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Hoy entra en vigor 

Conferencias Temáticas: 

seis temas desarrollados 

Pógs. 6-8 

El abasto de básicos, ·"cuello de 
botella" que provoca diferencias 

P6g. 12 

La educación, ba8e del desarrollo 
japonés P6gs. 13-15 

Se crea programa de desarrollo 
e . investigación espacial 

-~l juego: valor, imaginación y Dependerá de la Coordinación de la Investigación Científica 
__..:speranza P6gs. 16-17 

Continua vigilancia de la higiene 
de alimentos en la UNAM 

Pógs. 18-19 

Propone Julio Estrada conjugar 
música y ciencia para que 
afloren inventiva y fantasia 

P6g. 20 

Escultura solar, una . exploración 
del espacio y de la luz Póg. 21 

Los estados de la visión, muestra 
fotográfica en el Chopo Póg. 22 

Hoy entra en vigor ~1 Programa 
Universitario de Investigación y De
sarrollo Espacial (PUIDE), cuyos 
objetivos serán contribuir a una cre
ciente capacidad y autodetermina
ción en la materia en beneficio de la 
nación; formar . recursos humanos 
·hasta el más alto nivel; impulsar, 
identificar y nuclear proyectos, oí
fundir la cultura e información espa
cial en beneficio de la sociedad mexi
cana, así como promover y aprove
char la cooperaCión internacional en 
este campo. 

También tiene como fines propor
cionar asesoría a organismos na
cionales responsables de instrumen-

-convenio con la sociedad francesa BI OCOM 

La UN~ sWJCribió ID1 acuerdo que tiene entre sus metas la comercialización de alta tecnología 
de cómputo francesa. En la gráfica: Fran\X)ÍS Megard, Claudio Finnani, Miguel Angel Torres, 
Jean Claude Bisconte, jllan Ramón de la Fuente, Jorge Kawaghi;Andrubal Flores y Jaime Mar
tuscelli. ' . Póg . 3 

tar políticas relacionadas con activi
dades espaciales; fomentará las rela
ciones entre dependencias de la 
UNAM y de ésta con otras institu
ciones nacionales académicas, del 
sector público y privado", así como 
entidades de enseñanza, investiga
ción y desarrollo de otros países y 
con organismos nacionales. Promo-_ 
verá, asimismo, la transferencia de 
los conocimientos y desarrollos tec
nológicos realizados en esta área al 
sistema económico nacional. 

En esta misma edición · se publica 
íntegramente el Acuerdo que crea al 
PUl DE. 

P6gs . 9-10 

Capacitación a personal 
directivo de la SSa 

N o obstante que las instituciones 
de educación superior deben contri
buir a la solución de problemas de 
interés nacional, en el área de la sa
lud los esfuerzos que se realizan son 
insuficientes cuando persiste la falta 
de capacitación y desarrollo de los 
recursos humanos, afirmó ·el doctor 
José Sarukhán, rectorde la UNAM, y 
agregó que contar con personal idó-

Póg. 2 
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Viene de lo ·Póg . 1 

neo para hacerse cargo de la admi
nistración de los servicios es un me
dio para alcanzar y hacer efectivo el 
derecho a la protección de la salud. 

Al participar en la inauguración 
del Programa de capacitación y de
sarrollo de directivos de la Secretaría 
de Salud, el doctor Sarukhán indicó 
que éste es un "singular e importante 
ejercicio de capacitación y desarrollo 
de personal directivo, pues tiene un 
enfoque integral, parte de un diag
nóstico específico y preve la obten
ción de resultados a corto y mediano 
plazos". 

Puntualizó que las instituciones 
educativas y de salud, en particular 
la Universidad Nacional, siempre 
han mantenido vínculos con el pro
pósito de que la formación recibida 
por el futuro personal" de salud sea 
congruente con los programas y ser
vicios. 

La Universidad, añadió, ha de
sarrollado diversas actividades aca-' 
démicas orientadas a. solucionar 
problemas que atañen a la admi
nistración de servicios de salud . 
"Prueba de ello son sus programas de 
posgrado sobre administración de 
hospitales y servicios de salud, im
partidos en la Facultad de Contadu~ 
ría y Administración; la maestría de 
Investigación de Servicios de Salud 
de la ENEP lztacala, además de los 
curso!¡ de educación continua que 
ofrecen Medicina, Odontología, la 
ENEPZaragozay laEscuelaNacional 
de Enfermería y Obstetricia". 

El Rector de la UN AM destacó las 
características del Programa de ca
pacitación y desarrollo de directivos 
de la SSa: busca establecer nn meca
nismo permanente que ofrezca a esta 
Secretaría la posibilidad de contar 
con personal directivo capacitado en 
unidades centrales, operativas y de 
servicios; analiza los requerimientos 
institucionale~ del quehacer en ma
teria de salud, los hace compatibles 
con las tareas de la administración 
pública y los enriquece con la sufi
ciencia académica que ofrece una 
institución orientada en especial al 

lrfJIGACETA 
UUNAM 

Se prevé mejorar la administración de servicios 

Capacitará la Universidad a 
personal directivo de la SSa . 
La acción es parte de un programa interinstitucional en el 
que participan también el INAP y la SECOGEF 

desarrollo de recursos de alto nivel 
en el campo de la salud. 

Finalmente, dijo, el programa en
cauza los intereses y responsabilida
des de instituciones diversas en un es
fuerzo sinérgico, benéfico para las 
partes involucradas: una recibe per
sonal entrenado para asumir respon
sabilidades directas, la otra hace 
fluir información y normas sobre po
líticas que buscan una administra
ción pública eficiente, y otras vali
dan la calidad de maestros, progra-

. mas y de personal capacitado. 
El doctor Jesús Kumate, titular de 

la SSa, tras destacar el papel de los 
· trabajadores de la Secretaría en la · 

erradicación de enfermedades como 
el paludismo y el mal del pinto, ma
nifestó que con el programa que hoy 
se inaugura "nbs proponemos dar la 
capacitación requerida, intercam
biar eón la UNAM, la Secretaría de . 
la Contraloría y el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) la 
experiencia y la información necesa
rias , así como participar en los pla
nes que nos permitan hacen realidad 
el propósito de consolidar un sistema 
nacional de salud que proteja efecti
vamente y sin excepción a todos los 
mexicanos" . 

Las estrategias para alcanzar estos 
objetivos, añadió, se basan en el re
conocimiento de que falta informa
ción, capacidad y experiencia para 
efectuar este tipo de programas "pe
ro estamos dispuestos a recogerla y 
estudiarla con el objetivo de servir 
mejor" . Para ello, aseguró el Progra
ma de capacitación y desarrollo para 
directivos de la SSa será prioritario, 
por lo que debe ser permanente. 

Por su parte, la licenciada María 
Elena Vázquez Nava, secretaria de 
la Contraloría General de la Federa-

ción (SECOGEF), destacó que para 
alcanzar la excelencia en la función 
pública es necesario despertar una 
nueva conciencia en el servidor pú
blico; pero lo más importante advir- · 
tió, es la capacitación, porque "caA. 
pacitar es prevenir" . ... 

"Nuestro objetivo -puntualizó
es dotar a los servidore$ públicos de 
herramientas conceptuales, legales y 
operativas, así como de información 
oportuna que les permita cumplir 
sus funciones dentro de un esquema 
de .legalidad y apego estricto a las 
normas establecidas por el gobierno 
federal." 

El Programa de capacitación y de-
. sarrollo de directivos de la Secretaría 
de Salud, realizado por la SSa, la SE
COGEF, la UNAM y el INAP, expli-
có el doCtor Gabriel García Pérez, 
subsecretario de Orgahización y De
sarrollo de la SSa, pretende desa
rrollar y homogeneizar las habilida- · 
des y conocimientos directivos que, 
de manera probada, poseen los servi
dores públicos, así coíno propiciar laA: 
uniformidad en el desempeño profe-W' 
sional de los funcionarios, mediante 
sólidas bases conceptuales y de coor
dinación para la consecución de los 
objetivos y estrategias del Programa 
Nacional de Salud 89-94. 

Aunque pionero en la SSa, este 
programa no es una acción aislada 
en la administración pública federal, 
pues se suma a:l de Capacitar para 
prevenir, emprendido por la SECO
GEF, y a proyectos como el del Siste
ma de productividad y calidad. 

La inauguración del programa, 
que se realizó en la Unidad de Semi
narios Doctor Ignacio Chávez, contó 
con la presencia del licenciado Raúl 
Salinas Lozano, titular del INAP, 
entre otros funcionarios. O 
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e on el fin de que la UNAM tenga 
acceso a los programas de cómputo 
más avanzados en el área de digitali
zación y procesamiento de imágenes, 
y aprovechar la, capacidad de sus in
vestigadores, se firmó ayer un conve
nio con la sociedad francesa Biocom, 
para la exploración de aplicaciones 
prácticas de este sistema. 

· Biocom, · que ha desarrollado 
.dicho sistema en el área biomédica, 
proporcionó gratuitamente sus pa
quetes de programación, con los 
cual~ formará una "Unidad para la 
Digitalización y Procesamiento de 
Imágenes (UDIPI)". 

El alcance de este convenio, seña
• . ó el doctor Jaime Martuscelli, direc
.or del Centro para la Innovación 

Tecnológica, contempla la instala
ción en la UNAM de una microesta
ción basad~ en los sistemas de
sarrollados por Biocom: adaptación 
a prueba de funcionamiento y de
mostración, y la exploración del 
mercado de aplicaciones prácticas. 
Este análisis de explotación comer
cial de programas y sistemas de pro
cesamiento de imágenes coadyuvará 
a las· diversas aplicaciones científi
cas, industriales y de servicios, to
mando como base los paquetes de 
programación desarrollados por 
Biocom en el área biomédica. 

Otro objetivo del convenio es estu
diar y establecer las bases para la po
sible creación de una empresa que 
comercialice y distribuya los siste-

resultantes. 
La Universidad se compromete a 

conformar la unidad para la digitali-
, zaCión y procesamiento de imágenes 

que se ha venido desarrollando en el 
Centro de Instrumentos y que, con el 
regreso de los investigadores mexica
nos, se consolidará de manera im
portante. 

La UNAM recibirá en la UDIPI a 
técnicos y científicos de Biocom, pa
ra su eventual participación en las 
investigaciones objeto del convenio. 

Por su parte, Biocom se comprome
tió a recibir a ingenieros y técnicos 
universitarios con el fin de iri~cam
biar informac;ión bilateral sobre los 
nuevos productos desarrolladdS. 

Además del apoyo otorgado por 
parte de la Coordinación de la Inves-
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Digitalización y procesamiento de imágenes 

Convenio para comercializar alta 
tecnología de cómputo francesa 
tfgación Científica, del Centro de 
Instrumentos, y del Centro para la 
Innovación Tecnológica (CIT), se 
contó · con la partícipación decidida 
de CANA CINTRA que se encarga de 
identificar proyeetos bilaterales de 
cooperación entre México y Francia. 

El ·proyecto del Convenio Biocom
UNAM, que ha llevado varios meses 
de negociación, surgió a partir de un 
programa de becas apoyado por el 
CONACyT dentro del mateo de un 
acuerdo Franco Mexicano de coope
ración establecido originalmente por 
el centro científico de la Embajada 
de Francia en México, los Servicios 
del Ministerio Francés de Relaciones 
Exteriores, el Centro de Instrumen
tos de la UNAM y el Instituto Na- . 
cional de Cardiología . 

Durante la ceremonia efectuada 
en el Centro para la Innovación Tec
nológica, el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, coordinador de la Investiga
ción Científica, dijo que en la Uni
versidad existen investigadores con 
un gran nivel de competitividad con 
los mejores grupos de trabajo y de
sarrollo tecnológico existentes en 
otros países. 

El convenio -enfatizó- con
templa dos grandes vertientes: conti
nuar elaborando investigación en es
te campo, y explorar, c9n la partici
pación del CIT, las posibles aporta
ciones prácticas de este desarrollo en 
el mercado. 

Por su parte, el licenciado Jorge 
.Kawaghi, presidente nacional de 
CANACINTRA, mencionó que este 
convenio es un ejemplo claro de la 
vinculación de la Universidad con' la 
sociedad. CANACINTRA -conti
nuó- tiene en su seno el dispositivo 
APRODI, resultado de un convenio 
con Francia cuyo fin .es vincular 
proyectos con México. Esto es 
lo que hoy da lugar a la firma 
del establecimiento de los programas 
y la microestación de procesamiento 

de imágenes para laboratorio que 
por su proyección comercial será de 
gran utilidad para el sector producti
vo, pues contará con los instrumen
tos adecuados para estar a la altura 
de las necesidades de la sociedad. 

El ingeniero Jean Claude Biscon
te, director del Biocom, en la que 
participa el In.Stituto Nacional de la 
Investigación Médica, la Universi
dad de París Nord y algunas socieda
des de Capital de Riesgo, dijo que sin 
la participación del Centro Científi
co de la Embajada de Francia en 
México, no se hubiera consolidado la 
operación. Expresó que la erypresa a 
su cargo posee una sólida base acadé
mica pero con una estructura co
mercial d¿nde los proyectos acadé
micos tienen una salida industrial. 

Posteriormente el doctor Claudia 
Firmani, director del Centro de Ins
trumentos, resaltó que el campo de 
procesamiento de imágenes es una 
tecnología de los años futuros en el 
que todas las experiencias podrán 
converger para la creación de un 
grupo de alta especialización y para 
otros proyectos interdisciplinarios. 

El doctor Asdrúbal Flores, direc
tor adjunto de Desarrollo Tecnológi
co del CONACyT, apuntó que es im
portante constatar que la trayectoria 
de vinculación con los científicos 
franceses está proyectándose hacia la 
colaboración para desarrollar tecno
logía. "Contamos con varios progra
mas firmados con Francia, como el 
de Riesgo Compartido Interna-' 
cional, entre otros que prevé el surgi
miento de empresas bilaterales" . 

Por tildmo, el doctor Francois Me
gard, agregado científico de la Em
bajada de Francia, señaló que es la 
primera vez que un contrato de este 
tipo, que abarca el sector científico y 
empresarial, se firma con una em
presa francesa; "reviste un carácter 
ejemplar por la confianza mutua a 
nivel técnico y científico". O 
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La riqueza de México no son sus ~ 
costas , ríos o montañas , sino sus ·O 

" hombres y rrlás aún quienes estamos _§, 
instruidos como los ingenieros q~e i:i 
amamos a nuestro país y debemos ~ 
trabajar por él para ayudar al mexi
cano humilde y vencer el cáncer de 
la sociedad: la corrupción. 

Así se expresó el maestro Angel 
Carrillo Flores, reconocido como 
Profesor Emérito de la Facultad de 
Ingeniería(FI)por sus 50 años de des
tacada actividad docente. 

El distinguido ingeniero es hijo del 
reconocido músico Julián Carrillo y 
hermano del doctor Nabor Carrillo 
Flores, . quien fue rector de la 
UNAM. Se autodefinecomo"uninge
niero común y corriente·, sensible a 
las miserias de mi prójimo, por lo 
que me dediqué con más ímpetu al 
campo de las humanidades, que al 
de las tecnologías" . Angel Carrillo Flores 

Cincuenta años de labor 
docente en la U N A M 

A lo largo de su fructífera carrera 
profesional y académica, el maestro 
Carrillo se ha preocupado por enca
rar la problemática del individuo en 
sociedad a partir de una visión in
tegral que abarca todos los campos 
de la ingeniería civil. Esta experien
cia la ha aplicado en su cátedra Re
cursos y necesidades d«; México que 
imparte desde 1952 a través de la Di
visión de Humanidades de la FI. Un maestro especialista en todas las ramas de su profesión 

"Yo egresé de la facultad -reme~ 
mora- ignorar¡.te de los problemas 
sociales y económicos de México; du
rante la carrera se nos hacía hincapié 
en las tecnologías. Eramos inge- ~ 
nieros fr.íos, indiferentes a los proble- ~ 
mas del hombre modesto mexicano. 
Se vanagloriaba al · profesional que 
realizaba un diseño espectacular . " 

.§ 
Uno de los proyectos más signifi- ~ 

cativos del ingeniero Carrillo Flores 
fue 1~ construcción e integración so
cial de la Ciudad Industrial de Saha
gún, en el estado de Hidalgo. 

