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• Está inscrito dentro de los 

traba¡os que desempeña la 

Dirección General de 
Orientación Vocacional 
en el marco de 
la Reforma Universitaria 

L os trabajos del Tercer Seminario 
Iberoamericano de Orientación 

Escolar y Profesional, que se iniciaron 
el pasado día 20 del presente en el 
Centro de Convenciones de la ciudad 
de Morelia, Michoacán. fueron 
inaugurados por el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, secretario general de 
la UNAM, en representación del doc
tor Octavio Rivero Serrano. rector de 
esta Casa de Estudios. 

El Secretario General resaltó la alta 
significación de este encuentro, en vir
tud de que "hoy, a quince años de que 
la UNAM organizara en la Ciudad 
Universitaria el PrimflT Congreso La
tinoamericano y el III Congreso Mun
dial de Orientación, se nos ha dado 
nuevamente la oportunidad de con-. 
frontar, en nuestro país y a nivel inter
nacional, las experiencias y avances 
logrados en el complejo campo de la 
orientación". 

Entrega de premios 
a ganadores del 

XVII Concurso de 
"Punto de Partida" 

El compromiso· de la UNAM es esencialmente con 

------· ------
Profesora del Centro de 

Enseñanza para Extran¡eros 

La maestra Rocío 
del Alba Antúnez 

Olivera, premio de 
Ensayo Literario 
"José Revueltas" 
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el conocimiento 
• El Coordinador de la 

•Investigación Científica 

inauguró el "IV Seminario 

de investigación clínica" 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México es el espacio idóneo 

para hacer prospectiva de la ciencia, 
en vista de su independencia de inte
reses, su compromiso esencial c'on e.! 
conocimiento, la continuidad de sus 
acciones y de su trascendental papel 
en la formación de investigadores, 
manifestó el doctor Jaime Martuscelli, 
coordinador de la Investigación Cien
tífica, al inaugurar el IV Seminario de 
investigación clínica, cuyo tema 
central es "Prospectiva de la investiga
ción en salud". pág. 2:¡ 

El pasado día 2() df'i me.~ e11 rw·w, se ¡w.~i('nlll C'll marrl111lo.~ tmlmjos del"/\ 'il'mirwriiJ dr 1~1-
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Estrada. }1J.w; l .af!.Will. \ 11lo11io \ 'elá::.que~. Rodo(fo llmTf'/'11 y .Jaime i\larlr~'('('/li. 

• 



Información General 

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Clausura del Curso de Contabilidad y Finanzas 
• En lo ceremonia se destacó la necesidad de la cooperación 

multidiscip/inario 

de soluciones. En este sentido, destacó 
la labor realizada por el D.epartamen
to de Economía y Administración y el 
interés de sus miembros por uniformar 
y actualizar sus conocimientos. 

• El óreo de la medicina veterinaria y zootecnia no es a;e
na a los problemas económicos y sociales 

Explicó que de 1982 a la fecha se 
han organizado tres cursos dirigidos al 
personal académico, en los que se han 
abordado aspectos del mercadeo de 
productos agropecuarios, del man.ejo 
de calculadoras programables, y de 
sociología rural, a los que se suma 
ahora el de contabilidad y finanzas. 
El especialista señaló que el primero 
de ellos (mercadeo de productos agro
pecuarios) surgió ante la certeza de 
que éste es uno de los problemas más 
agudos a nivel nacional, pues las pér-

A nte la necesidad de atacar y resol• 
ver los problemas de manera con

junta y no dividida, el médico veteri
nario zootecnista participa en grupos 
interdisciplinarios en los que, a través 
del intercambio y fusión de conoci
mientos y experiencias,se buscan solu
ciones viables y se demuestra que el es
pecialista en esta área no se halla aje
no a los aspectos sociales y económicos 

que inciden en la salud. 

Lo anterior quedó de manifiesto el 
21 de septiembre durante la clausura 
del Curso de Contabilidad y Finanzas, 
dirigido al personal académico del 
Departamento de Economía y Admi
nistración de la FMVyZ. El curso, 
clausurado por el doctor Héctor Qui
roz Romero, jefe de la División de EsJ 
tudios de Posgrado de este plantel, 
forma parte del programa impulsado 
por la Coordinación de Cursos de Ac
tualización del mismo, a través del 
cual se busca enriquecer la formación 
del personal docente. 

El doctor Francisco de la Vega Vi
llarreal, coordinador de los Cursos de 
Actualización de la FMVyZ, indicó 
que con el curso sobre Contabilidad y 
Finanzas el personal académico del 
Departamento de Economía y Admi
nistración actualiza y supera sus cono
cimientos sobre la materia, y así se im-

pulsan la investigación y la docencia y 
una formación más completa de los 
alumnos. 

Por su parte, el doctor Francisco 
Alonso Pesado, jefe de dicho Departa
mento, indicó que la problemática ac
tual del país plantea la necesidad de la 
respuesta interdisciplinaria, en la que 
médicos, médicos veterinarios zootec
nistas, economistas, sociólogos y otros 
especialistas, dirijan sus conoci
mientos y experiencias en la búsqueda 

'El doctor Héctor Quiroz Romero clausuró un curso .~obre n~pectm de coutqbilidad dictado en 
la F.'W\'yZ: en la f!.difica le acompañcm los doctore.~ .\rtum E. Seu/m. Frcmcisco .Honso y Frrm
á~co de Ú1 Ve_ga. entre otms unit•ersitarius. 

HerrC?mienta para hacer frente a los retos del futuro 

didas y el elevado número de interme
diarios entorpecen la actividad y deter
minan el incremento de los precios 
sin beneficiar al productor. 

Al referirse al uso de la calculadora 
programable con la que cuenta el de
partamento a su cargo, el doctor 
Francisco Alonso Pesado advirtió que 
ésta favorece la utilización racional 
del tiempo, y con su manejo es posible 
procurar asesoría a los centros de in
vestigación, educación y producción 
de la FMVyZ. En cuanto al curso de 
Sociología Rural que se impartió en 
febrero de este año, dijo que el médico 
veterinario zootecnista debe conocer e 
interpretar los fenómenos sociales que 
se presentan en las diversas comunida
des, pues en muchas ocasiones éstos 
inciden dé manera determinante en 
problemas económicos y de salud. 

Por último, el doctor Arturo En
ríquez Sadra, catedrático de la FMV
yZ y coordinador del curso de Conta
bilidad y Finanzas, afirmó que uno de 
los objetivos primordiales de este cur-. 
so, iniciado el 25 de mayo del presente 
año, fue el de actualizar y uniformar 
los conocimientos del personal acadé
mico del Departamento de Economía 
y Administración, para que esté en 
posibilidad de comprender la función 
y aplicación de las técnicas contables 
y financieras de las empresas . 

El doctor Enríquez Sadra indicó 
que a lo largo del curso pudo combi
narse el trabajo teórico con el prácti
co, con lo cual se enriqueció de mane
ra sustancial su contenido. "Sentimos 
que fue de utilidad y que necesaria
mente tendrá que repercutir favora
blemente en la enseñanza e investi
gación que el personal académico 
del Departamento realiza", puntuali
zó. • 

S i los psicólogos, por falta de visión 
o de orientación, no utilizan los re

cursos en computación no podrán en
frentar los retos del futuro, advirtió el 
maestro Octavio Torres Cházaro, jefe 
de la Unidad de Servicios de Apoyo a 
la Investigación de la División .de Es
tudios de Posgrado de la Facultad de 
Psicología de la UNAM. 

El uso de la computación es • • un Imperativo 

Agregó que la psicología ha empe
zado a ser aplicada al desarrollo, 
implantación, diseño e instrucción de 
sistemas automatizados. El rubro de 
la automatización requiere para su 
análisis una diversidad de enfo
ques, aproximaciones y disciplinas. 

En su conferencia: Factores huma
nos en computación, el maestro To
rres Cházaro señaló que los profesores 
de psicología tienen un papel im-

• portante que cumplir en el campo de 
la computación; por ello, es preciso 
tomar las medidas necesarias para 
abordar en forma modernizada los re
tos del futuro en los aspectos de docen
cia, invesligacíón, teoría y práctica 
clínica. 

Por otra parte, dijo, una de las for
mas más rápidas y eficientes de ense
ñar la computación es la de relacionar 
la experiencia y el conocimiento pre
vios de los sujetos (niños o adultos) con 
el conocimiento que los capacitará pa
ra usar una computador~, mismo que 
puede ser un lenguaje de programa
ción, un sistema automatizado para 
oficma, o bien un reactor nuclear. 

2 

en aumento en el quehacer de los psicólogos 
• Elórea de estos profesionales ha empezado a ser aplicada 

al desarrollo, implantación, diseño e instrucción de siste
mas automatizados 

Uno de los enfoques que se le ha da
do a la enseñanza para la utilización 
de computadoraS' ha sido mediante los 
modelos concretos. A través de estos 
modelos se concibe a la computadora 
compuesta principalmente por cuatro 
elementos básicos: un pizarrón (iubro 
que integra las funciones de la memo
ria); casillas de entrada que tiene 
entre sus procesos el referente al tecla
do; una lista de instrucciones, y una 
pantalla donde aparecen los resulta
dos. 

Este esquema simple y sencillo le 
permite al aprendiz comprender el sis
tema automatizado y formarse un mo- · 
delo mental de las operaciones que se 
realizan dentro de la máquina. Todo 
usuario de sistemas automatizados o 
computarizados tiende a formarse un 
modelo mental, una forma de expli
carse por qué y cómo se realizan las 
cosas que suceden. .WaestriJ Octal'io 'fon·es. 

Más adelante indicó que cuando se 
piensa en el diseño de sistemas centra
les se refiere a un modelo determinado 
de automatización, sin la participa
ción directa del usuario, sin que inter
venga en la decisión de las funciones, 
ni cómo se reorganizan las tareas. 
Cuando se automatiza un ambiente 
de trabajo, particularmente una ofici
na, se producen una serie de cambios 
al interior de la organización, factores 
que intervienen en el aspecto del po
der y de la organización misma. 

Por otro lado, en el diseño partici
pativo de sistemas automatizados se 
involucra directamente al usuario en 
la reorganización del ambiente de tra
bajo. En este sistema se hace partici
par a una persona por dos razones: pa
ra decidir en forma conjunta con los 
usuarios las maneras más óptimas en 
que las funciones y tareas de la empre
sa son reagrupadas, reordenadas y re
secuenciadas, así como para alcanzar 
la máxima efectividad y satisfacción 
en el desarrollo de las labores, conclu
yó el especialista. • 
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Pese a que se exportan aproximadamente 100 millones de pesos en este rubro 

El déficit en la balanza de pagos de la industria farmacéutica . . -. 
es actualmente de 200 millones de dólares 

M éxico tiene actualmente un défi
cit en la balanza de pagos de la 

industria farmacéutica de 200 millo
nes de dólares,aproximadamente, ya 
que mientras el país g~ta 300 millo
nes en materia prima importada, ex
porta alrededor de 100 millones en 
productos farmacéuticos, señaló el 
doctor Guillermo Soberón, secretario 
de Salubridad y Asistencia, al partici
par en el IV Seminario de Investiga
cion Clínica, organizado por la Coor
dinación de la Investigación Cientí
fica de la UNAM. 

En la reunión, efectuada en el Au
ditorio Nabor Carrillo de Ciudad Uni
versitaria, el doctor Soberón precisó 
qt¡e en ese panoram_a se realiza un es
fuerzo conjunto para alcanzar el 
equilibrio en la balanza comercial en 
ese ramo, emprendido por esta Casa de 
Estudios, la SSA, la SEP, la SECOFI, 
el CIN VESTA V, el CEMIF AR y el 
CONACyT. 

El programa, agregó, fortalece la 
investigación tendente a lograr la pro
ducción de la materia prima necesaria 
para la industrialización de 63 
!armaquímicos estratégicos, dentro 
del Cuadro Básico elaborado por el 
Consejo de Salubridad General. 

. 
• El Secretario de Salubridad y Asistencia afirmó que la im

portación de tecnología representa un· alto costo paro el 
país con la consecuente dependencia de insumos 

en grupos de padecimientos según su . 
ocurrencia e importancia. 

En este sentido, el doctor Fernando 
Cano Valle, director de la Facultad de 
Medicina de esta Casa de Estu
dios, y quien clausuró las actividades 
del Seminario, aseveró que en los últi
mos años se ha experimentado un 

Manifestó que los conocimientos 
producidos por los científicos en 
nuestro país pierden, durante la eta
pa de crisis, la capacidad de llegar al 
mercado internacional del saber, "lo 
cual produce recíprocamente un es
tancamiento y ,en el peor de los casos, 
una disminución de la actividad cien-

Durante k1 clausura del IV Seminario de Investigación Clínica el presídium estuco integrado. en el orden habitual. por los doctore~ Antonio 
Velázque:::.. Fernando Cano Valle. Guillenno Sober6n. Romero Got~:::.ále:::. y Emesto Dia:::. del Cmtillo. 

tífica". 
Luego de ·indicar que la demanda 

nacional para el conocimiento cientí· 
fico en los países subdesarrollados en 
general es escasa, porque la iniciativa 
privada y el Estado no orientan la 
infraestructura y los grupos dr investí-

. gación a la conjunción de conocimien
tos nuevos, enfatizó que ello origina 
que la importación de tecnología debe 
hacerse a un alto costo y con la conse
cuente dependencia de insumos. 

Además, observó que la labor cien
tífica en dichos países no tiene. un mer
cado de consumo interno, sino que los 
conocimientos que ahí se producen 
ingresan directamente al mercado 
mundial para ser utilizados por los 
aparatos extranjeros. 

El Secretario de Salubridad y Asis
tencia hizo notar que la escasez de de
manda se debe a que tanto la iniciati
va privada como el Estado compran 
tecnología en el mercado mundial, cu
yos avances son muy rápidos "debido 
a que ha resultado más fácil y a corto 
plazo más económico que generarla 
interna~ente". 

Desarticulación entre 
ciencia-técnica y 

producción 

cual origina en época de crisis econó
mica la restricción de importaciones 
y la dependencia tecnológica que aho
ga al sistema productivo". 

El doctor Guillermo Soberón pun
tualizó que en este contexto la alter
nativa inicial es que sea el Estado, a 
través del apoyo a la comunidad cien
tífica, quien logre utilizar la in
fraestructura de los laboratorios de in
vestigación para continuar producien
do conocimientos básicos, asumiendo 
al mismo tiempo el papel de conjun
tados, aplicarlos y desarrollar a través 
del trabajo multidisciplinario nuevas 
técnicas. 

Además, deberá estimular que di
chas técnicas sean adoptadas y re
producidas por la industria nacional, 
cuando su costo de producción y su 
precio sean más bajos que el de la 
tecnología extranjera, aseveró. 

Poco después reiteró que no obs
tante que la ilrticulación ciencia
técnica-producción permite resolver 
demandas de tecnología nacional, re
sulta ya necesario q1,1e la planeación 
científico-técnica contemple en prin
cipio aquellas áreas que generen bie
nes y servicios destinados a resolver las 
necesidades prioritarias de la po
blación. 

Por otra parte, apuntó que las prin
cipales causas de morbilidad y morta
lidad a nivel nacional continúan sien
do las enfermedades infecciosas y pa
rasitarias. · Anunció,asimismo, la crea-
ción del Centro Nacional de Enferme-

"En México se reproduce el es- dades Infecciosas, cuyos objetivos se-
quema de desarticulación entre cien- rán el desarrollo de investigación 
cía-técnica y producción, caracterís- biomédica, clínica y epidemiológica 
ticos de los países subdesarrollados, lo sobre este tipo de enfermedades. 
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Subrayó también que el Sector Salud 
pretende alcanzar, entre otras metas, 
la autosuficiencia nacional en materia 
de biológicos y reactivos. 

Prioritario hacer 
investigación en el área 

· de la salud 

La investigación en el área de la sa
lud es un quehacer prioritario de 
acuerdo con la necesidades actuales 
del país,en el que la Universidad des
empeña papel trascendental al con
tribuir a la formación de futuros in
vestigadores, mismos que deben defi
nir algunas de las líneas de acciones 
necesarias para alcanzar un estado de 
salud deseable hacia el año 2000, se
ñaló por su parte el doctor Antonio 
Velázquez Arellano, poco antes de 
que fuera clausurado el IV Seminario 
de -Investigación Clínica. 

El funcionario destacó los aspectos 
prioritarios que deben atenderse en 
ese rubro, como son la prevención y el 
tratamiento de enfermedades infeC
ciosas y pa,rasitarias,cuyopadecimien
to ocasiona el 25% de l11 morbilidad 
total en México. 

Actualmente, indicó, el 48% de las 
investigaciones que se realizan en el 
renglón de las ciencias biomédicas in
ciden en enfermedades como la tuber
culosis, hipertensión arterial e infec
ciones gastrointestinales, importantes 
causales de morbilidad en países sub
desarrollados como el nuestro. Sin 
embargo, recalcó en la conveniencia 
de ampliarlas aún más, dividiéndolas 

marcado avance en el área de la inves
tigación clínica. Esto, dijo, resulta de 
suma importancia si se toma en cuen
ta la dependencia tecnológica a la que 
están sujetas un gran número de inves
tigaciones científicas en México. 

Por ello, es labor de los universita
rios evitar esa dependencia y contri
buir- al desarrollo de nuevas tecnolo
gías que vinculen a· la docencia con la 
investigación, particularmente en el 
área de la salud. Estos lineamientos, 
reconoció, constituyen una tarea 
difícil, pero necesaria. 

La formación de médicos 
y las necesidades 

de las mayorías 

En el aspecto académico, el doctor 
Cano Valle aseguró que la formación 
de numerosos recursos médicos espe
cializados no corresponde a las necesi
dades de las mayorías. "México nece
sita médicos generales que atiendan 
los problemas de salud que se detectan 
en las grandes masas de población", 
apuntó. 

Sin embargo, prosiguió, estos recur
sos humanos deben ser profesionistas 
de alto nivel, situación que está con
templada en el proceso de Reforma 
Universitaria en el que la Facultad de 
Medicina se encuentra plenamente in
mersa. Puntualizó que la facultad a su 
cargo ha seguido una sistemática revi
sión y evaluación de sus planes de es
tudio en los últimos 20 años. 

(Pasa a la pág. 23) 
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Entrega de premios a 
ganadores del XVII Concurso 

de "Punto de Partida" 
• El acto estuvo presidido por el Coordinador de Extensión 

Universitaria de la UNAM 

Ellicewiado Alfonso de Jfaria y Campo.9pre.'lidiókl ceremonia de premiación del XVI/ Concur
!IIJ de .. Punto de Partida". 

E 1 licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Exten

sión Universitaria, presidió la ceremo
nia de premiación del XVII Concurso 
de "Punto de Partida", en el cual se 
presentaron trabajos que abarcaron a 
la poesía, el cuento, el teatro, la cróni
ca, la reseña literaria y la viñeta . 

Durante el acto, el licenciado Al
fonso de Maria y Campos informó que 
se declararon desiertas las ramas de 
teatro y reseña literaria por falta de 
material, y expresó su agradecimiento · 
a los participantes y a los miembros 
del jurado, a quienes estimuló a conti
nuar impulsando las actividades cul
turales en el país. 

El premio en poesía lo obtuvo Cris
tina Rivera Garza; en viñeta, Fabián 
González Negrín; en crónica, José 
Luis Perdomo O rellana , y en cuento, 
Manuel de Jesús Barbosa García, 
quienes recibieron la cantidad de 
$50,000.00, la garantía de que se ~m
blicarán sus trabajos en la rev1sta 

"Punto de Partida" y una dotación de 
libros. 

El Coordinador de Extensión Uni
versitaria indicó que el concurso tiene 
como ganadores a participantes de 
provincia, lo cual demuestra el esfuer
zo de intercambio cultural que viene 
realizando la UNAM con otras institu
ciones del interior de la República. 

Entre los jurados que participaron 
en la selección de los trabajos estu
vieron José Luis Cuevas y Raquel Ti
bol, en viñeta; en cuento, Roberto 
Bravo y Edmundo Valadés; en cróni
ca, Carlos Marín y Francisco Ortiz 
Pinchetti, en tantoqueen poesía parti
ciparon Efraín Bartolomé y Javier Si
cilia. 

Cabe agregar que el concurso fue 
organizado por Extensión Cultural de 
la UNAM, a través del Departamento 
de Talleres y Conferencias. La cere
monia de premiación se efectuó el pa
sado 19 de septiembre, en la Sala Car
los Chávez del Centro Cultural Uni
versitario. 8 

Temporadas de conciertos de los maestros 

de fa ENM 

las temporadas de maestros de la 
Escuela Nacional de Música se lleva
rón a cabo los jueves de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, a las 
19:00 h, en el Auditorio Ju~to Sierra 
de Humanidades y, a las 20:00 h. en el 
Anfiteatro Simón Bolívar (a un costa
do del Templo Mayor) de la antigua 
Escuela Nacional Preparatoria. 

Asimismo, continúan las tempora
das de música de cómaro en la Sala 
Carlos Chóvez del Centro Cultural 
Universitario, los sóbados (de sep
tlembre a diciembre)a las 20:00 h. Y 
los domingos, o las 18:00 h, en el An
fiteatro Simón Bolívar. 

Dentro del marco de la IV Tempora
da de Música de Cámara de la ENM, 
corresponde a lo Sala Carlos Chóvez 
ser sede de lo presentación de los 
grupos de cómara formados por pro
fesionales de la música. 

Programación para :teptiembre: 

En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 

Jueves 27. 19:00 h. Dúo de sopranos y 
piano. Solistas: Mario Eugenia Men
doza, Elizobeth Themsel, y al piano 
Rodrigo Treviño. 

Viernes 28. 12:00 h. Trío Revueltas 

(alientos). 

En el Anfiteatro Simón Bolívar: 

Martes 25. 20:00 h. Arpa y xilófono, 
con Dulce María Escudero y Javier Ri
vera Botella, respectivamente. 

Domingo ·30. 18:00 h. Dúo de sopra
nos y piano. 

En la Sala Carlos Chávez: 

Sóbodo 29. 20:00 h. Coro de la ENM, 
director: maestro José Avilo. 

Profesora del Centro de Enseñanza para Extran¡eros 

La maestra Rocío del Alba 
Antúnez Olivera, premio de 

Ensayo Literario "José 
Revueltas" 1984 

Entregaron el premio ellnstituto Nacional de 
Bellas Artes y el Gobierno del estado de Durango 

El trabajo ganador fue ·'El discurso inundado. 
Un diálogo egocéntrico con los textos de Felisberto 

Hernández'~ 

E 1 Instituto Nacional de Bellas Ar
tes y el Gobierno del estado de 

Durango entregaron, en la Casa de la 
Cultura de la ciudad Gómez Pala.
cio, Durango, el premio de ensayo li
terario "José Revueltas" a la maestra 
en letras iberoamericanas Rocío del 
Alba Antúnez Olivera, profesora del 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros de la UNAM, por su trabajo inédi
to escrito en lengua española: El dis
curso inundado. Un ·diálogo ego
céntrico con los textos de Felisberto 
Hemández, presentado bajo el seudó
nimo de "Juan Méndez". 

El jurado calificador, que estuvo 
integrado por José María Pérez Gay, 
Evodio Escalante y Fabianne Bradú, 
esta última del Centro de Estudios Li
terarios del Instituto de Investiga
ciones Filológicas de la UNAM, esco
gió el trabajo de la maestra Antúnez 
Olivera por mostrar al escritor latino
americano Felisberto Hernán~z 
(Montevideo,. Uruguay, 1902-1964) y 
a su obra, mezclando la esponta
neidad más viva con una profundidad 
pasmosa, con lo mejor de la expresión 
americana. 

La maestra Antúnez Olivera es 
egresada del Instituto de Profeso
res Artigas, de Montevideo, Uru
guay; obtuvo la maestría en letras ibe
roamericanas en la Facultad de Filo
sofía y Letras, y desempeña dos cá-

Cursos en el MUCA 

tedras del área de literatura en el 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros de esta Casa de Estudios. 

De esta manera el INBA, ei Gobier
no de Durango y la Casa de la Cultura 
de Gómez Palacio estimulan por nove
no año consecutivo este género litera
rio tan difícil y exigente; a sus cultiva
dores, que con el ejercicio de los años 
obtienen en su oficio una ·firme con
cepción de la realidad y una aguda 
observación sociológica; divulgan la 
obra literaria latinoamericana, com
plejo organismo de muchos compo
nentes, y rinden homenaje anual al es
critor José Revueltas, oriundo de San
tiago Papasquiaro, Durango. 

El Premio de Ensayo Literario "José 
Revueltas" 1984 fue entregado por el 
licenciado Máximo Evia Ramírez, del 
INBA; el doctor Samir Mexen, del Go
bierno de Durango; el señor Armando 
del Castillo Franco, representante del 
gobernador del Estado, y Ernestina 
Gamboa Almeida, de la Casa de la 
Cultura de Gómez Palacio. 

Presidieron la ceremonia el señor 
Manuel Gamboa Cano,presidente 
municipal; la doctora Margo Glantz, 
directora de Literatura del INBA, y 
Jaime V ázquez, titular de Divulga
ción y Promoción Literaria del propio 
Instituto. • 

La vida de un museo 
El Centro de Investigación y Servi

cios Museológicos y lo Dirección Ge
neral de Extensión Académico invitan 
o los interesados en actividades mu
seísticos o participar en el curso Lo vi
da de un museo, el cual se efectuará 
en el Museo Universitario de Ciencias 
y Artes del2 ol16 de octubre, que será 
impartido por maestros, investigado
res y museógrofos del mismo centro, · 
quienes presentarán sus ponencias 
bajo el siguiente 

Calendario: 
Martes 2. la investigación en un mu
seo. Profesor Jorge Soto Serio. 
Miércoles 3. Qué es un museo. licen
ciado Miguel A. Madrid. 
Jueves 4. El diseño de una exposi
ción. Museógrofa lilio Weber. 
Viernes 5. Las publicaciones de un 
museo. licenciado Roso Moría Són
chez loro. 
Lunes 8. Difusión cultural a través de 
un museo. licenciado Luisa Rico. 

Martes 9. El montaje de una exposi
ción. licenciado Rodolfo Rivera Gon
zólez. 
Miércoles 10. Conservación y mante
nimiento de colecciones. licenciado 
Miguel A. Madrid. 
Jueves 11 . las primeras colecciones 
mexicanas {época colonial y los pri
meros años del México independien
te). licenciado Luisa Rico. 
lunes 15 t.' os museos de México. li
cenciodo,v"\iguel A. Madrid. 
Martes 16. los objetos y las coleccio
nes de un museo. Museógrofo lilio 
Weber. 

El curso seró gratuito y se entrego
ró constancia de asistencia al término 
del mismo. 

los inscripciones estón abiertos en 
los oficinas del MUCA. Poro mayores 
informes comunicarse o los teléfonos 
550-52-15, extensión 3540, y al 548-
99-53 {directo}, en horas hóbiles. 
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Folkwang Tanzstudio, 
productor de innovaciones 
coreográficas en la danza 

contemporánea 

L a realidad humana y la concep
ción mítica alemana se conjugan 

en las rutinas dancísticas del Folk
wang Tanzstudio, grupo del cual sur
gen importantes innovaciones coreo
gráficas del teatro de danza contem
poránea. 

Al respecto, la maestra Linke y el 
bailarín Rolando Brenes-Calvo mos
traron sólo algunos fragmentos de su 
trabajo habitual, entre ellos la forma 
en que los brazos y las manos son me
dios corporales visuales. 

Esta agrupación, que se presentó en 
la Sala Miguel Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario, y que se ha 
presentado por varias ciudades latino
americanas, tiene una característica 
fundamental: conjugar la condición 
humana a través de la danza tradicio
nal. 

Siguiendo todavía algunas enseñan
zas de Kurt Jooss, maestro fundador 
de la compañía, y de Pina Bausch, así 
como de Mary Wigman, la escuela de 
danza alemana ha recorrido gran par
te del mundo, intentando decir algo 
por medio de la danza. 

A.'!pecto de la conferencia ilu.~trada que ofrecieron integrantes del gntpo akmlm. 

Dirigido desde hace 14 años por la 
maestra Susanne Linke, quien duran
te los dos primeros años estuvo a cargo 
de él junto con el maestro Reinhold 
Hoffmann, Folkwang Tanzstudio . se 
ha caracterizado por la herencia esté
tica que ha ido legando a través de sus 
47 años de existencia. 

Al ilustrar a los jóvenes principian
tes de este arte, los bailarines dejaron 
asentado que cualquier _aspirante a 
formar parte de esta compañía debe 
tener primero conocimientos sustan
ciales de lo que es verdaderamente la 
danza clásica. 

Representante del tearro 
de danza de Alemania 
Federal 

La confrontación 
del individuo consigo . 

mtsmo y con su 
entorno, uno de sus 

temas constantes 

L as condiciones esenciales de la 
existencia humana, la confron

tación del individuo consigo mismo 
y con su entorno, su incansable 
búsqueda del sentido y de la sustan
cia de la vida, son los temas abor
dados por el grupo artístico Folk
wang Tanzstudio, cuyo estilo espe
cial de hacer danza reúne al baile 
tradicional alemán con influencias 
de la "modern dance" norteameri
cana. 

Invitado por Extensión Cultural 
de la UNAM, este grupo, que ha si
do elogiado por su extraordinaria 
trascendencia estética dentro del 
teatro de danza de la República Fe
deral de Alemania, se presentó el pa
sado 19 de septiembre, por primera 
vez, en la Sala Miguel Covarrubias 
del Centro Cultural_Universitario. 

La coreógrafa Susanne Linke, 
encargada de la dirección del con
junto desde 1973, es considerada 
como la "tradicionalista·· de la nue
va danza alemana y es la única que 

aún permite percibir algo de la 
gran fascinación que· ejercieron so
bre ella los antiguos representantes 
del expresionismo alemán en la 
danza: Mary Wigman, Dore Ho
yer, Harald Kreuzberg y Kurt ]o
oss. 

Presentaciones en el 
Centro Cultural 

Universitario 

Durante su primera presentación 
en el CCU,el grupo Folwang Tanz·s· 
tudio, formado por diez bailarinas, 
ofreció un programa compuesto de 
Ballet de mujeres (1981) y No pode
mos todos ser cisnes solamente 
(1982), ambas coreografías de Su
sanne Linke. La primera tuvo co
mo fondo musical el Magnificat de 
Krzystoj Penderecki y obras para 
guitarra de la Edad Media. La se
gunda abordó la persistencia de las 

En este punto en particular la maes
tra Linke expresa: 

ilusiones, ideas y deseos en la reali
zación de los rituales "adquiridos 
hasta la ceguera patética", según . 
aclaró la directora. Allí se escuchó 
la Sexta sinfonía de Tchaikovski, en 
alusión directa al Lago de los cisnes. 

En su segundo programa, del 
jueves 20, del mismo mes, la comu
nidad universitaria pudo apreciar 
toda la belleza del Teatro de Danza 
de Folkwang, nombre con el que se 
bautizó la Escuela Superior de Mú
sica y Arte Interpretativo de Essen, 
Alemania Federal. 

Para tal. efecto se presentaron las 
coreografías La siguiente, por favor 
(1978) y En la plaza del corro 
(1983). En la primera aparecieron 
en escena tres mujeres que viven sus 
angustias, sueños y deseos, en la at
mósfera de la sala de espera del 
consultorio de un ginecólogo. Allí, 
la música correspondió a los éxitos 
de las décadas de los 50 y 60. 

En la Plaza del corro se desarrolló 

• Su estilo esp.ecial de hacer danza reúne al baile tradicional 
atemón con influencias de la "modern dance'' norteameri
cana 

"Se desea decir algo que inquiete; 
se desea una reacción a lo dicho. En 
mi caso lo experimento más intensa
mente a través de las coreografías". 

. Los diez bailarines que conforman 
la delegación que visitó México son 
una pequeña parte de los estudiantes 
que conforman al Departamento de 
Danza de la Escuela Superior de Mú
sica y Arte Interpretativo de Essen. 

En esta ocasión los jóvenes aspiran
tes pudieron confrontar sus dudas con 
uno de los más renombrados grupos de 
danza mundial: Folkwang Tanzstu
dio;en esta conferencia ilustrada, tam
bién se constató una cuestión: el cuer
po es y ha sído uno de los medios ex
presivos de la humanidad. • 

de acuerdo con la muslca de 
Gyorgy Ligeti. En ella se crean 
nueve cuadros distintos con la par
ticipación de ocho bailarinas, te
niendo como punto de referencia la 
tragedia Las bacantes, de Eurípi
des. 

Con base en lo anterior, la coreó
graja Susanne Linke señaló, en 
conferencia de prensa, que la di
vergencia entre el ballet clásico y la 
danza contemporánea es un hecho 
incuestionable; sin embargo, aquél 
seguirá prevaleciendo a pesarde que 
la danza moderna influya cada vez 
más sobre el ballet clásico tradi
cional, y éste difícilmente podría 
perder sus valores esenciales en el 
futuro. 

Por otra parte, indicó que el mo
vimiento, como exp~esíón corporal 
en la danza, es un medio, y su con
tenido es el mensaje. Sobre estaba
se, el grupo Folkwang Tanzstudio 
busca, a través de sus actuaciones, 
"sacar del ser humano lo que hay 
en su interior: pensamientos, obse
siones, problemas, preocupaciones 
y deseos, incluyendo en esto,diver
sas manifestaciones de contenido 
psicológico, social y político", . 
subrayó. 

A la conferencia asistieron la ma
estra Colombia Moya, jeja del De
partamento de Danza de la UNAM; 
doctor Fochen .Bloss, director del 
Instituto Goethe, AC, y el licen
ciado Manuel Sánchez Mejorada, 
de Artes Escénicas Internacionales 
del Instituto Nacional de Bella~ Ar
tes (INBA). • 
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Semana de la qu[mica 

. Los alumnos del CCH 
Naucalpan aprenden haciendo 

• Cumplen así un objetivo central del CCH desde su funda
ción: "La mejor comprensión de la teoría se consigue me
diante la próctica" 

• Se expusieron trabajos elaborados por los alumnos, desde 
cremas y barnices hasta modelos atómicos 

L os profesores Patricia García Ve
lázquez, Gerardo Magaña del 

Río y Víctor Rosales Al va organizaron 
la Semana de la química,que se efec
tuó del 10 al 14 del présente mes en el 
Plantel Naucalpan del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Esta actividad fue tealizada en un 
esfuerzo por vinculir al alumno del 
CCH con la realidad nacional. La ex
perimentación cónstante con cada 
uno de los elementos en el laboratorio 
permite al alumno descubrir en la 
práctica la idea formulada desde la 
creación misma del Colegio: "La me
jor comprensión de la teorja se consi
gue mediante la práctica:·. kesto se le 
acostumbra llamar "aprender hacien-

·. do". 
El trabajo continuo, la comunica

ción entre alum¡;¡.os y maestros, hizo 
posible que se expu~eran productos 
terminados, tales como cremas, pintu
ras, barnices, plásticos, ,resinas, adhe
sivos, filtros, ·lociones, fermenta
ciones, jabones y modelos atómicos. 

Otros colaboradores de esta exposi- ' 
ción fueron los profesores Alfredo · 
Martínez Arronte y Rosa Elba Pérez 
Orta, también del plantel, quienes en
viaron algunos productos elaborados 
por sus alumnos durante el semestre. 
De esta manera se completó la exposi-

36 traba¡os presentados 

ción, que mostró los procesos quími
cos de la conservación de carnes, fru
tas y verduras, el estudio de fertilizan
tes utilizados para el crecimiento de 
plantas, elaboración de una suspen
sión usada en tratamientos gas
trointestinales y la construcción de 
una celda fotovoltaica. 

"La Semana de la química -expli
ca el profesor Magaña del Río, quien 
imparte las materias de Física y 
Química desde 1981 en este Plantel
tuvo como objetivos principales llevar 
a la práctica dós de los principios bási-

Undécimo Seminario semestral 
de ingeniería electromecánica 

• Su finalidad fue fomentar el espíritu de investigación en la 
comunidad universitaria 

• Los alumnos de posgrado dieron a conocer el fruto de sus 
investigaciones 

A~ IX~"" en márcha kJs trabajo.~ del"Undécimo Seminario semestral de ingeniería electromecá· 
".'ca : el doctor Rolm1do Sprin{!.all1ijo que e.~ te tipo de actos r'Íncukm k1 dort>ncu1 rfm La ·;,

11
-es

flgoctlm. 
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cos que rigen al Colegio, que son el de 
aprender a aprender y el de aprender 
haciendo. Precisamente por el gran 
poder que conlleva esta metodología, 
la de aprender haciendo, también es 
complicado ponerla en práctica. Se 
requiere una verdadera investigación 
en las diferentes materias y en los dife
rentes temas. "En cursos impartidos 
con anterioridad -continuó diciendo 

A l inaugurar el Undécimo Semina
rio semestral de ingeniería 

electromecánica, el doctor Rolando 
Springall Galindo, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Ingeniería, expresó que en este 
tipo de eventos se refleja el esfuerzo de 
los profesores y alumnos para hacer 
realidad la vinculación docencia-in
vestigación, factor básico en los estu
dios de posgrado. 

El doctor Springall Galindo señaló 
también que es notable la evolución 
que ha tenido el área de la ingeniería 
electromecánica en los·últimos años. 
En este sentido, citó a un profesor de 
la Universidad de Iowa, Estados Uni
dos, quien expresó que en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje lo funda
mental es el elemento humano, es de
cir, buenos profesores, y lo que es aún 
más importante, buenos alumnos. 

La finalidad del seminario fue pro
porcionar un foro para que los alumnos 
de posgrado dieran a conocer los tra
bajos e investigaciones que han reali
zado, y así fomentar el espíritu de in
vestigación en la comunidad universi
taria. 

Esto ha sucedido de tal forma que 
la respuesta de los estudiantes de pos
grado a los seminarios semestrales ha 
sido eX¡Cepcional. Los 36 trabajos que 
en esta ocasión se presentaron dan fe 
de la acogida que ha logrado este foro 
desde su primera versión hace poco 
más de cinco años. 

el profesor Magaña- nos dimos cuen
ta de que el estudiante se motivaba al 
ver resultados concretos, después de 
que hubo consultado la bibliografía 
sugerida. Fue así como el proyecto in
terdisciplinario se hacía realidad, ya . 
que la enseñanza de algunas de las 
materias, como la de Química, se rea
liza aún de una manera aislada y frag
mentada". 

"Estadísticas aplicadas en el Plantel 
-señala la profesora Patricia García, 
coordinadora del Area de Ciencias Ex
perimentales del turno matutino- in
dican que la materia de química, en 
este ciclo, es poco aceptada por los es
tudiantes, debido al grado de abstrac
ción y al poco acercamiento respecto a 
la realidad en sus cursos teórico
prácticos. Es por ello que en años re
cientes, de los alumnos egresados del 
CCH Naucalpan, muy pocos o ningu
no aspiraba a realizar la carrera de 
química. Hoy la situación no ha cam
biado mucho, pe¡o algunos de los es
tudiantes se han visto motivados. Los 
trabajos expuestos en esta semana 
tienen la peculiaridad de haber sido 
manufacturados por los alumnos con 
el objetivo de conocer el proceso que 
sufre un producto, el cual no sólo es de 
utilidad social, sino que pueden en
contrarlo en el mercado". 

Por último, los protesores organiza
dores indicaron que las investiga
ciones realizadas por los alumnos para 
lograr su producto terminal serán con
tinuadas por las próximas genera
ciones con base en lo que la enterior 
dejó; con ello el estudiante no perse
guirá encontrar algo novedoso, pero sí 
aplicará todos sus conocimientos, no 

•. solamente de química, sino de todas 
las áreas. En el futuro se exhibirán 
modelos más acabados y quizás a lar
go plazo sea posible montar una expo
sición que no sea sólo de la materia de 
Química, sino que abarque trabajos 
de Biología y Física. • 

De esos 36 trabajos presentados en 
este undécimo seminario, 19 son de in
geniería mecánica y los 17 restantes de 
ingeniería eléctrica. 

Cabe mencionar que el seminario 
se efectuó en el Auditorio y en el Salón 
401 de la propia DEPFI. 

Entre los trabajos que la Coordina
ción de Ingeniería Mecánica presentó 
se encuentran: Obtención de las ecua
ciones de movimiento de dos barras 
elásticas unidas por una articulación, 
de Raúl Luna R!vero; Simulación y 
análisis de fatiga en tomillos, de Ge
rardo Cordero; }l'ruebas de fatiga en 
tomillos, de Carlos Ramírez, y Flujo 
eStratificado doblemente difuso, de 
Minerva Vargas, junto con otros I5 
trabajos más. 

Por la Coordinación de Ingeniería 
Eléctrica se expusieron: Germinado 
controlado por microprocesador, de 
Jorge Márquez; Análisis de desempe
ño de enlaces de redes híbridos, de 
Zeng Chapming, y Codificación digi
tal de la voz, de Jesús Savage, junto 
con 14 po.nencias más. 

Finalmente,cabe mencionar la asis
tencia de los doctores Ignacio Hernán
dez Gutiérrez, profesor del Instituto 
Tecnológico de Celaya; Víctor Muci
ño, coordinador de la Sección de Inge
niería Mecánica; Andrés Buzo, coor
dinador de la Sección de Ingeniería 
Eléctrica, y Federico Kuhlmann, sub
jefe del Area Electromecánica. ' • 
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De elevado rendimiento económico 

Las bacterias: microfábricas 
del futuro 

• Pueden ser aprovechadas como nutriente del ganado y en 
la producción de fórmacos, entre otros usos 

L a~ bacterias ofrecen la posibilidad 
de convertirlas en microfábricas 

del f1,1turo, y con ello ampliar y garan
tizar condiciones favorables para el de
sarrollo de la vida humana, aseguró el 
doctor Guillermo Olivera, del Centro 
de Investigación en Ingeniería Ge
nética y Biotecnología. Estos avances, 
advirtió, no son fenómenos mágicos, 
sino estudios y actividades científica
mente comprobadas. 

Durante su conferencia Las bacte
rias, las microfábricas del futuro, el 
especialista explicó que tienen una 
gran velocidad reproductiva, pues ca
da veinte minutos se dividen; además, 
dijo, el medio en que proliferan y su 
alimentación son económicos. El uso 
de las bacterias está íntimamente liga
do a la producción de proteínas en 
grandes cantidades, en poco tiempo y 
con elevado rendimiento comercial. 

Aseguró que las bacterias pueden 
aprovecharse como nutriente; por 
ejemplo, pueden ser alimentadas con 
m etanol (desecho de la industria pe
trolera), secarlas y darlas como ali
mento al ganado. 

Asimismo, pueden ser utilizadas en 
la producción farmacológica, lográn
dose disponer así de fármacos que ac
tualmente son difíciles de obtener por 
su elevado costo; si se logra produ-

cirlas en grandes cantidades el precio 
disminuirá considerablemente, subra
yó el doctor Olivera. 

Otro ejemplo es la producción 
1 
de 

insulina idéntica a la humana; hasta 
ahora se ha obtenido insulina porcina, 
pero a través de DNA recombinante se 
logra obtener un producto similar al 
humano. Por otro lado, señaló que a 
través del estudio y aplicación de las 
bacterias es posible conocer e identifi
car una serie de enfermedades, entre 
ellas el cáncer y la anemia facisforme, 
además de profundizar en el conoci
miento de las vacunas sintéticas. 

También, prosiguió, se ha logrado 
penetrar en el conocimiento del inter
ferón (proteína que se pn;duce en el 
ser humano como .respuesta a las in
fecciones virales), el cual actúa prote
giendo a la célula de ser infectada por 
los virus, y se ha comprobado que ac
túa favorablemente en algunos fenó
menos tumorales, inhibiéndolos. Ex
plicó que en México todavía no se en
cuentra a la venta en forma comer
cial, porque previamente es preciso 
conocerlo y purificarlo para produ
cirlo a gran escala. 

Al referirse a los avances en ingenie
ría genética,el especialista destacó lo 
logrado en vehículos moleculares, se
cuencia de DNA, sobreproducción de 
proteínas, conocimiento de genes in
volucrados en el desarrollo fetal y on
cogénesis. 

Finalmente, indicó que en el Cen
tro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología de la 
UNAM, que se encuentra en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, se trabaja 
tanto en ciencia básica como en cien
cia aplicada; en la primera, explicó, 
se investiga con genes involucrados en 
metabolismo y se interacciona con el 
Centro de Investigación sobre Fija
ción de Nitrógeno con el objetivo de 
conocer cómo funcionan estos genes 
en el mejoramiento de plantas, y a ni
vel de ciencia aplicada se trabaja con 
los genes en producción de insulina, 
interferón y amilasa penicilínica. En 
el Departamento de Biología Molecu
lar hay grupos que trabajan lo relati
vo a la bioquímica de proteínas, con
cluyó. • 
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Química y biología 
de proteínas y 

péptidos: 
perspectivas 

de desarrollo en 
México 

• Hasta el momento no se 
ha desarrollado 
proceso biotecnológico o 
nivel industrial 

A l poner en marcha el taller Química y biología de proteínas y péptidos: 
perspectivas de desarrollo en México, inscrito en el proyecto "El de

sarrollo de la biotecnología en México". el doctor Lourival Possani, jefe 
del Departa1J1.ento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, afirmó que este evento constituía una valiosa oportunidad 
para reunir a los investigadores interesados en aislamiento y caracteriza
ción de moléculas proteicas desde un punto de vista químico. 

El doctor Possani consideró que la finalidad primordial del taller es · 
conocer el campo en que trabajan los participantes y elaborar un directo
rio de personas capacitadas en esta rama con el objetivo de impulsar los 
estudios de este aspecto de la biotecnología. 

En esta reunión, continuó, participarán especialistas en el área de 
ciencia básica que trabajan en todo lo que se refiere a la tecnología de la
boratorio, aspecto que requerirá, en su momerJtO, la biotecnología para 
desarrollar en el país una tecnología propia en este campo. 

Por su parte, el doctor Rodolfo Quintero Ramírez, director del pro
yecto" El desarrollo de la biotecnología en México", promovido por el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aseveró que el principal problema 
de la biotecnología en México es la inexistencia de recursos humanos y de 
experiencia, razón por la cual "no existe un solo proceso biotecnológíco 
desarrollado en el país que se lleve a nivel industrial". 

,.\!i¡wcto de Ú1.~esióu e11 ill que Í11iciá el taliRr reú1tir·o a{¡¡ química y l1iología de pmteÍiw.~ 
r¡ péptidos. 

Desd,e esa perspectiva, insistió. "no podemos hablar de una 
biotecnología industrial nacional", aunque hayan existido varios intentos 
que no han partido de la base del conocimiento. 

En esta medida, al referirse al proyecto, el doctor Rodoljo Quintero 
expresó que intenta evaluar el potencial de la bíotecnología y saber si es 
un área a la que debe apoyar el país para su desarrollo. 

Otro de los objetivos del estudio será conocer todos los aspectos de la 
biotecnología, desde la ciencia básica, la ci_encia aplicada, el desarrollo 
tecnológico y el industrial. 

En este sentido, afirmó que el taller "nos permitirá conocer las poten
cialidades reales del cuerpo académico que existe en México en el área de 
la química y biología de péptidos y proteínas". 

El doctor Quintero Ramír.ez señaló que los trabajos forman parte del 
proyecto iniciado por el CONACyT, el cual evaluará otras áreas de la 
biotecnología. Asimismo. informó que anteriormente se registraron dos 
reuniones previas: la primera se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, y 
la. segunda en Avándaro, Estado de México; éstas abordaron cultivo de te
jidos y desarrollo tecnológico. repectivamente; en tales reuniones "se 
concluyó que no tenemos desarrollos tecnológicos propios". 

El resultado final de este est!ldio. concluyó el doctor Quintero 
Ramírez, posibilitará la asignación de recursos especiales a las áreas en 
donde se desarrollan en mayor medida las investigaciones en 
bíotecnología. Es decir, que se otorguen becas nacionales para proyectos 
de investigación y para infraestructura. • 
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En la ENEPI 

Desarrollo tecnológico 
en el área de 

instrumentación 
En el Taller de Equipo poro Labora

torio de Enseñanza (TELE) de la EN EPI 
se diseñó y construyó una interfase 
para usar una microcomputadora de 
muy bajo costo (la Commodore 64), 
en el control y registro de experimen
tos de psicologla y farmacologfa con
ductual. 

El citado equipo es capaz de recibir 
una serie de señales, manipularlas de 
acuerdo a un programa especifico "( 
generar los comandos para producir 
los salidas necesarias en cada etapa 
experimental. la interfase puede re
cibir hasta 4 señales diferentes en 
forma simultónea y producir un total 
de 10 salidas. 

Se usaron componentes y materia
les que se pueden comprar en el mer
cado nacional a fin de asegurar el 
mantenimiento y la eventual repro
ducción del equipo. El TELE, en sus 
siete años de funcionamiento, ha pro
ducido una multitud de equipos yapa
ratos mecónicos, electromecónicos, 
electrónicos y de vidrio. 

Entre los mós importantes se pue
den mencionar los siguientes: estimu
lador de uso fisiológico, cuba y fuen
tes para electroforesis, equipo para 
biologfa de campo, controladores pa
ra psicología experimental, equipos 
Quick-Fit, termómetro digital, medi
dor de pH, controles de temperatura, 
fuentes de tensión, cómo ro y acceso
rios para registro fisiológico y 
quimógrafo. 

El equipo producido se encuentro 
en funcionamiento en los diferentes 
laboratorios de lo escuela. Se han 
producido algunos aparatos paro 
otras dependencias de la UNAM y del 
Sector Salud del Gobierno Federal. 
De esta manero se ha contribuido a lo 
generación de tecnología propia y o 
un importante ahorro de divisas poro 
lo l·nstitución. 

Si se desea información adicional 
sobre el taller o sobre el equipo en él 
producido, favor de comunicarse con 
el ingeniero José S. Cohen S., Taller 
de Equipo poro Laboratorio de Ense
ñanza,ENEP lztacolo.Teléfono 565-22-
33, extensión 101. 

Presentación de/libro 

111 Simposio de instrumentación 

Los telescopios gigantes 

del futuro 

lo conferencio Los telescopios gi
gantes del futuro seró dictado por el 
ingeniero José de la Herrón, hoy, lu
nes 24, en el salón de Seminariqs del 
Centro de Instrumentos (Circuito Ex
terior de Ciudad Universitario). a las 
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 realizoró en el 
Palacio de Minería, ubicado en T.ocu
ba No. 5, Centro, del 24 al 26 de octu
bre. 

Para mayores informes, comunicar
se al PUC (Apartado Postal 20-059, 
Delegación Alvaro Obregón, 01000 
México, DF). teléfono 550-62-15, ex
tensiones 3870 y san. 

Nociones de estadística 
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El ingeniero Vlctor Manuel Palencia y la profesora María Enriqueta 
de lo Porra presentarón el libro Nociones de estadística, de la profesora 
De la Parra, el martes 2 de octubre, en el auditorio del Programa de In
vestigación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlón. 

