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Lo culturo, meto primordial del bachillerato 

La educación en su conjunto 
es información, formación 

y solidaridad social 

El doctor Octavio Rivero Serrano pu.'lo en marcha lo.~ trabajo.~ del "EncueJ~tro sobre 1(1!1 pers
pectioos del bachillerato del Colegio de Ciencia.! y Hunumidades"; durante la ceremonú1 el 
presídillm e.ytut•o integrado por la QFB Comuelo Orti:.., el licenciado Julio lJaba~ticla. el doctor 
l-tti3 F. Aguilar. los licenciados Jader Palencia y Rmíl Béjar. el CP Roclolfo Coeto. el doctor 
Jaime .\fartuscelli.. el licenciado A.lfomo ele .\faria y Campos y el ingeuiem Alfonso 1-ópe:.. 

• Fue inaugurado el "Encuentro sobre las perspeciivas del 
bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades" 

• El bachiller debe asimilar la cultura universitaria para ser 
un ciudadano útil a sí mismo y a la sociedad 

L a UNAM está inmersa en un pro
ceso de reforma encaminado a 

cambiar la forma de ejercer las tareas 
sustantivas de la Institución, entre las 
que destaca la formación de bachille
res, señaló el doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, al inau
gurar el Encuentro sobre las perspec
tivas del bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, en ceremo-

nía efectuada en el Anfiteatro Simón 
Bolívar de San Ildefonso el 15 de oc
tubre. 

El Rector de la. UNAM precisó que 
una de las tareas fundamentales del 
encuentro consiste en establecer el 
concepto de educación en los diversos 
niveles que ofrece la Universidad. 

pág. 35 

El Plan Rector de 
Desarrollo Institucional, 

tradición y calllbio 

Ji.l doctor Octavio Rivera Serrano señaló que con los proyectos de la Reforma Universitaria 
implantados ayer se ha logrado más de un 90% de avance en este proceso en el que está in
mersa la Institución. 

• Reafirma los fines sustantivos de la Universidad y 
conceptualiza la Reforma Universitaria 

• Fueron implantados los proyectos: 
10: "Incremento del financiamiento a través de los rubros que 
forman los ingresos propios de la UNAM" 
26: "Vinculación académica de la investigación con la docencia" 
27: "Fortalecimiento académico de la carrera docente en lo 

enseñanza media superior" 

A 1 concluir prácticamente con la 
implantación de los proyectos de 

la Reforma Universitaria, el doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, señaló que el paso siguiente 
será la realización de acciones concre
tas de acuerdo a la conceptualización 
de la Reforma Universitaria, que que
dará plasmada en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucionál. El Plan Rec
tor es tradición y cambio porque rea
firma los Jines sustantivos de la Uni
versidad, ya que recoge la voluntad de 
la comunidad universitaria y da res
puestas. a quienes formularon críticas 
en el sentido de que la Reforma care
cía de clara concepción y se descono
cía su rumbo. pQg. 34 

Curso para 

formadores 

de información 
bibliográfica 

automatizada 
pág. 8 

Ocupación de la Cátedra 

Extraordinaria "Jorge A. Vivó" 
pág. 11 

Seminario 
interinstitucional 

111 Conferencia Internacional de la 
Organización de Facultades, Escuelas y 

Departamentos de Odontología 
pág. 11 

de investigación 
en educación 

médica pág. 9 

Terna para la Direccjón del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
• La integran, en orden alfabético, el doctor José Barragón Barragón, la maestra Morfa del Refugio Gonzólez Domínguez y 

el licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar pág. 9 
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Información General 

IMPLANTACION DE LOS PROYECTOS 10 26 v 27 ' , 

Proyecto 10 

Incremento del financiamiento 
a través de los rubros que forman 
los ingresos propios de la UNAM 
• Responsable: Licenciado Emilio Rodríguez Díaz ( documen

to presentado conjuntamente con el CP Jorge Parra Reyno
so) 

l. Antecedentes 

La Reforma Universitaria desarro
lla sus acciones conforme a los linea
mientos establecidos en el documento 
"Evaluación y marco de referencia 
para los cambios académico-admi
nistrativos" presentado por la Recto
ría a la comunidad universitaria, don
de se señala en el apartado de finan
ciamiento lo siguiente: 

La situación económica y financie
ra del país pone de relieve la vigencia 
y la necesidad del compromiso estatal 
con las universidades, como condición 
indispensable para preservar su carác
ter y su vinculación con la proble
mática nacional. (1) 

Como complemento se menciona 
que " ... No obstante lo anterior la 
Universidad ha de asumir respons~bi
lidades y contribuir a la solución de 
sus problemas de financiamiento y ad
ministración de sus recursos ... " (2) 

Además se advierte que: es notorio 
el desequilibrio existente entre las 
fuentes de financiamiento de la Uni
versidad. El 90% de sus recursos fi
nancier9s provienen del presupuesto 
federal, mientras que los ingresos pro
pios apenAs proveen el 10% restante. 
(3) 

Para enfrentar este problema se 
propuso a la comunidad universitaria 
realizar un análisis que ofreciese solu
ciones a la situación actual de finan
ciamiento interno, bajo el siguiente 
tema: 

"Estudio de los 33 rubros que for
man los ingresos propios de la UNAM, 
con objeto de explorar los mecanismos 
y tiempos a fin de lograr un mayor au
tofinanciamiento". (4) 

La materia de estudio del proyecto 
fue de 25 rubros, ya que los restantes 
corresponden al proyecto número 11 
Modificación al Reglamento General 
de Pagos. 

2. Introducción 

El objetivo de este proyecto número 
10, que es establecer las políticas para 

(1) Documento "Evaluación y marco 
de referencia para los cambios 
académico-administrativos'' pág. 
52. ' 

(2) Ibídem. pág. 52 
(3) Ibídem. pág. 52 
(4) Idem. pág. 92. 
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aumentar los ingresos propios de la 
Institución, debe enmarcarse en los 
objetivos generales y permanentes de 
la Universidad: la docencia, la investi
gación y la extensión universitaria. 

La proporción reducida que repre
sentan actualmente los ingresos pro
pios con respecto a los ingresos totales 
no aumentará sustancialmente sin el 
esfuerzo coordinado de todos los sec
tores que forman la comunidad uni
versitaria. 

Al aplicarse los recursos provenien
tes del aumento de ingresos se contri
buiría al logro de los propósitos de la 
UNAM, pero se considera conveniente 
que en forma directa los procesos que 
se dirijan al logro del incremento de 
los ingresos propios cumplan también 
con estos objetivos. 

El aumento de los ingresos propios 
fortalecería la capacidad de decisión 
de la UNAM. Si bien es cierto que este 
incremento no podría llegar a repre
sentar una proporción sustancial de 
los ingresos totales de la Universidad, 
su naturaleza de recursos extraordina
rios no encasillados en fines específi
cos, permitiría tal flexibilidad en su 
aplicación que sus ventajas deben ser 
evaluadas desde un punto de vista más 
cualitativo que cuantitativo. 

Categóricamente se expresa que no 
se persigue sustituir las transferencias 
de recursos del Estado, ni siquiera 
parcialmente, sino de incrementar el 
total de ingresos a través del esfuerzo 
y participación de los sectores que in
tegran la comunidad universitaria. 

3. Objetivos 
Los objetivos de este proyecto son 

los siguientes: 

General: 
Definir y proponer las políticas ge

nerales para incrementar los ingresos 
propios que se deriven de las funciones 
sustantivas de la Institución para for
talecer sus finanzas y desarrollo. 

Específicos : 

Aumentar los ingresos propios que 
se generan por la prestación de servi
cios y ventas de productos a la so
ciedad en general, comprendidos en 
los rubros actuales. 

Proponer medios para la generación 
de nuevas fuentes de ingresos que re
sulten del desarrollo de las funciones 
básicas de la Institución. 
4. Proceso de consulta 

Se desarrollaron 8 mesas redondas 
en las que se presentaron sugerencias. 

T.ic'PIIriado J<:milio Hodri~rwz Díaz. 

recomendaciones y/o propuestas por 
escrito, estando representadas 56 de
pendencias. Asimismo, se entrevista
ron 34 dependencias (seleccionadas) 
generadoras de ingresos extraordina
rios, con el fin de contemplar la posi
bilidad de incrementarlos. 

Las conclusiones de las mesas re
dondas se sometieron a la considera
ción de las dependencias encargadas 
de la materia respectiva. En forma 
muy especial se tomó en cuenta la 
opinión del Patronato Universitario, a 
través de los funcionarios de la Teso
rería-Contraloría, por la índole del 
Proyecto. 

5. Propuestas y conclusiones de la con
sulta 

La comunidad universitaria, tanto 
en las mesas redondas como en las en
trevistas, planteó alrededor de 200 
propuestas que incluyen alternativas 
para incrementar los ingresos, suge
rencias sobre ahorro y adecuaciones a 
los procedimientos. 

Las propuestas se presentan en el 
anexo de este proyecto y comprenden, 
entre otros, temas relacionados con la 
transferencia de tecnología, la exten
sión de la cultura y la prestación de 
servicios técnicos y de asesoría. 

6. Presentación e implantación del 
proyecto 

La Universidad obtiene ingresos 
propios a través de la transferencia de 
bienes y servicios a la sociedad, que 
son resultado del desarrollo de las fun
ciones sustantivas para las que fue 
creada y, en forma colateral, del 
aprovechamiento y usufructo de su 
patrimonio, con apego a su sei:ttido 
eminentemente social. 

Como resultado de la consulta a la 
comunidad universitaria, se despren
de que un incremento de los ingresos 
propios deberá surgir de la expansión 
de los bienes y servicios que hasta la 
fecha se han ofrecido, y de la incorpo
ración de otras acciones que en esen-

cía coadyuven al incremento y meJOr 
aprovechamiento de sus recursos. 

Actualmente la oferta de bienes y 
servicios se efectúa, en general, de 
manera aislada y dispersa, lo que pro
picia multiplicidad de esfuerzos. Ade
más, existen otros bienes y servicios 
susceptibles de ofrecersd, pero no tie
nen la difusión necesaria. 

Se observa también que se han rea
lizado esfuerzos para sistematizar la 
captación de ingresos, su ejercicio y 
aplicación; sin embargo, su reglamen
tación no se encuentra totalmente ti
pificada y en algunos casos es confusa. 

Con el objetivo de unificar esfuerzos 
y de llevar a cabo la ordenación, siste
matización, implantación y segui
miento de las propuestas para la gene
ración de ingresos propios, se propone 
lo siguiente: 

6.1 Estrategia de implantación 

Primera etapa 

En una primera etapa la Tesorería
Contraloría, en coordinación- con la 
Secretaría General Administrativa, 
constituirá un grupo de trabajo e indi
cará en principio la viabilidad de los 
200 proyectos presentados, analizan
do la factibilidad de instrumentarlos. 
aceptando unos y rechazando otros. 
Para esto, los proyectos serán comen
tados con los diferentes subsistemas 
universitarios; una vez hechos los 
ajustes necesarios, los proyectos se 
presentarán al Consejo de Planeación 
del Rector, para su ajuste final y, pos
teriormente, a la consideración de los 
señores Patronos. 

Segunda etapa 

En la Segunda etapa se formará un 
órgano coordinador responsable de 
instrumentar y evaluar los rubros y 
p~oyectos concretos que se desarrolla
ran, ya sea para el incremento de las 
fuentes de ingresos existentes, o bien 
de los nuevos programas. Este orga
nismo estará formado por la Tesore
ría-Contraloría, la Secretaría General 
Administrativa y el Subsistema invo
lucrado en el proyecto. 

Por lo que se refiere al desarrollo 
del programa, participará la depen
dencia involucrada en el proyecto ge
nerador de ingresos. 

Objetivo 

Identificar la oferta real o potencial 
de los bienes y servicios de la Universi
dad, la demanda de los mismos, y con
certarlas, con el fin de promover su 
transferencia a la sociedad para con
tribuir al incremento de los ingresos 
propios. 

Funciones 

Desarrollar estudios para determi
nar los proyectos viables. 

Promover en las dependencias el de
sarrollo de los proyectos selecciona
dos. 

Determinar las demandas de bienes 
y servicios existentes en organismos 
públicos, privados y sociales que la 
Institución pueda cubrir. 
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Difundir la oferta de los diferentes 
bienes y servicios. 

Proponer al Consejo de Planeación 
los proyectos a realizar. 

Asesorar a las dependencias univer
sitarias, cuando éstas lo requieran, en 
la transferencia de bienes y servicios. 

Fomentar las firmas de convenios y 
contratos de la Universidad con orga
nismos públicos, privados y sociales. 

Notas: 
Debe quedar perfectamente esta

blecido que las dependencias que sean 
autosuficientes para llevar a cabo los 
proyectos que generen ingresos pro
pios, podrán realizarlos por su cuenta, 
siempre que respondan a objetivos, 
políticas y procedimientos institu
cionales. 

El órgano coordinador se deberá in
tegrar con un personal reducido y de
mostrar desde el inicio su eficacia, y 
sólo se permitirá su crecimiento en la 
medida en que cumpla fehaciente
mente con su propósito. CP ]m·f!.e Parra Uey11oso. 

6.2 Programa de trabajo 

Actividades 

Primera Etapa 

l. Formación del núcleo 
de trabajo 

2. Operación del núcleo 
de trabajo 

2.1 Definición y propuestas 
de las políticas genera
les, los procedimientos 
y reglamentos para la 
generación de ingresos 
propios 

2.2 Jerarquización de pro
yectos viables, propues
tas de implantación de 
proyectos piloto y medi
ción de resultados 

2.3 Formación del órgano 
coordinador 

Segunda Etapa 

3. Constitución del órgano 
coordinador 

4. Inicio de labores del ór
gano coordinador 

Responsables 

Patronato Universitario 
(Tesorería-Contraloría) 
Secretaria General Admi
nistrativa 

Patronato Universitario 
(Tesorería - Contraloría) 
Secr€ taría General Admi
nistrativa 
Subsistemas Universitarios 
(consulta)* 

Patronato Universitario 
(Tesorería-Contraloría) 
Secretaría General Admi
nistrativa 
Subsist~mas Universitarios 

Fechas 

22 al 26 de octubre 
de 1984 

29 de octubre al 7 
de diciembre de 
1984 

10 al 13 de di
ciembre de 1984 

14 de diciembre de 
1984 

* Secretaría General, Secretaría de la Rectoría, Abogado General, coordinacio
nes de la Investigación Científica, y Humanidades y Extensión Universitaria . 

7. Impacto del proyecto en la comuni
dad universitaria 

Beneficios 

Unificar esfuerzos para incremen
tar los ingresos propios de la UNAM. 

Reordenar y sistematizar las políti
cas, procedimientos y reglamentos pa
ra la generación y aplicación de los 
ingresos propios. 

Lograr una mayor presencia de la 
Universidad en la sociedad. 

Propiciar un mejor aprovechamien-
to y ahorro de los recursos. • 

Proyecto 26 

Vinculación académica de la 
investigación con la docencia 

• Responsable: doctor José Manuel Berruecos Villalobos 

(documento presentado 
por el doctor Fernando 
Cano Valle) 

l. Antecedentes 

Para la Reforma Universitaria el 
proyecto "Vinculación de la investi
gación con la docencia" tiene un sig
nificado relevante, ya que sintetiza los 
fines de la Universidad. Para ello se 
solicitó la participación de los organis
mos colegiados responsables del que
hacer académico de la Institución. Es
ta acción ha abierto un espacio propi
cio para la reflexión y la concertación 
de voluntades en torno a la vincula
ción, cualidad que debe mantenerse 
viva en el desarrollo de las funciones 
universitarias. 

Uno de los antecedentes del proyec
to fue la sesión plenaria del Consejo de 
Estudios de Pos grado , efectuada en 
abril de 1982, en la que se derivaron 
los lineamientos para realizar la eva
luación durante 1983. Sus resultados 
se recogen en el documento "Evalua
ción y marco de referencia para los 
cambios académico-administrativos". 
En él, se señala que "un factor para 
mejorar la calidad de los posgrados re
side en la vinculación entre los investi
gadores y los docentes. Los estudios de 
maestría y doctorado adquieren pl~no 
sentido si la investigación se constitu
ye en el eje central de la enseñanza". 

Estas afirmaciones adquieren im
portancia, si se considera que las uni
versidades e instituciones de educa
ción superior constituyen los princi
pales depositarios de la cultura y del 
conocimiento nacional y universal. 
En sus recintos,profesores, investiga
dores y técnicos, fomentan el comple
jo proceso de conocer, comprender y 
sistematizar el conocimiento en las di
versas disciplinas. Proceso que se sin
tetiza en las dos actividades centrales 
de una Universidad: 1) la transmisión 
del conocimiento a las nuevas genera
ciones y 2) la utilización del mismo 
con el fin de hacer investigación y con 
ello, aumentar y modificar los con
ceptos y los métodos de una disciplina 
o área. En términos generales también 
se puede aseverar, que en las universi
dades o instituciones de educación 
superiqr se cullivan y desarrollan una 
proporción importante de los conoci
mientos humanísticos, sociales, cientí
ficos y tecnológicos, que constituyen 
la base esencial para el desarrollo y 
evolución de una sociedad. En este 
sentido cumplen con el objetivo de 
mantener, preservar y desarrollar la 
cultura universal, y adquieren asimis
mo la responsabilidad social de edu
car. Educar implica no sólo formar in
dividuos útiles que puedan incorpo-

Dorlor Femmulo Cmw \ 'afie. 

rarse y desenvolverse en una sociedad, 
sino dotar al individuo de las herra
mientas intelectuales y valores necesa
rios para proseguir con su educación. 

Por ello, el doctor Octavio Rivero 
Serrano expresó en su toma de pose
sión como Rector de la UNAM: .. La 
misión fundamental de las universida
des no se ha modificado: hoy más que 
nunca les corresponde formar a los 
profesionistas, especialistas e investi
gadores que, altamente capacitados, 
se constituyan en los elementos de 
transformación económico-social del 
país en que viven". 

II. Objetivo general 

Promover mecanismos y establecer 
políticas que fomenten la vinculación 
entre la docencia y la investigación 
mediante una mayor participación del 
personal académico y de los alumnos 
en los programas de investigación y en 
el diseño y desarrollo de planes, 
programas y actividades docentes en 
sus diversos niveles, primordialmente 
en el posgrado. 

Objetivos específicos 

• Definir y promover estrategias pa
ra la colaboración de los investiga
dores tanto de Escuelas y Faculta
des como de Centros e Institutos en 
la formación, desarrollo y reforma 
de los planes y programas de estu
dios de los tres ciclos de enseñanza, 
fundamentalmente en el nivel de 
posgrado. 

• Definir y promover estrategias para 
incrementar la participación de los 
profesores, principalmente de carre
ra, en el desarrollo de líneas y 
programas de investigación. 

• Diseñar y establecer opciones para 
la participación de los alumnos 

(Pasa" la pág. 4) 
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fVieM de la pág. 31 
- fundamentalmente de posgra
do- en las !meas de investigación 
relacionadas con sus estudios. tesis o 
proyectos. 

• Establecer o recomendar mecanis
mos y opciones para que en los pla
nes y programas de estudio sea 
acreditado el trabajo y los resulta
dos de la investigación realizada 
por los alumno . 

• Definir criterios y procedimientos 
para que en los planes y programas 
de estudio se recojan lo· resultados 
de la invcstigacion y se vigorice la 
preparación y "edición de libros de 
texto para los ciclos superior } me
dio superior. 

111 Comulta y resultados 

Para el desarrollo de este proyecto 
fueron creadas cuatro Comisiones: del 
Colegio de Qirectores, de los Consejos 
Técnicos de Investigación Científica y 
de Humanidade:., y del Consejo de Es
tudios de Posgrado, quienes participa
ron en 14 sesiones de análisis y 11 más, 
en las que intervinieron los presiden
tes y secretarios de cada una de las Co
misiones. 

La consulta a la comunidad acadé
mica se llevó a cabo mediante 36 fo
ros, dos encuentros, entrevistas a Di
rectores de Escuelas, Facultades, 
Centros e Institutos; y 172 ponencias, 
la mayona de ellas con participación 
colectiva. 

El análisis que a continuación se 
presenta es el resultado de las partici
paciones que se hicieron en torno a có
mo mejorar la vinculación de la inves
tigación con la docencia en la UNAM. 

En virtud de la naturaleza y ampli
tud del tema se presenta una síntesis 
de los principales problemas recogi
dos. Sobra decir que se han dejado 
fuera muchas consideraciones hechas 
en torno a situaciones particulares de 
algunas dependencias, pero los plan
teamientos de cada una de ellas se en
cuentra accesible en la documenta
ción que el Consejo de Estudios de 
Posgrado reunió y que constituye la 
base para el análisis que se hace a con
tinuación. Se advierte que para intro
ducir y lograr un cambio cualitativo 
en el futuro se consideró indispensable 
apuntar los dos aspectos, que durante 
el proceso de consulta, fueron enfatiza
dos como los más importantes a resol
ver: 
A. El aumento brusco de la población 
escolar, resultado de la demanda social 
de educación media superior y supe
rior, no pudo ser resuelta en su mo
mento satisfactoriamente por todas las 
instituciones. Como resultado de este 
fenómeno, la UNAM en el periodo de 
1966 a 1976, se vio obligada a contra
tar a un gran número adicional de 
profesores -de asignatura por 
horas-. El profesor de asignatura 
cumple, sin duda, un papel importan
te en la formación del bachiller y del 
profesionista, pues además de los co
nocimientos formales que le transfiere 
al estudiante, le transmite su expe
riencia profesional, la que en la gran 
mayoría de los casos es su actividad 
principal; sin embargo, esta actividad 
se encuentra frecuentemente disocia
da de la investigación, conducente a 
ampliar el campo del conocimiento. 
B. La insuficiente infraestructura de 
investigación en algunas dependen
cias para captar, desarrollar y generar 

nuevos profesores e investigadores de 
alta calidad. 

Los factores mencionados constitu
yen un obstáculo para elevar la cali
dad de la enseñanza de los ciclos me
dio superior y superior, al acentuarse 
la tendencia hacia la formación de 
profesionales y de desvinculación de 
la docencia con la investigación. En el 
caso del nivel de posgrado, al incre
mento significativo de la demanda 
correspondió una gran proliferación 
de planes y programas, más allá de los 
que la infraestructura de investiga
ción general y local podría amparar, 
sin poner en riesgo la larga y excelente 
tradición de algunas E cuelas y Facul
tades que cultivan líneas de investiga
ción, ni los niveles y la calidad acadé
mica. 

También preocupa que un buen nú
mero de planes y programas de pos· 
grado vigentes mantengan estructu
ras rígidas, con excesivo contenido in
formativo, con régimen académico es
colarizado (horas-aula), y que carez
can o tengan un énfasis limitado en el 
trabajo de investigación original, al 
que no se otorga valor en créditos, aún 
cuando las tareas de investigación de
ben constituir el propósito principal. 

En lo que se refiere a los sistemas de 
investigación científica y humanísti
ca, se puso de manifiesto que, en los 
últimos 15 años, han logrado formar 
un grupo crítico deinvestigadores,me
diante becas para la formación de in
vestigadores en universidades extran
jeras de prestigio, lo que sigue ocu
rriendo en aquellas disciplinas en las 
que no se ha concretado un programa 
doctoral propio. 

Se destacó también que el investiga
dor de carrera durante este período, se 
ha desvinculado paulatinamente de 
los centros de enseñanza, ya que al pa
recer, así convenía en la etapa de con
solida~ión de los cuadros de investiga
cióh y por considerar que su actividad 
demanda una dedicación de tiempo 
completo. De esta forma, la propor
ción de investigadores que imparten 
clase en las Escuelas y Facultades, ha 
tendido a disminuir. Además, en cier
tas áreas, un número significativo de 
investigadores de carrera no participa 
en la docencia, principalmente por dos 
motivos: 
l. Prefiere invertir el esfuerzo educa

tivo en la formación de otros inves
tigadores, puesto que, en términos 
generales, los Institutos y Centros 
otorgan mayor peso en la evalua
ción curricular a la actividad tuto
ría! en cuanto a la formación de in
vestigadoresy poco o ningún crédi
to a las horas/pizarrón. 

2. Algunas Facultades y Escuelas han 
dis_?uesto su ·'banco de horas" , 
princiP.almente con profesores de 
asignatura, que no realizan labores 
de investigación, lo que ha dificul
tado una participación e incorpo
ración mayor de los investigadores. 

Igualmente se señalaron algunas de 
las características de la estructura ac
tual de los sistemas de docencia y de 
investigación. 
l. En la Universidad operan diversos 
sistemas de enseñanza más o menos in
dependientes entre sí, a saber: 
a) El nivel de Bachillerato, con dos 

opciones: la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Colegio de Cien
cias y Humanidades. 

b) El nivel de Licenciatura orientado 
a la formación de profesionales en 

distintas ramas y depende de Es
cuelas, Facultades y de la Unidad 
Académica de lo Ciclos Profesio
nal y de Posgrado del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

e) El nivel de Posgrado para la for
mación de Especialistas, Maestros 
y Doctores, depende igualmente de 
Escuelas, Facultades y de la Uni
dad Académica de los Ciclos Profe
sional y de Posgrado del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

2. Así también, en la UNAM se de
sarrollan programas de investiga
ción independientes entre sí, a car
go de estructuras orgánicas dife
rentes: facultades y escuelas por un 
lado, institutos y centros por otro. 

En el Estatuto General, la inves
tigación científica y la humanística 
se confía a los institutos y centros; 
en el Estatuto del Personal Acadé
mico las categorías de Profe
sor/Investigador de carrera se ho
mologan, lo que de manera implí
cita se interpreta que ambas res
ponsabilidades, docencia e investi
gación, recaen en el mismo indivi
duo. 

Por una parte, a los consejos téc
nicos de facultades y escuelas no se 
les asigna directamente facultades 
u obligaciones para coordinar o 
impulsar los programas y líneas de 
investigación pertinentes en su de
pendencia. Por otra, para los insti
tutos y centros, no existen canales 
para que los investigadores partici
pen en el diseño y desarrollo de los 
planes y programas de estudio. 
Asimismo, el EstatUto General no 
hace mención de las divisiones de 
Investigación en facultades y es
cuelas y las reconoce principal
mente como centros docentes, sin 
conferirles en forma directa la res
ponsabilidad de realizar investiga-. 
ción. El resultado es que la estruc
tura de investigación en las facul
tades o escuelas está generalmente 
incluida como parte del currícu
lum del posgrado, sin que se cons
tituya como práctica que asegure y 
eleve la calidad de la enseñanza 
que tienen confiada. 

Esto dificulta la iniciación de 
programas de investigación en es
cuelas de reciente creación y, de 
acuerdo con algunas ponencias, 
también el desarrollo idóneo de la 
investigación en las facultades con 
más larga tradición. 

También se consideró que en la 
integración y funcionamiento de 
los diversos cuerpos colegiados, de
be estimularse una mayor partici
pación y la interacción entre inves
tigadores y docentes, y entre facul
tades y escuelas, así como centros e 
institutos. 

Dado que se estimó que la vincu
lación académica de la investiga
ción con la docencia ha de tener un 
carácter orgánico. y permanente en 
Ja vida de la Universidad, es indis
pensable profundizar, tanto en la 
conceptualización de la docencia y 
de la investigación,como en el aná
lisis de las estructuras, criterios y 
procedimientos actuales. 

Asimismo, a fin de avanzar de 
manera decidida en este proceso, 
es menester definir una estrategia 
organizativa que contemple: 

1) Un nivel normativo que formule 
políticas sobre la orientación insti-

tucional en materia de enseñanza y 
de investigación; 2) un nivel direc
tivo que organice en forma colegia
da la participación de docentes e 
investigadores de áreas disciplina
rias afines, en la formulación y 
propuesta de planes, programas o 
proyectos de docencia/investi
gación y, 3) un nivel operativo 
que, en forma coordinada, de
sarrolle en escuelas, facultades, 
institutos y centros, aquellos pla
nes, programas o proyectos de do
cencia/ investigación. 

IV. 'Implantación 

Se proponen lineamientos mediante 
dos grandes acciones queenlosmedia
no y largo plazos contribuyan a una 
efectiva vinculación docencia e inves
tigación. en consecuencia un mejor 
aprovechamiento de los recursos hu
manos y físicos. 

Acción 1 
Se propone la creación de una Co

misión Técnica para vincular la In
vestigación con la Docencia, integra
do por 2 miembros de cada uno de los 
siguientes cuerpos colegiados: Colegio 
de Directores, Consejo de Estudios de 
Posgrado, Colegio de Directores de 
Enseñanza Media Superior, Consejo 
Técnico de la Investigación Científica 
y Consejo Técnico de Investigación en 
Humanidades. El presidente de esta 
Comisión será el Rector quien podrá 
delegar en el Secretario General las 
funciones. 

Los integrantes de dicha Comisión 
Técnica serán designados por el Rec
tor a propuesta de los Consejos y Cole
gios señalados. El trabajo de este Co
mité será apoyado por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

La Comisión Técnica será un órga
no de consulta de la Comisión de Tra
bajo Académico del Consejo Universi
tario y realizará, a corto plazo, las si
guientes actividades: 

l. Definir las áreas académicas con
forme a las disciplinas afines que se 
cultivan en las diferentes depen
dencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

2. Establecer los lineamientos para la 
constitución y funcionamiento de 
sus comisiones. 

3. Proponer las dependencias que in
tegrarán cada área con el objetivo de 
formar las respectivas comisiones. 

4. Coordinar y evaluar periódica
mente el trabajo de las comisiones 
por área académica. 

5. Presentar sus resultados a los res
pectivos cuerpos colegiados, al 
Consejo de Planeación de la UNAM 
o a las instancias pertinentes 
para su aprobación, cuando la na
turaleza de las propuestas lo re
quieran. 

6. Hacer recomendaciones generales 
para fomentar y consolidar la vin
culación docencia e investigación 
en la UNAM, tomando en cuenta 
los objetivos y la problemática 
planteada en el proyecto. 

Instalación del Comité: octubre de 
1984. 

Acción 2 
Las comisiones por cada área aca

démica se integrarán con profesores 
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investigadores destacados, en las dis
ciplinas de cada una de las dependen
cias, mismos que serán designados por 
las ~...~-toridades de las Escuelas, Facul
tades, Centros e Institutos para pro
poner políticas y opciones de acuerdo 
con lo señalado en la acción anterior 
incisos 2 y 3. 

Las comisiones por área tendrán las 
siguientes funciones: 

l. Proponer objetivos del área corres
pondiente para fines de orienta
ción de' los programas de enseñan
za e investigación. 

2. Hacer recomendaciones respecto a 
las acciones que las Facultades, Es
cuelas, Institutos y Centros in
tegrantes del área, deberán 
implantar para el logro de los obje
tivos del proyecto. 

3. Informar los resultados de sus tra
bajos al Comité de Vinculación 
entre Docencia e Investigación. 

4. Establecer coordinación con 
aquellas comisiones representantes 
de los subsistemas de la investiga
ción científica y de humanidades y 
aquellas afines del Consejo de Es
tudios de Posgrado. 

Otras acciones de las Comisiones 
por área: 

• Definir políticas institucionales en 
materia de enseñanza e investiga
ción. 

• Hacer recomendaciones acerca de 
las líneas de investigación priorita
rias. 

• Hacer estudios de factibilidad 
sobre el establecimiento de normas 
que impulsen el vínculo docencia
investigación. 

• Recomendar la incorporación de la 
División de Estudios de Posgrado 
como ''área" de los Consejos Técni
cos de Escuelas y Facultades, para 
que tenga representatividad, con 
base en el artículo 12 de la Ley Or
gánica y Capítulo VI artículos 45 
al 50 del Estatuto General de la 
Universidad. 

• Sugerir a los Consejos Técnicos de 
Escuelas y Facultades, en su caso, 
la integración única de las Divi
siones de Estudios de Posgrado y de 
Investigación. 

• Promover la interrelación entre Es
cuelas y Facultades e Institutos y 
Centros. 

• Integrar y mantener actualizada la 
información acerca de los planes. 
de estudio y proyectos de investiga
ción y tesis en áreas afines. 

• Promover la incorporación de acti
vidades de investigación en la 
estructuración curricular de los 
planes con: 

a) Definir la proporción ideal de acti
vidades de investigación. 

b) Establecer el valor en créditos a las 
actividades de investigación. 

e) Impulsar que dichas actividades 
sean realizadas dentro de las líneas 
"prioritarias". 

d) Desarrollar estrategias para la in
corporación de alumnos en líneas 
"prioritarias ... 

• Establecer sistemas de estímulos a 
las investigaciones que se realicen 
por grupos de trabajo de diferentes 
dependencias. 

• Definir los criterios y metas de eva
luación del proyecto. 

• Elaborar un catálogo de asesores 
de tesis. 

• Promover eventos y publicaciones 
periódicas interdisciplinarias. 

• Elaborar un catálogo de proyectos 
de investigación y recursos. 

• Sugerir acuerdos y convenios inter
insti tucionales. 

• Recomendar lineamientos para el 
otorgamiento de becas. 

• Establecer y promover programas 
de actualización y superación aca
démica. 

Las Comisiones por área serán ins
taladas por la Comisión Técnica de 
Vinculación Docencia-Investigación y 
su acción será permanente. 

Dado que la vinculación Docencia
Investigación se establece con un con
junto de estrategias,es claro que este 
programa se encuentra en estrecha re
lación con todos aquellos proyectos de 
la Reforma involucrados con la docen
cia y la investigación; sin embargo, se 
consideró conveniente enfatizar su re
lación en las siguientes acciones de los 
proyectos ya implantados: 24, 28, 31, 
34, 39, 40, 42, 44, 46,47, 48, 51, 52, 
53 y 65. 

Relación de este proyecto con otros de la Reforma 
Universitaria 

PROYECTO DE 
REFERENCIA 

PROYECTO 24. 
APOYOS 
INTEGRALES 
PARA LOS 
ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA 

PROYECTO 28. 
MECANISMOS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL EPA 

ACCIONES 

Organizar cursos extracurriculares y ciclos de confe
rencias que refuercen los contenidos programáticos y 
contribuyan a elevar el nivel de rendimiento escolar. 
Impulsar en las facultades y escuelas la publicación pe
riódica de folletos que proporcionen a los estudiantes 
información relacionada con sus áreas de apoyo acadé
mico. 

l. l.-Impulsar o reforzar las funciones académicas de 
las Unidades de Organización académico-administra
tiva. Las dependencias deben precisar la forma de or
ganización y funcionamiento de los centros, departa
mentos, áreas de docencia e investigación. 

Asimismo, fomentar la participación de personal 
de tales órganos. 
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PROYECTO DE 
REFERENCIA 

PROYECTO 31. 
AMPLIACION DEL 
TABULADOH DEL 
PERSONAL 
ACADEMICO 

PROYECTO 34. 
ORIENTACION 
VOCACIONAL, 
PROFESIONAL Y 
SOCIAL PARA 
ESTUDIANTES DE 
EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO 39. 
REVISION DE LOS 
PLANES DE 
ESTUDIO DE 
LICENCIATURA 

PROYECTO 40. 
MECANISMOS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE PLANES DE 
ESTUDIO DE 
LICENCIATURA 

PROYECTO 42. 
FACTIBILIDAD DE 
CREACION DE 
NUEVAS 
LICENCIA TU RAS 

PROYECTO 44. 
FUNCIONES DEL 
CONSEJO DE 
ESTUDIOS DE 
POS GRADO 

ACCIONES 

A.2.l.-btablccer mecanismos para que el personal 
de carrera entregue su informe y proyecto de acti\'ida
des oportunamente) los consejos técnicos respondan a 
estos documentos en un plazo no mayor de 45 días. 

A.5.2. Integrar una comision que estudie y defina un 
marco general de organización, funcionamiento y nor
matividad de los consejos interno\ de centros e institu
tos para,en .su caso, su posible reglam~ntacíon. 

E. 2.- Para el caso de los profesore!l de enserianza me
dia superior quienes cubran los requisitos correspon
dientes, deberán integrarse como personal de carrera 
de acuerdo con las figuras que establece el Estatuto del 
Personal Académico. 

En la formulación del programa para llevar a cabo 
esta medida tendrán que considerarse las cargas de tra
bajo y las actividades de investigación de los profesores 
de bachillerato las que deberán definirse en función de 
este nivel de la enseñanza y de acuerdo a los programas 
académicos y necesidades de las dependencias. 

D.2.-Integrar un programa de recursos humanos di
rigido a la formación de ayudantes en la docencia y 
en la investigación. 

E. -Formular un sistema de estímulos al personal aca
démico por medio del Programa de Superación del 
Personal Académico que contemple la realización de 
posdoctorados, refuerce el apoyo al año sabático, la 
creación de un Premio Anual Universitario, el estímulo 
para que obtengan títulos y grados académicos, etc. 

Vlll.-Implantación. 
Proporcionar a los estudiantes de educación media 

superior información precisa acerca del contenido de 
las carreras, su futuro ejercicio y su vinculación con las 
necesidades del país. 

La presentación de una guía para la revisión y ela
boración de planes de estudio y sistematizar las presen
taciones, que responden a la necesidad de establecer 
criterios generales que auxilien a las dependencias en 
la evaluación y planificación de las estructuras curri
culares. 

Difundir entre los profesores y alumnos los progra
mas indicativos de planes y programas de estudio. 

Capacitar a miembros del personal académico de 
carrera para el diseño y evaluación de planes y progra
mas. 

Poner a disposición de las dependencias el 
documento-lineamientos académico-administrativos \' 
financieros presupuestales para el análisis de factibili-
dad de creación para nuevas licenciaturas. 

Establecer y definir las bases del marco de planea
ción. 

fPasa a la pág. 61 
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PROYECTO DE 
REFERENCIA 

PROYECTO 46. 
ADECUACION DE 
L~ 
METODOLOCIA 
DE LA 
ENSENA ZA E' 
POSGRADO 

PROYECTO 47. 
RACIONALIZA
CION DE PLANES 
DE ESTUDIO EN 
POS GRADO 

PROYECTO 48. 
MECANISMOS DE 
PROMOCION DE 
LA EFICIENCIA 
TERMINAL EN EL 
POS GRADO 

PROYECTO 51 . 
MECANISMOS DE 
EV ALUACION Y 
SEGUIMIENTO DE 
LAS LINEAS DE 
INVESTIGACION 
PARA CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES, Y 
PARA CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

(Ciencias Sociales y 
Humanidades). 

6 

ACCIONES 

2.2.-Diseñar las lineas generates para promover la 
realización de tutonas en el posgrado. 

l. l. - Promover la inclusión, en los planes de estudio 
ljUe lo requieran,de seminarios, talleres o cursillos de 
investigacion o de tesis en números adecuados,según la 
disciplina y modalidad de que se trate. 

1.2. -Diseñar seminarios extracurriculares sobre 
filosofía de la ciencia y metodolog1a de la im·estigación 
científica,dirigidos a profesores de posgrado. 

2.1. -Definir el perfil del tutor en posgrado. 

Crear comisiones por área entre escuelas y faculta
des, institutos y centros que actúen como cuerpos ase
sores. 

3.-El Consejo de Estudios de Posgrado entregará los· 
documentos referentes a los consejos técnicos1 quienes 
realizarán los planes y programas existentes para ade
cuarlos a las necesidades de la UNAM y del país, así ce"~ 
mo a las expectativas del estudiante. 

2o.-El Subsistema de la Investigación Científica ti~ne 
como funciones primordüi.les: 

a).-Contribuir al conocimiento y la divulgación del 
mismo,mediante la publicación de los resultados de la 
investigación en revistas especializadas de la más ... 
amplia circulación. , · 
b).-Transmitir este conocimiento a los estudiantes de 
nuestra Universidad para la formación de los futuros 
investigadores y profesionales especializados que_. re-
quiere el país. · 

A.-La evaluación institucional. 

El nivel institucional es la unidad de análisis y eva
luación más basta. 

