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INTRODUCCIÓN 



Dentro del ámbito educativo nacional, e! Colegio de Ciencias y Humanidades repre

senta una opción para formar estudiantes que tengan "una actitud ante la realidad y 

el conocimiento científico; la aptitud de reflexión metódica, sistemática y rigurosa, 

asf como las que se requieran para inquirir, adquirir, ordenar y calificar informa

clón".1 

El presente trabajo tiene el propósito de hacer un análisis técnico de la Gaceta 

CCH, como medio de comunicación universitaria y proponer algunas acciones 

que tiendan a mejorar el trabajo periodístico que se realiza en este medio de co

municación impreso. 

Este estudio no pretende agotar el tema, pero sf presentar y compartir algunas 

inquietudes sobre el periodismo en una rama especializada que viene a ser el pe

riodismo educativo. 

El órgano informativo oficial del Colegio de Ciencias y Humanidades, este año 

cumplió su vigésimo aniversario; por ello, aprovecho esta situación para presen

tar, a grandes rasgos: el nacimiento, el desarrollo y las perspectivas de la Gaceta 

CCH. 

Es un hecho que a lo largo de estos años la Gaceta ha sufrido modificaciones en 

su contenido, presentación y diseño, todas ellas han estado encaminadas a mejorar 

la comunicación en una comunidad que tiene una población de 78 mil estudian

tes, 2 380 profesores y 2 100 trabajadores. De ahí la importancia que en el manejo 

periodístico se debe dar para tener informada a una comunidad tan grande. 

Es de dominio común que la Gaceta CCH por sí misma no agota el trabajo pe

riodístico, puesto que existen la Gaceta iJNAM y órganos informativos internos en 

cada uno de los planteles de bachillerato, los cuales son elaborados profesional

mente. Además de las cadenas de comunicación informal, que no por ello pierden 

Cuadernos del Colegio, número especial 2. Secretaría de Divulgación CCH-UNAM pp. 
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su efectividad, aunque en ocasiones sufre distorsiones la información. Pero, las 

principales funciones de la Gacela deben ser fa objetividad, la credibilidad y la 

confiabilidad en su información; ya que por ser el órgano de información oficial es 

consultado y escrutado por investigadores, analistas de información, funcionarios, 

profesores y estudiantes, tanto del bachillerato como del posgrado. 

Las grandes industrias, as! como las instituciones educativas de México y de otros 

paises, cuentan con los llamados medios internos de comunicación; las universidades 

no son la excepción y en la actualidad la mayoóa de los centros de educación media 

superior y superior cuentan con las publicaciones denominadas gacetas. 

Esta publicación periódica ha sido poco explorada y explotada por los egresa

dos de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, por eso conside

ro que un estudio de cómo se hace la Gaceta CCH, porqué y para qué, servirá de 

fuente de Información para los estudiantes de esta disciplina, interesados en las 

publicaciones internas, institucionales o comunitarias. 

La Gaceta CCH es una publicación semanal, que tiene un tiraje de 15,000 ejem

plares, Jo cual da 60,000 ediciones al mes; e informa a una comunidad de más de 

100,000 universitarios; o sea de cada tres universitarios, uno es del CCH, de ahf la 

Importancia que reviste, dentro de la comunicación universitaria, este órgano In

formativo. 

Como instrumento esencial del proceso de información a la comunidad y como 

elemento impulsor de la comunicación en el CCH, la Gaceta ocupa un lugar único. 

No sólo porque es el medio a través del cual se difunde la imagen y la política 

educativa de la Institución, sino porque a través de sus páginas tiene la especial 

tarea de crear una opinión favorable y una convicción por el trabajo realizado por 

los diferentes sectores que integran la comunidad. 

Es también el medio que refleja todos los elementos de un plan de trabajo, asi co

mo todas las experiencias derivadas del mismo. En este sentido, la Gaceta es parte 

de ese plan, y si el proyecto educativo del Colegio persigue cambios, el órgano infor-
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matlvo los debe demostrar. 

Por lo anterior, este estudio también contribuirá a detectar algunas fallas y a 

presentar planteamientos para superarlas, ya que las funciones de los diversos 

departamentos que conforman actualmente la Secretaría de Divulgación no están 

perfectamente delimitadas. 

Debemos de partir de una hipótesis: que en el Colegio de Ciencias y Humani

dades todo buen comunicador es o debiera ser un buen educador. Porque el pe

riodl!smo que se maneja en la Gaceta debe ser educativo y por lo tanto formativo, 

ya que debe llevar un objetivo determinado (intencionalidad) para tratar los temas 

que se requieren, de acuerdo a una serie de necesidades especificas previamen

te seleccionadas en los objetivos mismos. 

La naturaleza propia del trabajo de la Secretaría de Divulgación, en su carácter 

de vocero oficial del Colegio de Ciencias y Humanidades, condiciona el trabajo 

periodístico a desarrollar. Asi pues, la Gaceta CCH incluye en su páginas mayori

tariamente notas informativas que revelan la actividad propia del Colegio; pero no 

se deja de lado la información que puede ayudar a formar, en los estudiantes y 

profesores, una cultura universitaria y por lo tanto universal. 

El presente trabajo tiene el propósito de hacer un análisis técnico de la Gaceta 

CCH, como medio de comunicación universitaria y proponer algunas mejoras -

en la redacción y en el estilo- en este medio de comunicación impreso. 

Asimismo, el estudio está enfocado a precisar los formatos, estilos de redac

ción, criterios tipográficos y de formación, así como de los lineamientos político

académicos que la caracterizan. 

La Gaceta CCH, como medio de información, transmite y refuerza las ideas que 

dieron origen al Colegio de Ciencias y Humanidades y da cuenta de lo que reali

zan los tres sectores de su comunidad; profesores, estudiantes y trabajadores. 

Por las cadenas de comunicación humana, no es necesario aumentar ni disml-

6 



nuir el tlraje de la Gaceta para hacer más efectiva la comunicación, aunque su po
blación sea mucho más numerosa. 

Aunque la Gaceta CCH tiene un público cautivo (profesores, estudiantes y tra

bajadores de esa Institución), los modelos de comunicación son los mismos que 

utilizan los medios masivos de comunicación; en el cual hay una fuente de infor

mación, un codificador de mensajes, un mensaje, un transmisor, un decodifica

dor, que a su vez genera información. El codificador traduce el mensaje a unos 

signos que puedan ser comprendidos por el receptor. 2 

Pero la comunicación universitaria se diferencia de la comunicación masiva, 

porque "no está supeditada al uso de los grandes medios de comunicación colec

tiva, ni penetra a grandes capas sociales, ni es pública ni efímera. En la comunica

ción universitaria los mensajes y respuestas se generan y reciclan para dar lugar 

a un proceso continuo, cuyo origen se encuentra en la comunidad universttaria y 
su destino es también esa misma comunidad."3 

La comunicación unlversttaria sólo se circunscribe al campus unlversttario y a 

su comunidad; y la relación comunicativa entre la universidad y la sociedad queda 

ubicada dentro de la comunicación intergrupal, que puede cubrir una necesidad 

vital de la Universidad, como es facilttar y favorecer su vinculación con el entorno 

social, político, económico y cultural. 

La comunicación universttaria expresa, refuerza y sirve a las finalidades comu

nitarias; es decir, forma parte y estimula la suma de esfuerzos y concertación de 

voluntades para lograr el bien común de los universitarios; además de preservar 

los principios e Ideales universttarios, para que· pueda cumplir con las altas res

ponsabilidades sociales que tiene asignadas por la nación. 

2 Jaime Goded.Antologla sobro /a comunlcac/6n humana. UNAM 1976 p. 136. 
3 Guillermo Tenorio Herrera. "La comunicación universttarla". Cuadernos do/ Colegio No. f9. 

Secretarlo de Divulgación CCH-UNAM, p. 19-28. 
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Si bien lo anterior ayuda a cumplir esos fines, de hecho, en el ámbito universita

rio se dan diversos tipos y procesos de comunicación humana que hacen posible 

también la integración o en algunos casos impedirla. Por eso la comunicación uni

versitaria debe fluir libremente para que haya un indicador, una evidencia, de que 

la Universidad por encima de las crisis y conflictos mantiene a la comunidad y a la 

sociedad informada de su carácter de institución social de primer orden. 

Las fuentes para este estudio fueron esencialmente de carácter documental, ya 

que se trata de información que se tiene centralizada en los acervos de la Secre

taría de Divulgación del Colegio de Ciencias y Humanidades y en el Centro de Do

cumentación Académica de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato. 

Se consultó documentación identificada en la práctica profesional: 

677 números de Gaceta CCH. 

Cuadernos del Colegio números especiales 1, 2 y 3. 

Cuadernos del Colegio número 19. 

Revista Documenta núm.1CCH-UNAM,1979. 

Seminario de Periodismo Educativo de la Secretaría de 
Divulgación del CCH, 1984. 

Para complementar el estudio se llevaron a cabo entrevistas con los directores 

que ha tenido el órgano informativo del Colegio de Ciencias y Humanidades y que 

tuvieron su formación profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM. En orden cronóiogico: licenciados Ramón Díaz de León, Juan Ma

nuel Leal Apáez y maestro Guillermo Tenorio Herrera. Todos ellos especialistas en 

el manejo de la comunicación en la Gaceta del CCH. Por ello, estas entrevistas 

son incorporadas para dar testimonio de la formación de cuadros profesionales 

en el área de comunicación en el Colegio; Además de que son o han sido profe

sores universitarios. 
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l. IMPORTANCIA DE LA GACETA CCH 



La Gacela CCH es una publicación de carácter utilitario, vehículo que transporta In

formación; es decir datos expresados mediante lenguaje escrito y con apoyo gráfico. 

El trabajo intelectual y técnico de su personal hacen que la Gacela sea un ca

nal informativo veraz y oportuno. Comunicar es la principal función que lleva a ca
bo en el Colegio, ya sea en el ámbito del quehacer docente, o en las vivencias de 

aprendizaje y formación de los alumnos. 

Comunicar a una población tan heterogénea y numerosa, precisa de contar 

con medios de comunicación planeados y programados para alcanzar el objetivo 

de informar y formar y, lograr así la verdadera comunicación en esa institución. 

Como instrumento esencial del proceso de información a la comunidad, her

mandad o cofradía de estudiantes o de maestros o de ambos.4 y como elemento 

impulsor de la comunicación, la Gacela ocupa un lugar único. No sólo porque es 

el medio mediante el cual se difunde la imagen y la polítlca educativa de la Institu

ción, sino porque a través de sus páginas tiene la tarea especial de crear una opi

nión favorable y una convicción por el trabajo realizado por los diferentes sectores 

que integran la comunidad. 

En ese sentido la Gaceta del Colegio de Ciencias y Humanidades orienta sus 

actividades a enriquecer la comunicación entre los 78 mil alumnos, 2 380 profeso

res y 2 100 trabajadores; a darle mejores cauces, de manera consciente y delibe

rada. A través del lenguaje escrito, la Gaceta colabora a que la comunidad se co

nozca, discuta los resultados de su reflexión y participe en la necesaria acción 

que todo acto de comunicación Implica y postula. "El lenguaje escrito, en efecto, 

no es un mero instrumento de comunicación; al hacerse interviene en el mundo, 

establece relaciones entre los interlocutores, trae a colación la sociedad entera y 

Guillermo Tenorio Herrera. La comunicac16n universitaria (Politice vs Comunidad).Tesia de 
Maestrla en Ciencia Polltica. México UNAM·Facuttad de Cionclas Poilticas y Sociales, p. 122 
1988. 
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su coyuntura. "5 

La comunicación que promueve la Gaceta, tiene un tema privilegiado: el Cole

gio de Ciencias y Humanidades. Ayudar a comprender su identidad y a descartar 

su adocenamiento, a reconocer su actualidad, su urgencia - contra toda resigna

ción y conformismo-, su importancia para el país, como una de las mejores op

ciones educativas, es su tarea esencial. A través de la palabra escrita trata de 

contribuir a que el Colegio mejore y supere sus limitantes. 

En este sentido, "Gaceta CCH ejemplifica el trabajo de Divulgación en el Cole

gio, pero no lo agota; es, ni más ni menos, una parte importante del sistema de 

comunicación y reflexión que debe concebir y realizar".6 Existen, además, la Ga

ceta UNAM y los boletines internos (órganos informativos, elaborados profesional

mente en cada uno de los planteles de su bachillerato). 

La Gaceta CCH es peculiar entre las publicaciones análogas de las distintas es

cuelas o facultades de nuestra casa de estudios: aparece semanalmente, tiene un 

volumen de 16 a 24 páginas, un tiraje de 15,000 ejemplares. La Gaceta es la cara 

pública del CCH, su órgano oficial, leído y seguramente en muchos casos escru

tado por adolescentes de primer semestre y por experimentados alumnos de sex

to, por estudiantes-investigadores de la Unidad Académica de los Ciclos Profesio

nal y de Posgrado, por profesores y por cuerpos directivos, por funcionarios uni

versitarios de distinto rango, y por lideres de opinión. Asimismo, es el instrumento 

del cual se sirven investigadores y estudiosos de la educación para sus trabajos. 

En ese espectro complejo de destinatarios o al menos de lectores reales, la Ga

ceta ha trabajado a lo largo de estos 20 años, por tratar de ser el instrumento me

diante el cual la comunidad del Colegio tome conciencia de su identidad, de su 

5 José do Jesús Bazán Lovy. Cuadernos del Colegio, Número Espacial 1."Socretarla de 
Divulgación, Informo y Perspectivas". UNAM 1983. 

6 ldom. 
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carácter universitario, para conocerse, apreciarse; es decir, criticarse y valorarse, 

y finalmente mejorar. 

Hace 20 años que el Colegio de Ciencias y Humanidades dio inicio a un proce

so constantemente renovado, tendente a informar a su comunidad. Desde sus pri

meros números, la Gaceta CCH ha dado testimonio del devenir del CCH, y ha con

tribuido a que estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios tengan Infor

mación acerca de los aspectos más relevantes de la vida académica. 

Para diferenciar qué es información y qué es comunicación presento las defini

ciones que al respecto han hecho algunos especialistas. 

Informar, etimológicamente significa "dar forma". Los estudiosos l 1an dtterenciado 

la información de la comunicación, limitando la primera al momento creador del men

saje, previo a su transmisión o comunicación. Una vez que el pensamiento ha sido 

creado o delimitado, es decir, ha asumido forma, es comunicado, "puesto en co

mún". Según esta definición, la información equivale a una fase estática, que precede 

al momento dinámico o traslaticio propio de la comunicación, la que atraviesa las fa

ses de emisión, codificación, transmisión, recepción, decodificación y respuesta 7 

"En la información -según Fatorello-, el mensaje no es una cosa, sino una 

forma que se expresa como opinión. Wilbur Schramm considera que, en el fenó

meno informativo, lo esencial es la sintonización entre la fuente y el destino de la 

señal, destacando como actos básicos la codificación, la descodificación y el feed 

back. Roger Clausse entiende que la informaci.Jn es una de las cuatro funciones 

de la comunicación intelectual, junto a la formación, la expresión y la presión. La 

información -dice- es la pura y simple relación de hechos (situación, acción, 

pensamiento) en todos los dominios, reduciendo al mínimo los residuos de subje

tivismo inherente a todo testimonio.ª 

7 Wilburt Schromm. La ciencia da la comunicación humana, México. Ed. Robla, 1974. 
B CONACyT. Apuntes dol Segundo Curso da Porlodismo Ciantlflco. México, 1981, 
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"Así, la formación es el esfuerzo para organizar objetiva, sistemática y metódi

camente los hechos de la información. La expresión es un esfuerzo más amplio de 

creación o producción de valores y funciones sociales. Y la presión es la imposi

ción de opiniones, actnudes o comportamientos sociales. 

"Se supone que la raíz etimológica de la información, que equivale a dar forma, 

poner en forma, formar, configurar y, por extensión, representar o crear una Idea o 

una noción, es un punto de partida válido. Informar es, ciertamente, dar una forma 

o un soporte material, a una vivencia personal o a una imagen mental del sujeto 

emisor, pero es algo más que ello. El soporte o forma necesna asociarse a una se

rie de signos o símbolos convencionales que objetivizan aquélla forma para ha

cerla transmisible. El sujeto activo transforma la imagen mental formalizada (men

saje) en una serie de signos (codificación), que se transmiten para ser descifrados 

e interpretados por el sujeto receptor. 

"La información es también la transmisión de mensajes que difunden el patri

monio de conocimientos que la humanidad va acumulando, y que informan a 

nuestro mundo con una proyección de futuro. Se ha concebido a la información 

como comunicación social difusora de cultura. 

"La información contribuye directamente a la propagación de conocimientos y, 

en consecuencia, a la formación de los individuos. Por esta razón se configura co

mo una libertad individual que se concreta en el derecho del hombre a la emisión, 

la expresión y la recepción de informaciones. 

"La información es el eje vertebral de la comunicación, nos dice Eulalio Ferrer-, 

pero el estrecho parentesco entre comunicación e información facilita las confusio

nes y se advierte con frecuencia que ambos términos son empleados indistinta

mente, como si quisiesen decir lo mismo o tradujeran un concepto semejante. 

Empero, no hay que olvidar que la información es lillillil y la comunicación kQI11e: 

D.iQQ. Las cosas y sucesos que acontecen a nuestro alrededor generan informa

ción, información que hay que comunicar. 
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"Conviene aclarar que aunque la información forma parte de la comunicación, 

siendo uno de sus fundamentos básicos, una y otra obedecen a procesos distin· 

tos y muchas veces también a fines distintos. 

"La información es un medio concreto de difusión que se alimenta de la actuall· 

dad. La comunicación es un instrumento activado de comprensión, que descansa 

en un sistema doble de transmisión y recepción. 

"Mientras la información no se haya subordinada a una respuesta, la comunica

ción si lo está. Al dar significado a lo que la primera registra, la segunda actúa por 

impulsos emotivos que la adentran a los veneros más ricos del entendimiento y el 

comportamiento humano. La Información es de estructura racional, al descansar 

en un código de órdenes clasificadas. Tan evidente es su mecanismo, que ha ori· 

glnado la llamada ciencia de la informática". 

Precisemos más: "toda comunicación es información, pero no toda la informa

ción es comunicación. Por eso hay pueblos mejor informados que comunicados. 

lCómo se recibe y se entiende una noticia? lQué efectos o qué ánimos provoca? 

Importa más ésto que su forma de emisión. Aparte de que la objetividad lnformatl· 

va haya perdido su esencial validez, aún en los Hmltes respetables de las estadfstl· 

cas, debemos subrayar que un mensaje adquiere significado cuando deja de ser 

información. Asi, una cosa es la información y otra el significado de lo que habla· 

mos. Esto es, la noticia transformada en comunicación. No basta consumirla: hay 

que digerirla. Es la diferencia que existe entre la materia prima y el producto terml· 

nado. Entre lo persistente y lo permanente".9 

También entendemos por comunicación a un "proceso de socialización llevada 

al extremo. Hay socialización aún cuando la comunicación de mensajes no suscf· 

ta aceptación sino discrepancia y aún abierta oposición, pues también en este ca-

Eulallo Forrer. Comunicación y publicidad. Revista Mexicana de Clone/a Politica No. 76 Año 
XX, nueva época, abrl~junlo 1974 p. 113-118. 
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so la respuesta, cualquiera que ella sea, es suscitada por la comunicación. Nor

malmente hasta la conformidad o inconformidad desencadena efectos y por tanto 

hay que mantener a la vista el sentido siempre activo de la palabra respuesta".1º 

El proceso de la comunicación es, "en primera instancia, un proceso dinámico, 

donde el emisor y el receptor modifican sus condiciones como tales. El emisor se 

convierte en receptor y el segundo actúa como emisor. Además, el proceso re

quiere un acuerdo previo en el lenguaje. En el lenguaje considerado como una se

rie de símbolos organizados en una estructura más o menos compleja. El lengua

je representa una serie de ideas o abstracciones en signos fonéticos o visuales, e 

Inclusive táctiles, como en el caso del lenguaje erótico. En la medida en que el re

pertorio de símbolos es común a dos sistemas, es posible pensar en la intercomu

nicación de los mismos". 11 

De acuerdo a estas definiciones, en las páginas de la Gaceta se han difundido 

como información y comunicación, los elementos sustantivos del espíritu y la filo

sofía del Colegio. 

La Gaceta ha dado cuenta constante de eventos académicos; ha recabado 

opiniones y comentarios de valiosos integrantes de la comunidad, quienes han 

aportado su experiencia y sus vivencias personales del constante proceso de 

construcción y renovación del Proyecto Educativo del CCH. Igualmente ha in

formado de las actividades universitarias de importancia, especialmente las 

vinculadas con el Colegio, y ha compartido a sus lectores la vida cultural, rese

llando conferencias, encuentros y seminarios de maestros, las actividades artísti

cas, etcétera. 

10 José Luis Aranguron. La comunicación humana. Madrid, Ed. McGraw Hill-Guadarrama, 
1967, 252 pp. 

11 Rafael Gutiérroz Chavero. Los Itinerarios de la Comunicación. Rov/ota Mexicana de 
C/anc/aa Po/lt/c111 Núm 69, Año XVII/, nueva época, julio·••ptiombro, 1972. 
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Toda esta información, que cada lunes se ofrece a Ja comunidad del Colegio, 

es resultado del trabajo de muchos profesionales de la comunicación, que en Jos 

planteles de su bachillerato, en las direcciones de Unidad Académica (la del Ciclo 

de Bachillerato y la de los Ciclos Profesional y de Posgrado) y en la Secretaría de 

Divulgación, dan su mejor esfuerzo para que la Gaceta CCH llegue puntualmente 

asu público. 

Durante 20 años la Gaceta ha pasado por diferentes etapas de presentación y 

de contenido; todas han contribuido a reflejar los avances y también los proble

mas que se buscan solucionar. Sus funciones sustantivas han sido, y son: rese

ñar la vida y el acontecer del Colegio; socializar las líneas de trabajo, acordadas 

previamente en Jos órganos colegiados y formar una conciencia universitaria. To

do ello encaminado a lograr una vida comunitaria que posibilite el logro de los ob

jetivos de formar alumnos comprometidos con su Universidad y con el desarrollo 

del país. 

Interesa subrayar lo anterior, porque ello implica la función sustancial de la Ga

ceta CCH: reseñar la vida y el acontecer del Colegio y lievar información de los 

principales sucesos del mismo a Jos integrantes de su comunidad, a fin de ente

rarlos de qué sucede en el interior o exterior del CCH, para evitar así rumores y 

distorsiones Informativas, las cuales dan lugar a conductas contrarias a la vida co

munitaria. 

En este sentido, se ha procurado que los contenidos de la Gaceta se liguen 

siempre a la práctica social de Jos estudiantes y profesores, a su quehacer más in

mediato que es el binomio enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, han sido las actividades académicas, razón y esencia del Colegio, las 

que más se han divulgado. El mayor espacio de la Gaceta lo ocupan notas infor

mativas y entrevistas a profesores y estudiantes; esto es una muestra de que en 

esta publicación las actividades académicas, y quienes directamente participan 

en este proceso son la principal fuente de información. 

16 



De esta manera, la actividad Informativa de la Gaceta CCH queda encuadrada 

en el periodismo educativo. 

1.1 Antecedentes 

LA GACETA DE MEXICO, 112212 

Para entender la palabra Gaceta, y el porqué se utiliza para nombrar ciertos 

medios informativos, recurriré a los origenes del periodismo en América. 

Corresponde a México et mérito de ser ta cuna del periodismo hispanoamerica

no. En 1541 apareció et primer intento de un periódico: una hoja votante cuyo 

contenido estaba limitado a dar "Relación del espantable terremoto de Guatema

la", hoja que, como era natural, tuvo un éxito enorme. En un territorio inveterada

mente incomunicado por su geografía, tas hojas votantes constitulan el único me
dio de comunicación impreso; sin embargo no tenían una periodicidad definida y 

se limitaban a dar "relación" detallada de hechos sobresalientes, sin tratar los di

versos temas informativos que demandaba el apetito de los lectores de la Colonia. 

Fue Don Juan Ignacio Maria de Castorena Ursúa y Goyeneche, ilustre nativo de 

Zacatecas, quien en el año de 1722 editó el primer periódico en lengua española 

de América: La Gaceta de México.13 El investigador George Weill en su Diario explica 

que fue costumbre de la Europa culta et propiciar la difusión de noticias impresas. 

Fue en Italia donde no sólo se impuso la costumbre sino que se caracterizó su pago, 

ya que cada ejemplar vendido era pagado con una pequeña monedita veneciana lla

mada "Gazzeta", cuyo exiguo valor la estaba condenando al desuso. Muy rápido la 

palabra "Gazzeta" empezó a imponerse corno sinónimo de noticiario impreso. Asi 

Castorena quiso signtticar su esfuerzo novohispano al tttularlo "La Gaceta de México". 

12 "Tres tiempos de la Gaceta". Gacela CCH No. 333, CCH·UNAM 1984. 
13 Moisés Ochoa Campos. Juan Ignacio Maria de Caslorana Ursúa y Goyonecho. México, 

UNAM, 1968. 
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Nuestro primer periódico de América fue muy completo, con secciones de noticias 
oficiales, religiosas, comerciales, sociales y marítimas. Desde el número 2 se Insertó 

una sección titulada "Libros nuevos", para dar cuenta de los publicados en México y 

España Su periodicidad fue mensual y las noticias aparecerían divididas por ciu

dades: México, Campeche, Acapulco, Guadalajara, Veracruz, Puebla, Valladolid 

(Morelia). Del exterior informó de sucesos en la Habana, Guatemala, Manila, Ce

bú, presentando a partir del número 3, un resumen de noticias de Madrid, París y 

Roma. 

La Hemeroteca Nacional cuenta con ejemplares de esta publicación, cuyo pri

mer número nos precisa los objetivos de su edición: "La feliz duración de esta 

Corte estrena su tercer siglo, con el cual comienza a dar a las prensas sus memo

rias ... apuntadas en estas Gazetas, pues imprimirlas es política racional, como 

autorizada de toda la Europa, dando a la estampa las noticias que ocurren en el 

breve tiempo de siete días, por el distrito capaz de sus dominios". La Gaceta de 

México se publica con la licencia del Virrey y al respecto se señala: "Haciando con 

esto más memorable los aciertos de su gobierno e introduciendo para los (gobier

nos) venideros este urbano estilo, para mayor autoridad de su ciudad y conoci

miento de su grandeza". Se alcanzaba desde luego hacia lo futuro cuando afirma: 

"siendo ésta una fidelísima relación de lo que acaece en estas dilatadas regiones, 

podrá sin trabajo cualquier discreto, con la diligencia de juntarlas, formar unos 

anales en lo futuro, en que con el ciudado de examinarlos, logre el aplauso de es

cribirlos, y los correspondientes, el de complacer a los de la Europa que piden no

ticias de la América''. 

La primera época de La Gaceta de México fue muy corta, de escasos seis me

ses, pero vino a despertar el apetito lector de un público cansado ya de saber del 

mundo y de su localidad sólo a través del oído. Su suspensión aparentemente se 

debió a que Castorena tuvo que trasladarse a Yucatán, donde desempeño el car

go de obispo, pero algunos historiadores señalan otras razones de peso: la esca

sez de papel e intrigas cortesanas que, como señala Beristáin en sus crónicas, se 
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manifestaron en "murmuraciones de Jos egoistas e ignorantes, enemigos de Ja luz 

y de Ja común utilidad". Basta ilustrar Ja época de Castorena al decir que fue 

quien en más de una ocasión defendió a un célebre personaje de Ja época: Sor 

Juana Inés de la Cruz. 

Sin embargo la semilla fructificó y seis años después otro clérigo, Juan Francisco 

Sahagún, emprendió la segunda etapa de Ja Gaceta de México, logrando edttarla on

ce años consecutivos. En una tercera época llevó por título Mercurio de México. Eran 

éston, más que balbuceos de nuestro periodismo, sus limpios orígenes. 

LA GACETA UNAM, 195414 

El lunes 23 de agosto de 1954 apareció la primera Gaceta de la Universidad. 

Héctor Azar, el excelente dramaturgo y amerttado maestro universttario, fue testigo 

de sus inicios. Recurrimos a él y nos abre las puertas de su estudio en el CADAC pa

ra narramos cómo fue este acontecimiento. 

"No puedo asegurarlo cabalmente, pero la idea de la Gaceta era un proyecto 

que toda la comunidad deseaba. En esto es indudable la presencia del maestro 

Henrique González Casanova: fue quien tenia un concepto muy preciso o el 

más preciso en torno a ella. Era una época propicia, se acababan de inaugurar 

las instalaciones de Ciudad Universitaria, era la primera vez que las distintas 

escuelas, facultades e institutos universitarios -antes dispersos en el centro 

de la ciudad- se agrupaban, la comunidad universitaria estaba por fin reunida 

y era necesario dotarla de un medio de información impreso para configurar su 

hacer y su existencia misma. 

El diseño de la Gaceta, su concepción, debo decirlo con cautela, se debe a 

Henrique González Casanova. Era Ja época del Rector Nabor Carrillo y al frente de 

Ja Secretaria General estaba el maestro Efrén C. del Pozo. Habla entre los estu-

14 "Tres tiempos de la Gacela", Gaceta CCH. No. 333. CCH-UNAM 1984. 
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diantes universitarios un interés creciente en temas literarios. Los primeros núme

ros de la Gaceta fueron muy breves y su presentación era ante todo Ja de un bole

tín; fue al poco tiempo cuando se configuró como el órgano de información uni

versitaria por excelencia. 

Lo recuerdo bien con una sola imagen fotográfica en la portada: estaba el rec

tor Carrillo entregando la venera al doctor Ignacio Chávez; con esa fotografía y 

con ese número de la Gaceta nacía la mejor época de la Universidad, Ja de su 

consolidación. La época más completa, porque al frente de la Dirección de Infor

mación y Prensa de la UNAM, el doctor Chávez tuvo el acierto de nombrar Directo

ra a Rosario Castellanos. Ella tuvo Ja visión de entender que la Gaceta debla ser 

una fuente de Información hacia dentro y hacia fuera de la Universidad; Jaime 

García Terrés estaba al frente de Difusión Cultural y Henrique González Casanova 

tenía a su cargo las publicaciones de la UNAM, ahí se Imprimía Ja Gaceta. Fue un 

gran equipo, todos tenian un concepto muy claro de qué papel desempel'laban 

estos órganos en la vida de nuestra Universidad y, por lo tanto, de nuestro pafs. 

Rosario Castellanos dio a la Gaceta un enfoque distinto al del Boletín, el enfoque 

que se necesitaba: un nuevo formato, un contenido más sólido y amplio, pero so

bre todo un mejor y más efectivo sistema de difusión. Eran muchas notas que se 

escribían para la Gaceta y muchos los que colaboramos sin firmarlas. La idea era 

dar en cada número la información útil, necesaria para Ja comunidad universitaria 

en todos Jos renglones, con secciones artísticas y científicas, notas sobre cine, 

teatro, notas breves con la información precisa y con una variedad muy grande 

que captara la atención de toda la población universitaria agrupada en CU. ahf co

laboraban gente muy valiosa: José Emilio Pachaco, Manuel Michel, José de la Co

lina, no sé si la memoria me traiciona, pero también creo recordar a Javier Ma

lina, Margarita Garcia Flores ... Cristina Pachaco, un magnífico fotógrafo Ri

cardo Salazar, Luis Magos, antecedentes de un Héctor García. El artículo de 

Ja Gaceta era ágil, ameno, saltarln, de tremenda movilidad ... con un sentido 

lacónico, sintético, capsular ... Un ejemplo a seguir era Ja redacción, todo es-
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to fue un caldo de cultivo para un periodismo más elevado, más profesional del 

que no había antecedente en los grandes periódicos, un periodismo que el país 

estaba necesitando. 

"Rosario Castellanos fue el espíritu abierto, el de una hermana providente, que 

invitaba a trabajar y que no tenía pleito casado con nadie -a lo mejor consigo 

misma sí, eso no lo sé- pero que germinó en esa experiencia formadora de la 

Gaceta, con el apoyo de quienes ocupaban puestos de difusión cultural y publica

ciones, que se integraban al mismo esfuerzo y se coordinaban. 

Radio Universidad tuvo en la voz y el talento de Max Aub, una extensión de este 

esfuerzo, emitía sus gacetas radiofónicas, de esta experiencia que se generó de 

la Gaceta derivó otro gran acontecimiento cultural de la época, porque Max Aub 

fue uno de los padres literarios de esa colección de discos "Voz viva de México", 

editada por la UNAM, un gran acontecimiento cultural sólo comparable a los re

portajes televisivos que hace hoy la "China" Mendoza con "Cada día un escri

tor ... ", porque son testimonios inalterables de nuestra vida literaria y cultural. Pero 

volviendo al tema del periodo inicial y de consolidación de la Gaceta UNAM, creo 

que es prudente decir que en esa época florecen al mismo tiempo las más gene

rosas actividades universitarias, los cine clubes, las revisiones críticas de cada dé

cada, las actividades de la Casa del Lago; las figuras de Arrecia, de Tomás Sego

via, van formando un tiempo universitario que se refleja y resume en las páginas 

de la Gaceta que se reparte junto con los programas de mano en las funciones de 

teatro universitario en el X local ya desaparecido del teatro del "Caballito" o en el 

teatro Arcos Caracol; ahí la gente que no era de la universidad leía y recibía la Ga

ceta, gente que a veces iba a buscar su ejemplar y la Gaceta de Ja Universi

dad empezó a ser de todos." 

A partir del B de agosto de 1966 la Gaceta de la Universidad, empieza a llamar

se Gaceta UNAM, e introduce a la vez, cambios en su presentación y formato, con 

artículos de fondo, que aparecen en primera plana, se eleva el nivel teórico de la 
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publicación. Los temas tratados tienden a orientar a la comunidad universitaria en 

la discusión de los asuntos que más le interesan y armarlas para la acclón.15 

1.2 Origen 

LA GACETA CCH, 197416 

Casi veinte años después de haberse fundado la Gaceta UNAM (el 23 de agos

to de 1954), fue creada la del Colegio (el 9 de julio de 1974), la cual recogió todas 

las experiencias logradas por aquella dentro de lo que ahora podemos llamar pe
riodismo educativo, o sea, la información sobre los principales sucesos y aconte

cimientos Institucionales, académicos y de Interés general desarrollados o relacio

nados, en este caso, con la comunidad del CCH. 

La Gaceta CCH aparece en circunstancias dfffciles para la vida del Colegio; a 

tres al'los de haberse fundado, el CCH no estaba aún consolidado. En ese mo

mento las comunidades de cada plantel estaban aisladas, con pocos lazos de 

Identificación, aunque prevalecfan las adhesiones de hecho al proyecto del CCH. 

:odavla estaban por definirse las relaciones de consenso que englobaran a los 

cinco planteles de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato con la Coordina

ción del CCH y posteriormente con la Unidad Académica de los Ciclos Profesional 

y de Posgrado. 

Faltaba todo eso y mucho más; el CCH era un nuevo organismo de la UNAM, 

Incipiente en casi todas sus tareas, prevalecla el optimismo y la generosidad para 

crear e innovar; pero, además de las resistencias que acompañan a cualquier 

cambio, había carencias graves en la legislación universitaria para determinar las 

posibilldades y límites en las transformaciones del CCH. 

15 Edmundo Gonz/iloz Blanco. Historia del Periodismo, s/locha. 
16 "Tres tiempos do la Gacela. Gaceta CCH, No. 333. CCH-UNAM 1984. 
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Y debido a la magnitud y extensión del Colegio (cuya población en cuatro años 

llegó a superar a las 70 mil personas) se desconocía con exactttud qué ocurría en 

él; por ello eran frecuentes los rumores y distorsiones que impedían la discusión 

fundamentada y el análisis de los hechos. 

Dadas estas implicaciones se hizo apremiante el proceso de institucionaliza

ción del Colegio, debía darse paso a los actos reglamentados por la legislación 

universitalra; incluso, tenfan que cubrirse las lagunas que hubiere al respecto. 

Dentro del orden comunicativo fue evidente la necesidad de que el CCH tuvie

ra un medio de difusión que diera información veraz y verificable para todos sus 

planteles y demás instancias. 

Fue así por lo que un órgano educativo de masas, nuevo y con amplias pers

pectivas, como es el CCH, requería también de un instrumento informativo de ma

sas, moderno, ágil, respetable y crefble, que además de cohesionar a la comuni

dad, sirviera para formar y reforzar a la cultura del Colegio, la cultura universitaria 

y la identidad nacional. 

De esta manera lo entendió el doctor Fernando Pérez Correa, quien, al ser 

nombrado Coordinador del Colegio, el 25 de junio de 197 4, entre sus primeras de

cisiones creó la Gaceta CCH, órgano oficial de la Institución, cuyo número Inicial 

apareció pocos dfas después (9 de julio de 1974). 

De esa fecha a la actualidad, la Gaceta CCH ha pasado por muchas fases, que 

corresponden a otras tantas de la Institución; si en un momento se aprecia que la 

publicación da mayor énfasis a unos problemas en lugar de otros, es porque esa 

era la circunstancia prevaleciente en el Colegio; por lo mismo, la Gaceta es uno de 

los principales elementos que constituyen la memoria histórica del CCH. 

Inicialmente, la Gacera estuvo asignada a la desaparecida Secretaría de Acuerdos 

del CCH y el encargado fundador fue el licenciado José de Villa, periodista y maestro 

de la especialidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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Al crearse la Secretaría de Divulgación del CCH (19 de noviembre de 1975), la 

Gaceta quedó -desde entonces- bajo su responsabilidad; el licenciado Israel 

Galán Baños fue el primer titular de dicha Secretaría y por un tiempo coordinó la 

edición de la Gaceta. 

Ante la importancia que adquirió esta publicación y el volumen informativo que 

iba en aumento, se nombró formalmente a un Director de Gaceta CCH; la nomina

ción recayó en el licenciado Ramón Díaz de León Espino (5 de agosto de 1976), 

quien venia desempeñando el cargo de Jefe del Departamento de Información. 

Lo politlco y lo perlodistlco17 

En una época tan conflictiva para el Colegio, lpor qué asumió con gusto la Di

rección de la Gaceta CCH? 

Bueno, en primer término porque significó una invitación de trabajo en la propia 

Universidad, a la que debo mi formación profesional y una buena parte de mi ex

periencia directa con los medios informativos. Realmente la Gaceta CCH estaba 

en formación, yo mismo me encargaba de su diseño, de tomar las lotograflas, de 

hacer las entrevistas, de redactar sus textos, de corregir las galeras ... en fin era 

una labor, podríamos decir, hasta cierto punto romántica. Pero desde el punto de 

vista profesional, extremadamente motivadora, porque me obligaba a poner en 

ejercicio los aprendizajes que me ofreció la Facultad de Ciencias Polfticas en la 

carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. Además de que mucho de lo 

aprendido no estaba escrito, principalmente porque en la experiencia obtenida se 

incorporó un ingrediente muy importante y que hasta entonces no habla conside

rado suficientemente, el factor polltico. 

Habla que cuidar con un rigor especial el contenido de la Gaceta; pero también 

la manera de expresarlo. Forma y contenido eran componentes de mucha impor-

17 Ramón Diez do León Espino. Mayo de 1994. Entrovlsta. 
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tanela en la Información; la jerarquización de las notas y el cuidado de las fotogra

llas debía ser especialmente atendido, además del trabajo que requería la Gaceta, 

había que acordar diversos aspectos con el Coordinador del CCH, lo cual favore

cía un trato directo con la máxima autoridad de la institución. 

Por todo ello diría que con mucho gusto acepté esa invitación, y a la distancia de 

18 anos aún lo recuerdo con agrado; fue una formación básica para fundamentar 

mejor mis conocimientos en ese campo. 

lCuá/es fueron su primeras acciones? 

Mi principal preocupación fue considerar a los destinatarios de la Gaceta, su uni

verso de lectores, su promoción para invitar a los alumnos del CCH para que se inte

resaran en la Gaceta, pero no sólo eran los estudiantes, había que considerar a los 

profesores, a las autoridades del CCH y de la UNAM, y también a los líderes de opi

nión polftica y académica, es decir a distinguidos universitarios que se encontraban 

dentro o fuera de la UNAM. Además podría decir que la primera de mis acciones fue 

trabajar, trabajar y trabajar. Entregarme a fondo a la tarea propia que requirió este ór

gano informativo, con los escasos recursos de que disponía, porque además la gra

badora que utilizaba era mía y la cámara prestada, hasta que la propia Institución fue 

brindándome los apoyos requeridos y el personal que necesitaba 

lQuá se requirió para darle a la Gaceta un mayor valor periodístico y un mayor 

alcance? 

En verdad no estaría seguro si entonces logramos darle un mayor valor perio

dístico, porque debemos tomar en cuenta que la Gaceta es un órgano informativo 

de una Institución educativa que respondía, como considero que sucede ahora, a 

circunstancias propias del momento. Si revisamos aquellas opiniones de los años 

76 y n, podríamos percatarnos de que el contexto político interno de los plante

les del Colegio obligaron a responder en ese mismo orden y por ese medio, yo di

ría que en aquel tiempo lo político prevalecía sobre lo periodístico y, lamentable

mente, en muchas ocasiones sobre lo académico; yo decía entonces, y creo que 
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sigue siendo vigente, que lo académicamente deseable debe ser políticamente po
sible y esta fórmula también puede aplicarse al trabajo periodlstico, el cual debe ser 

políticamente posible, a riesgo de poner en crisis al propio órgano informativo. 

No me queda suficientemente claro a que te refieres con un mayor alcance, pe

ro si en esto consideras su tiraje, creo que hasta la fecha se ha mantenido en 

cuanto a número de ejemplares (15 mil); pero si la referencia es en cuanto al in

cremento de lectores reales, posiblemente en algo habrán ayudado los esfuerzos 

de promoción que se realizaron y los contenidos de interés promovidos por los 

propios profesores que llegaron a enviar documentos que cuestionaban a las au

toridades y que sin embargo eran publicados; claro que con su debida respuesta 

Jo cual debe haber generado interés y seguimiento por las polémicas suscitadas 

en diferentes órdenes; pero fundamentalmente en el campo político-académico. 

En su opinión ¿Cuál fue Ja función que desempeñó Ja Gaceta bajo su dirección? 

Yo diría que cumplió una tarea muy Importante por lo que acabo de mencionar; 

era, como sigue siéndolo, el órgano informativo oficial, en consecuencia en ella 

quedaron plasmados los proyectos, lineamientos, propósitos, definiciones y orien

taciones de lo que habría de ser el CCH. Además su función ha sido Importante, 

en tanto que recogió no sólo los eventos de orden académico y cultural del CCH 

en su vida cotidiana, sino que, también d~undió ciertas inquietudes expresadas 

por su comunidad. 

Asimismo a la distancia, podemos ver aquellos acontecimientos con una pers

pectiva que puede orientar las tarea y acciones, además de encontrar explicacio

nes de ciertos hechos que fue necesario ejecutar. 

Creo, en fin, que la Gaceta funcionó como un órgano dinámico y sensible que 

recogió y defendió el curso palpitante de aquellos controvertidos tiempos del 

CCH. 

lCómo hizo confluir su fonnación con el trabajo periodfstico universitario en el CCH? 
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Realmente mi interés como estudiante en Ja carrera de periodismo estuvo enfo. 

cado a Ja teoría de Ja comunicación y a sus efectos en Jos receptores, no me ha

bla significado una motivación especial el trabajo periodístico. Sin embargo, a Ja 

distancia de esos años puedo decir que esa tarea debe ser una actividad básica 

en Ja formación de los comunicóiogos, porque es el contacto directo con la reali

dad y el trabajo artesanal y artístico, inclusive en el manejo de los recursos instru

mentales del periodismo como seria la cámara y la grabadora, asl como el diseño 

de la Gaceta; porque el trabajo informativo de un órgano de difusión Institucional, 

en relación a los periódicos o revistas para todo público, debe tener un tratamien

to especial y en consecuencia d~erenciado. 

Nuestra formación en la Facultad de Ciencias Polfiicas ofrece un panorama ge

nérico sobre los medios informativos y hay una cierta preocupación, digamos no 

del todo lograda, para que Jos estudiantes aprendan a redactar, pero no sólo el ti· 

po de redacción común, sino que debe tener un contenido periodístico; sin em

bargo ya mencionamos que en el caso de la Gaceta CCH no bastaba con una 

buena redacción ni con un tratamiento periodístico, ni tampoco con un enfoque 

académico, había que considerar el ingrediente político y eso se aprende en la 

confrontación misma con la realidad y con las distintas corrientes y presiones que 

pretenden manifestarse en un órgano de difusión que se supondría debería ser 

sólo académico y cultural. De tal forma que para responder a la pregunta acerca 

de Ja confluencia posible entre mi formación profesional y el trabajo periodístico 

en el CCH, diría que fue más aleccionadora la batalla cotidiana a la que tenía que 

enfrentarme. Los cursos en la Facultad me dieron una base formativa más no una 

diversificación alternativa; pero, creo que Jo recibí del conflicto cotidiano y de Jos 

esfuerzos para resolverlo. 

¿ Qué opinión tiene de los medios de comunicación universitarios? 

Para darle una respuesta fundada y actual a esta pregunta, tendría que cono

cer esos medios de comunicación universitarios y no es el caso, Jo que puedo de· 
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clr al respecto, es que todos aquellos que trabajan en este tipo de medios Infor

mativos deben tener presente el impacto que en distintos órdenes generan con la 

Información que transmiten. 

Servir a la Institución y difundir con precisión, sobre la base del conocimiento 

institucional, deben ser objetivos claros para los informadores de cualquier institu

ción educativa. 

1.3 Desarrollo 

El segundo Director de la Gaceta fue el profesor Juan Manuel Leal Apáez, 

quien asumió esta responsabilidad el primero de abril de 1977.18 

Concebir un plan de traba)o de comunicación unlvereHarla 

lCuáles son sus principales acciones al asumir la Dirección de la Gaceta? 

El hecho de recibir con anterioridad la invitación de colaborar en el entonces 

Departamento de Información fue un gran aliciente. Después las acciones primor

diales fueron aplicar en la práctica los conocimientos universitarios y fortalecer 

nuestra formación periodística. Sin embargo recibir la encomienda de dirigir la 

Unidad de Información fue un agradable reto. Por ello, para impulsar la Gaceta 

CCH se requirió trabajar con mayor intensidad y tomar conciencia de la responsa

bilidad y el profesionalismo que debe de aplicarse en un trabajo periodístico en 

donde los lectores son específicamente jóvenes universitarios, estudiantes y pro

fesores. No bastaba con asumir la dirección de un órgano informativo, sino de 

concebir un plan de trabajo de comunicación, información y de espacios educati

vos impresos en apoyo al bachillerato. 

Hasta ese entonces el equipo de trabajo de la Gaceta del Colegio de Ciencias y 

Humanidades se había restringido a dos reporteros y un diseñador gráfico. Por lo 

18 Juan Manuel Leal Apáez. Mayo de 1994. Entrevista. 
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cual fue necesario replantear las cargas, las necesidades de trabajo y las metas 

Informativas para mejorar el alcance y la dHusión de la Gaceta CCH y de otras pu

blicaciones paralelas que se integraban a un ciclo informativo semanal. 

Otra acción, fue rescatar el espacio físico en la propia Gaceta para utilizarlo me

jor, llnea por línea, página por página. Es de:cir, sustituir la reproducción, al tama-

1'\o de tos oficios y comunicados de la administración central del Colegio de Cien

cias y Humanidades, para "pararlos" en tipografía, a fin de aprovechar todo el es

pacio, de emplear el mayor número de páginas con Información también primor

dial sobre la vida académica, cultural y científica del propio Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. Este mismo trabajo de síntesis y aprovechamiento de 

espacios se aplicó específicamente a las convocatorias para ocupar plazas va

cantes, definitivas o interinas de profesor. 

En el aspecto tecnológico se buscó tener el manejo con eficiencia en la elabora

ción tipográfica y en el disel'\o de las páginas de la Gaceta. Para ello se Instalaron má

quinas de tipografía en las propias oficinas de la Unidad de Información, además de 

que el formato de originales también se empezó a elaborar en nuestro local. A la vez 

se Instaló un laboratorio fotográfico para tener cubierto el ciclo desde el inicio de la 

noticia, su redacción, fotograf!a, formato e ilustración gráfica. 

lC6mo es que integra un cuerpo de colaboradores egresados de la Carrera de 

Periodismo? 

El integrar a egresados de la carrera de P.eriodismo de nuestra Universidad fue 

una acción lógica, profesional, tomada desde el Director anterior de este órgano 

informativo. 

Dentro de nuestro esquema nos pareció no totalmente adecuado que los órga

nos Informativos de algunas escuelas y facultades, incluso de otras universida

des, estuvieran a cargo de profesionistas que directamente no se hablan formado 

para ejercer el periodismo y la comunicación. Cuando la Coordinación del Colegio 

de Ciencias y Humanidades escuchó mis interpretaciones de las necesidades la-
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borales y las características recomendables de los recursos humanos para que se 

desempeñaran como reporteros, diseñadores, fotógrafos y correctores de estilo, de 

acuerdo a las posibilidades presupuestarias fue autorizando el crecimiento del equi

po de colaboradores para cumplir el trabajo de periodismo y comunicación universi

taria De ahí que lo lógico y lo univers~ario fue convocar e integrar egresados o estu

diantes de la carrera de Periodismo y Comunicación y de Diseño Gráfico de la Univer

sidad Nacional Autónoma de México. 

En algunos momentos se requirió convocar a profesionales con experiencia y an

tecedentes en medios periodísticos de circulación nacional. Pero gracias a la propia 

capacidad de los unlvers~arios, más adelante, el equipo de trabajo de la Gaceta CCH 

se integró en un cien por ciento PDf compañeros de nuestra Máxima Casa de Estu

dios. Mo con afio el grupo se fue enriqueciendo en experiencia y en profesionalismo, 

y en forma constante los compañeros periodistas universitarios egresaron hacia nue

vos campos de trabajo, pero ya con apt~udes comprobadas y hasta con firmeza para 

enfrentar momentos diffciies. 

lPodrfamos decir que usted estructuró /as bases de lo que ahora es la Gaceta? 

En cada época de Ja Gaceta se han dado momentos de crecimiento y de fun

damentación del ejercicio periodistico. Si los responsables de cada etapa no hu

bieran cumplido con honestidad y eficiencia esto sería ya notorio en la historia pe

riodística de la Institución. Salvo la Gaceta UNAM, Ja Gaceta del Colegio de Cien

cias y Humanidades es la única que se ha mantenido periódica y semanalmente 

con vida y con futuro. 

Así como ellos, a mi me tocó cumplir responsabilidades, compromisos, obli

gaciones y alcanzar las metas diversas de comunicación, pero en particular de 

publicar semanalmente la Gaceta CCH, de informar, de educar y mantener fir

me Ja existencia de este importante órgano informativo. 

Las bases de la Gaceta CCH han sido múltiples y diversas. Específicas en cada 

época, sustituibles, acondicionables, permeables y factibles de actualizar. Pero di-
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chas bases responden a las necesidades y a las bondades de la Institución. La 

Gaceta CCH es, a opinión de estudiantes, profesores, funcionarios, trabajadores y 
egresados, un verdadero órgano informativo de la Institución, pero también una 

escuela para alumnos y profeslonlstas del periodismo y la comunicación que han 

enriquecido sus conocimientos, gracias a la oportunidad de laborar en la Gaceta 

CCH y en otros de los medios impresos y electrónicos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Sólo ae puede gobernar como mayoria al se tiene el consenso de las 

mlnorias.19 

El 11 de enero de 1980, el maestro Guillermo Tenorio Herrera es nombrado Di

rector de la Gaceta CCH. 

¿cuáles son los principales problemas que usted atiende al asumir Ja Dirección 

de la Gaceta? 

El principal problema de la Gaceta CCH fue Ja continuidad y el cambio, que en 

buena parte es la cuestión medular del Colegio de Ciencias y Humanidades, ya 

que por un lado debe conservar las tradiciones y valores universitarios, y a la vez 

tiene que ser innovador y propositivo. 

De esta manera, habia corrientes de profesores y funcionarios del Colegio que 

consideraban a la Gaceta demasiado oficial y no del todo abierta a las corrientes 

de opinión académica. 

También se decía que por encima del quehacer académico se ponía el luci

miento de las autoridades, independientemente de que sólo fueran a inaugurar o 

clausurar alguna actividad efectuada por alumnos y profesores. 

Esto, que no era precisamente asf, pues la Gaceta CCH reseñaba con atención 

19 Guillermo Tenorio Herrera. Mayo de 1994. Entrevista 
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y esmero la vida del Colegio, de cualquier forma constituia una preocupación per

manente de la Secretaría de Divulgación del propio Colegio y en todo momento se 

buscó la mejor forma de responder a las expectativas de los profesores y grupos 

estudiantiles. 

Al enfrentar a estos problemas, desde la perspectiva de las teorías de comuni

cación, periodjsmo y sociología de las comunidades, primero como profesor del 

Ciclo de Bachillerato, luego como asesor de la Coordinación del CCH (1977) y 

después ya como Director de la misma Gacata, se pasó a las acciones que se ma

nttestaran en ciertos cambios de fondo y forma de la Gacela CCH. 

Se sabe que bajo su dirección la Gaceta alcanza su consolidación lpodrla plati

camos al respecto? 

La consolidación de la Gacela, se dio mucho antes, ya para 1977 este impor

tante recurso de la comunicación universitaria era un medio respetado, confiado y 

creible, buscado por los profesores, estudiantes y trabajadores; cumplía satisfac

toriamente sus propósitos informativos, sobre todo, evitaba rumores y especula

ciones, al ofrecer datos veridicos. 

Lo único que hicimos, al darse las condiciones para ello, en tos momentos 

cuando fue mayor la participación de la comunidad universitaria en la transforma

ción de la propia Universidad, fue darle espacios a las reflexiones de los profeso

res sobre los cambios que requería el Colegio y la misma Universidad. 

Al respecto, las propuestas que hicimos, las personas que colaboramos en es

te proyecto, a la Secretaría de Divulgación y a la Coordinación del Colegio fueron 

aceptadas y apoyadas por las autoridades del Colegio; ello nos alentó para esfor

zarnos y cumplir mejor con nuestras tareas comunicativas. 

Se dice que durante su dirección la Gaceta adquiere un matiz más académico, 

lpodrla platicamos por qué? 

Durante el periodo en que me tocó dirigir la Gaceta, fue también cuando se lo-
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gró la institucionalización del CCH; de hecho desaparecieron los conflictos que 

caracterizaron al Colegio durante los primeros años; fueron los momentos cuando 

la reflexión conjunta del Colegio se centra plenamente en su razón de ser, la de 

educar, la de investigar y la dttundir los saberes. 

A todo ello es lo que llamamos el quehacer académico, y ante la abundancia 

de Ideas y trabajos académicos es lógico inferir que la Gaceta se llenó de ese ha

cer y ese pensar, sin que ello signifique que antes no se hacia. 

La labor de los anteriores directores de Gacela nos facilitó el recoger los conte

nidos de los momentos que estaba viviendo la Institución. Eso es sintomático: la 

Gaceta es interesante cuando interesante es la vida del Colegio, cuando se ate

núa o llega a una fase de estancamiento, el órgano informativo no puede inventar 

lo que deja de hacer el Colegio. 

La Gaceta es, al igual que los consejos académicos por área y las comisiones 

docentes, "correas de transmisión", esa metáfora del licenciado David Pantoja 

Morán, se aplica muy bien a la función que desempeña la Gaceta CCH. 

Si algún mérito tuvo la labor que hicimos, también es deber mencionar y reco

nocer que nos formamos ahí en esa área, y muchos de los reporteros que contri

buyeron en su momento a elaborar la Gaceta, fueron ya egresados del bachillera

to del Colegio. "Si se dio un avance fue porque tuvimos buenos ejemplos con los 

coordinadores del Colegio de Ciencias y Humanidades." "El Colegio aporta, crea, 

produce; la Gaceta lo refleja. El Colegio propone, cambia, transforma; la Gaceta lo 

refleja." 

El dia que el Colegio ya no tenga nada que proponer a la Universidad y al pais, 

la Gaceta va a perder incluso su razón de ser. 

lQué experiencias y aprendizajes le dio la Gaceta? 

Las experiencias y aprendizajes que me quedaron de todo son los más impor

tantes y gratificantes de mi vida profesional, docente y universitaria; parte de las 
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mismas traté de plasmarlas en mi tesis de Maestría en Ciencia Polltica. 

Parte, porque estas vivencias han ido mucho más lejos, ya que después de tra

bajar alrededor de 1 O años en Ja Gaceta CCH, regresé a laborar en Jos medios in

formativos nacionales, y encontré que entre Jos cambios que se demandan para 

el país también estaban Jos referidos a Jos usos de los medios de comunicación 

pública en un sentido más democrático y más equitativo, lo mismo para las mayo

rías que para las minorías. 

Tales demandas, de tolerancia y respeto a las expresiones minoritarias, fue pre

cisamente Jo que se atendió en el Colegio y en su órgano informativo oficial, es 

decir la Gaceta CCH. 

Por lo mismo, aquello que ahora trata de plasmarse en prensa, radio y televi

sión, quienes trabajábamos en Ja Secretaría de Divulgación del CCH, Jo iniciamos 

al comienzo de los ochenta, cuando en el Colegio ya todos sabíamos que sólo se 

puede gobernar como mayoría si se tiene el consenso de las minorías, y, a Ja vez, 

dicho consenso se refleja en cada instancia de la administración, la comunicación 

y de la vida comunitaria en Jo general. 

1.4 Situación Actual 

Finalmente, el 20 de febrero de 1989, el profesor Salvador Navarrete Marínez es 

designado Director de la Gaceta CCH por el Coordinador del Colegio, ingeniero 

Alfonso López Tapia y ratificado en su cargo por el licenciado David Pantoja Mo

rán, en 1993. 

La información es parte relevante del sistema de relaciones sociales, sobre las 

cuales se apoya Ja convivencia, y el mejor desarrollo académico, administrativo 

y cultural de la Institución. Por ello, mediante notas informativas, entrevistas, 

reseñas o reportajes, Ja Gaceta CCH explica al estudiante, profesor o trabaja

dor, Ja realidad de su presente, Je proporciona una dirección de su futuro y ha

ce que ejerza una función de solidaridad con sus compañeros, al establecer en-
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tre ellos una relación de conocimiento mutuo de su vida y de sus hechos; una re

lación de comunidad. 