Se realizaró en la Universidad Autónoma de Yucatón 

XVIII Congreso Nacional de Matemáticas 
lo Sociedad Matemótica Mexicano realizaró su XVIII Congreso Na· 

clonal de Matemáticas, del 18 al 24 de noviembre, en la Universidad 
Autónoma de Yucatón, en el que se trotarón los temas: Motemóticos pu
ras, Motem6ticas aplicados, Educación motemótica, Físico-motemóticas 
e Historio y filosofía de las matemóticos. 

:ara mayores informes , dirigirse al Apartado Postal 70-450, 01000 
Méx1co, DF, o comunicarse al teléfono 550-52-15, extensión 3913, d~ 
11:00 a 14:00 h. • 

ASOCIACION Convocatorias 
DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANOS 
Y DEL CARIBE 
iADHILAC} X Aniversario de ADHILAC 

Primer Concurso de tesis 
sobre historia de América 

Latina y del Caribe 

La Asociación de Historiadores Lati
noamericanos y del Caribe (ADHILAC) 
convoca al Primer Concurso de tesis 
sobre historia de América Latina y del 
Caribe. 

Bases: 

• Padrón participar todos los latino
americanos y caribeños que hayan 
aprobado un examen profesional o 
de posgrado (licenciatura, maestría o 
doctorado) con un trabajo de investi
gación histórico-social de tesis acadé
mica sobre América Latina y/ o el Ca
ribe (los trabajos padrón ser presen
tados en su idioma original). 

• Padrón participar todos los traba
jos que reúnan los siguientes condi
ciones: 

a) la tesis deberó ser inédita; la 
réplica no debe ser anterior a ene
ro de 1980, y tendró una extensión 
mínima de 100 cuartillas escritas o 
doble espacio. 

b) los concursantes deberón anexar 
a su trabajo una certificación otor
gada por la institución. en la cual 
deberó constar el resultado del 
examen obtenido en dicha tesis. 

e) Asimismo, los concursantes debe
rón presentar un resumen con una 
extensión no mayor de cinco cuar
tillas tamaño carta, escritas o do
ble espacio. 

• Los estímulos de este concurso 
serón los siguientes: 

a) Para Licenciatura: $150,000.00 MN 
y publicación de la obra. 

b) Para Maestría: $175,000.00 MN y 
publicación de la obra. 

· e) Para Doctorado: $250,000.00 MN y 
publicación de la obra. 

• Se otorgaró mención honorífica a 
los tesis que lo ameriten. 

• Estos premios serón entregados 
en la Sesión de Clausuro del Primer 
Coloquio lnterdisciplinorio sobre In
vestigación Histórica y Docencia de la 
Historia,que se llevaró a cabo del 26 
al 28 de noviembre, en la Ciudad de 
México, conforme a la convocatorio 
respectiva. 

• los gastos de traslado y alojamien
to de los premiados correrón por. 
cuenta de la ADHILAC. 

• El resultado del concurso seró da
do a conocer el 15 de noviembre de 
1984. Los casos no previstos en esta 
Convocatoria serón resueltos por el 
jurado, cuyo follo seró inapelable. 

• El jurado se organizaró atendien
do los niveles académicos del con
'curso, las óreas de investigación y los 
idiomas en que estén escritos los tra
bajos presentados. 

• la ADHILAC adquiere los dere
chos de la primera edición de los tra
bajos premiados, los restantes pasa
rón a formar parte del acervo de la 
Biblioteca Samuel Ramos de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la UNAM y 
de la Biblioteca Nacional. 

Primer Coloquio 
interdisciplinario sobre 
investigación historica y 

docencia de la historia en 
América Latina y el Caribe 

Asimismo.convoca al Primer Colo
quio interdisciplinario sobre investl· 
gación histórica y docencia de la his· 
torio en América Latina y el Caribe, 
que se efectuoró del 26 al 28 de no
viembre de 1984, conforme a las si
guientes 

Bases: 

• Participantes : Padrón participar 
latinoamericanos y caribeños que ha
yan trabajado o trabajen en un pro
yecto individual, colectivo o institu
.cional sobre aspectos relacionados 
con lo problemótica de la investiga
ción histórico y la docencia de la his
toria en América latino y el Caribe. 

• Temario: los ternos serón los si
guientes: 

a) Tendencias actuales en la investi
gación y en la docencia de las 
ciencias histórico-sociales . 

b) Aspectos curriculares. 
e) Problemas en la formación ínter

disciplinaria y profesionalización 
de investigadores y docentes de 
los ciencias histórico-sociales. 

Ponencias: Se sugi~re que los tra
bajos institucionales, en lo posible, 
contengan los siguientes aspectos: 

a) Fundamentación de sus progra
mas e hipótesis. 

b) Problemas teóricos y metodológi
cos inherentes o la investigación y 
docencia en el órea de trabajo. 

e) Resultados. 

• Se sugiere que las ponencias indi
viduales desarrollen ademós los si
guientes aspectos: 

a) Problemas específicos del órea de 
trabajo. 

b) los proyectos individuales y su 
vinculación con las politices insti
tucionales. 

• las ponencias deberón tener un 
móximo de treinta cuartillos incluyen
do el aparato crítico* y se recibirón 
en la Facultad de Filosofía y letras 
(Cublculo 6). Ciudad Universitaria, CP 
04510, México, DF. La fecha límite pa
ra .entregar las ponencias seró el 30 
de septiembre. 

• los asistentes que no presenten 
ponencia pagarón una cuota de ins
cripción de $1.000.00 y se les exten
deró constancia de asistencia. 

• las reuniones se reolizarón en 
instalaciones de la UNAM, de acuer
do con lo agenda y el programa pre
parado por el comité organizador . 

* Leer el instructivo para lo presenta
ción de ponencias. 
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Universidad y Ciencia Centro Universitario de Comunicación de la Cienúa 

La· muestra de cine científico 
en Oaxtepec 

E 1 cine no nace como un entretenimiento o diversión sino por la necesidad 
del individuo de extender sus sentidos para conocer más. Bajo esta nueoo 

óptica, el cinematógrafo surge como una inquietud científica que tiene a su 
alcance los nuevos instrumentos, las técnicas y el incipiente lenguaje visual 
que se venían desarrollando a lo largo del sigto·pasado, señaló el doctor Virgi
lio Tosí, físico, cineasta y vicepresidente de Úl Asociación Internacional de Ci
ne Científico, al finalizar el XXXVII Congreso y Festival de esta Asociación, 
que se celebró en Oaxtepec del 6 al 13 de septiembre. 

D urante una semana se exhibieron 
cerca de sesenta y cinco películas 

y videos sobre investigación, educa
ción y divulgación científicas, princi
palmente, aunque también hubo al
gunas sobre temas tecnológicos y de 
antropología e historia 

La reunión, que fue organizada P,Or 
la Filmoteca y el Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia de la 
UNAM, se inició con la exhibición de 
un documento fílmico de 1911 sobre 
los efectos de un terremoto en la Ciu
dad de México, y otro, recientemente 
rescatado por la Filmoteca, sobre un 
eclipse, filmado en 1917 por don Ra
món Alva, fotógrafo del Observatorio 
Astronómico Nacional, quien utilizó 
una cámara construida por él mismo. 

la enseñanza de la física: Propagación 
de ondas, clara y bien expuesta. Ho
landa, destacó por el filme de ense
ñanza técnica: El parto de la oveja, y 
por el cortometraje de enseñanza mé
dica: La corrección de la escoliosis por 
medio de una placa. Otra película in
teresante de enseñanza fue la francesa 
El gorgojo y el frijol, que muestra las 
técnicas del control biológico de pla
gas. 

Los materiales filmados con fines de 
investigación fueron escasos. Dentro 
de ellos, España presentó: Relaciones 
entre linfocitos humanos sanos y cé
lulas cancerosas, investigación acerca 
del tratamiento del cáncer a través de 
las reacciones inmunológicas del cuer
po humano. 

Entre los videos destaca el realizado 

por la televisión española, El buitre 
sabio, sobre los alimoches, unos pája
ros capaces de utilizar instrumentos 
naturales para romper los huevos de 
avestruz. En este documental se mues
tra un experimento para comprobar 
que la conducta de estas aves es congé
nita y no aprendida. 

De China se exhibió Tifón, filme 
sobre los efectos de estas tormentas 
tropicales; contiene la explicación del 
fenómeno con dibujos animados y las 
medidas de seguridad para protegerse 
de ellos. 

Otro material hecho para la televi
sión es la película cubana Génesis; es 
un cortometraje a color realizado con 
escasos recursos materiales. Trata so
bre el desarrollo del embrión del po
llo; cabe destacar de este trabajo la 
belleza de su fotografía. 

La Gran Bretaña envió, entre otros 
materiales, dos películas para televi
sión: Hacia una vida mejor y Perspec
tivas: las ventajas de una momia. En 
ellas se pudieron ver las dificultades 
para transmitir a un público amplio 
los temas de ciencia. Hay que contar 
con mucho oficio para producir trein
ta minutos que mantengan la atención 
del público sin deformar los conteni
dos. En Las ventajas de una momia se 
recurre al tema de una reconstrucción 
de la faz de una momia para presentar 
una cirugía plástica facial. Hacia una 
vida mejor trata de la lucha contra la 
leucemia. 

La República Democrática Alema
na exhibió el cortometraje Los ojos del 
paisaje, pequeñas superficies de agua 
en los bordes de las zonas de glacia
ción del norte de Alemania que tienen 
una gran influencia en el microclima, 
en la ecología y en la agricultura de la 
región. 

De temas antropológicos y de resca
te cultural, España presentó Navate
ios, acerca de los hombres que trans
portaban troncos por las aguas de los 
ríos hace unos 33 años y que es un ofi
cio que no se practica más. México 
participó con Mara Acame, narracion 
de un chamán o curandero huichol 
muy bien estructurada, con una bue
na fotografía y realización. 

Por último, Japón dio a conocer 
una nueva técnica para grabar en vi-Se presentó también otro documen

tal valioso para la historia del eine, 
rescatado y restaurado en Austria, en 
el que se ve y se oye a un nativo de Ka
lahari hablando por un fonógrafo. Es, 
quizá, la primer~ película filmada 
con sonido sincrónico y fue realizada 
por el austriaco Rudolf Pl:>ch en 1908. 

Entrevista al director cinematográfico 
soviético Alexander Zguridi 

La muestra, en la que participaron 
18 países, presentó tanto películas cor
tas en las que se analiza algún fenóme
no natural con propósitos educativos 
o de investigación, como videos y pelí
culas dirigidas a amplios públicos 

Por lo general, la realización de las 
películas educativas o de investigación 
presentadas es excelente. La Enciclo
pedia Cinematográfica, coordinada 
por el Instituto de Cine Científico de 
Gottingen, en Alemania Federal, reci-
bió varios diplomas por la alta calidad 
de sus filmes con temas biológicos y 
químicos. Austria recibió también va-
rios diplomas por sus películas cortas 
que describen fenómenos como el na-
do de la medusa Cotylorhiza tubercu
lata. Hungría envió una película sobre 
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-Señor Zguridi, ¿cómo se inició 
en el cine científico y cuál ha sido su 
trayectoria en él? 

-Si me preguntaran si tenía la 
disposición y el entusiasmo por ha
cer cine desde niño diría que no, 
ya que estudié ciencias jurídicas, 
soy abogado; no obstante, como fu
rista sólo trabajé dos. años inme
diatamente después que salí de la 
Universidad, de 1928 a 1930. Des
pués de esto fui periodista deporti
vo; sin embargo, si algún día soñé. 
convertirme en algo, fue en escri
tor. 

En los estadios, mientras realiza
ba reportajes deportivos, nació en 
mí el interés por el cine al ver que 
se filmaba a los ' deportistas . En 

aquel tiempo existían ya en la 
Unión Soviética estudios muy bien 
organizados donde se podía apren
der a hacer cine científico; ense
guida me inscribí y debo decir que 
fue allí donde me sentí realmente 
jeliz. En ese lugar realicé mi prime
ra película; fui autor del guión, di
rector y laboratorista; en fin, hice 
de todo . Para mi fortuna esa pelí
cula tuvo un gran éxito; desde en
tonces me dedico al cine. 

Algún tiempo más tarde fuimos 
invit~dos un compañero camaró
grafo y yo a trasladarnos a la capi
tal, pues entonces trabajábamos en 
una provincia a orillas del Volga. 

(Pasa a la pág. 25) 

deo imágenes del microscopio óptico, 
a las que se les pueden aplicar distin
tos programas por medio de una 
computadora para resaltar fenómenos 
o estructuras de las muestras vivas, que 
no era posible observar con anteriori
dad. 

Estas películas recibieron diplomas 
por la calidad de su realización en una 
ceremonia efectuada en la Unidad de 
Seminarios Ignacio Chávez de Ciudad 
Universitaria, el jueves 13 de sep
tiembre. 

El congreso y festival: una 
experiencia positiva 

Los asistentes al congreso tuvieron 
oportunidad de presenciar una mues
tra de gran calidad y de convivir con 
personas de distintos lugares del mun
do interesadas en la comunicación de 
la ciencia por medios audiovisuales. 
Asimismo, pudo constatarse que en 
México existen elementos para produ
cir materiales visuales de.buen nivel, 
necesarios para fomentar la investiga
ción, la educación superior y, sobre 
todo, para la divulgación de la ciencia 
al público en general. 

Al respecto, en la presentación del 
programa del XXXVII Congreso y 
Festival de la Asociación Internacio
nal de Cine Científico, el doctor Luis 
Estrada, director del Centro Universi
tario de Comunicación de la Ciencia 
de la UNAM,expresó: 

"El cine de divulgación de la cien
cia está todavía en busca de su identi
dad. Desde cierto ángulo se asemeja 
más al cine como obra artística que al 
documento fílmico, ya que tiende a 

presentar la ciencia como una expe
riencia humana. Por otra parte, está 
fuertemente conformado por el rigor 
del método científico, ya que también 
debe difundirse este método al público 
general. Desde otro ángulo, el cine de 
divulgación de la ciencia es comple
mento del maestro de ciencias. Sin 
embargo, y esto le ha dado un gran 
prestigio, su proyección es muy distin
ta a la impartición de una clase. Es un 
cine que enseña de manera más apro
piada a nuestra época. Basten . estas 
simples reflexiones para señalar la di
ficultad de definir en pocas palabras 
el cine de divulgación de la ciencia y 
para subrayar la importancia de ¡;>re
cisar mejor lo que es esta forma cme
matográfica". 

"Hago votos porque esta reunión 
transforme en valiosos frutos los es
fuerzos que la Asociación Inter~a
cional de Cine Científico está hacien
do para desarrollar este poderoso me
dio de comunicación, especialmente 
en lo relativo al cine de divulgación de 
la ciencia" . rl 
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La situación de Guatemala 
expresa trágicamente la 

problemática de América 
Latina 

• Fue presentado en la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales el libro Guatemala, .sus recursos naturales, el mili
tarismo y el imperialismo, del licenciado Jacobo Vargas 
Foronda, catedr6tico de ese plantel 

• Enjuicia la política desarrollada por Estados Unidos con re
lación a este país centroamericano 

Durante la presentación ~llibro "Guatemala, sus recursos naturales. el militarismo y el impe
rialismo, el preádium estuvo integrado por los licenciados Saúl Osorio Paz, Osear Edmrmdo 
Palma, Laura Palomares, Alfredo Guerra y Jacobo Vargas. 

A 1 hablar de Guatemala y de sus 
recursos naturales no se puede de

jar de hablar de militarismo e impe
rialismo, y por tanto de la penetración 
estadounidense, que además de inci
dir en la política económica de ese 
país ha jugado un papel determinan
te, junto con los gobiernos antipopu
lares de la región, en el genocidio que · 
el pueblo guatemalteco ha sufrido du
rante los últimos años. 

El libro: Guatemala, sus recursos 
naturales, el militarismo y el impe
rialismo, escrito por el licenciado J a
cobo Vargas Foronda, catedrático de 
la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales e investigador del Proyecto Lá
zaro Cárdenas, revela de manera dt
recta la problemática de Guatemala y 
su condición _dependiente del impe- · 
rialismo norteamericano, y cómo por 
medio del militarismo, la política be
licista del presidente Ronald Reagan 
gravita sobre Centroamérica. 

Estos puntos fueron abordados por 
los licenciados Saúl Osorio Paz y 
Alfredo Guerra Borges, del Instituto 
de Investigaciones Económicas, y Os
ear Edmundo Palma, de la sección de 
economía· df?l periódico Unomásuno, 
durante la presentación de la obra def 
licenciado Vargas Foronda en la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
L05 comentaristas coincidieron en 
afirmar que la información ofrecida 
por el autor, da un panorama amplio y 
bastante completo de la realidad 
guatemalteca, del papel que el níquel 
y el petróleo han jugado en su 
ec-onomía, que las empresas trasna
cionales, básicarqente norteamerica
nas, han explotado para su convenien
cia. 

10 

La obra, que comprende un trabajo 
de investigación, recopilación y 
síntesis de la realidad guatemalteca, 
es un aporte académico y político que 
contribuye a la comprensión y esclare
cimiento de los enigmas de esta reali
dad, y al mismo tiempo sirve para 
comprender las raíces y objetivos co
munes de la lucha de todos los pueblos 
latinoamericanos. 

La política 
norteamericana 

El licenciado Saúl Osorio Paz, in
vestigador del IIEc, indicó que el 
título del libro refleja la realidad de 
este país, y señaló que los recursos na
turales han sido un objetivo perma
nente de los capitales extranjeros en 
América Latina. En el libro, indicó el 
autor, alude a las propuestas norte
americanas, citando el miniplán Mar
shall, las políticas del "buen vecino" y 
del "buen socio" y la "Alianza para el 
progreso", que fue un enfrentamiento 
a la Revolución Cubana. 

. (Pasa a la pág. 25) 

A dos años de su nacionalización 

La Banca mexicana se 
encuentra en condiciones de 

resolver problemas económicos 
fundamentales 

• Presentación de/libro "90 días de política monetaria y cre
diticia independiente" 

• Se inicia la colección bibliogr6fica "Pensamiento Económi
co" 

A dos años de haberse decretado su 
nacionalización, la Banca mexi

cana puede y debe ser un instrumento 
eficaz para resolver los problemas 
fundamentales del desarrollo econó
mico del país, afirmó el licenciado Jo
sé Blanco Mejía, director de la Facul
tad de Economía, al presidir la cere
monia de presentación del libro 90 
días de política monetaria y crediticia 
independiente. 

La División de Estudios de Posgra
do de la facultad y la Universidad 
Autónoma de Puebla inician conjun
tamente, a ·través de la presentación 
del libro, la· colección bibliográfica 
Pensamiento Económico. 

En el acto, efectuado recientemente 
en las instalaciones de la dependencia 
universitaria, el licenciado Blanco 
Mejía señaló que es importante para 
las mayorías el que la Banca, ahora en 
manos del Estado, funcione con arre
glo a una distribución del crédito que 
responda a un plan racional de in
tegración productiva. 

Al respecto, el profesor Clemente 
Ruiz Durán, catedrático de la Facul
tad de Economía y autor de la obra, 
refirió que los noventa días que si
guieron a la nacionalización de la 
Banca privada mexicana se han con
vertido en una de las etapas más 
controvertidas de la historia reciente 
del país. 

La nacionalización de la Banca y el 
establecimiento del control generali
zado de cambios abrieron un parénte
sis en la política monetaria y crediticia 
eri los últimos trece años. 

Durante 90 días, dijo, las. autorida
des monetarias intentaron establecer 
una nueva- orientación a la política, 
buscando por una parte construir con 
el apoyo popular y, por otra, estabili
zar la economía. 

Explicó que el texto recién presen
tado rescata esa· experiencia descri
biendo los rasgos de las medidas adop
tadas en ese periodo y explicando en 
breve algunas de las motivaciones que 
condujeron al establecimiento de esa 
política. 

Se trata por lo tanto,de un esfuerzo 
dirigido a aclarar dicho acontecer, de 
forma que el país cuente con mayores 
elementos para .una discusión más 
amplia de esta experiencia de la 
política monetaria y crediticia . 

Con este propósito se presenta en 
los dos primeros capítulos el quehacer 
financiero desde 1970 hasta agosto de 
1982. En el primero se describe cómo 
la política monetaria y crediticia ~stu
vo constreñida a una orientación orto
doxa y con un horizonte a corto plazo. 

En el segundo se anal~a el periodo 
de enero a agosto de 1982, en el que 
l~s tende~~ias negativas del pasado hi- ,.f 
c1eron cns1s y se mostraron en forma 
abierta los intereses particulares sobre 
los del país. Esto propició la lucha so
cial, la cual impuso como solución la 
nacionalización y el control generali
zado de cambios. 

En el tercer capítulo el autor descri
be el quehacer de la política moneta
ria y crediticia en los noventa días, or
denando la descripción de acuerdo a 
dos ejes: construir con apoyo popular 
y estabilizar la economía. 

Finalmente se hacen algunas consi
deraciones sobre las consecuencias pa
ra el país de la vuelta de la ortodoxia 
financiera al manejo de esta política. 
El texto concluye con la descripción 
de una alternativa financiera para el 
desarrollo futuro del país, alentando 
la producción y el empleo. 

A la ceremonia asistieron los profe
sores Eugenia Romero !barra, jefa de 
la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Economía; y Sofía_Mén
dez Villarreal y Luis Angeles, de la 
FE, así como los profesores Daniel 
Cazés, secretario general de la Uni
versidad Autónoma de Puebla; Fran
cisco Báez, coordinador del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Económi
co de México, AC, y el periodista 
Jaime Avilés, jefe del Departamento 
de Publicaciones de la UAP. • 
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Ceremonia de inauguración 

1 nstalaciones del PUC 
Se invito o lo comunidad universita

rio, el día 27 de septiembre o los 
10:00 h, en el' Auditorio John Vonn 
Neumon, o lo ceremonia de inaugura
ción del Departamento de Servicio de 
la Compañia Digital en los instala
ciones del Programa Universitario de 
Cómputo. 

Ciclo de conferencias y cine 

Los escritores en el 
. . 

eme mextcano 
lo Dirección General de Extensión 

Académico, lo Filmoteca UNAM y el 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros invitan al ciclo de conferencias y 
cine Los escritores en el cine mexica
no, que se verificará según el siguien
te 

Programa: 

(Miércoles, 12:00 h). 
Día 26. Conterencio: Jaime Torres Bo
det, por Luis Mario Schneider. 
Película: Santa (premier mundial, 
ersión del cine mudo). 

Día 3. Conferencia: Xavier Villaurru
tia, por Miguel Copistrán. 
Película: <:on la mulata de Córdoba. 

Día 1(). Conferencia: Francisco Rojas 
González, por Miguel Borbachano 
Ponce. 

los actividades del ciclo tendrán lu
gar en el Auditorio José Vasconcelos 
del Centro de Enseñanza para Extran
jeros, sito en avenido Universidad 
3002 (junto a lo Facultad de Psicolo
gía). 

Tema: Caracterizaciones sobre 

la crisis actual 

iclo internacional: La fase 
y la crisis actual del 

capitalismo internacional 
El Seminario de Teoría del Desarro

llo del Instituto de Investigaciones 
Económicos de la UNAM y el Deporta
mento de Economía de la UAM-Izta
palapa invitan al ciclo internacional 
La fase y la crisis actual del capitalis
mo internacional, que se efectuará 
con el temo: Caracterizaciones sobre 
la crisis actual. 
los ponentes serán: Alonso Aguilar 
(México), Arturo Bonilla (México). 
Michoel Bleoney (Gran Bretaña}. G. 
de Bernis (Francia), Luis González S. 
(México), S. Menshikov (URSS} y Paul 
Boceara (Francia). 

El evento se realizará los días 27 y 
28 de septiembre y 1 a·. de octubre. 

Inscripciones (cupo limitado). en el 
Seminario de Teoría del Desarrollo 
(IIEc-UNAM). Torre 11 de Humanida
des, 3er. piso. Teléfono 550-52-15, ex
tensión 2918, y en el Departamento 
de Economía (UAMI), edificio H-311, 
2o. piso, teléfono 686-03-22, exten-
siones 416 y 311. . 

Técnico-culturales 

Jornadas de la ingeniería mecánica y eléctrica 

la Dirección de la Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán, o través 
de lo División de Ciencias Físico- Ma
temáticas, invito a los: Jornadas 
técnico-culturales de la ingeniería 
mecánica y eléctrica, que se desarro
llarán del 27 de septiembre al 9 de oc
tubre, bajo el siguiente 

Programa: 

Septiembre 

Jueves 27 
9:30 h. Ceremonia de inauguración. 
Presentación del presídium. 
9:35 h. Palabras del ingeniero Anto
nio Herrera Mejia, jefe de la División 
de Ciencias Físico-Matemáticas. 
9:45 h. Inauguración, por el ingeniero 
Guillermo Aguilor Campuzono, direc
tor de la facultad. 
10:00 h. Inauguración de la exposi
ción de óleos y acrílicos, del maestro 
José Escobar González. 
11:00 h. Concierto: Banda Sinfónica 
de la Secretaría de Marina. 
16:30 h. Películas: Observación de la 
electrici-dad por medio del átomo y 
Usos de un reactor nuclear. 
17:30 h. Conferencia audiovisual: 
Controles eléctricos industriales y 
tableros, General Electric de México, 
S.A. 

Seminario internacional 

Viernes 28 
10:00-18:00 h. Exposición: Oleas y 
acrílicos. 
10:30 h. Conferencia: Impacto de las 
computadoras en la enseñanza de la 
ingeniería. Ingeniero Jacinto Vi
queira landa, jefe de la División de 
Ingeniería Mec.ánica y Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería. 
12:00 h. Conferencia: Dirección Ge
neral de Normas de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. 
16:30 h.' Películas: Electrones en un 
campo magnético uniforme y La masa 
del electrón. 
17:30 h. Conferencia: Investigación y 
desarrollo tecnológico en la ESIME. 

Nota: En el siguiente número se 
publicará el programa comple
to de las jornadas. 

Perspectivas de la industrialización en América 
Latina 

lo Universidad Nacional Autónomo 
de México invito al Seminario inter
nacional: "Perspectivas de la indus
trialización en América Latina", orga
nizado por lo Coordinación de Huma
nidades, a través del Programo Uni
versitario Justo Sierro, con la colabo
ración de lo Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, la Secretaría de 
Energía, Minos e Industrio Paroesto
tal, lo Organización de los Nociones 
Unidos para el Desarrollo Industrial y 
lo Comisión Económico para América 
latino. 

Programa: 

Septiembre 

Lunes 24 
9:30 h. Ceremonia de inauguración. 
10:00 h. La reindustrialización en las 
economías avanzadas y sus repercu
siones en América Latina. Preside.nte: 
Elena Sondoval (UNAM). Ponentes: 
Fernando Fojnzylber (ONUDI, Méxi
co), Hermon Muegge (ONUDI, Viena) 
y Julio lópez (UNAM). 
17:00 h. Opciones de industrialización 
para América Latina. Presidente: Jo
sé Luis Ceceño (UNAM). Ponentes: 

pinos, Universidad de Río de Joneiro}, 
Getulio Tirado (Ministerio paro el De
sarrollo de Bienes de Capital, Vene
zuela), Mario Woissbluth (UNAM} y 
Héctor Sosa (CEPAl, Santiago). 

Martes 25 
10:00 h. La estrategia de desarrollo 
industrial de México. Primera sesión. 
Presidente: Víctor L. Urquidi (COL
MEX). Ponentes: Mauricio de Mario y 
Campos (SECOFI}. José Blanco 
(UNAM} y Sidney Weintroub (Univer
sidad de Texas, Austin). 
17:00 h. La estrategia de desarrollo 
industrial de México. Segundo sesión. 
Presidente: Gert Rosenthol (CEPAL, 
México). Ponentes: Luis M. Romos 
(SEMIP}, Salvador de lora (UNAM) y 
Wilson Pérez (CIDE}. 

Miércoles 26 
10:00 h. La industrialización y la de
mocracia. Primera sesión. Presiden
te: Carlos Martínez-Assod (UNAM}. 
Ponentes: Jorge Gorcioreno (CEPAL), 
Guillermo O'Donnell (Universidad de 
Notre Dome) y Osear Altimir (CE
PAL, Santiago). 
17:00 h. La industrialización y la de
mocracia. Segundo sesión. Presiden
te: Julio Lobastida (UNAM). Ponen
tes: José Luis Reyna (UNAM, 
FLACSO), Rolando Cordera (UNAM) y 
Manuel Camocho (SPP}. 

Mo. C. lavares (Universidad de Cam-

las sesiones del seminario tendrán 
lugar en el antiguo Colegio de San 11-
defonso, ubicado en Justo Sierra No. 
16. Centro. 
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Se efectuaró en el Palacio 

de Medicina 

Primer Congreso Nacional 

de la Asociación 
Mexicana de Dermatoglifos 

Del 26 al 28 del presente mes se 
efectuará, en el Palacio de Medicino, 
el Primer Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Dermatogli
fos, AC, en el cual se realizarán un 
curso precongreso teórico y práctico 
de dermatoglifos, conferencias ma
gistrales, trabajos libres, mesas re
dondas, sesiones poster y actividades 
sociales y culturales. 

Programa: 

Miércoles 26 

9:00 h. Curso precongreso. 
13:00 h. lnvestlgaciones actuales en 
dermatoglifia (conferencia magis
tral), por el doctor Héctor H. Figueroa 
T. 
16:00 h. Taller de análisis de pará
metros der.matoglíficos. 

Jueves 27 

9:00 h. Inauguración. 
10:00 h. Sesiones libres de antropo
logía, biología, medicina y primato
logía. 
13:00 h. Antr-opología y dermatoglifia, 
por el doctor Carlos Serrano Sánchez. 
15:00 h. Sesiones libres de antropolo
gía, biología y medicina. 
20:00 h. Ballet folclórico. 

Viernes 28 

9:00 h. Sesiones libres de antropolo
gía, biología, medicina y metodolo
gía. 
12:00 h. Dermatoglifia y gen. de 
población (conferencia magistral), 
por el doctor león de Garay. 
13:00 h. Visita guiada al Templo Ma
yor. 
16:00 h. Sesiones libres de antropolo
gía y medicina. 
17:00 h. Computación y dermatoglifos 
(conferencia magistral), por el M en C 
Felipe Montemayor. 
18:00 h. Clausura y entrega de diplo
mas. 

Extrauniversitaria 

Se efectuaró en Guadala¡ara, 
Jo/. 

X Congreso Mexicano 
de Derecho Procesal 

El Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal y el Gobierno del estado de 
Jalisco invitan al Décimo Congreso 
Mexicano de Derecho Procesal, que 
se efectuará en la ciudad de Guoda
lajara, estado de Jalisco, del 15 al 18 
de octubre. 

Paro mayores informes dirigirse a 
avenida Insurgentes Sur No. 598-301, 
colonia Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, México 12, DF, CP. 03100, Te
léfono 543-09-29. 
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I.I
HADIL: 
~~IVERSIDAD 

MEXICO 

Septiembre 

Lunes 24 

7:05 h. Beethoven, Ludwig van: 
Trío para violín, cello y piano en 
Do menor, Op. 1, No. 3. De la Ha
lle, Adam: Trece rondós del siglo 
XIII. 
7:45 h. Galería universitaria, pre
senta Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Promoción. 
9:20 h. Mozart, W. A.: Fantasía 
para órgano en Fa menor, K. 602. 
11:00 h. Mendelssohn, Félix: Sexte
to para piano, violín, dos violas, ce
llo y contrabajo, Op. 110. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Chopin, Frederic: Scherzo 
No. 4 en Mi mayor, Op. 54. 
13:30 h. Hablemos de música, Los 
compositores y sus obras, por Uwe 
Frisch. 
13:45 h. Purcell, Henry: Sonata pa
ra trompeta y Tres piezas de ''la 
mujer virtuosa". 
14:00 h. Vivaldi, Antonio: Con
cierto en Sol menor para dos violi
nes y cello No. 2 de "L'estro armo
ruco". 
14:15 h. Brahms, Johannes: Trío 
para corno, violín y piano en Mi 
bemol mayor, Op. 40. 
14:45 h. Gandini, Gerardo: Fanta
sía Impromptu para piano y or
questa. 

Clarinete 

El clarinete, instrumento predilecto 
de Mozart y· Weber, ha ido revelan
do, en el transcurso de los últimos 
años, recursos insospechados. Bár-
tok lo usa constantemente en El 
mandarín I'TUJrQvtllo; Stravinski, en 
el Sacre; Schoenbergt en Erwartung. 
Francaix también lo empleó extaor
dinariamente en gran parte de sus 
obras. 

Programas diarios 
enAM 

- 7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiario de 
Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 h. Los universi
tarios, hoy. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
9:15 y 13:55 h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mun
do. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Rendez vous-avec vous. 
18:30 h. Hallo Marlene. 
18:45 h. El italiano más allá de sus 
canciones. 
19:00 h. Pop pedagógico. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1 :UO h. Fin de labores. 

12 

Programación en AM, 860 KHz 

17:00 h. Chaikovsky, Piotr Ilych: 
Tres canciones. 
19:00 h. La música en imágenes, 
por la Filmoteca de la UNAM. 
19:15 h. Actualidades científicas, 
por Juan José Morales. 
20:00 h. Programa especial de Ra
dio UNAM para la Red Universita
ria Mexicana. 
21:30 h. Academia poética, por 
Margarita Peña. 
22:35 h. Biber, Heinrich Ignaz: 
"Sonatas del Rosario": No. 6 (La 
oración 'del huerto), No. 7 (La fla
gelación de Jesús) y No. 8 (Jesús co
ronado de espinas). 

Martes 25 

7:05 h. Gabrielli, Giovanni: Seis 
obras policorales para cuerdas, ma
deras, metales y órgano. Liszt, 
Franz: Fantasía sobre el "Don 
Juan" de Mozart, para piano. 
7:45 h. Figuras de El Colegio Na
cional, por Radio UNAM y El Cole
gio Nacional. 
8:50 h. Cursos monográficos, por 
Alvaro Matute. 
9:20 h. Busoni, Ferruccio: Sonatina 
No. '6 (Fantasía sobre "Carmen"). 
11:00 h. Revista informativa, por 
el Departamento de Promoción. 
11:15 h. Marcello, Alessandro: 
Concierto para oboe y cuerdas en 
Re menor. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por 
Tomás Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia, por el Cen
tro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia. 
12:30 h. Reéital de música vocal: 
Fauré, Gabriel: Canciones para 
barítono, 11. 
13:00 h. Schubert, Franz: Sonata 
para piano en Do mayor (D. 840) 
"Reliquia". Cabanillas, Juan: Pie
zas para órgano. 
14:00 h. Museos en el aire, por Ra
quel Tibol. 
14:15 h. La guitarra en el mundo, 
por Juan Helguera. 
14:30 h. Beethoven, Ludwig van: 
Quinteto para cuerdas en Do ma
yor, Op. 29. 
17:00 h. Velázquez, Leonardo: Ba
gatelas para piano. 
19:00 h. Composiciones musicales 
insólitas, por Felipe Orlando. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
Carcía Flores. 

20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer, 
por Irene V ázquez. 
20:45 h. Somers, Harry: "Fantasía 
para orquesta". 
21:00 h. Crítica de las artes, El 
Teatro en que vivimos, por Josefina 
Brun y Esther Seligson. 
21:15 h. Retrato hablado, Rafael 
Elizondo (retransmisión), por Elvi
ra García. 
21:45 h. Monteverdi, Claudio: 
"Con che soavita" y "Amor che 
deggio far" para voces e instrumen
tos. 
22:35 h. Shostakovich, Dimitri: 
Preludios y fugas para piano, Op. 
87. -
23:00 h. El cine y la crítica (repeti
rifm\ 

Canzona 

El término canzona servía en tiem
pos de los trovadores para designar 
especialmente la canción de amor. 
Más adelante, en los siglos XII y 
XII 1, se refirió a motetes escritos so
bre una melodía derivada del canto 
gregoriano. En la música instru
mental, el nombre aparece nueva
mente para indicar, primero, las 
transcripciones de composiciones 
vocales y, después, verdaderas y 
propias sonatas. 

Conciertos en AM 

Matutinos 

Lunes 24 

9:30 h. Dimitri Kabalevsky: Prelu
dios para piano Nos. 14 a 24. Claa
dio Monteverdi: Madrigales para 
voces y bajo continuo (11). Antonio 
Vivaldi: Concierto para dos guita
rras en Sol mayor. Peter Mennin: 
Sinfonía No. 6. 

Martes 25 

9:30 h. Joha'1m Sebastian Bach: 
Cantata No. 78 "Jesu, der du meine 
Seele" (Jesús, Salvador de mi 
alma). Sergei Prokofiev: Sonata pa
ra piano No. 8 en Si bemol mayor, 
Op. 84. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Sinfonía No. 25 en Sol menor, 
K. 183. 

Miércoles 26 

9:30 h. Luis Antonio Escobar: 
"Bambuquerías y variaciones No. 

Miércoles 2 6 

7:05 h. Haendel, Georg Friedrich: 
Concierto para órgano y orquesta 
No. 14 en La mayor. Viotti, Giova
nni Battista: Concierto para dos 
flautas y orquesta en La mayor. 
7:45 h. Galería universitaria, pre
senta Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, Filo
sofía contemporánea, por Ricardo 
Guerra. 
9:20 h. Vivaldi, Antonio: Concier
to para violín, cuerdas y continuo 
en Si bemol mayor, "O sia il come
to da posta". 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Pergolesi, Giovanni Battis
ta: Concierto No. 2 en Re mayor 
para flauta. 
13:30 h. Hablemos de música, Los 
compositores y sus obras, por Uwe 
Frisch. 

13" y ''Bambuquerías" Nos. 14, 15, 
16, 9, 10, 11, 12, 17 y 18. Zoltan 
Kodaly: Cuarteto No. 2, Op. 10. 
Leos J anacek: Concertino para pia
no y orquesta de cámara. Karls 
Ditters von Dittersdorf: Concierto 
para contrabajo y orquesta en Mi 
mayor. W olfgang Amadeus Mo
zart: Sinfonía No. 29 en La mayor, 
K. 201. 

Festival de oberturas 

Lunes 25 

12:30 h. Antonin Dvorak: "En e! 
reino de la naturaleza", obertura 
de concierto, Op. 91. Gioacchino 
Rossini: Obertura de "La urraca 
ladrona". 

Miércoles 26 

12:30 h. Piotr Ilich Chaikcivsky: 
Obertura fantasía "Hamlet", Op. 
67a. Paul Hindemith: "Amor y Psi
que", obertura de ball:et. 

La música en México 

Lunes 24 

13:00 h. Ricardo Castro: Seis valses 
para piano. Mario Kuri-Aldana: 
"Xilofonías". 

Miércoles 26 

13:00 h. Jorge Córdova: Remem
branzas de Lan Adomian y Temas 
y variaciones para flauta y piano. 
Leonardo Velázquez: "Cuarteto 
para instrumentos de arco". 
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13:45 h. Torelli, Giuseppe: Sinfo
nía en Do mayor. 
14:00 h. Homenaje a Walter Giese
king: Marcello, Alessandro: Con
cierto "La Cetra", No. 4, en Mi 
menor. 
17:00 h. Beethoven, Ludwig van: 
Sonata para piano No. 22 en Fa 
mayor, Op. 54. 
19:00 h. De autores y libros, por 
Elena Urrutia. 
19:15 h. Brahms, J ohannes: Cuatro 
canciones para cuarteto vocal y 
piano, Op. 92. 
21:00h. Octavio Paz: Los intelec
tuales y la historia contemporánea 
(mesa redonda) (transmisión diferi
da). 
22:35 h. Schumann,Robert:"Cuen
tos de hadas", Op. 132, para pia
no, clarinete y viola. Bach, Johann 
Sebastian: "La Pasión según San 
Lucas". 

Vespertinos 

Lunes 24 

15:35 h. Robert Schumann: Sonata 
para piano No. 1 en Fa sostenido 
menor, Op. 11. Michael Haydn: 
"Gran misa alemana" .Carl Nielsen: 
Sinfonía No. 1 (1892). 

Martes 25 

15:35 h. Sergei Rachmaninoff: 
"Piezas de fantasía" para piano, 
Op. 3. Canto gregoriano, cantado 
por los monjes benedictinos de 
Clervaux, Luxemburgo (II). Karol 
Szymanowsky: Sinfonía No. 2 en Si 
bemol mayor, Op. 19. 

Miércoles 26 

15:35 h. Josef Haydn: Concierto 
para violín, clavicímbalo y cuer
das en Fa mayor. Mauricio Kagel: 
"Fantasía con obbligati para órga
no". J ohann Christoph Friedrich 
Bach: Sexteto para oboe, violín, 
cello, dos cornos y clavicímbalo. 
George Rochberg: Sinfonía No. 2. 

De cámara 

Martes 25 

17: 15 h. La sonata para varios ins
trumentos. Georg Friedrich Raen
del: Sonatas para violín y bajo con
tinuo en La mayor, Op. 1, No. 3, y 
en La menor, Op. 1, No. 4. Georg 
Philipp Telemann: Sonata para 
oboe y continuo en Sol menor de la 
"Música de banquete" (Tafelmu
sik) 111, y Sonata para flauta de pi-
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l ... RADIO 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Septiembre 

Lunes 24 

7:45 a 8:00 h. Telemann, Georg 
Philipp: Concierto para tres oboes, 
tres violines y bajo continuo en Si 
bemol mayor. 
13:00 a 15:00 h. Harris, Roy: "Pri
mavera de Kentucky". Bloch, Er
nest: "Concerto grosso No. 1". Du
kas, Paul: "La Péri", poema para 
danza. Strauss, Richard: "Don 
Juan", poema sinfónico, Op. 20. 
Prokofiev, Sergei: Concierto para 
piano No. 3 en Do mayor, Op. 26. 
Haydn, Josef: Sinfonía No. 100 en 
Sol mayor "Militar". 
18:00 a 19:1 O h. Beethoven, Lud
wig van: Sonata para piano No. 4 
en Mi bemol mayor, Op. 7. Ba
rrios, Agustín: Tres piezas para 
guitarra. Brahms, Johannes: Sona
ta para clarinete y piano No. 1, 
Op. 120. 
19:10 a 20:00 h. Einem, Gottfried 
von: "Capricho para orquesta", 
Op. 2. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Concierto para violín y or
questa No. 2 en Re mayor, K. 211. 
Schubert, Franz: Sinfonía No. 3 en 
Re mayor. 
20:00 a 21:30 h. Programa especial 
de Radio UNAM para la Red Uni
versitaria Mexicana. 

co y bajo continuo en Fa mayor y 
en Do mayor. 

Otros 

Miércoles 26 

1 1:00 h. Leonhard Lechner: "Chri
st, der du bist der helle Tag" (Cris
to, día resplandeciente), motete, 
Frederic Chopin: Scherzo No. 2 en 
Si bemol manor, Op. 31, Charles 
Henry Walton: Trío de cuerdas No. 
3 en Do mayor. 
20:00 h. Alberto Ginastera: "Es
tancia", suite de ballet. Béla Bár
tok: Cuarteto No. 2 en La menor, 
Op. 17 (1917). César Frank: Prelu
dio, coral y fuga para piano. 

De medianoche 

Lunes 24 

23:00 h. Jacques Offenbach: Selec
ciones de "Los cuentos de 
Hoffman". Johann Sebastian Bach: 
Suite inglesa No. 6 en Re menor pa
ra clavicímbalo. Muzio Clementi: 
Diez valses para piano. Op .. 39. 
Karl Amadeus Hartmann: Sinfonía 
No. 6 (1952). 

Martes 25 

23:30 h. Béla Bártok: Cuarteto No. 
1 en La menor, Op. 7 (1908). Ro
bert Schumann: "Piezas para pe
queños y grandeS infantes", Op. 
85, para piano a cuatro manos. 
Luigi Boccherini: Trío No. 6 para 
dos violines y cello en Mi mayor, 
Op. 35. Henk Badings: Sinfonía 
No. 7 "Louisville". 

Programación en FM, 96.1 MHz 

21:30 a 22:30 h. Bach, Karl Philipp 
Emmanuel: Sonata para arpa en 
Sol mayor, Op. 139. Partch, Ha
rry: "Castor & Pollux". Rosado, 
Juan Antonio: Sonatina para clari
nete y piano. Dandrieu, Jean-Fran
cois: Piezas inéditas para clavi
címbalo (1). 
22:30 a 24:00 h. Berlioz, Héctor: 
"Romeo y Julieta", sinfonía dramá
tica, Op. 17. 
24:00 a 1:00 h. Fauré, Gabriel: 
Cuarteto en Mi menor, Op. 121. 
Rossini, Gioacchino: Cinco piezas 
para piano de "Pecados de vejez". 
Bach, J ohann Christian: Concierto 
para arpa y orquesta en Re mayor. 

Martes 25 

7:45 a 8:00 h. Geminiani, Frances
co: Concerto grosso en Mi menor, 
Op. 3, No. 6. 
13:00 a 15:00 h. Ayala, Daniel: 
"Tribu". Rodrigo, Joaquín: "A la 
busca del más allá". Webern, An
ton: Passacaglia para orquesta, Op. 
1 Britten, Benjamín: "Suite" de 
canciones folclóricas inglesas. Re-

. vueltas, Silvestre: "Caminos". 
Rimsky-Korsakov, Nikolai: "La 
canción de Oleg, el Sabio". Mo
zart, Wolfgang Amadeus:Concierto 
para piano y orquesta No. 21 en Do 
mayor, K. 467. Panufnik, Andrzej: 
"Sinfonía elegíaca". 

18:00 a 19:00 h. Miahalovici, Mar
ce!: Sonata para violín y piano No. 
2. Op. 45. Hertel, Johann Wil
helm: Concierto para trompeta y 
cuerdas en Mi bemol mayor. Dan
zas cortesanas francesas del Rena
cimiento del siglo XVII. 
19:00 a 20:00 h. Copland, Aaron: 
"El Salón México". Walton, Wi
lliam: Concierto para violín y or
questa. Haydn, Franz Josef: Sinfo
nía No. 73 en Re mayor "La caza". 
20:00 a 23:30 h. Opera en Radio 
UNAM. "Don Cario", en cinco ac
tos, de Giuseppe Verdi. 
23:30 a 1:00 h. Busoni, Ferruccio: 
"Fantasía contrapuntística" para 
dos pianos. Scheidt, Samuel: Dos 
piezas para órgano. Beethoven, 
Ludwig van: Cuarteto No. 1 en Fa 
mayor, Op. 18, No. l. Martinú, 
B.· _,¡s}av: "Concerto de camera" 
(1941). 

Miércoles 2 6 

7:45 a 8:00 h. Bach, Johann Sebas
tian: Concierto para cuatro clavi
címbalos y orquesta en La menor. 
13:00 a 15:00 h. La música cubana 
del siglo XX. Falla, Manuel de: "El 
sombrero de tres picos", suites Nos. 
1 y 2. Weber, Carl Maria von: Pie
za de concierto para piano y or
questa en Fa menor, Op. 79. Hin
demith, Paul: Concierto para cor
no y orquesta. Rachmaninoff, Ser
gei: Sinfonía No. 2 en Mi menor, 
Op. 25. 
18:00 a 19:00 h. Schubert, Franz: 
Sonata para piano en Mi mayor (D. 
459) "Cinco piezas". Mozart, 
Wolfgang Amadeus: Quinteto de 
cuerdas en Do mayor, K. 515. 

·19:00 a 21:15 h. Chaikovsky, Piotr 
Ilych: "La bella durmiente", ballet 
en tres actos, Op. 66. 
21:15 a 22:00 Bártok, Béla: Sonata 
para violín y piano No. l. Krieger, 
Johann Philipp: "Partie" para ins
trumentos de viento. Haendel, Ge
org Friedrich: Marcha para trom
peta, oboes y fagotes. 
22:00 a 23:30 h. Martín, Frank: 
"Gólgotha", oratorio en dos partes, 
sobre textos de los Evangelios y de 
San Agustín. 
23:30 a 1:00 h. Beethoven, Ludwig 
van: Variaciones sobre un vals de 
Diabelli, Op. 120, para piano. 
Bach, Johan Christoph Friedrich: 
Sinfonía No. 10 en Mi bemol. 
Obras para violoncello de autores 
contemporáneos. Frescobaldi, Gi
rolamo: Cuatro piezas para órga
no. 

Programas diarios 
enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano más allá de sus 
canciones. 
7:15 h. Hallo Marlene. 
7:30 h. Pop pedagógico·. 
1:00 h. Fin de labores. 
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A 
raíz de la guerra de Independencia 
muchas instituciones de la Colonia 

entraron en crisis y el fin del movimiento 
no alivió su situación. Una de estas 
instituciones fue la Academia de San 
Carlos, la que apenas consumada la 
Independencia tuvo que cerrar sus puer
tas por falta de recursos para reabrirlas 
un poco más tarde, pero llevando una 
muy precaria existencia,hasta que en 
1843 don Bernardo Couto fue nombra
do presidente de su Junta de Gobierno, 
infundiéndole nueva vida al garantizarle 
permanentemente su sede e ingresos. 
Sin embargo, la tradición educativaque 

le había dado tanto lustre en lo's primeros 
años del siglo estaba casi perdida, por lo 
que Couto comisionó al embajador en 
Roma para que consiguiera maestros 
para la nueva academia entre los mejores 
artistas que encontrara. 

Fue así que se eligió para director de 
escultura a Manuel Vilar, junto con 
Pelegrín Clavé para pintura. Ambos 
eran catalanes y llegaron a México en 
enero de 1846. 

Vi lar venía muy recomendado por los 
grandes artistas romanos de su época y 
tenía una experiencia bastante amplia, 
pues llevaba ya casi veinte años traba
jando en su preparación como artista, 
pese a que contaba sólo con 34 años de 
edad. 

Una ve1 en México. se dedicó con gnrn 
empeño a modificar y actualizar los 
planes de estudio de su materia para 
adecuarlos a los tiempos que corrían. 
dando pie así a la formación de una 
generación de grandes escultores, entre 
los que destacan Martín Soriano. f'elipe 
Sojo y Miguel Noreña. entre otros. 

Pese a esta reorganización.la academia 
no pudo permanecer ajena a las com ul
siones que envolvían al país. pues el año 
mismo de su llegada se inició la 1 nva>ión 
Norteamericana. que les hizo pen..,ar. 
tanto a Cla\é como a Vi lar. en abandonar 
el país. 

Más adelante. los efectos de la Revo
lución de Ayutla y la Guerra de Tres 
Años afectaron la\ Ida de 1~. in si itución. 
pues era una creación del Partido 
Conservador. . 