Anualmente deberá realizarse una evaluación glo
bal del instituto o centro con la participación del per-
sonal académico. · 

Los parámetros principales serán los objetivos gene
rales y las funciones específicas de cada uno de los ins
titutos y centros; sus políticas, prioridades y metas 
expresadas en un programa anual del instituto o cen
tro. 

En el programa deben establecerse aspectos impor
tantes de la dependencia como son, por ejemplo, las 
publicaciones periódicas y no periódicas, la distribu
ción, el canje y donación de las publicaciones, la polí
tica de la biblioteca, las políticas de adquisición de li
bros y revistas periódicas, el mantenimiento al día de 
los catálogos bibliográficos y hemerográficos, la pro
gramación de obras colectivas e interdisciplinarias,el 
programa de superación del personal académico y el 
de becarios e instituciones nacionales e internaciona
les, el intercambio académico con otras dependencias 
de la UNAM, con universidades de México y del ex
tranjero, la realización de congresos y simposios, la or
ganización y el cumplimiento del personal administra
tivo, la adquisición, mantenimiento y prestación de 
bienes y servicios. 

PROYECTO DE 
REFERENCIA 

PROYECTO 52. 
FORMACION 
INTEGRAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS PARA 
LA CIENCIA: 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

PROYECTO 53. 
MECANISMOS 

.DE 
COMUNICACION 
. ENTRE 
INVESTIGADORES 

PROYECTO 65. 
SISTEMA DE 
INFORMACION 
UNIVERSITARIA 

Beneficios esperados: 

ACCIONES 

A.l. - Concentrar los programas de desarrollo de los 
institutos y centros en los que se determinen las necesi
dades del personal especializado a mediano y largo 
plazos, poniendo énfasis en la detección de áreas débi
les y en el señalamiento de áreas prioritarias. 

A.3. - 0btener y sistematizar información sobre los 
siguientes aspectos: 
-. -Areas en que se necesita formar investigadores. 
-.-Niveles de preparación y plazos en que deben 
formarse. 
-.-Disponibilidades materiales y humanas para la 
creación de estos recursos humanos. 

A.4.-Elaborar un catálogo: 

-.-Proyectos de investigación en institutos y centros. 
-.-Proyectos de investigación en escuelas y faculta-
des. 
-.-Recursos humanos en cada dependencia. 

B. -Promoción. 

l.-Impulsar la integración de los becarios a los pro
yectos de investigación de institutos y centros. 
3.-Proponer a los consejos internos y a los consejos 
técnicos de las escuelas y facultades afines, modalida-
des específicas que comprendan el reconocimiento en 
créditos escolares de algunas actividades académicas 
que realicen los becarios en los institutos y centros. 
C.3.-Apoyar la formación de especialistas del más al- • 
to nivel (doctorado y posdoctorado) en universidades 
del extranjero, cuando esta formación no se pueda reci-
bir en México. 
S.-Identificar los núcleos de investigación, cuya po
tencia para la formación de recursos humanos pueda 
ser aprovechada óptimamente por las facultades de 
Humanidades y Ciencias Sociales y por la ~ACP y P 
ddCCH. . 

a.4.-Se elaborarán bancos de datos sobre la labor di
dáctica de los investigadores y sobre los .recursos mate
riales de la UNAM, destinados a la investigación. 

b.-Fomento de actividades académicas . 

l).-Mecanismos de consulta a la información existen- • 
te. Crear un banco de datos con el inventario de la in
formación que identifique y describa los tipos de datos 
que se reúnen, procesan, producen y difunden en la 
Universidad y establecer los mecanismos de consulta 
adecuados a cada nivel de decisión, así como los catá-
logos que sean necesarios. 

para la formación de profesores e in
vestigadores de carrera. 

l.-La preparación académica se ba
sa principalmente en el conocimiento 
y las metodologías generadas por in
vestigadores y profesores. En la medi
da en que se logren incorporar los co
nocimientos generados por la investi
gación en sus programas de enseñan
za, se contribuirá a la formación de 
profesionales de excelencia y ,en conse
cuencia, al desarrollo de una estructu
ra científica, tecnológica, económica 
y social, acorde con las necesidades 
del país. 

3. -Al coordinar los esfuerzos en do
cencia e investigación entre escuelas, 
facultades, centros e institutos de in
vestigación, se mejorará la formación 
del egresado. 
4.-La instalación de la Comisión 
Técnica y de las comisiones por área 
con académicos distinguidos brindará 
la oportunidad de hacerlos participar 
en la definición de los objetivos en ma
teria de enseñanza e investigación. 
Con esto se logrará en los mediano y 
largo plazos:unmejor aprovechamien
to de nuestros recursos, un desarrollo 
congruente con las necesidades de la 
disciplina en cuestión y en consecuen
cia una mejor formación de nuestros 
egresados. • 

2.-Se pretende incrementar signifi
cativamente el número de programas 
de investigación interdisciplinarios y, 
con ello, aumentar las oportunidades 
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Proyecto 27 

Fortalecimiento académico de 
la carrera docente en la 

enseñanza media superior 
• Responsable: Doctor Humberto Muñoz 

Introducción 

En el documento "Evaluación v 
marco de referencia para los cam
bios académico-administrativos de la 
UNAM", se reconoce que en el nivel 
medio superior el personal académi
co necesita mayores oportunidades y 
estímulos dentro de su carrera acadé
mica, para que su labor docente no só
lo sea de simple transmisor de conoci
mientos, sino la de un educador que 
forme conciencias, hombres cultos y 
profesionistas de alto nivel. 

Asimismo, en el citado documento 
se propone la revisión del Instructivo 
del Profesorado de Carrera de Ense
ñanza Media Superior. Tal propósito 
se recoge en este proyecto, en virtud 
de que este instrumento jurídico es 
uno de los factores que dificultan dar 
una respuesta a la necesidad que en 
este momento tiene la Institución de 
preparar profesionalmente a su cuer
po docente en el nivel del bachillera
to. Para ello, se requiere ampliar las 
posibilidades de la carrera académica 
que el Instructivo fija solamente en 
dos niveles. 

Para resolver este problema, el do
cumento que ahora se presenta consi
dera que la situación del profesorado 
de este nivel de la enseñanza ya no 
obedece a la coyuntura de formar una 
planta académica y que, por lo tanto, 
la solución que se requiere debe ser de 
largo plazo y permitir que el docente 
se estabilice y se arraigue en el ba
chillerato. Por tal motivo, se propone 
la elaboración e implantación de un 
programa paulatino de acciones que 
permita el desarrollo y mejoramiento 
de la carrera académica a partir de un 
análisis riguroso de las posibilidades 
financieras de la Institución, de los re
quisitos académicos del profesorado y 
del desarrollo pleno de la función de 
docencia acorde con las modalidades 
en el bachillerato. 

Objetivo general 

Generar mejores condiciones aca
démicas para impulsar la carrera pro
fesional del docente de enseñanza me
dia superior. 

Objetivos particulares 

• Diagnosticar los principales proble
mas relativos a la ·carrera académi
ca del profesorado del bachillerato. 

• Establecer los lineamientos genera
les para mejorar las condiciones 
profesionales y académicas actuales 
del personal docente del nivel me
dio superior. 

• Estimular la superación académica 
de los profesores que imparten cla
ses en el bachillerato por medio de 
una carrera más amplia. 
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• Estabilizar y arraigar al personal 
académico en los planteles del ba
chillerato. 

l. Consulta 

Con fecha 16 de febrero del preseh
te año, se publicó la convocatoria 
sobre la "Revisión del Instructivo del 
Profesorado de Carrera de Enseñanza 
Media Superior'', para que la comuni
dad académica expresara su opinión 
mediante ponencias escritas enviadas 
a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, con base en los 
siguientes temas: 
A. Problemas relativos a la funda
mentación jurídica del Instructivo. 
B. Posibles ajustes al Instructivo. 
C. Impulso a la carrera académica de 
los profesores de enseñanza media su
perior. 
D. Proposición de políticas para esti
mular a la comunidad académica de 
bachillerato. 

También se hicieron reuniones de 
consulta con los directores de los plan
teles del Colegio de Ciencias y Huma
nidades, y se realizó una mesa de tra
bajo en cada plantel de la Escuela Na
cional Preparatoria, con la participa
ción de los directores auxiliares, secre- -
tarios y secretarios adjuntos. 

Dado el interés manifestado por los 
profesores del bachillerato para am
pliar la consulta, la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académicq 
emitió una segunda convocatoria, el 
día 9 de agosto, en la que invita a los 
profesores a continuar enviando sus 
trabajos escritos sobre los proyectos 27 
y 36, que respondan a tres tópicos fun
damentales: 
A. Delimitación de la figura del per
sonal académico de carrera de ense
ñanza media superior. 
B. Mecanismos para fomentar el 
cumplimiento de las obligaciones del 
personal académico del bachillerato. 
C. Impulso a la carrera académica de 
los profesores de enseñanza media su
perior. 

A solicitud del personal académico 
que deseaba comentar, con mavor 
profundidad, sus aportaciones hechas 
por escrito, se llevaron a cabo en la 
mencionada Dirección, entre los días 
30 de agosto y 11 de septiembre, di
versas reuniones con consejeros uni
versitarios de la Escuela Nacional Pre
paratoria, representantes de asocia
ciones de profesores de enseñanza me
dia superior y varios grupos de profe
sores. tanto de la Escuela Nacional 
Preparatoria como del Colegio de 
Ciencias v Humanidades. 

Las po.nencias recibidas suman un 
total de 40 trabajos escritos que repre
sentan la contribución de 780 
miembros del personal académico, 
mas cuatro aportaciones colectivas. 

Doctor llrwtht•r·tu \lurio:. 

11. Trabajo de Gabinete 

El trabajo de gabinete tuvo tres fa
ses. En la primera se hizo un análisis 
de los artículos contenidos en el Ins
tructivo del Profesorado de Carrera 
de Enseñanza Media Superior con el 
objetivo de precisar las diferencias y 
similitudes entre la carrera académica 
del profesorado del bachillerato y la 
del profesor de carrera del nivel supe
rior. Asimismo, se hicieron estudios y 
diagnósticos sobre la problemática del 
personal académico del bachillerato 
con la información derivada del Cen: 
so del Personal Académico y con los 
documentos presentados a finales del 
año de 1982 por la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades. 

Con base en dichos documentos se 
elaboró la guía temática que sirvió pa
ra que la comunidad presentara sus 
opiniones. 

La segunda fase consistió en recibir 
estudiar y sistematizar las opinione~ 
escritas enviadas por la comunidad 
que, aunadas al material recopilado 
en las reuniones y mesas de trabajo. 
fueron vertidas en un informe sobre 
los resultados de la consulta. 

Finalmente, se elaboró este docu
mento que conjunta el conocimiento 
que ya existía de los problemas v lo 
manifestado por la comunidad. · 

III. Conclusiones 

En el Instructivo del Profesorado de 
Carrera de Enseñanza Media Supe
rior, se define la figura y la pauta de 
carrera de quienes dedican tiempo 
completo a las labores docentes \' de 
apoyo a la docencia en el bachille;ato. 

Después de ocho años de haber sido 
implantado el Instructivo, los docen
tes, que son profesores de carrera de 
enseñanza media superior (PCEMS). 
representan el 6% del total del perso
nal académico en la Escuela Nacional 
Preparatoria y el 2.6o/c en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades (Censo 
del Personal Académico. 1983). Se 
trata de un grupo que está formado 
apenas por algo más de un centenar de 
personas. 

Los datos muestran que la carrera 
considerada en el Instructivo no ha si-

do la pauta seguida por el profesorado 
desde su implantación hasta ahora. Y 
es que la carrera que consigna este ins
trumento tiene un carácter limitado 
en su trayectoria porque sólo contiene 
dos posiciones. En este contexto, el 
profesorado del bachillerato siente 
que no puede cumplir sus expectativas 
de superación académica porque no se 
le ofrecen las oportunidades suficien
tes. 

Por el otro lado, debiera reconocer
se que el Instructivo, en su momento 
inicial, pudo contender con el proble
ma de abrir una perspectiva de carre
ra propia a las necesidades y modali
dades del bachillerato de aquel enton
ces. En un principio dio oportunidad 
para que una parte de la planta aca
démica ingresara al profesorado de 
carrera. Asimismo, debiera recono
cerse que la pauta de carrera que esta
blece el Instructivo no ha podido se
guirse, en virtud de que una parte 
considerable del profesorado no cum
ple con los requisitos que marca la le
gislación para realizar carrera en la 
UNAM, particularmente con el título 
profesional. También, en virtud de 
que los profesores prefieren acumular 
horas de asignatura, a volverse profe
sores de carrera. 

El Instructivo, por otra parte, obli
ga a que un profesor de carrera en el 
bachillerato labore hasta 21 horas a la 
semana de docencia oral, que es un 
número mayor que el que permite el 
Estatuto del Personal Académico al 
resto del profesorado de carrera. Este 
punto lo manifiestan los miembros de 
la comúnidad de manera enfática· 
porque el profesor del bachillerato s~ 
reconoce asimismo como alguien que 
no tiene diferencias con el resto de los 
docentes, en cuanto al esfuerzo que 
implica dictar y preparar clase. Más 
todavía, el docente del bachillerato 
siente que su labor es más compleja y 
difícil que la del profesor de enseñan
za superior por las características del 
alumnado que tiene. Como se sabe, 
los alumnos del bachillerato ofrecen 
más resistencia al aprendizaje en vir
tud de estar consolidando su persona
lidad, lo cual trae por consecuencia 
que el desempeño docente del profesor 
de enseñanza media superior atienda 
a una gama más amplia de problemas 
formativos, como son los psicosocia
les, vocacionales, los científicos y los 
culturales. 

El profesor del bachillerato consi
dera que siendo un docente universi
tario,no debe estar legislado como ex
cepción, ya que existe un Estatuto del 
Personal Académico que debe regir 
por igual a todos los profesores univer
sitarios. 

En suma, el régimen jurídico en el 
que se inscribe la carrera académica 
del bachillerato, a juicio de los profe
sores, demanda mayores obligaciones 
y establece menos derechos, compara
tivamente, a lo que señala el Estatuto 
del Personal Académico. 

En consecuencia, los profesores del 
bachillerato proponen que en la Uni
versidad exista sólo una carrera aca
démica. A su entender es el Estatuto 
del Personal Académico el que p\lede 
dar paso a la profesionalización en el 
bachillerato. Para ello, es necesario 
que se contemplen las modalidades 
que tiene la función docencia en este 
nivel de la enseñanza. La profesiona
lización debe enfatizar y estimular el 

fPasa a la pág. 8) 
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apoyo a la docencia .en c.u~nt? a la 
producción de maten~l d1dact1Co de 
todos los tipos. Tamb1en el hecho de 
que el profesor brinde apoyo directo a 
los estudiantes, como parte de su la
bor debe considerar el tiempo para 
qu; el maestro desarrolle. labores de 
grupo con los alumnos a fm de _que se 
refuerce el proceso de ensenanza
aprendizaje. Entendida y practica.da 
la función docencia de una manera ~~
tegral es como podrá elevarse la cah
dad del egresado del bachillerato. 

Por otro lado, el diagnóstico del 
bachillerato ha permitido apreciar 
que la mayoría del profesorado (?~ o/o 
del CCH y 45 o/o en la ENP) part1c1pa 
en la labor docente como profesor de 
asignatura,con más de 20 ho~as de cla
se por semana. Como fue senalado en 
el Programa 36, el exceso de hor~s c!a
se se ha convertido en una pract1ca 
docente basada en la repetición ex
haustiva de un mismo tema o progra
ma, que en breve ha r~tt.inizado 1~ 1~
bor docente y ha prop1c1ado la perdi
da de la calidad académica. 

La extensión de la labor docente 
que permite el Instructivo y la necesi
dad de contender con la demanda 
educativa dieron pie para que surgie
ra y se desarrollara un prof.esorado 
que vive básicament~ de. :os mgresos 
que recibe de la Instltucwn .. Al cabo 
de los años este profesorado s1ente que 
su ingreso ha menguado, y que no tie
ne perspectivas de estabilizarse y de 
tener una carrera docente. En parte, 
por ello, ha perdido la motivación pa
ra superarse en lo académico. 

En la comunidad se ha tomado 
conciencia de que es necesario que se 
estimule la evaluación académica me
diante concursos para que los profeso
res de carrera de enseñanza media su
perior y los de asignatura, que dedi
can la mayor parte del tiempo a la 
Universidad, que cuentan con los re
quisitos y desarrollan la función de 
docencia de manera integral, pasen a 
formar parte del bachillerato en la 
pauta de carrera que establece el Esta
tuto del Personal Académico. 

Es importante mencionar que en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades. y 
en la Escuela Nacional Preparatona 
hay profesores de carrera, asociados y 
titulares. Se trata de maestros que 
ingresaron al bachillerato hace va~ios 
lustros. Para este grupo se reqtuere 
una atención especial que resuelva su 
situación. Se trata de profesores que 
tienen una labor desarrollada, anti
güedad y experiencia y que, sin em
bargo, han permanecido en un solo 
nivel durante años por no haberse 
abierto concursos cerrados para pro
moción,a pesar de haberse solicitado. 

La realidad docente del bachillera
to, en lo que toca a su planta de profe
sores, se caracteriza por una heteroge
neidad estructural, producto de su de
venir. La Universidad reconoce la im
portancia que tiene la enseñanza me
dia superior, y busca afanosamente 
abrir nuevas opciones académicas, 
que a la vez que permitan elevar 1~ ca
lidad de la enseñanza de todo el siste
ma universitario, produzcan un vín
culo más estrecho de la Institución con 
la sociedad. En esta medida, la Uni
versidad comprende la relevancia que 
tiene la profesionalización y el arraigo 
del cuerpo docente a los planteles del 
bachillerato. Espera, en respuesta, 
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una actitud de superación, el cumpli
miento cabal de la ley y el deseo de in
tegración de los profesores a una plan
ta docente en el bachillerato y para el 
bachillerato. 

IV. Conjunto de acciones 

Las ideas que comprende este pro
yecto tienen la preocupación de res
catar el desenvol:vimiento de la fun
ción de docencia en el bachillerato, 
para lo cual se recomienda que la am
pliación de la carrera académica sea el 
centro de atención. 

En el programa número 31 "Am
pliación del Tabulador del Personal 
Académico" se establecieron reco
mendaciones para formular un pro
grama de cambios académicos, que 
constituyen el marco de la propuesta 
que se realiza en este proyecto. Las re
comendaciones del programa 31 esta
blecen la posibilidad de que se estudie 
el reforzamiento o creación de progra
mas de estabilización y los pasos par.a 
formular otro que mejore las condi
ciones de la carrera del profesor de en
señanza media superior. 

Por tal motivo, este proyecto 27 
propone los lineamientos que d~be 
contener un programa para amphar 
la carrera del profesorado de enseñan
za media superior. · Según las figuras 
que establece el Estatuto del Personal 
Académico. 

Programa de fortalecimiento 
académico de la carrera docente en 

la enseñanza media superior 

La Universidad Nacional Autóno
ma de MéxicoOformulará un programa 
mediante el cual los profesores del 
bachillerato se integrarán a la Institu
ción como personal de carrera, de 
acuerdo con las figuras que establece 
el Estatuto del Personal Académico. 
Según las recomendaciones señaladas 
en el programa 31 de la Reforma: esta 
medida c:ubrirá al personal de asigna
tura contratado por más de 20 horas, 
que cumpla con los requisito~ y cuyas 
actividades se apeguen a la figura del 
personal de carrera. También cubri
rá a los profesores de carrera de ense
ñanza media superior. 

El programa de fortalecimiento 
académico para el profesorado del ba
chillerato se desarrollará en varias 
etapas, la primera de las cu~le:' será su 
formulación. El desenvolv1m1ento de 
dicho programa tendrá una duración 
de cuando menos dos años. 

Para su formulación, el programa 
deberá tener en cuenta lineamientos 
generales en tres órdenes: académico, 
administrativo y jurídico, para que los 
concursos tengan el carácter académi
co que requiere la funció~ docen~e en 
la enseñanza media supenor. La mte
gración del personal se hará sólo en 
aquellos casos en que el profesorado 
cumpla con los requisitos académicos 
que establece el Estatuto del Personal 
Académico para ocupar cada catego
ría y nivel. Este ordena~ien~o es el 
que rige los derechos y obhgac10nes, y 
el que sienta las bases para la I?rofe
sionalización del personal academlCo 
de la UNAM. 

A. Aspectos académicos 

El proceso de integración del ~erso
nal de carrera de enseñanza medta su
perior y de los profesores de asignatu-

ra contratados por más de 20 horas a 
las figuras que establece el Estatuto 
del Personal Académico debe tener 
en cuenta los proyectos. y necesidades 
académicas de los planteles que se 
agrupan en el Colegio 'de Ciencia~ y 
Humanidades y en la Escuela NaciO
nal Preparatoria. En particular, debe
rá atender a las necesidades de los pla
nes y programas de estu?io .de las d~
pendencias y a otros cntenos ac~de
micos que establezcan las autonda
des. 

En este sentido, el proceso de aper
tura de concursos deberá basarse en: 

1. Un estudio sobre los profesores .de 
carrera de enseñanza media supenor 
existentes en la Escuela Nacional Pre
paratoria y en el Colegio.de Ciencias}' 
Humanidades que perm1ta: 

a. Conocer los requisitos académicos 
que satisfacen para optar por la ca
tegoría y nivel que establece el Es
tatuto del Personal Académico. 

b. Definir los procedimientos acadé
micos para su participación en los 
concursos. 

c. Hacer una evaluación académica 
de las actividades de docencia y de 
apoyo a la docencia realizadas en 
los últimos años. 

2. Un diagnóstico sobre los profe~ores 
de asignatura contratados por mas de 
20 horas, que permita: 

a. Conocer la distribución de las ho
ras de clase impartidas. 

b. Conocer las actividades de doce
1
n

cia y de apoyo a la docencia rea i
zadas por este personal. 

c. Conocer los requisitos académicos 
que satisfacen para optar por la ca
tegoría y nivel que establece el Es
tatuto del Personal Académico. 

d. Definir los procedimientos acadé
micos para su participación en los 
concursos. 

B. Aspectos administrativos 

En la evaluación permanente de sus 
recursos, la Universidad deberá abor
dar la realización del programa en 
una secuencia de dos años por lo me
nos y deberá tener en cuenta: 

1. Un diseño de la estrategia de aper
tura de las plazas que se van a so
meter a concurso. 

2. Un plan que cubra presupuestal
mente _ las plazas que se vayan 
abriendo a concurso. 

3. El análisis de los programas y nece
sidades académicas de los planteles 
del bachillerato, con base en lo 
cual se determinarán las plazas que 
se sometan a concurso. 

4. En el caso de los concursos abier
tos la secuencia administrativa 
qu~ va desde la elaboración ha~ta 
la publicación de la convocatona. 

5. Los plazos señalados para ~os pro
cedimientos que siguen los o~?anos 
colegiados para la evaluacwn de 
los· concursos. 

6. Los recursos que puedan canaliza~
se al programa a partir de un ana
lisis del banco de horas y de las pla7 
zas vacantes cuando existan. 

¡ .' ·Las posibilidades de instalación 
física de los profesores Y los gasto~, 
que con este motivo tiene qu~ ~eah
zar la Universidad. La solucwn de 
este punto es clave para la implan
taeión y desarrollo del programa. 

8. Observar las tendencias de cre
1
ci

miento futuro que manifiesten as 
dependencias. . . 

9. El seguimiento de la secuencia del 
programa. 

C. Aspectos jurídicos 

En este rubro se tendrá que hacer 
un estudio para definir las modalida
des de investigación que deberá reali
zar el personal de carrera en el nivel 
de la enseñanza media superior y su 
consideración en la legislación univer
sitaria. Estando su actividad volcada 
al apoyo de la docencia se deb.erá ~?
contrar la modalidad de inveshgacwn 
que permita cubrir los requisitos que 
plantea el Estatuto del Person~l .Aca
démico, para llegar a las posiCIOnes 
más elevadas. 

Con base en los apartados A, B y 
e se definirán los criterios de priori
dad la secuencia en la apertura de los 
con~ursos y su calendarización: inicio, 
desarrollo y término. 

Este programa deberá pro~?nerse 
bajo la política de reordenacwn del 
tabulador académico, a la cual se su
jetará en .cuanto a sus plazos y térmi
nos. Así, el programa deberá susten
tarse en la evaluación de las acciones 
que se implanten en el número 31 y en 
otros de la Reforma Universitaria que 
se relacionen con él, en particular los 
programas: ··Mecanismos para el 
Cumplimiento del Estatuto del Perso
nal Académico" (28), "Programa 
Continuo de Superación del Personal 
Docente" (29), ··Mecanismos para el 
Cumplimiento de las Obligacion_es del 
Personal Académico de Ensenanza 
Media Superior·· (36), "Mecanismos 
para el Cumplim~ento .~e Plan~~ de 
Estudio de Licenciatura (40) y Me
joramiento de los Métodos de ~nse
ñanza y Evaluación para la LiCen
ciatura'' (41). 

Responsables de la formulación del 
programa: Dirección Gener.al de la 
Escuela Nacional Preparatona, Coor
dinación del Colegio de Ciencias Y 
Humanidades, Oficina del Abogado 
General Dirección General de Asun
tos del P~rsonal Académico, Dirección 
General del Presupuesto por Progra
mas y Dirección Genera~ de Personal. 

Responsable del maneJO del pr~gra
ma: Secretaría General, por medw de 
la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico. 

Én lo referente al estudio de las ca
racterísticas del personal de carrera y 
asignatura de la enseñanza rne~ia su
perior los resultados se obtendran pa
ra fines del mes de noviembre ,d.e 
1984. La responsabilidad de los anah
sis estará a cargo de la Dirección G~
neral de Asuntos del Personal Acade
mico. 

La Dirección General de As~ntos 
del Personal Académico convoca.r,a, en 
el mes de diciembre, a una reun~on de 
los responsables de la formulacion del 
programa para presen~ar l?s .resulta
dos de los estudios y d1agnost1cos que 
se realicen. 

V. Beneficios 'esperados 

l. Elevar la calidad académibca ~.e 
profesores y estudiantes del ac 1-
llerato. 
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En lo Facultad de Medicino 

Seminario interinstitucional de investigación en educación médica 
• Es aún reducida la participación de profesionales 

en este campo 

E s necesario incrementar el núme
ro de investigadores en educación 

médica, con la finalidad de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
lograr que el producto de éste se vuel
va más creativo, afirmó el licenciado 
Raúl Béjar Navarro, secretario gene
ral de la UNAM , al inaugurar el Semi
nario interinstitucional de investiga
ción en educación médica. 

Agregó que los universitarios se en
cuentran comprometidos en mejorar 
la función enseñanza-aprendizaje y en 
alcanzar una mayor vinculación entre 
la investigación y la enseñanza . 

Durante la ceremonia, efectuada en 
el auditorio del Departamento de Psi
cología Médica, Psiquiatría y Salud 
Mental de la Facultad de Medicina, 
el licenciado Béjar Navarro expresó 
que es reducida la participación de 
profesionales en la investigación en 
educación médica, por lo que es im
portante la realización de actividades 
como este seminario, en donde cada 
uno de los participantes aporta va
liosas experiencias. 

Por su parte, el doctor Fernando 
Cano Valle, director de la Facultad de 
Medicina, aseguró que la investiga
ción educativa representa la forma 
más adecuada para optimar sobre ba
ses sólidas los recursos, medios y pro
cedimientos con que cuenta la educa
ción actual. 

Indicó que la investigación científi
ca aplicada a la educación es relativa
mente reciente y busca, a través de un 
proceso sistemático, racional y contro
lado, descubrir las causas de los 
problemas educativos y sus interrela
ciones, con la finalidad de planear y 
proponer las estrategias necesarias pa
ra el aprovechamiento y mejor rendi
miento de los recursos existentes, para 
instrumentar las innovaciones posibles 
y aplicables a situaciones reales, sorne- · 
tiendo estas acciones a una evaluación 
permanente, cuyo fin es el continuo 
perfeccionamiento del proceso educa
tivo. 

El doctor Cano Valle señaló que la 
instrumentación de la investigación 
educativa es difícil, pues se requiere 
de gran conocimiento y experiencia. 
Asimismo, agregó que son pocos los 
investigadores en esta área, en parte 
porque es joven y todavía sus resulta
dos posiblemente no han lGgrado el re
conocimiento que tienen los que co
rresponden a otros campos de investi
gación. 

Sin embargo, precisó, activi.dades 
de calidad como este seminario de
muestran su importancia, al haber lo
grado reunir a personalidades del Sec
tor Educativo y del Sector Salud de to
do el país, dispuestas a compartir sus 
experiencias en este campo. 

El Director de la Facultad de Medi
cina enfatizó que las aportaciones que 
proporcione la investigación educati
va deben ser consideradas como una 
guía confiable y sistemática para la 
comprensión de los problemas de la 
educación, pero no como elementos 
únicos y suficientes para la solución de 
esos problemas. 

En su participación, la doctora M a-
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ría Elisa Celis Barragán , secretaria de 
Educación Médica de la facultad 
manifestó que dentro del quehace; 
educativo muchos de los problemas 
que surgen sólo pueden ser resueltos 
mediante métodos de investigación ri
gurosos, situación que hace necesaria 
la investigación de tipo educativo. 

Reiteró que en la actualidad se ca
rece de un número suficiente de inves
tigadores en está área, así como de 
políticas bien definidas para la forma
ción de investigadores a nivel nacio
nal. 

De acuerdo con los fines y políticas 
institucionales establecidos por la Di-

- rección de la Facultad de Medicina, y 
a la luz de las experiencias obtenidas 
en las actividades de docencia y admi
nistración escolar, la Secretaría de 
Educaqión Médica se propuso en 1983 
la creación de un Departp.mento de 
Investigación Educativa. 

.El licenciado Raúl Béjar Navarro illlluguró el"Seminario interinstitucional de investigación f'll 

educación médica"; durante el acto k acompañaron los doctores llumberto Mmloz, Jfi>ctor 
Vlise~, Maria .Cliw C:el~, Kaethe Willm~, Sergio jara, 1-enumdo Cana, Anrmndo Antillim y 
Rodolfo Herrero, k! .fimca Cannen Tagüeiia y el doctor Antmrio Zimbrón. 

La doctora Celis Barragán explicó 
que para lograr y promover la partici
pación del personal docente interesa
do en el área , se propuso, entre otras 
funciones, la organización de activi
dades académicas que favorezcan el 
intercambio de experiencias entre los 
participantes del proceso educativo. 

Expresó que esta estrategia se inser
ta en los proyectos de la Reforma Uni
versitaria, particularmente en las ac
ciones del Programa de Superación 
del Personal Académico, del Progra
ma de Mejoramiento de Métodos de 
Enseñanza y Evaluación para la Li
cenciatura y del Proyecto de Vincula
ción de la Investigación con la Docen
cia. 

Añadió que este seminario, organi
zado por la SP.Cretaría de Educación 
Médica de la Facultad de Medicina, 

Enviado por el Rector o lo H. Junta de Gobierno 

Terna para la Dirección 
del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 
• La integran, en orden alfabético, el doctor José Barra

gón Barragón, lo maestro Moría del Refugio Gonzólez 
Domínguez y el licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllor 

E 1 doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, envió a la H. 

Junta de Gobierno de esta Institución 
la terna para ocupar la dirección del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
la cual está integrada, en orden alfa
bético, por el doctor José Barragán 
Barragán, la maestra María del Refu
gio González Domínguez y el licen
ciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar. 

El doctor José Barragán Barragán 
realizó sus estudios en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de V aJen
cía, España, en donde obtuvo el doc
torado, así como Humanidades Clási
cas en la Universidad de Salamanca, 
España. Asimismo, ha sido profesor 
de la Facultad de Contaduría y Admi
nistración; en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Dere
cho, ambas de la UNAM; y profesor 
en la División de Estudios de Posgrado 
de la Universidad Autónoma del Esta
do de México. 

También se ha desempeñado como 
miembro de la Academia Internacio
nal de Derecho Pesquero; ha fungido 
como presidente del Consejo de Re
dacción de la Revista Derecho Pes
quero y actualmente es miembro del 
Consejo Interno del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas. 

Entre sus libros destacan: El juicio 
de amparo mexicano y el recurso del 
contrafuero español, Legislación me
xicana sobre presos, cárceles y siste
mas penitenciarios, La primera Ley 
de Amparo de 1861 y Pensamiento 
federalista mexicano: 1824. 

Ha sido distinguido con el Premio 
Nacional de Ensayo Alejandro Sala
zar, 1971, en Valencia, España; es Ex 
becario de la Universidad Menéndez 
Pelayo de Santander, España, 1972; y 
recibió el Premio Nacional de su gene
ración, 1971. 

Por su parte, la licenciada María 
del Refugio González Domínguez rea
lizó sus estudios profesionales en la 
Facultad de Derecho de esta Institu
ción, fue Becaria de la OEA con la es
pecialización en Historia del Derecho, 
en la Facultad de Derecho, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, Es
paña, y cursó la maestría en Historia 
de México, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. 

Asimismo ha dado cursos sobre la 
Historia del Derecho Mexicano en las 
siguientes universidades: Iberoameri
cana, Panamericana, de Yucatán, de 
Querétaro, de San Luis Potosí, J uárez 
del Estado de Durango y en el Institu
to Tecnológico Autónomo de México. 

con el apoyo de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico y 
de la Dirección General de Intercam
bio Académico, se propone constituir, 
mediante la participación de expertos 
en metodología de la investigación 
educativa y la presentación de traba
jos propios del área, un foro de alto ni
vel académico que facilite la unifica
ción de criterios y el análisis de alter
nativas en torno a los diversos factores 
que inciden en la formación del alum-
no. 8 

En aspectos de docencia, la maestra 
González Domínguez P.S investigadora 
de tiempo completo titular A, en el 
Instituto de Investigaciones J urídlcas, 
y profesora titular de la asignatura en 
la Facultad de Derecho, ambas de
pendencias de la UNAM. 

De sus trabajos publicados se pue
den citar: Estudios de historia del De
recho Civil en México durante el siglo 
XIX y Trabajo y estudio. Fuentes para 
su estudio. Además ha dictado cursos 
y conferencias, y ha publicado artícu
los periodísticos. 

El licenciado Jorge Luis Madrazo 
Cuéllar realizó sus estudios profesio
nales en la Facultad de Derecho de es
ta Institución, en la que también efec
tuó estudios de especialización en De
recho Constitucional y Administrati
vo. 

Ha sido representante de las autori
dades universitarias ante la Comisión 
Mixta de Tabuladores del Personal 
Administrativo de la UNAM (1976-
1977); asesor de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM, Secreta
rio del Consejo Interno del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas y actual
mente ocupa el cargo de Secretario 
Académico del mismo Instituto. En lo 
concerniente a su actividad docente 
ha sido profesor adjunto de la cátedra 
de Derecho Constitucional y profesor 
de asignatura nivel A de la cátedra de 
Derecho Constitucional de la Facul
tad de Derecho de la UNAM. _. 

De sus publicaciones se pueden ci
tar El sistema disciplinario de la 
UNAM, Memoria del III Congreso 
Nacional de Derecho Constitucional. 
Asimismo ha participado en cursos y 
conferencias, además, es miembro del 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional y de la American Asso
ciation of Law Libraries. • 
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Curso para formadores de información bibliográfica automatizada 

La información, elemento fundamental para generar nuevos 
conocimientos, preservarlos y transmitirlos 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México reconoce la impor

tancia de la información como ele
mento fundamental para generar nue
vos conocimientos, preservarlos y 
transmitirlos, declaró el licenciado Ju
lio Labastida Martín del Campo, co
ordinador de Humanidades, al inau
gurar, en representación del doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, el Curso para formadores de 
información bibliográfica automatiza
da. 

• ARIES, BIBLA T, LIBRUNAM y UNAM-JURE son los bancos de 
datos que actualmente se encuentran funcionando en lo 
Institución 

nómico, social y cultural de los pue
blos, y que al "referirnos a ella refle
xionamos sobre la producción de la 
misma y su demanda, sin olvidar los 
aspectos de su difusión, selección y 
manipulación". 

En México, dijo, en los últimos años 
se ha hablado mucho del derecho a la 
información, como parte de la comu
nicación social, que incluye aspectos 
como la libertad, el derecho, la co
mercialización, la tecnología, los saté
lites y la participación gubernamental 
y privada. Esta preocupación además 
de estimular muchos estudios ha ge
nerado una participación plural de la 
sociedad para tener acceso a los dife- · 
rentes tipos de información. 

"Nuestra Universidad ha patrocina
do y promovido, a través de sus dife
rentes épocas, bibliotecas, centros de 
documentación e información, que de 
acuerdo a su momento histórico han 
destacado por sus culecciones y por el 
análisis de información, y, en las últi
mas décadas, por la creación de ban
cos de datos y por el equipo electróni
co que poseen' para hacer accesible la 
información a los estudiantes y a los 
profesores, así como a los investigado
r~", manifestó el licenciado Martín 
del Campo. 

Añadió que los bancos de datos que 
se han desarrollado en la UNAM, por 
su contenido y calidad de la informa
ción analizada, así como por la preci
sión y flexibilidad de los programas 
de cómputo, son muy solicitados. 

Ellicencimlo julio l .alm8tida Jlartín del Campo pr¡,~o de manifiesto la importaucia de los lmu· 
cos de datos al pouer en marcha el "Curso para formadores de infomraci(m /¡ilJliogdifica cmto· 
matizada": en el¡¡re~idium estrtt•o ac1m1pañado por la IIU/estra E.~tela ,\Iom le.~. el ingeniem ¡.:,. 
zo .\foliua. el maestro .\dolfo Rodrígrwz y los señores Roger· /Joutre-Umm'lt¡ Uo~mul Uelmis. 

De tal modo, agregó el Coordina
dor de Humanidades, la información 
de interés colectivo que se da en todos 
los campos de la vida y en las diferen
tes disciplina~ forma un complejo 
proceso, desde que se genera por su 
grupo creador o productor, hasta lle
gar al grupo que la requiere y consu
me, ya sea en las letras, en las ciencias 
básicas, sociales y humanas o en la 
tecnología. De ahí que la Vl"JAM reco
nozca la importancia de la informa
ción como creadora de conocimientos 
nuevos, apuntó. 

Por su comple¡idad actual 

ARIES, BIBLAT, LIBRUNAM y 
UNAM-JURE fueron los bancos de da
tos citados por el licenciado Labastida 
Martín del Campo, mismos que se en-

Para su solución, el problema 
·alimentario requiere una efectiva 

integración de esfuerzos 

El plWldo 16 de octubre inició el seminario "El de.mfto de la alimentacilm nacicmal": en üz grá· 
fwa aparecen el maestro }olli l.ui.' Cecrila. elliceuciado .\1 mrrtel .\1 árque:::.. el doctor Ferrumdo 
Cano, el licenciado /al'ier Pakncu1. ÚJs doctm·es .\famwl Ccmr¡mzcmo y /aime .\lartuscelli. 
el angeniero Carlos Ca,tatleda y los doctores Adolfo Chát·ez y Nicolás lteíg. 

M éxico importa considerables 
cantidades de alimentos básicos, 

creando con ello una situación de de
pendencia, inestabilidad e incerti
dumbre pára el futuro del país. Ade
más, actualmente una gran parte de 
la producción agrícola que emplea las 
mejores tierras de riego se destina a 
una agricultura de exportación, así 

10 

como a la producción de insumas in
dustriales y de forrajes; otra amplia 
extensióri de tierra cultivable se dedi
ca a la ganadería. 

Aseguró lo anterior el ingeniero 
Carlos Castañeda, director del Pro
grama Universitario de Alimentos, 
durante lacerémonia en la queel doc
tor Jaime Martuscelli, coordinador de 

cuentran funcionando actualmente en 
la UNAM. 

