegro nsoluro 

Narchmus1k No 1 A!legro moderara 
Scherzo . 

Narchmus1k No 11 Andante am oroso 

Rondo- Anafe. Allegro Modera ro ma 
energ1co 
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Los Universitarios y la Salud 

E 1 paludismo es una enfermedad 
parasitaria caracterizada por epi

sodios de fiebre, que son precedidos de 
escalofríos intensos, que terminan con 
sudoración abundante. 

Desde el siglo I ane se vislumbró 
en cierto modo la asociación de la pro
pagación de este padecimiento con la 
existencia de mosquitos. En 1631 se 
utiliza por primera vez la corteza de 
quina para tratarlo con éxito. En 1880 
fue descubierto el parásito, que es un 
esporozoario del género Plasmodium, 
con cuatro especies que parasitan 
exclusivamente al hombre: P. vivax, 

. malariae, P. falciparum y P. ovale. 
En 1897 se identifica a los mos

quitos del género Anopheles como 
transmisores del padecimiento. La 
hembra dei mosquito del gé~ero An
opheles constituye el'huésped definí ti vo 
ya que en él se lleva a cabo la repro
ducción sexual del plasmodio que pro
duce los esporozoitos que infectarán al 
hombre. 

En la década de los años 50 el palu
dismo era aún la enfermedad más ex
tendida en todo el mundo, causando 
la muerte de varios millones de perso
nas cada año. Hasta hace poco tiem
po, su distribución geográfica com
prendía una amplia faja que daba la 
vuelta al planeta, predominandoma
yormente en las regiones tropicales y 
subtropicales. Se ha logrado su erradi
cación en varios países; entre los la
tinoamericanos figuran Uruguay, 
Chile, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, 
Trinidad, Martínica y otras islas del 
Caribe. La posibilidad de infección es 
universal, pero suele disminuir como 
resultado de infecciones previas; afec
ta de preferencia a los niños y jóvenes 
de las zonas rurales. En adultos, la 
frecuencia es mayor en hombres que 
en mujeres. 

El paludismo ha afectado, princi
palmente, a las poblaciones rurales y 
por lo tanto, ha constituido un pesado 
freno al desarrollo agrícola en todas 
partes, llegando a ser durante algunos 
años motivo de migración y abandono 
de tierras. Aparentemente, el paludis
mo fue introducido en México alrede
dor de 1519 por los conquistadores es
pañoles, ya que existía el Anopheles, 
pero no el plasmodío, y los brotes epi
demiológicos producidos coadyuvaron 
de modo importante a la Conquista 
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Otras parasitosis (I/) 

Paludismo 
• El p~ludismo o malaria es una enfermedad parasitaria producida por plas

modlos que llegan al organismo, bien sea inoculados por piquetes de mos
quitos anofelinos o a través de sangre humana 

• Al reproducirse el parásito dentro de los glóbulos rojos de la sangre y disemi
narse en el torrente sanguíneo da lugar a las manifestaciones clínicas del 
padecimiento ,que muestra tendencia a la cronicidad 

• El ciclo vital del parásito se cumple parte en el hombre y parte en el mos
quito,que actúa como transmisor de una persona enferma a otra sana sus
ceptible 

• Aunque la enfermedad ha disminuido considerablemente tanto en su fre-. . ' 
cuenc1a como en sus repercusiOnes y trascendencia social, se requiere estar 
alerta para mantener su control 

Casi totalmente erradicado 
de México 

En México abarca un área de más 
de la mitad del territorio nacional, 
quedando indemnes el altiplano cen
tral, los desiertos del norte y las zonas 
montañosas altas. Había constituido 
un verdadero azote antes del inicio de 
la Campaña Nacional de Erradi
cación del Paludismo; el padecimíen-

to asolaba al país, con aproximada
mente dos millones de casos al año y 
varias decenas de miles de muertes. 
Durante el desarrollo de las diferentes 
fases de una muy bien planeada cam
paña se llegó a abatir considerable
mente, al grado de llegar a registrar 
solamente unos cuantos centenares de 
casos anuales sin ninguna muerte. En 
los últimos años, sin embargo, han ve
nido aumentando invariablemente los 
casos conocidos del padecimiento, sí 
bien los mecanismos de control en 
práctica han logrado aún mantener en 
cero la mortalidad. En 1982 se regis
traron 52,094 casos, la mayor parte en 
algunos focos bien conocidos e iden
tificados. En 1983 sumaron ya 75,029. 

El ciclo biológico del parásito se ini
cia cuando un mosquito infectado pi
ca a una persona y le inocula (es decir, 
introduce) el Plasmodium, el cual, de 
30 a 40 minutos después, inicia la in
vasión de las células hepáticas en don
de se multiplica, haciendo aumentar 
de volumen la célula parasitada ) lle
gando a romperla; invade las célula~ 
vecinas del hígado y alcanza a los ~ló
bulos rojos de la sangre eritrocitos) en 
donde nuevamente sufre transforma
ciones, ya que crece \ se redondea; a 
esta forma se le conoce como trofo
zoito, el cual crece y rompe el glóbulo 
rojo; así se parasitan otros más que es
tán cercanos. Al succionar la sangre 
de un individuo parasítado, la hem
bra ingiere los trofozoitos, los cuales 
maduran y se transforman en su estó
mago, donde se lleva a cabo el ciclo se
xual del parásito. Este, al reproducir
se emigra hacía las glándulas salivales 

del mosquito que al picar le transmiti
rá el parásito a un nue\O huesped. 

El periodo que transcurre entre la 
infección ) la presencia de los 
síntomas de este padecimiento varía 
de acuerdo con las especies de plasmo
dios que, como se ha dicho, parasitan 
al hombre: P. vivax, P. falciparum, 
P. malariae y P. ovale. Durante lo úl
timos día. de este periodo se inician 
los síntomas de dolor cabeza, fotofo
bia, dolores musculares, falta de ape
tito, náusea e inclusive vómito. Poste
riormente se inician las crisis febriles 
precedidas de escalofrío repentín¿ 
(que coinciden con la ruptura de los 
glóbulos rojos y la puesta en circula
ción de los trofozoítos que evoluciona
rán a micro y macrogametos) duran 
de 2 a 6 horas y posteriormente se pre
senta una sudoración intensa (diafore
sis); el paciente suele quedar tan débil 
que queda dormido; al despertar, la 

temperatura es normal hasta el inicio 
de la siguiente crisis. 

Hay que tener en cuenta el paludis
mo pos-transfusíonal producido por la 
inyección de sangre de donadores 
afectados de paludismo. Las compli
caciones graves son frecuentes y 
muchas veces conducen a la muerte 
del paciente por fenómenos trombo
embólícos, causados por una masa de 
eritrocitos parasítados; otras compli
caciones frecuentes son: coma, le
siones renales, crecimiento del hígado 
y bazo y anemia, principalmente . 

Las medidas preventivas de carác
t~r general consisten en protegerse de 
la picadura de los mosquitos trasmho
res, usando ropa apropiada. utiliza
ción de mosquiteros y mallas de 
alambre fino y eliminar los criaderos 
de mosquitos constituidos en charcos 
y toda clase de depósitos de aguas es
tancadas, en los que el insecto deposita 
sus huevos que allí evolucionan a iar
vas, pupas y mosquitos adultos. 

La quimioprofílaxís se recomienda 
en los residentes de zonas endémicas y 
en los viajeros que transitan por ellas, 
v se efectúa principalmente a base de 
cloroquina o combinaciones de é\ta 
con otros antipalúdicos,segun el tipo 
de los olasmodios infectan les • 

Recuerda: la salud es una conquista 
¡ Consíguela y consérvala! 

Dirección General de Servicios 
Médicos 
Departamento de Medicina 
Preventiva 
Oficina de Educación para la Salud. 
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Ubicado en el Museo de Chopo 

librería Marginalia 

La Dirección General de Difusión Cultural informa de la apertura de 
la Librería Marrlnalia, la cual ~e en cuentra ubicada en el Museo Un iver
sitario del Chopo (Doctor Enrique González Martlnez NO 1 O, colonia Santa 
Moría la Ribera) y en donde se podrán adquirir libros, revistas . catálo-
gos y discos, con dest:uentos y ofertas . • 

la librería está abierta al público de martes a sábados , de 13:00 a 
19:00 h. 

Primera semana de la matemática 

Se efectuaró con motivo del XXV Aniversario de la Fl 

Con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de la Facultad de In 
geniería , la División de Ciencias Bási 
cas, a través de su Departamento de 
Matemáticas Básicas, invita a la Pri· 
mera semana de la matemática, que 
!_endrá lugar en el edificio anexo del 
16 al 20 de julio . 

Programa: 

lunes 16 

10:00 h. Inauguración , por el doctor 
Octavio A. Rascón Chávez, director 
de la Facultad de Ingeniería . 
10:30 h. Conferencia : Historia de la 
matemática, por el doctor Gustavo 
Otto Fritz de la Orto . 
12:30 h. Festival : Música y algo más , 
con el TAFI (Taller Artístico de la Fl) . 
17:30 h. Conferencia: La axiomática 
del dominó, por el doctor Agustín 
Tristón López. 
19:00 h. Audiovisual: Música, prosa , 
poesía e imagen, con el T AFI 

Martes 17 

11 :30 h. Conferencia : El análisis nu· 
mérico en la matemática , por el doc
tor Pablo Barrera S. 
13:00 h. Teatro : Los fusiles de la 
madre Carrar, de Bertold Brecht, con 
el TAFI. 
17:30 h. Conferencia: Algunas aplica· 
ciones de la matemática en la inge· 
niería eléctrica, por el ingeniero Sal 
vador Hernández González . 
19:00 h. Teatro : Los fus ifes de la 
madre Carrar, de Bertold Brecht, con 
el TAFI . 

Miércoles 18 

11 :00 h. Audiovisual : Música, prosa , 
poesía e imagen, con el T AFI . 
12:0Q h. Conferencia: Historia de la 
matemática, por el ingeniero Esteban 
Salinas Elorriaga. 
13:00 h. Película: Donald en el país de 
las matemáticas. 
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17:30 h. Danza : Imágenes de México, 
con el Grupo de danza regional. 
19:00 h. Música : Concierto para pia· 
no, por María Isabel Villegas Javier . 
20:00 h. Música : Concierto de rock, 
con el Grupo Experimental . 

Jueves 19 
11 :30 h. Conferencia : Algunas aplica· 
dones de la probabilidad y la estadís· 
ti ca en ingeniería, por el doctor Octa
·v io A. Rascón Chávez . 
13:00 h. Teat ro : Los fusiles de la 
madre Carrar , de Bertold Brecht, con 
el TAFI. 
17:30 h. Conferencia : Técnicas pita· 
góricas primitivas, por el maestro en 
ciencias Arturo Delgado Rodríguez. 
19:00 h. Tea t ro : Los fusiles de la 
madre Carrar, de Bertold Brecht , p·or 
el TAFI . 

Viernes 20 

11 :30 h. Audiovisual : El número en la 
historia, por el ingeniero Pablo Gor
da y Colomé. 
13:00 h._Música : Concierto de piano y 
flauta, con María del Socarró Rosales 
G. y Julio Rosales G. 
17:30 h. Conferencia: Casos raros en 
la matemática, por el doctor Mehl 
Blum . 
18:30 h. Música : Recital de canto 
nuevo ,con Marcos Rocha Gómez. 
19:30 h. Festival: Música y algo más, 
con el TAFI . 

Durante la Primera semana de la 
matemática , en el local de exposicio
nes de la División de Ciencias Bási
cas, se podrán adquirir textos mate
mát icos y de otras disciplinas a módi
cos precios . Participarán con sus 
obras la Fl y las editoriales CECSA, 
Me Graw Hill , LIMUSA, Grupo Edi
torial lberoamérica , Harla y Fondo 
Educativo Interamericano. Además , 
se contará también con maestros de 
la casa del ajedrecista , quienes juga 
rán partidas simultáneas con estu 
diantes y profesores de la comunidad 
de la facultad . 

El evento será coordinado por los 
ingenieros Pablo Gorda y Colomé, 
Carlos G. Venegas Espinazo y Octavio 
Estrada Castillo. 

Publ icación de la Dirección General de Difusión Cultural 

Los creadores y las artes 

En una presentación de Bertha Taracena , la Dirección General Di 
fusión Cultural publ icó Los creadores y las artes, que recoge la obra del 
pintor A lfredo Zalce, arti sta que d ivide las figuras en bloques que repre
sentan sus elementos básicos estructura les. 

Esta publicación se encuentra a la venta en librerías y tiendas de 
autoservicio . 

En lo ex capi l la 

del Palac io de Minería 

1 naugu ración del Centro 

de 1 nformación y 
Documentación ingeniero 

Bruno Mascanzoni 

La Facultad de Ingeniería, a través 
de su División de- Educación Continua , 
invita a la Inauguración del Centro de 
Información y Documentación, inge· 
niero Bruno Mascanzoni, en la ex ca
pi lla del Palacio de Minería, Tacuba 
No. 5, 1er. piso, Centro, hoy lunes 25 
a las 19:00 h . En el acto inaugu 
ral se dará la conferencia La informá· 
tica en la educación , que será dictada 
por el doctor lssac Schnadower Ba
rón , y que será comentada por inge
nieros representantes de los sectores 
público, privado y docente. 

Dirección General 
de Servicios Médicos 

Sesiones académicas 
La Dirección General de Servicios 

Médicos , .a través de su Oficina de En 
señanza , invita a las s·eslones acodé· 
micas que se llevarán a cabo el 27 de 
junio , en el Auditorio -del Centro Mé
dico Universitario (frente a la Termi
nal de Autobuses), de -acuerdo al si
guiente horario: 

12:00 h. 
La importancia de la investigación 

en los servicios de salud, por el doc
tor Antonio Velózquez Arellano, di
rector del Programa Universitario de 
Investigación Clínica. 

19:30 h. 
Síndrome de lnmunodeficiencia Ad· 

quirida (SIDA), por la doctora Alicia 
Gorab Ramírez, jefa de la Oficina de 
Enseñanza de la DGSM. 

Cabe destacar que durante esta se
sión la doctora Nora Herrera presen 
tará un caso clínico . 

Tam al'i o real : 113.5 X 74 c m s. d e alto 

Con ,base en la información que proporciona la Cartografía 1: un mill ón, se ha elabora
do este mapa, rea lizado a colores y con materiales plásticos, que perm ite una visualiza
ción objet iva de la ubicación e importancia de los asentamientos humanos, la orografía 
e hidro logía; así como la división poi ítica de la República. 