A Vilar no le tocó ya \er la derrota de 
sus patrocinadores. pues murió en nn
\iembre de 1860. antes de la derrota ele 
Calpulalpan. que acabaría con el ejército 
conservador. dejando a la Ciudad de 
México en manos de los liberales. Fue 
enterrado en el Panteón de San Fer
nando. siendo trasladados sus restos. en 
1863. a la iglesia del Hospital de Jesús. 
donde se le diseñó un monumento fune
rario debido a Clavé. Epitacio Calvo, 
Felipe So jo. Petronilo Monroy y Lorenzo 
de la Hidalga, que fue parcialmente 
destruido durante los conflictos religiosos 
que sufrió el país en ese siglo. 

Una actividad polifaaética 
caracterizó a Manuel Vilar 

Durante esos catorce años de vida pro
ductiva Vilar no sólo se dedicó a la 
enseñanza, sino también activamente a 
la reforma del edificio de la academia 
para que se adaptara a las necesidades 
de la educación artística y a otros 
múltiples proyectos que, por desgracia, 
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no se realizaron. Asimismo, fue gracias a 
él que San Carlos enriqueció su colección 
de reproducciones europeasconla adquí
sición (entre 1855 y 1857, años en que 
llegaron a México) de copias de las 
principales obras de las colecciones vati
canas. Llama la atención que Vilar se 
preocupara, como lo hizo, por la sensibi
lidad mexicana, al .exigir al escultor 
Tenerani. ·a quien confió la selección de 
las obras. que no incluyera desnudos 
femeninos por no estar acostumbrado a 
ellos el público de nuestro país. 

Han llegado hasta nosotros múltiples 
obras de este gran artista en diverso 
estado de conservación. Hasta hace 
algunos años todas ellas pertenecieron a 
la Universidad. pero al fundarse el Museo 
de San Carlos pasaron a él y a depender 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
con lo cual nuestra Institución se vió 
privada de las obras maestras de la 
escultura academicista del siglo XIX. 
De entre todas las obras que se conservan 
hay que destacar las maquetas que hizo 
para los monumentos a Iturbide y Mocte
zuma, en los que se nota el conocimiento 
que tenía de las posibilidades plásticas 
de las diversas posturas del cuerpo, 
abriendo siempre el bloque por medio 
de la separaci.ón de las piernas y la 
amplitud de los movimientos de los 
brazos. enriqueciendo el conjunto cqn 
el quiebre de los ejes, al poner el cuerpo, 
las extremidades y el rostro en direcciones 
divergentes, así como el uso de paños de 
amplios pliegues, que penetran el bloque 
y creanjuegosclaroscuristas muy elegan
tes. Tuvo también una gran preocupación 
por el realismo, que lo llevó a servirse, 
en el caso del San Carlos Borromeo 
que presidiría la sala principal de la 
academia, de la máscara mortuoria 
del santo, así como a consultar las 
fuentes gráficas antiguas para reproducir, 
lo más fielmente posible, el traje de 
Moctezuma y de la Malinche. 

La elección de temas fue también 
uno de los aspectos que no descuidó, de 
manera que buscaba temas afines a las 

Patrimonio Universitario 

inquietudes del público mexicano. Uno 
de estos temas fue la estatua para un 
monumento a Cristóbal Colón, que 
realizó en yeso en el tamaño final, pero 
que por diversos motivos no se vació, 
sino hasta muchos años · después, al 
conmemorarse el IV Centenario del 
Descubrimiento de América. 

Esta estatua presenta nuevamente 
características que ya hemos señalado, 
incluyendo el afán historicista por la 
fidelidad del traje y del parecido del 
personaje. El original en yeso forma 
parte también de las colecciones del 
Museo de San Carlos y el monumento 
en la Plaza de Buenavista, totalmente 
perdida la proporCión por los edificios 
que actualmente lo rodean. 

Incursionó en la imaginería, 
el retrato y la arquitectura 

La gran personalidad de Vilar chocó 
siempre con la mala suerte, como quizá 
todo el arte de nuestro siglo XIX. Entre 
sus anhelos estuvo el de agradar al 
público ofreciéndole el tipo de escultura 
que prefería. De esta manera, intentó la 

• J 

El Tlahuicole de Manuel Vilar 
• Considerado como la mejor escultura dentro del academismo del 

siglo pasado en México 
• Su autor fue director de escultura de la Academia de San Carlos, a 

la cual consagró sus mejores esfuerzos a partir de su llegada al país 
en 1846 
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imaginería a la manera colonial, en 
madera policromada, pero como ésta ya 
no estaba al día con lo que se hacía en 
Europa, se perdió esta posibilidad de 
continuidad en la escultura para los 
templos, plagándose éstos, en cambio, 
de las famosas escayolas catalanas de 
tan mala calidad. Una vez estuvo a 
punto de lograr una gran comisión de 
este tipo de imágenes, requerida para 
realizar el conjunto que complementaría 
el altar mayor de la Catedral, obra del 
arquitecto De la Hidalga. Una desa
venencia de último momento por el 
Cabildo impidió la realización de este 
gran conjunto. 

Además de estos intentos realizó 
diversos bustos, retratos de grandes 
personajes, como el de Javier Echeverría, 
de gran fidelidad al modelo y con un 
claro manejo de los rasgos distintivos. 
Como su gran antecesor en la Dirección 

de Escultura, Manuel Tolsá, Vilar tam
bién ensayó la arquitectura, adaptando. 
como mencionamos antes, el edificio de 
la academia para que cumpliera mejor 
sus funciones, diseñando asimismo varias 
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fachadas que no llegaron a realizarse, al 
preferir Couto el proyecto de Cavallari , 
quien había llegado como director de 
Arquitectura en 1851, lo que produjo 
un gran resentimiento a Vilar, que lo 
hizo pensar en abandonar el país. 

La escultura de Tlahuicole, motivo 

principal del artículo, constituye, sin 
duda, la síntesis de los postulapos estéticos · 
de Vilar, así como la única obra que de 
él conserva la Universidad. aunque no 
es el original, ya que éste pasó,al igual 
que los otros, al Museo de San Carlos. 
Sin embargo, la reprodueciónquecusto

dia la Universidad es un vaciado en 
bronce, como era el intento original de 
Vilar, realizado en 1967 a instancias de 
Justino Fernández, pues el abandono 
en que se encontraban todas las esculturas 
que se realizaron en la academia durante 
eí siglo XIX amenzaba con su total 
destrución , pues habían sido realizadas 
en yeso, material muy vulnerable a la 
humedad. Sin embargo , este vaciado en 
bronce asegura su preservación y sería 
de desear que así se. hiciera con el resto. 
Vila r,discípulo de Tenerani y pertene

ciente a la escuela clas icista de Cano va y 
Thorwaldsen. int rodujo los temas histó
ricos dent ro de esta escuela, preocupada 
hasta entonces de los temas mitológicos 
y bíblicos. Al llegar a Méx ico, esta 
preocupación histoncista le hi zo buscar 
en el rico pasado de México temas que 
se prestaran a representaciones heroicas. 

Sin embargo, sugranac ti vidaddocente 
le impidió ma teria lií.ar muchos de sus 
proyectos. Con todo lo que conservamos 
nos permite ve r a un artista muy 
preocupado por la corrección en el 
dibujo y el ma nejo de la anatomía y los 
paños a la manera clas icista,en busca 
siempre del lucimiento integra l del con
junto, pero con temas no clasicistas, 
como las que ya mencionamos, de todos 
ellos el más logrado es el Tlahuicole. 

El tema de Tlahuicole fue tomado 
del relato histórico de Clavijero 

El tema proviene del pasado indígena , 
tomado de la Historia Antigua de México 
de Francisco Javier Clavijero; al-decir 
del propio Vilar, Tlahuicole fue un 
"géneral" tlaxcalteca que cayó prisionero 
de los aztecas en las guerras floridas que 
éstos sostenían contra sus vecinos. En 
ese tiempo se emprendió la conquista de 
Michoacán , pidiéndose le a Tlahuicole 
que cooperará en esta campaña a cambio 
de su vida, por ser tan aguerrido "que 
con sólo oír su nombre sus enemigos 
huían de él"; al decir de Diego Muñoz 
Camargo, Tlahuicole aceptó, pero no 
permitió que se le perdonara la vida, 

exigiendo morir en el sacrificio gladia
torio. Antes de morir mató a varios de 
sus adversarios, por lo que de nuevo se 
le trato de perdonar la vida, a lo que se 
negó , prefiriendo morir en el sacrificio. 
Esta escena es en la que Vilar se basó 
para su escultura, lo que le permitió 
mucha mayor libertad que en el resto de 
sus obras, preocupado como estaba por 
la fidelidad histórica. 

De esta manera creó,según sus propias 
palabras, "un héroe semi-colosal, de .Jii 
invención, representando a Tlahuicole, 
general tlaxcalteca, en acto de combatir 
en el sacrificio gladiatorio .. . " . 

La posición del guerrero, de gran di
namismo, permite lucir el manejo del 
cuerpo, pues el héroe está desnudo, 
conservando elegancia y proporciones, 
pese a ser de tamaño mayor al natural. 
Levanta la mano derecha en actitud de 
portar la espada de obsidiana, y la 
izquierda se mueve hacia el frente soste
niendo un escudo que nunca se le colocó 
pues interrumpe la visión del cuerpo, 
cosa incorrecta desde el punto de vista 
clásico. Adelanta la pierna derecha para 
poner en tensión los músculos, gozándose 
el escultor en su recreación y modelado. 

Lo mexicano se logra con un rostro de 
rasgos marcadamente indígenas para 
no dejar dudas de que se trata de un 
americano. Acentúa estos rasgos el largo 
pelo lacio , organizado en mechones 
que no se entrelazan a la manera clásica. 
pues esto alteraría la autenticidad del 
personaje. 

El dinamismo , amplio. pero contenido. 
abre el bloque de la escultura a través de 
todos los movimientos que hemos se
ña lado, pues separa y penet ra por todos 
lad os la escul tura , dejando amplios es
pacios de ai re. lo que permite muchos 
ángul os de visión que enfa ti za n este 
dina mismo. como los d iferent es y muy 
va riados ejes en los que se o rganizó la 
composición. El dinamismo se encuentra 
contenido por el desp lan te de la figura. 
totalmente asentado sobre la plataforma. 
Esta so lidez la remarca el tronco al cual 
se halla atado el pe rsonaje. 

E l ro mant icismo de la escena es 
pa tente a través de todos los rasgos que 
hemos mencionado.dándole a la figura 
una carga dramática muy de acuerdo al 
tiempo en que fue reali zada. 

T oda;; estas cualidades no disminuyen 
en absoluto al observar los detalles de 
cerca , sino , al contrario. dejan traslucir 
el gran escultor que fue Vilar. 

Podemos decir,pues, quee/ TJ.ahuicok 
constituye la síntesis del movimiento 
romántico de tema nacionalista que st 

dio en México, y es el antecedente 
cercano del Cuauhtémoc de Miguel No-
reña . 
Obra de Vilar y de los escultores del si
glo XIX está en parte olvidada, Y es de 
desear que su conocimiento se difunda. 
Esta es la razón por la que el Patronato 
Universitario, a través del Departa
mento de Bienes Artísticos y Culturales 
de la Dirección General del Patrimonio, 
da a conocer a la comunidad universitaria 
esta obra que se encuef!tra en el M use o 
Universitario de Ciencias y Artes , re
conociendo su gran valor estético e • histórico. 
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tnformación Deportiva 

De lo DGADyR 

Nuevas publicaciones sobre educación deportiva 

PRIMER CONCRfSO 
NACIONAl IINIHRSIT4RIO 

PONENCIAS 

L o Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativos de lo 

UNAM, a través de la Subdirección de 
Educación y Prácticas para la Salud, 

Del 15 al 19 de octubre 

hace de su conocimiento a los estu
diantes, entrenadores, profesores de 
educación fisica, médicos, psicólo
gos, sociólogos, pedagogos, prepara
dores fisicos, enfermeros y todas 
aquellas personas que de alguna for
ma mantengan relación con las activi
dades fisico deportivas, que ya se en
cuentran a la venta las publicaciones 
sobre Acondicionamiento Físico, Sis· 
tema Personalizado, PonenCias del 
Primer Congreso Internacional de 
Educación y Prácticas para la Salud 
1982, y Ponencias del Primer Congre· 
so Nacional Universitario y Primer fo· 
ro Internacional de Educación y Prác· 
ticas para la Salud 1983. 

Estas publicaciones se pueden ad
quirir en la Subdirección de Educación 
y Prácticas para la Salud , cuyas ofici 
nas se encuentran al costado sur del 
Estadio Olímpico Universitario {esta
cionamiento 8). 

Informes: teléfonos 548-52-02 y 
548-51-61. 

2 ° Congreso 1 nternacional de 

Educación y Prácticas para la Salud 

Dentro de los trabajos de implantación correspondientes al Proyecto 
32 de lo Reformo Universitario, lo Dirección General de Actividades De• 
portivas y Recreativas de la UNAM, en coordinación con lo Dirección Ge
neral de Asuntos del Personal Académico, se llevará o cabo, del15 ol19 
de octubre, el Segundo Congreso Internacional de Educación y Prácticas 
para la Salud, en los instalaciones de Ciudad Universitario. 

En este acto, que será inaugurado el día 15 a los 11 :45 h en el 
Audi~o~io M~estro Carlos Pérez del Toro, de la Facultad de Contaduría y 
~d~mrstrocrón, se contará con lo participación de reconocidos espe
cro_hstos d_e México, Estados Unidos, España, Brasil y Alemania Federal, 
qurenes drsertarán sobre diversos tópicos relacionados con el deporte y 
las ciencias afines. 

El programo tombien incluye lo celebración de seis simposios, dos 
mesas redondas J 18 cúnterencios magistrales, en donde se abordarán 
diversos temas, como: 'Deporte en niños, Traumatología y deporte, De· 
1arrollo científico de la capacidad física, Kinantropometría, Deporte en la 
senectud, La mujer en el deporte, Los medios de comunicación en el de· 
porte y Detección de talentos deportivos, entre otros . 

D_ur~nte ~1 ~ongreso se contará con lo participación de distinguidos 
especrolrstos mvrtados, como el doctor Adalbert Szogy, jefe del Departo-

En el Frontón Cerrado de CU 

Brillante exhibición de badminton 

Con juego r•er,¡átíl, .U aria de la Paz T.rma se impr¿~o a la a~iática He ]iang Píng. 

e on lo participación de Moría de lo 
Paz luna, campeona nocional de 

badminton en los modalidades de 
singles, dobles y mixtos, reciente
mer.te se llevó o cabo uno brillante 
exhibición de ese deporte en los ins
talaciones del Frontón Cerrado de 
Ciudad Universitario. 

En el juego estelar, María de lo Paz 
luna se impuso o lo jugadora He 
Jiong Ping,de lo República Popular de 
Chino,'en un encuentro pactado a 11 
puntos, mismo que fue presidido por 
el ingeniero Luis de lo Torre, vocal de 
lo Federación Mexicano de Bodmin
ton, y por el profesor Mario Revuelta 
Medino, director general de Activida
des Deportivos y Recreativas de la 
UNAM. 

Dentro de lo exhibición, que tuvo 
por objeto lo promoción de este de
porte entre lo comunidad universita
rio, también participaron algunos de 
los roquetistos más reconocidos en el 
ámbito nocional e internacional , co-

m o Fernando de la Torre y Enrique 
Parrales. 

Invitación 

Se invito o todos los estudiantes de 
enseñanza medio superior y superior 
de lo UNAM para que participen en 
los torneos selectivos de bodminton 
poro integrar el equipo representati
vo de esto Cosa de Estudios, y tam
bién o quienes estén interesados en 
aprender este deporte, a que asistan 
o los clases de entrenamiento que im
partirán Fernando de lo Torre y María 
de lo Paz luna en el Frontón Cerrado 
de Ciudad Universitaria los dios lu
nes, miércoles y viernes de las 11 :30 
o los 13:30 h. 

Poro mayor información, acudir con 
el profesor Israel Urbieto en los ofici
nas de lo Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativos . 
¡Participo! • 

mento de Fisiología de lo Clínico de Medicino del Deporte de Francfort, 
Alemania; el doctor Morcelino Hebbelinck, director del Laboratorio de 
Biometría Humano en lo Universidad libre de Bruselas, Bélgica; el doctor 
John Bergfeld, presidente del Colegio Americano de Medicina del Depor
te de Estados Unidos, y el ingeniero Fernando Vizcaíno Nodal, director 
del Instituto Nocional de Educación Física de Madrid, España, entre 
otros. 

Por lo que se refiere o especialistas nocionales, intervendrán diri
gentes del deporte mexicano, como el profesor Sandalia Sáfnz de laMo
za, director de Promoción Deportivo del Departamento del Distrito Fede
ral; el profesor Abrohom Ferreiro !oledono, director general de Educa
ción Físico de lo Secretaría de Educación Pública; el profesor Nelson Var
gas Basáñez, director de Desarrollo del Deporte de la Subsecretaría del 
Deporte; y el profesor Marco Antonio Escalente Rodríguez, asesor de la 
Subdirección de Fomento Deportivo del ISSSTE. 

Junto con ellos también participarán los universitarios Johonno 
Foulhober, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas; el 
doctor Bonfligio Muñoz Bojalil, jefe del departamento de Fisiologio del 
Ejercicio Físico de lo Subdirecciqn de Medicina del Deporte de la DGADyR 
y el doctor lázaro Benovides Vózquez, director general de Servicios Mé
dicos , entre otros. 

Informes e inscripciones en Jo Subdirección de Educación y Prácticos 
para la Salud de la DGADyR, al costodo ·sur del Estadio Olímpico de CU. 
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Dos títulos para el puma 

Ignacio Briones 
Participaron maestros y alumnos 

Concluyó el Nacional 
de Badminton de 

C'uarta Fuerza 

"111 Carrera Atlética de Fin de Cursos" en la FCyA 

A grodoble sorpresa causó lo ac
tuación del puma Ignacio Brio

nes, quien se adjudicó los títulos indi
vidual y doble en el posado Campeo
nato Nacional de Badminton de Cuar
ta Fuerza, el cual finalizó el domingo 
6 de septiembre en los conchos del 
Centro Deportivo Chopultepec. 

En lo final de singles, el roquetisto 
universitario superó a Eduardo Gon
zólez, de la Delegación Benito Juórez, 
con parciales de 15-7, 13-15 y 15-9, y 
en la final de dobles Briones y su po
rejo, Francisco Cardona, lograron so
breponerse de un set en contra, y con 
base en lo garra y coraje que de
mostraron terminaron por imponer
se sobre los hermanos Arturo y Fer
nando Escamilla, con marcadores. de 
11-15. 15-13 y 15:a. 

Al término del encuentro, Ignacio 
Briones y sus compañeros fueron feli
citados por el ingeniero Vlcltor Jora
millo· Villalobos, presidente de la Fe
deración Mexicana de Bodminton, 
quien los exhortó o seguir adelante 
en el atractivo deporte del "galli

to" . • .Wlly concurrida y animt~da resultó la III Carrera Atlética de Fin de Cursos de la Facultad de Contaduría y Administración. 

El 16 de septiembre 

Se efectuó la primera carrera atlética 
"Unidos venceremos" 

-----
L os trabajadores y cofedróticos universitarios, junto con la comunidad 

estudiontil,.;e disputaron el triunfo durante la Primera carrera atlética 
"Unidos venceremos", que organizó exitosamente el STUNAM el 16 de 
septiembre. 

. la carre~a reunió o 338 participantes, 292 hombres y 46 mujeres, 
qu•enes cubneron 10 y 7 kilómetros de recorrido, respectivamente, en 
cuatro categorías, mismos que fueron dominadas por los siguientes com-
petidores: . 

En lo categoría AM varonil (de 15 a 25 años) el ganador fue Juan 
Carlos Guerrero, de lo Facultad de Química, con tiempo de 33 minutos y 
36 segundos; el sequndo sitio fue para Jorge Gutiérrez, de la Facultad de 
Ingeniería, con 33:50, y el tercer puesto para José Manuel Ferrusca G., 
con 34:02. 

los primeros lugares de la categoría BM varonil (25 a 40 años): Juan 
Manuel Escudero, de lo Facultad de Ciencias, con 32:45; Antonio Negrete 
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M otivados por las autoridades 
académicas de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la 
UNAM, en días pasados se realizó la 
tercera versión de la Carrera Atlética 
de Fin de Cursos, en la que participa
ron 1,200 estudiantes de esa facultad 
-entre ellos 108 mujeres- junto con 
45 profesores. 

El recorrido para las damas fue de 
5.5 kilómetros aproximadamente 
(dentro del perímetro de Ciudad Uni
versitaria), y las ganadoras de los tres 
primeros sitios fueron: . lo. Verónica 
Chincoya (pasante de administra
ción), con tiempo de 26 minutos y 56 
segundos; 2o. Martha Vidal (de 
contaduría), 27:18, y 3o. Guadalupe 
Hernández (de administración), con 
28:40. 

Por su parte, los varones recorrie
ron 9.5 kilómetros aproximados, dis
tancia cubierta de manera simultánea 
por Francisco Pacheco y Francisco Sil-

va, ambos en primer lugar, con tiem-· 
po de 27 minutos, relegando al tercer 
lugar a José Valdrujar con 28 minu
tos, todos ellos estudiantes de licen
ciatura en administración. 

En la categoría para profesores, los 
tres primeros lugares fueron ocupados 
por José Castellanos (32:40); Francis
co Portillo (34:00), y Julio Castellanos 
(34:15). De este último profesor cabe 
destacar que en julio de 1983 partici
pó y cubrió satisfactoriamente la ruta · 
del reconocido "Maratón Rover Méxi
co-Cuernavaca" a campo traviesa,con 
recorrido aproximado de 50 kilóme
tros. 

El banderazo de salida fue dado por 
el licenciado Félix Patiño, secretario 
de Relaciones y Extensión Universita
ria, quien a nombre del CP Alfredo 
Adam Adam, director de la facultad, 
exhortó a los estudiantes para que rin
dieran su máximo esfuerzo y conti
nuaran con éxito sus actividades aca

·démicas y deportivas. • 

Camorena, trabajador de la Dirección General de Obras, con 33:16, y Jo
sé A. Gutiérrez, trabajador del Instituto de Química, con 34:04. 

En la categoría CM varonil ( poro mayores de 40 años) el primer 
lugar lo obtuvo Miguel Ignacio Rosos, trabajador del Departamento de 
Transportes, con 35:17; Elías Mendoza, trabajador de la Facultad de Me
dicina, con 36:16, y Pedro Novo, trabajador del Departamento de Archi
vo, con 36.49. 

Por lo que toca a la rama femenil, la ganadora general fue Patricia 
Delgado, estudiante de la ENEP Acotlón, con tiempo de 26:03. 

Al término de lo carrera, los organizadores se mostraron satisfechos 
por los resultados logrados y anunciaron lo celebración de la Segundo 
carrero atlético "Unidos venceremos", que se realizaró el 12 de di
ciembre del año en curso. 

Así lo confirmó el señor Salvador Santona, quien hizo público su re
conocimiento al ingeniero Agustín Rodríguez, secretario de Deportes del 
STUNAM, y ol profesor Mario Revuelto Medino, director general de Acti
vidades Deportivos y Recreativos de lo UNAM, por lo ayuda y facilidades 
otorgados paro lo celebración de la carrero. • 
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Convocatorias 

Centro de lnt"'estigación 
sobre Ingeniería (;enética 

y Biotecnología 

El Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología, ubicado en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en los 
artículos 38, 40, del66 al 69 v del 71 al 77 del Es
tatuto del Personal Académi~o de la UNAM, con
voca a un concurso de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y en el referido Esta
tuto, y que apiren a ocupar una plaza de investi
gador asociado "B" de tiempo completo, con suel
do mensual de $77,804.00, en el área de Genética 
y Biología Molecular: Aislamiento y utilización 
de Regiones Específicas del Genoma Humano, de 
acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener el grado de maestro o estudios simila
res, o bien los conocimientos y experiencia 
equivalente. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando me
nos dos años en labores de investigación en la 
materia o área mencionada en la presente 
Convocatoria. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su 
competencia en la investigación. 

Los interesados deberán presentar la siguiente 

PRUEBA: 

-Presentación de un programa de investigación 
y crítica del mismo. 
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 15 días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de la prueba. 

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

18 

• 

El Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología,ubicado en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en los 
artículos 38, 40, del66 al 69 y del 71 al 77 del Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM, con
voca a un concurso de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y en el referido Esta
tuto, y que aspiren a ocupar una plaza de investi
gador asociado "B" de tiempo completo, con 
sueldo mensual de $77,804.00, en el área de Ge
nética y Biología Molecular: Estudios Fisiológi-

cos, Genéticos y Moleculares sobre la Biosíntesis 
y Regulación de las Enzimas del Metabolismo Ni
trogenado en E. coli, de acuerdo con las siguien
tes 

BASES: 

l. Tener el grado de maestro o estudios simila
res, o bien los conocimientos y experiencia 
equivalente. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando me
nos dos años en labores de investigación en la 
materia o área mencionada en la presente 
Convocatoria. · 

3. Haber producido trabajos que acrediten su 
competencia en la investig¡¡.ción. 

Los interesados deberán presentar la siguiente 

PRUEBA: 

- Presentación de un programa de investigación 
y crítica del mismo. 

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 15 días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahí mismo se) es comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de la prueba. 

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

El C.entro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología, ubicado en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en los 
artículos 9 y delll all7 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en esta Convocatoria y en el referido 
Estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de 
técnico académico asociado "B" de tiempo com
pleto, con sueldo mensual de $65,544.00, para 
trabajar en esta dependencia, en el área de 
Bioquímica de Proteínas: Reasociaciones de los 
Péptidos A y B Constituyentes de Insulina, en In
sulina, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener el grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la 
mater.ia o área de su especialidad. 

3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

Los interesados deberán presentar la siguiente 

PRÜEBA: 

- Manejo de técnicas de purificación por 
cromatografía y electroforesis para la purifi
cación y caracterización de los péptidos A y B 
de insulina. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán llenar una solicitud y entregar la do
cumentación correspondiente en la Dirección de 
este centro, dentro de los 15 días hábiles siguien
tes contados a partir de la publicación de esta 
Convocatoria. Ahí mismo se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y de la fecha de ini
ciación de la prueba. 

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

El Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología,en la ciudad qe Cuer
navaca, Morelos, con fundamento en los artícu
los 9 y 11 all7 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a un concurso abier
to a las personas que reúnan los requisitos señala
dos en esta Convocatoria y en el referido Estatu
to, y que aspiren a ocupar una plaza de técnico 
académico asociado "B" de tiempo completo, 
con un sueldo mensual de $65,544.00, para tra
bajar en esta dependencia, en el área de Genética 
y Biología Molecular: Construcción de Genotecas 
de Eucariontes Superiores. de acuerdo a las si
guientes 

BASES: 

l. Tener el grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad. 

3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

Los interesados deberán presentar la siguiente 

PRUEBA: 

- Manejo de técnicas de DNA recombinante pa
ra la construcción de bancos de genes. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán llenar una solicitud y entregar la do
cumentación correspondiente en la Dirección de 
este centro, dentro de los 15 días hábiles siguien
tes contados a partir de la publicación de esta 
Convocatoria. Ahí mismo se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y de la fecha de ini
ciación de la prueba. 

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

El_ ~entro .de Invest~gación sobre Ingeniería 
Genetlca y Bwtecnolog1a,ubicado en la ciudad 
de ~uernavaca, Morelos, con fundamento en los 
articulas 9 y delll all7 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
ab_ierto a las personas que reúnan los requisitos 
senalados en esta Convocatoria y en el referido 
Estatuto, y que aspiren a ocupar una p~aza de 
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técnico académico asociado "B" de tiempo com
pleto, con sueldo mensual de $65,544.00, para 
trabajar en esta dependencia en el área de Bio
química de Proteínas: Desarrollo de Técnicas 
Cromatográficas para la Purificación de Interfe
rones Humanos, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener el grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad. 

3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

Los interesados deberán presentar la siguiente 

PRUEBA: 

- Manejo de técnicas de cromatografía y elec
troforesis para la purificación y caracteriza
ción de interferones humanos. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán llenar una solicitud y entregar la do
cumentación correspondiente en la Dirección de 
este centro, dentro de los 15 días hábiles siguien
tes contados a partir de la publicación de esta 
Convocatoria . Ahí mismo se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y de la fecha de ini
ciación de la prueba. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico se • 
darán a conocer los resultados de este concurso 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
.Ciudad Universitaria, DF, a 24 de septiembre 

de 1984 

EL DIRECTOR 
Dr. Francisco Bolívar 

F acuitad de Estudios 
Superiot·es Cuautitlán 

La Facultad de Estudios Superiores Cuau
titlán, con fundamento en los artículos 35,36, 48, 
del66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM, convoca a un con
curso de oposición abierto para las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto, y que as
piren a ocupar las siguientes plazas de profesor 
Asignatura "A" definitivo: 

Departamento de Matemática.~ 

Materia Carrera 

Matemáticas 11 Ingeniería Agrícola 
Cálcufo 
Vectorial Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Cálculo 
Diferencial e 
Integral Ingeniería Mecánica Eléctrica 

Gaceta UNAM 1 24 de septiembre de 1984 

Plazas 

1 

1 

1 

En estos concursos podrán participar quienes 
reúnan los siguientes requisitos : 

l. Tener título superior al de Bachiller, en una 
licenciatura del área de la materia que se vaya 
a impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

De conformidad con el artículo 74 del men
cionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de
terminó que los aspirantes deben presentar las si
guientes 

PRUEBAS: 

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

b) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Desarrollo de un tema del programa, en un 

máximo de 20 cuartillas. 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición 

de un tema ante un grupo de alumnos, que se 
fijará cuando menos con 48 horas de anticipa
ción. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos podrán solicitar su inscripción en la Secre
taría Académica de la Facultad de Estudios Su
periores Cuautitlán dentro de los 15 días hábiles 
siguientes, contados a partir de la publicación de 
esta Convocatoria, acompañando a su solicitud 
con los documentos que se mencionan a conti
nuación: 

l. 
11. 
111. 

IV . 

V. 

Solicitud por duplicado. 
Currículum vitae por duplicado. 
Copia de los documentos que acrediten qué 
tienen los títulos y estudios requeridos. 
Si se trata de extranjeros, constancia de su 
residencia legal en el país y condición mi-
gratoria suficiente. . , . . 
Señalamiento de direccwn para rec1blf co
municaciones en la Ciuqad o Estado de Mé
xico o en la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán. 

En la Secretaría Académica se le comunicará 
de la admisión de la solicitud y de la fecha de ini
ciación de las pruebas . Para efectos de evalua
ción, y con fundamento en el artículo 87 del E~
tatuto del Personal Académico, el H. ConseJO 
Técnico acordó la integración de los jurados cali~ 
ficadores necesarios. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico se 
darán a conocer los resultados. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

24 de septiembre de 1984 

EL DIRECTOR 
Ing. Guillermo Aguilar Campuzano 

F acuitad de Ciencia-, 

(División de Estudios Profesionales) 

La Facultad de Ciencias, con fundamento en 
los artículos 38, 4I, del 66 al 69 y del 71 al77 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 la presente Convocatoria y en el referido Esta· 
tuto, y que aspiren a ocupar una plaza de profe
sor asociado "C" de tiempo completo, en el área 
de Computación, con especialidad en Inteligen
cia Artificial, con sueldo mensual de $83,784.00, 
de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l . Tener grado de maestro o estudios similares, o 
bien los conocimientos y la experiencia equi
valentes. 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en 
labores docentes o de investigación en la ma
teria o área de su especialidad. 

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

De conformidad con el artículo 74 del men
cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la facu
tad determinó que los aspirantes deberán presen
tarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Formulación de un proyecto de investigación 
sobre la especialidad de esta Convocatoria. 

b) Exposición oral del contenido de alguno de los 
cursos del área de computación. 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán entregar una solicitud, Currículum 
vitae y la documentación correspondiente en la 
Dirección de la dependencia dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria . 

Una vez concluidos los proc~dimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico se 
darán a conocer los resultado~ de este concurso, 
que surtirá efecto a partir de la fecha de termina
ción del contrato del profesor con quien la plaza 
en cuestión está comprometida. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 24 de septiembre de 

1984 

EL DIRECTOR 
Dr. Félix Recillas J uárez 
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Se efectuoró en lo UAEM 

Primeros. auxilios 
lo Dirección General de Extensión Académico , en colaboración con 

los facultades de Medicino de lo UNAM y de lo Universidad Autónomo 
del Estado de México, informo del curso Primeros Auxilios , que se efec
tuará el jueves 27 (de 18:00 o 20:00 h) y el viernes 28 (de 9:00 o 13:00 h) , 
en la Facultad de Medicino de lo UAEM 

Para mayores 1nformes . comun icarse al teléfono 550-52-15, extensión 

2172 . 

Solos J, 2 Y 4 

Exposiciones en la ENAP 
Nombre del artista: Antonio 

Solazar; título de lo exposición: Un 

taller: espacio de alternativa; obro: 

pinturas; solas·: 1 y 2. 

Nombre del artista: Adrion Bodek; 

título de la exposición: El hábito hace 

al monje; obro: fotografío; solo: 4. 

Inauguración: jueves 27, 19:30 h. 

Escuela Nocional de Artes Plásticos. 
División de Estudios de Posgrodo. 

Academia 22, México, DF. Abiertos 

hasta el 23 de octubre. 

En el MUCA 

Se presenta la exposición de Anatoli l. 
Kalaschnikov "Ex libris~ 

viñetas y grabados" 

E x llbris, viñetas y grabados,Anatoli l. Kalaschnikov.URSS, es el título 
de lo exposición inaugurado el posado 11 de septiembre en el Museo 

Universitario de Ciencias y Artes , presentado por e l Centro de Investiga
ción y Servicios Museológicos de lo UNAM en colaboración con lo Embo
jada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos . 

En lo exposición, que forma parte de los festejos del sesenta aniver
sario de los relaciones diplomáticos y culturales entre Méx ico y lo URSS , 
se encuentran expuestos obras como "Circuito de oro" .que incluye o los 
ciudades históricamente importantes de lo antiguo Rusia, además de · 
grabados, retratos y obras abstractos. 

En los grabados de Anatoli l. Kaloschnikov, la xilografía ha significa
do el medio de expresión más adecuado o sus elementos formoles y 
características artísticos, determinadas por el uso de los líneas definidas, 
logrados por la intensa aplicación de tinta, dando como resultado un 
enérgico contraste de negros y blancos , mismos que el artista ha llevado 
a la abstracción. 

la muestro puede ser visitada de -lunes o viernes, de 10:00 a 15:00 y 
de' 16:00 a 19:00 h 

Curso-taller 

Capacitación en mantenimiento preventivo de 
microscopios ópticos y balanzas 

_ Dirigido al personal que tiene o tendrá bajo su ~uidado el funciona
miento de microscopios ópticos y balanzas, y que debo 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 balan:r.as,que se llevará 
a cabo del lunes 22 al viernes 26 de octubre, de 15:00 a 20 :00 h . 

Informes e inscripciones con Clara Alvarado Zamorano , Sección de 
Información Técnico, telélfonos 550-56-95 directo y 550-52-15, exten
siones 4701 y 5695 , de 9:00 o 17 :00 h. 

Dirección General d- Servicios o la Comunidad 
Departamento de Prestaciones Socio/es 

Bolsa Universitaria 

de Trabajo 

• Administración 

OFERTA No. 1748: Pasante o titula
do de la carrera de administración 
de empresas, químico o ingeniero 
industrial, horario matutino, suel
do de: $120,000.00 mensuales, 
puesto vacante: ejecutivo en merca
dotecnia, experiencia de un año 
mínimo en el área. 

• Arquitectura 

OFERTA No. 1667: Pasante de la ca
rrera de diseño industrial, horario 
matutino, sueldo de: $50,000.00 a 
$70,000 00 mensuales, puesto va
cante: auxiliar de supervisión de 
modelos de madera. Conocimientos 
en modelos de madera para la 
industria automotriz. 

• Contaduría 

OFERTA No. 1734: Pasante de la ca
rrera de contador público, horario 
completo, sueldo de: $55,000.00 a 
$60,000.00 mensuales, puesto va
cante: auditor foráneo , experiencia 
de un año en auditoría,ambos sexos. 

OFERTA No. 1736: Pasante de la ca
rrera de contador público, horario 
completo, sueldo de: $43,610.00 
mensuales, puesto vacante: auxiliar 
contable, experiencia de un año en 
contabilidad general, ambos sexos. 

OFERTA No. 1752: Pasante o titula
do de la carrera de contador públi
co, horario completo, sueldo de: 
$60,000.00 mensuales, puesto va
cante: auditor interno, experiencia 
de un año en auditoría interna . 

• Filosofia 

OFERTA No. 1718: Pasante o titula
do de la carrera de filosofía, para 
impartir clases de ética, horario 
vespertino, $550.000 la hora, am
bos sexos. 

• lnf!.enieria 

OFERTA No. 1711: Pasante de la ca
rrera de ingeniero mecánico, inge
niero químico o ingeniero metalúr
gico, horario completo, sueldo de: 
$82,000.00 mensuales, puesto va
cante: supervisor de producción, 
experiencia de un año en manejo de 
personal sindicalizado en el área de 
producción . · 

OFERTA No. 1728: Pasante o titula
do de la carrera de ingeniería in
dustrial, horario completo, sueldo 
de: $90,000.00 mensuales, puesto 
relacionado con la carrera, expe
riencia de un año en ingeniería in
dustrial , inglés 70 o/o • 

OFERTA No. 1732: Pasante o titula
do de la carrera de ingeniería mecá
nica, sueldo de: $56,000.00 a 
$65,000.00 mensuales, puesto va
cante: jefe de frente y obra, expe
riencia de 2 a 3 años en montaje de 
estructura metálica de tubería v 
área de pailería . 

OFERTA No. 1741: Pasante o titula
do de la carrera de ingeniería civil o 
mecánica, horario completo, sueldo 
de: $60,000.00 mensuales, puesto 
vacante: jefe de frente, sexo mascu
lino, viajará 90% . 

OFERTA No. 1743: Pasante o titula
do de la carrera de ingeniero en 
computación, horario conven
cional, sueldo de: $68,000.00 men
suales, puesto vacante: analista en 
sistemas de cómputo, experiencia 
en desarrollo de sistemas de cómpu
to y base de datos, ambos sexos . 

OFERTA No. 1749: Pasante o titula
do de la carrera de ingeniero elec
tricista, horario completo, sueldo 
de: $120,000.00 mensuales, puesto 
vacante: técnico en electrónica, ex
periencia de 5 años en diseños de 
paneles de seguridad y control de 
sistemas electrónicos de alarmas de 
seguridad. 

• Letra~ 

OFERTA No. 17 42: Titulado de la ca
rrera de letras inglesas, horario 
completo, puesto vacante: evalua
dor de guiones de inglés, sueldo de: 
$60,000.00 mensuales. 

• Química 

OFERTA No. 1698: Titulado de la ca
rrera de ingeniero químico, horario 
matutino, puesto vacante: profesor 
de matemáticas y física, $600.00 la 
hora, ambos sexos. ..1 

OFERTA No. 1721: Pasante o titula
do de las carreras de químico farma
cobiólogo o ingeniero químico in
dustrial, horario completo, sueldo 
de: $55,000.00 a $80,000.00 men
suales, puesto vacante: supervisor 
de producción, experiencia en tec
nología en alimentos de 1 a 2 años 
en industria alimentaria. 

OFERTA No. 1744: Pasante de la 
carrera de ingeniería química, 
horario completo, sueldo de: 
$100,000.00 mensuales, puesto va
cante: formulador, experiencia en 
laboratorio en el ramo de pinturas. 

OFERTA No. 1745: Pasante de la 
carrera de ingeniería química, 
horario completo, sueldo de: 
$110,000.00 mensuales, puesto va
cante: representante de servicio téc
nico, experiencia de 2 años en pro
ductos químicos. 

• Trabajo social 

OFERTA No. 17 42: Titulado de la ca
rrera de trabajo social, horario ma
tutino, $800.00 la hora, puesto va
cante: profesor, experiencia en do
cencia. ~exo femenino 

30 AÑOS DE SERVICIO 
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Los Universitarios y la Salud 

A través de los diferentes medios 
de difusión nos enteramos de los 

estragos que causa el hambre -sobre 
todo en los países del Tercer M~ndo 0 

subdesarrollados. En artículos ante
riores publicados en este mismo espa
cio de Gaceta UNAM se han comen .. 
tado muchos de estos. aspectos relati
vos al hambre mundial, a la carencia 
de alimentos básicos disponibles al al
cance de las mayorías y se han descrito 
también ciertas características de la 
alimentación prehispánica de los 
mexicanos, que incluía el apro
vechamiento de importantes fuentes 
locales de nutrimentos básicos. Entre 
ellos ·hemos mencionado el consumo 
ahora ya casi olviaado (salvo para pa
ladares delicados y refinamientos 
gastronómicos) de gusanos de ma
guey, jumiles, chapulín~ hormigas, 
y otros insectos y artrópodos. 

Abundan 1~ opiniones de los espe
cialistas acerca del hainbre y muchos 
señalan que México es una de las na
ciones que han sufrido hambrunas re
petidamente. 

Cent~nares de miles de personas 
murieron de hambre el año pasado en 
el mundo; según se afirma, muchos 
más morirán seguramente en los si
guientes años. Esto hace necesario 
buscar soluciones para obtener ali
mentos y eqcontrar nuevas fuentes de 
proteínas. Si analizamos las curvas de 
-crecimiento de la población mundial, 
de-la disponibilidad de proteínas y de 
la pobreza, encontramos que la pri
mera asciende de manera vertiginosa, 
contrariamente a la segunda, y la ter
cera tiene una acentuación marcada. 

Los insectos constituyen sin duda 
una gran fuente de proteína animal 
totalmente desaprovechada, que 
podría eventualmente asegurar un 
consumo alimenticio acorde con algu
nos de los requerimientos nutriciona
les básicos. De los pocos estudios reali
zados sobre la captidad y calidad de 
las proteínas y vitaminas que estos 
a(limales contienen se desprende que 
¡M)seen una gran riqueza proteínica 
con un alto valor nutritivo y son una 
fuente confiable de alimentación. 

Cuatro quintas partes 
del reino animal 

Los insectos pertenecen al grupo zoo
lógico que ha dominado en la Tierra, 
constituyendo cuatro quintas partes 
de todo el reino animal. Los insectos 
son los principales competidores del 
h~mbre por la comida; son transmiso-

M elamOJÍU11pincüu (gusano del nopal) 
Se consumen en todat parte• donde hay 
nopaln, 1u sabor ea muy temejante al 
de la papa frita y te comen solos, asadot 
o en tacot 

Fuente de proteína desaprovechada 

Los insectos: ¿alimento del 
mañana? 

• L~ P?hlación del mundo crece considerablenwnte, 
pnnc1palmente en los países subdesarrollados 

• Las fuentes de proteína animal disminuyen y la 
pobreza alcanza a sectores cada vez mayores 

res de gran número de enfermedades y 
los productos químicos destinados a 
combatirlos alteran las condiciones 
del medio ambiente. 

En muchas partes del mundo, sobre 
todo en ciertas regiones de condi
ciones adversas, los insectos constitu
yen actualmente una fuente de proteí
nas. En algunas zonas áridas de Méxi
co y en el estado de Oaxaca,por ejem
plo, las únicas fuentes de proteínas 
animales de valor significativo en la 
alimentación provienen de los insec
tos. En otros países subdesarrollados 
también sucede lo mismo, los nativos 
almacenan insectos para contar con 
comida en épocas de escasez, como su
cede, por ejemplo, en zonas de Aus
tralia, de Asia y de) Africa. 

Según el país o la región podemos 
citar un gran número de insectos co
mestibles. En algunas partes se comen 
los huevecillos, las larvas y las pupas 
de mariposas, escarabajos, hormigas, 
abejas, avispas, moscas, termitas, li
bélulas, chapulines, chinches, ci
garras, así como también algunas de 
sus formas adultas. 

El cultivo de insectos en regiones 
determinadas y condiciones específi
cas no interfiere en manera alguna 
con la producción animal ni vegetal, 
sino que vendría a complementarlas. 

El ciclo de vida de los insectos es 
muy corto, y sin embargo en algunas 
especies una pareja puede tener una 
descendencia de hasta 47 millones, 
número que ascendería en condiciones 
controladas. 

Thihon, en 1946, realizó un estu
dio de las termitas y encontró que 
contenían 36 o/o de proteínas; Auffret 

Couw ,.,.dlntbtUhi (cw•no rojo del m a~ 
pey) . Priuc:ipalmenle .e cornel\ en 0.~ 
•u., andu& o crudos, éOndimrruad01 
con .. , .... 

.Atúan Tau .. )ttt.rl' {jumiiH) •e comen en 
el E•udo de Cucrrcro y lupre' alcda
ñat E.110a inu-ctat •e: lrirn con uboll•) 
t.bile meno.no y ~ corncn eo taco. 

y Tanguy, en 1947-48, elevaron el 
porcentaje a 45.6 o/o; Calvert reporta 
63.1 o/o de proteínas en las pupas' de 
mosca doméstica. En los chapulines 
este porcentaje se eleva hasta el 70 o/o . 
En el caso de la langosta llega al 75 o/o 
de proteínas por gramo, por lo que no 
es sorprendente que estas dos especies 
formen parte de la dieta en algunos 
países. Informes de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali
mentación y la Agricultura (F AO) se
ñalan que los consumidores de estos 
alimentos no presentan síntomas de 
avitaminosis. Las chinches y sus 
huevecillos, alimento aún común en 
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Sphlrtonu'" hulrw {cbapulincf de Oa· 

:;~!~ ~~:rcu!~qdutl:~~:¡n•;•.~;~'cr; 
ca Lato. Ea ll¡unu parte• 111: condi· 
rru:nlaa al mojo d~: ajo c.oO'Io lo• nm•· 

C1oonpltjo d11: npccin d11: chinche• aC'l.li• 
tic•• de lu familiu Corúidtw '"'torvcli· 
Jo.r {ahuahullc oaviu mu.iano). Su 
ubor " 1cmejan11:: al del camarón Soa 
objeiO de cuhivo y comercio entre la. 
hAbitante• alC"d•ñCM a Tuc:oco, E.c.do 
de Mbico y Yuriria, Cuanajuato. Se 
comcnC'O torlilla 

-

algunas zonas dt: México, poseen gran 
cantidad de proteínas. El ahuahutle, 
conocido como el caviar mexicano y 
constituido por huevecillos de chin
ches acuáticas, posee 63.8 o/o de conte
nido proteínico. 

Las hormigas, mejor 
alimento que la carne de re~ 

El porcentaje de proteínas por peso 
de una hormiga comestible dei sur de 
la República Mexicana es semejante al 
de la carne de res y de pollo: las hor
migas contienen 20.4 o/o; la carne de 
res, 21.5 o/o y la de pollo 20.2%, pero 
las primeras contienen además mayor 
cantidad de vitaminas, como la tiami
na, la riboflavina y la niacina,así co
mo algunos aminoácidos. 

Josué de Castro llama "hambre 
específica" a la carencia de ciertos mi
nerales en la alimentación. La falta de 
éstos ocasiona enfermedades como el 
bocio o e; raquitismo. En la composi
ción orgánica de los insectos encontra
mos también gran cantidad de mine
rales: la langosta del desierto es rica 
en calcio, fósforo y hierro; el 
chapulín en fósforo y sodio,y las ter
mitas en fósforo y potasio. Si compa
ramos su valor calórico potencial con 
respecto a otros productos proteínicos 
de obtención animal se nota que es 
muy superior. 

Recienteme'nte se llevaron a cabo 
diversos estudios para conocer mejor 
la riqueza proteínica y el potencial 
reproductivo de los insectos como 
transformadores de desechos orgáni
cos, como fertilizantes o como alimen
tos de animales. Esta nueva fuente de 
proteína animal no necesita de 
grandes extensiones de terreno ni de
pende de cambios climatológicos para 
su producción en forma industrial en 
el mismo l~aJ' de consumo; no altera 
el ambiente y deja intacta la capa
cidad productiva de las proteínas ani 
males convencionales. • 

Recuerda: la salud es una 
conquista: 

¡consíguela y consérvalal 

Direcéión General de Servicios 
Médicos 

Departamento de Medicina 
Preventiva 

Oficina de Educación para la Salud. 
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111 Coloquio sobre uso y manejo de la información 

La Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlón, a través de lo 
Coordinación General de Extensión 
Universitaria y de la Coordinación de 
Sistemas de Información Documental, 
invita al 111 Coloquio sobre uso y ma: 
nefo de la lnformacl6n, que se reoli
·xaró del 8 ol 11 de octubre, en el se
gundo piso del edificio del Centro de 
Idiomas, bajo el siguiente 

Programa: 

Lunes 8 

10:00 h. lnauguracl6n. Licenciado 
Francisco Casanova Alvarez, director 
de lo ENEP Acotlón. 
10:20 h. La lnvestlgacl6n en blbllote· 
cología para apoyar a la lnformacl6n. 
Maestro Adolfo Rodriguez Goliardo. 
10:50 h. Las perspectivas de los serví· 
clos de informac16n con la automatl· 
zaclón. Actuario Chorlotte Bronsoiler. 
11:20 h. El proceso de planeaclón pa· 
ra la automatización. Ingeniero Pilar 
Vermejo. 
11 :50 h. La automatización como apo· 
yo a la cooperación. Maestra Estelo 
Morales C. 

Martes 9 

10:00 h. Automatización de bibliote· 
cas. Universidad de Colimo (meso re
donda). Licenciado Victoria Rodríguez 
Reyes. 
10:25 h. Instituto Tecnológico de Estu· 
dios Superiores de Monterrey, Un.idad 
Estado de México. Licenciado Martho 
Peoch. 
10:50 h. El Colegio de México. Maes
tra Cleotilde Tejedo. 
11 :30 h. Universidad Iberoamericana. 
Ingeniero Pilar Vermejo. 
12:00 h. Universidad de Guanajuato. 
Maestro Josué A ronda. 
12:20 h. ENEP Acatlán. Maestro Anto
nio Estévez. 

10:00 h. Servicios con apoyo de com· 
putadores. Dirección General de Bi· 
bllotecas. Servicios Llbrunam (mesa 
redondo). Ingeniero René Peñoloza. 
10:25 h. Banco de datos en línea en 
áreas sociales y humanísticas. Maes
tro Federico Turnbul. 

10:50 h. CICH: servicios y bancos de 
datos. QBF Héctor Delgado. 
11:30 h. SECOBI: servicios y bancos de 
datos. Licenciado Ismael Gonzólez . 
12:00 h. INFOTEC: servicios. a la pe· 
q~eña y mediana industria. 

Jueves 11 

10:00 h. Servicios especiales a 
ut¡Uarlos. Los diccionarios por compu· 
tadora: una experiencia de El Colegio 
de México (meso redondo). Ingeniero 
Isabel Gordo Hidalgo. 
10:30 h. Capacitación de usuarios por 
computadora. licenciado Mortho 
Peach . 
11 :00 h. El archivo Porfirio Díoz: des· 
de su organización hasta su automoti· 
zación. 