Señaló que la información está rela
cionada con el nivel de desarrollo eco- Wasa a kz pág. 37) 

• Iniciaron los troba¡os del seminario "El desafío de la ali
mentación nocional", que se realiza en el marco del Día 
Mundial de la Alimentación 

• Prioritario uho estrategia de desarrollo económico basada 
en la reorientación del aparato productivo agrodlimenta
rio 

• Racionalizar la prodf!cción, el consumo y la distribución de 
alimentos, lo toreo más importante del país 

la Investigación Científica de la 
UNAM, en representación del doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, inauguró los trabajos del se
minario El desafío de la alimentación 
nacional, en el marco del Día Mun
dial de la Alimentación. 

En el ~cto, el Coordinador de la In
vestigación Científica afirmó que la 
complejidad del México actual, sus 
urgentes necesidades en materia de 
empleo, alimentación, vivienda y sa
lud, obligan a revisar todas las ac
ciones económicas, políticas, sociales, 
tecnológicas y culturales y luchar por 
un futuro con mejores expectativas, en 
el que un mayor número de mexicanos 
se incorporen al trabajo, tengan acce
so a una alimentación suficiente y ac
cedan a la salud y a la educación. 

En el auditorio del Jardín Botánico 
de Ciudad Universitaria, el ingeniero 
Carlos Castañeda recordó que a prin
cipios de los años 40 las tres cuartas 
partes de la superficie cultivable del 
país se dedicaban a la siembra de 
arroz, frijol, maíz y trigo, y México 
podía satisfacer la demanda. efecti
va de alimentos básicos sin la necesi
dad de mayores y permanentes impor
taciones. 

A lo largo de las cuatro décadas si
guientes la estructura agrícola cam
bió, aparecieron grandes sistemas de 
riego, se impulsó la mecanización de 
la agricultura, se produjeron mejores 
semillas, fertilizantes, herbicidas y 
fungicidas. Un gran sector de la agri
cultura se modernizó a la par que otro 
que aún mantiene las mismas prácti
cas agrícolas del pasado. 

Necesidades alimentarias 
en México 

Mencionó que el Programa Nacio
nal de Alimentación señala que, hacia 
1979, 19 millones de personas presen
taban fuertes déficits en sus consumos 
de calorías y que de éstos 13 millones 
habitaban en áreas rurales y seis en 
centros urbanos. Ante esta situación es 
lógico esperar, dijo el ingeniero Casta
ñeda, que a medida que la crisis conti
núe y que los precios de los alimentos 
básicos aumenten, la desnutrición ha
rá estragos cada vez mayores en los 
grupos humanos más desprotegidos. 

(Pasa a la pág. 37) 
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Su importancia es incuestionable 

La participación de los odontólogos es fundamental 

para la resolución integral de problemas de salud 

L a atención a la salud bucal es una 
de las necesidades en aumento en 

los países latinoamericanos, requeri
miento insuficientemente satisfecho, 
dado que sus beneficios sólo abarcan a 
escasos sectores de la población, 
quedando relegadas y marginadas las 
grandes mayorías, expresó el doctor 
Rodolfo Herrero Ricaño, director de 
la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Zaragoza, al poner en marcha 
los trabajos de la 111 Conferencia In
ternacional de la Organización de Fa
cultades, Escuelas y Departamentos 
de Odontología, con el tema "La al
ternativa odontológica latinoamerica
na". 

• Inició la "III Conferencia Internacional de la Organización 
de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología" 

• Las universidades deben encauzar sus programas académi
cos para reorientar la atención al fenómeno salud
enfermedad 

En la ceremonia inaugural, efec
tuada el 14 del mes en curso en el Pa
lacio de Medicina, el doctor Herrero 
Ricaño apuntó que en los últimos años 
la preocupación por una atención más 
eficiente del fenómeno salud-enferme
dad ha propiciado múltiples proposi
ciones para implantar distintos mode
los y realizar nuevas acciones. 

Resultado de ello han sido, precisó, 
el predominio del enfoque preventivo 
sobre el curativo y rehabilitatorio; la 
atención integral a través de equipos 
multidisciplinarios de salud; el ejerci
cio de la atención grupal y no sólo in
dividual, y la participación autogesto-

El doctor Rodolfo Herrero Ricaño prw1 en marcha lo.y tra/}(ljo.y de Ú"l "III Cmiferencút brtenur
cional de kt ()J·ganización de Fac11ltades, Esc11ek~~ y Departamento., de Odontología" : en la 
gráfica le acompañan los doctore.~ Fahio Mirabetl. Pedro Rrdm. Alartlw l,ópez. Gem·ge Gil/es
pie y .\1igrtel Angel Pobkm. 

ra de la comunidad para la preserva
ción de la salud. 

"En este sentido, la profesión odon
tológica, parte integrante del equipo 
de salud, tiene una importancia in-

cuestionable, ya que su participación 
es base fundamental para la resolu
ción integral de muchos problemas". 

Por ello, subrayó, las universidades 
deben encauzar estas inquietudes a 

Areo del saber que avanzo entre los ciencias y los humanidades 

La geografía tiene un lugar esencial en la 
• formación de las jóvenes generaciones 

• El doctor Pierre George, de lo Universidad de París, ocu
pó lo Cátedra Extraordinario "Jorge A. Vivó" 

• El destocado profesor francés dictó lo conferencio 
"Geografía, ciencia y conciencio de lo Tierra" 

• Los aportes del doctor Vivó en los áreas de geografía, 
antropología y etnografía han trascendido el ámbito uni
versitario 

El . Pierre George dictó la conferetJcilt "Geografía. cietJcilt y crmcieucia lle kt 'l'ierra" al 
ocupar la Cátedra Extraordinaria '1orge A. Viró": e11 el presídi11111 aparecen. ademá.~. /(1 ,yeño
ra Dolores Riqrtelme, lo.y doclore.Y .'Waria Tere!llt dP .\lac Gregor. jo.'ll> G . . \loreuo de :\/ha. 
quietJ hace uso de kt palabm, y Jo.'ié .\latJuel Remwco.y Villalobo~. 

L os aportes del profesor emérito 
Jorge A. Vivó Escoto en las áreas 

de geografía, antropología y etnogra
fía han trascendido el ámbito univer-
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sitario, señaló el doctor José Manuel 
Berruecos Villalobos, secretario ejecu
tivo del Consejo de Estudios de 
Posgrado de la UNAM, al presidir la 

ceremonia de creación de la Cátedra 
Extraordinaria que lleva el hombre de 
ese ilustre maestro. 

En el acto, efe~tuado el 15 del mes 
en curso en el Auditorio Nabor 
Carrillo de la Coordinación de la In
vestigación Científica, el doctor José 
G. Moreno de Alba, director de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, apuntó 
que "esta cátedra era ya indispensable 
en nuestra Universidad, si se conside
ra el desarrollo impresionante de la 
geografía tanto en esta facultad como 
en el instituto de esta Casa de Estu
dios". 

Por ello, recordó, ambas dependen
cias universitarias solicitaron al doc
tor Octavio Rivero Serrano, rector de 
la UNAM, quien sensible a las necesi
dades y conveniencias académicas de 
la Institución dio instrucciones al 
Centro Universitario de Profesores Vi
sitantes (CUPV) referentes a la crea
ción e instalación de la Cátedra Extra
ordinaria "Jorge A. Vivó", con la cual 
se hace justicia a tan destacado maes
tro. 

Definitivo impulso al 
estudio de La geografía 

Esta cátedra, precisó, dará definiti
vo impulso al estudio de la geografía, 
fortalecerá su carácter interdisciplina
rio y seguirá matizando esta ciencia 
con caracteres humanísticos que le son 
indispensables. Con ello, su investiga-

través de sus programas académicos, 
analizando y practicando nuevos mo
delos de servicio, con base en la utili
zación de técnicas simplificadas, la 
búsqueda de alternativas para el aba
ratamiento en los costos de atención y 
la promoción de un modelo prc\'enti
vo para la misma, y desarrollando la 
conciencia del compromiso social de 
la profesión . 

"Como parte de esta permanente 
discusión y como medio de intercam
bio para compartir conocimientos se 
ha convocado a esta conferencia, a fin 
de que establezcamos, con nuestros 
logros y con lo que hemos aprendido 
de nuestros errores, estrategias comu
nes para resolver los problemas que 
nos aquejan, que son muchos y tienen 
orígenes y proyecciones en gran medi
da similares", añadió el Director de la 
ENEP Zaragoza. 

Para ello es indispensable un cam
bio de actitud en todos aquellos que 
están involucrados en este proceso, 
cambio que requiere preparar conjun
tamente una estrategia perfectamente 
definida, con etapas graduales y con
sistentes, y una secuencia lógica de 
complejidad creciente. "Este es el re
to, nuestra tarea y objetivo", enfatizó. 

(Pasa a la pág. 3 6) 

ción y su enseñanza seguirán siendo 
magnífico enlace entre las ciencias y 
las humanidades, fenómeno que sin 
duda beneficia a nuestra Universidad, 
tan necesitada hoy de vínculos que in
terrelacionen sus múltiples compo
nentes y restituyan, además, el con
cepto de comunidad intelectual, sub
rayó. 

En la UNAM, dijo, los geógrafos se 
forman en la Facultad -de Filosofía y 
Letras y con esa comunidad intelec
tual están plenamente identificados. 
En este contexto, la geografía es el 
ejemplo más acabado del saber que 
avanza entre las ciencias y las huma
nidades. Sin embargo, por su mismo 
objeto de estudio, puede considerársele 
una disciplina humanística. 

Y quizá sea,precisamente,el énfasis 
en la geografía humana una de las 
principales aportaciones de la discipli
na a partir del siglo XIX, cuando 
amplió notablemente sus horizontes y 
llegó a la especialización que hoy le es 
sustancial. 

En nuestro país la geografía tiene 
ya una gran tradición; desde el siglo 
XVI con las Relaciones geográficas,or
denadas por Felipe ll, pasando des
pués por el Teatro americano,dc José 
Antonio Villaseñor y Sánchez, en el 
XVIII; el Ensayo político sobre el 
reino de, la Nueva España, de Hum
boldt, Antonio García Cubas, Alfonso 
Luis Velasco, Jesús Galindo, Pedro 
Sánchez, Jorge L. Tamayo y en la fi
gura de sus alumnos que hoy son ilus
tres maestros, entre ellos el doctor Jor
ge A. Vivó Escoto, a quien nuevamen
te honramos al crear una Cátedra 
Extraordinaria con su nombre, pun
tualizó. (PtJIIQ a la pág. 36) 
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!tCt'llciatla Sara /Jiafo,to,J..r de Cha~tÍII. 

Acuerdo FD-PGR 

Participación de la 
Universidad en el ámbito 

jurídico profesional 
• El Sistema de Enseñanza Abierto de la Facultad de Derecho 

proporcionará al Programo de Formación de Peritos de lo 
Dirección de Servicios Periciales de lo Procuraduría General 
de la República apoyo académico y textos elaborados ex 
profeso 

E l Sistema de Enseñanza Abierta 
de la Facultad de Derecho partici

pará en el Programa de Formación 
para Peritos de la Dirección de Servi
cios Periciales de la Procuraduría Ge
neral de la ~epública, con apoyo aca
démico y con la elaboración de los tex
tos programados para dicho plan, in
dicó la licenciada Sara Bialostosky de 
Chazán, jefa de la División de Univer
sidad Abierta de la Facultad de Dere
cho. 

La licenciada Bialostosky de Cha
zán explicó que esta actividad se de
sarrollará dentro del acuerdo celebra
do entre los doctores Miguel Acosta 
Romero y Gustavo Malo Camacho, ti
tulares de la Facultad de Derecho y 

del Instituto Técnico de la Procu
raduría General de la República,res
pectivamente, mediante el cual el Sis
tema de Enseñanza Abierta de esta 
fa~ultad apoyará con personal docen
te al mencionado programa. 

A través de este tipo de actividades 
el Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Facultad de Derecho (SEAFD) cum
ple con uno de los postulados de su es
tatuto (artículo primero), en el cual 
señala que los conocimientos no que
darán circunscritos a la comunidad 
universitaria, sino que deberán llegar 
a grandes sectores de la población. En 
esta ocasión, la participación de la 
Universidad en el ámbito jurídico pro
fesional, a través del SEAFD, enri
quecerá y fortalecerá los conocimien-

Reconocimiento al destacado pensador universitario 

La Universidad de Moscú concedió al doctor 
Leopoldo Zea el doctorado Honoris Causa 

E 1 académico A. Logunov, rector 
de la Universidad de Moscú, fun

dada por Miguel Lomonosov, ha co
municado al doctor Leopoldo Zea, 
profesor emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que el 
Consejo de dicha universidad mosco
vita le ha otorgado el título de Doctor 
Honoris Causa. 

"Son conocidos -le escribe- sus 
grandes méritos en el desarrollo de la 
ciencia y el progreso de los conoci
mientos humanos, al igual que su gran 
aportación para la cooperación entre la 
URSS y México. De la misma forma es 
conocido su punto de vista filosófico, 
humano, y su fidelidad a las tradi
ciones del pensamiento latinoamerica
no más avanzado. Todo ello le ha ga
nado el respeto de la opinión pública 
soviética y de nuestra Universidad". 

En unos días más será la ceremonia de 
entrega del título otorgado y la confe
rencia pública de recepción por el ma
estro de la UNAM así honrado. • 

tos de los peritos con que cuenta la Di
rección de Servicios Periciales de Ya 
Procuraduría General de la Repúbli
ca, vigorizando al mismo tiempo los 
conocimientos del personal académico 
del sistema, subrayó la licenciada 
Bialostosky de Chazán. 

Explicó que el sistema de enseñanza 
abierta fue elegido por el Instituto 
Técnico por sus características acadé
micas, ya que reúne los requisitos que 
el programa de formación requiere. 
Indicó que el material autoinstructivo 
que programará el SEAFDencoordi
nación con el IT agilizará los conoci
mientos y enriquecerá la formación de 
los peritos; señaló también que se 
ofrecerán cursos de capacitación en 

Doctor l.eopoldo Zea. 

los que estará presente el intercambio 
de conocimientos y la retroalimenta
ción, p4es entre los que tomen el curso 
habrá médicos forenses, químicos, 
biólogos valuadores y peritos en balís
tica, entre otros. 

La funcionaria destacó la participa
ción de los licenciados Enrique Hum
berto Tirado e Irma Amuchategui, 
profesores del SEAFD, quienes elabo
rarán los textos de Derecho Penal y 
Criminología, respectivamente. Por 
último manifestó que existe la posibili
dad de realizar acciones de este tipo 
con otras dependencias, lo que enri
quecerá a la comunidad del Sistema 
de Enseñanza Abierta de la facultad. 

• 
Primer Encuentro Nacional de Estudiantes y Profesores de Ciencia Política 

Con el propósito de procurar un 
acercamiento entre estudiantes y 
profesores de Ciencia Política a nivel 
nacional y promover un intercambio 
permanente de experiencias y cono
cimientos que contribuyan a la supe
ración académica y de responsabili
dad social propia de los estudiosos de -
esta disciplina, el Círculo de Estudian
tes de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales convo
ca a los estudiantes y profesores de 
ciencia política de las instituciones de 
educación superior del país a partici
par en el primer Encuentro Nacional 
de Estudiantes y Profesores de Cien· 
cia Política, que se llevará a cabo los 
días 26, 27 y 28 de noviembre en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les bajo la siguiente 

Temática: 

Estado actual y 
per.y-pectivas de la ciencia 

política en México 

1. Especificidad de lo ciencia politice 
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y su relación con las otras ciencias 
sociales. 

2. El profesional de la ciencia polí
tica: perspectivas teórico-prác
ticas. 

3. la ciencia política en México y las 
corrientes teórico-metodológicas 
imperantes. 

4. Alcances y límites de los progra
mas de ciencia política que se im
parten en las instituciones de edu
cación superior. 

5. Temas y paradigmas actuales y fu
turos de la investigación político 
en México. 

6. la ciencia política mexicana en el 
ámbito latinoamericano y mun
dial. 

Base$: 

1. Podrán participar todos los estu
diantes y profesores vinculados 
con instituciones donde se imparta 
y/o investigue la ciencia política. 

2. la participación podrá ser por in
tervención directa en alguna de 
las mesas de trabajo, mediante 
ponencias o en la discusión subse
cuente. 

3. las ponencias deberán referirse a 
alguno de los temas expuestos de 
esto convocatoria y presentarse 
por triplicado, escritas a máquina, 
en papel carta y por una solo caro. 
la extensión no podrá ser menor 
de 10 ni mayor de20cuartillas.Enla 
carátula deberán señalarse los si
guientes datos: Primer Encuentro 
Nocional de Estudiantes y Profeso
res de Ciencia Política, Ciudad de 
México, 26, 27 y 28 de noviembre 
de 1984, título de la ponencia 
subrayado, nombre del o los auto
res, e institución a la que pertene
ce. 

4. las ponencias podrán ser enviadas 
a la siguiente dirección: Círculo de 
Estudiantes de Ciencia Politice 
(CECIP). Apartado Postal 308, Ad
ministración 25, CP 03400, México 
13, DF, o entregarse personalmen
te en el local del CECIP, cubículo 5 
del Edificio Principal de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 
los participantes anexarán o la 
ponencia sus datos de localización 
(nombre, domicilio, teléfono e ins
titución a lo que pertenece). 

5. la fecha límite para entregar 
ponencias es el 22 de octubre de 
1984. 

6. la evaluación de las ponencias se
rá realizada por los departamen
tos o unidades de ciencia política 
de las instituciones participantes 
y/o por un Comité Técnico integra
do para tal efecto. 

7. Cualquier caso no considerado en 
esta convocatorio será resuelto 
por el Comité Organizador. 

Mayores Informes con César Cansi
no Ortiz, a los teléfonos 593-58-47 y 
593-59-77, de 9:00 a 16:00 h. 

Nota: El Comité Organizador con el 
apoyo de la Dirección General de In
tercambio Académico está en condi
ciones de auxiliar con los gastos de 
hospedaje de los profesores de pro
vincia, mientras que los gastos de 
transportación correrán a cargo de la 
institución que envio. Asimismo, se 
gestionarán albergues económicos 
para estudiantes de provincia intere
sados en participar, yo sea con ponen
cias o como oyentes, pero los gastos 
correrán por su cuenta. 
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Responde al modelo académico y social de la 1 nstitución 

El servicio social conjuga los fines sustantivos de la Universidad 

D el Primer Taller Regional sobre 
Planeación, Programación y 

Evaluación del Servicio Social, Zona 
Centro, resultó un intercambio de ex
periencias entre las diferentes institu
ciones de educación superior del área, 
con respecto tanto a los sistemas admi
nistrativos que cada una emplea para 
el desarrollo de esta actividad, como 
de programas específicos enfocados a 
la comunidad. 

El taller , que se realizó los días 9, 
lO y 11 del presente en Cuernavaca, 
Morelos, fue organizado por la Comi
sión Coordinadora del Servicio Social 
(CCSS) de la UNAM y la Universi
dad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM); se enmarcó dentro del Pro
grama de Colaboración Académica 
Interuniversitaria (PCAI), y estuvo 
apoyado por la Dirección General de 
Intercambio Académico (DGIA) de la 
UNAM; contó con la participación de 
responsables del servicio social de las 
universidades autónomas de Tlaxcala 
(UAT), de Hidalgo (UAH), de F'uebla 
(UAP), del Estado de México (UA
EM), de Querétaro(UAQ),así como la 
Universidad de Guanajuato (UG).Asi
mismo, estuvo presente la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social de 
Instituciones de Educación Superior 
(COSSIES). 

Durante la ceremonia inaugural del 
taller, la física Carmen Tagüeña, di
rectora general de IntercambioAcadé
mico, se refirió al servicio social como 
uno de los mecanismos idóneos con 
que cuenta el estudiantado para lo
grar la vinculación con la sociedad y 
enriquecer los planes de estudio. 

Señaló que dicho taller es resultado 
de la colaboración conjunta de dife
rentes instituciones educativas, y res
ponde tanto a las solicitudes de dife
rentes universidades, como al interés 
de la UNAM por intercambiar expe
riencias en materia de servicio social. 

Por su parte, el ingeniero Leopoldo 
Silva Gutiérrez, coordinador ejecuti
vo de la CCSS, describió al servicio so
cial como una práctica que conjuga 
los fines sustantivos de la Universidad, 
respondiendo de esa manera al mode
lo de universidad académica y social. 

A continuación, el ingeniero Fede
rico García Rodríguez, secretario ge
neral de la UAEM, en representación 
del rector de esa institución. dio la 
bienvenida· a los participantes en el 
taller. Dijo que la experiencia de la 
UAEM en el campo del servicio social 
es una forma de ver esta actividad con 
filosofías renovadas, y resaltó la im
portancia de intercambiar experien
cias en esta materia entre los respon
sables de las diferentes universidades. 

En la ceremonia estuvo presente el 
licenciado Fidel Herrera Beltrán, 
secretario técnico de la COSSIES. 

Objetivos del taller 

Este taller, que se desarrollará des
pués en tres zonas más del país para 
cubrir a todas las instituciones de edu
cación superior adscritas al PCAI, tie-
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• Concluyó el ,"'rimer Taller Regional sobre Planeación, Pro
gramación y Evaluación del Servicio Social, Zona Centro 

• Organizado por la Comisión Coordinadora del Servicio So
cial y la Universidad Autónoma del Estado de More/os, en 
el marco del PCA/ 

Ceremonia inaugural del Primer Taller Regional del Servicio Socul~ Zona Centro. 

ne como objetivo la instrumentación 
de técnicas de aprendizaje para resol
ver problemas de planeación, admi
nistración, programación y evalua
ción del servicio social. 

Asimismo, los objetivos particulares 
son planear actividades para la orga
nización de programas y la adminis
tración del servicio social, consideran
do recursos y necesidades; diseñar es
trategias para instrumentar progra
mas de servicio social; evaluar el con
tenido y desarrollo de los programas, 
y analizar la problemática del servicio 
social en las instituciones educativas 
que participen. 

El taller constituyó un intento por 
lograr un acuerdo unificador de las 
ideas que en materia de servicio social 
se generan en las instituciones de edu
cación superior, y por propiciar accio
nes que tiendan a solucionar de mane
ra coordinada la problemática de esta 
actividad. 

El contenido del taller obedeció a la 
solicitud hecha de antemano por algu
nas instituciones de educación supe
rior y al deseo de transmitir la expe
riencia de la UNAM sobre la adminis
tración y organización en este campo. 

En ese sentido, se abordaron los te
mas de diagnóstico situacional del ser
vicio social, marco jurídico y aspectos 
administrativos, donde se expuso el 
caso particular de la CCSS de la 
UNAM; características de la planea
ción; diseño de programas, y evalua
ción de programas. 

Conclu$Íones 

Asimismo, después de exponer los 
diferentes mecanismos de evaluación 
que aplica cada institución, tanto a 
estudiantes como a programas de ser
vicio social, se concluyó que esta área 
es una de las que mayor interés des
piertan en los responsables del servicio 
social, y se señaló la conveniencia de 
profundizar en este aspecto, en una re
unión o taller posterior. 

Al término del taller, en la ceremo
nia de clausura la M en S Ed. Gloria 
Elena Atayde, secretaria técnica de la 
CCSS, hizo un resumen de los traba
jos, y en representación de todos los 
participantes, el licenciado Fernando 
Camacho Torres, jefe del Departa
mento de Servicio Social de la UAEM, 
subrayó que las aportaciones de esos 
trabajos servirán para vincular mejor 
las labores entre los responsables del 
servicio social. 

A continuación, el licenciado Fidel 
Herrera Beltrán, secretario técnico de 

la COSSIES, hizo un reconocimiento 
a la CCSS, que por medio de su Secre
taría Técnica y Unidad de Proyectos 
Especiales elaboró el material del 
taller y coordinó los trabajos del mis
mo. 

Después felicitó a todos los partici
pantes por el trabajo desempeñado e 
hizo referencia a las políticas del go
bierno federal que dentro del progra
ma de empleo incluyó al servicio so
cial para brindar un apoyo económico 
a los programas y prestadores, en be
neficio del desarrollo de esta activi
dad. 

En seguida, el ingeniero Leopoldo 
Silva entregó constancia de asistencia 
y participación a los responsables del 
servicio social. 

Finalmente, el maestro en econo
mía Antonio Valencia, secretario aca
démico de la Universidad sede, co
mentó que los trabajos del taller re
dundarán en un mejor desarrollo del 
servicio social que, dijo, es una activi
dad revolucionaria que nos ofrece la 
oportunidad de mejorar como mexica
nos y como país. Agradeció la presen
cia de todos, e hizo la declaratoria de 
clausura. 

Los participantes del taller fueron, 
por parte de la CCSS de la UNAM, la 
M en S Ed. Gloria Elena Garza Atay
de y las licenciadas Victoria Aysa Ber
nat, Aurora Montaño Barbosa y Tere
sa González Kuri; por COSSIES, el li
cenciado Rafael Hinojosa Cuéllar; por 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, el licenciado Alberto 
Huerta Porras; por la UAEM, los li
cenciados Fernando Camacho Torres 
y Patricia Becerril Amero; por la 
UAQ, el licenciado Leopoldo Gonzá
lez Pérez; por la UAP, los licenciados 
Socorro Díaz Flores y Sergio Herrera 
Núñez y la arquitecta Margarita Mu
ñiz Quintana; por la UAT, los licen
ciados Rosa María Hilda Bello Pérez, 
Leonila Cruz Pérez y Damaris Ortega 
Corona; por la UAH, los licenciados 
Fernando Navarrete Mendoza y José 
Luis Islas Miranda, y por la UC, el 
doctor Alfredo Aguilera Saldaña. • 

Como conclusiones del taller se 
subrayó la importancia de intercam
biar experiencias sobre sistemas admi
nistrativos, así como desarrollo de 
programas de servicio social en comu
nidades. 

Se~iúu ele tm/Jajo de responwble~ ele/ ~en:icio .~oda/ partidpa11 te~ e11 el taller. 

13 



Trascendentales avances 

La Organización Panamericana de la Salud promueve 
la cooperación técnica entre países en desarrollo 

• El grupo especial de trabajo formado por Argentino, Brasil, 
Colombia, Cubo, México y Venezuela está comf1ietondo lo 
fase de inventario de los recursos disponibles 

• Participo activamente lo UNAM o través del Programo Uní· 
versitorio de Investigación Clínico 

T rascendentales avances logró el 
Programa de Identificación de 

Capacidades Nacionales en Salud pa
ra la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo, promovido por 
la Organización Panamericana de la 
Salud, en el que tuvo una decisiva 
participación la UNAM, a través del 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica. 

Así lo dieron a conocer los doctore~ 
Daniel López Acuña y Claudia de 
León, consultor de la Organización 
Panamericana de la Salud y titular del 
Subprograma de Diagnóstico y Pla
neación de la Investigación del 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica, respectivamente. 

Indicaron que la Organización Pa
namericana de la Salud ha considera
do de especial importancia, dentro de 
sus actividades de cooperación técnica 
y científica, el reforzar acciones enca
minadas a viabilizar la cooperación 
que los países que la integran pueden 
ofrecer al exterior. 

Ello implica, dijeron, una línea de 
trabajo dirigida a canalizar el poten
cial técnico y científico nacional hacia 
su utilización por otros países en de
sarrollo que lo necesiten, tanto en 
América como en otros continentes, 

Para agilizar la cooperación cientí
fica y técnica se requiere un núcleo 
básico de información sobre la oferta 
potencial de cada país en las distintas 
áreas relativas a la salud sobre 
los mecanismos para hacerla 
operativa y las restricciones ,institucio
nales y de recursos que impiden su ins
trumentación. 

Con el objetivo de avanzar en las 
líneas antes descritas, la Organización 
Panamericana de la Salud creó un 
grupo especial de trabajo para la co
operaoión técnica en salud entre los 
países en desarrollo, mismo que se en
cuentra formado por consultores de 
seis naciones latinoamericanas que 
han desarrollado un potencial técnico 
reconocido en el sector, que son Ar
gentina, Cuba, Colombia, Brasil, Mé
xico y Venezuela. 

Las tareas del grupo especial de tra
bajo son las siguientes: identificar y 
analizar la capacidad potencial espe
cífica de cooperación técnica en salud 
de cada país; analizar las restricciones 
y obstáculos para que se produzca la 
cooperación entre países; proponer 
estrategias y mecanismos facilitadores 
de la cooperación; diseñar propuestas 
concretas y específicas de acción, y 
formular recomendaciones sobre el 
asunto al director de la OPS. 

Al iniciar el Programa en enero del 
año en curso, la primera tarea de
sarrollada en México fue la elabora
ción de un inventario de capacidades 
potenciales de cooperación técnica en 
todas las instituciones (tanto del sector 
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salud como de otros sectores que He
van a cabo actividades relacionadas 
con ese campo) . En la realización del 
inventario se contó con la participa
ción de la UNAM a través del Progra
ma Universitario de Investigación 
Clínica. 

Las áreas que han interesado en 
mayor medida en el Programa han si
do la producción de conocimiento e 
investigación; el análisis, disemina
ción y aplicación del conocimiento, o 
sea,lo que se conoce como administra
ción del conocimiento; desarrollo tec
nológico en salud; formación y capa
citación de recursos humanos; admi
nistración, planificación y evaluación 
de servicios de salud; suministro, 
equipos y bienes de capital esenciales 
para la producción de los servicios; 
medicamentos biológicos y reactivos, 
y acciones y programas de control de 
problemas comunes en varios países. 

Próxima publicación del 
inventario 

El inventario de capacidades poten
ciales se encuentra prácticamente 
concluido, y en fecha próxima será 
publicado en forma conjunta por la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
y la Organización Panamericana de la 
Salud. Actualmente se ha iniciado una 
segunda fase del Programa de Estímu
lo de la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo, emprendiendo 
un inventario de necesidades priorita
rias de cooperación científico-técnica. 

En el Programa de Identificación 
de Capacidades Nacionales en Salud 
para la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo los otros cinco 
países han avanzado. Hasta el mo
mento Brasil y Cuba cuentan con un 
inventario detallado, en tanto que Co-

/ . 0 .1 doctores Claudia de l.eán y Danieii.IÍpi' ~Acuña expusieronltt importtmt'ia ele/ Programa de 
ldenti{icaciiÍ11 de Capacidade.1 .\ 'acimwle.\ para la Cooperación T émica entre Países m 
Dnarmllo. en i'l cual participó la l".\0-1,'\.1 a trarés del Programa l"nil·ersit¡trio de /nrestigacián 

(.'f ín i ("{/. 

lombia, Venezuela y Argentina traba
jan en el proceso de elaboración de in
ventarios de grandes renglones de co
operación. 

Se espera, agregaron los doctores 
Daniel López Acuña y Claudia de Le
ón, que a mediados del próximo año se 
pueda contar con la versión final de · 
los inventarios de todos los países in
tegrantes del Programa. 

El Programa comprende dos fases: 
la primera de ellas fue el inventario 
de capacidades y la segunda será un 
inventario de necesidades. De ahí se 
desprenderán proposiciones de ac
ciones específicas de cooperación 
entre países. 

Por otra parte, los entrevistados se
ñalaron que en la UNAM la recolec
ción de información se iniciÓ" en el mes 
de agosto y concluyó en septiembre; 
para ello se realizaron entrevistas con 
los directores y secretarios académicos 
de las distintas dependencias universi
tarias involucradas en el área de lasa
lud: facultades de Medicina y de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia; Es
cuela Nacional de Enfermería ·y Obs
tetricia, Facultad de Psicología; es
cuelas nacionales de Estudios Profe
sionales Zaragoza e Iztacala; Centro 
de Investigaciones en Fisiología Celu
lar, Centro de Investigación en 
Ingeniería Genética y Biotecnología.; 
institutos de Investigaciones Sociales, 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, de Biología, 

CE U TES 

de Investigaciones Biomédicas y de 
Investigaciones Antropológicas. 

Luego de las entrevistas, y con los 
resultados obtenidos de los cuestiona
rios especiales, se elaboraron formula
rios informativos sobre líneas de tra
bajo de cada dependencia, productos 
específicos de las líneas de trabajo que 
pueden ser ofrecidas a los países en de
sarrollo y necesidades existentes. 

Además, en cada una de las instan
cias se elaboró otro formulario infor
mativo sobre programas para capaci
tación del personal que puede ofrecer 
cada una de las dependencias univer
sitarias. La coordinación de todo este 
trabajo dentro de la Universidad selle
vó a cabo bajo la supervisión de los 
doctores Jaime Martuscelli, coordina
dor de la Investigación Científica, y 
Antonio Velázquez Arellano, director 
del Programa Universitario de Investi
gación Clínica. 

Finalmente, precisaron los entrevis
tados que el inventario de capacidades 
no es sólo un listado de proyectos de 
investigación o de trabajos de las insti
tuciones, sino que es un inventario de 
líneas de trabajo y productos específi
cos de cada una de ellas que pueden 
ser ofrecidos como cooperación a otros 
países. La información obtenida será 
de utilidad no sólo para otras na
ciones, sino también al interior del 
territorio nacional para todas las insti
tuciones que se ocupan de la salud. 

Taller sobre verificación de la 

calidad de los servicios médicos 

El Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud ha 
organizado el Taller sobre verificación de la calidad de los servicios mé· 
dicos,que se llevará a cabo del3 al7 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h, en 
las instalaciones del propio centro. 

El objetivo de este taller es analizar los diferentes instrumentos, 
procedimientos y enfoques actuales en dicho tema, tendentes a la eleva
ción de la atención médica. Está dirigido a médicos con experiencia en 
cargos administrativo- directivos, en servicios de atención médica. 

Para informes e inscripciones comunicarse a los teléfonos 554-85-13 
y 554-86-55, o presentarse en el CEUTES, Presidente Carranza 162, Co
yoacán. 
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A través de actividades académicas 

La Universidad promueve el conocimiento científico del deporte 

E n la UNAM la actividad deporti
va es promovida entre la comuni

dad universitaria desde un punto de 
vista educativo y como un valioso 
agente para preservar y fomentar la 
salud, manifestó el doctor Humberto 
Muñoz García, director general de 
Asuntos del Personal Académico, 
quien en representación del doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de esta 
Casa de Estudios, inauguró el Segun
do Congreso Internacional de Educa
ción y P·rácticas para la Salud. 

En el acto, realizado en el Audito
rio "Maestro Carlos Pérez del Toro", 
de la Facultad de Contaduría y Admi
nistración, el doctor Muñoz García 
destacó el trabajo realizado por la Di
rección General de Actividades De
portivas y Recreativas, que ha dado 
ya resultados cualitativos y cuantitati
vos en los aspectos físico y deportivo, 
así como en los de educación y salud, 
lográndose de esta forma una com
prensión científica de las actividades 
deportivas. 

Por su parte, el profesor Mario Re
vuelta Medina, director general de 
Actividades Deportivas y Recreativas, 
indicó que a través del Sistema de 
Educación y Prácticas para la ·salud 
la dependencia a su cargo ofrece un 
bienestar integral por medio de la ac
tividad físico-deportiva. Para llevar a 
cabo esta er_¡presa es necesario propi
ciar y estimular la investigación cien
tífica y el desarrollo de actividades 
académicas relacionados con el depor
te, con el objetivo de conjuntar esfuer
zos y acciones que fundamenten y su
peren la práctica metódica del depor-

• Concluye moñona el "Segundo Congreso Internacional de 
Educación y Prócticas para la Salud" 

Como parle del Proyecto .'12 se or~aniz{¡ el "Segrmdo ctmgre.Yo inlemacional de educación y 
prácticas para la !iillud". Durante la sesiút1 inar1~ural el pre.Yidirun e~lrwo iutegrado por los ar
quitectos Javier Pizaio y Emesto Veklsco. el CP Alfredo Ada m, lo~ profe~ore~José l,ui.Y l.úpez y 
Mario Revuelta. los doctores Humberlo .\luñoz. qr1ien hace uso de Úl palabra. y Darvelio Ca:r
laño, así como el maestro Gerardo Portill'O. 

te en el sentido higiénico y pedagógi
co. 

El congreso, que culminará maña
na viernes, ofrece la oportunidad de 
participar de manera abierta en un 
diálogo universal para conformar ide
as y modelos de operación en el terre
no de la investigación y de la informa
ción especializada, lo cual se verá 
reflejado en la excelencia académica, 
que, a su vez, coadyuvará al cumpli
miento de las metas que la dirección a 
su cargo se ha planteado. 

El funcionario explicó que el con
greso se encuentra inmerso en el Pro
vecto No. 32 de la Reforma Universi
taria; en él se circunscribe la tarea de
portiva. Esta actividad -aseveró
forma parte del Sistema Integral de 
Capacitación para los Recursos Huma
nos Especializados en las Actividades 
D'eportivas. 

Señaló que el programa científico 
del congreso por su contenido y es
tructura ofrece a los profesionales re
lacionados con las actividades físico
deportiva, salud y educación, una 

11 O alumnos concluyeron estudios en este nivel 

magna y ágil alternativa de actualiza
ción y superación técnico-científica, 
dado que las actividades que lo con
forman están organizadas de acuerdo 
con disciplinas que guardan estrecho 
vínculo con el deporte, tales como la 
medicina, psicología, sociología, de
recho, antropología, administración, 
pedagogía y comunicación, entre 
otras, así como a los intereses más re
levantes de los profesionales en este 
campo. 

Durante el congreso se realiza una 
intensa actividad académica, pues en 
él se desarrollan seis simposios, dos 
mesas redondas y dieciocho conferen
cias magistrales en torno a las ciencias 
del deporte, así como temas de psico
logía, educación físico-deportiva y ad
ministración. 

Finalmente, hizo notar que por ter
cer año consecutivo la UNAM realiza 
un acto de tal envergadura. Asimismo 
destacó que en él se conjuga la partici
pación de los especialistas más emi
nentes en ese ámbito, tanto nacionales 
como extranjeros, lo cual redundará 
en el desarrollo del Sistema U niversi
tario de Educación y Prácticas para la 
Salud, puntualizó. 

En la inauguración estuvieron pre
sentes el C P Alfredo Adam A.dam, di
rector de la Facultad de Contaduría y 
Administración; el arquitecto Ernesto 
Velasco León, director de la Facultad 
de Arquitectura; el doctor Darvelio 
Castaño Asmitia, director de la Facul
tad de Psicología; el maestro Gerardo 
Portillo, director de la ENAP, y el 
profesor José Luis López, subdirector 
de Educación y Prácticas para la Sa
lud de la DGADyR. • 

Entrega de testimonios a egresados de posgrado de la FCyA 

• Sólo con traba¡o los universitarios responderán a la con
fianza que la UNAM y el país han puesto en ellos 

L a Facultad de Contaduría y Ad
ministración entregó testimonios 

a alumnos que concluyeron sus estu
dios en las tres maestrías y en las dos 
nuevas especialidades que se imparten 

en el área de posgrado de ese plantel. 
Durante el acto efectuado en el Au

ditorio "Maestro Carlos Pérez del To
ro" de la FCyA, el CP Alfredo Adam 
Adam, director de esta facultad, seña-

Aspecto general de la ceremm1ia et1 /¡¡que se et~lregamfl reconocimienlm a alwmros rle po.ygra
do lf14f' concluyerot~ srlll estr.1dios efl /¡¡ FCyA. 
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ló que uno de los objetivos de la referi
da División de Estudios de Pos grado es 
formar profesionistas de excelencia 
capaces de enfrentar los retos que la 
sociedad presenta; sólo a través del 
trabajo, dijo, los universitarios res
ponderán a la confianza que la Insti
tución y el país han puesto en ellos. 

Las maestrías y las especialidades 
que se ofrecen en la FCy A responden 
a los requerimientos que el desarrollo 
del país plantea y los egresados del 
posgrado están capacitados para res
ponder a estas demandas; ellos son 
portadores de la labor académica y de 
investigación que se lleva a cabo en la 
Universidad, precisó. 

Manifestó que no tienen pretexto 
para no cumplir con su trabajo, el 
cual deben realizarlo con eficiencia y 
dinamismo, pues sólo así devolverán a 
la sociedad lo que ésta ha destinado 
para su preparación. Las disciplinas 
impartidas en la facultad responden 
no sólo a los intereses de los adminis
tradores o contadores, sino que abar
can variadas especialidades; por ello, 
entre los 110 egresados de posgrado se 
encuentran también médicos o actua
rios . 