1 nformes, consulta y ventas: 

• Balderas No . 71 -P.B. Centro. Tel.: 521 -42-51 
• In surgentes Sur No. 795-P.B. Tels.: 687-46-91 

y 687-29-11 , ext. 289. 

Para el inter ior de la República, anexar cheque certificado a favor de INEG I-SPP, Dirección General de Integración 
y Análisis de la Información, Centeno 670, 3er. piso, Co l. Granjas México, Delegación lztacalco , 08400 México . D.F. 
Tel. : 657-89-44 ,ext. 21 4. · 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA 
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Publicaciones Universitarias 
' 

La crisis del capitalismo. Teoría y práctica 

• Coedkión de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, editorial Siglo XXI, 1984 

E 1 presente volumen es una publica
ción de la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economía, 
editado por Siglo XXI en virtud de un 
convenio especial con la UNAM, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Su contenido es el 
resultado de un seminario organizado 
por el Departamento de Doctorado de 
lo DEPFE bajo la denominación de 
Teoría y práctica de la crisis del capi· 
talismo, que se realizó con la coordi
nación del profesor Pedro López Díaz. 

En la Presentación escrita por Ma
ría Eugenia Romero lbarra se hace 
notar que la recesión generalizada de 
los principales países capitalistas de
notaba la presencia de un cicl~ depre
sivo que se ha venido confirmando 
hasta la actualidad. En dicho semina
rio se conjuntaron las reflexiones de 
destacados especialistas que se re u
nieron durante un semestre para con
frontar sus puntos de vista. Los resul
tados constituyen un esbozo de in
terpretación de la crisis del capitalis
mo, contemplada desde la óptica de 
los países dependientes y especial
mente de México y América Latina. 

El libro consta de un Prólogo, del 
cual es autor el profesor Pedro López 
Díaz , coordinador del mencionado se
minario y asimismo de la confección 
de este volumen, donde se afirma la 
actualidad del pensamiento teórico 
de Marx a la luz de la presente crisis y 
se analiza el concepto de crisis gene· 
ral. así como las relaciones del impe
rialismo y la crisis, entre otros aspec
tos. 

El resto del volumen se halla dividi
do en seis partes. La primera se titula 
La discusión teórica y contiene los si
guientes trabajos: Notas en torno a la 
teoría de la crisis en El capital, de 
Uriel Aréchiga; Desarrollo tecnológi· 
coy tendencia de la tasa de ganancia: 
nlgunas interrogantes, de Cesare 
Giuseppe Galván; La baja de la tasa 
de ganancia y la crisis del capitalis· 
mo, de Fausto Burgueño; Algunas in· 
terpretaciones en la discusión con· 
temporánea en torno a la crisis del 
capitalismo, de Alberto Spagnolo; El 
mercantilismo· financiero como ele· 
mento esencial de la situación econó· 
mica actual y como obstáculo a la es· 
tabilidad y al equilibrio de las econo· 
mías, de Antonio Sacristán Colás. 

La segunda parte, Historia y crisis 
del capitalismo, engloba los ensayos: 
La discusión de los años veinte en tor· 
no a la crisis: Grossmann y la teoría 
del derrumbe, de Bolívar Echeverría; 
La crisis de 1929: el caso de México, 
de Gilberto Argüello , Esperanza Fuji
goki y Elsa Gracida; 1929: crisis en 
Centroamérica y el Caribe, de Marcos 
Winocur; Fuerzas productivas, ciclo 
económico y crisis, de Leonel Corona. 

La tercera parte , El capitalismo 
contemporáneo, está integrada por 
los trabajos siguientes : El estado ac
tual de la discusión sobre el capitalis· 
mo contemporáneo, de Theotonio 
Dos Santos; La teoría de la crisis ge· 
neral del capitalismo, de Andrés Va 
rela. 

La cuarta parte se denomina La cri· 
s;s actual del capitalismo, con el si-
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guiente contenido: Imperialismo y cri· 
sis, de Pedro López Díaz; El estanca· 
miento del centro del capitalismo: los 
Estados Unidos, de Firdaus Jhabvala; 
La crisis alimentaria en la fase actual 
del capitalismo·, de Gonzalo Arroyo; 
La crisis actual del capitalismo y la 
crisis monetaria internacional, de 
Pedro Paz; Las industrias minero-me· 
talúrgicas en el cor.texto de la crisis 
del capitalismo, de Juan Carlos Bos
sio; Ideología y crisis en el capitalis· 
mo contemporáneo, de Américo Sal
dívar; Crisis orgánica y transforma· 
dones del proceso de trabajo, de Do
ra Kanoussi; La mano rebelde del tra· 
bajo, de Adolfo Gilly. 

P eriodismo y literatura, cuaderno 
número ocho del Centro de Estu

dios de la Comunicación de la Facul
tad de Ciencias Políticas y· Sociales, 
recopila, a partir de los trabajos de 
profesores especialistas, el debate so
bre el tema que da título a esta edi
ción: la literatura y el periodismo, así 
como las interrogantes que existen y su 
eventual unidad. 

Nuestro México 
PUBLICACION QUINCENAL / llO PUOI 

EL CONFLICTO 

América Latina en el contexto de la 
crisis se denomina la parte quinta. 
Contiene los ensayos : Capitalismo 
periférico y crisis:esbozo de una críti· 
ca a la interpretación de Raúl Pre· 
bisch, de Orlando Caputo; Crisis mun· 
dial e industrialización en América 
Latina, de Rosa Cusminsky; El Estado 

¿Existe su eventual unidad? 

latinoamericano en la crisis del capi· 
talismo, de Agustín Cueva. 

La sexta parte, Crisis del capitalis· 
mo en México, está integrada por Cri· 
sis y regulación del capitalismo mexi· 
cano, de Arturo Huerta G. y Crisis y 
exportación de capitales: el caso de 
México, de Jorge Castañeda. • 

Periodismo y literatura 
• Cuaderno número 8 del Centro de Estudios de la Comunicación de ·la Facul· 

tad de Ciencias Políticas y Sociales 

El periodista Hernán Uribe, des
pués de plantear la interrogante: 
¿se hace literatura en el ejerci
cio del periodismo?, indica que "una 
literatura provista de rasgos que la 
singularizan se encuentra, pues, en la 
ya amplia gama del periodismo". Pa
ra afirmar lo anterior cita a diferentes 
autores que profundizan en la rela
ción entre el periodismo y la literatu
ra. 

Por su parte, el profesor Jorge Cal
vimontes recopila las experiencias de 
los alumnos del Taller de Creación Li
teraria (T ACRELI), que está a su car
go en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y en el que intentó compro
bar que los elementos inherentes del 
trabajo periodístico pueden ayudar a 
la creación literaria. 

Agrega que a través del T ACRELI 
se retomaron actitudes como la rapi
dez en la elaboración y la aptitud para 
buscar temas y analizar detalles, con 
el fin de convertirlos en instrumentos 
de aprendizaje de la creación estética. 

"La literatura comprometida lati-

noamericana, al parecer, ha ido más 
allá de las definiciones que la enmar
can en el ámbito de la creación litera
ria, en lo particular, y de la creación 
artística, en lo general", afirma el li
cenciado Leopoldo Borrás Sánchez en 
su colaboración "La literatura com
prometida en América Latina" . 

El licenciado Borrás estudia la crea
ción literaria latinoamericana desde 
el punto de vista de la literatura 
comprometida y de la participación 
política del escritor, concluyendo que 
éste debe reflejar el mundo objetivo en 
el cuadro de una realidad individual y 
social. 

El c\laderno contiene además un 
trabajo de Alejo Carpentier titulado 
"El periodista: un cronista de su tiem
po", en el cual se asegura que el pe
riodista y el escritor se integran en una 

\.' 1 
sola personalidad en su traoa¡o, y 
comprueba tal planteamiento aseve
rando que todo novelista en algún mo
mento ha sido un brillante periodista 
y, por su parte, este último es una for
ma de historiador, un cronista de su 
tiempo. • 
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En lo Biblioteca Central 

Presentación del Coro 
Académico de la UNAM 

Interpretando obras de Soldivor, 
Sogredo Urbiztondo, Kerr, Jenkins, 
Carreño y Tercero, el Coro Académi
co de la UNAM se presentará el miér
coles 27 en la Biblioteca Central, a 
los 19:00 h, bajo la dirección de 
Gabriel Saldívar y Lupita Campos . 

Para la semana del 25 al 29 de junio 

Eventos culturales 

La Dirección General de Servicios o 
la Comunidad, o través de la Dirección 
de Actividades Socioculturales, infor
mo de los actividades que realizará 
durante lo semana del 25 al 29 de ju
nio. 

Música 
La mujer en la música popular mexi

cana, con Carmen Sordo Sodi y el 
Trío Los Estrellitas (producción de 
lo DAS), ~n el Plantel 6 de la Es
cuela Nacional Preparatoria (Cori
na N° 3, Coyoacán), hoy o las 17:30 
h; en el Plantel 7 de la ENP (calz.odo 
de la Viga N° 54, esquina Zoquipa), 
viernes 29, 12:00 h. 

Grandes tríos, con Sebastián, Los Ge
nios y Las Sombras, director: Luis 
López Giménez, en el Plantel Azca
potzalco del Colegro de Ciencias y 
Humanidades (avenida Aquiles 
Serdán N° 2060, Azcapotzalco). hoy 
a las 11:00 y 17:00h; en la Facultad 
de Ingeniería , mañana a las 12:00 
h, y el viernes 29, 11:30 y 18:00 h. 

Música latinoamericana, con Palme
nia Pizorro , en la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería, mañana a las 12:00 h . 

Música folclórica latinoamericana, 
con Tania Libertad y el Grupo Ur
banda. en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia , jueves 28, 
18:00 h. 

Concierto de rack, con el Grupo 
Anchorage, en la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Aragón 
,.:~venida Central y Hacienda 
Rancho Seco s/ n). jueves 28, 18:00 
h 

Teatro 
Teatro bilingüe, mexicano-norteame-
• ricano, director: Joe Rosenberg, en 

la Escuela Nacional de Música (Xi
coténcatl No. 126, Coyoacán). hoy o 
las 19:00 h. 

Manos arriba, de Víctor Hugo Rascón , 
en la Facultad de Economía, miér
coles 27, 18:00 h, y en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
lztacala (Fraccionamiento Los Re
yes, Tlalnepantla , Estado de Méxi 
co). mañana o las 18:00 h 

Danza 

Raíces de sangre y fuego, con María 
Elena Anaya , en la Facultad de Es
tudios Superiores Cuautitlán (Domi
cilio conocido, Cuautitlán lzcalli , Es
tado de México),hoy a las 12:00 y 
17:00 h; en el Plantel 8 de la ENP 
(Doctor E. de P. Miranda y avenida 
Lomas de Plateros) . mañana a las 
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12:00 h; en la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlán 
(avenida Alcanfores y San Juan To
toltepec), mañana a las 17:00 h; en 
la Facultad de Química , miércoles 
27, 18:00 h, y en el Plantel 4 de la 
ENP, miércoles 27, 12:00 h. 

Poesía 
Con el violín roto, selecciones de LP.ón 

Felipe, en la Facultad de Odon
tología, jueves 28, 18:00 h, y en la 
ENEP lztacala, viernes 29, 1-2:00 h. 

Cine 

1 
Ciclo de cine alemán. 
Grete minde, en el auditorio de la Fa

cultad de Medicina, mañana a las 
13:00 h. 

Grandison, en la Facultad de Medici 
na Veterinaria y Zootecnia , miérco
les 27, 13:00 h. 

Madre Juana de los Angeles, en la Es
cuela Nacional de Trabajo Social , 
miércoles 27, 11:30 y 18:00 h. 

Ciclo de Torzón. 
Torzón, el hombre mono, en la ENEP 

Aragón, miércoles 27, 12:00 y 18:00 
h. 

Tarzán y las sirenas, en la Facultad de 
Química, mañana a las 12:00 y 
17:00h. 

Los estilos Río Bec, 

Chenes y Pu uc 

Se informa de la presentación del 
libro los estilos Río Bec, Chenes y 
Puuc , del doctor Paul Gendrop, por el 
licenciado Alfonso de Maria y Cam
pos , la doctora Beatriz de la Fuente y 
el maestro Carlos Navarrete , que se 
llevará a cabo el miércoles 27 de ju
nio, a las 19:00 h. misma que se efec
tuará en la Sala Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitar io. 

Seminarios interdepartamentales de medicina 1984 

La División de !nvestigación de la 
Facultad de Medicina informa de los 
Seminarios interdepartamentales 
1984 que se realizarán de 12:00 a 
14 :00 h, conforme al siguiente 

Calendario: 

° Características objetivas y subjeti· 
vas del sueño en sujetos jóvenes, por 
el doctor José Antonio Rojas Ramírez, 
del Departamento de Farmacología, 
el 19 de julio. 
0 Influencia de esferoides en la sensi· 
bilidad a antibióticos y en la conjuga· 
ci6n de levaduras, por el doctor Enri
que Piña Garza , del Departamento de 
Bioquímica , el 9 de agosto. 
0 los ef&ctos de los estrógenos "in 
vitro" sobre la coagulación sanguí· 

Curso -taller 

neo, por el doctor Juan José Mando
ki, del Departamento de Farmacolo
gía, el 13 de septiembre. 
0 Enterotoxinas de "Escheri chía coll", 
por el doctor Pablo Mendoza, del De
partamento de Ecología Humana, el 
11 de octubre. 
0 Electrofisiología de la analgesia por 
estimulaci6n del SNC, por el doctor 
Juan Roig Varela . del Departamento 
de Fisiología, el 8 de noviembre. 
0 Participación placentaria en la ini· 
ciaci6n del trabajo de parto, por el 
doctor Juan Cuauhtémoc Díaz lago
ya, del Departamento de Bioquímica, 
el 6 de diciembre. 

Las sesiones se realizarán en el au
la del6° piso del edificio "A" de la Fa
cultad de Medicina. 