11:30 h. La sociología de la informa· 
ción. Maestra Margarita Almoda de 
Ascencio. 

Talleres 

(los talleres se llevarán o cabo de 
12:30 a 14:30 h.) 

1) Construcción de estrategias de 
búsquedas en bancos de datos "On 
line" (diálogo) (2 talleres, cupo 20 
personas cado uno). Maestro Fe
derico Turnbul e ingeniero Antonio 
Ruiz Mariscal. 

2) El formato More (1 taller, cupo 20 
personas). 

3) Paquetes de programación diseña· 
dos para usuarios no profesionales 
en computación {1 taller, cupo 25 
personas). Actuaria Chorlotte 
Bronsoiler . 

4) Uso y manejo de los recursos 
bibliotecarios (1 taller , cupo 20 
personas) . 

Noto: con la as istencia o conferencias 
y talleres se otorgará constancia con 
valor o currículum expedido por la 
Secretaría de Personal Académico y 
la Coordinación General de Extensión 
Universitario de la escuela . 

Inscripciones a talleres: hasta el 28 
de septiembre, con el profesor Carlos 
Contreras, al teléfono 373-23-99 , ex
tensión 220. 

Extrauniversitaria 
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Premios de tecnologia textil y química 1984 
Celanese Mexicano, SA, invito a participar en este certamen a maes

tros, profesionales, técnicos y estudiantes interesados en los 
ingenierías Textil y Químico, con el propósito de que en su ámbito perso
nal tengan reconocimiento sus esfuerzos, encuentren difusión a ellos y 
contribuyan en el campo de conocimiento de estas ciencias. a fomentar 
la superación y desarrollo de lo tecnología mexicano, considerando a és
ta como: 

a) Lo aplicación de la ciencia al desarrollo de nuevos procesos in
dustriales. 

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

NOTA: Para mayores informes consultar las convocatorias distribuidas 
en la Facultad de Química o en Celanese Mexicana, SA, Geren 
cia de liventos, avenida Revolución 1425, colonia Tlacópac , San 
Angel, 01040 México, DF , teléfono 548-69-60. 

Secretaría General Administrativa 

Sistema Integral de Actualización 

J1ane.Jo llel conflicto 

Convocatoria 

La Dirección General de Estudios Administrativos invita al taller de 
actualización Manejo del conflicto, que tiene como 

Objetivos: 
- Desarrollar lo habilidad en la identificación de conflictos. 

Proporcionar criterios por medio de los cuales se puede determinar lo 
dimensión y ubicación del conflicto . · 
Estudiar el conflicto en función de su impacto en la consecución de las 
toreos y en el mantenimiento de las relaciones interpersonoles. 
Practicar sobre algunos modelos estratégicos poro la solución de 
conflictos, basados en grupos o individuos. 
Dirigido a: todo el personal administrativo de confianza que tengo ba
¡o su mando un equipo de trabajo. 
Requisitos: 

Presentar solicitud de inscripción acompañada de fotocopia del 
último tolón de cheque en esta Dirección. 

Datos del curso 

Fecha de inscripción: hasta el 28 de septiembre. 
Fecho de impartición: del 1 al 5 de octubre. 
Horario:. de 8:00 o 10:00 h. 
Sede: Dirección General de Estudios Administrativos (Sola de Cursos) 
Cupo máximo; 20 participantes . 
Instructores: licenciados Federico Luna Millón y Rito Villorreal 
Guillén . 
Información general: Departamento de Selección y Capacitación , te
léfono 655- 13-44, extensión 2126. de 8:00 o 15:30 y de 17:30 a 20:00 h. 
Atención señorito Xóchitl Mendieta. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU". 
Ciudad Universitario, DF, septiembre de 1984. 

LA DIRECCION GEN-ERAL DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS. 

UACPyP/ CCH 

Cursos de extensión 
académica en educación 

matemática 

La Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado {UACPyP) 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des, a. través del Proyecto Académico 
Maestría en Educación en Matemáti
cos, ofrece a profesores de matemáti
cos los siguientes cursos de Extensión 
académica en educación matemáti· 
ca: 

• Geómetría en el bachillerato, ¿pa· 
ro qué? del lo. al 5 de octubre, de 
9:00 a 13:00 h. Responsable: M en C 
Lorenzo Alanís Salís. Cupo limitado 
a 20 personas. 
Antecedentes de la Teoría de Go· 
lois, del lo. al 5 de octubre , de 
16:00o 20:00 h. Responsable: M en 
C César Cristóbal Escalante. 
Un estudio de las habilidades mate· 
máticas, del 5 al 16 de noviembre, 
de 9:00 a 13:00 h. Responsables: M 
en C María del Refugio Gispert Cas
tañeda y Osear Cuevas de la Rosa. 
Cupo limitado a 25 personas . 

Se dará constancia en cada curso a 
quienes asistan a por lo menos el 
ochenta por ciento de las sesiones y 
aprueben un examen. 

Inscripciones: del 24 al 27 de sep· 
tiembre . 

Informes en la Maestría en Educa· 
ción en Matemáticas, UACPyP del 
CCH, Arquitectura 69. Copilco · 
Universidad, teléfono 658-73-33. 

Registro: Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado del 
CCH, planta baja del edificio de la 
Coordinación del éCH. Circuito Inte
rior de Ciudad Universitaria , a un cos 
tado del Centro Médico, teléfono 550· 
52-15, extensiones 3553 y 3562 . 
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El compromiso' de la UNAM es ... 
(Viene de /(¡ pág .. JI 

En el acto, efectuado el 20 del mes 
en curso en el Auditorio Nabor Carri
llo de la Coordinación de la Investi
gación Científica, el doctor Martus
celli señaló que para el hombre de 
ciencia las palabras planeación, prio
ridades, y otras similares, despiertan 
temores comprensibles. "Pero un aná
lisis cuidadoso puede mostrarnos que 
los investigadores más creativos no 
proceden improvisando sus estudios, 
sino planeando detalladamente sus ac
ciones". 

"Creemos que es posible y necesa
rio, en un clima de respeto y con la 
libre participación de la comunidad 
científica, hacer prospectiva de la 
ciencia; en este caso particular de la 
investigación en salud. No para crear 
cauces rígidos y esterilizan tes, sino pa
ra proveer a los investigadores, en es
pecial a los jóvenes, de información 
sobre opciones promisorias y desafíos 
que al mismo tiempo tomen en cuenta 
los grandes problemas y necesidades 
de su país, si bien respetando el derro
tero que tome su creatividad, a condi
ción de un alto grado de calidad de sus 
pesquisas". 

En este contexto, manifestó que por 
cuarto año consecutivo la UNAM rea
liza el Seminario de investigación clí
nica, el cual se ha constituido en un 
foro de análisis y discusión de proble
mas nacionales de salud y en el que 
participan investigadores, profesionis
tas y funcionarios de esta Casa de Es
tudios, así como del Sector Salud. 

Destacó que este Seminario "es un 
ejemplo más de la voluntad de los uni
versitarios de vincularse con el país 
del que forman parte y contribuir a su 
progreso". En esta ocasión el tema 
"Prospectiva de la investigación en sa
lud" responde a un ejercicio de previ
sión que busoa definir las estrategias 
científicas y tecnológicas más ade
cuadas para lograr un mayor nivel de 
salud para la población mexicana. 

Entre los seres vivos, dijo, el huma
no es el único que sabe que tiene un 
futuro, que es capaz de imaginarlo, de 
construir en su mente escenarios veni
deros y, en función de ellos, orientar 
sus acciones. Pocas actividades son tan 
consustanciales al ser humano como 
las de prever y escoger. Actividad, 
claro está, pletórica de riesgos, pero el 
anticipar el futuro es indispensable, si 
no se quiere vivir en la improvisación, 
puntualizó. 
Prioridades de investigación 

en salud 
"En esa medida, quisiéramos que 

no hubiera un investigador en México 
ignorante de las oportunidades y nece
sidades que tenemos aquí de nuevos 
conocimientos y tecnologías", señaló el 
doctor Martuscelli. Por ello, continuó, 
el Programa Universitario de Investi
gación Clínica (PUIC) realizó, como 
un ejercicio preliminar, un estudio 
para definir prioridades de investiga
ción en salud, cuyos resultados ·son 
presentados en este seminario. 

Al efectuarlo se vio la conveniencia 
de profundizarlo y, para ello, se solici
tó a cinco investigadores clínicos dis
tinguidps que, cada un~ en su área de 
experiencia, intentaran definir algu
nas de las líneas de investigación nece
sarias para lograr un estado de salud 
deseable para el año 2000. 

E~ esta ocasión, afirmó, nos hemos 
reumdo para conocer los resultados de 
estas investigaciones y para enrique
cerlas con las opiniones de todos los 
asistentes, en el ámbito de la plurali
dad de pensamiento, calidad esencial 
de la Universidad. Por ello, los invitó 
a expresarse con libertad, ya que la 
prospectiva debe hacerse con ampli
tud participativa. 

Más adelante, el doctor Martuscelli 
mencionó que, para la realización de 
los estudios correspondientes a este Se
minario, el PUIC ofreció apoyos logís
ticos a los investigadores que los efec
tuaron. Se contó, asimismo, con la va
liosa participación de la Comisión Co
ordinadora del Servicio Social a tra
vés de pasan tes que-realizaron a~ti vida
des bajo la dirección de esos investiga
dores, colaboraron en los estudios 
prospectivos, y se contó también con 
el apoyo de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) de esta Casa de Estudios, 
concluyó. 

Definición de prioridades: 
un estudio de prospectiva 

A continuación, el doctor Antonio 
Velázquez Arellano, director del PU
IC, expuso los resultados de un traba
jo denominado Definición de priori
dades de investigación en salud: un 
estudio de prospectiva, el cual realizó 
conjuntamente con la doctora Clau
dia de León y las M en C Delia Nami
hira, Rocío Liaren a, investigadoras del 
PUIC, y María de la Luz Javiédez, 
profesora de la Facultad de Psicología 
de la UNAM. . 

Sobre el particular, el doctor Veláz
quez Arellano subrayó que la defini
ción de prioridades para la investiga
ción debe contemplarse como una 
búsqueda razonada e informada de 
oportunidades de obtención de nuevos 
conocimientos y tecnologías que con
tribuyan a resolver los problemas na
cionales de salud, y no como instru
mentos de imposición que intenten 
forzar la creatividad individual. 

'"La definición de prioridades 
-precisó- debe tener en cuenta tan
to nuestras necesidades como las posi
bilidades de incidir en forma signifi
cativa, con conocimientos generados, 
en los problemas de salud a investigar
se'' . 

En este sentido, la política de inves
tigación deberá ser flexible y no cons
tituirse en una "camisa de fuerza" que 
limite o cierre oportunidades de ver
dadera calidad académica. Una polí
tica de investigación tiene que ser 
también dinámica, retroalimentarse 
en forma continua; receptiva en cuan
to a los caTI:~bios del entorno y a los 
avances de la medicina. Finalmente, 
su definición deberá ser participativa, 
y si cumple con tódos estos requisitos, 
se logrará el equilibrio entre libertad y 
necesidad en la investigación clínica, 
apuntó. 

A efecto de contar con elementos de 
juicio que le permitan definir una po
lítica de investigación en salud, expli
có, la Coordinación de la Investiga
ción Científica de la UNAM, a través 
del PUIC, ha venido realizando estu
dios de prospectiva en esta área. 

La identificación de padecimientos 
que se consideraron prioritarios para 
investigar se hizo mediante la consulta 
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a especialistas de la UNAM y de otras 
instituciones nacionales vinculadas al 
Sector Salud. Con este propósito se in
tegró un grupo de trabajo formado 
por diez investigadores de reconocido 
prestigio. 

Para llegar al consenso entre los ex
pertos sobre qué tan deseable y qué 
factible sería realizar investigación 
sobre determinados padecimientos se 
utilizó la técnica denominada Delfos, 
que consiste en resolver un problema 
complejo en breve tiempo, a través de 
un proceso de comunicación de gru
po, excluyendo la confrontación di
recta de los participantes. 

Aunque el estudio referido tiene li
mitaciones evidentes en la medida en 
que es una visión parcial producto de 
un grupo de individuos, representa,sin 
embargo. el juicio colectivo de intelec
tuales distinguidos, con amplios cono
cimientos y experiencia. 

Al respecto, explicó que se alcanzó 
un notable acuerdo entre los partici
pantes, a pesar de la complejidad del 
problema, de la absoluta independen
cia de los juicios y de lo estricto de los 
criterios utilizados, tanto para catego
rizar los temas de las investigaciones 
como para determinar cuándo se ha
bía alcanzado el consenso. 

Por consiguiente, hubo acuerdo en 
que dicha investigación fuese factible 
respecto de enfermedades infecciosas 
y parasitarias (sobre diagnóstico y/o 
tratamiento de infecciones intestina
les, tuberculosis, enfeqnedades vené-

reas y helmintias~). y de padecimien
tos crónico-degenerativos (sobre diag
nóstico de hipertensión arterial). 

Finalmente, el doctor VelázquezAre
llano reiteró que, a pesar de sus evi
dentes limitaciones, el citado estudio 
constituye algo tangible que señala 
tendencias y rumbos hacia dónde con
tinuar estos esfuerzos. "Es un primer 
paso en un camino que es necesario y 
aun urgente continuar, y pretende ser 
una aportación útil a los esfuerzos pa
ra la identificación de prioridades de 
investigación en el ámbito nacional", 
concluyó. 

La investigación: Definición de 
prioridades de investigación en salud: 
un estudio de prospectiva, sistematizó 
las opiniones de los siguientes investi
gadores: los doctores Pedro Arroyo, de 
la Comisión Coordinadora de Progra
mas Prioritarios de Salud de la SSA; 
Juan Ramón de la Fuente y Carlos Pu
cheu, del Instituto Mexicano de Psi
quiatría; Rodolfo Díaz Perches, del 
Hospital General de México, y Romi
lio Espejo, del Instituto de Investiga
ciones Biomédicas de la UNAM. 

Asimismo, los doctores Jaime He
rrera, del Instituto Nacional de Car
diología; Raúl López García, del Ins
tituto Nacional de Perinatología; Ar
mando López García, del Instituto 
Nacional de Cancerología; Onofre 
Muñoz, del Hospital de Pediatría del 
Centro Médico Nacional (IMSS), y 
Carlos Valverde, del Instituto Nacio
nal de la Nutrición. • 

El déficit en la balanza ... 

.\1 omento de In interr'enci(m del doctor Antonio Velfzzqrtez.. organizador del 1 V SemirwriJJ de 
/m·e~ligaciáu Clínica. dum11/e ('/ acto de cúwsura. 
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Por otra parte, al hacer una retros
pectiva de los puntos tratados en el IV 
Seminario de Investigación Clínica, el 
doctor Velázquez Arellano expuso al
gunos avances que se prevén para el 
futuro cercano, tales como las vacunas 
diseñadas con métodos de ingeniería 
genética. Asimismo, se refirió a la 
problemática que constituyen las en
fermedades no infecciosas, como los 
trastornos perinatales y oncológicos, 
así como los padecimientos mentales. 

En ese contexto, destacó que los 
problemas perinatales ocupan el ter~ 
cer lugar como causa de morbilidad 
general y el tercero en la población in
fantil, por lo que es necesario atender 
ese aspecto -considerado como prio
ritario- con base en la inversión de 
recursos económicos y humanos. Así,se 
tratarán de erradicar situaciones co-

mo la que representa el hecho de que 
un tercio del total de partos ocurridos 
en nuestro país presentan complica
ciones posteriores. 

En lo que se refiere a problemas de 
cáncer, manifestó que ese . padeci
miento provoca un importante núme
ro de defunciones anualmente aunque 
recalcó en el imperativo de aumentar 
las investigaciones en torno al mismo, 
ya que sólo un 0.9% de los egresados 
de la carrera de medicina que prosi
guen hacia el posgrado, orientan su 
labor hacia las investigaciones oncoló
gicas. 

Finalmente, el doctor Velázquez 
Arellano hizo hincapié en el papel 
fundamental que juega la vinculación 
entre ciencia y tecnología en el Sis
tema Nacional de Salud, estrategia en 
la que se basa toda acción tendente a 
enfrentar la problemática de la salud 
en México. • 
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Tercer Seminario 
Iberoamericano 
1\"iene de Úl JllÍ~. 1 J 

"Conocido es -continuó el licen
ciado Béjar Navarro- de algunos 
aquí presentes que España pwmovió 
y fue sede de los Seminarios 1 y II, en 
1967 y 1982, respectivamente. En esta 
ocasión corresponde a nuestro país lle
var a cabo el III Seminario Iberoame
ricano a través de la Universidad Na
cional 'Autónoma de México, a peti
ción hecha en el último encuentro por 
la recordada doctora Pilar García 
Villegas, quien fuera presidenta del 
Comité Organizador del 11 Seminario 
Iberoamericano de Orientación". 

Asimismo, señaló, "que este III Se
minario, que el día de hoy da comien
zo, ha quedado inscrito dentro de los 
trabajos que viene desempeñando la 
Dirección General de Orientación Vo
cacional en el marco de la Reforma 
Universitaria, misma que se dirige a 
colocar a nuestra máxima Casa de Es
tudios a la altura de la modernidad de 
la época actuaf, para estar en condi
ciones de responder a las necesidades 
que la sociedad mexicana manifieste 
en las próximas décadas". 

"Todo lo anterior -dijo- deberá 
encaminarse a ayudar al joven a iden
tificar su correcta ubicación dentro de 
la amplia gama de posibilidades que 
ofrece el Sistema Educativo Nacional, 
y a fortalecer su independencia en el 
proceso de toma de decisiones, para 
así evitar que continúen los prejuicios 
y estereotipos en la elección de carre
ra. De esta manera se espera lograr el 
desarrollo personal del individuo y, al 
mismo tiempo, las satisfacción de las 
necesidades sociales". 

"En razón de lo anterior -expre
só- reuniones como ésta cobran rele
vancia porque, desde un punto de vis
ta general, permiten conocer los dife
rentes marcos desde los que se enfocan 
los problemas de la materia que nos 
ocupa (la orientación), las diferentes 
formas de abordarlos, así como las li
mitaciones que enfrenta". 

Por otra parte, "este Seminario de 
Orientación Escolar y Profesional, en 
lo 'particular, facilitará la necesaria 
vinculación entre los diversos sectores 
educativos de México e lberoaméri
ca". 

Por último el Secretario General de 
la UNAM agradeció el apoyo brinda
do en este evento, por los representan
tes de: la AIOSP (Asociación Interna
cional de Orientación Escolar y Profe
sional); de la Secretaría de Educación 
Pública, en especial a la Subsecretaría 
de Educación Superior e Investigación 
Científica; de la ANUlES; del Institu
to Politécnico Nacional, y del Gobier
no del estado de Michoacán. 

En la ceremonia inaugural, el inge
niero Cuauhtémoc Cárdenas Solórza
no, gobernador Constitucional del Es
tado de Michoacán: dio la bienvenida 
a los participantes, "deseándoles que 
su estancia en esta ciudad del estado 
de Michoacán sea fructífera y útil". 
Asimismo, tomó la palabra el doctor 
Jean Long, presidente de la AIOSP. 
quien dijo sentirse complacido de es. 
tar presente en "una asamblea tan nu
merosa de profesionales de la orienta
ción". Dicho funcionario, además de 
felicitar a los organizadores, respon· 
sables de este evento, y de pronunciar 
su acuerdo por un temario que le pa-

reció atractivo e instructivo, destacó 
que el ánimo de la AIOSP es y seguirá 
siendo el "favorecer el desarrollo de 
las actividades de la orientación tanto 
entre los países miembros como en 
aquellos que aún no lo son". Además, 
subrayó la necesidad de que cada país 
socio de la AIOSP procure promover 
la formación de organizaciones nacio
nales que contribuyan al desarrollo de 
esta tarea social". 

En la sesión también se hizo presen
te la palabra del doctor Tomás Terra
dos, vicepresidente de la AIOSP y pre
sidente de la Asociación Española de 
Orientación, quien fue representado 
por la doctora Elvira Repetto, secre
taria general de dicha asociación. 

Figuraron, además, como miembros 
del presídium el doctor Emmanuel 
Méndez Palma, en representación del 
doctor Jorge Flores Valdés, subsecre
tario de Educación Superior e Investi
gación Científica de la SEP; el profe
sor Arquímedes Caballero, subsecre
tario de Educación Media Superior de 
la SEP; el doctor Cuauhtémoc Olme
do Ortiz, rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal
go, y el doctor Roberto Robles Garni
ca, presidente municipal de la ciudad 
de Mor_elia. Así como, el profesor 
Lauro Bonilla Marín, director general 
de Orientación Vocacional de la 
UNAM y la licenciada Leticia Cana
les, presidenta de la Asociación Mexi
cana de Profesionales de la Orienta
ción. 

Sistema Nacional 
Universitario 

En la segunda parte de la seswn 
inaugural de este encuentro iberoame
ricano de profesionales de la orienta
ción se presentaron las dos primeras 
ponencias magistrales señaladas en el 
programa académico. 

Se expuso primeramente el "Siste
ma Nacional Universitario", por el 
doctor Emmanuel Méndez Palma, en 
representación del doctor Jorge Flores 
Valdés. 

Este trabajo expone algunos plan
teamientos que tienen que ver con el 
proceso de la orientación educativa en 
el ámbito de las universidades mexica
nas. Además de considerar su creci
miento cuantitativo, explica, que "en 
1970 existían 115 nombres de carreras 
diferentes entre las cuales se podía es
coger; hoy en día son más de 600 op
ciones las que se ofrecen. Se puede 
percibir con mucha claridad que exis
ten varias carreras que persiguen el 
mismo objetivo en cuanto a prepara
ción básica, pero que tienen diversos 
nombres. Est¡¡. dispersión causa confu
sión entre los jóvenes y provoca en 
ellos dudas y cuestionamientos muy 
justificados cuando están en la edad 
de elegir su carrera profesional". 

En lo que toca a la atención docente 
del trabajo destaca: "al principio del 
periodo referido se contaba con 23 mil 
152 profesores; hoy se rebasa ya la 
cifra de 80 mil. En este mismo periodo 
se ha tenido que capacitar a cerca de 
57 mil maestros para cubrir el creci
miento de la matrícula, por una par
te, y por la otra, para apoyar la crea
ción de un número tan elevado de 
nuevas carreras". 

"Respecto a los programas avanza
dos de educación, en 1970 la matrí
cula era cercana a 4 mil estudiantes; 
en nuestros días, cubre una población 

escolar de 32 mil personas. Como pue
de verse con estas cifras, aún estamos 
lejos de contar con un sistema de edu
cación de posgrado que pueda sopor
tar el proceso de formación de profe
sores. En este sentido es indispensable 
promover que más estudiantes conti
núen su preparación más allá de lo 
que los condujo a obtener el título 
profesional''. 

Por otra parte el expositor destacó 
la importancia que se le ha dado a la 
investigación y desarrollo experimen
tal en México. Señaló que "a 55 años 
de distancia, las universidades han 
multiplicado por más de 100 veces lo 
que se tenía en 1929". Incluso la capa
cidad creció rápidamente en los últi
mos 15 años. Aun así -dijo- "falta 
mucho por hacer, especialmente en lo 
que se refiere a la vinculación con la 
docencia poslicenciatura. Son muy 
pocos los programas de maestría que 
los apoya una sólida estructura de in
vestigación y desarrollo tecnológico. 
Es posible afirmar que los programas 
que no cuentan con esa vinculación no 
pueden alcanzar niveles de excelencia 
en cuanto a su calidad académica. Por 
tanto, es responsabilidad importante 
de los orientadores el propiciar que 
aumente la matrícula en los cursos de 
maestría, pero también es vital que se
ñalen a los que no tienen 'la calidad 
adecuada". 

Por último, se resaltó "el interés que 
existe por seguir atendiendo la deman
da creciente de educación universita
ria, como un claro propósito de darle 
mejores estímulos a la juventud mexi
cana. Así como por seguir brindando 
apoyo para aumentar la matrícula 
universitaria, pero con dos priorida
des fundamentales; con mejores ma
estros y con una orientación educativa 
realista y eficiente". 

La segunda ponencia magistral ti
tulada "Reforma Universitaria y 
orientación", fue expuesta por el pro
fesor Lauro Bonilla Marín, director 
general de Orientación Vocacional y 
la licenciada Lucero Jiménez Guz
mán, subdirectora Académica de la 
misma dependencia. 

Acelerada demanda 
educativa 

Por su parte, el profesor Bonilla 
destacó que ·'entre los factores que 
han contribuido a que la Universidad 
procure una renovación y reorganiza
ción constantes, sobresale el problema 
de la explosión de la demanda educa
tiva". 

A modo de comparación citó algu
nos datos de interés para su presenta-

superior, cuenta con una población 
estudiantil aproximada a los 100 mil 
alumnos también en el área metropo
litana". 

"Estas cifras dejan ver muy clara
mente la gran demanda de ingreso a la 
que está expuesta nuestra Institución, 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México". 

El aumento en la demanda de in
greso a los estudios superiores ha pro
vocado la masificación de este ciclo 
educativo. Lo anterior se debe a razo
nes de distinta índole, entre las que 
cabe resaltar están el rápido en
sanchamiento del estrato medio en el 
proceso de urbanización, principal 
beneficiario de la educación superior, 
y las necesidades de alcanzar un mejor 
nivel de vida y adquirir un status so
cial más prestigiado. Influyen tam
bién en este fenómeno la tradición y la 
familia, entre otros. Todo ello, dijo, 
"ha determinado que la demanda so
cial fuera mayor en las carreras llama
das tradicionales". 

Frente a este hecho, el profesor Bo
nilla señaló que "surge un nuevo y 
muy apremiante problema para nues
tro desarrollo: \a desproporción de las 
exigencias sociales de la nueva escala 
urbana frente a la limitada disponibi
lidad de recursos humanos.,. 

"Consciente de esta situación, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México ha encauzado como una de sus 
tareas a diagnosticar estos problemas 
y otras insuficiencias para responder 
con inteligencia a los cambios que la 
sociedad demanda de esta Casa de Es
tudios". 

Dentro de este contexto -conti
nuó- "la orientación escolar y pro
fesional se ha desenvuelto como un 
proceso integral y sistemático al que 
concurren multiplicidad de servicios 
profesionales a fin de educar a la so
ciedad en general y, en particular, a 
cada individuo que en ella vive, para 
que pueda realizarse plenamente". 

Actualmente el "Programa de 
Orientación Vocacional, Profesional y 
Social dirigido a Niños y Jóvenes" 
-Programa 23 de la Reforma Univer
sitaria-, 'pretende atacar precisa
mente la parte del problema que resi
de fuera del ámbito universitario. 

"Su objetivo general consiste en rea
lizar, en colaboración con otras insti
tuciones, una campaña permanente 
de orientación sobre las distintas opor
tunidades de educación propedéutica 
y terminal que ofrece el sistema edu
cativo nacional, para lograr una me
jor distribución de la demanda educa
tiva y de la fuerza de trabajo". 

La información, decisiva 
en la elección educativa 

ción: "La orientación -apuntó del profe-
-"La población estudiantil del ni- sor Bonilla- debe aportar informa-

ve] bachillerato de la Universidad Na- ción amplia, clara y objetiva para que 
cional Autónoma de México es de 130 el joven pueda aproximarse al conocí~ 
mil educandos, considerando Ios dos miento y así poder decidir de manera 
sistemas: la Escuela Nacional Prepa- más racional los estudios a seguir. No 
ratoria y el Colegio de Ciencias y Hu- es posible orientar a niños y jóvenes 
manidades". sin la participación de la familia, ya 

-''Por su parte, los estudios de ni- que ésta genera valores y actitudes an-
vel medio superior, terminal que pre- te la vida y el trabajo y, algunas veces, 
para a los estudiantes para ejercer una por carencia de una formación escolar 
profesión técnica, cuenta con 30,000 educativa de los padres, éstos preten-
alumnos en el área metropolitana". den satisfacer sus aspiraciones a través 

-"En este mismo orden, el bachi- de sus hijos, dificultándoles, con ello, 
llerato bivalente, es decir, aquel que tornar una elección independiente; las 
capacita al alumno para ejercer una alternativas educativas conocidas por 
profesión técnica o una carrera a nivel los padres generalmente son reduci-
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das, siendo las universitarias las que 
alcanzan mayor preponderancia; por 
esto último es necesario por una parte 
ubicar a los padres de familia ante la 
perspectiva educativa actual, capaci
tándolos para encauzar con objetivi
dad las posibilidades ocupacionales de 
sus hijos, dentro de todos los niveles 
educativos que las necesidades del 
país demanda; por otra parte, se re
quiere reforzar los mecanismos y pro
cedimientos de asesoría a grupos esco
lares y de consulta individual". 

Hasta la fecha se han elaborado 11 
programas de televisión que han sido 
transmjtidos, dentro de la barra uni
versitaria "Universidad y Entorno So
cial", todos los jueves a partir de julio 
5 de las 8:00 a 9:00 h, por el canal 8. 
En estos programas se difunde infor
mación respecto a las diversas opcio
nes que ofrece el Sistema Educativo 
Nacional. 
· "Asimismo, se est.á realizando una 

campaña permanente de orientación 
en centros comunitarios, tales como 
las 16 delegaciones políticas en que se 
divide el Distrito Federal, y en los 39 
centros de Seguridad Social del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social". 

"Con estas acciones se abarca en 
forma directa gran parte del Area 
Metropolitana de la Ciudad de Méxi
co. También se tiene proyectado efec
tuar, en .estos mismos centros, teatro 
debate y cine debate, con el fin de que 
jóvenes y padres de familia diluciden 
participativamente la problemática 
en torno a la decisión vocacional". 

"En su conjunto, este programa re
viste especial importancia para la 
orientación, debido a que le ofrece la 
amplia perspectiva de vincularse con 
su entorno social, ya que la falta de 
vincubción de la orientación con las 
instancias de planeación de los recur
sos naturales, así como la falta de co
ordinación de los diversos sistemas de 
orientación de las instituciones educa
tivas, son algunas de las causas que 
han impedido que ésta cumpla en for-

ma adecuada con su función". 

La Reforma Universitaria y 
la orientación vocacional 

La licenciada Lucero J iménez ex
puso posteriormente los pasos seguidos 
en el desarrollo de los proyectos 34: 
"Orientación Vocacional, Profesional 
y Social para Estudiantes de Educa
ción Media Superior", y 35: "Atención 
Educativa Integral para los Estudian
tes en los Primeros Semestres de Edu
cación Media Superior"; ambos for
man parte de la misma Reforma Uni
versitaria. 

Señaló que "a través de los distintos 
canales -foros, convocatorias, reu
nión universitaria- se obtuvo la opi
nión de la comunidad universitaria, y 
de otras instituciones educativas y gu
bernamentales, en relación a la 
pr~~lemática planteada en los proyec
tos . 

Asimismo,expuso los resultados más 
relevantes de las tres investigaciones 
que se dirigieron específicamente a los 
estudiantes de la Universidad, a saber. 

"LI,l primera de ellas tuvo como ob
jetivos centrales conocer los alcances 

. y limitaciones de los servicios de orien
tación vocacional y profesional, así 
como de los apoyos extracurriculares 
que se ofrecen actualmente a los 
alumnos del ciclo bachillerato,dentro 
y fuera de la UNAM, además de en
contrar elementos que permitan de
sarrollar programas adecuados y 
oportunos". 

"Para el logro de los objetivos se 
elaboró un cuestionario de preguntas 
mixtas que se aplicó a una muestra 
representativa, constituida por 6 mil 
490 alumnos, de una población total 
de 35 mil 037 que ingresaron al se
mestre 84-1 a las licenciaturas de la 
UNAM". 

"La 2a. de las investigaciones reali
zadas en relación a los proyectos que 
nos ocupan se efectuó a través de la 
aplicación de un cuestionario a los 
alumnos que solicitaron cambio de ca-

Entrevista al director cinematográfico ... 
(\'iene de la pág. 9} 

En Moscú me dediqué a hacer 
películas sobre la vida de los ani
males, que es el tema al que me he 
dedicado siempre, el que más me 
ha gustado. Posteriormente me dí 
cuenta que podría ampliar el con
tenido de mis películas y hacerlas 
más profundas. Sentía que el docu
mental no era suficiente, por lo que 
decidí hacer películas de ficción 
con actores. De esta manera llevé a 
la pantalla algun.o/i histo'rias de 
Rudyard Kiplíng /y de ]ack Lon
don, e incluso e§cribí mis propios 
guiones. Así, alterné películas do
cumentales con películas de fic
ción. Mi ob;etivo era llegar me;or 
al espectador e inducirle el amor 
por la naturaleza, y por supuesto 
por estos autores. 

-¿Recibió u.~ted durante la reali
zación ele .~~~.~ película.~ · asesoria 
científica. por ejemplo ele biólogos? 

-Por supuesto, en mis inicios 
trabaié estrechamente con cie"l{. 
ficos, con especialistas a los cuu.,.s 
quiero muchísimo r.¡ les estoy muy 
agradecido. Con el transcurso del 
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tiempo, conforme más . películas 
hacía, me vi obligado a estudiar 
con profundidad a los animales, lo 
que ocasionó que yo adquiriera 
también una formación científica. 

-¿Ha recihido algún recmwci
miento Jlllcicmal o intenwcicmal por 
.~u labor en el cine cie11tíjico? 

-He recibido cinco premios es
tatales; el último, fue la Orden Le
nin. Por otro lado.me siento orgu
lloso de poseer el_título que es el 
máximo reconocimiento que se ·les 
da a los artistas en la Unión Soviéti
ca: ei de "Artista del Pueblo"; ésta 
es una distinción honorífica altísi
ma. Además, he recibido algunos 
otros premios nacionales e interna
cionales por algunas películas en 
particular. 

-¿ :\ctualmeute cuáles sm1 los 
rumlms del ciue científico e11 la 
{ 1uicíu .'icJI'iética? 

-Debo decir que al cine cientí
fico se le da mucha importancia en. 
mi país; es muy variado, sus líneas 
son muy amplias. En la Unión So
viética existen tres grandes e impor
tantes estudios cinematográficos en 
los que se realiza. solamente cine 

rrera dentro de la UNAM, en el pre
sente semestre. Su objetivo central fue 
detectar si existe relación entre la 
orientación vocacional y los cambios 
de carrera. 

''El cuestionario se aplicó a la tota
lidad de alumnos-que solicitaron este 
trámite, excluyendo aquellos que se 
efectuaron internamente en escuelas y 
facultades". 

"La tercera de las investigaciones se 
realizó a través de un cuestionario que. 

La situación de ... 
1\ · ienf' de la pág. 1 O! 

En la actualidad, apuntó, las condi
ciones han cambiado, mas no para 
mejorar, sino para empeorar, debido 
a la política belicista del presidente 
Reagan. 

Actualmente, explicó, existe un 
plan estadQunidense para promover la 
inversión privada. El Gobierno norte
americano v el Fondo Monetario In
ternacional· insisten en este aspecto; 
no así las propias empresas que parece 
no estar muy dispuestas a invertir en 
una región como Centroamérica y 
particularmente Guatemala. 

A este respecto, el autor del libro 
Guatemala, sus recursos naturales, el 
militarismo y el imperialismo plantea 
una alternativa señalando las posi
ciones revolucionarias que se deben 
~doptar en Guatemala, de acuerdo a 
las condiciones internas y a su relación 
con Estados Unidos. En cuanto a los 
recursos naturales, señala que existe 
una ignorancia completa por parte del 
gobierno respecto a los recursos natu
rales de su país, y hace ya tiempo en 
el congreso de economistas, se propuso 
la evaluación de estos recursos, pues la 
mayoría de las veces las empresas 
extranjeras tienen más 'información 
que la que tiene el propio Gobierno de 
Guatemala. 

El licenciado Alfredo Guerra Bor
ges, investigador del IIEc,definió allí-

científico, uno en Kiev , o1ro en Le
. ningrado y el último en Moscú. 

Por . e;emplo, en el estudio de 
Moscú traba;an más de cien direc
tores y más de cien camarógrafos, 
la mayoría con formación cinema
tográfica. También existe en Moscú 
una escuela muy grande: la Escuela 
Estatal de Cine Científico. donde 
se forman directores, ·camarógra
fos, escenógrafos, diseñadores, pro
ductores, en fin.todas las activida
des propias del cine. En esa escuela 
tengo la cátedra de Dirección de Ci
ne Científico. Aquí se realizan 
pelíwlas de divulgación científica 
y pel(culas para la enseñanza que 
son pro.yectadas en cines, en la teJe
visión y en las escuelas. 

En la Unión Soviética se produ
cen cuatro tipos de cine científico: 
el de investigación, que se utiliza 
exclusivamente como herramienta 
en la investigación científica y que 
es realizado solamente por los cien
tíficos dedicados al análisi~ de un 
fenómello determi11ado en los insti
tutos de ciencia. 

Después está11 las película~ de en
señaliza. que se elabora11 siempre 
c011 la ayuda de pedagogos y se en
focan a · la C'I!Set'iallza e11 todos sus 
niveles. 

se aplicó a 185 alumnos, que constitu
yen la. totalidad de los que solicitaron 
carrera simultánea en el presente año 
en la UNAM". 

Por último, dio a conocer las ac
ciones institucionales que la UNAM 
ha emprendido y planea ejecutar para 
coadyuvar a la resolución de la pro
blemática planteada en ambos pro
yectos, hoy programas de trabajo de 
la Dirección General de Orientación 
Vocacional. • 

cenciado J acobo Vargas Foronda co
mo un investigador nato que segura
mente ofrecerá nuevas obras sobre la 
problemática de los países latinoame
ricanos. Su libro, dijo, reúne distintos 
enfoques sobre la situación de Guate
mala: sus recursos naturales, el papel 
del ejército, el interés que el impe
rialismo puede tener en este pequeño 
país de Centroamérica y termina con 
algunas apreciaciones sobre los movi
mientos de izquierda que, como res
puesta a la política reaccionaria de los 
gobiernos guatemaltecos, han aborda
do la tarea histórica de realizar una 
transformación radical. 

Entre los recursos naturales de 
Guatemala destacan el níquel y el 
petróleo, señaló. y probablemente el 
día que se exploten las reservas de 
hidrocarburos del país Guatemala 
cambiará la estructura sectorial de su 
producción, pero hasta la fecha la 
minería no ha pasado de aportar más 
del uno por ciento del producto inter
no bruto, de modo que se halla lejos 
de ser un país minero. 

En su oportunidad, el licenciado 
Osear Edmundo Palma, de la sección 
de economía del periódico Unomás
uno, opinó que el libro es útil, está 
bien presentado y contiene materiales 
valiosos para complementar el conoci
miento de algunos problemas funda
mentales de Guatemala y de Centro
américa. Es un libro que rezuma pa
sión y emoción del autor por su país, 
además de la rica información. • 

El tercer tipo, el de divulgación 
científica, se proyecta en los cines y 
en la televisión. El cuarto tipo se 
refiere a películas científico
técnicas que nosotros utilizamos 
para la superación de traba¡adores 
o para la enseñanza de determina
da técnica en las fábricas. 

-(.·lla habido antes etl la Unió11 
Sol'iética algríH et•euto de cine cieutí
fico similar al que se celebrará e11 
1986 e11 1-eningmdo? 

-Ahí se realizará el XXXVIII 
Congreso Internacional de Cine 
Científico. 

Será el tercer evento de esta ín
dole que se realice en la Unió11 So
viética. 

La primera vez fue Moscú en 
1958; la segunda se realizó en Kiev 
en 1972, y ahor~ en 1986 será en 
Leníngrado. 

-l'or ríltimo, ¿ te11drá algrí11 ca
rácter especial el er·e11to de cir1e 
cieutífico que .~e llet·ará a ca/m en 
1986 en l.eniugrado? 

-Sí, ya que el año 1986 será el 
Año de la Paz establecido por la 
UNESCO; nosotros quisiéramo.< 
darle al congreso un carácter emi
nentemente ecológico, pero conci
biendo a la ecología en su ~entído 
más amplío. • 
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Cartelera Informativa 

Tiempo de Filmoteca 

Programación del lunes 24 al viernes 
28 de septiembre, a las 23:00 h. 

Ciclo: "El arte de ser María Félit" 

lunes 24: Doña Bárbara (1943). De 
Fernodo de Fuentes, con Morfa Félix, 
Julión Soler, Andrés Sote: y Moría 
Elena Marquez. 

Martes 25: María Eugenia. De Felipe 
Gregario Castillo, con Rafael Baledón 
y Monolito Zavola. 

Miércoles 26: La monja alférez 
(1944). De Emilio Gómez Muriel, con 
María Félix, José Cibrión , Angel Ga
raza y Delia Magaña. 

· Jueves 27: Amok (1944). De Antonio 
Momplet, con María Félix, Julián So
ler, Stello Inda y Miguel Angel Ferriz. 

Viernes 28: Enamorada (1946). De 
Emilio Fernóndez, con Moría Félix, 
Pedro Armendóriz, Fernado Fernón
dez y Miguel lnclón. 

cine 
En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 
Ciclo: Aljred Hitchcock 
La sospecha (EEUU, 1941), hoy 
12:00, 17:00 y 20:00 h. 
En el Auditorio José Vasconcelos del 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros: 
Ciclo: Los escritore.~ en el ci11e mexicauo 

Santa, miércoles 26, 12:00 h. 
En la Sala Cinematográfica Fósforo 
(San Ildefonso No. 43, Centro): 
Ciclo: Tre.~ geueracione.~ de cine polaco 
El regreso (1960), director: Jerry Pas-

sendorfer, hoy, 10:00, 12:00, 16:00 
y 18:00 h. 

Por el Canal 8 de televisión 

Divulgación de Temas y Tópicos 
Universitarios· 

Lunes 24 

10:00 h. CP Oralia Casasola, Leo
poldo Jiménez y Alberto Bajotina, 
maestro Roberto Dutilly y licen
ciada Lourdes Vázquez. Auditoría 
social. Facultad de Contaduría y 
Administración. 
11:00 h. Licenciados F. Leonel 
Valdez y Ramón Arroyo. Recursos 
en materia de amparo. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Aragón (Derecho). 
11:30 h. Ingeniero Ignacio Lizárra
ga G. La problemática urbana en 
México. La macrocefalia urbana. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán. 
12:00 h. Doctores Armando López 
y Beny Weiss, y físico Fernando 
Navarro. lnvestigac~ón en cáncer l. 
Programa Universitario de Investi
gación Clínica. 
12:30 h. Doctores Carlos Arellano, 
Armando Antillón y Manuel Cuca, 
e ingeniero Joaquín Berruecos. Fu
ga de cerebros. Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán. 

Martes 25 

10:00 h. Doctor Héctor Fix-Za
mudio, maestro Jesús Orozco y li
cenciada Magdalena Aguilar. 'La 
defensa de la Constitución. Institu
to de Investigaciones jurídicas. 
11:00 h. Ingeniero El vio Candela
ria y profesor Gustavo Libreros D. 
Tópicos de circuitos eléctricos "re
sonancia eléctrica". Escuela Na-
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cional de Estudios Profesionales 
Aragón (Ingeniería). 
11:30 h. Licenciados Ricardo Bra
vo, Demetrio Rojas y Carfos Loeza. 
El sistema f.inanciero mexicano. 
ENEP Aragón (Economía). 
12:00 h. M en C Carlos Lever y li
cenciado Juan Manuel Valero. La 
comida mexicana a través de su his
toria. Programa Universitario de 
Alimentos. 
12:30 h. Licenciado Rogelio Torres 
Dávila y doctor Hugo Halo Mora
les. El derecho laboral burocrático. 
Facultad de Derecho. 

Miércoles 26 

10:00 h. Doctores Jesús Santoyo 
Vargas y María de los Angeles Roa, 
y arquitecto Armando Ruiz. La 
fauna y la pintura. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
11:00 h. Licenciados Freddy Ro
mán y J. Antonio Barragán. Las 
nuevas tendencias de la investiga
ción en comunicación. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Aragón (Ciencias Políticas). 
11:30 h. Doctor Gilberto Nidome 
Inzunza. Ortodoncia preventiva. 
Facultad de Odontología. 
12:00 h. Licenciado Pablo Gonzá
lez de Alba, M en 1 Enrique García 
y García y físico Javier Souto. Se
rie: La energía, un desafío cultu
ral. Tema: La energía nuclear. 
Programa Universitario de Ener
gía. 

Madre Juana de los Angeles (1961), 
director: J. Karawelowicz, miérco
les 26, 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 
h. 

En la Sala Cinematográfica Fósforo: 
Ciclo: XXXV/l FeMiml lntenwcimwl 
de Cine Cieutifico 
Génesis (Cuba), director: Eddy Pérez 

Tent, Listo para el futuro: Elcctro
nics Now (Francia), director: Fran
cis Grosjean; Sintermes molestus 
(Austria, 1981), director: doctor 
W. V ollenkle: Parto de la oveja 
(Países Bajos, 1982/83), directores: 
Leffet Elveng y Cerrit Schuit, mar
tes 25, 10:00 y 18:00 h. 

Navateros (España, 1983), director: 
Eugenio Monesina Moliner; Circus 
aeruginosus: Comportamiento de 
vuelo (Alemania, 1983) , director: 
doctor D. Haarhus; La lucha con
tra la leucemia (Gran Bretaña, 
1983), director:Bill Metcalfe, mar
tes 25, 12:00 \' 18:00 h. 

En la Sala José Revueltas: 
Ciclo: W enwr Schroeter 
Copos de oro (RFA, 1975176), 12:00 

h, y Willow springs (RFA, 1972), 
16:30, 18:30 y 20:30 h, 25 y 26 de 
septiembre. 

n •• conferencias 
En el Auditorio José Vasconcelos del 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros: 
Jaime Torres Bodet, por Luis Mario 

Schneider, miércoles 26, i2:00 h. 
En el Aula Magna 1 de la Facultad de 
Ciencias: 
Coloquio de fí.\·ica 
Teoría de frena miento de iones en ma

teria y sus aplicaciones, por Salva
dor Cruz Jiménez, miércoles 26, 
12:00 h. 

En el Salón "El Generalito'' del edifi
cio de San Ildefonso: 
Ciclo: La comolidación del E8tado me
xicano: El de8pertar del Lel'iatán 
En la década de los setenta, por Pauli

na Fernández, miércoles 26, 18:00 
h. 

En el salón 406 del liMAS: 
Coloq11io de matemática.~ aplicada.~ 
Cálculo de olas en tres dimensiones, 

por Benito Cohen, miércoles 26, 
18:00 h. 

En la Sala de Juntas de la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades: 
Proyecto ,{cadémico en Comporta
miento Organizacimwl 
Enfoques de sistemas en las organiza

ciones, por Jaime King, hoy, 19:00 
h. 

En la Sala de Juntas del Departamen
to de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina: 

0000 
~ ~ ~ ~ ..... ~ ~ .... 

~ ~ 

Ciclo Verano-1984 
La aleurona como modelo bioquímico 

para el estudio de la acción de los fi
torreguladores, por Irma Bernal 
Lugo, mañana, 18:00 h. 

En la Sala Cinematográfica Fósforo 
(San Ildefonso r\o. 43, Centro): 
El cine científico en el mundo, por el 

profesor Eddy Pérez, martes 25, 
18:00 h. 

En San Ildefonso: 
Ciclo: lAJS jueres, ecouomía 
La política económica, por Enrique 

González T., 27 de septiembre, 
18:00 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. 
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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 crea
ción cinematográfica. 

En la cafetería de los Estudios Churu
busco: 
El cartel del cine mexicano en el ex

tranjero, carteles extranjeros que se 
inspiran en el mejor cine mexicano 
proyectado en el extranjero, de lu
nes a '.1ernes, 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 F ideicomiso Franz Mayer) , 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. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Personajes de playa, de Yolanda 

Mesa ; Víctimas y recuerdos, de Ar
temio Sepúlveda; La mayólica de 
Gabriel Femández Ledesma, pie
zas de artesanía; Coloquio entre la 
niña y la muerte, obra de Fernán
dez Ledesma; Festivales populares, 
de Alejandro Romero; Neográfica 
en gran formato, exposición colecti
va, y Calografías, de Raymundo 
Sesma, de martes a domingo, de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

teatro 
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. 
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Televisión universitaria por 
Grandes temas: México nacional 

e1Canal8 

Programación 
• en VIVO 

Lunes 24 

Univemdad y entorno social 

8:00 h. Automedicación en las en
fermedades reumáticas. Doctores 
Raúl Romero Cabello, Gabor Ka
tona S., Gaspar Gutiérrez y Jorge 
Badia F. 
Facultad de Medicina. 

Grandes temas: México nacional 

9:00 h. La evolución política de 
México. Maestros Francisco Casa
nova Alvarez y Horacio Labastida. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán. 

Martes 25 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Aspectos preventivos de la 
drogadicción. Conductor: Horacio 
Quiroga; participantes: maestros 
Andrés Mata y Alejandro Soriano. 
Facultad de Psicología. 

Divulgación 
Universitaria 

Lunes 24 

13:00 h. Ingeniería de la produc
ción. La arcilla y su industria. Li
cenciado Julio Sánchez Cervón. 
13:30 h . Temas agropecuarios . El 
canal, formas y partes en las dife
rentes especies: bovinos, porcinos y 
ovinos. MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Panorama de México. Per
sonajes del estado de Hidalgo. Li
cenciado Julio Sánchez Cervón . 
14:30 h. Comunicación y control. 
Control de PEMEX 111. Físico Gus
tavo Bastién. 
15:00 h. Salud pública. Determina
ción del nivel de vida y salud. Doc
tor Javier Estrada. 

Martes 25 

13:00 h. Ciencias sociales. Pagaré y 
letra de cambio. Licenciada Patri
cia Villalobos. 
13:30 h. Orientación al futuro. In
geniero químico metalúrgico. Li
cenciada Cecilia Batres. 

9:00 h. Las etapas de la economía 
mexicana. Francisco Casanova Al
varez, Joaquín Careaga y Celina 
Verduzco . 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán. 

Miércoles 26 

Univenicúul y entorno social 

8:00 h. Derecho familiar. Doctor 
Fernando Flores García . 
Facultad de Derecho. 

Grandes temas: México nacional 

9:00 h. Las transformaciones artís
ticas y culturales de los mexicanos. 
Francisco Casanova Alvarez, Car-

Por el Canal 8 de televisión 

Introducción 

a la Universidad 

14:00 h. El hombre y la admi
nistración. ¿Es práctica la esta
dística? Maestro Alejandro Tave
ra Barquín. 
14:30 h. Sistemas científicos. Nutri
ción 11. Biólogo Arturo Müller. 
15:00 h. Proyección universitaria. 
Programa Universitario de Alimen
tos l. Señor Raúl Demesa Lara. 