SI las actividades académicas, así como la política académica no quedan regis

tradas en un medio de comunicación, se corre el riesgo de que no se socialicen y 

el esfuerzo invertido se pierda. Además, no habría quien continuara con lo ya em

prendido y no se lograría el objetivo de mejorar la educación que el Colegio ofrece 

a miles de jóvenes. 

Por eso el Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta, desde el 9 de julio de 

1974, con un órgano informativo que cubre las funciones de: educar, motivar y 

formar, académicamente hablando, a los sectores antes citados. Además, la Ga

ceta es un constante factor de cambio, pues a través de la implantación de nue

vas prácticas y actitudes en el manejo de la información, impulsa una serie de ac

ciones y políticas concretas que hacen posible transmitir una conciencia de cam

bio, comprometida con las aspiraciones del Colegio. 

Lo anterior es una función y un reto que ha afrontado esta publicación semanal, con

juntamente con los boletines de los departamentos de Información de los planteles. 

Es evidente que la població1, estudiantil y magisterial del Colegio, en sus inicios 

era menor, y por lo mismo, lo que se difundía a través de la Gaceta era más infor

mativo que formativo; a la fecha, el CCH es una institución que tiene una impor

tancia nacional, no sólo por su crecimiento cuantitativo, sino por el constante em

peño en mejorar la calidad de su enseñanza y por el impulso que brinda a los pro

fesores interesados en avanzar en su formación profesional. 

La Gaceta ha modificado en varias ocasiones su estructura noticiosa y ha creado 

diversas secciones. A lo largo de su historia también ha publicado suplementos es

peciales que tienen que ver con la normatividad legislativa; pero también ha editado 

suplementos, acordes con los momentos que ha vivido la Institución. Así, de lebrero 

de 1984 a enero de 1988 aparece quincenalmente el Suplemento ECI (Experiencias, 

Comentarios e Información) escrito principalmente por los profesores, en él narran 
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sus experiencias docentes a los demás profesores (véase apéndice 1). De abril 

de1988 a febrero de 1989 aparece un suplemento Histórico, de periodicidad quin· 

cenal. En él se reproducen textos que dieron origen al Colegio de Ciencias y Hu

manidades, asimismo presenta el contexto pofüico y social del cual surge (véase 

apéndice 11). 

Desde el 13 de noviembre de 1989 la Gaceta del Colegio instituye un suple

mento de carácter permanente: el Suplemento Juvenil, con el propósito de iniciar 

a los estudiantes del bachillerato del Colegio en una cultura universitaria (véase 

apéndice III). 

Por lo antes expuesto, puede afirmarse que la Gaceta del CCH ha intentado diver

sas formas para ser un medio de comunicación eficaz, como muestra de la capaci· 

dad del Colegio; de su constante esfuerzo por brindar y señalar caminos que con· 

duzcan a fortalecer y consolidar lo realizado hasta hoy en el ámbito académico, admi· 

nistrativo y cultural. 

TRES DISCURSOS 

Tradicionalmente, es decir, desde el comienzo y también ahora, en la Gaceta 

puede descubrirse una trenza de discursos20 o, más genéricamente de propósi

tos, de intenciones que se manifiestan a través de formas de lenguaje, de rasgos, 

de estilos, de construcciones ideológicas y de formas de transmisión, y tratan de 

alcanzar fi;·1as específicos, efectos peculiares, como lo señala Olivier Reboul " ... la 

lengua consagra implícitamente ciertas superioridades ... "21 que vienen a dar con

notación al discurso. 

Asf, en la Gaceta hay un discurso político: el poder central del Colegio habla 

para dirigir, dice lo que considera correcto y lo que debe evitarse. Es la Gaceta CO· 

20 José do Josús Bazán Lovy. Secretarlo do Divulgación. Informe y porspactivas. Cuadernos 
del Co/og/o. Número especlal 1. CCH-UNAM, 1983. 

21 Olivler Roboul. Lengua a /deo/ogla, FCE, México, 1986. 
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mo intervención, como acto que tiende a modtticar las relaciones de fuerza dentro 

del Colegio, para conducirlo hacia los fines que a iuicio de la Coordinación convie

nen a éste (véase apéndice IV). 

También hay un discurso histórico que, por supuesto, no puede desligarse to

talmente del anterior, pero que por sí mismo pretende más bien dejar constancia, 

huella escrita de los acontecimientos para su difusión y memoria. Tiende este dis

curso a la objetividad; quiere, a través de su veracidad, llevar a un cierto conoci

miento de lo que es el Colegio y de lo que sucede en él (véase apéndice V). 

Hay, finalmente, un discurso educativo: la Gaceta se propone conducir a sus 

lectores a comprender lo que son como comunidad, a reflexionar sobre su inser

ción en el Colegio y la de éste en el país; a participar, es decir, a actuar en el cam

po de la reflexión, del diálogo, de la transformación (véase apéndice Vl).22 

Esos discursos han estado siempre presentes en la Gaceta, aunque ha preva

lecido el educativo que impregna a los otros dos, lo meramente informativo y lo 

político. 

Por consiguiente, se han determinado las dimensiones del trabajo periodístico 

que debe garantizar no la supresión de uno de los polos, sino la presencia de to

dos, un equilibrio entre lo cultural y lo académico, los funcionarios y la comunidad, 

el eve.1to y lo cotidiano, el resultado y los procesos, lo genérico y lo del Colegio. 

- Lo cultural y lo académico. La Gaceta habla de eventos culturales y de accio

nes académicas; es decir, de lo que sucede en clase, de programas, textos, li

bros, aportaciones de alumnos y profesores. Se reseñan las actividades de difu

sión, pero también, por ser la docencia y la investigación el centro de la actividad 

de la Institución se publican: enfoques, formas de dar clase, opiniones sobre pro

gramas, actividades de mejoramiento, y a últimas fechas, del proceso de la revi-

22 Joali do Joaúo Bazán Lovy. Obra cHada. 
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sión del Plan y los Programas de' Estudio. Todas esas acciones que emprende el 

Colegio deben ser conocidas por todos y por todos reconocidas. 

- Funcionarios y comunidad. En la Gaceta se ha publicado más, la presencia 

de funcionarios sobre la de los otros miembros de la comunidad y entre aquéllos 

la de los funcionarios centrales del Colegio, lo que se justifica en la perspectiva de 

que son actividades más importantes que las particulares y locales. Asimismo son 

foros donde los funcionarios expresan las lineas centrales de dirección. Del mis

mo modo, cuando la magnitud de la actividad lo ha merecido, también se ha dado 

a los otros sectores, grandes espacios y primeras planas, como ejemplo del traba

jo directamente productivo del Colegio en los salones, laboratorios y cubfculos de 

las dos Unidades, por lo que sus protagonistas, alumnos, profesores y trabajado

res, también han merecido atención y presencia destacada. 

- El evento y lo cotidiano. La Gaceta es un órgano periodistico y con toda ra

zón los profesionales que la producen se interesan más en el acontecimiento, en 

lo nuevo, lo excepcional, lo sobresaliente. Pero, también hacen periodfstico Jo que 

es el trabajo rutinario, el trabajo principal, las clases y la reflexión. 

- Lo genérico y lo del Colegio. Por su lenguaje y contenido la Gaceta ha trata

do de ser un reflejo de la vida, los problemas y las perspectivas de la Institución, 

porque mientras más cerca esté, en los contenidos y estilo, a las peculiaridades 

de su cultura, mejor podrá contribuir a que se comuniquen y transformen. 

Pero además la Gaceta cumple con funciones de relaciones públicas, ya que 

éstas son delinidas por una serie de acciones organizadas que tienden a suavizar 

las relaciones entre las instituciones o entre los individuos, además de reforzar la 

eficiencia y operatividad de los objetivos del organismo al cual sirven. 

"El ministerio francés de información define a las relaciones públicas de la si

guiente manera: 'Se trata de establecer y mantener relaciones de confianza en el 

interior de los grupos y entre los grupos.'23 
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"Con todo, los definidores más apegados al tema son precisamente sus crea

dores prácticos y teóricos, los publicistas norteamericanos. Pub/íc Re/ations News 

hizo la siguiente consideración: En la función que evalúa las actitudes públicas, 

Identifica las pollticas y los procedimientos de un individuo o de una organización 

con el Interés público y crea un programa de acción para ganarse la comprensión 

y aceptación públicas. 

"Edward l. Bernays llamó a las relaciones públicas 'ingeniarla del consentimien

to. Se trata de construir una Imagen benévola, persuasora, de las instituciones. 

Esa intención extracomunicativa, independiente de la información oficial, seria uno 

de los rasgos definitorios más caracteristicos de este concepto. "24 

23 CONACyT. Apunlos del Segundo Cursó de Periodismo Clentlflco, 
24 ldem. 
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2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 



Para propiciar la comunicación universitaria, el Colegio de Ciencias y Humani· 

dades ha encomendado a la Secretaría de Divulgación el manejo de los medios 

informativos internos, los cuales pueden clasificarse en impresos y audiovisuales. 

En este trabajo empleo el término comunicación universitaria, para diferenciarla 

de Jos otros tipos de comunicación que se dan en una comunidad tan amplia co

mo la del Colegio de Ciencias y Humanidades. La comunicación universitaria la 

define el maestro Guillermo Tenorio como "un proceso de Intercambio de mensa

jes y respuestas que se da en los ámbitos universitarios entre, por y para la comu

nidad universitaria".25 "La comunicación universitaria es una interacción social da

da como un proceso de intercambio de mensajes y respuestas".26 

• "Entre la comunidad universitaria, porque son sus integrantes (en lo Individual 

o por sector -estudiantil, administrativo o docente-) quienes actúan en el pro

ceso como receptores o emisores, siempre en el ámbito universitario o con rela

ción o referencia al quehacer universitario. 

• Por la comunidad universitaria, porque en síntesis, es la comunidad toda -

borradas las diferencias e intereses sectoriales- quien realiza esta variante del 

proceso de comunicación, y porque su discurso es disitintivo (o propio) de un 

grupo organizado en comunidad e Integrado a una institución destinada a difundir 

críticamente la cultura y el saber universal, así como a preservar y reforzar la cultu

ra nacional y regional. 

• Para la comunidad universitaria, porque mediante esta manifestación comuni

cativa la comunidad se mantiene integrada y fortalecida y, a la vez, se transforma 

y vincula a la estructura social, donde puede desempeñarse como depositaria del 

conocimiento científico, humanístico y artístico y, en donde puede ejercer la critica 

25 Gulllormo Tonorlo Herrera. La comunicación unlversttaria. Cuadornoa del Cologlo núm. 19 
pp. 1Q.2B. Revista Trimestral del Colegio de Ciencias y Humanidades. Abril·Junlo de 1963. 

26 Gulllermo Tenorio Herrera. Tesis de Maestrla en Ciencia Polltlca, 1988. 
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y participar con las fuerzas sociales determinantes en la creación de un orden so

cial económico y político, más justo y equitativo".27 

Debido a estas características la comunicación universitaria, asegura en su es

tudio el maestro Tenorio Herrera, es más amplia que la educativa, pues no se limi

ta a cubrir las intencionalidades inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tal como sucede en la comunicación educativa. 

También la comunicación universitaria se diferencia de la comunicación ma

siva, porque no está supeditada al uso de los grandes medios de difusión co

lectiva, ni penetra a extensas capas de la sociedad, ni es necesariamente pú

blica y efímera. Porque en la comunicación universitaria los mensajes y res

puestas se generan y reciclan para dar lugar a un proceso continuo, cuyo ori

gen se encuentra en la comunidad universitaria, y que en este caso particular, 

ínlcla en el Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades y su destino tam

bién es esa misma comunidad. 

Asimismo, aunque la comunicación universitaria es parte de la comunicación 

social, se distingue de ella, porque sólo se circunscribe a los recintos universita

rios y a su comunidad. La relación comunicativa entre la Universidad y la sociedad 

quedaría ubicada dentro de la comunicación intragrupal, en la ramificación deno

minada relaciones públicas, las que pueden cubrir la necesidad de facilitar y favo

recer su vinculación con el entorno social, polltlco, económico y cultural. 

Igualmente, la comunicación universitaria es parte del fenómeno llamado comu

nicación organizacional (de las organizaciones) o comunicación institucional, por

que su finalidad es coadyuvar a la funcionalidad y supervivencia de la institución 

universitaria. 

Del mismo modo, la comunicación universitaria expresa, refuerza y sirve a las fi· 

27 Tenorio Herrera, Guillermo. Obra citada. Pllglna 19. 
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nalldades comunitarias; es decir, forma parte y estimula la suma de esfuerzos y 
concertación de voluntades para lograr el bien común de los universitarios, por la 

realización plena de los integrantes de la comunidad; para preservar los principios 

e Ideales universitarios; para que, en suma, la Universidad pueda cumplir las altas 

responsabilidades sociales que tiene asignadas. 

Por otra parte, si bien es cierto que en los ámbitos universitarios preocupa e in

teresa inducir, generar y mantener la comunicación universitaria, de ninguna ma

nera es la única que puede desarrollarse en los recintos universitarios y entre los 

miembros de la comunidad. De hecho, en el ámbito universitario se entretejen va

rios tipos y procesos de comunicación humana. 

Ocurre así porque la Universidad existe y es parte de una sociedad compleja, 

desigual y contradictoria, donde en última instancia prevalecen intereses de diver

sa índole, las luchas y las rivalidades, así como intentos de nulificar o imponer pro

yectos políticos. 

Esta dinámica, aun cuando no se quiera, termina por penetrar e implicarse en 

la Universidad y, en ocasiones, es la causa por la cual las instituciones universita

rias son llevadas a desempeñar funciones de la sociedad política, funciones que 

no necesariamente le corresponden a nuestra casa de estudios. 

Por ello, toda la comunidad y sus instancias representativas deben poner espe· 

cial cuidado para que, incluso en las circunstancias más adversas, la comunica

ción universitaria fluya libremente, pues en tanto haya comunicación universitaria, 

habrá un Indicador, de que la Universidad se esfuerza por cumplir e, incluso, de 

que por encima de crisis y conflictos, conserva su carácter de institución social de 

primer rango28
• 

Cabe aclarar que la comunicación universitaria no se reduce a las pubiicacio· 

28 Guillermo Tenorio Herrera, Obra cttada. 
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nes oficiales o semioficlales a cargo de las autoridades universitarias, como son 

Gaceta UNAM, Gaceta CCH, Los Universitarios, el periódico mural Pasillo, carteles 

y demás publicaciones .. 

Los mensajes institucionales, académicos, administrativos y de extensión (In

cluidas las eventuales respuestas de los receptores), asf como la crónica de los 

principales actos oficiales en los que participan las autoridades universitarias y 

elementos representativos de la comunidad, son una buena muestra de la comu

nicación universitaria, pero no la agotan. 

Aun asf, los responsables de conducir y dirigir a la comunidad universitaria de

ben impulsar los órganos periodfsticos institucionales que, en primer lugar, infor

man a la comunidad sobre qué hacen la universidad y los universitarios, y cuál es 

el destino inmediato, a mediano o largo plazo de estas acciones y cuáles son las 

funciones que como integrantes de la comunidad deben desempei'lar. 

En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, su Gaceta es la memoria 

histórica; en ella quedan plasmados los grandes y pequeños acontecimientos en 

que participan los universitarios; lo eventual o lo inducido periodfsticamente, y que 

es difundido para que su comunidad tenga noticia de todo cuanto la beneficia o 

perjudica, de lo que le abre o cierra perspectivas. Por ello, este órgano es un do

cumento de primer orden para quienes hacen estudios sobre el Colegio, o para 

los investigadores que, transcurrido el tiempo, dados los fenómenos y los proce

sos sociales ocurridos, necesitan saber qué se hacia, qué pasaba y cómo estaba 

elCCH. 

Por ello la Gaceta, además de ser un órgano hecho con calidad técnica de primer 

orden, es un medio informativo crelble y confiable; por lo mismo, formal y serio, aun

que no solemne y desvinculado de las expresiones comunicativas modernas y pro

pias de la cultura que une a los universitarios y a los mexicanos, es decir, la cultura 

nacional. 

Independiente de la comunicación generada por los órganos informativos unl-
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versitarios, existen las relaciones comunicativas cara a cara, cuyo contenido o 

mensaje tiene como referente el quehacer, la preocupación y las expectativas de 

los universitarios, que es el medio de comunicación más accesible a ellos, y por 

esa razón, es el más común y eficaz de cuanto medio comunicativo hay en la Uni

versidad; y gracias a él es posible -por las cadenas de comunicación- que los 

tres sectores de la comunidad -académico, estudiantil y administrativo- se en

teren de qlJé se hace, qué pasa y cuáles son las perspectivas y los obstáculos pa

ra la realización de los universitarios y de la propia Universidad. 

Pero con todo lo universal y común de estas relaciones comunicativas, no 

siempre operan con eficacia y seguridad para la estabilidad y equilibrio de la mis

ma Universidad y la comunidad. 

Aquf se da entonces una situación contradictoria, en el sentido de que el medio 

más genérico, más popular de la comunicación universitaria, no siempre es con

fiable (en tanto que además de distorsiones, se presta para difundir rumores y 
otras patologías comunicativas). 

Y a pesar de que las "relaciones dialogales son frágiles y a la vez estables; in

seguras, pero permanentes; incontrolables, pero propias de la comunidad; altera

bles; pero eficaces; reconocemos que estas relaciones son el instrumento comu

nicativo que mejor se adapta a las necesidades de la comunidad universitaria y, 
por ello, se recomienda que los universitarios discutan y dialoguen porque, a fin 

de cuentas, sólo mediante el diálogo y el entendimiento los universitarios pueden 

llegar -por encima de intereses y coyunturas- a la concertación de voluntades, 

al estadio máximo del entendimiento humano, como lo es la organización comuni
taria. "29 

Derivada de estas ventajas y limitaciones de las relaciones cara a cara, surge la 

29 Guillermo Tenorio Horrara. Obro citada, pp. 22-24. 
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necesidad de que Ja comunicación universitaria se refuerce con otros medios co

municativos -éstos si- susceptibles de formalizarse, es c'3cir institucionalizarse, 

en cuanto a que se garantice su permanencia y recurrencia, como son, en el caso 

del CCH, las reuniones, los encuentros, las semanas académicas, etcétera. 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, para mejorar e inducir positivamente 

Ja comunicación universitaria, se han fortalecido Jos medios periodísticos, cuya 

función primordial es hacer un periodismo educativo. 

En ese sentido, la Secretarla de Divulgación, en acuerdo con el Coordinador 

del Colegio, ha confiado Ja Dirección de Ja Gaceta a una Secretaría Auxiliar de In

formación (anteriormente Unidad de Información), Ja cual siempre ha sido ocupa

da por gente profesional del periodismo, egresada de la Facultad de Ciencias Po

füicas y Sociales de la UNAM y formada dentro del equipo de Ja propia Gaceta. 

Y es que la formación de cuadros profesionales del periodismo educativo es 

una tradición de Ja propia Institución, ya que se necesita de cierta especialización. 

Si bien Jos géneros periodfsticos son Jos mismos, en la Gaceta CCH tienen una 

función educativa y el tratamiento se da con un fin y un propósito educativo: Ja for

mación de una conciencia favorable que permita el buen desarrollo del CCH. 

Como ya se señaló, la función del periodista educativo no pretende suplantar al 

profesor; sino que es un apoyo al trabajo académico l,y por ello subordinado al mismo). 

Se Je llama periodista educativo, porque su función es reseñar los eventos que 

se consideran más relevantes y decisivos para Ja Institución. Pero no es una va

riante, ni directa ni indirecta, del proceso enseñanza-aprendizaje (aun cuando en 

su conjunto todo cuanto se hace en Ja Universidad se resume en dicho proceso). 

A su vez, los receptores del periodismo educativo no son un público anónimo, he

terogéneo, d~uso y disperso en un espacio territorial indefinido; los receptores de es

te periodismo son quienes pertenecen al Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Establecido lo anterior, Ja Gacela es un recurso básico para apuntalar, reforzar 
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e Inducir la comunicación universitaria. Aslmismo,es un órgano manejado por pro

fesionales, quienes además de conocer a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, por pertenecer y haberse formado en ella, tienen la capacidad para domi

nar las técnicas del periodismo educativo, que buscan la respuesta favorable a la 

polltica educativa impulsada para mejorar el quehacer universitario. 

Algunas cualidades que debe reunir el periodista educativo son: 

1. Saber que es un profesional de las noticias que se generan en un ámbito bien 

preciso y se destinan a un público específico. 

2. Estar consciente de que las necesidades de la sociedad moderna demandan 

comunicadores especializados, pero que esta división es para facilitar el tra

bajo y no para aislar a los integrantes de la comunidad. 

3. Poner énfasis en el por qué y para qué de los hechos sobre los cuales se in

forma (motivar a la reflexión y a la crítica). 

4. Tener conocimiento de cuál es el papel del maestro y, por eso, no confundir el 

quehacer del profesor con su propio quehacer. 

5. Saber evaluar y aprovechar la investigación educativa y la científica. 

6. Además de sus habilidades y cualidades como comunicador, debe entender 

que su ocupación lo obliga a seguir de cerca las tareas cientfficas y educati

vas, y que él es un divulgador de la ciencia, por lo cual hace hablar a los edu

cadores y a los científicos. 

7. En otro orden, debe ser capaz de manejar con exactitud y veracidad los con

tenidos noticiosos y vigilar la credibilidad de los medios por los cuales d~unde 

sus mensajes. 

8. Darle siempre un sentido didáctico a los mensajes (función vicaria!). 

9. Tener un gran respeto por las fuentes y por quienes actúan como sus lectores. 
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1 o. Ser sensible a los fenómenos educativos (y los colaterales) y saber Inducir la 

información inherente al ámbito educativo. Estar al día en todo cuanto con

cierne al fenómeno educativo y al sistema educativo nacional. 

11. Conocer las técnicas básicas para darle un tratamiento adecuado a los men

sajes. 

12. Poseer especial habilidad para redactar las entradas típicas del periodismo 

educativo, notas que requieren un impacto especial para hacer interesantes 

los hechos educativos, que son eventos rutinarios o no contingentes. 

13. Igualmente, debe cerrar o rematar sus notas de modo tal que motiven a la re

flexión y refuercen la capacidad crítica de los receptores. 

14. Asimismo, tener la creatividad necesaria para elaborar cabezas, sumarios, et

cétera, con las características antes mencionadas. 

15. Incluso, con esas mismas características, debe seleccionar las ilustraciones 

de sus notas. 

16. Ser un experto en el estilo periodístico en general y en el educativo en particu

lar. Para ello, al igual que cualquier científico, debe de sistematizar su informa

ción con la ayuda de la metodología y las técnicas de información, utilizadas 

en las ciencias sociales. 

17. Dentro de sus conocimientos también debe tener la habilidad para estructurar 

la información (a partir de datos y hechos aislados) y darle sentido de acuer

do al periodismo educativo. 

18. Dentro del orden de la redacción, dominar la narración, descripción, diálogos 

y la exposición o argumentación. 

19. Definir qué es noticia desde el enfoque sociológico (relación entre sujetos so

ciales) y el positivo (hecho objetivo, ante el cual se puede ser neutral). 

20. Estar capacitado para manejar por lo menos, cuatro géneros periodísticos: a) 
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informativo; b) interpretativo o de explicación; c) de opinión (ideas y valoracio

nes) y d) de imágenes. 

21. Llegado el caso, debe dar variedad a los géneros periodísticos, mediante 

notas informativas, crónicas, entrevistas, reportajes, artículos e ilustracio

nes. 

22. En el caso de las entrevistas, dominar la noticia, de opinión, de personalidad, 

colectiva y conferencia de prensa. 

23. Llevar a cabo acciones que permitan formar y reforzar la cultura universal, la 

cultura nacional y cultura del CCH. 

24. Estar convencido de que la comunicación en la Universidad y en el CCH es 

fundamentalmente un fenómeno comunitario. Por ello, su interlocutor es la co

munidad, no sectores o intereses grupales. 

25. Debe conocer y manejar el tiempo. Se requiere tiempo para desplazarse a sus 

fuentes de información, tiempo para estructurar su información y tiempo para 

redactar. 

Por lo antes expuesto, podemos decir que en el Colegio todo comunicador es 

o debiera ser un buen educador, y por lo tanto su reconocimiento debe de estar 

dentro de las funciones académicas o Técnico-académicas, y no, como en la ma

yoría de los casos, en el administrativo, en el que la Universidad coloca a gran 

parte de estos profesionales. 

2.1 Recursos Humanos 

La Gaceta CCH depende de la Secretaría de Divulgación y del Coordinador del 

Colegio, quien, en última Instancia autoriza el material a publicarse; pero el Direc

tor debe de presentarles dummy, la información jerarquizada y las fotografías se

leccionadas. 

La Dirección de la Gaceta está encomendada a una Secretaría Auxiliar, al frente 
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de un egresado de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, quien 

se encarga de coordinar el trabajo de los departamentos de Información, de Co

rrección de Estilo, de Fotografía y, de Diseño. Asimismo, da el visto bueno a los 

originales mecánicos de la publicación (véase apéndice Vll). 

El Departamento de Información está a cargo de un egresado de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Este profesional se encarga, en acuerdo con el Director de la Gaceta, de dar las 

órdenes de trabajo a los tres reporteros con que cuenta el Departamento. Asimis

mo, cubre eventos y supervisa el trabajo. 

Este Departamento tiene la función de levantar (directamente en la computado

ra) la nota informativa de las diversas actividades que se realizan en las dos direc

ciones de unidad, en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y 

Sur, o en cualquier otro lugar dentro o fuera del campus universitario, y que sea 

de interés para la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades. Asimismo, 

tiene encomendado, dado que en él trabajan reporteros, no dejarse llevar por su

puestos, creencias o consideraciones. Todos los datos deben ser completos y co

rrectos, para evitar imprecisiones o errores que difícilmente pueden ser detecta

dos por los correctores. 

Del mismo modo, en ese Departamento se revisan las notas que Jos planteles 

de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato o las direcciones de unidad nos 

envían para publicarse . A este respecto, la Dirección de la Gaceta ha elaborado, 

de manera conjunta con los Jefes de Información los Criterios, acuerdos y dispo

siciones referentes al trataminento de las notas que se reciben para la Gacela 

CCH u otros medios informativos del Colegio, la UNAM o externos. 

Corrección de Estilo. En este Departamento, a cargo de una profesional de Ja 

carrera, laboran, además, gente egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, así 

como especialistas formados en la práctica profesional del periodismo. Su función 

(todavía muy discutida, ya que hay quienes opinan que el periodista debe de es-
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crlbir bien y por lo tanto no deben existir los correctores) es darle forma a los es

critos, señalar o corregir directamente los errores e imprecisiones, cuidar que los 

escritos se apeguen al periodismo educativo, y que el lenguaje sea el más apro

piado; cuidar que no haya repetición de ideas y de palabras, y que la nota tenga 

una estructura. 

El Departamento de Fotograffa está integrado básicamente por profesionales 

egresados de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, sus funciones san 

las de un reportero gráfico; esto es, que can imágenes nos narre lo sucedido, y 

que no se concrete a hacer tomas de estudio o estáticas, pues esto choca con 

nuestros lectores y se presta para que en sus comunidades sean objeto de burla. 

Se trata, además, de que las fotografías reflejen la vida académica y comunitaria, 

por ello las tomas san variadas, y deben destacar siempre a quienes participan y 
organizan actividades académicas 

El material iconográfico para la Gaceta es muy importante, pues son el comple

mento vital de la información, ya que a través de éstas se facilita el que la comuni

dad identifique a las personalidades, y que la información no sea anónima. Por 

ello el binomio indisoluble reportero-fotógrafo es muy importante para que en la 

Gaceta se refleje la vida académica de la Institución. 

Resulta claro que si un mensaje va acompañada de imagen es más importante 

y gana espacio y atención para los lectores. 

En el Departamento de Diseño laboran egresados de la Licenciatura en Comu

nicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de nuestra casa de es

tudios, asf como personal técnico. Sus funciones son asesorar al Director de la 

Gaceta en el diseño de páginas y en la elaboración de carteles. 

Dado los avances en la computación, y su incursión en el trabajo periodistico, 

actualmente una profesional se encarga de la tipofrafía y diseño por computadora 

de la Gaceta. 
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2.2 Recursos Materiales 

En 1979, el Departamento de Información contaba con máquinas de escribir 

mecánicas, en las cuales los reporteros trabajaban sus notas. Una vez que las ter

minaban, las pasaban al incipiente "Departamento de Corrección" (sólo trabaja 

una persona de tiempo completo). Ahí con gran conocimiento se sei'lalaban los 

errores y se les daba una presentación más periodística. 

Ya hechas las correcciones, el reportero de nueva cuenta "pasaba en limpio" 

su escrito y lo entregaba al Jefe de Información, quien hacia los últimos señala

mientos y lo turnaba al Director de Gaceta, quien la autorizaba o le hacia algunas 

precisiones y la remitía al Jele del Departamento de Disei'lo, para que marcara a 

cuántos cuadratines debía ir la nota, dependiendo de la importancia que le hubie

se señalado el Director de Gaceta. 

A su vez, el Jefe de Diseño llevaba las notas y fotografías a la Editorial Bodoni, 

donde se hacía la tipografía. Ya para el cierre de Gaceta, se trasladaban a la casa 

editaría, ubicada en la Colonia Mixcoac, el Jefe de Información, el fotógrafo, el co

rrector y el Director de Gaceta. Ahí se hacía la revisión de galeras, se pegaban las 

correcciones ortotipográficas y se diseñaba (pegar galeras en los cartones, hacer 

las ventanas para las fotografías), de acuerdo al dummy ya autorizado por las ins

tancias correspondientes: el Director de Gaceta, el Secretario de Divulgación y el 

Coordinador del Colegio. 

La Editorial Bodoni facilitaba una mesa para hacer la revisión ortotipográfica, y 
un restírador para que el Jefe de Diseño y un auxiliar, hicieran los cortes de las 

galeras, pegaran las correcciones. Si todavía "sallan" errores, se tenían que espe

rar a que el perforista de la casa editora se desocupara, pues en ese mismo lugar 

se editaba el periódico UnomásUno. Esto propiciaba que la salida del personal de 

Gaceta fuera hasta altas horas de la noche, una vez que el Director de Gaceta da

ba el visto bueno a los originales mecánicos. 
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Pocos años después, una aguda crisis en la industria editorial provocó que ya 

no se contará con ese servicio tipográfico, lo que obligó a la institución a contratar 

los servicios de una empresa particular. La tipografía ya no se hizo en fotocompo

slción sino en una máquina compugraphic IBM con gran capacidad de memoria y 

varias familias de fuentes, que era llevada a la Coordinación del CCH desde un 

día antes del cierre para adelantar la captura y formación de páginas. 

El apoyo que la Coordinación siempre le ha dado a las tareas informativas hizo 

posible que fructificaran las solicitudes para la adquisición de equipo más acorde, 

y en 1983 se gestiona que el Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanida

des "donara" a la Coordinación una máquina Varityper que había adquirido para 

su trabajo editorial de fotocomposición. Esto ocasionó que personal de la Secre

taría de Divulgación se capacitara en su manejo. 

Cabe aclarar que el personal de Gaceta desarrollaba, además de sus labores 

periodísticas, la revisión y elaboración de libros del Departamento Editorial, lo cual 

propiciaba que reporteros, correctores y Jefes de Departamento, en fin todo el 

personal de la Secretarla de Divulgación, simultáneamente se compenetrara más 

en lo que se conoce como "la filosofía del Colegio". 

Contando todo el tiempo ya con la varityper algunas notas se capturaban des

de los primeros días de la semana; pero al no contar el equipo con memoria, cual

quier agregado o corrección que rebasara el número de letras provocaba que se 

capturara, de nueva cuenta, toda la nota. 

Los adelantos tecnológicos se dan de manera vertiginosa y el avance de la 

computación y su aplicación en diversas esferas del trabajo es cada día más pa

tente. Asf que en 1987-88 el personal de Gaceta incursiona en el manejo de los or

denadores personales, y de manera poco eficaz (la formación y captura de una 

nota provocó más de cuatro horas de trabajo) se dan los primeros pasos en este 

campo. 

Con apoyo de la Coordinación se imparten cursos al personal de Gaceta, en la 
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Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, asi como en las instala· 

ciones de la Unidad de Sistemas de la propia dependencia. 

Actualmente (1994) cada reportero cuenta con una computadora PC para cap· 

turar su información, trabajar su nota y hacer las correcciones, y hasta se han da· 

do casos en que ya la entrega formateada. 

Pero este trabajo, de diseñar por computadora toda la Gaceta lo hace una pro· 

fesional dedicada la mayor parte de su tiempo a estas labores. 

Del mismo modo, cada reportero cuenta con una grabadora de minicassette, para 

auxiliarse en la redacción de sus notas. Este recurso, se ha insistido mucho al res

pecto, es sólo un apoyo y el reportero debe de tomar nota al cubrir cualquier aconte

cimiento. Lo cual le permitirá, al término del evento, tener mentalmente estructurada 

su nota Informativa. 

Otros recursos materiales con que cuentan son: diccionarios, enciclopedias, 

periódicos, gacetas y archivo periodístico. 

Por Jo que toca al Departamento de Fotografía también ha tenido un gran avan· 

ce. En 1979 contaba con un sólo cubículo adaptado, con cartones pintados de 

negro y una vieja y pesada cortina, como cuarto oscuro. Después el pequeño só

tano que tiene el edificio de la Coordinación fue adaptado como "Laboratorio de 

Fotografia". La poca ventilación de esa zona y el manejo de químicos para el reve

lado ponlan en peligro la salud del fotógrafo y un auxiliar,, que apenas habla ingre

sado debido a la creciente demanda de trabajo. 

Actualmente (1994) este Departamento cuenta con tres profesionales, y con 

dos equipos completos de cámaras NJKON, un equipo CANON y uno MINOLTA, 

(lente normal, angular, zoom y telefoto); así como una cámara de formato de 120 

con lente normal y uno angular. Un estudio, un lugar para archivar negativos y fo· 

tografías y un laboratorio para revelado e impresión de rollos en blanco y negro, y 

de color. 
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El Departamento de Diseño también ha sido apoyado con equipo de cómputo, 

fotocopiadora de color, restiradores, lámparas, enceradoras, cuchillas y demás 

accesorios. 

2.3 Recursos financieros 

La Universidad Nacional Autónoma de México, y el Colegio de Ciencias y Hu

manidades, como parte de ella, tiene catalogado su presupuesto por partidas. En 

el caso de la Gaceta, tos recursos financieros provienen de la administración. 

La Gaceta CCH se distribuye gratuitamente cada semana entre la comunidad 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (los planteles de su Unidad Académica 

del Ciclo de Bachillerato, los proyectos académicos de su Unidad Académica de 

los Ciclos Profesional y de Posgrado, en escuelas y facultades de la UNAM). Asi

mismo, se envía por mensajero a las principales oficinas de la administración cen

tral, y por correspondencia a otras instituciones de educación media superior y 

superior de la capital, así como a ciertas universidades públicas de provincia. Los 

gastos por este concepto también son asumidos por la partida correspondiente. 

Los salarios del personal son cubiertos por la administración del Colegio de 

Ciencias y Humanidades en plazas por honorarios, de técnicos y académicos-ad

ministrativos. 
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3. CONTENIDO 



Por ser la información parte relevante del sistema de relaciones sociales sobre 

las cuales se apoya la convivencia y el mejor desarrollo académico, administrativo 

y cultural del Colegio, la Gaceta a lo largo de estos 20 años ha intentado una me

jor presentación del contenido de las notas, entrevistas, reseñas o reportajes, pa

ra ser un mejor órgano de información y formación. 

En esta perspectiva, son las actividades académicas, razón y esencia del Cole

gio, las que más se divulgan. El mayor espacio de la Gaceta lo ocupan notas y en

trevistas donde los protagonistas principales son los profesores y estudiantes. 

De este modo, la participación de los estudiantes ha merecido especial aten

ción; su intervención en cursos, concursos, exposiciones, representaciones artísti

cas han quedado registradas en las páginas de la Gaceta (véase apéndice VIII). 

La publicación de las experiencias particulares de alumnos y profesores, desta

cando los rasgos peculiares de nuestra comunidad, sus tareas permanentes y de

lineando los objetivos y finalidades del Colegio, han ayudado a fortalecer el senti

do de comunidad. 

De otra parte, los actos institucionales son tratados como reforzadores de los li

neamientos y directrices trazadas por la Coordinación del Colegio y las direccio

nes de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato y la de los Ciclos Profesio

nal y de Posgrado del CCH. 

Si bien es cierto que los discursos de los funcionarios son importantes, porque 

denotan la orientación educativa, se ha tratado que no ocupen demasiado espa

cio; a contraparte los nombres, cargos y declaraciones de los organizadores de 

los diversos actos son mencionados en todos los casos, para fomentar la partici

pación en la vida académica extraclase, o la excelencia en los resultados. 

Para ganar espacio, aquellas informaciones que no representaban trascenden

cia por su ámbito de impacto, han sido resumidas y en algunos casos dejadas 

tuera. 
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Asimismo, se da más espacio a entrevistas a profesores del Colegio, a reporta

jes de las actividades desarrolladas por las áreas administrativas de apoyo (dnu

sión cultural, estudiantiles y bibliotecas) y a las desempeñadas por los profesores. 

También se reseñan las reuniones de los cuerpos colegiados: Consejo Técnico 

y Consejos Internos, las actividades intra y extra universitarias en las cuales parti

cipa el CCH, con el objetivo de enterar a la comunidad de las opiniones ajenas en 

torn~ al Colegio y las labores que lleva al cabo. 

En cuanto a las actividades de la UACPyP se ha puesto especial cuidado en el 

hecho de que el Colegio es agente del desarrollo, comprometido con la UNAM y 

el país y que sus proyectos académicos responden a las demandas de la socie

dad, formando los cuadros que los tiempos exigen. De 1983-88 se aprovecharon 

las conferencias y exámenes ele licenciatura y de grado para ampliar los conoci

mientos de los estudiantes del bachiJJerato, respecto de algunos temas particula

res tratados en Ja tesis. 

3.1 Fuentes de Información 

Por lo expuesto, podemos deducir que las fuentes directas de información son 

los profesores y Jos alumnos adscritos a Jos planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 

Vallejo, Oriente y Sur; las direcciones académicas (la del Ciclo de Bachillerato y la 

de los Ciclos Profesional y de Posgrado), la Coordinación del Colegio, tos órga

nos colegiados (Consejo del Colegio, Consejo Técnico de la UACB, Consejo 

Técnico de la UACPyP y los Consejos Internos de los planteles, etcétera); las 

dependencias en las cuales el Colegio tiene Proyectos Académicos de Licen

ciatura y Posgrado (Centros e Institutos de la UNAM), asl como la UNAM en su 

conjunto y las diversas dependencias educativas del País. 

El reportero tiene la obligación de indagar y exponer los datos completos y co

rrectos en las diversas fuentes de información; y no sólo eso, sino redactarlos pe

riodísticamente. 
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La doctora Guillermina Baena define varios tipos de fuentes de información: "fijas y 
nuevas. Las fijas, dice, se refieren a las establecidas con antelación por el propio ór

gano informativo, y para organizar el trabajo de los reporteros de acuerdo con el inte

rés noticioso que tenga el propio medio. Las fuentes nuevas son las que permiten la 

creatividad del propio reportero para traer información fresca y novedosa".30 

Asimismo, advierte de las modalidades que pueden encontrarse en las fuentes: 

"documentales (todas aquéllas donde el hombre ha dejado huella de su paso por 

el planeta) de observación (elaborada con los cinco sentidos), de interrogación 

(entrevistas y encuestas, agréguense también en este rubro los testimonios espontá· 

neos y provocados de los entrevistados), estadísticas (como apoyo complementa· 

rio al trabajo de investigación). Todas estas técnicas permitirán que el reportero 

haga de su trabajo un informe profesional y efectivo.31 

Con el propósito de que el trabajo periodístico que en el Colegio se elabora, 

tenga un mínimo de calidad, y esté oportunamente para publicarse, la Secretaría 

de Divulgación ha definido, en juntas editoriales con los Jefes de Información de 

Planteles y de Unidades Académicas (que para Gaceta CCH son fuentes de Infor

mación), los Criterios, Acuerdos y Disposiciones referentes al tratamiento de las 

notas que se reciben para la Gaceta CCH u otros medios informativos del Colegio, 

la UNAM o externos. 

1. La Gaceta CCH es el órgano informativo oficial del Colegio de Ciencias y Hu

manidades, y como tal le corresponde a la Coordinación del propio Colegio 

determinar la orientación y contenidos de la publicación. 

2. La Coordinación del Colegio delega en la Secretaría de Divulgación, que es el 

vocero del Colegio, la supervisión y manejo de la Gaceta CCH y sus otros me

dios de comunicación institucional. 

30 Gull/ermlna Baena Paz. Curso do Redacción. 
31 Gull/ermlna Baena Paz. Redacción Periodfstlca. CCH-1993. 
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3. A su vez, la Secretaría de Divulgación dispone de la Dirección de la Gaceta 

CCH, para la edición correspondiente y la operación de otros medios informa

tivos y de opinión. 

4. Asimismo, mediante el Director de la Gaceta y el Jefe de información, la Secre

tarla de Divulgación del Colegio se coordina con los departamentos de Infor

mación de los cinco planteles y de las Unidades Académicas, para recibir o 

procesar insumos informativos destinados a incluirse en los medios oficiales 

del Colegio, la UNAM u otros. 

5. Las notas informativas que se entreguen a la Secretaría de Divulgación y/o al 

Director de Gaceta, serán redactadas de acuerdo a las técnicas periodísticas 

utilizadas en nuestro país. 

6. Las notas se redactarán en forma de pirámide invertida, a efecto de que si por 

razones técnicas deben reducirse, no afecte la información más importante. 

Se procurará evitar las palabras repetidas, as! como principios y finales de pá

rrafos iguales. 

7. En el caso que se destinen a la Gaceta CCH, las notas, serán de una cuartilla 

o dos cuartillas y media, para media y una plana, respectivamente. Si las no

tas tienen una extensión mayor se ajustarán a las posibilidades de espacio 

disponible. 

a. Las notas, acompañadas de fotografías o viñetas, se en\regarán el martes de 

cada semana, y en caso especial, el miércoles por la mañana. Para otros me

dios informativos se precisará con el Secretario de Divulgación y/o el Director 

de la Gaceta lo conducente. 

9. En cuanto a los géneros, se requieren notas informativas, entrevistas, peque

ños reportajes o crónicas y anuncios, pero de ninguna manera ed~oriales. 

10. Derivado de lo anterior, se necesita que toda afirmación, o calificativo (aun im

plícito) de bueno o malo, tenga siempre un declarante o informador. Esto se 
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hace para evitar que la Gaceta del Colegio diga que, por ejemplo, una confe

rencia fue excelente y con ello, de no ser cierto, arriesgar la credibilidad de la 

misma Gaceta. Cuando no se especifique quien declara, se le imputará lo di

cho al Jefe de Información respectivo. 

11. Las entrevistas serán atemporales, es decir, podrán difundirse en cualquier 

momento, sin detrimento de la actualidad; estas entrevistas, se publicarán 

cuando sea posible, una vez por plantel y por número. 

12. Las notas para la Gaceta que lleguen fuera de tiempo (después del miércoles 

por la mañana) se publicarán de acuerdo a las posibilidades de espacio dis

ponible y no a la extensión de la nota. Si no se publican en el número que le 

tocaba, se considerarán como notas anticipadas para el siguiente. 

13. La importancia de las notas se determinan por el lugar que ocupan en la Ga

ceta y no por el número de fotos que lleven; es decir, una nota no es impor

tante (más bien será lo contrario) porque vaya acompañada de cinco y ocho 

fotos, sino por la página en que aparece: primera plana, contraportada, pági

na tres, centrales, anuncio en la oreja, recuadro, pantalla, tamaño del tipo, por 

ejemplo. 

14. Para los medios informativos del Colegio se considera como importante, lo 

que debe privilegiarse y exaltarse, aquello que da cuenta de los protagonistas 

académicos; es decir, lo que hacen los alumnos y profesores, especialmente 

si son actividades que desempeñan más allá de lo que directamente están 

obligados. 

15. Las autoridades no tienen por qué aparecer siempre como lo más destacado 

en las notas de la Gaceta, en virtud de que terminarán siempre por acaparar 

los espacios informativos del Colegio, pues su sola presencia en una activi

dad o acto haría suponer que ellos son lo más importante. 

16. Se evitará que en materia de créditos o integrantes de ur presidium, las notas se 

vuelvan una relación onomástica o un listado de instituciones y dependencias. 
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17. La publicación y colocación de las notas en el caso de la Gaceta está supedi

tada, al igual que en cualquier otra publicación o medios informativos del Co

legio, a los siguientes criterios: 

a. A la política editorial de la Gaceta CCH, determinada por la Coordinación 

del CCH y la Secretaría de Divulgación. 

b. A los intereses institucionales que tenga el promotor de la nota y aprobada 

por quien tenga facultad para ello (Director o Secretario General del Plantel o 

Unidad Académica). 

c. A la oportunidad con la cual se disponga de la nota para su corrección de 

estilo y procesamiento respectivo. 

d. A las condiciones estructurales de la nota (extensión, género, actualidad y 

jerarquía asignada por el promotor). 

e. Por los aspectos técnicos de los medios informativos de que se trate, en es

te caso, de la propia Gaceta, por el número de planas disponibles, que siem

pre se manejan en múltiplos de cuatro. Por ejemplo, si finalmente se tienen 1 B 

planas, entonces hay la posibilidad de hacer una Gaceta en 16 o 20 planas. Si 

se dispone de notas de calidad, etcétera, se armarán dos planas más para 

cerrar la edición en 20 planas; pero si se carece de material informativo, en 

vez de agregar dos planas, se quedará en una edición de 16 planas. Esto lle

va dos posibles soluciones: 

í. Quitar las notas menos importantes (de acuerdo a la jerarquización mencio

nada en el punto 18) para ajustarse a las 16 planas. 

íi. "Rasurar" las notas que estén muy grandes para dar lugar a que todos los 

planteles e instancias del CCH aparezcan en la Gaceta. 

1 B. Para que lo anterior funcione se requiere que los planteles o dependencias 

que generan información jerarquicen sus notas con un orden de preferencia; 

valga el ejemplo, si se envían siete notas, éstas se seleccionarán a partir de la 
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jerarqula que se haya dado; es decir, la nota uno, dos, tres, etcétera; el resto 

se guardarán, de acuerdo al punto 12, para la siguiente edición, siempre que 

asl lo manifieste el Jefe de Información. 

19. Para evitar que las notas lleguen por conductos no autorizados, el material 

que difunda la Secretarla de Divulgación será entregado por los jefes de In

formación de los planteles, o por los encargados de Información de las direc

ciones de la Unidad Académica del Ciclo de bachillerato y de la UACPyP, o 

por personal facultado de la Secretaría de Divulgación. 

20. Cuando proceda, la Dirección de la Gaceta, por conducto de su Departamen

to de Información, puede proporcionar el apoyo de reportero y fotógrafo a las 

instancias que lo requieran y de acuerdo a las posibilidades de la misma Di

rección. 

21. Todas las notas que se entreguen para la Gaceta deberán contener datos ve

rídicos; se recomienda que vengan avaladas (firmadas) por las autoridades 

competentes del Plantel. Asimismo, que los nombres de las personas incluyan 

sus dos apellidos, cargos y área de adscripción o procedencia; esto se re

quiere sobre todo cuando hay conferenciantes o artistas, para saber a qué 

institución u organismos pertenecen. 

22. Se reitera que por cuartilla se entiende un texto escrito a máquina, a doble es

pacio, en una hoja, con 28 líneas de 65 golpes. Cada nota debe tener frente, 

en el cual se pondrá una cabeza (sujeta a cambios debido a repetición de ca

bezas, palabras, ideas o por no apegarse a los criterios editoriales de la Se

cretaria de Divulgación); en la parte externa de la cuartilla se pondrá el indica

dor (plantel de origen, autor de la nota y fecha, así como el número de la cuar

tilla y su número de jerarquía). 

23. En el caso de fotografías se seguirán los mismos criterios que para la redac

ción de notas, es decir, lo importante es el protagonista académico y no la au

toridad. 
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24. Cada negativo, foto o viñeta deberá suministrarse con los elementos suficientes 

para identificarlos y saber a qué nota corresponden. 

25. Las fotografías deben mostrar a las personas de frente y evitar las espaldas o 

nucas; partimos del principio de que a la gente le gusta ver los rostros de los 

protagonistas. 

26. Para evitar situaciones que parecerían abusivas, los reporteros o encargados 

del manejo de la información evitarán aparecer en las fotos y dejarle lugar a 

las personas que constituyen el interés periodístico para los fines informativos 

del Colegio, incluso esto se debe observar respecto a las autoridades. 

27. Cuando se tomen fotos a profesores, autoridades, trabajadores y alumnos de

berá cuidarse que no tengan cigarros en la mano o botellas (de refresco) u 

objetos, o que estén en su escritorio o a su alrededor, que reflejen desorden o 

descuido. 

28. No se publicarán fotos de personas que hayan cerrado los ojos en el momen

to de retratarlos o hayan salido con gestos o posiciones que le resten calidad 

ala imagen. 

29. Las fotografías estarán subordinadas al texto, y nunca a la inversa. (La Gaceta 

no sigue los criterios de El Heraldo, ni Lite). 

30. De preferencia, se pondrán pies de grabado para identificar a las personas de 

quienes se llable o interesa que conozcan. 

Estos criterios se vienen aplicando desde 1983; su eficacia ha sido probada en 

la práctica. Asimismo algunos puntos han sido incorporados en juntas editoriales. 
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3.2 REDACCIÓN 

La redacción es una actividad que tiene que ver con la difusión periódica de las 

ideas y acontecimientos; se caracteriza especialmente por la actualidad, la varie

dad, interés y permanencia de los mensajes. En el caso del periodismo educativo, 

se entiende que trata del ejercicio de todas las técnicas y metodologías periodísti

cas encaminadas a la obtención, procesamiento y difusión de ideas y aconteci

mientos de tipo educativo, que contribuyan a informar, orientar y formar criterios 

en los sectores que conforman la comunidad del Colegio de Ciencias y Humani

dades. 

Según los cánones de la redacción, el reportero debe trasmitir al público infor

mación sobre un determinado suceso, lo más objetiva y directa posible. Pero, en 

el caso de Gaceta, la mayoría de los mensajes son intencionados y van encamina

dos a que su público responda favorablemente a esos mensajes. Porque ya ha si

do señalado en varios textos, de que no existe información exenta de ideología, y 

el quehacer del periodista educativo es eminentemente ideológico. La información 

se busca, se procesa, se enfoca, se redacta y se trasmite siempre con cargas 

ideológicas; por eso, en la medida que el periodista educativo conozca no sólo la 

forma y el contenido de los mensajes, sino la naturaleza de por qué surgen, podrá 

ofrecer una orientación más definida a sus lectores. 

Y es que todo escrito o "nota", término en el que encerramos cualquier género pe

riodístico, requiere orden en la expresión y precisión en el conocimiento; es decir, re

dacción e información. "Su correspondencia está en precisar con claridad, a través 

de la expresión escrita, el conocimiento disponible, dada la información adecuada".32 

32 Susana Hernández Mlchel. "La evolución en el Seminario de Tesis de Periodismo y 
Comunicación Colectiva". Rov/sta Mox/cano do C/onc/s Política No. 69 Año XVIII, nueva 
época, julio-septiembre 1972. 
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Por estas razones, los géneros periodísticos utilizados en la Gaceta, aunque 

son los mismos que en los medios masivos impresos, los podemos definir así. 

Entrevista33 

Acercamiento a la información 

Como todos los medios informativos, la Gaceta CCH utiliza la entrevista como 

Instrumento del quehacer periodístico. Sus reporteros entrevistan a profesores, 

alumnos, trabajadores y funcionarios a fin de obtener la información que originan 

las noticias para su publicación en la misma. 

La entrevista consta fundamentalmente de preguntas y respuestas, cuya apli

cación es válida no sólo para los fines del periodismo educativo, sino para muy di

versas actividades y disciplinas, la psicología o la sociología, por ejemplo. 

Quizás el antecedente más ilustrativo de dicha técnica lo ofrece Sócrates, 

quien la denominaba mayéutica, es decir, el recurso de la interrogación y es el 

método por excelencia de la filosofía socrática. 

Este método de la interrogación, de la pregunta y la respuesta, fue el que Pla

tón, discípulo de Sócrates, perfeccionó en los Diálogos para llegar al conocimien

to de las cosas. 

En el Colegio los profesores utilizan constantemente la entrevista; preguntan y 

los alumnos responden, con el objeto de fomentar la reflexión, la búsqueda de so

luciones, el análisis de la realidad. 

Durante las conferencias, los alumnos del Colegio se convierten en experimen

tados entrevistadores de literatos, historiadores, sociólogos, políticos, economis

tas y sus preguntas en ocasiones los inquietan. Cuando realizan trabajos de in

vestigación y tienen dudas sobre el acontecer del Colegio, los alumnos slempre 

33 Gacela CCH Núm. 333 
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preguntan, realizan entrevistas. 

Igualmente, la misma técnica de preguntar y obtener respuestas es la que si

guen los reporteros de la Gaceta CCH; con la información o datos obtenidos re

dactan sus notas y cuando las presentan en forma de preguntas y respuestas 

constituyen el género periodístico denominado Entrevista. 

Este género periodlstico es de gran Importancia, pues a través de ella se expre

san opiniones, puntos de vista y sugerencias sobre diversos temas (véase apén

dice IX). 

Artículo34 

Reflexión y Opinión 

Este género periodístico no es muy común en la Gaceta, pero si es incluido, 

cuando el autor tiene calidad moral. La mejor etapa de este género fue en el Su

plemento para Profesores ECI (Experiencias, Comentarios e Informaciones) y en 

la revista trimestral que edita la Secretaría de Divulgación Cuadernos del Colegio. 

Al ser un escrito vario, múltiple, personal, en el cual el articulista (en este caso 

los profesores) vierten sus conocimientos en torno al tema educativo, enriquece el 

proyecto de enseñanza-aprendizaje del CCH. 

El articulo no trata asuntos esencialmente noticiosos, pero sí temas actuales 

donde la opinión de quien escribe es fundamental. 

Todo artículo tiene un sentido y entraña una significación; se escribe algo, por 

algo y para alguien. Se comenta, valora e interpreta una idea por el deseo de 

compartir experiencias e inquietudes y para que lo escrito tenga eco en el lector. 

La Interpretación de las cosas prevalece sobre el qué de las mismas. -, 
34 G1cele CCH Núm. 333 
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Aunque en los artículos lo más variado es el tema, como en los órganos infor
mativos del CCH quienes escriben son los profesores, ello da lugar a que de una 

u otra forma predomine como objeto de reflexión el proceso educativo del Cole

gio. 

Otra característica de este género es que siempre va firmado por quien lo reali

za (véase apéndice X). 

Nota lnformativa35 

Oportunidad, Proximidad, Veracidad 

La nota informativa es la vida de una publicación, lo que le da frescura y vigencia a 

cada una de sus páginas. Representa la información cuidada y oportuna de los he

chos, descubrimientos, opiniones y asuntos de toda clase que interesan o afectan a 

una comunidad. Mejor dicho, es el elemento primordial de una publicación que moti· 

va a la lectura. 

Su valor radica en la oportunidad. Al lector le interesa la información fresca, que 

esté al día; su brevedad atrae más que un gran número de datos; la proximidad de 

los acontecimientos hace familiar una nota, pues a cualquier persona le interesa pri· 

mero su comunidad, luego el Colegio en general, la UNAM, el país y finalmente lo que 

pasa en otras naciones, siempre y cuando también tenga importancia. 

Para redactar una nota informativa es necesario que en la entrada se rompa 

con el orden cronólogico de los acontecimientos y se narren los hechos en orden 

lógico y de acuerdo a su importancia; incluso de esta manera se ayuda al proceso 

técnico de la publicación: en el momento de revisar y disponer el espacio para ca· 

da nota, pueden cortarse los últimos párrafos, pues en ello deben encontrarse los 

hechos secundarios. 

35 Gacela CCH Núm. 333. 
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En general, tales consideraciones son las que imperan en los diarios o periódi-

. ces. Sin embargo, la noticia tiene un sentido más restringido en algunas publica

ciones como la Gaceta CCH, donde por su carácter semanal no puede informarse 

de manera inmediata, pero sf oportuna, siempre en apego al quehacer cotidiano 
de la comunidad del CCH (veáse apéndice XI). 

Crónica y Reseña36 

Narración del Acontecer 

Dentro de la Gaceta CCH, los géneros periodísticos denominados reseña y cró

nica cumplen un papel sustancial, ya que sirven para narrar los sucesos más sig

nificativos del Colegio. 

La reseña en nuestra publicación normalmente se maneja mezclada con la 

crónica; pero de cualquier forma se identifica porque es la parte dedicada a re

ferir los aspectos más destacados de un evento o acontecimiento desarrollado 

en los cinco planteles, en los proyectos académicos de la UACPyP o en otras 

dependencias universitarias. 

En nuestro caso, la reseña ocupa los primeros párrafos y en la entrada sintetiza 

el aspecto principal de la noticia. 

Asimismo, la crónica se presenta como un género más informativo que inter

pretativo, da una relación de hechos situados en tiempo y espacio: es rica en des

cripciones. El redactor lleva como de la mano al lector, le presenta una serie de vi

vencias que lo trasladan hasta el lugar mismo del acontecer. Este género perio

dfstico queda ejemplificado con las narraciones de encuentros deportivos, desa

rrollo de una investigación científica y en la crónica parlamentaria. 

La crónica, en la Gaceta CCH, se utiliza para reportear los eventos que caracte-

36 Gacel1 CCH Núm. 333. 
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rizan a la vida académica, cientñica y cultural del Colegio, entre Jos cuales pueden 

citarse: a los simposios de Biología, Jos concursos, los encuentros sobre proble

mas de enseñanza-aprendizaje, y todos los eventos que hablan de la integración 

y desarrollo de nuestra comunidad. 

Como en todos los géneros periodísticos, la crónica y la reseña no pueden 

considerarse géneros puros; incluyen particularidades de la nota informativa, re

portaje, artículo de opinión e incluso elementos literarios y retóricos (véase apén

dice XII). 

Editorial37 

El Punto de Vista Institucional 

El editorial de la Gaceta CCH es un escrito periodístico encaminado a exponer 

y examinar los acontecimientos mediante puntos de vista razonados, con el pro

pósito de orientar y ayudar a entender las causas y efectos de dichos sucesos, e 

influir en la interpretación y la comprensión de sus causas y efectos. 

Estos puntos de vista incluyen juicios, concepciones y aspiraciones que bus

can comunitariamente la superación del CCH en todos sus aspectos. 

