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LAS TRASNACIONALES 
DEL JABON EN MEXICO 
La prosperidad de las empresas jaboneras y de 

productos de belleza se fundamenta en la 
publicidad, que con las trasnacionales desborda 
los aspectos puramente comerciales para llegar a 
desempeñar un papel político bien determinado. 

Hasta los años treinta en México se utilizaban 
lejías para el aseo personal y del hogar; ese pnr 
dueto se fabricaba a base de vegetales, su precio 
era accesible y barato. La industria jabonera se 
distribuía en 750 empresas; en la actualidad no 
hay más de 100. El costo de la lejía era de 30 
centavos y se vendía a 40 centavos; ahora un ja-

a-- ..LWIJuu¡¡s¡_u:&lf!CI un costo de 30 centavos no lo 
venden a 40 sino a 70 centavos, porque se inclu
ye el costo de la publicidad. 

La creciente monopolización y la utilización 
más sofisticada de la publicidad, que representa 
alrededor del 100% en el costo de producción, 
caracteriza a la nueva industria jabonera, que 
hoy se encuentra en manos de cinco empresas 
trasnacionales: Anderson Clayton. Lever de Méxi
co, Colgate-Palmolive. Procter and Gamble y Pro-
ductos Avon. _ 
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CRISIS Y DEPENDENCIA 
DEL CINE MEXICANO 

1--~~in~d~us~tr~ia~cinematográfica nacional no se ha 
salvado de la creciente monopolización del mer
cado y, como en otros sectores de la economla, 
son las empresas trasnacionales las que contro
lan prácticamente la totalidad de esta industria, 
agudizando la crisis y la dependencia que por 
dKadas ha padecido el cine mexicano. 

EL DOCTOR 
GUILLERMO 
DEL CONDE, 
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PIONERO 
ENQUIMICA 
TEORICA -6 

Ciencia y tecnología nacional, base fundamental para el desarrollo 

LA EDUCACION SUPERIOR, 
RETO Y OPORTUNIDAD 

HISTORICA PARA FORTALECER 
AL PAIS 

_,/ 
El Secrekuio de Educación Pública entregó diplomas.a 65 egrelltJdos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en ceremonia 
a la que asistió el doctor Octavio Rivera Serrano. 

* Prioritario exigir tareas adicionales y de mayor esfuerzo a 
los diversos organismos que integran el sector 

* Analizar la estructura y organización del Sistema Tecnológi
co Nacional permitirá corregir fallas y cumplir obligaciones 

* La crisis económica no debe frenar la investigación científica; 
es área de generación de personal altamente capacitado 

RECURSOS MINIMOS 
PARA LA INVESTIGACION 
LACTOLOGICA EN EL PAIS 

La investigación lactológica en México es insu
ficiente y no corresponde a las necesidades del 
sector, porque los recursos destinados al estudio 
de la producción lechera son mínimos compara
dos con la magnitud de la industria. Además la 
innovación tecnológica se enfrenta a una seria 

• dificultad: su aplicación, sobre todo en épocas 
de crisis, dadd qu-e la mayoría de la gente inmer
sa en el proceso productivo del país no acepta 
riesgos ante lo novedoso. 
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INICIO LA SEGUNDA TEMPORADA 

E s necesario analizar cuidadosa
mente la estructura y organiza

ción del Sistema Tecnológico Nacio
nal (STN) para prevenir y corregir las 
fallas que impiden el cumplimiento de 
sus obligaciones presentes y futuras, 
señaló el licenciado Manuel V alero 
Ortega, subsecretario de Educación e 
Investigación Tecnológica de la SEP, 
quien reconoció que es mínima o 
simplemente no existe colaboración 
ni comunicación entre las unida
des que integran el STN. 

En el acto en que el licenciado Jesús 
Reyes Heroles, secretario de Educa
ción Pública, acompañado del doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, ent.regó diplomas a 65 egresa
dos del Centro de Investigación y Es
tudios Avanzados del Instituto Poli
técnico Nacional (IPN), el licenciado 
V alero Ortega aseguró que el Estado 
mexicano no ha dejado de apoyar al 
Sistema Nacional de Educación Supe
rior, por lo cual se esperan respuestas 
positivas de las instituciones que lo in
tegran para beneficio del país. 
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En diversos planteles universitarios 

JORNADAS CULTURALES 
DE ISRAEL 

* Fue inaugurada la exposición .. Artesanías y objetos de 
Israel" en la Facultad de Química 

* S. orvani:raron también conferencias, proyecciones de cine, 
funciones de danza y ballet, así como recitales 

E l doctor Jorge Hernández y He~
nández, secretario de Rectoría, 

inauguró el pasado 3 de mayo las Jor
nadas Culturales de Israel , organiza
~ por la Dirección General de Acti
vidades Socioculturales r escuelas y 
facultades de la UNAM, en coordina
ción con la Embajada de Israel y el 
Instituto Cultural Mexicano-Israelí, 
evento que se integra de ex posicione-;, 
conferencias, proyecciones de cine, 
funciones de danza y ballet, así como 
recitales. 