Miércoles 26 

13:00 h. Ingeniería de la produc
ción. La utilidad de la arcilla. Li
cenciado J ulío Sánchez Cervón. 
13:30 h. Temas agropecuarios. Des
infección y sanidad en una planta 
procesadora. MVZ Jesús Santoyo 
Vargas. 
14:00 h. Panorama de México. Ge
neralidades del estado de Campe
che. Licenciado Julio Sánchez Cer
vón. 
14:30 h. Comunicación y control. 
Ingeniería de tránsito. Físico Gus
tavo Bastién. 
15:00 h. Salud pública. Senectud y 
senilidad. Doctor Javier Estrada. 

men Cano y Raymundo Ramos. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán . 

Jueves 27 

Vnit,ersidad y entomo social 

8:00 h. La carrera de acuicultura . 
Psicólogos Irma J iménez Bocanegra 
y Víctor V anden Bouch, y biólogo 
Carlos Domingo Escobar. 
Dirección General de Orientación 
Vocacional. 

Grandes temas: México nacional 

9:00 h. La transformación de la so
ciedad mexicana. Francisco Casa
nova Alvarez, Osear Pintado y Ro
berto Villarreal. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán. 

Viernes 28 

Universidad y entorno social 

8:00 h. La hora fiscal. CP Arturo 
Díaz Alonso. 
Facultad de Contaduría y Admi
nistración. 

Grandes temas: México nacional 

9:00 h. La explosión demográfica y 
su repercusión política, económica 
y social. Francisco Casanova Alva
rez y Gustavo Cabrera. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán. 
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Facultad de Medicino 

El Departamento de Cirugfo de la 
Foc-"od de Medicina informo del Prl· 
mer Cuno de actualización en 
hematología, que se realizoró en oc
tubre de acuerdo al siguiente 

Programa: 

Lunes 1 

16:00 h. Inauguración y evaluación 
Inicial. 
17:00 h. El pasado, el presente y el fu· 
turo de la hematología. Doctor Ro
meo Gonzólez. 

Martes 2 

16:00 h. Embriología del tejido hema
topoyétlco. Doctoro Morro Cristina 
M6rquez. 

Jueves A 

16:00 h. Origen y función dé las célu
las de la sangre. Doctor Juan Collazo 
Jolomo. 
17:30 h. Seminario: Fundamento e ln
terpretac16n de la médula.ósea. Cultl· 
vo de médula ósea. Cinética celular. 
Doctor Federico Gerzso e IQI Rubén 
Martfnez. 

Viernes 5 

15:00 h. Pr6ctica de laboratorio. 

Lunes 8 
16:00 h. Síndrome anémico. Generali
dades y clasificación. Doctor Federico 
Gerzso Rivera. 
17:30 h. Seminario: Fundamento e In· 
terpretaclón de la blometría hemáti· 
ca. IQI Rubén Mortínez Mortfnez y 
doctor Federico Gerzso Rivera. 

Martes 9 
16:00 h. Metabolismo de la vitamina 
B12 y el ácido fóllco. Anemias mega· 
toblástlcas: IQI Rubén Martínez Morfi-

El Instituto de Física de lo UNAM y 
lo Sociedad Mexicano de Ciencias de 
Superficies y de Vacío, AC, participan 
de la realización del IV Congreso Na· 
donal de Superficies e Interfaces que 
se celebror6 del miércoles 10 al vier
nes 12 de octubre en el ex planetario 
de lo Universidad Autónoma del Esto
do de México en la ciudad de Toluca. 

Al programo asistirán: Woyne Go
odman, Sandio National laboroto
ries; Don Mattox, Sandio Nationolla" 
borotories; G. loubriel, Sandio Na
tionol loboratories; Nicolós Gordo, 
Universidad Autónoma de Madrid; 
Frank O. Goodman, Universidad de 
Woterloo; R.J. Celotta, National Bure
au of Standords; Charles Friegle, Na
tional Bureau of Stondards, y F. G_or
cío Santib6ñez, Instituto de Física, 
UNAM. 

El registro para el evento se reali
zoró o partir de las 17:00 h, del mar
tes 9 de octubre,en el Hotel del Rey 

Primer Curso de actualización en hematología 

nez y doctor Federico Gerzso Rivera. 
17:00 h. Determinaciones de vitamina 
B12 y ácido fálico. IQI Rubén Martínez 
Martlnez. 

Jueves 11 
16:00 h. Metabolismo del hierro. Ane· 
mios hipocrónicas. Hemacromatosis. 
Doctora Teresa Solano Ponce. 
17:30 h. Seminario: Fundamento e in· 
terpretación de la determinación de 
hierro sérico. IQI Rubén Martínez 
Martínez y doctor Federico Gerzso Ri
vera. 

Lunes 15 
16:00 h. Síndrome d'e insuficiencia 
medular. Anemia aplástica. Doctor 
lsaí Santiago. 
17:00 h. Seminario: Fundamento e in
terpretación de las pruebas de Ham, 
suerosa e inulin. IQI Rubén Martínez 
Martínez y doctor Federico Gerzso Ri
vera. 

Martes 16 
16:00 h. Generalidades de enferme· 
dad hemolítica. Anemias hemolíticas 
heredadas. Doctor Federico Gerzco 
Rivera. 
1/:30 h. Seminario: Fundamento e in
terpretación de la inducción de dre
panocitos, cuerpos de Hein:ll, fragili
dad osmótica de los eritrocitos y 
prueba directa e indirecta de Co
ombs~ Doctor Federico Gerzso Rivera 
e IQI Rubén Mortínez Martínez. 

Primer Curso de actualización 
en hematología para químicos 

Asimismo, informa del Primer Cur· 
so de actualización en hematología 
para químicos, que se realizor6 de 
acuerdo al siguiente 

Calendario: 

Octubre 

Jueves 4. Fundamento e interpreta· 
clón de la biometría hemátlca y mé· 
dula ósea por aspiración. 
lunes 8. Fundamento e Interpretación 
de la biopsia de médula ósea y cultivo 
de células. 
Martes 9. Fundamento e Interpreta· 
ción de las determinaciones de vita· 
mina 812 y ácido fálico. 
Jueves 11. Fundamento e Interpreta
ción de los estudios de hierro sérico. 
lunes 15. Fundamento e interpreta· 
clón de las pruebas de Ha m, suerosa 
e inulina. 
Martes 16. Fundamento e interpreta· 
ción de la Inducción de prepanocltos, 
cuerpos de Heinz, fragilidad osmótica 
de los eritrocitos y prueba directa e 
indirecta de Coombs. 
Jueves 18. Fundamento e interpreta· 
ción de las pruebas para conocer la 
naturaleza y especificidad de los anti
cuerpos en las anemias hemolíticas 
autoinmunes. 
lunes 22. Fundamento e interpreta· 
ción de las pruebas de compatibilidad 
cruzada. 
Martes 23. Fundamento e interpreta
ción de tiempos de sangrado, la cuen
ta de plaquetas y los tiempos plasmó· 
ticos fundamentales. 
Jueves 25. Fundamento e interpreta· 
ción de las pruebas para estudiar an
ticuerpos antiplaqueta. 
lunes 29. Fundamento e interpreta· 
ción de la lisis de euglobulinas y la 
cuantificación de factores plasmáti
cos. 

IV Congreso Nacional de Superficies e Interfaces 

INN, situado en el Km 63 de lo carre
tera 15, México-Toluca. 

El costo de inscripción, hospedaje y 
alimentación por participante es de 
$23,500.00. 

los personas interesadas en pre
sentar trabajos deber6n enviar el re
sumen del mismo antes del 28 de sep
tiembre al doctor J. G . Pérez Ra
mírez, Instituto de Física, UNAM, 
Apartado Postal 20-364, México 
01000, DF. 

Confirmar su asistencia con la mis
ma persona al teléfono 550-59-38 

Curso sobre técnicas de vacío 

Asimismo, invitan a los cursos que 
presentar6n en colaboración con la 
American Vocuum Society.también en 
el ex planetario .. 

Curso de tecnologías de 
depósito de películas 

·delegadas 

Este curso reviso los tecnologías de 
depósito de películas delgadas en un 
sistema de vacío, las cuales incluyen 
evaporación, depósito por erosión 
iónica, expitaxia de haces molecula
res, depósito por bombardeo iónico. 
En él discutir6n los ambientes gaseo
sos y de plasma para crecimiento re
activo de películas delgadas y los 
conceptos de preparación de sustra
tos. 

El mismo se realizará los días 8 y 9 
de octubre. 

El instructor será el doctor D. Mot
tox. 

Costo del curso:$19,000.00. incluye 
inscripción, 2 noches de alojamiento y 
6 alimentos. 

Curso de detección de fugas 
en sistemas de vacío 

Este curso es una introducción a la 

Martes 30: Fundamento e Interpreta
ción de las tlnclones de citoquímlca 
en médula ósea. 

Prácticas de laboratorio 
Finalmente, informo de las Práctl· 

cas de laboratorio, que se realizarón 
en octubre. 

Programa: 

- VIernes 5 
15:00 h. Control de calidad en labora-
torio de hematología hierro sérico. 
QFB Raúl Marquecho, IQI Rubén 
Martrnez Martínez y QFB Victoria 
Domfnguez . 

Viernes 12 
15:00 h. Fragilidad osmótica de los 
eritrocitos. Inducción de drepanoci
tos. Autohemóllsis. Cuerpos de 
Heinz. Coombs directo e indirecto. 
QFB Victoria Domínguez, lec. leticia 
Barragón Tome, IQI Rubén Mortínez 
Martínez y QFB Susano Orto 
Rodríguez. 

Viernes 19. 
15:00 h. Pruebas-básicas de banco de 
sangre. QFB. Victoria Domfnguez. 
lec. leticia Barragón Tome, IQI Ru
bén Martínez Mortfnez y QFB Susana 
Orto Rodríguez. 

Viernes 26 
15:00 h. Tiempo de sangrado. Cuenta 
de plaquetas. Tiempos parciales con 
diluciones y mezclas. Lisis de euglo
bulinas. Cuantificación de factores 
plasmáticos. QFB Catalina Núñez de 
Gerzso, Tec. leticia Barragón Tome, 
IQI. Rubén Martínez Martínez y QFB 
Susana Orto Rodríguez. 

Miércoles 27 
16:00 h. Optativo de morfología en 
sangre periférica y médula ósea. Doc
tores Juan Collazo Jalomo y Federico 
Gerzso Rivera, e IQI Rubén Mortrnez 
Martínez. 

tecnología de detección de fugas. El 
contenido incluye uno discusión de fa 
naturaleza de los fugas, consideracio
nes de ingeniería de vado, detección 
de fugas con espectrómetros de ma
sa, otros equipos y procedimientos de 
detección y problemas típicos de fu
gas. lo clase no incluye pr6cticas en 
laboratorio. 

El cur;;o se efectuar6 el 10 de oc
tubre. 

Instructor: doctor l. Beavis. 
Costo: $9,500.00. incluye inscrip

ción, 1 noche de alojamiento y 3 ali
mentos. 

Favor de registrarse antes del 29 de 
septiembre. 

Becas: habró un número limitado 
de becas para participantes de uni
versidades de provincia. Enviar solici
tud o la brevedad posible a: F. Gorda 
Santibóñez, presidente de la SMCSV, 
AC, Instituto de Física, UNAtfl. Apar
tado Postal 20-364, México 01000, DF. 



tiempo de cambio 
Información sobre el proceso de cambios académico-administrativos. 

Para facilitar su colección, este suplemento es desprendible. 

LA REFORMA UNIVERSITARIA 
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SECRETARIA GENERAL 

lllllliii.IIIIIIJ> PROGRAMA 22 

Mejoramiento de los trámites escolares 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado que ha experimentado la Universidad en to
dos los ámbitos ha generado la existencia de incompatibilidad entre la ca
pacidad c:e atención a necesidades y requerimientos de la comunidad estu

. diantil para que se agilicen los trámites escolares. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

A través de trabajos escritos y foros abiertos en las ENEP-ACATLAN 
y ARAGON y la Facultad de Ingeniería se inició la consulta, donde se re
cibieron 97 trabajos escritos; también se efectuó un simposio con los secre
tarios de Asuntos Escolares, así como la aplicación de4500 cuestionarios. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

A fin de desarrollar y optimar los diferentes sistemas propios de la ad
ministración escolar ,así como agilizar los servicios, se han programado inno
vaciones organizativas para mejorar la atención de los alumnos, introdu
ciendo sistemas computarizados para la emisión de documentos, la depu
ración y comervación de archivos, para reducir los tiempos de respuesta 
en los trámites, y ofrecer información oportuna y confiable. 

ACTIVIDADES A COR1'0 PLAZO 

Se inició un programa permanente de auditorías administrativas y . 
otro de capacitación al personal a través de cursos diversos para mejorar 
la atención a los alumnos. 

Mediante sistemas de lectura óptica y computarizados se agilizarán, 
racionalizarán y desconcentrarán trámites de aspirantes, facilitando la 
inscripción y reinscripción. 

Se ha publicado una guía de procedimientos de registro para alum
nos, optimizando los archivos magnéticos y diseñando un modelo para 
controlar la entrega de actas de calificaciones, con el fin de mantener ac
tualizado el archivo de historias académicas. 

Así, el certificado de estudios se entregará en un plazo de 22 días há
biles; la revisión de estudios para examen profesional en 15 días hábiles, y 
el título profesional en 18 días hábiles. 

Gaceta UNAM 1 24 de septiembre de 1984 

AVANCE DE ACCIONES 

Agilización de la titulación para los médicos cirujanos 

Con el fin de dar cumplimiento a la reforma propuesta por el Rector 
de la UNAM, respecto al mejoramiento de los trámites escolares, en mate
ria de titulación y por las características particulares del examen profe
sional de los médicos cirujanos, la Coordinación de la Administración Es
colar y la Facultad de Medicina modificaron el sistema de titulación a 
partir del uso de la tecnología moderna en el área de computo, con el cual 
los sustentantes obtienen el Acta respectiva apenas unos días después, 
controlando la confiabilidad en la información. 

Con ello, el Proyecto 22 "Mejoramiento de los trámites escolares", 
cuyo desarrollo se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría Ge
neral, además de cumplir con uno de sus objetivos centrales, se manifiesta 
tangible en la vida escolar cotidiana. 

El cambio corresponde a dos acciones sustantivas: la primera, en el 
diseño de un Acta de examen profesional que, expedida y controlada por 
medios automatizados, fuera legalizada por la Facultad de Medicina y la 
Coordinación de la Administración Escolar. Solamente ésta redujo sen
siblemente el tiempo de entrega a los alumnos. 

Con la calidad y validez del nuevo documento, oficializando la apro
bación del examen, la segunda acción quedaba intrínsica y justificaba que 
después de la comprobación de los estudios se inicie inmediatamente la 
elaboración del título. Dando como resultado que se manejen 18 días, 
incluyendo el registro ante la Dirección General de Profesiones, a cambio 
de los 40 días hábiles que normalmente se requerían. 

Sumado al beneficio antes mencionado, se advierte que los egresados 
pueden realizar trámites universitarios y extrauniversitarios en lapso bre
ve a la presentación del examen. 

Después de comprobar la bondad del procedimiento, se ha promovi
do la adopción del mismo por parte de las escuelas nacionales de Estudios 
Profesionales Iztacala y Zaragoza. 

La Coordinación de la Administración Escolar culminó otro de sus 
objetivos específicos, al instrumentar un programa que permita la obten
ción de certificados por computadora a través de terminales remotas. 

A partir del lO de septiembre de 1984la Facultad de Ingeniería gene
raliza sus recursos automatizados al área· de servicios escolares. La Oficina 
de Servicios Escolares, entregará los certificados a los alumnos, con lo 
cual reduce el periodo de tramitación. 

Las ventajas del programa de modernización en el área de servicios 
escolares podrá extenderse a los demás planteles conforme vayan contan
do con los recursos computarizados adecuados. Lográndose, además de la 
agilización, la desconcentración y el cambio en la presentación de los cer
tificados, ya que en éstos solamente se imprimen las as~gnaturas acredita
das . 
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RESULTADOS I.\'SHTUCIONALES A .\JEDIANO Y LARGO PLAZOS 

La institución contará con información confiable para la planeación 
académica y, al utilizar el alumno menor tiempo para efectuar sus trámi
tes y optimizar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológi
cos, será posible expedir documentos oficiales con mayor fluidez. 

PROGRAMA 23 

Programas de orientación vocacional, profesional y 
social dirigido a niños y jóvenes 

Fecha de implantación: 18 de mayo de 1984 

ORIGEN DEL PROBLt~MA 

La deficiente y tardía orientación vocacional repercute en la deser
ción escolar y en la proclividad a efectuar cambios de carrera. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se efectuaron tres foros y un seminario iberoamericano de orienta
ción escolar y profesional. 

ACCIONES EMPRE.\'DIDAS 

Se realizó un programa de orientación vocacional para niños y jóve
nes que tiene como finalidad preparar y difundir la información relativa 
al repertorio de carreras. Para tal efecto, se prepararon materiales con in
formación respecto de las oportunidades educativas del estudiante . 

AVANCE DE ACCIONES 

CAMPAÑA DE DIFUSION DE OPCIONES 

EDUCATIVAS A NIVEL TECNICO 

CONFERENCIAS: 

__: En las 16 delegaciones políticas del DF se impartieron 608 conferen
cias a 18,240 asistentes. 
En los 39 centros de Seguridad Social de IMSS se impartieron 53 confe
rencias a 3,180 asistentes. 
En las 7 zonas escolares de la Dirección General de Enseñanza Secun
daria se impartieron 27 conferencias a 810 asistentes (orientadores de 
secundaria). 

TELEVISION: 

- Se produjeron 17 cápsulas informativas sobre opciones .técnicas, que se 
transmiten actualmente por Canal 8, TRM y Canal 22. · 

- Se asiste semanalmente al programa "Para usted" de Canal 11 con el 
objeto de reforzar la difusión de las opciones técnicas. A la fecha, se ha 
participado en 4 programas. 
Se-han elaborado 11 programas de la Dirección General de Orienta
ción Vocacional en colaboración con la Dirección General de Comu
nicación Universitaria (Dirección de Divulgación Universitaria y 
CUPRA) para la televisión universitaria de Canal 8 "Universidad y 
Entorno Social" que pasan los jueves de 8:00 a 9:00 h. · 
Se elaboran 51 fichas técnicas sobre carreras técnicas para el programa 
Introducción a la Universidad, 8a. fase, Orientación Vocacional y 
Profesional "Toma de Decisiones" en colaboración con la Dirección 
General de Comunicación Universitaria (Dirección de Divulgación 
Universitaria), los cuales empezarán a salir a partir del próximo mes 
de octubre. 

PUBLICACIONES: 

Se editó en colaboración con la Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica de la SEP, la publicación "Educación Media 
Superior" Catálogo de Opciones Técnicas a nivel nacional. 

Esta publicación se ha repartido en número de 4,000 ejemplares 
para su consulta en delegaciones políticas del DDF, centros comuni
tarios de Seguridad Social del IMSS y bibliotecas de las 7 zonas escola
res de la Dirección General de Enseñanza Secundaria. 

IMPRESOS: 
¡, 

• 
En colaboración con la Dirección General de Comunicación Universi
taria, se hicieron 30,000 trípticos y 7,000 posters sobre opciones edu
cativas a nivel técnico. Estos han servido para promover esta campaña 
en el renglón de conferencias. 

PROGRAMAS DE EDUCACION EDUCATIVA Y 
SOCIAL PARA NIÑOS: 

Se realizó investigación bibliográfica y trabajo de campo. 
Se elaboró el marco teórico del programa. 

Se realizaron 10 sesiones de asesoría con el Centro de Comur.ica
ción de la Ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria y 10 
más con el Departamento de Producción Audiovisual de la Facultad 
de Medicina para la revisión del marco teórico y producción del 
programa piloto respectivamente. 

RESULTADOS I.VSTITr.X.-'IOi\'ALES A .\Jf .. DIA.\'0 l' LARGO PLAZOS 

Con estas acciones la Universidad podrá: 

Encontrar mecanismos que conduzcan a la integración de los sistemas 
de orientación. 
Desconcentrar la matricula en el nivel educativo superior. 
Abatir los índices de deserción escolar . 

111111111111111 ~ PROGRAMA 24 

Apoyos integrales para los 
estudiantes de licenciatura 

Fecha de implantación: 14 de septiembre de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Un número de estudiantes universitarios no cuenta con una adecuada 
formación académica previa, carece de hábitos de estudio y de habilidad 
en el manejo de lenguajes abstractos y métodos formales. Lo anterior oca
siona, entre otros problemas, irregularidad en el aprendizaje, abandono 
temporal o definitivo de los cursos y no acreditación de asignaturas funda
mentales, particularmente de materias relacionadas con aptitudes lógico
metodológicas y razonamientos matemáticos. 

Los estudiantes no han sabido desarrollar "procesos paralelos y 
complementarios a la enseñanza formal de las aulas, inhibiendo el de
sarrollo de aptitudes orientadas al autoaprendizaje y a la autosuficiencia 
en el uso de las técnicas de investigación y producción intelectual". 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

a) El 6 de febrero de 1984 la Secretaría General, a través del Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos, publicó en la Gaceta UNAM 
una convocatoria para la presentación de propuestaS en torno al pro
yecto 24. El27 de enero el señor Rector integró una Comisión del Cole
g:o de Directores formada por las Facultades de Psicología, Filosofía y 
Letras e Ingeniería; las escuelas nacionales de Estudios Profesionales 
Acatlá1,, Iztacala y Zaragoza, la Escuela Nacional Preparatoria y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades. La Comisión celebró diez 
reuniones en las que analizó y clasificó las propuestas de sus integran
tes basadas en las experiencias positivas que al respecto había de
sarrollado, así como las expresadas a través de los diversos foros de con
sulta realizados por cada dependencia. 
Los días 29 y 30 de marzo el CISE organizó dos foros con 24 especialis
tas provenientes de diversas instituciones universitarias. Los días 16, 
23 y 30 de marzo se celebraron tres foros abiertos a la comunidad estu
diantil en la Facultad de Odontología, la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri
cia, respectivamente. En dichos foros participaron aproximadamente 
500 estudiantes, se presentaron 30 ponencias escritas y hubo más de 
una centena de propuestas verbales. 

Gaceta UNAM 1 24 de septiembre de 1984 



ACCIONES A CORTO PtAZO 

De la consulta a la comunidad universitaria se desprenden las si
guientes acciones: 

l. Realizar cursos extracurriculares sobre Técnicas Básicas de Estudio 
que dtlsarrollen las capacidades de concentración, comprensión, asimi
lación y retención en el estudiante universitario. 

Responsable: El CISE presentará a la consideración de los conse
jos técnicos de escuelas y facultades un documento que defina las 
características generales de los distintos tipos de técnicas de estudio y 
brindará asesoría a las escuelas y facultades que lo soliciten . 

Fecha: Enero, 1985. 

2. Difundir manuales para el desarrollo y ejercitación de hábitos de estu
dio. 

Responsable: Se sugiere que para las acciones que propongan di
fundir material de apoyo existente, la Comisión del Colegio de Direc
tores que trabajó en este proyecto, dictamine cuáles podrían ser de ma
yor significación para su publicación masiva. 

Fecha: A partir de noviembre, 1984 

3. Organizar cursillos extracurriculares de redacción que desarrol1en la 
capacidad de expresión escrita en el estudiante universitario. 

Responsables: Consejos técnicos de escuelas y facultades. 
Fecha: Noviembre, 1984. 

4. Elaborar guías de estudio estructuradas para las materias básicas de los 
planes de estudio y para las de mayor índice de no acreditación. 

Responsables: El CISE y la Dirección General de Proyectos Aca
démicos someterán a la consideración de los consejos técnicos de es
cuelas y facultades un documento que definirá los lineamientos gene
rales que deben seguirse en la elaboración de guías de estudio. Los con
sejos técnicos las realizarán tomando en cuenta las especificidades de 
sus disciplinas. 

Fecha: Noviembre, 1984. 

5. Realizar cursos extracurriculares de apoyo a materias de alto índice de 
no acreditación de acuerdo a las posibilidades y recursos de cada de
pendencia. 

Responsables: Consejos técnicos de escuelas y facultades 
Fecha: Noviembre, 1984. 

6. Dedicar, dentro del Plan Anual de Trabajo del personal académico, 
tiempo destinado a la atención académica de los alumnos en función 
de las necesidades y características de las distintas facultades y es
cuelas. 

Responsables: Consejos técnicos de escuelas y facultades 
Fecha: Diciembre, 1984. 

7. Realizar estudios sobre la población escolar que permitan conocer sus 
características fundamentales. 

Responsable: El CISE publicará periódicamente en su revista Per
files Educativos avances de sus proyectos de investigación sobre perfi
les escolares, rendimiento escolar (aprovechamiento, titulación, efi
ciencia terminal, deserción, retención) e inserción de los profesionistas 
formados por la UNAM en el mercado de trabajo. · 

Fecha: Desde septiembre, 1984 

8. Poner al alcance de los estudiantes los materiales del Sistema Universi
dad Abierta como un apoyo al sistema escolarizado con el fin de propi
ciar el aprendizaje autodirigido. 

Responsable: La Coordinación del Sistema de Universidad Abierta 
pondrá a .la consideración de los consejos técnicos de escuelas y 
facúltades el material sobre las áreas y carreras que ha producido. 
Fecha: Octubre, 1984 

9. Con el fin de fomentar el uso del libro y de la biblioteca, publicar 
información. sobre el adecuado uso de los servicios y colecciones en 
bibliotecas t;.:::iversitarias. 

Responsable: La Dirección General de Bibliotecas publicará una 
Guía del Usuario que proporcionará información sobre este aspecto. 

Fecha: Febrero, 1985 

IO.Establecer módulos de orientación en las bibliotecas y centros de docu
mentación que no los tengan, con el fin de proporcionar al usuario la 
información que requiera. 

Responsable: Autoridades de dependencias académicas con la 
asesoría de la Dirección General de Bibliotecas. 

Fecha: A partir de noviembre de 1984 

ll.Fortalecer los Centros de Recursos Audiovisuales de facultades y es
cuelas con el fin de fomentar la consulta de las horas videograbadas 
con que cuenta la UNAM como apoyo al proceso de enseñanza-apren
dizaje. 
Acción propuesta en el Programa 41 "Mejoramiento de Métodos de 
Enseñanza y Evaluación para la Licenciatura". 
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12.0rganizar ciclos de conferencias que refuercen los contenidos progra
máticos y contribuyan a elevar el nivel de redimiento escolar. 

Responsables: Directores de escuelas y facultades y unidades de 
organización académico-administra ti va . 

Fecha: Noviembre, 1984 

13.Añadir al boletín "Bienvenidos a la UNAM" que se distribuye gratuita
mente a todo estudiante que ingresa a nuestra Casa de Estudios, una 
breve introducción que describa la historia y las funciones de la Uni
versidad. 

Responsables: Dirección General de Comunicación Universitaria 
y el Centro de Estudios Sobre la Universidad. 

Fecha: Noviembre, 1984 

14.Publicar en amplio tiraje y distribuir gratuitamente una separata de la 
parte de la Legislación Universitaria que se refiere a los estudiantes, 
con objeto de que conozcan sus derechos y obligaciones. 

Responsables: Oficina del Abogado General y la Dirección Gene
ral de Comunicación Universitaria. 

Fecha: Noviembre, 1984 

15.Impulsar en las facultades y escuelas que no lo realicen, la publicación 
periódica de folletos que proporcionen a los estudiantes información 
relacionada con sus áreas de apoyo académico, servicios escolares, ac
tividades culturales, etc. 

Responsables: Autoridades de escuelas y facultades 
Fecha: Noviembre, 1984 

RESULTADOS INSTITUCIONAI.ES 

Contribuir a la formación de alumnos capaces de desempeñar una 
actitud más autónoma, activa y responsable en su proceso de aprendi
zaje, utilizando para ello los servicios que brinda la Universidad con 
miras a identificarse con los fines del quehacer universitario y con las 
necesidades sociales. 

IIIJIIIIIIIIII ~ PROGRAMA 28 

Mecanismos para el cumplimiento delEstatuto del 
Personal Académico 

Fecha de implantación~ 20 de julio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene su origen en los resultados de la evaluación y de la 
consulta en los que se asienta que hay incumplimiento del Estatuto del 
Personal Académico (EPA) que afecta la vida académica de la Universi
dad. 

Los factores que los condicionan son de diferente naturaleza y el peso 
de su determinación sobre el cumplimiento es desigual. Entre ellos están 

. los siguientes: académicos, administrativos, económicos y jurídicos. El in
cumplimiento se produce cuando no hay supervisión y evaluación del tra
bajo académico; cuando no se formulan planes de desarrollo institucional; 
cuando hay falta de vocación o creatividad científica; cuando no existen 
organismos que vinculen cotidianamente el trabajo académico, y cuando 
no se renueva la "mística" universitaria. También se estimula el incumpli
miento cuando el académico no cuenta con condiciones mínimas para rea
lizar su trabajo (falta de instrumentos, materiales, locales, etcétera); por 
la insuficienca salarial y la necesidad de buscar complementos a la remu
neración fuera de la UNAM. Finalmente, porque los instrumentos jurídi
cos no se han difundido suficientemente y se desconocen; por falta del tra
bajo pactado con la Universidad, y cuando la aplicación del EPA es 
discrecional. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

• Se publicó una convocatoria dirigida a la comunidad universitaria para 
que participara en reuniones y con trabajos escritos para elaborar el 
proyecto. 

• El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas nombró una comi
sión para la formulación del proyecto. 

• Esta Comisión se reunió nueve veces. 
• Se tuvieron reuniones con los representantes de los consejos técnicos de 

facultades y escuelas, con los representantes de las comisiones dictami-
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nadoras que funcionan en la Universidad, con los representantes de los 
consejos internos y asesores y con los secretarios académicos de todas las 
dependencias universitarias. 

• La Direcciófl General de Asuntos del Personal Académico tuvo 
reuniones con directores, profesores e investigadores de las áreas de Hu
manidades y Ciencias que expresaron sus opiniones. 

• La Dirección General de Asuntos del Personal Académico recibió po
nencias que representan la opinión de 979 miembros del personal aca
démico. 

• Los directores miembros de la Comisión organizaron 8 foros de consul
ta. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Para lograr que el personal académico, autoridades, funcionarios y 
cuerpos colegiados cumplan cabalmente con el Estatuto del Personal Aca
démico, se estableció una metodología para la implantación de una serie 
de acciones a corto, mediano y largo plazos. 

Cada una de las cuales será programada para su desarrollo, estableci
miento de metas y evaluación a fin de: 

Conocer cuáles son los factores que ocasionan el incumplimiento. 
Fomentar una mayor conciencia de la necesidad de cumplir con las 
disposiciones del Estatuto del Personal Académico. 
Estimular la vida académica universitaria a través de la observancia 
de este ordenamiento. 
Fortalecer el funcionamiento de los órganos colegiados. 
Establecer mayores canales de comunicación ·entre los miembros de la 
comunidad. 
Mejorar la evaluación y seguimiento del trabajo académico a través de 
una mayor operatividad de los mecanismos institucionales creados pa
ra tal efecto. 

ACTIVIDADES A CORTO PlAZO 

El reforzamiento de las funciones académicas de las unidades de orga
nización académico-administrativas, en los casos en que sea pertinen
te. 
Promover que las unidades de organización académico
administrativas auxilien a los órganos colegiados cuando éstos lo re
quieran, para lograr una mejor y correcta evaluación del trabajo del 
personal académico. 
Las comisiones dictaminadoras consideran el cumplimiento de la 
entrega del informe y proyecto de actividades por parte del personal 
de carrera, cuando este personal presente su concurso para definitivi
dad o promoción. 
La implantación de mecanismos de registro de asistencia de acuerdo a 
la particularidad del trabajo académico de cada dependencia y tradi
ciones de la comunidad. 
La implantación de mecanismos para que el personal de carrera indi
que con antelación a las autoridades de la dependencia sobre las acti
vidades académicas que realizará fuera de la misma. 
Sanción a las inasistencias injustificadas y al incumplimiento del tra
bajo académico por medio de extrañamientos escritos y demás formas 
que prevé el Estatuto del Personal Académico. 
Exigir que el personal académico de carrera presente la justificación 
académica y los documentos correspondientes para que se le autorice 
brindar asesorías sin rebasar las 48 horas semanales que marca el Esta
tuto del Personal Académico. 
Promover una mayor supervisión del trabajo académico por parte de 
los funcionarios responsables. 
La integración de una comisión que revise y actualice el reglamento 
que rige el funcionamiento de las comisiones dictaminadoras. 
La integración de una comisión que estudie y defina un marco general 
de organización, funcionamiento y normatividad de los consejos inter
nos de centros e institutos para, en su caso, su posible reglamentación. 

La publicación del Estatuto del Personal Académico, en tiraje amplio, 
para su distribución· periódica y gratuita a la comunidad universita
ria. 
La elaboración y distribución de un índice temático de la Legislación 
Universitaria para miembros de órganos colegiados, autoridades v 
funcionarios. ' 
La promoción de la comunicación entre las autoridades académicas y 
las delegaciones jurídicas. 
El establecimiento de un sistema de asesorías para dar a conocer el Es
ta~uto del Personal Académico a las autoridades, funcionarios y 
mtembros de órganos colegiados. 
La realización de foros ahiertos para difundir el Estatuto del Personal 
Académico entrt> el personal académico. Esta acción de carácter per
manente. 

ACTIVIDADES A MEDIANO PLAZO 

El establecimiento de mecanismos para que el personal de carrera 
entregue su informe y proyecto de actividades oportunamente y los 
consejos técnicos respondan a estos documentos en un plazo no mayor 
de 45 días. 
Los consejos técnicos proporcionarán una guía al personal de carrera 
para la presentación del informe y del proyecto anual de actividades. 
También facilitarán una guía para que el personal de asignatura 
entregue su informe al finalizar el semestre. 
Promover la participación del personal académico de más alto nivel en 
los órganos colegiados. 
El establecimiento de mecanismos propios a cada dependencia para 
que los consejos técnicos internos y asesores, participen en la formula
ción de los planes de desarrollo académico. 
La elaboración, publicación y distribución de un resumen de los de
rechos y obligaciones del personal académico. 
La publicación en Gaceta, una vez al año, del compendio de la Legisla
ción Universitaria. 
La entrega al personal de nuevo ingreso de un documento de induc
ción jurídica e integración a la Universidad. 
Integración de una comisión de estudio que determine las precisiones 
de aquellos artículos del Estatuto del Personal Académico que lo re
quieran. 

ACTIVIDADES A LARGO PLAZO 

Promover reglamentación para el cumplimiento de las labores acadé
micas de los docentes de asignatura. 
En los casos en que se juzgue pertinente, los consejos técnicos, internos 
y asesores formularán los reglamentos internos para someterlos a las 
autoridades competentes. 
Elaborar y difundir entre las autoridades, funcionarios y órganos cole
giados un documento que recopile, sistematice y unifique la interpre
tación de la Legislación Universitaria. 
Establecer los mecanismos propios a la realidad de cada dependencia 
para que los consejos técnicos, internos y asesores participen en la for
mulación de los planes de desarrollo académico de la misma. 
Organizar foros periódicos para difundir el Estatuto del Personal Aca
démico entre el personal académico. Esta es una acción permanente 
que se iniciará con la realización de dos foros en agosto y noviembre de 
1984. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. Se está elaborando un Indice Temático de los principales ordenamien
tos de nuestra Institución para los miembros de los órganos colegiados, 
autoridades y funcionarios. El objetivo de este índice es proporcionar una 

· referencia de los rubros que presentan mayor frecuencia en su aplicación, 
con las fuentes en que tienen su origen. Así en el mencionado Indice Te
mático se contempla la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del 
Personal Académico y algunos reglamentos, así como el Contrato Colecti
vo de Trabajo. 

2. Se formó una comisión que revisará el Reglamento que rige el funciona
miento de las Comisiones Dictaminadoras. Esta Comisión está integrada 
por: dos representantes de las Comisiones Dictaminadoras; dos represen
tantes de la Oficina del Abogado General y dos representantes de la Direc
ción General de Asuntos del Personal Académico. 

3 .. Por lo que respecta al sistema de asesorías, en el mes de agosto se aten
dió a las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras y Psicología; a la 
ENEP Zaragoza; a la Dirección General de Bibliotecas y al Centro Coor
dinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, así como a otras institu
ciones de educación superior. 

También se trabaja para estructurar un compendio en los casos más 
frecuentes en los que esta Dirección General de Asuntos del Personal Aca
démico ha prestado asesoría, de tal suerte que se tenga una memoria co
lectiva de los problemas y de las propuestas de solución. 

RESULTADOS INS'TITUCIONAJ,ES 

La revitalización de la mística académica de los universitarios. 
La observancia y aplicación estricta de la ley como una de las garantías 
para la superación de la vida académica. 
El aumento en la calidad del trabajo académico. 
Un mejor seguimiento del trabajo docente y científico, así como una 
evaluación sistemática y continua. 
Una mejor planeación de recursos humanos, financieros y mat~rial~s . 
Una mejor comunicación intelec~u~l •. i~ter~ambio de expenenctas 
académicas y trabajo ínter y multidtsciphnano. 
Una mejor convivencia en la vida académica universitaria. 
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Mecanismos académicos para 
el mejoramiento de la 

eficiencia terminal y de la 
titulación 

Fecha de implantación: 14 de septiembre de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA: 

Persisten las dificultades en lograr un rendimiento aceptable en áreas 
y asignaturas relacionadas con las ciencias exactas, los procedimientos for
males y matemáticos. Si bien en algunas escuelas y facultades ya se apli
can medidas para corregir estos problemas, la mayoría de los profesores, 
estudiantes y autoridades no han hecho algo semejante y sistemático para 
abatir o disminuir los altos índices de no acreditación en sus disciplinas. 

El bajo índice de eficiencia terminal y de titulación de muchas licen
ciaturas tiene en gran parte relación con el hecho de que en el mercado de 
trabajo profesional no siempre se exige el título. 

PROCESO DE CONSULTA: 

a) Consulta a la Comunidad. 
Se convocó a la comunidad universitaria para que participara con pro
puestas escritas de acuerdo al temario publicado en la Gaceta UNAM 
No. 11 de 6 de febrero de 1984. 
El 27 de enero el señor Rector nombró una Comisión del Colegio de 
Directores para el desarrollo de este proyecto. A partir de esta fecha se 
celebraron diez reuniones en las que se plantearon problemas y necesi
dades en materia del mejoramiento de la eficiencia terminal y de la ti
tulación. 
Participaron· como miembros de la Comisión, las facultades de 
Psicología, Filosofía y Letras e Ingeniería; las escuelas nacionales de 
Estudios Profesionales Acatlán, Iztacala y Zaragoza; la Escuela Na
cional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Se llevaron a cabo dos Foros de Especialistas los días 29 y 30 de marzo, 
en los que participaron 24 expertos, representantes de diversas depen
dencias de la UNAM y de otras Universidades e Instituciones de Ense
ñanza Superior. 
Los días 16, 23 y 30 de marzo se celebraron tres foros abiertos a la co
munidad estudiantil en la facultad de Odontología, en la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Acatlán y en la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, respectivamente. 

El proceso de consulta a la comunidad significó un total de 30 even
tos en distintas escuelas y facultades , en los que participaron 784 estu
diantes y académícos. 

ACCIONES A CORTO PLAZO 

l. Diseñar exámenes diagnósticos a los alumnos de primer ingreso a la li
cenciatura con el fin de detectar áreas en las que se requiere atención 
especial. 

Responsable: El CISE elaborará los diseños que someterá a la con
sideración de los consejos técnicos de escuelas y facultades. 

Fecha: Noviembre, 1984. 

2. Realizar cursos ex .~élcurriculares de apoyo a las materias de alto índice 
de no acreditación de acuerdo a las posibilidades y recursos de cadá de-
pendencia. . 
Acción propuesta en el Progt.@.ma 24 "Apoyos Integrales para los estu
diantes de licenciatura" . 

3. Realizar talleres sobre asignaturas lógico-metodológicas y matemáticas 
con el fin de fortalecer esas áreas. 

Responsable: El CISE, con apoyo de la Dirección General de 
Asunto~ del Personal Académico, diseñará talleres modulares sobre 
contenidos y formas de enseñanza én Matemáticas, Estadística, Lógica 
y Metodología de la Investigación Científica, dirigidos a profesores de 
esas áreas. 

Fecha: Noviembre, 1984. 

Gaceta UNAM 1 24 de septiembre de 1984 

4. Diseñar los mecanismos necesarios para que el personal académico 
brinde al estudiante asesoría y apoyo para la terminación de sus estu
dios. 

Responsable: Consejos técnicos de escuelas y facultades. 
Fecha: Noviembre, 1984. 

5. Realizar estudios sobre la eficiencia terminal y, en especial, sobre reza
go y deserción, así como sobre las principales causas de baja titulación. 

Responsable: Escuelas y Facultades. El CISE dará asesoría a las 
dependencias académicas que lo soliciten. 

6. Realizar estudios sobre mercado de trabajo. 
Responsable: Facultades y Escuelas. El CISE dará asesoría a las 

dependencias académicas que lo soliciten. 
Fecha: Desde octubre de 1984. 

7. Proponer modificaciones al Reglamento General de Exámenes con ob
·ieto de diversificar las pruebas de examen profesional. 

Responsable: Coordinación de la Administración Escolar. 
Fecha: Septiembre de 1984. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Las acciones de este proyecto redundarán en un mejoramiento de la 
eficiencia terminal al proporcionar datos e información necesarios para 
conocer aspectos centrales de este fenómeno, como el rezago y la deser
ción, y al proponer medidas para elevar la acreditación de materias 
problema. 

Asimismo, al proponer opciones de prueba para el examen profe-
• sional, los Consejos Técnicos de Escuelas y Facultades podrán elegir las 

más adecuadas, en función de las características de la disciplina de que se 
trate y los alumnos tendrán distintas ' posibilidades para mostrar los cono
cimientos, capacidades y criterios adquiridos. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 31 

Ampliación del tabulador del personal académico 

Fecha de implantación: 10 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA: 

Existe un conjunto de problemas que atañen a las diferentes catego
rías y niveles del personal académico, a los procesos de ingreso, promoción 
y definitividad y a las instancias que intervienen en la evaluación de la la
bor docente y de investigación. Para resolver estos problemas es necesario 
que la vida universitaria sea reforzada mediante la instauración de condi
ciones favorables para el desarrollo de la carrera académica. Una de ellas 
constituye la reordenación del tabulador. 

Este programa tiene una modalidad particular en su diseño, ya que 
está dividido en dos fases: una que se refiere a la reordenación del tabula
dor y propone acciones a corto plazo y otra que formula recomendaciones 
para el desarrollo de la carrera académica a largo plazo. 

Estas estrategias por su índole deberán sustentarse en la evaluación y 
ajuste de las acciones implantadas en este proyecto y en otros programas 
de la Reforma Universitaria. Asimismo, deberán atender a la disponibili
dad de recursos que tenga en el futuro la Universidad y a los aumentos sa
lariales programados para la reordenación del tabulador en los próximos 
dos años. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

El proyecto fue presentado ante el Colegio de Directores de Faculta
des y Escuelas que formó una comisión de trabajo. Se abrió convocatoria a. 
la comunidad para que se manifestara por medio de trabajos escritos. 

Se organizaron reuniones de trabajo con representantes de consejos 
técnicos de facultades y escuela~, comisiones dictaminadoras, consejos in
ternos y asesores y con los secretarios académicos de todas las dependen-
cias universitarias. . 

Se invitó a directores, profesores e investigadores de las áreas de Hu
manidades y de Ciencias para que expresaran sus opiniones al respecto. . 

Las aportaciones por escrito representan la contribución de más de 
900 miembros del personal académico; asimismo, se realizaron foros 
abiertos en las facultades de: Ingeniería,Derecho,Odontología,Medicina, 
Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Química y de 
Estudios Superiores Cuautitlán. 
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ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con objeto de mejorar la vida académica de la Universidad mediante 
una política que haga corresponder las percepciones salariales con la 
jerarquía académica y estimule al p~rsonal para que se supere permanen
temente, se llevó a cabo una reordenación del tabulador cuyo alcance 
temporal será de dos años, con base en los siguientes lineamientos. 

• Hacer congruentes las remuneraciones con los requisitos académicos de 
tal manera que se logre una gradación entre las categorías que corres-
ponden a las distintas figuras académicas. · 

• Ampliar las (iiferencias salariales entre los niveles del personal de carre
ra con un aumento proporcional creciente basado en su jerarquía aca
démica. 

• Dotar de un mayor incremento relativo al salario del personal de carre
ra. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

a) Ofrecer mayores oportunidades al personal académico a fin de que 
participen en los concursos de oposición. 

Promover la publicación de convocatorias. 
Someter a concurso en el término máximo de un año las plazas de 
reciente creación. 
Elaborar un instructivo que contenga la información relativa a los 
concursos de oposición. 

b) Instruir a las comisiones dictaminadoras para que apliquen de manera 
estricta los criterios de valoración contenidos en el artículo 68 del Esta
tuto del Personal Académico. 

Promover reuniones periódicas entre los miembros de las comi
siones dictaminadoras para intercambiar experiencias sobre asun
tos de competencia. 
Precisar las reglas y criterios para la aplicación de las equivalencias 
en los procedimientos de ingreso y promoción del personal acadé
mico de acuerdo a las figuras establecidas del EPA. 

e) Establecimiento de lineamientos académico-administrativos en el apo-
yo a la política académica de la Institución. 

Medidas conducentes para que el artículo 51 se aplique con apego 
al espíritu del EPA. 
Seguimiento de la actividad académica del personal y el registro de 
sus características mediante un sistema computarizado. 

d) Acciones relativas a las figuras académicas de apoyo. 

Realización de un estudio sobre la figura del Técnico Académico 
con el fin de precisar sus funciones, actividades y cargas de trabajo. 
Un programa de recursos humanos dirigido a la formación de los 
ayudantes en la docencia y en la investigación. 

e) Formular un sistema de estímulos al personal académico por medio del 
Programa de Superación del Personal Académico que contemple la 
realización de posdoctorados, refuerce el apoyo al año sabático, crea
ción de un Premio Anual Universitario, el estímulo para que se obten
gan títulos y grados académicos. 

LARGO PLAZO 

• Ampliar el número de concursos que permitan estabilizar al perso
nal académico. En particular será conveniente estudiar y poner en prácti
ca mecanismos que se consideren adecuados para el personal de asignatu
ra contratado por más de veinte horas, cuyas actividades se apeguen a-la 
figura del personal de carrera y cumplan con los requisitos. 

• Para el caso de los profesores de enseñanza media superior, quienes 
cubran los requisitos correspondientes deberán integrarse como personal 
de carrera de acuerdo con las figuras que establece el Estatuto del Perso
nal Académico. En la formulación de esta medida deberán considerarse. 
las cargas de trabajo y las actividades de investigación de lo~ profesores ' 
del bachillerato, que deberán definirse en función de este nivel de ense
ñanza y de acuerdo a los programas académicos y necesidades de las de
pendencias. 

AVANCES 

l. Durante el mes de agosto la DGAPA aprobó convocatorias para con
cursos de oposición que representan un total de 141 plazas académicas; 
de las cuales el 58% fue para profesores de asignatura "A", casi un 

18% para profesores de carrera, 21% para técnicos académicos y 3% 
para investigadores de carrera. 

En general de todas las plazas aprobadas el 64% forma parte 
del Programa d~ Estabilización del Personal Académico. 

2. Por esta Dirección, se adoptó como nuevo criterio para la aprobación 
de plazas académicas el que las dependencias se comprometan asome
ter a concurso de oposición. abierto en el término máximo de un año las 
de nueva creación, proceso que es ya coordinado con el apoyo de la Di
rección General del Presupuesto por Programas. 

3. Se ha terminado el Instructivo para el PersonalAcadémico,que con
tiene la información relativa a los concursos de oposición. A la fecha se 
trabaja en los últimos detalles para su reproducción Y distribución. 

La estructura de su contenido es la siguiente: 

A. Definición. 
B. Autoridades, funcionarios y órganos colegiados que participan en 

el proceso de los concursos de oposición. 
C. Funciones de cada una de las instancias que participan en los con-

cursos de oposición. 
D. Flujograma de trámite para concurso de oposición. 
E. Características de las convocatorias para concursos de oposición. 
F. Casos en que no procede un concurso de oposición para ingreso. 
G. Excepciones al concurso de oposición para ingreso. 
H. Procedimiento para solicitar un concurso de oposición en caso de 

promoción. · 
l. Sobre las pruebas en los concursos de oposición. 
J. Criterios de valoración que deben tomar en cuenta las comisiones 

dictaminadoras para formular sus dictámenes. 
K. Sobre los resultados de los concursos de oposición. 
L. Opciones para el dictamen de la comisión en concurso de oposición 

para promoción. 
M. Solicitud de un nuevo concurso de oposición para promoción cuan

do la evaluación resulta desfavorable. 

4. Con el objetivo de formular y poner en operación un sistema de 
estímulos al personal académico mediante los eventos que financia y 
apoya el Programa de Superación del Personal Académico (PSPA), en 
la DGAPA se han realizado las siguientes acciones: 

En primer lugar, se ha sistematizado y reforzado el apoyo econó
mico al año sabático. A la fecha se han otorgado pasajes y complemen
tos monetarios para la realización de 24 sabáticos (10 para profesores 
de carrera y 14 para investigadores, 9 pertenecientes Jl institutos de la 
Coordinación de Investigación Científica y 5 a la de Humanidades). 

En segundo término, y con el propósito de promover la obtención 
de títulos y grados por los académicos universitarios, se ha financiado 
la impresión de I3 tesis, 5 en escuelas y facultades y 8 en institutos de 
investigación. 

En tercer lugar; se ha elaborado una propuesta para incluir las 
becas de posdoctorado en el Programa de Formación de Recursos Hu
manos, que forma parte del PSPA. Esta propuesta, que reglamenta el 
otorgamiento de este tipo de becas de acuerdo a las características y ne
cesidades de los posibles candidatos, será presentada para su discusión, 
modificaciones y aprobación a la próxima reunión del Comité Técnico 
de Becas. 

Finalmente, y con el propósito de detectar, reglamentar y divul
gar otras acciones que puedan estimular al personal académico, se ha 
iniciado un estudio de las características y resultados de los diferentes 
eventos que en el pasado reciente se han apoyado por medio del PSPA. 

5. Con el propósito de contar con información actualizada, confiable, or
ganizada y accesible sobre el personal académico, en la DGAPA se rea
liza un proyecto que aprovecha las fuentes de datos existentes y el siste
ma computarizado que fue diseñado para la realización del Censo del 
Personal Académico. Es decir, se pondrán al día las estadísticas del 
censo mediante la información que contienen los diversos registros ad- • 
ministrativos existentes en las dependencias universitarias. 