Como género periodístico, el editorial sirve para explicar y analizar los hechos, 

su importancia, así como proporcionar antecedentes para ubicarlos en su contex

to. De ahí que el editorial, en nuestro caso, debe contener más opiniones raciona

les y fundadas, como corresponde al órgano informativo de un centro educativo. 

Por eso el editorial centra su atención principalmente en problemas que requie

ren muchas veces de una definición, y de ser posible, plantea soluciones {véase 

apéndice XIII}. 

37 Gaceta CCH Núm. 333. 
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Reportaje38 

Recurso para el Diagnóstico de la Realidad 

Dentro del periodismo es conveniente utilizar nuevos métodos y técnicas comu

nicativas que permitan captar y trasmitir eficazmente una realidad que siempre 

cambia
1 y cada vez es más compleja. 

Durante el siglo pasado, por ejemplo, predominaba el periodismo de opinión, 

como sucedió en México, pero a principios de éste apareció en los Estados Uni

dos una nueva corriente ("neutral" y "objetiva") según la cual sólo debían expo

nerse los hechos en las notas informativas y dejar las opiniones para los artículos 

y editoriales. 

Sin embargo, los acontecimientos trascendentes demandan que el periodismo 

se ocupe de las causas y consecuencias del suceso y que el profesional de la in

formación sea un expositor actualizado en una nueva realidad. De esta manera, 

no sólo el articulista o editorialista pueden opinar, sino también los reporteros. 

Es el reportaje un instrumento que permite profundizar en cualquier aconteci

miento de interés general y calificado; al mismo tiempo hace perdurable el perio

dismo escrito. En términos generales se acepta que el reportaje no es sensacio

nalista ni busca el suceso extraordinario; es una radiografía y permite descubir las 

realidad, de la misma manera como sucede con una investigación científica. 

Este género periodístico, a diferencia de la nota informativa, además de estar 

avalado por una investigación, proporciona antecedentes, comparaciones y con

secuencias, se refiere a una situación general de carácter social o natural aunque 

parta de un hecho particular; incluye análisis e interpretaciones y, desde luego, 

38 Gacela CCH Núm. 333. 
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opiniones y argumentaciones que permiten establecer conclusiones. 

Como la nota informativa, también el reportaje debe contestar a las preguntas 

básicas del lqué?, lquién?, lcómo?, /.dónde?, lcuándo?, lpor qué? y lpara 

qué? 

Asi, la visión personal del profesional de la información y su modo de enfocar la 

noticia, permiten que mediante el reportaje pueda profundizarse en un momento his

tórico social. El resultado de la investigación se presenta en forma de ensayo, por en

tregas o en una sola edición. 

Debido a sus características y limitaciones de espacio, la Gaceta CCH no pue

de dar cabida en sus páginas al gran reportaje. En consecuencia se recurre al mi

crorreportaje o al reportaje por entregas. 

El microrreportaje se apega a las reglas del reportaje, es decir, se apoya en la in

vestigación (previa y durante la realización del mismo); cumple con las normas de 

una completa información; describe en forma clara y veraz el suceso; responde a la 

realidad lo más fielmente posible y está al alcance del público al cual se dirige. 

En cualquiera de los casos, el reportaje es el género periodístico más completo 

y los sintetiza a todos, incluso, en un momento dado, se aproxima más a la redac

ción literaria, pues hace propia la originalidad y hasta la creación estética, lo cual 

es dificil de lograr con los otros géneros periodísticos, salvo la crónica y reseña, 

cuya finalidad es casi siempre pragmática y utilitaria (véase apéndice XIV). 

3.3 CORRECCIÓN DE ESTILO 

Respecto al trabajo de Corrección de Estilo, debemos señalar que es necesario 

elaborar un Manual de Estilo de la Gaceta CCH, a fin de uniformar criterios y agilitar la 

redacción y corrección de las notas informativas que se publican en la misma 

Esto es asi porque si en los planteles, por un lado, y los reporteros por el otro, 

se apegan a las normas establecidas en el mismo, el texto ya no requerirá gran-
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des modificaciones. 

Dicho Manual debe orientarse a evitar la repetición de vicios en las notas que 

se generan en los planteles dei Colegio de Ciencias y Humanidades y entre los re

porteros de la Secretaría de Divulgación. 

Sobre el estilo periodístico, la Sociedad lnteramericana de prensa, señala "Esti

lo ... es la manera peculiar de expresar con palabras ... el pensamiento, las ideas, 

las emociones, y de hacer de las palabras; conceptos, oraciones, párrafos".39 

Por su parte, la doctora Guillermina Baena, en su libro de Redacción Periodísti

ca, cita Las diez reglas de oro del Kansas City Star para que el periodista "pula" 

su estilo: 

1. Sea objetivo e imparcial. 

2. Sea positivo (con brillante estilo). 

3. Sea concreto (con agilidad). 

4. Utilice frases cortas. 

5. Escriba con palabra de acción (un verbo dice más que un adjetivo). 

6. Suprima adjetivos innecesarios. 

7. Cuando está en duda, corte; acorte párrafos, acorte sentencias, acorte, acorte. 

8. Nada de cuervos negros, nada de gran tragedia. Todos los cuervos son ne

gros, toda tragedia es grande. 

9. Nunca emplee dos palabras cuando una basta. 

1 O. Todo accidente tiene importancia.40 

39 Manual de/ 0111/0 de la Sociedad lnteramerlcana de Prensa. 
40 Gulllermlna Baena Paz. Obra cttada, p. 7. 
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Respecto a la autocorrección el profesor Pedro Olea nos dice: "La calidad de 

un texto puede fluctuar entre la mediocridad y la excelencia, según la competen

cia y la habilidad que se empleen en el proceso de su escritura. Sólo hay dos gru

pos de autores: quienes revisan y depuran incansablemente cada una de sus pá· 

ginas, y aquellos que dejan como válida la primera versión salida de su pluma, de 

cualquier tema o asunto. 

Si bien la libertad y la espontaneidad son provechosas en las primeras etapas 

de quien escribe, porque así pierde el temor ante la necesidad de producir un tex

to, prolongar una actitud despreocupada crearía el hábito pernicioso de entregar 

escritos improvisados y no como resultado cuidadoso de un esfuerzo que persi

gue la excelencia. 

Son necesarias dos llaves para ejercer la escritura: conocimientos y habilida

des para usar los recursos de la lengua, e información y cultura para organizar los 

conceptos que se tengan sobre cualquier tema o asunto de la realidad concreta, 

o abstracta e imaginaria."41 

A su vez, el corrector de estilo debe brindar sugerencias referentes a la correc

ta expresión tanto gramatical como ortográfica del contenido de la nota, a fin de 

agilizar o hacer más comprensible la exposición de las ideas. 

Asimismo, debe prestar especial atención al uso de cursivas, negritas y distin

tos tipos de párrafos. 

Después debe someter a la consideración del reportero la revisión de estilo pa

ra que éste juzgue la pertinencia de esa revisión. Hay que recordar que sólo son 

sugerencias que tratan de mejorar la exposición de las ideas y que el reportero 

puede aprobarlas o rechazarlas. Además, es necesaria la comunicación para 

41 Pedro Olea Franco. "Corrección y aUlocorrección de textos", Enfoque d/acura/vo 2, 
CCH-UNAM. 1992. 
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aclarar las dudas que puedan surgir durante la revisión. 

Pero, es necesario abundar sobre cuáles son las funciones del corrector, inde

pendientemente de la autocorrección que debe de hacer el reportero a sus escri

tos, para presentar una nota bien estructurada con entrada y remate atrayentes. 

El corrector de estilo "redactor de mesa" es el "especialmente encargado de 

revisar los originales que han de ir a la imprenta para introducir en ellos todas las 

mejoras posibles de redacción y estilo."42 

A su vez, Bulmaro Reyes Coria resume en tres puntos la corrección de estilo: a) 

eliminar las faltas de ortografía; b) esclarecer párrafos oscuros, y c) dar uniformi

dad a la obra. Parece necesario, sin embargo, decir algo más. El primer inciso no 

representa mayor dificultad: en una lectura cuidadosa se advertirán y corregirán 

todas las faltas ortográficas, así como íos errores mecanográficos (omisiones, re

peticiones e inversiones de letras) que pudieran haberse escapado al autor. 

Esclarecer párrafos oscuros, en cambio, implica tareas diversas y complejas. 

La primera de ellas consiste en puntuar adecuadamente el escrito, sin olvidar que 

ha de buscarse la corrección, pero de ninguna manera ajustar a nuestro estilo el 

del autor. Si éste usa frases largas y limpias han de quedar; si el escrito, por el 

contrario peca de laconismo, podrá sugerirse al autor modificarlo para imprimir 

mayor fluidez al discurso. Toda duda sobre el estilo debe resolverse con el autor, 

lo mismo que fechas, nombres y, en general, datos imprecisos o dudosos. 

- La ilación y la estructura interna forman parte de la corrección, si bien es cierto 

que la responsabifidad última no es del corrector sino del autor. Pueden hacerse 

sugerencias pero no tomar decisiones que no corresponden."43 

Por otra parte, el señor Alfonso Barbosa define su trabajo de la siguiente ma-

42 Gonzalo Martln Vlvaldl, Géneros per/odfsticos.p 330. 
43 Roberto Zavala Aulz, E/libro y sus orillas, pp. 214-265. 
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nera: "La función del corrector de estilo para Gaceta, como su nombre lo indica, 

es quien debe darle o supervisar que tenga estilo periodlstico las notas que les 

son turnadas; aparte de corregir lo que son los errores ortotipográlicos. Asimismo, 

el corrector debe de involucrarse en el lenguaje periodlstico para poder corregir 

las notas de Gaceta. Del mismo modo, debe de existir una relación muy estrecha 

entre el corrector y el reportero, con el fin de no cambiar el sentido de las notas y 

llegar a acuerdos para que el trabajo salga lo mejor posible. Las características 

que debe reunir un buen corrector son: tener amor por el trabajo que realiza y co

nocer el Idioma (ortografía y sintaxis)."44 

Algunas regias que les han sido presentadas al personal (incluyendo reporte

ros de Gaceta y Jefes de Información de los planteles y unidades académicas), 

son: 

1. Para facilitar la inclusión de noticias de todos los planteles, las notas se redac

tarán de acuerdo a la estructura de pirámide invertida y con párrafos cortos, 

entre tres y cinco líneas por cuartilla. 

2. Se requiere en las notas apegarse a las reglas periodistlcas correspondientes 

y consignar más hechos que opiniones o evaluaciones, salvo que estén ex

presadas en una entrevista, 

3. Los nombres, titulas y cargos de las personas aludidas en las notas deben 

ser verificados y estar completos. 

4. Regularmente se utilizan los monosílabos de manera abusiva; en consecuen

cia deben emplearse lo menos posible. 

5. En el mismo caso se encuentra la utilización de gerundios. 

44 Alfonso Barbosa Melóndez, Corrector de Estilo do la Secretarla do Dlvulgacl6n, y durante 
mucho !lampo, lamblón del periódico Novedad•• (Entrevlala, mayo de 1994). 
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6. Sólo cuando sea absolutamente necesario se utilizarán adjetivos en las notas 

Informativas y reportajes. 

7. Facilitar el trabajo de formación de material de la Gaceta CCH, la extensión de 

las notas debe ser de una o dos y media cuartillas, salvo casos especiales. 

Finalmente, conviene insistir en que estas sugerencias, proposiciones y recor

datorios de algunos elementos importantes en la redacción y corrección del mate

rial de la Gaceta CCH, tienen como objetivo asumir la corresponsabilidad que to

dos tenemos en la producción de la misma. Es decir, la Gaceta es también un tra

bajo comunitario y en la medida en que observemos ciertas reglas y normas, di

cho órgano informativo ganará en eficacia y cumplirá mejor sus objetivos. 
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4. MORFOLOGfA 



4.1 Características Generales 

E~TA 
SALIR 

TES!! Htl BEBE 
DE LA BIBUOTECA 

La distribución del material escrito y fotográfico en una hoja o papel, es Jo que 

propiamente puede llamarse formato. A partir de las características de Ja Gaceta 

CCH, se busca utilizar de Ja mejor manera el espacio, de acuerdo con Jos textos y 

fotografías disponibles. Otros opinan que "el formato es Ja presentación externa y 

total del mensaje periodístico". 

Tratamiento de la primera página 

En el caso de Ja primera plana debe considerarse el cabezal de la Gaceta CCH 

y Ja "oreja", Jos cuales ocupan una cuarta parte del espacio. 

Las otras tres cuartas partes se destinan a cabeza o título de la nota o notas, foto

grafías y texto. A este material puede dársela un tratamiento variable: una fotografía 

que ocupa el ancho de la página y el texto en dos o tres columnas; fotogralla a una 

columna y texto en otra; fotogralla en dos columnas y texto en tres, etcétera 

También pueden publicarse, de acuerdo a su importancia, dos o más notas y 

continuarse en interiores. 

Del mismo modo, se publican comunicados, referentes al proceso de ausculta

ción para la designación de directores en los planteles; entrevistas a grupos de 

profesores del bachillerato, y en algunos casos, eventos organizados por Jos plan

teles, pero que tienen importancia general para el Colegio. 

Es de señalarse, que cuando Ja actividad del Colegio ha sido mayor, ocuparon 

Ja primera página, más de un evento, y en otras ocasiones más de dos. En estos 

casos se ocuparon las páginas interiores, y en muchos de los casos, fueron obje· 

to de reportajes gráficos o de ocupar las páginas centrales. 

La función de Ja "oreja" es destacar Ja nota o notas más importantes de las pá· 

ginas interiores. 
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Respecto a las páginas interiores destacan los marcos de la cabezas de la nota 

que empieza la página, con dos esquinas curvas y dos rectas: en la segunda nota 

de la misma página se usan dos líneas paralelas o un recuadro que enmarque la 

nota cuyo testimonio merece destacarse o contiene una información especifica; 

asimismo, se le puede indicar que lleve pantalla. 

En la solapa se publican pequeños avisos y las Convocatorias para ocupar pla· 

zas de profesor, se utiliza una columna de 12 cuadratines. 

Finalmente, un complemento v~al de la información que transmite la Gaceta 

son las fotografías, las cuales permiten a la comunidad Identificar a los profesores, 

alumnos y trabajadores que en ella aparecen. En este sentido deben utilizarse fo

tografías que posean dinamismo mediante la variedad de tomas o encuadres. 

Funciones 

La función primordial de la Gaceta es informar a la comunidad del Colegio acer

ca de los acontecimientos más importantes. Pero, además de su función informa· 

tiva, la Gaceta argumenta, concluye y, a veces, plantea soluciones; influye asl en 

su público lector, esto es, lo orienta cultural e ideológicamente. 

La Gaceta tiene, entonces, entre sus funciones: informar y opinar, difundir sus 

puntos de vista en relación con los problemas que afectan al Colegio. 
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Componentes 

La Gaceta se presenta ante sus lectores como un medio de comunicación, Inte

grado por textos e imágenes, o sea por elementos lingüísticos: noticias, crónicas, 

reportajes, etcétera. Y elementos paralingüísticos de carácter visual o no lingüísti

cos: fotografías, diferentes tipos y tamaños de letras, viñetas, etcétera. 

Los componentes paralingüísticos los subdividiremos en: 

1. Elementos paralingüísticos comunes a la totalidad de la edición: figura y fon

do, diagrama, columna y estilo, titulares e imágenes.45 

2. Elementos paralingüísticos propios de la primera plana: cabezal, oreja y cintillo. 

Para facilitar su comprensión, su esquema sería: 

45 Efrtln Ortlz, Eacrttura y realidad, Universidad Veracruzana, Jalapa, 1985, pp. 61-67. 
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ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS COMUNES 

A LA TOTALIDAD DE LA EDICIÓN 

ELEMENTO CONCEPTO OBSERVACIONES 
Fondo Espacio blanco sobre el cual se presentan las Fondo y Figura se refie-

figuras; márgenes, espacios, blancos, Interlinea- ren fundamentalmente a 
les, etcétera. la oposición entre el fon-

Figura Señales impresas sobre el fondo, llngülstlcas y no do de la Gaceta y la 
lingülstlcas: textos, imágenes, propaganda, etcé- superficie Impresa. 
lera. 

Diagrama Resultado da la distribución del material Diagrama, estilo y colum-
Informativo en las páginas de la Gaceta, dentro de na son elementos estre-
una estructura formal básica llamada estilo. chamente relacionados, 

Eslllo Distribución de la Información en columnas, por medio de los que se 
rea\lzada sobre una base geométrica. Los esl\los busca equilibrio formal y 
más comunes en Gacela son: horizontal o temático del cuerpo 
apaisado: división de la página en franjas de base redacclonal en una págl-
ancha que dominan el diseno del mismo: vertical: na. 
división apegada a la estructura de las columnas 
naturales con predominio de la base corta. 

Columna Cualquiera de las secciones verticales en qua se 
divide la plana. 

Titularas Palabra o frase en que se enuncia o da a conocer Combinan elementos lln-
o el asunto o materia de cada uno de los dtterentes gülstlcos y paralingülsti-

cabezas textos periodlstlcos, señalando en forma objetiva cos. 
el tema tratado. 

Imágenes Componentes visuales: fotograflas, caricaturas, Son uno de los compo-
dibujos, cuadros estadfstlcos, etcétera, que llus- nantes paralingülsticos de 
tran la Información v la aoovan documentalmente. más lmPacto. 
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ELEMENTOS PARALINGÜfSTICOS PROPIOS 

DE LA PRIMERA PLANA 

ELEMENTO CONCEPTO OBSERVACIONES 
Cabezal Logotipo con el nombre de la publicación 

que aparece en la parte superior de la 
orimera olana. 

Clntl/lo Espacio comprendido entre el cabezal y la No todas las gacetas lo 
parte Inferior de la cabeza. En él se publican tienen en ese lugar. 
el número la época v la fecha. 

Orejas u ora/l/las Espacios que van al lado de la cabeza del No todas las gacetas la 
semanario. Comúnmente se anuncian los tienen. 
mensajes Importantes de las páginas 
Interiores. 

Contraportada La segunda nota en Importancia. 

Portada 

Como en cualquier medio de información, la primera página la ocupan los he

chos más relevantes; la Gaceta no es la excepción y la primera página la ocupan, 

los eventos de mayor relevancia o significación, a la que asisten, como invitados 

para dar realce a las actividades académicas, las autoridades centrales de la 

UNAM, del Colegio o de las direcciones de Unidad. Asl tenemos que '1an ocupado 

la primera página: 

Notas referentes a las acciones organizadas por las instancias centrales del 

Colegio (Coordinación, DUACB) o que corresponden a esfuerzos conjuntos de la 

Rectorla y que tienen gran significación para la vida del Colegio (Jóvenes hacia la 

Investigación). 

Actividades organizadas por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y 

de Posgrado. 

Por ser altamente formativo para quienes integran la comunidad del Colegio, se 

publican siempre en primera página, todas aquellas acciones que tienen que ver 
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con acciones centrales para el mejoramiento de la educación. 

Páginas centrales 

En el órgano informativo del Colegio se ha destacado en páginas centrales las 

actividades que, de manera gráfica, ejemplifican el esfuerzo de profesores y alum

nos por mejorar nuestro nivel educativo. No se hace un desglose de los temas 

abordados, dada la diversidad. 

4.2 Tamaño, Tiraje y Formato 

t1 Características Técnicas de la Gaceta CCH 

t1 Tamaño 28 x 20 centfmetros. 

t1 Caja 58 cuadratines por 41. 

t1 Espacio utilizable en la primera página 44 cuadratines por 41. 

t1 Páginas interiores, excepto la penúltima 58 por 41 cuadratines. 

t1 Penúltima página 39 por 41 cuadratines. 

t1 16, 20 o 24 páginas utilizadas en cada número y 15,000 ejemplares. 

t1 Cantidad en texto para una página normal, dos cuartillas y media de 65 gol

pes por 28 líneas. 

Certificado de Licitud, Titulo y Contenido de la Gaceta CCH 

Para dar cumplimiento a los ordenamientos que fija la H. Comisión Calificadora 

de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, se trámltó 

y obtuvo el registro de la reserva al uso exclusivo de la publicación periódica de 

este medio impreso. Asimismo, dicha comisión otorgó los certificados de licitud, de 

titulo y de contenido, en noviembre de 1993. Con estos trámites la Gaceta CCH se 

apega a lo establecfdo por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas y 
la Ley de Imprenta en vigor. Este ordenamiento obliga a que en los números de la pu

blicación se imprima el ISSN correspondiente. 
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CONCLUSIONES 



La Gaceta CCH, como medio de comunicación, constituye un conjunto incon

fundible de actividades (enviar y recibir mensajes); sus rasgos más Importantes 

son las siguientes. En primer lugar se ocupa de producir y distribuir información, 

ideas, c1iltura; en segundo lugar, proporciona canales para relacionar unas perso

nas con otras, por ejemplo, integrantes del sector académico con otros académi

cos o con otro sector, como el estudiantil con el académico, etcétera, y de esta 

manera reforzar el sentido de comunidad. 

As! tenemos que comunicación y comunidad son dos palabras que tienen una 

idea común de relación y unidad; la comunicación da lugar a la comunidad y la co

munidad genera la comunicación; pero no son lo mismo. 

Una de las condiciones para que se geste y sobreviva una comunicación es la 

capacidad y frecuencia con las cuales sus Integrantes pueden intercomunicarse 

-directa o Indirectamente- con los que son parte de la misma comunidad. 

De ello se deriva que mientras más comunicación se tiene, se da una mayor in

tegración e interés por el bien común y por los destinos institucionales. 

En ese sentido, las relaciones comunicativas propician la creación o fortalecimien

to de lazos afectivos, la identificación de objetivos comunes, y el reconocimiento de 

tradiciones y valores también comunes. 

Dichos valores, en la comunidad universitaria son: la realización plena del que

hacer académico, la formación de individuos libres y críticos, quienes actúan com

prometidamente para poner al servicio de la nación los saberes humanísticos, 

científicos y artlsticos. 

Como ya se señaló, en el Colegio de Ciencias y Humanidades existen dos pro

cesos paralelos de comunicación, uno formalizado e institucional y otro informal y 

cuasi espontáneo. Dichos procesos no son excluyentes sino complementarios. 

Hacerlos coincidir de modo positivo, eficiente y operativo es una de las activi

dades más importantes de quienes se encargan de las tareas informativas. 
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Por ello, la Gaceta CCH, intenta recuperar y reciclar esos procesos espontá

neos, directos y cara a cara, en los que participan los integrantes de su comuni

dad. 

De esta manera, existen dos niveles de Información: uno se refiere a la informa

ción eventual (de eventos); el otro a la información inducida, en la cual el periodis

ta propicia que aquellos universitarios que tengan algo que decir a la comunidad 

del Colegio, o al exterior, lo digan mediante un género periodístico -artículo, en

trevista, etcétera-. 

Respecto a estos dos niveles de información, la Gaceta es muy cuidadosa de la 

formalidad, confiabilidad y seriedad de la fuente, ya que el periodismo que en ella 

se práctica es respetable y creíble. 

En ese sentido, quienes en ese medio de comunicación universitaria trabajan, 

tienen clara la función de qué y para qué se informa y mediante el periodismo 

educativo reseñan lo que acontece en el Colegio, para mantener y acrecentar el 

sentido comunitario y la comunidad se fortalezca, y de esta manera se incida en el 

logro de los objetivos trazados. 

También en este trabajo se ha manifestado que la Gacela, por sf sola no va a 

lograr esos objetivos, pero sí es un medio más con los cuales el Colegio cuenta 

para lograr las tareas que la sociedad le ha confiado y que son las de formar indi

viduos capaces de transformar su realidad para el bien del pueblo mexicano. 

El periodismo educativo que en el Colegio se desarrolla tiene centrados sus es

fuerzos en destacar los aspectos académicos, la integración comunitaria y la cul

tura universitaria. 

CONCEPCIONES BÁSICAS 

- Como ya se señaló, la Gaceta exige un enfoque formativo y educativo: está 

destinado predominantemente a promover en la comunidad del Colegio el conoci

miento de sf misma, de sus finalidades, características, eventos, tareas permanen-
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tes; etcétera, es decir, de divulgar las concepciones propias del Colegio y su reali

dad y crear una opinión comunitaria consciente, activa y favorable al desarrollo de 

las actividades actuales del Colegio y de su proyecto. Por ello, reafirmamos, en el 

CCH todo comunicador es o debe ser un buen educador. 

- La Gaceta está dirigida siempre a la comunidad del Colegio y a sus sectores, 

alumnos, profesores y trabajadores. Destacan entre ellos los profesores por su es

tabilidad y los alumnos no solo por su número, sino, sobre todo, por ser los desti· 

natarios últimos de toda actividad en el Colegio. Según las distintas coyunturas y 

necesidades se ha tratado de dar importancia relativa a cada sector. 

OTRAS IDEAS ACERCA DE LA GACETA CCH 

- La Gaceta es un órgano oficial especializado en asuntos de la vida del Colegio, 

pero no por ello, exenta de lo que sucede a su alrededor. 

- Asimismo, la Gaceta no actúa en el vacío social, sino en las condiciones de 

una comunidad educativa y universitaria, mexicana y con una cultura propia. El 

problema es Insertarla en las cadenas de comunicación que de manera particular

mente rica funcionan tradicionalmente en el Colegio. 

DESTINATARIOS 

- A través de la Gaceta se ha insistido en el concepto de que sólo existe un CCH 

y se ha buscado su cohesión en tomo a sus finalidades y características, de modo 

que ayude a conformar su comunidad. 

- Es necesario conocer mejor a los destinatarios, de manera que se puedan 

incorporar a la búsqueda consciente de los objetivos del CCH, y contribuir a su 

formación e información con más eficacia. 

- Con el propóstto de que su comunidad conozca aquellos temas que pueden inci

dir en su formación, en la Gaceta se han publicado textos de autores clásicos, de auto

res universitarios y de escrttores actuales. 
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RECOMENDACIONES 

- La Gaceta debe publicar más información que tenga que ver con aspectos 

de la educación nacional y que repercuten en nuestra casa de estudios, asf como 

un resumen de las principales informaciones de la Gaceta UNAM, y, de esta ma

nera, reforzar el sentido de pertenencia. 

- En este estudio se detecta que debe publicarse más información sobre las activi

dades de profesores, tanto dentro como fuera del Colegio. 

- También hacer reportajes más directos de los planteles en sus aportaciones 

originales. 

- Recoger datos anecdócticos de los estudiantes para ejemplificar las activi

dades que realizan. 

- Promover más en la Gaceta la orientación vocacional. 

SECCIONES Y CONTENIDOS 

La Gaceta a lo largo de su historia ha creado diversas secciones, las cuales han si

do móviles según la coyuntura, es decir, no siempre aparecieron todas ellas. Se trata 

de seiíalar espacios y grandes temas. El ejemplo más claro de esta modalidad fue la 

sección de "Nuestra gente". 

Por su parte, los Jefes de Información deben enviar a Gaceta más notas o infor

maciones de Interés global, que fortalezcan los lazos comunitarios. 

En este sentido, también deben elaborar notas originales que despierten el in

terés de los lectores. 

TRATAMIENTO DE LOS TEXTOS 

En este medio se ha tratado de diversificar las formas de presentación de las 

notas informativas y emplear diversos géneros periodísticos: crónicas, entrevis

tas, reportajes. 
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Asimismo se ha tratado de evitar la mera reseña de los acontecimientos y se ha 

procurado profundizar en sus razones y en sus logros y lo que ello significa para la vi

da del Colegio. Junto con la exposición de Jos hechos se muestran el por qué y el pa

ra qué, Jos cambios y las razones que los justifica, interpretar Jos hechos, generar opi

nión y conciencia 

La mayor parte de las notas inician con el qué y no tanto con el quién, distinguien

do a aquellos que son realmente los protagonistas del acontecimiento, no necesaria

mente quienes transitoriamente desempeñan un cargo directivo en el Colegio. 

Para reseñar los discursos de los funcionarios se han intentado varias formas 

para que resulten atractivos. 

La Gaceta le "habla" al lector sin concesiones en el lenguaje ni pobreza, sin pe

dantería ni arrogancia, sin ceremonias y sin vulgaridades. 

Justo es reconocer también que se requiere mayor creatividad e Inventiva de 

los reporteros para hacer algunas notas más atractivas. No sólo reseñar el logro fi

nal de una actividad sino recuperar el proceso que le dio origen. 

Evitar el mismo tratamiento en notas consecutivas para evitar la monotonía. Es

te órgano informativo no puede ser aburrido ni rollero. 

FORMATO 

- Con el apoyo de Ja computadora se trata de hacer menos rígido, más mo

derno el formato, con menos encuadres, más dinámica. Se requiere jugar más 

con la tipografía, pero sin que se convierta en un catálogo de familias de letras y 

de tipos. 

- Se han unificado Jos recuadros y el empleo de pantallas para hacer más di

námica la presentación y resaltar lo más importante. 

- Las fotografías han sido dinámicas, menos posadas y se ha buscado que 

coincidan siempre con el contenido de Jos textos. 
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ORGANIZACIÓN 

- La Gaceta exigen una estrecha colaboración entre los responsables locales 

de la información (secretarios, y el director de cada Plantel) y los miembros del 

Departamento de Información. No es viable la distinción entre quienes dicen lo 

que debe escribirse y los que se ocupan de cómo hacerlo. El personal de informa

ción y el de la Secretaría de Divulgación debe incorporarse al conocimiento de los 

propósitos actuales de los cuerpos directivos del Colegio. 

- Asimismo es conveniente realizar reuniones periódicas con el personal de 

Gaceta y los Jefes de Información. Por otra parte deben continuar las reuniones 

de la Secretaría con los Departamentos de Información. La práctica, la reflexión y 

la comunicación son el camino para que conjuntamente, quienes se encargan de 

la comunicación, encuentren mejores soluciones. 

Aunque se ha tratado de limitar los campos de la Gaceta y de las hojas locales 

para un mejor funcionamiento de conjunto y fijar lineamientos comunes, no se ha 

logrado plenamente, porque los reporteros deben buscar la información, ir al lu

gar donde se produce, inducirla incluso. 

- Conviene buscar un espacio fijo en la Gaceta UNAM para el Colegio. 

- Hay que apoyar la lectura de la Gaceta con carteles y procurar en alguna 

forma su lectura. 

- La Gaceta exige esfuerzos comun~arios de capacitación de todos, tanto en 

el plano técnico como en la comprensión de los objetivos de la institución en el 

presenta. 

Por todo lo expresado se puede afirmar que la Gaceta cumple los objetivos y 

propósitos planteados en cualquier órgano de difusión; pero además cubre las 

actuales necesidades de comunicación e información del Colegio. La Gaceta CCH 

no es el Intermediario entre autoridades, profesores, alumnos y trabajadores, sino 

que forma parte del quehacer diario de todos ellos. 
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GLOSARIO 

Actualizar. Poner al dla una información, incluyendo nuevos hechos. Antonio 

López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Adaptación. En Prensa, ampliación o reducción de un original para que ocupe 

las medidas justas. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi

ciones Pirámide, 1990. 

Agregado. Texto que debe añadirse a una información ya elaborada Agrega

do de Prensa: en las embajadas, periodista que desempeña tabores informativas. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Alta. Letra versal o mayúscula. Caja alta: parte superior de la caja, donde se 

guardan las mayúsculas, llamadas por esta razón altas. Antonio López de Zuazo 

Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Alto de columna. Medida vertical de la superficie impresa por una columna. 

Columnaje. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones 

Pirámide, 1990. 

Ambientar. Describir el ambiente en torno a un hecho, en un reportaje o en una 

crónica. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirá

mide, 1990. 

Ambiente. Crónica de ambiente es aquella que recoge los detalles comple

mentarios, por ejemplo, de una rueda de prensa: rumores en los pasillos, comen

tarios de otros periodistas, etcétera. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Ampllaclón. Reproducción de una fotografía en tamaño mayor que el original. 

Alargamiento de un texto demasiado breve. Antonio López de Zuazo Algar, Diccio-
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nario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Análisis. Investigación de los elementos que componen un mensaje informati

vo o de los sujetos que lo reciben. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Apaisado. Formato horizontal de una publicación. Antonio López de Zuazo Al

gar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Articulo. Lato sensu, escrito periodístico de considerable extensión que desa

rrolla una idea o comenta un hecho. Así, son artículos el editorial, el artículo (stric

to sensu), el comentario, la crítica e incluso la crónica y el reportaje. Género del 

periodismo interpretativo que va firmado y no tiene periodicidad. Antonio lópez 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Aviso. Anuncio publicitario que ofrece productos o servicios. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Baja. Letra minúscula. Las letras bajas son las minúsculas como las altas son 

las mayúsculas. Caja baja. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Bajar. Disminuir el tamaño de un tipo demasiado alto en la composición. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Baatarda. Tipo de letra inclinado, inspirado en la letra caligráfico de Cervantes 

y, en general, de España en el siglo XVI. Es menos inclinada que la cursiva. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Boceto. En Prensa, proyecto de lo que será una página: publicidad, titulares, 

ilustraciones y textos. Diagrama, dummy, esquema, maqueta. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Borrador. Primera redacción de un texto, que debe ser corregida. Antonio Ló

pez de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cabezal o cabecera. Nombre del periódico y datos registrales que suelen ir en 
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la parte superior de la primera página. Logotipo, mancheta, oreja. Titular a toda 

página, por encima del nombre del periódico. Banda, bandera, cintillo, headllne, 

streamer, tira. Cabecera de página: parte superior de una página, donde se colo

can las cabezas de las informaciones y la signatura de folio. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Camisa. Papel vegetal que protege los originales de prensa. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Capitular. Letra mayúscula, a veces con adornos, de un cuerpo mayor que el 

del texto, que se coloca al comienzo de un párrafo, un capítulo, un artículo, una in

formación o un libro. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Capitular alta. aquella cuya base está alineada con la base de la primera línea 

del texto. 

Capitular baja. aquella cuya parte alta está alineada con la parte alta de la pri

mera línea de texto; exige un sangrado de las primeras líneas. 

Carácter. Tipo de imprenta. Figura o forma de un tipo o letra. Las cuatro fami

lias fundamentales de caracteres, según Thibaudeau, son: romana antigua, roma

na moderna, egipcia y de palo seco. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cargado. Dícese del pie de foto o leyenda de una ilustración que no van cen

trados, sino desplazados a la izquierda o derecha. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cargar. Dejar un blanco a la derecha (cargar a la izquierda) o a la izquierda 

(cargar a la derecha) en la composición de un texto o en un clisé. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cartel. Publicación unitaria, generalmente de gran tamaño, impresa por una 

sola cara, que sirve a la Publicidad directa y a la Propaganda. Algunos emplean el 



término inglés poster o el francés afiche (éste en Hispanoamérica). Antonio López 

da Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cierre. En Prensa, momento a partir del cual ya no se admiten originales por· 

que el periódico debe entrar en prensa. Antonio López de Zuazo Algar, Dicciona

rio de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cintillo. Título de una sola línea, a toda página, sobre la cabecera de un diario. 

Banda, bandera, faja, headline, streamer, tira. Antonio López de Zuazo Algar, Dic

cionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

drculaclón. Número de ejemplares de una publicación que llegan a los lecto

res. La tirada total puede desglosarse en ejemplares puestos en circulación y 
ejemplares vendidos. La circulación puede ser local, provincial, nacional, etcétera. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Cobertura. Dedicación de los reporteros necesarios para informar por comple

to de un acontecimiento. Capacidad de un medio para llegar a todo un territorio. 

Por eiemplo, en Televisión se logra la cobertura del primer canal y después la del 

segundo mediante repetidores. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Pe

riodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Codificación. Puesta en código de un mensaje. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Codificador. Emisor de un mensaje. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Código. Sistema de signos y símbolos que sirve para transmitir mensajes. 

Ejemplos: código visual, de imágnes o icónico; código sonoro, etcétera. Antonio 

López de Zuazo Algár, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Colaboración. Trabajo periodlstico de una persona que no pertenece a la plan

tilla del medio Informativo. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Perlodis-
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mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Colaborador. Persona que desempeña trabajos periodísticos sin pertenecer a 

la plantilla de periodistas del medio. Puede ser colaborador esporádico (sin con

trato; cobra por trabajo publicado) o colaborador habitual (con contrato temporal). 

Algunos contratados pueden desempeñar trabajos como interinos y, en estos ca

sos, tienen más derecho para aspirar a la plaza de redactor de plantilla. Antonio 

López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Colofón. Texto breve que se coloca al final de una publicación con el nombre 

del impresor, el lugar y la lecha. Se usa principalmente en libros y publicaciones 

unitarias. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pi

rámide, 1990. 

Color. En un texto, estilo animado, con descripciones pintorescas. Antonio Ló

pez de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Colorear. Escribir una Información dejando traslucir las ideas propias del re

dactor. Editorializar. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Columna. Cada una de las superficies verticales que resultan al dividir una pá

gina de un periódico mediante corondeles. Cada publicación tiene un número 

fijo de columnas. Género del Periodismo interpretativo: comentario firmado, 

con periodicidad y localización fijas. Con frecuencia ocupa un recuadro a una 

o a dos columnas. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Columnaje. Medida de longitud de una información en centímetros de colum

na. Se emplea en los estudios de Morfologia y Prensa Comparada. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Columnaria. Raya vertical que separa dos columnas de un periódico, corondel. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 
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Comentar. Interpretar las noticias, señalando sus causas, importancia y conse

cuencias. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pi· 

rámlde, 1990. 

Comlllaa. Signo ortográfico formado por dos comas juntas. Se usan principal

mente para indicar palabras textuales o voces extranjeras. Antonio López de Zua

zo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Compaginación. En tipografía, ajuste de las galeradas para formar páginas y 
ordenación de las páginas para que la publicación forme un todo armónico. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Compaginar. Ajustar las páginas y ordenarlas armónicamente. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Comunicación. Transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. 

Puede ser directa (discurso, sermón, etcétera) o indirecta (a través de los medios: 

Prensa, Radio, Televisión, Cine, libro, Disco, etcétera). Instrumento activado de 

comprensión, que descansa en un sistema doble de transmisión y recepción. An

tonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Comunicación lnteracclonlsta o aoclologlata. La comunicación es el resulta

do de la interrelación que se da en el universo entre dos instancias que se influ

yen mutuamente al transmitirse información. De acuerdo a lo anterior, puede de· 

cirse que comunicación es el intercambio de informaicón, que, por la temporali

dad del observador, puede apreciarse corno mera transmisión, o bien sólo como 

una y otra, sin que por estas variaciones o limitaciones del observador) se pierda 

la condición interaccionista. Guillermo Tenorio Herrera, Curso de actualización de 

teorías y enfoques para el estudio de la comunicación, 1993. 

Comunicación Universitaria. Proceso de intercambio de mensajes y respues

tas que se da en los ámbitos universitarios entre, porqué y para la comunidad uní· 

versitaría. Se diferencia de la comunicación masiva, porque no está supeditada al 

uso de los grandes medios de comunicación colectiva, ni penetra a grandes ca-
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pas sociales, ni es pública y efímera. En la comunicación universitaria los mensa

jes y respuestas se generan y reciclan para dar lugar a un proceso continuo, cuyo 

origen se encuentra en la comunidad universitaria y su destino es la misma comu

nidad. Guillermo Tenorio Herrera, Tesis para obtener el grado de maestrla en 

Ciencia Política, UNAM, 1988. 

Comunicado. Información remitida por una entidad pública para divulgar un 

hecho de interés general. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Comunicante. Emisor de una comunicación. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Comunidad. Para que se geste y sobreviva es neceario que exista información. 

Porque la comunicación da lugar a la comunidad y la comunidad genera comuni

cación. Guillermo Tenorio Herrera, Tesis para obtener el grado de maestría en 

Ciencia Política, UNAM, 1988. 

Conclusión. Final de un texto informativo. La noticia o información no debe te

ner una conclusión, ya que está escrita en orden de interés decreciente. Pero la 

entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo, el editorial, el comentarlo y la crítica 

deben tener un párrafo importante como conclusión. Antonio López de Zuazo Al

gar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Conferencia de prensa. Reunión de periodistas especializados con un perso

naje, quien convoca a los informadores, realiza una exposición del tema y se so

mete a las preguntas sobre lo expuesto. Puede haber un comunicado oficial, que 

se facilita a los periodistas convocados. Antonio López de Zuazo Algar, Dicciona

rio de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Confrontar. Cotejar la prueba de imprenta con el original. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Contenido. Conjunto de significados que contiene un mensaje, una publica

ción o un medio. Se mide por el análisis de contenido, método en el que se ha 
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destacado el norteamericano Bernard Berelson. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Continuación. Parte de una información que sigue en una página distinta de 

las que publica el principio. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Perio

dismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Corchete. Signo de ortografía en forma de paréntesis rectangular: (]. Se usan 

para encerrar palabras o números que ya van entre paréntesis, para indicar que 

falta algo en el original, para indicar un aparte teatral y para abreviar un cita [ ... ), 

principalmente. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edicio

nes Pirámide, 1990. 

Cornisa. Cabecera de un periódico y signatura de folio de cada página. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Corrección. Supresión de defectos y errores en los textos informativos. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Corrección de estilo. Modificación del original para lograr una mayor claridad, 

según las normas gramaticales y lexicográficas. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Correción de pruebas. En tipografía, supresión de erratas y errores en las 

pruebas para que se imprima fielmente el texto original; puede ser corrección so

bre el papel y corrección en el plomo. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Corrector. Persona encargada de corregir el original o las pruebas. Antonio 

López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Corregir. Revisar el original o las pruebas para que no se publiquen errores ni 

erratas. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pi

rámide, 1990. 

Crónica. Género del Periodismo informativo que narra periódicamente, firmado 
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por un periodista (cronista, corresponsal o enviado especial), los hechos sucedl· 

dos entre dos fechas o cómo se ha desarrollado un acontecimiento. Las crónicas 

ofrecen una continuidad en el tema. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cuerpo. Parte fundamental de una información, tras la entradilla. Suele redac

tarse en orden de interés decreciente, en las noticias habituales, por si fuese ne

cesario suprimir los últimos párrafos. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cuestionarlo. Entrevista con una serie de preguntas breves, fijadas de antema

no, formuladas individualmente a varias personas. Sirve para determinar las aficio

nes de una persona, en comparación con otra. Antonio Lópe1 _, Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Cursiva. Tipo de letra de imprenta inclinada a la derecha, parecida a la manus

crita. También se llama itálica, bastardilla y grifo. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Decodificar. Volver a la forma original un mensaje que había sido codificado. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Descodificador. Receptor de un mensaje informativo. Antonio López de Zuazo 

Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Descripción. Representación mediante palabras, de personas, paisajes o co

sas, explicando sus distintas partes según un orden espacial. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Destacar. Dar importancia a una información mediante el emplazamiento, las 

ilustraciones, la titulación! la confección, etcétera. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Destinatario. Receptor de una información. Antonio López de Zuazo Algar, 
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Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Diagonal. Raya que se traza en el reverso de una fotografía para determinar la 

altura del grabado, si se quiere ampliar o reducir el original. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Diagrama. Maqueta de una página de una publicación, donde se establece el 

orden de los elementos: publicidad, fotos, textos, y titulares. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Diagramar. Dibujar, en tamaño natural o reducido, el orden de los elementos 

de una página, indicando la medida de las columnas, el cuerpo de los titulares y 
texto, el tamaño de las ilustraciones, los colores, etcétera. Antonio López de Zua

zo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Director. Responsable de una emisora, de una publicación periódica o de una 

agencia informativa. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Directorio. Recuadro donde se indica: título, propietario, editor, señas, depósi

to legal, miembros de la Redacción y Gerencia, precios de suscripción y publici

dad, fuentes informativas y otros datos. Antonio López de Zuazo Algar, Dicciona

rio de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Discurso. Formas de lenguaje, de rasgos, de estilo, de construcciones ideoló

gicas y de formas de transmisión que tratan de alcanzar fines específicos, efectos 

peculiares. La lengua consagra implícltamente ciertas superioridades. Olivier, Re

boul, Lenguaje e ideología, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1986. 

Distribución. En Prensa, reparto y difusión de los ejemplares de una publica

ción. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámi

de, 1990. 

Edición. Impresión de un pequeño periódico para su publicación. Conjunto de 

ejemplares de un periódico, de una misma tirada y con el mismo contenido. Anta-
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nio López de Zuazu Algar D1cc1u11a11ll .l1o1 Per1uu1~"·,. 

Edltorlal. Artículo editorial; Género del Periodismo interpretativo, publicado sin 

firma en una página Importante del periódico, ya que de él se responsabiliza el di

rector o el consejo de redacción. Desarrolla un tema polltico Importante y va escri

to en primera persona del plural o de la manera impersonal: no suele ir acompa

ñado de fotograrfía. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Editorializar. Incluir comentarios personales en el texto de una información que 

debiera ser impersonal. Por ejemplo: emplear la primera persona del singular al 

redactar una noticia, o emplear adjetivos calificativos que reflejan una opinión per

sonal. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirá

mide, 1990. 

Educación. proceso por medio del cual se transmiten conocimientos, normas y 

valores de una generación a otra. Existe la educación formal que se adquiere en 

las Instituciones de enseñanza y la educación informal que se adquiere en la fami

lia y en la vida social. Juan Gómez Escribá, y Pedro Krotsch Berthon, "La educa

ción como proceso de educación social". Existen más de 184 definiciones, de 

acuerdo a corrientes o teorías, que dan diferentes puntos de vista. 

Educar. Dirigir, enseñar. Sinónimo de instruir, iniciar, profesar, documentar, 

perfeccionar. Desarrollar las facultades intelectuales y morales. Diccionario La

rousse, 1986. 

Efecto. Impresión realizada en el receptor de una comunicación para mover su 

ánimo. Los efectos de las comunicaciones pueden ser funcionales, deseados por 

quien emite el mensaje, o bien disfuncionales, no queridos por el emisor. Por 

ejemplo, la Televisión puede originar efectos disfuncionales en niños que ven pro

gramas para adultos durante muchas horas cada dia. Antonio López de Zuazo Al· 

gar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

E)emplar. Unidad de la tirada de una publicación periódica. Algunos ejempla-
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res hay que depositarlos ante Ja autoridad para su registro, control o censura. An

tonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Elemento. Elementos del contenido de Ja noticia: factores que componen Ja im

portancia periodística de una noticia. Según Carl Warren se pueden enumerar 

ocho: actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, suspenso, emo

ción y consecuencias. Elementos de Ja redacción de una noticia: preguntas de in

terés periodístico que se deben responder en las primeras líneas (entradilla) de 

una Información. Carl Warren enumera seis preguntas: lqué?, lquien?, lcuándo?, 

ldónde?, lporqué? y lcómo? Las cinco primeras preguntas se conocen por .. fas 

cinco w . ., por sus inciales inglesas (what, who, when, where y why). Elementos de 

estructura de un periódico: unidades que se establecen en el ánalisis morfológico 

de una publicación. Jacques Kayser señala cuatro elementos: publicidad, titula

res, ilustraciones y textos. Los tres últimos elementos se agrupan dentro de la su

perficie redaccional. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Ellmlnar. En una publicación, suprimir el material que no debe ser impreso por 

diversas causas: censura, exceso de informaciones, etcétera. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Ellpsla. Omisión de algunas palabras que se sobrentienden en una frase. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Emisor. Sujeto que envía un mensaje en la comunicación humana. Antonio Ló

pez de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Emitir. Difundir a través de ondas hertzianas programas de Radio o de Televi

sión. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámi

de, 1990. 

Empastelado. Desorden en las líneas de una composición. Pastel. Antonio Ló

pez de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Encabezado. Cabeza de una información, que puede constar de antetítulo, tí-
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tulo, subtltulo y sumarios. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Enfoque. En redacción periodística, punto de vista personal, faceta que intere

sa destacar. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones 

Pirámide, 1990. 

Ensayo. En redacción periodística, subgénero del articulo, en el que un autor 

expone unas ideas filosóficas, científicas, religiosas, culturales, etcétera. Una mo

dalidad muy periodlstica del ensayo es la divulgación de los descubrimientos 

científicos. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones 

Pirámide, 1990. 

Entrada. Primer párrafo de una información, donde hay que resumir lo más im

portante de la noticia: quién, qué, cuándo, dónde y cómo. La entrada se confec

ciona a veces con rasgos tipográficos especiales: en negritas, a dos columnas o 

regleteada, por ejemplo. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Entrada resumida. breve párrafo inicial donde solamente se encuentran los 

elementos de la redacción de una noticia, es decir, las respuestas a estas pregun

tas fundamentales. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi

ciones Pirámide, 1990. 

Nueva entrada. principio de una información, con un dato de última hora, que 

sustituye a la entrada ya compuesta. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Entrevista. Género del Periodismo informativo que recoge un diálogo del perio

dista con un personaje. Algunos autores incluyen la entrevista dentro del género 

«reportaje"; la entrevista debe redactarse con la reproducción textual de las pala

bras del personaje, en estilo directo; pero el reportaje puede escribirse en estilo 

indirecto. En Prensa, la entrevista debe ir acompañada de alguna fotograffa, aun

que sólo sea una foto como las del documento nacional de identidad. Antigua-



mente se llamaba a la entrevisa con el nombre Inglés, lnterview, o con la transcrip

ción •Interviú ... Si una respuesta es monosilábica (sí, no), debe debe preguntarse: 

lpor qué?, para que el entrevistado se explaye. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Epigrafe. Nota que sirve de introducción a una información o a un artículo y 

que va separada del texto mediante una raya. Sirve, por ejemplo, para presentar 

al autor del artículo. Breve explicación de una fotografía, al pie o al lado de la mis

ma. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámi

de, 1990. 

Equilibrio. En Prensa, orden y armonía en la confección de una página, con ti

tulares y grabados a izquierda y dercha de la columna central, pero sin llegar a la 

simetría. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pi

rámide, 1990. 

Errata. Error involuntario en la redacción o en la composición de un texto perio

dístico. Se distingue entre el lapsus linguae -error de pronunciación- y el lapsus 

cálami -error de escritura-. En Prensa es frecuente echar la culpa de la errata al 

«duende de la linotipia•>. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Errata tipográfica. Omisión o trastrueque de alguna letra o signo de imprenta. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Errata gramatical. Falta de concordancia o de sentido por violación de las nor

mas gramaticales. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi

ciones Pirámide, 1990. 

Llamada de errata: Signo trazado a mano sobre la prueba de imprenta para 

llamar la atención al linotipista o al cajista sobre la errata advertida por el correc

tor. Gazapo, mosca, picota. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Perio

dismo, Ediciones Pirámide, 1990. 
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Eslogan. Transcripción de la voz inglesa slogan: breve frase publicitaria o pro

pagandística que define la principal característica de un producto o de un candi

dato político. Anuncio. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Espaciar. En mecanografía y tipografía, dejar blancos, regletas o interlíneas en

tre las letras de una palabra, entre las palabras de una línea o entre las líneas de 

un texto. Justificación, regletear. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Espacio. En mecanografía y tipogralia, blanco que se deja entre las letras, pa

labras o líneas. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edicio

nes Pirámide, 1990. 

Esquema. Hoja de papel rayado verticalmente en donde se dibuja la coloca

ción de la publicidad y las informaciones en una página. Boceto, diagrama, 

dummy, maqueta. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi

ciones Pirámide, 1990. 

Estilo. Conjunto de rasgos literarios que caracterizan a un escritor, a una obra 

o a una época. Algunos autores hablan de un estilo periodístico, caracterizado 

por la frase breve, párrafo corto, claridad, concisión y comprensibilidad. Otros au

tores prefieren hablar de tres estilos periodísticos; estilo informativo, estilo de soli

citación de opinión y estilo ameno. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Fax. Sistema para reproducir textos y grabados teletransmitidos por radio. Dex, 

Belinogralia, Telefax, Telefoto, Unifax. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Feed·Back. Locución inglesa que designa el control del emisor de una informa

ción ejercida desde quien recibe la misma. Por ejemplo, las cartas de elogio o de 

crítica a un periódico o a una emisora constituyen un sistema de control retroacti

vo: la audiencia considera más interesante algún tipo de informaciones o progra-
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mas. Retroalimentación. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Follar. Indicar en cada folio o página su número y, si es necesario, el nombre 

de la publicación y la fecha. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Perio

dismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Formar: Dar forma. Sinónimo de constituir, componer, modelar. Reunir. Desa

rrollarse una persona. Diccionario Larousse, 1986. 

Fotocompoalclón. Composición mecánica por medio de una máquina que em

plea matrices transparentes y película fotográfica. Las primeras máquinas se fabri

caron en 1994, pero desde 1955 se explotó comercialmente la Lumitype en los Es

tados Unidos. En la actualidad se emplean fotocomponedoras electrónicas. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Fuente. Fuente de información: origen de los datos de una noticia. Puede ser: 

una agencia de noticias, una oficina de información, una persona relacionada con 

el hecho noticioso, los tribunales, la comisaría, los hospitales, un aeropuerto, etcé

tera. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámi

de, 1990. 

Gaceta. Viene del Italiano Gazzeta que era una pequeña moneda veneciana 

con el que se pagaba la noticia impresa. Muy rápido la palabra Gazzeta empezó a 

imponerse como sinónimo de noticiario impreso. Así tenemos en nuestro país la 

Gaceta de México, Gaceta UNAM y Gaceta CCH. Gaceta CCH Núm. 333, UNAM, 

1983. 

Gaceta. Nombre de varias publicaciones de carácter político y literio. Antonio 

López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Galera. En la linotipia, bandeja metálica de poco fondo, donde se van deposli

tando las lineas de composición. Cuando la bandeja está llena, el conjunto de li

neas -de unos 40 centímetros de largo- se llemana galerada. Bandeja metálica 

o de madera que utiliza el cajista en la composición manual para ir colocando en 
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ella los tipos. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones 

Pirámide, 1990. 

Gazapo. Equivocación, involuntaria en un texto escrito o en la lectura de una in

formación. También se entiende por gazapo, etimológicamente (del griego Ka

kémfaton), al cazafatón: voz malsonate que se forma al unir el final de una palabra 

con el principio de otra. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Género. Unidad informativa con características independientes. Los géneros 

perlodist¡cos son ocho: información o noticias, reportaje, entrevista y crónica (es

tos cuatro del Periodismo informativo); y articulo, editorial, comentario o columna y 

crítica (estos cuatro del Periodismo interpretativo). Dentro de cada género se pue

den establecer subgéneros. Por ejemplo, del género entrevista son subgéneros: 

cuestionario, encuesta, rueda de prensa, declaraciones, mesa redonda, conferen

cia de prensa, etcétera. También algunos géneros de la literatura, como el cuento, 

tiene alguna cabida dentro de lo periodistico. Información, noticia, reportaje, en

trevista, crónica, artículo, editorial, comentario, columna, crítica. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Géneros perlodistlcos Informativos. La Enciclopedia de Periodismo y Comu

nicación hace una clasificación binaria de entre noticias y comentarios, o lo que a 

nosotros nos enseñaron: informativos y argumentativos; entre los primeros se en

cuentran: la nota informativa, la entrevista, la crónica y el reportaje. En los segun

dos ubicamos al articulo, el editorial y la columna o también se les conoce como 

géneros interpretativos. CONACyT, Segundo Curso de Periodismo Científico. 

1981. 

La noticia. Todo nuevo acontecimiento es noticia, pero depende de la manera 

de tratarlo para que interese a los diversos públicos. La noticia, en el sentido pe

riodistlco, tiene que ver con la información escueta de un hecho o un suceso im

protante para la población, ya sea pasado, presente o futuro. Cuenta con una 
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"lead" o entrada que tiene como fin atrapar el interés de los lectores en dos o tre 

renglones, además de resumir a grandes rasgos el asunto a tratar. A continuación 

desarrolla el tema, jerarquizando la información de lo general a lo particular, de lo 

más importante a lo menos importante. Pero también puede presentar otra estruc· 

tura, aunque ésta es la más común. Existe también la nota de "color•, matizada 

con informaciones accesorias al núcleo del acontecimiento, que describen -ade· 

más de la noticia- el clima o ambiente del Jugar, la situación en la que se encon

traban Jos personas, etcétera. 

El boletln Informativo. Las dependencias oficiales o las instituciones públicas 

o privadas dan a conocer sus novedades a través de los boletines de prensa. És

tos, que tiene la misma estructura que la noticia, son enviados a los medios masi· 

vos de comunicación para su difusión. 

La semblanza. La semblanza es utilizada en los medios masivos de comunica· 

ción y en las portadas de los libros para describir la vida y obra de personajes im

portantes para una comunidad o país. Acostumbra hacerse la semblanza a gran

des personalidades cuando éstas reciben un premio, cuando muere, o cuando de 

algún modo son homenajeados. En el caso de los libros, una manera de vender

los es informando al lector potencial sobre las virtudes de los autores. 

La reseña. Se puede hacer una reseña bibliográfica, que tendrá como finalidad 

atraer a un público sobre el contenido de un libro o documento mediante el avan

ce noticioso. 

La entrevista. Es otro de los géneros informativos que, bien trabajados, ayu

dan a poner en evidencia una situación social, cultura, política o económica. Se 

trata de obtener la opinión de otro con relación a un tema específico. Se trata de 

plasmar quién es el entrevistado, qué hace y por qué lo hace, qué opinión tiene 

de algún asunto de interés público, etcétera. 

Existen varias formas de llegar a realizar una entrevista. Puede comenzarse con 

una "lead" que oriente al lector en relación al tema a tratar. Puede iniciarse con la 
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descripción del lugar de la entrevista o de la personalidad del entrevistado, o pue

de empezarse con un dato curioso y pertinente al objeto de la entrevista 

Después, el desarrollo del tema será de lo más importante a lo menos impor

tante y de lo general a lo particular. Sin embargo, se dan casos en los que la en

trevista tiene material de interés suficientes como para no saber por dónde empe

zar y dónde acabar. En ese caso, será lo noticioso lo que mande, asi como el inte

rés del público. 

Qué tan árida o amena sea la entrevista, dependerá, como decfamos en otro 

capítulo, de la habilidad del entrevistador para percibir detalles importantes y para 

plasmarlos, así como del tiempo y el espacio que se tengan. 

La entrevista de color, a diferencia de la entrevista puramente informativa o 

descriptiva, utiliza la metáfora y todas las posiblidades de los géneros literarios en 

su desarrollo. 

House organ. Locución inglesa: periódico de empresa, publicación de una or

ganización comercial Tiene una difusión interna entre los trabajadores de la em

presa. 

