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mil millones, el presupuesto de la UNAM 

•Directc•r de la FCPyS, por 
IMJIOIO y la comunicación 

¡1 

Ricardo Méndez Silva, di-
de la Facultad de Ciencias Po-

Sociales, ante los sucesos 
el pasado 3 de febrero, al 

la Dirección del plantel 
un grupo de estudiantes ceuis
expone como principios de su 
· el diólogo y la comunicación 
lodos los sectores del.lantel. 

una minoría estudiantil la 
•clrovclc6 tales hechos, el doctor 

Silva manifiesta su confian-
que la comunidad _de la FCPyS 

...,,, .. nt.,o su normalidad y recio-

Wl"''"'o·"""S -señala- el mejor 
para la transformación r de 
móxima Casa de Estudios, 

hacia horizontes de mayores 
culturales y académi
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Imperativo un servicio 
social como instrumento 
de equidad 

p6gina 11 

IFUNAM: 50 años 
de investigación de 
frontera p6gina 15 

Sergio Fernández: la 
literatura, otra manera 
de disfrutar la vida 

p6gina 24 

Está distribuido de la siguiente 
manera: docencia 64.60%; inves
tigación 21.87%; extensión uni
versitaria 8. 00% ; apoyo a las jun
ciones'sustantivas 5.53% 

E1 secretario general administra
tivo de la UNAM, CP José Romo 
Díaz, informó que el presupuesto de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México para 1988, que será pre
sentado a la consideración del H. 
Consejo Universitario, asciende a la 
cantidad de 815 mil 998 millones 665 
mil pesos que representa con respec
to al presupuesto de 1987 -317 mil 
844 millones 328 mil pesos- un 
incremento de 156.7% . 

(pasa a la pógina 6) 

Opinan universitarios sobre el Programa 
Académico 1988 

Con motivo de la presentación del 
Programa Académico 1988 . de la 
UNAM y del mensaje que el rector 
Jorge Carpizo dirigió a los estudian
tes, Gaceta UNAM entrevistó a pro
fesores, investigadores, alumnos, 
trabajadores y funcionarios de nues
tra Casa de Estudios para conocer su 
punto de vista. 

A continuación se publican, en 
una segunda entrega -la primera 
apareció en la edición del lo. de 
febrero-, algunas de esta~ entrevis
tas. 

Profesores Eméritos 

Juan M. Lope Blanch, Profesor 
Emérito de la Facultad de Filosofía y 
Letras: El Programa Académico pa
ra 1988 es excelente porque en él el 
Rector conmina a todos los universi
tarios a participar. Considero que el 
doctor Carpizo se ha caracterizado 
por su apoyo a la investigación y en 
el Programa este punto es de especial 
importancia. 

Ultimamente, sin embargo, en el 
área de Humanidades hay dificulta
des para completar los recursos bi

(pasa a la p6gina 2) 

Terna para la Dirección de la ENTS 
La integran, en orden alfabético, los licenciados María de Lourdes 
Apodaca Rangel, Alberto Menéndez Guzmán y Aída Imelda V alero 
e hávez pógina 6 
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Opinan ... . 
(viene de la página 1) 

bliográficos, ya que la mayoría de 
textos requieren de traducción y no 
se dispone de los recursos suficientes 
para subsanar esta deficiencia. No 
obstant~, considero que esto es resul
tado de las condiciones económicas 
que actualmente vive el país y que, 
por supuesto, no está en las manos 
del Rector resolverlas. · 

El Programa propuesto por el Rec
tor merece el estudio cuidadoso de 
todos. Me llamó mucho la atención .· 
el mensaje dirigido a los estudianteS · 
porque es ~n contra de la indolencia 
y la pasividad. En el mensaje se lla
ma a la participación y a expresar la 
inconformidad. · 

Marcos Mazarí Ménzer, Investiga
dor Emérito del Instituto de Física: 
Después de escuchar el mensaje del 
Rector lo que nos queda es trabajar 
duro; sobre todo en esta época de cri
sis. El entusiasm9 qel doctor Carpizo 
para lograr la superación académica 
ojalá lo contagie a los estudiantes. 

Ignacio Aguilar Alvarez, Profesor 
Emérito de la Facultad de Odontolo
gía: El Programa Académico d~l. 
Rector es extraordinario; ojalá se 
pueda instrumentar, sobre todo por- . 
que la constante lucha del Rector, 
desde que empezó su gestión, ha ten
dido a lograr una Universidad . aca- · 
démica. No hay que agregarle · nada 
a este Programa. · · 

El nivel de excelencia académica 
requiere el cumplimiento de las reco
mendaciones que el Rector dio a los 
estudiantes. 

Ricardo Torres Caytán, Profesor 
Emérito de la Facultad de Econo
mía: Una Universidad Nacional aca
démica es lo que se necesita; pero e5 
urgente pensar en la creación de un 
centro de investigación científica pa
ra obtener resultados dentro de la 
tecnología aplicada (a la producción 
y generación de instrumentos de pro
ducción). Esto se puede lograr apro
vechando y reuniendo los conocí-

mientos y experiencias de los institu
tos que ya existen, reorganizando lo 
que se está haciendo en ellos, ocu-

mente mejores, contribuiría a 
una mejor sociedad, un país lllíl 
me y menos subdesarrollado. 

. pando los recursos humanos más pre
parados y obteniendo el apoyo finan- , 
ciero del gobierno. Alfonso Escobar Izquierdo, 

Además de recordar a los alumnos gador Emérito del Instituto de 
cómo deben estudiar, cabe observar ligaciones Biómedicas: La U ' 
la obligación que tienen profesores y dad es académica, fundarnen 
alumnos de asistir a clases. También te; de ahí la excelencia aca ' 
sería bueno recordar a los profesores . por la que propugna el Rector, 
que preparen bien sus clases, pues es muy seguro y ver~ en los 
muchas veces lo único que hacen es dos dictados en su Programa. 

. platicar, lo que no ayuda a lograr la Es excelente lo formulaoo 
excelencia académica. . cuanto a los avances académicu Jtniver 

Los profesores son los que dan incentivos pedagógicos para 
prestigio a la UNAM. Temas nuevos nos y docentes. 
y profesores de calidad hacen a una . En .cuanto al mensaje a los 
universidad académica. . · diantes, me parece muy opo 

Manuel Ramírez Valenzuela, Profe
sor Emérito de la Facultad de Medi
cina Veterinaria y Zootecnia: La 
función fundamental de la UNAM es 
la académica; después está la investi
gación. Hoy se investiga para solu
cionar los distintos problemas que en 

pues cuando pregu·nta: ¿Has 
do si estudiaste por lo menos una 

· ra al día?, es porque se sabe que oc 

igual el estudiante de oídas ques 
leídas; éste es el que vale. 
' Hasta ahora los estudiantes oo 
respondido al mensaje diri~il 
ellos, y es probable que ni siq ' 
conozcan, pues no tienen las · 
te motivación para ser verd . cada especialidad se pueden estu

diar. Pero, además de la docencia, 
que es la función eminentemente 
académica, está la extensión univer-

estudiantes. comuni ' 

sitaria. · 
·En lo que se refiere a una universi~ · 

Raúl J. Marsal, Investigador 
to del Instituto· de Ingeniería: 1 
lo que dijo el Rector en su P 

. dad · ·académica, en el pasado ya 
existía, · pero ahora· el concepto se . 
plantea con máS fuerza. Para este ti- . Unidad Académica de los Clclot 
po de universidad hace falta el apoyo . Profesionales y de Posgrado 
del Estado, el cual se vería favoreci
do con el producto cultural que se 
generaría. 

Ni siquiera la .iniciativa privada 
dispone de centros de investigación 
como los de la Universidad, donde se 
encuentran los recursos humanos 
más preparados y donde se deben re
solver los problemas nacionales. 

La UNAM es una dualidad: alum
nos y maestros, que con recursos 
podrían hacer mejor su labor acadé

. mica. Contar con laboratorios, reac
tivos e instalaciones mejores para li
cenciatura y posgrado mejoraría las 
condiciones académicas de docentes 
y alumnos. Este ha sido el objetivo 
fundamental de las autoridades uni
versitarias. 

Más presupuesto para estas activi
dades, con egresados académica-

Cursos de maestría para la 
· clón 1988·90 del proyecto ac 

en docencia económica. 

Registro de aspirantes: hasta~ 
de marzo. 
Entrevistas y selección: 22 al~ 
marzo. 
Cursos propedéuticos: 11 de~ 
24 de julio. 
Exómenes de admisión: 27 de 
al 1° de julio. 
Inicio de clases: 25 de julio. 

Información y registro: avenido 
versidad No. 3000, Edificio 
Administrativas No. 2 Jer. 
Ciudad Universitario, teléfoOOl 
82-19 y 550-51-11, licenciado 
Rosas. 9:00 a 1-4:00 h. 

8 de febrero dt 

~habe 

ico; no 
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utamente necesario llevarlo a 
pues lo que se haga en este sen

Il a ser benéfico para cada fa
o escuela; el apoyo es esencial 

la preparación académica. 
universidades deben tender a 
eocia académica y eliminar 
· rinjerencia política que sólo 

11 caos. Sí, estoy de acuerdo, 
nte, con el mensaje del Rec

, ~estudiante debe hacer un gran 
para realmente serlo y no 

las materias y los maestros di-

rniversidad Nacional debe ca
rse por su excelencia y no 

m mediocridad. 

G.Moreno de Alba, Instituto de 
tigaciones Filológicas: El 
a Académico 1988 está bien 

·nado; para que se cúmpla se 
, además de las buenas in

del Rector, medidas adi
de la administración y de to

. oomunidad universitaria. 
1.e haber apoyo económico del 

,ya que en los últimos años su 
pación prioritaria Ílo ha sido 
~\1. Si se compara el PIB con 
~~upuesto destinado a la 
"!,se observa la desatención del 

ala enseñanza superior. 
por muy sanas que sean las 
as del Rector, ellas se ven 
. por la falta de ese apoyo 
co; no son viables. 

lo que toca a las recomenda
aJos estudiantes, se debe to

!11 cuenta que sus . condiciones 
1~ de un estudiante ideal; si 

lll, este ideal es inalcanzable 
el estudiante mexicano es pro: 
~una sociedad herida, lasti
rhambrienta. No tienen ni el 
lesacial ni cultural adecuado 

!\ludiar; en este sentido, debe 
~que no ·se puede tener una 
··dad Nacional ajena a su so
·l'elestudiante procede de es-

ad; la UN AM debe valorar 

ltpuede decir que el Rector 
.
1
eon estas propuestas su res-
1dad y hace lo posible para 

lograrlo; pero otra cosa es la viabili
dad de éstas. 

Manuel Salas Al varado,. del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas: La 
grave situación que atraviesa el país 
pone en riesgo la inversión que por · 
años ha hecho el gobierno para for
mar a gente capaz de contribuir al 
desarrollo de la ciencia. Si no se en
cuentra pronto una solución, todo 
esto que le ha costado años de traba
jo a la Universidad se va a venir por 
tierra . Si los investigadores no ven ' 
un futuro a corto plazo se van a ir del 
país. Muchos de nosotros nos esta
mos viendo tentados a tomar una de
cisión de ese tamaño, ya que las 
a~toridades universitarias y el go
bterno no toman una acción al res
pecto. 

Sería deseable que las autoridades 
universitarias y el gobierno se dieran 
cuenta de lo que se está poniendo en 
r~esg?: m~s de 40 años de apoyo ins
tltucwnahzado a la investigación. Si 
la cie?,cia se ve interrumpida, la ge
neracwn de conocimiento que lleva 
al desarrollo de tecnología va a se
guir teniendo una mayor dependen
cia del exterior. El futuro de los me
xfca~os dependerá de los países que 
si se mteresen por la ciencia. 

Si no existen recursos, no se puede 
trabajar a gusto, pues no se puede 
comprar el equipo necesario ni apo
yar a la gente que se quiere colocar 
en un puesto de trabajo. 

Ahora bien, creo que el problema 
del bajo nivel académico no sólo es 
responsabilidad de la Universidad. 
Yo cuestionaría seriamente a todo el 
sistema educativo. El mal viene des
de la preprimaria y luego hasta la 
Universidad . Pero influyen la insa
lubridad, la desnutrición y otra serie 
de lacras que hacen que al llegar los 
muchachos a este último nivel no 
puedan responder como debieran. 

Profesores 

Miguel Canales, profesor de la Fa
culta~ d~ Odontología: El Programa 
Academ ICO 1988, presentado por . el 
Rector , se me hace magnífico: es 

importantísimo para nosotros por
que tenemos la oportunidad de pre
pararnos y seguir el programa qut· se 
ha trazado el Rector. Ahora. esto se 
difunde mejor a través de nosotros. 
que lo damos a conocer a los alum-

. nos. Yq creo que en un cien por cien
·to aquí en Odontología \'amos a par
ticipar. 

Lo importante en la Universidad 
es ser académicos, pero académicos 
verdaderos; no decirnos académico~ 
de l.ibros, sino realmente estar pro
duciendo ... nuestra carrera es teóri
co-práctica y es muy importante pre
pararnos bien para enseñar mejor a 
los muchachos. 

Héctor Gerardo Rodríguez, profesor 
de la Facultad de Arquitectura: No 
he terminado ele leer todo el mensa
je, pero lo que me pareció bastante 
interesante es la forma en que el Rec
tor lo expone, porque va siguiendo 
una serie de puntos y señalando los 
que se han alcanzandc a tra\'és de su 
administración, y los que no han sido 
logrados. Me parece su mensaje bas
tante congruente con el mundo uni
versitario de hoy, o sea que se util iza 
la verdad, cosa que a \'eces los mexi
canos no usamos con mucha frecuen
cia. El mensaje siempre lo rebusca
mos o no se dice lo que se debe decir; 
me da la impresión ele que es un 
mensaje bastante positin>, puesto 
que en él señala los yerros y los a\'an
ces. 

José Raúl Martí, profesor de la Fa
cultad de Ingeniería: El mensaje del 
Rector me pareció bueno. quizás un 
poco utópico , pero me pan•ce. en 
pr,incipio. que está bien. Utópico 
porque como está la situación actual 
no creo que se puedan conseguir ... 
digo , yo lo estoy sintiendo, que quie
ro hacer más de lo que puedo y no 
puedo hacer lo que quiero. Me re
fiero a que hay problemas de dinero. 
se echa a perder algo y cuesta trabajo 
reponerlo. Son problemas cconómi
cci básicamente:_ lo demás. pues. es
tamos tratando de mejorar en lo po
sible el profesorado cdn cursos. algu
nos intersemcstres: en cuanto a lm 
alumnos lo que hemos recibido es 
bueno. Ellos hacen al fina l del cur~o 
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una evaluación de los maestros y con 
ella hemos mejorado bastante. 

Martha Perea Velázquez, profesora 
del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras: Realmente lo que he 
leído me parece bastante bueno; la 
excelencia académica, como la 
muestran, es algo en lo que tenemos ' 
que pensar. Nosotros como maestros 
hacer una retrospección en uno mis
mo y decir realmente por qué esta
mos, por qué queremos enseñar, y a 
partir de eso empezar a luchar por 
ser mejores, para prepararnos mejor, 
para tener mayores oportunidades. 
Ahora, uno de los grandes problemas . 
de los maestros de lenguas es que te
nemos un límite de horas; eso en un 
momento dado nos limita de poder 
realmente dedicarnos de lleno al CE
LE, ya que si uno quiere vivir de lo 
que gana por hora~, definitivamente 
tenemos necesidad de más de un tra
bajo. Entonces sería prioritaria una 
r novación para poder cubrir las ne
cesidades que uno tiene. Esto dificul
ta los programas de superación, por
que de hecho todas las veces que he
mos podido acudir a cursos del CI-
E , que aquí nos han proporciona

do, tenemos que dar jerarquía. Si 
dan permiso en el otro trabajo, en
tonces puedo asistir, y si no pues no 
puedo, ya que tengo esa otra respon
. abilidad. 

Juan Francisco Sánchez Ruiz, profe-

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Jorge Carpizo 
Rector 

Dr. José Narro Robles 
Secretario General 

Dr. Abe lardo Vi llegas 
Secretario General Académico 

CP José Romo Díaz 
Secretario General Administrativo 

sor de la ENEP Zaragoza: Es real
mente interesante e importante ver 
cómo de los informes vertidos por el 
Redor, más que reflejar un proble
ma muestran una realidad que tene
mos en la Universidad. Mucha gente 
.piensa que probablemente el Rector 
de nuestra Casa de Estudios está tra
tando de sacar partido de la situa
ción, cosa que no es cierta. Desde mi 
muy personal punto de vista· creo 
que lo único que está reflejando es la 
realidad que vive nuestra Universi
dad. En sí el informe me pareció bas
tante objetivo, presiento que no es 
fácil estar al frente de una universi
dad como ésta; que mucha gente va 
a criticar el informe del señor Rec
tor, es bien cierto. 

En particular lo que me gustó bas
tante fue el mensaje que dio a nues
tros compañeros universitarios; real
men_te es lo que se necesita. Requeri
mos los maestros enseñar más, los es
tudiantes estudiar; dejarnos de poli
tiquerías baratas y seguir el ejemplo 
de los grandes universitarios. No na
da más es tomar una postura política 
en contra de las autoridades debe
mos asumir un papel como u~i~ersi
tarios y luchar en ese sentido. Me pa
reció muy conciso, no hubo necesi
dad de llegar a palabras demagógi
cas y, además, bastante Claro . 

Estudiantes 

Rosa María Estrada, estudiante, Fa
cultad de Economía: Para mí el Pro-

Lic. Mario Ruíz Mossieu 
Secretario General Auxiliar 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
Abogada General 

Lic. Héctor Morales Corrales 
Coordinador de Comunicación 
Universitaria 

Fernando Guzm6n Aguilar 
Director de Gaceta UNAM 

Miguel Angel lópez Camocho 
J,fe de Información 

Miguel Conde D'Arb~ll 
Jefe de Redacción 

grama Académico es bueno, · 
y cuando verdaderamente st 
plan todos los propósitos que 
tea; que todo. se haga y nada · 
en promesas. 

Todos debemos poner den 
parte, porque el mejoramiento 
UNAM beneficiará a todos, 
discriminará a nadie y si hxb 
peramos y ponemos lo mejor~ 
sotros mismos lo lograremos. 

Al menos yo estoy hacienoo 
tento. · 

Alfonso Dorantes, estudiante,F 
tad de Ciencias: La mayoría ~ 
estudiantes. nos dedicamos a~ 
nos interesa y verdaderamente 
muchos los que se abocan a 
más de una hora diaria. Aquí 
Universidad cada quien ve 
mismo. Aunque muchos de 
ya trabajamos, todavía existen 
diantes de tiempo· completo. 

Es necesario considerar qli 
de lectura se hace, cuál ha ' 
formación y cómo fue la e 
que se tuvo en niveles inferio 
ejemplo, al llegar al bachill 
bueno, desde la secundaria,!~ 
ses se convierten prácticam 
sesiones de dictado; nunca se 
inculcado un espíritu crítico. 

A nivel preparatoria no 
talleres donde se desarrolle el 

"' de la lectura, aunque en la 
ciatura cada quien adquiere 
obligación. 

Gaceta UNAM aparece lunes1 
jueves. 

Oficinas: Primer piso del ed' · 
ubicado en el costado norte de 
Torre 11 de Humanidades 

Teléfonos: 550-59-06 y 5SQ.52·li 
extensión 3320 

Año XXXIII, Octava época, 
Número 2273 

t'ublicada por la 

e Coordi~ación deComun~ 
Universitaria 



Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior 

Antonio Merán, estudiante, . ellos ingresan a la Universidad con el 
tad de Contaduría Y Admi- . fin de relacionarse políticamente. No 
" : Actualmente los estu- . es que esté en desacuerdo con ello, de 

es somos un tanto conformistas . 

Convocatoria de la Universidad de 
Sonora 

A través de lo Escuela de Ciencias 
Químicos, en el Programo de Maes
tría en Metalurgia Extractivo no 
Ferrosa, se invito o profesionistos, 
investigadores, empresarios y 
maestros , o participar con trabajos 
de investigación y/o de desarrollo 
tecnológico , en el "Primer Congreso 
de Metalurgia Extroctiva no Ferro
sa", que se celebror6 del 23 al 27 de 
mayo en lo ciudad de Hermosillo, 
Son. 

nmguna manera, sino que todos de-
es una de las cosas que nos está hemos formarnos conclencia del lu
do. Todos sabemos lo que pasa. . gar tan importante que se nos da en 

Medicina, Derecho e incluso esta Institución, pues existen otras 
duría: además de que son · . ·personaS. que desean ocupar un lugar 

saturadas, existe un alto en la Universidad y que desgra~iada-
de reprobación· o deserciÓn. mente no tienen la oportunidad. 

reasiona que realmente tenga- · 
un bajo nivel, también los mis-
estudiantes no ponemos el 100 M• b d 
ciento de nosotros misinos. . . Iem ros e los trabajos pueden estor rela

cionados o los siguientes temas : Verdaderamente no tenemos con- la Comisión 
'a como estudian~es; llegamos a 
materias sólo para salir del pa-

Anólisis químico de minerales ; 
Mineralogía y su aplicación a lo 
extracción de minerales ; Procesa
miento de minerales ; Pirometalur 
gia; Hidrometolurgia; Electrometa
lurgia ; Modelos matemóticos , opti 
moción y control de procesos me-

rmajero, estudiante, Facultad 
lledicina Veterinaria y Zootec
En lo único que no estoy . de 

es que en la Universidad no 
cierta .orientaci.ón para que él 
. te se forme como docente; es .. 

amente paradójieo . . · .. · . . . 
es posible que en otras insfi~ . 
hay cursos sobre docencia y .. 

'ca y aquí no los haya. 

.. 

Morán, estudiante de .Psicolo~ 
Personalmente, cr~ ·que· ningu
nosotros, los estudiantes, se ha · 
percatar de la belleza de U ni-

. d que estamos pisando. En 
oontamos con servicios muy 
, desde médicos hasta depor-
y culturales; apoyos qué en 
instituciones ni soñarlo. Y que . 
esto no lo aprovechemos . es el :· 
. Debemos tomar conciencia 

~que se nos está brindando y po- ·. 
looo de nuestra parte para poder 
una buena Universjdad-. 

. · 1 Valencia, estudia~·tte de 
lea: Yo creo que es muy v~lido 
~nos exija, pero sobre todo que 
~oriente. Todos estamos cons
l es de que venimos a estudiar a 
~AM, pero nunca sobra que se 
~una ayudita. 
lerdad que algunos de nuestros 
'eros no están aprovechando 
ente los estudios; al p~recer 

Organizadora 

del Congreso 

Universitario 
talúrgicos . 