-Actualmente, se encuentra en preparación un documento en don
de se presentarán actualizada,s algunas de las estadísticas contempla
das en el censo; se estima que su publicación podrá hacerse a finales de 
octubre de 1984. Esto último es una actividad que si bien estaba pla
neada, se ha acelerado gracias al impulso que se le dio como respuesta 
a una de las acciones contenidas en este proyecto: la relativa al estable
cimiento de un sistema computarizado de datos sobre características 
del personal académico. -

Posteriormente,daremos a conocer otras acciones, iniciadas o ter
minadas, así como los tiempos de su ejecución y los resultados de las 
primeras evaluaciones que de estos programas de Reforma realizó la 
Dirección General de Asuntos del Per~'Onal Académico. 
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RESVL TADOS INSTITUCIONA.LES 

• Profesionalización de la actividad académica y mejor formación de los 
recursos humanos. 

• Que la Institución cuente con una planta académica estable. 
• Que el personal académico tenga una carrera más satisfactoria. 
• Que se logre una planeación académica, financiera y administrativa 

para un mejor aprovechamiento de los recursos. 
• Que se alcance un mayor cumplimiento de las obligaciones del personal 

académico. 
• Que se mejoren los procef;os de evaluación académica. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 33 

Factibilidad de opciones 
terminales técnicas en el nivel 

medio superior 

Fecha de Implantación: 14 de septiembre de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La Universidad reconoce que existe carencia de opciones terminales 
técnicas a nivel bachillerato en la Universidad, deficiente instrumenta
ción de los estudios técnicos; ausencia de una respuesta eficaz a nivel téc
nico ante las inquietudes y necesidades de los alumnos y de la sociedad. 

PROCESO DE LA CONSULTA 

P~ra la consulta de este proyecto se instaló una comisión integrada 
por los directores de los planteles: Erasmo Castellanos Quinto (2), Justo 
Sierra (3), Miguel E. Schultz (8) de la Escuela Nacional Pr~paratoria; por 
el Colegio de Ciencias y Humanidades los planteles Oriente y Naucalpan; 
y el Coordinador del Sistema Universidad Abierta. Dicha comisión efec
tuó 6 sesiones de trabajo. 

Se realizó el Foro Universitario de Opciones Técnicas para el nivel 
medio superior del 23 al 25 de mayo, el foro reunió 30 ponencias escritas 
por especialistas. 

En dicho foro participaron: la Escuela Nacional Preparatoria, el Co
legio de Ciencias y Humanidades; la Secretaría de Programación y Presu
puesto; el Centro Experimental para la Formación Tecnológica; el Fi
deicomiso para la Investigación y Educación Agropecuaria y Forestal, de 
la Subsecretaría de Educación Superior; la Dirección General de Educa
ción Tecnológica; el Colegio de Bachilleres; los Institutos Tecnológicos; la 
Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, así como la Dirección de Orientación Vocacional; 
e instituciones que tocaron aspectos históricos, económicos y sociales de la 
Educación Técnica y sus repercusiones en los ámbitos educativo y laboral 
del país y de la propia UNAM o 

De las actividades que se realizaron y que fueron autorizadas por el 
pleno de la actual Comisión de Directores de Enseñanza M~dia Superi~r, 
para su implantación en los planteles que corresponda prevra aprobacron 
de los. consejos técnicos respectivos podemos señalar: 

Conocimiento y análisis de los estudios de mercado de trabajo, para 
profesionistas técnicos, existente. 
Conocimiento y determinación de los requerimientos de recursos hu-
manos y de equipo. . . . . 
Prever la obtención de un financiamiento y apoyo de mstrtuc10nes ofi
ciales y previa planificación de proyectos. 
Prever una infraestructura académico-administrativa. 
Prever la creación de un consejo conjunto de opciones CCH-ENP de 
opciones Técnicas de Enseñanza Media Superior o 

Fomento del apoyo de las instituciones de la investigación científica. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

CCH y ENP indicaron los resultados específicos que esperan obtener, 
producto de las actividades propuestas para la implantación del pro-
yecto. ., . 
Este documento deberá incluir en su próxima presentac10n: autonda
des y entidades responsableS, tiempos de implantación del proyecto, 
duración del mismo, sistema de evaluación y opciones de orientación. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 34 

Orientación vocacional profesional y social para 
estudiantes de educación media superior 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGFS DEL PROBLE.\-1A 

La desarticulación entre la educación media superior} las licenciatu
ras ha propiciado que los servicios de orientación tradicionales adolezcan 
de información relativa a los conceptos, demanda social, habilidades y 
hábitos académicos. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se efectuaron 6 foros, 2 reuniones con especialistas y dos seminarios 
de orientacion vocacional. 

ACCIO.\'ES EMPRENDIDAS 

Lograr que los nuevos materiales de orientación se vinculen con lo~ 
elaborados.por escuelas y facultades. Se llevaron a cabo trabajos conjun
tos con 5 dependencias de la administración central y los colegios y aso
ciaciones profesionales. 

ACTJ\/fDADES A CORTO PLAZO 

Se entabló comunicación con el Foro Nacional del Colegio de Profe
sionistas Federal A.C. 
Se formalizó acuerdo con la Comisión Coordinadora de Servicio So-
cial. . 
Se está llevando a cabo el Programa piloto de la Dirección General de 
Orientación en la ENP y en CCH. 
Se suscribió un Convenio con la Subsecretaría de Educación Superior 
e Im estigación Científica de la Secretaría de Educación Pública. 
Se ha suscrito convenio de colaboración con la Coordinación de Exten
sión Universitaria . 
Revisión y reelaboración de programas de orientación por parte de la 
Comisión de Orientación de escuelas y facultades. . 

AVANCE DE ACCIONES 

1. Se integró la comisión revisora de los p~ogramas de ori~ntación ?e la 
UNAM, en la que participan: Escuela NaciOnal Preparatona, Cole~IO de 
Ciencias v Humanidades, Dirección General de Orientación VocaciOnal, 
Facultad' de Ingeniería, Facultad de Química, Facultad de Medicina y 
Facultad de Psicología. 

Se han realizado 7 reuniones, concluyéndose el análisis de los progra
mas vigentes en la UNAM. Se han derivado propuestas de modificación, 
sistematización y ampliación de dichos programas. 

2. Todas las escuelas y facultades designaron a sus representantes para la 
elaboración de la nueva guía de carreras y de los nuevos audiovisuales de 
·orientación. 

Se han efectuado 2 reuniones con cada escuela y facultad, integrán
dose subcomisiones, de acuerdo a carreras con los diferentes planteles que 
las imparten. El trabajo de cada facultad y escuela tiene un alt? grado de 
avance. Las subcomisiones analizarán a partir de septiembre la 
determinación de cada perfil profesional y situación del campo y mercado 
de trabajo. 

Se empezaron a elaborar los audiovisuales de las carreras de 
Ingeniería. 

3. Las facultades y escuelas han manifestado su disposición para colaborar 
en las pláticas que se llevarán a cabo a partir del mes de noviembre en los 
planteles de Educación Media Superior y que se continuarán en el presen-
te año y el siguiente. · 

Para tal efecto,se realiza la calendarización pertinente, así como el 
guión con base en el que se impartirán. 

4. Para todas las acciones se han realizado reuniones de la Dirección Ge
neral de Orientación Vocacional con el ciclo bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria . 
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El programa de orientación que imparte la Dirección General de 
Orientación Vocacional en los planteles de la Escuela Nacional Preparato
ria está siendo avalado por las autoridades de éstas escuelas. Asimismo, se 
estableció el compromiso de iniciar una semana antes del principio de los 
cursos las acciones de integración para los alumnos de nuevo ingreso a la 
Institución, acción conjunta de la Dirección General de Orientación V o-· 
cacional y la Escuela Nacional Preparatoria. 

Se difundirán los servicios de orientación en Educación Media Supe
rior, con la colaboración de las autoridades de estos planteles de manera 
sistemática. 

5. Se estableció contacto con el CISE para la inscripción de los orientado
res de la Dirección General de Orientación Vocacional en los cursos que 
imparte dicha dependencia. Existe hasta el día de hoy la inscripción a 4 
cursos. 

6. Se computarizaron en el PUC, los cuestionarios relativos a cambio de 
carrera y carrera simultánea. 

Se estableció un programa de cómputo permanente, que permitirá con
tinuar la investigación anualmente. 

Los resultados ya han sido analizados y se presentarán como parte de 
una ponencia en el 3er. Seminario Iberoamericano de Orientación Esco
lar y Profesional. 

7. Se efectuó una reunión con la Dirección General de Planeación a fin de 
c;onocer las posibilidades de ingreso por carrera. Se planteó la necesidad 
de continuar con está vinculación. 

8. Se estableció contacto con el Presidente del Foro Nacional de·C~legios de 
Profesionistas, Federación General A.C . solicitándole información con
cerniente a campo y mercado de trabajo por profesión, habiendo mostra
do su interés en colaborar en los proyectos. 

9. Se estableció el acuerdo de colaboración con la Comisión Coordinadora 
del Servicio Social. Su coordinador apoyó de inmediato la idea de contar 
con prestadores del servicio social en los programas piloto que propusimos 
en este proyecto. A partir del día de hoy, se cuenta con los recursos econó
micos para tal efecto por lo que iniciaremos la selección de pasantes, de 
acuerdo a lo solicitado por los planteles de Educación Media Superior. 
10. Se estableció comunicación con la Subsecretaría de Educación Supe
rior de la Secretaría de Educación Pública, para el desarrollo de acciones 
conjuntas. Han manifestado su acuerdo de apoyar con recursos económi
cos a los programas de Orientación. En fecha próxima se establecerá el 
monto para este proyecto. 

RESULTADOS I,'VSTJTüCIOI\íALES A .\IEDIA-.VO r LARGO PLAZOS 

Con estas acciones la UNAM podrá contar c0n: 

Que el estudiante haga una adecuada elección de carrera. Se baje el 
índice de deserción escolar así como el índice en los cambios de carre
ra. 

JlllfiiiiiiJIII~ PROGRAMA 35 

Atención educativa integral para estudiantes de 
educación media superior 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGES DEL l'HOJlU .. \1 .\ 

Las deficiencias en la preparación académica previa y en los hábito~ 
de estudio originan la irregularidad del aprendizaje. 

DLSARROLLO DJ:; LA CO.VSLLTr\ 

Se realizaron 6 foros, un seminario de orientación vocacional y 3 
reuniones con especialbtas. 

ACCIO.\iES E.\1.PRL:\IDID.4S 

Se diseñó un programa de apoyo extracurricular que tiene como obje
tivo proporcionar al estudiante recursos de carácter pedagógico-escolar 
que le faciliten el proceso de aprendizaje. Consistente en ciclos de confe-
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rencias, seminarios, módulos de psicomemoria, talleres de lectura dinámi
ca y laboratorios de instrumentación de aprendizaje. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Se establecieron dos convenios con la Coordinación del Servicio Social, 
para contar con prestadores de servicio social. Se han producido folletos 
relativos a materias básicas. 

AVANCE DE ACCIONES 

LEn el presente mes y en el próximo, las autoridades de la Escuela Na
cional Preparatoria han invitado a los orientadores a participar en 
reuniones académicas a fin de apoyar la integración de la orientación al 
trabajo escolar. 

2.Se está preparando el programa piloto de instrumentación para el 
aprendizaje, que se iniciará en el próximo semestre escolar. 

3.Se han realizado reuniones con los representantes del plantel Vallejodel 
CCH para determinar las acciones susceptibles de implantarse en un 
plantel de la Escuela Nacional Preparatoria en relación al Centro de 
Comunicación de apoyo al aprendizaje integral. 

4.Se establecieron 2 acuerdos con la Comisión Coordinadora del Servicio 
Social para contar con prestadores de servicio social, en círculos de estu
dio en colaboración con las secciones y departamentos de orientación, 
así como en el programa piloto del CCH para la elaboración de índices 
temáticos para la orientación bibliográfica. 
A partir del día de hoy, se cuenta con recursos económicos para estos 
programas, iniciándose la selección de pasantes. 

5.Dentro de las acciones de vinculación entre Educación Medía Superior 
y Superior, las escuelas y facultades proporcionarán información con
cerniente a las áreas en las que se requiere de una sólida preparación 
académica previa. Esta información se difundirá a través de los mate
riales escritos y· audiovisuales que estamos elaborando para el proyec
to 34. 
Por otra parte, han sido entregados, para su análisis a las autoridades del 
CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria los fascículos elaborados 
por la Facultad de Ingeniería. Habiendo sido positiva la evaluación de 
losmismos,se buscará la forma de publicarlos y difundirlos. 

6.En colaboración con la Coordinación de la Administración Escolar, a 
través de la Dirección General de Orientación Vocacional, la Facultad 
de Ingeniería practicará un examen diagnóstico a 60 alumnos que solici
taron ingreso en su plantel a la carrera de J ngeniero Civil , 30 egresados 
del CCH y el resto de la Escuela Nacional Preparatoria . Se les imparti
rán cursos, previos al inicio del próximo semestre, procurando que per
manezcan en el mismo grupo durante la carrera con la finalidad de 
efectuar su seguimiento académico. 

7.Se estableció comunicación con la Dirección General de Extensión Aca
démica para vincular el programa al de "Grandes Ideas/Grandes Te
mas", determinándose el inicio de estas acciones para el próximo año. 

RESULJ'ADOS I.V~TITUCIONALES A .\JEDIA.\'0 l' LARGO PLAZOS 

, Se espera ayudar a la elevación del nivel académico de los alumnos, 
disminuyendo los índjces de reprobación. 

La mejor preparación académica deberá promover en un mayor éxi
to escolar en las licenciaturas y en la disminución· de la deserción derivada 
del proceso académico. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 37 

Programa de creación del Colegio de Directores de 
Enseñanza Media Superior 

Fecha de implantación: 28 de junio de 1984 

ORJGE.\' DEL PROBLE.\-1A 

-Insuficiente comprensión del valor formativo de este nivel de estudios 
por parte de algunos alumnos y docentes. 

-Falta de vinculación con los niveles .de licenciatura de la propia UNAM, 
por lo que se desaprovechan las ventajas de estar incluidos en el sistema. 
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DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se constituyó una comisión de directores de enseñanza media supe
rior instalada el día 15 de febrero de 1984. Esta comisión reestructuró la 
consulta tanto al interior de los sistemas'de bachillerato como con las ins
tancias de la Secretaría General y Abogado General para analizar la 

·viabilidad de la cor stitución de su colegio. Se encargó ell5 de febrero a la 
Comisión de Directores de Planteles de Enseñanza Media Superior que ela
boraran una propuesta conjunta. El proyecto se presentó a la Comisión de 
Directores de Enserianza Media Superior. 

1 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

El Colegio de Directores de Bachillerato de la UNAM tiene como ob
jeto propiciar y mantener la comunicación adecuada entre el Rector y los 
directores de la Escuela Nacional Preparatoria y el ciclo de bachillerato 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Además, formular propuestas 
de acciones para atender problemas académicos comunes; elaborar estu
dios relativos al bachillerato; opinar sobre asuntos académicos y la admi
nistración escolar ,y cooperar con el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas. 

ACCIONES A CORTO PLAZO . 

La integración, facultades y formas de funcionamiento del Colegio 
de Directores de Enseñanza Media Superior estará definido por un regla
mento que será sometido al Consejo Universitario. El Reglamento ha sido 
ya elaborado. 

RESULJ'ADOS 1.\'STITUCJONALES. A MEDL-\.,\'0 PLAZO 

Con este proyecto la institución pretende: 

- Lograr un mayor desarrollo y mejoramiento académico del bachillera
to, apro\'echando las ventajas que ofrece su integración a la Universi
dad. 

- Una mayor eficiencia y eficacia de los programas y proyectos que se es
tablezcan para atender la problemática del ciclo, mediante vínculos de 
colaboración y concertación de acciones entre la ENP y el CCH, sin me
noscal:io de las facultades y atribuciones que a cada entidad le confiere 
la Legislación Universitaria. 

llJifflllllllll ~ PROGRAMA 39 

Revisión de los planes de estudio de licenciatura 

Fecha de implantación: 27 de julio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Con frecuencia se señalan las deficiencias académicas de la Universi
dad como un problema derivado de la inadecuación y obsolescencia de los 
planes de estudio. Sin embargo, aun cuando es necesario actualizar pe
riódicamente los planes de estudio, también es conveniente realizar una 
evaluación previa que permita el análisis global de los factores que inter
vienen en su ejecución y, entonces, determinar los cambios o ajustes perti
nentes. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Durante diez ocasiones se reunió la Comisión integrada al efecto por 
el Colegio de Directores de Escuelas y Facultades. Se llevaron a cabo foros 
abiertos en facultades y escuelas, y se recibieron ponencias y documentos 
de trabajo de dependencias. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el propósito de elaborar un marco de referencia para que los con
sejos técnicos de facultades, escuelas, y el Colegio de Ciencias y Humani
dades realicen la revisión de los planes de estudio que lo requieran, se rea
lizó el diagnóstico en el que se tomaron en consideración los 98 planes de 
estudio vigentes, para las 54 licenciaturas de la UNAM. 

Del diagnóstico se desprende que existen algunas incongruencias 
entre los elementos que presentan los planes de estudio vigentes, que los 
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esfuerzos realizados para resolverlos han sido insuficientes y que, aún así, 
es patente el interés de las autoridades de las dependencias académicas 
por mejorar el diseño de sus planes y hacerlos más eficaces y operativos. 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

• La presentación de una guía para la revisión y elaboración de planes de 
estudio es sistematizar las presentaciones, que responde a la necesidad 
de establecer criterios generales que auxilien a las dependencias en la 
evaluación y planificación de las estructuras curriculares. 

• Una compilación de los artículos de la Legislación Universitaria, así co
mo de los acuerdos del Colegio de Directores relativos a los planes y 
programas de estudio, requisitos, instancias y mecanismos de revisión y 
aprobación. 

• La definición de las instancias, mecanismos y periodicidad con que de
be realizarse la evaluación general de los planes de estudio. 

• Reuniones de los directores de escuelas y facultades y el Coordinador 
del CCH con el objeto de analizar el diagnóstico de los planes y progra
mas de estudio de cada dependencia y se determinen acciones. 

AVANCE DE ACCIONES 

Acción Se envió la guía para la elaboración y evaluación de planes de 
estudio y el instructivo para su presentación a todas las escuelas 
y facultades, a la Coordinación de Humanidades y la Coordi
nación de la Investigación Científica, el día 2 de agosto. 

Hasta la fecha se han recibido las observaciones de las si
guientes dependencias: 

ENEP Acatlán, FES Cuautitlán, Coordinación de la Ad
ministración Escolar, Escuela Nacional de Trabajo Social y Es
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

Acción Se realizaron los diagnósticos de 98 planes de estudio vigentes 
en licenciatura en la UNAM. 

En la Secretaría General se han llevado a cabo reuniones 
con el objeto de entregar a los directores los diagnósticos de las 
siguientes escuelas y facultades: 

Ingeniería, Enfermería, Medicina Veterinaria, Trabajo 
Social, Derecho, Economía, Acatlán, Arquitectura, Artes Plás- · 
ticas, Contaduría, Medicina, CCH, Música, Psicología y Cien
cias. 

Se han nombrado los reponsables de este proyecto en 14 
dependencias académicas de la Universidad. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Las dependencias académicas contarán con lineamientos generales 
que sustenten el diseño y evaluación de los planes de estudio a nivel licen
ciatura. 

Los planes de estudio se mantendrán actualizados y responderán a los 
requerimientos del desarrollo científico, tecnológico y social del país y 
por otra parte a las necesidaqes de los futuros egresados en su ejercicio 
profesional. 

lltlfllllllllll ~ PROGRAMA 40 
' -• 

Mecanismos para el cumplimiento de planes de 
estudio de licenciatura 

Fecha de implantación: 27 de julio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Aunque con frecuencia se atribuye la deficiencia académica a los pla
nes de estudio, se observa también que las modificaciones a los contenidos 
de los programas no han sido suficientes para elevar el aprovechamiento 
académico de los alumnos. En este sentido, lo primero que debe asegurar
se es el cumplimiento de los planes de estudio y de la.S obligaciones por 
parte de los responsables que intervienen en su desarrollo. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

La Comisión del Colegio de directores de escuelas y facultades in
tegrada al efecto sesionó en diez ocasiones. Se organizaron eventos en las 
dependencias académicas, donde se presentaron las ponencias que repr~
sentan la colaboración de la comunidad universitaria. Además, se rec1-



X 

bieron documentos sobre exámenes departamentales de diez y seis escuelas 
y facultades. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

A fin de lograr el cumplimiento de los planes de estudio y proponer 
mecanismos de supervisión y evaluación, se llevó a cabo la revisión de una 
muestra de los programas de estudio de los 91 planes vigentes que corres
ponden a las 54 licenciaturas, con el propósito de conocer los elementos 
que consideran y la forma en que están estructuradas. De las 6930 asigna
turas contendidas en los planes de estudio enviados por las dependencias 
académicas y la Coordinación de la Administración Escolar, se elimina
ron 1 590 que presentaron el mismo programa de una dependencia, 
quedando 5 340 asignaturas diferentes. 

Se revisaron todos los programas de 41 planes de estudio, observán
dose cierta regularidad en la presentación de los elementos. Así, de los 50 
planes restantes, se estudió una muestra que varía por dependencia, entre 
el30% y el 52%. Por lo tanto, el número total de asignaturas examinadas 
es de 3,385 que representa el 63% del total de las diferentes. 

Se analizó la información sistematizada de los ejercicios de eva
luación académica efectuados durante 1983 por el Colegio de Directores. 

Se estudiaron los documentos solicitados a escuelas y facultades, 
sobre desarrollo curricular, criterios para la revisión de planes de estudio 
y mecanismos para apoyar su cumplimiento, los cuales ofrecieron infor
mación complementaria a la del proyecto universitario de evaluación. 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Revisar y, en su caso, elaborar programas indicativos de estudio, que 
reúnan los elementos suficientes para orientar el proceso enseñanza
aprendizaje, en función del perfil académico-profesional de cada plan 
de estudios. 
Capacitar a miembros del personal académico de carrera para que 
participen en actividades de diseño y evaluación de planes y progra-
mas de estudio. · 
Elaboración de un glosario de términos relativos a planes y pmgramas 
de estudio. 

- Realizar evaluaciones periódicas por parte de las unidades de organi
zación académico-administrativa de cada dependencia. 
Difundir entre los profesores y alumnos los programas indicativos de 
los planes de estudio. 

AVANCE DE ACCIO.VES 

Acción l. Primer borrador de los lineamientos para estructurar los ele
mentos que deben incluir los programas indicativos de estudio. 

Diagnóstico de los programas de estudio de los 98 planes 
vigentes en las 54 licenciaturas de la UNAM. 

Acción 2. Recopilación de los términos utilizados con mayor frecuencia 
en la elaboración y revisión de planes y programas de estudio. 

Se han nombrado los responsables de este proyecto en 14 
dependencias académicas de la Universidad. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Las acciones emprendidas pretenden: 

El fortalecimiento de las actividades de planeación y evaluación de 
las estructuras curriculares y de los órganos que los llevan a cabo. 
Que los planes de estudio de licenoiatura cuenten con programas indi
cativos capaces de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje hacia el 
logro de los objetivos de las diferentes carreras. 
La evaluación sistemática del proceso enseñanza-aprendizaje que per
mitirá establecer con oportunidad medidas correctivas. 
Que las autoridades de las dependencias académicas verifiquen el 
cumplimiento de los planes de estudio. 
Contribuir a la elevación del rendimiento académico de los. alumnos. 

IIIHIIIIIIIIII ~ PROGRAMA 41 

Mejoramiento de métodos de enseñanza y 
evaluación de la licenciatura 

Fecha de implantación: 23 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

, d 1 l'cenciatura se recurre al verbalismo como método 
E.n ~lg~nas areas e. de

1 
de indagar las potencialidades docentes de otras 

d1dact1Co que prescm R ltan • .__._. : inoperantes ciertos siste-
. y recursos de apoyo. esu 

opciOnes . d calificación v J 1tación de la enseñanza que son 
mas y mecamsmos e · d 1 
. d. d la evaluación de .:mdes grupos e a umnos, que no ma ecua os para d l . . t . l . . . 1 · or el valor intnnseco e conoc1m1en o m por a uti-propician e apreciO P , 1 , · 
lidad científica y profesional de los metodos y as tecmcas. . 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se formó una comisión de trabajo del Colegio de Directores de Facultades 

E 1 l Cual tuvo 10 reuniones durante el desarrollo del proyecto. y scue as, a t · · 
Se invitó a la comunidad y a especialistas para presen ar ponencias escn-
tas. Se celebraron en dos foros abiertos. 

¡\CCIONES EMPRENDIDAS 

Con el objeto de diversificar los métodos de ~n~eñanza Y e~aluación a fin 
de fortalecer el proceso de enseñanza-~prendiZ~J~, en espec1~lpara grupos 
numerosos, se promoverán aquellos metodos utilizados con exlto por algu
nas escuelas y facultades y se buscará incorporarles los avances científicos 
y tecnológicos para la educación. 

ACTIVIDADES A CORTO Y ,\1EDIANO Pl,AZOS 

Se establecerán los mecanismos necesarios para estimular entre el per
sonal docente la elaboración de materiales didácticos. 
Se publicarán unos inventarios sobre los medios audiovisuales con que 
cuenta la UNAM a fin de que conociendo los recursos, se establezcan 
los mecanismos necesarios para su óptima utilización. 
Se publicarán los resultados de la investigación sobre uso y manejo de 
los medios audiovisuales como apoyo al proceso de enseñanza-apren
dizaje. 
Se realizarán eventos académicos para la difusión de las experiencias 
de escuelas y facultades en el uso de sistemas computarizados de eva
luación. 
Se programarán y concertarán los cursos sobre la materia y su difusión 
a través de revistas, Gaceta y los periódicos de mayor circulación, co
mo apoyo a los temas sobre métodos y técnicas didácticas, en especial 
para atender grupos numerosos. 
Se publicará un inventario sobre la investigación educativa realizada 
en la UNAM, con el fin de contribuir a una mejor planeación académi
ca. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. Promover el conocimiento sobre métodos y técnicas de enseñanza y 
evaluación para grupos numerosos. 

Responsable: el CISE establecerá un programa permanente de 
difusión de aquellos ensayos, artículos y libros de mayor significación 
en la materia. Además; enviará esta información a los señores direc
tores de escuelas y facultades. 

Fecha: agosto de 1984. 

2. Apoyar las tareas docentes con cursos sobre métodos de enseñanza y 
de evaluación, en especial para grupos numerosos. 

Responsable: el CISE programará y concertará cursos sobre la 
materia Y difundirá esa programación a través de su revista Perfiles 
~~ucativos, de la Gaceta UNAM, de los periódicos de mayor circula
cwn Y de la radio Y televisión. Asimismo, enviará esta información a 
escuelas y facultades. 

Fecha: septiembre de 1984. 

3. ~ealizar foros: s!mposia; coloquios para analizar alcances y limita
CI.ones de los d1stmtos metodos de enseñanza v de evaluación y difun-
dirlos a través de televisión y prensa. · 
, Res~onsables: autoridades de escuelas y facultades. El CISE cla

ra asesona a las .facultades y escuelas que lo soliciten. 
Fecha: septiembre de 1984. 

4. En apego a!_Reglamento General de Exámenes, utilizar distintos tipos 
de evaluacwn a lo largo de un curso. 

Responsables: consejos técnicos de escuelas y facultades. 
Fecha: desde septiembre de 1984. 

5. Conocer las posibilidades d·e t'l' ·' d 1 · 1 
1 u 1 Izacwn e eqmpo audiovisua con que cuenta a UNAM. 

Responsable: el CISE p t , l e l . . . t · d 1 resen ara a o egw de Duectores un m-
ven ano e os recursos audiovisuales de la UNAM 

Fecha: septiembre de 1984. · 
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6. Pro~ici.ar, en 1~ medida de lo posible, la utilización de recursos 
audiOVIsuales (diaporamas, registros videograbados, televisión etcé
tera) como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en esp~ial en 
grupos numerosos. ' 

~esponsables: consejos técnicos de escuelas y facultades con la 
asesona del Centro Universitario de Producción de Recursos Audiovi
suales Y del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

Fecha: septiembre de 1984. · 

7 · Fortalecer los ?entros de Recursos Audiovisuales de facultades y es
cuelas con el fm de fomentar la consulta y utilización de las 14 000 
horas videograbadas con que cuenta la UNAM. ' 
. Responsables: consejos técnicos de facultades y escuelas, Direc

ción General de Comunicación Universitaria. 
Fecha: desde septiembre de 1984. 

8. Realizar investigaciones sobre el uso y manejo de los medios audiovi
suales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Re~ponsa?le: el CISE enviará los resultados de esta investigación 
a los senores directores de escuelas y facultades y los publicará en oc
tubre de 1984. 

9. Propiciar, cuando sea factible, el uso de la computación para la ela
bo:ación de bancos de datos de información en las materias que lo re
qmeran. 

Responsables: consejos técnicos de escuelas y facultades con la 
asesoría del Programa Universitario de Cómputo. 

Fecha: octubre de 1984. 

10. Definir opciones múltiples de enseñanza para la licenciatura. 
Responsable: el CISE presentará a la consideración de los conse

jos técnicos de escuelas y facultades un documento que defina y dis
tinga las principales modalidades de enseñanza: cátedra, seminarios, 
taller, cursos modulares, etcétera. 

Fecha: noviembre de 1984. 

11. Propiciar la utilización del sistema de evaluación computarizado pa
ra grupos numerosos en función de la disciplina de que se trate y de 
los recursos disponibles. 

Responsables: los consejos técnicos de escuelas y facultades de
terminarán las materias del plan de estudios que pueden ser eva
luados por este método. 

Fecha: noviembre de 1984. 

12. Organizar un concurso para la elaboración de materiales didácticos 
que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la licen
ciatura. 

Responsables :el CISE publicará las bases. del concurso en Gaceta 
UNAM y en los periódicos de mayor circulación y los divulgará por 
radio y televisión. 

Fecha: noviembre de 1984. 

13. Organizar la incorporación de estudiantes sobresalientes con voca
ción docente, para que cubran su servicio social como ayudantes de 
profesor en grupos numerosos. 

Responsables: los consejos técnicos de escuelas y facultades, jun
to con la Comisión Coordinadora del Servicio Social, establecerán los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo esta acción. 

Fecha: noviembre de 1984. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Con esta serie de acciones la UNAM podrá elevar la calidad de la enseñan
za, mejorar el proceso de aprendizaje, incorporar los av.ances del~ ;iencia 
y la tecnología a los contenidos curriculares y a dar me¡or formacwn a los 
estudiantes de licenciatura. 

--=IU.::..:..:UII;:....:....:.II.:::..::..II_¡:_.;:.II..:......;_II_~ .~PR~OG_RA_M~A 4~2,_,.. ____ ,_ _ ________, 

Factibilidad de creación de nuevas licenciaturas 

Fecha de implantación: 10 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La Universidad no puede desconocer el mercado de profesiones, ni 
reaccionar mecánicamente a sus demandas. Su carácter nacional y autó
nomo le confiere la tarea de explorar y prever las necesidades poten
ciales nacionales en el campo de la producción de bienes y servicios y en el 
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de la cultura y las artes, a fin de innovar las opciones profesionales acordes 
al desarrollo del país, para lo cual será indispensable consolidar la planea
ción académica institucional. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

La consulta se planeó y llevó a cabo, a fin de conocer puntos de vista 
sobre las políticas y programas de desarrollo sectorial, regional y nacional 
en relación con las tendencias del mercado de trabajo y, por otra parte, 
analizar las perspectivas del desarrollo científico, tecnológico y cultural. 
Se realizaron consultas con la comunidad universitaria, consultas con es
pecialistas y entrevistas a todos los profesores e investigadores eméritos. Se 
organizaron nueve reuniones en dos series de eventos que se desarrollaron 
paralelamente a lo largo de una semana, con la participación de diez y 
siete escuelas y facultades; seis institutos y centros, tres direcciones y los 
programas universitarios. Por parte de sectores externos, intervinieron 
trece secretarías de Estado, cinco instituciones gubernamentales y nueve 
asociaciones e institutos profesionales. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el propósito de diseñar una estrategia de carácter indicativo que 
proponga lineamientos para realizar estudios de factibilidad en la crea
ción de licenciaturas dentro del marco institucional, se definieron las si
guientes acciones que apoyarán la toma de decisiones en término del aná
lisis de viabilidad de creación de estudios profesionales. 

Proporcionar, el documento para el "Análisis de factibilidad de crea
ción de nuevas licenciaturas", a los directores de facultades, escuelas, 
centros e institutos de investigación y al Coordinador del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, a través de su Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado y después de recabar sus opiniones, 
a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario. 

Fortalecer el apoyo que ofrece la Dirección General de Proyectos Aca
démicos, como una de sus funciones básicas, a facultades, escuelas, al 
Colegio de Ciencias y Humanidades e instancias que así lo soliciten, a 
través de las asesorías, estudios, e información para el análisis de facti
bilidad de creación de licenciaturas. 

AVANCE DE ACCIONES 

0 Se envió el documento"Lineamientos para el análisis de factibilidad de 
creación de nuevas licenciaturas" a los directores de escuelas y faculta
des, centros e institutos y al Coordinador del CCH para recibir sus opi
niones. 

0 Se puso a disposición de la comunidad universitaria el documento linea
mientos académico-administrativos y financiero presupuestario para el 
análisis de factibilidad de creación de nuevas licenciaturas. 

' 
0 Se puso a disposición de la comunidad, la memoria de los foros con espe

cialistas y el informe general del proceso de consulta. 

RESULTADOS INS'Tl'fUCIONAl~ES 

Contribuir al desarrollo de la planeación integral de las licenciaturas, 
a través de la unificación de los lineamientos para diseñar la creación 
de estudios profesionales, en el marco de la satisfacción de las necesi
dades sociales y del desarrollo del país. 
Ofrecer a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universi
tario, mejores apoyos para realizar las tareas que tiene encomendadas, 
en lo referente a dictámenes de planes y programas de estudio. 
Elevar permanentemente la calidad de los servicios de apoyo académi
co a facultades, escuelas, al Colegio de Ciencias y Humanidades y de
pendencias que así lo requieran. 
Crear foros abiertos al análisis de la vinculación de la Universidad con 
la sociedad, en lo relativo a las licenciaturas y la formación de los re
cursos humanos correspondientes. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 43 

Los perfiles escolares en la licenciatura 

Fecha de implantación: 28 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Las licenciaturas se enfrentan a serios problemas derivados, entre 
otros: 

XI 



Las condiciones educativas y sociales que presentan los alumnos. 
Una deficiente formación previa 
Carencia de hábito~ de estudio. 
Desconocimiento de los mecanismos de acceso a materiales bibliográ
ficos } del valor de la educación activa y de autoaprendizaje 

DJ-;SARROLLO DE LA CONSULTA 

Se convocó a la comunidad para que participaran mediante propues
tas escritas, con las que se realizaron tres foros de especialistas, uno para 
cada tipo de perfil. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el propósito de unificar en todas las escuelas y facultades la obli
gación de definir los perfiles de ingreso-egreso de los alumnos, de las 
carreras ofrecidas y del seguimiento de egresados, se ha generado una guía 
para el diseño de los perfiles de ingreso-egreso, profesionales y el se
guimiento de los egresados. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Los consejos técnicos de facultades y escuelas elaborarán los perfiles 
escolares como una tarea permanente y designarán un órgano responsable 
de la aplicación delanálisis de los resultados de los perfiles escolares. 
Serán enviados a facultades y escuelas: 

Perfil de ingreso: 30 de septiembre de 1984. 
Perfil del alumno terminal: 21 de octubre de 1984. 
Perfil académico-profesional: 30 de noviembre de 1984. 
Inicio del seguimiento de egresados: noviembre de 1984. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

- Mejorar la planeación y organización académica de la licenciatura en 
escuelas y facultades. 
Con el perfil del alumno de primer ingreso se obtendrá conocimiento 
de los problemas y condiciones socio-educativas de alumno al ingreso a 
la carrera. 
Con el perfil del alumno terminado egresado se obtendrá el conoci
miento de los logros obtenidos. 
Con el perfil académico profesional se conocerán las necesidades so
ciales del país respecto a la formación de profesionales. 
Con el seguimiento se conocerán las condiciones en las que se de-
sarrolla la práctica profesional. . 
Con los resultados de los perfiles escolares se enriquecerán otros pro
yectos afines. 

fllllllllllllll ~ PROGRAMA 45 

Análisis de los prerrequisitos del posgrado 

Fecha de implantación: 22 de junio dé 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA. 

- Existe una gran variabilidad en los requisitos de ingreso y en mecanis-
mos para la admisión del posgrado. · 
Las materias propedéuticas o de prerrequisitos presentan 
características que dificultan su operatividad. 
Existen problemas en trámites de inscripción. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA. 

Se llevaron a cabo 17 foros abiertos en escuelas y facultades, así como 
8 reuniones con los consejos técnicos de las facultades y escuelas partici
pantes en el Colegio de Directores. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Para uniformar y sistematizar los prerrequisitos del posgrado la 
Secretaría Ejecutiva del Posgrado propone una serie de procedimientos 
adecuados que se enlista en el siguiente apartado. 

XII 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Para todas las divisiones de estudios de posgrado se propone: 

Utilizar un formato homogéneo para las convocatorias. 
Un examen de admisión o actitud académica generalizable a todas las 

áreas. . . . d' . d 1 . 
Agilización del trámite en la suhcie.ncia aca emiCa e os aspuantes. 
Calendarización del registro de aspuantes. 
Revisión de cuotas. 

AVANCE DE ACCIONES 

Acción 45.1 (Cursos propedéuticos). Ya §e envió a los jefes de División. 
Acción 45.2 (Suficiencia académica y está operando). Ya se publicó el 
acuerdo de la Comisión de Títulos y Grados. 
Acción 45.3 (Convocatorias). Todos los jefes de División tienen ya la in-

formación. 
Acción 45.4 (Espacio en Gaceta). Está dependiendo del modelo de la Con-
vocatoria del punto anterior. 
Acción 45.5 (Documentos mínimos de ingreso). Todos los jefes de División 
tienen ya la información. 
Acción 45.6 (Calendario). Todos los jefes de las divisiones tienen la infor-

mación. 
Acción 45.7 (Cuotas). SECEP tiene ya un análisis terminado, el cual se 
envió a las divisiones de Estudios de Posgrado para su actualización. En la 
sesión del 12 de septiembre se presentó un anteproyecto que de apro
barlo el Consejo de Estudios de Posgrado, se enviará a las instancias res
pectivas (Patronato, Consejo Universitario). 

RESl 'l.T\DOS J.\ISTITl 'CI0.\1.-\l,ES .\ .\IEDI:\.\10 l' L\RGO PL\ZO 

Con la definición de la función académica de los cursos propedéuti
cos, los requisitos y los criterios de su establecimiento, los futuros aspiran
tes al po~grado encontrarán criterios académicos en los prerrequisitos que 
le~ sean asignados, consolidando mecanismos de ingreso fluidos y riguro
sos. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 46 

Adecuación de la metodología de la enseñanza en 
el posgrado 

Fecha de implantación: 23 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Ely~sgrado es un nivel de excelencia académica que entraña un trabajo 
mas mte~s_o, un comportamiento más activo y autónomo del estudiante y 
una relacwn madura con el profesor. De acuerdo con esto los métodos de 
enseñ~nza-aprendizaje deben ser distintos en ambos nivel~. Es de preocu
par, _sm e~bargo, q~e en muchos casos el posgrado se aborda como una 
co.ntmuaciOn ~e la hcenciatura y, con la intención de llenar sus lagunas, 
relter~ sustancialmente su estructura curricular, mantiene las mismas ex
pectativas de los docentes y los estudiantes y se imparte como una cátedra. 

DESARROU-0 DE LA CONSULTA 

L.a Comis~ón del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades celebró 
diez reumones e~ las cuales analizó las distintas propuestas de sus in
tegr~ntes; las denvadas de los foros de consulta realizados· las enviadas a 
partir d,e la convocatoria abierta y las que, como resultado de gabinete, 

E
prese

1
nto el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. 

n e mes de marzo se real' f . . · · · Izaron oros con especialistas en los que parhci-
pa~on ~epresent~ntes de diversas dependencias de la UNAM y de otras 
umversidades e mstituciones de Enseñanza Media Superior. 

ACCIONES E.'WPRENDIDAS 

Para lograr una efectiva ad ·' d 1 1 . ecuac10n e a metodología de enseñanza en e 
posdgral.ddo des ndecesano definir previamente los criterios que distingan las 
mo a I a es e esp · 1· ·' ecia Izacwn, maestría y doctorado. Para tal efecto, es-
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te programa propone la creación de comisiones por áreas de conocimiento 
~n l~ que estén repr~entad.as l~s divisi?nes de estudios de posgrado y los 
mstttutos y centros de mvesttgacwnes afmes. Sus trabajos permitirán el es
tablecimiento de las modalidades que, para cada caso se consideren como 
más adecuadas con respecto de las metodologías de e~señanza que deben 
prevalecer en cada uno de los niveles de posgrado. 
El programa propone también generalizar las tareas de tutoría en el 
posgrado a fin de guiar académicamente al estudiante, desde su ingreso 
hasta su egreso. 
Del mismo modo, se hace necesario establecer los mecanismos y las condi
ciones necesarias para vincular la investigación con la docencia en el 
posgrado y de promover, en la medida de lo posible, la realización de in
vestigaciones multidisciplinarias que atiendan necesidades y desarrollen 
la innovación científica. 

ACCIONES A CORTO PLAZO 

A) Con el objeto de fortalecer la investigación como eje central de la ense-
ñanza en el posgrado: 

Se promoverá la inclusión, en los planes de estudio que lo re
quieran, de seminarios, talleres o cursillos de investigación y de te
sis en número adecuado según la disciplina y modalidad de que se 
trate. 

- Se diseñarán seminarios sobre filosofía de la ciencia y metodología 
de la investigación científica dirigidas a los profesores del posgra
do. 
Se realizarán estudios sobre las características del posgrado en la 
UNAM. 

B) Con el fin de promover el sistema de enseñanza tutorial: 
Se definirá el perfil del tutor del posgrado. 
Se diseñarán las líneas generales para promover la realización de 
tutorías en el posgrado. 
Se analizarán los criterios para la asignación de tutores. 

C) Con el fin de utilizar lac; opciones metodológicas de enseñanza ade-
cuadas para el posgrado: 

Se definirán las principales opciones metodológicas de enseñanza 
en el posgrado. 
Se considerarán como opción de enseñanza en el posgrado, que los 
cursos derivados de las cátedras extraordinarias y de los profesores 
visitantes, tengan valor en créditos. 
Se determinará el número · de alumnos adecuados a las 
características de la disciplina y opción de enseñanza de que se tra
te. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. Con el objeto de fortalecer la investigación como eje centrai de la ense
ñanza en el posgrado se proponen las siguientes acciones: 

1.1 Promover la inclusión, en los planes de estudio que lo requieran, 
de seminarios, talleres o cursillos de investigación y de tesis en nú
mero adecuado según la disciplina y modalidad de que se trate. 
Los modelos propuestos para los planes y programas conte~plados 
en la acción 1 del Programa 47 deberán incluir estas modalidades. 

Responsable: el Consejo de Estudios de Posgrado entregará 
las propuestas a los consejos técnicos de facultades, escuelas Y a la 
U ni dad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del 
CCH. 

Fecha: septiembre de 1984. 

1. 2 Realizar estudios sobre las características del pos grado en la 
· uNAM. 

Responsable: el CISE publi~ará .~eriódicamente,. ~o m o uno 
de esos estudios avances de investtgacwn sobre la relaciOn entre el 
posgrado de la 'UNAM y el mercado de trabajo. 

Fecha: desde septiembre de 1984. 

2. Con el fin de promover el sistema de enseñanza ~asado en ~u~~rías, a 
partir de la concepción expresada en este proyec o, se prop : 

2.1 Definir el perfil del tutor del posgrado. . d E t d' d 
Responsable: el CISE presentará al Co~se¡o e s u JOS e 

Posgrado un documento que describa el perfil. 
Fecha: octubre de 1984. 

2.2 1 over la realización de Diseñar las líneas genera es para prom 

tutorías en el posgrado. . d E d' d Posgrado enviará los 
Responsable: el Conse¡o e s~u 1~s .e 

documentos respectivos a los conse¡os tecmcos. 
Fecha: octubre de 1984. 

. ·, d tutores y para el tipo de 
2.3 Analizar los criterios para la as~gnacwEn e . , n se contempla en 

estímulos que se les puedan bnndar. sta accw · 
el Programa 48. 
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3. Con el fin de utilizar las opciones metodológicas de enseñanza ade
cuadas para el posgrado se propone: 

3.1 Definir las principales opciones metodológicas de en,señanza para 
el posgrado. · 

Responsable: el CISE presentará a la consideración del Con
sejo de Estudios de Posgrado un documento que defina y distinga 
las principales modalidades de enseñanza: seminarios, talleres, 
cursos monográficos, cursos modulares, etcétera. 

Fecha: noviembre de 1984. 

3.2 Determinar el número de alumnos adecuado a las características 
de la disciplina y opción de enseñanza de que se trate. 

Responsable: con base en la información proporcionada por 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, el CI
SE presentará a ese consejo y a los consejos técnicos las recomenda
ciones que considere convenientes. 

Fecha: noviembre de 1984. 

RESUT. TADOS INSTITUCIONAI.ES 

Las acciones de este proyecto son bases académicas para un desarrollo 
progresivo del nivel de posgrado. . . . 
Las acciones encaminadas a establecer los mecamsmos para que la mvestt
gación se constituya en eje de la enseñanza estimularán un mejor aprendi
zaje y desarrollarán las capacidades creativas del estudiante, por una par
te; por la otra, permitirán al profesor la vinculación entre lo que se .i~ves
tiga y lo que se enseña. Esto a su vez sentará bases par~ la formac10n de 
nuevos investigadores y de los especialistas que se reqmeren. 
La definición de las tutorías como una responsabilidad que deberá reali
zarse desde el ingreso hasta el egreso de los estudiantes y que transciende 
la asesoría o dirección de tesis, permitirá una relación académica madura 
entre profesor y alumno y contribuir al fortalecimiento de la figura 
profesor-investigador para el personal académico de carrera. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 47 

Racionalización de los planes de Estudio del 
pos grado 

Fecha de implantación: 22 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La mayoría de los cursos de posgrado muestran: 

Carencia de respuestas eficaces ante los requerimientos y necesidades 
universitarias y sociales, formación de especialistas. 
Una ausencia de normatividad. 
Cursos que no se imparten. 
Carencias de recursos humanos y financieros. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA • 
Se llevaron a cabo 17 foros abiertos en escuelas y facultades, así como 

8 reuniones con los consejos técnicos de las facultades y escuelas partici
pantes en el Colegio de Directores. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Para llevar a cabo una racionalización de los planes y programas de 
estudio en el posgrado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de 
Posgrado ha propuesto a ~os .con.sejos técnicos_ ~e facultades ~ escuelas 
que precisen en el marco mstltucwnal los pr~~os1tos de ~as vanantes del 
posgrado y el establecimiento d~ ~ursos de ac:w? que ennquezcan con h:>s 
contenido~ y créditos de las acttv1dades academ~eas. Este curso de accwn 
consiste en: 

.\("fi\"1/J\/JES \ COH'fO 1'/ .. \ZO 

Un modelo de planes y programas de estudio que permita que los con
sejos técnicos adecúen sus contenidos con el menor número posible de 
trámites. 
Crear comisiones por área entre escuelas y facultades, institutos y 
centros que actúen como cuerpos asesores. 
Situar los cursos de actualización en un sistema de educación continua 
fuera del posgrado. 
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AVA 'CE Df. ACCIONf.S 

Acciones 47.1) 47. 2 (Integración de comisiones por área). Se han 'deteni
do en función de no poder integrar las comisiones que marca el Proyecto 
26. Por si acaso no se llegase a un acuerdo, el Consejo de Posgrado, en su 
sesión del 12 de septiembre, definió las áreas de las comisiones, así como 
su integración. 
Acción 47.3 (Actualización fuera del posgrado). Ya se entregó la docu
mentación a los jefes de División para que la analicen junto con los direc
tores y vean la factibilidad -ellos- de presentarla ante sus consejos téc
nicos. 

RESULTADOS/, 'S1'1Tl'CIO.\'ALES A .\lEDIA. O l ' L\RGO PL\ZOS 

Desde su apertura los nuevos cursos de posgrado contarán con 'criterios 
académicos y políticas normativas. 
Los ajustes a planes y programas existentes se llevarán a cabo median
te criterios y opciones claramente ~stablecidos. 
La viabilidad además de la pertinencia para la apertura de los cursos 
de posgrado se llevará a cabo mediante mecanismos de consulta a de· 
pendencias de la UNAM y organismos externos. 
La cancelación, modificación y/o promoción de los pla11es y progra
mas sin alumnos se llevará a cabo mediante acciones consensualmente 
establecidas entre dependencias universitarias que le ofrece el resto de 
la Institución. 

" 
Mecanismos de promoción de la eficiencia terminal 

en el posgrado 

Fecha de implantación: 22 de junio de 1984 

ORIGE,'\i DEL PROBU:;J1.A 

En el pr<>Ce$o de enseflanza- aprendizaje existen numerosos factores 
que inciden en la baja calidad en la formación. conocimientos y h!lbilida
des de los alumnos. La eficiencia terminal debe analizar lo relacionado 
con el ingreso. el desarrollo de los programa5 acadf·micos ~ lo~ requisitos y 
mecanismos de culminacion de créditos) de graduacion. 

Dl~S:\RROU,O Dl:. LA. CO.\'SLLJ"A. 

Se llevaron a cabo 17 foros abiertos en e~cuelas \.facultades, así como 
8 reuniones con los Consejos TPcnicos de las faculta-des y escuelas partid· 
pantes en el Colegio de Directores. 

ACUO.\'ES 1:..\.IPRE\DID:\S 

Para identificar y proponer mecanismos que promue\·an la eficiencia 
terminal.la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado ha 
propuesto a las divisiones de escuelas } facultades. una t.~strategia para 
que el alumno avanzado concluya sus estudio .. de posgrado y obtenga el 
diploma o grado. 

i\C.T/\'1/JADJ:...., A CORTO PL\ZO 

Una estrategia de aprendizaje donde se detectan áreas y niveles en los 
que serán necesario incidir. 
El reconocimiento formal a los graduados con logros brillantes que se 
convertirá en un incentivo para incrementar su calidad académica. 
Situar los cursos de actualización en un sistema de educación continua 
fuera del posgrado. 