Capacitación en mantenimiento preventivo de 
microscopios ópticos y balanzas 

Dirigido al personal que tiene o tendrá bajo su cuidado el funciona
miento de microscopios ópticos y balanzas. y que deba realizar el mante
nimiento preventivo correspondíente.así como su ajuste y calibración, el 
curso-taller poro Copocitación en monten~miento preventivo de micros
copios ópticos y balanzas se llevará a cabo deHunes 25 al viernes 29 de 
junio, de·las 15:00 a los 20:00 h. 

El cursa será impartido en el Centro de Instrumentos, ubicado en el 
Circuito Exterior de Ciudad Universitario. 

Información e inscripciones: Claro Alvorado· z .. Departamento de 
Asesorfa e lnformaéión, teléfonos 550-56-95 (directo) y 550-52-15,. exten
siones 47Q-l y S695,_de las 9:00 a los 17:00 h. 

Ciclo de conferencias 

Bioquímica 

El Departamento de Microbiología 
y Bioquímica de la Facultad de Quí
mica, a través de la Sección de 
Bioquímica Aplicada, ha organizado 
un ciclo de conferencias de bioquími
ca que contempla el panorama de in
vestigación y aplicación actual, el 
cual se llevará a cabo del 25 al 31 de 
julio, en el auditorio "B" de la Facul
tad de Químico. 

Miércoles 25 

12:00 h. la biotecnología de enzimas 
y su importancia práctica. Doctor Car
los Huitrón V. 

Jueves 26 

16:00 h. Aplicaciones de la ingeniería 
genética. Doctor Edmundo Lozoya . 

Viernes 27* 

12:00 h. Importancia de la proteolisis 
específica. Doctor Alejandro Alagón. 

lunes 30 

12:00 h. Bioquímica delosneurotrans· 
misores. Doctora Grociela Meza. 

Martes 31 

16:00 h. Péptidos opioides endóge· 
nos. Doctor Alejandro Bayón. 

* la conferencio del día 27 será en el 
auditorio "C". 

Aplicaciones de la hidráulica de pozos 

Seminario universitario de aguas subterráneas 

El Instituto de Geofísica informa del Seminario universitario de 
aguas sub~errán~as, con el temo Aplicaciones de la hidráulica de pozos, 
que será 1mport1do por el maestro en ingeniería Carlos Cruickshonk 
Villonuevo, el jueves 28 de junio a las 17:00 h en el mencionado Jnstitu-' . ' .. 
to. 
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Mesas redondos 

Computadoras 
¿para qué? 

Dentro del ciclo de mesas redondas 
Computadoras ¿para qué?, organiza
do por el Centro Universitario de Co
municación de la Ciencia y la Coordi 
nación de Extensión Universitaria, en 
colaboración con la Dirección Gene
ral de Servicios Médicos, se organi 
zan las mesas : Para nuestra socie· 
dad, en la que intervendrán el mate
mático Juan Corona, el ingeniero 
Carlos Ramlrez, el antropólogo Ro
nald Nigh y el ingeniero Javier Gon 
zález, hoy lunes 25. 

Para la educacl6n, con la participa
ción de los físicos Roberto Sayavedra 
y- Roberto Sonabend, y los ingenieros 
Jorge Gil y Marco Antonio Murray, el 
miércoles 26· 

Finalmente ¿para qué?, con el 
flsico Bernardo Wolf, el matemático 
Gerardo Vidargo, el ingeniero Mario 
Peña y el biólogo Jorge Soberón, el 
jueves 27. 

las sesiones se realizarán a las 
19:30 h, en el Centro Médico de Ciu
dad Universitaria . 

·Foro permanente de discusión 
sobre lo reolidoCJ nocional 

-Er movimiento obrero 
trente a la política de 

austeridad 
Dentro del foro permanente de dis

cusión sobre la realidad nacional, or
ganizado por la Facultad de Ciendas · 
Politices y Sociales, se presentará la 
mesa redonda El movimiento obrero 
frente a la política de austeridad, en 
la que participarán Carlos Sirvent, co
mo moderador, y Arturo Romo, Alfre
do Domínguez, Ignacio Marván, Artu
ro Whaley y José Woldenberg. 

Para mayores informes, llamar al 
teléfono 550-52-15, extensión 3493. 

Extrauniversitaria 

El 27 de ¡unio 

Sesión solemne de la 
Academia Nacional de 

Medicina 
la Academia Nacioñal de Medicina 

informa de la Sesi6n solemne que se 
realizará el mié_rcoles 27 de junio a 
las 20:00 h, en el salón de actos de la 
Unidad de Congresos del Centro Mé
dico Nacional (bloque B, avenida 
Cuauhtémoc N° 330). 

la sesión será presidida por el doc
tor José Kuthy Porter, y c_ontará con la 
presencia del doctor Guillermo Sobe
rón Acevedo, secretario de Salubri
dad y Asistencia; el licenciado Ricar
do García Sáinz, director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
además de los doctores Alejandro 
Carrillo Castro, director general del 
Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado; 
leobardo Ruiz Pérez, director general 
del Sistema Nacional para el De
sarrollo Integral de la Familia , y Al
berto Villazón, presidente de la Aca
demia Mexicana de Cirugía . 
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Convocatorio poro servicio 
social 

Proyecto de conservación 

y mejoramiento del 

ambiente de la U IICSE 

la Escueto Nacional de Estudios 
Profesionales lztacala convoca para 
realizar el servicio social en el Pro· 
yecto de conservaci6n y me¡oramien
to del ambiente de la UIICSE (con po
sibilidades de elaborar tesis de licen
ciatura) a 12 alumnos o egresados de 
las carreras de biología , química o 
matemáticas en la línea de química 
atmosférica y contaminación ambien
tal en las siguientes áreas : 8 perso
nas en compuestos químicos orgáni
cos volátiles, 2 personas en compues
tos inorgánicos y 2 personas en pro
cesamiento de datos . 

Los interesados deberán. dirigirse 
al Laboratorit> de Análisis Químico 
Instrumental (UIICSE), con el químico, 
Máximo Javier Castillo Flores, de 
12:00 a 14:00 h, de lunes a viernes:. 

Asimismo, solicita a estudiantes o 
egresados de lci carrera de biología 
para realizar su servicio social en el 
programCJ de- desratización del Muni
cipio de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México. 

El tiempo mínimo requerido para el 
trabajo será de seis meses, laboran
do tres horas diarias de lunes a vier
nes. 

Informes: de fO:OO a 14:00 h, en la 
UIICSE (Proyecto de Conserv.ac!ón y 
Mejoramiento del Ambiente). con Ar
turo Calderón, o al teléfono 565-22-
33, extensión 188. 

Para niños de 6 o 8 y de 1 O a 12 
años 

Cursos de verano en el 

Jardín Botánico 

los cursos de horticultura Qullchi· 
hucáyotl, para niños de 10 a 12 años, 
a realizarse los martes y jueves de 
agosto, de 9:00 a 13:00 h, y de verano 
Conoce la naturaleza, para niños de 6 
a 8 años, a realizarse los lunes y 
miércoles, de 10:00 a 13:00 h, son or
ganizados por el Jardín Botánico del 
Instituto de Biología . 

Los inscripciones para ambos cur
sos se realizarán del 25 al 29 de junio. 

El costo del primer curso es de 
$4,500.00 y del segundo $3,500 .00. 

Poro mayores informes , comunicar
se o los teléfonos 548-97-85 y 550-50-
57, con las biólogas Clarisa Jiménez y 
Cecilia Hernández . 

ENEP Aragón 

Actividades culturales 

la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón informa de los 
Actividades culturales que se realiza
rán durante la semana del 25 al 28 de 
junio en el auditorio A-1 . 

Programa: 

lunes 25 

12·00 h . Danza moderna Movimiento 
y espacio de lci ENEP Acatlán. 
18:00 h · Grupo universitario de dan· 
za, de lo ENEP Acotlán . 

Martes 26 

12:00 a 13:30 h. Noemí, por el Taller 
de teatro de lo ENEP Zaragoza , 
18:00 h. La orgía, con el taller de tea
tro de la ENEP Acatlán . 

Miércoles 27 

12:00 y 18:00 h. Ciclo de cine de Tor
zón. Torzón, el hombre mono, direc
tor: W.S. Van Duke (EUA, 1932). 
12:00 h. Taller de danza folcl6rica, de 
la ENEP Arogón en la ENEP Acatl6n . 

Jueves 28 

18:00 h Rock con el Grupo Anchora· 
ge. 

Conferencio con motivo de lo ocupación de lo Cótedro 
Exttoordinorio Manuel Sondovol Vollarta 

El nacimiento de las estrellas 
' 

t 
El doctor -Stepehen E. Strom, de lo 

Unível'sidod de Massochusetts en 

.. 

Ambersf, EUA, djctoró la conferen.cio 
n. El nadmtento de los estrellas, con 

1 
"motivo pe lo ocl?padón dé lo Cótedr.a 
E>s.troordinaria Manuel Sondoval Va· 
Harto, en el auditorio de.! edificio "O" 
de la Facultad de Qulmica, el ruiérco

,les 27, o las 12:00 h. - ~; . 

Etevento es orgar\i2:Q¡;!_o por el Jnsti
" tuto de Astronomía y el Centro Uni

versitario de Profesores Visitantes de 
la Secretorio Ejecutivq del COnsejo de 
Estudio!¡ de Posgrado. 

En la ENEP Aragón 

PROGRAMA: 

Palabras del doctor José Manuel 
Berruecos Villalobos, secretario eje
cutivo del Consejo de Estudios de 
Posgrado y director del Centro Uni
·versítorio de Profesores Visitantes. 

Palabras del doctor Luis F. Rodrí
guez, director del Instituto de Astro
nomia. 

Música contemporáneo para ma
rimba, interpretado por Ulises lopez
rfos y Antonio Lopezrios. 

Conferencio del doctor Stephen E. 
Strom. 

Las prácticas de la sociología en México 
Lo Escuela Naciona l de Estudios 

Profesionales Aragón informa del co
loquio sobre Las prácticas de la socio· 
logía en México, que se llevará a ca 
bo los días 25-, 26 y 27 de julio, de 
10:00 o 13:00 y de 18:00 o 21:00 h, y 
cuyos objetivos serán : describir los 
distintas prácticas de los sociólogos 
profesionales y contribuir. o lo orien
tación del estudiante de sociología en 
su futura práctico profesional y com
parar las prácticos profesionales con 
las necesidades sociales y con los 
programas de estudio vigentes en los 
instituciones de enseñanza de la so
ciología, mismos que se desarrolla
rán dentro de lo siguiente 

Temática: 

1. El papel del sociólogo en lo empre
sa privada. 2. El sociólogo en el sector 
público mexicano. 3. El sociólogo y 
los movimientos sociales organizo
dos. 4. Lo investigación sociológico ; 
experiencias y perspectivas. 5. Lo do
cencia en sociología; el docente pro
fesional. 6. lo práctico de lo sociolo
gía en la provincia mexicano . 7. El so
ciólogo det trabajo. 8. El sociólogo ur
bano . 9. El sociólogo rural . 10. El so
ciólogo de lo educación . 

los personas interesadas en parti
cipar deberán enviar su ponencia an
tes del 18 de julio. 

lo presentación de los ponencias 
será de un máximo de 15 cuartillos 
mecanografiadas a doble espacio , en 
original y tres copias, y deberán in
cluir: a) Carátula donde se especifi
quen : título de la ponencia, nombre 
del (los) autor (es) , nombre del temo 
o subtema en donde deberá inscribir
se lo ponencia y el domicilio y teléfo
no del participante (s). y b) resumen 
de lo ponencia : en una cuartillo oren
glón seguido; se especificarán las 
coAclusiones y los proposiciones . 

Se sugieren 30 minutos como máxi 
mo poro la lectura o exposición , des 
pués de lo cual se escucharán hasta 
dos comentarios con un límite de 10 
minutos . Posteriormente se posará o 
la discusión general , lo cual no exce
derá de 20 minutos . 

El comité organizador publicará las 
memorias del coloquio o lo brevedad 
posible . 

Nota : se otorgará diploma . 
Informes con el comité organiza

dor, en lo ENEP Arogón (avenido 
Central y Hacienda Rancho Seco) , te
léfono 796-04-88, extensiones 115 y 
148, y en el Colegio de Sociólogos de 
México (Medicina No. 56, Copilco), 
teléfono 554-21-86. 

El coloquio está organizado por la 
Coordinación de Ciencias Políticas de 
lo ENEP Aragón y el Colegio de Soció 
logos de México. 
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Fue presentado ... 
(Viem dt la pág. 15) 

El Plan de Estudios Nacional fija los 
objetivos generales de las áreas sustan
tivas de la profesión del licenciado en 
administración, que son: administra
ción general, mercadotecnia, r~ursos 
humanos, finanzas y produccwn, y 
deja para futuras reuniones la deter
minación de los objetivos generales de 
las áreas de apoyo, teniendo en cuenta 
que éstas, por ser más discutibles, de
ben tener como base la experiencia 
que se logre al establecer los objetivos 
generales de estas áreas básicas. 

Cada afiliada implantará ambos 
planes nacionales con total libertad y 
de acuerdo con el análisis de su medio, 
de los valores que la Universipad 
adopta y hace suyos, así como de sus 
recursos y limitaciones. Tambiérl es 
deseable que cada afiliada imprima, 
en su plan de estudios, su estilo insti
tucional respecto a los métodos de en
señanza que se utilizarán. 

El carácter democrático que debe 
prevalecer en una organización· como 
ANFECA, ha hecho que este plan sea 
producto de las aportaciones de sus 
afiliadas y del importante esfuerzo 
que para aprovecharlas han hecho du
rimte un año la Dirección General,la 
Dirección Ásociada.las direcciones re
gionales y las secr~tarías General y 
Ejecutiva. 

Durante la ceremonia de inaugura
ción de la XXV Asamblea Nacional de 
ANFECA estuvieron los contadores 
públicos Jorge Barajas Palomo, presi
dente del Instituto Mexicano de Con
tadores Públicos; Arturo Elizundia 
Charles, director fundador de ANFE
CA; Adrián Mora Aguilar, presidente 
del Instituto de Contadores Públicos 
al Servicio del Estado, y Mario de 
Agüero Aguirre, présidente del Insti
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finan
zas. 