"Llegué a los llanos, a la región 
del estado · de Hidalgo, una de las 
más pobres y devastadas de la Re
pública porque ya no había haden
das pulqueras y la gente no tenía de 
qué vivir. Como director general de 
la Constructora Industrial !rolo, pa
raestatal que planeó y proyectó di
cha ciudad, me di cuenta de la mise
ria en' la que vive nuestro pueblo·" 

DGACETA 
UNAM 

Angel Carrillo. Reconocimiento internacional. 

Por ello, propuso a la entonces E~ 
cuela de Ingeniería la impartición de ~ 
cátedras cómo, Función social del · 
ingeniero civil en el México actual y 
La vivienda rural como necesidad 
consecuente de la seguridad social, 
que llevarían como parte de su plan 
de estudios los especialistas petrole-
ros, electricistas, mineros e indus
triales . Desde entonces se creó en la 
FI la sección de · Humanidades que 
abarca también a las cátedras de .So
ciología y Economía Elemental. 

El maestro Carrillo Flores es un 
especialista en todas las· ramas de la 
~ngeniería; en la Ciudad Industrial 
de Sahagún, que ahora cuenta cori 
cerca de 70 mil habitantes, constru
yó alcantarillados, drenajes , pavi
mentos, calles, vías de ferrocarril, 
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plantas de energía eléctrica y de tra
tamiento de aguas negras; una zona 
fabril y otra residencial y de servicios 
públicos, así como clínicas, escuelas, 
una biblioteca y una iglesia. 

Durante diez años el maestro vivió 
de cerca la problemática educativa 
como director del Centro Regional 
de Construcciones Escolares para 
América Latina y la Región del Cari
be (CONESCAL), organismo auspi
ciado por la UNESCO, la OEA y el 
gobierno de México. Colaboró con 
especialistas latinoamericanos en la 
planeación y diseño de espacios edu
cativos, así como en misiones de ase
soría y en publicaciones relacionadas 
con ·la tecnología de construcción de 
~scuelas. 
W Participó con su hermano, el doc

tor Nabor Carrillo, en la determina
ción de la causa del hundimiento de 
la ciudad de México (exceso de pozos 
de agua) y juntos elaboraron al res
pecto proyectos de investigación. 

Trabajó como asesor de la Secreta
ría . de Comunicaciones y Obras 
Públicas en el planeamiento de las 
autopistas . de peaje y colaboró en él 
proyecto de construcción de casas 
para los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos. Durante seis años fue di
rector de control técnico de la 
SAHOP. 

Asimismo, el profesor Emérito fue 
jefe ~e asesoría técnica del Banco In-
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ter americano de Desarrollo de W a
shington para organizar el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda. En 1973 
el Consejo Internaci~nal de Planea
miento de Construcciones Educati
vas de Estados Unidos le otorgó el 
premio Planner of year (planificador 
del año); el ingeniero Carrillo Flores 
fue seleccionado para esta distinción 
entre todos los técnicos dedicados en 
el mundo a las construcciones escola
res. 

Es miembro de número de la Aca
demia de Ingeniería, del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, del 
Colegio de Arquitectos de Argentina 
y miembro vitalicio de la Sociedad 
de Exalumnos de la Fl. 

A sus 76 años, el maestro sigue tra
bajando como ingeniero; colabora 
con sus hijos como consultor en un 
despacho de control de obras, y cada 
mañana acude a la facultad para im
partir su clase con el mismo entusias
mo de hace 50 años y con el amor 
que la familia Carrillo Flores ha pro
fesado a la Universidad. 

"Los alumnos siguen siendo los 
mismos de siempre; los hay más ave
zados que otros, pero todos deben ser 
inteligentes pues en la Facultad de 
Ingeniería, que es una de las mejo
res: hay que serlo ." 

El catedrático habla lúcidamente 
y con entusiasmo en el ambiente aco
gedor de su casa de San Angel, dise-

ñada por el arquitecto Carlos Lazo y 
en la que crecieron sus seis hijos. En 
un pedestal de la sala descansa la efi
gie, inmortalizada en bronce de Ju
lián Carrillo. "Soy un gran admira
dor de mi padre; de sus hijos, soy el 
que más conozco de música, y si él 
me hubiera insistido más yo sería 
músico y no ingeniero. Conozco sus 
obras y su teoría del sonido 13 ... 
Subdividió el intervalo del tono y del 
semitono en intervalos más pequeños 
para enriquecer la música con nue
vos sonidos. Dejó más de 30 obras, 
entre conciertos y trozos sinfónicos 
en música microtonal". 

De trato afable, el maestro Carri
llo Flores posee una marcada sensibi
lidad artística. Gusta de toda la mú
sica culta, pero no de la ópera "pues, 
como decía W agner , de dos buenas 
artes se hizo una mala que no es ni 
teatro ni música, aunque admiro las 
voces de Plácido Domingo y Pava
rotti y escucho las óperas completas 
de Verdi, Puccihi y algunas obertu
ras de Wagner. De haber aprendido 
a tocar un instrumento habría esco
gido el cello, el oboe por su dulzura, 
o el violín que es el de timbre y altu
ra más humanos de todos los instru
mentos". 

El nuevo Profesor Emérito de la 
Facultad de Ingeniería está profun
damente agradecido por la generosi
dad de la ·Universidad al otorgarle 
un reconocimiento "inmerecido, 
pues en el amor a México, al próji
mo, y en el deseo de hacer algo por el 
ser miserable, sí me encuentro entre 
los primeros lugares". O 

Tamiela Treta. 
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Conferencias Temáticas Previas a los Foros Locales 

El doctor Marcos Mo
shinsky, investigador del 
Instituto de Física y 
miembro del Sistema Na
cional de Investigadores, 
participó en el Auditorio 
Justo Sierra de la Facul
tad de FilosoÚa y Letras, 
con la ponencia titulada 
Repetir una historia o 
crear una nueva, y habló 
de su experiencia desde 

·· 1937 en la UNAM. 

Dentro del quinto tema 
de las Conferencias Te
máticas, el doctor Arnal
do Córdova, profesor en 
la Facultad de Derecho, 
expuso su ponencia La in
vestigación en la Univer
sidad. El doctor Córdova 
se presentó en el Audito
rio Justo Sierra de la Fa
cultad de Filosofía y Le
tras, el pasado 22 de ene
ro. 

La doctora Annie Pardo 
Semo, catedrática de la 

Facultad de Ciencias de 

la UNAM, participó el lu

nes 22 de enero con la po

nencia Renunciar a la in

vestigación es permitir fa

talmente que nos conquis

ten a través del conoci

miento, en el auditorio 
del Plantel 6 de la ENP. 

R GACETA 
UUNAM 

El doctor René Drucker 
Colín, jefe del Departa
mento de Neruociencias 
del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM, pre
sentó el 22 de enero su po
nencia titulada La inves
tigación en la UNAM: ilu
siones, realidades y pro
puestas, dentro del ciclo 
de Conferencias Temáti
cas . 

El licenciado Arturo Bo
nilla Sánchez, del Institu
to de Investigaciones Eco
nómicas de la UNAM, 
dictó la conferencia La 
crisis, el subdesarrollo 
científico de México y la 
guerra económica, en ac
to que tuvo como escena
rio el Auditorio de la Es
cuela Nacional de Estu

. dios Profesionales Iztaca
la. 

El lunes 22 de enero, a his 

20:00 horas, en el Audito

rio Nabor Carrillo de la 

Coordinación de la Inves

tigación Científica , el 

doctor Manuel Peimbert, 

investig~dor del Instituto 
de Astrono.mía de la 

UNAM, dictó la conferen

cia Investigación e identi

dad nacional. 
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El martes 23 de enero, a 
las 10 horas, en el Audito
rio de la Facultad de 
Ciencias, el doctor Adolfo 
Martínez Palomo, jefe de 
la Sección de Patología 
Experimental del Centro 
de Investigaciones y Estu
dios Avanzados del IPN, 
dictó la ponencia ¿Oferta 
o demanda? la necesidad 
de legitimación social ~e 
la ciencia en México. 

El martes 23 de enero, el 
doctor Luis Donato Alar
eón Segovia, profesor ti
tular de 1~ Facultad de 
Medicina y del Instituto 
de Investigaciones Biomé
dic~ de la UNAM, pre
sentó la ponencia Nueve 
preguntas sobre la inves- . 
ligación en la Universi
dad, en el Auditorio de 
la ENEP Zaragoza. 

El miércoles 23 de enero, 

el doctor Jorge . Flores 

V aldés, investigador del 

Instituto de Física de la 

UNAM, presentó la po

nencia Difusión de la 

ciencia en la UNAM, en el 

Auditorio de la Coordina

ción de Humanidades. 

El martes 23 de enero a 
las 11:30 horas, en el 
Auditorio de la Facultad 
de Ciencias, el doctor 
Luis de la Peña, investi
gador del Instituto de 
Física y profesor de la Fa
cultad de Ciencias, expu
so la ponencia La investi
gación científica y la so
ciedad. 

El maestro Carlos Monsi
váis, al participar . en las 
Conferencias Temáticas, 
dijo en el Au~itorio de la 
Coordinación de Huma
nidades, que la UNAM 
requiere de un canal de 
televisión; esto, precisó, 
es una exigencia del de
sarrollo crítico de la na
ción. El tema de su expo
sición fue Extensión y di
fusión de la cultura. 

El profesor Alberto Híjar 

Serrano, catedrático de la 

FFyL, presentó su ponen
cia Cultura y Universi
dad: dificultades y recur
sos, en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales, el pasa
do 24 de enero, como par
te del ciclo de Conferen
cias Temáticas. 

uNAMD 



universidad 

Cursos de la FE 

Métodos 
estadísticos 
aplicados 

lEn el octavo día de las 

Conferencias Temáticas 
se presentó el doctor Jorge 
Alberto Manrique, miem
bro del Instituto de lnves-

' tigaciones Estéticas, ante 
más de doscientos estu

- diantes, profesores y tra
bajadores de la Prepara
toria N~mero 7 "Ezequ!el 
A. Chávez" . 

El miércoles 24 de enero, 
a las 18:00 horas, en el 
Auditorio de la Escuela. 
Nacional de Música, la 
maestra Margo Glantz, 
de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facul
tad de Filosofía y Letras, 
dictó la conferencia Del 
fin de siglo al fin del mi
lenio. 

• L-----------------------------------------~ ~~ 

El maestro Gonzalo Celo
rio, titular de la Coordi
nación' de Difusión Cultu
ral, dictó su ponencia du
rante el ciclo de Confe
rencias Temáticas, en un 
acto que tuvo lugar en el 
Auditorio de la Escuela 
NacioniU de Estudios Pro
fesionales Aragón, el 24 
de Enero. 

El maestro Alberto Da

lla!, director ,de Radio 

UNAM, participó en el 

ciclo de Conferencias Te

máticas previas a los Fo

ros Locales, con el tema 

Extensión y difusión de la 

cultura. El acto se reali

zó en el Auditorio del 

CCH Azcapotzalco. 

una especialización gradual en la 
formulación y análisis de J?Odelos 
econométrjcos aplicados a la reali
dad nacional. 

académico; en cinco módulos, con 
una duración de dos meses cada uno, 
diversos especialistas darán a cono
cer los avances ~ás recientes en el 
campo de la aplicadón econométri-
ca en el país. . · 

a la economía 

Con el surgimiento de la computa
dora personal, la econometría ha al
canzado un gran desarrollo; los cur
sos responden justamente a la necesi
dad de superación y actualización de 
los economistas y profesionales de 
áreas afines, quienes requieren cono
cer instrumentos más acordes con es
te tipo de avances tecnológicos. 

Rodolfo Navarrete, coordinador 
del programa, advirtió que sin un 
conocimiento teórico respecto a la 
formulación de los modelos . eco no
métricos se corre el riesgo de hacer 
afirmaciones carentes de sentido. El sábado 20 se inauguraron los 

cursos sobre Métodos estadísticos 
aplicados a la economía, cuyo objeti
vo es elevar los niveles técnico y aca
démico de los profesionales del área. 
Concretamente, se pretende lograr 

Las actividades mencionadas, que 
forman parte del Programa de Ex
tensión Académica del Sistema Uni
versidad Abierta de la Facultad de 
Economía (FE) son de un alto nivel 

Por su parte, el licenciado Eliezer 
Morales, director de la FE, anunció 
que próximamente se impartirá,n · 
cursos sobre microeconomía, ma
croeconomía y métodos cuantitati
vos. o 
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·A~uer<lo. que crea el Programa Universitario 
de . .- lnvestig.ación -Y Desarrollo Espaci~l (PUIDE) 

. '1 ·' 

1 'i ,¡~ 

l. Que, ~na de las tarea~ fundamentales de la Universidad es 
vincular'.el trabajo acaaémico con las necesidades ~resentes y fu-
turas def país; ' · 

2. Que por razones científicas, sociales, económicas y de 
soberanía nacional, tanto el conocimiento . básico, así como el 
aprovechamiento de las tecnologías espaciales, resultan de inte
résyara la Universidad y para el país; 

- 3. -Qqe este interés ha si~o ~x~resado, en lq general, en diver
sos pll¡l¡;¡es y programall para el desarrollo nacional y, en lo parti
cular, en lo relativo a la participación de nuestros científicos en 
el diseño dé !os n4evos satélites de comunicaciones; 

4. Que el mejor conocimiento de los recursos naturales del 
país se puede lograr por medio de la ciencia y la tecnología espa-
ci~ : . . 

5. Que el monitoreo regular y sistemático del territorio na
cional se puede ~ejorar con la ayuda de imágenes tomadas desde 
satélites artificiales; 

6. Que la Universidad Nacional Autónoma de México desde 
1962 decidió que los estudios eSpaciales son un tópico de interés 
ci~ntíHco, por lo cual en ese año creó, dentro del Instituto de 
Geo#sicf:!, el Departamento de Espacio Exterior, y que este jnte
tés ha sido sostenido y manifiesto hasta nuestros días; 

1 •. ' • • • 

. 7; Q~e la Universidad Nacio¡;¡al Autónoma de· México ha 
conjuntado en sus diferenteS institutos X centros de investigación, 
así como en la Dirección General de Servicios de Cómputo Aca
d~mico y en algunas divisiones de estudio de posgrado, una im' 
portante capacidad de investigac,ón y desarrollo en el área espa-

Acial, tanto por lo que respeeta a· recursos humanos, como a insta
\"!!Jlaciones y equipo y constituye por ello una parte sustancial de la 

in,fr.a~tructura científica y tecnológica de México en esta mate-
ria; ( 

' 8. Que la UniversiC!ad cuenta eri gran medida .con los recur
sos'_.idónéo's para la formación del personal altamente ca!i'ficado 
que. el país requiere para realizar . tareas de investigación y de
sarrollo, en particular para el estudio y solución de programas en 
el ár~a espacial; 

' · 9. Que con el propósito de .impulsar las actividades espaciales 
interdisciplinarias .en la Universidad, por acuerdo del Rector, se 
creó en 1985 el Grupo Interdisciplinario de Actividades Espa
ciales; ' · 

10. ' Que se debe coilsoJidar la infraes.tructura científica que 
permita generar y/o · adaptar · nuevos conocimientos y 
tecnologías; · 

1 ' 
~1.LQue se deben promover acciones concretas para participar 

en .el desarrollo de la.S tecnologías de frontera, sobre todo en 
aquellas que se manifiestan viables y oportunas para la Universi
dad-,Y- para . ~l país, y . · · 

# ,• • 
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12·. Que es necesario analizar las relaciones científicas, técni
cas, económicas y sociales inherentes a la actividad espacial y 
contar con mecanismos eficientes de vinculación y articulación 
entre investigadores, tecnólogos y usuarios en esta área . ' 

Con fundamento en lbs artículos 9° de la Ley Orgánica y 34, 
fracciones IX y X, del Estatuto :cenera!, se expide el siguiente 

Acuerdo 

PRIMERO. Se crea el Programa Universitario de Investiga
ción y Desarrollo Espacial, dependiente de la Coordinación de la 
Investigación Científica. 