Finalmente, exhortó a los alumnos 
a que obtengan su grado y orienten sus 
conocimientos hacia el desarrollo na-

cional, con lo que beneficiarán a la 
UNAM y al país. 

El maestro Ricardo Varela Juárez, 
jefe de la División de Estudios de Pos
grado de la Facultad de Contaduría y 
Administración, indicó que la división 
se ha propuesto, desde que inició su 
labor docente en 1968, abordar no 
sólo lo referente a la investigación y a 
la docéncia, sino que se ha buscado el 
aspecto técnico de la ciencia. Esto ha 
sido posible, dijo, gracias al estímulo 
de las autoridades de la facultad y a la 
confianza y libertad de cátedra que en 
ella existen. 

Los egresados de posgrado se incor
porarán al desarrollo del país, unos a 
través de las masas críticas y otros en 
las altas directivas de las ·empresas; 
pero todos ellos con el común denomi
nador de servir a una sociedad que, en 
momentos de crisis como los que aho
ra vive, requiere de soluciones origi
nales; es aquí en donde los universita
rios deberán demostrar su valentía y 
valerse de sus conocimientos, subrayó 
el maestro V arela J uárez. 

Por último, destacó el interés de los 
estudiantes de posgrado e hizo alusión 
también al apoyo de los familiares y 
amigos de los egresados, quienes con 
su comprensión y apoyo coadyuvaron 
al éxito de los egresados. 

(Pasa a la pág. 35) 
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Universidad y Ciencia 

Razones fisiológicas del 
diferente rendimiento físico 

de hombres y mujeres 

La discusión sobre sí el varón tie11e 
mayor capacidad física que la mujer 
para realizar ciertos deportes es an
cestral. Actualmente existen algunos 

S in necesidad de análisis profun
dos salta a la vista una diferencia 

notable en las tallas entre los dos se
xos. Sin importar la raza, los hombres 
suelen ser un 7% más · altos que las 
mujeres. Aunque los niños y niñas son 
aproximadamente iguales hasta la 
edad de diez años, hacia los 13 las di
mensiones corporales de los niños su
peran en un 10% a las de las niñas ex
cepto en las caderas, comenta Carmen 
Sánchez ,del Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia,sobre un 
artículo aparecido en la revista New 
Scientist de agosto de 1984. 

En resumen, el crecimiento en el 
varón da por resultado caderas angos
tas, hombros anchos y brazos largos. 
En cambio en las mujeres la pelvis es 
mucho más ancha que en el hombre. 
Esto es muy importante porque tiene 
dos efectos estructurales sobre las pier
nas. Por una parte determina la for
mación de una curvatura del fémur 
hacia la rodilla (lo cual es una de las 
razones por lo que muchas mujeres sa
can los talones al correr), y además 
provoca que se forme una línea de 
fuerza muy pronunciada en las muje
res a la manera de una cuerda de arco 
desde la rodilla hasta la parte alta del 
fémur y que muchas veces al correr 
hace que las rodillas rocen con el 
muslo, lo que puede ser muy doloroso. 

Por otra parte hay diferencias rela
tivas en el ancho de los hombros, tórax 
y caderas que resultan en un centro de 
gravedad más bajo en las mujeres-, que 
les confiere mejor equilibrio (de hecho_ 
en la gimnasia olímpica la barra de 
equilibrio en un ejercicio femenino). 

Las diferencias en la longitud de los 
brazos, particularmente en los an
tebrazos, son muy marcados. El an
tebrazo, más largo en el hombre, le 
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esl udios fisiológicos y bioquímicos que 
establecen y explican las diferencias 
en el desempeño de ciertas actividades 
atléticas entre los sexos. 

confiere muchas ventajas biomecáni
cas en el balanceo. Esto es de todos co
nocido en los juegos con raqueta o en 
los deportes en los que se arroja algún 
objeto donde la velocidad terminal de 
la mano o de la cabeza de la raqueta 
determina la velocidad del objeto que 
se arroja. 

Otra diferencia notable en los bra
zos es el mayor desarrollo del cartílago 
lateral llamado húmero epicondolar 
en el varón, lo que determina que sus 
brazos sean más rectos que los de las 
mujeres, que tienen un mayor ángulo 
de carga. El ángulo de carga es el án
gulo que hace la parte inferior del 
brazo con la superior cuando los bra
zos cuelgan libremente con las palmas 
de las manos hacia adelante. Este án
gulo afecta el movimiento de lanza
miento y es lo que probablemente ha
ce que muchas mujeres lancen con 
"brazo redondo". De esta forma, las 
lanzadoras de jabalina se alejan más 
de las marcas masculinas,peroen cam
bio las lanzadoras de disco se acercan 
mucho a las marcas masculinas por su 
gran flexibilidad espinal, que les per
mite mayor rotación. 

Metabolismo 

Se han detectado también diferen
cias en el metabolismo de ambos se
xos. Las mujeres tienen un mayor por
centaje de grasa, lo que junto con una 
menor masa muscular y una menor 
capacidad de transporte de oxígeno les 
confiere una desventaja real en 
muchos deportes. Para tener una idea 
de la diferencia en grasa corporal, 
pensemos que uri adolescente del sexo' 
masculino suele tener un 12% de gra
sa y una mujer de la misma edad un 
26% . Si se trata de atletas y gimnas-

Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

tas, en los hombres hay de 5 a 7% de 
grasa, mientras que las atletas no 
tienen menos de 16 %. Aquí hay que 
hacer notar que muchas deportistas 
tienen un umbral de grasa corporal de 
16 a 18 %, bajo el cual muchas dejan 
de menstruar; cuando aumenta la 
grasa corporal se restablece esta fun
ción. Este fenómeno parece indicar 
que la grasa es un activador hormo
nal. Las diferencias en grasa tienen 
fuerte influencia sobre la actividad 
física. Aunque por una parte ésta es 
una "desventaja" del cuerpo femeni
no, por otra le confiere mayor poder 
de sobrevivencia en situaciones extre
mas, como en naufragios. Las mujeres 
tienen, por ejemplo, una mejor pro
tección contra el frío y una mejor flo
tación, lo que se demuestra en la nata
ción a ultradistancias; diez de las me
jores nadadoras "cruza canales" son 
mujeres. 

También existen diferencias en los 
fluidos corporales; en el hombre hay 
un 60% de agua y sólo un 50 % en la 
mujer. Y aunque el agua disponible 
para los hombres es mayor, éstos su
dan a altas velocidades. En cambio un 
gran porcentaje de mujeres tiende a 
sobrevivir en situaciones extremas de 
falta de agua, ya que conservan me
jor el líquido corpóreo. 

También hay variaciones en el vo
lumen sanguíneo. En general, el 
hombre tiene un volumen de 5 a 6 
litros y la mujer de 4 a 4.5; los 
hombres tienen 5 x 10(;mm3de glóbulos 
rojos y las mujeres 4.5 x 10(;. El pará
metro crítico es la cantidad de he
moglobina por unidad de volumen de 
sangre, ya que define la capacidad de 
transporte de oxígeno. Así, al realizar 
ejercicio submarino en un mismo nivel 
de profundidad, para asimilar un litro 
de oxígeno el hombre requiere 8 litros 
de sangre y la mujer 9 litros. 

Esta desventaja de tener baja capa
cidad de transporte de oxígeno se 
podría compensar si se tuviera un co
razón más grande, pero las mujeres 
tienen corazón pequeño, en relación 
a su tamaño corporal. 

También en los volúmenes pulmo
nares y en otros parámetros respirato
rios las mujeres están 10% por abajo 
de hombres del mismo peso y edad. 
Esto se refleja en parte en el hecho de 
que el hombre, por tener mayor talla, 
tiene bronquios más anchos que favo
recen el flujo de aire dentro de los pul-

mones. Por todo esto es posible afir
mar que las mujeres tienen "desventa
ja" respiratoria relativa frente al 
hombre. Aunque la mujer es capaz de 
saturar de oxígeno la hemoglobina en 
sus arterias -y esto contrarrestaría su 
menor capacidad respiratoria:- no_ 
puede transportarlo con toda eficien
cia al resto del cuerpo. 

Paradójicamente las mujeres se acli
matan más rapidamente a la altitud 
que los hombres. Esto se explica en 
parte porque poseen más grasa corpo
ral, lo que les confiere una cierta 
"compensación" a la menor capaci
dad respiratoria. Así, el parámetro 
más importante en el contexto del es
fuerzo respiratorio es el llamado máxi
mo poder aeróbico y representa la más 
alta utilización de oxígeno que un in
dividuo puede hacer a nivel del mar. 
Los rangos más altos que se han re
gistrado son 85 ml!kg/min en algunas 
mujeres. Lo más notorio es que si se 
toma en cuenta la acción de la grasa 
corporal y se incluye una corrección 
por sus efectos, ambos sexos muestran 
el mismo valor promedio: 71.1 
ml!kg/min de oxígeno. 

Finalmente, las mujeres son más 
aptas para utilizar la grasa aeróbica
mente como fuente de energía, cuan
do escasea otra fuente. Esto confiere 
una mayor resistencia a la mujer ante 
ciertos esfuerzos prolongados. 

Todas estas observaciones indican 
que actualmente se tiene un conoci
miento muy amplio del comporta
miento fisiológico durante el ejercicio 
y comprueban lo obvio: que de hecho 
existen diferencias físicas marcadas 
entre los dos sexos, que hacen a uno u 
otro más apto, alternativamente, al 
realizar diferentes tipos de deportes. 

No hay que olvidar, sin embargo, 
que la información que he~os man,e
jado se ubica en las medias estadis
ticas de cada grupo, y que en las ex
cepciones en los dos grupos es donde se 
encuentran los y las grandes atletas de 
hoy en día. Recordemos además que 
varias de las campeonas actuales 
superan con facilidad las marcas de 
muchos atletas varones del pasado. 
Ningún corredor de 100 metr?s pla?os 
de hace cincuenta años habna cre1do 
que su tiempo sería ridículo junto al 
de una mujer actual. En fin... • 
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Su estudio, fundamental para fa población 

La Cuenca de México contiene aún abundantes recursos acuíferos 
• Entrevisto al doctor Jeon Tomosz.ewski, del Ministerio de 

Educación Superior de Polonia, quien realizo trabajos de in
vestigación en el Instituto de Geología 

L a situación de la Cuenca de Méxi
co resulta ser privilegiada , ya que 

posee una característica muy particu
lar debido a las fuentes de abasteci
miento subterráneo con que cuenta . 
Varias capitales en el mundo, o ciuda
des grandes, se encuentran localizadas 
en las cercanías de un río, pero, como 
en el caso de Varsovia, el agua del río 
no es potable y por lo mismo implica 
un procesamiento previo a su consu
mo, señaló el doctor Jean Tomaszews
ki, en entrevista concedida al Centro 
Universitario de Profesores Visitantes. 

En el caso de la Ciudad de México, 
una de las cinco más pobladas del 
mundo y cuyo requerimiento de agua 
potable es cuantioso, no existe ningún 
río cercano a la zona urbana; sin em
bargo, existen aguas dulces subterrá
neas, posibles de aprovechar y cuya 
calidad es bastante buena. Estas aguas 
se encuentran localizadas a poca pro
fundidad, y se han empleado, tanto 
para consumo, como para riego desde 
tiempos anteriores a la Conquista. Lo 
interesante es que no se hayan agota
do aún, pues como resulta lógico de 
comprender, su consumo se ha incre
mentado considerablemente con el 
transcurso del tiempo debido al creci
miento de la ciudad. 

Sabemos, indicó el doctor Tomas
zewski , que estas aguas subterráneas 
existen en cantidades considerables en 
la Cuenca de México, por lo que se de
be tener un conocimiento adecuado 
de la situación hidrogeológica del área 
e investigar las causas que originan su 
existencia, así como su permanencia . 

En opinión del doctor Tomaszews
ki, es necesario profundizar en las in
vestigaciones y ampliar el conoci
miento en cuanto a la circulación de 
las aguas subterráneas y de las aguas 
superficiales localizadas en la Cuenca 
de México. 

Hemos dirigido nuestra atención, 
dice el investigador, a estudiar las áre
as más importantes: el Iztaccíhuatl, el 
Popocatépetl, la Sierra Nevada y la 

Sierra Chichinautzin, en el sur de la 
Ciudad de México,las cuales represen
tan una gran importancia desde el 
punto de vista hidrogeológico, pues al 
ser más abundantes las lluvias en las 
partes altas, como las montañas y sie
rras que rodean al Distrito Federal y 
dado a las especiales características de 
la tierra y las rocas (volcánicas y de ti
po basáltico), el agua no forma ríos, 
sino que se infiltra en la tierra, siendo 
muy posible que el agua venga hacia 
la Cuenca de México para formar los 
depósitos lacustres profundos que 
existen. 

Al preguntar sobre los efectos que 
acarrea la extracción de agua en la 
ciudad, el investigador explica que la 
situación es co~plicada en lo que al 
panorama geológico e hidrológico res
pecta, debido a que el centro de la 
ciudad, al estar localizado en un lago 
de agua vieja, en el que se encuentran 
depósitos lacustres muy profundos, 
tiende a hundirse debido al bombeo 
de los mismos. Se realiza, de hecho, un 
cierto control dentro del área urbana, 
con el objetivo de limitare] bombeo y la 

é.l doctor lean Tomas;::,ewski Sackohi;::,, del Ali11isterio de Educació11 
Superior de Polonia, se encuentra, co11w profesor visitante, realizando es
tudios para el Instituto de Geolog(a de la UNAM sobre la situación Hidro
geológica de la Cuenca ele Mhico, particularmente er1 aguas subterrá
neas. 

En entrevista concedida al Centro UnitA'rsítario de Profesores Visi
tantes serialó la importancia de la irwesfigación sobre esta problemática. 
La Ciudad de México cuenta, dijo, a pesar de su sub repoblación, con múl
tiples mantos acuíferos subterrá11eos, los cuales es posible aprovechar por 
su buena calidad y porque se localizan a poca profundidad. 

Ooctor Jeu11 TomtH:eu·,J..i. 

perforación, y para mantener un cier
to ritmo de extracción, evitando así el 
tener que llegar a profundidades ta
les, que representaría una mayor 
complejidad, además de que estos de
pósitos pueden tener un periodo de 
reciclaje hasta de 40 ó 50 años .. 

El problema de hundimiento atañe 
más a los especialistas en mecánica de 
suelos, lo que nos interesa coPocer, 
desde el punto de vista hidrogeológi
co, es de dónde viene el agua y por 
qué se lleva a cabo el bombeo de los 
depósitos lacustres, siendo que existen 
aguas subterráneas que se han venido 
utilizando desde hace aproximada
mente 50 años y aún se conservan 
grandes depósitos a diferentes niveles. 
Lo idóneo sería, en todo caso, locali
zar las zonas donde la perforación de 
pozes resulte más viable. 

Es necesario, a su vez, estudiar 
cuidadosamente los· periodos durante 
los cuales existen mayores reservas de 
aguas subterráneas y su localización, 
puesto que en ocasiones se abren pozos 
y se hacen bombeos en zonas donde no 
se encuentra el recurso, además de 
qne se corre el riesgo de destruir con
ductos acuíferos. 

Nos · corresponde ahora averiguar 
cómo es que cambian las condiciones 
existentes por la influencia del bom-
13eo y las obras que constantemente es
tá realizando el hombre, ya que la ac
ción que éste ejerce sobre el recurso es 
determinante. De hecho, se ha visto 
afectado a lo largo de su historia por 
la construcción de casas y edificios, y 
sobre todo, con la pavimentación de 
las calles, ya que se impide la infiltra
ción de las aguas de lluvia, conducién
dose éstas hacia canales de aguas 
negras y desperdiciándose así, su po
sible utilización. • 

Profesores visitantes 

El doctor lstvan Juhasz,deloTech 
University Budapest, Hungría, vi 
sitará el Instituto de Matemáticas 
para impartir la conferencia Car· 
dinales Topológicos. 

Periodo de estancia: del 23 de oc
tubre al lO de noviembre. 

Informes: doctor Adalberto García 
Máynez, teléfono : 550-59-25. 

El doctor Francolse De la Porte , 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas de Francia .. visita el lns-
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tituto de Investigaciones Históri
cas para realizar una investiga
ción sobre Matlazahuatl y Guada
lupe Hidalgo, 1737. 
Periodo de estancia: hasta diciem
bre 1984. 

Informes: maestra Virginia Gue
bea, teléfono: 550-52-15, extensión 
3397. 

El doctor J.R. Shah , de la Universi 
dad Sadar Patel , India, visita la 
Facultad de Químico para realizar 
una investigación -conjunto en el 

área de compuestos de coordina
ción. 
Periodo de estancia: hasta el 31 
de octubre 
Informes: doctor Hugo Torrens, te
léfono: 548-02-49. 

El doctor Aleksauder Wañhowshi, 
del Instituto de Química de la Uni
versidad de Polonia, visito la Divi 
sión de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Química para impartir 
un curso sobre Alimentos. 
Periodo de estancia: hasta no
viembre de 1984. 

Informes: doctor Jesús Valdez Fé
lix, teléfono: 550-91-96. 

- El doctor Huvent Baxelaire, de la 
Universidad Luis Pasteur Strasbur
go , Francia , visita el Instituto de 
Geografía paro realizar una inves
tigación sobre Geomorfología. 

Periodo de estancia: hasta di
ciembre de 1984. 

Informes: maestro Rubén Sán
chez , teléfono : 550-52-15, exten
sión 4295. 
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Abarco los órdenes ético, ecológico y socioeconómico 

La conservación de los mamíferos marinos, en relación con 
11 ( omo profesionistas de la 

biología, en un país en vías de 
desarrollo como México, estamos 
conscientes de que la degradación de 
los recursos na~urales renovables es 
ante todo una consecu~ncia del des
pojo al que han sido sometidos histó
ricamente nuestros países" . 

Al dictar su ponencia la conserva· 
ción de los mamíferos marinos en Mé· 
xico, con especial referencia a la ba· 
llena gris, el doctor Anelio Aguayo 
lobo, profesor del laboratorio de 
Vertebrados de la Facultad de Cien
cias, declaró lo anterior, agregando 
que el científico R.S. Olivier planteó 
en 1981 que "esa degradación es el 
problema ecológico más grave que 
enfrentan los países de América lati
na y del Caribe, porque del uso efi
ciente de esos recursos depende el 
futuro de nuestras naciones. Su de
gradación empobrece a los países y 
envilice al medio ambiente. En la pér
dida de ese incalculable patrimonio 
no solamente han actuado y siguen 
actuando negativamente los agentes 
económicos de la dependencia y de la 
libre empresa, sino que confluyen 
elementos culturales y socioeconómi
cos generados en el subdesarrollo". 

La conservación de los mamíferos 
marinos se deberá situar entonces 
señaló el doctor Aguayo Lobo, dentr~ 
del aspecto global de la conservación 
de los recursos naturales. Los conser
vacionistas y ecologistas deben estar 
conscientes de que, tanto la conser
vación como la ecología, son tareas 
científicas, técnicas y políticas. 

El doctor Aguayo Lobo planteó que 
el principio fundamental de la conser
vación debe ser el empleo racional 
del entorno físico y el aprovechamien
to eficiente de los recursos natura
les, unidos a la transformación del 
medio con miras a me¡orar las condi
ciones de vida de la sociedad huma-
na. 

Utilidad de los mamíferos 

mannos 
El especialista hizo referencia a un 

trabajo suyo anteriormente realiza: 
do, en donde expresa: "Desde hace 
unof)>,OOO años el hombre ha venido 
haciendo uso de los mamíferos mari
nos como fuente de proteínas, gra
sas, cueros, pieles y huesos. La carne 
de ellos se ha empleado como ali
mento directo del hombre o de otros 
animales. De la grasa se ha obtenido 
aceite comestible y/ o lubricante, 
también margarina y jabones, así co
mo productos farmaceúticos. Algunas 
vísceras han sido fuente de vitami
nas, y de las glándulas endócrinas se 
han obtenido varias hormonas. De los 
huesos se han obtenido harinas, ferti
lizantes y minerales, como calcio y 
fósforo. La piel se ha empleado en 
peletería y el cuero en trabajos de 
talabartería". 

Por otra parte, señaló el ponente 
que también se han empleado como 
animales de entretenimiento en algu
nos espectáculos públicos, en circos, 
zoológicos y acuarios; en turismo co-

la sobrevivencia humana 

• Se caracterizan por su alto grado de inteligencia y 
su "amistad" con el hombre • Contribuyen o mante
ner lo estabilidad y diversidad del ecosistema marino 
• Son fuente de proteínas, grosos, pieles y múltiples 
materias primos de/as industrias alimentario y farma
céutico, entre otros 

mo atracción para fotografiarlos y fil
marlos en su medio natural. En cauti
verio se han utilizado como animales 
éle experimentación; así como en es
tudios fisiológicos generales, de neu
rofisiología, conducta, aprendizaje y 
comunicación, 

Al respecto citó el informe del doc
tor B. D. Lluch, en donde se especifico 
que "entre los antiguos habitantes de 
América era común el uso de produc-

ros marinos poro su alimentación y 
artesanía, y no sólo se aprovechaban 
los peces, sino que se llegaron a ca
zar mamíferos, como es el caso del 
lobo marino, que fue cazado en abun
dancia en las costas de Baja Califor
nia, Sonora y Si na loa". Asimismo "en 
la colonización europea la cazo local 
fue reemplazada por una industriali
zación de la especie, con el objetivo 
de producir aceite. 

"Posteriormente, cazadores de fo-
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cas y balleneros sin suerte, norte
americanos por lo general, se dedico
ron a lo captura de pinípedos , para 
extraer su aceite y pieles . Entre 1860 
y 70 se obtuvieron miles de barrillas 
de aceite de lobo marino en Califor
nia y Baja California . la última explo 
tación comercial parece haberse lle
vado o cabo entre 1940 y 1955 por 
compañías norteamericanas para la 
obtención de aceite , piel y carne para 
alimento de animales". 

Además dijo el doctor Aguayo que 
se tiene conocimiento , por informa
ción proporcionada por los pescado
res artesanales del noroeste del país, 
que desde hace muchos años ellos 
vienen usando la carne de delfines, 
lobos marinos, focas y elefantes ma
rinos como carnada para la captura 
de tiburones. Es posible que la desa
parición de la foca fraile, en el Caribe 
mexicano y en otros países vecinos, 
se haya debido a la práctica de los 
pescadores de usar la carne de este 
mamífero como carnada en la pesca 
de la langosta, y por el deterioro del 
ambiente debido a la extracción del 
petróleo. 

El ponente informó que los países 
en los cuales ha existido una mayor 
tradición en la caza y aprovechamien· 
to de los mamíferos marinos son los 
de Europa, Estados Unidos y Canadá, 
algunos del Caribe y de Sudamérica; 
otros tantos de Africa, Asia y 
Oceanía. 

En México, dijo, hasta donde seco
noce no ha existido una tradición en 
lo captura y aprovechamiento de los 
mamíferos marinos, con excepción 
del uso de la carne de manatí en el 
área del Atlántico y Caribe mexicano. 
Pero no se descarta que los habitan
tes de Boja California hayan de
sarrollado actividades balleneras. 

Consert'aci(m de los 
mamíferos marinos en 

México 

Desde los primeros intentos por 
conservar los mamíferos marinos, 
México manifiesta su postura favo
rable. Así,cuando se realiza el 24 de 
septiembre de 1931 la Primera Con· 
vención para la reglamentación de la 
caza de la ballena, en Ginebra, por 
América latina estuvieron México y 
Colombia. 

Por otra parte, en la convendón del 
1 O de diciembre de 1933 se prohibió la 
captura comercial de la ballena "fran
ca" y se propusieron restricciones ge
nerales paro la captura de las otras 
especies de ballenas. 

En 1937 las naciones balleneras dan 
otro paso, al incluir entre las especies 
protegidos a la ballena gris, en el 
marco de lo Primera Convención ba· 
llenera. En 1938 se agregó la prohibi
ción de la captura pelágica, en el he
misferio sur, de la ballena "joro
bada", y se estableció un área "san
tuario" en las aguas antárticas para 
todas las especies de ballenas comer
ciales en tonto que se creaba la Comi
sión Ballenera Internacional, en 1946, 
a lo que México se adhirió en 1949, 
señaló el doctor Aguoyo. 
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lo consecuencia del primer intento 
de protección de lo ballena gris, en 
1937, fue la protección efectivo de 
eso especie desJe 1946, y bajo los le
yes mexicanas o partir de junio de 
1949. 

Posteriormente, el gobierno de Mé
xico ha declarado refu~ios para la 
ballena gris a las principales lagunas 
de reproducción en la costa occiden
tal de lo península de Boja California: 
Ojo de Liebre , el 14 de enero de 1972; 
San Ignacio, el 16 de julio de 1979; 
Guerrero Negro y Monuelo, el 28 de 
marzo de 1980. 

"Nosotros estamos de acuerdo en 
que México mantengo su politice con
servacionist.a en favor de los mamífe
ros marinos, pero en el sentido que 
ella significa protección o los espe
cies roras, poco abundantes y amera
zedas de extinción, por uno porte, y 
por otra el aprovechamiento racional 
de las especies más abundantes y 
productivas", afirmó el profesor uni
versitoriy. 

Objetiros éticos, ecológicos 
y socioeconórnicos 

Más adelante expuso que los obje
tivos principales acordados poro lo 
conservación de los mamíferos son, 
de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas poro lo Agriculturd y· 
lo Alimentación (FAO). éticos, ecoló
gicos y socioeconómicos. 

Entre los objetivos éticos figuran 
respetar la vida de los mamíferos ma
rinos por su grado de inteligencia y 
por su amistad demostrada hacia el 
hombre, y aumentar las posibilidades 
de sobrevivencia de estos animales. 
los objetivos ecológicos son: mante
ner la estabilidad y diversidad del 
ecosistema marino y la capacidad de 
las poblaciones de los diferentes es
pecies para sobrevivir durante los 
fluctuaciones ambientales, entre 
otros. Y en los objetivos socioeconó
micos están el de ayudar a mantener 
la economía de subsistencia de algu
nos pueblos primitivos, proporcionar 
animales paro experimentar en el 
ámbito científico y promover la do
mesticación de los mamíferos mari
nos como futura fuente de alimento y 
como animales de trabajo. 

Advirtió que estos objetivos de con
servación se deben orientar o largo 
plazo para la sobrevivencio de las es
pecies animales y de la sociedad hu
mona. 

En consecuencia, instó, sería desea
ble una coordinación efectiva entre 
las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Ecología, de Pesco, de Turismo y de 
Marina, para lograr estos propósitos. 

Además, se debería conocer la 
político de desarrollo para la región 
planificada por Petróleos Mexicanos, 
pues el deterioro ambiental que trae 
consigo lo exploración y explotación 
petroleras, es sin dudo un factor limi
tante para el funcionamiento de esos 
lugares como parques nocionales, 
puntualizó. 

Antes de que dictara s4 conferen
cia el doctor Aguoyo Lobo se inauguró 
la exposición pictórico Las aves rapa· 
ces en México, que formo porte del 
Taller de Zoología de Vertebrados 
que se está llevando a cabo en lo Fa
cultad de Ciencias y que finalizó el 
sábado 6. • 
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Problema mós agudo que el de la contaminación de la atmósfera 

La erosjón abarca actualmente el 40% del 
territorio nacional 

• Existen métodos muy simples para evitarla que datan de la época prehispónica 
• En el país se realizan estudios ecológicos a nivel teórico, pero faltan soluciones prácticas 

M ientras que existe una gran pre
ocupación por la contaminación 

que producen los \ ehículos automoto
res en el Distrito Federal la erosión 
el problema más agudo 'de México: 
abarca ya el 40% del territorio na
cional sin que se haga nada por impe
dirlo, afirmo el doctor Carlos V áz
quez Llanes, del Centro Universitario 
de Comumcación de la Ciencia. 

En la conferencia que sustentó en el 
auditorio de la Librería Universitaria 
de Insurgentes Sur sobre La ecología y 
los ccólogos, el doctor Vázquez Llanes 
dijo que no hay muchos ecólogos que 
conozcan soluciones a los problemas 
prácticos y las sepan aplicar. La 
mayoría, de los pocos que hay, se de
dican a la investigación. Hacen cien
cia, pero a nivel teórico; no saben re
solver los problemas. 

Así, sin que se tomen las medidas 
necesarias para evitarla, se está dando 
una alteración drástica del ambiente, 
aun cuando existen soluciones muy 
simples para este problema, precisó el 
conferenciante. 

Al hacer un análisis de la situación 
que priva en el territorio nacional, el 
doctor Vázquez explicó que éste posee 
una gran variedad de regiones ecoló
gicas; hay zonas en las que se dan he
ladas que hacen que la temperatura 
llegue a niveles bajo cero; otras en las 
qlie hay mucha humedad debido a 
que llueve de 8 a 10 meses en el año, y 
otras más donde puede dejar de llover 
en varios años. 

Estas características, y la existencia 
de montañas y cordilleras, dijo, han 
generado diferentes tipos de vegeta
ción, que van desde los bosques de 
coníferas en las altas montañas, hasta 
los chaparrales,en los bosques medi
terráneos; pastizales de diversos tipos, 
selvas y desiertos. 

Sobre esta diversidad de condi
ciones ecológicas, en donde se da una 

Oocror Cario' 1 ti~quer. 1./wll''· 

gran variedad de flora y fauna, señaló 
el especialista, se tiene información 
muy deficiente. 

Por ejemplo, indicó, en las zanas 
húmedas existen.numerosos manglares 
que tienen una altísima tasa de pro
ducción de materia orgánica que sirve 
de alimento a los peces y a los molus
cos que pueblan las lagunas pesque
ras. La falta de conocimiento del im
portante papel que desempeñan en es
te aspecto ha causado que se estén 
destruyendo para convertirlos en 
potreros. 

Los pantanos, que son albergue de 
numerosa fauna, han sido destruidos 
casi en un cincuenta por ciento' en la 
zona de Tabasco. 

Por otra parte, indicó, las selvas al
tas que ocupaban del 10 al 14 % del 
territorio mexicano, se han reducido 

en la actualidad a ~o!,unente un 5% 
localizado en lm t'staJo~ Je Chiapa~ y 
Cam¡wehe. 

Los estudios realizados 
son in.suficientes 

El problema sigue siendo el mismo. 
Ilay algunos t~studios al respccto,pero 
no los suficientes para orientar sobre 
una explotación adecuada y la forma 
de permitir la regcneracion de los ceo
sistemas. Sobre las sabana~. que ocu
pan suelo húmedo. no existe tampoco 
información, y se emplean especial
mente para la ganadena. Los bosques 
caducifolim han sido destruidos, por 
su clima benigno, para dedicarlos al 
cultivo del café o de cereales. 

Por lo que respecta a los bosques de 
pinos, señaló. debido a qne en nueslo 
país tienen gran extensión, existen 
todada cuatro graneles zonas. Sin em
bargo, la fuerte tala a la que han sido 
sometidos los ha dañado considerable
mente, especialmente por el Jifundi
do sistema de la quema que acaba con 
los retoños impidiendo la regenera
ción natural. 

En nuestro territorio hav también 
pastizales de altura que o~upan pe
queñas extensiones en los \·olcanes de 
México, así como tambien campos de 
lava. En ellos se dan una flora ,. una 
fauna muy especiales, poco ·cono
cidas. 

En las zonas tropicales Secas ha~ 
bosques caducifolios que ocupan 
grandes extensiones junto al Pacífico, 
desde Chiapas hasta Sinaloa, y talll
bién al respecto son escasos los estu
dios. 

Finalmente, los desiertos, que wn 
muy vastos y se caracterizan en .Mcxi
co por ser muy ricos en fauna y flora, 
han sido objeto de una destrucción 
desmedida. 

A causa de problemas ecológicos, 
las comunidades de flora, ele fauna e 
inclusive de seres humanos, están sien
do modificadas, enfatizó d conferen
ciante. La desforestación y la crosion 
provocan la huida de los p'u('blos a lu
gares más benignos, que por lo regular 
son las grandes ciudades. Los suelos 
erosionados producen cada \ cz menos 
y la gente se ve obligada a emigrar. 

En estas circunstancias, dijo. es ur
gente tomar medidas adecuadas, pues 
además de e:¡ue el 40', del territorio 
puede considerar.~e crosicmado, el 
50 e,,. se considera scmicros10nado. 

La solución al problema. concluyó, 
no es difícil. Desde la época prehispá
nica se conocen metodos nada compli
cados que permiten e' ilar este lenó
meno y que a veces resultan má~ efi
cientes que los actuales sistema~ mo
dernos. Tal es el caso de las chinampas 
en Xochimilco, las cuales son una 
fuente continua de producción. • 
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Obra del maestro Francisco Gallardo 

"Cien pies,sin pies y otros 
animales", nueva posibilidad 

expresiva de la escultura 
• Con materiales como chichén y caracolillo el autor elaboro 

figuras de gusanos cien pies, lobos, dinosaurios y serpien
tes, inspirados en arquetipos del ¡uguete popular mexicano 

• Lo muestro se exhibe en el Museo Universitario de Ciencias 
y Arte , donde permanecerá hasta los primeros días de no
viembre 
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e on objetos sencillos, de gran lige
reza y plasticidad, el maestro 

Francisco Gallardo ha logrado traba
jos escultóricos con una nueva posibi
lidad expresiva. 

En su exposición Cien pies, sin pies 
y otros animales, el maestro Gallardo 
el.ab~ figuras de annnales; desde gu
am..,.:ien pies hasta lobos, dino

saurios y serpientes, inspirados en ar
quetipos del juguete popular mexica
no. 

La obra es un juego de formas, uni
dad e integraCión, resultado de un 
proceso del .plano al volumen, es la 
forma escultórica inspüada en el di
bujo lineal, continuo y definido, en 
las grecas prehispánicas y en la 
caligraf1a de largos enlaces. 

En estas piezas, Francisco Gallardo 
recupera la precisión del diseño, los 
contornos de signos } logotipos, apli
cándolos a un nuevo contexto median
te el uso de tintas en lo bidimensional 
, . de madera en lo tridimensional. Sus 
escultura~ son las secnencias de sus di
bujos; ambos están integrados por un 
mismo lenguaje y son producto de una 
mispA! ntcnción. Las esculturas signi
ficah 'lllr.n paso m á~ allá t'n la posibili
dad de modelar, eon materiales como 
d ehieh(•n y el earacolillo, objeto.\ de 
una gran ligereza y plasticidad. 

Al hacer referencia a su trabajo ex
puesto, el maest!O Gallardo afirma 

que éste ha nacido y crecido de la for
ma más natural: "Cuando se empie
zan a buscar la~ fuentes se da uno 
cuenta que todo t·s producto de etapas 
y experiencias que se van acumulan
do; siempre se encuentra algo de esa 
cadena de vivencias, principalmente 
cuando son trabajos que obedecen o 
nacen de una necesidad de expresión 
muy intensa. 

··Los 'Cien pies. sin pies y otros ani
males· que aquí se presentan se habían 
desarrollado un poco altnargen de mi 
actividad principal que es la pintura. 
primero como una forma de terapia 
de donde surgió la idea de hacer un ju
guete a mi hijo: sin embargo las figu
ras no son simplemente juguetes sino 
una posibilidad de expresión, de la 
cual ahora es una búsqueda más sub
jetiva y formal, conservando la 
fluidez. frescura ,. humor del trazo 
original. 1 ncorpo~ar moví miento a 
enellos y colas permite de~arrollar un 
juego fascinante", apuntó el artista. 

La muestra, inaugurada reciente
mente por la maestra Concepcion Ta
vera en representación del licenciado 
Hodolfo Hi"·era. director del Centro 
de Inw~tigadón y Senicios ~lu~eo.
lógico~, se exhib<' en d ;>.tmeo Cni
wrsilario de Ciencias y Arte. ) pcr
mam·cerá abierta al publico ha:-ta los 
prinwros días de no\·iembn.>. • 
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E 1 estudio de la educación en sus 
diferentes niveles, y concreta

mente el de la Universidad, no puede 
ni debe abordarse de una manera ais
lada, al margen del contexto histórico 
y sociopolítico que la ha generado y 
que, en última instancia, condiciona 
sus objetivos y características. Por 
tanto, para comprender el auténtico 
significado que para México tuvo la 
creación de la Universidad Nacional 
(septiembre,1910) es necesario remon
tarse unas décadas atrás y precisar las 
circunstancias que determinaron la 
clausura de la antigua Universidad de 
México, así como las que caracteriza
ron el largo periodo en que el país ca
reció de institución universitaria 
(1865-1910). 

Lo anterior fue expresado por la li
cenciada María de Lourdes Alvarado, 
investigadora del CESU, durante su 
participación en el programa Conoce 
la Universidad, que se llevó a cabo en 
el antiguo Colegio de San Ildefonso y 
en Ciudad Universitaria. La exposito
ra explicó que la Real y Pontificia 
Universidad de México, cuya funda
ción data de 1553, alcanzó los albores 
del siglo XIX en condiciones organiza
tivas y estructurales sumamente dete
rioradas; su ordenación académica, 
antaño acorde con las exigencias de su 
época, no supo renovarse y capacitar
se para responder a los requerimientos 
de los tiempos nuevos, portadores de 
profundos cambios económicos, polí
ticos y sociales. 

Hacia principios del siglo XIX se 
evidencia en territorio novohispano, 
al igual que en otras posesiones espa
ñolas en América, movimientos con
ducentes a la conquista de la indepen
dencia y la autodeterminación, fenó
meno que si bien se manifiesta objeti
vamente en ese entonces, se origina a 
partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Así, en septiembre de 1821, 
después de un sangriento y prolonga
do movimiento revolucionario que 
diera cabida a los más diversos y en
contrados intereses, con la entrada del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México llegaba a su fin la luenga eta
pa (tres siglos) de dominación españo
la en tierra mexicana; empero el pa
norama futuro se perfilaba sumamen
te complejo, ya que, lejos de la paz y 
progreso idílicos con que soñaron al
gunos de los caudillos e ideólogos de la 
contienda, con el rompimiento políti
co respecto a Europa arrancaba el di
fícil proceso de definir los términos y 
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"Conoce la Universidad" 

El desarrollo de la 
Universidad refleja la historia 

de México 
• A partir de la independencia nacional, liberales y conserva

dores se disputan el poder político, convirtiendo a la Uni
versidad en símbolo partidista 

• Con el rectorado de José Vasconcelos el destino de la Uni
versidad se entronca con el de la Revolución 

tendencias que caracterizarían al na
ciente Estado mexicano, señaló la li
cenciada Alvarado. 

~'Liberales y conservadores repre
sentaron los bandos ideológicos que a 
lo largo de esta centuria pugnaron te
naz y violentamente por apropiarse 
del dominio político, disputa que, por 
su gran trascendencia, involucró de 
una u otra forma a todos los sectores 
de la población y de una manera casi 
inexplicable aniquiló a la Universi
dad". 

De esta manera, la Universidad, el 
estudio de la metafísica y el "interna
do", conceptos aparentemente tan le
janos de los vaivenes de la política, 
perdieron su propia y natural signifi
cación para quedar convertidos en 
símbolos partidistas de este cruento 
embate decimonónico, finalmente 
forjador de nuestro carácter nacional, 
subrayó. 

La Universidad, súnbolo 
partidi~ta 

En consecuencia, la Universidad, al 
margen de su mayor o menor efectivi
dad, de su acierto o desacierto acadé
micos, se tornó prioritariamente en 
símbolo partidista; defendida por los 
conservadores y arduamente atacada 
por los liberales, vivió durante la pri
mera mitad del siglo pasado una serie 
de continuas clausuras y reaperturas 
que terminaron por minar su obsoleta 
estructura. Al respecto Edmundo O'
Gorman apunta: "Como un saurio 
que hubiera prolongado su estorbosa 
existencia más allá de los límites que 
prescribe la paleontología, duró la 
Universidad, como de milagro, hasta 
octubre de 1833, en que fue extendida 
legalmente su primera acta de defun
ción". 