Asimismo, los licenciados en admi
nistración Francisco Camarena Na
varro, presidente de la Sociedad Mexi
cana de Licenciados en Administra
ción; Félix Patiño, vicepresidente 
académico del Colegio Nacional de 
Licenciados en Administración; el li
cenciado José Antonio Arnás, repre
sentante delSecretarioGeneralEjecuti
vo de la Asociación Nacional ue Uni
versidades e Instituciones de Enseñan
za Superior, y el CP David Noel 
Ramírez Padilla, director asociado de 
la ANFECA. entre otros. • 

Cursos y talleres libres 
La Dirección General de Difusión 

Cultural informa de los talleres y cur
sos libres que se realizarán en el Pa
lacio de Minería a partir de julio. 

Taller de periodismo, por el maes
tro Carlos Marín, sábados, ·11 :30 a 
13:30 h. Iniciación: 7 de julio. Por el 
maestro Osear Hinojosa, sábados, 
16:00 a 18:00 h. Iniciación: 14 de julio. 
Por el maestro Gerardo Galarza, sá
bados, 16:00 o 18:00 h. Iniciación: 7 
de julio. 

Taller de redacción, por el maestro 
Patricio Avitio, sábados, 16:.00 a 19:00 
h. Iniciación: 7 de julio. Lunes, 16:30 a 
18:30 h. Iniciación: 9 de julio. Lunes 
18:30 o 20:30 h. Iniciación: 16 de julio. 

Taller de literatura infantil (paro ni
ños de 9 o 14 años). por lo maestro 
Cecilia Houpt, sábados, 9:00 h. Inicia
ción: 7 de julio. 

Taller de artes plásticas (poro niños 
de 6 o 14 años), por el maestro Felipe 
Moreno Aparicio, sábados, 11:00 h. 
Iniciación: 7 de julio. 
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Se mejora el sistema de vialidad ... 
(Viem de la pág. 1) 

Durante la reunfón, efectuada el 
pasado 21 de junio en el auditorio de 
la Unidad Bibliográfica del Centro 
Cultural Universitario, se protocoliza
ron los acuerdos incluidos en el conve
nio entre la UNAM y el DDF, y el doc
tor Rivera Serrano señaló que el De
partamento del Distrito Federal- ha 
mostrado interés por estudiar cada 
uno de los problemas mencionados y 
se ha empeñado a su estudio con el fin 
de resolverlos. 

No obstante la firma de algunos 
convenios, dijo, se ha destacado la ne
cesidad de firmar otros para dejar fi
niquitados los problemas pendientes, 
como el relativo al comodato que la 
Universidad cedió para las instala
ciones del Metro Universidad. 

El doctor Rivero Serrano puso énfa
sis en la necesidad de la firma del con
venio co~ relación a los tra~sportes 
que el DDF donó a CU para la ade
cuada vialidad, así como la realiza
ción de obras que completen la viali
dad interna de Ciudad Universitaria. 

Agradeció, a nombre de la Univer
sidad, la formalización de aspectos 
convenientes para la vida universita
ria, así como la voluntad y facilidad 
que ha prevalecido entre ambas enti
dades para llegar a acuerdos concre
tos. 

Planes y proyectos 

Momentos antes, el ingeniero Si
món Nissán Rovero, secretario general 
de Obras del DDF, presentó un infor
me acerca de la planta de tratamiento 
de aguas residuales la de asfalto del 
DDF. 

Externó que en esa reunión de tra
bajo se manifiesta la relación entre 
ambas entidades, a fin de coadyuvar a 
la formación, capacitación y actuali
zación de recursos humanos a niveles 
técnico, profesional de posgrado, así 
como en el desarrollo de proyectos de 
investigación que redundarán en un 
amplio beneficio para la población ca
pitalina y el país. 

Lo anterior, dijo, con el afán de 
promover los planes estructurales pa
ra que el país avance con paso firme 
en la superación de los problemas que 
actualmente atraviesa. 

El ingeniero Nissán subrayó que la 
Dirección a su cargo trabaja en dos 
áreas específicas con la Universidad 
-concretamente con el Instituto de 
Ingeniería-, inherentes a la activi
dad conjunta que se desarrolla en el 
análisis del comportamiento de dove
las para túneles con escudo de frente 
cerrado y lodos, así como aquelllos 
que analizarán el comportamiento 
durante la construcción del túnel se
miprofundo en Iztapalapa, así como 
los derivados de la revisión del diseño 
del escudo de frente cerrado y lodos 
para diámetros mayores a tres metros. 

Asimismo, los planes relaci,onados 
con el análisis del agua manejada por 
el DDF, y entre los que destacan la 
detección de vírus, radjactividad y 
asbestos en el líquido vital. 

Resaltó el apoyo recibido por la 
UNAM en relación a los trabajos de 
explotación de canteras de Ciudad 
Universitaria por el DDF, a través de 
la Planta de Asfalto, que suministra
ese material a las diferentes delega
ciones políticas del Distrito Federal. 

Acto seguido se procedió a la firma 
del convenio entre las dos partes, en el 
que las áreas responsables de hacer los 

estudios son: el Instituto de Ingeniería, 
la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería, el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, el Ins
tituto de Física, la Facultad de Odon
tología, la Facultad de Química: 
y la Dirección General de Obras de 
la UNAM. -

Por su parte, el arquitecto Eduardo 
Rincón Gallardo, secretario general 
de Desarrollo Urbano y Ecología del 
DDF, presentó un informe del avance 
del Programa de Regularización de 
Inmuebles UNAM-DDF, el cual in
cluye al Plantel número 3 de la Escue
la Nacional Preparatoria, los campos 1 
y II de la ENEP Zaragoza, la Clínica 
de Odontología Contreras, el Centro 
de Cómputo, un terreno anexo al 
Plantel número 2 de la ENP, el Plantel 
Azcapotzalco del Colegio de Ciencias 
y Humanidades , las clínicas de Odon
tología Las Aguilas, Aragón y Padier
na . 

Sobre esos inmuebles, el arquitecto 
Rincón Gallardo dijo que se investiga
ron sus antecedentes de propiedad, se 
recopilaron los planos respectivos y se 
definió su situación jurídica. 

Con base en lo anterior, en este mes 
se solicitó a la Coordinación General 
Jurídica la formulación del Decreto 
Presidencial que autorice su desincor
poración de los bienes del dominio 
público del DDF y su enajenación, a 
título gratuito, en favor de la UNAM . 

De igual forma, las clínicas de 
Odontología Venustiano Carranza, 
Xochimilco y Milpa Alta, el Triángulo 
de Montserrat, Casa del Lago, Casa 
de la Reja o Casa Colorada en el Bos
que de Chapultepec entre otros; la Di
rección General de Administración 
del Uso del Suelo formuló un dicta
men técnico sobre el estado físico de 
dichos inmuebles, el cual fue entrega
do a las autoridades universitarias el 
13 de junio. 

Finalmente, el Plantel Vallejo del 
CCH, del cual quedó concluida la 
escritura del predio afectado por 
obras de vialidad. 

Luego de la firma del protocolo 
correspondiente, ante el licenciado 
Jorge Dlaz y Díaz, notario público nú
mero 27 del DF, se hizo entrega de un 
cheque por 7 millones 323 mil 736 pe
sos, cantidad que el DDF adeudaba a 
la UNAM por la afectación. 

Por último, el ingeniero Francisco 
Noreña Casado, coordinador general 
de Transporte del DDF, manifestó 
que el Contrato de C{)modato por el 
cual la Universidad cedió el uso de 26 
mil metros cuadrados adicionales a los 
193 mil metros cuadrados -el cual se 
convino desde 1980-, que original
mente se habían cedido para la cons
trucción de la terminal de la Línea 3 
del Metro en la Universidad, se en
cuentra listo y revisado por ambas 
partes. 

Infraestructura vial 

Con respecto a la estación terminal 
de tranvías aledaña al Estadio Olím
pico de CU, así como de la línea que 
pasaba por la avenida Revolución, el 
ingeniero Noreña Casado indicó que 
actualmente se revisa cuales' sbrt los 
terrenos que se regresarán a la Univer
sidad. 

Por lo que atañe al sistema de trans
porte gratuito en CU,en el Contrato se 
estableció un convenio para eliminar 
el servicio de transporte de la Ruta 
lOO; para ello se ac<;>rdó entregar a 
CU 15 autobuses, incluyendo cuatro 

de reserva, para que sean utilizados 
tres en circuitos internos, de los cuales 
el primero comenzará a operar a par
tir de hoy, y en un plazo no mayor de 
15 días los otros dos, con lo cual la Ru
ta 100 dejará de entrar a CU. 

El ingeniero Noreña Casado se refi
rió a la construcción del Circuito Inter
no de CU, que fue convenido como 
parte delContratodeComodato con la 
concesión para el uso de los 220 mil 
metros cuadrados para las vialidades y 
la estación del Metro; a cambio, el 
DDF se comprometió a efectuar obras 
del tercer circuito de CU. 

Por tal motivo, el DDF se compro
mete a terminar, a finales de 1985, el 
proyecto. Las obras darán comienzo 
el próximo mes porque, de acuerdo 
con la ley, se requiere la celebración de 
un concurso para determinar al con
tratista que ejecute las obras, conclu
yó el Coordinador General de Trans
porte del Departamento. 

A continuación, fue presentado el 
proyecto de vialidad que une al Cen
tro Cultural Universitario con el Cir
cuito Exterior. 

El ingeniero Luis Domínguez, di
rector general de Vialidad y Trans
porte de la Coordinación General de 
Transporte del DDF; el arquitecto 
Raúl Kobeh, coordinador de la Comi
sión del Plano Regulador de la Univer
sidad, y el ingeniero Carlos Rodríguez 
Caldera, director general de Servicios 
Auxiliares, explicaron al Rector de la 
UNAM y al Jefe del DDF diversos as
pectos del proyecto de vialidad para la 
Universidad. 

Con el fin de incrementar la infra
estructura vial en la zona de Ciudad 
Universitaria se iniciará en breve la 
construcción de un tercer circuito uni
versitario que permitirá la conexión 
de la parte sur de CU con la avenida 
Insurgentes y el Anillo Periférico. 

Servicio interno 
de autobuses 

Del mismo modo, la comunidad 
universitaria contará, ··a partir de hoy, 
con un servicio interno de auto
buses, para lo que el Jefe del DD:t< en
tregó al Rector de la UNAM 15 unida
des, a las cuales dio el banderazo de 
salida. 

Se prevé para este serviciq un siste
ma de lanzadera de autobuses que 
irán de la estación del Metro Copilco 
al Estadio de CU; de igual forma, para 
1986 se contará con un eficiente y mo
derno sistema de tranvías cuyo circui
to comprenderá el recorrido de la cal
zada de Tlalpan hasta la terminal del 
Metro Universidad. Dichos tranvías 
brindarán servicio rápido y contarán 
con adecuada capacidad de transpor-
te. · 

Las nuevas rutas de transporte in
terno comunicarán las distintas zonas 
que comprenden Ciudad Universita
ria, a través de recorridos de aproxi
madamente 30 kilómetros totales, cu
ya base · estará ubicada en el Metro 
Universidad. 

La ruta número uno, la externa, 
puntualizó el ingeniero Carlos Rodrí
guez Caldera, pasará por la Facultad 
de Ciencias, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, la Facultad de Conta
duría y Administración, el Anexo de la 
Fac~uftad de Inge~ierÍa, tomará la la
teral de la avenida Insurgentes hasta 
el Centro Médico, para luego dar un 
rodeo al Estadio Olímpico, retomar el 
circuito, pasar por la alberca, el 
Centro de Cómputo, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
hasta concluir en el Metro Universi
dad . 
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La ruta número dos, la interna, tras 
iniciar su recorrido en la estación del 
Metro pasará por las facultades de 
Ingeniería, Arquitectura y Química, 
el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes, Torre de Rectoría, las faculta
des de Filosofía y Letras,Derecho y 
Economía. De cada dos unidades, una 
se dirigirá por la Facultad de Psicolo
gía, tomará la avenida Universidad y 
posteriqrmente retomará el circuito 
interno hasta su terminal. 

Por último, la ruta número tres pa-

sará por Tienda UNAM 3, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, el 
CONAC yT, la zona cultural, las de
pendencias administrativas;continuál'á 
por los institutos de investigación,has
ta regresar nuevamente a la FCPyS y 
a su terminal en el Metro. 

Las rutas uno y dos contarán con 
cuatro y siete autobuses, respectiva
mente, y la ruta tres un solo autobús. 
La ruta uno tendrá 17 paradas, la dos 
incluirá diez y la número tres ocho. 

Durante las tres etapas de que cons
tó la reunión de trabajo acompañaron 
al doctor Octavio Rivero Serrano y al 
CP Ramón Aguirre Velázquez, el CP 
Rodolfo Coeto Mota, secretario gene
ral Administrativo; el doctor Luis F. 
Aguilar Villanueva, secretario de la 
Rectoría; el CP Jorge Parra Reynoso, 
tesorero contralor; los ingenieros 
Francisco J. Montellano, director ge
neral de Obras, y Carlos Rodríguez 
Caldera, director general de Servicios 
Auxiliares, por parte de la UNAM; el 

Cuatro nuevos proye.ctos ... 
(Viene de la pág. 1) 

En reunión celebrada el pasado día 
22 ,destacó que actualmente los uní

tienen conciencia de que en 
los próximos años el país y la propia 
Universidad dependerán de la forma
ción de recursos humanos de alto nivel 
y de excelencia en los posgrados. 

Al referirse a los proyectos Raciona
lización de planes de estudio del pos
grado (47), Análisis de los prerrequisi
tos del posgrado (45). y Mecanismos 
de promoción de la eficiencia termi
nal en el posgrado (48), el Rector de la 
UNAM, dijo que los cambios propues
tos por dichos proyectos resultan 
oportunos para un crecimiento con 
calidad. 

El doctor Rivero Serrano dijo que la 
necesidad de encontrar control sobre 
el proceso del posgrado propone cam
bios fundamentales. Así, el Consejo de 
Estudios de Posgrado tiene responsa
bilidades académico-administrativas 
de planeación, promoción, organiza
ción, administración, apoyo y conse
jería, pero quien tiene la responsabili
dad de su adecuada ejecución es el 
Consejo Técnico. 

Respecto al proyecto 51, Mecanis-
. mos de evaluación y seguimiento de 
las líneas de investigación, uno para 
ciencias exactas y naturales, y otro pa
ra ciencias sociales y humanidades, el 
Rector de la UNAM aseveró que con 
los proyectos presentados se da un pa
so importante, no sólo en la evalua
ción,sinotambiénen laplaneación yen 
la investigación individual y de gru
po, signo de madurez en las institu
ciones educativas que realizan investi
gación. 