SEGUNDO. Serán objetivos del Programa: 

I . Contribuir a una creciente capacidad y autodetermina
ción en materia de investigación y' desarrollo espacial en 
beneficio de la nación. 

11 . Formar recursos humanos hasta el más alto nivel, para 
cubrir las necesidades crecientes del país e'n las cienciaS y 
tecnologías espaciales. 

III. Identificar, impulsar y nuclear proyectos de investiga
. ción y desarrollo en el área espacial de interés nacional e 

internacional. 

IV. Difundir la cultura e información espacial en beneficio 
de la sociedad mexicana. · 

V. Promover y aprovechar la cooperació.n internacional en 
el área espacial, en beneficio de la Universidad y de 
nuestro país. 

VI. Proporcionar asesoría a organismos nacionales, resppn
sables de instrumentar políticas relacionadas con activi
dades espaciales. 

VII . Fomentar las relacion~ entre dependencias de la UNAM 
y de ésta con otras instituciones nacionales académicas, 
del sector público y privado, así como con entidades de 
enseñanza, investigación y desarrollo de otros países y 
con organismos internacionales. , 

VIII. Promover la transferencia de los conocimientos y de
sarrollos tecnológicos realizados en esta área al sistema. 

· económico nacional. · 

TERCERO. Para su debida organización, el Programa conta
rá con las siguientes instancias: 

l. Un Consejo Directivo, cuyos integrantes serán nombrac 
dos por el Rector, a propuesta del Coordinacor de la In
vestigación Científica; 

II. Un Director , a cuyo cargo está el Programa, designado y 
removido libremente por el Rector, y . 

. III. Un Comité Técnico Asesor, cuyos integrantes serán 
nombrados por el Rector, a propuesta del Coordinador · 
de la Investigación Científica. --+ 
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CUARTO. Corresponderá al Consejo Directivo: 

l. Dirigir las acciones del Programa; 

Il. Establecer las políticas generales y delinear los progra
mas de trabajo; 

Ill. Analizar y aprobar, en su caso , los proyectos interdis
ciplinarios que sean presentados; 

IV. Promover las aportaciones presupuestales para el de
sarrollo de los proyectos; 

V. Promover y proponer la concertación de convenios para 
la realización de trabajos de investigación y desarrollo 
con otras instituciones en el área espacial, y 

VI. Informar a las autoridades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y a la comunidad universitaria 
sobre los resultados de estas acciones. 

QUINTO. Corresponde al Director del Programa: 

l. Coordinar, en lo general, los proyectos que sean aproba
dos por el Consejo Directivo y supervisar su adecuado 
funcionamiento; 

Il. Vincular a las dependenéias universitarias que realizan 
investigación y desarrollo pertinentes a la actividad espa
cial; 

III. 

IV. 

Elaborar, con el apoyo del Comité Técnico Asesor, dictá
menes sobre las propuestas de proyectos a desarrollar; 

Dar acuerdo a los investigadores responsables de proyec
tos interdisciplinarios (IRPIS), y 

Cien años de instrumentación 

V : lnformar .al Coordinador de la Investigación Científica y 
al Consejo Directivo del Programa sobre la evolución y 
resultados parciales del mismo. 

SEXTO. El Comité Técnico Asesor será el órgano de apoyo 
del Programa y tendrá como función asesorar al Director y a los 
investigadores responsables de proyectos interdisciplinarios, en 
los aspectos científicos, técnicos, operativos y legales que re
quiera la investigación espacial. 

SEPTIMO. Por cada proyecto habrá un investigador respon
sable, quien será designado y removido por el <!:oordinador de la 
Investigación Científica, a propuesta del Director del Programa, 
y tendrá como funciones coordinar el desarrollo del proyecto e 
informar al Comité Técnico Asesor sobre la evolución del mismo 
con la periodicidad que éste determine. 

Transitorios 

PRIMERO. Queda abrogado el acuerdo por el que se creó el 
Grupo Interdisciplinario de Actividades Espaciales, integrándo-A. 
se sus programas de trabajo, su personal y su patrimonio, al pre-~ 
sente Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Es
pacial. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha 
de su publicación en la Gaceta UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 25 de enero de 1990. 

El Rector 
Doctor José Sarukhán. 

Hace dos siglos, los inventos 
servían para amenizar fiestas 

Cómo resultado de estos descubri
mientos, comentó el ingeniero Cova
rrubias, especialistas de otras áreas 
comenzaron a experimentar con la 
electricidad, como el químico Hum
prey Den y, quien mediante una pila 
gigantesca descompuso varias sus-a, 
tancias y se encontró, entre otras co-'e?:! 
sas, · con elementos como el sodio y el 
potasio. Estas ideas fueron aplicadas 

e omo parte de la exposición histó
rica y didáctica que el Centro de Ins
trumentos (CI) montó para repre
sentar la evolución de esta materia 
du,rante los últimos cien años, el in
geniero Héctor Covarrubias, investi
gador en esta área, habló sobre los 
descubrimientos que dieron origen a 
la electricidad y sobre los primeros 
aparatos que se emplearon para su 
medición. 

En relación con la electricidad ex
plicó que el aparato más antiguo 
u~ilizado por el hombre fue la brúju
la. Sin embargo, observó, su meca
nismo de operación no empezó a es
tudiarse sino hasta el siglo XVIII, 
cuando un médico de la Reina de In
glaterra, llamado Gilbert, inventó 

un aparato que servía como detector 
eléctrico. 

Durante ese siglo se popularizaron 
los "experimentos" eléctricos en ter
turlias como las organizadas por el 

·abate Nollé, donde se utilizaban por 
igual bolas de cristal, vidrios con 
mercurio y objetos de azufre. Tam
bién hubo científicos que profundi
zaron en el conocimiento de estos fe
nómenos, como el italiano Luigi 
Galvani, quien demostró en estudios 
con ranas que la electricidad, al ser 
conducida, provocaba contracciones 
musculares. Años después, Alessan
dro Volta descubrió que la corriente 
eléctrica no la generaban los anima
les; para ello inventó el electrófodo, 
que serviría para electrificar objetos. 

por otros hombres de ciencia en la 
invención de complejos aparatos que 
ya predecían la invención del telé
grafo. 

Por último, el investigador del CI 
dijo que es interesante observar la 
forma en que la industria ha influido 
en la investigación y en el desarrollo 
de la ciencia. "Muchos años de pro
fundización en el conocimiento die
ron como resultado, por ejemplo, que 
Samuel Finley Breese Morse ideara 
el telégrafo para transmitir y recibir 
mensajes a larga distancia con un có
digo elegido". O 

Juan jacinto Silva. 
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Identificar los factores que inter
vienen para que el ser humano se
leccione un determinado alimento 
o nutriente a la hora de comer y, 
con ello, determinar los mecanis
mos de tipo neurológico o los neu
rotransmisores que condicionan di
cha selección, es el objetivo final de 
la investigación que realizan los pa
~antes de 1~ carrera de Psicología de 
la ENEP Iztacala, Verónica Elsa 
Lópe~ Alonso y Martín Hugo Islas 
Camargo, dirigidos por el profesor 
Juan Manuel Mancilla . 

El trabajo Efectos de la cipro
heptadina en la microestructura de 
la condúcta .alimenticia en ratas, 

nador del segundo lugar en la ca
egoría estudiantil del Premio 

PUAL a la formulación de proyec
tos de investigaéión en alimentos 

· 1989, incluye la posibilidad de que 
en un futuro no muy lejano, y con
forme sean perfeccionados los me
canismos, se pueda manipular la 
orientación de los organismos hacia 
la ingesta de determinados alimen-
tos. · 

El· maestro Juan Manuel Manci
lla, responsable del Proyecto de 
Nutrición de la Unidad de Investi
gación Interdisciplinaria de Cien
cias de la Salud y la Educación 
(UIICSE) de la ENEP-1, explicó 
que en problemas de tipo patológi
co este proyecto podría tener apli
cación en trastornos de la obesidad 
exógena, derivada de la ingesta ex-

siva de carbohidratos. 
· ·~ " Si nosotros determinamos el me

canismo que regula é influye para 
una disminución en el consumo de 
carbohidrato$, tal como lo realiza
mos en ratas , podríamos dar un sal
to espectacular al aplicarlo al ser 
humano, aunque no es así de fácil" , 
dijo. 

Por su parte, Verónica Elsa Ló
pez y Martín Hugo islas sostuvieron 
que en un grupo pe persmi.as pasa
das de peso, con las que están tra
bajando para eliminarles la obesi
dad y a las cuales suministran de
terminadas cantidades de nutrien
tes, se han detectado.precursores de 
algún neurotransmisor que obliga a 
reducir el consumo de carbohidra
tos . 
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Juan Manuel Mancilla, Verónica López y Martín Islas. Su trabajo obtuvo el segundo lugar de la 
categoría estudiantil del Premio PUAL. 

Identificación de factores 

·Estudios en Iztacala sobre 
el consumo de alimentos 
El proyecto podría tener aplicación en trastornos de la obesidad 
exógena, derivada de la in gesta excesiva de car bohidratos 

Ambos precisaron que la línea de 
trabajo que efectúan bajo la direc
ción del profesor Mancilla es mos
trar los posibles mecanismos de re
gulación fisiológi$:a de este fenóme
no; para ello se han tomado en 
cuenta factores de carácter am
biental que también condicionan 
este tipo de respuesta . 

Nuestro trabajo, manifestó Veró
nica López, se ha basado en los pro
yectos seguidos por Goutman y 
Gourrrian, en el sentido de que la 
conducta . alimenticia probable
mente esté siendo regulada por el 
sistema serotonérgico; éste controla 
la ingesta de hidratos de carbono 
cuando hay disponibilidad de sera
tonina (sustancia prod\}cida en el 
organismo en el curso del metabo
lismo del triptofano o aminoácido 
de las proteínas). 

Martín Hugo Islas hizo hincapié 
en que este trabajo forma parte del 
proyecto de nutrición que la ENEP 
1 ha impulsado desde 1983 . 

Consideró que el segundo lugar 
obtenido en el Premio PUAL es 

. sobre todo un reconocimiento por 
su dedicación a la investigación. 

En su opinión, la decisión de los 
psicólogos para incursionar en otras 

· áreas del conocimiento, que en 
apariencia no eran de sti competen
cia, abre las perspectivas de empleo 
de los profesionales en esta área, así 
como la posibilidad de un mayor 
apoyo a la investigación derivada 
de los estudios de licenciatura. 

Por último, los tres opina:::on que 
aunque la labor de investigación no 
siempre es fácil, pues se carece de 
equipo, dinero para financiar ma
terial de laboratorio o aparatos de 
auxilio, actualmente en la ENEP 1 
se efectúan trabajos de alto nivel. 
Estos especialistas forman parte del 
Proyecto de Nutrición de la Unidad 
de Investigacióo lnterdisciplinaria 
de Ciencias de la Salud y la Educ.a
cion de la ENEP Iztacala. O 

Ricardo Hernández . 
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Entre los medios rural y urbano 

El abasto .de básicos, "cuello de 
botella" que provoca diferencias 
Lo afirman los profesores que obtuvieron el2o. lugar en la 
categoría profesional del Premio PUAL 

En México no se cuenta con un sis
tema de abasto alimentario ade
cuadamente articulado que permita 
el acceso oportuno de básicos a las 
zonas más apartadas del país, afir
maron los maestros Javier Delgadillo 
Macias y Felipe Torres Torres, gana
dores del segundo lugar en l.a catego
ría profesional del Premio PUAL. 

En entrevista con Gaceta UNAM, 
ambos explicaron que el abasteci
miento de alimentos es, de alguna 
manera_, un "cuello de botella" que 
provoca marcadas diferencias entre 
los medios rural y urbano. 

Acerca de su proyecto de investi
gación Estructura regional del abas
to alimentario en México, manifesta
ron que éste se inició a mediados del 
año pasado por la ausencia generali
zada de estudios sobre la temática. 

Javi er Delgadillo . Felipe Torres. 

"Básicamente hablamos de dos sis
temas de abasto a nivel nacional: el 
urbano, que surte a las ciudades en 
buenas condiciones por contar con la 
protección de la política oficial; y el 
rural, donde esa ventaja no se mani
fiesta con plenitud, porque existen 
condiciones estructurales como el 
aislamiento y los cacicazgos regiona- · 
les". 

Las ciudades, añadieron, suc
cionan lo que produce el medio rural 
y lo dejan desabastecido, deprimien
do así su desarrollo. Por ello, vieron 

la necesidad de delimitar un diag
nóstico que lo fortalezca. 

Manifestaron que si bien el pro
yecto está en su fase inicial , enfren
tan el obstáculo del financiamiento. 
"El que podamos conseguirlo por di- · 
ferentes fuentes, incluyendo a la 
UNAM a través del PUAL, va a po
tencializar la magnitud de nuestro 
trabajo" . 

-Una vez conocidos los primeros 
resultados de su trabajo, ¿cómo se
rán difundidos? 

Un primer objetivo es la presenta
ción de los avances en eventos 
científicos, así como la publicación 
de una serie de folletos sobre estudios 
regionales - se producirá un libro, 
coeditado con la Escuela Nacional 
de Trabajo · Social y el Colegio de 
Geografía ,de ·la FFyL de la UNAM. 

Asimismo, . están consideradas 
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asesorías para algunos organismos 
sociales y oficiales regionales que 
tienen la necesidad de cofl.ocer estu
dios de este tipo para enfrentar el 
problema alimentario en sus respec
tivas zonas. 

Javier Delgadillo y Felipe Torres 
consideraron, que para ambos el Pre
mio PUAL a la formulación de pro
yectos de investigación en aliment.os 
1989 er; el primer logro a su pro
puesta encaminada. a atacar uno de 
los problemas más dolorosos en 
nuestro país . "Nuestra sorpresa fue 
grande al enterarnos del lugar que 
obtuvimos; eso nos permite estar 

uy satisfechos, pero también obli-

Situado frente a la costa oriental 
del Continente Asiático, Japón es ur. 
país integrado por numerosas cade
nas de islas; de ellas, cuatro son con
sideradas principales. Su escasa su
perficie, de 377 mil 384 kilómetros 
cuadrados comprende aproximada
mente el 0.3 po:.; ciento de la superfi
cie mundial. 

En la actualidad ha cobrado gran 
importancia en el mundo. Figura 
d~ntro de las grandes potencias eco
nómicas e industriales y mantiene 
una actitud en favor de la paz y de 
mayor entendimiento. entre las na
ciones. 
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gados a emprender la segunda etapa 
para que nuestro trabajo tome ma
yor tamaño y obtenga resultados. 

"Partiendo de la seriedad que 
tiene el PUAL, institución con ma
yor consistencia 'dentro de la temáti
ca alimentaria a nivel nacional , esta-

mos obligados a que nuestros resulta
dos sean verdaderamente óptimos y 
funcionales a un servicio y una infor
mación que requieren, urgentemen
te, de decisiones contextualizadas de 
nuestra realidad", concluyeron. o 

Ramón Martínez de Velasco . 