Durante el acto, el doctor Carlos 
Morales Lepe.director general de Ac
tividades Socioculturales, expuso que 
con las Jornadas Culturales de 
Israel se ofrece la oportunidad a los 
universitarios de México para conocer 
la riqueza cultural de un país que con 
sus tradiciones y costumbres ha influi
do en todo el mundo. 

Las jornadas dieron comienzo con 
la inauguración de la exposición 
"Artesanías y objetos de Israel", mon
tada en la sala de exposiciones de la 
Facultad de Química, ante la presen
cia de catedráticos, alumnos y fun
cionarios de diversas dependencias 
universitarias, así como personalida
des de la comunidad israelí en México. 

El doctor jorge Hemllndn y Hemlmdez, acompoiltlOO del .mor ltmel Gur Arieh y de lot doctores ]avin- Padilla OlifXlrf!l y Carlos Morakr Le
pe, efectuó un recorrido por la expoáción "Arle8anim y objeto. de ltJrael" en la Facult&l de Química. 

La señora Gisele Gross, directora 
del Instituto Cultural Mexicano-Is
raelí, informó que la exposición cons
ta aproximadamente de 360 piezas 
trabajadas en oro, bronce, plata, 
cobre, madera, piedras semipreciosas 
y vidrio soplado. También se observan 
algunos textiles y cerámicas y objetos 
de uso común para los israelíes. 

Una parte importante de esta expo
sición se ha presentado ya en casas de 
cultura y centros educativos del inte-

Inició la 11 Temporada de la OFUNAM 

rior de la República. Las piezas, salvo 
dos o tres excepciones, forman parte 
de la cultura moderna de ese país. 

Israel, país con 3.5 millones de ha
bitantes, es rico en la tradición de ca
rácter religioso, mismo que se mani
fiesta en la exposición de objetos y 
artesanías, en la que se pueden obser
var cálices, copas, candelabros y otros 
objetos que son utilizados en sus ritos 
religiosos. • 

LA UNAM, ALTERNATIVA Y FORO DE EXPRESION DEL 

E n un país como México, en donde 
no existe un plan de educación 

que contemple a las manifeo;tacioneo; 
artísticas como parte elemental de sus 
programas, la labor de promoción y 
difusión cultural que realiza la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co se plantea como una alternativa 
para la población y como un foro de 
expresión para el artista. 

Entrevistado al término del con
cierto con que inició la 11 Temporada 
de la Orqueo;ta Filarmónica de la 
UNAM,el maestro Eduardo Diazmu
ñoz, director artístico de dicha tempo
rada, destacó la necesidad de que se 
estructure un plan educativo en el que 
desde la instrucción básica el niño es
té en contacto con las diferentes ex
presiones artísticas. 

Al referirse a la actividad propia
mente musical, el joven director ad
virtió que quien desea incursionar en 
la música debería tener una ·forma-
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ARTISTA 
* Exitoso concierto ba¡o la batuta del maestro Eduardo Diaz

muñoz, interpretando a Sibelius, Mozart y Orff 

ción previa a su ingreso al Conservato
rio. "Cuando se llega a esta escuela, 

prácticamente se están dando los pri
meros pasos en el terreno musical". 

Al respecto aseguró que los planes 
de estudio del Conservatorio Nacional 
de Música, estructurados desde el pe
riodo del presidente Miguel Alemán, 
en la actualidad ya no funcionan pues 
no responden a las necesidades musi
cales actualeo;. 

No obstante.en la actualidad el mú
sico mexicano cuenta con oportunida
des que le otorgan instituciones como 
FONAP AS y la propia UNAM, enri
queciendo así su formación musical. 
"En México existen excelentes músi
cos, y ahora se les estimula más para 
que alcancen un desarrollo pleno ... 

Al abordar el tema de la difusión de 
la música clásica, el maestro Diazmu
ñoz indicó que los medios masivos de 
comunicación, en especial la televi
sión y la radio, desempeñan un papel 
determinante, lamentablemente el in
terés económico de la mayoría de estas 
empresas se sobrepone al interés edu
cativo y cultural . 
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El médico cirujar)o Ramón Filiberto Ramos Carrasquedo 

DIRECTOR AUXILIAR 
DEL PLANTEL 3, JUSTO 

SIERRA, DE LA ENP 
* La designación fue dada a conocer por el Secretario de 

Rectoría 
* Sustituye en el cargo al licenciado Andrés Peralta Santama-

ria, quien concluyó su periodo 

E 1 médico cirujano Ramón Filiber
to Ramos Carrasquedo fue desig

nado por el doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, como di
rector auxiliar del Plantel 3, Justo 
Sierra, de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, para el ciclo 1983-1987, en 
sustitución del licenciado Andrés Pe
ralta Santamaría, quien concluyó su 
periodo. 

La decisión del doctor Rivero Serra
no fue dada a conocer por el doctor 
Jorge Hernández y Hernández, secre
tario de Rectoría, ante el Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, el cual aprobó por votación 
unánime la designación del médico ci
rujano Ramos Carrasquedo. 