Para inscripción de temas se ne
Raúl Méndez, Centro Médico Uni- cesita entregar un resumen de 250 
versitario,"STUNAM; miembro de la palabras con datos generales y CU · 

:Comisión Orgímizadora del Congre- rrículum vitae . 
so· ;Universitario: En realidad, me M6s información en : Maestría en 

. parece que varios as·pectos académi- Metalurgia Extractiva no Ferrosa , 
co.s han' ·sido omitidos en el Progra- Escuela de Ciencias Químicas , Un• -

. ma, y .deben ser analizados para es- versidad de Sonoro, Apartado Pos-
tablecer si (el Programa) puede ser tal No . 106, teléfonos {91-621) 210-
viable. Por otra parte, es necesario 46 y 705-22, extensiones 185 y 188. 
que se esclarezca qué significa "exce- 1------:---:---:---------:-¡ 
!encía académica". Definir, con más la Facultad de Ingeniería de lo 
profundidad, el aspecto que se refie- UNAM comunica o los investigado-
re al apoyo a la investigación cientí- res de los instituciones de educación 
fica ·. superior del país que hasta el 31 de 

Este Programa se da a conocer en marzo de 1988 se ofrece el periodo 
circunstancias complejas para la co- de recepción de solicitudes de apo-
munidad universitaria. yo a proyectps de investigación , ba-

E;n lo que se refiere al Congreso, jo los siguientes bases: 
creo que en lugar de debatir tanto 1. los resultados de lo investigación 
deberíamos tener una actitud de deberón redundar en beneficio 

. autocrítica. Tenemos que empezar del pueblo de México. 
ya a reflexionar, a profundizar, para 2. El apoyo sólo se otorgará o inves-

. definir qué tipo de Universidad tigaciones cuyo duración sea de 
queremos. Hasta ahora, la comuni- un año . 
dad ha expresado cosas muy intere- 3. Sólo se recibirá un proyecto. por 
santes, metas muy precisas, que es investigador . 
indispensable recoger a corto y me- 4 . los resultados de los eva-
diano plazos para cristalizar afanes y luaciones se darán o conocer o 

·voluntades. Este Congreso es suma- más tardar el 31 de moyo de 
mente imporante, no sólo para la 1988. 
Universidad, sino para el país. Debe- Poro más información y paro reco· 
mos aprovechar esta oportunidad ger los formatos . los interesados 
para expresarnos; si la perdemos van podrán dirigirse o: Dirección del 
a pasar muchos años p_ar·a que vuelva Fondo, Insurgentes Sur No. 1397, 6° 
a surgir un movimiento de esta natu- piso. 01000 México, DF . 
raleza. · 
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F e presentada la terna 
p ra la Dirección de 
Trabajo Social 

E1 licenciado Mario Ruiz Massieu, secretario general 
auxiliar, en representación del rector Jorge Carpizo;pre
sentó el4 de febrero ante el H. Consejo Técnico de la Es
cuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM la terna 
de <:andidatos a la dirección de este plantel, en virtud de 
que está por concluir el periodo de la licenciada María de 
Lourdes Apodaca Rangel. 

Iutegran la terna, en orden alfabético, la licenciada en 
tr bajo social. María de Lourdes Apodaca Rangel, el li
cenciado en economía Alberto Menéndez Guzmán y la 
lic• nciada en trabajo social. Aída Imelda V alero Chávez. 

María de Lourdes Apodaca Rangel 

La licenciada María de Lourdes Apodaca Rangel obtuvo 
la licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la UNAM,es profesora asociada ''C" de tiempo comple
to: ha tomado diversos cursos sobre planeación, metodo
logla y de.~arrollo del trabajo social; actualmente elabo
ra su tesis "Evaluación del sistema educativo en la 
E TS UNAM", para obtener el título de maestra en en
sen.mza superior por la División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 

la impartido distintos cursos 1en la Escuela Nacional 
de Trabajo Social; fue coordinadora del Proyecto de 
M1 u tría y de Especialización en Trabajo Social para la 
cr<;ación de Estudios de Posgrado en la ENTS UNAM, de 
agu,to de 1980 a enero de 1984. 

Ha realizado trabajos sobre su especialidad que ha pre
:.entado en distintos foros y conferencias; asimismo, ha 
publicado artículos relacionados con su disciplina profe
sional y ha sido representante de la ENTS UNAM en fo
ros nacionales e internacionales. 

Alberto Menéndez Guzmán 

El licenciado Alberto Menéndez Guzmán es e 
la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, . 
estudios de especialización en planificación y pres~-; 
público en el Instituto Israelí de Productividad de4 
versidad de Tel Aviv, Israel. 

Es profesor titular, por oposición, en la Escuei. 
cional de Trabajo Social de la UNAM, donde impa:
cátedras Problemas socioeconómicos de México y 
ca y planificación social; ha sido profesor invitatt 
distintas universidades del interior del país y por la 
versidades de Costa Rica, Nicaragua, Ve 
y Hebrea, donde ha impartido diversos cursos 
presupuesto por programas para universidades. 

Ha sido conferencista en diversas instituciones 
mas de administración pública, universitaria y 
puestos; ha fungido como representante de la UN 
diversos congresos y seminarios nacionales e · 
cionales sobre temas de su especialidad. 

Aída Imelda V alero Chávez 

La licenciada Aída Imelda V alero Chávez es p . 
asociada "C" de tiempo completo en la Escuela N 
de Trabajo Social, profesora del Centro de Ed 
Continua de la ENTS, y profesora y asesora del s· 
Abiert<;> de Educación Tecnológica Industrial y de 
cios; obtuvo su licenciatura en trabajo social 
ENTS -UNAM con la tesis "Acción del trabajador 
dentro de la administración de los servicios socialt!! 
UNAM". 

Ha fungido como secretaria .auxiliar administra. 
secretaria académica en la Escuela Nacional de T 
Social de la UNAM. Es autora de diversos trabajos 
vestigación sobre su especialidad; ha dirigido 46 tesi; 
fesionales (todas concluidas) y realizado, en calidad 
nodal, 103 exámenes profesionales para la obtenc1 
título de lic.enciado en trabajo social. 

Publicó la ar;¡tología Especificidad del trabajo 
así como diversos artículos sobre su especialidad. Ha 
gido como mierpbro de la H. Comisión Dictamina 
la ENTS y Consejera Universitaria Profesor. 

Presupuesto ... 

(viene de lo pógino 1) 

La participación porcentual por 
funciones es la siguiente: para do
ce 1cia el64.60 %; para investigación 
<.>1 21.87% ; para extensión universi
taria 8.00%; para apoyo de las fun
cior es sustantivas el 5.53%. 

puesto encaminado a la~ labores de 
apoyo para destinarlas a las labores 
su~taritivas es una realidad; especial
mente .. sobresale el aspecto de la in
vestigación, que en 1984 tenía un 
18.05% del presupuesto y en 1988 
tendrá un 21.87% del total. 

la Universid.ad podrá apoyar 
los programas que se encuentr 
desarrollo; ninguno será ca 
por falta de recursos econó 

De los 816 mil millones dt 
que es el monto total,~ mil 
de pesos todavía se encuentra 

1. > anterior demuestra que la polí
tica presupuesta! de la Universidad 
ele reducir el porcentaje del presu-

. Del presupuesto de ·la Universi
dad, el85% es para cubrir las remu
neraciones de su personal académico 
y administrativo y ell5% restante es 
para inversión, equipo y gastos de 
operación. 

Con los 816 mil millones de pesos 

subsidio en trámite. 
Los aumentos salariales 

otorgarán durante el año en la 
tución no están comprendidO! 
mencionado presupuesto, · 
serán ampliaciones presup 
líquidas al mismo. 



a General 
:~TTPa~·- General de Proyectos · Académcos 

mio Universidad Nacional 

3. 

significativa en el campo de la formación de re
cursos humanos. 

Contar con una antigüedad mínima de diez años en 
la UNAM. 

4. Entregar por escrito la aceptación como candidato al 
premio. 

11. Propuestas: 

el propósito · de reconocer las tareas de su pe~onal l . Los consejos técnicos o los consejos internos recibirán 
propuestas y postularán a sus candidatos de acuerdo 
a los méritos académicos de los profesores, investiga
. dores o grupos de éstos cuya labor haya ignificado 
una gran influencia en el progreso y prestigio de la 
Institución. 

' ico, la Universidad Nacional Autónoma de Méxi.: 
ará el Premio Universidad Nacional a -distin~ 
universitarios que se · han destacado . en el de~ 
de los campos que le son propios a nue5tra ·casa : 

dios: docencia, investigación y extensió·n de la ctil- · 

acuerdo con los artículos 17 a 27 del Reglamento 2·. 
1\oconocimiento al Mérito Universitario, estas distin-

Los consejos técnicos e internos podrán po tular a 
más de un candidato, si asi lo consideran p rtinente, y 
harán llegar a la Secretaría General de la Univ r i
dad sus propuestas. 

se darán en los siguientes campos: 

Investigación en Ciencias Exactas 
~ncia en Ciencias Exactas 3. Las propuestas deberán ir acompañadas d un xp -

diente por sextuplicado inte rado por: Investigación en Ciencias Naturales 
~ncia en Ciencias Naturales 
Investigación en Ciencias Sociales 
~ocia en Ciencias Sociales 
Investigación en Humanidades 
~ocia en Humanidades 
Innovación Tecnológica 
Aportación Artística y Extensión de la Cultura .· 

ello, la UNAM emite la siguiente 

CONVOCATORIA 

·'tos para ser postulados: 

onnar parte del personal académico como profesor, 
DIVestigador o técnico académico. En caso de ~atar
t de un grupo se deberá acreditar plenamente la : 
participación de cada uno de los integrantes en el de
lirrollo de la labor a premiar. 

liaberse distinguido en forma excepcional por su la-
hlr académica en la UNAM: · · 

a) Mediante la creación de una obra amplia y sobre
saliente que integre los conocimientos sobre algu
na materia o área, o 

b) A través de la exploración exhaustiva de un objeti
vo de estudio, o 

e¡ Mediante el desarrollo de innovaciones singulares 
Y!rascendentes, o 

. 1 
d¡ A partir del desempeño de una labor altamente 

a) Propuesta por escrito del candidato, p ifi an
do el área para la que se propon ; 

b) Constancia de antigüedad del candidato, xp di
da por la Dirección General de Per nal; 

e) Carta de aceptación del postulado indicando a 
qué área está aceptando; 

.d) Currículum vitae, y 

e) Pruebas curriculares (en este ca o será suficiente 
una fotocopia de: portadas e índices del material 
publicado, diplomas, etc.) 

Cualquier expediente incompleto anulará automáti
camente la candidatura. 

4. A partir de la publicación de esta convocatoria y ha -
ta el día 22 de marzo del presente año, los consejo 
técnicos y los consejos internos podrán presentar las 
propuestas de los candidatos. 

111. Premios: 

1. Cada· uno de los premios que se otorguen consistirá 
en la entrega de un diploma y de $5,000,000 (cinco 
millones de pesos, moneda nacional) 

2. Cuando el premio sea otorgado por trabajo efec· 
tuados en investigación apltcada o desarrollo tecno
lógico, se relacionará al triunfador con las personas o 

(poso a la p6g1no 8) 

GACETA 
UNAM 
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Comunicación y diálogo, objetivos de mi gestión: Méndez 

En relación a los hechos ocurridos 
el pasado 3 de febrero en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, al ser tomada la Dirección 
del plantel por un grupo de r:;studían-, 
tes ceuístas, el doctor Ricardo Mén
dez Silva, director de la facultad, 
declaró: 

Luego de mi designación como di
rector de la .Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales por la Junta de 
Gobierno, manifesté que, durante 
mi gestión, el diálogo y la comunica
ción con todos los sectores del plantel 
serían mis principales objetivos e hi
ce votos para que éstos fuesen enten
didos por la comunidad de la facul
tad. 

Al día siguiente del nombramien
to, el 26 de enero, fui requerido por 
un grupo de estudiantes, identifica
do como ·una de las tendencias del 
CEU, para comparecer ante una 
asamblea en el patio central de la fa
cultad. Accedí de inmediato, con ba
se en mi propósito de mantener un 
diálogo abierto, plural y vivo con la 
comunidad de la facultad. 

Durante la asamblea, estos estu
diantes me presentaron un pliego pe
ti torio con algunas inquietudes neta
mente estudiantiles, como la <;once
sión de becas y apoyo para la realiza- · 
ción de actividades culturales; sin 
embargo: también hicieron peticio
nes fuera de la competencia de la Di
rección de la facultad. Solicitaron la 
construcción de dormitorios y la rea-

lización de un Congreso Interno Re
solutivo. Este último fue el punto 
c~ntral del conflicto; yo manifesté, 
de manera enfática y categórica, que 
no es de mi c.;mpetencia aceptar un 
Congreso Interno Resolutivo, ya que 
en este momenta prevalc')en en la 
Universidad condiciones de legali
dad vigentes y un orden de derecho 
que debemos respetar. 

Buscaremos el mejor camino para 
la transformación de nuestra máxi
ma Casa de Estudios, pero hacia ho
rizontes de mayores dimensiones cul
turales y académicas. La óptica de 
los distintos grupos en torno a los 
problemas universitarios ha encon
trado un desahogo efectivo y canales 
de comunicación en las sesiones-de la 
Comisión Organizadora del Congre
so Universitario. 

Mi posiciÓn en la asamblea no fue 
del t_odo satisfactoria para los jóvenes 
ceuistas y, ese misQlO día, a pesar de 
buscar el diálogo y un ambiente de 
concordia, la Dirección fue tomada 
y abandonada horas después. No 
obstante, se mantuvo latente la ame
naza de toma de la Dirección duran
te el lunes primero y el martes dos de 
febrero. 

Finalmente, el día tres de febrero 
se concretizó la toma de la Dirección 
a las 11:30 de la mañana. Aparejado 
a éste acto existen otros aconteci
mientos que son reprobables y preo
cupantes, tales como el-hecho de que 
se hayan forzado las cerraduras, que 

al escritorio del Director se 
cortadá las patas con un ha 
después, en una actitud ar.• 
sltaria, ser sacado y coloc-4é 
a la Rectoría. 

No es el valor material de¡· 
torio, ni que implique al 
personal; lo grave de estoss 
que son una señal de crisis 
un motivo real de preocup 
que con un acto de esta natu 
quebrantan seriamentelosp 
en los que sustenta la Uni1e 
actividad, el respeto a los d 
tolerancia, el diálogo. 

Siendo una minoría estu 
que provocó esta situación 
confianza en que la comunidr. 
Facultad d,e Ciencias Polítir. 
ciales reencuentre su norm· 
racionalidad, ya que nuestro. 
debe dar ejemplo de una com 
plural, democrática, tolerante. 
ta y despejada. 

El mundo entero viYe et 
convulsió'n; no son alenta : 
signos del porvenir. Prevalect'l' 
sociedades modernas fenóm 
mo el terrorismo, la repr('ll 
manipulación, la demag. 
unidimensión ideológica. De 
en las universidades y, p · 
mente, . en la Facultad de 
Políticas y Sociales, debemD! 
la reflexión, elaborar fórmUJ.i! 
delos de solución que garar.. 
libertad del hombre en la 
del futuro. 

Premio... (viene de lo pógino 7) Científica o de Humanidades, según co 
instituciones que pudieran implantar la mejora o fa
bricación del producto que haya merecido el premio. 

3. Los nombres de los miembros del personal académi
co que resulten premiados serán dados a conocer a 
través de Gaceta UNAM y el Premio se entregará en 
la ceremonia correspondiente. 

IV. Jurados: 
l. · P~ra el otorgamiento del Premio se formará un órga

no colegiado denominado Jurado del Premio Univer
sidad Nacional, por cada una de las diez áreas referí
nas. Este Jurado estará integrado por cinco miem
bros del personal académico de dicha área, amplia
mente reconocidos, que serán designados por los si
guientes órganos: 

a) Uno por los consejos técnicos de la Investigación 

b) Dos por el Colegio de Directores ue ra 
Escuelas. 

e) Uno por la Comisión del Mérito Unive~l' 
Consejo Universitario. 

d) Uno por la Comisión del Trabajo Acade 
Consejo Universitario. 

2. El jurado correspondiente decidirá la posib 
empate y su resolución; asimismo podrá dec·~ 
sierto el premio, y su fallo será inapelable. _ 

Para mayores informes dirigirse a la Dirección 
de Proyectos Académicos. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITt 
Ciudad Universitaria, D.F 

El Rector 
Dr. Jorge Carpizo 

8 de febrero 
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talación del Comité Académico Asesor de la DGOV 

11ará la maestría en orientación educativa 

i4defebrero quedó formalmente instalado el Comité 
· ico Asesor de la Dirección General de Orienta
l'~acional (DGOV), que participará en la elabora
~ un proyecto para la creación de una .maestría en 
¡ación educativa. 
¡~de hacer la declaratoria oficial, el licenciado Ma

Ruiz Massieu, secretario general auxiliar de la 
M, afirmó que la formación de dicho Comité es un 
fundamental en el proceso de establecimiento de lq 

'a. Esta, dijo, representa un verdadero puntal en 
¡wfesionalización del orientador, y una oportunidad 
,(rentar con eficiencia los problemas centrales de la, 
!ación. 
-~ó que el establecimento de instancias y espacios 
laactualización, especialización y perfeccionamien
&os profesionales, es un anhelo que ha dado en la 
\!sus primeros frutos. En tal sentido, recordó que 
sielemeses inauguró el primer Centro de Educación 
· ua para orientadores de la República Mexicana. 
leriormente, resaltó que el grupo de distinguidos 

f~ilarios que conforman el Comité asesor, constitu
;nagarantía de qu~ la propuesta académica para la 

ria, que deberá ser aprobada por el Consejo Uni
io, contendrá los elementos de excelencia que se 
en los egresados de este nivel. 

Comité está integrado por el Hcenciado Lauro Bo
\larin, los doctores Jaime Castrejón Díez, Rogelio 
Guerrero, el ljcenciado Antonio Gago Huguet, el 
. Enrique Moreno y de los Arcos, y los doctores 
claRodríguez Ortega y Angel San Román. . 
. doctora Graciela Rodríguez Ortega, quien habló a 
redel Comité, consideró que el inicio de creación 
rnaestría es un hecho de relevancia para la Universi
que tradicionalmente ha participado en el de
lo de programas en esta área y en acciones para 
~un mejor servicio de orientación. La maestría , 
. :representa para los participantes potenciales una 
IIIcaoportunidad de formación, y para los orienta
lacristalización de un proyecto de desarrollo profe
Permitirá avanzar en el conocimiento del área y 

11 profesionales de alto nivel en un campo de gran 
~iasocial, puntualizó. 

11tenciado Lauro Bonilla ha sido orientador en di
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y vo
'alesdel IPN; director general de Orientación Vo
·aldela UNAM, y actualmente es jefe del Area de 
~cación Social e Informática de la Dirección Ge
l 'Servicios Médicos. 
·ltlor Castrej ón Díez es bacteriólogo: fue rector de 

trsidad de Guerrero, presidente de la ANUIES, 
'1del Seminario de Sociología de la Educación en 

·¿litad de Filosofía y Letras, y actualmente es con
eJa U rESCO. 

El doctor Díaz Guerrero , decano de la Facultad de Psi
cología (FP), de donde fue director interino es 
investigador "C" . Es vicepresidente de lá Unió~ In
ternacional de Psicología Científica, recibió el Premio 
Universidad Nacional en Ciencias Sociales en 1986 y per
tenece al Sistema Nacional de Iq.vestigadores. 

El licenciado Gago Huguet · es director fundador del 
Sistema Nacional de Orientación Vocacional de la SEP 
fue secretario académico de la ANUIES docente de 1~ 
Maestría en PlaneaciÓn Educativa en la FP, y es director 
general de Educación Superior de la SEP. 

Moreno y de los Arcos, profesór de la Facultad de 
Filosofía y Letras, en ella ha sido coordinador del Colegio 
de Pedagogía, director del Centro de Investigaciones Pe
dagógicas , jefe de la División de Universidad Abierta y 
secretario general. Fue director general de Orientación 
Vocacional, y es en la actualidad investigador nacional y 
miembro de la Academia de la Investigación· Científica. 

Aspecto de la sesión en la que quedó formalmente instalado el Comité 
Asesor de la DGOV que participará en la creación de la Maestría en 
Orientación Educativa . 

La doctora Rodríguez Ortega es profesora y coordina
dora del Programa de Psicología de la Salud, en la Facul
tad de Psicología, de la cual también fue directora. Fue 
directora general de Orientación Vocacional. 

El doctor Angel San Román ha sido director general de 
Orientación Vocacional, es profesor de tiempo completo 
de la FP, y director general de Educación para la Salud 
de la Secretaría de Salud . 

Durante el acto, efectuado en el Salón Justo Sierra de 
la Rectoría, estuvo presente el doctor Jorge Del Valle Cer
vantes, director general de Orientación Vocacional, y 
funcionarios de la Secretaría General Auxiliar y de la pro
piaDGOV. O 
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La Escuela Preparatoria de Gabi
no Barreda se crea en medio de una 
profunda crisis nacional; no es fácil 
originar una institución duradera en 
esas condiciones; sin embargo, elli
b ralismo triunfante lo hizo posible 
con voluntad firme de proponer con 
inteligencia, cultura y rectitud la 
construcción de una escuela popu
lar, con base en la Ley de 1867. 

Estas fueron las palabras iniciales 
del único Profesor Emérito que tiene 
la ENP, Raúl Pous Ortiz, quien con 
motivo de la celebración de los 120 
años de exi tencia de la escuela pro
nunció un discurso sobre La Prepa
ratoria de Barreda y la nuestra. 

En el acto, que tuvo lugar en el 
Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo 
Colegio de San Ildefonso, el doctor 
Pous dijo que el primer director de la 
ENP, don Gabino Barreda, maneja
ba el lema Libertad, Orden y 
Progreso, y después se usó el de 
Amor, Orden y Progreso, el cual se 
originó en 1896, al reformarse de 
raíz el plan de estudios inicial. 

La escuela ha tenido cambios des
de entonces; de la orientación positi-

120 aniversario de la Escu 
·Nacional Preparatoria 

Su fundación se p·rodujo en medio de u11a 
profunda crisis nacional 
Por largo tiempo fue la única institución de 
educación medin superior 

En el Simón 
Bolívar, el 
homenaje a la 
Institución 
fonnadora de 

·jóvenes que han 
.adquirido . 
. conciencia 
Universitaria. 

vista liberal comtiaria pasó al positi
vismo inglés con el maestro Ezequiel 
A. Chávez. Transformaciones éstas y 
otras que han reforzado los propósi
tos de su fundador y le .han permiti
do sobrevivir siempre al servició de 
la educación, como puerta de entra
da a la Universidad. 

Por largo tiempo la escuela fue la 
única encargada de impartir· los co
nocimientos y la orientación apro
piada para obtener el título de 
bachiller. Las necesidades creadas 
por el cambio social y los avances d~l' 
país, la hicieron crecer y buscar su 
superación académica. Se crearon 
también otras instituciones como el 
CCH y los bachilleratos tecnológi
cos, entre otras, que han buscado la 
satisfacción de la demanda de .la 
educación media superior. 

Concluyó el Profesor Emérito que 
hoy, cuando se trata de conmemorar 
el remoto inicio de una institución · 
gloriosa~ · no. podemos menos que 
pensar en nuestra l,Tniversidad como 
semillero de intelectuales, profe
sionales y maestros, y de la ENP co
mo la institución educativa forma- · 

/ 

dora de jóvenes que a través 
fortalecimiento en la e · 
aprendizaje han adquirido una 
ciencia universitaria . 