La enseñanza obligatoria es de 9 años 

Japón ha fincado su desarrollo 
en la educación de su pueblo 
Los invidentes, sordomudos e incapacitados física y mental
mente pueden continuar sus estudios a nivel medio superior 

A través de su larga ·historia , ·el 
pueblo japonés ha demostrado capa
cidad para asimilar nuevas ideas y 
adaptarlas a su propia cultura, sin 
perder su identidad. La educación 
ha constituido la base de su desarro
llo. Por ello, la política educativa de 
esa nación se ha dirigido hacia la ex
tensión y la elevación del nivel edu
cativo. 

La educación moderna surge du
rante la Restauración de Meiji, al 
crearse el Ministerio de Educación y, 
con ello, las Ordenanzas de la Uni
versidad Imperial , la Escuela Nor
mal , la Escuela Primaria y los Cen
tros de Enseñanza Media. Posterior
mente se crearon las escuelas para 
ciegos y sordomudos, así como las de 
media jornada para la juventud 
obrera, orientadas hacia la lealtad al 
Emperador y al Estado. 

Pasa a ló P6g . 14 
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(Viene de lo Póg. 13) 

Al concluir la Segunda Guerra 
Mundial, las potencias aliadas inter
vinieron en la dirección de la educa
ción y en 1946 se creó la Comisión 
para la Reforma Educativa, que pro
ponía una educa.ción basada en la 
democracia, la libertad, la descen
tralización, la educación de las ma
sas, la diversidad y el internaciona
lismo. 

En 1947 se promulgó la Ley Fun
damental de Educación; ésta pro
porciona igualdad de oportunida
des, de acuerdo con las capacidades, 
al tiempo que prohíbe la discrimina
ción de razas, creencias religiosas, 
sexo, clase social, sistema económico 
o posición familiar . 

La Ley de Educación Escolar se 
estableció en el Sistema 6-3-3. Ahí se 
señalaba que la asistencia a escuelas 
de enseñanza elemental de 6 años y 
de enseñanza media elemental de 3 
años debería ser obligatoria. La edu
cación media superior comprendía 
también 3 años. 

En 1949 se reorganizaron las uni
versidades y las escuelas normales 
pasaron a formar parte de las prime
ras , como facultades de pedagogía. 
En 1950 se crearon los colegios de ju
niorado, centros de enseñanza supe
rior que comprendían los dos prime
ros años de los cursos universitarios. 

En 1962 se promulgó la ley de 
libre distribución de los libz:os de tex
to para la enseñanza obligatoria y se 
crearon 'los colegios técnicos. 

maACETA 
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La demanda, determinante 

Para la enseñanza superior se fun'
daron escuelas de acuerdo con la de
manda del país de graduados univer
sitarios, independifmtemente de la 
creación de nuf"vas fuentes de traba
jo. En 1976 surgieron tambíén es
cuelas de enseñanza especializada 
con programas elaborados de acuer
do con las necesidades vocacionales. 

Desde 1962 el sistema educativo 
en Japón está constituido de la si
guiente manera: los niños de 3 a 5 
años pueden asistir al jardín de ni
.ños . La enséfi.anza obligatoria es de 9 
años, tiempo en el que se cursan 6 
años de enseñanza primaria elemen
tal y 3 de enseñanza media elemen
tal. 

Al concluir este nivel , el estudian
te puede seleccionar entre diferentes 
opciones: colegios técnicos, colegios 
técnicos de media jornada o por co
rrespondencia , centros de enseñanza 
media superior y de otros tipos (vo~ 
cacional y enseñanza especializada) . 

Al concluir la enseñanza media su
perior se puede asistir a: universida
des (4 años) o colegios de juniorado 
(2 o 3 años) . . 

Al egresar de la universidad, el jo
ven puede asistir a las escuelas de 
graduados (2 años promedio); con 
ello, asciende a 18 el número de años 
de escolaridad. 

Paralelamente, los centros de edu
cación especial, dirigidos a inviden
tes, sordomudos y personas con inca 
pacidad física o mental, incluyen la 
educación preescolar (jardín de ni-

. ños), la enseñanza obligatori~ de 9 
años y la opción de continuar sus es
tudios a nivel de enseñanza media 
superior. 

Aunque la educación obligatoria 
se imparte en forma gratuita, las ins
tituciones privadas juegan un papel 
muy importante, sobre todo en los 
jardines de niños y en los niveles su
periores. 

El año escolar empieza el lo. de 
abril y termina el 31 de marzo del 
año siguiente. 

Las escuelas de enseñanza elemen
tal y media tienen tres periodos de 
clases: de abril a julio, de septiembre 
a diciembre y de. enero a marzo, a di
ferencia de la mayor parte de las es
cuelas superiores, donde los estudios 
se cursan en dos semestres: de abril a 
sep~iembre y de octubre a marzo. 

En todos los niveles hay tres pe- · 
riodos vacacionales: a) verano (de fi
nales de julio a finales de agosto); b) 
invierno (alrededor del Año Nuevo), 
y e) primavera (al finalizar el año es
colar). Las clases se imparten de lu
nes a sábado. 

65 mil 918 escuelas en 1987 

Para el .lo. de mayo de 1987, Ja
pón contaba con 65 mil918 escuelas: 
15 mil 156 jardines de niños, 24 mil 
933 primarias elementales, 11 mil 
230 de enseñanza media elemental, 5 
mil 508 de enseñanza media supe
rior, 70 para invidentes, 107 para 
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sordomudos, 747 para los incapaci
tado1¡ física o mentalmente, 62 cole
gios técnicos, 561 de juniorado, 476 
universidades, 3 mil 152 de enseñan
za especializada y 3 mil 918 voca
cionales . 

El total de los profesores de tiem
po completo asciende a 1 millón 341 
mil 357, con un nivel educativo, 
sueldo y posición social elevados: ll:l 
demanda de este personal es grande 
y a mayor preparación~ mayor suel
do. 

En la primaria elemental se im
parten, durante los primeros cuatro 
años, clases de japonés, ciencias so
ciales, aritmética,. ciencias, música, 
actividades artísticas y oficios, edu-
ación física, moral y actividades es- . 
eciales. Durante el 5o. y el 6o. años 

se agrega economía doméstica. El to
tal de horas de clase va aumentando: 
de 850 a 910 y de 980 a 1,050 en los 
últimos años. 

En las escuelas de enseñanza me
dia elemental se cursan japonés, cien
cias sociales, matemáticas, ciencias, 
música, arte, educación física y para 
la salud, economía doméstica e in
dustrial, moral y actividades espe
ciales, en 1,050 horas anuales. 

En las escuelas de enseñanza me
dia superior y superior ·no hay uni
formirlad; sin embargó, se requieren 
80 créditos para aprobar la enseñan
z'a media superior (p.n crédito equi-
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vale a 35 horas de clase de 50 minu
tos). Generalmente, en el primer año 
de. enseñanza media superior se cur
san asignaturas obligatorias y en los 
dos restantes optativas. 

Los alumnos que asisten a las uni
versidades y juniorados se seleccio
nan mediante un examen de admi
sión unificado y una prueba admi
nistrada en forma particular para 
cada institución. En 1987 las espe
cializaciones correspondieron al 
38.8 % en ciencias sociales, 19.8 % 
en ingeniería, 14.~ % en humanida
des, 7.6% en educación, 4.1% en 
medicina y odontología, 3.4% en 

·· a,gricultura, 3.4% en ramas cien tí-

ficas, 2.1% en farmacología y 1.9% 
en economía doméstica. 

Para graduarse en las universida
des se requieren 124 créditos (un cré
dito corresponde a 45 horas de estu
dio cubiertas en un periodo de 10 a 
15 semanas). 

En el juniorado, el 90 % de los es
tudiantes corresponde al sexo femeni
no y se integran a: economía domés
tica (25.9 %), humanidades (25 %), 
educación (18.6 % ), ciencias sociales 
(10.9 %), salud pública (5.3 %), in
geniería(5.2 %) ,artes liberales(2.4%) 
y agricultura (1 % ). 

Las escuelas de enseñanza especia
lizada ofrecen programas de educa
ción que permiten la· adquisición de 
determinadas capacidades o habili
dades. Abarcan 800 horas como mí
nimo de enseñanza anual y ofrecen 
cursos sobre economía doméstica, 
cuidado médico, educación para la 
salud, agricultura e, incluso, cultura 
general. 

Debido al gran intercambio de 
educación internacional, actualmen
te se construye el Centro Interna
cional Japonés. 

Como la educación es muy rígida, 
también están en revisión los progra
mas de estudio para que la educa
ción del siglo XXI sea más favorable. 
Se trata de formar "una mente abier
ta, un cuerpo sano, creatividad sa
na, libertad, autodeterminación e 
individuos que respeten los princi
pios de libertad, indepedencia y res
ponsabilidad" . O 

Bertha Y. Higashida Hirose. 
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Dentro de la interacción materno
infantil, el·juego figura como uno de 
los aspectos más importantes, pues . 
constituye uno de los vehículos fre- , 
cuentes de unión entre padres e hijos 
desde pequeños. Es un medio de 
aprendizaje para el niño que le per
mite conocer su medio ambiente, así 
como adquirir y reafirmar sus habili
dades, y así favorecer su desarrollo 
cognpscitivo. 

El juego desempeña también un 
papel importante en el desarrollo 
emocional y social del niño. Por me
dio de éste aprende a relacionárse 
con las demás ·personas y a expresar 
sus emociones y sentimientos libre
mente. 

La licenciada Luz María Chapela, 
catedrática de la Facultad de Psico
logía, explica que el juego es un mo
vimiento libre dentro de un contorno 
preciso: el límite pone un reto dentro 
del Universo, proporcionando de es
ta forma razón al movimiento; pero 
esta actividad tiene que ver con 
reglas y riesgos. 

El riesgo en el juego implica ejer
cicio de valor y humildad ante el 
triunfo, resistencia a la frustración; 
o sea, orgulle ante la victoria y fe de 
que pueda ocurrir lo improbable, 
puesto que en el juego se ejercita 
esencialmente la esperanza. 

Sin embargo, lo que mueve al jue
go es la posibilidad de ver reflejada 
la acción propia en el medio; sentir 
el poder de cambiar un movimiento 

mGACEI'A 
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en el exterior. Esta es una sensación 
muy estimulante, pues proporciona 
un margen de dominio: el que juega 
pone las reglas totales, dominando 
de esta manera un territorio propio 
que se pierde si los niños no juegan. 

El juego, continúa la licenciada 
Chapela, tiene la particularidad de 
desarrollar al niño en un ámbito per
sonal, social y académico. Dentro de 
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lo personal, el juego le da una acti- -:-··· .. · 
tud valiente haCia la viday.d', alguna · 
manera, lo pone en condiciones 
romper con las reglas del sistema, 
flejándolo en una actitud lúdica. 

En lo· social, -le proporciona un 
aprendizaje que le permite funcio
nar con base en reglas y aprender, si-

Vital actividad ·para el 

Valor, imaginació1 
están involucrados 

" ... más ridícula es todavía la opi
nión rutinaria, admitida por todos, 
de que es absurdo y estúpido espe
rar algo del juego." 

Dostoyevski. El jugador .. 

multáneamente, a formar las ·o-. 
pías. Asimismo, le permite entender 
la arbitrariedad de las reglas y, por 
lo tanto, la posibilidad de cambiar
las, aunque se 'comprenda la nece
sidad de las mismas para organizar a 
los grupos. · 

En el aspecto académico, le da 
oportunidad de hacer ejercicios de 
análisis y de memoria, así como de 
establecer pautas espacio-tempo
rales, puesto que el movimiento 
tiene distintos procesos de madu
ración cerebral: crecimiento del ho
rizonte personal, donde se aprende a 

· través de lo que se ve, y convivencia 
· con distintos modelos. 

De igual forma, el juego ayuda al 
adulto a desempeñar sus diversas acti-
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. ~ ' Ion y esperanza 
~os · en el juego 

vidades. "Desgr¡tciadamente -seña
la Ohapela-, los adultos no suelen 
jugar, aunque los efectos didácticos 
'para ellos aún siguen vigentes. Va
rias personas coinciden en que el 
adulto· que juega es alguien que, por 
cada puerta que se le cierra, abre 
diez ventaña.S". 

El adulto se ha olvidado de jugar, 
, ~alvo en lo que se refiere a sus juegos 

· de ex-celencia: ritos y rituales -don
de predomina el rito del matrimo
nio- , apuestas y emociones libres . 

En el caso de los niños, el juego 
dejade pr¡1cti~arse cuando hay con-

. diciones sociales agresivas o cuando 
el intento de pertenencia o acepta
ción ha resultado .frustrante. Enton
ces, el niño se refugia en sí mismo, 
pierde valor para exponerse, reprime 

. su necesidad natural de experimen
tar y arriesgarse. Para jugar necesita 
objetos y sujetos, a diferencia del 
adulto, que busca la recreación men
tal. 

Entre los distintos juegos figuran 
los de azar; los de vértigo, como su
birse a un árbol o las resbaladillas; 
mentales (trabalengua~. adivinan-

"Sólo en sueños, en la poesía , en el 
¡uego -encender una vela, ·andar 
con ella por el corredor- , nos aso
mamos a veces a lo que fu imos an
tes de ~er esto que 'vaya a saber s·i 
.somos . . 

Cortázar. Rayuelti, cap. 105 

zas); de patio o jardín; de mesa (aje
drez ,gato) ; y de construcción y simu
lación donde los niños se ubican so
cialm~nte ("El papá" , "La mamá", 
"La tiendita"), entre otros. Median
te ellos el niño se adapta a su reali
dad, sea cual sea. 

La especialista señala que el ju
guete debe tener como carac~erística 
proporcionar un servicio al niño, de 
manera que éste pueda descifrarlo y 
llegar a "dominarlo"; debe ser de 
consistencia irrompible, no peligroso 
y estár a su disposición. O 

Ana Lilia Toríces . 
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Importante función de Servicios Médicos 

Continua vigilancia de la higiene 
de alimentos en la UNAM 
Inspección sanitaria en comedores, kioskos y torterías; ca
pacitación a concesionarios y manipuladores de alimentos 

Proteger a la comunidad universi
taria de posibles enfermedades cau
sadas por el consumo de alimentos en 
inadecuadas condiciones de· higiene, 
es otra de las funciones de la Direc
ción General de Servicios Médicos. 

fnGACETA . 
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Para cumplir con esa labor de sani
dad, la dependencia cuenta con el 
Programa de Higiene y Seguridad de 
los Alimentos, desarrollado por su 
Servicio de Saneamiento Ambiental. 

Existen diversos aspectos funda-

mentales para determinar si un ali
mento es apto para el consumo. 

En primer lugar, es importante te
ner en cuenta la frescura de las mate
rias primas, ·especialmente cuando se 
trata de comestibles perecederos co
mo embutidos, qUesos, frutas, ver
duras y leche. Por ello, es necesario 
asegurarse de que dichos productos 
se hayan adquirido recientemente y 
que el establecimiento observe con
diciones adecuadas de refrigeración. 

También es determinante en el 
manejo de lo~ comestibles, verificar 
las condiciones de higiene y salud de 
quienes los preparan, así como el 
ambiente físico (utensilios, mesas, 
superficies) en que se sirven y expen 
den. 

-¿Cómo se controla la higiene de · 
los alimentos en la ·UNAM? 

El Programa de Higiene y Seguri
dad de los Alimentos vigila el m~nejo 
de éstos en torterías, kioscos, come
dores y cafeterías establecidos dentro 
de CU y en todos los planteles de la 
UNAM. 

Cabe precisar que la vigilancia sa
nitaria abarca solamente a los co
merciantes establecidos; kioscos y lo
cales construidos por la Dirección 
General d~ Obras y, por supuesto, 
los comedores de CENDIS y Jardín 
,de Niños, así como las Tiendas de 
Autoservicid. Quedan fuera de esta 
inspección los vendedores ambulan
tes. 