' 

pecialidad de anatomía patológica en 
el Hospital 20 de Noviembre del ISSS
TE de 1963 a 1968 y asistió a un curo 
de morfología en la UNAM de 1965 a 
1966; en el extranjero efectuó un curo 
de microscopía electrónica en la 
ciudad de Abrkinchen, Alemania . 

Entre los cargos que ha desempeña
do destacan el de jefe de la sección de 
Anatomía Patológica en el Hospital 
lo. de Octubre del ISSSTE y el de co
ordinador del Colegio de Anatomía, 

Fisiología e Higiene en el P 
la Escuela acional Prepr 

Ha publicado artícu: 
dos con su especialidad en re"-
dicas del país; fue miembro de la 
Directiva de la ociedad Mexicana de 
Anatomía, de septiembre de 1969 a 
septiembre de 1971. Cuenta con nu
merosas distinciones de organismos 
nacionales e internacionales del sector 
salud y ha participado en múltiples 
congre os celebrados en el país. 8 

El médico cirujano Ramos Carcas
quedo nació el 22 de agosto de 1939 en 
la ciudad de Puebla; obtuvo el título 
de médico cirujano en la Facultad de 
Medicina de la UNAM en 1962; reali
zó estudios de perfeccionamiento en el 
conocimiento de la lengua francesa en 
la Alianza Francesa, con sede en 
París, Francia; en La Sorbona efectuó 
estudios de civilización francesa, y ob
tuvo el nombramiento de profesor de 
Lengua Francesa en la UNAM en 
1958. 

Momento en que rinde protesta el Director Auxiliar del Plantel3, }mto Sierra, de la ENP, en el acto en que el Secretario de Rectoría dio a co-

Cursó estudios de posgrado en la es-

En el .Aula Magna "Jacinto Paliares;' 

nocer ante el Comejo Técnico la decisión del Rector de la UNAM; aparecen en la gráfica, en el orden acostumbrado, el licenciado Ricardo de la 
Corza, el arquitecto Rafael Alfaro y Hernández, los licenciados Maria Guadalupe Gorostíeta y Gilberto Hershberger. así co11w la maestra Er
nestina Tronca«J. 

Seminario de actualización 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DERECHO CIVIL 

La Dirección de la Facultad de Derecho 
y su jefatura de la División de Estudios de 
Posgrado invitan al simposio sobre Pro
tección del medio ambiente, que se impar
tirá del 16 al 20 de mayo, en el Aula Mag
na "Jacinto Paliares", a partir de las 19:00 
h. 

PROGRAMA: 

Lunes 16: 
El derecho humano a gozar de un ambien
te sano. Derecho sustantivo y derecho pro
cesa] de medio ambiente en México. Po
nente: doctor Lucio Cabrera Acevedo, 
profesor titular de la Facultad de Derecho. 

Martes 17: 
Mecanismos institucionales y legales para 
la mejor protección del medio ambiente. 
Ponente: doctor Vicente Sánchez San Cris
tóbal, investigador asociado de El Colegio 
de México y coordinador del Programa 
Medio Ambiente y Desarrollo. 

Miércoles 18: 
Las relaciones internacionales, el golfo de 
Médoo y el derecho de protección al am
biente. Ponente: doctor David S. Stern, 
profesor de la Universidad del Norte de 
Illinois. 

Jueves 19: 
I...m estudios de impacto ambiental en la 
protección del medio ambiente en México. 
Ponente: ingeniero Enrique Heras Herre
ta, profesor titular de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental de la Facultad de Ingeniería. 

Viernes 20: 
Mesa redonda en que los participantes dis
cutirán sobre la ponencia del licenciado 
Manuel Ordorica sobre Desarrollo urbano 
y contaminación. Ponente: licenciado Ma-

nuel Ordorica, subdirector de Estadística 
Demográficas y Sociales de la Dirección 
General de Estadística de la SPP. Coordi
nación general: doctor Lucio Cabrera A ce
vedo. 

Los aspirantes deberán registrarse en la 
División de Estudios de Posgrado, con la 
señora lrma Martínez Bazán, de las 9:00 a 
las 13:00 horas. 

Cuotas de inscripción: 
Profesores de la UNAM: 
Alumnos UNAM: 
Público en general: 

$500.00 
$300.00 

$1500.00 

A las personas inscritas que asistan cuan
do menos al 80% de las pláticas, se les ex
pedirá la constancia respectiva. 

Para mayor información comunicarse al 
teléfono 550-52-15, Exts. 3467,3468, 3469 
y 3470. 