Icono. Imagen. Término empleado especialmente en Televisión. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

llustraclón. En Prensa, fotografía, dibujo o grabado que acompai'la al texto de 

una información. En la maqueta, si los textos se indican con color rojo, las ilustra

ciones se señalan en azul. En la primera página de los diarios suele hablar un por

centaje mayor de ilustraciones en los vespertinos. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Imprenta. Técnica de reproducción de originales mediante la presión de una 

forma tipográfica contra el papel. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Indicador o Directorio. Recuadro, por lo general en una página Interior del pe-
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riódlco, donde se indica el título de la publicación, la dirección de las oficinas, ad

ministración, redacción y talleres, teléfonos, precios de suscripción, tarifas de pu

blicidad y nombre del director, redactores y principales colaboradores. Antonio 

López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Información. Proceso humano mediante el cual un emisor transmite a un re

ceptor un significado. La ciencia que mide Ja cantidad matemática de información 

es Ja Informática: calcula Ja cantidad de mensaje transmitido mediante bits o uni· 

dades binarias de información. Ciencias de la comunicación pública, cuyas ramas 
son el Periodismo, la Publicidad, la Propaganda y las Relaciones Públicas. En 

sentido estricto, noticia, género del Periodismo informativo: breve relato de un he· 

cho actual y de interés general, redactado en orden de interés decreciente y sin 

firma. En sentido amplio, cualquier exposición de hechos e ideas a través de un 

medio de comunicación de masas. Momento creador del mensaje previo a su 

transmisión. Es un medio concreto de difusión que se alimenta de la actualidad. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Información humana. Es un conjunto de datos organizados y sistematizados 

para resolver un problema o lograr un fin. El dato es un hecho transformado en in

sumo comunicativo; está compuesto por rasgos e indicadores; los rasgos son 

cualidades, los indicadores son aspectos que pueden cuantificarse. Cuando un 

sujeto necesita información puede elaborar sus propios datos (obseración de fe

nómenos) o reciclar los que elaboraron otros (entrevista, revisión de documentos 

u otros registros). Guillermo Tenorio Herrera, Curso de Actualización de Teorías y 

Enfoques para el Estudio de la Comunicación, UNAM, 1993. 

Insertar. Incluir un texto dentro de la información que se da a través de un me

dio periodlstico. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edicio

nes Pirámide, 1990. 

Interlinea. En tipografía, regleta, lámina que no imprime, utilizada para separar 
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una línea de otra, en un texto compuesto o en una cabeza. Suelen tener de 1 a 6 

puntos. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pi

rámide, 1990. 

Interlineado. Conjunto de los espacios blancos que hay entre las líneas de un 

texto manuscrito o impreso. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Perio

dismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

ISSN. Número de licitud que deben llevar todas las publicaciones y revistas 

ilustradas, por acuerdo de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Sirve para la estadística y el archivo y 

proceso mediante computadoras. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Justificar. Alinear todas las palabras en el margen derecho mediante la coloca

ción de blancos entre las palabras de cada línea. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Leglbllldad. Cualidad de un texto impreso que permite su fácil lectura. Así, un 

periódico con letra romana es más fácilmente legible que otro impreso en letras 

góticas; una información compuesta en el cuerpo 12 es más legible que otra del 

cuerpo 7. La legibilidad se refiere a las características gráficas, corno la compren

sibilidad hace relación a la claridad de expresión. Comprensibilidad. Antonio Ló

pez de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Lenguaje. Capacidad humana de comunicarse mediante signos y, especial

mente mediante sonidos. Conjunto de señales que dan a entender algo. Por ejem

plo, el lenguaje del Cine o el lenguaje de la Televisión son lenguajes visuales. Len

guaje periodístico: manera peculiar de expresarse los periodistas, sea por escrito 

(Prensa, textos informativos de Radio-Televisión) o sea oralmente (Radio, Televi

sión, Cine informativo). En sentido amplio, lenguaje periodístico es aquél que apa

rece publicado en los periódicos (Publicidad, texto de agencias, artículos, titula

res, textos, etcétera). Pero en sentido estricto, lenguaje periodístico es el que es-
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criben los periodistas en el desempeño de su misión Informativa. «Lenguaje perio

dístico.. viene a ser sinónimo de uestilo periodístico•>. Serie de símbolos organiza

dos en una estructura más o menos compleja. Antonio López de Zuazo Algar, Dic

cionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Libelo. Escrito en el que se infama a una persona o institución. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Logotipo. En Prensa y Publicidad, dibujo caracteristico o rótulo identificador de 

una publicación o empresa que suele aparecer en la primera página, junto a la ca

becera, cabezal, o en un anuncio, junto al nombre comercial. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Llamada. En tipografía, signo que traza el corrector de prueba sobre las erratas 

de una galerada o al margen para que se vuelva a componer la línea, una vez co

rregido el defecto. Hay numerosas llamadas: para suprimir una letra, para indicar 

el uso de una letra mayúscula, para modificar el orden de las palabras, etcétera. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 

1990. 

Mass-medla. Locución inglesa que designa a los medios de comunicación de 

masas: Prensa, Radio, Televisión, Cine. La información se realiza a través de ellos 

de manera unilateral, pública e indirecta. Antonio López de Zuazo Algar, Dicciona

rio de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Medio. Medio de comunicación de masas: sistema de transmisión de informa

ciones a un público numeroso, a partir de un equipo de profesionales de una em

presa (periodistas, técnicos, administrativos, etcétera), mediante un instrumento 

(papel impreso, receptores, etcétera). Los medios son: Radio, Prensa, Televisión y 

Cine. Según McLuhan, pueden ser medios calientes (Radio, Cine, Foto, Libro) o 

medios fríos (Televisión, impresos, tiras cómicas). Medio de comunicación lingüís

tica: el medio, por antonomasia, de la comunicación humana es el lenguaje articu

lado, oral o escrito. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi-
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cienes Pirámide, 1990. 

Mensaje. Contenido de una información. Antonio López de Zuazo Algar, Dic

cionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Motivar. Dar motivo para una cosa. Explicar el motivo que se tiene para hacer 

algo. Impulsar a actuar. Diccionario Larousse, 1966. 

Narración. Relación de unos hechos según un criterio cronológico. Mientras la 

descripción muestra una ordenación espacial, la narración sigue un orden tempo

ral. Descripción. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edicio

nes Pirámide, 1990. 

Nota. Noticia, relato informativo de un hecho de actualidad. Antonio López de 

Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Noticia. Hecho o acontecimiento verdadero, inédito y actual, de interés gene

ral, que se comunica a un público masivo. Narración de un hecho que merece ser 

publicado en orden de interés decreciente y de manera impersonal. Es sinónimo 

de información: género del Periodismo informativo. Conocimiento de un hecho 

nuevo. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirá

mide, 1990. 

Elementos del contenido de la noticia. Factores que intervienen en la importan

cia periodística de un hecho: actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, 

conflicto, «Suspende», emoción y consecuencias. 

Objetividad. Propiedad de una información que refleja lo que son los hechos y 
no las opiniones personales. La objetividad perfecta es imposible, incluso en foto

grafía: siempre es preciso seleccionar las informaciones. En Periodismo basta po

ner como meta la honestidad profesional en vez de la objetividad imposible. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Oreja. En Prensa, pequeño cuadro en la primera página, a una lado o a los dos 

lados de la cabecera, o en la primera página de cada sección, donde se ofrecen 
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Informaciones especiales. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Panfleto. Escrito violento, por lo general tirado en multicopista, que critica a 

una persona o institución o convoca a la acción política. Antonio López de Zuazo 

Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Periodicidad. Propiedad de una información que se repite cada cierto tiempo. 

Puede ser diaria (diarios, telediarios, diarios hablados), horario (boletines de Ra

dio), trisemanal (tres días a la semana), semanal (revistas, telerrevistas, NO

DO), mensual, quincenal, anual, etcétera. Las leyes del Periodismo relacionan 

la periodicidad con la actualidad y la difusión: por ejemplo, un diario puede te

ner mayor actualidad, pero menor difusión que un semanario. Antonio López 

de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Periodismo. Es una actividad que tiene que ver con la difusión periódica de las 

ideas y acontecimientos, se caracteriza por la actualidad, variedad, interés y per

manencia de los mensajes o en el caso del Periodismo Educativo, se entiende 

que trata del ejercicio de todas las técnicas y metodologías periodísticas encami

nadas a la obtención, procesamiento y difusión de ideas y acontecimientos de ti

po educativo, que contribuyan a informar, orientar y formar criterios en los inte

grantes de una comunidad educativa. Según el modelo de Westley y Maclean, el 

periodista (educativo en este caso) transmite la información lo más objetiva y di

rectamente posible, sobre un determinado suceso. Se diferencia del comunicador 

que emite mensajes intencionales, propios de publicidad , la propaganda y las re

laciones públicas. Sin embargo, otras opiniones están a favor de la hipótesis de 

que ninguna información es totalmente objetiva, conlleve o no una intención por 

parte de los informadores. CONACyT, Segundo Curso de Periodismo Científico, 

1981. 

Periodismo Educativo. Porque es formativo, ya que lleva un objetivo determi

nado (intencionalidad), para tratar los temas que se requieren, de acuerdo a una 
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serie de necesidades específicas primeramente seleccionadas en los ob¡etivos 

mismos. Además su trabajo específico condiciona el trabajo periodístico a desa

rrollar. Por ello incluye en sus páginas mayoritariamente notas informativas que 

denotan la actividad propia del Colegio. Ejercicio de técnicas y metodologías pe

riodísticas encaminadas a la obtención, procesamiento y difusión de ideas y acon

tecimiento de tipo educativo que contribuya a informar, orientar y formar criterios 

en los sectores que conforman la comunidad del CCH. CONACyT, Segundo Cur

so de Periodismo Científico, 1981. 

Pirámide Invertida. Orden en la narración de una noticia, con Interés decre

ciente, de manera que en la entradifla se cuenta fo más importante y el último pá

rrafo recoge los detalles menos importantes. Antonio López de Zuazo Algar, Dic

cionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Pleca. En tipografía, raya fina o filete que se emplea para separar diversos ele

mentos de una misma información o para separar diversas informaciones breves 

dentro de una misma columna. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Pe

riodismo, Ediciones Pirámide, 1990. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Propaganda. Actividad de Información con el fin de ganar adeptos para una 

votación política, doctrina religiosa o causa social, sin ánimo de lucro económico. 

Se diferencia del Periodismo en sus fines, en su técnica y en sus medios: la pro

paganda suele llevarse a cabo mediante campañas temporales para ganar la opi

nión pública. Los estudios sobre la Propaganda constituyen una rama de la Cien· 

cia de la Información. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Receptor. Aparato que recibe la señal de Radio o Televisión. En sentido lato, 

sujeto que recibe una comunicación. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario 

de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Redacción. Lugar de una agencia o de un medio informativo donde se escri-
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ben las Informaciones y se confeccionan las maquetas. Acto de redactar un texto 

Informativo. Se debe redactar con corrección ortográfica, frases breves, párrafos 

cortos, siempre a máquina, a doble espacio, con margen y por una sola cara. An

tonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Redactar. Poner por escrtto unos hechos o unas ideas de manera ordenas. 

Descripción, narración. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Reportaje. Género del Periodismo informativo, frecuentemente acompañado 

de fotograflas o ilustraciones, que relata una serie de hechos de interés actual, en 

torno a un tema. En Prensa suele llevar una cabeza compleja (antetítulo, título, 

subtítulo y sumarios) y va firmado por su autor. Si se ha hablado con diversas per

sonas para solicitar información, no es preciso reproducir sus palabras textuales: 

basta recoger las ideas. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodis

mo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Reportaje moderno. narración objetiva, escrita en tercera persona o de una 

manera impersonal. 

Reseñar. Informar de los datos más importantes de una manifestación cultural 

o artística sin emitir juicio de valor. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de 

Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Rumor. Noticia no confirmada y sin fuente precisa que circula entre el público 

como hipótesis. Con frecuencia incurre en la maledicencia. Antonio López de Zua

zo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Sensaclonallsmo. Periodismo poco objetivo que exagera con titulares, fotogra

fias o textos las noticias de escándalos, sucesos sangrientos o morbosos y noti

cias de interés humano. Son más propensas a ello las publicaciones vespertinas y 

las revistas gráficas y sentimentales. Amarillismo. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Signo. Elemento de un lenguaje que representa algo acordado por el emisor y 
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el receptor. En tipografia, cada uno de las letras y caracteres que se emplean. An

tonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Sigue. Indicación que se escribe al final de una página del original para sei'lalar 

que todavia continuará la información. Más. Antonio López de Zuazo Algar, Diccio

nario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Subtitulo. Parte de la cabeza que va inmediatamente debajo del titular principal 

de una información. Suele ir con grandes caracteres, pero siempre de menor 

cuerpo que el título. Participa de las mismas normas de redacción que el título: 

pocas palabras, preferencia de la voz activa, menos de tres líneas, etcétera. Des

taca algo de menor importancia que el título. Antonio López de Zuazo Algar, Dic

cionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Suplemento. Cuadernillo que publica un periódico con numeración de páginas in

dependiente con motivo de una fiesta especial o por ser domingo. Los suplementos 

dominicales suelen ofrecer fotografías en color y pasatiempos para toda la familia. 

Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Tendencioso. Dicese del escrito que no es objetivo, sino que defiende intere

ses políticos, económicos o sociales de un grupo, alterando si es preciso la ver

dad de los hechos. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Edi

ciones Pirámide, 1990. 

Texto. Parte de una información que comprende la entrada y el cuerpo, aun

que puede existir también un puente y un final. Antonio López de Zuazo Algar, 

Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Titulación. Encabezado, conjunto de líneas que van en la parte superior de 

una información. Antetítulo, cabeza, encabezado, subtítulo, sumario, título. En Re

dacción y en Confección, manera de titular. Antonio López de Zuazo Algar, Diccio

nario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 

Viñeta. Dibujo o ilustración impresa, generalmente de carácter humorístico y 

enmarcada en un cuadro. Debe su nombre a los antiguos grabados de adorno 
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que representaban hojas y racimos de viñas. Actualmente se llaman viñetas más 

bien a los dibujos o caricaturas, de forma que varias viñetas forman una tira cómi

ca Mono, tira cómica. Antonio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, 

Ediciones Pirámide, 1990. 

Viuda. En Prensa, dícese de la línea que se queda aislada al final de un párra

fo, en la columna siguiente a la del resto de la información que le precede. SI se 

da esta anomalía en el ajuste de la página, o se pasa la linea viuda a la columna 

anterior o se pasa al menos una línea más de texto a la columna siguiente. Anto

nio López de Zuazo Algar, Diccionario de Periodismo, Ediciones Pirámide, 1990. 
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APÉNDICEI 

AAOI PIUMEllA EPOC.A NUMERU7 

SE VUELVE A LA CLASE DEVIZARRON 

Pn1/l'JON 
Mo1 1/r J1~1h fm.JnJr1. l1rl.11rn 
t1rradl!01•nda1F.q11'fimC'11t.ilr' 

/ll.mr'.•IVulf1jo 

Me 1icn1u unlti m1mra lllU)' c11111ún1 11iil ~;aud..:1 
Upn6fllCÜll que U,unm\tir. 1'0'01 Cftlf~' f,u pr'iUC• 
~'• cc1úlian111 upc1icncl;n u d n~b1jn, pucdu 
DlCndu ... r la dd umblo r2dical que li2)' c11 el reta· 
dimh:ntu de J;u ITtl p1i111cn1 ¡t'll~'tlldunu tslU• 

di.i.u1Uu ~el Je(,., polttriorcs. 
t.i.1 gt11cracinnn li1111 un1hi..du, wkncn c.1.ih ve·.c. 

en• m1y1Jfu 1lctlckncLu, t1uicren 1.is cmu rniis fj. 
cilc1. V, ubi.crv:m1lu n1r c:i.111l1io, 1111inn• l{Ue pcn 
ur en Jlícrcntc:1 ntrllC'giu de 1r.1li,1jo. Ui~u '"lu .. i· 
mns" r1J1quc 1.1 t;irt:i, en cae 1e111iJe>, l:a cmp1enili· 
mU1 el rrnfetur J¡imc S.inJiuu y yo, con l{Ulcn he 
lr.haj.tJu Je cnmUn acuerdo en 101 gtupos cu111par
thlus. 

En Ff1i~ 1, por ejmtplo, l1e1nu• tr.lb.1j;11l11 cun 
Lucnm ri.suluJo1 mallin1e 111ói.lulos, Al pl'indplo 
del 1nne&tre lea cntttgan1os a l1w ~ruJUmcs una 
Kric de 1c1Aat ts<rltn.s, ccm n11:c:¡al:\111ns de 1u1u· 
cnluac~'m y liiblluy.tfra cumpl:mrntar&a. C:tJ;i 

• quince cUu, en prrnnedio, se tolKluyc lln 1nóJulu 
J •rlic.mOJ un examen. Esto lmpliu. un n;ilt;ljn 
41 lnVt'ltl~~ción m.á conu2n1e y nn:1údicu. 

i·ambién eun c.1J1 múdulo y Kgiin In rcn11i1.:1 
._. 1mpli1ud, los c11t1d~111tcs rnliun u11u o nús 
tapcrineatoJ: ~r2 dc1crmi.11ar niu.11, meilir vulú· 
.. enc1, determinar punun fic ct.ullicló1t.,, A lu1 
mucb1cho1 lcs gumn IU1 c11pcrimcntus y, adnnh. 
11 Lt d.ut u cb a:n el labumorin, pun h .. y que tlt• 

pcrimen1ar. 
En Qul11ica 1 1(1l'llH ciumot frob..ndn """ 

IUtva ntult¡i<i. r.a 1l~mot un tetnatio, Jei pc1li· 
11101 uab.jos de inmttg:.cibn y, b;tt11Jns en cllus, 
rcallun e1pcrimeatn1. A YCct1 hacen el cxpcrimcn· 
to, dlu;uttn aus ruuh.11fos y deducrn ;u,{ la 1corí;a. 

En utr.u ocaiinnc' u·ifu rtponcn su inYC.Sl~dón, 
Cnn rst~' cstralc~n, ctptci.almc.:111c run la ul\. 

li:r:ic~u de lm 1núduhn en Física l,hcn10~ lc~.11fo 
reducir el número Je rcpmb.ufut. 

Cuntit.lt·111 ju1tn 1e1i•l.ar que el camhiu no sblo ,e 
dto cnnc los muclrncl11>1, 1inu tamb~n c1111r lc11 
prufr1um. ('.u.uufo lngtcu.mul al Cuk~io {en 
1971 J rrcihirnn\ an curw 4ut nos unificá en cuan· 
tn a In~ cun1c11idos y .i la form.i de im[>1rtirl11\, Tta· 
bajihirnos mi1 01 b:1\C de e1pcrimcutos. Por ott11 
putr, rl hcdtu ele 4uc muchos siguieran siendo et· 
Eu1l~nm hizo que tum1n1n con mlJ•lf ll!Jicdad, 
crr~tiviJ.id y rn1u1i.um11, su papel de macsm11. 

Auualtncntc, ;i.unqu~ c.duc un "pro~uma", 
mut.1101 rruínurn nu la siguen. Pnr cocnotlul111, 
creo, h.in vud1u u ccnrurist: en (;u clocl de pin·, 
"ón. El p.1r<'I drl nucmu llc CCH Íuc: el Je oCStlf 
)" c:ou1dS.¡i,\rw. V• nu I~ n. Quit.~ caL:a Ita una Je: 
l2s 0WW Jcl i.tu,TC'mCnlll t'll e) llÚmCJU de rerru• 
hufos..tohre 1odoen FfWc.1, 

Pot" úhimu, dr1tn •cialar como una npttlcnda 
cutldi.an1, lo fu11d.imt.11ti.I quo multa 1 .. rcL.ci6n ti• 

uhlcchJ.i. ~nue el proícior y los alumnus. El grnpn 
con el qui: mejnr se iJc:111iflca uao, u el que mejor 
uabaja. P'or mi p.trte, procuro tprt:ndera1r los 
nombra rlr lns muchaclms. He observado que si 
nac dirljn a cllw pnr su uomhre, "1ie111e11 mC"jor I 
rinden n1ll.EC:I 

1 
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~ 
Dlvulg1clón 

1Ji'Jto1l« 

dtl 
Col11lo 

Sl/P/,F.MF.NTO 

DF. 1.,1 

GACETA 

COOJUJl~AUOll Ot'.L COLf'.(;10 DF. 1974 A Hl77 

Fernando Pérez Correa 

El doclur f1'n11mdo Pém.r. Currra nadó en 1" 
Ciudad de Mddco el Zfi de nl'J\licmhre de 19.fZ 
y .su fonnadón urúverai111ria 111 mmonrn tlnsdc 
1¡11n cunu\ el h11chl111!rato ttn la l'rt!p11ralori11 nú· 
mcm 5 y la 1Jcrmcl11111r11 en la fac11l!.11d d1~ Dcrr.• 
cho en la UNAM. Ohluvn además luliccnr:ialU· 
ru en r:lendu rnl/tk.u y Scx:lalr.sy en Filo.vi· 
frt, 11t.I r.nmo el D1K:tort1du en Clcndci:s l'ulitlcru 
y Sod1ll!1 en la trnl\l'Cr.1ldad tlt"1

1.a.nlM, BfJ¡;I· 

'~ 
En au largn lnr.yr.r:toriu t!ll i. tlníl'r-nJd1tl el 

doclnr Nrn Cunea fue Sccmllrlo dn 11 Olvl· 
alón de Eatudiua Suptlfiurtu1y Dirnrlor 11.11 Ccn· 
lro de FAIUdlus rolllkol'I de lo racultmJ Ütl 
Clcndna Pullllcan y Socinlt:n 1mlr.11 do ar.r Cour· 
dJnin.lor dd Cnlt•giu dn Cicnci.111 y tlunuinitla· 
tlCI de 19'1"4 a l!ln. Puc Sccrularin t:onurul de 
la UNAM. de l!li'i' 11 l!JRO, y tn.1s t1mfo Coorcli· 
m1dm•dr. llurnanltlmlr.!«. ldlimur.argn 1mh"Er.V· 
l.trin que ocupó: 111~1tmlmcnle :ir. dfw~mptiñn 
rm ~I iwtviciu ¡11'1hlku íederal. 
Ea1udlo~u 11mfundo d11 la clum:l11 polfllca, M 

1ldo pruf'nsor do dicha dllldpl/n11 en 111 íacul· 
ladee do Cfcnclar; PolhJr.a11 y IMl filo1míla y l..e
lra9. flJ ColiWu c.141 MdxJco, la t-·uuhoid l.allno· 
llfllllficnna de Clcnclae Sodalc, y pmfosur dM· 
11ntc en Jp Unlren1hlad de Jla1vanJ. 

So hit.o carg-o del C".olcl(in dt1 Clonclu y Hu· 
mnnldadctt en una do los ulapna md11 dlflcl/011, 
pltf!•lo que huho r¡uu co11&olith1r la pr.raonnll· 
d.!llJ unl~!nilari11 de Jn dc:pcndcncift. l..011 r1ro
fc1om11 del Culcgitl r.n CH& ÍOC'.h\111 nran en au, 
lulnlldad lnlcrfnu1 y ni aic¡ulcra eli~tinn las Cu· 
ml11loncs DfctnmlnndOfll!!t 1i1t:anua c:ofo.leiadoa 
f1r.ultadn,, pnr. rcg11lari1.11r l1111ilunr.Mn ar.atlfi· 
tnh'.4 ilrl ¡H!n1"111I do1-r.111e. Aal 11e Inició un 
fll'lK..'HU m1111l\'11 cfo concurH011 tic cpu.\li:Um. r.l 
cual cm11ril111yc\ Al fm1al1"t:fmlrnlu ln111l1ucl11· 

r.rae/.u a una. Jmrnllil l;1hor. fJ1'0plo. tic c¡ulrn 
por \'OCiu:IUn pullllco y fonn::idón :tClltlllmlra 
So'lhro. qur. Ju uud1\mfl:un1cn1c tlm1c11hlc ero 111 
pullllcumc111c 11o:ilhlr.. r.I C:u/c~o rodcDnlO re· 
gl1111 y Clluhlct:lti l.111 hHDS de sus shl!CUUl!t llu 
gohicn111 y admlnl111rar,I011. 

Om'alllu :iu gm,llón IMl croó l.1 llnltJnd Ar:u1fl' .. 
mleo1 do lo.1 Clclu:i J1roíc:ilun.il y de Potigrndn 
001 CCll, con !u cunl :;ic C!lmrruro el hrt17-0 r¡1111 
ÍA.ll1tll11 pnru cumplir con 1111r1 dn lus oh/clhnfl 
univt:r.dl1rio11 más im1ml11111tc:i <fUC lo hahmn 
sido unm1m1md11dol\. 

AñtM 1lifici/m., 1074 a 11177, ¡mtu la1nhión lhu:· 
liícros. corno ¡Jnra drdr 1¡11~ hicieron ftft!mcla 
1!11 el C:11ll't;luy dt!jam11unn11r1H11n1la hur.11111111 
~u ch!Vt!nlr. 

nal. ·--------fS'p,ot! r11t•1i.f¡cl1~1 :1 
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Metas renovadas 
._,,...., •• .,., l1u J.,_ MH "ni•,.,, ""'9 iwt ,.,..., _., 1cqt• 

tN INa d1r11,1 tvi. • ia.N el ..bLw tJt .....,,.,., n!Mrnft n leda la 
IM#U1i11' 1ttllfúdud.t. • .....,OfSt4#1n strátw•,11IMMll 
,.Jmnn ln.p11'M' nmo uru ldhw U a.u 1«ietl.J. 1..., ,..r.,. • 

'"• "" .t(H/°*1. • 
.lotlS..nikhtn 

!Didt11ilnl de IP9JI 

Conaoientee do quo la. 6duoaQ.lbn abre oportunld&dM N&lea 
d1 una vtda mejor, el Colo¡io de Cienclu y Humanld&dH 
inicia el ano oon motu renovadu quo proplcla.rin l& form .. 
cl6n de estudta.ntca de bachillerato oon un nJvel oultur&l allo, 
quo lH parmUa optar JlOr cualur¡uiera de lu carreru impar. 
Udu en la. Untverald&d Nacton.oJ o tuera de ella y donolulrla 
~on bito. 

Evitar ol fraca10 e.colu a travb del mejora.miento del Plan 
yJol Prognmn.s d1t E11tudloay capa.citar a.Un mU a 11ua prole· 
•ores aon loa doa grandes retos que ho)' tieno el OCH. 

Para lo¡n.rlo• e1 funda.mental!& pll'tiolpaolbn r.cUVJ. 7 en 
hlalaata de alumno., prote1ore11, traba.jlldoreci y a.utarld&dee 
Cada 'Uno, dentro de la actividad que le oorrerponda, debed 
lo mejor do 111 rntnno y cumplir eJ ciento por ciento con 101 
compromi•o• adquirido1. 

All, el primer propósito do la comunidad ca concluir s.atlJ 
f&oloria.mento el 11ema11tre qUe tennln• ol prO.ximo febroro. 

E.a 11W sentido, el esfuerzo de qulane. cstAn • punto de 
ecrM&r del Colecio IO traduce en a.probar todu lu aal¡uatu· 
ru y evtta.r que 1e conviertan en obatMlulo1 paza llecar a la 
mela quo roprMOnl& lngr•ar al& carrera profealon&l elegida 
lo mu pronto poelbl•. 

S6lo el •lfueao cornunit&rio 1101 llevart a ob~ner el mejo· 
rim.11nt.o aoadémlco que todol deaeamoa y• demottrar • la 
aocled&d que el Colegio de Cfenoiu y Hum.anidados upln 
1erlament.e a Hr uno de lo• rnejoriH baobtllor••os dfll 
pall . .o<oo¡ 
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CONSEJO TtCNICO DE LA UNIDAD ACAl>tlllCA DEL. CICLO DE 8"CHll.LERATODEL COLiQIO DE 
CIENCIAS V HUMANIDADES •• 

Convocatoria para la Consulta sobre la Propuesta de 1~· 
Revisión del Plan y los Programas de Estudio del 

Bachlllerato del CCH 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Uridad Acadtmlca del Cldode Bachileralodfll Cologlo d•Clvnclla y~e~h¡ '"ll'tndldo,detde 
hace dol lflo1, LWW1 r1Nblón da IU Pl&n y cM IUI Programa:i di Elfudk>, con 1a n/\ali:lad de adlCWl1ot 1 k» 
c.mt»ol de la cl.M:ur1 dt ruldroUtmpo, a los aYWM::DI dlM:~Nrlot y a U nuevas axigenclaa que ll locltdld 
merlcana fonnLN 1 loa ll&ludioa de B!K:hllera!o, v qw nuesr1a 1111111uclón pU9dG utlt!acer, di meter"**' 
Q1Jt tn 111 pasado, c.itrdndou con ~ ertoquea dtl proyoc10 educa!No dtt Cdeglo y con • CDcp1rW1cl1 
obtriil Mala et ptDHrrUt. 

En 1111 esfueno, deednado a klrmar melena blchiltf .. LS!Wertlatloe, hlmoa tocOfrli> lll1¡:u ~
enlrt ti• cp.19 dtltlCI kil con&Ulucl6n de Comialone1 de ÑM V Oeparta,rr.erto para la ROY!dón dll Pllrl dt 
Eatudlot, l.n Cüllel publlcl1on LN Ptlrr>ara V l.N ~gund'I Apro:dmaci6n por Ale.. estl r..Wón. tlt.9tdt..· 
m1n11onaapl'9mbrtde1002 yenabrf do 1913, &llcanoun.MM!a delaanilma.Jen IQOlt>dt 1Nl TodOI 
eatoedot\,lnOn\Di, y Oltot roochot,•han •Ido pu~ic.ados y sometido• el examen de la tom.Jnldad, en Pl,,lcUlt 
"'lu Semanas Atad6mlca1de1002 y 1003. 

POf ~ra parta, 11 p;;i11lr de marzo de 1993 hlmos emprendido la formt.tlac16o de propuge1a1 dG programas de 
k11custro p1lmDr01 NmesttR1 dtlas cuatro 6t111 yde los dlpart¡menl:osd&ldiomas, que hin alelo publlcadN 
ydltlrfbuldq como Prqioe11a1 Educ&1Nu a todollo& profo;orecdal Cdaglo1ntrw tldembr1d1199.1 y enero 
dolpr11Mo•l\o. 

Para ~ul'KtllAr enll rellexlón comui\alla &ObroÍ11 u1formudo1MtJH delf'bn yde loe Progamudt&b..db 
d1 nuoSlro ~a!o y ofrecer 1 proresoree y a/Lmf\OI ura pooiblldad lnitt1uclonal mQ de anérrs• y 
"l)Orllc:lón. 11 Consoj0Tócnlcot1>0VOC111ur11 COHSULTASOD!IELARE\1MHDELPWlYLOS PROGRA
MAS CE ESTUDIO. de acuerdo con lu llgo.jeliH 

BASES 

f'fUNERA. l.a con1ul11 a qut se refiero la p&aenta convoc1to1la tawrlilcarJ.la m.61 amplla yllbf• pcrtlclpl· 
cl6n de la comunidad dol Coleglo, para que exprn11u:s opiniones r88pG(!O de la RG"Jlllón dlll Plan y kll 
Progr¡¡m11 d1 E11udlo del Bacfilcralo del Colfolo dt Cfmclot yHum ... nldadet. 

SEGUNDA. la con&lJ\a a la comonldad clol Cd1Db H raalfzri medianle ponandu qu1 IOrin ~
orelmen1:1 y comprend1t'4 Lo participael6n dt proto.om, alurm0&, eulumroa, grupoa dt I~ &emMl1ot 
y colGctfvol da prof"°'°' 

TERCERA. En IH ponrnclM te R:liJr• 111 nombte del atJor, au domlcllo. tol61ono, ~anlel d4t 1~ y 
n(rntfo.de cuenca YJ'U"""· llMlrlla de.alllll'V'IOI. 

CUARTA. Cuondo loa t~Jot sean col1C1/llos, dobcrtn aa'lallr11 lo:s ncrrbroo V plantel d1 ld1Cripcl0n cSa 
qulel'la9 loe au;crlbtn, uf como la peraoM quo Joaroprnerta. i;lol dl!os oenerales de •st.a. queae aolk:brcn 
pua ~ atiOf an 11 ¡¡part&Oo artorlor. 

QUINTA. La& ponend&l aa utregarMl on&Obredlrlgldoa la ComlslOO de Plana V PrDgratTllldlEstWlo dal 
Comejo Tik:nlcode la Untiad Aca.d6mlca del Ciclo de Bac~eroco, oniti Socr11ate Acad6rnlca decadl planlal 
o enla S.eretorra Aeadémlea da le Unidad Acad4mlc1 dtl Ocio da Bachllet1110, ubicada en Avenida UrWlflltMd 
Nlim. l ooo. o en la Secrotatln GenMal del C~lo do C~las y Hum11*1ade&. lblcade en el edllclo di la 

18 de abril de 1994 
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Coonl.._dolprq>loCdeglo,~ol-doCUJlldU-ylolnldo"*'vonlu.lafect.ifo:l 
lnVtgiMt,daode liapti>l(CKl6ndo IÑICOfl'r'OClloril htm llldetnl')'Od11nl,dtl119:DOlllt W-00 
ydo loo 11:00a 1oo •~oo haos. 

llDTA. La panonclu. que no dtbo<in mador do doco ctlllllllu, 11 tttreoa<tn PO< Mtltlo y- m· 
~-: 
l. lll*> do lo ponordo. 

2. -claroyconcrolodoluptdaolquooawyaa•r.yaoaalapr_.(llll.,oldomod
dol_do_odoloo~doElludlodolbactanto,11lcornodeli<M'""*""'",paniloo 

--laPon•-
3. Dooltrolo dll ICW!'W l 1ra<;,;r, iu;.;.UzancSo kil 1r¡¡l.m0nlot, ra?MM, pun!Ofl d1~'-tiy1portadonee de \a 

pcnnelo. 

-t. sw...b. q.,. no debe1i eDcctdet d1 W'll ctMllL 
llrtdaccbldtbcrieon!rvr• enool1n opropOalo C.S.rt~dellnldo, wdln1 .,,u~ VP"X"l"W' 
.... -.a ... 16¡1ca1nlaa:poolc&do,,__ld-,_losyconduslonM 

UPlllU.8......,,klodobe1,reiorirullnlollllPfOPUOlll•-i<od•modlflcaclóndoll'landoEIO.dloo 
01klconcepcl6n olfloquoqUt ~ell elabond6nda la1 propueatuch ~ p111101 cuatmpñrwoa 
........., do MllomAllcal, Clonclas ~11. Hlollxico&cial y lalet ... y a las aalgna._ dd 
0.par\AITltntO dt ldlomlcl. O 1 lol 1sp9d01 pllttlctW• d• llllDI progamu (i.nld.d61, ob{tl>Jol. MCUMdu 
--q>tradonM.COIQnidoot.,,..lcoo, Mltae~-1 ydoboBl""'-'•la....,r:lacl6ndosugo
_,., ypropoollaod-tlvflO CCJl!lllltm-floo. 
OCTAVA. la o s/nlaúi do fea porolÍc:IM '1" 11 llClban win p<Jblicldll1. 

NOVENA. A ftn di f'tClbw IU!lellnlG lnfonNdón. proclur 11pedoa y aclarar OOdaa IObrt lu pol'4irlClal 
roclbldu, la Comblón do PIMM y~ do Esludlo dol eoo..jo Tlcnlco do la U.\C8 y lat eom.ionoo da 
l'rog1mM do codo uno do O. Areoo y dol Depaltam«Jto di ~- "'obloc"'" un porlodo pn lo 
--Dlll dolu ~ llUfea comWonoa comopond~rtoo. 

D!CIMA.l.oprD1711111clOndtiall¡wna<úolona1o111Mlllripu~lcailaol18dlmeyodot9G40n111~ 
di O.C• CCH. AliT'lbtro ee erMarl.n cbtorlol paftlcUn1 111 aL(or de la pon1nd1 o 11 r1pmerUrrte que 
i.re quodado n>glaVodo. on ti caso de p&~lcipocl6n coltd"'-

o!ClllAPRllWIA. Laapr-,..- •-•"'" pclbllca1y on 6'tu ello pod1'n l~OIVri'loo IUIOIH do 
laoponenclu. 

o!CNASEOUNDA. Una - corduldo la - la Comlek\n do"""" yProg .. ma do Etlu<lo tumm lu 
~1oobldualosComtlonosdoPmganmoorreo¡iordi6ruoy11ac,,,.lclónCoolcUar,porawnlOla 

y...-11d6n. 

Lo no ptNllo wi I• pmence convocltcR tri ~o pot ll C~ dt Pl1not y P1ogr1mu cW !)'opio 
Conoojo T .. !Ko. 

CALENDARIO 
~dlllcot1YOCator1e:4dllhl 
Ef*tOI di pc!IW"dll: 4 dil ~ 111 di nw.io. 
PWICICIOndtlPfC9'n&dll~nD'•las lld•mayo. 
,...,..acbnn cnloo: 2:4 1127 dt m.ro. 

ATENTAAIENT!! 
'l'OO MI AAZA 1-WAAllÁELEsPÍAIT\J" 

CUfed l.kMrlbrla. D.F., •d11brt da 1004. 

CONSEJO ltCNICO DE LA UNTÓAD ACADtMICI DEL CICLO DE BAClllLU!RATO DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HU ... NIOIDEI 

• 
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PROYECTOSACADtMICOS DE LA UAC11P 

Amplia y actualizada la rormaci6n de estudiantes inscritos en 
la Maestría en Ciencias Económicas 

E.a opiai&a del COOfdinador de b 
M1cstrf1 et CUciu ~ 
prdesot Jor¡c lbatr1 Cooscja.la lcx· 
ncidn de Wudiaoo:a. u est1 l1e. 
dd c:onocimlu10 ct1frcn1a d dcmt'ro 
de ICf 111r1Cie11u:111cn1:c a111plil r k-

1ualúadl rrcl\k a la COOl.pk.jidad ~ 
lo& feaómenOI que Q\Udia y IU pto
fundas tlll'llfornaacio1m q11c t1 f01 
ülmos ali°' la cxpcritnea1.00 la 
eC090ftlÚ91UodiaJ 

Al niiuno tiempo, dijo. 1M dlvtr· 
¡cadM e.In b dl(crcnf« u/oqUH 
d4: 111'1!.ib cconOmkol. 'I: hn pm
fW\dizado, Jo ~ obliga 1 poocr ~lea .,111 c-.rr.ado L,, MK&trla en 
•l~DdOa • lo1 dcW1C\lol tt.eientcs CitaciM eeoaOnlicu. A.icriotl'6Cit
dc dinl.O(u corricnlC.J. ·le, hjo 11 d--...aominkión de ~rfa 

Earc"'•Jo paf G.:tr1 COI, eJ c1 Doa:.naa Eco116niica u .icadió D 
ptk&ot '°"11 Coucjc w,, q11e b wil¡tnenciOllCr.. 
q,ct.t.Wl de~ f'ru1tdo ~9co En la charla .e rdirió ti lrMi1jo 
dr: la U11id1d ~·a debe.u dcin"CMipcid1 de loa pro{c.IOfCI del 
Profc&KNl ycle PtY.ptdo de 9 CCH se Proytdc Acadtaiic:o de: ll UACP)'P. 
incOCl'Qrr.'I m 111 •JU JWlc 1 de· Dttl:a.cb que ~ ruc111 axt pcuontl 
ptRdcnáM del s.eacw pútü:o que tio- &c.1dbtúco upccialiudo u leorfas 
ar:a 1 MI CVf3 JW~ di: pol.llica ccmóniW cnmpamW, dcu.rrollo 
uao4miu y ma.a. u .. ~ i1por· UOGtintiat. orpniuc.ión indWJi•I, 
unte t.,.bi.ll NA qu"do la tlll'Cl'I poliia ca:wiómC.., rcll0onc1 c.ronó
aadúnica ea~ dcdoo:~' in- nUcu inltfNcioub,dineroycrldi10. 
~ W>CIOfhÚ dcl. ICdot pOtillro y r1f1<Y.W 

0110& ~mbiios .ibiertos a l<Mo cgrc· cw1iulhrcl rara la ewnonúa. 
uin_ agn-.g6. 1an los cn11°' de in· MenáoM, c.ii p¡nle.lar, IDl pro
~dba )' WIW1 cooalwniro de yctlDI de Íin'c:1lig;w::hS• coltr1M. 
irlaiclltion~' privsdu, orgi.n/~1- "A('Cf'lura aruaa, IC\odcrniuUfin 
•a J.Ocl&1ti y orpniuncK inlerucio- 1tnol~c1 )' O'.'Mf'.pc1i1JY.d¡d" y"I""· 
Mita. ru:r1ci6ndc b.ud.ded.i.11l~el.l'dlmi-

u 
11:~~~ === ::~ :i:ul~;.',:"~u ~,~:~~~ q: 

1u.w.J de obccf\U uaa fonn.Kión COD lp<IJOi dd PAfllD y d PADEP 
~ Cll Lcoril ccan6s:ika, ,.~lodOC (progr;11TU1o de a~ 11 pc~ado de 
~ali"°' y ~IOl'all ll)C.dCltlL la OGAPA)"' ~ \otni.do deurro
Pi.icdc.n adefdfpro!un&zu 1u1 utu- ILl.Joc11 lor. Clltini°' d°' 1ioc. 
t1im Ua:icmudo IM\JI ''u de 'coo- E,. IPW, al 11J ILll\ir Mi ÚXlllPIO· 
~r~ _.re loorll·CCll:>06.nkl. dat1del4!tfmfffa,lh)ollJ'lmrnu
potfu CCOD6mir.., dea.urnllo eco- diM tll ttOflOIPtlo uifftfl/4,. WI p.:-io
ahmlco '1 m6foob cauth11ive1 ptta l'P'IQ pkNJ dt dluflcu 1•rs 11 c~-

i. ...,....- """'"' "'-'""', "/'""'"" Aaiiailmo, dio a coaoa:r qt.ac: a le cifllflf/iau, i(ll6,l a .111 'iOf11Ól1ict1 
'=cha cu.atf"l! sr.nuacioou de a.IV- 4'JpNUkrW0"'101! 

53Il l8dcabril&l.99' 

N~lro trabajo de jtl\'('llipci6. 
111>1 ti. J><tmi1iJo ofrecer tcnJcnidol 
atlu.a!t1tolo1prDSJ'111'1lidcWdifr· 
rUIC1 ui¡naturu, hcmo1 enfatizado 
adcinis d ui!Ws plural. anpuaa
do loa uíoqikli m1i tcbaniu del 
11JIUJ1 ccon/Mtiko. Ellll lu &ido «im· 

ÚJ.lcnlc too el propml10 de apliur 
U Wllbi09 profuJKka Opctirrl<N1• 
~ ¡:u lu tronomlaa tn lodo el 
muntln. Tar.1bién b~ 1N11tcnido 
1-.&IOt"~••\antai.LicnrsttoJrll 
c111tMica1Wo., que h.11 permitido a U 
cnudianlcs Q:mwdo1 rcaliw Ira· 
baJosdclimui¡.1ci6ncmpf1ic.abajo 
proccdimic111os de \.!50 acuW r roa 
emlentc1 lpcl)'O' dc i.IOlnución 'I 
piocrumlcll.!o d: da10t.. C1co ul 
qur: ~emo1 ~iJo bien ewa de. 
uno~. 

iEI l'lllrr iM F..!nuU01 y i. Jomw• 
cim 0<otllrnic11 di laJ rrcwdtit rtl• 
JH"Ukn o k.J c:ptr1iniVGJ qt1t vn., 
l!lltltropolrt 

N11C11to Man de Eaudiol d1L1 de 
tWO y tiene la c11ruc1w.1 aden1sda 
p.ua atender 1 acHuliJ'.ar lu .úeu 
que C01t<.1i111~11 OUtatra ofcru do
Ctnte. F.&W lrcu ~emplu lti.J• 
tic.as pita e.si\Jdiu 1 comprc*"'r d 
&stiwoMrnicrito ~dcnue¡.. 
uo paíi, la 1~UACid11 •duaJ y lu ua
denciu Ucia f\11.iuo. Da.de hiqo, 
___ (Sl¡.1rnl•1'1ii .. I) 

• 



AMPLIA y AC1lJAUZ.4.DA OM 

(Vlmoololoficlu7} __ _ 

hy itcu: de ia1c1t5 Wnporh•le:&, 
princlpalfl'IClllC rdcridu 1 (Hobk.· 
IN5 sectorialc1 )' rcaiOD.1ks que DO 
Cllbrimot.,J'ICIO qac: puc.dcnut!Mliar· 
.e en otru innil!K:iDnC1dcat10 yr~ 
ra do 11 UNAM, 

ll!J Proyttl<I Aa>ó!nU<o '!" din,t 
x IM Htcusdo o Z.r hlu{<nn«IMtJ 
opainltlffdaJ ni d ca1ipo M W cfr,.. 
du IOdala, iu:hidr W ««iomla1 

ln&kti.rütiS que cl dcwrollo de a.
le prv)tU1»ac&dt.ilco 1111 ha bmadoe11 
... bludc~dcp••1'do 
11.,-Udocalc..,qtac•Ol b pamitl· 
do Wi:cct .. r~ de «ooomG
w toOf'dc 000. 1M tt1Nkna1donca de 
avulro tUpo y eo. el do.arrollo 
de la llsdpllnt. Si btcn b plmila d~ 
a::ntc CllO"lla coa nombranicAl.a. de 
pol'CIOr de camn. en b medida que 
1e lrllli & • prccnma de polll'llOO 
cea cbtada ck bmci6o de allo 
""l. ...... d>lipd ... i.w
labot~caW\IClllrÍdadiiOpDa 

dc-lpci6o. El""'""' ocadfM .. 
de loapulmorC1oullode111l.ICW'I.. 

LOs owenvos DE LA 
JllAl!STRIA EN OENOAS 

l!CONOMJCAS 

El prolaor lb.In C<iucjo co
rncnl6 que. a. ludaci6a de ulo Pio
¡octo Acl&mloo 11U,;ó de lo l11<1lk-
11d por edablccu uaa m~llf• pu1 
r_,,. praCCSMa U11ivcnltuioa de 
ec:oaoml1-aliradebdol~ea
lal- en que la carrera ua bpardda 

11 
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por u n•incro Cld1 l'et N)'Or de 
uor.u.¡¿&dc& en todo d p&IL e.;o el 
110lnhfc de Ma"trí• ca Doccaci.a 
Eco.6raica, tn1 comell1.6 • í1&&tic>
.... u 19tll. 

& 1987, 1( inició d ejercicio de 
c'llllllción dd prop6U&o ori1iul y 
dcJ PI.u de Etttxrwi. .U la MtcMrla. 
1 pu\W de dc1n&ndM de lor11.W. 
de co:ioomii.tas adidonalea 1 11 fUJ1. 
ci6ti doa:otc1 ul como por b liC:CC:M· 
dad de 1tuull1.ar lOI conlcrJdcu..dcl 
rtM de Ea.ludios. Co• realikado de 

dio ac claborti un pmruuta de re· 
MJcCUM"i&I dt la Mtctt1l1 )' wnbiti 
de deaom\naci6mi • MICl.lrfl en cic.n • 
du Econ6mk:aa. El ¡roccw coadu
)Ó cm b. apcbaci6n del H. C.oucjo 
UnNcn~ariotlGdc•lxi de 17..oO. 

JCW/ U lf ptJ{iJ tk fOJ lfttnt'IOJ 

úuc:rllm m 11 M~strf11 JQul rtq.dtJ. 
IDJk!P'dln1 

Dcbca tncr utudiM de lkc11cia-
1ura y coraPfOIJIClCrK 1 un rt¡hcn 
de tsabajo de lkmpo completo. La 
maror p1r1c de nuu1rmaf1U11105 &.on 
c¡nub de b licencialura t1 Ec:o
llO~~ l1nto de la UNAM oomo de 

ouulnu.icudo11«.H1J,Ü•~ 
w. propord6o '-port.a.111c J M •• 
n:ata, dc q:rc:udot de Dlnl amru 
Í'taQldal Cll •1a:1 ClhÓGI dn 
IOOIOCl\fa. Pu& ottcncr c.I u&do t.r 
qlMl aihrV catorec Nipellnlr, 111 co
n:i rclliurtNtesJiJPfC'C•IU•"" 
¡*caen tun:R dc¡nda. ~ 
railc a la te.a 1e p:iedc pcacnlW m. 
mrnca&*'aldc~lol. 

'-" "'"""',,,, U#td dinft. lf'i 
tt/ad6'1 tintt W'I rJ b«>r""'* "' 
Colt;ol 

Hctr1a1 luido cono alinM!I 1n-
1ioa. prolcsorcs del bKhilk:nto. Creo 
q•c podril e{'llC'o'CCNrao raAi tila 

opclOa de rcallu.r a1.\ldici, de J>OI"" 
grado en ccoaomla. AdenW, podria-
1no1 olrcur cwienlKl6n dre el ob
jeto de a1udio de 111atra llulpl.IM 
a IOI cM'Klianlca de 1-:liilcrMo ll4'C 
al.fa por duidr qK cancrt llflim· 
W.ul.a van a cwur. 

°"""""""""'9'1....q.•• "-•bj6Mno(/olt1G'l•dt;U11csn, 
Oucc:rtraiaxilaideaclaradc~ 

YMllCXllplrlledctr.1udi .... puble
.... 1oi-.o1dcJo>ld.&..c.l.O..• 
• C11111po de aclldio lnportarall. Mf 
"'""'"""""°'.....,,dc ........ 
dm mcnOI prcciam que los ottcalcb 
eti ctn& dilcip&lM dtatl!'"IC& F.t • 
Ql'npo de m utio ca d w4I CIC*Wl'CD 

&IUx r:said• de peiulricaco q..e 
requiere. de llUUlU 1knd41 y ,... 
W)'O alttdio 1C lllC«Sita, adcl&Ja. id. 
q1irit conoc:imkldOldt dllcrCllttnt-
11.W'&lcr.a. Y 1obrc lodo, al ... 1 de 
cano ocurre con 1M Ollas cicnciM 
sod·~ q11e Clludlar CCOMrak ... 
presenta d dcuRo de eoún:rW 
llUC~tll prukionn en eJ ltrTUO po
lkico-ld<dócico con rlp-ricnllHm. 



APÉNDICE VI 

UGGDO 
'~" ;. \ hll 1\I' 11111 1 .... '"'r '· hl •l•IUI 11~ 1 ,.¡ ' 

Guía de Carreras 

1994 
__ Púgina/3 

ALUMNOS SODRE.SAUa<ras DEL BACHll.l.ERA TO 

Reconocer el esruerzo de los mejores estudiantes, condición 
Indispensable para estimular el alto desempeño académico 

Sobrc~irii¡niíll-'"4 hMXrbicn lu 
que w: licnc que hccr, ¡x:ro a.lcniU, 
leva t.O!Ui¡n acriti¡ll!IC, lff C4p;l1 

de IUMÍO(nuue 1 ~¡ mMo y a \lo! 

cniorno; ier propotili~o e i11n•,..dJar, 
tO Cf111Íotnuinc ni 1111ucumpl1tcrY.: 

ec- ~ logro1 ob1cnidus, Clf'l'cM'i el 
dcx.1Df Jn~ Saru1F.h.tn l<cuocr, Rcc· 
IOI de le Uni...cniJ.¡d N~¡I AUIÓ· 

ooml de M!xieu, al c:"'rcg;ar rrcoa.o· 
ci111icnros • al1J17'11'>m Mlbrcnlica1u 
(prontcdjo de dict) del tiachilkrllu 
1.11Wmi111in 
____ l~tt111-p.iglul) 

CUARTO CONCURSO UNIVER..~n'ARJOfERlA. DE US ClfNCIAS 

Incrementar el contacto con la investigación en todas las áreas, 
Incluyendo las Ciencias Sociales y las Humanidades 

El~ l'llad.ttal.I de es.ti M1iYWd es b1it.dar • 
ll"1al abmm ll l'i(lOltUnidaddc lcncr win15)'0I' conlac
LOcoa la ~en 1oJulm lrc.u rpo(¡c:r avw:ar ett 
.iaetape~A1.alJ:wfomacilma~.ic::&. 
Ea~ tl.unlo<M. a.e txpitiii rJ doctor Jo.t Sll'lllihb 

1t1ae1. lltdor de la UNAM, al pollP' ca Mire.ha lm 
uabljm dd ~ C0tt'WJO UJtiwnfJorio flttW dt '4al 
~clp..do~dcahrileaclPlanldSIW. 

Adc M.donarioa, Jll'OÍCP'CI y WumMJ& de la UnMI· 
.w.d1 oouiutilúcaoocscd11cur1ai.., dRco.0tdcl1 mi
ma. cau de d~ seia\6 que" tura de av&nUr coa 
la idea deqt~ &l lo$ aNmno11icncn c.a~d.apliiud J 
\IOC.ad6m pau un .bu tJctcrnilntida.11oCd•• dtunolla.rsc 

t.=--b ~~1i:::i1~f j~e:;:d:c51Jla= 
pmíoUo9tl 1 pcurn1il. 

LI TaW dt li&t Úol'l'lcilll, }luto co- otro& pnwunu, 

________ CSlptra lapl¡lna6) 
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,.....,,, ~da eaniipoy krbArio, ad a.o ... 
-do-.rial<loUalo>....,_._~ 
~ K ialakl 11n1 c.upl m dnadc, poi iqund. 
~ bptt~ cloJ Pluttl prcu .. voa IJc~ 
•Ir {Júftlc•. El'I d llCiolh.Ao de la bibtMteo 1e mo&t6 la 
~ iaqrlliu Uh .W dtl *it. los j6WMJ y la 
~.- .... 4'-"""'°'del"'6-
.. ~ 1 aftdinltrucioul, utrc ch Mu· 
ai AMmio Cra L6pa J Fahi:M LdM&. dd diario la 
~.a&c Okis-.opudm del Ptcnmin Naciooaldc Fo
"'P'rio<hrool9'12. 

dod~ Jr..t LW Buldú OlAil~a. L.iÍ1 llf\bCÍ<I Salórt.1• 
no F'lorea) JIM!ilh Zlbicu Cl11da. datectQl'C4 ~rM« 
de A$1,iMc. del PcORl~ Ac.adtrako, de IKOrporacirui y 
Rnúd.Wóa de El11Mlin!. r SencUiriA ACMM:miai de \fi 
Coordi111Cl6a de b l1WCMipciM C1tt11lfic.a., rupectM. 
aiutt.. ad Ol(tlt) las ptOÍtM•n Lirgil Gtillpa y Laura 
P&lfl P.ojo. dtl Cora.ite Orpr.iudnr 

f.a La Sal.l ~ lt plL'OlalflO W. ~t.& 
dclCe•todcOrieaclcilmyAyiadaal ~ ,t11ra
hjo de .. r:llllálin Mttttt~ J ca f.Ua h..bo &lctw• 
~lkduia,rúQ.Utro.Uacy~ 

Cabe 1ntacion• q1.1e b par1icipK.ióa de pokwrcs., 
*b'CI y alun•O& b Mtnt .. &do en cada cdici6n de la 
TÑ. Ea 1991 put\cipul)lt alCOl J b ENPC0985Ua· 
~ Ea 1992 ~ iMaibim>e lM •OdOfUd.M imtHciM 
J pcw pi.nen w.:i cJ SiaklM l1oorpondn de ll UNAM, 
.. prcsUWOlll IG41rabt¡ol. En IWJ K i .... 6 u bildlillc· 
'*' --~ J d lllwuu dt tubatot I~ .1 131. 
Eeitllc ai.oac tvñcros 1&1 cifras yascñab.d.n. 

Ea d Ido 1ia1u,w1l del CUito COOCUIJ.O ..wtni1.,1o 
T.U• la CTmclm, el cu.I fiulid:I el lldc llhril oon 11 
~de. ka& 11t1ado:Ur. uhnic10' cnuc Olt'Oi, b 

EN ElSC.ftl/NAJUOACADlAl!CO 

Planeacióo de la Semana Académica 

C.om d pup&il.o ele b1alcar La 
---. ...... "f*lo 
• ICftui6o dondr. IC dca 1 COIOCcr 

laul de iMc1~ y:, ~,. los 
tfiPcot de &.cwión y'° otjpta Ya· 
.Ua&r.- -r-wt.U-0. PI" el dct.a
rr<Alo dcl c.,q;.. .. ,,...,.. " ..... 
i..oo.c1e .... s...-c1er•~&• 
}lllo cid ~e, Wlt96 ca catl'C"lit-
11. .. aa.eura Rowio Pniwr Re>
...... S<ocwi. Aad!ala de lo 
UACli. ol ~ lo ,.,;o. dd '-· 
....... ......,,..,.,dcctaododpo
udo U de ~iJ CD IM iuuJadoaCJ. 
.Xt111U-'dad 

Eo ...... tido,<ljo.dro<k_,,, 
.. ialCS-ka dtJ Scmiaoño hu In· 
~ t*I dtltdU b pule. ao
dlb q.o .a•~ de l..dii.1:11.1ióil .... ScalAa.....-.~ .. 
~ Klbri el procao de f'C"li. 
.w.nmr.w~d ... ~. 
--~-.lumodat.. ....,._ ... .,_ ... .,...,......... 

Ckl&d qac ... mu.km 1 la co
..iicW cfoa:ác ~- tkdd•· 

de:: y, = pomr\oru &oeUMu, M: 
r:labonrM docuttnto1 J'lll diu'Mlir. 

t.Jid\ qae la pl111.ií1Ucihl de b 
Scmau se !\c.v. 1 ek e11 trcs ruu: 
bdc1tc.06ti dct.1tmMK.I ct11t11\ de 
Wc.Win.b apoJOlll'Ultrl.ik'} hu· 
•a.m~par1 u Jcwmlln, 
., .. .ñaaciba de llJ Jo6 arilcriora. ~ 

unaeupal'iaal 
&~~6,quecaWf 

Mo 1C pctalletl liil~ntci pote,¿¡¡ 
de k>I ptdc&wa y~•. cm '9 
r.-dld de c:on0ir con ... prupa..u 
rala UftJilo ~o de la krnilia 
a:nnJ 7 te Ul~· b camiin de 

r•r1irirw:i6n de'-• do«11u 
FiiuhncnJc, ~Aal6QUC11&.\ reuaill

nu h.in contadti CI* tina -.ntlli&c: CO· 

labofaciflll. e i.vll6 abiattganltS 
dtl Sc:rtina.rio a cnll!inLW el uabajo 
ea la 1igu~nlc rt11niÓll, la cual CAi' 
p10gruiotlapar1d 26 .X ahri.1. 