De continuar el avance de la Refor
ma Universitaria,como hasta ahora se 
ha hecho, se lÓgrará constituir un 
programa general que modifique sus
tancialmente la vida de la Universi
dad. 

Por su parte, el licenciado Raúl Bé
jar Navarro, secretario gene~al de la 
UNAM, al hacer la presentación de los 
proyectos 47, 45 y 48, referentes al 
posgrado, dijo que los mismos tienen 
sus antecedentes en la sesión extraor
dinaria del CEP efectuada en abril de 
19.82, de la que derivaron los plantea
mii:mtos puestos en práctica durante el 
ejercicio de evaluación realizado el 
año pasado. 

Explicó que los resultados de esos 
trabajos fueron recogidos en el docu
mento que ha servido de base para la 
Reforma Universitaria, documento en 
el que se establecen las líneas genera
les para que el posgrado responda con 
mayor eficiencia a la formación de re
cursos humanos de alto nivel y de ex
celencia, acordes a las necesidades 
programáticas de la UNAM y del país. 

A partir de esos diagnósticos se ha 
hecho evidente que la conformación 
de los planes de estudio del posgrado 
reviste una importancia fundamental, · 
pero también que una gran parte de 
los problemas en ese nivel se han gene-
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rado a partir de las distintas concep
ciones que existen respecto de los estu
dios de este ciclo educativo, sobre to
do en lo concerniente a estructura cu
rricular, requisitos de ingreso, crite
rios para la asignación de prerrequisi
tos, la vinculación entre la docencia e 
investigación y la eficiencia terminal, 
enfatizó. 

(51), "Formación Integral de Recursos 
Humanos para la Ciencia" (52)y"Me
canismos de Comunicación Institu
cional ,entre Investigadores" (53), 
concluyo. 

Al hacer la presentación del proyec
to 51, referente a Mecanismos de eva
luación y seguimiento de las líneas de 
investigación (ciencias exactas y natu
rales), el doctor Jaime Martuscelli, co
ordinador de la Investigación Cientí-

Vista parcial de la reunión celebrada el pasado 22 de junio. 

El licenciado Béjar Navarro explicó 
que en fecha próxima se presentarán 
el proyecto sobre "Vinculación Acadé
mica entre la Docencia y la Investiga
ción"(26), que reviste un significado 
particular para esos estudios y en el 
que participan, además del Consejo · 
de Estudios de Posgrado, las comisio
nes designadas por el Colegio de Di
rectores y los· Consejos Técnicos de la 
Investigación Científica y de Humani
dades, y el proyecto relacionado a las 

-· "Funciones del Consejo de Estudios de 
Posgrado"(44), el cual debe sintetizar 
y globalizar los planteamientos que 
sobre la planeación y establecimiento 
de directrices .han de desarrollarse, a 
fin de consolidar y proyectar los estu
dios de ese nivel. 

Resaltó que,como en todos los pro
yectos, la consulta enriqueció los 
planteamientos originales. En este ca
so, las opiniones y aportaciones de la 
comunidad académica fueron recogi
das a través de ponencias presentadas 
por escrito y durante la realización de 
18 foros (efectuados en escuelas y 
facultades) y 8 reuniones con los con-

, sejos internos (de la Unidad de Posgra
do del Colegio de Ciencias y Humani
dades), reuniones que estuvieron bajo 
la responsabilidad de los jefes deDivi
sión de Estudios de Posgrado. 

Finalmente, resaltó que dadas las 
características, los proyectos asigna
dos al posgrado se relacionan con 
otros proyectos de la Reforma Univer
sitaria, en especial los referentes a 
"Mecan~smos para el Cumplimiento 
del Estatuto del"Personal Académico" 
(28), "Ampliación del Tabulador del 
Personal Académico" (31), "Metodo
logía de la Enseñanza en el P osgrado" 
(46),"Creación de un Plan Institucio
nal L.íneas de Investigación" (50), 
"Mecanismos de Evaluación )' Segui
miento de las Líneas de Investigación" 

fica de la UNAM, aseveró que en la 
medida que la evaluación y el se
guimiento de las líneas de investiga
ción se realicen de manera respon
sable y en forma permanente, será 
factible contar con la metodología y la 
información requerida para planear 
racionalmente las actividades de in
vestigación. 

El doctor Martuscelli dijo que el 
proceso de planeación permitirá sen
tar las bases a las políticas de investi
gación científica, se detectarán las 
áreas que requieren ser fortalecidas,Y 
las fronteras del conocimiento que ur
gen fortificarse, se evitarán las dupli
caciones innecesarias, y se hará uso 
racional y óptimo de los recursos dis
ponibles. 

Precisó que el origen de ese proyec
to fue motivado por el afán de evaluar 
los trabajos a nivel individu-al, depar
tamental, de dependencia y a nivel de 
subsistema, de los trabajos que se lle
van a cabo. 

Ese proyecto está relacionado con 
otros que están bajo la responsabili
dad del Subsistema de la Investigación 
Científica, como lo son:la formación 
de recursos humanos para la ciencia y 
la vinculación docencia-investigación, 
los cuales propiciarán un plan rector 
de desarrollo institucional en estas 
áreas, añadió. 

El licenciado Julio La bastida, coor
dinador de Humanidades, al hacer la 
presentación del Proyecto 51, Eva
luación de la Investigación en Huma
nidades y Ciencias Sociales, explicó 
que el Consejo Técnico de Humanida
des asume la evaluación del subsiste
ma en tres niveles: el institucional, el 
de las áreas de conocimiento y líneas 
de investigación,y el de la labor de los 
investigadores. 

Para realizar la evaluación, el Con
sejo Técnico de Humanidades contará 

licenciado José Bustani Hid, secretario 
general de Desarrollo Social; el arqui
tecto Eduardo Rincón Gallardo; los 
ingenieros Simón Nissán Rovero y 
Francisco Noreña Casado; el arqui
tecto Pedro Moctezuma Díaz, director 
general de Administración del Uso del 
Suelo, y los ingenieros Juan Manuel 
Martínez García, director general de 
Construcción y Operación Hidráuli
ca, y Carlos Valencia Rodríguez, ge
rente general de la Pla11~~ de Ashlto, 
por parte del DDF. • 

con la asesoría de un consejo consulti
vo de especialistas por áreas de cono
cimiento. Este se constituirá con el ob
jeto de proporcionar juicios valorati
vos que permitan al Consejo Técnico 
adoptar decisiones de planeación y 
programación. 

El nivel institucional comprenderá 
la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de los Insti
tutos y Centros. En esta evaluación se 
considera a la investigación como el 
núcleo en torno al cual se organiza to
da la vida académica; ésta comprende 
también la formación de recursos hu
manos, la extensión académica y la di
fusión, así como la organización y ad
ministración de los recursos presu
puestales, subrayó. 

Para llevar a cabo esta evaluación 
institucional se tomará en cuenta el 
cumplimiento de los planes anuales de 
trabajo de Institutos y Centros. El 
análisis de la,s causas que permitieron 
u obstaculizaron el cumplimiento de 
las metas propuestas, tomando en 
cuenta las estrategias de realización y 
previsiones presupuestarias, y permi
tirá retroalimentar la planeación y la 
programación, puntualizó el licencia
do Labastida. 

Externó que este tipo de evaluación 
permitirá establecer una oportuna 
planeación del desarrollo de la investi
gación en humanidades y ciencias 
sociales, a mediano y largo plazo. Pa
ra ello, es necesario detectar equipos 
de investigadores que constituyan 
"masas críticas" y que justifiquen la 
apertura de nuevas líneas y áreas o el 
fortalecimiento de las existentes. 

Finalmente, el Consejo Técnico de 
Humanidades constituye la últirná 
instancia de evaluación de los investi
gadores al conocer, y en su caso apro
bar, los informes y proyectos anuales 
de actividades. 

El Coordinador de Humanidades 
apuntó por último que los Institutos y 
Centros evaluarán sus propios planes. 
Para ello, se propone que este ejercicio 
se efectúe anual y trienalmente. 

Esta autoevaluación institucional 
será, a su vez, el punto de partida de 
las valoraciones realizadas por el Con
sejo Técnico de Humanidades, con lo 
que se cierra el círculo de evaluación y 
planeación de la investigación en sus 
diferentes instancias. 

Durante la sesión, efectuada en el 
auditorio de la UDUAL, acompaña
ron al doctor Octavio Rivero Serrano 
el licenciado Raúl Béjar Navarro, 
secretario general de la Universidad; 
el CP Rodolfo Coeto Mota, secretario 
general Ac;lministrativo; el doctor Luis 
F. Aguilar Villanueva, secretario de la 
Rectoría; el licenciado Cuauhtémoc 
López Sánchez, abogado general de la 
UNAM; el doc.to.r Jaime Martuscelli, 
coordinador de la InvestigaciÓn 
Científica; los licenciados Julio La
bastida, coordinador de Humanida
des; Alfonso de Maria y Campos, co
ordinador de Extensión Universitaria, 
y Jorge Parra Reynoso, tesorero
contralor. • 
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Curso introductorio 

Maestría en Arquitectura-Investigación y Docencia, 
áreas Arquitectura y Urbanismo 

Las inscripciones del curso intro
ductorio para ingresar a la Maestría 
en Arquitectura-Investigación y Do· 
cencia , áreas Arquitectura y Urbanis· 
mo. organizado por la Facultad de Ar
quitectura. a través de la Unidad de 
Areas Especificas de la División de Es
tudios de Posgrado, se realizarán del 
16 de julio al 14 de septiembre, para 
los siguientes proyectos de investiga

ción : 
El habita! en América Latina en el 

siglo XX. Análisis de la arquitectura 
realizada en México de 1857 a 1981. 

La planeadón y el diseño de 
objetos arquitectónicos prioritarios 
(vivienda, salud , educación) . 

Morfología e histor ia de la centrali 
dad urbana en América Latina. Pla
neación y urbanismo en México 
(1920-1983). Enseñanza de la arqui
tectura. Teoría de la arquitectura . 

Requisitos: certificado de estudios , 
título, Acta de nacimiento , corta de 
exposición de motivos , Currículum vi
tae , fotografías tamaño infantil, todo 
por duplicado. 

Los solicitudes se entregarán hasta 
el 29 de junio. 

Para mayores informes, comunicar
se al teléfono 550-52-1 5, extensión 
3501 , de lo DEP, Coordinación de la 
Maestría , basamento de la FA. 

Actividades culturales 

Técnicas de interpretación 

de música de cámara 
El Quinteto de Xalopa impartirá el 

curso Técnicas e interpretación de 
música de cámara, del 16 al 27 de ju
lio, en la Escuela Nocional de Música 
(Xicoténcatl N° 126, Coyoacán) . Infor
mes al teléfono 688-32-20. 

Orquesta Clásica 
de México 

A la vez, se invito a la presentación 
de la Orquesta Clásica de México 
que, bajo la dirección del maestro 
Carlos Esteva, se realizará el miérco
les 11 de julio a los 20:30 h, en lo Solo 
Miguel Covarrubios del Centro Cultu
ral Universitario. 

Curso de danza 

Compañía de Danza 
Folclórica de la UNAM 

Asimismo, en su 11 Temporada , lo 
Compañía de Danza Folclórica de la 
UNAM, bajo la dirección de lo maes
tra Colombia Moya , se presentará en 
la Sala Miguel Covorrubias del Centro 
Cultural Universitario, el sábado 30 
de junio, a las 19:00 h . Admisión: 
$120.00. 

Festival de guitarra 
Finalmente , el festival de guitarra 

presenta a Manuel López Ramos, in
terpretando obras de Haydn , Grieg, 
Chaikovsky, Schubert , Padre San Se
bastión, Tarrecga , Sagreras , Ponce , 
Bach, Torraba, Tansman, Granados , 
Malats y Albéniz, en la Sala de Con
ciertos Nezahualcóyotl , el sábado 30 
a las 19:00 h. 

Costo de entrada : $240.00, $180.00 
y $100.00. 

IV Taller intensivo de teona e investigación 
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El Departamento de Danzo de la Dirección General de Difusión Cul
tural informo del IV Taller intensivo de teoría e investigación de la 
danza, que se llevará o cabo del 2 oll4 de julio, de 9:00 o 15:00 h, en lo 
Salo Carlos Chóvez del Centro Cultural Universitario. 

Temario: 

l. Danzo y sociedad. 11. Historio del espacio escénico y producción 
teo~rol. 1~1. Culturo e identidad nacional. IV. Arte popular, folclor y su es
cemfrcocrón . V. Sistemas de investigación de campo. VI. Montaje escéni
co de danzas, costumbres y ritos de nuestro folclor. VIl. Iluminación 11. 
V_lll. Dise~o , producción y conservación de vestuario. IX. El equipo de so
nrdo. X. Srstemas de promoción y publicidad . XI. lo plóstico contemporá 
neo. XII. Lo músico, panorama histórico . XIII. El cine en el arte contem
poróneo. XIV.Crítico de lo danzo. 

Informes al teléfono 655-13-44 , extensión 2052. 

En el Museo Universitario del Chopo 

Encuentro de mujeres poetas 
Diversidad de estilos y alternativas ; 
contenidos y modos de ver y vivir la 
vida . Todo ello reunido en esta 
confrontación poética . 

Tendencias, estilos , realidades y sueños serán liricamente dados a 
conocer durante el Encuentro de mujeres poetas que se efectuará el pró
ximo martes 26 de los corrientes, a partir de las 19:00 h, en el Museo del 
Chopo de esta ciudad. 

En dicha confrontación poética participarán Elba Modas , Kyra Gal
ván, Aline Pettersson, Carmen Boullosa, Perla Schwortz, Gabrielo Rába
go Palafox , Marianne Toussaint ,Jenn i e Ostrosky y Emmo Ruedo Ramírez. 

Esta última es colaboradora de la Dirección General de Comunica
ción Universitaria de nuestra máxima Casa de Estudios y en la fecha y lu
gar mencionados leerá poemas de su libro inédito: Esto sé del beso, así 
como algunos otros de A donde el viento, poemario ya publicado 
(F.E.M., México, 1977). 