La Facultad de Derecho, a través de la 
División de Estudios de Posgrado y el Cole
gio de Profesores de Derecho Civil, invita a 
profesores, investigadores y estudiantes al 
seminario de actualización sobre Derecho 
C.ivil, que se llevará a efecto:del23 al 27 de 
mayo, a las 18:00 h, en el Aula Magna "Ja
cinto Paliares" de la facultad, en base al 
siguiente 

PROGRAMA: 

Lunes 23: Responsabilidad civil del trans
portista aéreo internacional. Ponente: li
cenciado Rafael Rocher Gómez. Aspectos 
civiles del fideicomiso. Ponente: licenciada 
María Carreras Maldonado. 
Martes 24: Los alimentos y el derecho suce
sorio. Ponente: licenciada Ingrid Brena. 
El estado civil y su comprobación jurídica. 
Ponente: licenciado lván Lagunes Pérez. 
Miércoles 25: El derecho fisca1 y su reper
cusión en materia civil. Ponente: doctor 
Othón Pérez Fernández del Castillo. 
El daño moral y su reciente refonna en el 
Código Civil. Ponente: licenciado Alvaro 

Instituto de Investigaciones 
]urldicmf Centro Universitario 
de Profesores Visitantes 

CONFERENCIAS 

SOBRE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y el Centro Universitario de Profesores Vi
sitantes invitan a la serie de conferencias 
que impartirá la profesora Laura Sturlese, 
de nacionalidad italiana, sobre el tema: 

Uribe Salas. 
Jueves 26: El aborto y sus consecuencias ci
viles. Ponente: licenciado Antonio de Iba
rrola. 
Invalidez de las disposiciones testamenta
rias. Ponente: doctora María Teresa Rodrí
guez. 
Viernes 27: La protección jurídica de la vi
vienda familiar arrendada. Ponente: licen
ciada Alicia Pérez Duarte. 
Orígenes y evolución del derecho de pro
piedad en México. Ponente: licenciado J. 
de Jesús L6pez'Monroy. 

Inscripciones: pagar en la Secretaría Ad
ministrativa de la facultad, de 9:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 h. Posteriormente, re
gistrarse con el recibo de pago en la Divi
sión de Estudios de Posgrado, con la señora 
Nora Guevara, en la planta baja del edifi
cio de Posgrado. 

Las personas que completen un 80% de 
asistencias tendrán derecho a la constancia 
respectiva. 

Mayores informes en el teléfono 550-52-
15, Exts. 3467 y 3469. 

Derecho Constitucional, los dfas 11, 12 y 
13 de mayo a las 11:00 horas, en el audito
rio del IIJ, de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

- Primera conferencia: "La evolución 
constitucional italiana desde el 'risorgi
mento' hasta la República Democrática". 

- Segunda conferencia: "El sistema 
poHtico·constitucional republicano y sus 
transformaciones de hecho debidas al sub
sistema partídico". 

Más información licenciado JorgP. 
Madrazo Cuéllu, !"!Crctario a 'llicco 
teléfono: 550-52-1 'í ex ensió 5949. 



'Jornadas Bolivarianas en la UNAM 

SIMON BOLIV AR: EL 
IDEAL LIBERTARIO DE 

LATINOAMERICA 
* Visitó la Universidad el Embajador de Venezuela para 

acordar pormenores de los eventos que se organizarán con 
motivo del bicentenario del natalicio del 'Libertador de 
América' 

El doctor Octat-'io Rivera Serrano, acompDilado del licenciado Alfon.~o de Maria y Campo.o¡, re
cibió al licenciado Rafael ]osé Neri. embajador de Venezuela en México. 

E 1 doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM,y el licenciado 

Rafael José Neri, embajador de Vene
zuela en México, se reunieron el pasa
do viernes en el sexto piso de la Torre 
de Rectoría, para comentar sobre el 
grado de avance de los preparativos 
del homenaje que se le rendirá al Li
bertador de América, Simón Bol(var, 
el próximo 24 de julio, con motivo del 
bicentenario de su natalicio. 

En el homenaje la Universidad Na
cional participará con la organización 
de una exposición en el Castillo de 
Chapultepec, la cual estará integrada 
con bocetos de la obra de Fernando 
Leal, que fueron empleados en el dise
ño del Anfiteatro "Simón BolÍvar", 
además con las Jornadas Bolivarianas, 
cuya coordinación está a cargo del 
doctor Leopoldo Zea. 

El licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Extensión 
Universitaria, informó a ambos fun
cionarios que para celebrar el bicente
nario del natalicio de Simón Bolívar, 
hombre que buscó la libertad de los 
pueblos latinoamericanos, la Camera
ta Musical montará un espectáculo . 
Además, en agosto, septiembre y oc
tubre la Universidad presentará-,en el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz, una 

obra de teatro sobre la vida de este im
portante personaje. 

Asimismo, dijo que se llevará a ca
bo en esos meses una semana del cine 
venezolano, así como exposiciones de 
artesanía y plástica contemporánea 
venezonalas. 

Respecto a la participación de la 
UNAM en los festejos que se desa
rrollarán en Caracas, Venezuela, el 
licenciado De Maria y Campos señaló 
que fundamentalmente será la presen
tación de las obras que se exhibirán en 
el Castillo de Chapultepec de México, 
en la Galería Nacional de ese país. 