25 de enero de .1990 
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Todos los comerciantes de al~men
tos establecidos en la UNAM deben 
contar con un permiso que les otorga 
la Dirección General de Patrimonio. 
Además, de acuerdo con la Ley Ge
neral de Salud, base de este progt:a
ma, deberán observar ciertas condi
ciones de higiene: tarjetas de salud 
vigente para todos los manipulado
res, así como análisis de . exudado 
faríngeo y coproparasitoscópico, por 
lo menos dos veces al año. 

El Servicio de Saneamiento Am
biental realiza inspecciones sanita
rias periódicas por método aleatorio, 
para verificar el cumplimiento de es
tas normas y la observanCia de otr"as 

edidas como: revisar la higiene de 
· personas que preparan los ali
, entos, por medio de un muestreo 

de la superficie de la palma de lama-
no, auxiliándose con hisopo y tubo 
de ensaye estériles; verificar que las 
personas porten ropa adecuada para 
el trabajo (cofias y delantales li-..ín
pios) y que por lo menos a simple vis
ta no presenten signos de enferme
dad o lesiones que pu.edan ser fuente 
de contaminación para los productos 
que manipulan. 

En lo que respecta al ambiente, la 
persona encargada de la inspección 
comprueba que el manejo de basuras 
y desechos sea adecuado, las bodegas 
o despensas donde se almacenan los 
alimentos estén limpias y ventiladas, 
y que no exista fauna nociva (mos~ 
cas, cucarachas o ratas). 
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Para verificar la higiene de las su
perficies donae se preparan los ali
mentos se toman muestreos de ins
trumentos como mesas y tablas de pi, 
car. Asimismo, se checa la limpie_ 
za de todos los utensilios . 

Durante la inspección se constata 
la existencia de termómetros en los 
refrigeradores. De esta manera, se 
sabe si la temperatura es adecuada 
para la conservación de los alimen-
tos. · . 
. Otro aspecto importante es que se 
cuente con agua y jabón, así como 
con el mobiliario indispensable para 
lavado de manos y comestibles. 

El primer paso para examinar los 
alimentos es hacer ·una inspección 
organoléptica; es decir, revisar su co
lor, textura y olor para tener una no
ción de qué tan frescos están. Poste
riormente se levantan muestras de 
alimentos en frascos estériles, con el 

fin de realizar análisis físico-quími
cos y microbiológicos . 

El análisis físico-químico· consiste 
en tomar pequeñas porciones de ali
mento para verificar su calidad y de
tectar posibles alteraciones o adulte
raciones; esto se realiza en un pé
queño laboratorio ubicado en las ofi
cinas de Saneamiento Ambiental. 

En cuanto al análisis microbioló
gico, éste se lleva a cabo en el Labo
ratorio de Bacteriología de la DG
SM. En él se determina la existencia 
de gérmenes que puedan causar en
fermedades; básicamente se investi
ga la presencia de salmonellas y bac
terias productoras de intoxicaciones, 
además de leyaduras y hongos; éstos 
últimos ayudan a conocer la frescura 
del producto. 

Los resultados, tanto de la inspec
ción sanitaria como de los análisis de 
laboratorio (que también s~ practi
can a las muestras tomadas de manos 
y superficies) , se concentran en un 
acta que elabora el Servicio de Sa
neamiento Ambiental , con el fin de 
dar a conocer a comerciantes y auto
ridades de la DGSM las condiciones 
de higiene en que se encuentran los 
alimentos. 

En caso de que el resultado sea 
desfavorable, se cita ·a los conce
sionarios y se les proporciona orien
tación para que mejoren las condi
ciones de sus productos. 

Dentro de este programa se im
parten, además, cursos para mani
puladores y expendedores de alimen
tos sobre aspectos básicos de nutri
ción e higiene. O 

Dirección General de 
Servicios, Médicos. 
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Propuesta de Julio Estrada 

Conjugar música y ciencia para 
que afloren inventiva y fantasía 

No está en mis manos crear una tecnología dominante, sino 
diseñar las bases teóricas para ser competitivos, afirma 

Ree~plazar la concepción dogmá
tica sobre los sistemas músicales por 
el estudio de la teoría de la música, 
en su aplicación al análisis y a la 
composición, es una de las propues
tas del músico y compositor Julio 
Estrada para transformar las bases 
de la organización sonora y rítmica. 

En Música y ciencia, primera de 
sus tres conferencias ofrecidas re
cientemente, habló de la necesidad 
de interrelacionar éstas para que 
aflore la fantasía y la inventiva del 
músico, quien, a su ·vez, valiéndose 
del legado prehispánico, cree distin
tos modelos de producción musical. 

El compositor es usuario de un sis
tema de música, precisó, pero si pro
cede de un conocimiento científico 
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~ás objetivo, mejor organizado que .~ 
el de dichos sistemas, los cuales son 
restringidos, "podremos librarnos de 
la concepción dogmática del pensa
miento musical e inventar de acuer
do con las necesidades de nuestro 
pensamiento". 

El maestro Julio Estrada, del Ins
tituto de Investigaciones Estéticas de 
la UNAM, es pionero en nuestro país 
en proponer la utilización de la cien
cia en el terreno de la musica. ¿Cuál 
es su propósito? 

En música existe una corriente, no 
muy extensa, de compositores pro 
teóricos; también gravita otra, más 
amplia, de protecnológicos que se 
valen de la tecnología pero no modi
fican sustancialmente las bases de la 
teoría. · 

"No está en mis manos crear una 
tecnología dominante -aclaró-, 
sino diseñar las bases teóricas con las 
cuales en México podamos ser com
petitivos". Este es el objetivo al que 
se dirigirá el futuro compositor, in-
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vestigador y maestro de música . "Yo 
he trabajado para crear textos de 
teoría de la música y aplicarlos al 
análisis y a la composición . En 1974, 
junto con Jorge Gil Mendieta, publi
qué el texto Música y teoría de gru
pos finitos". Actualmente, el maes
tro Estrada prepara el libro El espec
tro interválico. Una teoría general 
de la interválica; para ello se ha vali
do de su experiencia en colaboracio
nes con el Instituto de Investiga
ciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas. 

Expuso que sus investigaciones se 
han encaminado y aplicado a la 
creación de teorías generales para 
producir moélelos útiles al conoci
miento de la estructura teórica de la 
música que se refieran al estudio del 
ritmo y del sonido, manteniendo co
mo objeto de estudio las escalas. "Por 
una parte, he creado una teoría ge
neral de la interválica en las escalas 
del sonido y el ritmo que permite 
analizar con la misma metodología 
la música antigua desde el grego
riano hasta el contemporáneo. Esta 
es una herramienta útil que prescin
de de los sistemas musicales y proce
de del conocimiento más amplio de 
una teoría para encontrar mayor li
bertad en la comprensión de este 
campo, desde el punto de vista de la 
creatividad. 

Tradicionalmente, agregó, lo que 
un estudiante de música aprende en 
los conservatorios es un sistema( es 
decir, la forma característica de ca
da época para emplear · un conoci
miento de la teoría, que va a intentar 
destruir posteriormente, pues ello no 
le permitirá componer. Si su inven
ción tiene que adaptarse a los siste-

mas existentes, sus fantasías no se 
manifestarán bajo una forma libre, 
aclaró. 

En Originalidad musical del Con- _ 
tinente Americano. Música e histo
ria;. Julio Estrada expone que una de 
las grandes lagunas para los investi
gadores lo constituye la época del 
México prehispánico y de todo el 
Continente, debido a que el conoci
miento de lo que fue la música en las 
grandes culturas fue destruido. 

La propuesta de reconocer la ori
ginalidad musical del Continente 
Americano consiste en revaluar el 
acervo sonorítmico, pues al enten
·derla podremos incluirla también 
como creadores, con una visión más 
objetiva, afirmó. 

En El sonido en Juan Rulfo. Músi
ca y literatura, el ponente habló de 
su pasión por la obra de este creador. 
"Hace tiempo, leyendo a Rulfo , me 
percaté que las descripciones que 
realiza son · conducidas a través del 
sonido; algunas otras son visuales y 
plásticas". 

Como músico, explicó, encontré 
en su literatura ttes categorías de so
noridades: a) las literarias, como: 
Diles que· no me maten. Anda, vé y 
diles Justino que por caridad, así di
les; b) las ambientales, donde nos · 
describe el entorno a través df! los so
nidos de los niños en la calle, del tro
te de los caballos en las laderas, del 
viento, de los ladridos de los 
perros ... y e) las sonoridades inventi
vas, en las que Rulfo se revela como 
uno de los grandes creadores de la li- .· 
teratura que utiliza elementos musi
cales. 

El tema de esta última conferencia 
integra el texto El sonido en Rulfo, 
que será publicado en breve por el 
Instituto de Investigaciones Estéti
cas. Por .otro lado, el. maestro Julio 
Estrada prepara la ópera Pedro Pá
ramo, para estrenarse en 1992 como 
un paradigma de la destrucción de 
América por Europa. 

Las conferencias, presentadas en 
la Sala Carlos Chávez del Centro 
Cultural Universitario, fueron orga
nizadas por la Coordinación de Di
fusión Cultural y la Qirecci'ón de Ac
tividades Musicales. D 

Tamiela Treto. 
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cultura 

A partir del martes 23 de enero, se 
presenta en la Galería Universitaria 
Aristos, la muestra Es<;ultura solar, 
una exploración del espacio y de la 
luz, de Armando Santa Ana, integra 
da por 20 piezas en acrílico; con ella:s 
el artista logra conformar la expre
sión de una nueva unidad plástica 
con la fusión de materia y energía. 

En opinión de Santa Ana, la es~ul
·A.tra se encuentra frente a nuevos re
~s estéticos y el público necesita de 

un arte a la altura de los giandes des
cubrimientos de nuestra era: con 
profundos cambios en la naturaleza 
estética de las obras, capaz de crear 
nuevos alfabetos plásticos que pon
gan de manifiesto los conocimientos 
y descubrimientos contemporáneos. 

Hay que formular esculturas, afir
ma, que involucren a su ·espectador, 
mostrando modos de ver: los pasos 
de algo, l~ que sucede, lo que la ima
ginación ve. Nos debe enseñar, a ver 
infiriendo, a oír, palpar o sentir en 
cualquiera de sus formas. El espacio 
de la escultura no es realmente vi
sual, sino perceptible según la natu
raleza del espectador y la energía 
que crea. 
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Armando Santa Ana 

El espacio de la escultura· no 
es visual, sino perceptible 
Se expone en la Galería Universitaria Aristos la muestra 
Es- cultura solar, una exploración del espacio y de la luz 

La presentación de la obra impli
có la creación de una ambientación y 
manejo de colores que armonizan su
tilmente con la muestra, lo cual sin 
duda habrá de estimular la sensibili-

. dad y el' interés del espectador. 
Armando Santa Ana nació en la 

ciudad de México el 2 de junio de 
1951 y realizó la licenciatura en Len
gua y Literatura Hispánicas en esta 
Casa de Estudios (1970-1974) . Ac
tualmente es profesor de Literatura 
Latinoamericana en el Centro Bilin
güe Multicultural e imparte la cá
tedra 'de Literatura e Indigenismo en 
México en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

Dentro de sus exposiciones indivi
duales destacan Texturas de la 
tierra~ papeles al aire, en el Museo 
Diego Rivera de Guanajuato (agosto 
de 1981) ; Pintura y escultura de la 

. 

energía solar, en Radio Educacióil 
(enero de 1988) , y Escultura solar, 
montada en el marco del Festival del 
Sol, en el Planetario Luis Enrique 
Erro del Instituto Politécnico Nacio
nal (marzo de 1988) . 

También ha participado en diver
sas exposiciones colectivas, como la 
IV Bienal de escultura, celebrada en 
el Auditorio Nacional en octubre de 
1988, y el Premio Cuizmala 88, en el 
Hospicio Cabañas de Guadalajara, 
en noviembre del mismo año. 

La muestra Escultura solar, una 
exploración del espacio y de la luz, 
presentada por el Centro de Investi
gación y Servicios Museológicos de la 
UNAM, estará abierta al público eu 
la Galería Universitaria Aristos ubi
cada en Insurgentes Sur No. 421, de 
lunes a viernes de 10 a 19 horas. La 
entrada es libr~. O 



cultura 

. Mirar es poseer. Toda imagen 
fotográfica es la evidencia de una 
apropiación-; el fotógrafo hace su
yo el mundo que lo rodea. Repro~ 
duce un fragmento del espacio y 
del tiempo; lo modifica, lo trans
forma para insertarlo en la memo
ria colectiva. 

En Los estados de la visión, 
nombre de la muestra fotográfica 
del Taller de los lunes en el Museo 
UniversitariO" del Chopo, jóvenes 
fotógrafos manifiestan en su di
versidad técnica, temática y esti
lística, la búsqueda de un lengua
je personal , producto de un am
plio trabajo de discusión conjunta 
y de investigación. 

Las fotos del Taller de los lunes 
forman parte de una vasta refor
mulación de lo real , de la pro
puesta de un universo donde la 
técnica y el juego, el rigor y lama
gia, se superponen a la realidad 
para ampliarla y comentarla. 

Osear Necoechea con su mues
tra El cielo sobre nosotros; Mau
ricio Rocha con En sueño, y los 
trabajos de Jorge López Vela, Ma
ría Inés Roque, Jaime Escutia, 
·Ana Casas , Tatiana Parcero, Pa
. blo La bastida, Edgar Ladrón de 
Guevara, Víctor Cayo] y Dito J a
cob Vilalta, "nos permiten acce
der a la tierra incógnita de la ima
ginación , al continente perdido de 

m GACETA 
WUNAM 

Muestra Los estados de la visión 

La imagen fotográfica, evidencia 
de una apropiación .del mundo 

11 artistas exponen sus trabajos en el Museo Universitario 
del Chopo 

lo aún no visto, pero que aparece 
gracias al ojo interior de cada uno 
de sus integrantes. Sus imágenes 
nos revelan las frágiles fronteras 
de lo que a falta de un nombre 

mejor hemos dado en llamar 
mundo real". 

Los estados de la visión perma
necerá hasta el mes de febrero en 
el Museo Universitario del Chopo. O 
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publicaciones 

Reciente libro de Juan Hinojosa 

Salumbre, drama. divino del ser 
en· poemas sumam·ente. mesurados 
Nada nos pertenece, menos el amor. La mujer llega, 
la encuentra el hombre frente a él, e impulsado por su 
magia y sus misterios y ante la imposibilidad de encon
trar en un momento preciso la ~oincidencia de los 
amantes -porque sabe que ella es· una sombra inabar-
cable-, la materializa en un poema. · 

Es el caso de Salumbre, de Juan Hinojosa: , 
"Salumbre, inventora de historias/ ¿En qué sueño te 

nací, / en qué cuenta ' del rosario 'dominico quiso· el 
Dueño del pan y de la sangre/ que yo encendiera mi 

~fatorcha?. " · · 
·:\!~~'Salumbre. Un par de su~tantivos q1,1e, conjugados, 

nos dicen los dos nombres de todas las mujeres: sal y 
lumbre, elementos de los cuales surgimos y nos hace
mos, y con los que jugamos para hacer el amor y entrar 
al conocimiento. 

"Salumbre que degüellas mitos,/ espectros levantas. 
de tus antiguos nombres./ S~l preciosa, filtrada recién' 
para el brindis amargo de los condenados .. / Entorno . 
salobre donde_la llaga acentúa su queja/ al simple con- . 
tacto de tus labios . " · 

La fuer;Úi de los versos de Hinojosa no ·alcanza para 
inyectar de optimismo al mundo, sino más bien la 
energía de que dispone -desgastada de tanto nacer y 
morir en cada línea- la , utiliza •para desenterrar las 
posibilidades del drama subterráneo y divino del ser. 