El homenaje que organizó b 
rección General de la ENP, f1l 
sidido por la licenciada Patricia 
leana de V aladés, directora 

·de Intercambio Académico, el 
ciado Ernesto Schettino; di 
neral. de la ENP, y las máxiiiW 
ridades de la escuela, quienes 
charon los conciertos que of 
la Orquesta de Cámara de la 
los coros de los planteles 1, 7 y 
· El programa musical, diri~ 

el maestro Uberto Zanolli, ti 
la orquesta, estuvo integrado 
piezas musicales: Chapala, de 
Guízar, con arreglo y orqu 
para coro del maestro 
Atzimba, tríptico de la 
del maestro Ricardo Castro; 
pango, de José Pablo Monca}'O: 
toa la Universidad e Himno de 
cuela Nacional Preparatoria, 
de Manuel M. Bermejo. 

En esta ceremonia, dentro 
· Galería de la Plástica 

riana que dirige el arquitecto 
Alfaró, se inauguró la exposici!X 
t6rica del maestro Félix Padilll 
paisajes mexicanos de la prod 
de este artista, profesor de a 
des estéticas y pintura de la D? 

Definitividad a profesoras de la ENEP Aragón 
Arquitectura, De 
Diseño Industrial, 
mía, Ingeniería, PI 

E 1 doctor Alfonso 
Millán, coordinador de 
Asesores en representación 
del rector Jorge Carpizo, 
entregó el 4 de febrero 70 
diplomas y medallas con 
los cuales se acredita la de-

1· 

finitividad de profesores de 
la Escuela Nacional de Es· 
tudios Profesionales Ara
gón, así como por haber 
cumplido algunos 10 y 15 
años de trabajo continuo. 

Acompañado por ~1 li-

· cenciado Sergio Guerrero 
·verdejo, director de la es
cuela, quien agredeció el 
importante apoyo de los 
mentores, el doctor Millán 
entregó definitividades a 
profesores 'de las áreas de 

ción para el d 
,agropecuario y del. 
de Lenguas Extran 

Asimismo, ent~ 
ploma y medalla al 
sor Fernando Palma 
ván por su 15 años de 
res en la ENEP Ara_ 



de 

umento de equidad y justicia 

rvicio social, imperativo de conciencia 
cumplimiento idóneo de esta 
tación constituye no sólo un 

o de congruencia, sino un 
mplo de solidaridad 

cumplimiento idóneo del serví
social constituye no sólo un acto 
congruencia universitaria, sino 
ejemplo de solidaridad con el 
lo de México, aseveró el Iiceo
Mario Ruiz Massieu, secretario 

cal auxiliar, durante la presen
n del Informe Anual de Labores 
de la Dirección General del 

' io Social Integral, en la Uní
de Seminarios Doctor Ignacio 

' z, de CU. 
"El servicio social universitario, 

más de cincuenta años' de de
llo en nuesta Casa de Estudios, 

un instrumento que permite, por 
lado, que los alumnos de la 
M retribuyan a la sociedad par

de lo que ésta les ha otorgado, y, 
el otro, que se formen mediante 

tacto con la realidad''. 
n servicio social como instru
to de equidad y justicia se hace 
ativo de conciencia, sobre todo 

un país con enormes carencias co
el nuestro, don do sólo una míni
Parte de la población accede a los 

'os superiores. 
r su parte, el doctor Rafael V al
Conzález, director general del · 
· 'o Social Integral, afirmó, al 
lectura al informe, que dentro de 
P<Jlíticas marcadas por la Secre

General Auxiliar se han fomen
las acciones de dicho servicio en 
amas internos (en esta Casa de 

~dios) y externos (en el Sector 
Í(X) y en comunidades rurales). 

estrategias involucradas en es
lcciones han sido diversas; los te
de mayor preocupación inmer
~ éstas son los relacionados con 
ención a necesidades reales de la 
unidad, que se han orientado 
\lna secuencia congruente para 
Se lleven a cabo por futuros pro
l'tales cuyos perfiles correspon
il las actividades que ejecutarán. 

febrero de 1988 
• 

Programas internos 

Durante 1987 se registró la ins
cripción de 2,539 estudiantes a los 
programas internos; 1,032 prestado
res tramitaron credencial de des
cuento de libros, y 1,052 de a¿ceso 
gratuito a los espectáculos de la 
UNA~. Además, se otorgaron 400 
becas por un periodo de 6 meses a los 
participantes de brigadas multidis
ciplinarias en el medio rural, en ins
tituciones de salud, en facultades y 
escuelas, y dependencias universita
rias. 

En lo que se refiere a la programa
ción en dependencias del Sector 
Público y Social, se recibieron 1,514 
procedentes de 235 instituciones; 
1,203 fueron enviados a facultades y 
escuelas para su promoción y 194 se 
difundieron en Gaceta UNAM y en 
el Boletín Servicios a la Comunidad. 
A estos programas se inscribieron 
4,121 alumnos. 

Por otro lado, se ofreció atención y 
asesoría a 15,249 estudiantes que lo 
solicitaron, con el objeto de que la 
comunidad estudiantil universitaria 
tenga pleno conocimiento del servi
cio social, tanto en su tramitación 
como en su conceptualización. 

A 3 años de iniciarse la reestructu
ración del servicio social universita
rio se emitió la ,Carta Unica de Libe
ración, con el fin principal de homo
geneizar la estructura administrati
va y académica del servicio y así pro
piciar la unificación de criterios en 
torno a esta actividad en la UNAM. 

Con el mismo propósito de homo
geneizar criterios y darle un enfoque 
académico al SSU, se realizó la III 
Reunión con Dependencias del Sec
tor Público y Social. 

En lo concerniente a estrechar la 
comunicación con las dependencias 
universitarias, se efectuaron 12 
reuniones · plenarias de trabajo con 
responsables del SS, en las 23 facul
tades y escuelas de la UNAM; una de 
las principales inquietudes surgidas 
de estas reuniones fue redactar un 
documento para plasmar propositi-

en programas internos en 1987. 

vamente todos los aspecto d 1 rvi
cio, con la finalidad de realizar w 
estudio acucioso del tema y pr ·n 
tarlo en el próximo Congr ·o Uni
versitario. 

Programas mul tidisciplinario 

Para el diseño adecuado d lo 
programas multidisciplinario. en -;o 
nas rurales del país y en instit u wn 
de salud, se llevó a cabo el 11 · n
cuentro universitario-campe ·in , t•n 
el cual los campesinos expusieron u· 
necesidades y precisaron su de l~ d · 
que prestadores de ervicio M i· 1 
acudieran a sus comunidad r ra 
ayudar a satisfacerlas. Tambi · n, 
una vez concluida la inscripci(n ·u 
los programas rurales , e realizo elll 
Seminario de capacitación de b1 · 
das multidisciplinarias de ser i io 
social en el medio rural, don<i · e 
preparó el documento denomh do 
Pasos a seguir antes de salir. 

A las brigadas de apoyo a las i sti
tuciones de salud, de investigaci(ln. · 
del servicio social en las facultad'" : 
escuelas, se les capacitó por m dio 
del Taller Metodológico de Integra
ción al Trabajo Multidisciplinario. 

Se impartieron 20 talleres a briga
das, tanto de programas en in~titu 
ciones de salud, como a estudiante 
que participaron en programas 
investigación. A partir de la m el o
logia de estos talleres e redae: ó · 

(poso o lo póg no 12) 



universidad 

16 años de trabajo 

El SUA, respu.esta a la 
demanda educativa de nivel 
medio y superior 

E1 SUA, Sistema de Universidad Abierta, cumple, el 
próximo 25 de febrero, dieciséis años de existencia. El 
SUA surgió como una valiosa aportación al reto educati
vo de México que procura dar respuesta al acelerado ere- . 
cimiento de la demanda educativa a nivel medio y supe
rior. La Universidad Nacional Aut,ónoma de México pro
puso soluciones a través del Sistema de Universidad 
Abierta, lo cual debe considerarse como una opción J!lás 
dentro de las actividades académicas que realiza nuestra 
Casa de Estudios . 

Desde su origen, el SUA pregona los postulados que le 
dieron vida: extender los beneficios de la educación me
dia y superior al mayor número posible de interesados, 

~asegurando un alto nivel en la calidad de la enseñanza. 
Con 10 mil estudiantes inscritos en todos los niveles, el 
SUA representa una alternativa en el momento en que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se enfrenta a una gran 
demanda y cuando la centralización educatiya represen
taba un grave problema, por lo que contribuye a exten
der los alcances de la educación hacia aquellos núcleos de' 
población de difícil acceso a las aulas. · 

Este sistema abrió una nueva etapa en la vida de la , 
Universidad como institución, pues jóvenes del país y tra~ 
bajadores a quienes era imposible estudiar en el sistema . 
tradicional de la UNAM se han inscrito dentro del siste-· 
ma abierto al reunir los requisitos necesarios; solicitaron 
pautas de aprendizaje, trabajaron con el material didác-

tico, re.alizaron autopruebas, acudieron a · 
ciones y asesorías para prepararse al máximo, y~ 
lograron obtener la licenciatura o el grado co 
diente. 

El SUA fortifica la autoenseñanza y, por tanto,!, 
gestión en el proceso educativo; el alumno se ve 
mente estimulado, no sólo en su proceso de evoluu 
el autoaprendizaje, sino por el factor esencial de 
hay reprobación de materias, ya que sólo presenu.
autoexamen cuando haya realizado toda la ejefl'i! 
requerida y la:s auto-pruebas previas. 

En la década de los setenta la UNAM considera 
el eje del S!stema Nacional de. Educación Superior~ 
cipal promotora de reformas en este campo, había 
tado dar solución al acelerado crecimiento de la 
la eséolar y fil paulatino descenso de los núcleos de 
ción académica:Sin emb¡ugo,subsistía el problema 
mo ren~var y procurar sostener elevados los niveles 
señanza, y también cómo mantener abiertas las 
de la Institución ·para no incurrir en restriccione~ 
sas que marginaran de la jus'ti1 oportunidad de~ 
un ·grado universitario a sectores amplios de lapo~· 

La ereación del · SÜA eonst'ituyó un proyecto· 
complementario al del CCH, ya que ha permi 
fli.IÍdo de egresados hada los estudios profesionales 
novedos~ sistema de ·enseñanza-aprendizaje que 
huye a elevar la eficiencia .de los estudios y a hace 

. nos onerosos para el alumno y la sociedad. 
Los sistemas·de en$eñanza·abierta permiten am . 

'beneficios educativos· a grandes sectores de lapo 
· facilitan ·el acceso a la educación para quienes por 
nes de trabajo, de distancia, de tiempo u otro tipo 
cultades.no pueden asistir regUlarmente al salón de 
Los sistemas. de .enseñanza abierta constituyen alt 
vas pedagógicas· pai:a efectuar estudios en forma in 
diente y organizada; los . métodos se basan en p 

. específicos de enseñanza-aprendizaje que se 

(viene de la página 11) 

elaboró un manual introduct~rio pa
ra estudiantes recién inscritos. 

para difundir programas de excelen
cia, tanto de origen universitario co
mo procedentes de los sectores Públi
co y Social. 

dirección de tesis. 
Cabe señalar, aseveró, quea 

vés de programas surgieron MI 
. yectos del diseño del logotipo' 
lema de la dependencia', prop' · 
el desarrollo de la creatividad t 
ciativa de los estudiantes. 

Extensión y difusión 

En las actividades de extensión se 
actualizó el Manual de' Organización 
de la DGSSI, los formatos de presen
tación de programas y las Síntesis de 
la Guía de Carreras que se imparten 
en la UNAM. Además, se redactó un 
tríptico de información dirigido a es
tudiantes del bachillerato y folletos 
para los programas multidisciplina
rios. 

Se elaboraron para Gaceta UNAM 
y Servicios a la Comunidad 17 notas 
informativas·, 45 avisos y 46 cuadros 

Para los programas multidiscipli- . 
narios en institutos nacionales de sa
lud se efectuaron: una entrevista eri 

·Radio Educación, 3 notas informati
vas para radio y 2 para televisión. 
Adep1ás, se produjeron y transmi
tieron 7 programas para "Campus 
Universitario", de los cuales sobresa
len el del Sector Salud y el de la Di- · 
rección General de Control Sanitario · 
de Bienes y Servicios. . 

Asimismo, se produjeron 5 progra
mas de televisión para difundir la su\. 
peración académica por medio del 
SS, tanto en programas de investiga
ción como en. los que ·se ofrecen en la 

• 

Se unieron esfuerzos b 
integración en lo académico, 
zación y administración, con d 
to de atender en la UNAM a 
planteles con que cuenta y que 
ma generan un potencial ma. 
15,000 prestadores de servicio 
anualmente. Labor difícil, 
se toma en cuenta que tienen 
rentes conceptualizaciones ci 
actividad, por estar consti · 
diferentes áreas del conoc· 
en diferentes carreras . 



mentalmente en la utilización de materiales educa
impresos, audiovisuales, asesorías y tutorías. 

En la modalidad del SUA, el tutor dirige el proceso de 
·anza-aprendizaje. Guía al alumno en sus estudios y 

~uso de los medios para el aprendizaje: el tutor c.ana
lasinquietudes que S\lrgen por el estudio y orienta las 

tancias personales que afectan el proceso de · 
dizaje. A través de la tutoría individual o de grupo, 

tutor mantiene una relación cercana con el alumno, 
·alas participaciones del estudiante, tiene la posibi
de revisar las evaluaciones y autoevaluac'iones, y 
'tuye así el avance del programa del curso. 

~materiales impresos que utiliza el alumno para 
,orientar y organizar el proceso de aprendizaje han 
elaborados por grupos interdisciplinarios de profe-
. es, basándose en una adecuada metodología espe

da que propicia el trabajo y el estudio indepen
tes. Para obtener informes sobre la organización de 
. ~a.1y adquisición de materiales, el estudiante deberá 

a la división del SUA de la facultad donde cursa
~ carrera. 
~importante indicar que el SUA tiene la misma vali
Yreconocimiento en sus estudios que el sistema esco

y ofrece, en las facultades que lo han adoptado, 
Dikmos planes y programas de estudio, a excepción de 
carreras de la División del SUA de la Facultad de 
1fia r Letras: Letras Hispánicas y Letras Inglesas. 
~UNAM ofrece en el Sistema de Universidad Abierta 
. icte carreras a nivel licenciatura: Licenciado en 
alía, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Histo

licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, Li
p ado en Lengua y Literatura Modernas y Licenciado 
eda~ogía, que se cursan en la Facultad de Filosofía y 
•1: Licenciado en Derecho, en la Facultad de De
~: Licenciado en Psicología y en Economía, en las fa-

culta?~ resr;ctivas; las . licenciaturas de Contaduría. y 
A?mm~~tracwn, en la Facultad de Contaduría y Admi
mstraclOn; las carreras de Ciendas Políticas, Administra
ción Pública, Sociología, Relaciones Internacionales y 
Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, y la carrera de Cirujano Dentista, en 
la Facultad de Odontología. . · 

Por otra parte, a nivel técnico ~~e puede cursar, en la Es
cuela de Enfermería y Obstetricia, la carrera de 
Enfermería. Mientras que a nivel de posgrado existen las 
especializaciones en producción animal , en aves, bovinos 
y porcinos, en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Los requisitos de ingreso al SUA son los mismos del 
Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. De 

. acuerdo con lo establecido por el Artículo 4o. · de dicho 
Reglamento, para cursar el nivel de licenciatura el ante
cedente académico indispensable es el bachillerato. Los 
alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Cole
gio de Ciencias y Humanidades pueden aspirar a su in
greso directo al SUA a través del. pase reglamentado, o 
bien, ·inscribirse al sistema escolarizado y solicitar poste
riormente su cambio. 

Una ventaja adicional del SUA lo representa el hecho 
de solucionar el problema de los alumnos afectados por el 
Artículo 19 del Reglamento escolar, que señala: 

Los límites de tiempo para estar inscritos en la Universi
dad serán: 
a) Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillera

. to . 

b) En el ciclo de licenciatura, un 50 % adicional a la du
. ración señalada en el plan de estudios respectivo . 

e) En las carreras cortas, las materias específicas deberán 
cursarse en un plazo que no exceda al 50 % de la dura
ción establecida en el pl~n de estudios respectivo . 

Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo 
correspondiente, aunque se interrumpan los estudios. Los 
alumnos que no terminen sus estudios en !_os plazos seña
lados no serán reinscritos y sólo podrán acreditar las ma
terias faltantes por medio de exámenes extraordinarios, 
en los términos del capítulo 111 del Reglamento General 
de Exámenes. En el caso de estudios superiores lo que de
termine el Regl¡¡.mento General de Estudios Superiores. 
Por esto, el SUA representa una opción atinada para que 
el estudiante conclúya sus carreras, al ser capaces de acre
ditar asignaturas pendientes por medio de los exámenes 
extraordinarios. Los aluninos de escuelas preparatorias 
incorporadas deberán consultar la convocatoria que emi
te la Dirección General de la Administración Escolar pa
ra realizar el examen de admisión. 

Para mayore.~ informes acudir al Edificio Técnico del 
Sistema Universidad Abierta, planta baja , Circuito Exte
rior , frente a la Escuela de Trabajo Social. Teléfonos 
.548-Rl-88 v .550-.'52-15, extensiones 4667 v 4172. o acudir 
directame~te a la facultad respectiva. . D 



--------~----,----n:e"'m;;:v:a"n,-;:,~amn so ucfon 
foro problema de ''Villa Universitaria'' 

podfa tener paciencia de su retardo- del enganche en coso de 
J. Una lnlroduccl6n, aunque visee· da iniciación. •. decidiera continuar con el 
ral, muy universitaria Llega 1987, ya existe /ntranqu/11- yecto. 
Dentro de los grandes problemas dad entre /os contratantes, cada vez 4. ¿Una casa de bolsa en /a U 
que ·actualmente tiene la UNAM, que se acude a tos oficinas, los re-
siempre se ha afirmado que éstos se presentantes se apresuran a decir Llegó el dfa de la entrevista. 
enfrentan sin perjudicar a los m/em- que ha habido problemas con los vez se presentó únicamente un 
bros de su comunidad y que cuando trómltes, pero que ya es cuest.lón de godo del STUNAM, de entrodc 
aparecen se Intenta resolverlos ba- dfas . SI algún desalentado unlvers/- seffaló que nuestra propuesta 
jo e/ ·ómb,ito que caracteriza a los torio desea retirarse del citado pro- Irreal y no estaban en condl 
universitarios, es decir, la concerta- yecto, se le ofrece el importe de su de aceptar, y que su respuesta 
clón y el diólogo abierto y franco. anticipo y un 50% del Interés anual El importe del anticipo mós . 

Probablemente los pequeños pro- global, que tardan en entregar mós de interés global anual (coma 
blemas se pierdan cuando gravitan de un mes, esto casi ya constituye lución o a cuenta del enganche 
dentro de los grandes probl.emas, o uno pérdida en el patrimonio perso- . Se le preguntó en qué términos 
qulzó, poro ser mós prec1sos, un na/. · goles o universitarios se bos 
problema que afecta a sólo un grupo 3. ¿Una reunl6n con espíritu unlver· para esta propuesta, y no re 

· de urylversitorlos se considere como slfarlo? dló. Lo anterior es alormantefll1 
insignificante. Sin embargo, este ti- A principios de octubre de 1987, siguiente: 
po de irregularidades tiene la cua/1- un grupo de personas (alrededor de Supongamos un ejemplo rec 
dad, como un examen selectivo, d() · 10) se logra conjuntar y solicito una SI en noviembre de 1985se 
mostrar algunos de los aspectos re- entrevista a los responsables del un anticipo de $1 .3 mili 
probables que a veces se dan en la proyecto habltaclonal. ' · equivalente al 20% de un 
Institución. En esa sesión, par_o sorpresa de partamento, interés socio/ 
2.· Los hechos los asistentes, /os abogados del IV que tenfa un costa total 
El problema es sumamente claro, a STUNAM que asesoran dicho pro- $6.5 millones. 
mediados de 1985, a través de un yecto señalaron que el dinero del Poro noviembre de 1987, su 
gran despliegue de publicidad, se anticipo se ha utilizado para pagar puesta se traduce en: $1.3 mil/ 
dio o la luz de la comunidad un/ver, gastos de administración y de lnge- mós $1.8 millones (70% anuo/iza« 
sitar/o el proyecto habltaclonal nierfa, asf como diversos trómltes =$3.1 millones . Cuando el m1s 
"Villa Universitaria", y uno de los legales indispensables para dicho departamento tiene un costo de 
puntos centrales de su propagando proyecto, y que actualmente operan millones v el 20% constituye un 
decfa .textualmente: "Por primero con números rojos; que Incluso el porte de $6.4 millones. A los s0o 

vez en la UNAM, los sindicatos un/- terreno, que pertenece al FOVISSS- tan tes, yo sea .que quisieron de 
versitor/os AAPAUNAM y STUNAM, TE, se fe va a pagar con una propor- c/ón o seguir en el proyecto, de ~ 
conjuntamente con apoyo de Recto- c/ón de /os condominios, que efecti- quier forma les ocas ion orfo uno 
rfo, se unifican poro conseguir una . vamente 0 varios universitarios se dida de $3.3 millones. 
unidad habltoc/onal que beneficie a fes han hecho devoluciones, incluso 1 Sin duda ninguno de nosotros 
/os trabajadores u.nlvers/tar/os".. 0 través de demando en lo Procura- Imaginó que hobfamos caldo sin 

Atrafdos por estos condiciones, durfo del Consumidor. berlo en una especie de cosa de 
un buen número qe universitarios En relación 0 tos que aún quedan so y, paro colmo, en lo comun 
acudimos o este proyecto; de entro- (aproximadamente 90 personas), no universitaria/ Que nuestro di 
da, /as condiciones eran selectivas : habfo nada especfflco y que en· tér- confiado para un proyecto h 

o. Documentos de rigor, entre minos lega/es los recibos no /os clono/, se considerara únicamentt 
ellos una constancia de em- obligaban 0 nada. Sin embargo, pro- un 40% de su valor real. Lo qut 
pleo en lo UNAM expedida por metieron darnos una respuesta a peor, a medida que paso el ti 
lo Dirección General de Persa- nuestra situación e/31 de octubre de se devalúa aún mós, según fas 
na/. 1987 .. Durante ese lapso, este grupo minos de "Villa Universitaria" 

b. Un anticipo a cuenta del en- de· universitarios elaboramos uno En ésto ocasión solicitamos 
ganche, del 20% del costo to- propuesta, Incluso mandamos c~pla de la documentación del fldelc 
tal del condominio, en todos a los autoridades universitarias y o creado en 1987 y uno lista. te/el 
los cosos éste oscendfa a mós los sindicatos, en lo que señalóbo- de /as demós personas en s' 
de $1.2 millones (de /os de mos: condición, solicitud que fued 
1985). Que nuestro anticipo se conside- do, no obstante que orgument 

No se elaboraba contrato, único- re en base 0 indicadores del Bon- que uno solución lo podrfomOl 
mente se extendfo un recibo, violan- co de México como si hubiera es- gror todos los Involucrados ~ 
do elementalmente lo señalado por todo en uno Inversión o plazo fijo mo les solicitamos que nos pr 
lo Procuradurfa Federal del Consu- (aproximadamente 20% del va- taran su respuesto por escrito. 
midor. Asf las cosos. Poso 1985 y no lor del condominio o noviembre enero de 1988, aún estamos 
se inicia la construcción. 1g86 y tam- de 1987). rondo. 
poco; total, ero un proyecto genero- Que esta cantidad se considero- Ante esto situación, hemos 
do desde lo Universidad, osf que se . ro para devolución o como parte do varios conclusiones: 



-Los responsables del proyecto 
han insistida en tratar este · 
asunto como si no perteneciera 
al ómbito de la UNAM. 