&luvic100 c.n t.. ~n el IUG\lr\I 
Amir&. HcuhdcL Upct. Sccrda· 
rM:i de PlucKiOo del CCH, d fb&co 
Zoilo R1n.lru 1'h'ld0flldo. Scttet•· 
rioOCM:tald'la l/ACBJbM:at· 
1~ Kl~mieoc y doentes de kll 
dncn plan1dc1 dc1 Bldiilknln del 
Cokgit~ 
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UGGCO La Educación ! 
Física en el Colegio ; 

___ Pó&illa7 g 
, \'l.<1\I' 1,111\!•ltllo\ ,.,.,,. l••J1l\l\\llofl"'f 

ORGAtllZADA POI\ LA SEP, LASEDESOI. Y LA ACADEMIA MEXlCANA OE ll'GENIEllfA 

Alumnos del Plantel Oriente obtienen primero y segundo 
lugares en la etapa estatal de la 

Olimpiada del conocimiento de tecnologlD aplicada 

MoCind!d ptt' el duco de pmti· 
car to& conori'licMo&- ~lódo• e• 
d aula ycn lol llbotatcrio.,aú cnn> 
col.banir cp 11 retelucü de pl'Obk· 
rUr& que c:nfrtnta Hcdra sociedad 
""*'ºde la dmc:nt.a6e y .. cc:o
nomla, LM 1Mtw.1 Mincrw }lmi.M· 

de1 Vuc¡u,Ofclla \'.aldezVtldei, 
Marta de Jctll ,~,. c..balktt\ dtl 
Pilntc1 Oric1tc, pwiici(won CA b 
Ol~Mlcorsocimjmi11J11«no

'°""tpli<•4'. 
Con la lavcüipciósa ''Control y 

a~nlo de la lil1pia e.n (;Ok(cio
_.do \abor.Corio'", ea.IU ~titM 
obtll'liuon el prinser lupt del ccrta· 
110. Aüinkao, d all&bUIO Fcm1ndo 
Oropcu......,. se odjudbl el ><gun
do hipr eon d. prO)Uto •c.kivo de 
la trtdll 1tco9-k CQ uhAqllC de c:m
CIUO", .uf.o tr~ fPCf'll'I prtacn
~eob fau:atJitllercctudaco d 
e,.;, a. .i.1 n ol 29 de lhril "''"1-
c:ipuin en li dapa Aldoul de esle 
ccr.ciww. durutc atayo r juoio del 
pruulc alo. 

l!a Ullte*ta pan CllC lup:so lit
lon.atM, la alv.mnM, al hehlai de 
18 ~ dalattr<>I qGC 1 
m:1)'0C' accillMenlo y rtpt'odnecióc 
co2 c.alid1d 7 ~de~ dtl pez 
c:caoddo COI el aombrc de 1ibpia a 
mojvrl -trt:Odwrnlr 11i1oticw.a-, 
po•la cmtltibuine. rcJoh'tf"'"" 
IOI 1'írucncaño1 y eco.6-'°3t dt 
.-.c1tr11C.milia.s. 

la tiJ.Pa, oon:icntaroo vir.ibkNCGlt 

A1-cw.hva~1v.11n.m.,..11~v-..r ..,, .... ,.-.rwr...c....,..,. 
ta1ocloe.adas p1t ate logro obtaido Orkttcybf~dcE!:hiia15"pc> 
para ti COI, es •• pu que it tdap- tW ÜlfJlllti. do\dc l'Cáblcr<a epo. 
l8 a C\Wq1i« me_, acUl:i<o (rlos, JO de bpofesoralkrth;i. PtldMc. 
uroyoa, ll¡o&, e ilciu6o cMr"M lCN· dozay J~Ws 06taczMUq9CZ. 
ponles) y a.e rc¡Modacc r'clidH,Ulc "En utc ¡womo nea cnco•ln· 
celuyarucl.1idalykúmcdlx. ft1'IS 0011 al¡uaM dif'l(:lt);aika a& 

F.s CCl'ldicionu de leboltturio, cunlo 1 rondidonct de labotalnrlo. 
agrrpnwi, al caalfolar ul11 wria· pe.ro nuatro lntcrh pO# ti cta&M11 
b&e.ptcdoacdcu1..: .. crWi.icn10 d~ tl11 e&pecic ..W _,.hizo lo· 
yrtprodacci6a,yck-rar \ac.alidadtle n.rlaalultr•ioo,• 
su t.ar.c a anbajocMto; locul mia ''CONldtrH\01 qu ••estro UI· 
de van •>W• pllll I& CUJn~la de b1jo CI proYedOM>, p-=a u ti• 
kll púa, "-'lbrc lodo de 1qoM'°5 codiinaron lu ca$tl\au.u ~· 
que cs.1.Jn en vfls de dcsufollo, B<k· di1 en d Co\e¡io al cumptiru ma k> 
mlsdcmunaupuuu 1\1111c11trb rcqurhlo en la 11ipatura., es dcci', 
para lll ~11CJ11nidad. 1pliear el Mftodo C\cNlf"ico• • 

d~~~::~:~:~ ____ (Sl1•1•t.,..tct.1n 



Al.IJMNOS DEl.FLANn:t.... 
tVlrnf dt ta Jt'i:li1a 1) ----

\.un la in~:.tig .. dóa, at\adicron, 
esperamos que los alumnM 1.e intefC· 
ka p~r la pcndu fü:pcrin1e™ab. 
Ai muroo Ucmpo, txterMron ti de. 
seo ck que 1u as.ignahna5 Je Método 
EKpCrimcnt.a.1 tean lri1lo1Ja!'.dc IJllftC· 
ra mts práctica, sobre 1<Kio r:n lo' 
r1iMcW!. ~llie!ilíCS, CIU:t ti prormf.iio 
dt mriiV<Jr" 1n<. bnd1ílll·tl!.' h1cíit el· 
ucr:n ctmcc1nicn1ca a c~tc ruhro, 
~m li•irnn, lu alumna.\ h.iócr0t1 

111\.l i11~Íl.;ción 3 foll\ L1l"1lUl\t•r1 .... ra/11, 
oritnt<tr su illtntiM ha<.i1 fa ifi't:.~liga· 
óiin. "Si nnvitrn., ~ molivvmt.1.1. p11t· 
d.:n obfcoc~ mlX:lu~ 1.11ti.Jat"Cioncs 
dcliiJo a que b cicncl.1 t.\li ttl.icion.a· 
d...cunl..Wbdt! lo~fow:rhum;.no,'" 

Coi d eipcrimcnin la<s estudian· 
tcJ cciad~>i:run que ld mcj.lTra. c..ccc 
m.i.~ ráphlo 1;1 mayor temperatura -
30 grada CCfttfgndn~ por prc.rra- y 
a un !tito¡te1}odo de 24 horW!u1 .. con 
lo aul pu,dt.'.' cl:iecncne en menor 
titm(IO ~ (;\lfa 'j peso comercial, qLtC 
!i<!X1 tk 2S ctnlÚtl,110\ y 2~ p,can1o1"' 
(ll\f¡>et. 
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A '" YCl, lil rrnfc:.ur ¡¡ Juana 
(iu;i~fupc Ru.11fv.uc1 Ar1t.:;.1go1, del 
Árc:. dt: Ck11d.i~ f•1~firr11:ni,,k1 
tfe e~ Pl1n1tl r u.c~11ni rlc: l;l!o. 
.a.lumn.i~, m.a1úlc~16 que t:l concur· 
su c1 11 ofonpi"b ix-·rmitc Jifun. 
ifü el csíucr 11> 11ui:: coatle\·a el i.l..:'-.t· 
uollu u, un.a imcstisnif1n ,icr.1lf1· 
u, CmlllCCr nh111 (HO}'tt1t~ y JIO· 

ncr~ <:f\ l:unt;irtu e"-'" d quchiccr 
dccilflitn y (,,U JIC11\Íún. 

"C<inc<J:ai1w1:,1ír •• 11i(i11\CJ11 pica 
«1nlh1u.ir t)IC ti¡1o.1 ll..: 11:.haj1~. f!Ut(i. 
&an impurt.mle<. d1·'tk el p.untv de 

Pl.AN1 EL SUR 

..;:o.¡¡ sixia.I y ccon/1mirn Jlu• pal\.Cs 
como Mbit-o, ya t¡uc ~U( hc1aefido1 
1limcnt.uki.' Mlll )i¡;nirtc.\füm." 

Li oh!~ndún dc.t pwncr l11~¡¡r hi· 
1.n acrcc.l11tdS a l;h »l•rnnv. 11 un.a 
bcc:~ L111rantc ltio rnt'~rs: arw111c ceo· 
nbmÍCl1 a !a asci.nr:a, a\( cun1a 1! 
Pl;inld, A1lun.:ii¡; de 11n 11:·cnn!Jciini1:n· 
toaca~mito. 

la ()fim¡iiutlo dr:l coHocimie1&1a dt 
1cc1u>lótf11 11¡1ticudu ÍUl' 1.•oovoc~Lli 
ror la\ !>Ct:c..:1art:i" de &h1ncit•n l'il· 
hfü·.1 y de D"')ilrrullu Sncillll, yb: Ac.a· 
Jcn1lJ Mcxiran..a de lngrnit•rilt. 

El caracol, una opciím para 1:1 alimentaci{m del ser humano 

Mcli:ic,m.i \lc- Jnc.:l'\i...-1i.1 y l .. tJ11i\..:r\itbrl N.tcinrwl Au11t

-... nt1miJ de M..:tk11. 
Agi.or.lll.i.,.., ¡u•r cJ m1101rn en. cicndn FromcW:n J.a· 

• \W.:1 Tu:jo lii.:utci.:1, quic:n !m¡wnc IJ a.Jg.nc!u1;t de Binto
tiJ en 1..·~ f'l;1nt.:I. los C\ludi•m\CJ 1o~au1n roloccoc t .. 
tn lm ho ¡11imi.:rt¡.., tug•uci del cuiu:u™r a niYcl 7.1mii1 en 
la r3mii dr: Fom<:nlo /\~ro¡1cru.uiu yfr,qutru, lo cu;l kJ 
\l¡¡ljó d p•.<.C <ol fa final. 

•f,.fo .... 111 iJc dlkrct'\n fon~tlullc!I tJe nmb de l3 lu1 CA 
~ ¡11oducdi:\n d' huc\uíll111- (''1· .• n-i<H .. ) y ca d 1.l~1trrul!u 
6d carUl'1>l de ¡,ml!n lfrlí.t urpr:uu"', ts ti tltulu J:c b in· 
~~igación nin 101 que parficl¡1;1nr¡1 y en lo cual inWt~ 
tl'ID\'UrÍO! fll~!o de lt.\h,tjo, 

Adrtán R.~\c.~ Jimént7 h.1h11'1 !.Ulitc el nhj~livu y la 
mth..JuJn~i .. .a¡lli\:.ula en l• i1wcr.Hgack1n: "fa¡~ compro· 
.b11ilri -J¡j11- 1111~ fa C<ilnt: tlc nr:tr;11! y ~lli huevos SOi 

lm atu11r.r.s dd Pb"ld Sur, Xóchitl Vega B11nicnlftl ti.1jt!,'; en )!f,l'H y rirns en (1ll~1:fo.n, de u.bi qll'C JtplC· 
y Adr~tl" Rou.lc~ JUnfnC-7-. pa.sMon 11 I~ li!UI Je \.a O/i/I(· ¡ '~º11\Ln una t'l'iOn pn¡ la akn1cnt;ic:idn. d1:I ~'humano; 
píudd drl conodmirnto tk <w1vlozia aplkada -f.a...,c o¡,. '" utc. s.c:11li1ln, !.. tinalid1J d~ 111lc~tru cuuJio fue mtjo· 
uitn federal- nr~f'dtb por b.s se«ct<i~ de EJucat~·111 r.ar U tft:"ica Lk rwnJl)Ccii'1n tld ur<lc(ll, l""' que rll(dl. 
Nthtii:.a y 00 Dc....arrr.!.lu Sul.11\1, l1SI coom por 11 Aca.Jcmi.e i.ct imluíJocn b dil.'11 gcnc111! tfol11smc~can1'rl." 

~~. o;::. l(1 de mayo Jt.: l'>'» 
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Dl9TIHQUIOA CON LA CATEDRA ESPECIAL IGNACfO GARCIA Tll:u.e:z 

Entrevista a Mireya Marianela Gómez Coronel 

U C'lrdrl E1pttial ltnsdo Gucf1 TUlu, 
rulmlnnente Instituida, fue HIJ:n1d1 por el 
Con1tjo dtl Cokcfo, tn iw pu1d1 mlón dtl 
ll 4t MI.JO, 111 proruora Mlrty1 M1ullnel1 
Cómn Coronrl, quien ilnpartr d11n dr Bio
lo¡ia J Mflodu Exptrin1tnlll rn ti Plultl 
Sur dndt 197.J. 

r.:u.i ~r profesor Jo pri1ncrn n parrccrlo, y Mi· 
rcya Marianrta Góme"t Coronel, impc'C.:lble en 1u 
\·cslir, prcci!.11 y conlundcnlc en llb a'Cvcraciurn:-;, 
dispUQlll 1 n:spomkr. u \'CC'eS de m:mm :ip:uinn1. 
da, lu lntcrrogJnh."J que i.c le pl;¡mcan, nu sUlr• PI· 
ruc, c1 profrloU dcl t'olc1iu. 

Jn1rt1fl •I C.'l'lt en 1973. l.u~a;o lk una reunión, 
la prnft1nra Ca1olinu r.nn1cilc1 Mrli1, del Arc.i de 
Tnlkm del Pl1tntd Marnualco, 1u m¡¡c,\r;.i de 
primaria, 1abetJura de ~lU inclin~cinnet ror la do· 
a!ncia, (ut 4uicn le Indicó 4ur en el Plan1cl Sur 
m¡ucrian prorci.ore~ de Riolocia. 

Sti:iin rila la dl)ccncin t'\ un imporl;intccamrudc 
rcalinu:ión. Soy mili ídi7 cumo maestra. Jijn, 
4uc si cjrrcicr.1 mi prnf1.'\ión. lle 1cnidu ln opor· 
luniJad dt prnhnr amba' :u.1ivid;idcs y )icnto 4uc 
ruad rara IJ cnsci\an1a. 

Cui111ndu era nludionlc de Ju f11cuh11d de Qulmi
c.1 imp1.rti claJ('l t.lc Fl\ica y Qulmic;i. en IJ St.-cun
doria n6mero IR. Sincmbargu. cornu prufcwn.1 me 
he formado en el C\1k¡du. 11.n.11 arrentJI LI ser m¡11:1· 

1fll del CCll. E!o en ningUn J;idu ic c1tudia. 1 01 
proíccorc1 del Culciiu "º' Mmu) hcchnrn l;i. pnic· 
licn. en el queh:iccr cotidiano. un:n wcts t"on :.citr· 
tos y ouu con crrorc~. recomidcrírndol1.11 de ma· 
ncra constan!(·, 

r.u1ici('Hr en un pro~cc10 im1uvador cum1) el 
n11u1rn 1.-,c •Um:1ml'nlc :11rac1hn. /\ L1 Jl.ill ~uc el 
C'CH. lu' Trn11'•trui. hcmcu. c\'olucinn:nlt1, al rcu>· 
rrcr )' hu•car di\tNO~c.nminn~. diReib ror ckrtu. 
p11111 L:rhtuli11r <"n iu, aula' lnJ nlijc1h01; dd Cnk:· 
tiiu: de 11hl nuc~1r<1 idcnliíii:ncit'll'I con 111 m~ludn y 
lilu!!nlla. 

ln l:I !>.llla tk .. u C'thll t.1r IJ 1:uh1nit1 San11 Ten:· 
!>;I, en 11 O.:lcpciún Magdaknu t.'nrurcra~. en tu 
c1wl rwda c~lú fllcr.:i de "u luJHr. pcw 1 vece\ -e 
llcn~ con In~ C\Óntcu1•\ y lrnhtjU!I tJc -1111 Jlumnll\. 
l:'i proft\ura (ión1c1 Cnuml'I ~ñ11li\ que la difcJtn~ 
da l.'ntn: un profesor del ('ulc~in y (llfCI drl ~~· 
1cm;i de cn.~c ~.1111a ir:idic:ion;il radu:;i t•n 4uc mitn· 
lld> el ?>C¡umlu tJ,1 nlaJ ur im¡ltlrlilnci<1 al rnnlrmdu. 
d plinx:to ~·11r:imina IPdu rn r~íuu1n luci;i el 1u· 
jtln dt> 1:1 ttlUl.':ICitln. 

lle csu forma. :.l.' deja 1,k IJdu 1.'I cnl'iclnpt1fü· 
mo tn bcm:fic1u tl1.· 111 íurm:iciOn del alum11n en 
n1C1t"fo, y lenguajes que le pcrmilan. pl"lr w i:u..:n• 
11. a~enciarse mi~ conucimicnun. Cumu rcr.11 uno 
dl' nurnrm dichos, "'íormiu m4' que infu1m11r"', 

lmDCiCH\4Cfa y 1orprcndida por su t.1c1ii:n1.cicin. 
riue~ CMiidtra 4uc rn <l Cnkiio C\i~len inrinidad 
de m1Nlros con currktrlm m,h amplio\ que el 1u4 
)'O 4uc rrere1.'t'n t ... 1:1 di11lnci6n, 11pun11' que "'al Clri• 

1udi•ntl' nn ~In le 1ran~mi11nil". dr~I reltU, l:.imbltn 
uclihu.lc~ y \alnrc,;.. F.n el Ártn de C'knc:Li• l::'.'lpc· 
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rlmcnialn pretendemos formu de tnantril citntifi· 
CI al alumno; nuestro mo ~ ql't apn:nda 1 rD&• 
iwjar d mftodn dc:ntlfico u:pnimcntal y pana ctn 
ao1otros 1uvlm01 que h1~1lo aintu, adcmh del 
modo de lrarumitir el conotimlcnto•, 

Oblavo la pl&u de proCC1or de Atlgnatura e 
1980, tn 1912 la de Compkmentadón Acadfmio 
en 1914 la de Profmor de C.rrcu i:k Er.caanr• 

~~uf.~~'alod~~-~~~·1i:r :r=:~:~ 
1odm mis e:1focn.oa al procno de cnKfi1nn°1prtn· 
dlmjc del Mhodo Cicnlllico Experimental, putt 
tt~~ Y núcleo de kl ínnnacl6n que brindad 

Mú. a\tli de c"'perimcn\01 y rccctu de coda&. 
1bundó, 1e trata de que 11 at pone en contllc\o 
permanente al cdudiancc con ptq1.1tau in'fcilip· 
Qones, &te entregue 1!10 de d milmo. su l1ven
tln y cmtlvidad, y hap 1uyCM ku hAbito1 ck cuca
tlDNmknlo, 1nilisi1 y ubcr comunku ti conod· 
mlcnlo obtc!Udo del cnuyo tn el laboralorio. 

No es, pues, ti eitpr:timcnlo en tJ lo importante. 

~':,d!X,~~acunn~J1:ii;:~u~ ~=1~r'!:~ actMdades que m!1 me •&fida•, COftla6. Moti-
'/ úcmprc talar ea actilud lnqubitlva y 1nallliea. nd1 pDt ala i.odinacl6n cunó nna capccillWd ca 

Dcldc 1967, 11 prorctora Gómcz CoraneJ ea Ji· d CJSE, ypu• 1mpllar 1u prc-p&rJ.ci6a.,al obuncr 
cenci&dl tn Qulmlca.; de tnton6es 1. la fecha de 1u 11 plal• de profesor de C.rrct11 de Enadlams Me· 
hlgreaa 11 P1antcl Sur, tr1bfij6 en d lnsthuio Me· di1 Superior, te inKtibi6 en la macstrla de Edu· 
J.kano del Petr61co; a:n el irc1 de i:nkrobiolo¡ia, en mcl6n Superior. 
kis l:aboralorloa Ol•rtc 1Akk.1&1 como ta el Hoe-- Sw trabajo., mpccto a la ln1crdiacipllr11 y el 
flit•I lnrucil de MC...ico, siempre-en ilrca1 rt1ado- Mltodo CicnUí1«1 Experh~nlal, b ba prcaala· 
nadu con la Bfolo¡la y ll Qulmkt.. Rn ta .et_. do en loa Foroa d• lnVUl.l¡iu.iiln tobre d Prix:ao 
IWad pll de un• JMncit de tell mt1t1, (\1111 tfA.. de l:Ddallll-Aprendlujt, orpn.in.dOI por d Co
borar A lnk df: mumia m Ensdl1nu Superior, kaio, y hA publicado ardculol en c...odc'rltOI •I 
la caa1 nn6 en la F1.eu\11d de Fdoeoll1 y Lctra1. CoV1to. AdcrM1, cnn IOI miamos temu ha d.do 

•BMR deocla1 y humarUdad~. con1Micro, a.o cunot de po1¡rado co 11. Fuult.ad de Mcdk:h.a y 
ulatc Ul\I dlvid6n .. janlc; e. el Cok¡io btm01 lu- Qulmia y uillldo a con¡naot de La Asoclad6n 
diado para que al alurMO no te k pmeatcn uparJ.· Muieana de Bioqu!mic. Cllnka, dollilk ha Impar· 
dOI atOI camrcoa del conocimiento¡ por ello, en ltlJO cunillol y conrcrenciu. 

~ !.~ ~~'°~~~º~r~ ~= b~":!°u1n11aobf¡;:!!~!1r:;!~~!r. 
cxperlDMat• t1 co..odmicalo, hemo• intentado ana "En el Cok¡io 1t b11D dado muc:hH o¡u>nun4d.da 
ll1&csb de amboa'". en Cllt 1tnlido. De bccho, 1t11ficf: la m.eatria como 

en s;¡ c~~l:p::!!n~e~:.~~c;:,T:! J~~~~dº~ ;::. 'Z;~~~~id:d°:~~~~S~a."~C::=~~ 
hemDI 1truado, puee no hcmo• Ffttrado lat "'" ¡o eauw:llu el Doctora.do ca PtdaSo&la•. 
W6nn.1 par• lo¡rar .._ \111crdbdpliM. Aunque reprucntan wi cid'ucrm n.tn, la 1ttu-. 

-st de alpnoe ln1ca101 tcriot para lo¡rarlo, ca- lluc:ión y la prcpua~n son Ja 6!ÚQ manen. de 
mD d Seminario de lamtlpción &Obre probkmat lcncr movilid.d na el Co~¡io y, uf, no nquilo-
dd Mretodo CkntlRco, clcu.al rcOnc • prole1om de 01 cn·nuc11ru taceu oducatlvu. 
'Nitra y Cln.c:l11 El.perimcnlllcs, de \ol tUco C..Ud.a con el doctor Fodedca Gómu Garlblr, 
pJlntclU)'lnlreotruduprofnoruC.nneaCbril· nvntia:ador dd h1Uiluto de Qufmlca. coa quk• 

~':,b; :Oc:!~~ ~:n~~;:~;~c~ ~~ !º~~¡=·~~7filct~:air!,~U:~:fu: 
)'O m1ama participo, 1unq1.1C akora mi en rtieelO•. bóoeotrc1111obtipdoDC1familiuc1ypofeaklnale:a.. 

,.::,u::i~Í!=~':::=:~':.f:; (S/IW"' 11 rq. d) 

' 
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(Yi1 .• t h PJt . .f) -------

H't in1;ntado b3l1ncc1r 111do~1iru1cione~. pero 
tn cfcrt11 tcmpor1du. como en ~tt'l!I i;c-is mues 
qut llevo en la prtpor1ddn de mi le!it, la lami· 
liu ruullu 11 ii.criílaidu, a11nquc ello~ c<1mprcndcn 
que pira mi llttnbiCn es import11ntc ti du1lfrnlln 
11ca<Mmico. 

'"Mtn hoy mucho por hacer y rcmwar en ti C'u· 
lc¡lo ptra rcoWrdr en un poco lu que nos h11 thdu y 
ttio1"tt nlgunot de 1ut prnhlcrmu. l/nn de ello~ e~ 
el bajo niH·I acadtmicn. No debe ctl rahrnno. que 
los :ilumnns ingresen Oll bachtllHalll mal prcpua
dns, lo que \l debe abrnrdrnm C\ qui;: tt:n:"~n de la 
mlHn:1 (u1m;1"'. 

Ontci;u. u mi 1111h;1ju de 11:1h he ll:nidu la upnr· 
tunid:.id de echar un \.'Í~lu1n 11 al¡;un:H de nuC'lt ru 
ddicicncias; p(lr cjtmrlo, "'"" notorio q~ en el ma
nejo del m~lotlo cicn1llico cn1rc loi alumnui h:.iy11 
POC'O nvanec. a ~urde los allos que lleu el Cu· 
/r"io. 

lfuy dm Íitcl11~ que impitkn el mn c:otrL'CIO del 
milO<..lo cien1lfiro pnr ruine de ln5 euudionte~: unn 
ll!kdtt'C 1 ~UC c:I J1r11fcmt dc-.cnnoc:c /11 hirma de 
cn.i;c~ulo, y ntrn. porQUc In, alumnos '-!llt11 de J,1 
~cundaria 1in las b:am ncccs.:iriu. En!ull(e,. lo 
4ue dcbcmt1~ p11.1punrrm1S es tiustiir I• formlt de 
Hbiilir cs111s ddicitnci11s y eduu1r mrjur u ntll"\lrn' 
alumnl"tS. 1¡11c ni sun lus m1h dl'\\ulidn" ni In .. mj, 
bri/Jnn1c,, 1011 '"" nurm11k~ cumu toJ~ In' 4ur 
ha)· tn rvul4ukr b11chilh11lu. 

1.u• prU)"C"CI°' de npn)"n 11 la dlX't'nrin hun ayu. 
dndn a ku rroíC'lnrc.. a ~urcr•~. pero aUn l.i e.u• 
Bª ocadfmica t'J prud•. y clln se rC1ien1e en e,. 
pL"cial cuandu u1u1fün un pMgr;atfo, (IUO \Ut8rn 
I•• cucnd;o }' r .. 11 .. ~ de 11pn)·n de la lnui1ución 

Pnr niro la.do, lns productos dt Complemrnta· 
ci6n Académica y de PCFMS, en luy,.ir di! dhul. 
(!"1N. p1r.an 1 cngroS1r nuemm u1chi\U\. Oentru 
de e/los hay c,_periendas que dcbimtn rrtum111M.'. y 
A no se hl hecho et pnr falla de sis1emat11iición ~ 
or¡aniu1ción. En e)1c: .-.en11do, 111..- C!.furnu~ i.c '''" 
di:!ncrsn~ En lo.o¡ 11rehivn~ hay un 1c.o¡ort1 que alln 
ckbemos ducubrir. 

Con los 11n1criorrs ,-n.:~i~lcn IJmbitn prudU\'IUl 
que uno K prrrunlol '"Omo es 4uc lomin 11pruh,1· 
dos. En t'lll· upcclu 11: 1rt¡u1rrc tc:drlinir lo• t1h· 
jcli\oi de i.'Jlr lipu Je lr<1.hdjm )' )U.kta'"'r • lu 
ncccsidade1 ac1111Cmic;u: l\dcm.h. hn 'emin.irua 
ecadimicos. ú1ilcs para l:i prrscntaci1\n) di,cu>iÜn 
dt 101 prnducins de PCA y PCí\fS, ron 101 prn• 
r~Oft'\ de "iJn11ur.1., ror ejemplo. 'r h11n dr1ptt• 
dldado. 

Adcmis, li rrorc,ora OOmet C'ornnrl h:i rrudu· 
cldn. en rolohnraciOri cnn la rrnfr~oru Lut Mcr
Cl'dn ~nchel Hid11lgn )' W.ojas.1111id.1dr.. de a pu} u 
de Fbica y Qulmica, riiua lm nlum1111..- dr rr 

cut'amienlo ~'. pnr ~u cuenm. un bólnrn de t'•rtri· 
mrmnl p:irn Qulrniu l. 

r.\fllicó que: el m\l:l ar.'.ld~inico nn o;c eleva c<in 
im t1ti~Jcmnc~ de grun rclcunda. "Nn rndn' MI• 

mo\ capurc~ tl\' h.u:~rlas }' muchO!I de nue..-lrn' ptu· 
dut'IO\ rnyan c:n h1 mediocridad; nD ntnlan1<". 1i 
comr;u1imM nu~stru tJlpcricneiu )' no1 inscrib1· 
mn~ en un ln1hAio wh:c1h11, h.1tir~ m&yarn ro~i· 
hilidadt'$ de lol:t.trlu". 

Propuso que al¡:u11a' de 11~ hnru~ de 4uc di•flD
m: d prok~ur di: urict11 J;u mi/ice en el comrn• 
1.uio di.: /u Jml1.1k.1 diiltiu. nitmi1111.r córno runcio
nan ku cur,1i11n;uio" }' i:ji:reido\ cn ti aula, run. 
clln nn' cnri4urrrrl11 ;1 tudU). 

Al cninl'nlur un l·11mbiu de pro¡:r.:ima en la1 mi· 
ll'fll' cnmn mcdidn parit mrjurnr el nivel 1cad~
mico.1."un~idcn"1 que no '\C' lr.ilitd( modiíicarltn pcr• 
tiue \l. puc' mui:hos ~on t'ÍCCll\tU )'el retn c..rriha 
i.:n 111 ínrnia dr aplki1rlu, rn el 'alón de clau. A1I, 
1cnt•01ni LfUl' rn muchm ª'rrLIU' d pl;¡n de r,1u. 
ditu drl (\1lrgi111nd,n·la ~ pri:,UIJ c.:un111111c1.1 pnr 
lnl_!rllr. 

l>t~liltó 1u111hiC11 el au~i:nti~n10 en 4uc han QI· 
do 01l1_!11n1•~ rro/e~tlre~. l.i íJll; dcJ111cr6 ~ cl dwm· 
bbmn. cum11 lnch1r..:\ que han cnnlritu1itJu 11 4u.:se 
diJU)'Jl1 lu~ lllCJtlíCS ptOflÓSÍICH r (~ÍUCf1l'!S deJ ('()o 
lr¡:io. 

Olrn far1or son lo~ nlu111nn,, 1 quitnh deltrmM 
C''ligirlnmcj11rc .. promrdios "flposeoutom61icoh 
dadn 111 u~''" cnn el niH:I Ut'UdC:mico en la t:ni· 
\"CJ\id¡Jd. l)~hcmn~. l'Alnnccs. ur~car 1.•aámC"nh de 
wkt•diln ~11di~· pu~Jc 1ursur111 tjllt oil ruar l'I h11· 
cl11fün1t1 un11r,1.i1.-;1plt('1u.do p;irn cun11nu11rl!\IU• 
dio, dr lil'tlll'i:1111ra: ri:mcmo,. cnlnnrC"o, en 'rlcr-
cit1n;1r :i 111' rnejort< ;ilmnnn' qur tcnrmM ~ dJr• 
Ir~ Ola! uro ''f'l1nunid:1dts. fc10 harla. u1I \'t1, un1 
l'tfui::.cit'in 01;\~ cli1i,111. rc-rn nn c.·n In rcnmimien. 
\inn t:n In .ic;di!:m1co'", 
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PRESENTACIÓN 

F.ite ndmtro, uptdtl por su tlltnllón, rrú1r njlaitnd.u •e kll ptofttarrt de 1n1ttf1Urit11 qH 
cnrlq11ttm con llírrtnln 1pori1doao ll t.bor dr lt enadluu1 m d Coksfo. El ca111lao dt 11 
up1riu1d1 robr1 un m11or slpilntMo cganda u uodl • Yn lrallajo slalem'lfco qac lit lalmo11 
atttta 4r las forinu de lmt'MSt 11 co.odndtnfo J Ht lf'ttfOI pr!C1kot m I• dutt y IOI' 1hnno1. 

1.A IMPORTANCIA 
DE U.AMARSP. EUCLIDf.S 

Profrwr JmJs Axulltra Garc(a 
Á ,,,, dt M11tn"11ka1 
/'ftmttl Auopot:alto 

Considero qui: sí bien las ins1i1uciunn de i:duc1· 
ción mctfü 1upc1ior tienen difrrcnlu <lbjcrivo,, en 
rl 1cucno prhlico no c11i~1c una di~crccncia c~n
ci11l enlrc lot distintos 1is1emu de cnicilln7.11, l.01 
mac,tro1 qoc: llcgan1os .11qul tracmo1 una forma· 
ción, y los objclivo1 gcncralc1 del Colciio aon lo· 
lalmeiuc difucnlc¡ a 101 p1nicularc1 de cada proíc
sor, lo ciul impide cncuadnunos correc\Jmcn1c en 
el marc:o que nos Rftal11 el Colegio. Aunque en 
ncnci• la mllcmAfüa que 5e impti.nc en el CCH 
vicni= a~ la misma que se cnu~n en la ptcparato
ria o en la vocacion1I. 

Salimos de las í1cuh11du o de las t!>Cllclits de 
tduución superior no con 11 idea de renovar h1 
edllt'ación sino simrlc 1 llana~n1c de 1nb1jar; 
nos prucnran un pion novcdmo como el del Cole· 
¡io y cn1once1 lralamor de adaptarno1, pero haC'C 
f;alla 1oda una preparación que atin no ~mm lo. 
¡ndo ofcan1u. 

Una de la11 graves ¡ireocupacionu en el Arca es 11, 
¡tran di\·crsidad de programa' en los planiclu~ eno 
no quiere decir que ello sc1 malo, porque se¡ufl· 
mente csl• divcukfad demuestra la nccuidad de 
buscar nuevos caminos. En ti CCH r:1 profcwr no 
1a:pu1 el pro¡r1m111 ual como h, pero t11mpocu se 
atrt\IC a dcshace.rsc de él, porque no haycap.ccidad 
real, ni apoyo, para rcformular o hacer otro. 

A1réguo.c a esto que la academia es muy 1c1ci;i 11 

1cep1ar modHicacionu a Jo1 programas, porque• 
la ¡cnlc le da miedo salir'C de IOl nyrcos 1rulicio-
naltJ, Entonee1, cuando cada profesor rccl•hnni su 
pro¡r1m1 no se puede separar dcm .. iado porque 
podrla ser en perjuicio del ahtmno, ya q11e h1c, 
probablemente, se enfrentar.i 1 un comen u1r1or· 
di1U1rin que no corresponda ol pro¡ ramo qut llevó. 

Un problema llpieo u pre1en1a cuando lot1l11m
nos q11c rc1uelvcn una ccuacló11 no son capaces de 
hacer lo mismo con el problcm1 de donde se dtdu• 
ce esa tcuación, o bien ac les induce a ruolwr el 
problema y 11 ecuación,)' lo hacen, pero al momcn· 
10 de 1olicitarle.i que in1erptcl~n el ruul~o con el 
plantcamicnlo no hay respue1ta. 

Ptnibl~menle la solución &.ea mosrrar al alumno 
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gaceta 

OtlOAHO IHfOMIAfl\10 DIL COLICOKJ Dt: O'"CIAJ T HUM.l.HIOA.OH 

EN LETRAS 
DE IMPRENTA 
------Pdt.IJ 

A.Ao X SEXTA tPOCA So. lH ti 11F. lrlAYO OF. l'Ml5 

Canal dt Camunlc1cl6n 

Segunda Semana del Estudiante 
en el Plantel Sur 

Oc acuerdo al interés de 11 Di· ¡ 
rt'(C'ión del Planicl Sur por am
pli.u Jos e1naks de comunic.m6n 
con loi difercnln Kciorci de 1u 
cnmunidad, del 12 11 26 de abril 
se dcctu611 SrKuttda Mrmano Jr/ 
t.Jtut/lmtt~. . 

11a~!:o~c~~~c;;;:~~;~;,~~~::: ~/'" '., 
mkns, conrcrcnciu. proyección f .....: · -1 '~ 

:~:;~~l:~c~~~~1c~~·aª;~;~c;~~ • ' ~-
tral y a f• uposici6n de- mal erial 1 bn: !rala de coopm1r con quicnu cunlion.ario1 que dthrn a!Mircar 
de apoyo didactico que canfor· ahí llboran. temu de cuhun! ¡i:ntral rropios 
maron la rdcrida 1cman1, La proíc1ora Mari11 EimhA Ve· del nivel de bachillerato. 

En la rtali1ación de las a~fa1· lii1qutt Martlne1, Em), comn ti Me iicntn sa1iúcchl porque los 
dadcs dtulu Í\lc tkcisiva la co- '. lh1man sus compañcutt. y alum- ct1u1füntc¡, adcmái. de divrrlir· 
labor1c1ón de estudiantes, profe· 1 nos, se dio nuc\amcnic a la 1aru i.e, encontraron otra npdfin pua 
torca ytnibajadores;ul, para Ma· 1 de or~ani1ar y efectuar el "'R1dly ophcu lo5 conocimicnln• ad qui· 
fla Martina Marlh• Ra1111cl, 1 Acadcm1cn"; cuo 1mplu:ómhdc 1 ndns, pero al mismo tiempo, n· 
quien cun1 el sciito tcmclltc, Ido• mese• de tr•bajo c.1ttra: p:ro 1 toy convcndda deque rcalit.trca· 
ayudar en lu untas pre\.iat 1 d1· no me puaron -comentó~ por· te jut¡o no hubiera 1idn pmiblt 
cho cftntn no fue una nbli~1ciiin que 9é que al alumno le 11:u11a pMr· !in la 1yuda de tllOI, de loo¡ pro
-1c1ún dijo-, lo hito porque 

1

1 ticipu en cuc lipa dt- juegos. friores y de los 1rab1jadort1 que 
conoce un poco el lr1b&jo del De· Jdcu un •rally"' e~ muycnmple· fungieron cuma juccet. 
partamcnto de Psieopedagogil y Jopor4ucrtquiminven11rybu1· Carlos Albcr1o Arenas Mon· 
t1d1 vez que tiene un 1icmpo li· car p1~t11, ul como dab<lru 101 real, quien junto con el profnnr 

. ~ 
M111umill Pu:h.ardo lfti¡o a.cri· 
biñ Ja piua lealral "El E11udian· 
te In frapnli", C:Xpheó que IOS 
diálogos no !>On prnpiamcmc orl· 
¡inales. son uptctm rcalt!. pero 
satiri11dm, escritos con la kka 
de en\iar un mcnujc a su1 com· 
pal'icru,, sin lnimo de morafü.ar. 
en el cual prclicntan sólo upcctot 
nc¡atw<H de hu 1c1i1udcs que en 
ocasiones uumim01, 

l_i __ ·, --~-l 
~ ·'a ___ (!il11.1unla,41.1J 

LLEVA LA CA CET.t A TU CASA 
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(1'11Md</41'dt.IJ.--

Manejar lo ~malo" dtl tstu· 
di.ante s61o licnc la linalidad de 
hacedo 1cnexion1r y de que él 
mismn d«ida qu! debe tu;c.cr; los. 
c\Wfr01 qtit pru.cnt1:mo1 no sis· 
ntlican que pcnumos que :ticm• 
pre, o lod'.DI, lor tnudianlcs del 
PJ1nltl Sur Jeamos ad, u un sim· 
ple ref;o1da1Qrio 'ntt la indolen· 
cía eh que mutluc. vetts c:acmos" 

Por su pule, el proft!.Or Pi· 
thardo, Auxiliar del Departa· 
tntnlodc Psict1~agogla,t¡:ce¡ó 
q~ ha tenidfJ 12 oportunid1d, 
ton eill obra, de conjupr ~u 
afición por et teatro con el tra· acondicionamiento pua la kctu
bajo }' por ello tn la obra se ra. ve!oi t1 un upecto fund11men
bu•t1, por medio de la critica ta· l~I par• cu1!quier pe:non11, ent$· 
n11, loar:u que JM alumma rcct· ptclAI otorp a los es1udiantc:s 
paci.tcn omtt 1us acliuides neg111l- vent11j.uu1111ordinariuen 1udt.· 
\'4.ll y que al vtne uu:cltriudoJ sanollo pmonal y .u:adCmko; él 
U&tcn de c1titarbJ. ha comprobado que 1lcan1.1n un 

.. El Euudi1t1IC in frapnti.. deurrollo nn,ubtlto mejor• la 
atrajo ta 11tntión de la ~yorf• capaddaddrrccibirymanejuin
'/ p111:c.t que fue de su earado, formación y ademis. es una ht· 
porque 1uvimo1 qut retllur miA tre.m.it:nll litil que los alumnos 
prescntacionu de iu pl11nctd8~. pueden adquirir COn muy p«"O 
debido a la tolkitud de un nume- tiempo Y csíueri<>. 
roso .,-upo de 1;lumnos que no At rderiue a e,11 Stm11na del 
ctlpfctoa rB el 1utro, duranu la• ~studlimtt, el profts<:ir Pcdrn Hc-
primcru funcionu. rrefl Figueroa, quíe-n imp111r1c las 

r.a Yt2 ¡ustlt. porque en ~na m11:teri.11 de t.1lt1 y Esi¡títa, dijo 
man11jamo1 penu11ajes 1ea.1~, del que CJTH inlcrrelaclonu cornuni· 
Plantel, como li ienora de fu ac· e.1i'llU y acad~mkts son fonda
laliMs, cuyo pcnanajc nos 1trc- men111lcs ps:rA fneorpornr )' dar 
"r'lmo5 a utiliiar por comíderarlo dernctl!bt o los cnudianm • fin 
propio y reprCS(ntalivo de ta vi· de (jUe poedan tondutil'),C tctdé
da diaria en clSur y pon¡ue~ya micamcnle dcn1ro dtJ Planltl .)' 
una in11i1udón en ll. coriPJau1 lo• ma.1eri11ts de 11po-

.. tcC1ura Din,mica .. , cuno im· yo que tienen 11 1u alcance. 
partido por d profesor R~bcrto Pauidpé en el "'R•!!y Acadi!
M•rct Ocbot,Jtfe dt St:roóndcl mica" porque W que h•bi• ¡._ 
Arca de Tallen~. fue muy impor· !lponunidud dt fcum.u un equí. 
lan1c -comcmaron Ant Mé11- po con 101 alumnos; al convi .. ·ir 
dci. Romero 'i Glorí• Po.lacios con ellos rce&rdt mí c11p1 de cs
Ortir, t,..bajadora1 del Plantel- 1udi.11nu: y -qu)ero itcluar que 
po1que practiCJran nucvu técni· soycxalumn.odet51e Ph1ntcl- en 
c:as de es1udio y, a pesar del poco d •nlly" mt ~nti11romo uno mh 
licmpo, tttAn ccmltntu con el y fil diícrcnda profetot·AJumno 
•vanee logrtdo sobn: todo por- dcuiparcció p11ra tonvcnine rn 
que n1udi1n CN:ncia PoU1K. y una cocwivenci~ de 1mi¡ar que 
Pedasosf•, rcrpeclivamemc. culminó t(ln ü: u1is!1o::ión de tul~ 

Acerca de dlch(I curso. el Pf<>- her obtenido d primer lugar del 
ÍUOf Mard considera qut el lu1no malulino, 
2 

Entre lot confrrenciank.t que 
tomaron p111c en c•I• Semana, el 
doclot Jo1C l.ui) Pécet., del Ccn· 
110 de ln.Oumcn1oi de 11 Unl· 
veni1bd, sci\aló que 1u prnpósi· 
lo íuc mmlrar a.I n1ud1.an1r una 
cicmla 1uptabk y que, sin im· 
parlar cqil futrB ta \'()(!tión de 
C'Jl.d11 uno de lm .sistcnte1, JUI· 
ditr•n cnlender c:I mundo, que 1its 
rodc.- y danc cucnf1 de qlU ,¡¡..,¡. 
mo~ c-n un munda cientlfico·U:c-
nktJ, en donde ci imptc~ndibk 
poseer ln~c(lnocimit:ntotquc ricr• 
mjt•n al K• humano cn1cl\tkr tu 
enlomo 

CtJmo parle de IU 1ctívid1dcs. 
1 .. profctot• CrisliM fUnos ptt-
5tnt6 Ja ponencia "'El Quch1ccr 
EstudiaOlil .. , que foe una invila· 
dón ¡¡¡ 1d'1nion11r y• ptt,!mH&r· 
,.e; en iodo momtnin ¿para qul 
estudian?, ¿par1 quC vi'llcn?, ¿cW.1 
es su idul en b vid•?, ¿qut les 
gu~ta ~accr'?, y ltllar de conlu• 
uirl.u sinceramente y. por mAt 
duu qut pued11 risreccr ht !O· 
puuUi.. ~fronlarlai po1itiv1menle. 

Lu atlivididtl de 111 St-gW'ldu 
umctnu <kl t.itud1an'~ tontlu)le· 
ron con lu c.crcmonia1 de entre· 
git de COflMIU\CiU y pn:milción 
de lu difercnlel ae1ivídadcs, pre~ 
sididas pur el füi!;n .h1vK1 Out· 
l~n Anguiano, Oír«•or del Plan· 
td, qu¡en u.holló a lo. p1J1ki· 
panln • rondnu.1r $U prep.1r1· 
ción acadCmics y enriquctttla en 
los curso" rc-¡ularn. o en el 1rab1· 
ju íucrt de et1~e. 

• 
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Invitación 
• Participar 

en Cu1derno1 
del Colegio 

AAOX 51XTA1POCA. No.l'J4 170EJUN100tl'illS 

UACP)IP 

Nuevos Coordinadores de los Proyectos 
de LlngUistlca Aplicada 

y Comportamiento Organlzaclónal 

Lot dodorn D~h Rally D1ndlo AIHrto Cuttao A1rWdl 11umW!on el nrao •t toord"-" 
doru cS. lot ,royectos dt la M1tdrf1"' Llnsl'dlca Aplicad• 1 dt La Espedalluri6n tn Comporte· 
m.ln1lo Or¡anl~dor111, rn(lffllYH'IHllt1 11 HllllU pti11d1, 

LINGVISTICA APLICADA, COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, 
PROVECTO DE FORMACIC)N DOCENTE ESPf.CIALlZACIÓN ÚNICA EN EL PAIS 

Ante la pmcncie de hnlkcnciadm Federico Re· 
yes Hcrolrs y Fernando Curie! DefoL\t, coordina· 
dorn de Humanidades y de Exten1ión Univcnit1· 
ria. el licenclado Jav~r rakncla G6mel, Coordi· 
aador del Cok¡iD de Ciencias y llumaDidades, dio 
posesión de la Coordinación de la Maenrla en 
Linguistica Ap\ic.da de la UACPyP, al doctor 
Die1rich Rall 

La ceremonia &e efectuó en el nuevo edificio del 
Centro de Enltlb.nra de Lcnguu Extfanjcra8, el 
pasado 11 de junio. 

Di.C1rich R.IU Waldcnmayer hiz.o HU eJtudio' 
proínionalcs en las univmidadc1 de Tubinp, 
lnnsbruck, DcrHn, Toulou!C y Pau y obtu'W"o la 

------ (Sf81H' rn la PáK. 1) 

Al aiumir 1u nuevo carzocljucvti 13 de junio, el 
doctor Darvcl\o Castal\o Asmni1 dijo que pondr' 
en mucha el di1cllo de renovación y ampli.u;:ión dtl 
pro~c.tto Eipccia1iiaci6n en Cornportamicnto Or· 
pnizacional. que 1caliz6 el anterior Coordin1dor y 
abrir algunu w:a:ionu en el mlimo campo. 

T•mbi!n mencionó que se rcfor11rt la in.,.cstíp
ción para la formaci6n docente; se amptiu•n los 
canalet de diíu•ión p.ra informar dt 111 cxpcritn· 
ciu que rtalicen tanto en 11 docencia como en I• 
invc11ipción proíuoru y a\umno1 del proyi:cto, y, 
1 partir de uno1 metes, ..e incrementara el acervo 
hcmcropáfico y biblio¡rificD de la EspnlatW!ad. 

Asimismo, uplicó la impor\11\CÍl que tiene ctte 
proyecto al uftal.arlo como {inico en el plll1 por1u1 
ura.ctcrbticu, y ti cual c.oadyt1.,.1 al duarrol\nteo
nómico y 1ocial de Mb:icn, desde el punto de \'111& 

1 humano y adminimalivo. ademlu de ser una dctat 
11po1IJcionu de la UNAM en ti nivd pa1grado 
para eubrir law nccesldadcs q1M: tiene la nacióo. 

Por otra parte, el licenciado Manuel M'rql)Cl 
Fuentn, Director de la Unid.Id AcadCmim de lol 
Cicl0t Proíesinnal y de Potgndo del CCH, oom .. 
dtr6 ti nombramiento como un hecho 1r11undente 
pua uno de loi proyectOi dt la UnWad. E11c pro-

(Slp tn i. P;,. J) 

LLtVA LA CACETA A TU CASA 
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(Yknt úr la PdK. 1) --------1 
licenciatura, M'anlria y OociOílldo en Leuu Ale
marwr y Fnmcrsa~. Ademi,, cur~ Filomn1. y Le· 
1ru Espaiiolu e ln¡lcsu. 
Tamb~n tit:ne cnudlo1 de ~d1gog{e. P~icolo· 

¡la, Oidiclica del Alemán y Franc!s: domina 101 
fdiomu alcmJn. frnncá, NJ'Mlñol, in.11lis y portu· 
¡uh: ti illliun r Jllponk los comprende en el nivcl 
biitco; Jce lalfn )' griego cLhico1. 

Se inlcgró a la Uni,.crsldad N1c:lonal Autónorna 
de M~xico comG proruor e in\'t'~lii¡1dor en d Ik· 
par111mcn10 de Alrrn6n del Ccn1ro de Ensclb.nc.a de 
Len¡u;a r:urrnjens: ha d~ilo cuuoa en la Facul
tad dc F1losofla y Lttm~. en ~u Di~hión de Estu· 
dio• de P°'11rado. 

Enltt i\U~ publkaciane1 de1t11can la li1crat1.1· 
ni Espaflol1 a le lu1 de la Crllica Francm, 1893 11 
1928, M'xl('o, UN..-.M: Pcn1..11dnresde Lcnsua Ale
mJuu: l>iccion:i:rio de Valcncia' VcrbalcJ. Alcmán
fap1tlnl: h• tdilado numerosos libros sobre lin¡üls
ca: 111mbifo ha colaborado rn rcvi11u c'recilfi1.a• 
du1 y h;i dado con!crcnci;i.' tn vuiiu uni\'rnid11des 
de M~J1icn, Bmif, Vcnctucla. Canadli > Sueci.i: 
i¡ualmenlc, ha panicipaUo .:n vario¡ con.a:rcso1, le· 
miu.uios )' culoquim. 

Prncntu 11 11 A1ociadó11 l\kmana de linBU/,1i
CA drldc 1976 )' ('I Miemli10 de 111 Asocit1cion Ale· 
mana de li1rru1ur .. C'omparaJa. dnde 1969 

Lktndndm Mat1111'/ .ifdrq11t: Ful'ntn ltrrin Pa
lt11rln Gdnrl': .r Fl'dt'riro Rnr.s lluo/,.,, rlorn1r 
Dimkh Rall, JtmK'iado FmUmJo Cudl'I Dt'/(Jjr;, 
motJtra !tltnrrla JV11/ta'11Wfl Camuu 

r.1 Proyurodt Maesrlil n Llnru1111rs Apll· 
cada rur 1prnb.do por rl rnnu:jo llnltrnli•· 
rlo tf ll dt nolltmbrt dt 1'179. LM cursos 11 
t.kJuoa 1l l6 dtl mlpno mn y ai\o. 

Act•l•e9f1 rl námrrv f:r .. ,tud!M u dt 
*°• J lrl ... n rt&h!Jdo 10 aham...ca ptr1 l.a 
rul!addll dtlttis.J 14 ••• ntlln latcrllotn 
loe c•IOI llt M1ufria. 

Asimismo, h1 colaborado desde 101 inicios en el 
proyec10 de Mat111ria en lin&Uhtic" Aplicad¡¡ de la 
UACPyP. 

En su opo11unitl11d, el doctor nieirich Rall 
W11ldcnm1)'tr anunció 11 rtts!Juctur1ción de este 
pro)eclo acadfmico dr la Unidad Acadtmic11 dt 
101 Cielot Profttion.&I >'.Je Po, arado dtl CCll. cu· 
ya &.edt t' t'] Cen1ro dt' Enuft01n1.a dt ltnguu [1° 
tranjeru dt Is UNAM. 

Al dark postm'ln el licenciado Jav1tr Palencia 
Gómer. Cnordinadnr del CCH, \e refüil"i a que 101 
crnlros de in~·edigación doctn1c: de 11 Unil'trsid1d, 
como el CEtE, abrtn otro ~p¿icio y 01r1 dimen· 
1iOn r1n11 hattr docenc11 con Ja im·es1i1ttdón o 
\'icevc:na, que de hecho. en utt cuo romo oiros, 
represenliln un~ nu1K"ra de npcrar de¡,. UNAM y 
conere1amc:n1e del Colc:git'I. 

Por 1u parle, el m;,,¡e1lro M1tnud M;trque1e"hor· 
tó al n1mu Cuordino1dor a continuar la l11bor de 
)U) dm antcte,orat, LI.~ mnc\lra~ Marccla Wil/i1tm• 
)00 y Maria An:onkl;i Molma Citsltll&nos, y le 
iolicitó '11crr l1lS .aju\lc~ necc\,HICIJ pita ele\-ar 11 
calidad dd pro}·ccto acaU~mien. 

A. ~u vez, l1t Direclora Jcl CEl.f, \tfütló que /a 
Mawrla en Lin¡Uistica Aplicada es uno de /011 pro· 
}'CCIO) de form1ción docente m.iu impondnle1 del 
Crnirn. "Con CI St prcrenden mol\'er 101 proble
mas 11 fondo de lo que esli. p11s.ando en nucllro 
pa(¡, en relación con 111 cnm'lunn de Ju len¡uu 
e111r11njtr.n" 

El nuc\ o Coordinador de la M11emh1 en Lin¡Uí1-
rlc1 AplicJd<l tXprt~ó que en !IOJI in11i1ución como 
d C'Elf. en donde~ tn~tllan las ltngua1 y ic 
rtílt:1.ion1 ~ohrc ellas, se pri>ducrn alumno1 cons· 
c1rn1u drl lrngwJe. "Todd la' ~ociedades moder· 
nns llrC't'Sittn 1cn1e t1uc SC' dtdiqur o Ja dncripci6n, 
euudio ) critica del lenguaje, por lo que H- hace 
nr«sario cm pro}ccto dt poscrado tn el que se 
m:¡uierc un decidido apoyodr lai autoridades unf· 
\'tUllaria.". 
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(Vitnt dt la POt. 1) --------1 
)'teto Acadlmlco, 1pun1ó, ha debido pam por di· 
nnas \litldtudtt desde su COIK'tf!Ción, por lratarse 
de un umfKJ de conocimiento, de cullivo y de (or· 
rución de penon1I t9p«iafiudo sumamcn1e 110-
vcd050, 

Hubo de emprendeuc en algón momento una 
reviJión a fondo del mi!mo, ai'lndi6. Al dejar la 

Il Cooujo Uaf•enhario 1probd d ProJtt• 
10 .1c:1.U111.Jco dt E1ptdaN11d6n m Compor
tart1hnlo Orpnlt:adonaS, duranlt •• ..U. 
dtl JI dt aotWrabu dt 1'7'. 

La1 1c1Mdadn dt ni• Pro)Kto u lnkit• 
ron ti 1J d1J1.11tlo do! 1911; actu&lr1MtSl1hl)' 11 
.. rendo•. 

coordinación el dncior J1ime Jim!ncz cntre¡6 un J '-------------.. 
impon1nl<" documcntodccva/uación del pro¡rama 
'I presentó un1 propua11 impor1anlc para la ttno· 
vaci6n del proycrto, lo cv1l tocani 111 nuevo coor· 
tlinador rclomu y haetr los ajuste~ neccs.ario1 para 
llevarlo adelante. 

El lio:nciado Javier ra.ltnc~ Gómc1, Coordina
dor del Cole!io de Cic-ncias y 11 umanidades, al dar
le po~ión rxpmó 1u u.lhíacción de que •ea el 
doctor C11tafio quien sccncar¡ue de coordinar eile 
Proyecco. Lu condicione1 que propiciaron e:iu 
nombramicnlo ton po1itiva1 pau el proyecto y en 
ntc ca10 se decidió en rumplimien10 a lo cs1tbJeci
do en el Restamen10 de la Unidad de Po~¡nuio; con 
m• drsi¡n11ción, afirmó,~ abren nuevos Hpaclos 
1/ proyecto. 

Al h1ctr uso de la pa1Abr11,cl d~or Jaime Jlm&!· 
nci: OurmAn agradeció el aroyo que tuvo de la 
Coordin1dón del Cok¡io para poder llevar al ~bo 
1utrabaJo. 

Atiuicron al 1ctn, cclehradn en l.a1 int1a1Jicionc1 
del ProJtClo, adcmh de foJ. )'• mencionados, t.. 
Direciora de I• Unidad AudtmK. del Ciclo de 
9achilleralodcl CClr, QFB Con1ueloOrtitdc Tho· 
ml, fo3 eoordin11dort:1 de los 01r01 pro~c101 y 
maes1ro1 y alumnot de In e1pcclaliuelón. 

El dottot Da"'clio Albcno Ca1tallo A1mi1ia oh. 
1uvo La Lkencia1ura en PlicologLa en la Univeni
dad de Monterrey, Nuc~o León; potlrriormcntc 
bllo t$1udios de posgrado en la Facullad de P1ko
Jo¡f1 de la UNAM,donde se dOC1(1róton mtDCión 
honorifica. 

l ~ .• :: :"iL .. ·.,. \ i ·' : . . 
- ··\ T 

·-' I.irrnriado Marrutl MJrqurz Fut-ntt.r, docror Dat• 
\VI/a Casta/fo A.smltlo, lktndaáo Javlrr Pal"'ir/a 

Gdm11, mantro Jalmr JlmJnr: Gu:mdn 

En la Facull1d de Filowli1 y Lrlrl!Jdela UNAM 
cursó Jo1 estudiot de Licenciatura y M•C11ri11. Dn 
Filoiona (•clualmtntc elaOOra Ja 1e1i1) y ul' ins-
cril(I en el doctor11do. Ha Jll"icipado en cursos de 
espccialiración en Dc111rrollo Or¡ani111clonal y ()c. 
U.trolla de Orupo1 1 entre otro1. 

A la UNAM ing1e1ó rn 1964 como cakdritieo 
de Pcicologb. lndtulrial, rn IR. Facultad dr Co
mcrciD y Admlniur.acit'in y en 1.a de P1W:olo¡f1, dct· 
pu!t impartió lu m.atcriu de Teorla dt la Org.ut. 
1ación y Piieologf1 Organiucionll. 