"Cada mañana lavo ·mi carne/ y dejo. en el agua la 
corriente de amargas obsidianas. 1 ( ... ) Cai:la . mañana 

. ' 

Nueva contribución a la ·materia 

mi cuerpo se desborda como felino quebrantado/ y se 
agazapa y muerde sus mismas rayas de tristeza. " 

Hay en él un afán técnico mesurado, un apetito fe
roz por la precisión; y si bien cuida este aspecto, Hi
nojosa procura que eso no sea una limitan te para la es
critura, sino una forma de trabajo encaminada a evo
car alguna sensación al lector, a quien de alguna ma
nera cada poema le pertenece también. 

"Me animó a escribir Salumbre la necesidad de re
crear el sentimiento que produce el hallazgo y la pérdi
da de la otra parte que nos complementa: la mujer. Pe
ro también me movió la búsqueda de la divinidad y de 
la comunicación con Dios a través de sensaciones, y no 
por la conciencia rii por la percepción", aseveró el au
tor. 

Salumbre:, presentado recientemente en la Casa 
Universitaria del Libro, es el primer volumen de poe
sía de Juan Hinojosa, quien ha trabajado en el campo 
editorial. Para este escritor, la literatura representa 
una "salida" cuando los otros remedios deJa vida coti
diana no logran asentarlo en la achacosa realidad que 
todos padecemos. Ramón Martínez de Velasco. O 

'sicología cognoscitiva del 
aprendizaje, novedad editorial 

Se trata de una obra actualizada 
que hace contribuciones importantes 
a la psicología. En ella se establece 
un nuevo perfil del psiCólogo educa
tivo: el del psicólogo instruccional, 
que es un profesional vanguardista, 
pues su campo de investigación no 
está desfasado de su\ campo de apli
cación. 

S '\' 
i bien la publicación de investiga- . 

cionés es tarea sustan<:ial y obligada, 
la decisión de editar un libro de este 
tipo es sumamente comprometida 
debido a los obstáculos implicados 
en este proceso. De ahí la importan
cia del trabajo que los maestros Mi
guel López y Sandra Castañeda, de 
la Facultad de Psicología de la •. 
UNAM, realizaron~ en su antología 
titulada Psicología cognoscitiva del 
aprendizaje 1 Aprendiendo a apten-

25 de enero de 1990 

der, preSentada recientemente en la 
C~a Universitaria del Libro. 

· Este texto es de gran utilidad para 
'psicólogos, pedagogos y educadores, 
y.de particular importancia entre la 
comunidad universitaria. Bajo dis
tintos marcos teóricos y metodolo
gías reúne propuestas éncaminadas 
al mejoramiento de estrategias de 
aprendizaje, a la formación de habi
lidades en el contexto escolar y a la 
evaluación.curricular, entre otras. 

El libro aborda los siguientes te
mas: psicología del aprendizaje esco
lar; aprendiendo a aprender y otros 
componentes del aprendizaje y la 

• instrucción, e instrumentos de medi
ción de estrategias de aprendizaje y 
otros componentes de las conductas 
de estudio. En la presentación de la 
obra estuvieron el director de la Fa
cultad de Psicología, maestro Javier 
Urbina Soria, y el director general 
de Fomento Editorial, maestro Artu
ro Velázquez. O 



publicaciones 

Artes Plásticas 

Revísta de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. Escuela Na
cional de Artes Pláticas. Vol . 
3, número 9, octubre de 1989. 
107 p. 

La portada de la revista 
en el presente número está 
.ilustrada por una obra del 
pintor Ignacio Salazar titu
lada "Del Rosa". Por la or
ganización tectónica de los 
motivos -señala Armando 
Torres Michúa al comentar 
la obra- el cuadro refiere 
un paisaje urbano donde el 
colorido vivifica la geome
tría. Un ejemplo se encuen
tra en el contrapunto del 
azul (que a pesar de la lu
minosidad e.voca un ciclo 
nocturno) con la calidez de 
rosas y naranjas. En el con- . 
tenido se destacan los si
guientes artículos: "La crí
tica de arte"; "Encuesta so
bre la plástica y la crisis" y 
"El arte y el mundo". La 
revista incluye las secciones 
de: "Testimonios artísticos 
de México". "La enseñanza 
de las artes, acerca de la 
Academia" , "Museo en 
imágenes", "Colecciones 
de la escuela", "Cuadernos 
de la División", "El arte y 
el mundo", "Libros y revis
tas" , y "Crítica plásti
ca". O 

Introducción al pro
blema de la individua
ción en la alta edad 
media 

principales aspectos del 
problema: a) la intensión 
de la individualidad, b) la 
extensión de la individuali
·dad, e) el estatus ontológi
co de la individualidad, d) 
el principio a la causa de la 

Gracia, Jorge f. E. Instituto · individualidad -esto es, el 
de Investigaciones Filosóficas. 
Primera edición: 1987. 38·0p. principio de individua-"E ción-, e) la discernibi-

n esta obra, Jorge J. lidad de los individuos, y f) 
E. Gracia recorre el desa- la referencia a los indivi
rrollo de la especulación fi- duos mediante nombres 
losófica sobre el problema propios y expresiones 
de la individuación en la deíctic¡ls. Todo esto nos da 
temprana Edad Media . Lo una buena aproximación a 
hace siguiendo un esquema un periodo de la filosofía 
en el que ha reunido los medieval, que estuvo tan 

preocupada por, las cues- · 
tiones lógico-ontológicas, 
como ésta de la individua
lidad". 
CONTENIDO: Prefacio. 
Capítulo I. El problema de 
la individuación 1 Capítulo 
11 . Formulación de los pro
blemas: Boecio 1 Capítulo 
III. La tradición basada en 
el De Trinitate, de Boecio ¡, 
Capítulo IV. La tradición 
basada en las obras lógicas 
de Boecio 1 Capítulo V. 
Conclusiones 1 Bibliografía 
1 Indice d~ nombres pro
pios 1 Indice de materias y 

· términos 1 Siglas. O 

Anuario de letras 

Facultad de Filosofía y Letras, 
Centro de Lingüística Hispá
-nica. Instituto de Investiga
ciones Filológicas. Volumen 
XXVII, 1989. 398 p. 

En el presente volumen 
se publican los siguientes 
artículos: "La etimología 
dé corro y corral (a la luz 
del fonosimbolismo y de la 
primera oleada de helenis
mos)", de Yakov Malkiev, 
dond~ se analiza el desa
rrollo etimológico y semán
tico ocurrido en el español 
antiguo de estos vocablos e) 
bis diferentes tesis sobre su -
posfble procedencia : 
"Acerca de la definición de 
las palabras y de la 'ínefa
bilidad' semántica", de Ra
món Tn.íjillo, donde se 
cuestiona la tendencia lexi
cográfica de los dicciona
rios a confundir las acep
ciones con el significado; 
éste, · nos dice el autor, no 
puede ser definido, sólo 
aprehendido a través de su 
manifestación 'en las pala
bras y textos concretos; 
'·'La variación fonética de 
Ir/ y 111 en la ·Perdoma, 
norte de Tenerife", de Jo
sefa Dorta; "El viejo, el 
amor · y la Hermosa", de 
Salvador Martí!lez, y "Te~ 
ría y praxis dt¡ la novela en · 
Alfonso Zamora Vicente", 
de Antonio Viudas Cama
rasa. El Anuario incluye 
las secciones de Notas y Re-

. señas. · O 

Pueden -~dg,trlrirse en: Librería 
Central, Zona <;:omercial, 
CU; Libréría Julio Torri, Zo
na Culttiral, CU; Librería Pa
lacio de Minería, Tacuba No. 
5, Centro, DF; C~ Universi
taria del ·Libro, Orizaba y 
Puebla, Col. Roma. Y próxi
mamente en las principales 
librerías de la ciudad. 

' 
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Intercambio académico 

Becas 

Becas en Suecia para seminario sobre. 
administracíón de calidad. Dirigidas 
a profesionales que desarrollen acti

. vida des en áreas de con_trol de cali-
dad. Duración: 4 al 21 de junio de 
1990. Lugar: Estocolmo. 9rganismo 
responsable: Agencia Suec~ de Co
operación Técnica y ·Económica In
ternacional (BITS). Idioma:: inglés .. 
Los interesados deberán sufragar/los 
gastos de transporte internacional. 
Requisitos: título profesional.. Fecha 
límite: 24 de febrero. 

Becas en Holanda para curso sobre 
vivienda y desarrollo. Dirigidas a 
profesionales vinculados con el de
sarrollo de proyectos de construcción 
de vivienda y técnicas relativas a la 

· planeación y control de proyectos. 
·Duración: 2 de agosto al 14 de di
ciembre de 1990. Lugar: Rotterdam~ 
Organismo responsable: Gobierno 
de Holanda . Idioma: inglés. La beca 
cubre alojamiento, alimentación, se
guro médico y transporte aéreo . Re
quisitos: título profesional en ar
quitectura, ·ingeniería o urbanismo. 
Fecha límite: 2 de abril. 

Becas· en Francia para seminario 
sobre gestión de desechos radiacti

Dirigidas a ingenieros .rela
con el tratamiento y gestión 

de desechos radiactivos. Duración: 5 
al 22 de junio dé 1990. Lugar: 

·, ' Be~a~ en Argentina para especializa
ción en protección radiológica y se
guridad nuclear. Dirigidas a ,profe

. sionales que desarrollen actividades 

Saclay. Organismo responsable: . Or
ganismo . Internacional de Energía · 
Atómica (OlEA) . Idioma: francés. 
Se otorga beca completa. Requisitos: , 
título profesional. Fecha límite: 2 de 
febrero. 

Becas en Holanda para estudios de' 
posgrado e investigación, Dirigidas a ' 
profesionales en todos los c~mpos del · 
conocimiento. Duración: nueve me-' 

vinculadas con el uso y explotación 
de materiales radiactivos o que labo
ren en instituciones que presten ser
vicios de asistencia técnica a empre
sas. Duración: 2 de abril al 30 de no
viembre de 1990. Lugar : Buenos 
Aires .. Organismo responsable: Or- · 

-ganismo Internacional de Energía 
Atómica. Idioma: español. Se otorga 
beca completa. Requisitos : título 
profesional. Fecha límite: 16 de 
febrero. 

ses, a rartir de septiembre de ~9~o. · cursos 
Orgamsmo responsable: Cob1erno . ; 
de Holanda . Idioma: inglés, holan- '· Cursos en México para diplomado en 
dés, francés o alemán. La beea cubre estudios de seguridad social. Dirigí-

de 1nscripción y colegiatura, do a profesionales en las áreas de de
án mensual, gastos de insta- recho, medicina, administración, 

y seguro médico. Requisitos: economía, ingeniería y sociología, o 
título profesional; edad . máxima 36 · responsables de programas específi
años. Fecha límite: 9 de febrero. cos qe seguridad social. Duración: 

Becas en Holanda para especia~iza
ción en levantamientos geológicos 
con técnicas ae~;oespaciales de detec
ción remota. I:>irigidas a profesionl;l
les en geología, ingeniería mínera o 
áreas afines. Duración: 4 de sep
tiembre de 1990 al 4 , de agosto de 
1991. Lugar: Enschede. Organismo 
responsable: Gobierno· de Holanda. 
Idioma: inglés. La beca cubre aloja
miento, alimentación, seguro médi
co y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional. Fecha límite: ·2 de · 
abril. 
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~14 de ,mayo al 22 de junio de 1990. 
Organiza: Conferencia Interameri

. cima de Seguridad Social. Requisi
tos ; ~ítulo profesional, ser propuesto 
por instituciones de seguridad social 
o de educación superior, presentar 
proyecto del trabajo de investigación 
a realizar durante el diplomado. Po-

• ~ibilidades de beca. 

Cursos en México en el área de la sa
lud y seguridad en el trabajo. Dirigi
dos a profesionales en medicina, inge
niería, administración, psicología, 
sociología y áreas afines a los conte-

nidos de los cursos. Duración: 6 de 
febrero al 6 de abril y del 23 de julio 
al 30 de noviembre de '1990. Organi
za: Centro Interamericano de Estu
dios de·Seguridad Social. Requisitos: 
constancia de estudios superiores; ser 
propuesto por instituciones de segu
ridad social o de educación superior. 
Posibilidades de beca . 

Reuniones 

La atmósfera media y las observa
ciones espaciales. Dirigido a profe
sionales en el campo de las ciencias 
exactas. Duración: 30 de julio al 17 
de agosto de 1990. Lugar: Marsella, 
Francia. Organiza: Centro Nacional 
de Estudies Espaciales. Idioma: 
inglés y francés. Fecha límite: 15 de 
febrero. 

Congreso en Francia para la protec
ción y la seguridad en informática y 
comunicación. Dirigido a profe-

. sionalés en informática. Duración: 
13 al 16 de marzo de 1990. Lugar: 
París. Idioma: francés . Fecha límite: 
12 de febrero. 

. Concursos 

Premio Interamericano de Educa
ción "Andrés Bello" 1990. Dirigido a 
profesionales en el campo educativo. 

.Organiza: Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura de la OEA. Premios: diplo
ma de reconocimiento, 30 mil dóla
res y viaf internacional al país en 
donde se realice la ceremonia de pre
miación. Requisitos: los candidatos 
al premio deberán ser postulados por 
alguna institución vinculada con la 
educación, haber realizado trabajos 
relevantes en el área y poseer una 
trayectoria destacada en el ámbito 
nacional y de proyección en América 
Latina. Fecha límite: 15 de febrero. 

Informes: Dirección General d~ In
tercambio Académico, Subdirección 
de Becas, Edificio Unidad de Posgra
do, 2o. piso, junto a la Torre 11 de 
Humanidades, Ciudad Universita
ria. 



convocatorias 

~Dirección General de 
\J,.~~'J Intercambio Académico 

Direccion General de 
Intercambio Académico 

Convocatoria 

Beca UNAM-Universidad de Cali
fornia 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad de Cali
fornia, EVA, convocan a ·pasantes de 
posgrado de la UNAM a participar en 
el concurso para la obtención de una 
beca para el periodo 1990-91, para 
realizar tesis de maestría o d.octorado, 
en todas las áreas, en alguna de las 
ocho unidades de la Universidad de 
California. 

RequisitQS: 

-Haber cubierto en la UNAM, un 
mínimo de 80 % de los créditos del 
plan de estudios de maestría o docto
rado, y tener un promedio superior a 
ocho. 

-Tener dominio del idioma inglés 
(TOEFL 550 puntos mínimo). 

Documentos a presentar: 

-Constancia de calificaciones de 
maestria o doctorado. 

-Currículum vitae actualizado, 
con documentos probatorios. 

-Tres cartas de recomendación 
académica de profesores de la UNAM. 

-En caso de tener contacto con al
gún profesor de la Universidad de Ca
lifornia, indicarlo. 

-Proyecto de la investigación a 
realizar. 

-Indicar la unidad de la Universi
dad de California de su preferencia. 

- Formulario de solicitud de beca. 
-Fecha límite de recepción de soli-

citudes: 15 de febrero . 

Mayores informes: ·Dirección Gene
ral de Intercambio Académico, Sub<L
rección de Becas, Edificio de Posgra
do, 2o. piso, costado Sur de la Torre 11 
de Humanidades, Ciudad Universita
ria. Teléfono 548-53-38. 

m GACETA 
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Facultad de 
Psicología · 

La División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Psicología, ·con 
fundamento en los artículos 9 y del 
11 · al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a 
un concur$0 de oposición para ingre
so a las personas que reúnan los re
quisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatu
to, y que aspiren a ocupar una plaza 
de Técnico Académico Auxiliar "C" 
Medio Tiempo Interino, con sueldo 
mensual de $ 358,232.00, en el área 
de Psicología Educativa, en el De
partamento Psicología Educativa, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

- Haber acreditado todos los estu
dios de una licenciatura o tener una 
preparación equivalente. 