AVANCE DE ACCIONES 

Acción 48.1 (Funciones de las comisiones). Depende de la integración de 
las comisiones en la acción 47.2. 
Acción 48.2 (Recomendaciones para becas). Depende de las comisiones 
del 47.2. 
Acción 48.3 (Superación de profesores). Depende de la acción 47.1 y 47.2. 
Acción 48.4 (Seguimiento académico). Se envió el formato de Currículum 
a todos los jefes de División para implantar la forma única. SECEP está 
trabajando en las formas de seguimiento y egreso a partir de la documen
tación recibida por CISE y Dirección General de Planeación. 
Acción 48.5 (Optimizar profesores visitantes). Depende de la creación de 
comisiones del47.2. 
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Acción 48.6 (Cursos cortos sobre información). Depende de las comisiones 

del 47.2. o· . " t' t d 1 . f Acción 48.7 (Idiomas). Los jefes de IVIs10n ya 1enen o a a m orma-

~~~Ón 48.8 (Criterios de evaluación). Los jefes de División tienen ya la 
información. , . , 
Acción 48.9 (Estímulos al estudiante). Se yres~I~to en la seswn dell2 de 
septiembre un anteproyecto para la n:odihc~cwn d~ la Meda~la Cabino 
Barreda la cual, de aprobarse, pasara a las mstanc1as respectivas. Otros 
estímulos se analizarán posteriormente. 
Acción 48.10 (Trámites académico-admin,istrat~vos). Acció~ y.a implanta
da con la modificación aprobada y entrara en v1gor en la prox1ma Inscrip
ción. Se tienen ya 6 divisiones con historias académicas en la computadora 
desde el semestre 83-I. 
Acción 48.11 (Guías del estudiante). Se trabajará en conjunto con la in-
formación que tiene la publicación "Bienvenidos a la UNAM" de la Direc
ción General de Comunicación Universitaria. 

m:Sl'J.'J'WOS 1.\'S'fl'f'l'CI0.\'.\1 L'\ \ \1/-./)/.\\"0 1· L\RCO P/..\ZOS 

Desde su apertura los nuevos c(lrsos de posgrado contarán con criterios 
académicos \' políticas normativas. 
Los ajustes á planes y programas existentes .se llevarán a cabo median-. 
te criterios y opciones claramente establecidos. 
La úabilidad además de la pertinencia para la apertura de los cursos 
de pos grado se lle\'arán a cabo mediante mecanismos de consulta a de
pendencias de la UNAM y organismos externos. 
La cancelación, modificación y/o promoción de los planes y progra
mas sin alumnos se llevarán a cabo mediante acciones consensualmen
te establecidas entre dependencias uniwrsitarias que le ofrece el resto 
de la Institución. 

PROGRAMA· 26 

Vinculación académica de la investigación con la 
docencia 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos V. 

Fecha de inciación de acciones: lO de febrero de 1984 

AVANCE DE ACCIONES 

l. El día 27 de septiembre entrega al doctor Cano Valle el ajuste del pro
yecto incluyendo lo presentado de los proyectos 46 y 52. 

2. El doctor Cano Valle tuvo reunión con los presfdentes -de las 4 comi
siones en la semana del 27 al 31 de agosto. 

3. En la semana del3 al 7 se- ~nvió al Taller-Seminario con los puntos 
de vista de los presidentes de las comisiones, a fin de tener una versión 
para los integrantes de las comisiones. 

4. Las reuniones con las comisiones fueron durante la semana dell0all4. 
5. Las reuniones con cuerpos colegiados, del 17 al 21. 
6. La presentación al Consejo de Planeacíón, el 26 de septiembre. 

111111111111111 ~ PROGRAMA 44 

Proyecto sobre funciones del consejo de Estudios de 
Pos grado 

Responsable: doctor José Manuel Berruecos V. 

Fecha de iniciacioó de acciones: lO de febrero de 1984 

A VAN CE DE ACCIONES 

l. Reunión de la Comisión para revisar el documento inicial. 
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2. Durante la semana del 27 al 31 se recogieron opiniones de los · _ 
b d I .. , m1em ros e a comlSlon. 

3. El 3 se envío a los miembros del Consejo de Posgrado y durante la se
mana del 3 al 7 se recibieron opiniones. 

4. El12 de.septiembre en sesión extraordinaria de Consejo de Posgrado 
se presentó al pleno. ' 

5. En la seman~ del17 al 21 se trabajó en el Taller-Seminario. 
6. El26 de septiembre se presentará ante él Consejo de Planeación. 

SECEP 
Nota de prensa 

El día 12 de septiembre de 1984 se llevó a cabo una reunión extraor
dinaria del Pleno del Consejo de Estudios de Posgrado, en la cual se infor-

mó por parte de la Secretaría Ejecutiva del grado de avance de los traba
jos en torno a los proyectos encomendados al posgrado: 

26. Vinculación Académica de la Investigación con la Docencia. 
45. Análisis de los Prerrequisitos del Posgrado. 
47 Ajuste y Racionalización de los Plane'> y Programas del Posgrado. 
48. Mecanismos de Promoción de la Eficiencia Terminal en el Posgrado. 

En esta reunión se precisó la necesidad de definir las áreas en las que 
se engloban las diferentes disciplinas que se imparten en el posgrado y se 
acordó celebrar una reunión de la Comisión encargada del Proyecto 47. 

Asimismo, se definió que se reunirá la Comisión encargada del Pro
yecto 26 con objeto de terminar el documento de trabajo que se presentará 
para aprobación de las instancias académicas correspondientes. En cuan
to al Proyecto 44, se aprobó en lo general la propuesta del Consejo, pro
ducto de las reuniones de la Comisión encargada, y de la consulta a las di
visiones de Estudios de Posgrado. 

SECRETARIA GENERAL MINISTRA A 

11111111111111 ~ PROGRAMA 12 

Coparticipación académico-administrativa en la 
elaboración del presupuesto por programas 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La insuficiente racionalización de los recursos se relaciona con el 
hecho de que el diseño, la elaboración, el ejercicio. el seguimiento y la 
evaluación del presupuesto universitario son efeduados por especialistas 
técnico-administrativos, que no siempre tienen la sensibilidad para enten
der el significado de los proyectos académicos. 

DESARROLLO D.C LA CONSUL1"A 

Se efectuó la consulta mediante 4 mesas redondas a la comunidad 
~niver~i-taria. Se trabajaron 6 foros internos de la Comisión. Hubo la par
tlcipacwn de 96 personas, con 13 ponencias alusivas y la representación de 
29 dependencias. 

ACCJON.CS EMPRLNDIDAS 

Con el objeto de definir lps ámbitos de acción, corresponsabilidad y 
colaboración entre los sectores académicos y administrativos, y asegurar 
la precisión y oportunidad en la elaboración, ejercicio y evaluación del 
presupuesto al interior de la dependencia se diseñó un MODELO DE CO
PARTICIPACIOi\i ACADEMlCO-ADMI~ISTRATIVA EN LA ELABO
RACION DEL PRESUPUESTO en dos niveles, el normativo institucional 
Y el operativo al interior de las dependencias. ' . 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

' - Se promoverá el uso de mecanismos de planeación que orienten la 
planeación interna de las dependencias, cuando se inicie la elabora
ción del Anteproyecto de 1985. 

- Se difundirá el con<'lcimiento sobre el proceso presupuesta! en las uni
dades responsables de las dependencias durante la elaboración del An
teproyecto de 1985 y en forma permanente. 

-A partir del mes de junio ~e dará a conocer el Modelo de coparticipa
ción académico-administrativa en las dependencias. 

- Se promoverá el uso de registros contables, presupuestales y programá
ticos a partir de junio de 1984 y en forma permanente. 

- Se vinculará la autoevaluación de cada unidad responsable de la de
penden~ia, con la evaluacion presupuestaria central cuando ~e inicie la 
elaboración del Anteproyecto de 1985 y en forma permanente. 

A V ANCE DE ACCIONES 

1) De las reuniones de difusión del "Modelo de coparticipación 
académico-administrativa en la elaboración del presupuesto" en de
pendencias representativas de los subsistemas universitarios (30 en to-

tal) ·-durante el mes de agosto- se propuso un formato dirigido a 
unidades responsables de áreas académicas, utilizándose un lenguaje 
sencillo que no incluye términos técnicos. 

De igual manera, se propuso un formato que implemente el análi
sis de unidades responsables, en cuanto a la jerarquización de proyec
tos académicos y administrativos en las dependencias. 

2) Durante agosto y septiembre se han llevado a cabo visitas a dependen
cias representativas de la docencia y la investigación, con objeto de di
fundir a 104 representantes académicos de unidades responsables el 
"Modelo de coparticipación". 

3) En el mes de septiembre se realizan reuniones con responsables de uni
dades académicas a efecto de diseñar mecanismos de autoevaluación 
en las dependencias. 

RESCL TADOS I.\'STI1TCJO.\'ALf~S A .\IED/A . .\'0 l' L~RGO PlAZO S 
Con este programa la Universidad podrá: 

- Implantar un proceso de corresponsabilidad entre los sectores acadé
. mico y administrati\'o, en las tareas presupuestales de la dependencia. 
- Articular las etapas del proceso presupuesta!: planeación, programa-

ción,, ejercicio y control al interior de las dependencias. 
- Realizar una interpretación conjunta académico-administrati\a, de 

los proyectos de trabajo en las dependencias. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 14 

Desconcentración de dependencias y procesos 
universitarios 

Fecha de implantación: 18 de mayo de 1984 

ORIGEN D.CL PROBLE1\.-fA 

Ante el crecimiento y diversificación de las funciones sustantivas de 
la UNAM, es necesario encontrar alternativas al esquema centralista de 
administración que ofrezcan respuestas eficaces y oportunas a la compleji
dad del actual sistema universitario. 

DESARROLLO D.C LA CONSULTA 

La consulta se llevó a cabo en dos seminarios de dos días cada uno. 
Asistieron 104 personas que representan 67 dependencias y se presentaron 
16 expositores. 

ACCIO.\'ES E.\IPR.ENDIDAS 

Con el objeto de definir los procesos de des~oncentración administra
tiva requeridos para incrementar la eficacia y oportunidad en la ejecución 
de los trámites y procedimientos administrativos, 'se diseñó un MODELO 
DE DESCONCENTRACION que, sin menoscabo de la planeaciéon 
central y otorgando a las dependencias periféricas la confianza comparti
da, asegure el cumplimiento de las políticas y normas universitarias. 

11 
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ACTI\'IDADES .-\ COR1'0 PLAZO 

- Se ha iniciado una prueba piloto para el desarrollo del Programa de 
De.-.concentración consistente en el aiseño de manuales de procedi
mientos, Sistema de Información y Recursos para aplicarse el Modelo 
en la ENEP-ACATLAN, entre junio y julio de 1984. 

- En septiembre se llevará a cabo la reproducción del modelo de descon
centración en dependencias representativas de los subsistemas univer
sitario:.. 

- Implantación generalizada del Modelo de desconcentración en todas 
las dependencias universitarias. 

AVANCE DE ACCIONES 

En lo que respecta a los trabajos de desconcentración para la prueba 
piloto de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán" tene- . 
m os: 

1) En el mes de agosto se realizaron acciones de capacitación al personal, 
directamente responsable de los procedimientos,del área de presta
ciones de personal; 

2) En el mes de septiembre comenzará la operación en paralelo de los 
procedimientos desconcentrados de prestaciones de personal; 

3) Continúan los trabajos de depuración y ajustes de procedimientos a 
desconcentrar en las áreas de presupuesto y proveeduría. 

RESLLJ'ADOS I.\'S1'11'l'CIO.\'ALJ-;s A .\11-;DIA.\'0 }'LARGO PLAZOS 

La comunidad universitaria encontrará 
- Agilidad en los servicios solicitados. 
- Facilidad en los trámites solicitados. 
- Se reducirá el tiempo en la solicitud de un servicio. 
- Se e\'itará el desplazamiento. 
_ Mayor participación por parte de quienes prestan los servicios. 

IIJIIIIIIIIJII~ PROGRAMA 15 

Información sobre normas y procedimientos 
administra ti vos 

Fecha de implantación: 23 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Se ha diagnosticado una excesiva secuencia de procedimientos y 
controles centrales establecidos para el desahogo de asuntos y la 
satisfacción de necesidades. A este hecho se debe añadir que la mayoría de 
la comunidad no cuenta con el conocimiento apropiado de los muchos 
procedimientos y las diversas instancias competentes que tienen relación 
con sus asuntos, cuestionarios y demandas. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Para establecer los mecanismos de información y divulgación para la 
aplicación de normas y procedimientos, se realizaron simposia y mesas 
redondas. Se efectuó también la aplicación de cuestionarios a los sectores 
administrativos de las dependencias universitarias. 

ACCIONES E!tiPRENDIDAS 

Con el objeto de establecer los mecanismos de información y 
divulgación para la aplicación de las normas y los procedimientos 
generales, se elaboró un mecanismo de información y divulgación sobre 
normas y procedimientos en la UNAM. 

XVI 

AVANCE DE ACCIONES 

1) En el mes de septiembre se realizará la primera reunión con secretarios 
administrativos y jefes de Unidad Administrativa de un subsistema 
universitario, para analizar los procedimientos y proponer mejoras en 
los tiempos y calidades de respuesta en los servicios. 

2) En este mes, se hará la primera nota informativa sobre información 
administrativa en la Gaceta UNAM. 

3) En este mes se iniciarán las visitas a dependencias centralizadoras, pa
ra difundir los procedimientos generales al personal operativo, respon
sable directo de los mismos. 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

_ Captura permanente y sistemática de los cambios en las normas y 
procedimientos de la UNAM. . 
Emisión de diagnósticos sobre la implicación técnica de los cambios en 
procedimientos generales de la UNAM. . . . , 
Validación permanente y sistemática de cambiOs y su difuswn a la 

comunidad. d'f' · 1 M al 
Publicación y distribución cuatrimestral de mo I ICacwnes a anu 
de Procedimientos Generales de la UNAM. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 16 

Incremento de la productividad del personal 
administrativo de base 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Los principales problemas que la Institución ha dia~n?sticado entre 
los t:-abajadores de base están relacionados con la produchvid_ad ~~el tra
bajo y es frecuente encontrar entre ellos una falta de ca~acitacwn para 
desarrollar con eficiencia y eficacia las tareas que les han sido encomenda-
das. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se aplicaron cinco cuestionarios diferentes a los titulares de 142 de
pendencias universitarias. Se llevaron a cabo cuatro mesas redondas. 

·ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el objetivo de elaborar e implantar los programas de capacita
ción del personal administrativo de base para contribuir a mejorar y 
aumentar la eficiencia y eficacia en la labor de los trabajadores admi-

nistrativos, la Institución, con la participación del Sindicato de Trabaja
dores de la UNAM elaboró el "Plan de Capacitación, Adiestramiento y 
Desarrollo de los Trabajadores Administrativos de Base" (Plan CADE). 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Se imparte un curso de inducción a la totalidad de los trabajadores de 
base. Marzo-octubre 1984 . 
Se lleva a cabo la evaluación de los resultados de los instructores, del 
trabajador y de los apoyos logísticos. Marzo-noviembre 1984. 
Se determinan y elaboran los contenidos de los cursos de mejoramiento 
del desempeño actual en las 16 categorías más numerosas. Mayo
noviembre 1984. 
Se realizó la aplicación de cuestionarios de detección de necesidades de 
capacitación. Mayo 1984. 
Se lleva a cabo la elaboración de material didáctico de los cursos de 
mejoramiento del desempeño actual. Mayo-noviembre 1984. 
Se desarrolla el reclutamiento, selección y formación de instructor~s 
para el curso de mejoramiento del desempeño de las 16 categorias. 
Junio-noviembre 1984. 
Se imparten cursos de mejoramiento para 16 categorías. Junio
noviembre 1984. 

AVANCE DE ACCIONES 

1)Hasta el mes de septiembre el "Banco de Instructores" cuenta con 317 
aspirant~, de los cuales 46 han recibido la capacitación correspondien
te. 

2)?uran~e el mes de _agosto y, la primera semana de septiembre se 
Impartieron 8 cursos de "Inducción a la Universidad". 

3)A solicitud de la Dirección General de Servicios Auxiliares,por un lado, 
y del Centro de Instrumentos por el otro, se impartieron el curso de 
"Inducción a la Universidad" para sus personales internos durante 
agosto y septiembre. ' 

4)H~ta la la. semana de septiembre asistieron al curso de inducción a la 
l!niversi~ad 1,147 ~mpl_eados de base que representan a 49 dependen
ctas de Cwdad Umversitaria. 
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5)En el mes de septiembre se i.1it:iará la impartición dti curso de "Induc
ción a la Universidad" en las dependencias foráneas. 

6)Durante agosto y septiembre se han aplicado evaluaciones en el nivel 
del trabajador, del instructor, del material didáctico y del apoyo 
logístico. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

Con este programa la Institución alcanzará: 

- Propiciar que el traqajador se identifique y comprometa con los fines y 
el quehacer universitario. 

- Resolver el problema dé integración que se tiene con el grupo de traba
jadores de reciente ingreso. 

- Lograr que los trabajadores mejoren su desempeño actual y apoyen las 
funciones sustantivas de la UNAM. 

-Corregir las deficiencias del desempeño actual y mejorar la actitud del 
trabajador hacia las funciones que desempeña. 

PROGRAMA 16 

Incremento de la productividad del Personal 
Administrativo de Confianza 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

A nivel de los trabajadores administrativos de confianza, la UNAM 
no cuenta con un cuerpo de normas que defina las formalidades y los 
pasos del empleo y carrera de los trabajadores administrativos de confian
za . Por ello suele reclutarse a personal que no siempre reúne la habilidad y 
experiencia universitaria requeridos para un desempeño aceptable del 
puesto. 

DESARROLLO DE LA CONSULJ'A 

Se aplicaron cinco cuestionarios diferentes a los titulares de 142 de
. pendencias universitarias. Se llevaron a cabo cuatro mesas redondas. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

A fin de mcrementar cualitativa y cuantitativamente la productivi
dad del personal Administrativo de Confianza se elaboró el Siste~a In
tegral de Actualización para el Personal Administrativo de Confianza, 
que funcionará mediante cursos, publicaciones y seminarios. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Se ha integrado un banco de instructores. Junio 1984. . . . 
Se han programado cursos de actualización al personal admm1strat1vo 
de confianza. Junio-diciembre 1984. 

Se llevó a cabo una evaluación de resultados del instructor, del tra-
bajador, de los apoyos logísticos y didácticos. Agosto 1984. . 
Se harán ajustes al sistema de actualización para el personal admi
nistrativo de confianza. Septiembre 1984. 

AVANCE DE .(\CCIONES 

l. Hasta el mes de septiembre, el "Banco de instructores" cuenta con 4
1
? 

instructores habilitados. Esto es, que ya recibieron un curso de actua 1-
zación al respecto. 

2. Durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre se han 
impartido los siguientes cursos de actualización: 

2.1 Curso de operación y funcionamiento de los sistema.s .Y yrocedi
mientos, en los módulos de servicios generales Y adquiSICiones Y su-
ministros; · 

2.2 Curso de Procedimientos de coordinación con deGpenden
1
cidas 

centralizadoras, en el módulo relativo a la Dirección enera e 
Proveeduría; . . , 

2.3 .Curso de relaciones interpersonales Y comumcaci~n; . 
1 2.4 Curso de Comportamiento Humano en .las orgamzacwnes, en e 

módulo integración de equipos de trabaJO. 

3. A solicitud de la Dirección General de Obras, en el mes de se~ti1e.mtbre . . d 1 . I t ersonales a su persona m er-se 1mpart1ó un curso e Re acwnes n erp • 
no. 
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4. Hasta la primera semana de septiembre han asistido a cursos de ac
tualización, 419 empleados de confianza que representan a 108 depen
dencias universitarias. 

5. En este mes, se aplicarán evaluaciones en el nivel de instructores, ma
terial didáctico y apoyo logístico. 

IU~St'U'ADOS 1.\'S1'11'lJCIO.\'r\U~S 1\ .\JUJIA.\0 }' /.ARGO PL\ZO~ 

La UN AM Podrá : 

- Contar con funcionarios permanentemente actualizados .\obre la Ad
ministración Universitaria . 

- Mejorar sustancialmente la calidad de los servicios . 
- Minimizar la problemática generada por el manejo inadecuado ele los 

sistemas y procedimientos de las áreas operativas de la Institución. 
- El personal administrativo de confianza tendrá mejores y mayores 

oportunidades de superación , y perspectivas claras de desarrollo 
dentro de la Institución. 

11111111111111~ PROGRAMA 17 

Uso y mantenimiento de las instalaciones 
universitarias 

Fecha de implantación: 18 de mayo de 1984 

ORIGé'.'\' DEL PROBLE.\·1A 

El crecimiento y des'concentración geográfica universitaria, refle
jada en sus 130 asentamientos metropolitanos y foráneos en los 800 mil 
metros2 construidos, en su aumento de población e~tudiantil, de pobla
ción académico-administrativa, de instalaciones, equipos y servicios, 
han obstaculizado el desarrollo de los programas de mantenimiento 
correspondientes . 

DeSARROLLO DE LA CONSULTA 

La consulta se llevó a cabo mediante entrevistas y mesas redondas 
con los usuarios de 9 dependencias. Se presentaron 4 mesas redondas 
con 158 personas, 16 expositores y 165 intervenciones para analizar 11 
temas cada mesa. 

ACCIO.\iES eMPRENDIDAS 
A fin. de hacer un uso óptimo de los recursos que la Universidad 

asigna para conservar en las mejores condiciones de uso y operación sus 
edificios, instalaciones, mobiliario y equipo, se elaboró: 

a) un Plan Maestro para el mantenimiento de instalaciones en la Ciudad 
Universitaria y, 

b) un conjunto de normas técnico-adminis~rativas en lo referente al man
tenimiento de instalaciones fuera de Ciudad Universitaria. 

ACTIVIDADeS A CORTO PLAZO 

_ Establecimiento de unidades de servicio en Ciudad Universitaria. 
Agosto de 1984. 

- Establecimiento de canales de comunicación permanentes entre las de
pendencias de Ciudad Universitaria y la Dirección General de Obras. 

-Agosto de 1984. 
-Diseño e implantación de manuales de operación, mantenimiento y su-

oervisión de los trabajos de mantenimiento en las dependencias, las 
~nidades de servicio y la unidad central en Ciudad Universitaria. 

-Elaboración de docul'{lentos de normas para la comunicación, fun
ciones, responsabilidades y control, así como manuales de manteni
miento preventivo y correctivo en dependencias fuera de Ciudad Uni
versitaria. 

AVANCE DE ACCIONES 

En la Ciudad Universitaria: 

l. En el mes de agosto se terminó la elaboración' de los manuales de: Su
pervisión, mantenimiento y operación, que son la base del funciona
miento de las unidades desconcentradas de servicios de mantenimien
to. 

2. Hasta esta primera semana del mes de septiembre se ha inventariado el 
20% de las instalaciones universitarias, como acción previa al estable-
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cimiento de programas de mantenimiento pre,·entivo y predictivo en 
las dependencias. 

3. En este mes se terminará el diseño de la infraestructuratipo,de recursos 
humanos. materiales y financieros de las unidades desconcentradas de 
servicio a instalar en Ciudad Universitaria. 

Fuera de Ciudad Universitaria: 

4. En el mes de agost<tse terminó la elaboración de las normas y manuales 
de: Comunicación entre las dependencias fuera de Ciudad Universita
ria y la Dirección General de Obras; personal de mantenimiénto ads
crito a las dependencias; suministro y control de materiales de trabajo 
suministrados por la Dirección General de Obras; programas de man
tenimiento con las dependencias foráneas ubicadas en diversas ciuda
des de la República Mexicana y; trabajos de mantenimiento preventivo 
y correctivo por contrato. 

5. Durante el mes de agosto se efectuó la implantación piloto de las nor
mas y manuales anteriores en las siguientes dependencias universita
rias: Escuela Nacional Preparatoria No. 6, Plantel "Antonio Caso"; Es
cuela Nacional Preparatoria No. 9, Plantel "Pedro de Alba"; Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales, Plantel "Acatlán"; Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel "Vallejo"; Laboratorios de Física, 
Ensenada, BC; Instituto Astronómico Observatorio "San Pedro 
Mártir" y Oficina de apoyo, Ensenada, BC; Estación Mazatlán; e Ins
tituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán. 

6. Durante el mes de septiembre se iniciará el primer periodo de eva
luación del funcionamiento de estas normas y manuales en cada una de 
las dependencias antes mencionadas, a fin de retroalimentar y ajustar 
los documentos. 

ENTREVISTA 

Luego de su implantación, ell8 de mayo pasado, el Programa 17 de 
la Reforma Universitaria: "Uso y Mantenimiento de Instalaciones Univer
sitarias", se desarrolla en forma gradual y sólida, de acuerdo a lo planeado 
en su etapa de proyecto y con la colaboración decidida de las dependen
cias universitarias usuarias. 

Para conocer los avances de este programa, de importancia toral pa
ra nuestra comunidad, Gaceta UNAM entrevistó a los responsables del 
mismo, ingeniero Manuel López Berna! y arquitecto Gregorio Dueñas Lo
zano. El primero tiene a su cargo la parte del programa que corresponde a 
las instalaciones localizadas en el área de Ciudad Universitaria, en tanto 
que el arquitecto Dueñas se ocupa de la planta física ubicada en el exte
rior de CU (área metropolitana y JO estados de la República). 

El ingeniero López Berna! informó que a la fecha se ha concluido la 
primera etapa de implantación en el área a su cargo, esto es, se han termi
nado de elaborar los manuales de Supervisión, de Mantenimiento y de 
Operación de Instalaciones. En los dos iniciales se establecen los procedi
mientos para supervisar y mantener edificios, instalaciones, mobiliario y 
equipo. Al efecto, recordamos que en CU se levantan 208 edificios perte
necientes a más de 120 dependencias universitarias, lo que se traduce en 
780 mil metros cuadrados construidos. 

Precisó el corresponsable del Proyecto 17 que se manejan 3 clases o 
niveles de mantenimiento de instalaciones, a saber: preventivo, correctivo 
y predictivo; estimó que en la actualidad dentro de CU se atiende a las de
pendencias con mantenimiento correctivo en un 60 por ciento, correspon
diendo el resto a labores de mantenimiento preventivo. "Nuestra mira es 
invertir esa relación, lograr que cada vez corrijamos menos y prevenga
mos más", señaló el ingeniero López Berna!. 

Sobre el mantenimiento predictivo, planteado en la Reforma Univer
sitaria como un objetivo por alcanzar, el entrevistado dijo que su cristali
zación dependerá de los recursos que se asignen en lo futuro y que consti
tuirá un logro sin precedentes dentro de la Universidad. En términos lla
nos el mantenimiento preventivo consiste en detectar, "olfatear" los 
problemas antes de que se presenten. 

Los manuales de Supervisión y Mantenimiento recién terminados son 
muy completos y su diseño (formatos, formularios, conceptos y lineamien
tos) permitirá uniformar acciones, unificar criterios y disminuir notable
mente las dobles interpretaciones para un mismo problema, entre otras 
ventajas. Estos manuales establecen con precisión, periodicidades para la
bores y problemas concretos (revisión de instalaciones y equipo, por 
ejemplo), por lo que" ... esperamos que sean instrumentos de gran utilidad 
para el trabajo que desarrollan los ingenieros residentes de la Subdirec
ción de Conservación y también para los encargados de mantenimiento de 
las instalaciones universitarias, o sea, quienes dependen de las entidades 
usuarias. 

Un logro de gran trascendencia para el futuro . uso y mantenimiento 
de las instalaciones universitarias es que, a partir de septiembre, con la 
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l. 'o'n de los manualesdc Su¡>erviStón y deMantenimiento, se estable-ap tcaci ., G al d Ob 
ce una responsabilidad compartida, entre la Direccwn .en~r e ~~ 
y cada una de las dependencias usuarias, para el ;nantemmte~to de e~fi
cios, instalaciones y equipo, con lo que, ademas, se logr~ra un meJOr 
control y aprovechamiento de los recursos humanos, matenales y econó-
micos de la Universidad. 

El inventario de la planta física, base del mantenimiento programado 

Otra de las acciones de implantación del Programa 17 es ellevanta
~iento del inventario de la planta física de los edificios universitarios, 
ubicados en CU. En esta labor participan 8 brigadas integradas por pa
santes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Electromecánica a razón de un especialista de cada una de esas carreras 
por brigada. A 1~ fecha, están inventariad~ .las instal~cio?es, edificio~ Y 
equipo de las facultades de Ingenie.ría, ~edtcma Vete~mana Y Z?<'t~ma, 
Economía, Ciencias, Derecho, y ~1losofia y ~~tras, asi c~I?o los mstltu~os 
de Geografía, Química, Ingeniena, Matemahcas, GeoflSlca Y Geolog¡a, 
además del Centro de Instrumentos. El30 de noviembre es la fecha dada 
por el ingeniero López Bernal para el término del inventario en CU. 

Por otra parte, el responsable señaló que se definirá "muy precisa
mente" los niveles de comunicación entre la Dirección General de Obras y 
las dependencias universitarias. El manual incluye una clasificación de la 
complejidad de las necesidades de mantenimiento. Se trabaja una escala 
con niveles A, B, C, y D, en la cual el primer nivel corresponde a instala
ciones de gran complejidad en sus necesidades de mantenimiento (faculta
des de Medicina, Ciencias y Veterinaria, por ejemplo) , en tanto que el ni
vel D trata de necesidades simples (bodegas, almacenes, etcétera) 

En el Manual de Operación quedan definidos también el personal 
que integrará las "brigadas residentes" de mantenimiento, así como su ca
lificación profesional según necesidades concretas. En este documento de 
trabajo se establece el funcionamiento de las unidades desconcentradas de 
Servicios de Mantenimiento, órganoscreadospara atacar necesidades de
tectadas y planteadas en el proceso de consulta de la Reforma Universita
ria. 

De las 4 unidades desconcentradas en proyecto, funciona ya la que 
abarca el Centro Cultural Universitario (prueba piloto); las otras tres se 
establecerán, respectivamente, para el servicio de los institutos de investi
gación, la zona deportiva y las escuelas y facultades ubicadas en el cir
cuito escolar. Estas unidades 0perarán sin demérito de la Unidad Central 
de Servicios existentes, la cual centraliza servicios generales como la alta 
tensión y la red de agua potable, entre otros. 

El ingeniero López Berna! recordó que las unidades desconcentradas 
de Servicios de Mantenimiento afrontarán problemas lógicos, surgidos del 
crecimiento de Ciudad Universitaria en los últimos años, que no sólo re
quieren para su solución una atención oportuna y mayor, sino también 
más especializada. "Con estas unidades estaremos en condiciones de aten
der, con oportunidad y suficiencia, requerimientos .de mantenimiento 
específicos; para ello, contaremos con personal calificado que dará apoyo 
rutinario y eventual (emergencias) a todas las dependencias localizadas en 
cu. 

En su oportunidad, el arquitecto Gregorio Dueñas Lozano, respon
sable de las instalaciones universitarias localizadas al exterior de CU, en la 
zona metropolitana y lO estados del país, informó que ya se ha terminado 
de elaborar el documento "Normas de procedimientos operativos para el 
mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones localizadas 
fuera de CU, en al área metropolitana y en diversas ciudades de la Re
pública Mexicana". 

Este documento ha sido ya distribuido, durante agosto, en la ENEP 
Acatlán, CCH Vallejo, planteles 6 y 9 de la Escuela Nacional Preparato
ria, Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir BC y edificio de 
apoyo del Instituto de Astronomía, en Ensenada, BC,' así ~omo en el La
boratorio de Física, en Ensenada, BC, dependiente del Instituto de Física 
y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de Mazatlán, Sin. 

En estos centros se realizará la prueba piloto de aplicación de dicho 
documento, cuya revisión y evaluación está programada a 30 y 60 días de 
recibido y aplicado el documento referido. Los centros universitarios ob
jeto de la prueba piloto, "son dependencias características del géne;o de 
edificios con los que contamos fuera de Ciudad Universitaria", acotó el 
arquitecto Dueñas Lozano. 

La sup~rficie contru~da de establecimientos de la UNAM que se ubi
can al extenor de CU asciende a 788 mil 623 metros cuadrados· se abarca 
e~ ellos a la zona metrop~litana y 13 plazas: Puerto Moreios, Q . R. 
Cmdad ?el Carmen, Camp., Tuxpan, Ver., y Mazatlán, Sin., co
rrespondientes al Centro de Ciencias del Mar y Limnología; Montepío, 
Ver. ,, Y Charnela, Jal., que forman parte del Instituto de Biología; 
Martmez de la Torre, Ver., correspondiente a la Facultad de Medicina 
Vet~rin~~ia Y Zootec~ia; Querétaro, Qro., dependiente del Centro de In
veshgacwn de Matenales; Hermosillo, Son., del Instituto de Geología· 
Tonanzintla, Pue., San Pedro Mártir, BC, y Ensenada, BC, del Institut¿ 
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de Astronomía; Ensen~da, BC, del Instituto de Física; así como Cuernava 
y Temixco, Morelos, area en la que se ubican plazas pertenecientes a: 
Centro de Fijación de Nitrógeno, institutos de Física, Matemáticas y 
Biología, así como el Laboratorio de Energía Solar y Materiales. 

Las instalaciones universitarias localizadas al exterior de CU totali-
zan 122 edificios. ' 

Por lo que se refiere el documento-producto dél Programa 17 en ins
talaciones externas comprende 5 capítulos sobre normas; 7 mandales de 
operac~ón; el perfil ~el pers?nal técnico responsable del mantenimiento y 
operaciÓn de los eqmpos de mfraestructura; el objetivo de la Subdirección 
de Obras Externas, dependiente de la Dirección General de Obras· las 
funciones del personal técnico; diagrama de flujo de procedimientos' ad
ministrativos de la Subdirección de Obras Externas, y el organigrama de 
la misma dependencia. 

Los 7 manuales incluidos en el documento y que ya se aplican en la 
prueba piloto son: "Subestaciones Eléctricas", "Sistemas de Aire Acondi
cionado", "Equipos Hidroneumáticos y Sistemas de Bombeo", "Chillers o 
Generadores de Agua Helada", "Plantas Generadoras de Energía Eléctri
ca", "Generadores de V a por" y "Sistemas de Vacío y Aire Comprimido". 

Las normas del documento-producto se dirigen a mejorar la comuni
cación entre las dependencias ubicadas fuera de CU y la Subdirección de 
Obras Externas, al personal de mantenimiento adscrito a las dependen
cias usuarias, a regular el suministro y el control del material de trabajos de 
mantenimiento proporcionados por la Subdirección de Obras Externas; 
también, dichas normas engloban los programas de mantenimiento en las 
dependencias ubicadas en diversas ciudades de la República y precisan 
también los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo por 
contrato. 

Punto muy interesante en el Proyecto 17, referido a las instalaciones 
externas, es el que postula la autogestión por parte de las propias depen
dencias usuarias, de ciertas labores de mantenimiento; se trata, dijo el ar
quitecto Dueñas Lozano, de establecer programas de mantenimiento con 
recursos humanos propios de cada dependencia, sobre todo cuando se tra
ta de instalaciones lejanas o de difícil acceso. Esta función, corresponsable 
entre la Dirección General de Obras y las dependencias foráneas, se reali
zará con apoyo técnico y de materiales de mantenimiento de la Subdirec
ción de Obras Externas. 

En esta labor, puntualizó el responsable, "nos apoyamos con un 
programa computarizado de mantenimiento preventivo, que comprende 
21 conceptos en los que se engloban todas las modalidades de manteni
miento de edificios, instalaciones, equipo, y equipo especial". 

·Como ideal, nos planteamos manejar más el mantenimiento preven
tivo que el correctivo; propendemos a bajar nuestras labores correctivas, 
siempre y cuando contemos con el apoyo, la comprensión y la colabora
ción de las dependencias usuarias y de los universitarios en general, 
concluyó el corresponsable -del Proyecto 17. 

RESULTADOS INSTITUCIOIVALES .1 ;w.EDIA!VO }'LARGO PLAZOS 

Obtener una mejor conservación de las instalaciones universitarias pa
ra su uso y operación. 
El mejoramiento en el servicio de apoyo que ofrece la Subdirección de 
Conservación y la Subdirección de Obras Externas a las dependencias 
usuarias. 
Optimizar los recursos humanos y económicos para los programas de 
mantenimiento. 
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~ PROGRAMA 18 

Elaboración del catálogo de funciones, tabuladores 
y puestos administrativos y académico

administrativos 

Fecha de implantación: 28 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLE.'WA 

Han faltado programas de capacitación, catálogos de. puestos, 
descripción de funciones que podrían haber ayudado a lograr meJores ren
dimientos en el desarrollo del trabajo administrativo en apoyo a las tareas 
sustantivas de la Universidad. 
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DESARROLLO DE LA CONSULTA 

En este proyecto la consulta a la comlJ'nidad universitaria se inscribe 
en un proceso en el cual, durante los últimos tres años, se ha tratado de 
unificar criterios en torno a los instrumentos administrativos en cuestión. 
La consulta permitió ahora captar las sugerencias, opiniones y críticas de 
los propios universitarios y así enriquecer dicho proyecto, a través de dos 
series de entrevistas y cinco mesas redondas en las que participaron espe
cialistas en la materia,en representación de diferentes dependencias. 

ACCIONES EMPRENDID;t,S 

Elaborar los catálogos de funciones y tabuladores de puestos admi
nistrativos y académico-administrativos que coadyuven a una mayor efi
ciencia y productividad y puedan servir de base para una nueva política 
salarial. Para el efecto: 

- Se definirán y precisarán las funciones para cada puesto. 
- Se adecuará la nomenclatura de los puestos. 
-Se proporcionará al trabajador el conocimiento preciso de las fun-

ciones para las cuales ha sido contratado. 
- Se contribuirá al mejoramiento de las relaciones laborales de la Institu

ción. 
- Se facilitará el proceso de selección de personal, así como toda clase de 

movimientos como permutas, ascensos, reubicación, etcétera. 
-.Se evaluarán los puestos para llevarlos a los niveles adecuados de remu

neración. 
- Se podrá establecer una política salarial consistente. 
- Se establecerán las bases para lograr mayor eficiencia y eficacia del 

personal administrativo. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

En concordancia con las sugerencias captadas en la consulta universi
t~ria se procedió a las siguientes acciones: 

- Realizar una descripción genérica de los puestos. 
- Analizar y definir los puestos que requieran ser diversificados. 
- Homologar los puestos existentes en la UNAM con aquellos de algunos 

organismos externos que les sean similares. Asimismo, ajustarlos a las 
características propias de la Universidad. 

-Lograr que los requisitos mínimos de ingreso aseguren la aptitud del 
candidato para desarrollar las funciones que requiera el puesto. 

-Definir 4 factores o elementos para la integración de los perfiles: cono
cimientos y aptitudes, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de tra
bajo. 

-Analizar y evaluar todos los puestos para ubicarlos en su nivel de remu
neración. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. Durante el mes de agosto, se recibieron y analizaron las observaciones 
y cuestionamientos que, sobre la implantación del Catálogo de pues
tos, de los perfiles de puestos y del tabulador del personal de base, pre
sentaron algunas dependencias universitarias; 

2. En este mes se realizarán reuniones con las dependencias antes men
cionadas. a efecto de precisar las condiciones de implantación en esos 
casos particulares: 

3. Derivado de los convenios del 26 de junio sobre el personal administra
tivo de base, se han venido efectuando reuniones en la Comisión Mixta 
de Tabulador, a fin de hacer las revisiones y ajustes correspondientes al 
catálogo, los perfiles y el tabulador. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO}' LARGO PLAZO 

El presente programa permitirá qúe la Institución cuente con los ins
trumentos propios para modernizar la administración en el área específica 

de los recursos humanos, ya que el catálogo de funciones y de puestos ad
ministrativos y académico-administrativos y los tabuladores, son esen
ciales para el ordenamiento y la regulación de las relaciones laborales, en 
beneficio directo del personal administrativo y de la propia Universidad. 

Por tanto, se considera que este proyecto constituye una parte esen
cial y por consiguiente indispensable de la Reforma Universitaria y que 
una vez instrumentado colocará a la UNAM, a la vanguardia de todas las 
instituciones de Educación Superior del país, en lo referente a la raciona
lización de la administración de los recursos humanos, como en otro tiem
po lo fue en el área de la presupuestación por programas. 
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11111111111111 ~ PROGRAMA 19 

Mejoramiento de trámites administrativos y 
académico-administra ti vos 

Fecha de implantación: 18 de mayo de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Existe una excesiva secuencia de procedimientos y controles centrales 
establecidos para el desahogo de asuntos y la satisfacción de necesidades 
que podrían ser resueltos con mayor oportunidad e igual eficiencia por las 
administraciones locales. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

La consulta se llevó a cabo mediante 6 simposios con la participación 
de 29 expositores, 6 moderadores y 425 personas. Hubo 67 intervenciones 
de las 75 dependencias que concurrieron. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el objeto de establecer una metodología para la modernización y 
agilización de los trámites que faciliten y generalicen el acceso a los servi
cios de apoyo, la Instituci(>n,- a través del Patronato Universitario y la 
Secretaría General Administrativa, elaborará el Manual de Procedimien
tos Generales de la Universidad en el que se den a conocer los trámites que 
siguen los diversos asuntos académico-administrativos con relación a: per
sonal; presupuesto y finanzas; suministros; y servicios y sistemas. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

- En julio de 1984 se hizo la difusión del Manual de Procedimientos Ge
nerales de la UNAM. 
También en julio, se envió información al personal responsable sobre 
el manejo de los procedimientos generales. 

-Entre julio y octubre se llevará a cabo la actualización del Manual de 
-Procedimientos Generales de la UNAM. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. Distribución del "Manual de procedimientos generales de la UNAM", 
a la casi totalidad (95%) de secretarios administrativos y jefes de Uni
dad Administrativa de la Universidad. 

En este Manual, de los 112 procedimientos generales identificados 
en la Institución, se redujeron a sólo 49. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

- La comunidad universitaria contará con el conocimiento apropiado de 
los muchos procedimientos y las diversas instancias de competencia 
que tienen relación con sus asuntos, cuestiones y demandas. 

- La Institución contará con una. herramienta de inducción y capacita
ción. 

__,Se mejorarán los canales de comunicación entre las dependencias nor
mativas y operativas. 

-Se reducirán los trámites y ,en consecuencia, los tiempos de respuesta 
para la realización de los asuntos administrativos y académico
administrativos. 

-Se contará con un mecanismo de actualización permanente. 

Elaboración prioritaria y ejecución del presupuesto 
por programas 

Fecha de implantación: 8 de junio de 1984 

XX 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La falta de planeación adecuada adm.inis~rativ~ a median.o y lar~o 
plazo por parte de las dependencias univemtanas, asi co~o la hipertrofia 
de los organismos centrales correspondientes •. ha~ obstaculizado l~ ~-rogra
mación anual de metas y acciones y por consigUiente, la composic!On y la 
distribución de los recursos necesarios Y suficientes. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

La consulta se llevó a cabo en 4 mesas redondas Y 22 sesiones de ga?i
nete con la intervención de.l20 personas que representan 38 dependencias 
universitarias. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

A fin de consolidar la vinculación entre la planeación Y la programa
ción presupuesta!, depurar técnicamente etapas del proces~ p~~supuestal 
y obtener una máxima racionalización de los recursos, se d1seno un MO
DELO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PRESUPUES
TO que cubre las tres etapas del instrumento: la progr¡¡mación, la ejecu
ción y la elaboración. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

En junio se dio difusión en dependencias rep~~senta~ivas. ?e los 
subsistemas universitarios, del modelo de elaborac10n y eJecucwn del 
presupuesto, así como de las propuestas de formato para el Antepro
yecto de 1985. 
También en junio se hizo la definición conjunta de políticas y requisi
tos técnicos para las partidas centralizadas. 
En julio se dio la difusión de políticas, procedimientos y formatos del 
anteproyecto 85 en todas las dependencias universitarias. 
En julio se difundieron lossistemasderegistro contable presupuesta! en 
todas las dependencias universitarias. 
En junio se hizo la revisión y actualización de la información de nómi
na y de la plantilla en las dependencias universitarias. 
En agosto se hizo el diseño de formato para la autoevaluación del pre
supuesto 84 y presupuesto 85. 
Difusión y adecuación en dependencias representativas de los subsiste
mas universitarios de los formatos de autoevaluación 84 en septiembre 
de 1984. 
Realización de autoevaluaciones en las dependencias universitarias en 
noviembre de 1984. 
En enero de 1985 se hará la evaluación del ejercicio presupuesta! de 
1984. 
En febrero de 1985 se hará la presentación del diagnóstico del ejercicio 
presupuesta! de 1984. 

AVANCE DE ACCIONES 

l. De las reuniones de difusión del "Modelo de elaboración prioritaria y 
ejecución del presupuesto por programas" en dependencias representa
tivas de los subsistemas universitarios (30 en total) se obtuvo -durante 
el mes de agosto- el diseño conjunto de los formatos del anteproyecto 
85. 

2. Durante el mes de agosto, se presentaron las políticas presupuestales 
·ante diversas instancias universitarias: Consejo de Planeación, Colegio 
de Directores y Consejos Técnicos, Comisión de Presupuesto y Comité 
Interno de Administración (CIDA). 

3. En el mes de agosto y, previos ajustes solicitados por las' distintas ins
tancias universitarias, se procedió a la. entrega de políticas y formatos 
para la elaboración del anteproyecto 85, a secretarios administrativos 
y jefes de Unidad Administrativa. 

4. D~rant~ es.te mes de septiembre. se realizarán visitas a dependencias 
umversltanas para ofrecer asesona y dar seguimiento a los trabajos de 
elaboración del anteproyecto. 

5. De los trabajos de revisión y actualización de la información nómina
plantilla en 5 dependencias representativas, se han obtenido resultados 
p~r~ ~ompletar .el diseño ~e los mecanismos y procedimientos que per
O:Itiran generalizar este Sistema en todas las dependencias universita
nas. 

6. Dura~te los meses d: agosto~ la primera semana de septiembre se han 
recopilado datos e mformacwnes sobre la variedad de registros con
tables y presupuestales en las dependencias, con objeto de coordinar 
los cursos y seminarios de difusión para uniformar dichos sistemas en 
toda la Institución. ' 
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RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO y LARGO PLAZOS 

El programa ·busca: 

Contribuir a la consolidación de un proceso integral d ¡ .. '6 . e p aneacwn, 
programac1 n, presupuestac16n y evaluación en la un· 'd d 
L t

. . .
6 

1vers1 a . 
ograr u~a mayor. op 1m1zac¡ n de los recursos disponibles. 

Obtener mformac16n que posibilite una adecuada toma de deci
siones. 
J?ifundir la técnica presupuesta! en todas las dependencias universita
nas. 
Mejorar los canales de comu~icación entre instancias centrales presu
puestadoras y las dependencias universitarias. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 25 

Atención a la salud estudiantil 

Fecha de implantación: 23 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

En evaluaciones realizadas sobre las características" de la población 
estudiantil, han detectado que uno de los principales problemas de salud 
que enfrentan los estudiantes son deficiencias nutricionales y hábitos de 
higiene. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA . 

Se realizaron mesas redondas con la participación de especialistas y 
se analizó la información existente en los diferentes servicios de salud de la 
institución. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el propósito de mejorar la salud de la comunidad estudiantil uni
versitaria, se elaboró un sistema de atención primaria de salud para el estu
iliu~. · 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Se elaborarán planes de educación permanentes y sitematizados pa
ra la salud. 
Se llevará a cabo una vigilancia epidemiológica a la comunidad estu
diantil. 
Se promoverá el mejoramiento del medio ambiente universitario. 
Se mejc;>rará la prestación de atención primaria de consulta general y 
de emergencias médico-quirúrgicas. 
Se promoverá el envío de casos que así lo requieran a otros niveles de 
atención. · 
Se dará a la Dirección General de Servicios Médicos las características 
de organismo coordinador de los programas de atención a la salud es
tudiantil. 
Se promoverá la desconcentración de los servicios de atención prima
ria de la salud. 

AVANCE DE ACCIONES 

1) En el mes de agosto se elaboró el programa específico de educación pa
ra la salud, comprendiendo aspectos de: nutrición, hábitos higiénicos y 
salud buco-dental, entre otros. 

2) Con objeto de diseñar el programa de adiestramiento y capacitación 
del personal en atención primaria a la salud, en el mes de agosto se ela
boró el anteproyécto y se solicitó la colaboración de la Facultad de Me
dicina y su Centro de Atención Primaria a la Salud. De igual forma, se 
establecieron contactos con: la ENEP Iztacala, Zaragoza Y el CEUTES 
(Centro Universitario de Técnicas Educacionales para la Salud). 

3) Durante el mes de agosto se programó la realización ~e un taller de 
educación para la salud y se impartirá en el mes de septiembre de este 
año. 

4) En este mes de septiembre se reestructurará el programa de vigilancia 
epidemiológica. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

- Mejoramiento de hábitos higiénicos de la población estudiantil. 
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Un mejoramiento en lo posible de la salud de los estudiantes. 
Un mayor rendimiento escolar de los estudiantes. 

11111111111111~ PROGRAMA 32 

Mecanismos de promoción deportiva y adaptación 
de instalaciones; formación de profesores y 

entrenadores; impulso al deporte masivo y de bajo 
costo 

Fecha de implantación: 27 de julio de 1984 
. 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la Promoción Deportiva universitaria afronta los si
guientes problemas: 

- Limitaciones presupuestales para su desarrollo. 
- Falta de instalaciones deportivas para atender a todos los alumnos. 
- Limitación en programas y actividades para trabajadores académicos 

y administrativos. 
- Falta de planeación ·a mediano y largo plazos. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se llevaron a cabo 14 foros en los que participaron las 33 asociaciones 
deportivas, trece escuelas y facultades de la Universidad, interviniendo los 
estudiantes, entrenadores, médicos, paramédicos y profesores de Educa
ción Física. Se desarrollaron 4 simpos~a en los que se trataron temas 
específicos por especialistas de nueve escuelas y facultades, tres institutos 
y un centro de investigación, y cuatro dependencias administrativas. 

Del total de los 18 eventos realizados en la consultaasistieron2787 
personas, participaron 154 personas y se presentaron 140 ponencias. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el objeto de detectar la problemática del deporte universitario en 
todos sus aspectos y a fin de formular posibles soluciones y establecer el de
sarrollo de la Institución en materia deportiva se ha generado un progra
ma que considere; a) la formación y capacitación de recursos humanos; b) 
el deporte masivo y de bajo costo; e) un plan integral de instalaciones; d) 
la investigación para instalaciones deportivas, y e)promoción y difusión del 
deporte. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

En el área de formación y capacitación: 

l. Crear la Licenciatu-ra en Actividades Deportivas, para la formación 
del profesional en el deporte. 

2. El mejoramiento integral para la enseñanza de actividades físico
deportivas. 

3. El desarrollo de las actividades deportivas conforme a las bases bioló
gicas del ejercicio físico. 

4. Mejorar los aspectos profilácticos y de rehabilitación del estado de sa
lud de los universitarios a través del deporte. 

5. El desarrollo de actividad física y deportiva con bases científicas. 
6. La satisfacción de una demanda manifiesta en este campo de activi

dad. 

Para el deporte masivo y de bajo costo: 

l. Dar mayores opciones a la comunidad para fortalecer su salud. 
2. Promover la ocupación benéfica del tiempo libre. 
3. Aprovechar áreas de la Universidad actualmente poco utilizadas. 
4. Ampliar el acceso a las actividades deportivas y prácticas para lasa

lud, para todo miembro de la comunidad universitaria considerando 
su edad, salud y grado de preparación. 

5. Ampliar la base de selección para equipar representativos. 

En las instalaciones deportivas: 

l. Lograr una planeación integral de instalaciones deportivas en el pro
yecto, en la construcción y en el mantenimiento. 

2. Ahorro en el consumo de energéticos en instalaciones deportivas. 
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3. Participación de especialistas universitarios en el ámbito de instala
ciones deportivas. 

4. Instalaciones deportivas con una mayor cobertura hacia la comunidad 
universitaria. 

En la difusión deportiva: 

1. Aglutinar esfuerzos y recursos de escuelas, facultades y dependencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, diversificando y 
ampliando el número de receptores de los mensajes del trabajo depor
tivo de la Institución. 

2. Desconcentrar la emisión y recepción de mensajes al trabajar desde y 
hacia los centros de desarrollo del deporte, la recreación y la educa
ción para la salud. 

3. Propiciar el acercamiento de públicos mayores al hecho deportivo. 