A continuación se transcribe, del primero de los libros citados , El más 
vivo beso del fuego: 

"En todas las astrologías del ser/ su origen es siempre la luz./ Don
de lo oscuro se puso y fue / allí estuvo a il uminarnos./ Vida somos por él: 
la naturaleza,/ los hombres y los animales. / Nada de lo suyo es despre
ciable ./ Cuando el Fuego, / al inicio de sus proezas,/ abrió con sus ar
dientes besos / los centrales labios de la Tierra,/luego despertamos to 
dos ./ Entonces fuimos lo que incendia / y abrazamos inviernos/ y prendi
mos otoños ./ 

A todos hen.os aquí de nuevo/ dentro de un calor total y hondo/ que 
se llama Fuego/ que se ofrece entero/ que lo abrasa todo/ para unirlo 
siempre ./ Henos aquí a todos uno-siendo/ por el más vivo beso del 
Fuego. 

De médico cirujano 

Inscripción a examen profesional 
Convocatoria 

La Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacalo convoca a los 
alumnos egresodos de la carrera de 
médico cirujano o inscribirse en lo 
promoción de examen profesional 
que se llevará a cabo el domingo 22 
de julio, a las 7:00 h, en las instala
ciones de lo escuela . 

los interesados deberán acudir a lo 
ventanillo de Exámenes Profesiona
les de lo Unidad de Administrac ión 
Escolar (planto baja del edificio A-1) 
para realizar su trámite de inscripción 
definitivo , del 16 al 20 de junio, de 
11:00 a 14:00 h. 

En la explanada de la Facu ltad 
de Medicina 

Presentación del 

cantante Alberto Cortés 

lo Dirección General de Servicios a 
lo Comunidad , a través de lo Direc
ción de Actividades Socioculturales , 
invita o lo Presentación del c_antante 
Alberto Cortés, que se llevará o cabo 
el miércoles 27 de junio, a los 12:00 h, 
en la explanada de lo FM. 

Para niños de 8 o 12 años 

Requisitos: l . Presentar orig inal y fo
tocopio de historia académico al 
100% de crédi'tos, o acto de examen 
profesional previo. 2. Entregar dos 
fotografías tamaño credencial (que 
no sean de cámara instantáneo). 

A cambio de estos documentos, re
cibirá lo porte "B" de lo tarjeta de 
identificación que deberá presentar 
el día del examen. 

El día del examen profesional , en 
el Edificio A-6 (aula asignado). se de
berá entregar la porte "B" de lo tarje
ta de identificación . Se recomienda 
traer lápiz del No. 2 o del 2 1/ 2 

ler Curso infantil de verano 
la Facultad de Arquitectura, a través de su Coordinación de Activi

dades Socioculturales, invito al 1 er Curso infantil de verano, que se lleva
rá a cabo del 18 de julío al 17 de agosto, en .donde podrán participar ni
ños entre 8 y 12 años de edad. 

Informes: al teléfono 548-81 -95 . 
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En la ENEP Zaragoza 

Taller de dinámica de grupos 

la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza, a través de 
la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado, Investigación y Desarro
llo Académico, organiza el Taller de 
dinámica de grupos, que ser6 impar
tido por la profesora Rebeca Toledo 
Olazcoaga , a efectuarse del 16 al 20 
de julio, de lunes a viernes , de 9:00 a 
13:00 h , en las instalaciones de la es
cuela, mismo qL.~ est6 dirigido a pa
santes o titulados de las carreras de 
psicología , medicina o enfermería , y 
cuyo objetivo seró capacitar a profe-
ionales de las salud en el empleo de 

varias técnicas para la conducción 
de grupos, con el objeto de manejar 
conflictos y/ o mejorar las relaciones 
interpersonales. 

Introducción a la entrevista 
clínica 

Asimismo, llevará a cabo el curso 
Introducción a la entrevista clínica, 
cuyo expositor seró el maestro Pablo 
Fernóndez Juárez, que se efectuará 

Taller y curso taller 

del 23 al 27 de julio, de lunes a vier
nes, de 9:00 a 13:00 h, dirigido a pa
santes o titulados de las carreras de 
psicolag.ía •. medicina o enfermería , y 
c~yo ob1et1vo ser6 capacitar a profe
SIOnales de la salud en el manejo de 
la técnica de la entrevista clínica co
n:'o un in~trumento base de la ca,pta
Ci ón de mformación y como medio 
diagnóstico y terapéutico. 

Bioestadística 

Finalmente, informa del curso de 
Bioestadística , que ser6 impartido 
por el ingeniero Luis Alc6ntara Man
chunelli , del 16 de julio al 2 de agos
to, de lunes a viernes, de 15:00 a 
18:00 h, en el campo 11 de la escuela. 

Fecha límite de inscripción: 29 de 
junio 

Informes e inscripciones : en la 
Coordinación General de Estudios dE~ 
Posgrado , Investigación y Desarrollo 
Académico de la ENEP Zaragoza, de 
9:00 a 16:00 h, teléfono 792-32-88, ex
tensión 175. 

Cine directo 
El Centro Universitario de Estudios Cinematogr6ficos convoca al 

Taller de cine directo que se realizar6 del30 de julio al mes de diciembre. 
El objetivo general es que el alumno comprenda, domine y aplique las 
técnicas básicas del cine directo en formato super ocho. los interesados 
padrón inscribirse los días 16 y 17 de julio, de 10:00 a 13:00 h, en el 
centro. 

Danza 
Asimismo, en colaboración con el Centro de Información y Documen

tación de la Danza y el CeQtro de Investigación Coreogr6fica del Instituto 
Nacional de Bellos Artes, convoca al Curso-taller de danza. 

los objetivos de este curso son que el alumno comprenda la relación 
entre el cine y la danza, mediante la búsqueda de un lenguaje comun y 
de proposiciones de diversos métodos para su integración; conozca las 
técnicas que caracterizan la puesta en escena de coreografías para ser 
filmadas y, finalmente, que experimente las técnicas en un ejeréicio fil
mado. ·· 

El curso estar.ó abierto para bailarines/ coreógrafos y cineastas (con 
obra), quienes deberán presentar curricula demostrable, los días 16, 17 y 
18 de julio, en le) dirección del centro (Adolfo Prieto No. 721, colonia Del 
Valle), de 10:00 a 14:00 h. 

Posteriormente, los profesores lin Dur6n y Juan Mora, titulares del 
curso, realizarán las entrevistas personales los días 19 y 20 del mismo 
mes, de 11:00 a 13:00 h, en el CUEC. 

El curso se realizará del 24 de julio al 31 de agosto, con días alterna
dos de clases, en fas instalaciones del CICO (Campos Elíseos No. 480, co
lonia Polo neo), de 9:00 a 13:00 h. Del7 al lO de septiembre se realizará la 
filmación final. 

Mayor información, a los teléfonos 687-06-96 y 687-06-97 o en Adolfo 
Prieto No. 721, colonia Del Valle, CUEC-UNAM. 

Nota: El cupo máximo para el segundo curso es de 20 alumnos y su 
costo de $3,000,00. 
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Las autoridades universitarias 
presentaron ... 

fVieue de llJ ¡mg. Ji 

Conforme a la propuesta, las per
cepciones de los trabajadore serán ni
veladas, pero a cambio se buscará que 
el servicio que aporten los trabajado
res por su calificacion sea en concor
dancia eon el salario devengado. 

En esas circunstancias, en lo sucesi
vo la contratación de personal estará 
sometida a los lineamientos del catálo
go de puestos que elabora la Secreta
ría General Administrativa. 

Conforme al proyecto de integra
ción de sueldos y salarios que el CP 
Rodolfo Coeto Mota, secretario Gene
ral Administrativo, entregó el 22 de 
junio al Comité Ejecutivo del STU
NAM, el ajuste salarial comprende to
das las actividades administrativas de 
base con objeto de otorgar una si
tuación superior a la actual. 

Se trata de un proyecto integral que 
propone para un mismo puesto niveles 
mínimos y máximos, por lo que a 
emolumentos se refiere, y el trabaja
dor, dentro de su mismo puesto, 
podrá avanzar hasta el máximo de
mostrando superación o capacitándo
se en cursos que se impartirán. 

En cuanto a nuevos ingresos, los as
pirantes deberán someterse a cursos 
previos para luego acreditar sus apti
tudes mediante examen o concurso. 

En respuesta al planteamiento ini
cial, el señor Evaristo Pérez Arreola, 
secretario general del STUNAM, pro
puso considerar, durante la revisión 
del Contrato Colectivo deTrabajo, el 
mes de agosto, los casos específicos 
que no se hayan resuelto en esta nego
ciación. 

El Comité Ejecutivo del Sindicato 
recibió la propuesta con interés, y 
ofreció a las autoridades universitarias 
que una vez revisado el documento 
darían su respuesta para fijar fecha de 
la reunión definitiva. 

El CP Coeto Mota, al entregar el 
documento. hizo notar las ventajas que 
para la Universidad y sus trabajadores 
ofrece el proyecto de integración de 
sueldos y salarios, y resaltó que se for
talece el ingreso general de los traba
jadores; los ascensos dentro del puesto 
dependen de las personas y no de deci
siones ajenas a ellas; se ordena el tabu
lador salarial y se convierte en instru
mento objetivo, no sujeto a interpre
taciones. 

Asimismo, se fortalece el programa 
de capacitación establecido por la 
Universidad y el Sindicato; se crean 
acciones que fomenten la motivación 
individual en el trabajo; se atiende el 
deseo del Sindicato de establecer con
diciones más adecuadas de trabajo, y 
se resuelve el problema administrativo 
de las dependencias al precisar ac
ciones y resultados de cada puesto. 

Por parte de las autoridades univer
sitarias estuvieron presentes el CP Ro
dolfo Coeto Mota, secretario general 
Administrativo; los licenciados 
Cuauhtémoc López Sánchez, aboga
do general de la UNAM, y Ramón 
Piezza, director general de Personal; 
Marconi Osorio, director general del 
Presupuesto por Programas; el CP 
Gustavo Hoyo Salas, director general 
de Estudios Administrativos; los licen
ciados María Carrera Maldonado, di
rectora general de Asuntos Jurídicos; 
Ricardo García Villalobos, director 
del Centro de Estudios, Documenta
ción y Legislación Universitaria; Jorge 
Garizurieta González, asesor; el doc
tor Jorge Hernández y Hernández, di
rector general de Comunicación Uni
versitaria, y Caldera Arroyo, subdi
rector de Asuntos Laborales de la Di
rección General de Asuntos del Perso-
nal Académico. . 

Por el STUNAM asistieron el Comi
té Ejecutivo, asesores y delegados sin
dicales. • 

Se realizará del 16 de julio al 31 de agosto 

Tercer Festival 
1 nternacional Didáctico 

Manuel M. Ponce 

la Escuela Nacional de Música in
forma del Tercer Festival Internacio
nal Didáctico Manuel M. Ponce, que 
se realizará del 16 de julio al 31 de 
agosto , en la escuela (Xicoténcalt No. 
126, Coyoacán) , con los siguientes 
cursos: 

Metodología Kodafy, por la maes
tra María Magdalena , Garza , del 16 
al 27 de julio , de 10:00 a 14 :00 h (teo
ría y práctica) y de 16:00 a 18:00 h 
(práctica con niños). 

Metodología Willems, por el maes
tro Jacques Chapuis - en colabora
ción con la Asociación Internacional 
de Educación Música! Willems- del 
30 de julio al 10 de agosto , de 10:00 a 
13:00 h (nivel primaria-i niciación mu
sical , pre-solfeo y pre-i nstrumental , y 
solfeo). y de· 13:00 a 14 :00 y de 16:00 a 

18:00 h (2° nivel-destinado a preparar 
el examen ·escrito de pedagogía y 
música). 

Metodología Cedarti (talleres in
fantiles de composición). por el maes
tro Pablo Muñozledo, del 13 al 17 de 
agosto , de 10:00 a 14:00 h (teoría y 
práctica) y de 16:00 a 18:00 h (práctica 
con niños) . 

Metodología Dalcroze , por la maes
tra María Luisa Cortinas del R., del 20 
al 31 de agosto, de 9:00 a 12:00 h, 
{primer nivel) y de 16:00 a 19:00 h (se
gundo nivel -solfeo-eurotmia-improvi 
sación). Informes , en el Departa
mento de Superación Académica de 
la ENM, con la maestra Enriqueta Pa
dilla Ortega , al teléfono 688-33-08 . 

Inscripción : $3 ,000 .00 (m':Jestros y 
alumnos de la escuela no pagan ins
cripción). 
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Cartelera Informativa 

cine 
El donnilón (1973), director: Woody 

Allen, en el Auditorio Justo Sierra 
de Humanidades, hoy, 12:00, 17:00 
y 20:00 h. Abono pe.rsonal $50:00: 

Lucien Lacombe, director: Lows 
Malle, en la Sala José Revueltas, 
hasta ello. de julio (excepto hoy), 
12:00, 14:30, 18:30 y 20:30 h. 
Charrotitlán, directores: Carlos 
Cruz y Carlos Mendoza, en el audi
torio de la Facultad de P.sicolo
gía,mañana, 10:00, 12:00, 16:00 y 
20:00 h. 

jane siempre será Jane (Alemania, 
1977}, directores: Walter Bockme
yer y Rolf Bührmann, en el Audito
rio Narciso Bassols, mañana, 12:00 
y 18:00 h. 

exposiciones 
La serigrafía en el arte/ el arte de la 

serigraña (57 artistas, 186 cuadrosl, 
en el Mu.seo Universitario de Cien
cias y Artes. 

Neográfica en gran formato ( expo
sición colectiva), en el Museo Uni
versitario del Chopo, de miércoles 
a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 
16:0Ó a 19:00 h. 

Raymundo Sesma (calografías), en 
el Museo Universitario del Chopo, 
de miércoles a domingo, de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

El cine pasado por agua, en la Fil
moteca de la UNAM (San Ildefonso 
No. 43). 

Expo- Foro "El niño y la ciudad", 
en la Galería Universitaria Aristos 
(Insurgentes Sur No. 421, esquina 
Aguascalientes). 

~-

Cartelera mexicana de los años 
treintas, en el vestíbulo del Audito
rio Julián Carrillo de Radio UNAM, 
de 10:00 a 19:00 h. 

Arte contemporáneo latinoamerica
no (Argentina, Brasil, Colombia, 
Guatemala, México, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela), en las salas 
1, 2, 3 y 4 de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (Academia 22). 
Mauricio Sandoval, Traspontina 
(gouches y serigrafías), en el Museo 
Universitario del Chopo, de miér
coles a domingo, de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 h. 