A su vez, el licenciado Rafael José 
Neri explicó que el 24 de julio se lleva
rá una ofrenda floral a la estatua de 
Simón Bolívar, con la presencia de lQs 
alumnos de los colegios "Simón Bolí
var", de México. También se pretende 
instalar en el Paseo de los Poetas del 
Bosque de Chapultepec, el busto de 
Carlos Pellicer y de Andrés El o y Blan
co, como homenaje a Bolívar. 

Más adelante, el licenciado De Ma
ría y Campos informó que el ciclo de 
conferencias en las Jornadas Boliva
rianas sobre la economía latinoameri
cana 200 años después, entre otras, 
pretende no sólo rememorar al per
sonaje sino dar la perspectiva de su 
obra. • 

Octava fase 

INTRODUCCION A LA 
UNIVERSIDAD 
CONVOCATORIA 

La Dirección General de Divulgación 
Universitaria informa que a partir de ma
yo se iniciarán los trabajos de selección para 
la producción de la octava fase de la serie 
de televisión Introducción a la Universi
dad. 

Esta nueva fase se vinculará al trata
miento y análisis de los problemas naciona
les. 

Por tal motivo, se invita a las personas 
interesadas en la elaboración de 6cbas téc
nicas, que comprenderán el total de un mil 
300 programas, de media hora elida uno, a 
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que envfen sus sugerencias sobre la progra
mación que cubra las áreas de sus especiali
dades en el campo científico, tecnológico, 
humanfstico y de divulgación, a más tar
dar el día lo. de julio, con objeto de elabo
rar los temarios correspondientes. 

La correspondencia deberá dirigirse al 
doctor Luis J. Molina Piñeiro, director ge
neral de Divulgación Universitaria, 
Excafetería Central, CU. 

Infonnes a los teléfonos 548-89-83 y 
548-25-28. 

Proceso de consolidación de los estudios de posgrado 

EGRESO LA PRIMERA 
GENERACION DE 

MAESTROS EN 
·CONTADURIA DE LA FCyA 
* Se estima que para octubre el plantel contará con 10 

especialidades * En revisión los programas de maestría para adecuarlos a la 
realidad nacional 

A fortunadamente la Facultad de 
Contaduría y Administración vi

ve un periodo de paz académica que le 
permite desarrollar tareas de suma 
importancia para la institución y para 
el país, afirmó el CP Alfredo Adam 
Adam, director de ese plantel, al en
tregar diplomas a alumnos de la pri
mera generación de maestr~t; de Con-
taduría. · 

En el acto, efectuado en el audito
rio de la División de Estudios de 
Pos grado de la FCy A el pasado 2 de 
mayo, el CP Adam Adam señaló que 
se apoyarán las especialidades que se 

Universidad Autónoma de Honduras 
solicitó a esta Institución que se le ase
sore sobre la Maestría en Contaduría, 
para lo cual se efectúan los estudios y 
trámites pertinentes, y establecer un 
convenio de colaboración en esta espe
cialidad entre ambas universidades. 

Este podría ser el primer paso para 
que México exporte tecnología y 
atraiga divisas a través de esta dis
ciplina. Además, el CP Adam Adam 
aseguró que con esto la FCy A tendrá 
un éxito internacional, que tal vez 
abra las puertas de otros países latino
americanos. 

El CP Alfredo Adam Adam entregó diplomas a alumnos de la primera generación de maeatros 
en Contaduría; en el acto estuvieron los CP Alberto Núñez Peña y Ricardo Varela ]u/Jrez. 

requieran implantar en la facultad; ya 
se han instrumentado la de Adminis
tración de Instituciones de Enseñanza 
Media y Superior; Fiscal y la de Admi
nistración de Personal. 

Consideró que para octubre se con
tará con 10 especialidades, incluyen
do las tres anteriores, pues algunas se 
encuentran en proceso de redac,.!ión 
final, tal es el caso de la de Finanzas y 
de Mercadotecnia, la de Informática, 
Auditoría Interna (o de Gestión), 
Auditoría Externa (o de Estados Fi
nancieros), la de Administración de la 
Producción, así como la de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

Después de señalar que con estas es
pecialidades se completará el ciclo de 
posgrado de la Facultad de Contadu
ría y Administración, aseguró que se 
continuará impulsando a las maestrías 
y los doctorados existentes. 

Asimismo, indicó que están revisán
dose los programas de maestrías, de 
tal forma que se puedan adecuar a la 
realidad nacional. Reiteró que las es
pecialidades se entienden como un 
área práctica del conocimiento; la 
Maestría, como el trabajo dedicado a 
la investigación y la docencia y el 
Doctorado, debe estar enfocada a la 
investigación original. 

El Director de la Facultad de Con
taduría y Administración dijo que la 

Por último, el Director de la FCyA 
consideró que esta institución cuenta 
con alumnos que participan y exigen, 
por lo cual la facultad tiene la obliga
ción de responder con maestros prepa
rados que den una enseñanza adecua
da a los futuros profesionales que a 
corto tiempo estarán afrontando y re
solviendo problemas de la sociedad 
mexicana. 