De conformidad con el artículo 
15, inciso b) del mencio.1ado Estatu
to, el H. Consejo Técnico de la Fa
cultad de Psicología determinó que 
los aspirantes deben presentarse a las 
siguientes: 

Pruebas: 

1) Crítica de la repercusión de las téc
nicas a utilizar en la planeación y 
evaluación en los procesos de docen
cia e investigación dentro de ese 
programa:. · 
2) Demostración práctica de la ela
boración de un esquema de planea
ción. y evaluación para un programa 
de Maestría en Psicología Educativa. 
3) Réplica sobre aspectos técnicos en 
cuanto ·a la instrumentación para la 
planeación y evaluación de ese pro
grama. 

Para participar en este concurso, 
los interesados podrán solicitar su 
inscripción por escrito en la Coordi
nación de Comisiones Dictaminado
ras de la Iacultad, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria, 
acompañando por triplicado su cu-

rrículum vitae y la documentación · 
que lo acredite. 

En la misma dependencia se les 
comunicará de la admisión de su so
licitud, la fecha y lugar en que se 
practicarán las pruebas. 

Una vez concluidos los procedi
mientos .establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico se darán a 
conocer los resultados del concurso. 

El resultado del concurso surtirá 
efecto hasta la fecha de terminación 
del contrato del técnico con quien la 
plaza en cuestión está comprometi
da. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, D.F., enero 
25 de 1990. 

El Director 
Maestro Javier Urbina Soria. 

Colegio de Ciencias 
y Humani4ades . 
(Planteles Vallejo y Sur) 

La Coordinación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y las direc
ciones de los planteles Vallejo y Sur, 
con base en los Acuerdos del Consejo 
del Colegio en las sesiones del 23 de 
septiembre de 1979, 23 de noviem~ 
bre de 1982,26 de marzo de 1987, 23 
de junio de 1988, y con fundamento 
en los artículos 35, 36, 48, del 66 al 
69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
sonal Académico de la UNAM, y 
más relativos y aplicables de la legis
lación universitaria, convocan a un 
concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto para ocupar plazas 
de profesor definitivo de asignatura, 
categoría "A", en el área y asigna
tura ·que a contin~adón se mencio
nan: 

1.- Plantel Vallejo 

Area de Ciencias Experimentales . 
Física 1 y Química 1. 6 plazas 

. Física 1 a 111 y Química '1 1 plaza 
Biología 1 a 111 y .Método . 
Experimental 4 plazas 
Psicología 1 y 11 1 plaza 
Ciencias de la Salud 1 y 11 1 plaza 
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Area Histórico-Social 
Estética 1 y 11 

Are a de Talleres 
Taller de Lectura 1 a IV 

2.- Plantel Sur 
Area de Matemáticas 
Matemáticas 1 a VI 
Lógica 1 y 11 
Estadística 1 y II 
Cibernética y 
Computación 1 y 11 

!plaza 

1 plaza 

3 plazas 
1 plaza 
1 plaza 

1 plaza 

Area de Ciencias Experimentales · 
·~··v•v¡:,• .. 1 a 111 y Método 

Area Histórico-Social 
Historia 1 a IV 
Etica y Conocimiento del 
del Hombre 1 y U 
Economía 1 y II 
Administración 1 y 11 

Area de Talleres 
Taller de Redacción I a IV 
Taller de Lectura 1 a IV 
Taller de Expresión 
Gráfica 1 y 11 
Ciencias de 
la Comunicación 1 y II 
Diseño Ambiental 1 y II 

1 plaza 

2 plazas 

• 2 plazas 
1 plaza 
1 plaza 

1 plaza 
2 plazas 

2 plazas 

1 plaza 
2 plazas 

Para efectos de evaluación de los 
, y con fundamento en los 

artículos 82 y 87 del Estatuto del Per
sonal Académico, el Consejo delCo
legio, a petición de las comisiones 
dictaminadoras respectivas, podrá 
integrar los jurados calificadores que 
sean necesarios. Dichos jurados se in
tegrarán por igual número de profe
sores de facultades y escuelas de la 
UNAM y del Colegio de Cienéias y 
Humanidades, preferentemente de
finitivos en el área y la materia de 
que se trata. 

De conformidad con las disposi
ciones estatutarias y lo señalado en los 
incisos a), b) y e) del-Acuerdo toma
do por el Consejo del Colegio en su 
sesión dell3 de septiembre de 1979, 
se determina que los aspirantes de
berán presentarse a 1~ siguientes 
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Pruebas: 

a) Examen de conocimiento. La co
misión dictaminadora respectiva 
o, en su caso, el jurado califica
dor evalqará los conocimientos de 
los aspirantes, tomando como ba
se los programas vigentes en la 
materia que se aspire a impartir. 
Será requisito indispensable apro
bar este examen para continuar 
las pruebas subsecuentes. 

b) Examen metodológico. Este con: 
sistirá en una prueba que de
muestre en el aspirante el domi
nio del método de la disciplina 
por la que concursa. 

e) . Prueba didáctica . Consistirá en la 
exposición de un tema frente a un 
grupo de estudiantes integrado al 
azar, al cual se agregarán los in
tegrantes de la Comisión Dicta
minadora a los del jurado califi
cador respectivo. Esta prueba se 
fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación y deberá llevarse 
a cabo sobre la base de los proto
colos apróbados por el Consejo 
del Colegio. 

El peso que deberá tener cada una 
de las pruebas será el siguiente; 

Examen de conocimiento: 50 o/o 
Examen metodológico : 20 o/o 
Prueba didáctica: 30 o/o 

Los concursantes, para poder ser 
·declarados vencedores en los té• mi
nos de esta .Convocatoria, adicional
mente deberán acreditar un curso 
sobre didáctica del área de su espe
cialidad y un curso sobre el modelo 
educativo del Colegio. 

Bases: 

Primera: Los concursantes deberán 
satisfacer los requisitos establecidos 
en el artículo 36 del Estatuto del Per
sonal Académico, que a la letra dice: 
Para Sl(r profesor de asignatura cate
goría "A" se require: 

l. Tener grado superior al de bachi
ller en una licenciatura del área 
de la materia que se vaya a im
partir. 

2. Demostrar aptitud para la docen
cia. 

El requisito del grado podrá dis
pensarse por acuerdo del Consejo 
Técnico en los casos siguientes : 

a) En el ciclo de bachillerato, cuan
do no concurran aspirantes que 
tengan grado y los que se presen
ten hayan aprobado los cursos co
rrespondientes a una licenciatura 
en el área de la materia de que se 
trate. 

b) En la enseñanza de las lenguas vi
vas, · de materias artísticas, de 
educación física , de adiestra
miento, y en las que sólo se im
parten en carreras en que no ha
yan más de quince graduados. En 
los supuestos a que se refiere este 

· inciso , los interesados deberán 
haber aprobado los cursos corres
pondientes a la especialidad de 
que se trate o demostrar median
te los procedimientos que señale 
el Consejo Técnico respectivo, el 
conocimiento de la materia que 
se vaya a impartir. 

SEGUNDA: Para participar en este 
concurso los interesados deberán lle
nar la solicitud que le será propor
cionada por la Secretaría Académica 
del Plantel y entregarla en la misma 
con los documentos Y. copias que a 
continuación se señalan, .dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación de esta Convocato
ria. 

1 . Currículum vitae por duplica
do. 

11. Dos fotocopias y original del 
título, grados, diplomas y dis
tinciones que se mencionan en 
el currículum. Cotejada la fi
delidad de las copias, los origi
nales serán devueltos en el ac
to . 

111. Copias · de trabajos , publica
ciones o textos mencionados en 
el currículum . 

Oportunamente se comunicará la 
admisión de las solicitudes y la fecha 
de iniciación de las pruebas. Los re-
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sultados serán dados a conocer pú
blicamente. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

El Coordinador 
Ingeniero Alfonso López Tapia. 

El Director del Plantel Vallejo. 
Físico Matemático Jesús Salinas 

·Herrera. 

La Directora del Plantel Sur, 
Bióloga María Leticia de Anda 

· Munguía. · 

La Coordinación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y las direc
ciones de los planteles Naucalpan y 
Sur., con base en los acuerdos del 
Consejo del Colegio del 9 de febrero 
de 1972, del 23 de septiembre de 
1979 y del23 de noviembre de 1982," 
y con fnndamento en los artículos 
35, 36, 48, del66 al69 y del 71 al 77 
y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico vigente, convo
can a un concurso de oposición para 
ingreso o concurso abierto para ocu
par plazas de profesor definitivo de 
asignatura categoría "A', que a con
tinuación se enlistan: 

Plantel Naucalpan 
Area Histórico-Social 
Historia I a IV 

Plantel Sur 

1 plaza 

Area de Ciencias Experimentales 
Física I, Química I 1 plaza 

Area de Matemáticas 
Matemáticas I a VI 4 plazas 

Are a Histórico-Social 3 plazas 
Historia I a IV 

Para efectos de evaluación de los 
aspirantes, y con fundamento en los 
artículos 82 y 87 del Estatuto del 
Personal Académico, el Consejo del 
Colegio, a petición de las comisiones 
dictaminadoras respectivas, podrá 
integrar los jurados calificadores que 
sean necesarios. Dichos jurados se in
tegrarán con igual número de profe
sores de facultades y escuelas de la 
UNAM y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, preferentemente de-

mGACETA 
WUNAM 

finitivos en el área y la materia de 
que se trata . 

De conformidad con las disposi
ciones estatutarias vigentes, el Conse
jo del Colegio ha determinado que 
los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes 

Pruebas: 
a) Examen de conocimientos. La co

misión dictaminadora respectiva 
o, en su caso, el jurado califica
dor evaluará los conocimientos de 
los aspirantes, tomando como base 
los programas vigentes en la ma
teria que se J!Spire a impartir. Se
rá requisito indispensable apro
bar este examen para continuar 
las pruebas subsecuentes. 

b) Examen metodológico. Este con
sistirá en una prueba que de
muestre en el aspirante el domi
nio del método de· la disciplina 
por la que concursa. 

e) Prueba didáctica . Que consistirá 
en la exposición de un tema frente 
a un grupo de estudiantes, que se 
le fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación, ante los miem
bros de la comisión dictaminado
ra o, en su caso, del jurado califi
cador. Para la evaluación de esta 
prueba se utilizarán los protoco
los aprobados por el Consejo del 
Colegio . 

El peso que deberá tener cada una 
de las prueba~ será el siguiente: 

Examen de conocimientos: 50 o/o 
Examen metodológico: 20 o/o 
Prueba didáctica : 30 o/o 

Los concursantes que en los térmi
nos de esta Convocatoria se incor
poren a la atención de grupos docen
tes deberán, en el lapso de un se
mestre lectivo, seguir y aprobar un 
curso de didáctica del área. 

· Bases: 

Primera: Los concursantes deberán 
satisfacer los requisitos establecidos 
en el artículo 36 del Estatuto del Per
sonal Académico, que a la letra dice: 

Para ser profesor de asignatura 
categoría "A" se requiere: 

l. Tener grado superior al de 
bachiller en una licenciatura del 
área de la materia que se vaya a 
impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docen
cia. 

El requisito del grado podrá dis
pensarse por acuerdo del Consejo 
Técnico en los casos ~.iguientes; 

a) En el ciclo de bachillerato, cuan
do no concurran aspirantes que 
tengan grado y los que se 
ten hayan aprobado los "".""'"'"<~ 
correspondientes a una 
ciatura en el área de la materia 
que se trate. 

b) La enseñanza de lenguas vivas, 
de materias artísticas, de educa
ción física , de adiestramiento, y 
en las que sólo se imparten en 
carreras en que no haya más de 
quince graduados. En los supues
tos a que se refiere este ineiso, los 
interesados deberán haber apro
bado los cursos correspondientes 
a la especialidad de que se trate o 
demostrar mediante los procedi
mientos que señale el Consejo 
Técnico respectivo, el conoci
miento de la materia que se vaya 
a impartir. 

1 

Segunda: Para participar en este 
concurso los interesados deberán 
nar la solicitud que les será 
cionada por la Secretaría 
del plantel y entregarla en la misma 
con los documentos y copias que a 
continuación se señalan, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación de esta ConvO<,:ato
ria. 

I . Currículum vitae por duplica
do. 

II. Dos fotocopias y original de~ tí
tulo, grados, diplomas y distin
ciones que se mencionan en . el 
currículum. Cotejada la fideli
dad de las copias, los originales 
serán devueltos en el acto. 

III. Copias de trabajos, publicacio
nes o textos mencionados en el 
currículum. 

25 de enero de 1990 
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Oportunamente se comunicar~ la 
admisión de las solicitudes y la fecha 
de iniciación de las pruebas. Los re
sultados serán dados a conocer pú-
blicamente. · . 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

El Coordinador, 
Ingeniero Alfonso ~ópez Tapia. 

. El Director del Plantel Naucalpan, 
Licenciado Rafael A. Carrillo 

Aguilar. 

La Directora dei Plantel Sur 
Bióloga María LeticiaDe Anda 

M ungía. 

Centro de 
Ciencias de la 
Atmósfera 

El Centro de Ciencias de la Atmósfe
ra, con .fundamento en los artículos 9 
y del 11 al 17 del Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM, convo
ca a un concurso abierto a las perso
nas que reúnan los requisitos señala
dosenla presente Convocatoria yen el 
referido Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza. de técnico acadé
miCo asociado "A" de tiempo com
pleto, para trabaja~ én la Sección 
Editorial del Centro con sueldo men

de $854,652.00, de acuerdo con 
as siguientes 

Bases: 

l. Tener grado de lic~nciado o pre-
paración equivalente. . 

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

De conformidad con el, artículo 15 
d~l ~endonado Estatuto, el Consejo 
Tecmco de la Investigación ·Cien
tífica determinó que los aspirantes 
deberán pn~~entar las siguientes 

Pruebas: 

- Examen sobre composición ti-
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pográfica de textos científicos espe
cializados (con fórm~las matemáti
cas) para las publicaciones del Cen
tro. ~nter~retación del marcado, por 
el edttor tecnico, en manuscritos ori
ginales. Interpretación de correc
ciones en pruebas de galeras. Manejo 
de ?atos para distribución de publi
cacwnes (Dbase 3). Manejo de Sean" 
ner. Conocimientos generales de 

. ~amática en inglés y español. Capa
ctdad para redactar en ambos idio
.mas. --=-

Para participar en ·este concurso 
los interesados deberán presentar 
una solicitud y entregar la documen
tación correspondiente en la Direc
ción 'de esta Dependencia, dentro de 
los quince días hábiles contados a 
partir de la publicación de esta Con
vocatoria : Una vez concl'Uidos los 
procedimientos establecidos en . el 
mencionado Estatuto, ahí se darán a 
conocer los re!¡ultados de este Con
curso. 

• • • 
El Centro de Cienci'as de la Atmósfe
ra, con fundamento en los artículos 9 
y delll all7 del Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM, convo
ca a un concurso aqierto a las perso
nas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente Convocatoria y en 
el referido Estatuto, y que aspiren a 

. ocupar una plaza de técnico acadé
mico auxiliar "C" de tiempo com
pleto, para trabajar en el Labora
torio de Química Atmosférica, Estu
dios del Agua y Aerobiología, con 
sueldo mensual de $716,464.00, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Haber acreditado el 100% de los 
estudios de una licenciatura o te
ner una preparación equivalente. 

De conformidad con el artículo 15 
d~l ~endonado Estatuto, el Consejo 
Tecmco . de la · Investigación Cien
tífica determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

l. Técnicas dé muestreo de sensores · 
vegetales (líquenes). 

2. Preparación de ejemplares de la
boratorio para la determinación 
de metales pesados. 

3. Técnicas histológicas en líquenes. 

Para participar en este concurso 
los interesados deberán presenta; 
una solicitud y entregar la documen
tación correspondiente en la Direc
ción de esta dependencia, dentro de 
los quince días hábiles contados a 
partir de la publicación de esta Con
vocatoria. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán a co
nocer los resultados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

Ciudad Universitaria, DF, 25 de 
enero de 1990. 