La escultura en México (obras selec
tas del fideicomiso Franz M ayer), 
en el ex Templo de San Agustín 
(Biblioteca Nacional, de 1884 a 
1984) (Uruguay e Isabel la Católi
ca), de lunes a viernes. 

Tintas y óleos de Salvador y Rocío 
Amozurrutia, en la sala de exposi
ciones de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, hasta el 29 
de junio. 
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Sentimientos, del maestro Raúl Ordaz 
Talavera, en la biblioteca del cam
po 2 de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Zaragoza, has
ta el 27 de junio. 

M 
conferencias • • 
Razones del cambio revolucionario de 

1910, en San Ildefonso No. 43 (ter
cer patio, segundo piso), miércoles 
27, 18:00 a 20:00 h. 

Museo de la Ciudad de México, por el 
profesor Federico Hernández Serra
no, en la Galería Aristos, mañana, 
19:00 h. 

Ciclo: Encuentro dC( mujeres poetas, 
con Elva Macías, Kyra Galván, Ali
ne Pettersson, Carmen Boullosa, 
Perla Schwartz, Gabriela Rábago 
Palafox, Marianne Toussaint y Jen
ny Ostrosky, en el Museo Universi
tario del Chopo, martes 26, 19:00 
h. 

Desblusadero (poemas del taller de 
rock en secreto), coordinado por 
Guillermo Briseño, en el Museo 
Universitario del Chopo, miércoles 
27, 19:00 h. 

danza 
Grupo Danza Libre Universitaria, di

rectora: Cristina Gallegos, en el 
Teatro de Ciudad Universitaria, 
anexo a Arquitectura, hoy, 12:00 h. 

música 
María Esther García S., flauta, y Lidia 

Tamayo, arpa, en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Oriente, 
mañana, 11:00 h. 

II Temporada de maestros de la Escuela 
Nacional de Música 

Maestro José Antonio A\oila, en el 
Auditorio Justo Sierra de Humani
dades,jueves 28, 18:00 h. 

Concierto, Grupo de Cámara de la 
ENEP Acatlán, en el auditorio 11 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán, mañana 
20:00 h. 

teatro 
La presa, de Odon Von Horváth, di

rección: Frank Debray, en el Teatro 
Legaría (Calzada Legaría y Lago 
Gran Oso, Tacuba), martes a vier
nes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, y 
domingos, 19:00 h. 

Repaso de indulgencias, director: 
Héctor Mendoza, en el Teatro de 
Ciudad Universitaria (suspende 
funciones el lo. de julio y reanuda 
el 19), jueves, viernes y sábados, 
19:00 h, domingos, 18:00 h. 
$200.00. 

Divulgación de TemE!s y TóBicos Universitarios: 

Lunes 25 

justicia y sociedad 

8:00 h. Licenciados Ramón Arroyo 
R., F. Leonel Vales C. y Rafael 
Chávez. Amparo. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Aragón (Derecho). 

Educación para la salud 

9:00 h. Médico veterinario zootec
nista Juan Manuel Palacios. Lep
tospirosis canina. Facultad de Me
dicina Veterinaria ·y Zootecnia. 

Productividad y administración 

10:00 h. María Félix Castillo, licen
ciados Federico Ricarte, Javier Ca
ballero y José G. Vargas, y arqui
tecta Lénica Martínez. Introduc
ción al funcionamiento de una 
agencia de publicidad. Facultad de 
Contaduría y Administración. 

Apoyo académico 

11:00 h. Maestros Carmen Cano, 
Eugenia Revueltas y Abelardo Vi
llegas, y licenciada Emma Rizo. 
Las revistas universitarias en Aca
tlán. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 
11:30 h. Licenciado Jacobo Sefami, 
doctor Modesto Seara Vázquez, ar
quitecto Miguel de la Torre y doc
tor Enrique Fierro. Abramos un li
bro, su autor y su obra. ENEP 
Acatlán. 

Educación para la salud 

12:00 h. Doctor Fernando Angeles 
Medina. Procedimientos clínicos y 
de laboratorio en prótesis parcial 
removible. Facultad de Odontolo
gía. 

Martes 26 

justicia y sociedad 

8:00 h. Licenciado Manuel Bar
quín, doctor Marcos Kaplan, licen
ciados Víctor Blanco y Gerardo 
Gil, y doctor José Luis Stein. As
pectos económicos de la Constitu
ción mexicana. Instituto de Investi
gaciones ] urídicas. 

Educación para la salud 

9:00 h. PE Elsa García Durán. Ra
bia. Escuela Nacional de Enferme
ría y Obstetricia. 
9:30 h. Licenciada Aurora AguiJar 
y doctores Alfredo Laguarda y Ma
nuel Gallardo. El mar ¿alternativa 
alimentaria? Programa Universita
rio de Alimentos. 

Productividad y administración 

10:00 h. Contadores públicos Ja
vier Belmares y Jorge Santa María, 
y licenciada Gloria Arévalo. Arren
damiento: aspectos contables y ju
rídicos. Facultad de Contaduría y 
Administración. 
21:00 h. Licenciados Luis R. Maris
cal, José Luis Martínez M. y Ricar
do Bravo A. El dinero. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Aragón (Economía) . 

Meridiano och.o 

12:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher y compositora Consuelo Ve
lázquez. Armonía y consuelo. Di
reú:ión de Divulgación Universita
ria. 
Miércoles 27 

justicia y sociedad 

8:00 h. Licenciados Mariano Azue
la, Francisco Javier M., Antonio 

Carrillo Flores, Alfonso Cortina y 
Margarita Lomelí C. Historia del 
Tribunal Fiscal de la Federación. 
Dirección de Divulgación Universi
taria/Tribunal Fiscal de la Federa
ción. 

Apoyo académico 

9:00 h. Profesora Claudia Camilli y 
licenciado Rubén Gallardo. Aspec
tos legales de la tenencia de la tie
rra. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 
9:30 h. Ingenieros Joaquín Berrue
cos ·y Julio Carrasco. El tabaco es 
algo más que humo: capítulo l. Al
go sobre la historia del tabaco. Fa
cultad de Estudios Profesionales 
Cuautitlán. 
10:00 h. Licenciadas Susana Vigue
ras y Sara Carrillo. Desarrollo afec
tivo del niño. Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón (Pe
dagogía) . 
11:00 h. Licenciados José Manuel 
Juárez N., Cristina Camacho R., 
Florina González C., Jovita Gali
cia R. e Inés Lozano A. Problemas 
actuales · en la educación superior. 
ENEP Aragón (Ciencias Políticas). 

Justicia y sociedad 

12:00 h. Licenciados Raúl Arriaga 
y Rogelio Torres. Cómo le ha ido 
en la feria al abogado. F acuitad de 
Derecho. 

Apoyo académico 

12:30 h. Profesores Ricardo Ba
landrano, Elizabeth Díaz Otero y 
Aída Camps de Ocampo, y MI 
Raúl Ocampo Vargas. Ajedrez y 
educación. La participación de la 
mujer en el ajedrez. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Acatlán. 
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La noche de los asesinos (en dos ver
siones), de José Triana, director: 
Rogelio Luévano, en el Foro del 
Centro Universitario de Teatro, 
versión 1: sábados y domingos _, 
18:00 h, y versión 2: sábados y do
mingos, 20:30 h. 

La muerte accidental de un anarquis
ta, de Darío Fo, dirección: José 
Luis Cruz, en el Teatro_Juan Ruiz 
de Alarcón, martes a viernes, 20:00 
h; sábados, 19:00 h, y domingos, 
1():00 h. 

Las criadas, de J en ni e Ostrosky, en el 
Teatro de Santa Catarina (Plaza de 
Santa Cabirina No. 10, Coyoacán), 

- miércoles a viernes, 20:30 h; sába
dos, 20:00 h, y domingos, 19:00 h. 
Admisión: $300.00. 

Dar es a todo dar, director: Rafael Pi
mente!, técnico en sonido Angel 
Cú, en la Casa del Lago, sábados, 
14:00 h. 

Manuscrito encontrado en Zaragoza, 
de Juan Tovar, dirección: Ludwik 
Margules, en el Centro Universita
rio de Teatro, de martes a viernes, 
20:30 h; sábados, 19:00 h, y domin
gos, 18:00 h. 

Caceta UNAM 1 25 de junio de 1984 

Por el Canal 8 de televisión 

El juicio final, dirección: Juan Mayá, 
en el Foro Principal de la Casa del 
Lago, sábados y domingos, 13:00 h 

Etcétera, dirección: Miguel Angel Al
varez, en el Foro Principal de la 
Casa del Lago, sábados y domin
gos, 13:00 h. 

CONASUPO-UNAM 

Divulgación 
U ni versi taria 

Lunes 25 

13:00 h. Biotecnología. Uso de los 
deshechos animales en la acuacul
tura. Doctora Irma Aurora Rosas 
P. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte. Las competencias de cla
vados. Licenciado Julio Sánchez 
Cervón. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo. 
Organización económica rural. 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:30 h. Historia novohispana. Or
denes religiosas y conventos del si
glo XVII. Doctora Guadalupe Pé
rez San Vicente. 
15:00 h. Psicologíaahora._¿¡Quéson 
los conceptos y cómo se aprenden? 
Psicólogo Francisco !barra H. 

Martes 26 

13:00 h. Orientación vocacional. 
Doctorado en Estudios Latinoame
ricanos.Licenciado Eduardo Ruiz 
Saviñón. 
13:30 h. La UNAM ante los pro
blemas nacionales. Para qué sirve 
la bioquímica. Señor Raúl Demesa 
Lar a. 

Los forjadores de Imperio, de Boris 
Vian, dirección: Angeles Castro, en 
la Casa de la Paz (Cozumel No. 57, 
colonia Roma), hasta el lo. de ju
lio; sábados, 18:00 h; domingos, 
17:30 h, y del 6 al 15 de julio: vier
nes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, y 
domingos, 19:00 h. 

Ciencia y mundo contemporáneo 
lo Dirección General Je Extensión Académico, en colaboración con lo 

Compo~lo Nocional de Subsistencias Populares (CONASUPO), invita. 
dentro del ciclo Ciencia y mundo contemporáneo, a la conferencio titulo
do la mús'ka, ciencia y arte, que será dictada por el pianista Luis Moyo
goitía, el jueves 28 de junio, o los 19:30 h, en elhotro Roberto Amor6s, 
ubicado en Sor Juana Inés de lo Cruz No. 116, colonia Santo Morfa lo Ri
bero. 

Por el Canal 8 de televisión 

Tiempo de Filmoteca 
Del lunes 25 al viernes 29 de junio, o las 24:00 h. 

Ciclo: "Rubia, pero honesta" 

lunes 25: la viudita indomable (lt hoppened to Jone) .De Richard Quine, 
con Doris Doy, Jock lemmon y Ernie Kovacs. 

Martes 26: La dama a elegir (lady by choice). Qe David Burton , con Coro
le lombard y May Robson. 

Miércoles 27: La mundana (A foreign offair). De Billy Wilder, con Jeon 
Arthur y Marlen Dietrich. 

Jueves 28: Concurso de belle:z:a (Poge Miss Glory). De Mervyn LeRoy, con 
Marion Davies, Dick Powell y Pat O'Brien. 

Viernes 29: Al dictado de la moda (Vogues). De lr.ving Cummings, con 
Joan Bennett y Warner Baxter. 

Introducción a 

la Universidad 

14:00 h. Capacitación y seguridad. 
Las diferentes profesiones en la 
prevención de riesgos de trabajo. 
Señor Juan Antonio FlandesDíaz. 
14:30 h. En defensa del ambiente. 
Plaguicidas y fertilizantes, uso y 
abuso. Doctor Fermín Rivera 
Agüero. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoame
ricano. El sector agrícola. Licen
ciada Renate Marsiske S. 

Miércoles 27 

13:00 h. Biotecnología. Alimentos 
fermentados de maíz que se consu
men en México. Doctora Irma Au
rora Rosas P. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte. La charrería como depor
te l. Licenciado-Julio Sánchez Cer
vón. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo. 
Normas de organización de núcleos 
agrarios. MVZ Jesús Santoyo Var
gas. 
14:30 h. Historia novohispana. Or
denes religiosas y conventos del 
siglo XVIII. Doctora Guadalupe 
Pérez San Vicente. 
15:00 h. Psicología ahora. Aprendi
zaje de conceptos en los niños. Psi
cólogo Francisco !barra H. 
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.. 

los universitarios 
y la extensión cultural 

De \'enea en las Librerías Universitarias y en el Piso 
Principal de la Torre de Rectoría 

EXPOSICIONES 

A,'\TTGUO ft::MI'LODESAN 
AGUSTIN 

¡Biblior<-ca Nacional1884-1984) 
E.'( posición 

La Escultura en México 
1 Obras Selectas dd Fideicomiso 
Cultural Franz Mavcr) 

BIBLIOTECA NACIONAL 
l:ru.lt\lal' ~ habd /a Cst6lie3, Cenrro) 

\"estigios del Futuro 
Grabados de· LuisGutiérrez 
Mat1e-s a Domingo/ 10:00 a 
18:00h. 

Galerla del &.que 
CASA IJEI- LAGO 

{Anuguo Bosqur de Chapulrep«} 

Rompecabezas, Pájaros 
)'Tapices 

Dt- la pmtora C.armina 
Hernánde7. 

\ 'isitas dr manes a domingo 
\ 'cstíbulo ,. Salón de Candiles 

CAsA DEL LAGO 
(Antiguo Bosque de Chapulfepec) 

Emrada librr 

TEATRO 
Hértor Ortega rn: 

La Muerte Accidental de 
un Anarquista 
De: Darlo Fo. 
v'ersión en Español· Dermo~ 

Curley y José Luis Cruz 
Dirección: José l.uis Cruz 
Ma11a a Viernes/20:30 h. 
Sábado/ 19:00 h. 
Domingo/ 18:00 h. 
TEATRO JUAN RUIZ DE ALAR CON 

(C.c"nuo Cultural Univcnirario) 
Rt•lru"' $-H().f)l't 1t 

H.ur .1 d 1 u. d .. JUiw 

Novedad de la Patria 
E.vX'Ctáculo mínimo en l-pica 
~ordina ha.ado t'n u la Suavt' 
Patria" de Ram6n Upez 
Vdardc 
PuNta rn E..~ena: I .. Ws de 

Ta\·ira 
hmcionn. Sábados\ 
dominxosl 13:00 h. · 

mROSORJUA.'IA INE-5 
DE LA CRUZ 

¡(..c-mro l.ulrural Univrrsuario 
8olr-•n1 ~l001t 

"Neográfica en gran 
Formato" 
Exposición C'..olecli\·a 
Raymundo Sesma 
Cologralias 
Visir as dt: Miércoles a Domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
/9:00h. 