Posteriormente, y luego de un pe-

riodo de ausencia, en el año de 1867, 
con el apoyo del gob1erno republicano 
encabezado por Benito Juárez, bajo la 
tutela ideológica de Gabino Barreda y 
a partir de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, su órgano m·atriz, arranca en 
nuestro país el proyecto positivista. 
J uárez, francamente identificado con 
las ideas barredianas tendentes a es
tablecer una educación que ~rviese 
de base social al nuevo orden que se 
trataba de implantar, apoya la crea
ción de una institución de estudios 
preparatorios, cuyos alcances y metas 
trascendían el ámbito de la estructura 
docente y se perfilaban como la gran 
respuesta del nuevo régimen a la 
problemática nacional presente y fu
tura. 

A partir de entonces, señaló la in
vestigadora, y hasta 1910 en que surge 
la Universidad, la Escuela Nacional 
Preparatoria representa la columna 
vertebral de la organización educati
va. Mediante una educación imparti
da por igual a todos los mexicanos, se 
lograría unidad de conciencia, paz es
piritual y concordia ideológica que, a 
su vez, servirían de base al orden políti
co y finalmente al progreso material. 

Por último,indicó que al fundarse la 
Universidad Nacional de México el 22 
de septiembre de 1910, como uno de 
los actos más significativos del progra
ma de festejos del Centenario de la In
dependencia Nacional, Justo Sierra, 
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes desde 1905, consumaba 
una vieja meta que, como él dejó 
asentado: "era en mí una fe, una de
voción; era un principio,una convic
ción, un credo". La presencia de esta 
institución, aseveró la licenciada Al
varado, simboliza sin duda una nueva 
respuesta ante requerimientos nove
dosos y ante circunstancias distintas. 

Vicisitudes y 
transformaciones de la 

U11it'ersidad en el siglo XX 
Los primeros años de la Universi

dad coincidieron con los primeros 
años de la lucha revolucionaria y sin 
embargo, de los maestros y alumnos 
universitarios fueron pocos los que 
percibieron la importancia del acon
tecimiento. Los maestros universita
rios tenían la tarea de formar "gentes 
cultas" y profesionistas preparados, 
como lo habían hecho antes de la fun
dación de la Universidad en las es
cuelas nacionales, y por su extracción 
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social y su preparación eran eminente
mente conservadores. 

Al participar en la mesa redonda La 
autonomía de la Universidad y la Uni
versidad contemporánea en México, 
la licenciada Renate Marsiske, investi
gadora del CESU, afirmó lo anterior y 
señaló que los estudiantes que asistían 
a la Universidad constituían una mi
noría privilegiada: hijos de una clase 
media de profesionistas o comercian
tes con fortuna que tenían los medios 
para costear los estudios de sus hijos. 
De los 15.2 millones de mexicanos 
censados en 1910 el 80 por ciento era 
analfabeto; ese año se inscribieron 51 
alumnos de primer ingreso a la Escue
la de Jurisprudencia, es decir, el O.OOj 
por ciento de la población total, preci-

•só la investigadora. 
Cuando la Universidad Nacional 

era la institución educativa más im
portante del país, en 1917, sus rela
ciones con el Estado revolucionario ya 
habían cambiado; los constituciona
listas absorbieron a los profesores y 
funcionarios de la Escuela de J u
.risprudencia, quienes se alejaron por 
algún tiempo de sus tareas académi
cas. Para 1920, cuando fue nombrado 
rector de la Universidad José Vascon
celos, éste se perfilaba como el gran 
transformador de la educación en Mé
xico. 
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El proyecto de V asconcelos abarca
ba todos los niveles de educación, des
de la preescolar ha~ta la superior; sin 
embargo, su interés se concentraba en 
la educación básica y en las campañas 
nacionales de alfabetización. Para 
Vasconcelos, continuó la ponente, la 
educación nacional como lazo de 
unión entre todos los mexicanos debe
ría orientarse hacia la búsqueda de 
una identidad nacional. 

Luego de múltiples conflictos, en 
1933 la Universidad se encontró en
vuelta en la campaña para establecer 
en el país la educación socialista en los 
diversos niveles. El Primer Congreso 
de Universitarios, convocado y orga
nizado por Vicente Lombardo Tole
dano, entonces director de la Escuela 
Nacional Preparatoria y hombre de 
influencia en la CROM, el sindicato 
más fuerte de esta época, fue la plata
forma donde se desarrolló la polémica 
alrededor de la educación socialista en 
la Universidad. 

Antonio Caso se hizo portavoz de la 
corriente de oposición en contra de 
Lombardo Toledano y de la doctrina 
socialista en la educación superior, 
defendiendo la líbertad de enseñanza 
y de investigación. Ante esto, el go
bierno resolvió la crisis ideológica de 
la institución utilizando una vez más 
el recurso legislativo: promulgó una 

nueva ley orgánica que otorgó una 
autonomía plena a la Universidad. 

Con esta nueva disposición el go
bierno concedió un patrimonio propio 
a la Universidad, un fondo de diez 
millones de pesos, la despojó de su ca
rácter nacional y reconoció, igual que 
en la Ley Orgánica de 1929, como ta
reas primordiales de la Universidad la 
docencia, la investigación y la exten
sión de la cultura. En los próximos 
años la Universidad sólo siguió fun
cionando gracias a los maestros. que 
renunciaron a sus sueldos, y a los fun
cionarios universitarios, que recibían 
únicamente una remuneración simbó
lica, ya que el patrimonio de la Uni
versidad sin subsidio no podía cubrir 
las necesidades de la institución, pun
tualizó la licenciada Marsiske. 

Durante sus intervenciones, los li
cenciados Raúl Domínguez Martínez 
y Celia Ramírez López, también in
vestigadores del CESU, indicaron que 
en las postrimerías de los años cuaren
ta dio inicio en México un proceso de 
industrialización que, con el recurso 
de la sustitución de importaciones, vi
no a definir la política de desarrollo 
que estaría vigente en las décadas pos
teriores; a los reclamos de esa política 
vendría a ajustarse el aparato educati
vo en sus instancias superiores, por 
medio de un tratamiento preferencial 
de parte del Ejecutivo Federal que, en 
el orden cuantitativo, se tradujo en 
una fuerte expansión, tanto de infra
estructura como de cobertura, y en el 
cualitativo, en un mayor dinamismo, 
ven una vinculación más consecuente 
éon el sistema productivo, en particu
lar con el sector secundario. 

Esta orientación, en la que partici
pó la Universidad en forma destaca
da, fue posible para ella merced a una 
reubicación político-legal. Habiendo 
perdido el rango de nacional y el sub
sidio federal con la Ley Orgánie'a de 
1933, la institución educativa vivió un 
periodo en el que estuvo al borde de la 
extinción, y fue gracias a las gestiones 
del rector Fernando Ocaranza ante el 
presidente Cárdenas, que volvió a 
contar con apoyo económico, para 
después, con la nueva Ley Orgánica, 
puesta en vigor en enero de 1945, re
cuperar el estatuto de Nacional y con
solidar su posición como el centro fun
damental donde el país resolvería sus 
requerimientos de educación universi
taria, puntualizaron los expositores . 
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En su 2o. etapa 

Segundo seminario de 
actualización médica para 

alumnos en 
servicio social 

la Facultad de Medicina y la 
Secretaría de Internado y Servic[o So
cial, a través del Departamento de 
Servicio Social, organizan la 2a. etapa 
de Seminarios de actualización médi
ca para alumnos en servicio social. 

El fin de este seminario es mante
ner el vínculo académico entre los 
alumnos y la Facultad de Medicina 
durante el periodo del servicio social, 
así como lograr la unificación de los 
criterios de diagnóstico y tratamiento 
de los problemas médicos más fre
cuentes en el primer nivel de aten 
ción. 

Programa de la 2a etapa: 

Octubre 
Lunes 22 16:00 h. Inauguración, doc
tor H. Ulises Aguilar Baturoni. 
16:10 h. Cáncer cérvico-uterino, ma
mario y prostático, doctor Eduardo 
Ruiz Pinel. 
17:05 h. Tuberculosis pulmonar, doc
tora María Elisa Celis Barragán. 
18:05 h. Diabetes mellitus, doctor 
Guillermo Franghanel Salman. 
Miércoles 24 16:00 h. Hipertensión ar
terial sistémica, doctor Mario Colina
barranco González. 
17:05 h. Trastornos nutricionales 
más frecuentes, doctor Guillerno 
Chávez V. 
18:05 h. Abdomen agudo, doctor To
más Barrientos F. 
19:00 h. Clausura, por el doctor Mario 
Colinabarranco González. 

El seminario tendrá como sede el 
Auditorio Principal de la Facultad de 
Medicina. 

la asistencia al seminario es obli
gatoria para los alumnos en servicio 
social del área metropolitana y la in
vitación se hace extensiva a todos los 
alumnos de la facultad. 

Informes e inscripciones en la Coor
dinación de Servicio Social en el Area 
Metropolitana, a los teléfonos 550-57-
10 (directo) y 550-52-15, .extensión 
2716. 

Cursos en 

la Facultad de Ps1cología 

El Departamento de Educación Con
tinua de la Facultad de Psicología in
forma de los cursos que impartirá es
te departamento, y que se desarrolla
rán de acuerdo al siguiente 

Calendario: 

Ideología y Psicología, por el ma
estro Jorge Molino Avilés, del 22 
al 26 de octubre, de 17:00 a 21:00 
h. 
Clínica psicoanalítico: un enfoque 
lacaniano, por el doctor Néstor 
Braunstein, del 25 al 27 de octu
bre, de 9:00 a 13:00 h. 

Informes e inscripciones: en el De
partamento de Educación Continua, 
de la Facultad de Psicología, edificio 
"(", teléfono 550-06-37. 

Ciclo de conferencias 

Ecología, 

aquí y ahora 

El Centro Universitario de Comuni
cación de la Ciencia y la Coordinación 
de Extensión Universitaria, en cola
boración con la Librería Universitaria, 
dan a conocer el ciclo de conferencias 
Ecología, aquí y ahora, que se lleva
rán a cabo en el Foro de la Librería 
Universitaria de Insurgentes (Insur
gentes Sur No. 299), a las 19:00 h, de 
acuerdo al siguiente 

Programa: 

Octubre 

Miércoles 24. Los recursos naturales, 
por Julia (orobias. 
Miércoles 31. Las diferentes formas de 
convivencia biológica, por Jorge So
berón. 

BOLETIN MENSUAL 
DE INFORMACION 
ECONOMICA 

• Información económica nacional sobre industria, agricultura y pesca 
• Inversión y empleo 
• Precios, salarios 
• Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 
• Balanza de pagos 
• Moneda, banca y finanzas públicas 

PUBLICACION MENSUAL CON INFORMACION OPORTUNA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. 

CENTROS OE INFORMACION Y VENTA: BALDE RAS No. 71, P. B. 
E INSURGENTES SUR No. 795, P. B. 

TELEFONOS: 5-21-42·51, 5·10-47-75 y 6-87-46-91 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA 

Para el lntenor de la RepUbhca anexar cheque certificado a favor de INEGI-SPP, 
Dirección General de Integración y Análisis de la Información Centeno 670. 
3er P1so Col Gran¡as Md•ico. O. F Tel. 657-89-44 e•l. 214 
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V Congreso Nacional de Salud 

Escolar y Universitaria 

El equtlibno físico, mental y soctal de los estudtantes es factor 
fundamental para el aprovPchamtento ópttmo de los conoctmtentos 
adqlllrtdos durante su estancta en las aulas . 

Preservar y promover la salud de las comunidades escolar y untversita 
na es .una de las metas que se ha fiJado la Untverstdad Nactonal 
Autónoma ele Méxtco, la cual, a través de su Direcctón General de 
Servtctos Médtcos. organtza el V Congreso Nacional de Salud 
Escolar y Universitaria, en la cual participarán profesionales untversita
nos y del Sector Salud. así como de las dtversas discipltnas que pueden 
coadyuvar al logro de los objetivos planteados. 

Las activtdades tendrán lugar en el Centro Médico Universttarto. los 
días 24, 25 y 26 de octubre, por lo que los profesionales interesados en 
participar podrán solicttar .mayores informes en la sede del evento o 
comuntcarse a los teléfonos 550-5431 (dtrecto) o 550 -5215. extensión 
4430 

4o . Curso de octuolizoción 

Geopolítica de las migraciones 

- · 
~- ·.· .. : --:-· -.:.:- . ·-

El Instituto de Geografía y el Centro 
Universitario de Profesores Visitantes 
de la UNAM invitan al ciclo de confe
rencias que con motivo de la ocupa
ción de la Cátedra Extraordinaria Jor
ge A. Viv6 imparte el doctor Pierre 
George, de la Universidad de París, 
hasta el 26 de octubre próximo. 

las sesiones tienen lugar, a las 
10:00 h, en el Auditorio Nabor 
Carrillo de la Unidad de Bibliotecas 
de la Coordinación de la Investigación 
Científica. 

Programa: 

Jueves 18: Los trabajadores inmigra-
dos. · 
Viernes 19: Las minorías. 
lunes 22: Minorías históricas. 
Martes 23: Minorías por efecto de 
competencia migratoria. 
Miércoles 24: Una minoría heterogé· 
neo: los hispanoparlantes. 
Jueves 25: Las diásporas. 
Viernes 26: Minorías y espacio. 