A su vez, el CP Alberto Núñez Pe
ña, a nombre de los alumnos de la 
Primera Generación de Maestros en 
Contaduría, afirmó que la facultad es 
eminentemente humanista, dentro del 
utilitarismo y pragmatismo que le im
ponen sus propias técnicas profesiona
les. 

"El haber llegado a esta maestría y 
tener el privilegio de ser fundadores, 
obliga a los egresados a dar una res
puesta positiva, dentro de Jos alcances 
y limitaciones, a las autoridades de la 
institución y de la UNAM, responsa
bles de que esta especialidad se impar
tiera", comentó. 

Finalmente, a nombre de sus con
discípulos, manifestó el agradecimien
to a las autoridades universitarias y de 
la institución, por haberles hecho par
tícipes de la problemática de una es
pecialidad que sin duda beneficiará a 
la sociedad mexicana. • 



El programa, el más completo y ambicioso de su historia 

XXIX TEMPORADA DEL 
TALLER COREOGRAFICO 
. DE LA UNAM 
* Estrenos mundiales, obras de orquesta, festivales de recono

cidos compositores y homena¡es a las artes marciales y a la 
tradición popular 

* Formar un criterio y un gusto por el arte en los niños a través 
de la danza, entre los ob¡etivos fundamentales de la 
temporada 

L a XXIX Temporada del Taller 
Coreográfico de la UNAM es la 

más completa y ambiciosa de su histo
ria. Incluye estrenos mundiales, obras 
con orquesta, festivales de reconoci
dos compositores y homenajes a las ar
tes marciales y a la tradición popular 
del famoso salón de baile "California 
Dancing Club", afirmó la maestra 
Gloria Contreras,directora del taller. 

Al dar a conocer las actividades que 
se desarrollarán en esta temporada, 
resaltó que con el apoyo y estímulo de 
las autoridades de esta Casa de Estu
dios será posible ofrecer dos progra
mas diferentes cada semana. 

Informó que entre los cinco estrenos 
mundiales que ha montado el taller 
destaca la obra "Moo Mu", dedicada 
al profesor Dai Won Moon; es en sí un 
reconocimiento a las artes marciales, 
desarrolladas ante la necesidad de de
fensa del hombre. "En la danza gue
rrera abstracta no se requiere el uso de 
las armas para su ejecución, ya que a 
través de la danza misma se adquiere 
el espíritu de la fuerza que permitirá 
vencer al enemigo". 

En la coreografía de "Moo M u", a 
cargo de la maestra Margarita Con
treras, se estetiza el atletismo y la 
fuerza viril vinculándolos a las sonori
dades del compositor Edgar Varese. 
"En mi juventud practiqué esgrima y, 
al poner esta coreografía, los conoci
mientos que adquirí me ayudaron a 
darle forma a los movimientos. Desde 
luego, fue determinante el asesora
miento del profesor Dai Won Moon". 

La puesta en escena de "Califas", 
con coreografía de la Directora del 
taller y música de Igor Stravinsky, 
fue creada a partir de la observación y 
el análisis del salón de baile "Califor
nia Dancing Club". Otras obras que 
se estrenarán son: "Octandre", dentro 
del Festival Edgar Varese, de quien en 
1984 se celebrarán los lOO años de su 
nacimiento; "Polonesa", pieza clásica 
y emotiva que recoge el espíritu vio
lento y romántico del pueblo polaco, y 
"Ronda", con música de percusiones 
del maestro Leonardo Velázquez, que 
maneja juegos rítmicos de gran vigor e 
interés. 
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En los niveles de primaria y secundaria 

PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA ABIERTA 

PARA TRABAJADORES DE 
LA ENEP ACATLAN 

* Su finalidad: capacitarlos poro que logren me;ores posibili
dades tonto económicos como socioculturales y asuman un 
mayor compromiso con lo Universidad 

* Un grupo de 16 asesores, posantes del plantel, cubrirá los 
áreas de matemáticos, español, ciencias sociales y ciencias 
naturales 

r 

J 
El licenciado Francisco CD8Cinova Alvarez subrayó la mcerida¡;l de incre1mntar el nivel educa
tivo de los mexicanos a través de mtemas pedagógic'm más accesibles; en el preádiuoa e~tu
vieron el licenciado fOllé AreiUJ3 Merino, la maestra Milena Covo Brook, el licenciado Luía 
Manjarrez Gi~ el doctor José Luis Campos Ceroantes y la licenciada Alicia Gojrnan Goldberg. 

I ncrementar el nivel educativo de 
los mexicanos a través de sistemas 

pedagógicos más accesibles, constitu
ye una creciente necesidad en la so
ciedad actual, a la vez que significa pa
ra los individuos una posibilidad de 
cultura más amplia y mejores perspec
tivas de empleo, señaló el licenciado 
Francisco Casanova Alvarez, director 
de la ENEP Acatlán. 