Enlre lll funciones 1c.adfmk<Hdmlnbtra1iv111 
que ha rraUudo dt1111can el 1er rund1dor y orpni· 
za.dor del thpaMamcnto de Pticolagfa lndunrial 
de la Liccndltu11 en PJlc.olt.¡11: pl1niticador, or
ga.nbador e inlci1dor de 11 DiYiaión dt E51ucHot 
Supcriom de la Faeullad de riko/o¡la y Oi1cctnr 
de 1.c mi1m1 Faeuhad. 

Oc: sus m.h rccienlu publicacianet pueden men· 
clonarse "Lu Fundonct del Uder", "Una Moda 
Jtecicn1cmcn1e Jmpor1act." y "Oc11rrollo Orpni· 
ucion1l", 

Atimismo, ha realiudo ln\'c..tligncionu aoh~ 
n.aluacidn di 1cti~ldadcs de consullorfa acttca de 
la esuuciura informal de grupOJ: rknK:u d.: capa· 
ciuici6n para el lrabojo, y molivacidn, lrabajo y 
lidera1go. 

Ha skJo ponr.111c de divenu coofcttnciu como 
'"P1icolo¡fa Jndumiar', •·f1\c0Jo¡fa y DoarroUo 
01J1ani21cional" y "Condll(ta Humana en la Orp· 
nfu~n .. , •nlrc otro•. 

Recibió el Diploin• de Catcdliti(O Di11in1Uido 
de la Facultad de Comercio y AdmirtiJtl1Ci6n de la 
UNAM, en 11165; es miembro de la Comili6n 
Dictaminadora de Pcnonal Aca~micodcla FatuJ· 
IJld de Psicolo¡t1de11 UNAM y (11e ViccprctKicalc 
del Sc¡undo Cofl.¡tClo Nacional de P1icokisf1. 
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SALA NE'ZAHU•LCÓYOTL 

Magno concierto coral 

11.1 t')ft1cr111 t'Alr.ucnd(mico y do\ por el J1Íilni\1ol l>u\ id Aroa· 
la di_.ei(tlina cotidian1 dimtn cct- le!' lk)'C'\, imcrpMu.r1>n mú.~ii.:u 
mo rernl1ado un rragraml de que In mi\mo n·rordi'i .1.Sutlamé· 
mi:todl:t.\ de diYerlla~ f(l<ICI\\ ~·la· rica, que- J. rcgimlt.\ rcmo1;u de 
thudu,prc,colada,enclMagmJ (~rafia y el Mcditc:minco, con 
lf1t1l'irrt111·t•rul cid ('('11. ofrcti· niiJdca de F/nr rf,. la ranrlu. fJ 
dn el ra\ado 2J de ma)n ~n !A \•i1r> )" /liJl'U t!Utl/o, 
Sala Nc1Ahualcó}'otl. l.a\ lntr¡:ranlc'i de ti a~rur•· 

t-:,tudilu'llc• de cuatro r!a.nl~· L'li1n curul dt! l'hintrt Vulltj11 
trio del C"ulegiti ~'9\\Un1n con 'u~ C1lmh~ron ~I ri1mo ntu\ic31 )' el 
canto~ el rnmantici,mn mc"ica• mnmcntu h1\lórico qoc hafll1 
110 de olt~m:~ de ~iglo: Ja {lrotl:'t& qui:dado írnprc¡in11J0 en rl uudi· 
'\oci1I de la líO\'a latinoomi:rica• torio y, cun h1 bi..tlula de:I dítec· 
no~ In mclancollu del viejo jau \\ hn mu"'il'lll C1ulu1 Rumo\ Ru· 
la nuo;Uifgi11. d~ la'I srandc.~ h.t11~ dtlsuc1. c-ant:uon, enuc otra,, 
da'- 11>in dc-j<ir a un fado \tm.-" h'ah11111, 
etin'l<lv;r•Jo .. Je Vcrdi, lcnnon, rw.tcriormcnlc. lu-. c'tudittn· 
McC'1utm~y y huta de G1bilnndo lc1 1lcl r1111nld S.11uc-•lp11n, ínte· 
Solct. ~r.1úni. ~·u lól a~tuf\IU::iün cnrul 

Lu 11c:Ll11ica de la Silla Neu~ 14u..: dui!t Ciuillrrmu M~11d!11., 
hualcc\yoil, 'º plaff\n de corte ufrc:~·icran utrn de lti!'I c"n'rainlct 
mmJc:rni,ta y'" otmrlin rn'.1·narin \IU~IC\l'I de tpoci r ritmo. 1.1ue :.t 
fw.orun m1trrn1lc: laitdo!>p111ru-11 rnci:dicrnn durdolc !<1 pre\Cnl•· 
que ,e dh·idiñ la aud1ciñ.n, 1.1uc: ción del Alai:no t1mrinlu (oral 
inició con la actuación dr1 T1· J<JI CC/I: d mioic11mo y el c11m· 
lli.:t de Mlhica Voc;JI del P!1n1cl pá' ti(lico de la m1hica t1t' lo1 11c:· 
Sur, 4uc: ptc:..cntó una lcrna de Hrl.li -.egrc-pi.Jn1 c:n {(\\ Í'\\ado' 
ltm&\ l•n \icjo\ como Vilf11nd• Unid1:nc:nfo,\dte11d11~tleli1~1rdn· 
m 1'1t'Xirann. D1u 1orntont1 y hl\)CIJtlrt'nluaOnrt\cr.nJ1•1huu 
Hma 11rrt.attfl1,1, bajn 11 c:ilnduc-¡ f'it 1ht' &wf,- <J_f Jrrirlw, .\'wmg 
eión m111iul de Cado\ And1.ade '""11' .\'wrrt Chano1 y Soot1 J 'h'llf 
Cerda. flt Junl'. 

En ,,egurkft1 1«!rmino, .ilumnt>!'> E~11lttmno' del Plantel Atea• 
del l'l;1ntcl At~rotn1lco, diriHi- ruturko. 11grurallfl\ tn el C!lrl'I 
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llurmmmía. llcp.rnn 11 t.-.c~nano 
Pllrll fctornar a nU(\lt<X dla\ y 
~ntontr et1ncionc~ que roca, ro· 
dcá.11 Ml h"hcr cu·ucltado, ttma11 
cnmo &1Jqul'.' no1ur10. (Í1flldf\'S 
y Tr quil'M. 

lln nllmcro muy mcii:ic1na.dd 
s-umlt\ c.amtnun1t dtl Mmali. 
\ir,ió par.1 qu~ 'º" i:incu \:uru11 
ílcapl.tran ~u~ vtKn y, en un ma· 
yú~ulo cuntnnle de 1una\id1ilt1, 
cerun.n la pnmtti r1rre dd prn· 
•rama. 

IJco;puf\ del lnlcrmcdi<\. •IUm· 
nu,; t u.;,tumnt\\ fornmron una 
m"u cor.111. entonaran a\i, '1 hu· 
la el ftnul,~iinlÍctnullc¡iiJo,a la 
(uhuro rnu.h:tn;i y tanc1orio re• 
p1C'loenta1ivndccieth1tpctiod<'ir. 
hi\lóricoJ dt: alto<; pud1)0~. 

Mum/¡tú ~ .ful' a la RIJl'tta 
•hrió l& ~1unda r1nc de ,, pre· 
'iCntlcíOn, y h.: M&\liCfl'lll Arn•: 
run lt'thr, Ca111u!i c(l/1J11(ak:. y 
Al>w11rllt' Autnri1fode-., rn;ec:,. 
ttm, n1udi1u11c:~ ) familil)i~1 de
lo~ inrccrtntC'\dc lo' cnroHc unic· 
rnn en un ~mio '-Cntirnicnlo de 
coincidencia cuando .~e C((!Utl\lil· 
rnu "lg11ntl'> <lé 11., 1cmt1.\ inah1-
dahlé'I dt G<Jbilortd\l S1.1lt1, en 
u11:1 mueMra litul•da Popurr{ Jf' 
01.(ºri: P,·qut•Ro 1nunrfo) CrJ11· 
dtin riuo. mclodin de 'ª' l:'.\ll
do1 Unido\}' la UniOn de Rcpú.
b!itt\ Sort.dhtu~ &id.¿tÍCtl\, ÍllC'· 
ron C"n\amM11da\ (IOr lrn. cinto 
cow~ quc finali11uon 1u lt'tilal 
cnn \IR nlin1c1 o c(1111 I chhiea. Alr
luJJJ, de Georg F1icdrich Hactl· 
d~!. 

•SPHTO FORM ~ nvo 

Al lérmino de la J1reYn11d6n, 
el cootdin&dor mu,íeal dt lo.• 
.:1nC(lcori». Cui('.IA Andrade (iu. 
da, (IC'rflló afgunoo; de los upcc
to~ impor1'nlc~ en I• fortclón de 



la\tfücr:-oa\AJUUfUlt:i1111c\('11fllk' 
tlcl C11/cr,in. 

Indicó que l\'\\111\ lm mucha· 
chn.; nriremJcn n nutnth~l'iplinar· 
\C,pun\inwrl;1mú\it:aun" n1:1-

lcri;1h.hlcoi.1c,i111huycl;1 itlc.1de 
nern:vcrn11d11 fl•ira nhlrnrr ímn 
1ici10~. pracifl\ ni c,fucr111 c1lnli· 
nuo, 

Aftt'gÓ que ntrn pun111 \nhrc· 
'alicmc de quien in1ciru un coro 
tt el mpcto ul tnibuju de lo\ 
miembro• de un KIUpo, c:110 C!, 
que debe ponerse mucho cuidado 
rn lo que" h1~. porirue i.i 111tJm 
rcali11111 hicn o;U funcii"1n, C\la no 
\C \CIÍ 1runc.:1d11 por cmuc-. tic 
unct\ cu.anln'f, 

"IJc hcch11. h.1., mudrncho.• ad
quieren inh r.tpido el hJhiln tic 
l;i 1c~pnm1hilidul y d Cllmpro· 
1t1i!ln cnn in.t1i111cinnc•. pcuonu 
o conccpfo\, indcpc11dicnlc1ncnrc 
de que dcHrrol/an un intcrmrnrc 
Indice uh,frnl1i\·o q11cdef111f1iva· 
n1c11tc le\ 11ymJ:u~ en om~di.\d· 
plinu .ac~démic:u". 

ANTECF.OEN'f'tS 

Furmur y ~unj1111111r lo• coro.• 
dtl t'C'll, rceordfl Antlr~dC' Ciur· 
dn, ~ur¡ii\ del in ter" pnr rartici· 
J!Urcn lm h:,ltjm tlc:I X\11\ni· 
\Cr~Jiu tld C"olcAiti; nu 11b\l11n· 
1c, prnblcm1111; rmr la fnllil de h1-
c•k~ 11dccuadn!I. c:urnciu ti~ In•· 
1rumt!nlu\ mu~ia1le1,la 1ci1111eiñn 
que hu \IMdn en !in id1lmot nic• 
1rt'\ Ja1 llnh't'r~idad )' uUo\ foc:ln· 
1c~. reua.<Nuon 'º" prcrnru1i,,1u. 

Fue hn,111 /lucc llfl:I\ \Clnll nn11; 
cunndn ,,e reunieron ll•~ c11rus de 
len plan1clc~ Sur. Nauc11lpan, Va· 
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llcjn y l\1cap1111.;ilc11. y u11v m~~ 
n1nform1c.Jo poi \'.Ulumno' de 
1\1t';1p1111~lt:0. 

Alll\'\ IU\ICIUll lllUI fllC:~Clllll· 
dtin, uunqu~ en IU/Ul'lln 11t."m1iln 

nn 111~ 11b\t\lul11mcnlt' c:nrnl. 
C"ar/n\ A11d1;i1lc co111c1111i que 

cn111ncc,\Cpc1hti1cnlimr11nn11u· 
tHdtln c-clu\h·unicntc con cnrn~ 
t.ld (."nlc~in y u llcr,1\ 11 la c:11ucl11-
,j¡in dcq11cju111nr lcnm~ mmlca· 
k~ de: dhCl\41'i ~puell\ y tt'BiUlll!.\ 
tltl mundtl(ltll.hf.1 'ert:le.,1iinul11 
que, a nl<tnrHI de mn1hnciiu1 e11· 
pccial. ~e hnrfn en pro de In pucl· 
ficacilin muntliul, "ulg1111\f cum11 
'"' \'IM.'C\ 1lcl mundo que c¡1111;1n ;r 
1~ fllll.". 

SA'l'JSfo't\C'('IC)N 

Finnlmcnlc, el rnncie11n, de 
11cucrdn L'on el cnonJi11.11l11r rnu
'-icffl Je hl\ eillL'fl rn111~. L'u11111lii1 
cun lo\ uhiclhos, y.i L/UC en 111 

1Jrli,.1ico lo' C'\IUtliunr~• nlc:untJI· 
wn tcl(i\1111~ 111u,it11ll"!o' 111n ull1"'. 
t¡ue poc.:1\ vceo .o.e orochau t'n 
¡!tllpm de afieitinndn\: en el ll'•• 

pc>ctn l111m1ma, lm mucl1ad111\ 
ncc111n1011 y lihrnrnn ro\ili\':l· 
rncnte el n:IR tic rrc,cnl11rliC cn 
unn \11ln 111n impn11en1t',enn10 fo 
L°" lil S.tl;1 Ncn1hual~c·1.~ulh\inc111· 
hiu¡:n, \C ct•Í11ci11i1\ r11 afinn,1r 
que: 4t1i1á In mli.\ in111ml.111tc /ur 
J;r c"ptric11ei& de C{llH'ivtr nlu1n· 
nrn de di,IÍllhl., rJ11111ele' y tCll• 
nir, con dlnJ. a rnudi:inlr:\ que: 
uhnra 1iro,iguen .¡u pn:purudón 
11rat1lmicn en 01ra1 in,1i!urinnc\ 
d~ cducndón \Upcriur, dnrué, 
tklit11'1er1id11,,/umn1wtlclt"t1k· 
gin de (irncinÍ; y Humnnit.lnc..IL~. 

ll°'Cr")'P 
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'""'· lfrl•••~ J.l•• .. ICl11tuUn .\11oi.11ih· 
''"''1,,.. ... 11 .. Utk11..,~11drutt'''k·l11 .. w 
nl'l'lll'"''1I \f11111tnnur1 .. 1¡,¡.,,,¡,,, •. ~ 
)',.-"l'll:MI. 
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PLAN~LU AZCAS>OTZALCO Y NAUCALPAN 

Contaminación y formas 
de prevención 

(Jr~u1i1:id1) in1.·nli,1.·1rl111:11ia· 
1nc11h· rM.l J:ir u 1.·1int1ccr u 111 
C'11111uniJad In~ thlcr.:111c~ HP•" 
lle cun111nin:mi1n, \U\ cki:loo; en 
d m¡:.rni,n10 hum~1n11 y en r1 nm
hicntc. )' 1hlumlir h" Jt~¡m,idu· 
m:o; 1IÍ1t't:1l"' v nu·1füh, rt':11C' 
a1hlpt;1d." í'~f:I lli .. minuir C\\C 
rrnhkma. a~I 1.·111110 npci11n..: .. r·•· 
1\1 i:nn1r;11r. ... 1;1r ""'" t'1111..c1.·m·11· 
1;i;1 ... ..e 1uc~1·n11i 1·11:1d11 tk cnuk· 
n:nt'i.1,.11hn:C'uuru111i111111•.:11t1111· 
fllf•111ul, dd 2K ~l .1l 1l1·iulil1. cncl 
Pl;1111i:I 1\1c.1r111J.1h:11. 

01d1111.·id111:\lll\"11;11ur¡:111.k 
Li, ¡uu(i:,om' H\\111 l.i1pc1 Rn· 
Jfiturr. dd Ami lli~•lirico-So· 
ch1l.)· li:r1."" Matia~llnc¡!ayl.C· 
nic.1 lt11ia~ C)uil\nnc,, muh1" tM 
Arcadc.Citndn5l"l!h=ri111r11111l1.·'· 
a .. i tomo drl rrn1c .. 11r .hl\il'r r,,. 
ro1111\'.lJl1111'/,1kl /\1c.11fo !\fa. 
tcn1it1i~o;.1¡Uicn1.·>1 .. rft.1l.11111111uc, 
adcm:ii;LIC"oidwr1ir;1 l.1 cnmuoi· 
1lmJ unh1.·r~i111riá llcht\ rwtikm.1\ 
'llll' rtn\tll.'::I 1~1 cun1:.1min:1ci1in • 
'"\;¡, r•111C111.'ia<1. ,jn.;n J~· 11r11y11 
;u:.11J~1nii:u ,1 dh.:'"ª' ,1 .. 1v.m1111111' 
11nr11r1id:1~ en el l1l11n1d" .• 

!\11111:11im tu, alumm1 ... 1tijnl,1 
riuíc\ur;t í:hira l.í•pc1.i11tc1r•'1· 
1lu¡. en el 1cm;i. )'e- nMizadOn 1kl 
1nuk<1.nr r1up(1n:i11nurk, l.1 i11f111· 
IUOll.'Í(mOCtC"arfo p11mJi .. ir111d11· 
d,1\~ moti\"lr la t11'Hq11rda dc'u
luci11nc\, 

l111r"' fHU1C. 1.1 p111k .. ur.1 \.(. 
nic:t H1~i1• munirc .. 11111uc ·~in· 

~lJ:ttk~~l;~~~:i~i~r~ ~s 11~ ~~~~: 
mimiciUn. \U~ cy11~;1<1. y nl\oclc~ tiuc 
htl •lca01acio en la ciud;id de 
Mhico, parn 1humir una p11~i
ciim rc .. p11n,11hlc"'. 

F.lcic\odccnnícrcnci&\\timci6 
tl•ll ll punl.'nci11 .. l.:iguna VcrJc'", 
del c1.iil11&n J11lil1 M\lftot, 4uiL•n 
hito un hr.:n ho,4ucj11 h11hJ1iw 
del nrigtn de lu cnrr@l:1 nutkJf y 

•
···-· . 

' 

' 

' 

1k \U~ Ji•linhl'I 11~0\, h;l\IJ llr~r 
,, t.1 r11n,trurdlm de l:a .. ph1n111 .. 
hi1l1.JCl~c11ka'. 

lndic1\ que l:i. in,t11L1dim 1k In 
rila111.i 1 .. ,¡;un.1 Vc11.lr''1cndni re· 
\Ultmlo' lll'~Hli\11' l'l\fll lt1Ju .. ; 
rnr 1111ncr un cjcmrlo. ;iun cu:in· 
Jn m• ha\"a Jrcid1·n11:,, l'lU\IC'n 101 
1k~ci:-h11' m1de.1rc .... ¿411~ \a it ha· 
l"Cl'C l"11n cllo\.1 !·.o;IO'l ll\!11Cn unu 
r;uli.n:l¡\"ltfod lnll}" :ill:.i. ('ltlf lll 
4uc dl'h.,•11 ..crtulll:uJ1,..amcnh'\i· 
~ilatJ11, )" i;11h1l~Jd1•\ en un lu~f 
l:~fln.'ihcn (l:llH t!llC IHl ..C;tll f1C1• 

jmhc1t1k."'I. u hr rmhl,ich'•n. y ~In 
.: .. d111ln\11 LIUL' .,e cumpla ... 

i\1!t:111il ... r1u'i~uMclconfc1cn· 
d.1111c, con d mitJ11 de qucd!'='· 
1rólc1• pu.:tl.1 ae;it'i:al'C, ha ,u1g1· 
J,1 l.1 ll.1m3\fa .. tlin•r,1fü·1n·iim 
l'ncr~l:1;c;1''. l1t eu.11 L"lut'i'll' cn 
111ilit.11. cnl1t~r1h:lml•m·111110· 
dn. 11111-.. rninhu .. 11hl~' r11m11 lu 
L"m·1~l.1 n11ck.1r, t'1111r .. 1uwuet·· 
kra lt1 c11n•1111cciún de 1ltrl1.1• 
pl:U\la't. 

fnlrc 111\ alumnM a•Í~knlc•. 
Ma1l:i del t'urmcn At.:hil1 "t111i 
rc1. de '~xlu \cmc,trc. 'º'1U1·11 
4uc \01 uni\rl'Íllmm "drhcmm 
cvil:tr etu11qu1cr Jc1crÍtlf(I c11 
nuc•11ro medio amhicntc. e .. 1a 
pi U ica fin' cn~iló el pchgrn de 
unu r1unt11 nuclcoc\éc1rico; pcrn 
nu dcbcmo.' q1icda1no\ en la re· 
Oe11ión nen la IAmtntacibn, tc:nt· 
mu, 1 .. ub1ignci6n de concretar 
accicines que Impidan nuc~1ra u
linción como "t:rc-c hum.ano\'", 



Eo;ll!' delo di: c11nk1cnd.t' \o-
hn: In cnn1aminllci1\n 11n1hicn1t1I. 
inaucurado por el m•c,1ru .luan 
Rcciu 7.ulticw. l>ircctnrdd l'la""' 
Id. en c,1mruMll tfo rmk,un . .,. V 
alumnn'i dd mi .. 11111, i:11n1111111'11:1111 
~ poncnd:1" "Organi,rmu lndi· 
cadnrt1 de ll\ C1l1ddd tkl .\¡tua" 
y .. <.'ompurtomic:nlu 1.k llidro~-ar· 
huro'lcn d Mc:din M•rino".dclnc: 
blMngn'i Sergio Mtndc1 Vchmlc 
y J~ luh Mnndn¡/m, y "l"nn
lamlnantc\ ~1mn,1Critu\ rn In 
l'alidud dd Aire en In C'iutl:uJ 1.k 
Me~ii:u" \ "l'ucnt~• Min·11l.., \''u 
C'ontrihurion ul /\mtiknti:~: fk 
hh lnttnkrn' Mui~i:~ M;i~d;\k· 
no Molirn1)·Clahricl1 úpc:1 \'11l:il. 
~pccli\•ami.:ntc. 

C'AMrA~A rARA ~n:JoR.\H 
F.I. AMBll:N'fF. 

/\n1ccl1Jc:tcriuruJcl11mlina111· 
hicnle en la ciud•d el~· MC,ii:u,) 
en el l'lu1111:I N11ucalr•n, en r.11· 
ticulu, el l~purt11m~·nh1 de ln
ínmuu.'ión de cite Plnmd, jun1u 
con ln!i ckp1111omcnllK de rsii:o
rcdasottlll, Acli\ill;,d~ llcp11rt1· 
U•. Audim.hu.tl ~· S4:1vicio' Mi'· 
dicm, 11i.I comu !u~ rcriódm•~ e•· 
ludi:rnlilo N1H•.u1rJ w1: " 'úll'~· 
1rt1 n11m1lc1. inicil\ un:a c:1mpui'lil 
re1m:ancn1c conua la c11ntnmina
cl1\n,:1 r•rtirdrl lunr~ 27 drjuli11. 

Fn un.i reunión rrcliJ111nar. el 
raio1tft12~ dcj11fül,fO!tpUl1ifiran 
IC'I c~pu1iernn lcw 11hjl-m o~ dr 1:1 
e:unp;il'la. ad 1:111110 1;1.' f111ma' 1k 
con1rihuir tt la ml\nm. 

r. ntrc lo~ ;11.:urnlu~ 1lt'~niln~ Cf1 

010 OCH\ÍÓn :oic rnc11rn1r..11 In pre-
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fl:&rllm'111 de prtlJl:llMIUb "crh11J 
p.tr.1haccrr•nlicipn.1lu.,mit'm· 
tirn" di: li1 u11nuniJ11J. 1¡11c ..:chn 
lt.thJj1h wan dl.' l!.11;ic11:r cd11ci1· 
1 i\•11: hu\i:H la r11lahorad1\n di• 
lfl' prnfo,urc\mcdiantec111ttl\.',, 
\•h1rn;1lmi:111ci1'1ndcltrub:1Jndcl 
iil!r'ltmal de lnltnili.:ni.:r•. cnire 
olrCl\, 

'\I n:•Jk'Cto. d l>cpurlamcn~11 
de l11l111m.1L·11\11 ~ i:11mrrumc11ú 
• (llllrllrn.n,.. HflO).H,CUHln, IC
CLINfl" nl!u ...... um~. lm• mcrlidai y 
11..:1i\·id;,11Jc1411e\Cl't11MJcr'nP"'r· 
cincnh·• 

1\ '" \1:1. 1..•I Dtpartuml'lllll d.: 
.-\c11\1J.nlo lkpnrll\11 .. 11n11nc10 
11u1..· cour.:umí cun nrti~·ulo~ nlu· 
Ai\lh a 1:1 .. \(lll:IJW~ tk la fllóil'lÍCJ 

Jcr1u11rn .:n t'lln1lapmicii111 L'11n 
d L"nmurm• 1k ~hid:i~ tmhri>i· 
g:i111c' y i:'t111lt'f,1cie11lc.~ 

Pu1,u r;ir1t:,cll)cpar1:imc11111 
de Scnil'i1,.. Mtdiw' rn1r111l'l11· 
nnrn d.11th \uhu: I~< rl·rrinhin· 
º"" fi-ir11' que nca~iona un t'\· 
pacin !.illn tic hiJicm:: y lo\ m.'.l· 
lo, h.ihillh r \ IL'Uh a h1~ 4uc '-•1111 

;~~~:~;~atl c~1;i C.\p11c~tn l'I r\· 

1 PI Hrp:1rlott111•n10 1k turilirn·i· 
\Ual ;1Jlt111:mi 'u ,1,uJ11 mediante 
el rrni:r111nu rn1l11l f.i11i1iu11r'.f Íll· 

f11r1m1111·11J, pulll Ul!ll\IU•lir, 1..00 

rc~ulur frccucnc~1. mrmuje' di· 
nr.iJM 11 la comun1d;id del ~llln• 
,,,.1, ¡¡ f111 """Clll'l\CIHlf !t 1m:JlH:lr 
d nil"llio lhicn t.¡11~ nm rm.h:a 

fl'~• .. ·J. M rn 11•1--

,..,,,, 111.ii•ur ... s. .. t.1 
"'"'~'"' 1 .. n• 1 rt.•11 

.\,.,, .... htl"'" 
l.ol\n ti~ 11.•'tlutl~• I:. IV 1 rt.I,. 

.;,,.,.,..,1·,.,,u.•l•rr••·"nh 
....... ., ... 11 ~ 111 1 1•11.1 
tliodo•J;,.1,\lrt .. l,1 
t,¡•.-M1M·1J,ol 1 rM11• 
y .. , ...... 11 ' 111 1 , .. , .. 
11.,.11,111 lrlm 

""''~ olt Ma101i1u• 
Lt.11, .... 1 .. 1•1•\I 'fWI' 

l•bt .. 1 .... 1, 11 ' '""' 

'"•'11 11 ........... ~~"' 
11"1<~•• l o1 I\' 1 p\11,0 

''"""''"'" 1 ' U r rLv• 
·\~111•111ol1 ... 1H I • 11 1 ~Wol 

, ...... .-1 .. 11 .. 11.'1 

l,J~·r,I. Mr4m•nfll " IV 1 pl.1M 
r~n· .. i. 1 ,,.._ ... ,;,,(,, .. 1 •• 
.. 111·11 lfl"I 

,, •• .,1111111111 
I" 1·,.,,.,¡,,....:,.1n ,S,·I 1 !>!•-"' ~·· 

l· ..... "W. \ 11 .. ~ .... J .. 1 •• ) 11 I~•~·· 
,.¡.11111dl'liru,tt1o.,.1o.,.l.l•11•1 ... c ... 

~J."~1:'~: r~.~~r~·: .. :.~ ~·¡ ~·~¡~'.~··~ 
l'•l.11~"' 11.'t 1 .. , ... ,. .. 1.\, ..... 1' .... J,i.. 
.......... b.i ~ ... ~ .... , "''"""'''"'J. 
\t""·''· 1 ., ... , •rl11~t-1.-. dr ~. 1 •• 
_,.L,,.,,. 1 '""""11~1. ••I "'''"' .~ 1 
l'lo•'r""'~'"'ln•1J~•m••o1,•oltl1t • 
11~01 lloa"'""'ll ln ... ofl.oru l.h,,.~ 
,,,,..., ... ,. ~i"'•''•J·• r•" "'u 1 •·•··•" 
l'llll""º'"''"'"""". d.J:(,h 
,,.,.,,, J~ 11/~I. '""'·~·••"Lo• f'o' .... 
ll••<1•..:"º"'''"'"l'"''1"''"'hL1· 
J• .. "" LI 1"''"'°"'' I ''"''"•~'"u•'"" 
•l •li"-'" l •L•l~I·•·• f'l.I'"''"" mu• 
''"'""""'f"t•"•~'n~~··•l.ll''"'"" 
¡uo I•• ¡>1.11 .. J,·1'1nh'•" ,i,·t'•"·'' 
1 m~•' 1\ IJo.• •••11po1 '""1r~•oJ11 ~K• 
•'•>.(U ••11•t.h• ••'n•"-'I ~' t)~•J\~U', 
,.,, l.• un• T 1M1trm1¡uo. "'""""'" • 

.\r•• J< (,'"~" ... 1 •roTUl'l<'il~'' 
11.~~•¡;i~ 1. 111 
" 'lih•t•• l •r-••n,.·11u1t 1 rl"~· 

··~ ... \11 • " ... ·~· ll \ 11 .... 111•' 
..... ,,, .... , .... 111 ......... ,.-· 

1111•'tll1•\HO•O 
lh•- ........... ' .. J .. , ... . 

'' ·~~~;,':ii.::!, ~'.."'"' ........ , ...... ~ ........... , ..... . 
11 ... 101'º'1~1 ,, , .. 111 "'' ..... .. 

1 ......... ~ .... 1." ..... , .. . 

l ... lll•lflOHll~I l'I \Ull .. llfl•I ............................ , .. 
"10111t•l•"I'""'"' , ... uu 

No,·•·~'""'.,,.~'''"'•"" 
11 l .. ~IO l•OI \ 1111. rl \\111 !'* .. 
...... ............ 1 .......... ~··· .,. ............. , ... _, .............. ... ........................ -,.,... ...... , 

~:.·:~:::::=.~-~::.:::':·i. ..... . 

l'lH Ull1mo, \u\in1epn1nlt''i dt 
to\ pcri1'11l1cn~ c,1ud1aolil~1 anun· 
c~1ron t.¡UC ;tlent~r;\n ;\ 'º' LOl11• 
r:i.1'11:111, 11 lurmur brigJJa\ 411c ..,.¡ • 
gilcn ) ,.d1orlen a di,minuir ltn 
foco\ com1min1ntc<o en la C\CUc• 
I•. IL--------"' 
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APÉNDICE XIII 

o DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

No, 307 IULIO U DE 11183 

Biiión Extroordl,,.¡,, dol ConHJo dol Cologlo 

El 20 de Septiembre terminará el Semestre 

El puadojUCYCJ 7 de julio, el Coottjo del Colegio se rcunii\en 1t1i(in e11ra01"1lin1ri1 rara lljarl. 
fecha en que tcnnln1rfo el actuaJ 1emutrc escolar)' la reall1.acf{¡n ~ cdmcnt.: pan e cfec:to, M' 
tomó un único 

ACUEnDo 

Con el prop/J1hu Je que fu acdYidafk11catUmJc11 COfl'U('OlldlitntH tJ ~gundo MtnCltre !kJ afto 
kctirn 19R2.S3 pucd.n ter duanoll.ulu y wmplldu curno lnlc!.lmcntt e111btn prt'Vil1u, '/ can. 

:',º .rcfc~~dd~ 8~~h;1¡;;,rac:l:J~~g;I~:~~:~ r;·,~:nc~::;:¡:~amu de •uudlo com.pondi•a· 

Con el pro~ho de que el praentc at:mestre e.col.ar cocucnc Ji, duuci6u lnici.Jmcntt prcv11r1, 
que permita llevar a cabo en tkmpo 1 forma lct ulmenn utraordilmlos lijados para el presente 
clcln, y 1e evite le.ion ar IDf lntcrtaea acad.!mlc:Clf de IDI utudiancu, y 

Con el ptop6tlto Je que ac diapooia el ricmpo rnCnimo inditptnuMc pua n:a!iu1 con éxito )U1 
n-Jmlres cont1pond!:ntt1 dd procuo de P• rtgl11nenudo de loe afumno1 que durante ti pn:a.tn· 
tr 11\0 ttcoluconcluir4n el Ciclo de BachUlcuto. 

tL CONSl:?JO DEL COLF.GIO ACUP.A.nA QIJP. SP. FJJ.E COMO FECHA DE TERMINACION 
DE Cl.ASF.S V EXAMF.NF.S PAR.A EL SECUNDO SEMESJllE ESCOLAR EN CURSO, EL DIA 
20 DE SEPTIEMBR.E ne 190, l'..N.~US'rrTUCfON net DIA 19 OB ACOSTO DEL MISMO 
Aflo, QUE INICIALMl:NTD ESTADA FIJADO. 

• Anti ti Cr/111. Mejo..ar 11 Trabe¡o • Foro NKlcwiaJ de Investigación '"el 
Aclddmlco , •.• , , , •• , • , • , • , , , , , Ng. 3 Pro<*O Erwt\tnze·Aprondluie. , , •• P6g. 8 

• Aplicación dm Proyecto Alfa en E1- • lnscrlpd~ en Llc.-td1UJr11>1r1 E111· 
cuoi.s del Eotado de Mlxlc:o "."" PI¡¡. 4 udoo del CCH ... "" .... "' .... Plg. 1e 
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Ante la Crisis, 
Trabajo Académico 
H•rt pocOJ dtu lmnin6 wna 1tu~1tW11 dt loboru CNYll 

rltttlficaitUm profartdd pao fa l'11(Hnldad oiM tio hrrnoi acdodo 
d1 comprrnckr. li11r atontpcfn1l'11lo c°'"plrjo 110 1{({0 11Jnodt /11 
trlJU dtl paú y pv1110 dr parttJa t¡Mt rxigr J,. tttJwtroJ /urm/JJ 
rk convim1do.s nutt.'as y rJfwt'nOJ '"11)'º""'· 1i qurrmsus cc.u11rib11ir 
a La diji'cl11 pno pOfibü, crtadórt dt wn ordn11ociiJ 111ÓJ j1oto. 

lA mqorcontributlón de lo11ml""'rritdrio1 a cite cainbio y la 
nW dtddlJ. de fa"'" de 1. atouontf.i midnt cu el traln:jo 
otdálndco 1611'do y comprointtldo, 11 ~.i a frttV~s dñ tOl'1oti~1icnto 
.U 111 reolid.d t/cl~cc 11(1U ~ 1ol11cí6t1 y ab"' po1ibilldadtt J1 
«dim•fka. 

Como llH4 cort1tC11tnda dr I• tltuocl6n ucNntr, "º' "'"'º' 
rtlraJcdu e11atru1m119141 de clast>1 qut porlmtos al1ora rttn4J•trar. 
&W ffmtft41 ~ npantfrdn lrmla lo111irun umntrt rlr la duriKllm 
lnicl.Jmcrdt ut.hluld11 No hay, pwn, nu6n par119wc deje Je 
rralJ111m n(n~rw dt W ottivúl~tl ocddtn1(c«1 prt'lillcu nt IOJ 
pro,tram• de Ir.bojo de ud• tft'po ocadbnlco. 

/in l.u 1ema1u qwe vienen, m'!lt-1 y du11wi1 de v~cio1ut1 '1tbt11 
a,,,.,,e o c.sho lmporlard.tl tTbnlt.t1 ucolom: co11clurló11 d1 
fnlcrlpclotm i::1 qtilrtto y u:rto u11mtrt1, rln!ailo dr f6n11uta1 
RA.02 fanJ elp111 "'A'larnmtodu o t'lcurl4i y fOCNltl.ldU. F.l Cu1t8'o 
aiml" '°"la. ntt!diL'll para rraliut "''úf«ICKÍ41 oporf111r1air1r11rt 
tcx/01 e1101prOCCJ<ll)1alW1.tf1dtrfar lo1 drrrcl1oi t' Inttrtll'I de lol 
lllurtlf'lot de l&ll muo 11fatlcl01 drt /lut:hiller•lo y dt 'º'' l"Of'dt11'1t 
d# lf"1tri12hm1, 1t¡Mdall1w:Um, PfltttJttl4 y doctorado. 

S.brmm 'J~ ti rr.bd/o «dilbnfcn M lor .Wmnnr, ,.., "l"'c'4l 
de 911knu atdn por lrrminar el B11el1illrruto, nrrl'l'Cr SC't aroy.wlo. 
PorcUo, Lu blbtlotC'Clu de for cñ1co pla11tcln c11y01 OC'f,.or /1~ sfrfo 
d• NllnlOIMUiblt-.ncNIC it1crm1mlddo1 tlll' ailo, bri11darón 1NVicío 
lol 1dbddot l1att41/ final dol 1N1ll'llTI>, en l1orJrlu1 ~ro¡•ladOl "' cod.i 
,,i..1.r. 

T12rnblb1 lt! ~1torh1 lo1 ci::ilr11da1i'u1 pan1 r¡ur tr11xa11 luaat tcxlOl 
I04 porlodOI de- c:dmmtr exlr0<Jffiltrff1Ío1 ammckJl/os 

51 obrm J1or11, pMal, pua el Cokzi.o 1I011rin1111a.t 1lr cla1r1. 
Drrpuh 1it- lci voc11t"IOtX',t 11•iuiwtnu1 tra&ijr.ulu luuta el 1q1fr 
1tptiembrr. A.1( •le.mi'*"'"'°''"' '"'"tltrr 11or111al, acocW•11ic.i1111•11tr 
/rwctwmo, cOn oporturUdol.11 coumt.u dr "'1rmrlrr y 1lc l"º.fT"'º'· 

Podtm01 y clrbnriot aprOH<lr4Tt:x/1311ti~11r111rd tiempo 
d.q1ouibk, 110 pm:lt-r lwros dr d.ur y trab.Jj11r r11 funll• i11tr111.i. lit 
necciizrio el r1fomo di.! 1odu1:cm1 il l'll'""''w' rr111lr«fo1 
.Utttaloru y °"'"NllllrMFhl lArt 111Jr, C!JJ//(J 111 .... ,°' 4JllC"ril.Jrt-I,"' 
..Wmcro c~ o.lsm1m,J1 l'f'NOlllOI dr lltK'llf'IJ H«liillrroto, 
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ARO X QU\Jli14 EP<lC1' 

Qrnndea ldo•1, Qrondat Temu 

Historia del Idioma Español 
Como uno de lo• objcli'lo• 

principnles de U. Univcnidad n· 
li difundir la cuhura y hacer que 
lo5 cuudiantc~ sean ratth;ipu de 
cl\.a, lll.1nifc•t6 el ingeniero Ricu· 
do Bravo Caballero, Director del 
Plantel Oriente d,\ CCH, ti inau
aurar una fue más del ciclo G1an· 
du likcu. ~tanclts ffmGJ. 

Enc11aocasión. scl'ial6,dciclo 
licnc 111 linalidad de fa,·orcccr lll 
educación inlc¡ral de I~ ctlU· 
diantu en los niveln medio y su. 
pcrior, mcdian1c el análilis Je\ 
idioma espaf'iol como c"prcsión 
de una conciencia. 

Al ltrmino de la ceremonia de 
lnauguucl6n, el macsiro Luis 
C1Tln1 Sen1ander Botcl\o, Jefe 
dc1 Departamento de ExteMión 
lolraunivcnharia de la Dirccci6n 
General de E11cn,\6n ACtld~mi
ca, orgonlt.ador del ciclo, al ~r 
cnUC\'i,tado, indicó que la fun· 

ciUn de ~u Dcpar~mento e' di· 
Cundir y apoyar dh·mm pro¡n.· 
mas parn rcfomir \1 formación 
cullural del alumno. 

S11br1y6 ta importancia que 
tiene \a. Dü~ción General de EA· 
1eni!c\n Aadémica en Jn !orm1· 
ción de la cuhura univen;itari1, 
cuya función 1ust1ntiv1t!itá1ub-
ordin1da a \;,i. docencia y a la in· 
HUigaci6n. A1imi1mo, etta Di· 
recti6n ofr~cc un foto abicrio a 
los maC1lro11 para que fomenten 
en los 1.lumno1 el inlerCs p<lJ 1-
culrnra univertitarii.. 

Afümó que hablar de cultura 
univcnitaria n mencionar ca.nc-
1erlulc.a. de )'ler1onu, del medii> 
ambiente y concurrcnci11 de no· 
mcro~s agente¡ que conforman 
la comunidad uni.,.mitma. Es 
lodo lo que c11uc denhD del ám
bito oni"ersitaria, su1 pl11nc•, 
proyectos y programu 1Cndentt\ 

El Coleglo 
Vale por 

su Trabajo 

l.atfWJilt'la t'rii1rr1iJ"d 
•1mimposibW11irtJw111mwri. 
Jadt). fiimiaryaprtndt'f,Qltt' 
pU011lronocl"'l"1w,romu11/.. 
CtJt /oJ rrm1¡ivmnltJrlrun11u11l-
1111r1prn/urtikimrmt noriof!ill y 
abc,,111 a 01101, ""' ohro dt 
humhrn q1Jt l1h1tmttrll parr;. 
c¡pan. U Unh-toiJ.JJ n 11"'1 

'hll•Jod Jt conrirnr~ y dt~ 
lahra q&it nu 1r1givruart 

l'lifauh'dod "'don irW'zpll. 
n1blt. ta Utti\·tt1id4d u ~,... 
l'l/lamttllt fru1a Jtl 11111'41". 
iDú,,J1, d1to, .JU \'orar! Ckina· 
""" qw. cutJ11dV los •ltmpus 
a11imcftrt ramfolar, m11rho1 rJt 
ltn ruafu ti Colt§lu .Ira átuo
da dura11rt /utltoJ y{'f1' Úl!t.tUD· 

ftJ 1uJ lu1.liado, st1zift&Mnu-
1ofros,puaJn11rMJ1n1n111flr
fl.'J a n1.,.mo1 pto)frll'n, una 
luriJti 'lUt no ft/ÜU /o mboJ,a 
rti s/qu1t10 J, Ju.J pmpuu hrJ11-
tatlnn.•r. r. 1•ti111 hl'raátJW' 
ftoc•iuJ, ir•huju mi idlo tnpo
labru.J. con\·<Ka 10Jn€idtnr~ 
or1ardl4futr:tU, Jmagir111, P''1"' 
clurt 1 wmpa11r. 

a •operar et ni ... cl ae1d~mico de 
\011 enodianles de nivel medio '~ 
perio1 y proícsion1I, concluy6. 

í:l ciclo it inició con la ponert
ci<t El tJpañol 1n ti 1wmpo y'" rr 
1Jpado, prescnlada por el m1c .. 
!ro A\cje.ndro c:lt 111 Mnra Ochoa, 
quien (uc prof~or del Plantel 
Naunl¡ian y ~autor de varias 
publicaciones 1obre la did6e1iea 
del lenguaje, lingllluica y grami· 
tica. 

Esta canfcrcncia, prctish el 
proreur De la Mora.quiere mo1-
uar un J'l&norama amplio de la 
tiistori1 de la lcn¡ua esp1ftoLI m 

Profr1ru /.uh Gul{lutz Jlllmtro, mantro l.u/J CarloJ Stvtta"d" divcno1 lu¡aru de lbcroamtfi. 
Boltllo. li'ctnriüdus A;lljandrodt/a MoraOch04y Robmo Avtndllilo ea, sw modismos y modlficaciCt
Martínu. ifl8tnWto Rirarr/o lkovo Cobalttro y firtnci!Mlo frnfSto 

Gorda Ptdat/t>J. ----(S/giw en t. P4f.1J 
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GGCD 
ÓRGANO INFORIJATIVO DE\. COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMAf.JIOA.OES 

15 ANIVERSARIO 
1971 - '19118 

. Af;iO Kll • ~ StfJTIMA EPOCA • .• -~No, '12 • ~ .,,_ """'- ~8 _ot! JULIO DE_ f986 

DIEZ AAOS DE VIDA UNIV!ASITARl.A 

Unidad Académica de los Ciclos Profesional 
y de Posgrado del CCH 

AJrr 17 de julio H curnpllmm IU ai\M dr qur 
rue •prob1do rl Hral1mr1110 dt I• Unld11cl Acad¡. 
mln dr li" flrlO\ Proít~oni1I ) dr ru•¡ndo dtl 

Colc&iO de Cltn1 1A y llumJ1nld1dt1((fare1a CCll 
nt"1mrru "· 19 dt Jullo dr 1976). 

Con Hit rral•natnlu qutd1ba form1lmtnlt ('Oftl· 
t11u;d1 1. llACPyP, r K d1b1un1\'lnrc drRnkl· 
wn tn 11 ronsolld1dón cltl CCH. 1-:1 r11bmttt«o 
lncluy6 la ¡11r1ltfp1cl6n de alumno<;) p10ft'!Oftl en 
lla convjO'i lnlrmm dr 111• prn1rrl111) rn rl í'nn
\tju Thnko tlr 11 l!nld1d. •:n ru fHh• )• h1bl1n 
iniciado Sü$ 1rllwid1d~ lrt'i pro)tc!M Had;mltm. 

La rhbonrlón drl rr¡l1mrnlo 1r ª'ir;:nó • un 
rqulpn tnc•bradu por ti doctor l111.1clo Hrnrro 
AmbrM, q1lltn funtl6 como mc.u11do de lot Ira· 
bajOll proio1 y debió prrpu•r lu1 ducurnmlu• 
cun.\liluli~u' dr la trAcr,r, 1 partir dr juUo dt 
197!i. 

('ofrE'lpondió al m1rr.tro IHclor r>11mlng1M1 ÁJ. 
YIM'U str dnlr:nado ti primer Dlnctor dt 11 11un1 
Unidad Andimica Ju le dki poW'Sidn drl ur11.o ti 
U dt lllOl'llO dr 197'; •nluiormtnlr ti rHutru 
Oomfn~uu. h1.bl1 Mdo ti Ulular dt la Ulrttdón de 
b l!rtld1d Acadtmka dd Ciclo de B1ehillu1lo dd 
C'ukrlu. 

Jlcbido 1 1¡uc en 1981 el m1nho DondncUt.i: 
Ah111u fu. dnlgn1do por el AKtor dr la UNAM 
Oimlur drl Crnlro dt lnstnmrnlot, asumió la 
Oirruión dr ni• l'nid1d Andlmk1 ti manlro 
Manutl Márquu fu1n1u, qutrn tn 198S rur no1n<o 
budo paira cubrir otro pulodo de ru11ro lflot. 

En "' evnlocl6n. 11 UACPJP h1 1r11.uldo kit 
pdndplOI dt' Colr1lo, qur dmlt 1u nraciótl ba 
lnlrnuóo promovu riurvu mod11\d1drs paH ti 
nludSo, mcdianlc la combinación dr dlu:lpllnu J 

________ (S1gut tn la PrJ:. 1} 
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(Vir1w ,,, Ja rd,:. /) _______ _ 

irru dd tt1nfldmlmln, adr .. h dr buW'H la par
tklpad411 de ttalro1, lnlllluluL, ntutlu y f1rul· 
t1dtt, ad cuino b dt pror"ortt ~ lnvncl114orn de 
11 l!NAM. 

ComfNml•mrnle, pani alrndn lu n«e\ldadra 
dr lor nalro nlnln dt 11 rduculón Hltenltuia 
(Mttndtf11rl, tsptcl1Nud6n. Wllt11ria J dMIOU• 
do> M conlllderaron d!IHHllU cpclUlltw ) IOli ~ 
tu1IJ0• prrfimlnueia fuer11n rnrontendadot al Dt
,..rttmtnlo dt NunM Proyrt10t dtt Cclr¡lo dr 
Clenri.11 y Hwunld.ldn. 

Altrd"'ttt' ck 1974 "" llra,d a una org1nlatMn 
del Coltcio hlili allltmlillu y nitjor tS1ructutad1 
•ffianlr de" unidad" audtmkin., Ja dtl ('ltlo dt 
llacblllrnto 7 l1 tncar11d1 de promuvrr t:,1udiU1 
Supalorn. 

Lu• prinnrm rl•nn de ul•diu rlr linnrblura) 
de PM1r1do que lf lmpl•nl•rcm m ti f"nStglo fut· 

'°" 111 ""'"HÍ• m [1!1tdislic1 t ln1nll2u:i0n dt 
Opturionn (25 dt uclubfr dr lt7Z) J tri Cirndn 
dt 11 Corapuladóa (27 dt julio dr l '76), y k111 & 
l•dln1 dr la l.lund1lu11, 1'hffirf11 Doclu11do tn 
l•\'Hllptldn Rlomldka Bjdn (41 dr GCllJbrr dr 
1'7~~. 1o4ot •prvll1d111 por el Conujo llnhml· 
tarftl. 

Mcdllnlc rl ya dudo rtt:l11mmt11 •t rMm1l11ó 
ha crtadón dr 111 ll,\('Pyr} •e rtlab1rfló su opf. 
nrk't• conl'or111r 11 E,11tul11 C.rnrral drla llNA \f; 
111mbUn u Ir Mlhl6 comu mklón propl1 ti (u· 
mmlo, cuurdinartóa 1 rnliladón dr pt'OJtrlo• 
uadfnllr•K de d1K"rnrle r lntritl¡:addn rn lo, r¡ur 
partklparian do1 u mi• brultades, tl\(UtlH. lni· 
lilYID'I o i:mlm~ dr la llN,\M, 

D1 acuerdo a 1110, t'lda proyecto au1Umko dr 
la l'A('rtl'" ln~titulclo rardianfr u11 ('omlll DI· 
ndlto, ri cual •r inlrara pnr len coordin1d11rH drl 
Cok1lo dt CMncl11 1 Hul'IUlnld•dt!ii, dr la hnH· 
tlattlón ('frnUnn J dr Humankladn, atl ro1r10 
p•lr lot dlrtttoru llt Lu drprruhnri:n unhrr.Jla· 
rl:.is qu• apoyan la rrntlóa dt hu nunH Uctnrii.· 
tuna. ttpcd11lucionu, mat\trlH o duclurados. 

Prtclllmtnlt, la cortuJw1~1biliJ1d p•unilr rn· 
rlqurccr J raclonaliiu lu11 prnyrcto• uad4mic(}S, 
)'• qtw '°" re,i11dM, dl,culido1 ~ aprob.-.d1.1t du· 
de los dllrrrntH flUI°" de ~hra dr fos fntrpan· 
tai 111'1 mmclnnado fomlll Dtrrctl.-n. 

Por su p11rtt, <I Rr1la111r11lo dt k• C'nnitj~ In· 
let'nut dr los Pro1rno1 AradlDlkets, orKant.mos 
nmdalt1 u la vida ua!Umlca di' h11 ml1mos pro· 
)'tdOS, fn aprobdo por d C'o1ntjo Tfcnico dt lia 
t:ACPyP el 1 de rrNrro dt 1971, 

Adualmmlc 1t tlintcn 1.i pl'O)ICIO<\ al11dimfco1 
1 22 plaaea dr es111cUo, tUJU wdtt son ln1tllulot y 
centro1)'la propil UA<'P7P,qu.<,c11"'nelC'~rafo, 
ha rdo .. do tot romp1nmkCK q., el C'C'll run• 

INOISOLllBLE C'OMPNOMISO 
DE 1.A liNIVF.JISll>AI> liAl'IO\'AL 

l'UN MtXlf'll 

Nn. no 1e cundbe en In~ 1irmpn1 nueuro• 
que un or¡9mi,mn crc11dn por una 1ni:icducJ 
que uspira a tornar purtc ade \'U más acti· 
\it en el concicrlu humano ce 'ic111a dt1Jm:n· 
dido del \inculn que lo unit'rn 11 Lu cnlraña1 
n1alernu flll'ª formar pdrtt de unn pa1ri:1 
11kal etc alnw¡ .in flllria; no. nu \tr.11:1 uni
\·cn.idnd UM ¡ii:r~nnA dl!~lillildll 11 no \tl""flll 
lo~ ojm del teh:ti:opiu n del mirrciscnriio. :mn· 
~uc en lornu u ella una nación ar druir1ani· 
tr: no 111 :IC'ITl'lrenderA f¡¡ loma de l'nn,lllnli· 
nopl.e d1uu1icnd1.> \llt>rr l11111turalr1a ll~ ,,. h11 
del T11fwr. 

l;U!l•'if' .. " Jrl "''""W ("'~"'"''''~'JI'" J,.• J,,,,,.,, ... ,. .. ~" 
,,, ;,¡,,.,,,,, •• ,.; •• ~ .... ''"'"""""'' \,,, • .,.,,,,, ''"'"~ :.• .h 
... ,IH"'l.'f'J,/11/11 

lfesu cu• la llnlnnid11d ' rl pal'•; ad, u bu1c• I• 
nrdrnrf1 1r11di111ka, Pf't'O también 1tt•ir pl1n1-
mtnl• a 11 MJtirdad: tllo.., h1ee pur llbrr 'uh1n· 
l•d y rnntktlón unhrnll1rl1. 

.\ On d' np11r lo Qut ha •l•o la l1AíP)P pita 
111 ltnitrnldld > rl pal'- durantr kn prlnmO\ lt 
arlen dt w t11ilitt"ti1, J. (iar1•1u C Cll rntrnhc6 1 
\ario1 unhmltulo. dblin1ull10fo, dr l!l't mutl111t 
qut nlu,irron > nlin lix•do. 1 1'11ll p11lr dtl ('u. 
lcclo: ~Uf nnnlon~ ~e orrttrn en u¡uida. 

(',\Ml~O l.ARGO, rmlrn. \' l'UMPl.l!'AOO 

El doc1ot lanado Renrro 4.mbr~ rut lntt\llJ:•· 
dnr dt nrm1 dt'l lndhulo dr Fitira) KIU11lmrn· 
lt ~ prorrsur dt c.anrn tn 11 Fatull•d dt Oenrl•'· 
mmlU1m1do t11 l11 Srcrelarla Tilrnlra de la C"onrdl· 
llllrión de la Jn,ntiaadón CWnllfiu dr 11 l'.!" .\ ,,1, 
Sirmpre u ha Jnluu.ado por ti probkma dr 'inru· 
lar docrnril·ln\Hll¡aclón, pur no '' lncorporú .111 
Cule¡lo dr Clrnelu ) ttum11nid1dr-t~ rur Oirtclor 
dtl Pl1n1rl N1unlpan dr 1971a1974 ), pc~trlor· 
mtnlr. !'t' Ir rnuriñ 111 or1;1nl11dón dr lo• nl11tln 
de licencLllura 1 po!¡:rado del propio fule1io. 

~· V111 r11r. po1Mu lwMamor dí' f11 1'tl'ari1in tlr /u 
L'l1CP1·P. 011(fl/11111/r lo q11t' tt' u1nu·r1·1i 1/t lu1 
1/lri1fonrJ dt tlluúim •11111•rill'n 1·0 f.Yillthtrs ni 
Id lh1i1 rr.1iJa1f 1· /01 1rmufom1n1·i1m1•, qui• indurr· 
r1111 f'll /IJ fllfl'ni (..'r¡f.lurl" 
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El doctor Cuillermo Snbcr6n Accvcdn, 1m1uncc1 
Rcelur de la UNAM, me cncartió en 1975 la con
dU~'t.i6n de lo' ni\clci de liccnciaiura y posgn1do 
del CCll: no u.isda la Unidad Académieot de In' 
Cic~a Profcsion.il y de Posgrndo. ni de nomh1l' ni 
de fac10~ lo que h<tbl1 eran proyecto, mii" o mcnm 
dcurticul1td º'· indcpcndicntn en IO\ nivele, de po~-
1r11du y una liccnci11uru, t:n h>lal cinco pro>·cclos 
De!tdc que nccr11C el cncttrgo me di cucnla de que 
hnbla ~ran rnlcncidl1tl.td ttcndtmic11. en I~ proycc-
101. que crnn cnlunce~ incipientes. 

Siempre me he inlcrtsado por el problema de la 
\'incu\ación doccnci11-in'o'ci.ti¡.aci6n, y ie-ntl que en 
el ni\CI de pus¡r,uJo hublo alga mu)· impor1an1c, la 
¡n\c¡1ución de lle~ cle111cn1m: d0«11cia. invcuig11-
dón r intcrdi,cirlim1. O sea 4uc en ~ltH proyet1m 
~ rralinha d ~udo de muchm iM·e,tipdurc1· en· 
u:tlar a '-U' alumno~ flcH meiJi11 de la invcs1ig1tfón 
en In' laboralnrin~. 1cnc1 un c:onu.c1a cohJianu, 
que rl C'llt1di11n1c: p11Hicirruu en l~ scmmarins )'en 
,,,, artiviJ11dc.'. 4uc cun\'ivicra rca\mcnlc, 

RccucrJu h1\con~cro¡,¡1cionc' 4ui: tuve con el doc
tor Jaime Mora C'cli\, quien era Dirmar del ln~li· 
1urn de lnvc~dgacinnu Dinm~diau, ~¡ cnn\ldcraba 
11\ p1oyec1n de ln11cni.iadón l!iomCdica Bbira en-
mu un rcdfo nacido, ul 4111: tkhf.m d11l'M! lochn lo~ 
cuidado,, El doclOr Mora Ccli\ renunció 3 l;i Ui· 
rccción del llff rar;1 dedinm intcgralmcnlc a 1~ 
invmig11ci<'in. y ~u 'ucunr, el docuu .lilimc Mar· 
tmcelli IJuinunn. conlinuó mn el mismo entu• 
si11,mo en i:I deiunullo de i:1tc pos¡rudo, 

A lU n1. el Rcclar Sohtrón Acc\tdo lmhla \ido 
Uirmor del hulitulo de lnvc11ipcionc:s Dlorntdi
etu ~· curniderab11 muy impor11n1e la íormaci6n 
1empnm11 de invcstiwudvrc~. rvr C)O 5C' creo I¡,¡ Uni~ 
cu liccncw1un1 (Oíl <.¡Ut' cu!.'nlL1 el Cuk~io. 

Ad. los alumno• \'Cnlan del bachillcr:llu y llcga
bl'ln din:c1amcn1c a1 Jabor.a1orio a lrabaj;u con el in
\'C\ligndor, lo cual d~pcr1aha recelo mu) ju~1mc11do 
de 'º" ino;ti1111n~. no qucrlan 4uc ie .. wcaun .. u~ 
~i'iltmas. Pcrn, rwr ntna pune, h;ahl:a 4m• hacerle" 
eomrrcfldcr qoc ,; c:id'll!u rl pmycclO de ln\·cst1· 
gucit'ln H1mnédic11 Bii .. ic.1 rn l!rad.u al Colegio de 
Ciencias ~ 11um.¡niJ.uk,, )' qut nh: rro)ttro nn 
podl<1 ni drhi:i ~rmanccrr a.icnn, ya que In' in,11-
lutns no 1icnen 111 facultad dt nlorgar grndu~ ni 
tilulos, y el Cotc:1io la tiene en lodus lo' nivtln. 