-Las pérdidas y tropiezos de su 
responsabilidad han optado 
por transferfrselos a /os solici
tantes. · 
~an guardado un silencio cul

pable y han preferido arregla~ 
los lnconformldodes, de uno 
manera sospechoso y deshones
to. ya que Incluso algunos In
tegrantes de este grupo. gracias 
o lo presión, han obtenido re
embolsos superiores a los $4 
millones, y el ofrecimiento del 
70% es en parte a lo presión y 
en parle o que reconocen culpa· 
bllldad de estos Irregularida
des. 

Dado lo anterior, hocemos las si
lentes preguntas abiertas y ~na 

onda final: 
l. ¿ Cuól es la posición de las 

autoridades frente a esta si
tuación, púeden reconocer 
públicamente que no es un 
asunto del 6mbito universita
rio? 
El mismo cuestlonamierito para 
STUNAM y AAPAUNAM. 
¿Por qué se do preferencia a 
proteger los Intereses particu
lares de los responsables del . 
citado proyecto, en lugar de 
los intereses de los universita-
rios? ' 

4. ¿Cómo fue . posible permitir a 
estos personas cometer tantas 
Irregularidades cuando un 
asunto de vivienda es cuestión 
de Seguridad Social? 

lmenff lo demanda es sencilla: quere
lllos e/ 20% de nuestro anticipo en 
flos, al costo total vigente del Oe
llortamento de Interés Social ca;ón 
~. como devolución o parte del en
IDnche. 
'·O. A enero de 1988, en VIlla Uni

versitaria apareció un letrero, 
anunciando el inicio de la cons
trucción, en realidad sólo es
tón limpiando el terreno y re
adecuando la caseta para una 
nueva contratación, la estruc
turo inconclusa doto de varios 
aiJos y fue construida por el 
FOVISSSJE; no es parte del 
proyecto. 

Ido Patricia León, Facultad de 
'llcias y 10 firmas mós. 

ele febrero de 1988 

ctenda 

IFUNAM: 50·A:Ñ'OS ·DE 
· INVESTIGÁCION DE 
FRONTERA 

. G~nesis, desarroflo y consolidación 
(primera parte) 

E1 primero de febrero pasado el 
Instituto de Física de 1& UNAM 
(IFUNAM) cumplió 50 años de exis

·tencia. Con tal motivo cuatro de los 
seis ·ihvestigadores que lo han didgi
do en ese lapso (los doctores Fernan
do Alba Andrade, Alonso Fernándéz 
González, Jórge Flores Valdés y Mi
guel José Yacamán) se reunieron ga~ 
ra rememorar la historia del institu
to, desde sus inicios cuandq ocupaba 
tan sólo una modesta habitación del . 

· Palacio de Minería hasta convertirse 
en lo que es en la actualidad: uno de 
los más importantes centros científi~ 
cos de Latinoamérica. · 

.El doctor Alba Andrade, quien es
tá en el instituto desde el principio y 
ha pasado este medio siglo colabo
rando para él, recordó no solamente 
su gestión (1957-1969) sino la de sus . Baños, a quien se. reconoce como 
dos antecesores inmediatos: el doctor el prim~r profesor de física superior 
Alfredo Baños, quien lo dirigió desde en México, tuvo también entre sus 
su fundación .hasta 1945, cuando lo méritos impulsar desde el principio 
sucedió el recientemente fallecido la formacién de sus investigadores. 
Carlos Graef Fernández. Carlos Graef salió del país becado 

El IFUNAM fue creado el primero por la Fundación Guggenheim a es
de febrero de 1938, un año después tudiar rayos cósmicos y a su regreso 
de fundada la Facultad de Ciencias, en 1~41 introdujo en México la me
en una época en que la física era· una cánica cuán.tica, que aquí no se 
ciencía 'nueva en nuestro país. Insta- .. . ·conocía, y la teoría de la relatividad, 
lados en la calle de Tacuba sus cola~ . de la cual se tenían nociones elemen
boradores apenas sumaban 7,Jnclui- t~les. Por esos años también ingresó 
do el director, cuatro académicos, al IFUNAM Marcos Moshinsky, uno 
una secretaria y un traductor. El de sus ·más destacados colaborado
doctor Alba, con ayuda del maestro res. Debido- a las raquíticas condi
Manuel Perrusquía montaron uila ciones, durante todo el periodo de 
torre meteorológica en la azotea del Baños el instituto solamente produjo 
Palacio de Minería y con ella comen- · . 5 trabajos publicados. 
zaron a hacer estudios de incidencia 
de rayos cósmicos, que du,rante va
rios años ocuparon totalmente la 
atención del instituto. De hecho, el 
primer tr~bajo de investigació~ que 
se hizo aquí se llamó "Coincidencia 
de rayos cósmicos" y fue presentado 
en u,n Congreso en Washington y pu
blicado en 1940 por una revista ·de 
ingeniería y arquitectura. 

Diversificación de áreas de la física 

Desde que el doctor Carlos Graef 
Fernández fue nombrado en 1945 di
rector del' IFUNAM por la Junta de 
Gobier:no, su primer empeño consis
tió en diversificar las áreas de la 
física que se estudiaban en el institu
to. Con un presupuesto de diez mi-



(viene de lo pógino 15) 

llones (entonces cantidad fabulosa) 
se comenzaron a adquirir equipos. di
versos entre los que se incluía un 
aparato de rayos X. En esas mismas 
fechas se impulsaron los doctorados 
en nuestro país, puesto que ya se 
contaba con un grupo de docto.res 
más amplio para apoyarlos (entre 
ellos el doctor Manuel Sandoval Va
Harta, que había regresado. a nuestr~ 
país en 1941). Por otra parte, se si
guió enviando gente a capacitarse al 
extranjero. Moshinsky salió a docto
rarse en la Universidad de Princeton 
y cuando regresó en 1949, "todos sa
bemos -~presó el doctor Alba- el 
gran impulso que le dio a la física 
teórica· nuclear primero y a la física 
teórica en general después." 

El salto definitivo para el instituto 
ocurrió cuando sus instalaciones se 
trasladaron a Ciudad Universitaria. 
Graef convenció al entonces coordi
nador Nabor Carrillo para que se ad
quiriera un acelerador. Con base en 
éste se formaron los departamentos 
de Física Nuclear Experimental y de 
Gravitación, que se sumaron al de 
rayos X y al de Física Nuclear Teóri
ca. Durante esta gestión (1945-1956) 
se produjeron 85' trabajos publica-
dos. . 

En 1957 Graef fue nÓmbrado di
rector de la Facultad de Ciencias y 
pasó a ocupar la dirección del IFU
NAM el doctor Alba Andrade. La 
política de formación del personal se 
siguió impulsando fuertemente. En 
ese año se doctoraron el mismo Alba 
Andrade y el hoy profesor emérito 
Fernando Prieto; un año después lo 
hizo Alonso Fernández, quien a su 
regreso vino al IFUNAM a implantar 
otra rama de la física: la electrofísi
ca, que con el tiempo se transformó 
en el Departamento de Estado Sólido 
de la Materia. 

A esas alturas, el Instituto de Físi
ca ya era considerado uno de los más 
sólidos de la Universiqad. Contaba 
con 58 investigadores (24 de ellos con 
doctorado), se tenía una biblioteca 
de 4 mil volúmenes y 5 mil tomos de 
revistas que estaba en expansión y se 
poseía un instrumental ya bastante 
amplio. Los laboratorios se habían 
multiplicado: Acelerador Van der 
Graaff, Rayos X, Gravitación, Reso
nancia Magnética Paraeléctrónica, 

Acelerador Dinamitrón, Microsco
pia Electrónica, Crecimiento y rom
pimiento de cristales, Espectroscopía 
de Masas y Radiaciones de Bajo Ni
vel. · 

El director Alba trató de dismi
nuir la dependencia instrumental 
que aún padece la ciencia mexicana 
y apoyó el desarrollo de la instru
mentación hecha por el propio insti
tuto (entonces se hicieron espectó
grafos magnéticos, magnéticos de 
energía; y de masa, un estereospec- · 
tógrafo magnético, un horno de cre
cimiento de cristales de atmósfera 
controlada y equipo para el Centro 
Nuclear de Salazar). 

Inician ·Jos estudios de precipitación 
radiactiva 

En 1956, un equipo de investiga
dores encabezado por Tomás Brody 
inició estudios de precipitación ra
diactiva. Los cuatro departamentos 
en que se dividía el instituto eran: 
Física Teórica, Estado Sólido de la 
Materia, Aceleradores y Física Gene
ral. Al finalizar Alba Andrade su pe
riodo, el IFUNAM había producido, 
de 1957 a 1969, 314 trabajos de in
vestigación publicados. 

Cuando el doctor Alonso Fernán
dez González asumió la dirección en 
1969, el instituto contaba ya con só
lidos equipos de investigación. "Re
capitulando esos años -expresa este 
investigador, que actualmente reside 
en Mérida, Yucatán- me doy cuen
ta que fui un director que dirigió 
muy poco porque la mayor parte de 
los investigadores no requerían di
rección. Había un grupo de personas 
muy formadas a las que no había na" 
da que dirigirles y mi función enton
ces consistió en obtener recursos, es
timular y no estorbar." 

Para ampliar los horizontes de la 
investigación física, los colaborado-

res del IFUNAM empre1ndie~:oatl 
lisis autocríticas, 
una preocupación """'"'r<>li~a.&U 
la administración y difusión 
ciencia en México, que dio 
sultado que varios de los 
res del instituto ocuparan 
rectivos en diversas stítuciiJnB.liUI 
doctor Eduardo Muñoz dirigu 
Departamento de Estado Sólido, 
el tiempo uno de los más dinámk 
que se consolidó con la · 
de un equipo de resonancia 
ca. Diversos investigadores 
liaban un trabajo notable en 
tes pero complementarios rumOC< 
doctor Héctor Riveras crecía 
les de excelente calidad, el 
Octavio Cano trabajaba en 
los doctores Yacamán y 
bao gran impulso a la miiCrOSil'OII:·I 

Continuando la tr~tdii~Ion 
dida por el doctor Nabor 
rector Pablo González 
brindó un gran apoyo a la 
ción científica. Entonces se 
a trabajar en contacto con la 
tria y el énfasis puesto a la 
cada muy pronto desembocó 
apertura, dentro del instituto. 
renglón de metalurgia. Por otr~ 
te, la compra de un acelerador 
emprender trabajos en el am 
·análisis de superficies e implantl· 
de iones reanimó las tareas del rr 
NAM. Otras de las investigac: 
importantes fueron: aceleradofl" 
baja energía, vacío en base · 
pectrógrafos, radiaciones de 
bajos niveles de radiación. 

En 1974 comenzó a 
tución -en "plena época 
za económica", como él 
ce- el doctor ] orge Flores. El 
político hacia la ciencia era 
rabie, de tal modo que el 
pudo adquirir una gran 
equipamiento que posibilitó 
gaciones de primera línea. 

{ro-~h,.., .. 

8 de febrero de 
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.· ·INTRODUCCION 

La Universidad Nacional Autónoma de México presta un gran 
número de servicios que benefician a la comunidad estudian

.. til~ . 'facilitando que el estudiante universitario se forme 
· íntegramente para incorporarse profesionalmente a la so
ciedad. 

El conjunto de servicios que se explican en este folleto refle
ja la preocupación institucional por consolidar un sistema 
de formación integral del estudiante universitario, que apoye 
la superación académica de la comunidad estudiantil y ayude 
a que se cumplan los fines de la Universidad. 

El ·estudiante. que ingresa a · la Universidad recibe por ese 
. . , hecho el derecho de utilizar los servicios a estudiantes que 

.otorga la .UNAM de acuerdo ·a los programas establecidos y a J . 
·.. la. reglamentación vigente. 

. '· 

· .. 

l. Acceso a instalacioms 
y eventos deportivos 

• La Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas 
organiza torneos y desarrolla 
programas en 36 disciplinas d~ 
portivas. Los alumnos de los dos 
sistemas del bachillerato, de las 
Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales, de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán Y 
del campus de Ciudad Universi
taria, cuentan con instalaciones 
deportivas de diversa índole. 
En los eventos públicos realiza
dos en las instalaciones deporti
vas universitarias, los alumnos 
ingresan con un descuento m~ 
diante la exhibición de su cr~ 
dencial de estudiante. 
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J. Antologías 

2. Acondicionamiento 
físico general 

• Es un programa di~igido a los S. 
tudiantes que deseen .realiz&r al- · 
guna actividad ñsica en forma · 
regular, planeada y .supervi .... -
da, sin convertirla en uii deporte 
de competencia. Este servicio es
tá constituido por actividades di
versas ti:\les como: natac:;ión, gim
nasia aeróbica, cartera y flsico
culturismo. 
Para soiicitar nia.yores inforrnés 
sobre los periódos én que sed~ 
sarrollan las actividades e ins
cribirse, se debe acudir 8 la Di-
rección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

1 Existen varias publicaciones editadas tanto por la Rectoría. como por el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, facultades y escuelas. Se distribu
yen a través del sistema de librerías de la UNAM y en locales propios 
de los planteles. ' 

4. Becas alimenticias 
1 Constan de la dotación de una ~amida diaria a los estudiantes que ac~~ 
diten requerir de la beca, mediante la práctica de un estudio socioeco
n6mico, que cursen regularmente sus estudios y mantengan un prome-
dio de 8.5. , . . 
Los interesados d~beran acudir .a la Dirección General de ·Apoyo y Ser-· 
vicios a la Comunidad. 

... 
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6. Becas para el estudio 
de idiomas 

• Consisten en el otorgamiento de 
descuentos a estudiantes en el 
pago de las cuotas para el estu
dio de lenguas extranjeras en es
cuelas privadas. 
Información y trámites en la Di· 
rección General de Apoyo y Ser
vicios a la Comunidad. 

7. Becas para titularse 

5. Becas a estudiantes de 
Bachillerato, 
Licenciatura y Posgrado 

• Su finalidad es ayudar a los estu
diantes sobresalientes con un 
apoyo económico, que varía se
gún el nivel y el avance de los es
tudios de que se trate. 
Los interesados en este servicio 
pueden acudir a las direcciones 
generales de Apoyo y Servicios a 
la Comunidad y/o de Asuntos del 
Personal Académico. 

• Se asignan a los estudiantes sobresalientes que hayan cubierto la tota· 
lidad de los créditos de su carrera y se da en un solo monto. 
Contemplan también parte de la impresión de la tesis. 
Los interesados pueden recurrir a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico. 



8. Becas para estudiar en el extranjero 

1 Se otorgan con la finalidad de que los estudiantes con alto nivel acadé
mico puedan continuar sus estudios en el extranjero, en posgrado o 
posdoctorado (investigación) e incluyen tina asignación mensual, ins
cripción y colegiatura, seguro médico y pasaje redondo. 
Los interesados deberán acudir a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico. 

9. Becas-trabajo 

1 Destinadas a alumnos sobresalientes del nivel de licenciatura. Consis
tentes en la realización de prácticas y capacitación simultáneas con la 
prestación de servicios en empresas de los sectores público, social y 
privado, mediante el pago de una remuneración. 
Informes y trámites en la Dirección General de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad. 

10. Bibliotecas 

y hemerotecas 

'Existen 168 bibliotecas, entre las 
que destacan la Biblioteca Cen
tral y la Biblioteca Nacional, 
bibliotecas especializadas en los 
institutos y centros de investiga
ción, y en facultades y escuelas. · 
Se cuenta además con la Heme
roteca Nas::ional y con servicios 
nemerográficos y centros de do
cumentación que se propor
cionan a los estudiantes en algu
nos planteles. 
Para información sobre estos 
servicios acudir a la Dirección 
General de Bibliotecas, a la 
Biblioteca Central de la Universi-
dad, a la Biblioteca y Hemerote-
ca nacionales y a las instala-
ciones propias de los planteles. 

5 
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11. Bolsa Universitaria 
de Trabajo 

• Dirigida a estudiantes o egresa
dos de la UNAM, con el fin de co
laborar con ellos para la obten
ción de empleo en su rama profe
sional. 
Los interesados puoden acudir a 
la Dirección General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad. 

13. Campañas de salud 
e higiene 

• Dirigidas a alumnos tienden a 
lograr el autocuidado de la salud 
y elevar la calidad de vida, 
orientando e informando a la co
munidad sobre medidas preven
tivas de conservación de la sa
lud. 
Las solicitudes de asesoría y ma
terial informativo se deberán di
rigir a la Dirección General de 
Servicios Médicos. 

14. Comedores 

12. Clases de idiomas 

• Son impartidas por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranje
ras (CELE) en sus propias insta· 
ladones. Algunos planteles pro
porcionan este servicio directa
mente a sus alumnos. 
Para información y trámites acu
dir al Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras o a los de

partamentos o centros de 
idiomas en los planteles. 

• En la actualidad existen algunos comedores en instalaciones universi
tarias que proporcionan alimentos a bajo costo a estudiantes. Entre 
ellos destaca el Comedor Central Universitario, con capacidad para 
servir más de mil comidas en forma simultánea. 

'!.Cu 
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tF.nel interior de Ciudad Universitaria se encuentra una Oficina Postal 
q111 presta servicio al público. 

· ' 

'!.Cursos extracurriculnres 

~~n clases impartidas en escuelas, facultades, Colegio de Ciencias y 
~umanidades y centros de extensión, a fin de ampliar los conocimien
~del alumnado y apoyar su formación integral. 

Defensoría de los 

Derechos Universitarios 

'~estudiantes pueden acudir a 
~le órgano a reclamar por la 
~B{:tación de los derechos que 

otorga la Legislación Universi
•ria, a efecto de que se realicen 
<~investigaciones necesarias y 
~Propongan, en su caso, sol u
.. es a las autoridades de la 
Olopia Universidad. 

• 
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19. Eventos artísticos 
y culturales 

• Mediante . este servicio se pro
mueve la realización de eventos 
artísticos y culturales en es
cuelas y facult~des, con el pro
pósito de apoyar la formación in
tegral del estudiante; igualmente 
se otorga un descuento del 50% 
a los alumnos. mediante la exhibi
ción de la creden,ciaJ, en los 
eventos artísticos públicos que 
ofrece la UNAM. 

• 

18. Equipo de cómputo 

• Es un servicio que permite me. 
diante programación adecuada 
el acceso al equipo y los sistemas 
de cómputo en algunos planteles 
universitarios y en la Dirección 
General de Cómputo Académia. 
Para información dirigirse a ~ 
Dirección General de Cómpu1o 
Académico y departamentos o 
centros de cómputo en los plan. 
teles. 

20. Examen médico 
automatizado 

• Se sigue un procedimiento 
putarizado a través del cual es 
posible conocer el estado de sa
lud del estudiante universitario. 
abordando aspectos biológiCOS. 
psicológicos y sociales, median · 
la aplicación de cuestionarios. 
en su caso, la exploración física 
directa. Se realiza a los alUIIlll(l5 
de primer ingreso a la UNA.\!. 



Fotocopias 

Existe el servicio de fotocopiado
ras tanto en los planteles como 
l!li las bibliotecas universitarias, 
alas que los alumnos tienen ac
ceso mediante el pago de una 
~tidad inferior al precio co
mercial de las fotocopias e inclu
sive inferior a su costo. 

Iniciación deportiva 

a los hijos menores de 
de los miembros de la co

universitaria. Busca 
la formación integral de 
mediante la práctica de 

actividad física y recreati-

en la programación de 
de iniciación a la 

•~nanc:la, mediante la parti
da los niños en deportes 

llividuales y de conjunto. 
!ara ampliar la información y 
!licitar inscripciones, acudir a 

Jección General de Activi: 
Deportivas y Recreativas. 

Material audiovisual 

23. Libros 

• La UNAM promueve la forma
Ción integral de sus estudiantes 
a través de la publicación de tex
tos de cultura general y técnicos, 
los cuales pueden adquirirse con 
descuento en el sistema de · 
librerías universitarias. 

"''lmrAr.:n<> el uso de proyectores, grabadoras, videograbadoras, ins
elaboración y/o reproducción de material audiovisual en ta

~sacadémicas, en función de la disponibilidad del plantel, escuela o 
~lad. 

9 
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2 5. Orientación vocacional 

• Es un servicio destinado a atender a los alumnos del bachillera!~ 
facultades y escuelas y de posgrado de la UNAM, así como a estudi<; 
tes de escuelas incorporadas y de otras instituciones de enseñanza . 
día superior que lo soliciten. 

• La atención que se brinda, individual o grupal, abarca los siguien 
aspectos: 
Información -administrativo-escolar y sobre oportunidades de estu¡:¡ 
en la UNAM y otras instituciones; formación de estrategias para el!:. 
ción y cambio de carrera; estudios vocacionales; asesorías sobretécr.. 
cas de estudio y aspectos significativos de la adolescencia, así crti 
atención a problemas de ajuste personal, familiar y de salud. 
Este servicio lo brinda la Dirección General de Orientación 

26. Pases de descuento 

para transporte terrestre 

• Mediante este servicio los estu
diantes pueden obtener descuen
tos del 50%, en transportación 
terrestre durante los periodos 
vacionales. 
Información en la Dirección Ge
neral de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad. 

2 7. Prácticas de campo 

• Es el apoyo que se presta part 
realización de prácticas de~ 
po; consiste en facilitar el tr~ 
porte a alumnos, dirigidos por 
profesor, allugar donde se 186' 

1
.;Jalmen 

zará .la práctica de acuerdo a ~~110 d 
programas académicos. . lí! :~nunida 1 
Para información, acudir 8 

11 
• ~&uro 

autoridades competentes de "lestos 1 
da plantel. l~ Dire, 



1 Seguridad en. la UNAM 

~iste en ofrecer a la comunidad los elementos que coadyuven a ga-
1!ltizar mayor protección de la integridad física y patrimonial de los 
!!ndiantes dentro de las instalaciones universitarias. 

ello, se brinda auxilio a los miembros de la comunidad que se vean 
~estos a una situación de riesgo y se orienta y canaliza a los servi
~médicos y legales correspondientes, según sea el caso, a los afecta
por la comisión de un ilícito. 

· ~solicitar este servicio, acudir a unidades de "Auxilio UNAM" o a 
1Dirección General de Servicios Auxiliares. 

y 

a estudiantes que, ha
l!ndo cubierto el porcentaje dé 
lálitos requerido, están en con

de prestar su se·rvicio 
en instituciones de los 
público y sociaL así ca

comunidades rurales. 
a la Dirección General 

Social Integral. 

~vicios médicos 

Prende la atención gratuita a estudiantes, en los siguientes servi-

1 ~!lsuita médica general; b) Urgencias médico-quirúrgicas; e) Consul-
~especialidades, y d) Auxiliares de diagnóstico. · · 

los estudiantes, en virtud del acuerdo del Ejecutivo Fede-
10 de junio de 1987 y del Convenio firmado por la UNAM, tienen 

•nlinidades de acceder al seguro médico en el ·rnstituto Mexicano 
~~&Uro Social. 

estos servicios acudir a las instalaciones médicas en los planteles 
1 ~ Dirección General de Servicios Médicos. 

1 1 
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31. Talleres de extensión 
cultural 

• Tienen la finalidad de promover 
y apoyar la creatividad de los 
alumnos en las áreas tanto 
artísticas como técnicas, me
diante el trabajo grupal bajo la 
guía de personal capacitado en 
la materia; son organizados por 
ios planteles y los centros de ex
tensión. 