4. Coadyuvar a la formación del acervo cultural, educativo sobre depor

te y estimular el interes de los universitarios para la investigación en la 
materia. 

Proyectar el quehacer deportivo y recreativo de los uniwersitarios 
de una forma armónica y equitativa. 

AVANCE DE ACCIONES 

1) El 6 de septiembre pasado, se inauguró el primer símpol'io sobre 
.. Teoría y metodología del entrenamiento deportivo" , con el que se ini
cia la implantación de acciones del sistema integral de capacitación 
para el personal especializado en actividades deportivas y recreativas 
de la Institución. 

2) En este mes fue entregado el proyecto académico de la 'Licenciatura 
en actividades deportivas' al Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Paralelamente, el proyecto de especialidad en 'Medici
na del deporte' .se entregó a la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina. 

3) En el curso de este mes se iniciará el programa de 'Impulso al deporte 
masivo y de bajo costo' en tres facultades de Ciudad Universitaria. 

4) En referencia a las acciones encaminadas a consolidar el 'Sistema de 
planeación integral de las instalaciones' , se inventariaron durante 
agosto y septiembre, las tres facultades antes señaladas. 

5) Como resultado del programa de 'Comunicación del deporte', en este 
m<:JS estarán listos para su impresión cuatro cuadernos de la colección 
'Cuadernos del deporte universitario'. 

SECRETARIA DE LA RECTORIA 

11111111111111 ~ PROGRAMA 49 

Programa emergente del libro de texto 

Fecha de implantación-: 6 de abril de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La escasez de libros que cubran materias fundamentales y el alto cos
to de éstos, limita el acceso del estudiante a su compra, dificultando con 
ello la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

-Se realizaron entrevistas con los d írectores de escuelas, facultades , 
institutos y centros de investigación. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el objeto de sistematizar la publicación de estos materiales de 
apoyo académico, se ha- generado el Programa Emergente del Libro de 
Texto. El Programa cuenta con una coordinación y un subcomité editorial 
integrado por las áreas de Humanidades, de Ciencias y los dos sistemas de 
Educación Medía Superior, sustentando sus tareas en los lineamientos de 
la Comisión Editorial de la UNAM. Con base en sus necesidades académi
cas, las escuelas y facultades definirán propuestas de publicación que una 
vez analizadas, integradas y sistematizadas, constituirán : PLAN 
ANUAL DE PUBLICACION DE LIBROS DE TEXTO cuyos materiales 
serán editados en formatos sencillos y económicos. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Se estableció un acuerdo con CONASUPO para la venta de los libros. 
Se han publicado los siguientes títulos: 

-Cuaderno de prácticas de química 111 
-Cuaderno de prácticas de física II 
-Cuaderno de prácticas de biología IV 
-Sistema Tegumentario 
-Sistema Respiratorio 
- Vademécum Académico de Medicina 
-Cálculo diferencial e integral 
-Ecuaciones diferenciales 

Se espera completar 30 títulos en lo que resta del año. 

AVANCE DE ACCIONES 

La coordinación del programa ha hecho llegar al Subcomité Editorial un 
total de 41 libros de texto hasta la fecha. 
Se han publicado hasta el presente 16 libros de texto, a saber: 

Cuaderno de Prácticas de Química 111. 
Cuaderno de Prácticas de Física 11. 
Cuaderno de Prácticas de Biología V. 
Sistema Tegumentario. 
Sistema Respiratorio. 
Vademécum Académico de Medicamentos. 
Cálculo Diferencial e Integral. 

·Ecuaciones Diferenciales } en Diferencias. 
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Prácticas de Contabilidad. 
Curso de Entrenamiento Auditivo Básico. 
Genética Aplicada. ~· 
Geometría Analítica. 
Prostodoncia Total. 
Normas y Procedimientos de Auditoría. 
Prácticas de Auditoría l. 
Cirujía en Perros y Gatos. 

Se encuentran en proceso de impresión los siguientes libros: 
Ensayo Sobre Mecánica Clásica. 
Neumología. 

Están en revisión del Subcomité Editorial 10 libros, los cuales son revisa
dos y evaluados, para emitir próximamente el dictamen correspondiente. 
El convenio establecido con CONASUPO fue ampliado con la finalidad 
de que todas las tiendas tengan a la venta los libros que emanan del 
Programa. 
Se hallan en proceso de cotización 8 libros de texto. 
Tres libros fueron regresados a sus autores para que realicen algunas 

. correcciones. 
El Subcomité Editorial tuvo que rechazar 3líbros,por no estar acordes con 
la conceptualización del Libro de Texto Universitario. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

La Universidad pondrá al alcance de sus estudiantes libros de apoyo 
académico a precios accesibles, promoviendo la superación de sus docen
tes y brindando servicios a otras universidades. 

11111111111111·~ PROGRAMA 65 

Sistema de información universitaria 
Fecha de implantación: 14 de septiembre de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

En la actualidad hay muchas y diversas instancias generadoras de in
formación. Pero existen incongruencias y lagunas en áreas que son signifi
cativas. En ocasiones la información se obtiene con dificultad y de manera 
parcial y desarticulada por estar ubicados los bancos de datos en diversas 
dependéncias. Con objeto de entender la problemática planteada a este 
respecto, se propuso la elaboración de un proyecto que modele un sistema 
de información confiable y oportuno, dando origen al Proyecto 65: Crea
ción del Sistema de información universitaria. 

ACCIONES DE LA CONSULTA 

Para desarrollar el proyecto, se planteó como punto de partida tener 
una visión de conjunto de la información que se genera en la Universidad, 
con el fin de disponer de una base que defina y dé forma al contenido del 
sistema, a su dimensión y a características más adecuadas. 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

l. Consulta a la comuhidad universitaria. 
Se reunieron las sugerencillS y proposiciones con respecto al contenido, 
aplicación y aspectos diversos que debe contener el proyecto, mediante 
entrevistas a funcionarios universitarios a través de un cuestionario. 
Se realizó una mesa redonda el 28 de marzo, con el tema "Alcance y 
Diagnóstico de la Información Universitaría"; con la participación de 
12 dependencias y la presentación de 13 trabajos. 
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2. Investigación sobre las fuentes de datos. 
co:l el propó~ito de determin,ar qué datos alimentarán el sistema y el 
flu¡o de los mismos, se requena conocer los mecanismos y recursos que 
disponen para su manejo las instancias y dependencias generadoras de 
información. . 
Para lograr lo anterior, se aplicó el cuestionario a los responsables de 
área encargados de la generación y procesamiento de datos de 35 de
pendencias. 

3. Participación de especialistas. 
Se constituyó un grupo asesor para el desarrollo del proyecto formado 
por representantes de la Facultad de Ingeniería, las direcciones gene
rales de Intercambio Académico, Proveeduría y del Programa Univer
sitario de Cómputo y la Dirección de Cómputo para la Administración 
General. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Del análisis de la información y de los requerimientos establecidos, se 
proponen ras siguientes acciones, así como las estrategias para llevarlas a 
cabo. 

Acciones: 

1) Mecanismos de consulta a la información existente. 
Crear un banco de datos con el inventario de información que identifi
que ·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 catálogos que sean 3e
cesarios. 
Inicia en el mes de septiembre y finaliza en el mes de octubre. 

2) Formulación del contenido del sistema. 
A partir del inventario de información y los atributos que reseñan a las 
variables, se seleccionarán aquellas de uso generalizado que cubran y 
describan de manera resumida las distin-tas áreas de información, para 
concluir con la propuesta de variables de contenido y sus especifica
ciones, tanto para el diseño, como para el suministro o flujo de datos 
por parte de las fuentes generadoras. 
Inicia en el mes de septiembre y finaliza en el mes de octubre. 

3) Diseño del sistema de información universitaria. 
Comprende el proceso de formulación de esquemas para la~ cla<;es de 
datos con el fin de satisfacer los requerimientos de obtención, almace
namiento y reportes de información de los usuarios. 
Incluye el diseño del banco de datos lógico y del banco de datos físico . 
El primero establece el modelo conceptual del banco de datos indepen
dientemente de los aspectos relacionados con la computadora. El se
gundo considera la translación y representación de los datos lógicos en 
las estructuras de datos físicos, rutas de acceso y dispositivos de alma- . 
cenamiento, administración de los datos, etcétera. Esta fase puede 
considerarse la transición entre el diseño y la instrumentación. 
Inicia en el mes de octubre, con duración de tres meses. Al término de 
esta acción se tendrá el diseño del sistema como un producto sujeto a 
ser considerado para su instrumentación. 

4) Instrumentación del sistema. 
Abarca el desarrollo de los programa<; de servicio, integración de infor
mación en los bancos de datos, documentación, operación y manteni
miento para su actualización, así como asesorar e instruir a usuarios y 
prever requerimientos adicionales de resultados. 
En la práctica, las acciones de diseño e instrumentación representan 
un proceso de desarrollo reiterativo. Una vez que se establezcan las cla
ses de datos que cubran áreas. de aplicación específica, dichas acciones 
permitirán alcanzar resultados en forma progresiva y a corto plazo. 

RESUI TADOS P'VSTITUCIONALES 

Los principales beneficios que se obtendrán son los siguientes: 

- Se conocerá qué información se genera y procesa en el ámbito universi
tario, su ubicación y estado. 

- Se tendrá un instrumento útil para los interesados en el estudio del pa
sado y presente de la Universidad. 

- Se contará con un sistema de consulta fácil y rápidii sobre información 
resumida de uso generalizado, que facilite la toma de decisiones 
académico-administrativas. 

- Se tendrán propuestas para la normalización de las actividades rela
cionadas con la captura, procesamiento, resguardo y difusión de la in
formación, con el objeto de lograr que sea única y confiable. 

COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
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Mecanismos de evaluación y seguimiento de las 
líneas de investigación científica 

Fecha de implantación: 22 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La diversidad de líneas de investigación obedece, en muchos casos, 
sólo a los intereses vocacionales de los investigadores. En este contexto, se 
convierte en problema todo afán institucional de coordinación tendiente a 
fomentar proyectos de investigación colectivos, interdisciplinarios e ínter
institucionales que se sumen a los individuales. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se elaboró un cuestionariodirigido,de manera personalizada,alos in
tegrantes de los consejos internos y de las comisiones dictaminadoras y a 
los directores de los 13 institutos y 7 centros que conforman el Subsistema 
de la Investigación Científica. 

. Se publicaron convocatorias y carteles. 

Se tuvieron reuniones con la Dirección General de Personal Académi
co y con el subsistema docente y 
Se recibió un total de 20 ponencias, 8 de las cuales fueron de miembros 
ñP ls:t~ rliw~ro;st~ Comisiones Dictaminadoras. · 

ACCIONES EMPRENDIDAS 
El programa propone procedimientos de evaluación periódicos y per

manentes que permitan a los consejos internos y al Consejo Técnico de la 
Investigación Científica conocer el progreso y los resultados de la investi
gación que les compete. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Elaborar 3 informes anuales de actividades a saber: 
De la dependencia a las comisiones dictaminadoras. 
De las dependencias ante el Consejo Técnico de la Investigación Cientí
fica. 
Del Subsistema de la Investigación Científica al Consejo de Planeación. 
La institución de talleres de evaluación y planeación . 
Formación de recursos humanos y liderazgo de grupos ele investigaciún. 
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AVANCE DE ACCIONES 

Se está haciendo el ejercicio de evaluación de cada una de las dependen
cias que competen al Consejo Técnico de la Investigación Científica pa
ra conocer el progreso y los resultados de la investigación en esa área. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

Con este proyecto, la Universidad tendrá criterios objetivos para eva
luar al personal de investigación, para seguir las líneas de la investigación, 
establecer nuevas y desaparecer las introductivas; podrá desarrollar áreas 
ya cultivadas, evaluar la trascendencia del subsistema, y para establecer 
lineamientos generales basados en estos criterios; así como establecer me
canismos de seguimiento que permitan un sistema integral p&rmanente de 
planeación, programación y evaluación de las líneas de investigación. 
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Formación de recursos humanos para la ciencia 

Fecha de implantación: 20 de julio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

El avance social del país requerirá ir a la par de un avance científico 
y tecnológico. Para desarrollar la investigación científica es necesaria la 
existencia de un posgrado nacional sólido, una estrecha vinculación entre 
el posgrado y la investigación,, mejorar la formación extracurricular, ge
nerar la infraestructura y espacio físico correspondientes y mejorar los 
programas de becas. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

- El Consejo Técnico ·de la Investigación Científica nombró una Comi
sión que se encargó de elaborar los lineamientos derivados del marco de 
referencia y planteó el procedimiento permanente para la consulta. El13 
de febrero se abrió la consulta a la comunidad por medio de carteles y 
convocatorias publicadas en la Gaceta UNAM. La Comisión elaboró un 
cuestionario dirigido a los Consejos Internos y a las instancias .académicas 
y administrativas involucradas. Se realizó un foro abierto. 
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- La Comisión recabó opiniones de cuerpos colegiados de jnstitutos, 
centros y facultades, así como de personal académico en forma indivi
dual. 

- La Comisión se reunió con personal de la Dirección General de Asun
tos del Personal Académico, del CONACyT y de la Secretaría de Edu
cación Pública para intercambiar opiniones. 

- La Comisión analizó toda la información recabada para obtener las 
consideraciones principales de la comunidad universitaria. 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

- Continuar y reforzar los programas de posgrado existentes. 
- Vincular a los posgrados de facultades con programas de investiga-

ción. 
- Fomentar la formación extracurricular. 
- Participación de los investigadores en la estructuración del posgrado. 
- Elaborar un programa de becas adecuado con opción al extranjero. 
- Integrar un programa general de desarrollo del Consejo Técnico de la 

Investigación Científica, por medio de planes de crecimiento para ca
da instituto y centro. 
Establecer un amplio programa de apoyos para actividades posdocto
rales en el extranjero. 

- Estimular a los mejores estudiantes y al personal académico. 
- Lograr mecanismos más fluidos en la comunicación entre investigado-

res, en la publicación de trabajos, en la obtención de bibliografía y del 
programa de investigadores visitantes. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

- Tener un programa ordenado de crecimiento de las dependencias de 
investigación, basado en la definición de áreas prioritarias. 

- Vincular la investigación con la docencia que genere posgrados de ex
celencia y propicie la formación de recursos humanos. 

- Contar con un sistema de becas adecuado. 
- Incrementar las actividades de formación extracurricular en el área 

de investigación científica. 
- Establecer planes de estudio de posgrado interdisciplinarios y progra

mas de investigación conjuntos entre institutos, centros y facultades. 
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Creación del centro para la innovación tecnológica 

Fecha de implantación: 10 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA: 

Se ha detectado una carencia en áreas críticas de tecnología, así como 
una falta de identificación de las lineas prioritarias en este tema, que 
afronten los requerimientos estratégicos de la UNAM y que obedezcan 
a las demandas de la sociedad. Por lo tanto se hace necesario crear una 
instancia que realice estudios y fomente la gestión de la innovación 
tecnológica, para reforzar el papel de la UNAM como uno de los 
núcleos motores de la innovación nacional, fortalecer sus actividades 
de investigación aplicada, logra la expedita estructuración de pa
quetes tecnológicos y su transferencia al sector productivo. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

El Consejo Técnico de la Investigación Científica integró una Comi
sión que elaboró un documento de trabajo, difundido a todas las de
pendencias, con el objeto de que sirviera de base para el Foro realizado 
el28 de marzo. 
Se presentaron 13 ponencias, y con posterioridad se recibieron otras 4 
opiniones escritas. Asimismo, se convocó al Comité Técnico Asesor de 
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, integrado por distin
guidos representantes de los Programas Universitarios, la industria y el 
gobierno. Adicionalmente, la Comisión se reunió 7 veces para efectuar 
trabajo de gabinete, y el conjunto de ponencias se distribuyó a todos 
los participantes en el Foro. 
Este documento también fue consultado con personal de la Dirección 
General de Desarrollo Tecnológico, de la Coordinación de la Investi
gación Científica. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Con el propósito de organizar los grupos afines para coordinar los es
fuerzos de la ciencia aplicada existentes en diversas facultades institutos 
o centros se creará un Centro Coordinador de Investigaciones Aplicadas y 
de Desarrollo Tecnológico. 

- E~te C~ntro tiene como antecedente las labores desempeñadas por la 
Dtrecctón General de Desarrollo Tecnológico desde su creación, y que 
c?~prenden se.rvicio~ tecnológicos (busqueda de información espe
ctahzada; proptedad mdustrial de la tecnología: orientación en la ad
ministración de proyectos de investigación tecnológica; vinculación 
con empresas; redacción negociación y seguimiento de contratos· 
consultoría tecnológica; gestión para financiamiento); actividad~ 
académicas con múltiples cursos; actividades de investigación y ac
tualización académica; y actividades de diagnóstico y promoción. 
Además la elaboración del documento, lineamientos generales acerca 
de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, que fue apro
bado por el Consejo Técnico de la Investigación en su sesión del 26 de 
julio pasado para su implantación inmediata en el Subsistema de la In
vestigación Científica. 

ACTIVIDADES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Creación del Centro. 
Creación de una Unidad de Transferencias de Tecnología en el Insti
tuto de Investigaciones en Materiales. 
Creación de Unidadesde Transferencia deTecnologíaenellnstituto de 
Investigaciones Biomédicas y Centro de Instrumentos. 
Edición de material de apoyo a la desconcentración. 
Implantación del documento de lineamientos académicos en el Subsis
tema de la Investigación Científica. 
Elaboración de un proyecto de Reglamento de Propiedad Industrial 
de la UNAM. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 
Reforzar el papel de la UNAM como uno de los núcleos motores de la 
innovación nacional, a. través de sus funciones de docencia, investiga
ción y extensión. 
Contar con una estructura y organización universitaria que facilite la 
vinculación de sus diversas dependencias con el sector productivo. 

COORDINACióN .DE HUMANIDADES 

11111111111111~ PROGRAMA 51 

Mecanismos de evaluación y seguimiento de las 
líneas de investigación de humanidades y ciencias 

sociales 
Fecha de implantación: 22 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Existe una incompleta planeación de la investigación a mediano y . 
largoplazosque ha obstaculizado el establecimiento de una política ade
cuada de prioridades temáticas, directrices de crecimiento y sistemas de 
evaluación que determinen los requisitos de calidad de los investigadores y 
de pertinencia de los objetos de estudio. El Consejo Técnico de la Investi
gación de Humanidades y Ciencias Sociales debería participar en forma 
sistemática para delinear las políticas de la investigación. 
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DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
Consulta al personal académico. 
Consulta a los consejos internos. 
Consulta a otros directores del subsistema. 
Consulta a personas especializadas en el tema. 
Además, la Coordinación de Humanidades organizó un sistema de 

consulta especializada, basada en la aplicación de cuestionarios, dirigida 
al personal académico de los institutos y centros del Consejo Técnico de 
Humanidades donde se realiza investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Puesto que las prácticas de evaluación difieren en forma notable en 
las distintas dependencias del subsistema de la investigación en humani
dades y ciencias sociales, se busca establecer formas homogéneas en la va
loración del subsistema en tres niveles: el institucional, el de las áreas de 
conocimiento y líneas de investigación, y el de la labor de los investigado
res. 
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El proyecto establecerá un conjunto de normas que guíen a las distin
tas instancias institucionales que van a hacer el ejercicio de evaluación pa-. 
ra que se pueda calificar objetiva y justamente el trabajo realizado, a par
tir de criterios académicos. 

El proyecto pretende vincular dos elementos distintos; de una parte 
el trabajo académico y de apoyo real en los institutos y centros y, de otro 
lado, las instancias calificadoras de dicho trabajo a saber: las unidades 
responsables, los consejos internos, las comisiones dictaminadoras el 
Consejo Técnico de Humanidades y un cuerpo de especialistas del má~ al
to nivel nacional e internacional. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Se realizará una evaluación global del instituto o centro con la parti
cipación del personal académico, los parámetros principales serán los ob
jetivos generales y las funciones específicas de cada uno de los institutos y 
centros, sus políticas, prioridades y metas expresados en un programa 
anual del instituto o centro. 

AVANCE DE ACCIONES 

Presentación de propuestas encaminadas a generalizar y homogenei
zar, hasta donde sea posible, los criterios y procedimientos evaluati
vos. 
Diseño y creación de un banco de datos. 
Creación de los Consejos Consultivos de Especialistas por Areas de Co
nocimiento, con funciones de asesoría para la realización de la evalu
ación por parte del Consejo Técnico de Humanidades. 
Presentación de propuestas para el establecimiento de un conjunto de 
normas que guíen a las distintas instancias institucionales para que se 
pueda evaluar,objetiva y justamente,el trabajo realizado, a partir de 
criterios académicos. 
Evaluación global de las dependencias de Humanidades en las que se 
hace investigación, con la participación del personal académico. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

. S~ pretende lograr una apreciación de los avances en el campo delco
noclm~ento y la ~on~olidación de la institución. Para ello se requieren for
mulaciOnes c~ahtahvas que permitan caracterizar la dinámica propia de 
la dependencia y trascender el mero cumplimiento formal de metas tra-
ducido en términos porcentuales. ' 
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Formación integral de recursos humanos para las 
ciencias humanas y sociales 

Fecha de implantación: 23 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 
Es necesario el poder contar a corto plazo con un programa integral 

de formación de recursos humanos para personal académico de alto nivel, 
dedicado a las tareas de investigación, que contemple apoyos desde la eta
pa de licenciatura hastala de posdoctorado, así como programas comple
mentarios que propicien la actualización y superación académica del per
sonal. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 
Una comisión especial del Consejo Técnico de Humanidades de

sarrolló una consulta interna, que se inició con entrevistas al responsable 
del Programa de Formación de Recursos Humanos de la Dirección Gene
ral de Asuntos del Personal Académico y a los encargados del mismo en las 
escuelas e institutos del área de Humanidades y sus respectivos consejos 

técnicos e internos. La segunda fase de esta consulta se realizó a través de 
la aplicación de un cuestionario a los encargados del Programa de Forma
ción de Recursos Humanos de distintas dependencias de Humanidades. 

Se llevó a cabo un foro abierto, en el cual participaron ponentes de 
los institutos y centros de Humanidades. Se realizó una mesa redonda, en 
la que participaron 300 personas. . 

Se creó un banco de datos con la información obtenida en la consul
ta, la que proviene de los informes anuales de los investigad~res de Huma
nidades, aquélla recabada en encuestas a los directores y secretarios de los 
institutos y centros del Subsistema y la que· está registrada en los informes 
anuales de las facultades y escuelas afines. . 

ACCIONES EMPRENDIDAS 
A fin de promover la formación integral de los investigadores y res

ponder a las necesidades institucionales y nacionales en Humanidades y 
Ciencias Sociales, se ha diseñado un programa de optimización de los re
cursos existentes fortaleciendo, adecuando y complementando los progra
mas de formación de recursos humanos, orientándolos hacia áreas priori
tarias. Además~ será necesario apoyar a los pos grados y propiciar la mayor 
asistencia y participación de alumnos y profesores en actividades difusión 
y discusión de la investigación. ' 
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ACTIVIDADES A CORTO Y .\1EDIANO PI.AZOS 
Se formará una comisión que concentre los programas de desarrollo, 
mantenga actv~lizado el banco de datos y sistematice la información 
respecto de las áreas en que se necesita formar investigadores, sus nive
les de preparación y las disponibilidades materiales y humanas al efec
to. Además, se elaborará un catálogo de los proyectos de investigación 
y los recursos humanos por dependencia. 
Se formará una comisión de promoción para impulsar la integración 
de becarios a los programas de investigación, con actividades 
específicas para apoyar su formación. Esta comisión propondrá a los 
consejos técnicos afines, modalidades específicas para el reconoci
miento en créditos escolares de las actividades de los becarios; identifi
cará núcleos de investigación que puedan ofrecerse en el posgrado y 
promoverá programas de superación para los técnicos académicos. 
Se formará una Comisión de Becas para el apoyo de formación de es
pecialistas de alto nivel. 

AVANCE DE ACCIONES 

Diseño y creación de un banco de datos. 
Se instaló la Comisión de Información del Consejo Técnico de Huma
nidades. 
Se encuentra en proceso de elaboración un catálogo que contendrá in
formaciones relativas a recursos humanos, investigaciones y tesis de 
posgrado en elaboración o terminadas. 
Obtención y sistematización de la información referida de forma más 
específica a la formación de recursos humanos. 
Creación de la Comisión de Formación de Investigadores que tiene 
entre otros objetivos el de promover actividades académicas, así como 
la integración de los becarios a los proyectos de investigación de insti
tutos y centros. 

t 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 
Con este proyecto se deberán obtener los beneficios siguientes: 

El desarrollo armónico de la investigación en humanidades y ciencias 
sociales, al contar con personal suficiente en áreas adecuadas. 
El aprovechamiento y fortalecimiento de la capacidad de institutos y 
centros de investigación. 
El enriquecimiento y adecuación de los posgrados. 
La orientación de los becarios hacia las áreas que brinden mayores 
oportunidades de desarrollo. 
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Mecanismos de comunicación entre 
investigadores 

Fecha de implantación: 27 de julio de 1984 

ORIGEN DEL PROBIE\tA 

La carencia de comunicación entre investigadores ha propiciado 
· efectos negativos como la investigación de temas comunes en diferentes 

instituciones, la multiplicación inútil de recursos materiales, el incremen
to anárquico del número de investigaciones, la inhibición de proyectos 
conjuntos de investigación y el freno al desarrollo de masas críticas. 

DESARROU,O DE l.A CONSUL1~1 

El Consejo Técnico de la Investigación Científica: 

Elaboró un cuestionario dirigido a cada uno de los directores, consejos 
internos y miembros del personal académico del Subsistema de la In
vestigación Científica, así como a los directores del Subsistema de In
vestigación Humanística, de facultades, escuelas, colegios y direc
ciones generales afines. 
Se enviaron cartas para fomentar la participación de la comunidad. 
Se publicaron convocatorias y carteles. 
Se hizo un seguimiento a través del suplemento Tiempo de Cambio. 
Se tuvieron varias reuniones v se realizó un foro de consulta. 
Se recibió un total de 34 trabajos escritos. 

El Consejo Técnico de Investigación Humanística: 

Elaboró un plan de acciones específicas que buscó,por un lado, tener 
conocimientos de los proyectos de investigación en Humanidades Y por 
otro conocer las opiniones de. la comunidad universitaria. 
Acordó formar una hase de datos. . 
Se llevaron a cabo consultas a diferentes niveles, consejos internos, di
rectores y personal académico. 
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.\CC/0 \ ES F\IPRf VDID.\S 

A fin de establecer mecanismos qt1C propicien una adecuada comuni
cación e información entre los investigadores, ya sean de una sola área o 
de disciplinas diferentes y fomentar tanto trabajos interdisciplinarios co
mo proyectos de investigación institucional e interinstitucional, se llevó a 
cabo. 

- El Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas y el Sen icio de 
Consulta e Im·estigación Bibliográfica, ambos pertenecientes a la Co
ordinación de la Investigación Científica, así como el acceso por com
pt.tadora al Catálogo de Bibliotecas, de la Coordinación de Humani
dades. 

La Coordinación de la Investigación Científica en coordinación con la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académicq elaboró el pri
mer módulo de ''Acervo de Recursos de Instituciones de Educación Su
perior", ARIES , además se publicó el catálogo sobre las investiga
c. 'o'1es en cu rso del Subsistema de la Investigación Científica 1983. 

- Como antecedente de la comunicación entre investigadores deben 
consultarse los programas universitarios de Investigación Clínica, de 
Alimentos, de Energía y "Justo Sierra". Asimismo, la creación de un 
centro como el de Investigaciones Científicas, de Yucatán, promovido 
por la UNAM, es un claro ejemplo de un programa interinstitucional y 
mul tidisciplina rio. 

\CT/\'IJJ.\DES .\ COHTO PL\ZO 

- La creación de bancos de daios modernos y funcionales, de publica
ción periódica, así como de los mecanismos para su actualización yac
ceso. 
Actualizar los Curricula vitarum de los investigadores. 
Ampliar el catálogo para incluir todas las investigaciones que se reali
zan en la UNAM . 
Elaboración de bancos de datos sobre la labor didáctica de los investi
gadores y sobre los recursos materiales de la UNAM destinados a la in
,·estigación, así como un directorio de investigaciones. 
Fomentar las actividades académicas de diferente< di~ :plinas, a tra
vés de seminarios, cursos, simposia, congresos, talleres de trabajo, et-
cétera. . 
Crear dentro de la Gaceta UNAM una sección especializada, fija , 
bien identificada y permanente, donde se anuncien las actividades 
realizadas, se publiquen noticias y reseñas de las investigaciones en 
curso o de las actividades futuras. 
Mejorar el sistema hemerobibliográfico al servicio de la investigación. 
Establecer el recinto de investigaciones donde se puedan llevar a cabo 
actividades formales o informales donde se propicien las relaciones hu
manas. 

AVANCE DE ACCIONES 

Diseño y creación de un banco de datos. 
Diseño de boletines informativos con reseñas de investigaciones en 
curso y noticias sobre eventos académicos y publicaciones. . 
Creación de las Comisiones de proyectos multidisciplínarios en Huma
nidades y la de Ciencias-Humanidades para Proyectos Multidisciplí
narios, encargadas fundamentalmente de identificar y promover los 
objetivos de investigación multidisciplinaria. 
Aprobación de la propuesta conjunta, de lo consejos técnic()s de la 
Investigación Científica y Humanística, de creación de un recinto de 
investigadores. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Incrementar las relaciones de comunicación formal e informal entre 
los investigadores. 
Tener un amplio conocimiento de los recursos humanos dedicados a la 
investigación. 
Conocer las lineas de investigación que se estudien en el ámbito uni
versitario, así como los intereses individuales de los investigadores . 
Determinar la capacidad real de la Institución para formar nuevos in
vestigadores. 
Lograr un mejor conocimiento de los recursos físicos con los que cuen
ta la Universidad. 
Incrementar los proyectos ínter y multidiscíplinarios . 
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Programa editorial de la UNAM 

Fecha de implantación: 6 de abril de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

En los últimos años la UNAM ha carecido de una política editorial 
capaz de contemplar las necesidades de todos los ámbitos de la Institución 
y responder a los requerimientos actuales del sistema universitario. 
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:\CC/OSf~.~ f .. H PRr.'.\DllJAS 

Con el fin de establecer una política de ediciones universitarias se ha 
integrado la Comisión Editorial de la UNAM con representantes de las 
areas de investigación en Humanidades y Ciencias, de Extensión Universi
taria: así como de enseñanza en los niveles de Posgrado, Superior y Media 
Superior y del área administrati,·a. La Comisión contará con corilités es
pecializados en siete áreas. 

ACTl\'lDADLS A CORTO PLAZO 

-Se han producido acuerdos formales sobre la integración y funciona
miento de la Comisión Editorial y la integración de los comités aseso
res. 

-Se ha elaborado el Programa Editorial de 1984. 
_Entre mayo y diciembre se publicaron ocho colecciones: Libros de 

'Texto, Colecciones para el Estudiante Universitario; Biblioteca del 
Maestro Universitario; 4 Colecciones de Ciencias; Colecciones de Hu
manidades; Colecciones de Arte; Nuestros Clásicos; Colecciones "Pen
samiento e Investigación Universitari'a" . 

_ Se ha iniciado el levantamiento de datos para el Programa Editorial 
1985. 

AVANCE DE ACCIONES 

Se integró la Comisión Editorial de la UNAM, con representantes de 
las áreas de investigación en Ciencias y Humanidades, de Extensión 
Universitaria, así como de enseñanza en los niveles de Posgrado, Supe
rior y Me~ia Superior, y del átea administrativa. 
Se han producido acuerdos formales sobre la integración y funciona
miento de la Comisión de los Comités Asesores Especializados. 
Creación de nuevas líneas editoriales que se suman a las colecciones 
anteriores de mayor prestigio y difusión. 
Aprobación del Programa Editorial de 1984. 
Se inició el levantamiento de datos para la elaboración del Programa 
Editorial de 1985. 
Participación en las sesiones del Subcomité Editorial del Libro de Tex
to. Desde la fecha de implantación del proyecto, el día 6 de abril del 
presente año, dicho Subcomité se ha reunido en 10 ocasiones, en las 
que, entre otros acuerdos, se aprobó la publicación de 25 nuevos libros 
de texto. 
El estado de las publicaciones a partir de la implantación del Progra
ma Editorial es el siguiente: 

PLAN EDITORIAL 1984 

Estado actual de las publicaciones a partir de la implantación del Progra
ma Editorial 

BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
BIBLIOTECA DEL MAESTRO UNIVERSITARIO 
COLECCIONE~ DE CIENCIAS 

Las ciencias en el siglo XX 
Programa Universitario de Alimentos 
Programa Universitario de Energía 
Programa Universitario de Investigación Científica 
Lectura sobre Desarrollo Tecnológico 
Biblioteca de Ciencias 

COLECCIONES DE HUMANIDADES 

Títulos 
9 
9 

20 
2 
5 
6 
2 
2 
3 

Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana 
Nueva Biblioteca Mexicana 

53 
8 

13 
4 

20 
8 

Programa Universitario "Justo Sierra" 
Biblioteca del Pensamiento Social 
Colección Filosofía Contemporánea 

COLECCION ARTE 
Biblioteca de Arte 
Música Contemporánea 

COLECCION NUESTROS CLASICOS 
COLECCION PENSAMIENTO E INVESTIGACION 
UNIVERSITARIA 

Libros en prensa 
Publicaciones perfódicas 

11 
7 
4 

14 

500 
438 

62 

REStLTA.DOS 1.\'SJTft'CIO.\A.Lt.'S A .HU)IA.\'0 }' L.o\RGO .PLAZOS 

Con esta política editorial la Universidad podrá : 

- Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Dar a conocer los resultados de la investigación científica y 

humanística , así como la producción estética\' cultura l de los universi-
tarios. · 

- Ele,·ar el nivel cultural de los universi ta rios más jóvenes. 
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COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

11111111111111 ~ PROGRAMA 57 
(.;onsejo consultivo de extensión universitaria 

Fecha de implantación : 6 de abril de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

La ausencia de un órgano colegiado ha ocasionado que los materiales 
y medios de extensión sean producto de decisiones personales y de pe
queños grupos. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

Se celebraron foros abiertos de discusión, para captar ideas de parti
cipantes acerca de este problema; se tuvieron 3 presentaciones, 5 sesiones 
interÍlas de trabajo y 23 entrevistas. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

La Coordinación de Extensión Universitaria creó el Consejo Consul 
tivo de dir.ha dependencia, siendo instalado el día 14 de mayo de 1984. 

El Consejo ConSultivo está integrado por universitarios de distintas 
áreas y disciplinas para lograr un mejor equilibrio de las funciones sustan
tivas de la Institución, al estudiar, definir y proponer políticas generales 
de Extensión Universitaria. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

Racionalizar y organizar todos los recursos de la extensión universita
ria, a fin de que ésta cumpla con los propósitos sociales y culturales que el 
país requiere. 

AVANCE DE ACCIONES 

El Proyecto 57: Creación del Consejo Consultivo de la Extensión Uni
versitaria inició sus acciones el 9 de febrero. El periodo de consulta 
concluyó el 5 de marzo y el mecanismo utilizado para este efecto consistió 
en entrevistas personales, correspondencia dirigida al responsable y se
siones internas de trabajo. También se utilizó el material recogido en los 
foros abiertos, realizados en torno a los proyectos 58 y 59 pertenecientes al 
ámbito de extensión universitaria. 

El proyecto quedó implantado el 6 de abril. En esa misma fecha fue 
expedido el acuerdo del Rector relativo a la creación del Consejo Consulti
vo de la Extensión Universitaria, que tendrá carácter de Organo Cole-
giado de Aseso~ía del Coordinador de Extensión Univer~i~~ria. . 

El 14 de mayo fue instalada por el Rector la ComlSlon del ConseJO 
que quedó integrada por las siguientes personas: 

Presidente: Licenciado Alfonso de Maria y Campos. 
Integrantes: Doctor José G. Moreno de Alba, director de la Facultad 

de Filosofía y Letras; maestro Gerardo Portillo Ortiz, di~ector de la E~
cuela Nacional de Artes Plásticas; maestra. Consuelo Rodnguez Prampoh
ni exdirectora de la Escuela Nacional de Música; doctora Beatriz de la 
F~ente directora del Instituto de Investigaciones Estéticas; doctor Luis 
Felipe Rodríguez, director del Instituto de Astronomía;. maest~o Al~aro 
Matute director del Centro de Enseñanza para ExtranJeros; hcenc1ada 
Aurora'cano Andaluz, directora general de Extensión. Ac~?émica; li~~n
ciado Rodolfo Rivera director del Centro de lnvestlgacwn y ServlClOs 
Museológicos; y actu;rio Carlos Barros Horcasitas, director de la Distri
buidora de Libros de la UNAM. 

Secretaria del Consejo: Señora Martha Marín. 
La Coordinación de Extensión Universitaria recibió comunicación de 

la Comisión de Difusión Cultural del Consejo Universitario informando 
sobre la sesión del 22 de mayo en la cual fue designado Presidente el doc
tor Carlos Sirvent Gutiérrez, quien será también integrante del Consejo 
Consultivo de Extensión Universitaria. 

El viernes 15 de junio fue presentado a la ComisióH de Difusión Cul
tural del Consejo Universitario. 

A partir de la implantación del proyecto y de la instalaci~n del Co~
sejo por el Rector de la Universidad, se ha desarrollado el trab~JO _de las di
ferentes comisiones que derivan del Consejo, todas ellas espec1ahzadas en 
cada una de las áreas en las que se divide el trabajo de extensión, a saber, 
música, teatro, actividades cinematográficas, etcétera . Asimismo, se ins
taló una comisión para la planeación y desarrollo de las actividades del 
Tercer Festival Universitario de Cultura Popdar, que implica la r ar ici
pación de diversas dependencias , tanto del subsistema de extensión •mi
versitaria como de otras. 
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RESULTADOS INSTITUCIONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

Con este proyecto la Institución podrá racionalizar y organizar todos 
los recursos de la extensión universitaria, a fin de que ésta cumpla con sus 
própositos sociales y culturales que el país requiere. 

11111111111111 ~ PROGRAMA 58 

Participación de la comunidad en actividades de 
extensión 

Fecha de implantación: 28 de junio de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Las dependencias centrales de extensión universitaria han orientado 
sus programas de acción más a la organización de actos culturales ·propios 
que a la promoción, coordinación, complementación y difusión de los tra
bajos de extensión de las dependencias universitarias. Esta desvinculación 
acarrea que no se apoye sistemáticamente la creatividad cultural y 
artística. de los universitarios o no se fomente su integración activa a la so
ciedad. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

A fin de estimular a la comunidad para lograr su participación en los 
actos de extensión universitaria, se ha establecido un plan global que reco
ja y reoriente la multiplicidad y diversidad de los proyectos y programas 
de actividad artística y cultural de la Universidad . 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

-Diseño y operación de un mecanismo permanente de información, co
municación y coordinación entre dependencias académicas y depen
dencias culturales de extensión universitaria. Julio de 1984: 

_ Diseño y operación de un mecanismo de participación permanente de 
los responsables de extensión en las dependencias académicas de la 
Universidad (c.rf. al programa 57). 

- Elaboración de un programa global, e institucional que incluya todas 
las actividades de extensión académica y cultural que se organizan se
mestralmente con la participación y para beneficio de los universita
rios. Julio de 1984. 
Elaboración de un sistema de evaluación sobre la participación de los 
universitarios en los programas semestrales. Agosto de 1984. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

La consulta se realizó mediante el envío de cuestionarios; una 
reunión de trabajo con los responsables de extensión universitaria de las 
dependencias. Se recibieron 108 ponencias escritas; se llevaron a cabo seis 
foros con la as.istencia de 960 asistentes; se recibieron 257 cédulas de parti
cipación. 

AVANCE DE ACCIONES 

El Proyecto 58: Participación de la comunidad en actividades de ex
tensión universitarta, surgió a raíz de la reunión que sobre evaluación de 
extensión se llevó a cabo en la Casa del Lago a fines de 1983. El proyecto 
inició sus acciones el 14 de febrero, con un mecanismo de participación 
abierta. 

Desde su preludio se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

Se llevó a cabo,con todas las dependencias universitarias, una reunión 
preparatoria en donde se recopilaron cuestionarios para recabar infor
mación sobre recursos y acciones de extensión universitaria. 
Para recabar propuestas se emitieron 4 convocatorias, a través de Ga
ceta UNAM, Radio UNAM y de 70,000 volantes. 
Se efectuaron siete foros abiertos (Música, Teatro, Danza, Cine, Artes 
Plásticas Editorial Talleres y Conferencias, Extensión Académica y 
Divulga~ión de la Ciencia). Se obtuvieron 108 ponencias, 63 partici
paciones verbales, con un tctal de 1, OSO asistentes de los cuales 257 
entregaron cédula de participación así como 112 de éstas con comen
tarios. 

Se efectuó la revisión y análisis de las ponencias sintetizando y sistema-
tizando la información de cada foro. . 
El viernes 15 de junio fue presentado a la Comisión de Difusión Cultu-
ral del Consejo Universitario . · 
Se presentó al Consejo de Planeación para su aprobación el día 20 de 
junio y fue implantado el día 28 del mismo mes. 
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A la fecha se continúa trabajando dentro del Proyecto 58 en lo siguiente: 

Cuestionario para recabar información c.uatrimestral de las depen
dencias académicas. Fecha de inicio de distribución, 30 de agosto de 
1984. 
Comunicación y asesoría permanente a todas las dependencias de la 
UNAM, por parte del Consejo Consultivo y <le las comisiones por áre
as. Inicio 30 de agosto de 1984. 
Elaboración y envío de cuestionarios sobre el inventario permanente 
de recursos humanos, físicos y financieros. Fecha de distribución, 
agosto 30 de 1984. 
Elaboración de un sistema de evaluación. Fecha de terminación, sep
tiembre 20 de 1984. 
Encuesta sobre participación de la comunidad. Se efectuarán 2 por 
año, la primera durante los meses de octubre-noviembre. 
Reunión para cada una de las siete áreas, previa a la integración de los 
programas anuales, 8 de noviembre de 1984. 
Reunión de evaluación e información de avances del Proyecto 58, 8 de 
noviembre de 1984. 
Encuesta de opinión sobre las actividades de extensión. Noviembre-di
ciembre, 1984. 

RESULTADOS INSJ'IJ'VCIONALES A :Wl:.DIA!VO Y LARGO PLAZOS 

La UNAM estimulará la interacción entre planes y programas locales 
o por dependencia y los de tipo institucional. Para ello, se invitará pe
riódicamente a aquellas dependencias académicas que afectan o deman
dan actividades de extensión y que, a través de consejos propios o conjun
tos, diseñarán con anticipación sus proyectos . 

11111111111111~ PROGRAMA 59 

Desconcentración de la extensión universitaria 

Fecha de implantación: 10 de agosto de 1984 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

El hecho de que las actividades de Extensión Cultural y artística se 
hayan concentrado en la Ciudad Universitaria, sin llegar a los otros cam
pus y sus entornos por no contar siempre con las instituciones necesarias, 
disminuye la posibilidad de influir con mayor profundidad en la educa
ción integral de los universitarios de los planteles académicos desean
centrados, así como la posibilidad de llegar con mayor continuidad y con
vicción a sectores sociales más amplios y necesarios. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 

El proceso de consulta permitió enriquecer el contenido y metas del 
programa, y dar lugar a la obtención de un consenso para actuar con legi
timidad y garantizar así la forma y contenido de las propuestas. Se convo
có a la comunidad para participar en tres foros abiertos realizados entre el 
27 y 29 de febrero, con una asistencia aproximada de 500 personas, donde 
fueron presentadas 40 ponencias por escrito. Se aplicaron 600 cuC~>ciona
rios a estudiantes y profesores de comunidades académicas desconcentra
das, y se llevaron a cabo entrevistas con las autoridades y con los respon
sables- de actividades de extensión en diversos planteles periféricos. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Se encargó a la Dirección General de Obras que hiciera los planes de 
un proyecto arquitectónico que, dentro de las posibilidades económicas 
existentes, resultara en un espacio cultural capaz de albergar a las más di
versas ·expresiones artísticas. 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

En las ENEP Acatlán y Aragón se instalará una comisión encabe
zada por la propia comunidad interesada, con el fin de programar y eva
luar las actividades de extensión universitaria. Los principios básicos que 
regularán esta operación serán los siguientes: 

- Los nuevos centros de Acatlán y Aragón serán destinados a actividades 
de extensión académica y cultural. 
La operación de Jos centros corre1¡ponderá a las propias escuelas, de~ 
hiendo éstas seleccionar el personal administrativo y de confianza ne
cesarios. 
La programación la integrarán las actividades de los grupos y 
compañías universitarias, para más adelante buscar y promover la 
producción propia de las e~cuelas, facultades, institutos y centros aca
démicos. 
La programación será realizada por comisiones especializadas en: Ci
ne Artes Plásticas, Teatro, Música, Danza, Exposiciones, Extensión 
Ac~démica y Difusión de la Ciencia. Los lineamientos a seguir por es
tas comisiones serán responsabilidad del Consejo Consultivo de Exten
sión Universitaria. 
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En lo que se refiere a otros recintos que se localizan fuera de Ciudad 
Universitaria, se han emprendido las siguientes acciones: 

Poner· bajo la responsabilidad de una coordinación conjunta a todos 
los centros culturales dependientes de la Coordinación de Extensión 
Universitaria. (Museo del Chopo, Casa del Lago y San Ildefonso). 
Por lo que se refiere a espacios bajo la responsabilidad de una instancia 
académica, se deberá estrechar la coordinación, con el fin de evitar 
duplicidad, incongruencia o desperdicios de recursos. (San Carlos, 
San Agustín, Palacio de Minería y Santo Domingo). 
La programación deberá nutrirse de proyectos propios surgidos de las 
necesidades y prácticas del entorno social y de la emanada de depen
dencias centrales. 
Con el objeto de racionalizar recursos y optimizar resultados, las mo
dalidades administrativas y las artísticas o culturales deberán apegarse 
a los lineamientos y a las políticas pcr área sustantiva. 

AVANCE DE ACCIONES 

El Proyecto 59: Desconcentración de la Extensión Universitaria inició 
sus actividades el31 de enero, con un mecanismo de consulta abierta. Pa
ra informar a la comunidad fueron utilizados los canales de Radio UNAM 
y Gaceta UNAM, dando a conocer los objetivos principales del proyecto 
así como la participación que los responsables del mismo esperaban. 

Se llevaron a cabo entre el 27 y el29 de febrero 3 foros abiertos con la 
participación de cerca de 500 personas, y se recibieron 40 ponencias escri
tas. 

En una segunda etapa de consulta se realizaron entrevistas a directo
res de escuelas y facultades afines. 

Por último y para concluir ya la consulta, se aplicaron 600 cuestiona
rios a estudiantes de las instalaciones académicas desconcentradas. 

Se instaló una Comisión de Trabajo para la programación del módu
lo de Aragón integrado por las siguientes personas: licenciado Ruy Gusta
vo Villafán, representante de la ENEP Aragón; licenciado Gabriel Pascal 
y licenciado Alberto Constante, representante de la Administración de 
Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos; licenciado Daniel Villa 
Roiz representante de la Dirección de Actividades Socioculturales y la li
cenciada Martha Marín, representante de la Coordinación de Extensión 
U ni ver si taria. 

Se instaló la Comisión de Trabajo para la programación del módulo 
de Acatlán integrada por las siguientes personas: licenciada Alicia Goj
man, licenciada Ema Rizo y licenciada Carmen Cano, representantes de 
la ENEP Acatlán; licenciado Alberto Constante, representante de la Ad
ministración de Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos; licenciado 
Germán Valdés, representante de la Dirección de Actividades Sociocultu
rales y maest¡o Fernando Arechavala, representante de la Coordinación 
de Extensión Universitaria.' 

El viernes 15 de junio fue presentado a la Comisión de Difusión Cul
tural del Consejo Universitario. 

El miércoles 18 de julio se presentó a consulta al Consejo de Plane
ación. 

El viernes 10 de agosto en Reunión de Colegio de DirectoreS quedó 
implantado. Se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo con el Coordinador 
de Extensión Universitaria, el Director de la ENEP Acatlán, el Director 
de la ENEP Aragón y la Administración de Recintos Culturales, Recreati
vos y Deportivos para analizar el reglamento que servirá de marco básico 
para el funcionamiento de los centros. 

Se acordó elll de julio que la coordinación tendría un solo represen
tante para los dos centros próximos a inaugurarse, para lo cual fue desig
nada la licenciada Martha Marín; el maestto Fernando Arechavala quedó 
como representante de los centros culturales desconcentrados existentes 
(Casa del Lago, Museo del Chopo, San Ildefonso, etcétera ... ). 

Desde el18 de julio las comisiones de trabajo sesionan semanalmen
te para elaborar la programación de los eventos de extensión cultural y 
académica y para determinar las normas a seguir en la operación de los 
centros, a efecto de racionalizar recursos y optimizar resultados. 

Tanto las sedes de Aragón y Acatlán como todos los centros desean
centrados ya existentes han quedado incluidos en la programación del III 
Festival de Cultura Popular, que se inició el pasado 17 de agosto. 

El viernes 14 de septiembre quedó inaugurado el Centro de Exten
sión Universitaria Acatlán. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Establecer más y mejores formas de organización, así como mecanis
mos que estimulen y promuevan la creatividad aumentando de esta mane
ra la participación de los universitarios en actividades de extensión ... 

Contar con un plan integral y políticas generales en materia de exten
sión universitaria que permita una mejor planeación y evaluación institu
cional. 

Desconcentración geográficamente de los esfuerzos, promoviendo. la 
organización y creación de actividades extensionales en todos los campos, 
artísticos y del conocimiento, intra y extramuros. 

Incrementar la coparticipación y corresponsabilidad de los universi
tarios en los programas y actividades de extensión académica y cultural. 
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