una vez más ... 

~~~~el autor al lector 
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e on la escen!ficación de Krapp, su 
última cinta y Acto sin palabras se 

demuestra que con dos puestas estilúti
camente diferentes se puede codificar el 
mismo mensaje. En este trabajo teatral se 
hace un contraste entre la imagen y la 
palabra a través de la pantomima y el 
monólogo. 

Esta puesta en escena es el montaje de 
dos piezas originales de Samuel Beckett. 
autor irlandés considerado como uno de 
los dramaturgos má.1· importantes y represen
tativos del teatro del absurdo: en estas 
dos piezas no deja de lado su modalidad 
de teatro negro. como se le ha cal!ficado, 
del cual surge un optimismo final. 

Krapp, su última cinta y Acto sin 
palabras es un montaje de Luis Alberto 
Ojanguren. que presentará como tesis 
para titularse en/a licenciatura de litera
Jura dramática y teatro. 

Según Ojanguren. la importancia del 
montaje es la tran~rormación del ámbito 
escénico. Es decir, mover de su sitio al 
espectador; cambiarle todo el ambiente: 
tanto en el orden físico como psíquico, 
lefWO'ffrerto eiT una realidad .fkticia. lo 
cual sucede en Krapp, su última cinta. 

Mientras que Acto sin pa/Qbras lo 
considera como un pretexto escénico: es 
uRa obra que, a partir de como está 
escrita, da posibilidades al director de 
utilizar otros elementos creativos. como 
son el color. lasformas y el sonido. Este 
acto es una pantomima en la cual la 
música reviste un carácter esencial. 

Lo cierto es que este montaje es una 
oportunidad para transmitir el tratamiento 
filosófico existencia/isla que Beckett le 

Ohras del dramalllrgo 5)amuc! Hcckcll 

''Krapp, su última cinta y Acto 

sin palabrl!s", o de la realidad 

ficticia al pretex'to escénico 

imprime a cada uno de .\11.\lrahajo\, desde 
\U ohra E\perondo o Godot, penando por 
El innomhrah/e y Cómo e.\, ha11a .111 

producción poé11ca. 
Kropp, ~u última cinta y Acto sin 

palabra\ es 1111 e.1pcctám/o nperimenta 
IIIÚI'l'rntarw en donde .ll' ton¡ugm1 lo1 
concepUH de la imagen, la palabra, el 
tiempo, el espacio y el 1i/encio. 

St la ohm teatral de/laut ,·atloc•laitor 
ir/ancló H' ha con1iclnculo por lo.\ wf/ne1 
erpnimen1ale.1 1' de l'fmguarclia tomo el 
"cahaflilo de hala/la", c•n esta pues/a en 
C.\Ct'na 11' le ha dado d l'alorc¡ue tic•nc: .\C 
ha dt'llllllt/lcado a Hcc/..c11: '" demu<'.\lra 
que lciol de 1a 1111 pt'\imi.lla que cn•a un 
lea/I'IJ de ner;aciÓII .1' I/IU(tr/(' e1 

.finalmcnle oplimi.1w. 

A 1í. 1\rapp. el per1ona¡e del monra¡c . 
. \e prcfc•tule que quede en la memoria del 
especlculor . . 1·a que elmnmo c.l!á hecho de 
peda:o.1 de memoria. f.1 tmwr(ragm<'lllu
do, 1(' encuetrlra lllll di.llanciado de su 
¡•ida y personalulad que al r~currir a ellas 
no se reconoce a \Í mismo. E.\ le desC"ono
cimienlo lo lle1'a. incluso. a dialogar 
consigo mismo en ler('(!ra persona. Y a 
panir de la.\ imágenes que proyecta el 
personaje (de la l'iolencia l'isua/ y de la 
l'iolencia sonora de/lenguaje) se prCiende 
que no quede en e/1·acío. en la es/álica e 
irresolución. en una falla de ('.lperan:a. 
sino que se l'iel'la en el e.1pec1ador. pno 
que wmbién lo di1•ier1a. 

Krapp, .\·u última cinta )' Acto sin 
palabras se está presentando durante el 
mes de oc/ubre en el Tea/ro de Ciudad 
Uni1•er.l'itaria. anexo a la Facultad de 
Arquileclura. • 

e Pieza teatral en la que se conjuga la image_n. la palabra, el tiempo y 
el silencio 

e Espectáculo dirigido por _Lui~· Alberto Ojanguren; ve presenta en eJ 
Teatro de Ciudad Umverslfana. 
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RADIO 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Octubre 

]uere.~ 18 

7:0.5 h. Schubert, Franz: Sonata 
para piano en Re mayor, Op. 53 
(D. 850), "Gastein" y Cuarteto 
No. 2 en Do mayor. 
7:4.5 h. Tiempo de cambio, progra
ma especial. 
8:.50 h. Cursos monográficos, por 
Alvaro Matute. 
9:20 h. · Sammartini, Giovani Bat
tista: Sinfonía en La para dos cor
nos y cuerdas. 
1 1:00 h. Revista informativa. 
1 1:1 .S h. Bonporti, Francesco: Con
certo a quattro en Fa mayor, Op. 
11, No. 6. 
1 1:30 h. Palabras sin reposo, por 
Tomás Mojarro. 
1 1:4.5 h. En la ciencia, por el 
Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia. 
12:.10 h. Messiaen, Olivier: "Poe
mas para mí", para canto y piano. 
1.3:00 h. La opinión de los sucesos 
(repetición). 
l.J:.JO Ir. Reseña histórica de la mú
sica mexicana, por Mario Kuri (re
transmisión). 
14:00 h. Actualidades políticas, por 
el Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 

14:15 h. Prokofiev, Sergei: Quinte
to para oboe, clarinete, violín, vio
la y contrabajo en Sol menor, Op. 
39. Weber, Carl Maria von: Gran 
sonata para piano No. 1 en Do ma
yor. 
1 7:00 h. Transmisión diferida del 
XI Festival Internacional Cervanti-
no 1983. · 
18:00 h. Ysaye, Eugene: Sonata pa
ra violín solo No. 4 en Sol mayor 
Op. 27. 
19:00 Ir. La noticia económica de la 
semana, por la Facultad de Econo
mía. 
19:1.5 h. Vivaldi, Antonio: Con
cierto para dos violines y cello en 
Re menor, No. 11, de "L'estro ar
monico". 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:1.5 h. Canto nuevo, por Pedro 
Enrique Armendares. 
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21:00 h. Crítica de las artes, "El 
teatro en que vivimos", por Josefi
na Brun y Esther Seligson. 
21:1.5 h. Crítica de las artes ~artes 
plásticas~, por Lelia Frida Driben 
y Jorge A. Manrique. 
2 J:.JO h. Bach, J ohann Sebastian: 
Quince invenciones a 3 voces, 
BWV, 787 a 801. 
22:.3.5 h. Vaughan-Williams, Ralph: 
Partita para doble orquesta de 
cuerdas. 

Viernes 19 

7:0.5 Ir. Beethoven, Ludwig van: 
Trío No. 6 en Mi bemol mayor, Op. 
70, No. 2. Haendel, Georg Frie
drich: Concerto grosso en Sol ma
yor, Op. 6, No. l. 
7:4.5 Ir. Galería Universitaria, pre
senta:Academia médica. 
8:4.5 Ir. Galería Universitaria. 
9:20 h. D'Alayrac, Nicolás: Cuarte
to de cuerdas en Mi bemol mayor, 
Op. 7, No. 5. 
JI :00 h. Hindemith, Paul: Octeto 
(1957-58). 
JI :30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
JI :4.5 h. Lucchinetti, Bernardo: 
Concierto para dos órganos en Si 
bemol mayor. 
l.J:.JO h. Hablemos de música, "Los 
compositores y sus obras", por Uwe 
Frisch. 
1.1:4.5 h. Stravinsky, lgor: "Sinfo
nías para instrumentos de aliento". 
14:00 h. Grieg, Edward: Cuarteto 
en Sol menor, Op. 27. Vivaldi, An
tonio: Concierto para violín y or
questa en Fa menor, Op. 8, No. 4 
"El invierno". 
14:4.5 h. La escena literaria inter
nacional, por Luis Guillermo Piaz
za. 
17:00 h. Scriabin, Alexander: So
nata para piano No. 8, Op. 66. 
18:00 h. Bach, Karl Philipp Ema
nuel: Sinfonía en Mi bemol mayor. 
19:00 h. Punto de Partida, progra
ma de los jóvenes universitarios, 
por Marco Antonio Campos. 
19:1.5 h. Bach, Wilhelm Friede
mann: Sinfonía en Re menor. 
20:.30 h. Control remoto desde la 
Sala Nezahualcóyotl de la 3a. Tem
porada 1984 de la OFUNAM. 
22:.3.5 h. Chopin, Frederic: Sonata 
para piano No. 2 en Si bemol me
nor Op. 35. 

Sábado 20 

8:.50 h. Anónimo del siglo XVII: 
"Octava suite francesa" de la Bi
blioteca de Kassel. 
9:00 h. Foro de la mujer,por Elena 
Urrutia. 
JI :00 h. Revista informativa, la ac
tividad cultural en México. 
JI: 1 S h. Torroba, Federico: Sona
tina para guitarra en La mayor. 
JI :.JO h. Paliques y cabeceos, por 
Tomás Mojarro. 
1.3:00 h. Notas sobre notas, por 
Juan Helguera. 
13: 1.5 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
1.1:3.5 h. Auber, Daniel: "Marco 
Spada", suite de ballet. Canna
bich, J ohann Christian:' Sinfonía 
No. 5 en Si bemol mayor. 
1.5:.3.5 h. Wagner, Richard: Frag
mentos sinfónicos de "Parsifal". 
Schubert, Franz: Sinfonía No. 1 en 
Re mayor, D. 82. 
1 7:00 h. Transmisión diferida del 
XI Festival Internacional Cervanti
no 1983. 
18:00 h. Encuadre cinematográfi
co, por la Filmoteca de la UNAM. 
19:00 h. Brahms, Johannes: Quin
teto para cuerdas No. 2 en Sol ma
yor, Op. 111. Zelenka, Jan Dismas: 
"Obertura (suite) a 7 en Fa mayor" 

Conciertos en AM 

}\1atuti1ws 

Jueves 18 

9:30 h. Claude Achille Debussy: 
"Seis epígrafes antiguos" (orquesta
dos por Ernest Ansermet). Piotr 
I lich Chaikovsky: "El cascanue
ces", suite de ballet No. 2. Camille 
Saint-Saens: Concierto para violín 
y orquesta No. 3 en Si menor, Op. 
61. Josef Haydn: Sinfonía No. 7 en 
Do mayor "El mediodía". 

Viernes 19 

9:30 h. George Bizet:"Variaciones 
cromáticas." Claude Achille Debu
ssy: Fantasía para piano y orques
ta. Darius Milhaud: Introducción y 
marchafúnebre.Franz JosefHaydn: 

Programas diarios 

enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00. 1.5:00 y 22:00 h. Noticiario de 
Radio UNAM. 
8:4.5, 1.5:.'10 y 22:.30 h. Los universi
tarios, hoy. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
9:1.5 y 1.3:.5.5 h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
17:1 S h. Radio UNAM en el mun
do. 
17:.'10 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Rendez vous-avec vous. 
18:.30 h. La familia Baumann. 
18:4.5 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
19:00 h. Pop pedagógico. 
19:.30 h. Panorama del jazz. 

1:00 h. Fin de labores. 

para 2 oboes, fagot, cuerdas y con
tinuo. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:.30 h. Control remoto desde el 
Auditorio J ulián Carrillo: Homenaje 
a Lilian Mendelssohn. 
22:00 h. 100 años de tango (re
transmisión). 

Concierto para flauta y orques
ta de cuerdas en Re mayor. Josef 
Haydn: Sinfonía No. 93 en Rema
yor. 

Sábado 20 

9:15 h. Piotr Ilich Chaikovsky: "El 
cascanueces", ballet completo en 
dos actos, Op. 71. Franz J osef 
Haydn: Sinfonía No. 3 en Sol ma
yor. 

Domingo 21 

8:05 h. Gioacchino Rossini: "La ju
guetería fantástica", ballet (arreglo 
orquestal de Respighi) .Ludwig van 
Beethoven: Concierto para piano y 
orquesta No. 4 en Sol mayor, Op. 
58. Anton Filtz: Sinfonía a 8 
"Sinfonía periodique No. 2". 

Vespertino.~ 

Jueves 18 

15:35 h. César Frank: "Variacio
nes sinfónicas" para piano y or
questa. Ingvar Lindholm: "Poe
sías" para orquesta. Dimitri Shos
takovich: Concierto para piano y 
orquesta No. 1 en Do menor, Op. 
35. Ludwig van Beethoveri: Sinfo
nía No. 4 en Si bemol mayor, Op. 
60. 
Viernes 19 

15:35 h. Jesús Pinzón: Estudio para 
orquesta. Antonin Dvorak: "Varia
ciones sinfónicas", Op. 78. Wolf
gang Amadeus Mozart: Concierto 
para dos pianos y orquesta en Mi 
bemol mayor, K. 365. Karol Szy
manawski: Sinfonía No. 3, Op. 27 
"El canto de la noche". 
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Domingo 21 

7:05 h. Debussy, Claude Achille: 
Preludio para piano, libro II. Dan
zas y fanfarrias del Renacimiento. 
9:30 h. El rincón de los niños, por 
Rocío Sanz (retransmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por 
Ricardo Pérez Monfort. 
10:30 h. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Quinteto de cuerda en Si be
mol mayor, K. 174. 
11 :00 h. El domingo en el Chopo, 
(control remoto). 
12:00 Ir. Concierto diferido de la 
3er Temporada 1984 de la OF
UNAM. 
14:00 h . . 100 años de tango, por la 
Peña "Los muchachos de antes". 
1.5:00 h. Historia de la música vo
cal, por Eduardo Lizalde. 
16:0.5 h. Concierto en jazz, por 
Germán Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM: 
"El joven lord", cómica en dos ac
tos, de Hans Werner Henze. 
22:00 h. LaHora Nacional. 

Otro.~. 

Viernes 19 

12:30 h. Vojtech Jirovec: "Semira
mis", obertura. "Ruy Bias", ober
tura, Op. 95. Gioacchino Rossini: 
"Otello", obertura. 
13:00 h. Jesús Villaseñor: "En tie
rra fértil". Leonardo Velázquez: 
"Danzas del fuego nuevo" para or
questa. Silvestre Revueltas: Dos 
canciones infantiles (transcripción 
de Adolfo Odnoposoff). 
24:00 h. Ludwig van Beethoven: 
Sonata para piano No. 7 en Re ma
yor. Antonio Reicha: Sinfonía en 
Mi bemol mayor, Op. 41. Cecil Ef
finger: Pequeña sinfonía No. l. 

Sábado 20 

7:05 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Sonata No. 16 en Si bemol 
mayor, K. 570; Ocho variaciones 
en Fa mayor, K. 352, y Capricho 
en Do mayor, K. 395 (obras para 
piano). Ludwig van Beethoven: 
Cuarteto No. 16 en Fa mayor, Op. 
135. 
11:45 h.Niccoló Paganini:Concier
to para violín y orquesta No. 4 en 
Re menor. Jean Sibelius: Sinfonía 
No. 2 en Re mayor, Op. 43. 
18:15 h. Hans Werner Henze: 
Concierto para violín No. 2 (violín 
solo, cinta magnética, voces y 33 
ejecutantes). Harrison Birtwistle: 
"Refrains and Chomsses" para 
quinteto de alientos. 
22:45 h. Ernst Pepping:"Te Deum" 
(1956). Leos Janacek: "Taras 
Bulba", rapsodia para orquesta. 
Henri Vieuxtemps: Concierto para 
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Octubre 

)ueres 18 

1.3:00 a 1 S:OO h. Bártok, Béla: 
"Concierto para orquesta". Wie
niawski, Henryk: Concierto No. 2 
para violín y orquesta, en Re me
nor, Op. 22. Sibelius, Jean: Sinfo
nía No. 3 en Do mayor, Op. 52. 
17:00 a 18:00 h. Transmisión dife
rida del XI Festival Internacional 
Cervantino 1983. 
1 R:OO a 21:00 h. Opera en Radio 
UNAM: "La mujer sin sombra", en 
tres actos, de Richard Strauss. 
21:00 a 22:00 h. Novedades en el 
repertorio de Radio UNAM: Pier-

violín y orquesta No. 2 en Fa soste
nido menor, Op. 19. Gustav Mah
ler: Sinfonía No. 4 en Sol mayor. 
Domingo 21 

20:15 h. Richard Wagner: Prelu
dio y encantamiento del Viernes 
Santo de "Parsifal". Darius Mil
haud: "Saudades do Brasil", suite 
de danzas. Camille Saint-Saens: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 5, Op. 103 "El egipcio". J osef 
Haydn: Sinfonía No. 102 en Si be
mol mayor. 

De medianoche 

Jueves 18 

23:00 h. ]ohann Gottlieb Gold
berg: Concierto para clavicímbalo 
y cuerdas. Edward Elgar: Serenata 
para cuerdas en Mi menor, Op. 20. 
Hans W erner Henze: "Elegía para 
amantes jóvenes", extractos de la 
ópera. 

Viernes 19 

23:00 h. Amadeo Roldán: "Los tres 
toques" (1931) y "Rítmicas V y 
VI". Johann Sebastian Bach: Con
cierto para violín y orquesta en La 
menor, BWV 1041. 
Domingo 21 

23:00 h. Franz Schubert: Quinteto 
para piano y cuerdas en La mayor, 
Op. 114 "La trucha". Johann Se
hastían Bach: Concierto de Bran
derburgo No. 1 en Fa mayor. Ser
gei Rachmaninoff: "Seis piezas pa
ra piano a cuatro manos", Op. 11. 
Alban Berg: Concierto de cámara 
para violín, piano e instrumentos 
de alientos. 

Progran1ación en F1\t 96. 1 1\.f llz. 

né, Gabriel: Pieza de concerto para 
arpa y orquesta. Impromptu para 
arpa. Obras para clavicímbalo de 
autores alemanes del siglo XVII. 
Cima, Gian Paolo: Sonatas para 
violín, viola y órgano. 
22:000 a 2.'1:00 h. Dumitrescu, Ion: 
"Concierto para orquesta de cuer
das". Bach, Johann Sebastian: Sui
te (obertura) No. 2 en Si menor pa
ra flauta y cuerdas. 
2 .'1: 00 a 24:00 h. ] achaturian, 
Aram: ''Gayane", suite de ballet. 
Schumann, Robert: Sinfonía No. 4 
en Re menor. Op. 120. 
24:00 a 1:00 Ir. Chausson, Ernest: 
Concierto para piano, violín y 
cuarteto de cuerdas en Re mayor, 
Op. 21. Haendel, Georg Friedrich: 
Concerto grosso en Re mayor, Op. 
6, No. 5. 

Viernes 19 

13:00 a 1.5:00 Klein, Lothar: "Mu
sique á go-gó". Bloch, Ernest: 
"América", rapsodia épica para or
questa. Wieniawsky, Henryk: Con
cierto para violín y orquesta No. 1 
en Fa sostenido menor. Mozart, 
Wolfgang Amadeus: Sinfonía con
certante para oboe, clarinete, cor
no y fagot en Mi bemol mayor, K. 
297b. 
18:00 a 19:00 h. Mendelssohn, Fé
lix: Trio para piano, violín y vio
loncello No. 1, Op. 49. Bach, Jo
hann Sebastian: Suite (obertura) 
No. 3 en Re mayor para orquesta. 
19:00 a 20:00 Ir. Hindemith, Paul: 
Concierto para órgano y orquesta. 
Hovhaness, Alan: Sinfonía No. 11, 
Op. 186 "Todos los hombres son 
hermanos". 

Sábado 20 

1 .'1:00 a 1.5:00 h. Ponchielli, Amil
care: "La danza de las horas", mú
sica de ballet de "La Gioconda". 
Mahler, Gustav: Sinfonía No. 3 en 
Re menor. 
17:00 a 18:00 h. Transmisión dife
rida del XI Festival Internacional 
Cervantino 1983. 
18:00 a 20:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Serenata No. 10 en Si be
mol mayor, para 12 instrumentos 
de aliento y contrabajo, K. 361. 
Bach, J ohann Sebastian: Preludio 
sobre el coral "O mensch, Bewein 
dein Sünde gross", para órgano, en 

Programas diarios 

enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
7:15 h. La f.amilia Baumann. 
7:.30 h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labores. 

dos versiones. Chaikovsky, Piotr 
Ilich: "Capricho italiano", O p. 45, 
y vals de "Eugenio Onegin". Schu
mann, Robert: Concierto para pia
no y orquesta en La menor, Op. 54. 
Mendelssohn, Félix: Sinfonía No. 1 
en Do menor, Op. 11. 
20:30 a 22:00 h. Control remoto 
desde el Auditorio J ulián Carrillo. 
Homenaje a Lilian Mendelsshon. 
22:00 a 23:00 h. Moncayo, José Pa
blo: "Tierra de temporal". Sch
midt, Franz: Sinfonía No. 2 en Mi 
bemol mayor. 
2.3:00 a 24:00 h. Bach, Karl Philip 
Emanuel: Concierto doble para 
clavicímbalo, fortepiano y orques
ta en Mi bemol mayor. Albéniz, 
Isaac: "Iberia" para piano (cuarto 
cuaderno). Beethoven, Ludwig 
van: Trío para violín, cello y piano 
en Si bemol mayor, Op. 11. 
24:00 a 1:00 h. Cherepnin, Alexan
der: Concierto para piano y or
questa No. 5, Op. 96. Rachmani
noff, Sergei: Sinfonía No. 3 en La 
menor, Op. 44. 

Domingo 21 

18:00 a 20:00 h. Gebauer, Fran
cois-René: Quinteto concertante . 
para alientos No. 1, en Si bemol 
mayor. Mozart, Wolfgang Amade
us: Sonata No. 10 en Do mayor, K. 
330; Tres piezas breves, K. 355, K. 
236 y K. 397 (obras para piano). Ca
bezon Antonio de:Obras para tecla
do. Stravinsky, lgor: "Ebony con
certo" para clarinete y conjunto 
instrumental. Haydn, Michael: 
Concierto para viola, cla\'icimbalo 
y cuerdas en Do mayor. Ponce,Ma
nuel M.: "Sonatina meridional" ,pa
ra guitarra. 
20:00 a 22:00 h. Orrego-Salas, 
Juan: Serenata concertante, Op. 
40. Delibes, Leo: Selecciones de 
"Goppelia". Weber, Carl Maria 
von: Concierto para piano y or
questa No. 2 en Mi bemol mayor, 
Op. 32. Beethoven, Ludwig van: 
Sinfonía No. 8 en Fa mayor, Op. 
93. 
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Publicaciones universitarias 

Revista de la 

Universidad 

de México 

• Volumen IX, 
nueva época, 
número 42, 
octubre 1984 

L a presente entrega de la Revista 
de la Universidad de México, 

correspondiente al mes de octubre del 
año en curso , inicia sus páginas con 
un artículo de Mario Vargas Llosa, 
fechado en Londres, titulado El arte 
de mentir, donde se analizan las rela
ciones de la ficción literaria con la 
"verdad" y se establecen criterios 
específicos de "verdad" para esa fic
ción. "Al traducirse en palabras los 
hechos sufren una modificación pro
funda", dice el autor, y se genera un 
nuevo tipo de "verdad", que no puede 
ser la misma en un reportaje que en 

Editado por el IIEc 

una novela, ya que la novela, por de
finición,supone una ruptura con la rea
lidad. 

Alemania es inocente: el Estado es 
culpable, es el título de un ensayo de 
Katherine von Bülow dedicado a exa
minar la actual situación sociopolítica 
de la Alemania Federal, signada por 
la creciente desconfianza con respecto 
al papel del Estado y el desarrollo de 
una actitud inconformista que se ex
presa a través de los movimientos de 
los Verdes, los Alternativos, la iz
quierda socialdemócrata y otras 

corrientes reunidas bajo el lema co
mún del pacifismo y la oposición a la 
instalación de armas nucleares. 

En tercer lugar se transcriben, bajo 
el rótulo Sobre una novela de aventu
ras, las palabras pronunciadas por Jo
sé Bianco en La Capilla, el 3 de julio 
de 1984, para presentar el libro de Cé
sar Aira, Canto Castrato. 

Alvaro Matute escribe sobre Pedro 
Henríquez Ureña y la Universidad de 
México, detallando las relaciones del 
citado intelectual dominicano con la 
Universidad mexicana a partir de su 
llegada al país en 1906, reseñadas en 
cuatro capítulos: El Ateneo y la Uni
versidad; El magisterio en Altos Estu
dios: 1913-1914; En la Universidad 
vasconceliana: 1921-1924; Ruptura y 
éxodo: 1923-1924. 

Con el título Sobre palimsestos y la
berintos se publica una entrevista a 
Francisco Rivera, realizada por Ana 
María del Re, con motivo de la publi
cación del libro Ulises y el laberinto, 
que reúne siete ensayos vinculados 
entre sí por elementos que los unifican 
y desembocan en el título escogido por 
el autor. 

Sobre la época en que se quisiera ser 
un hombre y odiar como se debe, es 
un cuento de Fernando Aínsa, cuyo 
desarrollo se sintetiza en un acápite: 
"La escena se repite una y otra vez 
porque la cinta se rompe siempre en el 
mismo lugar y hay que recomenzar la 
proyección. Repetir una misma esce
na, sans suite, es el más infalible me
canismo de la angustia". 

La imagen pintada se titula una se
rie de reflexiones sobre pintura,de An-

tonio Saura, fechadas enParís,en mayo 
de 1984. Agrupadas en veinte textos 
breves, se acompañan asimismo con 
ilustraciones que reproducen varias 
obras del autor. 

Leer a Ribeyro es un ensayo crítico 
de Julio Ortega sobre la obra del escri
tor peruano Julio Ramón Ribeyro, cu
yos cuentos fueron reunidos en tres vo
lúmenes bajo el título La palabra del 
mundo (1972-1977). El año pasado 
el propio autor realizó una selec
ción antológica limitada a un volu
men que fue editado en Barcelona. Se
ñala Ortega en su estudio las dificulta
des que existen para ubicar la obra de 
este escritor singular dentro de las ca
tegorías establecidas en la narrativa 
latinoamericana. 

Figuran asimismo en este número 
de la Revista un poema de Arturo 
González Cosía: Escudo de pétalos, y 
Tres poemas, de José Carlos Cataño. 

En Reseñas de Libros se comentan 
los siguientes: Cristóbal Colón, Textos 
y documentos completos. Relaciones 
de viajes, cartas y memoriales, por 
Will H. Corral; Enrique de Jesús Pi
mente}, Catacumbas, por Alberto Pa
redes. 

En Reseñas de Actualidades se pu
blica el texto de la ponencia de Danu
bio Torres Fierro leída en el homenaje 
a Gctavio Paz realizado el mes de 
agosto del presente año. 

En Reseñas de Música, Juan Arturo 
Brennan traza una descripción del 
Ensemble Modern, conjunto alemán 
de cámara especializado en la música 
contemporánea, y comenta sus actua
ciones recientes en México. • 

estudios económicos sobre el trabajador latinoamericano: 1940-1978 

E n la actualidad aún son escasos los 
trabajos de investigación que abor

dan el estudio de los trabajadores latino
amencanos desde la perspectiva de la 
evolución de sus condiciones económicas 
objetivas. así cor:no el análisis de los 
distintos aspectos que la conforman. 

Sin embargo, ya existen algunos traba
jos pioneros en este campo, entre los 
cuales destaca el realizado por la licen
ciada Isabel Rueda, especialista del 1 nsti
tuto de Investigaciones Económicas,titula
do Estudios económicos sobre el trabajador 
latinoamericano: 1940-1978. 

En el texto, editado recientemente 
por esta dependencia universitaria en la 
serie "Cuadernos de Investigación", su 
autora señala que, aun cuando la historia 
económica y social de América Latina 
había sido poco estudiada hasta mediados 
de la década de 1940, a partir de entonces 
ha ido creciendo el interés por investigar 
diversos problemas relacionados con el 
desarrollo económico-social de la región. 

Algunas de las investigaciones sobre 
el particular, dice, han sido impulsadas 
P<?r los intereses de expansión del imperia
lismo norteamericano en Latinoamérica, 
en el marco de su hegemonía en el 
sistema capitalista al término de la 
Segunda Guerra Mundial, así como con 
la extensión de la "Guerra fría". 
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Otras se han orientado en respuesta a 
los intereses de las burguesías nacionales·, 
que en la coyuntura creada por la crisis 

· de 1929-1933 y la Segunda Guerra M un
dial se fortalecieron ante el impulso al 
desarrollo de la industrialización sustitu
tiva de importaciones, apoyada por 
algunos estados latinoamericanos. 

Según la investigadora, los ideólogos 
de estos intereses han expresado, bajo 
diversos matices, las· tesis desarrollistas 
y dependentistas, fundamentadas en concep
ciones teórico-metodológicas de corte 
estructuralista o funcionalista en sus 
diferentes variantes. 

Finalmente, otros mvestigadores han 
canalizado sus esfuerzos hacia el propósito 
de desentrañar el proceso de desarrollo 
económico, político y social de estas 
formaciones sociales, desde la perspecti
va del materialismo histórico, expresan
do su transformación hacia el socialismo 
como la única alternativa. 

En este contexto, la licenciada Rueda 
agrega que si bien es cierto que especial
mente a partir de la década de los años 
40 diversos investigadores se dedican al 
estudio de los movimientos obreros en 
la región, con gran frecuencia atienden 
más a los problemas políticos e ideológi
cos que al desenvolvimiento de las condi
ciones de vida y de trabajo. 

En este sentido considera que el 
estudio de la clase obrera, el cual es de 
sumo interés para l0s trabajadores, presen
ta grandes dificultades para realizarse 
con base en los datos contenidos en las 
estadísticas elaboradas por las diversas 
instituciones gubernamentales o priva
das, o por los organismos internacionales 
como la ONU, la OEA, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), etcétera, 
debido a que la información es muy 
desigual, tanto en relación con los perio
dos que abarca, como respecto a los 
criterios de captación y procesamiento 
informativo en los distintos países. 

Con base en lo anterior, la investiga
dora hace notar que su trabajo de 
investigación constituye un breve esbozo 
de la evolución de los estudios sobre 
problemas relacionados con las condicio
nes económicas de los trabajadores, con 
la propiedad de los medios de producción 
y con la distrihución del ingreso, en el 
contexto histórico en que surgen. 

De esta forma, d trabajo Estudios 
económicos sobre el trabajador latino
americano: 1940-1978 describe en su primer 
capítulo el proceso de acumulación d:: 
capital y lucha de clases en América 
Latina, de 1940 a 1959; el segundo, 
presenta los estudios realizados en el 
mismo periodo en torno a los temas 

'1 
• Ct>Qlribueión abestudhJ de 1 

las Qondí<:iones de. vida}' de 
trabajo de la clase obrera ' 
de América Latina ~ 

señalados; el tercero muestra el desenvol
vimiento de la acumulación de capital y 
luchadeclases,de 1960a 1978;finalmen
te, el cuarto ca pí tufo consigna los estudios 
que al respecto se han publicado en 
dicho periodo 

• 
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Coordinación de Humanidades 
Curso en el PUJS 

La problemática financiera y monetaria internacional 

El Programa Universitario Justo 
Sierra, a través del Area de Asuntos 
Económicos Internacionales, informa 
del curso sobre La problemática fi
nanciera y monetaria internacional. 

Presentación: 

Desde 1981 el sistema económico 
mundial entró en una crisis de caróc
ter estructural y global sin preceden
te . Es indudable que en el fenómeno 
de recesión experimentado por la 
economía internacional, los proble
mas financieros y monetarios consti
tuyen el factor fundamental de la cri
sis, manifestóndose en ocasiones co
mo causa y a veces como consecuen
cia de ella. 

La problemótica del financiamiento 
y de las monedas ha venido afectan
do por igual a países industrializados 
como a naciones en desarrollo, a los 
bancos multilaterales públicos, a la 
banca privada internacional, al Fondo 
Monetario Internacional y a los fon
dos mundiales y regionales de desa
rrollo. 

La presente crisis y los desafíos que 
plantea se materializan con particular 
fuerza en la deuda externa y la insufi
ciencia de liquidez internacional. 

Estos dos elementos inducen facto
res de inestabilidad en el sistema mo
netario internacional y se constituyen 
en obstóculos del desarrollo económi
co mundial en corto y mediano pla
zos. 

La importancia, el papel y la parti
cipación de México en el contexto de 
esta problemótica, y de sus implica
ciones nacionales y mundiales, de
mandan un anólisis riguroso aunque 
breve. 

ObJetivos: 

Actualizat;ión y repaso de la crisis 

CELEIDGIA/UACPyP-CCH 

financiera y monetaria internacional 
y sus implicaciones. 

Dotar a los participantes de un co
nocimiento teórico y próctico sobre la 

presente situación financiera y mone
taria internacional, su problemótica, 
alcances, altemativas y perspectivas. 

En este contexto, los participantes 
también conocerón un panorama pre
ciso sobre la inserción y el papel de 
México en esta situación. 

Dirigido a: 

Economistas, administradores, con
tadores públicos, abogados, especia
listas en banca y finanzas y otros pro
fesionistas que desempeñen funcio
nes relacionadas con las políticas fi
nanciera y monetaria, la banca y fi
nanzas nacionales y la política econó
mica internacional para la toma de 
decisiones en los sectores público, 
académico y privado. Asimismo, estó 
dirigido a investigadores, profesores, 
estudiantes de posgrado y pasantes 
de licenciatura que deseen incursio
nar en el tema del curso. 
Organización y coordinación 
académica: 

Area de Asuntos Económicos Inter
nacionales del Programa Universita
rio Justo Sierra. 

Programa: 

Octubre 

lunes 22. Aspectos conceptuales y 
teóricos del financiamiento y la mo
neda, doctor Antonio Aspra, UNAM. 
Martes 23. Las instituciones de Bret· 
ton Woods y otros organismos para la 
cooperación financiera monetaria in
ternacional, licenciada lr,ma Manri
que, Instituto de Investigaciones Eco
nómicas, UNAM. 

111 Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas 

El 111 Encuentro Nacional de Profe
sores de Lenguas, auspiciado conjun
tamente por el Centro de Enseñam:a 
de Lenguas Extranjeras, la Dirección 
General de Intercambio Académico y 
la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, tiene, al 
igual que los dos anteriores encuen
tros, el propósito central de propiciar 
un verdadero intercambio de opinio
nes y experiencias entre los profeso
res de lenguas extranjeras del país. 

El encuentro, que iniciará el 22 del 
presente mes, a las 10:00 h, en el Au
ditorio Javier Barros Sierra de la Fa
cultad de Ingeniería, contaró con una 
amplia participación de profesores de 
instituciones del interior del país y del 
DF. 

Al igual que los anteriores, el 
encuentro será un foro abierto, en 
donde se tratarán temas relacionados 
a la profesión. La selección de éstos 
se realiza de las propuestas recibidas 
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de los maestros que participarón o 
han participado: textos literarios, 
comprensión de lectura, comprensión 
auditiva, cultura y metodología. 

las presentaciones adoptarón la 
forma de comunicación, ponencia o 
taller. Con la primera modalidad (20 
min.), se informaró brevemente so
bre diversos temas considerados de 
interés profesional; la segunda mo
dalidad, es una conferencia corta (45 
min.). en la que se plantea un proble
ma específico y exponen puntos de 
vista o se contemplan soluciones al 
respecto. Finalmente, en los talleres 
(2, 4 ó 6 horas) se espera una partici
pación activa de los asistentes, sea 
en forma de discusión o de trabajo di
rigido. 

Se resalta la relevancia que pudie
ran adquirir las sesiones llamados en
cuentros académicos, en donde los 
profesores tendrán la oportunidad de 
organizarse en un intercambio libre 

Miércoles 24. Las propuestas de 
países en desarrollo en materia fi· 
nanciera y monetaria. La participa· 
ción de México, licenciado Eduardo 
Morales Pérez, Banco de México. 

Jueves 25. Balanzas de pagos y sector 
externo en el mundo en desarrollo. El 
caso de México, maestro Pablo Ruiz 
Nápoles, UNAM. 
Viernes 26. La reforma monetaria in· 
ternacional: Mecanismos, alcances y 
perspectivas. Implicaciones para los 
países en desarrollo, licenciado Mi
guel Acevedo Garat, FOMEX. 
lunes 29. La deuda externa del Tercer 
Mundo. Los casos de América Latina y 
México, doctora Rosario Green, Insti
tuto Metías Romero de Estudios Diplo
máticos. 
Martes 30. Las negociaciones finan· 
cieras y monetarias en los foros mul
tilaterales, licenciado Alejandro Cruz 
Serrano, PUJS, Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal. 
Miércoles 31. La organización finan· 
ciera interna'cional. Situación actual, 
alternativas y perspectivas, licen
ciado José Manuel Suárez Mier, Ban
co de México. 

Noviembre 

Jueves 1. Situación y perspectivas del 
Fondo Monetario Internacional. La re
lación de México con el FMI, licen
ciado Ariel Buira Seira, B de M. 

de ideas sobre cuestiones relevantes 
para la profesión que hayan surgido 
durante éstas o previamente. 

Notas informativas: 
1 . Debido a que el edificio del CELE 
se encuentra en obras de reconstruc
ción por ampliación, la Facultad de 
Ingeniería ha permitido disponer de 
sus instalaciones para llevar a cabo 
este Encuentro. Todos los salones en 
donde tendrán lugar las actividades 
académicas estarán en dicho facul
tad, que se encuentra frente al edifi
cio del CElE. Consultar el croquis paro 
localizar los salones con exactitud. 
2. En la planto boja del CELE se reali
zarán inscripciones y habrá un módu
lo de información sobre el Encuentro. 
3. En este mismo lugar habrá una ca
jo de sugerencias. 
4. los resúmenes de los ponencias y 
datos personales del ponente que no 
hayan quedado incluidos en el pro
grama, por haber llegado tardíamen
te a este comité organizador, estarán 
expuestos en el pizarr.ón que se en
cuentra en la entrada de la Facultad 
de Ingeniería. 
5. Se sugiere a los ponentes que veri
fiquen con anticipación a su presenta-

lunes 5. La cooperación financiera y 
monetaria en América Latina. Sus 
efectos en la integración, licenciado 
Salvador Arriola, Secretaria de Ha
cienda y Crédito Público. 

Martes 6. La renegoclaclón de la 
deuda externa de América Latina y 
México. El consenso de Cartagena, 
embajador Jorge Eduardo Navarrete, 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Miércoles 7. Los recursos externos en 
las operaciones de la Banca Nacional, 
doctor Tomós Peñaloza Webb, Banca 
Serfin. 

Jueves 8. La aplicación del finan
ciamiento externo a los proyectos de 
desarrollo de México, licenciado 
Eduardo lbáñez Mariño, UNAM. SHy
CP 

Conclusiones: viernes 9. Mesa redon 
da (17:00 h.), y clausura (18:30 h.). 
Duración: del 22 de octubre al 9 de 
noviembre, lunes a viernes, de 17:00 
a 20:00 h. 
Cuota de inscripción:* público en ge
neral: $10,000.00, estudiantes: 
$5,000.00. 

*Incluye material bibliográfico nece
sario. 

Periodo de inscripción: hasta el 22 de 
octubre de 1984. 
Requisitos de admisión: nivel acadé
mico mínimo de licenciatura (pasan
tes o titulados). 
Acreditación: contar con el 80% de 
asistencia como mínimo. 
Al término del curso se otorgará 
constancia de participación. 
Sede: Programa Universitario Justo 
Sierra. 

Informes e inscripciones: Programa 
Universitario Justo Sierra. Area de 
Asuntos Económicos Internacionales, 
Justo Sierra 16, tercer piso, Centro. 
Teléfonos: 522-43-91 y 522-47-03, ex
tensiones 254 y 238. 
Cupo limitado a 50 participantes. 

ción, que el equipo que ocuparán se 
encuentre en el salón correspondien
te. 

los comités,organizador y académi
co, están formados por las profesoras 
Glafira Espíritu Smato, Erika Ehnis e 
lngebor Diener y la maestra Marilyn 
Chasan, y la maestra Helena Mo Da 
Silva, el doctor Dietar Rall, la licen
ciada Rosa María Velasco y la maes
tra Guadalupe Alvarez, respectiva
mente. 

Ceremonia de inauguración 

Programa: 

- Palabras del maestro Manuel Mór
quez Fuentes, director de la Uni
dad Académica de los Ciclos Pro
fesional y de Posgrado del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 

- Palabras de la física Carmen la
güeña Porga, directora general de 
Intercambio Académico. 

- Palabras de la maestra Marcela 
Williamson Camou, directora del 
Centro de Enseñanza de lenguas 
Extranjeras. 

- Inauguración: por el licenciado 
Raúl Béjar Navarro, secretario ge
neral de la UNAM. 
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Convocatorias 

nstituto de Investigaciones 
Biomédicas 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 
del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con\'oca a un concurso abierto a las per
sonas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria y en el referido Estatuto, 
y que aspiren a ocupar una plaza de técnico aca
démico asociado "A" de tiempo completo, con 
sueldo mensual de $54.448,00, en el área de Neu
roendocrinología, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 
l. Tener el grado de licenciado o preparación 

equivalente y haber trabajado un mínimo de 
un año en la materia o área de su especiali
dad. 

2. Someterse a las pruebas correspondientes para 
demostrar su aptitud y conocimientos sobre 
medición radioinmunológica y electroforética 
de la prolactina y oxitocina durante la lactan
cia en la rata. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán llenar una solicitud y entregar la do
cumentación correspondiente en la Dirección de 
esta dependencia dentro de los quince días hábi
les siguientes a la publicación de esta Convocato
ria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión 
de su solicitud y la fecha de iniciación de las 
pruebas teórico-prácticas. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el mencionado 
Estatuto, se darán a conocer los resultados de este 
concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 18 de octubre de 

1984. 
LA DIRECTORA 

Dra. Kaethe Willms. 

Centro de Estudios 
Nucleares 

El Centro de Estudios Nucleares, con funda
mento en los artículos 38, 41, del66 al69 y del 71 
al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición para 
ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en esta Convocatoria y en el referido 
Estatuto, y que aspiren a ocup.ar una plaza de in
vestigador asociado "C" de tiempo completo, en 
el área de Química Probiótica, con sueldo men
sual de $~3, 71:14.00, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de maestro o estudíos similares o 
bien los conocimientos y la experiencia eq~i
valentes. 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en 
labores de investigación, en la especialidad de 
química prebiótica. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia o tener el grado de doctor, o ha
ber desempeñado sus labores de dirección de 
seminario y tesis, o impartición de cursos de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencio
nado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de 
investigación correspondiente. 

b) Formulación de un proyecto de investigación 
sobre modelos matemáticos en química pre
biótica. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán llenar una solicitud y entregar la do
cumentación correspondiente en la Secretaría 
Académica de esta dependencia, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se 
les darán a conocer los resultados de este concur
so. ... 

.. POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México, DF, 18 de octubre de 1984. 

EL DIRECTOR 
Dr. Marcos Rosenbaum P. 

(:entro de lnslnunentos 

El Centro de Instrumentos, con fundamento 
en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un 
concurso abierto a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente Convocato
ria y en el referido Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de técnico académico asociado 
"C" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$71,228.00, en el área de mantenimiento preven
tivo y correctivo de instrumentación biomédica 
de acuerdo a las siguientes ' 

BASES: 

l. Tener grado de licenciatura o . preparación 
equivalente y haber trabajado un mínimo de 2 
años en la materia o área de su especialidad y 
haber colaborado en trabajos publicados. 

2. Los interesados presentarán un examen escrito 
sobre aspectos básicos del mantenimiento pre
ventivo y correctivo de: a) espectrofotómetros 
(en el ultravioleta y en el visible), b) de pH
metros y e) de colectores de fracciones. 

3. Exposición oral del punto anterior, en caso de 
que la Comisión Dictaminadora lo juzgue ne
cesario. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán presentar una solicitud y entregar la 
documentación correspondiente en la Dirección 
de este centro, dentro de los 15 días hábiles con
tados a partir de la publicación de esta Convoca
toria. Ahí mismo se les comunicará de la admi
sión de su solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el mencionado Estatuto, se darán a co
nocer los resultados de este concurso. 

* 

El Centro de Instrumentos, con fundamento 
en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico de fa UNAM, convoca a 
un concurso abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convoca
toria y en el referido Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de técnico académico asociado 
"A" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$54,448.00, en el área de: Mantenimiento Pre
ventivo de Microscopios Electrónicos, de acuerdo 
a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciatura o preparación 
equivalente y haber trabajado un mínimo de 
un año en la materia o área de su especialidad. 

2. Presentar un examen escrito sobre aspectos bá
sicos del mantenimiento preventivo de micros
copios electrónicos. 

3. Exposición oral del punto anterior, en caso de 
que la Comisión Dictaminadora lo juzgue ne
cesario. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán presentar una solicitud y entregar la 
documentación correspondiente en la Dirección 
de este Centro, dentro de los 15 días hábiles con
tados a partir de la publicación de esta Convoca
toria. Ahí mismo se les comunicará de la admi
sión de su solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el mencionado Estatuto, se darán a co
nocer los resultados de este concurso. 

* 
El Centro de Instrumentos, con fundamento 

en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
un concurso abierto a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente Convoca
toria y en el referido Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de técnico académico auxiliar 
'C" de tiempo completo, con sueldt.> mensual de 
$50,388.00, en el área de: Enseñanza Experi
mental de la Física, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Haber acreditado todos los estudios de una li
cenciatura en Física, o tener preparación 
equivalente. 

2. Los interesados presentarán un proyecto sobre 
la experimentación en electricidad y magne
tismo a nivel medio superior de enseñanza, 
proponiendo el diseño de la instrumentación 
correspondiente. 

3. Exposición oral del punto anterior, en caso de 
que la Comisión Dictaminadora lo juzgue ne
cesario. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán presentar una solicitud y entregar la 
documentación correspondiente en la Dirección 
de este centro, dentro de los 15 días hábiles con
tados a partir de la publicación de esta Convoca
toria. Ahí mismo se les comunicará de la admi
sión de su solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el mencionado Estatuto se darán a 

·conocer los resultados de este conc~rso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 18 de octubre 1984. 

EL DIRECTOR 
M en C Héctor A. Domínguez Alvarez. 
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Dirección General de Servicios a la Comunidad 
Dirección de Actividades Sociocu/turale.fl 
Departamento de Prestaciones S ocia/es 

Bolsa Universitaria de Trabajo 

e ADMIN/STRAClON 
OFERTA No. 1966: Pasante o titulado de 
fa carrera de administración de empre
sas, ingeniero industrial o actuario, hora
rio matutino o vespertino, puesto vacante: 
analista de sistemas. experiencia en 
informática. 

OFERtA No. 1976: Pasante de la carrera 
de administración de empresas o relacio
nes internacionales, horario completo. 
puesto vacante: asistentes en relación 
a su carrera, sueldo de $50,000.00 
mensuales, ambos sexos. 

e CONTADURIA 

OFERTA No. 1941: Pasante de la carrera 
de contador público, horario completo, 
sueldo de $50,000.00 mensuales. puesto 
vacante: auxiliar de presupuestos, expe
riencia de 1 año en contabilidad general 

OFERTA No. 1969: Pasante de la carrera 
de--(:ontador público, horario matutino 
o vespertino, sueldo de $90.000.00 men
suales, puesto vacante: asistente de 
tesorería, experiencia mínima en asuntos 
de tesorería. ambos sexos. 

OFERTA No. 1971: Pasante de la carrera 
de contador público, horario completo. 
sueldo de $74,000.00 a $84.000.00 men
suales.pue6to vacante: analista de traspa· 
so a planta, experiencia de 1 año en 
costos y depuración de cuentas. ambos 
sexos. 

OFERTA No. 1972: Pasante o titulado de 
la carrera de contador público o adminis
tración de empresas, horario completo, 
puesto vacante: analista de presupuestos. 
sueldo de $74.000.00 ll. $84.000.00 men
suales, experiencia de 1 año en análisis 
de costos y control presupuesta!. 

OFERTA No. 1975: Pasante o titulado de 
la carrera de contador público,horario 
completo. sueldo de $100.000.00 men
suales, puesto vacante: supervisor de 
contabilidad general, experiencia 2 años 
en contabilidad general. ambos sexos. 

OFERTA No.l978: Pasante de la carrera 
de contador público, horario completo, 
sueldo de $40,000.00 a $60,000.00 men
suales, puesto vacante: auxiliar de conta
bilidad. experiencia de 1 año en conta
bilidad general 

e INGENIERIA 

OFERTA No. 1928: Titulado de la carrera 
de ingeniería civil, matemático o actuario, 
horario matutino, sueldo de $75.000.00 
mensuales, puesto vacante: jefe de oficina 
y un puesto para analista,conocimientos 
y experiencia en formulación de módulos 
matemáticos y programación Fortran. 
planeación hidráulica. 

U FERT A No. 1929: Pasante o titulado de 
la carrera de ingenierio mecánico elec
tricista, horario completo. sueldo de 
$70,000.00 mensuales, experiencia en 
area de cotizaciones. 

OFERTA No. 1939: Titulado de la carrera 
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de ingeniero en computación, horario 
completo sueldo$100.000.00 mensuales, 
puesto vacante: diseño y programación. 
experiencia de 2 años en la carrera. 
sexo masculino. 

OFERTA No. 1970: Pasante o titulado de 
la carrera de ingeniero mecánico elec
tricista, horario completo. sueldo de 
$90.000.00 mensuales. puesto vacante: 
programador. experiencia en programa
ción, lenguaje Cobol. Fortran. B:ísic, 
máquinas 18M. 360 y 370, uso de 
discos y cintas. sexo masculino. 

OFERTA No. 197~: Pasante o titulado de 
la carrera de ingeniero en comunicación 
electrónica, horario completo, sueldo 
de $90.000.00 mensuales, puesto vacan
te: ingeniero de transmisión, experiencia 
en equipos y sistemas de transmisión y 

comunicación de larga distancia y ma
nejo de equipos de medición. 

OFERTA No. 1990: Pasante o titulado de 
la carrera de ingeniero en computación, 
horario completo, sueldo de $70,000.00 
mensuales, puesto vacante: programa
dores y analistas. experiencia 2 años en 
manejo de equipo de Hewelet Packard, 
lenguajes Fortran y Cobol. 

e LETRAS 

OFERTA No. 1962: Pasante o titulado de 
la carrera de letras inglesas, horario 
matutino, $1,985.00 hora-semana-mes, 
12 horas a la semana. ambos sexQ~. 

OFERTA No. 1968: Pasante o titulado de 
la carrera de letras inglesas, horario 

• matutino o vespertino, $600.00 a $650.00 
la hora, puesto vacante: profesor de 
inglés. Si es pasante que tenga XOCíi de 
créditos y promedio mínimo de X. 

OFEIHA No.l984: Pasanteotituladodc 
la carrera de letras españolas, horario 
matutino o vespertino. $1.944.00 hora
semana-mes, 6 horas a la semana. puesto 
vacante: profesor de literatura y lengua 
española , experiencia 1 año en docencia. 
ePara incripciones en la BUT Mta entre 
Arquitectura e Ingeniería) lo.~ intere.~ado.~ 

deberán presentar título profe.~ional o 
carta de pasante y unufotografía tamaño 
infantil, de /une.~ a I'Íerne.~. de 9;00 a 
/4:00 )' de /6:00 u 20:00 !roras. 

Extraunlversltaria 

Premios de tecnología textil y química 1984 
Celanese Mexicano, SA, invito o participar en este certamen a moes

f!OS, profesionales, técnicos y estudiantes interesados en las 
ingeniérlos Textil y Química, con el propósito de que en su ómbito perso
nal tengan reconocimiento sus esfuerzos, encuentren difusión a ellos y 
contribuyan en el campo de conocimiento de estos ciencias, o fomentar 
lo superación y desarrollo de lo tecnologlo mexicano, considerando o és
to como: 

o) Lo aplicación de lo ciencia al desarrollo de nuevos procesos in
dustriales. 

b) Uno de los elementos m6s importantes paro lograr el progreso y de
sarrollo industrial y económico de México. 

NOTA: Paro mayores informes consultar las convocatorias distribuidas 
en lo Facultad de Química o en Celanese Mexicano, SA, Geren
cia de Eventos, avenido Revolución 1425, colonia Tlac.ópac, San 
Angel, 01040 Mé>.·ico, DF, teléfono 548-69-60. 

Cursos de la FQ 

Diseño y evaluación 

de sistemas de 
depuración de 
agua residual 

Lo Facultad de Químico informa del 
curso Diseño y evaluación de sist&' 
mas de depuración de agua residual 
(aplicación de técnicas computaciona
les). que se realizoró del S al 14 de 
noviembre, de 18:30 a 21:30 h. 

Inscripción: $12,000.00. Sede: edificio 
"D" de lo FQ. 

Aplicaciones 

industriales 

de la radiación 

Asimismo, organizo el curso teóri
co-próctico Aplicaciones industriales 
de la radiación, que se efectuoró del 
21 de noviembre ol3 de diciembre, de 
18:00 o 21:00 h. 

Inscripción: $10,000.00. Sede: edificio 
"0", FQ. 

Mayores informes con la señorita 
Moría del Rosario Pedrazo 0., a los 
teléfonos 550-58-93 (directo) y 550-52-
15, extensión 2896. 

Capacitación en mantenimiento preventivo de 
microscopios ópticos y balanzas 

Dirigido al personal que tiene o tendr6 bajo su cuidado el funciona
miento de microscopios ópticos y balanzas y que deba realizar el mante
nimiento preventivo correspondiente, así como su ajuste y calibración, el 
Centro de Instrumentos ofrece el curso-taller de Capacitación en man
tenimiento preventivo de microscopios ópticos y balanzas,que se llevor6 
a cabo del lunes 22 al viernes 26 de octubre, de 15:00 a 20:00 h, 

Informes e inscripciones con Cloro Alvarado Zamorano, Sección de 
Información Técnica, teléfonos 550-56-95 directo y 550-52-15, exten
siones 4701 y 5695, de 9:00 a 17:00 h. 

Simposio internacional 

La computación en la educación infantil 

Organizado por el Programa Uni
versitario de Cómputo, el Simposio 
Internacional: la Computación en la 
educación Infantil se realizar6 en el 
Palacio de Minerla, ubicado en Tacu
ba No. 5, Centro, del 24 al 26 de octu
bre. 

Poro mayores informes, comunicar
se al PUC (Apartado Postal 20·059, 
Delegación Alvaro Obregón, 01000 
México. DF). teléfono 550-52-15, ex
ansiones 3870 y 5877. 
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Del 22 al 26 de octubre 

Curso de medicina 

interna en la consulta 
del médico general 

lo Facultad de Medicina informa 
del (ut"tO cte medicina Interno en la 
coMulta del médico general. Profesor 
titular : doctor Héctor H. Rivera Re~s . 
Fe~a: del 22 al 26 de octubre . Sede: 
Unidad de Educación Médica Conti 
nuo "880triz Velosco de Alemón " 

Informes: tel'*ono 795-49-89. 

Conferencias 
del Centro de Ciencias 

de la Atmósfera 
El Centro de Ciencias de la Atmós

fera invito o los conferencias que se 
llevarón a cabo en su salón de semi
narios, a los 12:00 h, los que serón 
dictados por el doctor Julión Adem el 
presente mes. 

lunes 22 
Predicción de la temperatura de los 
océanos. 

Miércoles 24 
El efecto del aumento del bióxido de 
carbono atmosférico en el clima te
rrestre. 

Estudio de parámetros 
oceanográficos importantes 

en el modelo 
termodinámico del clima 

A lo vez, invita o la conferencia que 
se llevará o cabo en su salón de semi
narios el 19 de octubre a las 12:30 h, 
que será dictado por el físico Víctor 
Manuel Mendoza sobre Estudio de pa
rámetros oceanográficos importantes 
en el modelo termodinámico del cli
ma. 

Además, a las 12:00 h del mismo 
día, el M en C liborio Cruz lópez ex
pondró un resumen sobre el estado 
del tiempo durante lo semana· ante
rior. 

Curso especial 

Introducción a la ciencia 
de materiales 

El Instituto de Física invita al curso 
especial Introducción a la ciencia de 
materiales, que seró impartido por el 
doctor Karl Standhammer, de los Ala
mos National laboratory . 

El objetivo del curso es dar los ele
mentos de la estructura atómico de 
materiales y sus propiedades ópticas, 
magnéticas, eléctricas y mecánicos. 

Fecha: del 12 al 16 de noviembre. 
lugar: Auditorio Nabor Carrillo de 

la Unidad de Bibliotecas . 

Horario: 9:00 o 14:00 h. 
Informes: con lo M en C Esboide 

Adem, secretaria técnica del Instituto 
de Física, al teléfono 5 50-59-32, de 
lunes o viernes, de 10:00 a 14:00 h. 
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Colima 1984 

1 Congreso Nacional de Derecho del Mar 

la Facultad de Derecho de ia 
UNAM y la Escuela de Derecho de la 
Un iversidad de Colima organizan el 1 
Congreso Nacional de Derecho del 
Mar, que se efectuará en la ciudad de 
Colima , Colima , del 24 al 26 de octu
bre, de acuerdo al siguiente 

4 . La Convención Internacional sobre 
Derechos del Mar. 

S. la problemática del régimen jurí 
dico de los fondos oceánicos . Per
sonalidad jurídica de la humani 
dad . 

6 . Problemática del aprovechamien -
to de los recursos marít imos . 

7 . Zona Económica Exclusiva . 

Temario: 8. El rég imen jurídico del buque . 

l. La proyección histórica del De
recho del .Mar . 

9 . Los contratos del comerc io maríti 
mo (compra-venta , construcción 
de buques , fletamento , seguro , 
etcétera) . 2. Aportaciones de América Latina al 

nuevo Derecho del Mar. 10. El arbitraje comercial marítimo . 
3. las Naciones Unidas y el Derecho 

del Mar. 
11 . Administración portuaria . 
12 . Tema general. 
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la cochinilla :(~t\ 
informes : mtra. ofelia iszaevich•división de estudios 1 1 

de posgrado, escuela nacional de artes plásticas/ unam 
academia 22, méxico, d. f. tel. 522 62 33 

J\ftísica de Cámara en San Agu.~tín 

• Metamorfosis , enlace musical camarísfico 

En el ex Templo de Son Agustín, y con el apoyo de Extensión Univer
sitaria de la UNAM, se presento en estreno mundial la obro Metamorfo
sis, enlace musical camarístico, o c;:argo de Roberto Kolb, el sóbodo 20 de 
octubre o los 18:00 horas. 

El programa estó considerado como una nuevo formo de abordar la 
músico de c6moro, utilizando el arpo y, contrariamente o lo tradicional, 
se propone adoptar un repertorio poro un grupo de formación estética, 
cuyo flexibilidad ofrece lo posibilidad de dtlr a conocer uno gran cantidad 
de música de cómaro. 

El proyecto es de un grupo de prestigiados solistas mexíconos reco
nocidos o nivel mundial, coordinado por Roberto Kolb. 

' Instituto 
de Btología 

Homenaje póstumo 

a los miembros 

fundadores del 

Jardín Botánico 

Con motivo del 25 aniversario de la 
fundación del Jardín Botánico del Ins
tituto de Biología se llevará a cabo 
un Homenaje póstumo a Jos miem
bros fundadores: 
Otto Nagel, Ei:r:i Matuda, Faustino Mi
randa y Manuel Rui:r: Orono:r:. 

Este homenaje se realizará el 23 de 
octubre, o las 17:00 h, en el Aud itorio 
del Jardín Botánico Exterior con la 
participación de: los biólogosMagdo
leno Peño (Jardín Botánico). Ignacio 
Piño luján (Laboratorios Nocio· 
noles de Fomento Industrial). Ja
vier Valdés (Instituto de Biología), y 
del doctor Teófilo Herrero (Instituto 
de Biología). 

Será inaugurada el sábado 20 

Biblioteca 
Lillian Mendelssohn 

lo Coordinación de Extensión Uni
versitaria y Radio Universidad Nocio
nal Autónoma de México invitan al 
acto de inauguración de lo Biblioteca 
Lillian Mendelssohn, que se realizará 
el sábado 20 de octubre a los 20:30 h, 
en el Auditorio Julián Carrillo de Ra
dio UNAM (Adolfo Prieto No. 133, Co
lonia Del Valle). 

En el homenaje participarán Uwe 
Frisch, Jaime González Quiñones, Mi
riam Kaiser, Felipe Oriundo, Juan Ro
dríguez Yerena e Irene Vázquez , así 
como el Grupo Jaranero, Guillermo 
Contreras , Alejandro Moreno y Gon
zalo (arnacho. 

Lo ceremonia será transmitida a 
control remoto a través de las fre
cuencias de Radio UNAM. 

Gaceta UNAM 1 18 de octubre de 1984 . 



En el auditorio de lo Facultad de Medicina 

111 Reunión de alumnos de Maestría y 
Doctorado en Biomedicina 

Del 22 al 26 del presente mes, la 111 
Reun16n de alumnos de Maestría y 
Doctorado en Blomedlclna se llevará 
a cabo en el auditorio de lo Facultad 
de Medicina con conferencias magis
trales todos los dios a las 10:00 y a los 
11:00 h, organizada por la FM, el 
PUIC, el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas y la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Estudios de Posgrado. 

La reunión será inaugurada por el 
doctor Fernando Cano Valle, director 
de la FM. el lunes 22, a las 10:00 h. 

Programa: 

Lunes 22 

10:15 h. El desarrollo de la Ingeniería 
genética y su importancia en la bio
medicina, por el doctor Francisco Bo
lrvar, director del Centro de Investi
gaciones sobre Ingeniería Genética 
y Biotecnologla, UNAM. 
11 :00 h. Modelos experimentales en 
lnvestigac16n biomédica, por el doc
tor Ruy Pérez Tamayo, jefe de la Uni
dad de Medicina Experimental de la 
FM. 

Martes 23 

10:00 h. Tribulaciones de un proyecto 
de lnvestigac16n biomédica en Méxi· 
co, por el doctor Roberto Kretschmer, 
jefe de la División de lnmunologfa de 
la Unidad de Investigación Biomédica 
del Centro Médico Nacional, IMSS. 
11:00 h. Fronteras y posibles desarro· 
llos de la neuroendocrinología en Mé· 
xico, por el doctor Carlos Valverde, 
del Departamento de Neuropsicoen-

docrinologfo del Instituto Nacional de 
la Nutrición Doctor Salvador Zubirón. 

Miércoles 24 

10:00 h. La investlgaci6n como parte 
Integral del ejercicio de la pediatría, 
por el doctor Gonzalo Gutiérrez Truji
llo, titular de la Jefatura de Control 
de Calidad del IMSS, y miembro de la 
Junta de Gobierno de la UNAM. 
11:00 h. La biología celular y el futuro 
de la parasitología, por el doctor 
Adolfo Martínez Palomo, jefe de la 
Sección de Patologia Experimental 
del CINVESTAV, IPN. 

Jueves 25 

10:00 h. Mejoramiento genético: 
ciencia flcci6n o realidad, por el doc
tor Manuel Berruecos, secretario eje
cutivo del Consejo de Estudios de Pos
grado, UNAM. 
11 :00 h. Los diferentes estilos de in· 
vestlgacl6n biomédica, por el doctor 
Carlos larrolde, del Departamento de 
Jnmunologfo del Instituto de Investi
gaciones Biomédicos, UNAM. 

VIernes 26 

10:00 h. La bioenergética: una ciencia 
del futuro en el presente, por la doc
toro Morieto Tuena de Gómez, del 
Departamento de Bioenergético del 
Centro de Investigaciones en Fisiolo
gfo Celular, UNAM. 
11:00 h. Los médicos y las artes, por 
el doctor Juan Somolinos, ex secreto
rio de la Academia Nocional y editor 
de lo Gaceta Médica en México. 

Ciclo semanal de conferencias de alimentación 
El Programo Universitario de Ali

mentos de la UNAM, en colaboración 
con lo Escuela de Jngenierfo Quimica 
de lo Universidad Autónomo de Pue
bla, invito al Ciclo semanal de confe· 
rendas referente a la allmentac16n, 
que tiene lugar o los 11 :00 h, en el 
auditorio de lo Escuela de Ingeniería 
Químico en la ciudad de Pueblo. 

Programa: 

Octubre 

Jueves 18. Utilizaci6n de residuos 
agrícolas en la producci6n de allmen· 
tos para animales. Doctoro Moyro de 
la Torre, del Centro de Investigación y 
·Estudios Avanzados del JPN. 
Jueves 25. Envase y embalaje en all· 
mentas. Ingeniero Fernando Mayo, 

XI Congreso Nocional Bienal 

del Programo Universitario de Ali
mentos de la UNAM. 
La lnvestigaci6n en el área de alimen· 
tos. Ingeniero Carlos Castañedo E., 
director del PUAL. 

Ciclo de conferencias 

Especialidad en Fiscal (Contribuciones) 

La Facultad de Contadurfa y Admi
nistración, a través de su División de 
Estudios de Posgrodo, invito al ciclo 
de conferencias sobre la Especialidad 
en Fiscal (Contribuciones), que se lle
vará o cabo del 18 de octubre al16 de 
noviembre en el antiguo Colegio de 
Son lldefonso, Justo Sierra, No. 16, 
Centro, a las 18:00 h. 

OCTUBRE 

Jueves 18 

Programa: 

Estímulos fiscales a la inversi6n y el 
empleo. Licenciado Fabre Pruneda, 
director de Control y Evaluación de 
Estímulos Fiscales, SHyCP. 

Viernes 19 

El pago de aportaciones y el recurso 
de inconformidad ante eiiNFONAVIT. 
Licenciadas Hilda Silva Gaxiola y 
María de Jesús Chávez Rodrlguez, 
funcionarias del 1 NFONA VIT. 
Lunes 22 

Panorama general de las contribucio· 
nes del Estado de México. Licenciado 
Ignacio Orendoin Kundhart, socio de 
Basham, Ringe y Correa. 

Martes 23 
Impuesto predial y sobre adquisiclo· 
nes de inmuebles del Estado de Méxi· 
co. Licenciado José Martínez Santi
llán, profesor de carrera en la UNAM 
y ex funcionario de la SHyCP. 

Miércoles 24 
El juicio de nulidad ante el Tribunal 
Fiscal de la Federaci6n. Licenciado 
Alfonso Nava Negrete, magistrado 
del Tribunal Fiscal de la Federación. 
Jueves 25 
Funciones del notariado y del Regis· 
tro Público de la Propiedad y del Co· 
mercio. Licenciado Alfonso Alvarez 