34. Transporte interno 

• Comprende la transportación in
terna gratuita dentro de la 
Ciudad Universitaria, a través 
de autobuses que cubren cinco 
rutas: Circuito Exterior, Circuito 
Interior, Zona Cultural, Facultad 
de Ciencias y Jardín Botánico'. 

32. Telégrafos 

~ Existe una oficma telegráfica en 
la zona comercial de Ciudad uru. 

· versitaria que da servicio al pú· 
blico. 

33. Teléfonos públicos 

• En la gran mayo ría de las depen
dencias universitarias existen 
aparatos de la red telefórJca 
pública. 



C~ndo el verano se despide con 
~nas es un buen pronóstico para 
osazafraneros. Ya lo dice el refrán: 
Wia de agosto, azafrán, miel y 

JiüS!o", 
En Aragón y Castilla (La 

~ancha), las dos regiones españolas 
le casi monopolizan este cultivo 
tlpiran por un otoño lluvioso prece~ 
do ~e ~n verano cálido y seguido 
!un mvterno suave. Todas las coin
:idencias son pocas si se quiere lo

una buena cosecha de azafrán. 
final de un año de cuidados y de 
un mes de recolección, la ganan

,¡ de· no pocas familias se reduce a 
. ryescueto Y2 kiló de filamentos roji

)' algo encrespados. 
\luchos agricultores están empe

i2ndo a plantearse la rentabilidad 
un cultivo tan laborioso como el 
azafrán. Es cierto que el precio 
. alcanza en el mercado parece 

l)Urar todas las dificultades que 
mlleva su obtención, pero desde 

lace tres decadas el azafrán se deba
eatre la estabilidad y la baja. 

campo de una hectárea admite 
·a de 60,000 bulbos y de ca
' si el año es de los buenos, 

brotar seis o siete flores .. Es 
una hectárea producirá 
rosas del azafrán. Ahora 

un solo gramo de azafrán 
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EL AZAFRAN 
Condimento de 
uso inmemorial 

representa la cosecha de 10 flores 
hacen falta 10,000 flores para reuní; 
un kilo. Luego, una hectárea produ
ce 42 kilos de azafrán fresco. Perb es
tos 42 se reducen a una quinta 
parte tra'i el proceso de secado, ·res
tando algo más de 8 kilos de azafrán 
comercial. En resumen, el rendimien
to medio de una hectárea de terreno 
durante los cuatro años que dura la 
plantación es de 8 kilos anuales, sien
do el tercer año el que, si todo va 
bien, produce una mejor cosecha . 

Los azafraneros de Consuegra, 
Madridejos, La Losana, Monreal del 
Campo o Almansa prefieren guardar 
su azafrán antes que venderlo a mal 
precio. Lo envuelven en una sábana 
blanca y luego en una bolsa de plás
tico para preservar color y aroma, 
las dos propiedades básicas del 
azafrán, y lo guardan en un lugar se
co y templado. Durante la Guerra 
Civil fueron muchas las familias que 
hicieron acopio de azafrán para 

' 
compensar el escaso valor que tenía 
el dinero. 

En el primer año, la especia es 
todavía demasiado joven, tiepe poco 
aroma; en el segundo ha mejorado 
bastante, pero hay que esperar al 
tercero para que alcance su mejor 
momento; a partir del cuarto año 
pi~rde propiedades y envejece, al . 
qumto o sexto año es invendible. Ca
da quien baraja estas variables con 
las del mercado a la hora de vender a 
un precio que justifique el esfuerzo 
de su recolección. . 

Las "rosas" del azafrán 

El azafrán (Crocus sativus) es una 
planta herbácea de la familia de las 
iridáceas. Entre otras curiosidades 
tiene la virtud de experimentar un~ 
floración masiva en pleno otoño, 
alrededor de la segunda quincena de 
octubre. Las famosas rosas de 
azafrán brotan de unos bulbos sub
terráneos, carnosos, compactos y 
achatados, recubiertos de capas fila
mentosas, mal llamados cebollas por 
los azafraneros. Las hojas, de color 
verde oscuro con una franja pálida 
en el centro, son muy largas y una 
vez secas constituyen un buen forra
je para el · ganado. Las flores, de un 
delicado color violeta, tienden a 
marchitarse con rapidez. La corola 
está dividida en seis segmentos peta
loides de entre los que surgen tres es
tambres masculinos, y del lado feme
nino, un estilo filiforme de unos 10 
milímetros que se divide en tres lar
gos estigmas rojos de arom·a pe
netrante: el azafrán . 

Fue usado como perfume 

El cultivo de esta flor tan singular 
es muy antiguo; debió extenderse 
·desde Oriente hacia Occidente 
impregnando con su aroma las cultu
ras mediterráneas. Algunos autores 
afirman que los egipcios ya utiliza
ban esta especia en el año 200 
a.n.e. En Grecia y Roma fue utili
zada como perfume y, tal vez por su 
vinculación con las hetairas, se le 
atribuyeron propiedades afrodisía
cas. Cuando Nerón entró en Roma, 
procedente de una gira triunfal por 

(posa a la pógina 18 ) 



ciencia 
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Grecia, donde había recibido los 
laureles de su consagración artística, 
se en·contró con un recibimiento apo
teósico, descrito· por Suetonio en Los 
doce césares, en el que no faltaba el 
azafrán: "Demolieron enseguida una 
arcada del Circo Máximo y por el 
Velabro y el Foro se dirigió al monte 
Palatino y al templo de Apolo. Por 
todas partes se inmolaban víctimas a 
su paso, cubrían las calles de polvo 
de azafrán y soltaban aves y lanza
ban cintas y pastelillos". 

El azafrán se cultiva en Irán y 
Cachemira desde hace siglos; en 
China fue introducido por los inva
sores mongoles y aparece citado en 
varios tratados médicos del siglo 
XVI. Tras la muerte de Buda sus 
acólitos eligieron el color del azafrán 
para teñir sus hábitos. A la Península 
Ibérica llegó con otra invasión, ésta 
a cargo de los árabes (la palabra 
azafrán procede del árabe: az-zac
faran) y fue probablemente reintro
ducido en Europa septentrional por 
los cruzados que ... regresaron de 
Tierra Santa. Se utiliza como condi
mento en todo el mundo, en la ela
boración de ciertos tipos de pan 
inglés, en la de los saffransbrod y lus
sekatter, bollos azafranados que se 
comen durante la celebración del 13 
de diciembre, día de Santa Lucía, en 
los países escandinavos; es asimismo 
ingrediente fundamental de la 
boullabaisse marsellesa y el rasgo vi
sual más característico de la paella 
valenciana, que lamentablemente a 
menudo es teñida, más que condi
mentada, con aditivos artificiales. 

En el siglo XVIII se le atribuían 
propiedades casi mágicas, era la pa
nacea del herbolario, fortificaba co
razones gastados, prevenía contra 
cualquier enfermedad contagiosa, 
aliviaba la respiración jadeante y era 
un remedio infalible para los males 
de la matriz. Lo cierto es que el 
azafrán es un condimento aperitivo 
que facilita la digestión. O 

Procesado por la bióloga Carmen 
Sánchez sobre un artículo aparecido 
en la revista Periplo, No. 73, año 
XIII, págs. 52-54. Centro Universi
tario de Comunicación de la Cien
cia. 

ft:'IGACETA 
lliiUNA.M 

EL MAR Y SU F--AUNA 
Su estudio necesita científicos 
dispuestos a ~~dejar el pavimento'' 

Los recursos del mar además de su 
gran belleza, son, asimismo, una 
~xuberante riqueza marina a nivel 
de productos vi~os, pues su abun~ 
dancia es insospechada; va desde los 
protozoarios, animales que- miden 
milésimas de milímetros, hasta las 
ballenas, que pesan de 60 a 80 tone
ladas. 

México es un país con una gran 
fertilidad marina, -dice el biólogo 
Juan Luis Cifuentes con 35 años de 
estudiar los animales del mar- más 
de 11 mil kilómetros de litorales son 
profusos en una pródiga variedad de 
vida animal aprovechable racional
mente, como la vasta producción del 
ostión, camarón, langosta y algunos 
peces. 

El estudio del mar es apasionante, 
señala el M en C en su ponencia Los 
animales del mar, pues reciente
mente se ha descubierto que de la 

enorme variedad de esponjas y cora· 
les, de algunas, se extraen antibióti· 
cos mejores que la penicilina que 
causan ninguna reacción alérgica, y 
de alguno de éstos, la sustancia lla· 
macla prostaglandina. 

"No oJ.videmos,aclara Cifuentes
que hay mil veces más vegetales 
marinos que terrestres, y muchos de 
los animales sólo tienen representan
tes en los mares. 

El biólogo ilustró posteriormente 
que los animales y el mar fueron es- "-le 
tudiados en un inicio por el gran sa· lllar 
bio griego Aristóteles. Fue el prim~ 
ro en estudiar los hábitos y biolog¡a En. 
de los animales marinos y en señalar 
que los delfines y las ballenas no eran 
peces, sino un grupo de mamífe~ 
muy cercanos a nosotros y que los b· 
hurones podían tener placenta; dejó 
una serié de conocimien,tos que toda· 
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en la época actual son totalmente 

B mar se empezó a conocer cada 
más, se viajaba a través de los 

en los barcos de vela. Se 
taque los árabes fueron los pri

en hacer versiones de buceo 
·lb en botellas de cristal con un 
para obtener la respiración a 

las esculturas de piedra de los cara
coles gigantes que ellos utilizaban 
para pr-oducir sonidos. Sus detalles 
permiten saber qué especie represen
taron. 

Las pirámides de Tulum, en Quin
tana Roo, que están a lo largo de la 
costa, son señalamientos marinos 
que actualmente los antropólogos es
tán estudiando. 

La investigación actual y sus · 
posibilidades o cuatro metros de profundidad. 

primer viaje realmente científico 
aniza en el Challenger; un bar- La UNAM,a través del Instituto de 

que en un año recorre todos los Ciencias del Mar y Limnología, con 
os del mundo; y a pesar de ha- sus estaciones en Mazatlán, Cam-

ohecho en el siglo XIX, todavía peche y Puerto Morelos, requiere 
fecha existen muestras que reco- científicos deseosos de estudiar el 
~e barco que no se han termina- mar, físicos, químicos, matemáticos, 
de procesar y estudiar. Pues es geólogos y biólogos que ·estén dis-
, fácil recoger muestras y muy puestos a dejar el pavimento (enfati
. · terminar su estudio. Con lo re- za Cifuentes) e irse a vivir a las costas 

ado por el Challenger se fundó en donde deberían de estar todos los 
lunoso Museo de Oceanografía de estudiantes del mar. Las instala-
. co, y ahí se iniciaron los estu- ciones son de primera, ·y las embar-

que posteriormente desarrolla- caciones requieren de un manteni-
organismos como la Institución miento elevadísimo que va de los 4 a 
'p de Oceanografía de la U ni ver- 6 millones de pesos diarios de opera-

de California, que posee insta- ción; por lo cual no pueden esta va-
. nes excelentemente equipadas -. rados. 
todo sentido. Se necesitan . además p:t;ogramas 

1or obra de la adquisición de co- . nacionales que permitan aprovechar 
ientos se comienzan a desechar los recursos para que sea rentable la 

historias sobre la existencia de operación de estos barcos mexicanos. 
des pulpos capaces de comerse La Secretaría de Pesca tiene el barco 
embarcación. Ahora se sabe que de investigación pesquera Alejandro_ 
cefalópodo o calamar gigante Humboldt, ademas del Antonio Al-
de la cabeza a la punta de los zate, y otro más de primera línea y 

· ulos 24 metros. la Armada tiene el buque escuela 
.lctualmente se cuenta con una Cuauhtémoc, todos los cuales con-

logía muy avanzada para tocar juntan esfuerzos para brindar pósibi
esfondos. "Hemos llegado has- lidades a los biólogos de manipular 

~ 11,000 metros de profundidad equipos adelantados a la altura de 
-mos muestras de estudio, aun- los norteamericanos; soviéticos, no-
. nuestra área de mayor conocí- ruegos,etcétera; las oportunidades de 

!o está a 4,000 metros de trabajo son muchas y lo que se re-
", aclara el maestro. quiere es gente dispuesta a estudiar 

todos los fenómenos que se suscitan 
en el mar. · ientos prehispánicos sobre 

llar 

En México la tradición del estudio 
mar es muy antigua. Fue in

~pida por la llegada de los es
~es, pues nuestras poblaciones 
llttttonas, aztecas y mayas, tenían 
~ien tos muy detallados de los 
'lanismos marinos. Lo demuestran 
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Los conocimientos de la física, di
ce el maestro Cifuentes, preparan 
para diseñar las redes y artes de cap
tura y el tipo de embarcaciones; las 
enseñanzas de la química permiten 
desarrollar la industria farmacéutica 
en la producción de antibióticos y vi
taminas·. El s~ber de los biólogos 

(posa a la p6gina 20) 

México tiene 11 mil 
kiwmetros de litoral 
marítimo s'obre los dos 
océanos 



ciencia 
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conducirá a aprovechar de manera 
racional en la pesca tanto la flora co
mo la fauna; el de los geólogos per
mitirá explotar los energéticos; con 
las matemáticas se podrán ordenar 
los datos, y con la computación se 
formularán modelos para enten
dt>rlos mejor. 

Asimismo, afirma que del mar 
viene una cadena que se inicia, como 
tod c~dena de alimentación, desde 
los vegota.les o pasto marino. Si se 
compara la biomasa, es decir, la 
cantidad de materia viva en vegeta
lt'..s terrestres con la materia viva de 
vegetales marinos, hay 10,000 veces 
más en el mar que en la tierra. En el 
segundo eslabón, los consumidores 
son pequeños organismos que van 
creciendo hasta llegar al consumidor 
aprovechado Horno sapiens, que en 
lugar de conservar la maravilla que 
da la naturaleza, en la mayoría de 
los casos la destruye. 

El biólogo Juan Luis Cifuentes es 
autor de la ponencia Los animales 
del mar, presentada ·el 27 de enero 
en el c·ido Miércoles en ciencias, de 
la Facultad de Ciencias en colabora
cían con la Academia de la Investiga
ción Científica y el Centro Universi
tario de Comunicación de la Cien
cia. 

El objetivo fundamental de estas 
conferencias es divulgar la ciencia 

entre el público en general y, sobre 
todo, entre los jóvenes, para propor
cionarles una orientación voca
cional, pues México necesita un ma
yor número de científicos y técnicos 
en nuevos campos, como el del estu
dio del mar. Asimismo, señala el ma
estro Cifuentes, son el pretexto para 
reunir en un auditorio a los estudian
tes de la diferentes especialidades de 
esta facultad, pues la ciencia se hace 
en equipos interdisciplinarios. 

Este ciclo de conferencias ya lo 
inició la Academia de la Investiga
ción Científica hace tres años en el 
Museo Tecnológico del Bosque de 
Chapultepec, con el título Los do
mingos en la ciencia. También se ha 
desarrollado en la universidades es
tatales de Querétaro, Guanajuáto, 
Veracruz, Monterrey, etcé~era. 

El maestro Cifuentes tiene 35 años 
de trabajar en la Universidad y otro 
tanto de estudiar el mar; ha investi
gado sobre recursos pesqueros de 
México, fundamentalmente. Ahora 
está dedicado a la histología de los 
invertebrados en el laboratorio de 
invertebrados de la Facultad de 
Ciencias, y también está colaboran
do en una obra de divulgación: La 
ciencia desde México, que aborda to
do lo relacionado con el ámbito ma
rino, . publicada en fascículos por el 
Fondo de Cultura Económica. O 

Tamíela Treto. 

Se han estudiado poco a 
pesar de ser de gran 
trascendencia económica 

M u eh os de nosotros hemos pade
cido los parásitos o quizá hemos oí~ 
de los que afectan a los animalesik
mésticos. Sin embargo, a pesar dt 
perjuicio económ1co y ecológicoqu' 
causan, poco o nada sabemos sobn 
los que dañan a los animales verte 
brados marinos. 

· Esta área de la parasitologíahasr 
do escasamente estudiada; unodek! 
pocos investigadores, el doctor Klall' 
Rohde, de la Universidad de 
dale, Australia, recientemente 
el Instituto de Biología. Durante. 
estancia, impartió la conferenc
"Ecología y zoogeografía de los pa 
rásitos en vertebrados marinos· 
realizó trabajos conjuntos con el do. 
tor Alejandro Cruz-Reyes, del Dt 
parlamento de Zoología, en la Esir 
ción "Los Tuxtla", perteneciente 
citado instituto, y en Boca del RiL 
Veracruz, dell8 de noviembreall 
de diciembre de 1987. 

Al ser entrevistado, el profesor' 
sitante afirmó que el propósito de!. 
investigaciones conjuntas "es d ¡J 
estudiar algunas especies con impOI· 
tancia económica para la región.~ 
pecialmente peces scómbridos) ct 
rángidos, para conocer sus parasit 
y el daño que causan". Por ello. 



llkaron -en una etapa inicial
·' ejemplares para determinar la 
~<tribución de los parásitos en las · 
;¡¡j¡i!las branquiales. . 
Indicó que "se establecerá un estu
zoogeográfico para saber cómo se 

:mintroducido parásitos originarios 
'otras regiones a esta zona costera 
t11áles son característicos de allí". 

'.io se hace mediante análisis com
:crativos entre la costa de Veracruz 
~poblaciones que el doctor ha es
. en diferentes regiones del 

Ante la pregunta: ¿Por qué estu
ulosparásitos en vertebrados ma

.ol\1, el doctor Rohde, quien ha 
lajado en países de los cinco con
::tntes, respondió tajante: "en pri

lugar, porque daña a una fuente 
~importante de proteínas para el 
~numano". Mirmó que los parási

alteran el sabor del pescado, así 
'llo la consistencia y apariencia de 
·Carne, y en ello va implícita una 
:.secuencia económica: el precio 
Producto baja o simplemente no 

•ende. 
Otros problemas de la parasitosis, 
· ró, es que provocan la disminu
:.de las comunidades, ya que es
.JZan a los peces, y además afee
su crecimiento por lo que no al-
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Afectan el 
crecimiento 
de los · peces 

canzan su talla normal. 
El investigador advirtió que los 

parásitos· pueden ser . transmitidos al 
organismo humano -a lo que se le 
llama enfermedades zoonóticas- a 
través de pescado mal cocinado, y 
afirmó que "en la literatura médica 
existen muchos de estos casos". 

Consecuencias económicas 

Para ejemplificar las consecuen
cias económicas, mencionó que "en 
la Unión Soviética se trasladó 'estu
rión' -especie productora del ca
viar- de una comunidad a otra, con 
el fin de incrementar su cultivo; la 
población introducida era portadora 
de parásitos y se los transmitió a la 
comunidad receptora. En este trasla
do se perdió mucho dinero, ya que la 
presencia de los parásitos acabó con 
la industria del caviar en esa zona, 
en tan sólo 3 años". 

El control de las enfermedades pa- . 
rasitarias es muy difícil y requiere 
del estudio de la población enferma, 
de sus parásitos y de la ecología de la 
zona en que se encuentre. Sin em
bargo,.explicó el doctor Rohde, hay 
un método para evitar la prolifera
ción de los parásitos, y consiste en no 

tirar los desechos de otros organis
mos marinos en las zonas de pesca, 
porque algunos peces adquieren los 
parásitos cuando comen a otro pez. 
"Hay una cadena alimenticia, la 
cual puede romperse impidendo que 
un organismo ingiera la carne de 
otro" / 

En la acuicultura el control es me
nos problemático, aunque no está 
exenta de riesgos. Al conocerse las es
pecies y la cantidad que se está culti
vando, los p'arásitos pueden ser ata
cados con sustancias como el formol 
diluido o cambiando los peces de una 
concentración de agua dulce a una 
salina, por periodos cortos. 

"Cuando se cultivan más peces de 
los debidos, la difusión de los parási
tos se extiende sin ningún control· y, 
al ocurrir esto, sólo se pueden atacar 
conociendo el ciclo biológico de los 
parásitos", concluyó el investigador. 

La v1sita del doctor Klaus Rohde 
fue patrocinada por la UNAM, a tr~
vés de la Coordinación de la Investi
gación Científica, el Instituto de 
Biología y las direcciones generales 
de Intercambio Académico y de Asun
tos del Personal Académico, el CO
NACYT y por el gobierno de Austra-
~- o 

Dirección General de 
·Intercambio Académico. umm 



tecnología 

La época de los productores ha si
do rebasada. Ahora quien decide es 
el cliente y se vive la era del riesgo 
para el vendedor y para el fabrican
te , por lo que se tiene que lograr la 
mayor satisfacción posible de los 
consumidores mediante la adecuada 
planeación, diseño, producción y 
venta de los arJ;ículos. 

El control de calidad aplicado a 
todo el proceso de producción que los 
~~tp<..u:;»..,ses han venido desarrollan
do desde 1946les ha permitido gene
rar un control y una clara visión de 
cada parte y paso que integra la 
enorme estruCtura de este proceso. 
Países como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, la URSS y Alemania que 
tienen la experiencia de la más alta 

la tecno~ogía del proceso en general Diagramas de relación; de Afinida~ 
y en particular, así como los tiempos de Arbol; Matricial; Matricial ~ 
empleados, conforman una labor de análisis de datos; de Flecha, y Gráfi. 
alta complejidad que con éxito han ca del programa de decisiones del 
enfrentado los japoneses. · . proceso. 

Contrariamente a lo que se pensa- Respecto a la primera herramlen. 
ría en Occidente, los nipones han ta, método del Diagrama de rel1. 
centrado su atención en el elemento · ción, es utilizado cuando existen di. 
humano y en la organización social versos factores que son especialmen. 
del mismo al interior de la empresa, te confusos y aluden al problema de 
y en el diseño de sistemas que permi- calidad del producto, por lo que b 
ten una mejor relación entre ellos, idea es revisar la situación a trav!s 
par~ optimizar la información que del método causa-efecto desde diver. 
adquiere el empleado, el .obrero y el . sos enfoques a la vez. 
técnico al trabajar directamente en El método de Diagrama de afinl· 
las diversas etapas del proceso de · dad consiste en integrar datos verba. 
producción, . rett:oalimentando al · . les recolectados en la reunión en 
mismo tiempó a los ingenieros y su:~ , . cioride se opinó sobre laS posible~ 
pervisores. ·causas del problema; posteriormen· 

CONTROL DE 
CALIDAD EN JAPON 

te, se pide a cada uno de los 
miembros que llene una tarjeta en 
donde definirá su punto de vista. 
Mísmas que serán clasificadas de 

· acuerdo a este criterio. 
· .for su parte, el propósito específi· 

Mejor producción párd 
garantizar las ventas 

tecnología adquirida y aplicada a los 
procesos de producción, a partir de 
los años sesenta ha1;1 visto que sus 
productos son desplazados por la 
preferencia que tienen los consumi
dores internacionales por los de fa-
bricación japonesa. . 

La preferencia se basa en los tres 
elementos utilizados por los produc7 
tares japoneses: la óptima calidad, lo 
avanzado de su tecnología y el redu
cido costo de su producción. De ma
nera que Japón creó una mercancía 
con la que difícilmente se podía 
competir en un mercado mundial sa
turado de una gran variedad de pro
ductos, vendidos como el proceso de 
producción y la idea original los 
había concebido; deja_ndo a los con
sumidores la opción de elegir entre 
éstos y los elaborados bajo un estric
to control de calidad. 