El Director 
Doctor Julián Adem Chaín. 

AVISO 

~rograma de adquisición de equipos de cómputo de apoyo a la do
cencw y a la investigación. 

La Secretaría General del STUNAM ofrece a los profesores inves
tigadores~ ~rabajadores de la UNAM, un plan para adquirir, a ~rédito 
y en condtewnes favorables, accesorios de cómputo. 

. Para mayor información, dirigirse a: Avenida Centeno 145 colo
ma Esmeralda, o comunicarse a los teléfonos 670-34-33 extensió~ 22 y 
581-61-27, de 9:00 a 14:00 horas. ' ' 

Secretaría de Organización Académica del STUNAM. 



deportes 

Futbol rápido 

La UNAM, campeón del 
He-xagonal universitario 
Venció a la Ibero 6-4 

E1 equipo de futl::iol rápido Pumas 
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México repitió la "dosis" al 
equipo de la Universidad Iberoame-

El júbilo del triunfo. 

ricana, al vencerlo en la final del 1 
Hexagonal universitario, por marca
dor de 6-4. El escenario del en
cuentr9 fue el campo ubicado a un 

costado del Centro de Capacitación 
· . de la Federación Mexicana de Fut

bol. 
Como se rec'ordará, el año pasado 

los Pumas resultaron campeones del 
1 Torneo universitario de esta espe
cialidad, cuando derrotaron en la fi
nal a la Iberoamericana por marca
dor de 4-3. 

En la final del hexagonal el equipo 
Pumas abrió el marcador en el inicio 
del primer periodo, por conducto de 
Germán Pé:rez; posteriormente la 
Ibero empató los cartones con tanto 
conseguido por Carlos González. 

En el segundo cuarto, la Ibero to
mó la ventaja por mediación de Ri
cardo Gamboa, y no fue sino hasta el 
tercer periodo cuando, Ascencio GqA\ 
zález emparejó los cartones a 2-2. 'WI 

El último cuarto fue en verdad 
disputado y los ofensivos de ambos 
equipos "hicieron de las suyas" ante 
el marco contrario; la Ibero se fue al 
frente por conducto de Sergio Esca
milla, pero Andrés Castillo volvió a 
igualar los cartones; el mismo Cas
tillo aumentó la yentaja Puma a 4-3 
y Pablo González logró el 5-3. 

Carlos González descontó la ven
taja a 5-4, pero ya casi al final del 
partido Luis Olvera consiguió el últi
mo gol, para dejar cifras definitivas 
de6-4 . O 

Se proporcionó información sobre salvamento en alberca birats señaló: "este es un reconoci
miento a la labor que están haciendo 
y a sus deseos de superación. • 
exhorto a que sigan adelante en a 
vidades de este tipo y lo hagan co 
espíritu universitario" . 

Reconocimiento a asistentes al 
Curso de buceo de la DGADyR 
Lo recibieron 26 estudiantes. del Centro de Educación Con
tinua de Estudios Superiores del Deporte 

La maestra Elena Subirats, direc
tora general de Actividades Deporti
vas y Recreativas de la UNAM, en
tregó reconocimientos a los 26 estu
diantes del Centro de Educación 
Continua de Estudios Superiores del 
Deporte (CECESD), que asistieron 
al Curso de buceo cuyo objetivo fue 
·instruir a los asistentes acerca de las 
técnicas del salvamento en alberca. 
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El curso fue impartido por J ack 
Baron, e incluyó aspectos primor
diales de un salvamento como: guar
dar la calma cuando alguien está en 
peligro de ahogarse; medir las posi
bilidades; auxiliar a la persona que 
está en problemas y "remolcarla" ; 
sacarla del agua y aplicarle los pri
meros auxilios si es necesario. 

Al respecto, la maestra J<,:lena Su-

Recibieron sus reconocimientos: 
Adriana Navarrete Valdés, Graciela 
Ceceña Martínez, María del Carmen 
Fernández1Cabral, Domingo Servín, 
José Miguel Alluntis, Bernardo San~ 
tiago, Miguel Angel Muñoz, Teodo
ro Delgado, Víctor Solís, Manuel 
Crespillo, Mauricio Martínez, Er
nesto Pérez, Gerardo Rodríguez, An
gel Cortez, Claudia Hoffman, Alicia 
Herrera, Beatriz González, Martha 
Lilíana Fernández, Juan Vicente 
Tierrablanca, Ma. Eugenia Islas, Jo
sé Octavio Martínez, Roberto 
Barranco Alcántara, Abraham Po
lanco, Mayra Salgado y Ern~to Ara
na. 

25 de enero de 1990 
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La re~odelación total a que está 
siendo sometida la alberca de CU be
neficiará a la comunidad deportiva 
universitaria, que nuevamente con
tará con una instalación más segura 
y adecuada para la práctica de su 
disciplina . 

Los encargados de desa,rrollar los 
trabajos respectivos son el ingeniero ' 
Eduardo Mendoza, de la Subdirec
ción de Conservación de la_ Direc
ción General de Obras y Servicios 
Generales, y el arquitecto Miguel 
Angel Mata, coordinador de Mante
nimiento de la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreati
vas. 

Al ser cuestionado sobre lo que se 
Atá realizando para dejar en ópti
. as condiciones al inmueble, el in

geniero Mendoza señaló: "el mante
nimiento ya era necesario, pues la 
pintura se estaba levantando y esto 
dificulta mantener el agua limpia y 
en buenas condiciones". 

Por ello, se decidió que la remode
lación tenía que hacerse cuanto an
tes. 

Entrando un poco más en detalle 
sobre los trabajos que se están reali
zando, el ingeniero Mendoza mani
festó que la piscina se está reparando 
en su totalidad; calderas, filtros, 
barredoras, succionadores e instala
ciones hidráulicas. 

Por su parte, el arquitecto Miguel 
Angel Mata indicó que la instalación 
quedará ·seminüeya, a pesar de los 
años que 

• GACETAIUI UNAM '' k~· 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr: José Sarukhán 
Rector 

Dr. ·José Narro Robles 
Secretorio General 

Dr. Tomás Garzo 
Secretario Administrativo 

Lic. Dovid Pantoja Morón 
Secretario Auxiliar 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
· Abogado General 
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Remodelación total 

La Alberca de C U será 
reabierta a mediados de .marzo 
Se contará con una instalación adecu~da para la práctica de 
la natación 

·tiene; así lo podrá constatar la comu
nidad universitaria; aunque lo único 
notorio a simple vista será la calidad 
del agua y el repintado de la pis.cina, 
también se dará mantenimiento al 
filtro, duetos y demás equipo básico 
para el buen funcionamiento de una 
alberca de esta magnitud. 

Para que el agua se mantenga a 
una temperatura· de 26°C se cuenta 
con un equipo conformado por una 
bomba de succión de 60 caballos de 
fuerza; ésta opera con tres filtros y 
dos calderas de 150 caballos de fuer
za cada una. 

"Estos equipos trabajan de 13 a 14 
horas diarias, siri importar el día: sá
bado, domingo o festivo, con el fin 
de mantener el agua a una tempera
tura de 26°C, un PH de 7.5 y la can
tidad adecuada de cloro". 

En la remodelación participan de 
50 a 60 empleados, entre pintores, 
albañiles y personal especializado en 
instalaciones hidráulicas. 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic . Lourdes Durón Hernóndez ' 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic . Yolanda Hernóndez Baños 
Jefa de InformaCión 

Los trabajos de remodelación y l~ 
superación de las dificultades técni
cas harán que la reapertura de est~ 
instalaciones deportivas se retrase 
dos o tres semanas más d,e lo calcula
do. El servicio se reaml¡dará la se
gunda quincena de marzo. 

La conserv,ación y mantenimiento 
que se dará a la alberca después de 
las reparaciones, sed igual al que te
nía antes de su cierre. Se calcula que 
pasarán otros diez años para hacer 
una remodelación como la actual. 

Otros trabajos que se están reali
zando junto con la reparación de la 
alberca son el remozamiento y lim
pjeza de baños, regaderas , vestido
res, enrejados y pasillos, así como la 
renovación del equipo de primeros 
auxilios y otros dispositivos de servi
cio. También se están haciendo 
adaptaciones a las gradas y a las cir
culaciones aledañas a la piscina . O 

Rodolfo Olivares lópez 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicad.o en el costado norte de 
lo Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06 y 550-52-15, extensión~20. 

Año XXXV Noveno época 
Número 2,443 

umMm 



TEMAI 
UNIVERSIDAD\' SOCIEDAD: lA UNIVERSIDAD DEl FUTURO 

Auditorio Raoul Fournier 
Facultad de Medicina 

Auditorio Justo Sierra 
Facultad de Filosofia y Letras 

Auditorio ENEP. Ac:atlin 
Auditorio Facultad de Economia 
Auditorio Preparatoria No. 2 
Auditorio Preparatoria No. 3 
Auditorio C.C.H. Sur 

Auditorio Alfonso Caso 

Auditorio facultad de Contadurta 
Auditorio C.C.H .. Sur 

1S de Enero de 1990 

16 de Enero de 1990 

11 :00 
11:00 

• 11 :00 
11 :00 
11:00 

17:00 
18:30 
20:00 

Auditorio de la Fac. de Ciencias P. y S. 

18:00 
18:00 
18:00 

Inauguración 
Dr. Pablo González Casanova 
Dr. Hettor Aguilar Camin 
Dr, Lropoldo Zea 

Dr. Ruy Pérez Tamayo 
Dr. Ignacio Carrillo Prieto 
Mtro. Carlos lmaz Gispen 

Lic. Diego Valadez 
Ing. Antonio Alonso Concheiro 
Lic. Pablo GOmez 
In¡. Manuel Pérez Rocha 
Dr. Jaime Castrejón Diez 

Lic. Ñicollts Olivos Cuéllar 
Mtro. E mesto Barona Cárdenas 
Sr. Roberto Paz Neri 

Dr. Adolfo SAnchez Vé.zquez 
Mtra. Marisol Loaeza 
Mtro. Rolando Cordera 

Auditorio Jus1o Sierra 
de la Fac. de Filosofia y lwas 

Auditorio ENEP. lztacaJa 
Auditorio Preparatoria No~ 6 

Auditorio Nabor Carrillo 

TEMA V 
IN\'EST IGACION 

22 de Enero de 1990 

10:00 
11 :30 
13:00 

11:00 
11 :00 

17:00 
18:30 
20:00 

23 de Enero de 1990 

Auditorio de la Facuhad de Ciencias 10:00 
11 :30 
13:00 

Auditorio de la ENEP. Zaragoza 11:00 
Auditorio del C.C.H. Naucalpan 11:00 

TEMA VI 

Dr. Marcos Moshinsky 
Dr. Ren~ Drucker Colin 
Dr. Arnaldo Cbrdova 

Dr. Arturo Bonilla Sinchez 
Dra. Annie Pardo Semo 

Dra . Parish Pishmish 
Dr. RafaeJ ·Segovia 
Dr. Manuel Peimbert 

Dr. Adolfo' Mar'tínez Palomo 
Dr. Luis de la Pena 
Dr. Arturo Warman 

Dr. Conato Alarc6n 
Mtro. Jos~ Luis Ceccfta 

TEMA 11 
EXTENSION Y DlfUSION DE LA CULTURA 

ESTRUCfUKA ACADEMICA, PROFESIONio:S, FORMACION ACADEMICA Y PLANio:S 
DE ESTUDIO 24 de Enero de 1990 

17 de Enero de 1990 

Auditorio de la Facultad de Ciencias 10:00 Dr. Juan Casillas Garcia de 
León 

11 :30 Dr. Emilio Rosenblueth De'utz 
13:CJ9 Dr. Carlos Muftoz.lzquierdo 

Auditorio de la facultad de Psk:ologla 
Auditorio de la Ese. Nal. de Trab. Soc. 
Auditorio de la ENEP. An.¡6n 
Auditorio de la Prepara.toria No. 1 
Auditorio del C.C.H. Naucalpan 

Auditorio de la FacUltad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

11:00 
11:00 
11:00 
11:00 
11:00 

TEMA III 

Dra . Ana Maria Cet:to 
Dr. Jo~ laguna Garcia 
Dr. Manuel Gil Ant6n 
Dr. Jos~ M. Ah•arez Manilla 
Dr. Rafael Phez Pascual 

Mtro. Daniel Caz.és 

REL~OONES 'V METOOOS DE ENSEÑAN7..A Y APRENDIZAJE, EL INGRESO, 
LA PERMANENCIA, LA llTULACION Y EL NIVEL ACADEMICO 

Auditorio Alfonso Caso 

Auditorio Ese. Nal. de Enfermería 
y Obstetricia 
Auditorio Prepanttoria No. 4 
Auditorio C.C.H. Vallejo 

Auditorio Fac. de Arquitectura 
Auditorio ENEP. Acatlán 

18 de En~ro de 1990 

10:00 
11:30 
13:00 

11 :00 
11:00 
11:00 

TEMA IV 

Arq . Jesús Aguirre Cárdenas 
Dr. Olac Fuentes Molinar 
Dr. Jorge Banolucci 

Dr. J . de Jesús l bpe7. Monroy 
Mtro. Axel Didriksson 
Mtro. Constantino Aivarez 

Mtra. Maria de lbarrola 
Dr. Angel Dlaz Barriga 

LA CARRERA ACAOEMICA, LOS SERVICIOS ACADEMICOS, CONDICIONES 
MATERIALES DE ESTUDIO Y PARA LA LABOR ACADEMICA 

19 de Enero de 1990 

Auditorio Alfonso Caso 

Auditorio de la Facullad de Medicina 
Veter:naria y Zootecnia 
Auditorio P'rcparltoria No. ' 
Auditorio C .C.H. Azcapoczalco 

Audilorio de· la fac. de Odoncología 
Auditorio ,de la F~c. de Econonlia · 
Auditorio de ln Fac. de Ciencias P. y S. 
Auditorio de la ENE P. Zarago7.a 

10:00 
11:30 
13:00 

11 :00 
11 :00 
11 :00 

18:00 
18:00 
18:00 
18:00 

Dr. Arcadio Poveda Ricalde 
Miro. Rollin Ken1 
Sr. Uli.ses tara 

Dra. Angelica CueUar 
Dr. Jost Bazán 
lng. Jorge Canes Obregón · 

Mtra. Larissa Adlcr 
Dr . Luis G6mez 
Sr. Jose lu i!l Figucroa 
Dr. Humbert o ¡\-Juflo; Garda 

Auditorio de la Coor. de Humanidades 

Auditorio de la Facultad de Psicologla 
Auditorio de la Fac. de Ciencias P. y S. 
A~ditorio de la Preparatoria No. 7 

Auditorio 'de la Ese. Nal. de MUsica 
Auditorio de la Ese. Nal. de Artes Plásticas 
Audito rio do la ENEP. Arag6n 
Auditorio del C.C.H. AzcapOtzalco 

NOT,\ . 1!11 ,.¡~.lit> dt' la' per,una' quo: han miltllfl'•rado u mamfk•ren 'U rmfl'O\Ibrlidad dl' rmpamr la .:onfercll(ia 
por .::r.u'11~ dl' fu~:11a 1113}01 , IC a• ¡,ará a ! ~r .:omunrdad unrHr \uarro o poriUn.lml'nte. 

10:00 
11 :30 
13:00 

11:00 
11 :00 
11:00 

Mtro. Carlos Monsiváis 
Mtro. Enrique Krauze 
Dr. Jorge Flores V. 

Or. Julio La bastida 
Mtro. Alberto Hijar 
Dr. Jorge Alberto Manrique 

Dra. Margo Glanu 
Dra. Ida Roclri¡uez Prampolini 
Mtro. Gonzalo Celorio 
Mtro. Albeno Dalla! 

o 
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