Narváez, notario público 171 en el DF. 
VIernes 26 
Régimen jurídico de los contratos de 
traspaso tecnol6gico. Licenciado 
Jaime Alvarez Soberanis, director ge
neral de Inversiones Extranjeras, SE
COFIN, y ex director de Invenciones y 
Marcos y Desarrollo Tecnológico. 

Lunes 29 
Régimen fiscal de los dividendos. CP 
Arturo Halgraves Cerda, coautor del 
libro Transparencia fiscal de los divi
dendos. 
Martes 30 
El UEPS monetario. CP Hugo Ruiz Del
gado, socio de Gómez, Ruiz y Cía, SC, 
y Jorge Sontamario Gorda, socio de 
Grupo de Asesores Corporativos de 
México, SC. 

Miércoles 31 

El sistema de detallistas. CP Carlos 
López Guerrero, gerente de Informa
ción Financiera y Control Presupues
ta! de Distribuidora CONASUPO Me
tropel itana. 

NOVIEMBRE 
Lunes 5 
Aspectos fiscales del fenómeno cam· 
blario. El Flcorca.CP Rafael Alva Esté
vez, director de Tesorería del Grupo 
ICA. 
Martes 6 

La proyeccl6n del especialista fiscal. 
CP Carlos Sellerier Carvajal, socio de 
Ruiz Urquiza y Cía. 

Miércoles 7 
Fondos para pensiones y jubilaciones. 
licenciado Manuel Paullado Estrada, 
director de Servicios al Contribuyente 
SHyCP, y actuaria Vielo Maldonado 
Rodríguez, subjefe del Departamento 
de Autorizaciones de Planes de Previ
sión Social. 

Jueves 8 
Consolidación fiscal. CP Alberto Na
varro Rodrfguez, socio de Chévez, 
Ruiz y Zamarripa, SC, y ex director 
general de Política de Ingresos, SHy
CP. 
Viernes 9 

La competencia del jribunal Fiscal de 
la Federación. Doctoro Margarita 
Lomeli Cerezo, magistrada del Tribu
nal Fiscal de lo Federación. 

Lunes 12 
Cooperativas: aspecto fiscal y opero· 
tivo. Licenciado en Soc. Virginia 
Santamario Gorda, secretaria de Fo
mento Cooperativo de la CNC, C P 
Javier Belmares Sónchez, coordina
dor de la Especialidad en Fiscal, Divi
sión de Estudios de Posgrado FCyA, 
UNAM. 
Martes 13 

La Procuraduría Fiscal de la Federa· 
ción: funciones en relaci6n con el 
contribuyente. Licenciados Miguel 
Valdés Villarreol, procurador Fiscal 
de lo Federación, y Luis Carballo Bol
venera, 3er. subprocurador Fiscal de 
la Federación. 
Miércoles 1.4 
Reflexiones acerca del fideicomiso y 
sugerencias sobre su tratamiento fis
cal. CP Raúl Rodríguez Ruiz, autor de 
dos libros sobre fideicomiso y asesor 
independiente (instituciones de crédi
to). 

Jueves 15 

Desarrollo integral, reto y compromiso de la ingeniería mexicana 

El recurso de revocaci6n. Licenciados 
Jorge Alberto Gorda Cóceres, direc
tor de Recursos de Revocación, SHy
CP, y José Luis Santos Treja, subdirec
tor de Normatividad de la Dirección 
de Recursos de Revocación. 

El Colegio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas informa del XI Congre· 
so Nacional Bienal que se desarrolla
rá con el temo general Desarrollo ln· 
tegral, reto y compromiso de la lnge· 
nlería mexicana, a efectuarse en el 
Museo Tecnológico de la CFE del 24 al 
26 de octubre, bajo el siguiente 
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Temario: 

1) Agua. 11) Alimentación. 111) De
sarrollo cientlfico y tecnológico. IV) 
Desarrollo industrial y comercio exte
rior. V) Educación. VI) Energéticos. 
VIl) Informática. VIII) Medio ambiente 

y ecología. IX) Sistema ir',tegrol de co
municaciones y X) Sistema integral de 
transporte. 

Informes: Oklahoma No. 89, colo
nia Nópoles, teléfonos 523-11-23 y 
523-12-54. 

Viernes 16 
El amparo en materia fiscal. Licen
ciado Vfctor Manuel Montoya, coordi
nador de la Especialidad de Amparo 
de la Universidad Panamericana. 

Informes y reservaciones, con los 
CP Heriberto Ramfrez, Javier Huerta, 
y Javier Belmares, y LA Arturo More
no Páez, o los teléfonos 573-37-30, 
511-33-98, 672-58-53 y 550-56-34, res
pectivamente. 
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El Plan Rector de Desarrollo ... 
(Viene de la pág. 1) 

En sesión conjunta del Colegio de 
Directores de Facultades y Escuelas, 
el Consejo de Estudios de Posgrado, 
así como los consejos técnicos de la In
vestigación Científica y de Humani
dades y la Comisión de Directores de 
Enseñanza Media Superior, fueron 
implantados los proyectos 10 ("Incre
mento del financiamiento a través de 
los rubros que forman los ingresos pro
pios de la UNAM"), 26 ("Vinculación 
académica de la investigación con la 
docencia"), y 27 ("Fortalecimiento 
académico de la carrera docente en lá 
enseñanza media superior"). 

El Rector de la UNAM precisó que 
el Plan Rector es tradición porque 
recoge muchos aspectos de la Unive·
sidad que no van a cambiar, como 10 

son sus fines sustanciales, y es cambio 
porque recoge la inquietud de los uni
versitarios para modificar la forma de 
operar esas tareas sustantivas que en 
ocasiones se ven entorpecidas por al
gunos problemas. 

Especificó que el Plan Rector es 
plan porque a través de los plantea
mientos que los universitarios hicieron 
en 48 proyectos implantados, y de los 
ocho proyectos de planeación, hay 
grandes tendencias, las cuales se pue
den encontrar, por ejemplo, en los tres 
programas ahora implantados. 

48 proyectos implantados 
Durante la reunión efectuada ayer 

en elAuditorio Efrén C. del Pozo de 
la Unión de Universidades de América 
Latina, el doctor Rivero Serrano ex
plicó que con los tres proyectos im
plantados se llega a 48, los cuales, su
mados a los ocho que integran el men
cionado Plan Rector,son 56 de un total 

Cursos de educación continua 

de 60; con ello, "la actual administra
ción cumple con el compromiso con
traído ante la comunidad universita
ria", enfatizó. 

Posteriormente, dijo que dicho Plan 
conceptualiza de manera precisa el 
camino a seguir por esta Casa de Estu
dios en lo que se refiere a aspectos do
centes y de investigación , organiza
ción, administración, servicios de 
apoyo, y difusión de la cultura. 

"La consolidación y el éxito de los 
propósitos planteados en cada uno de 
los proyectos de la Reforma Universi
taria-prosiguió- dependerán del en
tusiasmo y del esfuerzo de todos los 
miembros de la comunidad" . 

Luego señaló que muchos de los 
proyectos de la Reforma Universitaria , 
que han sido planteados con valentía 
para dar respuesta a viejos problemas, 
contemplan soluciones y problemas 
inmediatos, mediatos y a largo plazo; 
en ese sentido, explicó que muchos de 
ellos requieren acciones cuidadosas 
que tomarán algún tiempo, ya que rto 
se puede correr el ri~sgo de abrir puer-
tas falsas. . . 

Tras apuntar que la actual adminis
tración ha realizado su máximo es
fuerzo por responder a las demandas y 
necesidades que a través de la consulta 
fueron planteadas, el doctor Rivero 
Serrano observó que el Plan Recto;
quedará abierto al estudio, análisis y 
crítica de la comunidad universitaria, 
porque como antecedente recoge la 
sustancia de lo que cada uno de los 
subsistemas tiene como tarea, y recoge 
también los problemas para desempe
ñar esa tarea . 

Es presente, continuq, en tanto tie
ne que mostrar los 48 proyectos i,nsta
lados,que plantean cambios y no sólo 
un plan a futuro. 

Ortodoncia preventiva a través de aparatologfa fija 
Lo Coordinación General de Estu

dios de Posgrado, Investigación y De
sarrollo Académico de lo Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Zara
gozo informa del curso de educación 
continua Ortodoncia preventiva a tra
vés de aparatología fi¡a, que se reoli
zor6 del 5 al 9 de noviembre, o en fe
brero de 1985, de lunes o viernes, de 
9:00 o 14:00 h, impartido por el doctor 
Roberto Kameyoma Kowobe. 

El curso est6 dirigido o docentes, 
pasantes o titulados de lo carrero de 
odontología. 

El objetivo ser6 complementar lo 
formación del egresodo de odontolo
gía poro el tratamiento de pacientes 
con necesidad de ortodoncia preven
tivo, a través de la aplicación de opa
ratos fijos. 

Cupo: 10 alumnos. 

Curso de capacitación en medicina forense 
(teórico-práctico) 

Dirigido o posantes o titulados de 
las carreras de médico cirujano, 
odontología, psicología, química 
(cualquier roma) y derecho, del 5 al 
16 de noviembre de lunes a viernes, 
de 10:00 a 14:00 h, se realizar6 el Cur· 
so de capacitación en medicina foren· 
se (teórico-pr6ctico), impartido por el 
doctor Ramón Fernóndez Pérez. 

Los objetivos serón el capacitar al 
médico general o o los profesionistas 
en la teoría y aplicación de los conoci
mientos de medicina forense para el 
mejor ejercicio de su profesión, prin
cipalmente en los aspectos de crimi
nalístico, criminología, necropsia 

3.4 

médico-legal, aborto e infanticidio, 
documentación médico-legal, méto
dos actuales en lo identificación judi
cial, balística médico-forense, le
siones, tanatologia en el campo de la 
investigación judicial, anoxias, sexo
logía forense y psicopatología, legis
lación penal mexicana, responsabili
dad profesional y de ontología. 

Cupo limitado. 
Inscripción: $3,000.00 
Informes e inscripciones, en la Co

ordinación General de Estudios de 
Posgrodo, Investigación y Desarrollo 
Académico, de 9:00 a 16:00 h, al telé
fono 792-32-88, extensión 175. 

Enseguida, el doctor Rivero Serra
no reconoció que para estas fechas só
lo se tenía considerado el contar con 
60 ó 70 % de proyectos implantados; 
sin embargo, con los ocho proyectos 
de planeación se puede hablar ya de 
más del 90 % de avance en la Refor
ma. 

Más adelante indicó que el Proyec
to - ahora Programa- 10 ("Incre
mento del financiamiento a través de 
los rubros que forman los ingresos pro
pios de la UNAM") tiene como meta 
aumentar el porcentaje de los recursos 
propios de la Universidad; ello sin 
considerar las cuotas escolares, por
que son otro tipo de ingresos. 

Añadió que la forma en que la Uni
versidad trabaja es ejemplar en sus dos 
sistemas: Patronato y sistema del Rec
tor, instancias que estudiaron juntas 
el Proyecto y juntas lo van a trabajar, 
aunque advirtió la necesidad de ver 
con detenimiento cada uno de los ru
bros presentados. 

Vinculación docencia
investigación 

Por otra parte, al referirse al Pro
yecto 26 ("Vinculación académica de 
la investigación con la docencia"), di
jo que tiene como uno de sus antece
dentes la desvinculaciónquesediogeo
gráficamente por necesidad; empe
ro, tiene como meta lograr una estre
cha vinculación entre la docencia y la 
investigación, esto es, vinculación en 
planes, proyectos y trabajos que lo
gren consolidar un profesor universi
tario que investigue y enseñe. 

Al abundar sobre el crecimiento 
geográfico de institutos y centros, de 
escuelas y facultades, señaló que die
ron por resultado el surgimiento im
portante de una masa crítica de inves
tigadores, los cuales ahora reconocen 
con inteligencia que un profesor uni
versitario investiga y enseña, aunque 
la Universidad se modernice y cambie 
en muchos aspectos, y destacó que ese 
concepto de profesor universitario 
es válido hasta para quienes no lo 
quieren aceptar. 

El doctor Rivero Serrano observó 
que este Proyecto ha sido muy debati
do pero que de l_ograr dicho propósito 
la Universidad saldrá beneficiada y 
para ello se necesita el esfuerzo de to
dos los universitarios. 

Con relación al Proyecto 27 ("For
talecimiento académico de la carrera 
docente en la enseñanza media supe
rior") recordó que es un problema an
tiguo cuya respuesta se cristaliza en el 
mismo, y que tiene como meta el que 
todos los profesores de la Universidad 
tengan las mismas posibilidades en la 
profesionalización de la enseñanza; 
no obstante, los pasos a seguir deberán 
ser cuidadosos. El éxito y los logros de
penderán en gran medida del compro
miso de los maestros y del estricto ape
go al Estatuto del Personal Académi
co, dijo. 

Ese cumplimiento al EPA no signi
fica solamente que el profesor cumpla 
con la asistencia de sus clases, sino que 
cumpla con los requisitos que marca, 
concluyó. 

Políticas para aumentar los 
ingresos propios 

Antes, al presentar la primera parte 
del Proyecto 10 "Incremento del fi-

nanciamiento a través de los rubros 
que forman los ingresos pr~~ios de l_a 
UNAM", el licenciado E millO Rodn
guez Díaz, de la Dirección General 
del Presupuesto por Programas, apun
tó que el Proyecto persigue como ??ie
tivo general el establecer las pohhcas 
para aumentar los ingresos propios de 
lainstitución, y debeenmarcarseenlos 
objetivos generales y per~ane~tes ~e 
la Universidad: la docencia, la mvesh
gación y la extensión universitaria. 

En este sentido persigue definir y 
proponer las políticas generales para 
incrementar los ingresos propios que 
se deriven de las funciones sustantivas 
de la Institución para fortalecer sus fi
nanzas y desarrollo. 

Entre sus objetivos específicos des
taca el aumentar los ingresos propios 
que se generan por la prestación de 
servicios y venta de productos a la so
ciedad en general, comprendidos en 
los rubros actuales, así como proponer 
medios para la generación de nuevas 
fuentes de ingresos que resulten del 
desarrollo de las funciones básicas de 
la Institución. 

En la segunda parte del mismo pro
yecto, el CP Jorge Parra Reynoso, te
sorero-contralor de la UNAM, indicó 
que la Universidad obtiene ingresos 
propios a través de la transferencia de 
bienes y servicios a la sociedad, que 
son resultado de las funciones sustan
tivas para las que fue creada y, en for
ma colateral, del aprovechamiento y 
usufructo de su patrimonio, con apego 
a su sentido eminentemente social. 

Como resultado de la consulta de la 
comunidad universitaria, se despren
de que un incremento de los ingresos 
propios deberá surgir de la expansión 
de los bienes y servicios que hasta la 
fecha se han ofrecido, y de la incorpo
ración de otras acciones que en esen
cia coadyuven al incremento y mejor 
aprovechamiento de sus recursos. 

En su oportunidad, el doctor Fer
nando Cano Valle, director de la Fa
cultad de Medicina, señaló que el ob
jetivo general del Proyecto 26 "Vincu
lación académica de la investigación 
con la docencia", es promover meca
nismos y establecer p~líticas que fo
menten la vinculación entre docencia 
y la investigación mediante una ma
yor participación del personal acadé
mico y de los alumnos en los progra
mas de investigación y en el diseño y 
desarrollo de planes, programas y ac
tividades docentes en sus diversos ni
veles, primordialmente en el posgra
do. 

Entre sus objetivos específicos 
enunció el definir y promover estrate
gias para la colaboración de los inves
tigadores tanto de escuelas y faculta
des,como de centros e insti tu tosen lafor
mulación, desarrollo y reforma de los 
planes y programas de estudios de los 
tres ciclos de enseñanza, fundamen
talmente en el nivel de posgrado. 

Por su parte el doctor Humberto 
Muñoz, director general de Asuntos 
del Personal Académico, dijo que el 
Proyecto 27 "Fortalecimiento acadé
mico de la carrera docente en la ense
ñanza media superior", tiene como 
objetivo el generar mejores condi
cioñes académicas para impulsar la 
carrera profesional del docente de en
señanza media superior. 

Al diagnosticar los principales pro
blemas relativos a la carrera académi
ca del profesorado del bachillerato, y 
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establecer los lineamientos generales 
para mejorar las condiciones profe
sionales y académicas actuales del 
personal docente del nivel medio su
perior, se alcanzó el diseño de ~e
dones para estimular la superac.Ión 
académica de los profesores que Im
parten clases en el bachillerato. por 
medio de una carrera más ampha, y 
estabilizar y arraigar al personal aca
démico en los planteles del bachillera
to. 

El doctor Muñoz agregó que la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co formulará un programa mediante 
el cual los profesores del bachillerato 
se integrarán a la Institución como 
personal de carrera de acuerdo con las 
figuras que establece el Estatuto del 
Personal Académico. 

Según las recomendaciones señala
das, apuntó, en el Programa 31 de la 
Reforma esta medida cubrirá al per
sonal de asignatura contratado por 
más de 20 horas, que cumpla con los 
requisitos y cuyas actividades se ape
guen a la figura del personal de carre
ra. También cubrirá a los .profesores 
de carrera de enseñanza media supe
rior. 

Programa de 
¡ortalecimienfo académ:ico 

El programa de fortalecimiento 
a<'adémicopara el profesorado del ba
chillerato se desarrollará en varias 
etapas, la primera de las cuales será su 
formulación. El desenvolvimiento de 
dicho programa tendrá una duración 
de cuando menos dos años. 

Para su formulación el programa 
deberá tener en cuenta lineamientos 
generales en tres órdenes: académico, 
administrativo y jurídico, para que los 
concursos tengan el carácter académi
co que requiere la función docente en 
la enseñanza media superior. 

La integración del personal se hará 
sólo en aquellos casos en que el profe
sorado cumpla con los requisitos aca
démicos que establece el Estatuto del 
Personal Académico para ocupar cada 
categoría y nivel. Este ordenamiento 
es el que rige los derechos y obliga
ciones, y el que sienta las bases para la 
profesionalización del personal acadé
mico. 

Entre los beneficios esperados de es
te proyecto se pretende elevar la cali
dad académica de los profesores y es
tudiantes del bachillerato; una pla
neación académica, financiera y ad
ministrativa que contribuya a un 
aprovechamiento óptimo de los recur
sos humanos para la docencia en el ni
vel de la enseñanza media superior. 

Además,una mejor formación de los 
recursos humanos para la docencia; la 
profesionalización de la enseñanza en 
el nivel medio superior, y la estabili
dad de la planta académica, puntuali
zó. Durante la reunión acompañaron 
al doctor Octavio Rivero Serrano el li
cenciado Raúl Béjar Navarro, secreta
rio general; el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Administra
tivo; el doctor Luis F. Aguilar Villa
nueva, secretario de la Rectoría; el li
cenciado Cuauhtémoc López Sán
chez, abogado general; el doctor J ai
me Martuscelli, coordinador de la In
vestigación Científica; el licenciado 
Julio Labastida, coordinador de Hu
manidades, y el CP Jorge Parra Rey~ 
noso, tesorero-contralor de la UNAM. • 
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La educación en su conjunto ... 

/ 
El Rector de la UNA.\f. acompañt1do del Secretario Gerwral Admini.,trafit'O y del Coordillfldor 
del CCH, eJectr16 una t'imta a la "Expomión de libms (lt>l Colegio". 

(Viene de la pág. 1) 

La educación en su conjunto, dijo, , 
es información, instrucción, adiestra
miento, formación de aptitudes y soli
daridad social, entre otros aspectos; el 
bachiller debe asimilar la cultura uni
versitaria para ser un ciudadano útil a 
sí mismo y a la sociedad. 

El doctor Rivero Serrano invitó a 
los participantes en el encuentro a 
buscar la forma de ampliar el concep
to moderno de cultura, que abarca las 
ciencias naturales y exactas, así como 
las ciencias sociales y las artes. 

"Analicemos los procedimientos pa
ra incluir en la Reforma el camino a 
seguir, para que el bachiller universi
tario pueda ser un depositario y difu
sor de la cultura universitaria", con-
cluyó el Rector de la UNAM. • 

En su intervención, el licenciado 
Javier Palencia, coordinador del Cole
gio de Ciencias y Humanidades, afir
mó que la cultura es la meta primor
dial del bachillerato, para investigar 
sobre ella, actualizarla y difundirla. 
"La extensión de la cultura es condi
ción de supervivencia de la sociedad, 
y la posesión en la cultura es condición 
para que el especialista, profesional o 
investigador no pierda de vista la fun
ción social de su conocimiento", 
apuntó. 

to educativo del CCH. Al reunirse pa
ra intercambiar información y anali
zarla, al tiempo de esbozar algunas 
proposiciones alternativas, la comuni
dad del Colegio realiza un acto de 
profunda responsabilidad ante un 
mandato nacional, concluyó el licen
ciado Javier Palencia. 

Posteriormente, el doctor Octavio 
Rivero Serrano, acompañado de fun
cionarios universitarios, inauguró dos 
exhibiciones: Expo-Encuentro; imá
genes del CCH y la Exposición de li
bros del Colegio. 

En la Expo-Encuentro; imágenes 
del CCH se resaltan algunos rasgos de 
la vida institucional de los alumnos, 
maestros, prácticas, apoyos y recursos 
con que cuenta el subsistema en la ac
ción educativa; por otra parte, la Ex- . 
posición de libros del Colegio presenta 
volúmenes (cerca de 600 títulos) 
producidos por quienes han s~do o son 
miembros de esa comunidad intelec
tual. 

Durante el evento, que se desarro
llará hasta el 26 del mes en curso en 
las instalaciones de San Ildefonso, es
tuvieron presentes, además de los 
nombrados, el licenciado Raúl Béjar 
Navarro, secretario general de la 
UNAM; el CP Rodolfo Coeto Mota, 
secretario general Administrativo, así 
como los doctores Luis F. Aguilar Vi
llanueva, secretario de la Rectoría; y 
Jaime Martuscelli, coordinador de la 
Investigación Científica. • 

Fortalecimiento 
académico ... 
(Vitne df la pág. 8) 

2. Una planeación académica, finan
ciera y administrativa que contri
buya a un aprovechamiento ópti
mo de los recursos humanos para la 
docencia en el nivel de la enseñan
za media superior. 

3. Mejor formación de los recursos 
humanos para la docencia. 

4. La profesionalización de la ense
ñanza en el nivel medio superior. 

5. Estabilidad de la planta académi
ca. 

VI. Mecanismos de evaluación 

El conjunto de acciones contenidas 
en el programa supone un proceso 
paulatino que permita evaluar la 
implantación de una, como antece
dente y punto de partida de otra, y así 
sucesivamente. Asimismo, el progra
ma involucra a varias dependencias 
universitarias como responsables de su 
formulación y ejecución, por lo que, 
para conocer los avances de tal proce
so, es necesario que establezcan una 
estrecha comunicación con la Direc
ción General de Asuntos del Personal 
Académico, pudiendo lograrse así un 
seguimiento pormenorizado de las ac
ciones realizadas. 

Por su parte, las dependencias res
ponsables fijarán, junto con dicha Di
rección, las metas, procedimientos y 
tiemposparaconcluir las acciones que 
les competa desarrollar con el objeto 
de medir con precisión su grado de 
avance, mismo que será informado a 
lá comunidad. 

La evaluación debe ser lo suficien
temente clara pata que se comprenda 
·que el programa que se propone en es
te documento significa un medio para 
lograr una transición hacia el estable
cimiento de una sola carrera académi
ca en la UNAM. Por tal motivo su de
sarrollo, a partir del momento de su 
implantación, tiene que ser controla
do y evaluado permanentemente para 
que la Universidad tenga la mayor ga
rantía sobre la idoneidad del profeso
rado que pase a ser miembro de la 
planta docente de carrera del bachi
llerato. • 

Más adelante precisó que impartir 
educación superior para formar profe
sores, profesionistas, investigadores y 
técnicos útiles a la sociedad; organizar 
y realizar investigaciones, principal
mente relacionadas con las condicio
nes y problemas nacionales, y exten
der con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura, son precisa
mente los fines fijados a la Universi
dad hace casi 450 años en el primer 
artículo de su ley fundamental. 

Entrega de testimonios ... 
(V~ne de la pág. 15) 

En el segundo artículo se consagró 
el derecho de organizar sus bachillera
tos con las materias y por los años que 
estimara conveniente. En uso de esa 
facultad, responsabilidad y derecho, 
la Universidad, por un acto de su má
ximo Consejo y por la acción de mu
chos universitarios, estableció el ba
chillerato y el Colegio de Ciencias y 
Humanides para educar más y mejor a 
un mayor número de mexicanos. 

El encuentro se inicia como un acto 
de comunidad académica. Durante 
dos semanas se analizarán en forma 
conjunta y responsable las condiciones 
que enmarcan el bachillerato y los 
medios con que se cuenta para reinter
pretar en los próximos años el proyec-

En su oportunidad, el actuario Ma
rio Toledano y Castillo, representante 
de los alumnos que culminaron sus es
tudios de maestría y especialidad du
rante los años 1983 y 1984, señaló que 
dado el momento histórico, complejo 
y en expansión que actualmente se vi
ve la sociedad ha manifestado un cre
ci~nte interés por resolver su proble
mática administrrativa, por lo que las 
instituciones de enseñanza superior 
del país han implantado sistemas cul
turales que permitan un mejor adies
tramiento en esta disciplina y favorez
can la especialización de los profesio
nistas. 

Aseguró que la UNAM, a través de 
la FCy A, es el organismo idóneo para 
dar cabida a estas inquietudes y aten
derlas a través de programas de estu
dio e investigación que produzcan ele
w~ntos capaces de enfrentar las gran-

des exigencias técnicas y humanas que 
requiere la administración de las 
empresas públicas y privadas del país. 

"Los egresados aquí presentes llega
mos a la División de Estudios de Pos
grado de la FCyA con la firme convic
ción de encontrar en sus aulas el me
dio de superación que nos permitiera 
enfrentar y resolver los problemas que 
se presentan en nuestras instituciones. 
Estamos conscientes de haberlo conse
guido y creemos contar con los conoci
mientos y herramientas adecuadas pa
ra mejorar nuestras decisiones admi
nistrativas cotidianas", enfatizó. 

Finalmente agradeció ,en nombre 
de sus compañeros,la oportunidad que 
la Universidad les brinda a los intere
sados y estudiosos de la administra
ción de realizar cursos de posgrado en 
la mejor escuela de administración de 
México. • 
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La geografía tiene un 1 ugar . .. 
(Viene de la pág. 11) 

Por su parte, la maestra Dolores Ri
quelme, asesora del Colegio de 
Geografía de la FFyL, hizo una 
semblanza del doctor Vivó Escoto, 
quien se dedicó a la enseñanza desde 
1923 como maestro en la Superinten
dencia Provincial de La Habana, Cu
ba, su ciudad natal. A fines de 1936, 
en México, el doctor Vivó empieza a 
trabajar en una de sus actividades más 
sobresalientes: la labor editorial; tuvo 
a su cargo la edición de los Anales del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

En el mismo año se inicia como pro
fesor de geografía a nivel de secunda
ria; después, imparte cátedra en la Es
cuela Normal Superior, en la Nacional 
de Antropología y en el Departamento 
de Geografía de la Facultad de Cien
cias, que posteriormente pasa a la Fa
cultad de Filosofía y Letras. 

Asimismo, en el Instituto Politécni
co Nacional, en la Escuela Superior de 
Guerra yen algunas otras instituciones 
de enseñanza, hasta que en 1964 es 
nombrado profesor titular de tiempo 
completo en el Colegio de Geografía 
de la FFyL. 

Desde que se dedicó a la docencia, 
en todos los lugares donde trabajó 
siempre fue muy querido por su gran 
valor humano. Su gran capacidad de 
intelectual, que constantemente acre
centaba con la lectura de lo más mo
derno del área de la geografía, la his
toria y los problemas sociales, le per
mitió ayudar a sus alumnos en forma 
muy amplia. 

Formador de geógrafo.r;; 
mexrcmws 

Igualmente, añadió, cabe subrayar 
la labor del doctor Vivó como un gran 
educador, ya que a quienes fueron sus 
alumnos les formó hábitos de trabajo, 
de exactitud en lo emprendido, así co
mo de ética profesional, orden, dis
ciplina y constancia. 

En 1961, siempre pensando eu de
fender los derechos de quienes se dedi
caban al estudio de la geografía, 
reúne a un grupo de geógrafos y funda 
la Asociación Mexicana de Geógrafos 
Profesionales, AC, de la cual fue 
secretario general hasta el día de su 
muerte, el 13 de julio de 1979. 

"Otro de los aspectos relevantes de 
la obra del doctor Vivó es el gran im
pulso que dio a numerosos geógrafos, 
para que a través de la presentación 
de sus investigaciones en congresos na
cionales e internacionales se conociera 
este profesional mexicano y se hicie-· 
ran valer sus aportes al estudio y de
sarrollo de la geografía de México", 
destacó. 

Su obra puede sintetizarse de la si
guiente forma: fue editor de nueve re
vistas, 34 libros y numerosos folletos; 
escribió 12 libros, 95 artículos 
científicos y seis colaboraciones gene
rales para enciclopedias. 

En México obtuvo los títulos de 
maestro de escuelas de enseñanza su
perior, etnólogo, antropólogo, ma
estro y doctor en geografía, obtenien
do en este último el grado Magna 
Cum Laudae en su examen profe
sional. 

Asimismo, sus dotes como maestro y 
su gran valor humano le fueron reco-
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nocidos al otorgarle la UNAM el 
nombramiento de ::>rofesor Emérito, 
el 10 de junio de 1975, concluyó. 

1-a cátedra. ml 

reconocimiento que era 
impostergable 

En su oportunidad, la doctora Ma
ría Teresa Gutiérrez de Mac Gregor, 
directora del Instituto de Geografía, 
manifestó que ''estamos reunidos hoy 
aquí para rendir homenaje al doctor 
Jorge A. Vivó, geógrafo distinguido 
que dio nombre, impulso y desarrollo 
a la geografía en México en los últi
mos 30 años. 

"Pensamos -añadió- que para 
ocupar por primera vez la cátedra que 
lleva su nombre, nada es más indicado 
que un ciclo de conferencias sustenta
das por uno de los geógrafos más pro
minentes de la geografía actual: el 
profesor Pierre George, cuya trayecto
ria como maestro e investigador ha 
obtenido reconocimiento a nivel mun
dial, al serie otorgados tres doctorados 
Honoris Causa por diferentes uni-

versidades". 
Quizás una de las más grandes virtu

des del doctor George es el deseo de 
transmitir sus conocimientos a los jó
venes, lo que ha permitido la forma
ción de un gran número de profesores 
e investigadores. Asimismo, dijo, su 
interés por la enseñanza ha rebasado 
las fronteras de su patria, Francia, y 
es notorio observar que haya selec
cionado para impartir sus conoci
mientos en el extranjero principal
mente a universidades de América La
tina, tales como la de El Salvador y 
Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires y La 
Plata (Argentina), Caracas, Vene
zuela y México. 

Sus publicaciones han llamado tan
to la atención por la novedad de sus 
conceptos, que la mayoría de sus 
libros, que alcanzan la cifra de 35. 
han sido editados hasta 15 veces. Ade
más, el número de su producción de 
artículos científicos es muy alto y una 
de sus mayores contribuciones se en
cuentra en el campo de la geografía de 
la población, en el que ha sido líder 
desde hace muchos años, puntualizó. 

Posteriormente, el profesor Pierre 
George, catedrático de la Universidad 
de París, sustentó la conferencia 
Geografía, ciencia y conciencia de la 
Tierra, señalando que todo progreso 
de conocimiento, cualquiera que sea, 
puede indistintamente contribuir a la 
destrucción o a la salvación de la hu
manidad. "Esa es la razón por la cual 
cierto número de científicos, entre los 
de más renombre, han creado el Mo
vimiento Universal para la Responsa
bilidad Científica. Toda innovación o 
descubrimiento deben ser examinados 
respecto a sus efectos benéficos y ma
lignos; estos últimos deben ser denun
ciados". 

En este sentido, afirmó, además de 
los medios científicos, debe ser infor
mada la opinión pública sobre los pe
ligros y las trampas de iniciativas apa
rentemente prestigiosas. 

Que la cartografía haya servido pa
ra guiar los ejércitos y dirigir las expe
diciones marítimas destinadas a leja
nas conquistas; que las recientes for
mas de observación mediante la teJe
detección a partir de los satélites 

geoestacionarios sean un medio de 
control y de información militar no es 
sorprendente ni constituye una nove
dad . "Si bien no siempre es posible 
impedir el uso pernicioso del conoci
miento y del progreso, es conveniente 
indicar, como contrapartida, sus po
tencialidades positivas. En este con
texto, añadió, la geografía es la cien
cia y la conciencia de la Tierra. En 
efecto, conocer la ciencia sirve para 
dar un sentido al conocimiento y una 
responsabilidad al sabio: conciencia". 

Confundir investigación y descubri
miento con el uso que de ellos se hace 
es confundir ciencia y acción, ciencia 
y política, dando a esta última pa
labra el sentido de explotación para 
los fines propios, individuales o colec
tivos, de los medios proporcionados 
por la ciencia, aseveró. 

En este caso, la geografía se ordena 
con base en dos temas distintos, pero 
asociados: la geografía física y la hu
mana, residiendo la unidad de la 
geografía en una especie de antropo
centrismo. el medio ya sea inanimado 

o engendrado y animado por la acción 
humana, siendo estudiado en cuanto a 
sus relaciones con la condición de los 
hombres, con su dialéctica permanen
te, poderes y coacciones. 

Más adelante, consideró que la 
geografía no dispone de todos los me
dios de información; es tributaria de 
las otras ciencias de la naturaleza, pe
ro establece las relaciones entre el es
tado del conocimiento de todos los ele
mentos y la dinámica del medio, por 
una parte, y las necesidades y la ac
ción siempre simultáneamente crea
dora y destructora de las sociedades 
humanas, por la otra. 

Hubo un tiempo en que la geografía 
se enseñaba para asegurar la difusión 
de la ambición de patria. Hoy en día 
se trata de salvaguardar el equilibrio y 
con ello asegurar la conservación de la 
humanidad. Puesto que es preciso vi
vir juntos, hay que aprender a vivir 
juntos; ahora más que nunca la 
geografía tiene un lugar esencial en la 
formación de las jóvenes genera
ciones, concluyó. • 

La participación de los odontólogos ... 

(Viene de la pág. 11) 

"Si coincidimos en las causas de 
nuestros males, debemos coincidir 
también en la búsqueda de sus solu
ciones, debemos ratificar en diálogo 
franco nuestras raíces, afirmar los va
lores de nuestro origen y acrecentar el 
potencial con el que contamos, punto 
de apoyo para traducir el orgullo de 
nuestra latinidad en la creación de 
una alternativa odontológica latino
americana, para que de esta manera 
se pueda manifestar el sueño boliva
riano en el área de nuestra competen
cia, y ofrezcamos para el provecho 
universal el producto del quehacer 
universitario", puntualizó. 

Reconocimiento 
internacional a la labor de 

la ENEP Zaragoza 

Luego, la doctora Martha López 
Ruiz, presidenta de la OFEDO, insti
tución afiliada a la Unión de Universi
dades de América Latina (UDUAL), 
recordó que fue durante la Segunda 
Conferencia Internacional de la orga
nización, realizada en 1982 en Cara
cas, Venezuela, cuando fue elegida la 
ENEP Zaragoza como sede de esta ter
cera conferencia que ha iniciado, ra
tificando así la importancia de este 
plantel universitario en el desarrollo 
de proyectos innovadores en el campo 
odontológico latinoamericano. 

Este plantel ha concretado un siste
ma de enseñanza modular en la bús
queda de nuevos modelos de servicio, 
a través de sus clínicas multidiscipli
narias y de investigación, como estra
tegia para formar recursos humanos 
que respondan a las necesidades na
cionales. 

"Por otra parte -dijo- cabe seña
lar que esta tercera conferenci.a ad
quiere también un significado espe
cial, porque la UNAM vive actual
mente un proceso de cambios acadé
mico-administrativos promovido por 
el doctor Octavio Rivero Serrano, rec
tor de la Institución, a través del cual 
ésta reconoce los problemas que tiene 
y reafirma su vocación de transforma
ción" 

Añadió que esta conferencia, cuyo 
tema central es La alternativa odonto
lógica latinoamericana, pretende de
finir los modelos y estrategias para la 
producción de conocimientos, la for
mación de recursos humanos y la pres
tación de servicios acordes a la reali
dad de los pueblos de la región. 

Finalmente, la doctora López Ruiz 
agradeció el apoyo que autoridades y 
personal universitario brindaron pa
ra la celebración de esta conferencia 
en nuestro país, así como la valiosa co
laboración de la. Organización Pana
mericana de la Salud y de la UDUAL. 

Por su parte, el doctor Pedro Rojas, 
secretario general de la UDUAL, ma
nifestó que "la idea de contribuir a re
solver los problemas de salud por defi
ciencias odontológicas que afectan a 
los pueblos de Latinoamérica es, en el 
plano universitario, la comprobación 
de que somos capaces de abordar no
sotros mismos cualquier asunto que 
nos afecte y hallar soluciones muy 
nuestras y definitivamente popula
res". 

Cabe señalar en esta ocasión, indi
có, un hecho de singular importancia: 
que la organización conjunta de esta 
conferencia por la ENEP Zaragoza y 
la UDUAL, recibió la más desintere
sada ayuda de la Organización Pana
mericana de la Salud, entidad que sir
vea los más nobles ideales de la vida en 
Latinoamérica. 

"Es así como, en medio de la crisis 
que nos agobia, los universitarios sa
bremos seguir adelante con nuestras 
metas bien claras. Trabajemos inten
samente por exponer y definir una vez 
más cuáles son nuestras luchas y 
nuestro ideal del mundo democrático 
y humanizado que anhelamos; demos 
pasos hacia adelante para lograrlo", 
concluyó. 

Para concluir, el doctor George Gi
llespie, asesor regional de Salud Oral 
de la OPS, expresó que esta organiza
ción está constantemente interesada 
en apoyar los esfuerzos que realizan 
las naciones latinoamericanas para 
hacer frente a sus problemas de salud. 

Este apoyo, dijo, se concreta en ac
ciones de ayuda financiera y de aseso
ría, así como promoviendo la coopera· 
ción interinstitucional. • 

Gaceta UNAM 1 18 de octubre de 1984 



La información, elemento fundamental. .. 
fViene de la pág. 10) El curso que se inauguró el lunes 15 

de octubre tendrá una duración de dos 
semanas, y en él participarán cinco 
profesores franceses, expertos en la 
materia que ocupa el curso, así como 
diez mexicanos. El curso está dirigido 
al personal de escuelas bibliográficas a 
nivel de posgrado. 

Cabe destacar la presencia en el ac
to, además de los nombrados, del ma
estro Adolfo Rodríguez Gallardo, di
rector del CUIB; de la maestra Estela 
Morales Campos, secretaria académi
ca del CUIB, y del señor Roland Re
bois, representante de la Misión Inter
ministerial de la Información Cientí
fica y Técnica. 

El curso es patrocinado por depen-

Particularizó que el Centro Univer
sitario de Investigaciones Biblioteco
lógicas (dependiente de la Coordina
ción de Humanidades y una de las de
pendencias organizadoras del curso) 
va más allá de la creación de bancos 
de datos, la organización de coleccio
nes y la promoción del uso de la infor: 
mación y subrayó que este centro esta 
preocu~ado por crear metodologías, 
técnicas y tecnologías apropiadas para 
el análisis, organización y utilización 
de la información que sirvan a las ne
cesidades y demandas específicas de la 
investigación que se desarrolla en Mé
xico. 

Para su solución, el problema ... 

De ahí el interés de la Universidad, 
a través del CUIB, por apoyar cursos 
que como éste van dirigidos a profe
sionistas que son responsables de servi
cios de información en importantes 
centros de nuestro país, y que están 
formando a los nuevos bibliotecarios y 
servidores de información, puntuali
zó. 

El manejo de la 
información: indicador 

del desarrollo 
Por su parte, el ingeniero Enzo Mo

lina director de Servicios Informáti
cos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), expresó que 
uno de los indicadores más significati
vos del desarrollo de la humanidad ha 
sido su capacidad para el manejo de la 
información, la cual implica la posibi
lidad de acumular conocimientos, de 
controlar el medio ambiente, integrar 
experiencias y, en general, ofrecer el 
potencial para una existencia más ar
moniosa y conveniente para todos los 
seres humanos. 

Señaló que por tanto no debe extra
ñar que las tecnologías que han mejo
rado nuestra capacidad para refinar y 
mejorar la capacidad de comunica
ción entre los hombres hayan tenido 
una influencia particularmente im
portante en el desarrollo. 

En el caso de la información cientí
fica y tecnológica en México. es im
portante analizar el impacto de estas 
modalidades tecnológicas, tanto para 
poder seleccionar y adaptar los aspec
tos que resulten más beneficiosos, co
mo para prever los mecanismos que 
permitan una introducción que no s~a 
meramente descriptiva y que al mis
mo tiempo aporte elementos que no 
agraven las condiciones de dependen
cia del extranjero. En este sentido, 
acotó, el Programa Nacional de Desa
rrollo Tecnológico y Científico 1984-
1988 establece criterios específicos 
para el desarrollo de los servicios y del 
sistema. de información científica y 
tecnológica. 

Finalmente manifestó su confianza 
en que, con el apoyo y las ideas de to
dos los interesados, a plazo corto se 
puedan aprovechar las facilidades que 
las nuevas tecnologías están prome
tiendo en beneficio de México. 

En tanto el señor Roger Doutre
Rousel, director del Centro Científico 
y Técnico de la Embajad~ de Fra~cia 
en México, expuso que ba¡o el gobier
no del actual presidente de su país, 
Francois Mitterrand, se les ha dado 
mayor impulso y promoción a las acti
vidades científico-tecnológicas . 

Gaceta UN AM 1 18 de octubre de 1984 

(Viene de la pág. 10) 

"Debemos aspirar a un plan de au
tosuficiencia alimentaria que propor
cione una dieta mínima balanceada 
para cada habitante, independien
temente de su ingreso, junto con la 
creación del pleno empleo. Hoy·es ur
gente repensar el desarrollo endógeno 
del país con imaginación y voluntad 
política. Se requiere de un plan de 
educación para la nutrición y la 
planificación de los grandes y peque
ños productores de alimentos, desde la 
perspectiva de las necesidades alimen
tarias y no de las ganancias", añadió. 

En este sentido, indicó que el semi
nario tiene como objetivo central ana
lizar y discutir el actual desafío de la 
alimentación nacional. El propósito es 
contribuir a esclarecer una de las pro
blemáticas de mayor importancia pa
ra el país: la alimentación y la nutri
ción de los mexicanos. 

Sobre este tema, el doctor Jaime 
MartusceUi apuntó que ~ólo una estra
tegia de desarrollo económico basada 
en la reorientación del aparato pro
ductivo agroalimentario, que incluya 
la participación y apoyo de los campe
sinos y que modifique el actual siste
ma de distribución y consumo de ali
mentos, podrá ayudar a que sectores 
cada vez más numerosos tengan acce
so a una alimentación suficiente. "Ra
cionalizar la producción, el consumo 
y la distribución de alimentos -di
jo- es la tarea nacional más impor
tante". 

Los problemas por los que atraviesa 
México y el mundo sólo serán resueltos 
si sus mejores hombres concentran sus 
esfuerzos para ello, y si todos los grupos 
sociales se solidarizan para dar la ba
talla para erradicar la desnutrición y 
el hambre, agregó. 

Realizar investigación agropecua
ria extender los beneficios derivados 
de ~lla y formar los recursos humanos 
requeridos en el área son tareas en las 
que los universitarios están ob~iga??s 
a participar. Por ello, la orgamzacwn 
del seminario así lo demuestra, aseve
ró. 

El Día Mundial de la 
Alimentación 

En su intervención, el doctor Ma
nuel Campuzano Fernández, director 
del Instituto Nacional de la Nutrición 
"Salvador Zubirán", afirmó que año 
con año el Día Mundial de la Alimen
tación se celebra reuniendo a grupos 
científicos, administradores, educa
dores y políticos cuyo cargo se en
cuentra relacionado con alguna de las 
fases de la cadena alimentaria. 

Es evidente, dijo, que las crisis eco
nómicas profundizan la brecha entre 
las clases sociales que tienen disponi
bilidad limitada de alimentos, de 
aquellas que la tienen ilimitada. En
tre las clases más ricas se darán con 

mayor frecuencia padecimientos me
tabólicos como obesidad, diabetes, 
gota, arteriocsclerosis, hipertensión o 
problemas articulares por sobrepeso; 
en otros grupos los problemas infec
ciosos se presentarán más a menudo y 
serán de más graves consecuencias, 
preferentemente entre niños y mujeres 
e m bar azadas. 

Hace largo tiempo que el INN tra
baja en programas de colaboración 
con la UNAM que tienen como objeti
vo la formación de recursos humanos 
en acciones como elaboración de tesis 
de grado,que atañen a disciplinas que 
tienen que ver directamente con las 
fases de nutrición y consumo, en de
partamentos como gastroenterología, 
reumatología, fisiología, infectología 
y genética, entre otros. 

Desde hace 27 años la División de 
Nutrición comenzó a producir resulta
dos en labores de investigación de la
boratorio y de campo, de tal suerte 
que sus esfuerzos se han diversificado 
en dos ramas: nutrición de la comuni
dad, y nutrición experimental y cien
cia de los alimentos, de los que deri
van vigilancia epidemiológica, estu
dios experimentales, educación nutri
cional, ,producción animal, fisiología 
de la nutrición y ciencia y tecnología 
de alimentos. Se realizan encuestas 
periódicas para conocer la situación 
nutricional en el país y se sostienen 
siete unidades de campo. 

Es probable que la mitad del perso
nal que labora en el INN realice fun
ciones que de una u otra manera están 
relacionadas con las fases de consumo y 
nutrición normales y anormales. 

A los programas que tradicional
mente se han desarrollado con la 
UNAM, mismos que cada vez se am
plían y profundizan en mayor medi
da, se añadió el año pasado la de una 
maestría en nutrición clínica. En esta 
ocasión, en que se celebra el Día Mun
dial de la Alimentación, es satisfac
torio anunciar que la División de N u-

Visita guiada 

.. Sábados, 

Ciudad de México 
Curso Vivo de Arte, Patrimonio 

Universitario y Extensión Académica 
invitan a la visita guiada que se reali
zar6 a la enseñanxa y loreto, el sóba
do 20 de octubre, a la~ 10:00 h. que 
dirigir6 el arquitecto Juan B. Artigas. 

Informes en Cur~o Vivo de Arte, al 
teléfono 655-13-44. extensiones 2480 
y 2484. 

Nota: El lugar de reunión ser6 en el 
edificio de San lldefonso, puerta de 
Justo Sierra, frente al Templo Mayor . 

dencias mexicanas y francesas; las pri
meras son el CUIB y el CONACyT; las 
segundas son la Misión Interministe
rial de la Información Científica y 
Técnica y la Dirección de Bibliotecas, 
Museos e Información Científica y 
Técnica. Se está llevando a cabo dicho 
curso en las instalaciones del antigu0 
Colegio de San Ildefonso. • 

trición de la comunidad inaugura una 
nueva maestría con la Unidad Acadé
mica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH. 

Por primera vez se lleva a cabo en
tre el Instituto y la Universidad una 
Maestría en Planificación y Adminis
tración Alimentaria con un profundo 
interés social que se enfoca directa
mente hacia el beneficio de las comu
nidades, a través de un programa cu
ya descripción será objeto del semina
rio El desafío de la alimentación na
cional. 

En su oportunidad, el licenciado 
Javier Palencia, coordinador del Cole
gio de Ciencias y Humanidades, seña
ló que para enfrentar el problema de 
la alimentación es preciso realizar in
vestigaciones y discutir y analizar los 
resultados de las mismas, así como 
formar recursos humanos que permi
tan al país ser autosuficiente. 

Con los programas universitarios de 
Energía, Alimentos e Investigacion 
Clínica, el CCH establece un espacio 
donde las tareas interdisciplinarias e 
interinstitucionales de la Universidad 
permiten atender a la formación de 
recursos humanos para la contención 
de los problemas nacionales. 

Cabe señalar que el Seminario, a 
desarrollarse hasta el 19 del mes en 
curso, fue organizado por el Programa 
Universitario de Alimentos, la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del CCH y el Instituto 
Nacional de la Nutrición "Salvador 
Zubirán". 

En la ceremonia de apertura estu
vieron el licenciado José Luis Ceceña, 
director del Instituto de Investigacio
nes Económicas; los doctores Fernan
do Cano Valle, director de la Facul
tad de Medicina; Nicolás Reig, miem
bro de la FAO, organismo de las 
Naciones Unidas, y Adolfo Chávez 
Villasana, director de la División de 
Nutrición del INN, y el licenciado 
Manuel Márquez Fuentes, director de 
la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del CCH. • 

Extrauniversltarla 

Estudios de doctorado 

Becas-Crédito 
El Consejo del Sistema Nocional de 

Educación Tecnológica, a través de la 
Comisión de Apoyo o la Docencia, 
ofrece Becas-Crédito para realizar es
tudios de Doctorado, a fin de integrar 
grupos interdisciplinarios para la In
vestigación y Docencia en los plante
les del Sistema de Educación Tecnoló
gico . 

Areas: Industrial y de Servicios, 
Agropecuario y Forestal y Ciencia y 
Tecnología del Mar. 

Informes: Comisión de Apoyo a la 
Docencia , Fray Servando Teresa de 
Mier No. 42, 3er. Piso, México, DF, te
léfonos : 761-47-67 , 761-31 -31 y 
761 -47-65. 
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Cartelera Informativa 

En lo Solo de Conciertos 

Nezohuolcóyotl 

La OFU NAM presentará 
._ la Novena Sinfonía, 
_ de Beethoven, este 

fin de semana 

Muy atractivo resulta el quinto pro
grama de la 111 Temporada 1984 de lo 
OFUNAM, que habrá de presentarse 
el viernes 19y domingo 21 de este mes, 
o los 20:30 y 12:00 h, respectivamen
te, en lo Sala de Conciertos Nezahual
cóyotl del Centro Cultural Universita
rio, en el cual se interpretará la No· 
vena Sinfonía, de Ludwig van Beetho
ven, conducida por el maestro Eduar
do Díazmuñoz, así como la Sinfonía 
No. 1 en Mi bemol, de Wolfgong 
Amadeus Mozart, también bajo lo di
rección del maestro Díazmuñoz, 
quien, con lo reunión de estas dos 
creaciones, pretende hacer un resu
men musical y, a la vez, homenajear 
o estos importantes autores del re
pertorio universal. 

Junto con la OFUNAM, participarán 
como invitados los solistas: Ellen Cha
langer, soprano; Emily Israel, mezzo
soprano; Ignacio Clapés, tenor, y En
rique Leff, bajo; asimismo, los coros 
de la UNAM, de la Escuela Nacional 
de Música y del Conservortorio Nacio
nal de Música. 

Este fin de semana 

La Orquesta Sinfónica 
del Estado de México 

presentará 
un concierto ruso 

En su presentación, de este fin de 
semana, la Orquesta Sinfónico del Es
tado de México tendrá como director 

•huésped al maestro Torsicio Medina 
Reséndiz, que incluirá un concierto 
ruso, el quinto de su XXXIV Tempora
da, el viernes 19, o los 20:30 h, en el 
Teatro Morelos de la ciudad de Tolu
co; el sábado 20 en uno de los munici
pios del Estado de México, y el do
mingo 21, a los 12:00 h, en el Centro 
de Extensión Universitaria Acotlán. 

En esta serie de conciertos lo OSEM 
interpretará Ruslan y Ludmila, de 
Glinka, el Concierto número 3 para 
piano, llamado Juventud, de Kova
levsky, actuando como solista José 
Luis Arcoraz, y la Sinfonía número 3, 
de Rachmoninov. 

Por el Canal 8 de 

televisión 

Divulgación de 
Temas y Tópicos 

Universitarios 

Jueves 18 
10:00 h. Ingeniero Marco A. 
Torres H. Abastecimiento de agua 
para la Ciudad de México, VIII. 
Facultad de Ingeniería. 
11:00 h. Licenciados Antonio 
Carrillo A velar, Alfonso Lizárraga 
B. y Wael López Gaytán, y profe
sora Ana María González M. La 
formación ~l magisterio en el sis
tema feder .. ; 11. Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Aragón 
(Pedago¡Jn). ·•· • 
11:30 h. Ingenieros Joaquín Be
rruecos y Alfredo Alvarez. La tec
nología del frío, parte 11. Facultad 
de Estuc!íos Superiores Cuautitlán. 
12:00 h. M en C José Luis·castañe
da. Infecciones de las vías aéreas 
superiores. Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia. 
12:30 h. Ingeniero Marco A. 
Torres H. El drenaje del Valle de 
México, Capitulo l. Facultad de 
1 ngeníería. 

Viernes 1!J 
10:00 h. Licenciados Eduardo Luis 
Feher, Raúl Flores Canelo, Socorro 
Meza, Jaime Hinojosa y Norma 
Avila. La danza avanza. Dirección 
de Divulgación Universitaria. 
11:00 h. Ingeniero Joaquín Berrue
cos y Q. Rafael Decelis. ¿Cuál es el , 
valor del dinero? Capítulo l. Facul
tad de Estudios Superiores Cuauti-
tlán. · 
11:30 h. Licenciado Rubén Gallar
do e ingenieros Ignacio Lizárraga y 
Salvador Acevedo. La cuestión 
agraria: la contaminación y el 
campo. Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales Acatlán. 
12:00 h. ·conductor: Juan Stack. 
Los murales de la Ciudad Universi
taria. Dirección General de Difu
sión Cultural. 
12:30 h. Ingenieros Joaquín 
Berruecos y Julio Carrasco. El ta
baco es algo más que humo, 
capítulo 11, El riesgo de fumar. Fa
cultad de Estudios Superiores 
Cuaulitláll. 

cine 
En la Sala José Revueltas: 
Ciclo: La ópera en el cine 
Cossi fan tutte, director: Vaclav 

Kaslik, 18 y 19 de octubre, 12:00, 
16:30 y 19:30 h. 

En la Sala Julio Bracho: 
Ciclo: Autores de la nueva ola francesa: 
Lola, director: J. Demy, del 19 al 

21 de octubre, 12:00, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 

Lugares comunes, directora: Lillian 
Liberman, hasta el 21 de octubre, 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 
Ciclo: Alfred Hitchcock 
Tuyo es mi corazón (EU, 1946), 22 de 

octubre, 12:00, 17:00 y 20.00 h. 
Cine debate popular 
La nueva infancia (Francia, 1967), 

director: Maurice Pialat, 20 y 21 de 
octubre, 17:00 h. 

Matiné en el Auditorio Justo Sierra: 
Cine francés ll 
Dime pequeño burro y Cuando el 

Cielo se enojó, 20 y 21 de octubre, 
12:00 h. 

En el Cinematógrafo Lumiére de la 
Casa del Lago: 
Ciclo: Alfred Hitchcock 
Tuyo es mi corazón (EU, 1946), 20 y 

21 de octubre, 15:00 h. 
Ma tiné en la Casa del Lago 
Cine francés 1 
Duska, la fuga de Duska y Romeo, 20 

y 21 de octubre, 11:00 h. 
En el Cinematógrafo del Chopo: 
Ciclo: Akira Kurosawa 
Los bajos fondos Gapón, 1957), hasta 

el 21 de octubre, 16:30 y 19:30 h. 
Matiné en el Cinematógrafo del Cho
po: 
Cine yugoslavo 
Curiosidad, Regata, La marmota, 

Los amantes de las flores, Vau vau 
y Antidogmin, 21 de octubre, 12:00 
h. 

En la Sala Cinematográfica Fósforo: 
Ciclo: Vicios público.~. virtudes privadas 
Monsieur Verdoux, director Charles 

Chaplin, hoy. 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 

danza 
VIl Temporcula 
Danza Estudiantil Universitaria, hoy 

y mañana en el Teatro de Ciudad 
Universitaria, 12:30 h; en el Museo 
Universitario del Chopo, sábado 
20, 13:00 h; y en la Casa del Lago, 
sábado 20, 11:00 h. 

conferencias 
rt •• 

En la Sala de Juntas de la Jefatura del 
Departamento de Física: 
Coloquio de Fí~'Íca 
Métodos biofísicos en el estudio de 

membranas naturales y artificiales, 
por Santiago A. Labiano, 19 de oc
tubre, 14:00 h. 

En el Auditorio Principal del Palacio 
de Minería: 
Ciclo: Lectura de poetas extranjeros y 
mexicanos 
Serge Pey, Jean Luc Parant, Héloise 

Neffs, Joel Hubaut, Gil Jouanard, 
Jaques Dupin, Gaspar Aguilera, 
Jorge Ruiz Dueñas y Julio Ulloa, 21 
de octubre, 12:00 h. 

En el Aula Magna li del Palacio de 
Medicina: 
Ciclo: La pareja una visión contempo
ránea 
'La pareja en México, con Jaime del 

Palacio, Elia Ramírez y Sara 
Sefchóvich. Domingo 21, 11:00 h. 

exposiciones 
En el MUCA: 
Ex libris, grabados y viñetas, de Ana

toli l. Kalaschnikov, URSS, y El ju
guete popular mexicano, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 
a 19:00 h. 

En la Sala Juan O'Gorman: 
Reminiscencias de la comida prehis

pánica, de lunes a viernes, horas 
hábiles. 

En la Galería Universitaria Aristos 
(Insurgentes Sur No. 321): 
Expo-foro "El niño y la ciudad", de 

lunes a viernes, horas hábiles. 
En la Filmoteca de la UNAM (San 11-
defonso No. 43): 
El cine pasado por agua, más de 300 

fotografías donde el agua, la rega
dera y la tina de baño juegan un pa
pel primordial dentro de la cre
ación cinematográfica. 

En la cafetería de los Estudios Churu
busco: 
El cartel del cine mexicano ·en el 

extranjero, carteles extranjeros que 
se inspiran en el mejor cine mexica
no proyectado en el extranjero, de 
lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 h. 

En el ex Templo de San Agustín (Uru
guay e Isabel la Católica): 
La escultura en México (obras selectas 

del Fideicomiso Franz M ayer), ho
ras hábiles, de lunes a viernes. 

En el vestíbulo de la Sala Miguel Co
varrubias: 
El juguete popular mexicano (colec

ción UNAM), de lunes a viernes, 
horas hábiles. 
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En el Museo Universitario del Chopo: 
Personajes de playa, de Yolanda Me

sa; Víctimas y recuerdos, de Arte
mio Sepúlveda. 

Nicaragua 84, de Antonio Turok, Seis 
Help Art Center, gráficas chicanas 
y Pescado (pieza del mes) , de Fran
cisco Toledo. 

, . 
mus1ca 
lll Temporada 
Orquesta Filarmónica de la UNAM, 

en la Sala de Conciertos Nezahual
cóyotl, viernes 19, 20:30 h, y do
mingo 21, 12:00 h. 

En el Auditorio Justo Sierra: 
IV Temporada de jóvenes concertistas 
de la Escuela Nacional de Música 
Emmanuel Cortés, violín, y Mario 

Labastida, piano, viernes 19, 12:00 
h. 

En la Sala Carlos Chávez: 
Delia Castro, pianista, viernes 19, 

20:30 h . 
En el Hospital Juárez: 
María Esther García, flauta, y Lidia 

Tamayo, arpa, mañana, 10:30 h. 
En la Biblioteca Nacional San 
Agustín: 
ll Temporada de MW.'ica de Cámara 
Lidia Tamayo, arpa: Roberto Kolb, 

oboe, y Juan Sepúlveda, percu
siones, sábado 20, 18:00 h. 

En la Sala Carlos Chávez: 
1\' 1'emporada de Música de Cámara 
de la Escuela Nacional de Alúsica 
Fernando Cortez, violín, y Héctor Ro-

jas, piano, sábado 20, 20:00 h. 
Ciclo: La voz humana 
Estrella Ramírez, mezzosoprano, y 

Rufino Montero, pianista, domingo 
21, 18:00 h. 

En el Anfiteatro Simón Bolívar: 
lll Temporada de Música de Cámara 
de la Escuela Nacional de Alúsica 
Fernando Cortez, violín,.. y Héctor Ro-

jas, piano, domingo 21, 19:00 h. 
En la Sala de Conciertos Nezahualcó
yotl: 
Coro Ildebrando Pizzeti (Italia), do

mingo 21, 18:00 h. 

teatro 
En la Sala Miguel Covarrubias: 
Teatro rodante de Puerto Rico (EU), 

mañana, 20:30 h. 
Teatro estudiantil 
En la Escuela Nacional de Trabajo So
cial: 
El señor Dios no está en casa, de 

Ramón Gómez Marcia, mañana, 
19:00 h. 

En la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales: 
La Atlántida, de Osear Villegas, sába

do 20, 19:00 h. 
En la Facultad de Ingeniería: 
Los fusiles de la madre Carrar, de 

Bertolt Brecht, sábado 20, 17:00 h. 

Por el Canal 8 de televisión 

Divulgación 
Universitaria 

Jueves 18 

13:00 h. Ciencias sociales. El orden 
jerárquico normativo. Licenciada 
Patricia Villalobos. 
13:30 h. Orientación al futuro. In
geniero químico industrial. Licen
ciada Cecilia Batres. 
14:00 h. El hombre y la adminis
tración. Almacenamiento de la in
formación. Maestro Alejandro Ta
vera Barquín. 
14:30 h. Sistemas científicos. Ex
ploración submarina. Biólogo Ar
turo Müller. 
15:00 h. Proyección universitaria. 
La cuenca del Valle de México: pa
sado, presente y futuro. Señor Raúl 
Demesa Lara. 
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Introducción 

a la Universidad 

Viernes 19 

13:00 h. Ingeniería de la produc
ción. El vidrio y su industria. Li
cenciado Julio Sánchez Cervón. 
13:30 h. Temas agropecuarios. Re
gulación hormonal de los procesos 
digestivos. MVZ Jesús Santoyo Var
gas. 
14:00 h. Panorama de México. Ac
tividades agropecuarias del estado 
de Tabasco. Licenciado Julio Sán
chez Cervón. 
14:30 h. Comunicación y control. 
Aplicaciones en Canadá. 11. Físico 
Gustavo Bastién. 
15:00 h. Salud pública. Radiacio
nes nucleares y salud. Doctor Javier 
Estrada. 

En la Facultad de Economía: 
Distrito Carballido .Federal, de Emi

lio Carballido, domingo 21, 17:00 
h. 

En la Facultad de Odontología: 
Los niños prohibidos, de Jesús Gonzá

lez Dávila, domingo 21, 19:00 h. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
t:~pectáculos infantiles 
Viaje mágico (Teatro sin palabras), 

con Osear Ortiz y su grupo, domin
go 21, 16:00 h. 

En la Casa del Lago: 
Espectáculo de pantomima para niiios 
Dar es a todo dar, dirección: Rafael 

Pimentel; técnico en sonido: Angel 
Cú, sábado, 14:00 h. 

Manuscrito encontrado en Zaragoza, 
tragicomedia en tres jornadas, un 
prólogo y dos interludios, basada en 
la novela de Juan Potoki y en mate
rial contextua!, dirección: Ludwik 
Margules, sábado, 19:00 h, y do
mingo, 18:00 .h. 

En el Teatro de Santa Catarina (Plaza 
de Santa Catarina No. 10, Coyoacán): 
Las criadas, dirección: Jennie Ostros

ky, miércoles a viernes, 20:30 h; sá
bado, 20:00 h, y domingo,19:00 h . 

Televisión universitario 

Programación 
• en VIVO 

Jueves 18 
Universidad y entorno social 

8:00 h. Psicóloga lrma J iménez, li
cenciada Silvia Alanis y do<:torcs 
H.obcrto Patiño y 1v1agdalcna Grc
gori S. Técnico comercial en co
mercio exterior. 
Direccion General ele Orientaciútl 
Vocacional. 
Grandes temas: México nacional 
9:00 h. Doctores Adolfo Moliná 
Cruz, Ana María Pérez Guzmán, 
Felipe Vázquez Gutiérrez, Ale
jandro Yáñez Arancibia e lngave.rt 
Emilsson. Los mares de México, ll. 
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología. 
Viernes 19 

Universidad y entorno social 
8:00 h. CP Arturo Díaz Alonso. La 
hora fiscal. 
Facultad de Contaduría y Admi
nistración. 
Grandes temas: México nacional 
9:00 h. Doctores Adolfo Molina 
Cruz, Ana María Pérez Guzmán, 
Felipe V ázquez Gutiérrez, Ale
jandro Yáñez Arancibia e Ingavert 
Emilsson. Los mares de México, 
III. 
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología. 

~Gaceta 