La integración, la complejidad de 
la relación y de la organización en la 
producción de factores como: el ele
mento humano (trabajador); social 
(la empresa); laboral (estructura le
gal de la organización productiva); 

De esta manera, los nipones han 
logrado que los directivos adquieran 
un más detallado y preciso conoci
miento de los problemas a resolver al 
interior de sus empresas. Con todo 
esto se han creado los círculos de ca
lidad que son, en términos generales, 
reuniones de trabajo que integran a 
todo el personal que labora en la 
empresa. La opinión de cada uno es 
calificada en importancia, no por 
jerarquías, sino por ·dominio y cono
cimiento del proceso productivo y la · 
etapa o técnica a mejorar. 

Pláticas del doctor Kunisuke 
Ichikawa 

Recientemente, el Programa de 
Posgrado de la ENEP Acatlán, a tra
ves de su Coordinación de Control, a 
cargo de la licenciada María Elena 
Junco, invitó a uno de los expertos 
japoneses en control de calidad, el 
doctor en ingeniería Kunisuke Ichi
kawa, a dictar un seminario sobre 
las llamadas siete nuevas herramien
tas para el control de calidad: 

· co del Diagrama de árbol es buscar 
sistem·áticamente los medios óptimos 
para el logro de objetivos. Es decir, 
se definen objetivos y se buscan los 
medios para alcanzarlos. El Diagra· 
ma matricial conoce la calidad re
querida del producto, en donde ~t ! 
desglosa en interpretación de las ne- 1\ fin 
césidades de los consumidores. La :ma el 
utilización de datos estadísticos es!& 
lo aplicable al método Matricial de 
análisis de datos, en donde estos últi· 
mos son ordenados de manera matri· ~atori 
cial. .l <Jte a 

El Diagrama de flechas permitet . isa 
controlar el proceso y progreso ;ud p 
diario que siguen los diversos progra· .;tes d 
mas puestos en acción, a travésdeun •nelev 
programa de red que impide la pér· .c:l; po 
dida de cualquier dato que tenga re- regis 

, lación con el control de calidad. >tlafe 
Es necesario precisar que la instrU· IM) q 

mentación de estas aparentes sen- total 
cillas técnicas cobran una gran ~ exp 
complejidad al ser adecuadas a lm ~ y ) 
casos reales de cada empresa, en estro 

· ·donde entran diversos tipos de fa~to- Entre 
res, pues es claro que cada situación ;rtant 
tiene sus determinacioneS específieil grup 
y las complejas relaciones en el roer· -~acte 1 

cado mundial determinan pauti! ~ ¡ 
que deben considerarse en el mo
mento de la toma de decisiones gCe

renciales. 
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A finales del mes de noviembre y 
· a el mes de febrero aproximada
lnte, debido a las bajas températu
'll,lapoblación de nuestro país está 
lpllesta a afecciones de las vías res
llltorias; por tal motivo, es impor

te adquirir una información. más 
isa sobre este grave problema de 

~ud pública que afecta a los habi"~ 
les del Distrito Federal. Se repor-' 

•nelevadas tasas de morbi-mortali
~: por ejemplo, en el año de 1983 . 
registraron 67,20.5 defunciones 

. !afecciones Respiratorias Agudas 
1RA) que representan el 14.7 7o de 

total de 455,660 defunciori~·J 'lo 
expresa con claridad !.a· .mag'il'i

~ Y la prioridad que líetlell !en 
''lestro medio estos padecin)te'ñfos. 
Entre los agentes causales mát;. im-
antesde las IRA tenemos a- di\rer

. grupos de virus y diferentes clases 
~~cterias. 

~,{)S factores desencadenantes son 
•lllerosos; entre ellos podemos 
~clonar los atribuibles al huésped 
!lad, estado nutricional, stress, fa-

~~lebrero de 1988 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

tiga, tabaquismo, alcoholismo); fac
tores ambientales (contaminación 
ambiental, variaciones climatológi
cas, inversión térmica, aglomera
ciones, estado de la vivienda). Y los 
factores propios del agente causal 
(modificación antigénica . ..yiral y el 
comportamiento bacteriano, etcéte
ra). 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) tiene clasificadas las 
IRA como un grupo de padecimien
tos: amigdalitis, faringítis, rinofa
ringitis, sinusitis, traqueitis, bron
quitis y las infecciones de las vías 
aéreas superiores de localización 
múltiple. Son muy frecuentes en la. 
población, se presentan por brotes 
epidémicos, tienen una evolución 
promedio de 6 días y hay recupera
ción en la mayoría de los casos. 

Se presentan en cualquier época 
de la vida, pero lo hacen con mayor 
frecuencia en niños, ancianos y en 
sujetós con alguna enfermedad debi
litante (diabetes mellitus, bronquitis 
crónica, enfisema pulmonar y, desde 
luego, un mal estado nutricional). 

Se incrementan 
en esta temporada; 
elevadas tasas de 
morbi-mortalidad 

Es habitual la automedicación, fa
vorecida por la facilidad para ad
quirir medicamentos en . cualquier 
farmacia; sin embargo, por esto y 
por los deficientes cuidados del pa
ciente se incrementan las complica
ciones que necesariamente requieren 
la valoración médica. 

De lo mencionado podemos dedu
cir que las medidas útiles para preve
nir en l0 posible estos padecimientos 
respiratorios, entre otras, son: las ac
ciones encaminadas fundamental
mente en el campo de la promoción 
de la salud, utilizándo todos los me
dios de difusión posible sobre activi
dades que orienten oportunamente a 
la población en la temporada invér
nal. El manejo adecuado del pacien
te en casa· es de vital importancia, 
para evitar complicaciones y mayor 
diseminación de la enfermedad; sin 
embargo, cuando estas medidas np 
son suficientes se debe recurrir al 
médico. 

No podemos dejar de mencionar 
que una de las causas principales que 
afecta al sistema respiratorio es la 
contaminación ambiental, porque 
los agentes tóxicos disminuyen las 
defensas del mismo y favorecen la 
implantación del agente causal, por 
lo cual las medidas encaminadas a 
disminuir la polución, :e reflejarán 
en un descenso de la n, i·bi-mortali
dad causada por las Infecciones Res
piratorias A udas. 

Doctor Francisco Javier Macedo 
Sánchez 

Neumólogo Adscrito al 
Departamento de la 

Dirección General de Servicios 
Médicos. 



cultura 

¿Es Sergio Femández un demonio? 
En la contraportada de una edición 
popular de su novela Los peces sólo 
se dice que es "escritor, ensayista y 
un caso especial de entrega al mundo 
de las letras". Pero alguien me dijo 
que es un demonio, y no un judas de 
cartón, sino un verdadero demonio. 
El día en que concertamos esta 
entrevista lo vi en una conferencia 
en la Facultad de Filosofía y Letras, 
en donde estuvo especialmente bri
llante y ameno, y le apludieron 
mucho. Ahí mismo Anamari Gomiz 
dijo que le encantaría ser como Ser
gio cuando sea grande. No parece un 
demonio, al menos no en el sentido 
vulgar como solemos entenderlo. El 
mismo se sorprendió cuando le pre~ 
gunté si lo era. 

-¿Te parece? -me respondió 
co_n una sonrisa irónica y cansada. 

Comenzó como lector, es decir, de 
una manera pas~va, receptiva, estu
diando historia del -arte, historia y 
filosofía. y parte de ese amor por la 
literatura es también el tiempo que 
he dedicado a pensar en ella y a es
cribirlo en ensayos. Lo primero fue · 
lo elemental: la te5is, pero ya se sabe 
que si uno es inquieto de joven es po-
sible que esa i!}quietud desemboque 
en lo q1,1e llaman la creatividad. 
Lueg_o ine arrojé a la rriagna tarea de 
escrjbir una primera novela, Los sig

. nos perdidos, que ahora reconozco 

Era un mal día para una entrevis- . · 
ta . El cielo de la ciudad estaba más 
sucio que nunca y tqdos los coches -.. · 
del mundo parecían querer circular . 
por las mismas calles que nosotros. 
Más adelante Sergio me_ diría que es
taba hastiado de una ciudad tan 
inclemente como la nuestra, donde 
todos sus habitantes nos habíamos 
convertido en "vulgares mercachi
fes''. Mientras buscábamos un sitio 
tranquilo para conversar se le veía 
propenso a la irritación, y sin embar- · 
go todo el tiempo fue extremada-
mente amable. · 

En la conferencia Sergio Fernán
dcz había recomendado a los jóvenes 
escritores no confundir entre voca
ción y profesión, y de hacer del ofi
cio no sólo un modo de vida sino 
sobre todo, una razón para vivir. Al~ 
go debe saber personalmente al res
pecto, pues en su juventud, traicio
nando su vocación temporalmente, 
comenzó la carrera de ingeniería, 
"equivocando las cosas --como él 
rnismo dice-- pensando que la vida · 
debe estar sedimentada sobre bases 
económicas muy serias". Muy pron
to, sin embargo, rectificó y se inscri
bió a la Facultad de Filosofía y 
L~ras. · 

Vivir los libros 

- ¿Cómo nació y se desarrolló esta 
vocación por las letras? 

rnuy inala, pero que en su momentó 
me encandiló. Además de ese alela
miento siento de todas maneras que 

· me enseñó muchas cosas: a consoli
dar una sintaxis, por ejemplo. Así co- . 
menzó a brotar esta imposición que 
la vocación hace por dentro sin que . 
uno lo sienta, una imposición de ca
denas porque es en ~e momento que 
uno empieza a estar más esclaviza
do. Uno empieza a e~cribir mental
mente y todavía no sé cuándo la acti
tud creativa es más poderosa, si 
cuando uno escribe mentalmente o 
cuando uno empieza a cristalizar es
to en la página en blanco y en ese 
darle vueltas y vueltas a la escritura. 
De cualquier manera, mi . relación 
con la escritura 'lüi sido fundamen
talmente :t través del idioma, algo 
que se podría decir que sucede con 
todos ·Jos escritores, pero que yo no 
creo porque hay quienes utilizan .el 
idioma como un. pretexto para con
tar cosas. Pero en mi caso, para de
cirlo sincera y brevemente, la pasión 
es la metáfora y por ella comencé mi 
batalla con el idioma, que nunca he 

·terminado. La parte más alta de esta 
situación corresponde, creo, a Lós 
peces, que es una novela francamen
te difícil, pero que n9 podría haber 

-

escrito de otro modo. O tal vez sí 
pero la hubiera detestado. Teng~ 
éxito o no, se lea o no, es lo que yo 
quise escribir y no estoy arrepentido. 

-En tu conferencia decías algo 
muy hermoso: que uno debe vivir los 
libros ¿Cómo es esto? 

Por supuesto: los libros deben vi
v.irse. La leetura de los libros -y en 
mi caso los literarios y humanísticos, 
pues he tenido escaso contacto con 
otro tipo de libros- no debe quedar
se aislada de un contexto de expe
riencias personales. La lectura de un 
gran libro -por ejemplo la Divina 
Comedia o la lectura de Bocaccio
no puede pasar totalmente inadver
tida, y no por erudición simplemen-

. te, sino porque Bocaccio nos enseña 
·realmente a tener sentido del humor 
incluso en las situaciones más adver-

. sas, y ese es su legado al mundo mo
derno. Yo no entendería el mundo 
moderno sin Bocaccio. Lo que yo 
quiero decir es que hay que estable
cer una conexión entre los cuentos 
del italiano y las situaciones persona· 
les de uno, y hay que saber reír y sa
ber tener la ironía precisa en los mo
mentos muy amargos que uno pasa' 
en la vida, que no son pocos. Del 
mismo modo: la lectura de la Celes
tina debe brindarme la oportunidad 
de ser un alcahuete. Es así que la 
cultura, y la literatura especialmen· 
te, me han hecho disfrutar la vida de 
una manera diferente a como hubie
ra sido sin su presencia. 

El escritor y la vida 

-¿Cuáles son los libros que has 
vivido más intensamente? 

Los libros de Marcel Proust. Lo 
conocí de una manera muy particu· 
lttr. Iba por la calle observando,;. 
drieras y en una librería me topé con 
un_ libro con un título realmente poé
tico y muy misterioso, El camino de 
Swan. Pensé de pronto que se trata· 
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ba de un anglicismo deformado y 
que se relacionaba con algo de los 
cisnes -que a lo mejor puede que 
sea cierto. Lo compré, pero no pude 
ron él. Más tarde en la Facultad de 
filosofía me enteré de lo difícil que 
era su lectura y de la paciencia que 
se debe tener al leerlo. Pero una vez 
"metido en el ajo" me cambió la exis
tencia de una manera total. La lec
tura de Maree! Proust es toda una ex- . 
periencia de la vida. Yo no veo que 
nadie en el mundo moderno y en es
pecial en el siglo XX haya buceado a 
esa misma profundidad en el mani
comio personal que somos1 en esa es
pecie de delirio en que los seres hu
manos vivimos. Nadie ha organizado 
mejor que Proust esa experiencia. Lo 
que creo es que el arte e'i la organiza
ción de la realidad de otra manera, 
porque la realidad tomada como tal 
sería para el artista uri caos, por ello 
tiene que orga¡:lizarla, reordenada. 
Dependiendo del artista que sea, en 
ocasiones. se asesina esa realidad y se 
convierte el acto de escribir en un ac
to demiúrgico. Es lo que se llama 
verdaderamente crear. En el caso de 
Proust hay una urgente necesidad de 
organizar la realidad de otra mane
ra, de reordenar este desesperado 
manicomio. Proust nos enseña en sus 
~bros, sobre todo en ·el último,"El 
tiempo recobrado";que un escritor no 
g)porta la vida tal como es, que lo 
que tiene que hacer, como decía 
Cuesta en relación a Orozco, es trai
cionar la tradición. Y en ese sentido 
es que uno, en cuanto experiencia 
personal, tiene que encontrar el ori
ficio para penetrar en esa traición y 
una vez que uno ha penetrado, trai
cionando a la realidad que se nos da 
al nacer, es cuando uno empieza ·a 
inventar un mundo diferente. En es
ta invención es donde yo siento que 
los valores se trastocan y que Proust 
nos cambia. 

-Luego, en cuanto artista, Sergio 
Fernández no puede soportar la rea
lidad tal como es ... 

Yo no creo que nadie la pueda so
portar, lo que pasa es que hay gente 
que no lo sabe. Creo que un artista y . 
también un científico, aunque de es
te último no lo sé porque no estoy 
muy empapado en cuestiones -cientí
ficas, ve de otro modo y oye de otro 
rnodo. Es claro que Brahms oyó de 
otro modo a como oímos nosotros 

8 de febrero de 1988 

dos. Es evidente que yo también ten
go que ver y oír de otro modo, sin 
compararse de ningún modo con la 
excelsitud de Brahms. Sólo la bestia, 
aun cuando está inconforme,es inca
paz de decirlo, se puede quejar pero 
eso es una incoherencia, y el arte lo 
qu~ intenta es darle coherencia a los 
ruidos diversos del universo. 

-Entonces; volviendo un poco a 
la misma pregunta ¿cómo vives tú la 
vida? 

Yo vivo la vida éomo puedo, es de
cir: como sobreviviente. No voy a 
presumir que vivo de otra manera. 
Vivo como van saliendo las cosas, de 
una manera muy relativa a la forma 
en que yo las desearía. Sin embargo 
ya con esto es bastanre. 

Sólo me interesa estar en paz 

-Hablemos de Los peces, sin du
da tu novela más famosa y la que 
más atención de la crítica ha recibi
do. Debo decirte que yo la leí un po
co como un acto de fe, como reco
mendaba Faulkner que había que 
leer ciertas obras literarias. El len
guaje me parece muy hermético, las 

. metáforas son bastantes difíciles. Me 
parece claro que el personaje princi
pal es el lenguaje, pero es eso mismo 
lo que hace que Los peces sea una 
novela difícil de penetrar, ¿cómo 
surgió? ¿es una novela barroca? 

Bueno, si el término nos dice algo 
podemos ponerle el apelativo ¿no? 
Pero creo que eso no nos ayuda mu
cho a su clarificación. Eso ·es un 
sobre entendido cultural, porque yo 
puedó decir que barroco es Calderón 
¿y eso qué diablos me dice? Lo que 
yo hice fue desintegrar totalmente 
una manera de novelar, entregándo
le al lector el cuerpo del delito que es 
la anécdota. Como en cualquier no
vela de detectives, en donde el na
rrador para realmente tener un reto 
frente a la realidad de la novela le 
dice al lector: "este es el criminal". 
Pero el interés no está en saber quién 
es el criminal; el in.terés es otro, un 
tipo diferente de discurso. Si yo ade
lanto la anécdota, que es el encuen
tro de estas dos personas en Roma y 
un acto sexual que nunca llega a con
sumarse, entonces la metáfora se ha
rá cargo de montar una realidad di
ferente que tú mismo deberás com
pletar. Dices que las metáforas son 
difíciles y yo pregunto: ¿qué metáfo-

rano lo es? 
-Entre otros encuent~os amoro

sos hay en tu novela un encuentro 
amoroso con Roma, un amor por esa 
ciudad que pareces ya no sentir por 
la ciudad de México. 

Claro, la novela sin ese contexto 
no se cumple. El hecho de haber vi
vido casi un año en Roma, que es 
una obra de arte, me hizo llegar a la 
consideración, primero, que es un 
lugar sagrado, y después que lo 
sagrado está seguramente conectado 
con el amor y con la muerte. En ese 
sentido Roma era una ciudad pro
fundamente sexual, acaso como nin
guna otra que yo pudiera con9cer, 
en donde nunca terminaba la perse
cución del deseo, . por que en el mo
mento de alcanzar el deseo, muere. 
Es por eso que yo mato la anécdota, 
para que la persecución del deseo no 
cese. Porque en la novela ella se va 
sin querer hacer el amor con el sacer
dote y entonces se convierte en un in
cesante hacer el amor, a través de la 
metáfora que es el acto de amor mis
mo. Hay que sumergirse en esto para 
comprender que ahí se está jugando 
al amor-pasión, al amor sexual y que 
casi no se toca el amor espiritual. 
Muy a propósito porque Roma es 
una ciudad sensual, es una ciudad 
profundamente pagana. En cuanto a 
la ciudad de México me parece más y 
más espantosa cada vez, ruidosa y 
sucia; que a lo mejor lo que podría 
inspirar es una estética del desastre, 
pero yo no estoy dispuesto a perpe
trarla. 

-Hablemos de otra de tus gran
des pasiones: Sor Juana. ¿Qué rela
ción tiene ella contigo como escritor? 

Se trata de algo que surge funda
mentalmente del desconocimiento, 
se trata de un escritor que por mucho 
que yo lea siempre se me va escapar 
de las manos. Sor Juana es una ver
dadera incógnita. Pero la literatura 
se monta sobre un ser huidizo, solapa 
al escritor Sor Juana, propicia que 
ambos, perseguidor y perseguido, es
tén ávidos de entregarse y de burlar
se al mis:no tiempo. Por más que se 
quiera entregar, Sor Juana siempre 
está carcomida por sf misma y esto es 
lo que la hace un gran plato fuerte 
para un paladar -como el mío. O 

Juan Carlos Bautista. 
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Ante la necesidad de que la UNAM 
cumpla con sus fine~ de docencia , in
vestigación y difusión del conoci
miento y la cultura por medio del 
libro universitario, la DirC'cción Ge
neral de Publicaciones (DGP) es la 
dependencia encargada de los ¡nace
sos editoriales, en colaboración con 
la Dirección General de Fomento 
Editorial. 

La fu nción principal de la DGP 
consiste en registrar internamente 
las publicaciones que aparecen bajo 
el sello de la Universidad y se encar
ga del proceso y gestión de su elabo
ración, tanto las de la administra
ción central como de otras depen
dencias que lo soliciten. 

Dicha dirección proporciona índi
ces de costos de producción, criterios 
de calidad de edición y característi
cas de los materiales utilizados para 
la elaboración; de igual manera se 
les orienta en cuanto a la contrata
ción de servicios editoriales. 

La doctora Margarita Ponce To
rres, titular de la DCP, manifestó 
que: "básicamente la dirección a mi 
cargo es una productora de libros, ya 
que elabora, con base en el ~egui-

. miento de sus trabajos y su compor
tamiento comercial, el registro de las 
empresas autorizadas para contratar 
servicios con las entidades'". 

En 1986, con el fi n de disminuir el 
rezago en este rubro, se hizo una des
centralización editorial. Surgió el 
Consejo Asesor del Patrimonio Edi
torial, creado para determinar las 
características contractuales, los cri
terios de coed ición, adquisición de 
derechos editoriales v la comerciali
zación de las obras p;thlicadas por la 
Universidad . 

Durante el año pasado, la prnJuc 
ción universitaria de libros alcanzó 
aproximadamente 3 por día; por este 
porcentaje es considerada como la 
editorial latinoamericana más gran
de del mundo. con prestigio in terna
cional. 

Esta dependt·ncia, mencionó la es
pecialista, adem ' s de formular'\. \C

guir el cumplimiento dt> las DisÍ)osi
ciones generales de las publicaciones 

(, " 

E AL DE PUBLICACIONES 

Proporciona costos, criterios de 
calidad y características de materiales 

de la. UNAM, tiene a su cargo el re
gistro y custodia de los negativos y 
archivos para las reimpresiones. 

Actualmente, integra y edita,con
juntamente con la Dirección Gene
ral de Fomento Editorial, el primer 
catálogn general de publicaciones de 
1987; retrospectivamente se rescata
rá el de 1986, 1985, 1984 y otro1¡ 
ai'los. Porteriormente se publicará 
cada año. 

Dentro de su labor de orientar, co
rresponde a la DGP dar el visto 
bueno a la dependencias editoras de 
cada facultad para la obtención del 
registro de protección de plagio: el 
International Standard Book Num
ber (ISBN). 

La DCP tiene a su cargo la Im
prenta Universitaria , con más de 50 
años de labor ininterrumpida. Dicha 
imprenta surge ante la necesidad de 
publicar obras de carácter cultural y 
es un a de las de mayor prestigio del 
país , de donde salen las publica
ciones más cuidadas. 

Esta imprenta en un inicio llegó a 
editar más de 600 títulos; sin embar
go, no contaba con la capacidad su
ficiente para elaborar un alto por
centaje de títulos y era necesario es
perar mucho para la publicación de 
las obras. 

Actualmente no todos los libros, 
continuó la especialistfl, que se edi
tan a través de la DGP se producen 
en la Imprenta Universitaria, mu· 
chos de ellos se realizan en otras va 
sea por su carácter especializado o de 
urgencia; en ocasiones debido al cos· 
to de la publicación. 

La imprenta ha tenido directores 
muy ilustres como el doctor Rubén 
Bonifaz Nuño, la doctora Beatriz de 
la Fuente, el licenciado José Dávalos 
y el licenciado Francisco Montejo. 

Cuenta con uno de los primeros¡¡. 
notipos y monotipos con los cuales se 
elaboran trabajos muy finos, como 
las ediciones bilingües de latín y 
griego; también con los más moder· 
nos procesos de edición como el off· 
set y la fotocomposición. 

Además de la impresión de libros. 
la imprenta tiene capacidad para ha· 
cer otro tipo de trabajos, como invi· 
taciones, volantes, programas de 
mano, credenciales y carteles. 