Al inaugurar el pasado miércoles los 
cursos de primaria y secundaria abier
tas para los trabajadores administrati
vos del plantel mencionó que, ante el 
claro proceso de deterioro del poder 
adquisitivo, los trabajadores están 
obligados a prepararse para aspirar a 
mejores niveles de vida. 

Indicó que los cursos, coordinados 
por la Secretaría de la Dirección y la 
Coordinación de Extensión Universi
taria del plantel, tienen también co
mo finalidad lograr que los trabajado
res adquieran un mayor compromiso 
con la Institución. 

Al estar más capacitados, agregó, 
desarrollarán un trabajo de mejor ca
lidad que beneficiará tanto a la Insti
tución como a sus trabajadores. 

La Universidad es una comunidad 
en la que coexisten distintos intereses; 
por ello, para cumplir con sus fines de 
docencia, investigación y difusión de 
la cultura, esta Casa de Estudios debe 
coordinar y armonizar a estudiantes, 
profesores y trabajadores administra
tivos, afirmó. 

En ese sentido, hizo notar que la 
UNAM es una institución que lucha 
porque sus trabajadores se identifi
quen con los fines para los que fue 
creada y se comprometan con los mis
mos. Sólo de esta manera -añadió
la Universidad Nacional puede desa
rrollar con eficiencia las funciones 
que le han sido encomendadas. 

Por su parte, el doctor José Lui 
Campos Cervantes, secretario de la 
Dirección del plantel, aseguró que la 
puesta en marcha del Programa de 

Enseñanza Abierta para los trabaja
dores en los niveles de primaria y se
cundaria es una muestra concreta de 
las políticas que la actual administra
ción de la escuela ha instituido para 
estimular la formación educativa de 
los trabajadores. 

Comentó que para la ejecución de 
dicho programa se estableció una 
estrecha y efectiva coordinación con 
el Instituto Nacional para la Educa
ción de los Adultos, cuyo sistema de 
enseñanza abierta se adapta conve
nientemente a las necesidades institu· 
cionales, pues brinda a cada estudian
te la posibilidad de adquirir conoci
mientos al ritmo que determine el me
jor uso de su tiempo libre. 

Destacó que para desarrollar el 
programa de enseñanza abierta se in
tegró un grupo de 16 a~esores, pasan
tes de la ENEP Acatlán en las carreras 
de economía, pedagogía, lengua y li
teratura hispánicas, sociología, cien
cias políticas, administración pública 
e historia, a quienes se les encomendó 
cubrir las cuatro áreas de aprendizaje 
que atiende el programa: matemáti
cas, español, ciencias sociales v cien-
cias naturales. ' 

Finalmente, subrayó que la puesta 
en marcha del programa constituye 
un gran esfuerzo, por lo que exhortó a 
los trabajadores a cumplir un doble 
compromiso: con la UNAM y con ellos 
mismos. 

A su vez, la señora Rosa María Villa
mour, miembro del personal adminis
trativo del plantel, al hablar en 
nombre de sus compañeros, indicó 
que constituye un reto aprovechar la 
oportunidad que la UNAM les brinda 
·para ampliar sus posibilidades de desa
rrollo tanto económico como socio
cultural. 

Asimismo, exhortó a sus compañeros 
a aprovechar al máximo los beneficios 
del programa mencionado y a conti
nuar desarrollando de manera eficien
te la labor cotidiana. 
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Obras o acontecimientos de México FORMAR UNA 
GENERACION PIONERA 
EN QUIMICA TEORICA, 

OBJETIVO DEL DOCTOR 
GUILLERMO DEL CONDE 

SEGUNDA MUESTRA 
FOTOGRAFICA EN EL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES ESTETICAS 
* 49 fotografías realizadas por traba¡adores de la Fototeca 

* Inició fa consolidación del departamento de la especialidad 
de esta·Casa de Estudios 

* Su obra, innovadora y fructífera, situó fa química teórica en 
un alto nivel nacional 

* Homena¡e de fa facultad de Química al cumplirse un año de 
su fallecimiento 

l 
Fuente, acompoilada G. Moreno tk Albo, inauguró la 

"Segunda muettra fotográfica" de la Fototeca dellnatituto de Investigaciones E•téticas. 

-
El doctor }Dflfn Padilla Olivare~ pwo m marcha los trabaj011 tklnmpOirio "Química Teórica 
m Mhico 1983"; en la gráfica aparecen los doctore. Alberto Robledo, Jaime Keller y Andoni 
Carril:; Ruiz. 

E 1 personal de la Fototeca del Ins
tituto de Investigaciones Estéti

cas se aboca desde 1980 a producir el 
material fotográfico que será utilizado 
para las publicaciones del instituto. El 
resultado de ese esfuerzo inicia con la 
Segtmda muestra fotográfica, integra
da por 49 obras realizadas por sus tra
bajadores. 

Al inaugurar la muestra, la doctora 
Beatriz de la Fuente, directora del 
IIE, aseguró que esta labor es impor
tante para el instituto, porque además 
de contar con recursos humanos para 
la ilustración de los libros que edita, 
los autores de la exposición pueden 
realizarse como fotógrafos profesiona
les. 