~~~!~ lmágen~, la exped~ • UNAM 
la música dentro de la creacwn CI-

nematográfica y sus compositores 
más relevantes. Lunes,19:00 h, por 
Radio UNAM. 

Encuadre cinematográfico, entrevis
tas a quienes con su trabajo han 
hecho y siguen haciendo la expe
riencia del cine nacional. Sábados, 
17:00 h, por Radio UNAM. 

El minuto de la Filmoteca, el cine y 
sus entornos tratados de manera 
breve, amena e interesante. De lu
nes a viernes, a las 14:00 h, porRa
dio Educación. 

Por el Canal 8 de televisión 

Tiempo de Filmoteca 
Jueves 18: 
La ley del más fuerte (1953). De Raoul 
Walsh, con Rock Hudson, Julia Adams 
y Hugh O'Brian. 

Cambio de prog"'.,mación 

Se informa del cambio de pelicula a 
transmitirse el viernes 19 dentro del 
programa Tiempo de Filmoteca. 

La cinto MuJer o demonio (Destry 
Rides Agoin) (1953). de Georges Mar
shall, con Mari ene Dietrich y James 
Stewart, sustituye a Río Lobo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octovio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjor Navarro 
Secretorio General 

CP Rodolfo Coeto Moto 
Secretorio General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilor Villanueva 
Secretorio de lo Rectoría 

Lic. Cuouhtémoc López S6nchez 
Abogado General 

Lo Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves, publicado por 

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

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

Dr. Jorge Hern6ndez y Hern6ndez 
Director General 

Genoro Gordo O. 
Subdirector 
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11 T f'mpo.tud.t dt Maf' ... th•" J" l.t 
('Olutla N.uum.tl df' Muo;hJ 
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Francine Flores 
VIO! m 
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rro~ramJ 
L"rendia, l\-wnt,llnkt 
St.>n<~t<l Nü .a. M•'l.Jrt 
MtdltAoOn (ThJ¡c.J. M.1'~'''h'l 
C•pricho Nu 20. r .• ~.mm1 
AUDITORIO ll:'>Hl <,llRRA 
DE HUMANIDADES. ( L 
JurvM 18/ 19:00 h. 

.. \!.-\'"''" 
lntHI ll'tll,tJ \h• l,t 
p1Jnt.,l,l .tr.,;l'lllill.l 

Delia Castro 
T.tn.:,•'"· (.1, h,, pn•luJ,,,, 1'11'/,l, 

ml.nll•lr .. <..,•r.th• .. tr~t'll''" 
/u.lll l••'r (.l .. tn• 
ltl.llrtl J'lt'/,b p.tr.l 1'1.11111 

/111' (ol.l/llll'ol 

L .. tud••' P·''·' pt.uh' ~ lp :'!' 
/',lfll/'('\"11 (.llllJ'' 
H,,nwn.trc• .1 lu.tn h'"(' <. .hth• 
·¡ n .. h• ,. ll.tll/.t \fh'll.t 

All•rrrt' (,,n.r .. trr.l 
'>AlA (ARLll~ (11.-\\l/ 
t<. ('lllft' ( ultur,tl Lmn•r .. ll.lfH') 

\'ierne' rq/ :!0:30 h. 
R,•lf'h•., S!-tO 00 

toro del Conc;~·rv.tl\•ru' \.ltlt.m.ll d<' Mu .. lt.l 
D1rt'ttur Albt'rh, Alb.1 

!>ALA DE CONCIERTOS NEZ;\HlALC<'lHlTl 
Viernes 19/20:30 h. Domingo 21/12:00 h. 

TEATRO 

MINISTERIO DE CULTURA INSTITL:TO DE COOPERACION 
IBEROAMERICANA EMBAJADA DE ESPAÑA l:NAM 

¿Es inoportuna esta canción? 
t .. pC'l"l.kuhl P'oli>hco-droJm.itico t.·ompuesto mn textos dE' LE>ón Felipt> 

Un mundo de pícaros 
[.,¡x>ct.iculo con textos dt> lopE' de Rued.a 

Compañi1 Lopr dt Rued.t 
Dirrcción: Trino Trivrs 

ML:SEO LNI\'ERSITARIO DEL CHOPO 
¡l)r [nrtque (.onz.ilez M.artinf'Z No. JO. Col. St.a. Ma. l.a Ribt>rdj 

~brtn 23, miircoln 24 y juevts 25/19:00 h. 
&letos: S200.00 

_HO, 
Lulú 

EJ.,.,.,s., ,.,. .(/ rspmtu eh /.1 t'"""• 
' 11'11 .u ~•JJ d,. P4ndut•· 
.Sr fr.1n1l ~\"Nr.,tld 

Out'l"ci,ln y .1do~pt.1C1Ón: 
<...u~t.a\'0 T{1rr~s Cuesto~ 
TEATRO DE CIUDAD 
L'NI\'ERSITARIA 
(Ant>ll.tl A ArqUIIt"ctUrA} 
Jueves y vierne-s/20:00 h. 
S.ib.dos/1~00 h. 
Domingos/18:00 h. 

CONFERENCIAS 

.-Utl\ 

(JciU: .(1 lm.lgiO.HUl SlX'Ia( f'R el 
d•.scurso pollt•ro y "'" !.a htnaturJ• 

Sociología y análisis de 
la literatura IV 

CI.1Ude Duchtt 

Ideología y literatura 
Jorge Ruffmelh 
INSTITLTO DE 
IN\'ESTIGACIONE!> ~OCIALF.> 
Jueves 18/9:00 y 16:00 h. 

,., \f..\\,,-\ '\ .-\ 

Tr.1tro Estud¡.antil / Tempordda 1084 

El Señor Dios no está 
en casa 

De R.1món Gómt'z Muda 
Direcetón: Estrl.a Alonso 
Escuel• No~cion.al de 
Tr.Jb•io Soci.al 
TEATRO LEGARIA 
(C.alz le-gari.a y Llgo Gra n Oso. 
Tacuba) 
Vierne-s 19/ 19:00 h. 

_.Htl\ 

La defensa del 
público frente a 
la prensa 

Dr Th,lr"t"n C.ars 
l)mbuJ .. mJn 
l'rrn-..1 Jr !->ueuJ 

.~L PITORIO MARIO DE 
LA tll\'A 
(ft•m• 11 d(' Humc~mrl.1dec; 
jll .. ~l 14) 

lunes 18/ 11 :00 h. 

En la 
UNAM 
1 o de octubre 
JI /~ de '""'i<'mhrc 

., \1-\\.·"-\ 

Teatro Rodante de 
Puerto Rico 

ILLAI 
D•r"' tt1r.1 Mtr~o~m t,•lun 

U cdle Simpson 
de ldu.1rdl1 (.,,,ll,~rJ,, 

'>ALA M ll.L L1 
lO\'ARRLHI''" 

({ ¡•ntr,• ( ultur.1ll n•,·cr .. •l.Httll 
Vif'rnes 19/ 20:30 h. 

B<ll<'h,.. S500 00 ,. S400 00 

Coro lldebrando 
Pizzetti 

{11.111.1} 
i)¡r('thlt Ad<llto T.lll;J 

s,\LA Dl e o:-..:t 11 RTt )e, 
Nlf.,\Hl,\IC<l\<HI 
(trntro Cultur.1ll ni\·N .. II.Ifltl) 
Oumingo 21118:00 h. 
StliC'Io": S480 00 v S.'t.O 00 

Quintessence 
Ah(>llhlS 
(lo..L'.A.J . 
~,\LA CARLOS CH,\\'EZ 
Miercoles 24/20:30 h. 

CINE 

.- Ht.H 
t1d,, •La ''Pf"r.a ('n ti drlf'• 

Cossi fan tulle 
l),rtHu'n f.adn KJ .. hlo. 
'>ALA JOSt Rl \ 'L:ll T AS 
¡(. tnlro Cullur.tl LnJ\'t'rSttarttlJ 
juf'Yf'S 18 y viernf'S 19/12:00, 
••·JO y 19•JO h. 
s~,tt'h'" ~ oo 

_,,)) 
( "''1· •t\UI¡lr{'" dt• !.1 llUt'\,1 tll.! 

Lugares comunes 
D.rt•t.ntln 1 ill1,11l l1lwrm.m 

~M A IL LIO U HA( H< l 
(tcontru Cuhur.1l Lnt\N .. It.uitll 
J U('Yt"S 18/ 12:00, 
lb:30, 18:JO y 20:30 . 
Rt1lrh,.. S80 00 

- ·lftl\ 

( 11 ¡,, ... t\~u.l Kunl.,,ll,,t. 

Los bajos fondos 
(1.1¡~\n . 1057) 
( INI MA H)LI(Nl l 
1111 Ul<ll'll 
{0• t\tl N,, J7) 
Ha'lla el domingo 21 
lb:30 )' JQ:30 h. 
Btllt•h,.,· SnO.OO 

(hl11: -\llhi"JillbliH'" nrfUd(•., 
priv,HJ.l.,,. 

i)tr<·ttll•n. ( h.1rlt• .. th,tpbn. ( JU4t-) 
~,\1 A UNl \1.-\ n 1(,1{..\FI( A 
F(l~FURO 
¡~.m 11Jd1m-...• r\ 4J. C.t•ntr,l./ 
jUt'VC\ 18/10:00, 12;00, 
lto:OO y 18:00 h. 
llol¡•h• .. : >:\0.00 

OANZA 

.,HOY 
VIl Temporada de Danza 
Estud1antil Universitaria 

Lynda Martha 
Dance Co. 

(E.L'.A.) 

BOLETOS, 

Grupo de Danza 
Clásica y Española 

SAL,\ I1E CONCIERTOS NEZAHUALCOYOTL 
~ALA MILL:LL COVARRUBIAS 

$480.00 V $3o0.00 
$500.00 y $400.00 

$400.00 
$400.00 
ssoo.oo 

Pl.mteles 4, 6 y 8 de lo~ 
Escuela Nacion.1l PreparaloricJ 
01recnón: Ana Beatriz Amelio 
TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

>ALA CARLOS CHAVEZ !>ALA MICUEL 
CO\'ARRUBIAS 
Viernes 26/20:30 h. 

rORO SOR IL:ANA INfS DE LA CRUZ 
tLNTRO DE tXTENSION l:NIVERSITARIA A(ATLAN (Anexo a Arquitectura) 

Centro de Extensión Universitaria 
Acatlán 
_, /1(1\ JTAfR() 

Xe-Bululú 
Ot" AlejJndrtl :\ur.1 v L1rnwn Utmll,,.,,, 

Jueves 18 y viernl!<ói 19t20:30 h. 
Sáb~do 20119:00 h. Domingo 21118:00 h. 

- f)(l.\1/,\(,tl.\fl".,,(.-\ 

Orquesta Sinfónica del Estado 
de México 

Dir<'dtlr hut" .. p<'J~ T.~r ... , ¡,, \JrJm.1 
Stlli .. tJ~ lt•"(' lui.; 1\ h.H.ll Ir .. pi.lnt ' 

l'r,~rJnl.l . 
Ru.,J.m v luJmtl.l . (;/inA-.1 

(llflttNhl No . .:' r.lf.l pi.ln\1, 1\.!l\tlc•I\ .. A,\ 
Sinft.lniJ :\"tl .• ~ . R.hhm.ltJIIIi•l 

IJomingo 21 / 12:00 h. 

CENTRO ll[ E\T[NSI(l:-.1 LNI\'tR~ITARI.·\ AlA'ILA:\ 
¡(N[P Ac.ttl.1n . 1\\-. Alt.Jnfnrr .. v ~.ut lu.tn T~'h•lh'pi't 

N.lut.tlp.m. lJ,l J¡• ~1{',.,,, 

Se invita a jóvenes 
estudiantes 
universitarios 
Com~ñla d• D•nu folldórica 
dr l• UNAM 
lug.nes disponiblts pu;~ voces 
femcnin.as, violin, arp.a y trompel~ 
Informes e inscripdonn: 
De-polrlc~mento de Oo~nu. 
D~recdón Gene-ral de Difusión 
Cuhur.al. Tel 655·!3·44. ext. 2052 

_,ll\ 

Utilización de residuos 
agrícolas en la 
producción de 
alimentos 
para animales 

D rJ M.JYrJ df:' l.t T,•rr<' 
Al; DITORitl DE LA L~tl' li.A 
llE INl;ENIERJ A Qt;IMK,\ LN 
I'L:EBLA, I'L'E 
JufYl'S 18/1 1:00 h. 

LIBROS 

RADIO 

El minuto de 
la Filmoteca 

RADIO EDUCACION 
tAM, 10.0 Khz.J 

jueves 18112:30 h. 

Un espacio para 
la ciencia 

RADIO EDUCACION 
IAM, 1060 Khz.J 

lunes, mutes y juevf'S/14:00 h. Lunes. ¡ viernf's/15:00 h. 

TELEVISION 0 

- HO\ 

El México Nacional 
Los mares de México 

(/lp.~rtrl 

I N~TITL'TG DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA 
Parlicip.antt's: 

Dr r\d ~,¡ft, Ml>lina Cruz. Dr.1 . Ana Mana l'~rez Guz m.in, 
Dr rclip(' \:.lZQUl'Z Gutierrez. Dr. Alt'jlndro Yo~ñE'Z Arlncibi.J 

v Dr. lng.wet Emi lsson 
<>.00 • 10:00 h . 

Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios 
• UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL • 

:\:00 h . Tt-cnico Comerci¡J en Comercio [lderior. OIRECCION GENERAL 
DE ORIENTACION VOCACIONAL 

• GRANDES TEMAS: •H MEXICO NACIONAL< • 
o,oo h los m.res d• Mhico (11 pnt•J. INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 

MAR Y LIMNOLOGIA. 
• UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL • 

10:00 h Ab.utecimienlo de ¡gu¡ pu~ b ciud~d de Mi1dco (VIII p.ute). 
r ACL:l TAO DE INGENIERIA 

1 1·00 h U form.tción del rrugisterio ""el sislem¡ ff'd•r•llll putej. ENEP 
ARAGON Ped•gogi• 

IUO h t. locnologi• d•l frlo (11 p.,t•J. FES CUALTITLAN. 
I.HX.l h. lnfeccionn, de J¡s viu o~ére.u su~riores. ESCUELA NACIONAL 

DE ENFERMERIA. 
12·JO h El dr•ui• d•l V•ll• d• México (VI port•).FACL:LTAD DE 

IN<..ENIERIA 

Introducción a la Universidad 
I.HXl h. CIENCIAS SOCIA LES: El orden jerirquico norm~livo. 
IJ JO h OR IENTACION Al FUTURO· Ingeniero Quimico Industrial. 
14 oo h EL HOMBRE Y LA ADMINISTRACION Almaconami•nlo d•l• 

inform¡dón . 
14 JO h SI5TlMAS CI(NTirtCOS: bploruión subm.trim. 
IS 00 h PRO\ ECCION L:NI\'ERSIT ARIA· u cu•nca d•l Vall• d• Mhic'" 

p~s¡do, presente y fuluro. 

• TICMI'O DE fiLMOTCCA • 
(.¡do: •Wf'!»trrn. g~ne-ro norte.1menc.ano• 

La ley del más fuerte 
D~ren•on ; R.aoul WJish (IQ53) 

<. ''" Rtl( J.. Hudson. lulí.l Adams y Hugh O'Bno~n 
2.},00 h. 
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