Finalmente, la doctora Ponce 
indicó que por medio del libro uní· 
versitario se refleja la calidad de la 
investigación y de la cultura creada 
en esta Casa de Estudios y que es lle
vada tanto al público mexicano co
mo al de otros países. 

Ana Lilia Torices· 
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existen problemas que son particu
larmente comunes en las universida
des de los países latinoamericanos. 
"Es una obra bien hecha; se reco- · 
gieron rio solamente las intervéri

. ciones programadas de los autores y 
· los comentaristas, sino la discusión 
q~e se estableció con el público asis
tente al simposio; eso enriquece defi
nitivamente la lectura de este libro", 
comentó De los Arcos. Haciendo academia se 

consigue o mantiene 
la autonomía 

¿Cuál es la función específica de 
las universidades nacionales? ¿Qué 
relaciones deben darse entre éstos y 

., . · el cada vez más grande y complejo 
sistema de educación superior? 

L. · · · · ¿c uál .es .su límite de crecimiento? 
toma del ~e~ corresponde a ¿Cuáles sus políticas de ingreso y de 

Giras instituciones, la búsqueda · del egreso? Estas son algunas de las in
saber corresponde a la Universidad. terrogantes que los especialistas de 
Haciendo academia, no política de diferentes países plantean y esclare
partidos ni juego por el poder, es ca~ cen a lo largo del texto recopilado 
molas universidades de AmériCa La~ · por Moreno de los Arcos. 
tina podrán conseguir o manten~~ sti . . En su intervención, el maestro Ig
autonomía, su capacidad de crÍtic~ nacio Sosa dijo que el concepto que 
para exigir razón a los actos de go- . sintetiza a buena parte de las institu
bierno y a todas las decisiones que ciones de educación superior latino
tengan que ver con la vida nacional . americanas es el de crisis, "nuestras 

Con estas palabras, la maestra universidades arrastran una serie de 

obstáculos y sufren carencias que les 
impiden sentirse partícipes de un 
proyecto ed!!cátivo nacional, cuan
do éste existe"; al respecto señaló co
mo riotib1es excepcioneS los casos de 
Cuba y Nicaragua que no se plantean 
la relación institución-Estado en tér
minos de conflict~ sino de comple
mentación. 

La lectura de Universidad y políti
ca en América Latina nos hace osci-· 
lar entre lo común y lo diverso de los 
problemas que enfrentan las univer
sidades latinoamericanas. A lo largo 
del texto nos percatamos de lo extre
madamente variado de los orígenes 
de estas casas de estudio en América 
Latina. 

Se presentan, en forma concisa, 
los decididos esfuerzos de Cuba y Ni
caragua referidos, por ejemplo, a la 
erradicación del analfabetismo. 
También, los enfoques en torno a la 
problemática de la gestación de la 
universidad moderna. 

El libro está a la venta en las libre
rías universitarias y en las comer-

\ ciales. O 
Carmen Cano Moreno. 

Margarita Vera, profesora del área . 
de pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras, resumióla ,impor
tancia de la reflex_ión acerca de la 
circunstancia actual de laS' universi-

DIRECTORIO DE BmLIOTECAS DE UNIVERSIDADES 
OFICIALES DE LA REPUBLICA MEXICANA 

dades de América Latina y el contex
to político que viven estas institu
ciones, al comentar la trascendencia 
n démica del trabajo realizado por 
el maestro Enrique Moreno de los 
Arcos en el libro Universidad y políti
ca en Amé-rica Latina, presentado 
recientemente en la Casa: . Universi
taria del Libro. 

El texto constituye una recopila
ción de los trabajoS presentados en el -
simposio Universidad y política en 
América Latina que se llevó a cabo 
del 22 al 24 de junio de 1987 en la 
UNAM y en el cual participaron tre
ce países latinoamericanos, incluidos 
Cuba y Nicaragua. La introducción 
Y los comentarios sobre las ponencias 
fueron hechos por el maestro Enri
que Moreno de los Arcos, investiga
dor del Colegio de Pedagogía. 

Al referire a la importancia de la 
publicación del libro, Moreno de los 
Arcos dijo que esto implica la posibi
~dad de conocer y darnos cuenta que 
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Añorve, Martha,252 pp. 
Esta publicación es propiamente 
una obra de consulta que permite, 
principalmente a los usuarios univer
sitarios y a los de otras instituciones 
de enseñanza superior en el país, -co
nocer qué bibliotecas cuentan con 
material del área de su interés, ubi
cación, teléfono y horario de las mis
mas, así como identificar los tipos de 
materiales bibliográficos que po
drían encontrar y los servicios a que 
pueden ser acreedores. 

Para otros sectores de la comuni-· 
dad interesados no sólo en el uso sino 

, en la operación de los servicios de in
formación, la obra ofrece además de 
lo~ datos mencionados, otr s como: 
personal Y. sistema de clasificación 
con que se contribuye a la organiza
ción de las colecciones. 

De tal suerte, según la óptica del 
lector, la obra propicia a partir de 
las informaciones mencio.nadas di
versas posibilidades de uso. [l 

. ,,' 



deportes 

Convocatoria 

1 Torneo 
inter

universitario 
de 

charrería 

' 

La Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas y la 
Subdirección de Deportes y Recrea
ción, a través de la Asociación de 
Charros de la UNAM, convoca ato
da ~a comunidad universitaria a par
ticipar en ell torneo interuniversita
rio de charrería, a celebrarse en el 
lienzo dos de la Asociación de Cha
rros del Pedregal, ubicado en el Ca
mino a Santa Teresa N° 305, Delega
ción Tlalpan, Distrito Federal, a 
partir de las 10:30 h, los días 5 y 6 de 
marzo. 

Podrán participar los integrantes 
de la comunidad universitaria divi
didos en dos categorías: a) estudian
tes regulares y, b) libre, que com
prende académicos, administrativos, 
funcionarios y egresados. Se compe
tirá, para el día 5, en suertes de ye
guas, calas, piales, jineteos de yegua, 
manganas a pie, manganas a caballo 
y pasos de la muerte. Para el día 6 se 
cerrará la fiesta charra con suertes 
de toros, jineteos de novillo, ternas y 
colas. 

Integran la Selección Nacional 

El torneo será sancionado confor
me a los reglamentos de la Federa
ción de Charros, AC, que preside Jo
sé Huerta Rivera, organismo que de
signará los jueces y suplentes. Las 
inscripciones de participación se ha
rán por escrito dirigidas a la UNAM 
y se recibirán hasta el 25 de febrero, 
a las 19:00 h, en la Coordinación Ge
neral de Deportes, localizada en las 
oficinas de la DGADyR, tunel N° 18 
del Estadio Olímpico de la Ciudad 
U ni ver si taria. 

Para mayores informes dirigirse . a 
la mencionada dependencia o a su 
teléfono 550-52-15, extensiones 4452 
y 4456, días y horas hábiles, jueves 
hasta las 21:30 h, y en la Coordina
ción de Deportes de cada plantel, es
cuela o facultad de la UNAM. 

También pueden acudir con los 
integrantes de la Asociación de 
Charros de la UNAM, CP Juan Ma
nuel Pérez Flores, al 582-70-13, de 
19:00 a 22:00 h, y con el licenciado 
Adolfo García Avendaño al 554-35-
34, de las 20:00 a las 22:00 h. D 

Ocho luchadores unive.rsit&rios a torneos en Cuba 

E 1 entrenador de Luch~ Olímpica 
de la UNAM, profesor Raúl García, 
anunció que ocho gladiadores uni
versitarios viajarán con la Selección '.1. 

Nacional de Lucha Olímpica a Villa 
Clara, Cuba, donde párticiparán en 
el Campeonato Panamericano de 
Lucha, estilos libre y grecorromano, 
del 14 al17 de febrero¡ el Torneo In
ternacional Granma, en estilo greco, 
del 18 al 19 de febrero, y el Torneo · 

Cerro Pelado, del 20 al 22 de febrero 
con equipos de la URSS, Bulgaria, 
Hungría, Polonia, Cuba y Estados 
Unidos, entre otros. 

Los universitarios que estarán en 
Villa Clara .son: Gustavo Delgado y 
Hugo Martínez, en 52 kilos; Adrián 
Ponce, en 57; José Manuel Borrego, 
·en 62; Luis Méndez, en 68; Alfonso 
Jessel, en 82; Raúl García, en 90, y 
'Marco Antonio Alfaro, en 130. 

Convocatoria 

Pumitas azul 88 

E1 centro Pumitas Azul, de la Or
ganización Aguilas Reales, inició sus 
entrenamientos el 6 de febrero en el 
Campo No. 8 (atrás de la Alberca 
Olímpica de Ciudad Universitaria), 
por lo que se invita a la comunidad 
infantil universitaria interesada en 
este programa a pasar a recoger sus 
solicitudes. 

Informes: teléfonos 550-52-15 al 
19, a las extensiones 4046 y 4047. 

Convocatoria 

Torneo de tenis Puma 

La Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas y la 
Subdirección de Deportes, a través 
de la Asociación de Tenis, convocan 
a la comunidad estudiantil universi
taria de educación media superior y 
superior a participar en el Torneo de 
tenis puma, que dará inicio el 12 de 
febrero en las canchas de la Ciudad 
Universitaria. 

Las catego~ías en que se desarro
llará el torneo serán varonil A y B, 
Unica en femenil y se jugará bajo los 
reglamentos de la Federación Mexi
cana de Tenis, a eliminación sen
cilla, dos de tres sets con muerte sú
bita en el primero y segundo set. 

Es requisito indispensable que ca
da jugador presente un bote de pelo
tas Trenis nuevas en cada encuentro. 
El ganador se quedará con las nue
vas y el perdedor con las usadas, ade
más de que deberán presentarse a la 
junta previa el 10 de febrero, a las 
14:00 h, en las canchas de tenis de 
Ciudad Universitaria. 

Mayores informes e inscripciones 
con el entrenador en jefe de Tenis de 
la UNAM, profesor Marco Antonio 
Infante Tablada, en las canchas de 
Tenis de CU, de 11:00 a 16:00 h, de 
lunes a viernes. e 
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U radio 
UNAM 

Sel.cción de programas en la 
bando de Amplitud Modulada, 860 
~Hz 

Lunes 8 

!2:30 h. Ventana al mundo, por las 
embojadas en México. Música y co
mentarios sobre el arte y las cos
tumbres de diferentes países . 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. Comentarios sobre 
sucesos políticos, económicos, cien
tíficos y sociales en el mundo. 
17:30 h. La guitarra en el mundo; 
por Juan Helguera. Comentarios so
bre la música, los compositores y los 
Intérpretes de la guitarra en el mun
do. 
21:00 h. Debate de a~tualidades, 
por la Dirección General de Exten 
sión Académico. Espacio destinado 
o los grandes temas de interés ac
tual. Programa en vivo con teléfo
nos abiertos o la participación de los 
radioescuchas. 

Martes 9 

14:00 h. Museos en el aire, por Ra
quel Tibol. Lo maestra Raquel Tibol 
nos lleva a visitar los museos del 
mundo en pláticas sobre arte. 
15:50 h. Presencia cultural, por el 
Departamento de Programación de 
Radio UNAM. Noticiario con fechas, 
lugares y horarios de talleres, expo-

lunes S 

Casa Universitaria 

del Libro 

19:00 h. Curso Redacción para prin
cipiantes, séptimo sesión. 
18:00 h . Como leer cuentos en 
inglés, séptima sesión. 
19:00 h. Presentación del primer tí
tulo de" la Colección de ciencias so· 
ciales. La institución presidencial. . El 
poder de las instituciones y los espa· 
cios de la democracia, de Manuel 
Villa Aguilera. Coedición: Coordina
ción de Humanidades / UNAM-Mi
guel Angel Porrúa. Participantes: 
Manuel Villa Aguilero, León Garcia 
Soler y Miguel Angel Granados Cha
po. 
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-siciones, teatro , músico , literatura y 
todo lo relacionado con el acontecer 
cultural en nuestra ciudad. 
19:30 h . Panorama del jau, por Ro
berto Aymes .. Comentarios y pre
sentaciones de las creaciones clási
cos y las más recientes en el amplio 
panorama del jazz. 
21:00 h. Entre comillas, por Radio 
UNAM (en vivo). Una visión polémi.
co de los sucesos de nuestro tiempo . 
Programa con teléfonos abiertos a 
lo participación de los radioescu 
chas. 

Miércoles 1 O 

9:15 h . Actualidades académicas , 
por el Departamento · de Programa
ción de Radio UNAM. Noticiario con 
fechas y horarios de conferencias , 
seminarios y cursos relacionados 
con el perfeccionamiento de usted . 
14 :00 h . Por el sendero de los li
bros, por Gilda Waldman . Comenta
rios sobre las novedades bibliográfi 
cas. 
17:30 h. Radio UNAM en concierto , 
por Antonio Bermúdez Martínez. Un 
espacio abierto a las manifestacio
nes musicales . 
21 :00 h. Economía y nación , por el 
Instituto de Investigaciones Econó
micas. Comentarios y análisis de es
pecialistas en la materia. Programo 
en vivo con teléfonos abiertos a la 
participación de los radioescuchas. 

Martes 9 

19:00 h . Presentación del libro En· 
sayo sobre la decadencia, de Josu 
Landa . Participantes: Milagros Mato 
Gil , Juan Manuel Silva Camorena , 
Rafael Campos y Alfredo Fernández . 

Miércoles 10 

19 :00 h. Curso . Redacción para 
principiantes, octavo sesión . 
18:00 h . Curso Como leer cuentos 
en inglés, octava sesión. 
19:30 h. Ciclo de: Filosofía y1toesía. 
La mutua seducción, Análisis de lo 
obro de Norman O 'Brown. Partici
pantes: Basilio Rojo , José Luis Rivas . 
Felipe Compuzano , lector y un invi

tado. 

..a. .a-. 
~@ ---------=- ----

lv UNAM 

Presencia universitaria , lunes a 
viernes , 8:15 h . Canal 13. 

Declaración anual de salarios (Con
sultorio fiscal) , Facultad de Conta
duría y Admini stración , martes 9, 
13:30 h, Canal 13. 

Anticonceptivos (Academia médi 
co) , Facultad de Medicino, miércoles 
10, 13:30 h , Canal 13. 

Uno feria , una tradición, una culturo 
(Desde lo Universidad) , lunes 8, 
13:30 h , Canal 13. 

Figuraciones (Prisma universitario). 
lunes 8, 13:30 h , Canal 2; 16:00 h , 
Canal 11 ; 16:30 h , canales 22 y 4 ; 

17 :00 h, Canal 13; 17:30 h , Canal 7; 
23:00 h, Canal 5; 0 :30 h, Canal 2. 

Tiempo de Filmoteca 

Del 8 al 12 de febrero , o los 23 :00 h , 
por el Canal 9 . 
Ciclo: Los rostros del amor 
Lunes . Un rival en las alturas , de 
Alexonder Hall. 
Martes . La que desafió a Cupido, de 
Normon Taurog. 
Miércoles . El matrimonio es asunto 
privado, de Robert Z. Leonord . 
Jueves . Recuerdos , de Norman Z. 
Me. Leod . 
Viernes . El cisne real , de Charles Vi-

dor. 



servicio social 

INSTITUCION 
PATROCINADORA, 
NOMBRE Y CLAVE DEL 
PROGRAMA 

CREA-XOCHIMILCO 

CARRERAS Y 
PRESTACIONES 

Psicología . Salario Farmacodependencia (3476). mini-

CENTROS DE 
INTEGRACION JUVENIL 
SANTA FE-AL V ARO 
OBREGON 

Proyecto de Servicio Social 
y Voluntariado (3413). 

SERVICIOS 
COORDINADOS DE 
SALUBRIDAD 

Investigación Multidiscipli
noria para el Desarrollo In
tegral del Municipio 
(3415) . 

SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

Apoyo Psicopedagógico 
(3495) . 

INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL 

Implementación de Nor
mas Terapéuticas para· -el 
Manejo de la Diarrec:i'. ln
feccioso Agudo (~497). '¡ 

FONATUR 

Apoyo, Anólisis y Estudio 
del Desarrollo de la Infra
estructura Turística en el 
País (3502). 

COLEGIO DE ABOGADOS 
DE IRAPUATO. A C 

mo. -

Psicología. 

... 

Psicología, Biología y MVZ. 
$40,000.00 

Psicología . 

QFB. ' 

Administración, Contadu
ría, Arquitectura.Economía 
y Administración Pública. ' 

Asesoría Jurídica Gratuita Derecho y PsicoM!tgío. 
(3507) . 

~ide informes e inscríbete o estos programas en la 
un1dod responsable del servicio .social de tu facultad o 
escuela , o en la Dirección General del Servicio Social In-

. 

INSTITUCION 
PATROCINADORA, 
NOMBRE Y CLAVE DEL 
PROGRAMA 

BANCO NACIONAL [)E . 
MEXICO 

Automatizac_ión de Fun: 
dones en Banamex (3510) . 

Dise~o de Material ~Didóc
tico y;. Audiovisu~l (3512). 

~ ' M' o .-. 

Apoyo . Permanente Bana
mex (3513). 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PUBLICA 

Red de Intercambio de ln
formáción en Investigación 
de Servicios de ·Salud · 
(3518). 

AUTOTRANSPORTES 
URBANOS DE PASAJEROS 
RUTA 100 

CARRERAS Y 
PRESTA ClONES 

Matern6tico, Actuario, In
geniero en Computación-e 
lnform6tica. $128,238.00 

Comunicación · y Diseño 
Gr6fico'. $128;328.00 

Administración, Economía, 
.. Ciencia Política y · Admi· 

nistración Pública; Conta-
duría y Derecho ......... . 
$128,238.00 

Sociología. Pedagogía. Psi
cología, Administración, 
Ciencia Política y Cien
cias de la Comunicación. 

Area de Contraloría -Jnfer- . Contaduría, . 
na (3519). 

Area de AdministrÓción 
(3520). 

DIRECCION GENERAL DE 
RECLUSORIOS Y CENTROS 
DE READAPT ACION 
SOCIAL 
El Pedagogo en los Centros 
de Readaptación Social 
(3534). 

iNSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA 

Apoyo al Programa de la 
Dirección de Difusión. 
(3535) 

Administración. 

Pedagogía . 

Periodismo y Comu.1ica· 
ción Colectiva. 

tegral (D~SI). cuyo horario de atención a estudiantes es 
de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 19:00 h. Lo DGSSI se ubico 
entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura. 
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Focultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Radiología Clínica en Pequeñas Es· 
pecies, del 14 al 19 de marzo, Audi
lorio de la Unión de Universidades 
deAmérico latino (UDUAl). 
Cupo: 60 participantes. 
Cuota: $60,000.00. 
Requisitos: ser médico veterinario 
zootecnisto o pasante. 
Coordinadores: MVZ Rosa Elena 
Méndez Aguilar y Jorge Alanís Cal
derón. 
Conferenciante: Crispín P. Spencer, 
OVM. Universidad de Florida. 

Programa: 

lunes 14 de marzo 
7:00 h. Registro de asistentes. 
7:45 h. Inauguración. 
8:00h. Introducción, MVZ Jorge 

Alanís C. 
8:15 h. Principios básicos de in· 

ltrpretación radiográfica: 
-Nomenclatura radiográfica. 
-Signologío básico. 
-Concepto tridimensional. 
-Sistema GAMUT para la interpre-

lación radiográfica. 

8:45h. Desórdenes anatómicos, 
del desarrollo, congénitos e idiopáti· 
cos del esqueleto apendicular: 
-Osteodistrofia hipertrófica. 
-Osteocondrosis. 
-Pantosteitis. 

9:30 h. Tumores óseos: 
-Osteosarcomo. 
-Osteosarcoma parosteal. 
-Condrosarcoma: 
-Hemang ioso reo m o. 

10:15 h. Osteomielitis: 
-Comportamiento radiográfico. 
-Diagnóstico diferencial: infección-

neoplasia. 

Martes 15 

8:()() h. Desórdenes de la confor· 
moción y del desarrollo del esquele
to apendicular: 
-Displasia de lo cadera. 
-No unión del proceso ancóneo. 
-Fragmentación del proceso coro-

noides. 

8:45 h. Enfermedades articulares: 
-Degenerativos. 
-Infecciosos. 
-Autocomunes. 

&de febrero de 1988 

9:30 h. Principales patologías del 
cráneo: 
-Rinitis. 
-Sinusitis . 
-Tumores nasales. 
-Otitis interna. 
-luxación temporo-mandibu!or. 

10:15 h. Enfermedades de la co!um· 
na vertebral: 
-luxación a.tlanto-axiol . 
-Síndrome de Wobbler. 
:_Enfermedades del disco interver

tebrol. 
-Discoespondilitis . 

Miércoles 16 
8:00 h . Cavidad abdominal: 

-Determinación de la calidad diag
nóstica del estudio de abdomen. 

-Consideraciones anatómicas. 
-Diagnóstico radiográfico de las 

patologías más frecuen tes del hí 
~ado, páncreas y bazo . 

9:00 h. Tracto digestivo anterior y 
estómago: 

-Acalasia cricoesofágica . 
-Megaesófago. 
-Gastritis. 
-Ulcera gástrica. 
-Estenosis pilórica. 
-Síndrome de Zollinger-EIIison. 

10:15 h. Intestinos delgado y grueso: 
-1 ntususcepción. 
-Diagnóstico diferencial entre íleo 

paralítico e íleo mecánico . 
-Cuerpo extraño. 
-Enfermedad inflamatoria crónic.a 

intestinal. 
-linfosarcoma y adenocarcinoma 

intestinal. 
-Megacolon agangliónico. 

Jueves 17 

8:00 h. Sistema urinario: 
-Urografía excretora: indica

ciones, contraindicaciones, in
terpretación y complicaciones 

-Cistitis. 
-lesiones intramurales de vejiga. 
-Uretrografía retrógrada : indica-

ciones, contraindicaciones e in
terpretación. 

10: 1S h. Tracto genital: . 
-Prostatitis. 
-Hiperplasia prostática. 
-Quiste paraprostático. 
-Neoplasias prostáticas. 
-Piometra. 

-Evaluació'l de los diámetros 
céfalo pelvimétricos. 

-Quistes ováricos. 

Viernes 18 

8:00 h. Tórax y vías aéreas altas: 
consideracion s anatómicos: 
8:30 h. Enfermedades de la 

pleura , mediastino y diafragma: 
-Efusión pleural. 
-Neoplasias de la pleura~ 
-Masas mediostinales . 
-Desviaciones del mediastino. 
-Hernias diafragmóticas. 
--Parálisis unilateral del diafragma. 

9:45 h. Patrones radiográficos de 
las enferm dades pulmonares: 
-Bronquitis. 
--Asma bronquial. 
--N _umonías infecciosas. 
--Neumonías por asp1rori6n 
- Neumonía · olérg1ras. 
- Neoplasias primarios y m !ostási-

cos . 
- Edema pulrnono1. 

Sábado 19 

8·00 h. Evaluacion radiográfica d 
tórax traumatl:rudo: 
- Hemot6rax . 
- Neumotó;ax . 
-Piot6rox. 
- Hemorrag1a parenquimatosa pul-

monar 
8:30 h. Enf nnedad s card ova • 

culares cong¡..n¡ u : 
--Tetralogía de Fallot. 
-Estenosis de la pulmonar. 
-Estenosis aórtico. 
--Persistencia del conducto arte · 

rioso . 
.. oefe·ctos del sep o interventricu -

lar 

9:45 h. Enfermedades cordiovas· 
culores adquiridas: 
-Insuficiencia cardiaca congestiva. 
-Endocardiosis. 
--Cardiomiopatía felina 
-Dirofi loriasis 

-Enfermedades del pencard1o. 
-Tumores. 