MUSEO UNIVERSITARIO 
/Jt;LC..HOPO 

(Dr. Enrique C.onúlrz Mart(na So. /0} 
.Entrada libre 

~luseo Uni\-·ersítario de Ciencias 
y Arte 
La Serigrafia en dArte/El 
Arte de la Serigrafia 
186 cuadros, 57 arrisrac; 
. .t\bieno de lunes a vierm .. os de 
10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
La t>nrrada ~libre 
(Ciudad llmvcrsir.aria. f~nle a la 
~Kplanada umraf) 

Gráfica Universitaria 
Contemporánea 
18 }vfaestros de la E.'iCuda 
Nacional de Arces Plásticas 

GALERIAJUAN O'GORMA.\ 
(0:-ncro Cultural UniverMano? 

U.\'.·1/lf EMR.VriDA DE 
\USTRIA 1.\ISS 

Ve: Vdon Von Horváth 
Versión Latinoamericana: 

Carlos Oúnos/Franlt. Debray 
Dirección: Franlt. Debray 
Producción: Juan José Sánchez 

Vega 
Marr.,. a Viernes/20:30 h. 
Sábado/20:00 h. 
Domingos! 19:00 h. 

TEATRO LEGAR/A 
¡Ca/z. I.Lgana y Ug0 Gran Oso. 

Tacuba) 
&leras $200.00 * * Docuento a e.tudianr~. maesrnlll \' 
det«hohabientes del 1 MSS · 

EXTENSION 
CULTURAL/FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

"Suspende del 5 al 19 de ju!10 
por vacaciones" 

Repaso de Indulgencias 
De: O!car Liera 
Dirección · Héctor Mendoza 
Jueves, Viernes y 
Sábadool 19:00 h. 

Do~JR8oogEhCIUDAD 
UNIVERSITARIA 

(Anexo a /a Facultad de. Arquitectura) 
Boleroe $200.00 * * Descucnro • UllJ~·ctstlanOI y 
dcrechahabH:ncet del 1M$., 

MVSICA 

la. Temporada de 
Conciertos de Música de 
Cámara en San Agustin 
Coro ck la UNAM 
Solistas: Victoria Zúñiga, 

soprano 
Imelda Rivera, mezzo soprano 
Fernando Mejla, tenor 
Juan José Maninez, bajo 
Mi.<Sa brevis K V. 275, Moz.art 
Licbcslieder. Op. 52, Bra.hms 
Director: José Luis González 
Sábado 30119:00 h. 

4 BIBLIOTECA NACIONAL 
EX-CONVENTO DE SAN AGUSTii\ 

( l~lxlla Cat6/ics y Urulfl.UIV) 

CUI<SOS 

El jardín de las 
1Watemáticas 
Conoce y maneja una 
compuradora ·'casera'' 
Peliculas Infantiles de Ciencia l 

Cómputo 
Sábados/ 11:00 a /3:00 h. 

CASA DEL LAGO 
Niñ~de6a 1-larlQ-> 
Parrwipaf'i6n libre 

lV Taller Intensivo de 
Teoría e Investigación de 

la Danza 
Del 2 al14 de julio de 1984 
De 9:00 a 15:00 h. 
Jn/Onnes e mscripciont;S: 
·\Rlf.RTi\S 

DEPARTAMENTO m; IJA.'VZA 
Sala Miguel CO\ arrubias 
(.t-ruro Culrura/ Umversirano 
fd 65:)-/.'J-44, f"Xl. 2052 

Para niños: (6 a 14 año..c;) 

Artes Plásticas 
Informes e Inscripciones 
del 18 al 30 de junio 

PAI.ACIO DF:'MINERIA 
("l"acuba 1\'o. 7- ler. piso) 
Tri 510-18-68 

A.ctividades en el Centro 
Universitario de Teatro 

Próximamente 
Manuscrito Encontrado 

en Zaragoza 
De: Juan Tovar 
Tragicomedia ~n tres jornadas, 
un prólogo r dos imerludios 
basada en la novela de Jan 
Poux:ki y en material contextua/. 
Dirección : Ludwik Margules 

CI::NTRO UNI\'ERS/1:~RIO 
m: TEATRO 

~-c.<-mro Cultural tlni\"t•rsaario) 

Las Criadas 
De. Jean Genet 
Dirección: Jennie Ostrosk) 
Miércoles a Viernes/20:30 h. 
Sábados/20:00 h. 
Domingos! 19:00 h. 

I'EATRODE SMTA CAT,\RI.o.,;A 
(Plaza clr- San:a Carartna No. lfJ. 

Coyoacán) 
Boletos· S300.00 * * Descuento a univcrslrario:o; ~ 

derrchohabientes drl 1 M.')S 

UNAMtUAM 
Los Forjadores de Imperio 
D~. Borís Vian 
Di rccción: Angel e> Castro 
Funciones: Del 23 de junio :.1 
lo. de julio 
~ábadosl 18:00 h. 
Domingos/ 17:30 h. 

(k¡ Ani,ersano UA/\1) 
C.ASA DE t.~ PAZ 

[A-uumd .\'u. :17, Col. R.or:1.1 
Rolrtcll.'l S!OV.OO * 

OCTAVA TEMPOkADA 
Orquesta Sinfónica 

deMinerla 
Cido &<-thoven 

Dd 7 de julio al 26 de agosro 
Pro~¡rama Mahle-r 
1 o. y 2 de Se-ptiembre 
Manes a domingo de 10:00 a 
14:00h. 
Director. Jorge Velazco 
Director hu6ped · Enrique 

Diemeck.e • 
• Conc:irno extraordinario 
Abonos y vema de boletOtl en; 

SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 

(C-tncro Cultural Universirario) 

CINE 
S,.\LrljUL/0 8RACH() 

(Centro Cultural Uni\'ersicarioJ 
Admisión :$ 80.00 * 

Hasta Cierto Punto 
(Gran Coral del Festival de La 
Habana 1983) 
Direcwr: Tomás Gutiérrez Alea 
Dell2 de junio al Jo. de julio 
(excepto lunes 25) 
Funciones: 12:00, 16:30. 18:30 )' 
20:30h. 

EXTENSJOS 
C:l "L TURAL/ EMBAJADA 

OELJAPQN, CUEC'RADI() 
U!\' AM 

"Ciclo de Documentales 
del lapón" 
El ,"tlonte Fuji 
l..a.s Cuatro Estaciones 
El Esplendoroso Mar Interior 
Ciudad de N ara, un Paseo por 
la Historia 
Canciones Infantiles del Japón 
Manes 26 dejunio/19:00 h. 

Al'CJITORIOJC'LIANCARRILLO 
(Adolfu'Priero 133. Col del Valle) 

Hasta el :JO de jumo 

Etcétera 
Expresión Visual de lo Cotidiano 
Dirección: Miguel Angel 

Alvarez 

Juicio Final 
De: José de]. Mat1íncz 
Director y adapración: Juan 

Maya 

~!~d¡?~(r,.~~&.";: ~~~¿~co 
Teatro Guiñol 
Dirección: José Mercedes Díu 

Núñez 

~13~~~ii~~A Dt:L 1¿\GO 
r.:ntrada JibiT 

Espectáculo de Pantomima Para 
"'iños 
Dar es a Todo Dar 
Dirección: Rafael Pimentd 
lluminaci6n: Anuro Nava 
Sábados/ 14:00 h. 

FORO ABIERTO 
CASA DEL lAGO 

Tonatiuh, Sol 
Taller de Investigación Teatral 
Director: Nicolás Núñez 
Participación del público 
( A<~stir con ropa de trabajo) 
(Del22dejunio al 30dejulio) 

Lun.'¿'{¿~rDkL "2~~~~~~N 
DE DAt\"ZA 

Recital de Música 
Folklórica Peruana 
Juan Ca.otro Nalli, pianista 
Viernes 29120:30 h. 

SALA CARLOS CHA VEZ 
(CA."nrro OJitural Unlw:rsirario) 

Boleta~- .S 160.00 * 
Sábado 30/20:00 h. 

RADIOUNAM 
(Adolfo Prieto No. 133) 

UNAMI/NBA 
Cona temporada 
luego Mágico 

bivertimento operlstico 
(Nuevo género musical-teatral) 
Autor y Director: Juan Ibañez 
Una sucesión de deleites visuales 
y musicales recordando 
fragmentos de "La Traviata ", 
"Afda" "Carmen" "Tosca" y 
"Mada'me Buttcrfl;", entre otros. 
Sábado 30 de junio! 12:00 h. 
Sábados 7, 14, 21 y 28 de 
julio! 12:00 h. 
Viernes 3 de agosto/20:30 h. 
Sábado 4 de agosto/19:00 h. 
Domingo 5 de agosto/ 12:00 h. 

SALA MIGUEL COVARRUBIAS 
(Centro Cultural Unive~Sirario) 

Boleros:$ 

SALAJOSE REVUELTAS 
(Cenero Cultural Universitario) 

Admisión: $80.00 * 
Lacombe Lucien 

( 1974) 
Director: Louis Malle 
Del 19 de Junio al lo. de Julio 
( e . .cepto el/unes 25) 
Funciones: 12:00, 16:30, 18:30 1 

20:30 h. . 

GA.~,\ DEL LAGO 
(Antiguo Bosqur d~ Chapulrepcc) 

\dmisi6n: $20.00 * 
Casa blanca 

(E.U.A. 1942) 
Director: ¡\fichael Curtis 
Funciones: 
Sábados y Domingos/15:00 h. 

* [)c.,cuento a E.«iwdiallf('S 
con 

Crrdf'ncial \ ·¡EfCtllc 

DANZA 

Taller Coreográfico 
de la UNAM 

Conmemoración del 
Cincuentenario de Bellas Artes 
Danza \'música viva 
Taller él()reográlico con la 
Camcrata l'vlexicana y Orquesta 
de Percusiones de la UNAM 
Dirt·cwres: Gloria Contreras, 

Eduardo Díazmuñoz y Julio 
Vigueras 

Calaucán •. Chávez 
Los Gallos *. Cosí o 
Sensernavá. Revueltas 
Zapata *, Monea yo 
La Calda de los Angeles, /barra 
Huapango, Monea yo 
C'.oreógra/Os: Patricio Bunstert 

F arnesio de Berna/, 
Guillermo Arriaga, Gloria 
(:ontreras 

• Nu~vas produccíones 
Direcci6n · Gloria Contreras 
Sábado 30120:30 h. 

TEATRO DE BELLAS ARTES 

Jueves ffj #J~~ÓUDAD 
VNI\"ERSITARIA 

¡,•\nc:;t:o a 1\rquit«rura 
Bol~ros $60.00 * 

EJirad.1J--'<.lr la Dirección de Prensa. To,.r(: de Rectoría 1/o. ptso, 548-82-14 

UNAM 

CONFERENCIAS 
Galerla Vnivenitaria Aristas 

El Mundo de los Museos 
Musco de la Ciudad de México 
Profr. F cderico Hernández 

Se-rrano 
Man.::s 26119:00 h. 

( /murgentes sur 421 esq. 
Aguascalienres) 

Pt·r-s<"tHací6n del Libro· 
"Los Estilos Río Bec, 

Chenes y Puuc" 
En la Arquitectura Maya del 
Dr. Paul Gendrop 
Por: Lic. Alfonso de Maria)' 

Campos, Dra. Bearriz de la 
Fuente y Miro. Carlos 
Navarrcte. 

Miércoles 271/9:00 h. 
SALA CARLOS CHA VEZ 

(C-entro Cultural Umw•fSHario) 

CURSO VIVO 
DE ARTE 

Siglo XVI Mexicano 
"Arquitectura Para 

dAgua" 
M. en Arq. Leonardo !caza 

Junio/_:f~H:...o:!L~ CHAVEZ 
(C~nrro Culrural Uniw:nirarfo) 

Entrada lib~ 

PALACIO DE MINERIA 
(Tacuba Nn 5) 

Boleros: $.10.00 * 
Ciclo: Historia del Cine 
El Cine Francés por 
Ouienes lo Hicieron: 
lt': .El cine hablado ~ cantado • 
Antología dd Ci;..e 
Expresionista Alemán .. • 

( 191~-1 '129) 
Sábado 30116:001 19:00 h . 
• ( .'olaboración de la Filmntcca 
de Servicios Culturales dr la 
f~mbajada de Francia. 
••• Colaboración dellnstlturo 
(({X'lhf'". 

C:ido: ··fdenridad r Rn·olunón" 
Girón · 
Manuel Herrera ( 1966) 
.'1.1iücoles 27120:00 h. 

rlli/JITORIO JUSTO 
SIERRA DE 

HUMANIDADES, C l' 
Admi<ión· $20.00:1r 
Sérpico (1978) 

Director: Sidney Lumet 
Funciones: 
Sábado.< y Domingosl/7 :00 h. 

\,'/Temporada 
Danza Estudiantil 

Universitaria 

FUNC/ON DE CLAUSURA 
Con la parricipaó6n de~ Grupo 

Univcnitario de Danza 
Movimiento Espacio de la 
ENEP!Acatlán Talleres de 
Danza de la VNAM Taller 
de Investigación de Danza 
Regional "Aná.huac" del 
plantel No. 3 de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
Compañia de Danza 
Folklórica de la VNAM. 

~·iernes 29!/2:00 h. 

TEATRO DE CIUDAD 
UNIVE.R.SIT ARIA 

(.-\nexo a b F•cuJra ck Arquitectura) 

ttempo de cambo 

libro de texto 
universitario 

V 
Sistema respiratorio 

Franci.K'a L. de Dauz6n 
Pr~cio público: $1.400.00 
Pn·cío universitarios: $7CXJ.OO 

Vademécum académico de 
medicamentos 

Tomol 
Rodolfo Rodríguez Carranz• 
PrN:io público. $1,400.00 
Pr~.-io universitarios: $700.00 

r:k venta ~n LibreriaJ, Tirndas d~ la 
t'NAM y T;end., GONASUPO 
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