Fue de C\11. fnrma como qui~im1h cnn~crnr la 
cxa:kncia en b. en\erlanu1. l1 \inculucit'in dncc:11cia· 
ilwcuigación )' h1 prcKntiu del C'.116c1cr inmdisri· 
rlinario. '(,por º"ª rurtc:. tr11111mm de generar 
una c)truc1ura de apoyo y un mar cu jurídico que ti 
1htcm11 no tenla, la consolid11ción de lu Unid1ú 
Acadtmica de los Ciclos Profc1ion11I y de: ro1gmdo 
)' la elaboración de su reglamcmo. 

i¡ 

Ccin .,u t:cprr/rnria rn el &d11/loa1.1 Jtl ('Cit. 
,'.qui vafort"f, alttrfo.t o tll"mt11toJ .ft p/afn11m:m t'1i 
la UACfrl'.' 

Como dccla antcriormcnic. hobf;& dos hucc:oo; 
muy imponantt•, el marco jutldiro y b inhacs· 
truclura adminiurath·a: 1111n4uc ti Arllculo 10 del 
E11t;tlu10 Gencnl de la Uni\·crsid;ul concede ul 
CClt In focullnd 11rnpli~ paro impnr1i1 lu d~nri1 
en h°ldo!I lo) ni,elb, no habj¡¡ un m11u:u ju1iJ1cn 
cspcdficn, el dedr. un reglamento. 

Por otra paine. debCan concilianc los interese• de 
prorc,orcs i¡uc impulhin lo! cuno!. invcsliiadnrc~ 
y :i.u1or1d:i.de5 d1: las scdn y del CCH. cucrp~ cule
!iadm, de 1o5 inslilulos )'del l'oMcjo del l'nlcg10. 

Tomar c11 curntlt la cunlidad de tlementno;. t¡uc 
par1icip•m o1qui) de la cunfmitin de s.i.ber i¡uién 
toma la~ rlcc11iont~. 4u~autnridadei ha>'• 4oé cue1• 
pt)) colc~i1.dcrs, ctcitera, lle'"ó 11 la cstructur1ci1\ndl 
un ~i~1cm.1. Creo 11uc el acierln )'la eficiencia lo han 
dcmmtrudo u tra~..:io d~ fns año~. pon~uc la 
UAC'P)P. no cabe duú;1, se hJt deurrnllado. ha 
dado frulos) h1 funcionado) operado, pero en cu 
momcnw no \ahiamos cómo iha a ser)' cntt>nct!I 
pc:ns:imos que era indi5p~nsllblc que huhiera un 
cuMcjo tCcniee> ¡cncra\ de 13 Unidad y cnn~joo; in· 
tcrnm ror caJa uno de lm rro)·ectm auú~micOl, y 
n;i1urilmente equdi;1mns el ro,ible trmnic10 4uc 
pudicr.l rre~eni¡¡r«: en1re lea cucrro' cnlcgh1do1, 
11.imcmc: cumcju in1cmo de un p1uyc1.1n o con.c:jo 
in1crn11 de un instituto, o eu.il era la amnridad del 
titular dd in11i1u10 icde, en rtl1Lción con la auto
rid•J del 1i1uhu de: 11 UntclaiJ A1.:ildtmi" de los 
Ciclos Proíuinnal y de Pll1&ro1dn. y ni hablar en 
rclucióu con d propio Coordinador del Cole¡,:io de 
Cienci~9 )' llumamdid~~. 

VcrdJdrr•mcntc fue un mmpec11brra~ y ahl la~ 
d('Citioni:• ltnlun muchos efectos, cnrn muy dclic.u
d.i~. tlhi.:t1timo~ amph1mtn1c con los grupo• de in
Hstig¡ulmc~. de profcsotn. de alumno,, con 111; 
autoridadc-,. por 1od.1\ r1ulc~. Debo dcmquc tuvo 
una particip1tci6n impoílltnle y brillan1c el doclor 

________ (Sif{t1t rn Ja Pdg. ') 
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(VWM tlt lo PdR· J) -------- J de Posgrado mu tura IA culminación del sis1cm1, e 

Femando Plrez Correa, que en ria époa era Coor
dinador del Colcaio de Ciencias y Humanldadu, y 
ti Ucenclado Francisco Oucrrcro Pifter1, que a la 
,u.6n era el Sccrctuio General de la Umd.ad. Fui
mos no1olro1 tres quicnu f'Jl•ncamos el 1istema y 
lo 1juuamo1. 

Fue muy discutido, Inclusive ;inle~ de la 1e1ión 
del Con..:jo U11ivcrsitario verificamos por 1odus 
panes 111 difercnlcs opinmne"t y nos dimo1 cuenta 
de que no h1bl1 unanimidad, ni con1cmo, pCJo no 
4ucd1b1 otru soluci6n. era impo1ihlc ntilfactr los 
puntM de vis1a di! todo rl mundo, porque cxiul11n 
conlrldlccionts muy fuertes, y habla inclu~o xru
JIOS, y tilo íue mencionado en la sesión del Con· 
scjo. que 1c oponlan y 1i11em.ilic11..menle obslucu· 
h1ab1n 13 marcha del proycc10, porque en el fondo 
nu querían que c~htiera !al Unidad, porque rcn1<1-
Nn 4ue '''º ih.a a irrumpir denltn del ámbito de 
al1tn QUC' pcncncda a hu facuh11dcs 

T>t ~ucrtc que el nmina fue mur largo, diílcil y 
cnmplicado, lo cual se reflejó en lit sesión del Con
atjn Universitario; d rt1uh11do fue Í&\/Ornblc rcro 
no uni.nim<, huba vntos en con!la. Pero picmo 
que la! hnnd11dcs del tislemn s.e l\.in dcmmtradn a 
111 lar¡o de lo~ uño,, fue una txptricncia y un.a 
\'iu·nc11 muy inlcns.a. )'considero un hC\nor haber 
pat1icip11do de manrrn l.tn directa en la creación de 
la UAC'PyP. 

Tcnismoli Kran confian1a. lvs acun1ecimicnto1 
cnmu sufCdicrnn. la ampliación tle cu• Unldnd, el 
~J.ÍIO qUC' hil tl'nido, el rtcnnodmienln de 4Ue C011 
nr1u11nw-n1(', ll pucrt,¡ g1andc 4ue 1icne en 13 Uni
\'tr11idad, h:in demoiuido qUC' rsr esíui:rto fut 1150 
qu1: nlió la pcn:i 

Creo que es un ar1crlo i.¡ur rccuulcmn-. utc mo
mcnlo. 1hort1 4uC" se 1.juuc la. rcJl>1mcntación rcla
liva a lodo el (.'CH. que u cncucnlrc un marco 
jurldico 1oda\'la miis pcrrrccionadn del que ricne. y 
q••C" ~i· rcconu1ca 4ur d momrn!o de l.':s. creación de 
111 l111idad l\c.d~m1ca dr los Cirlns Proíuinn.al }' 

decir, nosolrM hace unos aftos cclcb11mo~ 101 dic. 
•~OJ del anivernrio de LI cración del CCll y n1 
menos impor1.1n1c, lo ueguro, CI 11 celebración d· 
la cruci6n de La Unidad Acad~mica de lot Ciclo 
Profesional y de Pos1r1do, porqur, 111 el CCH C' 

un siuema in1cgral, es un "i11cma que ha \'Í\'id1 
siempre en la contradicción y cul1 es Cucnlc de \.id1 
de en.cft1nu y de !Nlbcr. 

FORMACIÓN llF. RECURSOS Hl'MANOS 
4LTAMENff CALIFICADOS 

[I m1ntro Hftlor OoW1fn10H Áluru, Coord¡ 
nadar dt Planradón, Pret.upucslo J llllJdiOI Adnu 
nltfrativo1 de la UNA\.f, fue Dlrcctordt S. Unldal 
Attdlmk• drl Cldo de Bad'llUrr1la dt 197.f• 1 
y d1 la Unldld Ar1dfmlC1 dt lo1 Cirios Proínk 
nal y dr Po1.r;r1do dr n.c dio huta tntro dr 191· 

¡Cnn q11f perlpl't'ma1 .u (ttri f.a Urildad Atad 
mica dP IO.J Cldo1 Prufnlnnal )' dr l'o:sxrado 
1916' 

El Con¡ejo Unll'C:rsil11r10 apwhO, en ~u \C\i 
celebrnda el 27 de julio de 1976, el replamcnlo q 
daba "ida a la U111dad Académica de los Ckl 
Profesional y de Poigrado del Colegio de Cicnc1 
y Hunumid1dtt. Con la creación de c111 llnidad 
prclendían np11mi1.Jr las imporlilnlt\ infrarUrUl'll 
rn y recursos de fo1 que dispone la Univcrs1da1 
medianlc sus dcpcndcnci:u )' 1ubdcpcndcnciu, 
fin de impul~r la formación de rccUl'lO• hunun 
de .Jito nivel en Arca1 in1crdi1ciplinuios. 

Lo• planes de ci1udin de eslo' pro¡ramu de 1 
ccnd11ura o pn1grado, denominados 1cnCrie&mt1 
1c proyccros ecadtmicos, se iban a ubicar en oq11 
llas dependencia• c.¡uc 1uvieran los mejores tkmc"r 
tos humanos en el área. las ins1alac1on1-s Hsicu 
infracunu:lura. qur pcrmilimtn ¡aranliur, p1.i 
ticamrntc de enltada, lws condicione¡ p:.ira el fll 
yccto acad~mico en cuestión. Al uis1ir rn c11 
pro)'ectn un cornil~ dirrclivo con'.'lliluido por 1 
dcpcndcnciu unh·cn.i1arias que, por ta nilltur1lc 
del ptO)'etto, cstu\icran inwlucrodu1 en el ml\m• 
se di1ponla con un inrnumcnto que permitiera co 
e mar Ju \Olunl•d y lo\ csfut1 tix 1lc diveua1 d· 
pcndcnciAs un1\u11111ria5. en 111 crcacicin de nUc\ 
progr.amas de liccfll:u11ura y posgrado qut re~po• 
dieran a las nrL'C~id11tfu que en Meas dt 1;irnd 
humr111idt1des }' tccnolot.ia cnfrcntn el p;m. A tr. 
\'h de 11 conccpdón de esta 1lnidad, 11. UnÍ\m 
dad contaba cun i.n clrmento m.is para ~u tran 

_ íorm11dón dinámica. 
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;.Cuilts wn. ~J, 1u /lllnl11 Jt vista, lw loxrm 
m4r lt11f'U'l•n1rs al1·an:ttJ1u 1lu1at11' lm ,,,;,,,...,,,.. 
n1111ro a/lt11 .r mt1liu til' I• llACf'yP'! 

l>ut1n1c ene periodtt u íor1n1lu.arn11 ) trNron 
u1 ntlincro imponan1e de prnytttos acadfmico\: 
M•nlrla en Ellldf11ica i:- lnvci.tipciñn de Optra· 
dones~ Littnci.utura. Mlt<'Arlu y Doc1nr11Jo en ln
wst1pción 81om6dica h'Vq¡ M ncstrl1 en Cien
cias de 11 Cumpu1ació11: f:ipt"ciali1.11ción. Maeitrla 
y Dnctor!Mfo en Ciencia• dc:I Mu; Mue,lrfa y Doc
lorado en Cimcios Fbií1lci¡ica1; Mucslria en l.in
s&lsdca l\p1ic*11: M;u .... 1 rlll en Dnl'cncia fconlimi· 
ca )' [spcdalinción en ('ompurtamM.·1110 O~nl· 
zacion1I. 

l'ambiin "~ con~nlidr.rm111ari1'lllk101 prnyeclm 
unterinrc~, de 1:.1 form • 1.1uc cmpc11rnn a lindar
se y • grallaeuru• un bUo.:n nim1ern de c,111d~1nlc1, )' 
\11tir. rro)'CCH\. DCMcl1!mitu~ iC dÍ\linsuicmn pnr 
lrn« uno de I~ m;·,,. alh11 lndlct" de 1itulaci6n y 
1r1duación. J.a produ«iün nc:adimica de In~ pro
pios •lumnos en murt·riu d~ tmhajo• rrw:~nl'oldoc; 
en con1:r~ nacional~ c in1un:icumuk<., iuUcu
lo~ publil:tldos tn rcvi1ru1 cspi.'1:ialVud1u, rcro11t:-i 
de ti abajo. e1ci1ern, A~c11n1ó un n1\.'cl iubrn:alien1ir. 
de lal manera ~uc no d ud:uf11 en alirmuz que Ncw 
riroyectnJ académico' 1ICJ1n111rnn r:lpidumcn1c unu 
Uttltncio tll ti nh·d naLinnal i:. indu,ive. htlcr
ntcional. 

¡F..n .m up/11/1í11. 111dl.•.tfm•ffut fo.rjm·rmr' 11nm· 
Jkl1mn qll<' pnmlll1•rtin alnm:ur ~Jltlf impimun· 
1r.1l1'1,.,1111 

l.u cla\l: dcl t:lliw d·:> h• prnyi:c.1os ac:m..lémiL'us 
csU en los \iguie1110 ¡iunln,: 11} conl<1t cun rro· 

Mrw MMlrmrfh 0.11111.,w. l/rTlr• IMrtrÍ11,111f': Ahwrr: , . ., 

¡r.ima~ lk ~i:lteciim tlt' alumno, ~lll' indu}·en, c-n 
al!luno• ~•º'· periuJt" prnr-cdéuricu• qur pt!rmi
litrun, d.: ~t; foranu. 411c el niu:I tleenm11la d.:' lu!<> 
alumne>1 1ctp1:itlu> fuera \1Clhfut·1mi(); hJ ti o1J1 u 
11i\tl 11c:ulllmicn 1.k los praf1..'!lorn.-irnt!lti111.Ju1cs 
lfUC dkl.n u diuacn lm cur111.b u Jcminar10~: el ~I 
11,1nn11 1utnrill 111ir11 c:adól alumno 1..·t1n~tituidu pllr 
un 1nn':'ltitJ1dur t• un srt1rt1• di: clhu: dJ la forma
cií1n Úl.' 11~ c,111dianto en lahnralnrio1 e in\Wl:.i
cinne-i dd ma, 11/lu ni,c:I: d lo1 di\'er1id,1d de acti
''id11k' c111ricul.trt:' en In~ plimes dr Claudm, u11t:!c 
cnm11 curwi tNdin;irith, 'cminarios de in,·n1i.i;1· 
ci1in, wn1im11io' de ICÜ\. priclicas de camPO. el· 
Céh:n1, f fJMll'ni:ÍÚn dctim1pncnmrtleln •nliCi!odl A 
Jm wlumna,. Adcmi'i di: i.."1111, cuila pro)'cdtl ai..'8· 
Jémi1..·11 '~ ..:rnudi11.1do por un im·c,tipdor o prnk· 
111r lle eimcra dt: allli ni~d 11di.cri111 1 la dcpcn· 
tknc:iJ m1c ckl 1nnycci11 y cucn111 co11 un con1ej11 
in1c1no. en donde ~~tiin rcpmcnu1d°" los pro(C"ll· 
res, alumno~ 1 co11rdinndor.11J t•umc1 IO!i. djr,-i:1orcs 
di: 111' dercndenciai si.'t/c) de /1. llAl'P):.,. 

'r wdf,., ,,,,,.,f.,, ht·nr:/i• ill1 qur 1r hon J(('m·1a-
1h• efe• f11J p1111·1•r1111 tJradimiros., 

rodr/11 dt"ilUntr \'UIÍU~: l) demOS!rólf. )' tJemU'• 
tr~rnru • nll1>.Ulnn misrntl!t, que r.umn• Ct1p;1ecs tic 
formar m::un;o·1 humano~ ahan1en1c caliJkltdos, 
c4uipat.i1h1CJ • lu• fnrm11d(1s en indilu.:ilmc:5 u
tranjer.1\ de proligio inlcrnorional; hJ haber ln1· 
m.:ido ptofcs1on.11b de 111111 nivd en umpo., 11n 
impon11nlL"C pilru la Univcrllidad y potra ti p11is. a.i
mo lo $l1n la inveos1i¡:ación hinmMie1, hl corapu• 

(,\'lxw rn lo Pd,. d) 
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t1ci6n. La bio1ccnulngl1, la tstadlsti1.-a. la~ cit"nciau. 
dd mar, c1ciler1. Variu depcndenciui e in~tituciu· 
na. de in\'csli¡aci6n y doc.:ncil'l drl p.1ls, incluida 
la UNAM, ~han nutrido, en forma impurlunit=, 
de los recursos hun11ino1 formado~ en nuc,1ro1: pro. 
yc1.1010 ocoddmicos. 

PAllTICIPACIÓN COl.F.GIADA Dt 
ESCUELAS, FACULTADES, ••snn:ros y 

CENTROS 

El licrnriado Maauñ Mirquu Furnln n el lt· 
lml Dlrtttor de l1 llnld1d t\udfAtlu de hn C:itlos 
rroru.lontl ,. dr Pll"Jfldo drl CCll. Dr Kplltm• 
bre d• 1'19 a entro dt 1t81, l11n1ló como Sruc
l•rlo Audlmlrn dt 11 mJ,m1 Unidad. Anlrrlor· 
mente hab!1 •Ido Surrlar¡o Grrwnl dr la F.cul· 
tacl dr Chnrlas Pollllcu' Sodaln dt I• lJNAM. 

l:n tU(•i dit: aflr1J JI' rxf11tnrla úr la UnMaiJ 
Araúimi1u tlt' /01 ('i1 /uJ Pro/rrlunul .1· dt Po.IJlfU· 
do, ¿rudll'r hun .tfrln lm uJprC'WI n luxrm md.t W· 
hrrTallttrlrl qu" hn runirxuidn In Uni,/111/' 

La experiencia de lm 10 ano~ de lrnbnjo tk la 
llnidud hnn rrobado 4u1: la Uni\'madad !"" fu~Jtc; 
que "u íortalcza, enlrc otros a~pcclos. rudica en ,u 
Cl(IO.C:idBd como in~tilución (IUrJ pronl(l\'el d c;im. 
bio inlernu, para adecu11nc ;d H\'llnte ~· des.urnllo 
del conocimiento > I& cícnci.1 cnn1cmpu1ánca, 
.ahuntar cun h.ito lns prnblcmau tlc liU propio l'fC· 
clmlcn10 y responder a 111, C'li¡:i:m:iw•, 4ue le pl•n· 
Ira Ja imcicd1ul. f.n cjcrdeio de 0101 t«1p;iddaJ h1 
UNAM creó 111. UAC"Pyl' y el logro nuh ~uhrC\a• 
fünlc u que duruntc 10 año1:, mcdi.anlc el trab.1jo 
cuh:gladG de 11 dependencia~ en sin inicio~ y hu;: 
de J9, h11 ¡¡c~h1dn pa1d li Uni\-cr.idad di,1ínla\ al· 
ltrnu.1lva\ de fornwción. lu mayor pune de cll.1\ 
cnn ni\'t!es de c11.rrlencia. 

l>uruntc ese prnodu, dh·crso~ grurns de acude!· 
mlc(U univcnilllrin, han gcntrado pL1nC'I, prU8111· 
m;11, metudolo¡¡lu y cníoquc\ difercntrlil que h11n 
cristafüaJu en l.ol f1W)"t:L10'i 11cudén1icus y 22 pla· 
""de ucud~o. C~ht\ pro)i:ctns han prumnvidu t¡uc 
un n6mero 1n1rior111nlc de in\·t,1ig1tdure' un1\'tr~i· 
111rioi cjcrnm la dnL1.'ncia cnn gr¡¡n prudUC"tiviJ;ul. 
y gr1du111 en 10 al\111 a 246 nt1t\O\ prore,i11naln, 
"f'ICCiuli,1a,. ITlllL~lrn.t. y lfocturc' en \:aria .. ramas 
del c11onc:lmien1u. 

J::n l!l 1·1m1t.~/111lt /11.1 ruud/111 J1• p1nr:radn m ta 
UNAM, ;cutilri .t.1111lm1araatrú1i1u~ di,1imlw11 
rlt lut /10lrod1111tltir tmr la UACft.1•f,' 

Snn vanM" t.11 arac1erlctic:1,. di,1ii11ivia'!i. :'iu t:a· 
r;icttr L't1lcaiadu "ºe implica la enhthnu1ciün intcr· 
imtitucionul p1m1 Cl't'lll' unn U m;\~ pb11C''t dt: etilll• 
din; que e-.tu\ cuuJioi. tsll\n orientado' a Lt fnrm•· 
ciOn en nucvm he/!\ del conocimienlo. al cultil-ltr y 
dc~ilrroll:u 1:1 in1c11.fücip\i11a. Otra nrnctcrl'>tic11 
peculiar e-. 4u~ h~ ~1udi:rnles 4ue 1>11n 1c:epradca 
c~hin plcnamc111c cun~citnll'!i de i.u \'111.'UCión, dcw 
comprumi\o ct1n el régimen ncudtmicu al qut 11e 
~ujel;min )'al rigor y cxi~nda para egr~1r )' ¡lra· 
duanc. Pin;1\r11tn1t:, dl,lin11.uirlu La cmuctura. nr· 
i1rniucitin » runcion11micntn di: lo' rrnycctm ;u:a· 
d~micn~ en ln'O que ~e cun.ili1u ht ri1rt1ci111t'ii\n 
comrrntnctida del rmonal dncentc, 101 01udi¡¡n. 
lc"J y 111 in,t:ineiih tic au1nritl.ul y udmini1uución 
m:adémieu. 

("011 lo "'flc•ri1•nri11 l11xru1/a "" Jir: añ1n 1/r lt1• 
flMrJ. 1:q11t' mw1•a1 1umu f"'''"' u nmil'ipa mm/ 
rlthrtJ rnmplir i>11 /11 f111urc1 Ju Cl11fJ1J,f rnlfr.wmal 
1' Jt fl~TJ(UltlO rM ("("f(? 

Uno de h111 principal~ t3rca~ dt• la Unidad ~ 
manlcner "ivo el rrnró,itoodt'I Culc8in de Citncin" 
y Hum;anidad~: lll innovnciñn pc1m1rncnlc de 11 
llnhcnidad, del 1rah,1ju u·adCmicu, &: lu 11mu 
d111;~nlcs y de inv~1i~HCÍ1\n en cud.1 unn tJto ,u1 
l'ITO)'CCIO\ cxi,trnlc\ y íulurm. tntln In cu;el 'ólu 
\cni pn~ihle 'iii u: m1111titm: \'i\'C> su cKn\ct~r cl>lc· 
}liado Y de cnlaboritdún c:ntrc /a\ htc111!;1de'f., t'\CUC· 
hn, ccn1rn1 e ÍMIÍlutns. 

BAJO lNllln: m: Dl~~ERl~ÓN 

[I doclot A1mUn Apl• C11t•hm, Okttfnr 
dd ln.-tlilutu dt Clcncla'i dtl Mu y Llmnalo&1a. 
\tdt dtl pruJtcto •~•dfmlcu Lle E1pccl•llr1elñn, 
l\he~rla )' Oocluudo en t'ltncla' del Mu, del 
COI, fue Cuordinatlur dr la lnn~liK•ció11 Orn· 
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tlflca dt la tlN;\M, prttlumentt tutndu se crtóla 
IJACPyP. . 

C11 1•/ m11mrnl11 r{,. Jo rrt>arlrltt Jr lo l/11CP1 r 
U)lf•J ua CtwrJitiutlm ,¡,.la lnrrulgnritin Cit.'m;fi. 
1'cr t'll la UNA M. ¡Qui im¡wrtunf'ia, ,.,, tlrminu1 di' 
ul1jr1/l'm .1· ,. r111.•rtt11fra1, lt' tllt1 u fu ""ª' ilÍn dr Ju 
UAC'P,rP drl ('('}(, 11111/n para t'I dr1amillo dt lo 
fnl'tstlgoddn rnmn dr laf,11marirlndr rMtrffM hu· 
mano.t tn la l/,Y,f,\f? 

Ul!\dc la cm1cilln dtl Cnl(¡io ~ pl•meó la po· 
iibilidold de inclLJÍr en .\U ~i•ltma In' divmos ni· 
vtlu: ;u:;u.l~mi<:m de enm,an1.a. )'.aunque lnlcl.11· 
mrnlt uranetl con c:I delo mcdiu·supcrior en los 
pl1ntclc11 del hachillerarn, cnn i:I 1it:mp11 !le vio /a 
ncccdd11d de \'incular c innovar hu nhclci; e.Je: li· 
ccndHluru )'del posgrado tn ID lJNAM: a,r,se erró 
lil Unidad Ac2démica de los Cicl~ Proft'\ional y 
de PusMrudu como un1 ultcrnali\'u adicional y dit· 
dnla u las fltculu1-1Jcs )' c1cuclas. donde las carrcr1~ 
lrutJiciuuab ) fo, prupioi pmt1rudm llenen un 
reríil y una pwhlcm.11ic1t que no m:L"t:~arüimrn1c 
cdoin vinculaJm 1:t1n la invei.1igación. 

EnlC'lnrc,, cnn 1.a crcuciñn de In l/Al'PyP \Ur~ió 
la nru1r1u11itfad tk re11li:111r una ucciiin unhcl"\Ílaria 
p1m1kb1. ~· cnniplcm1."ntnri1 enn U.\ Íllculhtde\, al 
u1ilizu m.11!. in1c111:1 )' dil:u,mcnh.• /cH instiluloi pu· 
fll firlelii duccntci en el flll'Jlllldo, lu 4UC' (li:'fmik 1tl 
csludian1e vinculane con la in1.c-;ti1ación de mit· 

ncra 9irccca )' ak .. n1..1r UM fnrm.1ció11 m:it. ri.su· 
ruwc, wc1ual y. en ftl¡unus cnsos, de Cronlcra. 

A 10 uñur 1/e d1ifum 1u, ¿'ni c¡11f xru1/o rr liun 
wmplidu 1•11J\' t>hJr1lm.1 r r.r{>t'clulfrus wrr q111• .l'I' 

ut1i la Unitlacl' 

/\ 1r.1.é.i. di: cM: Licmpu hcmo~ a\·an1oad1• Lle ma· 
nera muJ importanle. Sin cniharcn. no hcmn' c.-um· 
plido 1odn'i 10111 propil.~ilm que tcnlnmm. 

Un ejemplo de h>~ a\':lllcn n el bajo Indice de 
deserción, dt:bidu 11 lot cuidíldosos mtcanilimo1 de 
1elccdón 11 los que se rnmnc el c1ludiante para su 
in¡rnn, a lu difrrcnlt'!. íurma~ de IUlllrla} ~egui· 
mien111: por cons.«ucnc111. la 1:niduat16n t'l m1yur 
en compa1ución cun el rc~to lle Ja llnivcnidad. 

En i:sli: 1enlido. su1tancialn1e111c vcinol en lo)\ 
proyectos de la llnido1d una bue11¡1 ~uludón de ci· 
1u1o problema.. y 111 rm ~gr;iv1ul11.i. en eHc tiempo. 
Otro avance i.cria llL creación de nuevos proyectos. 
lo que demunlrn Ju cficaci.1 ,·un 1111e u• h1 desa· 
nolJKdu la Unidad. 1unc¡uc tnilu\·i.:i faltnn conc1e· 
111nc ulgunos propó:\ilns, cnlrc ellos un• p11rtkiJl'(
ción plena del pc1'!111n11I WL'ULl~mirn tn lus proyec
tos de doceocia-inv<="iti¡,::ucicin, ttdcrnis tic atcan1ar 
d Óplimo 1Ji\·cl .aead~mico, aun411c fit e' huc:nu el 
que se lienc. ·rambi&n ltnemn.~ carcnl'inen las in~· 

talacinnu de 11lgun:a dependencia' M.:du dt pro
)'ec1os. 

üi m ru/MaJ 1lt Dirrc Jr>r 1/t un J,.uiJ11111 srJr ,¡,. 
u11 prcm'«W araú(m/ro. ¡q11i ulPft'Wt p11.11flrt11 
dntarurlu 1wrd ¡1u111 In 1•/d11 Jtl /mtftutu wmo 
1P.rul1a1l11 Jrl ¡irm•rfW aradtmf1·u ~n (lmrla1 dtl 
Mar? 1·,·q11l impfi,·arinnr' "pwl•lt'ma11lr mff1·ua· 
min u linn /lrf.lt'flttJJo par11 ti lti Hllut11 q111• H°rl'r 
Jrm/,.'! 

Ha muliatJ" benérico pura cl lmtituto \•incul111 
11 lm t'ludiantn tn forma dittc:I,, a l.1 in,oliwi· 
ci&n) de hecho lu !Nis de tlln~ 'º" n¡ifncliC't~ dt 
lt1' lnb11jus de lm in\C')ligadOrl~. 'ubre lodo en el 
nivel dnctnral. Por hU rar1c, IM iR1'e4'li&adnrcs ÜC· 
nen t:I alicitnlt de \'tr rcílcjadi' 11u 1.ahnr ciJun1i1tíl 
en 11 formación de nuevo~ rcc1m:os h11m11nns. 

Por otra pam. en este proceso de cmcllan1.a, 4ut 
principillmt.:ntL' u dcsarrullil en el rnmro de 111· 
b-..jo, como rnn lit~ C\l;icionl'J Je ill\l.''llttadón, 
en M111..u11.i.u. ~hJJlna; Ciudad úd C .umrn. C•m· 
pecht', Puc1lu M111cl11~. Quinlana Hon. )'en ltn 
bUllUts ncunocnHicos [I Puma y .lu.\IO Siena, hn 
oludianltt e in1·uligJdorct '>< 1incul•n ¡¡lo' pro
t:ramu naeion:ile~ dt in1·citig.1ciñn. 

c. Qui .111¡:rre11ri115 h111ia 11 /u l'r1idu1I I' al Culr(io 
pata n1rj11rar JU mi.riún inn111·ud11111 ,.,, los ¡11u1I· 
trlf1Jr1/fll.I? 

t:" nrcr!ó;1rÍo rruntcncr e indu\o mC"jotar la revi• 
siñn continua de lo~ pli'lncs de c1tudio y tu rlcfmcn 
acadtfnito. ln~ proc..1.'llimii:nlus de !.elecdón y de 101 
runos o pcriodm prop1."dC111icm, ª'¡ como de loJ 
pro11>e,1ln< de cr11du1tci1ln También se re~uiere que 
conrinúc) •C 11foo111tt la 1 inculación con l11 dcpc:n• 
tfcncia .. !<Lle~ pan lugru una simhiqsi~ indivisible: 
en1rc hi Uniúud y la~ mhmas. 

_______ (Síi(11r rt1 la Ng. 8) 
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ALTERNATIVA EXCELENTE PARA 
FORMAR INVCSTIGADORES 

L8 doctOfa Kuthe WIUms Mannln1 n anual· 
•tnl• la Dluclora del l1ulltufo dt lnvHllaadonn 
llo..wD d1 ki UNAM, nde ditl proyecto acMlf· 
mico de 11 UttndalUH, Manir!. J Doc11tt1dt1 tn 
JnvntlAaclóa Blomfdlca lblu11dtmú, u 1dt de 
la Marstrfa J Dodon.do na Cl•ndu Fl1l11tó1kas, 
J la Espffl1Uut1611, M1ntd1 7 Ooclondo rn filo· 
tn:noloala, 1odo1 dt la OACPyP dtl Colr1lo. T1111· 
•W• fue Coordlnadon di! proytclo an.dtmko pri· 
•m•mHllt 111utclonado, Cun1t11ra \JnhtnH1rt1 
por k» profnorn de 11 l!A('PyP y mlm~bro dr la 
COlnh~• Oict1mlnadora dt 11 mbma Unidad, 

En /1.u /O ailuJ dr \•ir/a ,/i- /u UAC'Prf 11111•c/ ha 
par1i1ipadf.I tnforma ar1fra .• dwan1du t1t (unrtv· 
"'·' oradfmfraJ )' dt rtp1'.\rmuddn. ¿A punir Jt 
rlln. nidl 1r1lu .su balanu dt fQ.r 10 a1'1H J1• 1•iJa dt 
la L'nida1f! 

Hu sido 11 creación de ma Unidad una altcrn1.· 
tiv• e.i:cclcnlc pau1 b formación de invrllig:u1ure,, 
Creo que ha brindado 1 lo~ instituh11, y en rdrli· 
cular a OiQmhlicu, la pos1hilid1d de formu cspc· 
cial8'1u en el Arca que nos compete. Ttnttnn\ tru 
prugramru en runcion;amkniu; Bium~dica Biisica, 
que: cucnl• con t.iccnc:iatufll, Mat\1ri• )' llncttlfa· 
do, creado dcdc h11ce 13 1nos; Mahtrli) Oucl<1· 
r1do cn CM:nciu'li fl\inliiyica\, que \Urp,1i1 en 1979, y 
la Especialilaci6n, M1t,lrht y l>octoradn en Din· 
1ccnolngl1, que ruc aprobadu ht1ct' dO'i altl)\, 

Lu' trn programas tienen 111. misma e'lructura, 
u decir, el aspirante o ti c~tudiunlc 1nirc'a des· 
~de una ttlecci6ncuiditdou., para luego im:111· 
ponm.c: a un ¡rupo de invntipción, donde lcndr.l 
rl •.;non1micnto de un in~oli¡udor cxrmimen1adn 
y un tutor. 

Como innovadoru, lot pro)·cc1os ac.démicu~ 
l:ambiifn h.an permitido que cn 1• rurmución de in· 
vcslipdorcs, los c.studinntcs sc;.n cumitlcratlo\ des· 
de su inamo como parte del equipo de 1r1bajn de 
un invc1tipdor. Entonces pcn5.lmos, sin demc:ritar 
la• cue1tionc1 lcilricas que rrclendcn manej1r11c, 
que si~ quiere: 1er invr:tti1adnr, prcc:i~mente, de:· 
be hacerse il\vcsti¡aeión. 

En el c:uo de la lkcnci1nura, sblo 1c11cmos un:1; 
pero h• sido muy in1crcunle y producliva a In 
lar&o de IOI aftu1incorporara101 j6\'enc1 que cttrc
san del b1chillcra10 .. fa invcnigaci6n, lo cual hili 
permitido que un 80 por cicn1odc 4uicnr5'-C imcri· 
bca en la licenciatura cumn a4ui mismu !'IUl'i c.;lu· 
diOJ de pmHrado. 

U11a dtJtu ¡1rrm 1q1111 ltmn rnniu im•r111xnd1Ha 1 
P"~/1'11JTQ uni'1•C'TtltaTia hu J/1/11rl1•itJru/,1 f/111'ft1tifl' 

lm1•t1(t1J1 Jdn. ¡ C1im11 ha illxrud11 /11 VA(' PI' I' m·a11· 
:cu rt1 lu wlu1 ¡,;,, J1• f'r/1' ¡iwhltm" 111• In 1•1Ja an1· 
d;m1rn.1 

Nmotru~ p:n\amo~ 4uc l;a lnrmniim en ntc 
cum110 se: udquicrc rum.Jumcn11tlmcnh: en un fabti· 
ratm iu dr huc:n nhcl. que nc:ctsita de un cicr1n 
número de curso11c1iricos. 11uc por 1uput1-lo 1c dan 
y )Un impartidos pnr gcn1e c1tpc.•1imcnllnla en la 
m.t1cri11, pero cu<indn nn lem:mu~ a la penuna ell.· 
rerla 111. lntemo'i de otra 1n,1i1uci6n. comn l'1udio
logi1 "I Nutriciñn, ptH i:jcmpln: C\lll h;a rcrmilidl• 
1¡uc la 11ropi:1 Uni1;cr'lid:iJ cuente cnn un• rl.11111 de 
luturcs muy di~linlluhJn.; que u Ju mt1tH, de no 
exi\tir 'º' prn)·cctm lk lil tAC:ryP. nu p.m1c•ra· 
rfan en 11 formiu:it'in dr inveuitz11dore~. ol~u HU· 
ci1\ par.t la \·ida lk c'tc ral~. 

ti \lnculo de JncrnciJ·imc1itiiac:iitn e\ n,11ural, 
ni ~i11uiera debe 1Jhcu1ir\C .:! u~urnn tk !'U unuin; de 
h~lhO. C\11 form:u:iim fHC\Urunc la Q\~UI ¡,, dd IU• 

1111 )' de a11m. (110í1:s111u y nusauM cntc:nJcmn1i 
C\O como dnccncia. aunque no Ctln\11 lu c11i.tl\a111.¡¡ 
de horus (1i1Km'1n, \Ct:,1i11 .~r urn~111mhru en \'tirin, 
c~cucl.i' o ff1cul1ulei, In ruill ruede eilar hicu, pero 
11.qul no f1111cinna el pwcon )eiuidl'I en c11.u. 

¡foúrio IH1td Jn1uwr n1a'lc>1 ''"'ful DJpfCl•l.Y 
mili .\11hrr.ralle11frf 1k 111 ulftrmlfit•IJ dt' l'mttaúu JI 
la l/ACP.1·Prn lrn a1J1r1'/llS dr l'Mrurturu. ttl/11/Jf. 

/fH y f1.mdunaw1r11111 mmli!mi10 .. 

faul orientada 111 r!'i.lluclura a ft1rm;41 imtltiga· 
dures t¡uc 1rah1:1jtn en un grupo de: invt\lig1u·i1"in 
cun la\ carnc1cri,1icil~ :inh·\ ml'Rtinn:i.d,1~. Lo~ rc
qui\itn~. rnr cjCnl(llll de Mac.,lrla )' lln~·1111;1JC1, 1e 
definen (10T un c:unu-ju interna 4ue c:ufa t1ruH·r~n 
lll:nt )' qUC C'~t¡i fo1m:11Ju rnr ill\oe\li~AdUIC\, fll'Olt• 

sores, alumnos ,. lu~ tlircclnrc' dt In Uni1!.rd y de 
l¡j~ dependencia' \C1ks. lo 1.'\1.11 _.,egum 2 4uient\ 
inil'TCsan al rro~r.ima 1envan IJ caracutad )'el in· 



APÉNDICE XIV 

IL'fb de llcpr ni ¡:ra1fo pur el cuu\ !iC: inicribrn. 
Paru el rundun11micnto ucud~mico son [unda· 

mcntalc.\ la1 dcci,iunc-i y cl upuyn. dr acuerdo a la 
lc11Madlm del Cun,cjn ln1t:rn11 de cada rirorcC\n; 
no o una de1cmnim1ckin ni Jcl Coordinudur, ni de 
un profc\nr. 

St.tún IU f'\'Pl'rlmria, itJ11I rrrnn1r11Jnri1mt'l tt· 
lrulltlttu harta "-''""uf ('Cll r a ·'" V11i1/ui/ rf(" 
1uux1ad11 par11 1·1111111/ir l/lt'/i1r '1111 .tu ml,i1i11 ittflu· 
1·ad11ra paro /m pr1i ri1mh 111im.1 

Me parece 1.1uc 1.a .:Apcricnci;i de lu \J/\l'l'l'I' n 
muy hucnie) nhor1 h11y qucupi1nlilurl1. Yo no me 
lni.:hnarla "º' hlictr mucho" cHmhio~. l . .J q~ di:bc 
hm:cni: e' imrulur 101 prnycCllY:i cxi~tc111c1, hui· 
car nurtoc. ¡'ICm tic ucucnlo u 111 i.:~rcricnc~1 ml4ui· 
rid;i Je h.111 prnyl'tlus \.'i¡co1e11. t\u hu~r 1nnu\u· 
clu~ 1implcm~n1c flor hacerla,, ~inu de c:ir1tali· 
1ar lt•~ 1011.rm. 

('on~idl.'ru t¡uc 111\ prottrama~ doctnh~¡¡, de t!UJI· 
ituicr nÍ\l'). CUilnt.lo lunclonitn hlcn, 1Ji:bc d~r-.clc' 
h1 orormni<lad de dcmu,1rar 1¡11c "111 mc1~.i11l,rn1h 
pata ínrnm1 muc\U1n1 y d11ch1rt .... Sin cn\horl?O. 1111 
h:a)' ljUr f'l'OU.t que 1•\i~1cn much;I\ po,.ihilid¡1dc1 
('lana formar hucnm ini,.c~ti~;adoM. t:n inw~liga· 
dor. por dd11iici1in. e' un indMdu1h.¡uc 'C form:1} 
1rut111ja en tma 1Mtiluci1\n acaMmiC".t, gcncrnlml'ntc 
cn una Unl\'Cl\i1hd . ..-uwm.\.'$ b in,1i1uc:ión dthr 
cuidar muctm d rroct•ill y tH:mptJ tlUc le I~'ª for· 
n1111lu. 

A mi juicio. unn de lfl'o 1op:ctn.. m,'i!r, imrur11111tc, 
de la llAf"VyP y del Colc!in en lo~ ;ir.u, 4uc lll'· 
H1m11, tic trnhajur. íhll' fuiturm, 1un1u~. c.; rr~i•U• 
rncnlr dcnrn~lr:tr qm: r••.i fo1m.11 im·c.¡tiiwclntt'\ol-t' 
OCCt''>llU ('lrin1cr11 tk llíli'l rJanl;. l.'110 gcnlC !.'~peri· 
mrnl.1du c.:n C\lc L'.ampo. ~ luc110 de una inírnc'· 
lr11d11n 11dccuu1lu ¡i;mt hacerlo; no ,;al c1m1rariu. 
cnn111 ln:cucntc11~11tc se hace (IUI 1.1, much.1\ dl.'íi· 
t·icm:iln, much•i de dh" J\! tiro lhu.ncitro. lJLIC 

ticm:n nuc,tru mL·dio} l:I\ u11hos1daJl."t;; J1ri111rru 
luml,111 el p11,¡1o1d11y l:ic@1l r1rnun tJué hJlW ¡w.1 
np;u.iliu u. lih in\'t:M1gulurcs. 

ÁMlllO l~TCROISCIPl.INARIO 

1 .. mac<1lr• M111rtla Willi•msun C'amou, Oirtt· 
lata dtl ('ulru de Ea,tñana de l.rneual Einun· 
)tri•, (•e profuorl (andadtJrll dd pro)tclO ICad~ 
rico dr 11 M1rs1Jll M Lintllblica Apllca,.(1979) 
'1 pc>•trrlormmlr, Cot.dhudora dr HI Maulril, 
niya tedr " rnr11en1r1 rn ti CF.l.F-

,,·11/i1·ur1•i11111 '1<' nmdhitilu i1lra1lr-1'fl'urh1 .\111r1· 
11/0 r11 /m¡:iil"dirn .. 1¡,/irUf/a Nt tu V.·H'f1·Y' 

f.o (lliMCr l~rminu. L"" Ính.·rt~IOll' ~1i.1lm f'lll 

que '~ tnncihit't un r111¡:111m11 dr r•Nl!liuln en l 1n· 
1Ubtieu l\plknd• y l!.icia ..cñular 11111 1¡u\' L'.oJt' "'''' 
1rama quedó IMctitn en \11 UAC'P,1 1

• IJt n.ilur.1.· 
lwu 1td tn1rojo dc."°'rrn\111d1l en C~li: C.:nlrn nu~ hi'I 
rucc1n en con1ncto y cn11u1:imi..:n111 r11n la rrnhfo· 
rnA1ic:a en lllrnt1 n l:i cn.~d\anm di: lcn'""" \!lllrnn· 
ji:m~ en \o'i rJ1h:rcn\c' nhck~ Je l;i ciiucariOn na 
r:iun1I en \o.;: cuulL" w lmranl.'. 

En d1chc1 c11n1H~imicn1n dl'ltctamo~ 11n ennj11n111 
de rh•Mcm:a" 4ul.' ncli:,it11h:lfl ll'.,U\\'ehr: rnr .:jcln· 
phi, m1 hubla nmgti.n rrni:.ram• en Mhi\'11. y r1ua 
el c;uo en 1.o.ninrimnClii:a. 11w li'lrn111r:1 in1nli¡!.1d11· 
n ... )' fHUÍCl>OIC\ uh1'll,:Udll\ :l cn,crt.11 t!h'l:ro..i' kn· 
gu:i, c\lmnji:rns u C\lu1lmnlc~ cu~·a lcnru;i nmtl.'rnu 
c1:1 el c•ranot T;imrmn huhla ~ur1cicm..: rrrioni1I 
c11r:11:ih1dn r:1m tmnat Úl'ti•i11111:i. ~uhn.: , .. , (llanlli· 
i:aci{111 lingiliMic;a ni 'llhrc la inh"lilL1ci11n rror1it 
de l"SIC cam('lll. Ahuu hii:n. l:'I 1 i111111h1ica 1\rlko1.1li1 
,~ un 1'uc.1 1k C•lmli1> de m11wak1a i111.:idl..cirlin.t· 
1ia, p11c, tn111a 11.: l,1 lingül~tica l\l'nc1al,dt· la ,ocio· 
linf.uiuirn. rll! lu r'il·11lin1\Ub.tic11. tll.' '"' 1cnrln' ttt· 
ncm\i:I. Je aptc1ldi1ajr ll\f'l'CltW ittilc~ r;1r<1 inll![llólt 
el c11n11cimic11tn rrorin Je In 11i~cirlin:1. F" rn:ci· 
,amcnlr 1un cl L11rilc1i:r inlC"rdi,drlinnrm Je: la l 111· 
l!ilb1i<o1 Apfü.<1Ja ¡111r 111 yur 1.1 ll.'\C l1)P 1r,11U1i 
'ICr el c:oracin .1c.ulimk111n.h .ukcu;1J11 p.1rn d dr• 
J1.1frL1lk1 de C11tr f'llllJ;lllln;i. 

(im 1111•,111·1ir,11in111m11 C.11111/m11dr•r11tl1•l¡•10· 
l"l'I 10 1· proflo.1111u ./cmdutfora 1h• 111Muc•1m'111·11 /.in· 
.i:r11:.r11a • .C¡1li1 ude1. ,·1wi/1'.1.u.11 (11\ ,,,,,,, 1m· mú1 im· 
1•1tr1t111tC'.f d1' /" (.1trm·111ru y,lund1111u111irm11tf1·1111 

'"º·''"''' 111·t¡4/11t1in•.' 

l"\1di:n1rm\.'RtC', un11dio'111'1 a1r«lm nui~ i111pn1· 
l.llllt\ !.'.;~lle el lundJnWnh1 lilfl~ÓÍIC(1 dd pru)rc· 
111 111.'.nd~mirn cs1~ 11c11rdc c11n 1~1~ ra111hlrn1a~ l\UC 
rn.:1c1\d\.' rr:•ol\cr, por lo l•lllo el ¡i1an de ,-:.1tulic11 y 
1;1, llcnuh 11c11rnhldc~ acadbnica~ rrupuc!>l,1H'n rl 
rrnJ!.filílla dchcr~•t t'lmtlut:ir ni ~lumnll J l11r.rar 111, 
objcli\th plan1c1ufo~ pur .:1 pro}'Cc1n. Fn 1:11:11110 u\ 
func1ontlmknio. dch.: rc~panJcr a IJ filmufht cd11-
c11h11 4uC' lo anim.t; s1 una de nuc~lru• r11.:u1:U[111· 
Cl(lllUCCnualc~ i.:~ CMN'Cr )' d~crihir el JHUCC\O Je 
cn11:~.1nli1·aprcndl1.:1j~· y d!! t11<fl1!> h11fach•n.-s1n1cr· 
vini~·n1c~. ll')Ullil o,.;ilido 4uc ti luncionnmicn111 nlis· 
mo del ¡u 01rama rtllcJc C!i\3 rrcot:ur11ciOn. rru 
01111 parte. c.~tc rri1~mn ac:;1dtm1co en JHHticul,1r, 
cnni111Unh dc la ini,ma \.' Al"l'yP. pc:rm11c c~1ablc· 
L-Cr un vln~·uh1 apror1¿do entre la invcs11,-aciCiny 11 
Lloo:nc1u. dado 4ue 1anl1l i1wc,t111adoru c•Jruo 

_______ ,l'i,t:iu· et1 la r.1~ IOJ 
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alumnos del pruycctu tienen en lu 11ulu de 1d111· 
mu del C:cnlrn de En.\cnant.il de l.tngu;n Ex1run° 
jeras su• .. cuhh:o"" y In" mul1adn1 de c'to~ cuu
dios nutren al prn~·cc10 mi~mn. 

Cumu /Jlrrrwru Jr u11 rrntro mir, ,;qm' mprc·· 
tnt pnJl1il'oJ dwa1·arlu u1trú puru /1J ~·iJu dtl 
CF.l.E wmo uJ11l1aJ11 dr un prtl,IW-ltJ uca1ftlmirn 
rtt q11r panlrJpa ti C:Clf! 

Sin duda Algun11 1cr ":de del ¡m1ycclu de ~h.c~· 
tria en LingUl,dcu Aplit:a1h1 hn dmlu u i:'lc Ccn
lrn una dinümic.a acadc!miCll muy intcm11ntc. de 
algunos ele lui pm)ctlo, de invn1i11:11ción rculilu· 
dos en el Ccntru <lc F.mci\111110 de l.cngu<is fatrnn· 
jc:rns hnn surgido 1cm1n y li.rcu:t de inH1li¡:uc:ilin 
que se hnn incorporado u la dindmicu de lo!i cur
sos Je 1H M11c~trin y, u su \C1, in~c,1igo1tfnr~ y 
profesores, dig11mo~. ajeno~ u la Mac~tri.:a cncucn· 
lro.n en cllu unu mum:n1 ich'inca de 1fücutir y com
partir su:1 prohh:mu!'i de C)ludio. 

¿Cuúl1w Mltl los uhfl'llvu,, alramaclOJ c/11rantt lm 
.dt1e mlo.1 q11t lltfll' ta Mat•Jtrfo en 'Li11(llfJ1fra Apfl. 
t·ac1a;1 

Oc esln Mue1ilrla han egresado yu :Z6 rroícsorcs 
ln\·cuicndor~ de diícrcnlt!> dcpcndcncilts dcln ¡1ro· 
pla Ul'\AM,'los cunlcs lnlcrvicncn ya en la rormu
l~ción de prugrnmn\ de e~tatJio mh ndecuadet~ a la 
pnblacllin unlvcr.;ituriu, 

l'or (lira parle, h111n cgrc,...uln uhunnm de olrn~ 
instiluclunn de cnsc~anm superior del drcí\ mclro· 

ID 

oolit1ina y del mio del p.1h (4). En 111 Ultima pu,. 
moci1l11 •h: alumno1 1c encuentran 1n~cri1u1 remo· 
nu., prtn1:nicn1u de Ccn1r(l.amtric11 ~· Sudam.:ricu 
(4). Si M: ve esto en thminns de la poblución in~· 
crilu en k1 Mamrla, p1xlemos con~idnar 4uc lu~ 
prubh:mu dctcctade»1 en los di1tin11.n n1\.clc• de 
cnsci'anu ya empiezan a u1cndcrse. Ad\•rnah, hh 
tcsi• IM de un excelente nh·cl » plan1ean de 1n11nt'· 
ra sistcmltic1 101 prublcm:is l.jUe deben alemfr1"" 
con urgencia. Asl, Pues. en c'le rro)'ecln rrerm·•· 
mcu los recursos h'umano~ m:~°C\arin~ en l.'\IU dim· 
plini\, f:I pra)'CClo luc concebido cumo una '>t11U· 
ci6n a mediano y largo pluzu a lu~ problema~ dr· 
1cc1ados ~·en ccc '-t'Mido se 1111b11j11, 

,:Qui .cµKntnda.1 huria a '" Ut1i1lu1I A1·u1Jh111w 
tlr 'º' Cirfu.r ProftJlonnl y 1/r f'"'Rtnd11 .1· al "'"' 
ltwfo 11ura n11'}tlr<Jr ·"' mlJ/rin ltimn·aclma 1·11 fr11 ¡1111· 
,,/nmt uñt1.i? 

F.I Colegio de Cirnda1 )' llum:i.11idadr<; e\ una 
fftrmula innnvador:i tunlo en su llnid:ul Prnlc\iU· 
Rll.I y de l'oii¡rado como en ~u Ciclo ele U.tchillcra-
10; por eso I~ alumno\ 4uc cgll:\:tR del bachdlr· 
rultJ ion diícrcnlcs, la uctilml ante \U propio apu:n· 
dllilje u di1.1inl1. l.o rnim111. me pnrccc, rnccdcc11 
el nivel de pmijrado: la cio.1111cllua de In• pro)tC· 
101 rumcnla una ac1itml critic11 11nlc la rulidud. 
l!s10 tiene 1¡uc fomcnt1mc. Pnr otro parte, In, p111· 
ycctns dcbcriin u:r in1c11füci¡ihnori11' y n:luciunu· 
i;c C\\rcch1unc11lt: cun la rc,olucicin 1k lni ¡irnhlr· 
"'ª' nncionulcs, 

!NSTHUMI·:NTD l'ARA l.A !NTF.llACCIÓN 
ACAOf.MICA 

t:I duclor Jirancl"o Alomo dr Morlth1 " ('1111r• 
dln1dnr y fundador dt 11 l'thttlrh 1 1Jnrte1r1· 
do rn Clrncflr Flllulti~kn, pro)'rrlu acadEmlro dr 
I• UACP1r drl CCll, aprohado rl ti dr1rpllrmbr• 
de 1'79, con •rdr m rl lnstlluto dr lnn1tl11:•clunu 
Blomfdlc.u dr la t.:NAM. 

IJ1111.t ru imtrb '" taf<un11ulún Jr ill\'t'Jlfxudo· 
""'y 1J1wr111t.f u111'1•rr.11ta1irn. ¿q11r' 1mpu11onna 11't· 
nt' para 11.ur1f lo UnldaJ Acadi1mlra lÍI" Jcu Cfclt•J 
Pr1!ftJlu11af ,1· cft Pmgradu Jtl CCll, rn 1anru a 
nimliJliúuJ clr /r1Jhajo ,foanlr y clt' im'tJlil(arttln." 

El Colc¡iio de Cienciu y ll11manidadcs K íorm1\ 
comn un in,trumentn pua l;1 interacción Kcnd~mi· 
ca de li\\ dcpcndcndus trudiciunaks de la llnivcr· 
'(ldJd. liu cu11lc~ 1icncn unu cunducln mis C\lahk· 
cida y cri .. :11\i1mJ.:i y,cnmo cnn\Ccucncia, ~u lraNjo 
se dc~rrnlla de manera 11hl11dn. Al surgir el CCll 
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•C cnmhinarnn divcna.1. dUciplinus ~· 4.rca~ de ni U· 
din que dieron origen 11 li1 creación de nlgunos cur
!Ol dc posgrado, entre cllos lu Mantrla en f.\tadl1-
1ica e ln\'clligación Je Opeucioncs, Licenciatura 
M11cstrla y Doc1oradn en lnvcnigati6n Biomhlica 
Dá1ica, Maciula en Ciencia• de la Compu1aci6n y 
farcciafüadc\n, Macstrfa y [)octomlo c11 Cicnci1u 
del Mar, 

[I riroycclp de MBUHla y Doclorndo en Cien· 
clu fii;lalOg1e11 K aprobó ti 6 de scrticmbrc de 
1979 y ahrló 1us campos de c~tudio a olumnos pro· 
vcnicnlc• de liccnciaturos muy divcrsns. con la en· 
ra.ttcrlstlu principal de la Unidad del Pn~gmdo del 
CCll. la in1crdiKiplinnried11d. 

Olro pumo fue que los alumnos upirsntc~ a 
cunlqulcr posgrado th:bhm tener u.na motiYación 
clara por su ac1ividnd, un intcrh gcn11i110 )' una 
nricntaci6n bien ddinida sobre lo 11uc qucrlan c!.IU• 
diilr, eJ decir, que los alumno¡ K seleccionaran, 
paro ob1cncr mcjore!i rc\Ltlladm. 

rnr último, lo Unidad de Po1ogrado dio la opor· 
lunidnd deque los in,lilulm lle la Univcuidad pnrti· 
cipuun en 11 duttnci:I de gr;1dn académico. l'or 
ntin rawnet la Unidad e~ r;I lugar idóneo para 
nlo~ eM1ulios, adcm.h de que cucnl,a con rccursoi 
ccnnómicns y pmonul acadtmito upacitado para 
111 imp•rtici1in de los po.,grado.,, 

ü1 ti tnmr ... 10 *ttttral r!t los rrtml/111dr11n1wa
Jo rn la llnlvtrsidud, ¿qui rarartrdslirat d1•J/a1·a· 
ria mtl'd 1/t la ts1'1/(JUftl CJ 1/d funrionamirnw Jr 
/o.t pro,YtrlnJ ac12dlmlro1 dr fo UnldacJ? 

SCln proye,tos hclcro¡¡Cncos, yo que 1icncn cs. 
. uuc1ura y oq~aniución 1füen11: In~ univmilarios 

11uc concurren 1 ellos utudint prnvicncn de cam· 
pos muy variados de In actividad académica. En el 
euu del lm1i1uto de lnvestigociones Diom~dic.is, 
existe un1 vinculución mh estrecho c:nuc la inves· 
ligación y Ja enscñan111, 1•1 ver 5ta por la natura· 
lua de los alumnos que, nuoquc j6vcnu aún, i.on 
}'ª invc11i~ndoru que se forman paro complcmen· 
Un su aclMdad educ:uiv.i, que es básica. 

Una dr sur pttllrnpacío"tJ como lnvrrtlgadur 
&Jllh-l'r.tlla,Jo ha Jldo ti \'Íttt11/o dr la d11rrnrla y la 
lnl't'JliRarión, ¿rdrno :st l1a lo1rarlu r.tta \•lnruladón 
tn C/tttclo.r FIJl<ifiJRinn? 

Como lo dije unleriormenle, los alumnos que se 
in.\crihen a 11. M11eslrh1 o al Doctorado en Ciencias 
Fhinlñgicas, son ya invC\IÍgBdnru ndscritns a •I· 
RÜR laboralorio de ptci.ligln en la ciudad de Mbi· 
co, en la Univcnidnd n cualquier otro centro de 
investigación. Son personas que lienen 20 c·JO 
ai'io1 de experiencia, algunos ul1n bccadn,, pcr lo 
cunl di1pnncn de mayor tiempo ¡iara ti a~rcndlta· 

je. Nues\tas octh·itladcs \as realiramos en horas que 
no illlcrfic-ran con su 1tabajo, de modo que lleven 
simultáneamenlc in,csugaciones cicn1l1ica1 con t.u• 
c\lmlios. 

P1ir .111 r.tpl'rlrnrfiJ (amo Cu1,,d/1113dur Jr 11n pro· 
,l't'l'lfl uradlmlrn, ¡qui JUKtrtflflG.1 ltaria uJlrdpara 
mejorar !11 1'0fid11tl y ti /unrlonomftnrv Jt tll•J 

ruvr11ínndm1u? 