11:45 h. Clausura y entrego de 
constancias. 

Constancia: se otorgará a los parti
c:ipant s que hayan cubie ·to el 
100% de asistencia y evaluación fi

nal. 



cursos--------------------------------------------------------------------------

Facultad de Medicina 

Bioestadística, doctora Patricia An
zaldo, Departamento de Medicina 
Social, Medicina Preventiva y ·salud 
Pública, del 8 al 26 de febrero , de 
9:00 a 13:00 ~-
Problemas de nefrología y urología, 
doctor Víctor Argueta Villamar , Pa
lacio de la Escuela de Medicina , del 
15all9defebrero, de8:00a 14:00h 
lnfectología en el primer nivel de 
atención, doctora Blanca l. Valadés 
Rivas, Clínica Gustavo A . Madero, 
ISSSTE, del 15 al 19 de febrero , de 
8:00 a 14 .00 h . 
Curso básico de sexología, doctor 
Juan Luis Alvarez Bayou , dell5 all9 
de febrero , de 8:00 a 14 :00 h, Clínica 
Cuitláhuac, ISSSTE. 

Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas 

El Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas informa del curso abierto 
Conservación y restauración de pu· 
blicaciones, que tendrá lugar en los 
laboratorios de la Biblioteca y He
meroteca nacionales los miércoles 
del 17 de febrero ai 15 de junio, de 
18:00 a 21 :00 h . 
Inscripciones abiertas hasta el 16 de 
febrero . Para mayores informes co
municarse o los teléfonos· 655-13-44 
y 655-65-11 , extensión 7093, o acudir 
a los laboratorios de Restauración y 
Microfilmación de la Biblioteca Na
cional , en el Centro Cultural Un iver
sitario . 

Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, Instituto de Matemáticas, 
y el Centro Internacional de Física 
y Matemáticas Aplicadas, AC 

Algebra simbólica por computado
ra , que impartirá el doctor Wolfgang 
lassener . 9 , 1 O y 11 de febrero. 
10:00 a 12:00 h, Salón Graciela Sa
licrup del Instituto de Matemáticas . 

Contenido: l . ¿Qué es álgebra 
por computadora? 2. Un panorama 
de sistemas algebraicos compu
tacionales existentes y sus instala
ciones. 3. REDUCE y MUMATH. 4 . 
Computación simbólica versus com
putación numérica. 5. El problema 
de la simplificación algebraica. 6. 

Algoritmos (Algoritmo de. Buch~er
ger; sistemas de reescnturactó~; 
prueba de teoremas en geometna 
por computadora; otros olgoritr~1os 
avanzados) . 7 . Ejemplos de aplica
ciones. 8. Tendencias en hardware y 
USP. 9. Actividades de investigación 
internacionales. 1 O. Demostraciones 
y entrenamiento . 

Facultad de Derecho 

La División de Educación Continua y el 
Seminario de Filosofía del Derecho 
invitan al - Curso de actualización 
sobre derechos humanos, que se 
dictará en el Auditorio Jus Semper 
Loqu itur,delafacultad, a los 18:00h., 

Programa: 

1 O de febrero. licenciado Carlos 
Vargas Ortiz: Los derechos humanos 
como ideología y como utopía. 
17 de febrero. licenciada Yolanda 
Higareda loyden: La democracia y 
lós derechos humanos. 
24 de febrero. licenciada Maria Elo
dia Robles Sotomayor: Los valores y 
los derechos humanos. 
2 de marzo. licenciado Rafael Pre
ciado Herná~dez: Fundamentación 
de los derechos humanos. 

la Facultad de Derecho, a través de 
su División de Educación Continua y 
el Seminario. de Teoría General del 
Estado, invitan al Curso de actuali
zación sobre problemas del desarro
llo en el estado mexicano, que .:;e 
dictará en el Auditorio Jus Semper 
loquitur de la facultad, a las 18:00 h. 

Programa: 

8 de febrero. licenciado Luis lázaro 
Rodríguez Andino : Consideraciones 
jurídicas sobre la banca de desarro
llo. 
15 de febrero. licenciada María Elo
dia Robles Sotomayor: Sociedad y 
derecho en el Estado mexicano. 
22 de febrero. Doctora María Elena 
Mansilla y Mejía : Comercialización 
de tecnología en el ámbito interna· 
cional. 
29 de febrero. licenciado Ulrich Lo
renzo Figueroa Mata: México: in
congruencia entre tenencia de la 
tierra y técnica agropecuaria euro
yanki. 

Grupo de Estudios sobre la 
Hipnosis 

Curso básico de hipnosis científica 
(dirigido a médicos, psicólogos, 
odontólogos, personal del área de 
la salud). Dell3 de febrP.ro all9 de 
marzo, de 11:00 a 14:00 h. 

Temario: 

1) Bosquejo histórico de la hipnosis. 
2) Definición de hipnosis. 
3) Hipnosis y ética y profesional. 
4) Pruebas de sugestibilidad hipnó. 

tic a. 
5) Técnicas de inducción hipnótica. ¡ 
6) Técnicas de profundización. , 
7) la hipnosis como terapia de apo· 1j f 

yo. 
8) Aplicaciones de la hipnosis. 

Asimismo, se invita los universita. 
ríos interesados a participar en los 

. siguientes programas con ayuda de 
la hipnosis: 

1) Eliminación del hábito de fu mor. 
2) Relajación y stress. 
3) Control de obesidad. 

Mayores informes con el psicólo· 
go Pastor Patrón Miranda, teléfono 
660-03-17. 

~·..rfriEflDA =s unAm • • 
Dirección General de Tiendas de 
Autoservicio 

A la comunidad universitaria 

Con motivo de la celebración 
· de nuestro décimo aniversario, le 
invitamos a visitar nuestras tres 
tiendas, en las que encontrorón 
grandes ofertas durante todo el 
mes de febrero. 

8 de febrero de 1988 

8) 
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QINCCión General de Intercambio 
Acld'mlco 

la Universidad y sus convenios 

I(CAS: 

JI VIII Curso de posgrado de inge
niería nuclear. Lugar: Argenti
no/CEA. Duración: 9 meses . lns
cripciones:a la mayor brevedad .· 

l) Curso de posgrado en Ingeniería 
ferroviaria. 
Argentina/OEA. Duración: u·n 
año. Fecha límite: 21 de marzo. 

l) Curso sobre estudios Interna· 
cionales. Lugar: España/ CEA. 
Duración: 8 meses. Fecha límite: 
25 de febrero. 

~)Estudios de posgrado. A reos': 
Bellas Artes, Humanidades ·y 
Ciencias. Lugar: Bélgica . Dura
ción: de 10 a 12 meses . Inscrip
ciones: a la mayor brevedad. 

l) Programa de maestría en admi· 
nistración de negocios. Lugar: 
Bélgica. Duración: año académi
co 1988-1989. Fecha límite: 25 de 
febrero. 

!) Cursos de posgrado. A reo~; 
Diálogo Norte-Sur sobre desarro
llo agropecuario, transferencia 
científica, salud y ciencias so
ciales. Lugar: Austria. Jnscri.p
ciones: a lo mayor brevedad. 

1) Estudios de posgrado. Areos : 
Bellas Artes, Ciencias y Humani
dades. Lugar: Austria. Duración : 
un año. Fecho límite: 22 de febre
ro. 

i) Investigación o estudios de espe· 
cialización. Areas: Arqueología , 
Historia, Letras alemanas, Filo
solía, Filología, Teología. Lugar: 
Austria. Duración: un año. Fecha 
limite: 21 de marzo. 

1) Estudios de especialización o in· 
Vtstigaclón. Areos : Agricultura, 
Silvicultura, Exploración mineral, 
Ciencias económicos y sociales y 
medicina. Lugar: Austria. Dura
ción: un año. Fecho límite: 22 de 
febrero. 

IO)Producclón de programas ra· 
diofónlcos. Lugar: Países Bajos. 
Duración: del 2 de mayo al 8-·de 
julio. Fecho límite: 22 de febrero. 

8de febrero de 1988 

11 )Estudios . de posgrado. A reos: 
. B~llo~ Artes, Humanidades y 
C•enc1os. Lugar: Países Bajos. 
Fecha límite: 7 de ·marzo. . · 

12)Estudios sobre 'Noruega. _Temos : 
Idioma y literatura, Historio De
recho, Folklore, Historio un,iver
sal, Geografía y . Economía •. Lu •. 
gor,: Noruega. Duración : 1 O me
ses. Fecha límite: 18 de febrero. · 

13)Estudios de posgrado e investiga:-· 
clón. Areas: Bellas Artes, Huma
nidodes .y Ciencias . Lugar: Portu• 
gol. Fecha límite: 22 de marzo. · 

14)Estudios- de posgrado. Areas: 
Bellas Artes, Humanidades y 
Ciencias. Lugar: URSS. Duración : 
de 2 a 3 años . Fecho límite: 23 de 
febrero. 

15)Estudios de licenciatura. Areas: 

.Coordinación de Difusión 
· Cultural/Dirección General de 
.Extensión Académica 

IV Concurso de ensayos: La Univer· 
sidad en el umbral del siglo XXI 

Bases Generales: 

Podrán concursar todos los alumnos 
de la UNAM menores de 25 años . 

Los ensayos deberán ser inéditos, y 
tendr6n uno extensión mínima de 20 

' cÜortillas y una máxima de 35. 

Los trabajos se entregarán con origi-

16)Programa de capacitación· en .1 · nal y copia en la Dirección General 
. campa de la ilidustrla tipografí· de Extensión Académica , Zona Ad-

Bellas Artes, Humanidades y 
Cienc;ias. Lugar: URSS. Duración· 
de 4 o S años. Fecha lí;,ite: 21 d~ 
marzo. · 

ca. Lugar: República DemoC:rótic(l .ministrativa Exterior, edificio "O", 

. Alemana/ONUDI. Duración: det · · 4~ piso . 
26 de septiembre al 15 de oc tu- El plazo de entrega vence el viernes 
bre. Fecha límite: _25 de marzo. 9 de septiembre a las 20:00 h . 

Mayores informes: Departamento 
de Becas de la Dirección Gen~rol de 
Intercambio Académico, Unidad ·de 
Posgrodo, 2o. piso, junto o lo Torre 
11 de Humanidades, Ciudad Universi
taria. · 

Instituto de Geofísica 

1 -
El Posgrado en Geofísica, en el mar-
co de la UACPyP del CCH, con sede 
académica en el Instituto de Geofísi-

. ca, invita al curso Identificación de 
minerales opaco$, qu~. será importi-

. d.o ~urente 3 meses por el doctor 
J.F.W. Negendank, irive~tigador de 
la Universidad de Trier, Alemania, 
en el laboratorio de Mineralogía ·de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 
martes 9, de 16:00 a 21:00 h (martes 
y jueves). 
Cupo limitado. Habrá práctica de 
campo durante el m'es de marzo. 

Maypres informes con el doctor Jai: 
me Urrutia F., al t€léfono 5~0-52-15~ 

. ex.t~n:;ión 4399. · 

. los trabajos se deberán presentar 
en sobre cerrado y rotulado, con los 
siguieRteS datos: 
Título del trabajo y seudónimo. En el 
.interior se incluirá otro sobre que 
contenga: fotocopia del Acta de na
cimiento del concursante, domicil io 
particular y teléfono, estudios que 
cursa y plantel al que pertenece, nú
mero . de cuenta y fotocopia de lo 
credencial escolar vigente. 

El jurado estará integrado por 
miembros de feconocido prestigio 
académico, cuyos nombres se darán 
a conocer posteriormente . 

El fallo del jurado será inapelable y 
podrá declararse desierto cua l
quiera de los lugares. 

Oportunamente se dará a conocer la 
fecha y el lugar de la ceremonia de 
entrega de premios. 

Premios: 
Primer lugar: $750,000.00; segundo 
lugar: $400,000.00; tercer lugar: 
$250,000.00. 

Publicación de los trabajos y lote 
de libros. 



seminarios-------

Facultad de Química 

Estudios sobre el transporte y meta· 
bolismo de la adenosina en el eritro· 
cito, viernes 12 de febrero 9:00 h, 
salón 1 A/B, edificio A. 

Centro Universitario de Tecnología 
Educacional para la Salud · 

Educación y salud r.omo procesos so· 
clales,del15 de febrero al4 de mar
zo, lunes, miércoles y viernes, 9:00 
o 14:00 h. 

Informes: CEUTES, Presidente Ca
rran'zo 162, Coyoacán, teléfonos 
554-85-13, 554-55-79 y 554-65-72. 

Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas 
Seminarios de ,Probabilidad y 
Estadística . 
Paradigma cuantitativo contra cuall· 
tativo, doctor Ignacio Méndez, 
miércoles 10 de febrero, 17:00 h, 4o 
piso del edificio del liMAS. 
Informes, Departamento de Proba
bilidad y Estadística, teléfono 550-
52-15. extensión 4563. 

Centro de Estudios Nucleares 

Radiación de sólidos, doctor Sergic· 
Ramos, martes 9 de febrero, 17:00 
h, auditorio del CEN. · 

conferencias~--------------------------

~acuitad de Filosofía y Letras 

Martes 9 

18.00 h . Conferencia Luces de Sor 
Juana sobre sí misma 111, maestro 
Antonio Alatorre. Sola del Consejo 
Técnico. 
18:00 h. Ciclo de mesas redondas La 
ciencia en la Facultad de Filosofía y 
Letras 1: Categorías comunes a las 
ciencias sociales y a las ciencias na· 
turales, ponente: doctor José Sa
rukhán ; comentaristas: maestro Ar
turo Azuela y doctores León Olivé, 
Ruy Pérez Tamayo y Juon José Sol
doña . Aula Magno. 
18:00 h. Ciclo de conferencias Otra 
cara de la historia: Vasconcelos, 
maestra Margarita Vera . Salón 009. 

Miércoles 1 O 

18:00 h. Conferencia Luces de Sor 
Juana sobre sí misma, IV, maestro 
Antonio Alatorre, Salo del Consejo 
Técnico. 
18:00 h. Conferencia Women in Sha· 
kespeare, doctora Alice Shalvi, Uni
versidad de ·Jerusalén (traducción 
consecutiva}. Salón 113. 
17:00 h. Foro estudiantil del Cole
gio de Historia. Aula Magna. 

Jueves 11 

18:00 h . Presentación del libro 
Polaridad-unidad: caminos hacia 
Octavio Paz., de Margarita Murillo. 
Participantes: maestros Ana Elena 
Díaz Alejo, Guadalupe González 
Violente, Juan Coronado y doctor 
Romón Xirau. Aula Magna. 
18:00 h. Ciclo de conferencias Otra 
cara de la historia: Abascal. maestro 
Jaime del Arenal. Salón 009. ' 

Viernt¡ts 12 

17:00 h. Foro estudiantil del Cole
gio de Historia. Aula Magna. 

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

Un puesto de avanzada perdido en 
el antiguo Egipto: nueva luz. so· 
bre la ruta del Exodo, impartida 
por la doctora lTude Dothan, del Ins
tituto de Arqueología de la Universi
dad Hebreo de Jerusalem. Lunes 8 
de febrero a las 12:00 h. 
Algo más sobre chinampas, imparti
da por el ingeniero Marcos Mazarí, 
miembro de El Colegio Nacional e 
investigador del Instituto de Física 
de la UNAM. VIernes 12 de febrero 
a las 12:00 h. 

mesas redondas----.,.-

Facultad de Filosofía y Letras 

Perspectivas de los cambios en Latl· 
noamérica, mesas redondas sobre La 
formación\ de la conciencia mexica· 
na en la Nueva España. 

Martes. 23 

Doctor Ernesto de la Torre y maes
tros Roberto Heredia e Ignacio Oso
río. 

Miércoles 24 

Maestro Rafael Moreno y doctores 
Antonio Gómez Robledo, Bernabé 
Navarro y <;;ermón Viveros. 
Salón 113, 18:00 h. 

cine 

Sala Fósforo: 

El millón (Francia, 1930}, dirección. 
René Clair. Lunes 8 y martes 9. 
Bajo los techos de París (Francia. 
1930}, dirección: René Cloir. Miérc~ 
les 10 y jueves 11. 
Funciones: 12:00, 16:00 y 18:00 h. 

Cinematógrafo del Chopo: 

Estado de sitio (Francia, 1972}, di
rección: Costa Gavras. Lunes 8 1 
martes 9. 
Sección especial (Francia, 1974). di. 
rección: Costa Gavras. Del 10 al 11 
de febrero. 
Funciones: 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Salo José Revueltas: 

Mensajero (URSS, 1987}. dirección: 
KorenShojnozarov. Del9al14defe· 
brero; martes, sábado y domingo 
16:30, 18:30 y 20:30 h; miércoles. 
jueves y viernes, 12:00, 16:30, 18:30 
y 20:30 h. 

Sala Julio Brecho: 

Highlander, el inmortal (Gran Brefa· 
ña, 1986}. dirección: Russell Mulca
hy ."Martes 9, 16:30, 18:30 y 20:30 h 
miércoles 10, 12:00, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 

Auditorio Justo Sierra: ~ 

El tercer tiro (EUA, 1955}. dirección: 
Alired Hitchcock. Lunes 8, 12:00 ~ 
17:00 y 20:00 h. -.o:; 

ENEP Aragón: 

La muerte en este jardín (México
Francia, 1956}. dirección: Luis Bu· 
ñuel. Martes 9, 12:00 y 17:00 h. 
El tercer tiro (EUA, 1948}, dirección: 
Alfred Hitchcock. Miércoles 1~ 
13:00 y 18:00 h . . 



CciÓII. 

h. 

), di. 
a r 

,_., Hro (EUA, 1948), dirección: 
pj Hitchcock. Martes 9, 13:00 y 
tOO h. 

ge lztocala: 

~de un crimen (México, 1955), 
;ección: Luis Bui'\uel. Miércoles 10, 
100y 17:00 h. 

ltd!ivo General de la Noción; . 
l rostro (Sueci~. 1959), 'dirección: 
lfllOr Bergmon. Lunes 8, 17:00 h. 

), di. liditorio Julión 
al 11 /WI.: 

Carrillo, .Radio 

. . . 

h. I'Oitro (Suecia, 1959). dirección: 
r Bergman. Martes 9~ 18:00 h. · · 

II'Oifro (Suecia, 1959). dirección: 
Bergman. Miércoles 10, 

·exposiciones ~ 

Veat!gioa, esculturas de Deyanira 
Africa Mela, Galería 1; hasta el 10 
d.e febrero . · 

·.1m6genea urbanas, exposición co
lectiva del taller de. fotografíl' de la 

. maestre;:~ Elia. Loya , galerías 2 y 3, 
hc:ista ·el l1 de febrero. 

Escuela Nacional de Artes Plósti
. cas, avenida Constitución No. 600, 
Ba·rrio La ·(onchQ; Xochimilco, DF, 
teléfo·n·o ~76-26-21. 

. t~otro 

Museo Universitario del Chopo: 

El rastro, de Elena Gorro. Taller de 
teatro Trashumantes. Viernes de fe-
brero, 20:00 h. . _ . 
Novia de trapo, de Silvia Mejía . !:?i
rección: Manuel Bauche Alcalde. Só-

bados y domingos, 20:00 h. 
Tres payasos en acción, infant il . 
creación colectiva del Taller de te
otro Trashumantes. Domingos de 
febrero, 12:00 h . 
El robo de la miel, infantíl, direc
ción: Arturo Mendoza. Sábados y 
domingos, 17:00 h. 

Teatro Carlos lazo: 

La isla de los Trolls, infantil , d irec
ción : Miguel Alonso Gutiérrez. Sá
bados y domingos, 12:00 h . 
Las sillas, de Eugene lonesco, direc
ción: Enrique Riodgoll. ~iérco les a 
viernes, 20:00 h; sábados, 19:00 h. 

Dirección General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad 

Lunes 8 

Jorge Miller y Juan Carlos Laguna, 
música clásica , ENEP Acatlón , 13:00 
y 18:00 h·. 
Antonio González y Marco Antonio 
Esperanza. nueva canción , CCH Az
capotzalco, 11:00 y 17:00 h. 

Dni{rcqo/1'1 GrM~AL DE llENO Al [)[ Av1fo/[IR VIIC.I0 

w TRANSPARENCIA DE PRECIOS DE: PRODUCTOS DEL DEPTO. DE PERFUMERill sg 
• • 

OtsC RIPCION MARCA MEDIDll · TH!ND.liS OMERCIAL CONA SUPO EL PALACIO 

UNAM AURJÚtRA' BLANCO J<EXI CANA. SARDit!ERO IVERPOOL DE SEARS SUBURBIA 

HIERRO 

lll!CJOOOOR .ELSEVE 
5,282 3, 799 6 , 780 3 '799 4,804 500 HL. 3,547 4,348 

2 , 299 3 , 125 
81\LSAM 

2 ,665 ' 3,169 2 ,945 
lríTWlsPIRAHTE ROLL-oeJ 08110 65 GR. 1,981 2,478 

or.EG 
50 , 361 46,060 

CASSINI 59.1 'ML, ·41,166 45,826 

'LJu SPRAY ClE JO ML, . 9~458 19,026 21 ' 514 21,480 23 , 215 12 , 811 

ilii iiXE!AooRA STIJDIO 
4,530 4,454 5,005 6,08 5 

LINE 125 GR. 3,578 4,435 

~ANTITRA~ ._. OBAO 170 GR, 5,899 6,913 7,400 1 , 771 8 ,195 7 ,610 7,596 

IIELLA 180 GR. 5,960 6,678 10,635 6 , 950 7, 680 6,852 

SILKI 
INCE- 150 GR, 3,436 4,217 6,955 3,960 4,010 7,320 5 , 135 

L'OREIIL 300ML. 3,881 5,230 4,829 5 , 785 4 ,399 

BltECK 400 ·ML. 3,282 6,348 7,182 7,165 . 6 ,090 3,930 

ELSEVE 400ML. 3,942 4,278 4,925 5,658 5 ,18 5 4, 555 4 ,804 

IIELLAPOII 750 GR. 4,535 6, 722 6,264 6,235 8,899 4,556 

1
1!¡1 Dllt!CCION.\L S'I'IJDIO 

4,690 41,451 5,940 3 ,799 
1 LINE 125 GR. 3;578 
1 

~ -- !S1ucHE COMPLETO 
MISS 

6,847. 10,692 7,080 7,640 7,444 
CLAIROL 58 ML. 6,865 

~~ IStUcHE a»>PLETO 4 .467 6,696 6,859 7,255 5,847 6,821 4,656 
KOLES'!'ON 16 GR. 
2000 

.,_ AUIUIBRA -lFICA EL lVII DIRECTAII!NTE 11N LAS CAJAS. SUS PRECIOS , YA INCLUYEN LA DEVOWCION DEL IVA. 

14eFebrero de 198b ~m 



:--ihia Ri\a, \ 'era . en las oficinas del PU en el lcr. piso del edificio de la Coordinación de la ln\estigación Cen 
Ci rc·uito Exterior C. U., Tels. 5.50 52 15 ext. ~8 1 7. ~802 v ~807. 
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