ConJidcro que aquello~ proyec1os di: cnudio5 de 
posBrado que no lcngnn vineu\aciñn e~irccha con. 
la ln\'citig11ci6n, no cumplen su función adecuada• 
mcnlc, pcrque 110 puede concebirse un prn;gradn 
como una cnuñann formal. sino debe entenderte 
como unn aclividatJ real en donde el alumno pani• 
cipe y sea prnmolorde su propio conocimiento. De 
no ser 111ol, lo Unico 4ue hacen C§to' po~srado1 u 
reslnr un tiempo muy valimo ni profesional. 

e' F.l pro.rrm1 araJimfcu dt Marmlu r Dol'Wra· 
Jo ro Ci1•11c/m FiJinlógfta.r 11u rwup/ldu f'tltf las 
/unr/1•11t'~ ¡1nra fa.1 q111• fup ruado.' 

DcfinLtiumenle 11 ha cumplido, Es uno de ln1 
pns~rndo~ que lit:nc el mayor nUmcro de alumno¡ 
que en t;rn sóln uño y media 1e reciben. T ambiCn 
rcspomlc a los objetivo~ por cuanto que los ulum• · 
no~ al tcrmin11r sus cur.;os no tienen diCicultedn de 
cnmcguir lr3hajn, puc1to que no .dcscuidtnm\ en 
ning1in mnmentn su acti\1idad proíuinn;1l 'i lo que 
aprendieron en el pns~rado lo it[llican en SU!'» invu· 
1igacionci. 

Sin embarco, ha.y al~unas cucsiiones que no hti 
mengua.do l.t .tcfrvidad del proycclo, rcro si le: u• 
piden dcs:irrolJan;e en 1od11 su capacidad; ur'.I de 
ella!!> et. la Calla tic material en In bihlio1eca, y111¡ue 
\a siluación económica por la que alravicsn el pais 
en UIO!\ momentos h• lnldo como eonJeeuencia 
aumentos en c.livcnos artlcul111, enue el\o.a, lihro1 y 
revistas clcnlUieos. 

11 
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gaceta 

ANO JX QUINTA EPOCA No, J29 MARZO 12 DF. HJM 

Cuarto Concurao lntor~CCH do Ftaica 1 

Entender y Transformar a la Naturaleza 

Pro/r:«iro Rol<l F.lba Plrtr-. Or111, doctor OuUll!rmo A111Uar &hq¡Jn, lú."1tu;Wdo lauitr lbknda <Mmu, 
ltc~nclado Rollt llti}•' NawmJ, QFO Cmuu.ro Orll~ d• ThotnJ, U~•ncbdei J1n1frr Rom#f'O :y Fuc11/11 :1 

doctor JlumlKrlo Muñt,. O.rcifJ, 

Como y.i n rr.111icín11:i.I, <tlom· 
not dr lni clncn ¡il;m1dcJ p.mki· 
paron en l;i (Ulmcn fm: tld 
Cuo1tu Cmtr"un lr1tn<:CU Jt' 
1:(t/l'a 1, ri:::ilii.ula c:I 7 de nuna 
t'I) d 1tmfhu1kJ Ondor Salv;i:dur 
Allcmlc, tic 1.t f&t\lh.nl de Mcdi· 
tina. 

1'l in1.11gmar ti cerumen c:n re• 
prcscntaci6n del ducfur Ocmiio 
Rlvcro Scmno1 R.ccmr de fa 
UNAM, el SccrcwJo Ccmcr.tl de: 
Ja mhtu21 f!unclado RAtif n~ju 

N1.v1.rro, r~lr!1 b. ctmt.bltnd.
mamcuilk ,. lu 1.n&u Je cu•lto 
,1ílu1 pur Jkho e~cnti'.f au1témj. 

'º' Sdaló 4uc: 1c u .na de un um· 
IkJ'¡m: pmiu 11.itunlctAimpliu 
dbcipll11a, dcJic:adbn. estrecho 
cunt.:1c:1U c:1111 d penon.ú anJCmi· 
co de lm pl1nldcs y cntur de lle· 
no en el mundo dt la de11d.11, 

También i;umideró la pmtll· 
da dt' ÍU1"1clon:11lm del.a Coordi· 
rm:16n dt' b lnvesdg..ti&n Cltfld· 

nea y 1lrJ lnuiwio de lnvcctlga· 
t:fón co Ma1crU.lu dt b UNAM, 
como un a~oyu a la redluc16n 
de lt refcríih campettncla, 

Mh adelante, t1 llccmlada ~
Jar Navarro dcuac6 ti hecho de 
que cnuc IDI pr(Jmo1out, putkJ. 
pa,nttt y jurado• del con"1oo, 
hubiera un gfln número de muje· 
rc1, con lo cu.J .maniftcn1n su tli· 

----IS'l"t..,.l.pdg.2) 



APÉNDICE XIV 

~~~Q~ 
l!n ese ·inundu otcuro y o1ucl10,., ¡Aquí csl.in101 todos! 

-Primen parte-

"Yu eren tJUC fa c:cgurrn 110 tlchc vcnc co11 
JMh•tl1111u, •1uc l.1 ec¡_>ucria dcl1c verse cnm1111n 
111mlo de vM;itl·I 1.1110 delo' cscllus 1lr. vlil11lc 
lm l1omhrc1". f1;1 rUchnJurttt' J.ul' llutt\Cs, el 
por1:1 lnvlitcnrc, y 11n~ ¡1tcLbit: ''l.;a htnlc se 
inrnlilua ni cicrp c111:cmulu cu un mundo ne· 
l'I" y hay un vc1M1 de Sli;ilc:s¡11wc lfUC justi· 
ílc;1 cst;I u11i11Um. Sl1;1lcspcotrc dice /,011kint 
u111/,uk1wss ll'ir/1 tl11• bri11J ta Ju Jet• (Mirando 
la unuri1l~cl c¡t1c ven lus ciegos), ¿Cuán1a fal· 
sc1f;ul c-dstc en nuacr;a uprcciacilm sobre los 
lr1vi1foutcs! Sl11 lur."r"'1lu1lu m11cl111", 

Siempre 1lcl1c1U1t't 1.:u1rcr, cun priu paro1 llcgar ,\ 
1h:1111111 ;111uc~tr11 tumn, ¡1l111r1fo11111s d Mc1ro,n1ccn· 
Jcmu!I con li¡;crc-111 ni trulchlá, husnmos el c111nió11 
q11l•u11u11cl.1 la rula tiuc 1cguimm,1ortc:imo1c:lp:a· 
w ll~· liu l'C•mh/r pi:uru11 p.ira fü•l_!'.ir a nueslro PI.in. 
1cl. " 

Ahi rcrtnillCl'Clllm cu;.inn n cincn lmrn cli.iriu 
de cl.1.n·, lcyc111ln, 111mumlr11101.u, tii;u1lrin~11J11 lm 
dus pl1.1rm11C$ hnrlwnt.alM c¡uc 1111/arUan el np;¡. 
cin clc llUeSlfllS nulns 1 ri1.11nC111CS lfeUllS de Ct>U~ciu• 
nl's, ruudrus slt1i'1p1lcu~. rnlil.1' ernt1111iíjilcin,cnnel'n 
tradot en el qm:ltaccr tic nueuro wurn -rn:1.e1tro y 
e111n1\1ntrm r:ir:1 vivir cu 6117.Cllil .lllb'\lltfa cuntu 
d rdoj de lmu:r J11\<c1tip11.:lú11 cuolar en hlhllntc
cns, 11cll/11r cu el tiempo -siempre hrcvc- acmcl.1do 
pilra clhculir y ¡if;1nc~r nuc1lr111 particip•ciuncs en 
equipo, alu:umndn 1111r11t11~1¡uc decliunios al voleJ. 
11111, .1 J,1 ftJ,nu~/11 ale l1<mt111•I, o :il 1mnc111l1~aj1?1fre7.¡ 
nhl, A~'t•lii.ulm 11nr el 1iunp11 y 11uc"u1 prupi.ti me· 
t.I~ sr lms ulviclu 11uc nsi 1111111 In hAcc1nns cun el 
:iudliu 1lc 11uc11rm ujnc. ¿V /11, alu1nnu1 invirlen. 
trd 

Al1:um1 ver. le~ l1e1111ft viscu 1.:a111imir 11e1r !ns r.n· 
rreclurcs y c11pl.m.11l.1 ele llUcttru r/,u11rJ, Í,Ícilutcllle 
itll.'111iíic.11l0111ur ti 11.111.'111 1lcl¡:.1dn cumu u11:i v.ui· 
l/a 1lc rulur el.no que cscudri1lo1 pur anticip.ulu sUs 
pum. Otrus veces 1111.t lia IUt"ildu c.ump.utir cou 
ellos la1 d.11cs 1lc in¡;lé1, llnJ lui llarn1Ju 1.i ate11dút1 
6 

el 1uido peculiar de nu m31¡11i11l1.u pcrÍurilJor.u 
con 1~1 que u~111crihrn, r.n :ducm:c br11illc, fu p<1I-'· 
hr.u sajuUH1 1'fllnU11d:11lu p11r cJ Ul;IC~lru (¡lu CI• 

c1ihir,i11 (Ull l.u 111ÍJn1.u gr-'H•s~). Otru, quit.h lu 
mcnus, hrnio.s coincidido con cllo.s en el saMn de 
d;a1e, son nuestros com¡u.ncrus. 

TlpoSlngulu de J6vcncs. 

~n 197?., 11 un :tnn 11.! h:ilit"r ahh'fm u11 purrta•, 
el CC:ll rcdltií, couc su alumnado a cale tlpu sini:u· 
l.ir ele j.)wcnr.s, sus primeros ;¡Jumnus lnvillcnce1, A 
pulir de ClllflrtCCJ 11111 r.:isndn por lllS auJu )' l:ilm• 
u1orios m.h de un centenar. Crur. Mejía, hn) lf. 
cencli4du en C:icncl~, 1lc la C:nm11nlcnci6n, form6 
¡mee de me grupo de pioneros. "Siempre pcrcilii 
al CCll como u111 lnnov.1clón tremenda. [!n 1971, 
cuan1lo •e Íun1lú, 1mlos le 1c11'11n 1nird11. Vn no, 
rn'fJUl' ¡ie1c n 1:1 rncu hd11rrn;iel6n que cení:i del 
pruyccltl, lllC ;,1r:iju mucho, In tl'ntfo y ubla nue· 
vo. pOft¡Uc sus b.i1es c11aban ascutmlu en d tralY· 
jn, era u111btcrn111n.is prJcticn y eso siempre rue 111 

w.ut:idn, el ltahajo''. 
Ingresar a él sli:,nlficó :il~o rn.uavlllosn 1¡uc csrc· 

rn 11una 1e plcrcla. t:11 l:1s escuelas siempre h.iy un 
~dn :1111blc11te 1fo ;iutnril!ml¡ lm rlirce1ivoi, In• 
m;lcslms slrmprc l1accn J;:il.1 de ella; en el CCJI por 
primeu Yl'I cncnntré un mnbh:ntc 1Hni111n 111 1r.1° 
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dlclon1I de cscucb, un .m1bicntc juvenil, c11 dundc compuudon1 y duo, aprobé y logr~ cntrar:pua ntl 
11 diícrcnd.i de cdadn no &e noub.t, por Ja condi· c110 rnuluba un premio a mi ufocno, potque no 
clón de 1u1 micnibro1, a1umnos y macatroa, aqul lny tKuda 1ccun~.1ria pua ciegos, mucho ntenot 
todo1 eran jóvenes. con ese caphltu joven que dan ba.chUlcu.to, Exhtcn .qu{ en la Ciudad ele ME-rico 
p.nu de aprender junto1. Todo cuo, que quien ve, t61o do1 prlmariu, la de Milcalco y la ele Coyoa· 
no llcntc, yo lo •tntla, puedo decir lo vcb., y todo cín, 1i alguno do nosotro1 quiere ntudb.r ~cunda
estn te va d.11ndo faena para decir que aqu{ cita· ria tiene que ir a ana ucucb. común 1 ccnLenu, 
mDI todm, y .end bonho ur pule dt ute amblen· pua aJumn°' que d vm, 'I luchar huta conveftcs 
te, me gu1tah1 el dinamlLfno que nunca .1ntt1 habla a tod°' que podemoe 1daptarne1 a ella. 
acntido en un ull1n de cbsn. Ada pune al medio es qub.á1 d problema princl-

Vo nab:ijaba y e1tU11iaha y nu uli1111nte nunn pal, rara un 1e ntceslu. ser mú abierto, pmque 
lleguE a f.altolt a cble,c1uba conu.g.iado de cserhmo hay compal\crua in,·identci que -yu fo• cntkndo
de trabajo, Send ti Colegio corno u111 u.tcnsibn cuán into11íormu con au rc.a.lidad 1 lo uprtaan 
de mi caa.1, de mi famUia, trabaj¡ba de noche en un siendo hura~os, muy curado1, quieten dcmoatru 
eonjun10 mutleal de invidaun llam1do Fat1ldJ1'a y 11mnuficicncia )' 1c molatan cu.ndo al111len lOI 
llegiba bien duvel1do a cla1e, pero a trabajar con quk:rc ayudar. 
ganu: a vec~. en mil dcacanso., me iba a un prado A mi me pu6 una cou muy curio.a el primer 
deJ Plantel y me dormCa un r1tlto, y lu~, pues d{a de clu.es aqu{ en el Plantel Valltjo 1 prlmero to-
otra tet a cla1ea 1 y me eat.:iba de pie pua no dor· ta~ mi cam!On de la Jlu11 100 que me dcj6 en la ti• 

mlrme y poder pauk:lpar. Era muy bonito, yo re- tadón del Metro Zaragata y cuando ya cttaha por 
cuerdo 1iemrrc :il CCH como una cxptrknci.a inol- llegar a la Central Camionera, me di cuenu p1• lu 
vidahlc. plbitu que ola que nam01muchrm101 que Yenfa· 

1Cuánto1 lnvldenleli hay en el pdll J.11 clína et· mm a tsrudiar en ele primer dla de duc.a. Iba yo 
udíatlcu no son muy complcus, no1 mucsmn da- ud con la uguridad de que todo m{a como en 1.1 
tos parcioiln pero lmpreslonanta: .de a~a cien nl- leC'Undarla, que me dirían: ''Este es tu u.16n" y ya. 
ftOI qu.e 11a.ccn, clm:u no vcd.n liu:1almenre nunca Cuál no sería mi torprua cuando me di cuc:nt& 
b primera lu~ La UNESCO .afirma que en Mbko de que no era ul, que el Plaatcl Vallejo tiene 17 
d n6mcro de lnvidrntet K calcula en 255 mil, de mU a1umn01 y much01 Mlonca y mudi01 edit~k• y 
(09 cuales 115 mil pertenecen a 11 población aerin, que lu iu11!1cionH ion gr1nde1 y que recorterlu 
cuyas edadu nuctúan de 12. 59 ª"º'· le lleva. ano dcmu.J.ado tiempo: ad que me qu.df 

E1 notoria que el número de invldentet ha idu ahl puado en la puma "j entonce. pub un tlunano 
en awncnto en los Cahlmo& anot. Una ln1thuclbn que IC dio cuenta de mi 1in11dón1 y me pr-:pmt6 
de ennl\anu m.aalva de b.achUlcrato, que recibe ca· qnc d eu de prlmn ln~eto, pun que d, bucnet 
da allo • mh de 45 mil alumnus en 1u1 aulaa como puct que me l!C"Ya a donde cu.aban 111 W111 de adt· 
d Colegio, no ptKl!a oMdane de ese e tipo de alum· crlpd6n y que l°'aliia mi sal6n en e! plano y que 
nua. LI Lcglslacíón UniTcniurl.a no loa corulgaa me Ucva huta la clue. ''Puea aqu' et tu aal6n, no 
como 1ujtto1 capcdrkot de derecho; cl101 cumplen te mlg;u que aqu{ •un 111 vtnir tut m1estrot y 11 TU 
con todos I°' requisito• pu• Ingresar 11 Colegio, d Ubora1ork» a ul hora, no te ¡:reocupei que yn re
des.de el eoru.:iliido OGtncn de admi1ión. grnn p.m1 tnlellaric i:u11 ca". "D11tno, puca gr•· 

Adaptarte al MC'd!O 

Sbi10 Ldptt, uno de IOI vcinlc alumn~ inTldcn· 
tri de rrlmcr Jngre1u de CllC ,11\o kclivo, aolTchÓ 
11mbl~n, en lu t.uctu del rumbo del IMAN, JU in· 
grc10. "'Cuando 1c dkton cucn11que1oy lnvldcnt 
me dijeron que mi eurnen 1etfa onn d(a, y ad su 
cedl6". 

Fue dh1ln1u que en la accund.uia porque ahC .r 
hkc con 1odn1 al mUmo tiempo el cnmen. En la 
UNAM un profesor me iba leftndo en voz. baja In 
prcgunm y lu opcionts y yo conrc1t.aba de pal.a· 
bra la ICtra de la opción que c0tmpondia, el mil· 
mo proíunr m111caba la reapu1ma en la hoja de la 

ciu". 
Y me quedC: pt!U.lndo "¡qu! va a rc¡ruarl, aho

rayo debo bUKU quienmtll"e", Cuandoyura la 
hou de hbor11orlo, 1cn(1 quien me acompaftan, 
pue• 11niL., que ahC e1t1~ rl muduehn que metra
jo id ulón, y .11{ ha aepiido viniendo • dume mb 
vueltaa para que me oriente, Oeo i¡uc etc u un 
ejemplo dd espíritu cccchothero -ui "°" dlcCn 
lYffrtar11- se lbma P.mn10 y et mi .11nfBo. Yo d 
permito y oigradcuu cu ayuda, ocros no. Pot cto 
digo que esto de m ciego)' querer e11udlar rt:quSe· 
re de carícm para u.her uatar a loa compalcrm y 
11bcttead1ptar. 

_________ (s.,., .. l.pJ¡. 11 
7 
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(l'l1•m•clrl"l¡Jg, 1) _________ , 

Para N1dic ci Dificil fütudi:ir 

El ardun camlno de nlicr ;ith¡imsc es d que y.1 
recorrió Crut Mcj'•· cun un titulo rrofcsional; tk 
nico en cfcelo1de1unido de H.:idio Educacllm, mú. 
1lco nato, p:irikl"6 en forma 1ohruallrn1c en la 
cfr.:imarb.:u:llin rarHoíbnk;i dr los 52 c.;ipítulrll del.a 
nuvc1.l 11..utll "º Vrtlc JcJÚI mtu, de rJcna Ponla· 
1ow1k.:i, 1crlc que \11n comprndo cadenas de esu. 
clones de radio de m&a Je veinte FUfscs de hahl.;i 
hl1r-1na, lnrlnycndo Arn&ln y f;urnpa. tl es 
quien llUJ l!XJ1lic;i crin vel1cruc11d .. que p.ir" ningUn 
ser lium1t10 ea diffcil a1u1liu. 

11futo lo •rrcndi en el CCH, naJic cicnc 1liflcul
tad p;ir.1 catudiar, no u dificil mudl:ir sino hu si· 
ruadonc1 ;i que se cnfrcnt.i al h:actrln, C11an1lu ex• 
rllqué en .l!icrvlrlns E.,col:ircs Cll Rcttor!.t que nccc• 
silaba algunos ªl'ºYº' r11ra hacctlo,jamh me imagi· 
né que en el COf encontrarfa el mejor de iodos: el 
tr11bajo en equipo". 

Todos cmmos en ohllr,ulón de rcm1ir 1iempu:. 
r .. u d ch:i:u d c1foe1zo CJ inayor rara rcndi- igual. 
Lo primero que 1e nccahit e1 ubcr bien cuÁJ c1 el 
1ub1jo que 1e duu o licine que r~li:urae, e10 u lo 
primero. Luego hay que tener claro una gran vtr· 
dad, qi1c qulenu Ytn para::cn ignorar, esto CJ, que 
el ciego 01! lmpo1ihilitado 1ólo pm. ver, pero no 
para pe111ar. LI\ p;tntc lirmpre plenH que ltr dego 
JlgnlOc:i nn uhcr hacer nada. Se equivocan, u.be· 
111111 l1accr mudm cos.u, y 11 principal, prnur, y 
ad e.ramo• c11pacftado1 p.ua omu a.ctivirbdu inte· 
lcctualc1, 

Bueno, puc1 l-ie olquf que i11grcsé al Cale gin y voy 
dacuhric111lo t¡ue el sistema era muy 111isfnc1oriu 
porque mi rcndimlrn10 rra mayor cuando tubaj•· 
b;i en c1¡uipu. T1;,ib;.ij;,ir .en cquipu 1ig11l0c;.i ;,iprc11· 
dcr mj1 y csforuru: mh, 101 rcsuho1do1 de un tn· 
bajo en equipo ron enormemente mi:1 ptecbos y 
completcu, " Jiícrcll!;:b Je uu cafucuu u uod.1aju 
indivldu.t. Qulenrs tienen el K"ntido Je la vi1ta 
rrobab\emente no han ~rclbido c.ah.almenre l]Ue 

en un e'lul¡m siempre hay un cictn, no porque un 
miembro de él lea lnTidenle. Me explicor en un 

k:~irus:~~ ~~~b~::"/j~f.~;c~:=~~cc~p~i J~~~~ 
quien tedacle1 el decir, ucrib¡ 1:!1 conclulinne1 1 .ir· 
gumentaclnncs e ldeu ohrenld.u de cu Informa. 
clÓM h.abrÁ también uno que h1blc y /u cxrons1 1 

pero t.:imbién hahrJ. otro que analice lu idus, lu 
plcnu y lar 1ujete 1 rodas las pruebu de vcracld.iid 
que te requiere. En r.tas dot últlmu conductas 
p.ar1lcipa n 1e m.anlfiau el pcnl.1.r, la Inteligencia 
a 

.•, 

"Lo cetuera no u del todo UM dr:.dteha, off.rmo 
Rnr¡P.rr, puede ur un lrulr11mento", 

de quitntl han ac1u1Jo como "ckgo1 11
, 

ffe .aqul mi rtdnp111ción pcuon1I .al 3iJ1c1111 del 
CCH, por fi11 1en(a un rluern.a de aprendiuje que 
me i11clo(.a .a 1111, con un;,i ¡uuicipaclbn acclva, 
Unportanrc, dcd.tiva, Mi papel de "ciego" en la 
labor ele rqulro f'uc una de lu íuetttca cenrudotu 
1nl1 importantu de rnl forruadón, 

P.tfueno1CJl!ilarlo 

P-110 íue tnM.avillu10, ma 1en1( p:irte del CCH y 
creo que Cito ha 1IJucu11:1l;,,.n1e en mi trahajo pre>
ÍUional en Radio Edunción, scnticmc útil, pero 
miembro de un equipo de trab.ajo. Saber que uno 
pudclp1 de un csíucrzu 1olid.ario, em u el u.ab1jo 
en equipo, lener la conciencia de uber que 11 otrul 
c:ompañern1 del equipo le est~n hrindando algo a 

~~: 1~~=·~:!nz~~~~1 ~Jd1~~~~,;~e,11i;uª. ~~:b~: 
po1ccn ellos y que uno lea ut4 rctribuyendu en Ínr-
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111.t 1~1 11111• u• i11w1:rn 11.n;i uu 111J,111n fin, d a¡iu:u· 
1ft·r juu10.~1. 

l!.tru ¡,, tlrh\'I\ ín1u~·111.1r lui 111o1nH11\, ¡11:111 110 ....... ~. 
tomo 1111.1 d.itl!V'.t1 ihw C111uu u11a 11cii1utl solitl;niA, 
purqut' d i1wi1lt'1UC tfd.1c dar 'lcmprc .,,thº• ¡Qoé 
buuhu es uhcr 1\Uc uuu c:M.I ;1por1o11nlu, t):1t1idpan· 
do! Slcm¡\fc lo rcntl ni t11 el CCl-1, C'.SO for111h mi 
,u11bi('11tc, ti 11111liicnte de conq1.1iic1i)mu, JW 1lc dl-
1llv.11, slim 1lc fWticip.1tiún sulíil,1ri.1, lu 1c11¡;0 en 
.1prli;iu, cd luOnira ¡;r.1-tll\ld cou d C11l1,:~in, con to· 
1los ltu 1.jUC t1111vMc1u11 co1111.1i1~u <''1 rm., .1nm, 

Crui Mcjiu l1.1hl~ con peri reta. Jictiúu, su vu1. no 
un1hl3, c1 l..1 1111.\11111 que c:..:ucli.m1m. a m1vó •le 
R:uUn r.tfoc:1cit111 en 1u pru~r:ul\a s.1luti1111 lfrw· 
mmdn.f 1¡uc o1!1rc 1·;ula :i.t'ln.111;1 lll!~ \lrnun;i p;1r.1 ~i;. 
doa ws tl)'Cn!c.t; 111it11n.u no.s l1.1bl.1 u:~-urtlamr" cl 
vcr'n del poct;1 Mih un, "/11 tl1ú dark wvrM :mJ 
uddrl1" {"f:u c"c 111m11lo 01c~tro y ;111clrn") que c1 
prci::.iumcnr~ <'.1 m111uln 1lc lo~ CÍt'b't11, curndo cu:ill apoyn, el :1puyo que como :i 10001 nMattos no• 
solo11 pou¡uc c;imi11;111 c::o11 falo 111:11101 c11;u~:m\i"u brlr~h d f'.C":M, cnn l;i.s r-al.ibr.H dt Cnll Mrjla • , , 
buscando 11poyo, y pcnumoi que camo Cru1. Me- ¡Ar¡11( r.lt;unn1 todo:.! r.n n1u•ttra cnmunlcfo11l, col\ 
jfa, 11~bd. invidcnlt¡, dcgol, que h;in tcc:ido cJc 1wutr11 cc11tc. 

Plantel Sur 

Séptima Semana del Mundo Griego 

A1 cw1d11ir ti pa1o11fo 2 1k 111r1rio en el rl1111d 
~ÍIU l:i sr¡1tim,1 S1•llhlll•I 1lt·l .\tmu/1• t.'rifl}:Ut loa ¡nu· 
Ítinrcs Jd Arca Je T:alll'fl'~ h11lkoirnn c¡uc 'u prn• 
r6tito foc intHtUr ¡¡ las al111m1us Cll la lcttUU, 1Jr. 
autoru Je did111 <uhura, y ofttccrlcs h, oportu11i· 
da1I tic upmar el co1ucn!J11 de'°' tcir.tc1 mcdia11· 
lt 1..- pi11twll, tllUuja y utu ¡il~uku. 

.-
f, 

-!~~\:,~1,:n:í~~,:=·d'~c~~~ ~t~~~;:~,::~~ ~~~C'r~: 
rrnÍf'.S•Wr\ nnt Jnvlt;in ;r, t~liur trlbajM pu.t u.po.. 
ncrlu~ a nueslrn• comp;if\cror. E1 una eltptrlcnda 
nueva para nosotro1, 

t:.n m:iqu,ctu el:r.bon.du con nudtn1 1cmllbs1 

pinas rlc doininó, gtlatlna, yuri, r1r1/u1 y Dlftl• 
niatuialcs, 1us alumnru prucniuon paujc, dr- ta 
mltnlog/a, ori¡;en }' dcurrnllo de In oltmpbdo, 

f'tl~rclJ~l~~cc!~~~~kt; ~l:~~~:~~lil~ln;;:.7'::'~~\U• 
~s ;.gtfcol:u, dlmlbudón de ntil'pn, rccur&o1 mi· 
ntulcJ y Jilmju~ Je pt:rs1:inajcs. 

Se cxhibicrnn JOO tra.Lajus d~Lur.aJ.01 pru alnn,:. 
nut 11c1 ptimCT 1c1ncstrc, se prtnntó un .. obra 1IC" 
A1b1úf.mcx y se rlk1aron confctcntlu por rnautto1 
dco1u1Jircn. 

La 1ern:in.a. de ,t1ivíiLdn de Greda fue inaugura• 
J:A pn-r el fl.dcn javkr GuJIMn An1J11lano, Oircclor 
dd Pl.intcl, d lu11CJ 27 de Íclnctu. Se cllc;:<lCVJUll 

Je 11 <lrp.ntz11.1:.lón de b. mlsriu. lu m.ac1tu., M•Tfa 
Elena Juátn, M.111ildc Cor.i.iltt1 JoscHna Cb1vd, 
lH•hm Pctlrau, Maria Teresa Cutlérm, Gu,d.Uu· 
pe Vát1¡uci., Rourio :?.amnrii y Jaimln Ort~11. 
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Jll(,I.\ •'.STll.:H SOl,,\HI:.~ ('11,\\'tl. 

• l1rrlcnrct •'una (11n11Jh1 drtuhwJ•dnru unlvcr.llarlo\ • Tltne 1uucl1in p1ra \U 1rah1J11 • l.r RU\ll 

cuu¡irru y surllr a lu1 1¡ue r.l11n a 'º' lahot~ • ('oruldrra qut nhtc llbrrlad rn d ('('lt, 

l1ara Julia r~uu~r Solare¡ ('hª"'· \l'L'll'UHill del 
[Jcp111111mcnlll 1lc l'cri.:onnl 1kl Plnnicl N:1111:alp.111, 
lrnb:1jar w rl Cnksio C\ un prh ilc~iu, por el um
bicntc 1lc lihcrh11l 1¡m: c~L,lc, a diícrcncia tk una 
C'l11JUC'11 pri.,nd11, t.lumJc I•~ 1cludonn ccm In' je· 
fe, ~nn meno~ cnrdialc\ )' m.h tcn'a~. t.lijo. 

Yuli. cuml, In llílmnn !IU!i 111nlE=:i." en d lr.ibajo. 
~e 'iiCnlt' or~ullosa de cun1pltr unu labor )CC.:u:-
111ri11l, 1111L' tll'.'crnpcñn 1le~1k l1JH2. cuando cnlrO 11. 

In llihllo1cc11 de Cicnciu~ l'nllficu y Snti.1lc~ tk la 
ll~i\M, en C"iudud llni\.·1mi1:uia, donde hacia 
cmkncialc\, t:arjctu lle lihws. ¡¡,¡ cnmn di\'crcos 
1rnb11jn1 u1lmmbtrnlÍ\'O~, mh:mih de ,nlidll1r rt\'is· 
111\ a i1t\IÍIUCÍl1nt:) educnli\"lis d1.• nito, palm. 

t!.llu e:¡, 11nn 1rutu1judu1111¡ut M: hu di,tiuguidn en 
el l'l11111cl '."::1111:al11.111 ror \111·uurrruciOn ~ tfüdpli· 
na en el lmh~ju: i11dun1 nl;i 1:11 1.füposiciíl11 de ~u
f!li1 en •llrn 1urn11 a ~ns eumpn~cras 11uc fHH :il¡::una 
rarún íal1an a IJs l•hnres. 

.luli:1. e~ de bi1ja cuattua. tcr mnrcn:1, 11jn' peque
ño' de color calé, pelo ca•l:lño ondulal.111 ~labio) 
11r11N1~ 1.k dumh: bro111 una rnrna:antc ~onriu. 
~I prinicr lrólbajn nn fue prcclumcn1c en l.i tlni· 

\'Coid11d, si1111 que luc¡:o Uc cunduir mh estudio~ 
'ecri:l11ri11h:l cumpll el servicio 11ncial en In CA111ar:t 
de L)ipu1atlni, dunde CUU\'e ames dr ingresar 11 Ja 
1:ucul1ud de Citnciu l'ulllic:w.;, y dcsrufli de un 
inlctino10, ,e rrc\enló la oporlunidnd de cambiar· 
mr 111 Plantel Nnucalpan. 

llicho enmhio me r:rrnrcció inn1cnumcn1e ror
quc cuumluc~1nba i:n Ciudad Univcnilartu cn1 p1rn 
mi 11n1 cxcuuil\n cm1.nr 111 ciudnd, y11 c1uc \0ivn t:n 
San ArwlrC.' A lenco, mu11idriindc Tlulncpnnlla, fa. 
1udu de Mhit:n, iuni1 muy ccmrna ni que t:ll ohorn 
mi o:nuu tlt lrnbaju. 

m hecho de labornr cerca de mi hoi:ar me per
mite c•lar mh licmpn en el í'lantcl, ª'Í\lir a di· 
\"ernu .11.c11\id.1dcs cuhura1c1 que !iC organit3n den· 
un ~· (ucm de la C\turl:a e lnclu<;n cur~ur In prcp1-
ru1nrlu nhicrlll en un ccnirn C\Cnl.:1r de Tlnlncp1n· 
lln. 

SO)' uno pcrsl'lno conocida en el luma ma1u1inu. 
peri> lnmbién en el \·e~pcrlinn, }' p11t:Jo asc¡:unlf 

que en fa mai'laM el amhknlc 1:\ m;h a~rn1fahk 
pNqUt' lo~ de la rnrdc )ª \·icncn nmM1tln~ y hu)' 
mrnn~ com11nicnriñn c~pnnt;lncn. 

Al lk¡;nrol l'lirnlcl'.'l1uenlp11n mt'n\ign;nnnKll 
hihliulcL"IJ }' lu~gu nl Aren tic Cicncin\ F11pcnmcn• 
1;1b, tluntlr mec:inograli:1ha e>.:imenc' 01di11;i1i11~ 
y c"uanrtlinariu~. cntrcgubu hu1ctu~ de califü·~d11· 
ne~. coriahii la~ gulns de c~1ut1io )'se lali rroporcio· 
nolba o !ns cstudinnlc5, npmle de llc\ar 011 cuntrol 
de lm u.lmcnt.'!'i de catla periodo. 

/\bcir~. en el Dcra11amcnln th: Pcr~un:1I, p;1hn a 
mác¡uina hu nombr:imicnlu.~ de prnícr.orcs, 1.u ba· 
ju~ y rcnum:ia111dminimati\,H, J.dcm.i' de m:i.ntjHr 
las rclncionc.\ de ~uudcri11, urchivo, i10licitutln Je 
pr~)lotmo y cumt.md,n dr mn1.-slro~. 

A)cgur;i Vuli que Sil·ntc pa5il\n rur 'º 11ab.1jo y 
con5idcn. que- optó pM la ncth-Jdad \ccrctari1t de• 
bidu a 111 indin111:ión por e~n cum:rn. 

Me gu,I& escribir en mJ.4ui11a:ori1nit.ararehivo1 
y rcdac1nr c¡111as: scguramc111t: rior e'o no me dcdi• 
11u~ n uun cou. ll11y 11uc ueu¡iaro;c en algn 1¡11c 
rc11lmcn1c le agrnih: 11 uno y no trabajar portmh1· 
jnr. 

________ (Sl¡:ur m la Nt:. ~) 
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(11{rnt J~ la rrl¡:. 1) -------

Nu !lay la únicn de mi ramilia que ha laborado 
en b. Univeuldad. Mi abuelo cs1uvo llur1n1c 17 
11ñ11\ en la Prepauuuria número V, íuc quien me 
ayud6 a enlrur u Ciencias l'olhicas, y el nl'lo pasn· 
do, 1¡11c r.Uceill, su lugar lo OL"Ufl0 unu de mis ht'r· 
manos. 

f:n las pláti~u mi hermano y yo comparamo' el 
ambiente de la rn:par:1.1oriu y del CCH y pnr In 
regular coincidimos en que hay mh alcgrla y me· 
jom cstudlanh:~ en el Cale&lo: en la Prepa son mA" 
nrioi y diu:iplinado1, pcru cun mcnn' dedicación a 
la lnvculsaci6n y 11 1111tnaprendl~aje. 

NuC1\U enl1cvb111d11, quien ahora eutnla con 22 

PLANTEL ORIENTE 

a~n .. de cd11l, cnmcnla quctkulc lu:i. 16 di:bló des.a· 
nullar dilc11:n1~ ac1lvld1tlcs para ayudar al su1rotn 
Ínmi\iar, "'tH ÍUC U03 de ).'UCllUSaS para no ll!rlni• 
nar m~ e11udios de hachlllcralo, cuando sólo me 
fallahan cuatro ma1crio1, pero na me arrcpicnlo 
porque aún suy jo••cn y 1m:mln tcrmlnarf la rrcpa· 
ruturia abierta''. 

Acerca de lu libcfllllcS de truhtljn que h11y en el 
Ccilcgio, tx¡irc~n que .. mucho' de mh 1.:omrai'lt'ros 
no han "ubido aprovechar c1o11s (acilid1ulc1; en va· 
ria~ oca,foncs se ucudun en ella\ p:ua 'echar rtl:iju' 
y nn tumplir con Ml'i dcbc1u. E\1nyiciuraquc no 
harlan csu si c!<>IU\·icran conlnilo.do" en una cmrr~· 
u privada". Es pur csn que los in .. ·itn a ser 1npnn· 
~abks. n ser de NUESTRA OENTE. 

Títeres y teatro 

Ln1 alumnos Silvia Rlos Ca· 
macho, Ew l:aguirrc Romero, 
Ra11ucl Mcdcl Ovicdo, Miguel 
Ángel JuMu Franco y Ri~rdo 
S11hl1i\a Juirer, sano ron, con mu· 
ftccog dnborado, por e\101 mis• 
mos, t'I primer lugar del Co1uur· 
su de 1/rrrts y nhrai; di" 1ra1m en 
el Pl1ntcl Orienlc, ctlchredo del 
30 de junio 11 4 de julio. 

Con 101 pcnonajcs, incluidos 

en la ohu "Camini1n va a la 
Uuclca y ni Mundial". sc~aló Ri· 
cardo Saldafta, hacemO!o una crl· 
1it.1 al campc1)natn mundi11I de 
Culbo\ y a las hucl~o;. con el uh· 
j(1o de advertir u los alumnos s11· 
brc la 1iluaci6n económica real; 
considm1mu•posilivalarrA1itn 
de fulbol, pero 1in inimo comer· 
cia\ ni de manipulación, aclaró. 

El suión de la obra, umbi~n 

ucrilo por ello:., dcu11c,1 b1 ncci:· 
1idad de uniuc y or11ani1aru: ro· 
ra resolver lns problemas de l3 
sociedad actual y dela UNAM,cn 
particular; esto último, 11ftatli1l 
Mir,uc\ Ángel, ya planteado por 
el Rectoren cldocumenln Ft>rlO" 
/no y dtliiliclaJ Jt Ja Ur1ú•mlo 
dad NDrfonaJ Au1ónomo d' Mi· 
xirn. 

Invitamos 11 lo' comp11'\cros a 
portidp11r en nlas aclividadcs, 
BRreitó, purquc blindan la opor· 
tunidnd de c11.pancr )al inquielU· 
des cruli\las y nrtl~tlc..u median· 
te caricalunu, tltcrct, cucnlm, 
canciones y payasos. 

En el cuncuno hubo grupo~ 
que emihicron r,uionucon temas 
camo ta deuda c111erna; •t.a 
Rcvu\ución Mc11icana", "l.a lm·n· 
~ión lmrerinfütn")' "Mis Mejo
ru Recuerdos del CCH", cnlre 
otroi, 

Paro ,c\eccionnr a In~ genado
rts, el jurado, integrado ror IH 
profc.\oras Robcrta Avcndatlo 
MartlnCL e hahel Ra10 Sinchc1, 
del Dcpallamento de Difu,ión 
Cultural, calificó fo ori¡inalidad 
y d~eño de lo~ tltem, la prof1m· 
didad c:n la in\leUigación, dcsn• 
rn11\o del ti:ma y b n:prci;cnta
ción del mi~mo" 
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gacetci 

ANOIX C)lJINTA l:l'CJCA Nu.JJ2 ARlllt. 2 m: 19M 

Bo1IOn Ordinario dol Conoo)o dol Colegio 

Plazas para Profesores 
de Carrera de Enseñanza Media Superior 

ti Conscjn 1lcl Colcr,io de Cicnd.u y 1 hu11ar1l· 
1\:tJu ucorclú en su SC!i•in nrdin;iri,1, cfccrn•da el 
p.t!.:ldo nilétculcs 28 en l;a u\.a 1lcl Cc11mjo Unl· 
vcrsluuln, ubkaJa en !J. 'l'orre 1lc Rccturi.1,cmi· 
clr 80 convuc.1turb1 r:iu rn:u¡1;u ¡1l.i1 . .1i de Prufc-
1ur de (~rrcr::i ele Cnseii.111t.1 Mr"<li.a St1(lC1iur, 

La emisión 1lc lo rnnvucaturLu se har~ sobre 
l.11 basu de un :ináli1i1 cor1c~rondic11t1.•" La si. 
tu:.1cibn en lm 11i11crto1 pl.-111clcs y l.1 Untdad 
Aca1lémka cid Ciclo del 0.lchillcrato del CCI l. 

·e !ntreYh'.ta a Jorlld Oo1Ulilm. Teyuler, 
Director del PIUlt•I V11lejo , • , • • • Pág. 

• Nombremlento en el Proyncto Ae1· 
dlmlco de hl'l.,.19ooi6n Biom6dlca 

'.h · . Bá1lcl •••• , , •• , ••••••••• , •• , P'V· B 

Asimismo, en dicha sesión 5c u.1jf'lc:i.ron dk· 
t.iincnl'S de rrnícsaru tn lns tén11ino5 de Con· 
cursos Abicuos, C1mc11rsns Ccrn1lns, 1\c Rcgufa· 
rilaci6n y Complementación Ac.adémi<:.a,\ }' Pro· 
Íesu1 de C.urcfa de l:nscí1.iuz.1 Mcdi.i Suprrlnr. 
Se morgó dcílnitividad y pronioci611, .1dcm.is Je 
ap1ub;i1sc productos Íimlcs y nu~Yos proyecrns. 

l.us 3CUtrdns focro11 enviados de inmcdl•to a 
los ¡110Íesom tc.,pcctivos p:irn. luccrlui de iu cu· 
noeimicntu, 

• Adridn Villeaa•. Gamdor det ln1er-
CC~ do Física 1 ........... ,. ,. Plg. 12 

• Reinnaloción dul Cons-ojo Acadi· 
mico del Are& de MatmJ.ticas • • • • P6Q. 13 ... 



APÉNDICE XIV 

Solkluidad, padcncb y 1cnrido comUcs 

- Cuam y úlctm.. pll'tc -

• Ciipacidad de uohtbru • L:a conducta del 1lu"'"º inridtnre tn. IUi rr.4mlt~ tttQlarct •Todos eo 
el llfUpo ~bm conm c:un puitncia y ~auld() tt1mún "U111 b1Jen1 dosit dt noblcu. y c-irlM por 
ia doclf:t1ciil rlfncn tos 1n;icuro1 d.I CCH, 

EJ 111tdo ele síln.du, urde libn, ticm¡m tJbrt. pot nosonos ml¡mos; n1u 11.l t1hemos dU(rutlll'. 
¿En qué cmplc¡¡mv' oui:uru 1lempo Jihrc~ En coo· No somot cduud1u por U "apa.tÍ•, ni t. jnd.olcnda, 
vivir cnn fa (;11nilii, rn Ir ,. vldtar a fo1 cu1ucs1 en 1tnrinu1 c.1p.uld1J de uembru. Albcno RuJrl· 
QCJ1iunu pJr~ ir al ieiuru, b.1 más ti cfoc, 01ui: p•• gun. dcm.1b,i6 1 flor dt! pief tl<I C'Ap.eddad de 
ra "Visir., un tnuseu. Dt pron10 recurd;im°' un;,a U· .Jsombro, "'a:nJu fo lnvitJron a ronncer l.s zona hís· 
pcricnci• ;ijcn.i.: cm A.!t-m~1111:1, como en oitus mu- rórín 1lcl Ttmrlo Ma~or, ir al tntucnm.t de e.ns 
cbot. pdtt1 del mundo, Jos tnUS&::D.\ ci~mm u11 día a tuln.u uqueolbgW:u que uda día uomhnn a cien• 
11 .M>mana '1u• pul.'flU a fo¡ viliuntc;w., mcrm1 :a lo• tos de turi,u• qii~ o1 1odA l1ura, re,Jr¡pdo1 en lu 
Yi1iuntefi invidentr1. En ese dla IJcg:in grupos tle b:ar;inJ~!.11, oL"rv"n, ~en l1Js wmigius Ót nurnro 
t1iilm inYídcnm en c&tul cM:olar uornp.,fl•do' dt- p;.1t;"11'10. Ahí ti !{'Upo de jóY1nts invidtnrcs, cnn 
tus nmJUos: ~lt<lf lc1 e.11plk:an el mouv\l de c,,1!1 tn:lnll ,,il, 1Jlt111a, ¡mtihkton ) h& diot.1 Coynl· 
ula, lut nlflut cscudm1 .ut'nlamentc, lttllloon en iuul1tjuf. El MC{tlitcctu Vkcntt Mocic1um.a ¡:uió..11 
hilcna, c1da pno 1e .&\"C'rca ~ Ja eicu!tura y tnn sus ¡:rupu -nut, rd.iu Altmtu-, ti nos uplitó IM tta· 
,,ct.¡ue1b1 Manos 111 rc\:urrc11, en ~u• 1uscrua ten te• b1)H q1.1c \IC cstfo rcalb::ando f'"'"' fHt:tt;'lr el T"m· 
fltjMJG el awmbm. Cn.11 McJfa "°' dkt~ CJcn plo M1)'nJ. Fue muy bcmi1u, porque nuestro iub 
'luc oltto que diuinguc 1 qu1c11 pu .. pur lu: •U.1bs a. ,a¡lcm,ís dt :in1uitccco un upnto en "'f1Utología. 
dd CCH, es que wlrív" prrcisamcnlc eso. sti (;J• ~1ic11J J~rr¡:t1 otn cou, un llfa cu.rndo- )'• d001i· 
p•dbd de uumbro: run¡uc ÍnVC5titplllrtt, kcmot, 11.1b~ el ii:ttcma Bnil!c, corrth un libro de la bibliote• 
ltimaliumu•. lJUmmot aptcnde1 y osprt·ndt1 p.m, cu- ca tli• Ll ca.cutla pata tltgótdc-Mi:(c~lcn:11brf J.11 pri· 
nocc1 y cad.:. wct que fo h.)(emos lo de11:ubd111os mer.i p.ágin;r, y trncé J¡; lc:cf 11 bingr.tfi• dr Braillt. 

p.:tn nn tnmull~ n:ula • , • C.ir;unb.1 qu" n cun, 
di~. )' aJ~im qut> c1Mba wc.1 rocO l.t pjgtti1 y me 
difJ: No ll· .11um~, ts!l f., pút1I~ leer, ts un dibujo 
tn Bml!c Jd rosno iJc él , , , Entoricei tnc ,asom· 
b1i. porqUC' ti, cfcc1iv.1.mencc tr-4 un dihuj<.1, ~ra Ja. 
CóiM de Ur.1i!lc, crJ un ,tibu~, pu• cíctti~· 

J~uít/friJit/t•,firiJfi•,.or/rll11rfti111'C'lllor•it> 

fa curio10 ub~rv.ar en fa tonducra de los alum· 
11os i1111Wr111c.s cu~lidadcs que frtcutnt~mcntt no 
liemucsmm los mud111chm ~uc cucnw1 con el ttn· 
1íJn de l.i \'bu.: dlo11l ~ disciplhu.n al sctwldo de 
l.& Vll111.1ni!la. No npcun un turo tspccil:I, ni ,6. 
ml)(io, no' dic1: Rotlt.l Tcn.!s. Jeíadd Oepammcn· 
lu efe Tdrnhr;, Escnlucs del Pl11n1d Va1Jejo. Nun• 
(• penetran sorprcdv.unenu: ~n c1t' .lrea 1ecrr:tarial 

, tn bu,c:a de un rralu pardcu1ar {., 1:11ando Jle¡. "' 

1 

turnn, u: C'A:yt'Cf~n e.un mu,ha' uldacl, indican lo 

lis c1eri110.J 11.rru cil"i;<JI Sl¡Mt '" fQ Pdg. JO} 
9 
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· ri,u lid Art'.11fc Cic11ci.1~ ~:.1¡wri11u.•ur.ilr51l11111l1•m·.1· 
1I"it•rtr1/1• /,1 11,I.¡, IJ) 1 tih;h· u 11 hcd1u curiurn. uu liUll sir11111rc l;is matr· 

•l."1.'. 1!1·~c;i11 rc\ulwr 111·0pon:l.onrn1lu cu.u 1mloi ptc· \hm:ilmcnrc 1111 ucn.•tliran /o1 m.llcti,1, sinu C'll lllollC· 

1·1,f1111 11n J,11m y ~u ul11cnc11111 .1c,ulé11111:;1. llun ~e ri.1y 1·c11tríltb\ en la t·~pr<'si(in ural, cumn Hinu11;i, 
,uumlira cu,1111lt.1 i1T)~llln~·nu111 ÍC1.h111 de ,·11lcndurhl'i Rci:u,•rJu un c,\St) fl;1r1icul,11· 1lr un :ilun111n in\'ÍLlt'n 
rilf~ irJuiites, ~or cjcmrf11 1lc C.\,'11~1c11t·~ ~.'l;fJ,\uhli· ¡' [C 1¡11c \ÍClllj!U' i1ptrJh~IJ;1 lllU}' l1fon tud,u ~ú\ a,1¡:11;1. 
n.:rim, )'il 11uc uli1·n wtl:1s l.u d1~pus1c1u11cs por 1111.is. pcru 5i1·111¡ir\." n:pruh:ilm Hls1mi,1, fe cnuo1h.1 
dui, 1a11111 .'''' tq;i~lrn cu11111111to1• luf111111,1dom:,. tic 111111.:hu n.1lmjt1 )' 'ic11111rc vrui,1 :1f('o¡fj¡;1r 1111 ir,inlllt' 

l;u tiuc cu.in 1:1!ft'r,1dus. y 11u~· lmM111u.!o liiil'.11lim11s a tic 1 cl:ul.1ri~·•l1i'm en c\a m~wri.1. l'ncu ;i ¡iuc1 1, rnn 
c1111111·1·t a trn\'l'~ ele rurnlus y h11lct111c\ nnprt\ns, 11111d111 c.,f11cr1r1 l11l~u'1 ti:1111lu:11" ~u (1,1d1illl.'r:i11.1. Rt:· 
IJ1¡:0 11111· llllli ;N1111l1r,111 puu¡uc _!;tllll 11ú1111•ru tlt: coculo utrn c.1s11 ele 1111 ulu1111111iuvhlcntr11 .. m.1111\ 
.1h11111111~ 1¡11<' 1111 ~st.111 l'I\. c:s.t5 t'nn11idu11cH, .~uc u· hidro, íuc 1k111prc 111ur lu ill.uuc, crL'U 1¡uc ccruii11i'1 
\'l'/I, 1·1111 mucha lfl•rnc11n.1 nn u·t·ur111ó111 nm~unu l.1 c.u1t•1;i 1lc Fil 1 1~11ffa y :1h11ru ~ llHll"ltrn c:n 1,1 r.1 
dt· l'\11' 1l.ll111, ni d1111it•r,1lm1lr '1111l1k.nJo'111 l'Cl\O• u1hml ele.· C:ilul.ui l/11lv1ni1,1ri,1. 
n.11. í:n c:a111biu l11s alu1111111li invi1lc1111•) ~it•m¡irt• L"S·, , .. • • 
t.íu ;11 illa l'll i11f111111.1cit'1n ~11hl\: ru lfUt• rn.:tlrrt• cu d t:r111 M111:1 M' llClllllflcl,1 rn el sill1111 tic l.1 \,1l:11l1• 
Culc¡:iu. [nfrc d111!a mi\umi. ..e tnmtmi~;iu y ~e \~l l"'.'J• 111k111~.1~ "º." c\plk.i: En d t'CH nu h~y 
111,ulliL'lll'll hiL'll iulrnmrnlru. f¡tu1or.miu~dunu.pui- tcrmmus lllL0 tl111~. lll crcM ulu11111n 1\d1c:s ser n111y 

l/llL' cil.in cu tliuiuiu~ rnmus ~- t'll tli\tinmi t.ClllCS· h~1·11;1 11 no l,1 h,1~cs, .ru1,111c cll el Culc1:i11 no 11~~· 
1ri'lll \ill cmlim~o l'IUrc i•llus li.~)' llllól 1.:umuuico1cltm frrmmm ele 111.i:1h11tr1.1~a.I, A 1:1 hnrn 11~1 tr;ilm.111 
rc·r11t,1nr.r.1 ... llc~.111inc:lmo11 prL·¡.;u11t.1r pur la SCln:· lr;iy 'l'll' tro1h.1jJT, Siempre l'S lll'CL'~tltlll 'lllC d 
t.iri,1,111uii:1t ch·hcn rccunir 11.umíndul;a pur su 1111111 • 111.lL'SlrO u· l.1 jut·~tu: cun d $"'11º• lu1lnll c1.1 rl ~111-
hrr. Va ii:iht•n •IUL' t.~ la 11L'/5Ull.1 intlic.ul.1 pJr.i llU 1~d1c11 Cl~lll.u cnn 1lm dc:m~utm: 11.LCll!llCl.i r 
tC'iflh'\'í -c.w trií111itt'o 'l'utlu CMU 1lt:1t1Lh'IT'J s11liilo1· ~c:11c11lu Cllll\Ull; Al>Í el C~JI L'"'!~l! umc:hu y 111111 St' 

rid.ol )' 1111 hicn cntt.:1111itl~1 1.rnllp.1i1cr.h11111, 11u~ e~ ~:1á~,~~11 1(11111111111~11~¡'111111~·11 ~::~~1:i;u~;; 1 ::~:~ !~r~;;::.,lt~I ~~,: 
".mr 11111:1111, Ull c111l~l'"'km11111r~c111ulo1lr )U~lil.'. 111,\¡'S!ro dr:I C11lt• ·iu n:1 uicrctlt' u11;1l1ul.'u.11lmii. ¡(!,' 

;11:.!·11;~"·~:1:~ 1:l.d1c11 111111,11 todul lu~ 11mt:h,1cl1us, 1m11· uublt•;t;i y ilcuu :r,111 r;i~irlu pnr J,i clun•m:ia. 

C:1111 la1¡1.1 uaycc1uri.1 1!cn1ru dc c1.t:1 11li1 in;1 ilt· C:ou l'~I:• 1k..,ll·i¡icit111 1.'H'nci.1! del 111.11'\!111 1ld 
Scrvitic1\ l!iirmli.1111ilc!>, lt1ul1;1 Tt.:m1, nm 1h·Krihr C:Cll 1cr111humus nut."'!.\f;J rnuYcnrnr.lim 1·u11 <:.uz 
l.1 t't101lu,1a r el 1r11111 Cl,U lu~ .1fu1111111~ i11Yi1lc11tus: Mcjíu. ;1cuu1ml.1111os l.1~ nur.1~ p.1r11 ml.c1o11 l.1 ('lt• 

Y.1 le 1l1•da 11m· ¡;1'lll'r.1l111r11rt se le~ :1tic111lc pnt !:. llt~i~t.i, 1·11 IJ' 111~:1\ :1p;1rncn lns. IHN1thru 1IL· l11i; 
1·cmauill,1, pt·rn tu11111lu 11.1 :oi1lr1llc:tL....,,ariu1!Jrki; un prufc~ur1·s lJl1C luii ulurunus i11vitlc11trs H'Ct1t•nlan 
11:1111 t·~pt·cial. ic b :uicn1lc 1ll!mru t!t• l.111fici11.1, cun afoC'tn: C11ncq1dC1n t\llc111lt:. 11uirn u1il1zo1 f¡ 
por cj1·rnpl11 1:;11o1 uric111.1rlm cn IJ i111c.•rpn·1111.:i1'111 d1· ~um.~ l'll c1111trn)ll! p;uJ c•plkar lu5 1i11¡:11l11i .ihcr· 
"1~ lm1mi~1\ m:;11létnic:1.,, q1u· c:nmu .1 todm w 11.·5 nm: li;11;1c:iu llolill.'•, 1¡uil•n lcS' cnsc1b " mant•pr el 
c111rq:.1 imp1c.\:1 ¡1ur co1111•111.1tl11rn, Su ndscripd1'111 .íhJc11 nm 111ud1n prcci~iitn: 111~ 11nml11t-i 1lr Jnimc 
.11 ¡:t1tp111I n•prt":ll'lll.1 cit•rlo pruML·ma, )'J t{UC :ilgu• B.1l1lcrr•1111;1 y tic íiua1l~lup~· lludri,;11t'l, Je tall105 
1111s 111,1L..,1ru .. M: 1:!1.tu~.111 1h· uu pu1/cr utt·111lcrl11~: l'll 111.1nuot. 1111c lrnn co111pa11i1l11 cun dios d co111¡1ro· 
1.'So\ t:l\11" rl!r.um,!11 ;1 r111.\ntr11,, p.1r.111ulki1:1r su c.1111· m!su 111· l!:o.l1111i.1r cu el C:nlc¡:io. l'C':1tSJ11111~i·11 el,¡.:· 
hiu 1lc !-:•upo :i uur1 d11ml1· lm 111;wit1m !>Í lus ¡mc· nifk.ulu tic b p.1l;ihr;i sol1·1l;ul 11;m1 1¡uic11 es fnvi· 
tl,111 .1\l'lldl't, Si1•1nprr 111 l1.1y .1Íur11111:ul;unc1111:. 1l1·n11.'. s •• 111.'11111) 'lllC IJ 'udtd.ul ;ulmÍll.' la s11lc1l11l 

cu flt•, fnn11,1s: la rnlc:1la1! i111¡mcstJ p11r d 11111k·r, 

l,1 mlt'J;id c.¡uc \U~dc.i el mit.-.lu cu f11\ p111h'l'11\111 ~· 
por (1fli111u l;1 ~ulctlatl 'IUL' mucic111lc 111~ rér111h10., 
1ld p111lt·r.cs;i11cur,;1ciúu 1lt-u11111ocn1rc11111d111i;, 

clr 1111\Cl'r 1111.1 \'i1l:1 intNÍur 1¡uc d ¡1)~11 111~i. o¡m• l'I 
1cílcju 1lt: l;1 vill.1 cll• ouns, r:~ 1:1~olccl;ul111• h11lifi. .. 

ll'llcla. r..,,. sulNl.ul t¡u~· t11du, )Cl1ti111u11, lj '*111• 
¡ilu 1lc lo) in,itlcmc~ 11uc c~tuili:m t'll d CCH 11lwra, 
nos h:m: vJlur~t su L'"ÍUt.:rln, ~u tc1mc:ulJ1I 1·11 rum· 
pt1l,1, L:llm lu t"Jt.iu l1~rJ111lu 1•11 nuc~un c11111uni· 
.l.ul, tu.intu\ 111• 1111"1lr11) IJml1K~11. Al111i HUI lllll''• 

1r.1 ~~·nt\:', 
111 
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