E 1 doctor Javier Padilla Olivares, 
director de la Facultad de Quí

mica, inauguró el simposio Química 
Teórica en México 1983, efectuado el 
4 de mayo en la Unidad de Seminarios 
Ignacio Chávez de esta Casa de Estu
dios, con motivo del primer aniversa
rio del fallecimiento del doctor 
Guillermo del Conde, quien dedicó 
gran parte de su labor profesional 
a crear en el país una gene
ración pionera en este nuevo campo. 

En el evento, los miembros del De
partamento de Química Teórica de la 
facultad presentaron sus trabajos más 
recientes, los cuales serán publicados 
en un Cuaderno de Posgrado, indicó 
el doctor Padilla. 

Por su parte el doctor Octavio No
varo, investigador titular del Instituto 
de Física, destacó que el doctor Del 
Conde realizó en 1974 un doctorado 
en química teórica en la Universidad 
de Birmingham, Inglaterra, con el 
marcado propósito de formar en Mé
xico una generación de investigadores 
científicos en esa área. 

A partir de entonces, dijo, se inició 
la consolidación del Departamento de 
Química Teórica, donde la participa
ción del doctor Del Conde fue motivo 
de orgullo para quienes con él colabo
raron, debido a su importante aporte 
a esa disciplina que ha alcanzado un 
nivel de excelencia a escala nacional. 

Explicó que un aspecto relevante de 
la labor académica del homenajeado 
fue poner la ciencia por encima de 
cualquier otro tipo de coruideraciones. 
"Estableció la formación de dos gru
pos de Bioquímica Cuántica, uno 
dentro de la Sección de Física Molecu
lar, en Cuernavaca, estado de More
los, y otro en la Universidad' de Varso
via, Polonia, lo cual hizo del doctor 
Del Conde una persona siempre dis
puesta a continuar desarrollando este 
importante campo, donde su actitud 
espontánea produjo más contactos y 
colaboraciones que todos los demás 
físicos y químicos" . 
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Otro aspecto de importancia en su 
actividad científica, agregó, fueron 
sus constantes colaboraciones con in
vestigadores en el extranjero, princi
palmente en Inglaterra, Suecia y Es
tados Unidos, como es el caso de su vi
sita al Instituto IBM de San José, Cali
fornia, realizadas en el marco de con
venios suscritos por la Facultad de 
Química y el Instituto de Física. 

Volvió a Birmingham, aprovechan
do sus periodos sabáticos, para conti
nuar sus investigaciones y, en su últi
ma estancia en esa ciudad,sobrevino 
su inesperado y prematuro falleci
miento, el 7 de mayo de 1982. 
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Asimismo, reconoció que el trabajo 
realizado por el personal de la Fotote
ca es de gr.an calidad artística. 

Las fotografías que se exhiben se re
lacionan con obras o acontecimientos 
de México, desde danza hasta detalles 
de edificios coloniales y contemporá
neos, así como escultura. • 

Resultados satisfactorios en la ENEP Aragón 

LA EXPERIENCIA GRUPAL, FUNDAMENTAL 
EN ARQUITECTURA 

* Se motiva a alumnos y profesores para la realización de 
trabajo en equipo para integrar las diferentes áreas de esa 
disciplina 

* Fue inaugurada una exposición de proyectos y maquetas 
en las instalaciones del plantel 

L os planteamientos del plan de es
tudios de la carrera de Arquitec

tura en la ENEP Aragón, trasladados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje 
aplicando los conceptos de integra
ción horizontal y vertical de materias, 
así como la explicitación grupal de ob
jetivos y tareas, han producido resul
ta'dbs que se reflejan en la alta calidad 
de los trabajos finales de los alumnos 
de los primeros semestres, equipara
bles a los realizados por alumnos de 
semestres más avanzados o, inclusive, 
de arquitectos en ejercicio profesio
nal, afirmó el profesor Fernando Gio
vanini, titular de la materia Diseño 
Arquitectónico Integral 11 , durante la 
Exposición de proyectos y maquetas, 

inaugurada por el licenciado Sergio 
Rosas Romero, director de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón. 

Explicó que la integración es la 
aplicación concreta del plan de estu
dios, y en ella se resumen los conoci
mientos adquiridos, a lo largo del se
mestre (en este caso el tercero), en las 
materias de Dibujo Arquitectónico 
III, Fundamentos del Diseño 111, Téc
nicas de Presentación, Diseño Arqui
tectónico Integral 11 y Elementos y 
Sistemas Constructivos 111, lo que da 
como resultado un trabajo único y fi
nal en el que se han aplicado los obje
tivos intermedios y finales. _ 27 
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EXTENSION ACADEMICA Y ORIENTACION SOBRE LA 
SALUD: J:lESPUESTA UNIVERSITARIA A PROBLEMAS 

P ara la Universidad Nacional Autó
noma de México es prioritario vin

cularse con la sociedad para colaborar 
en la solución de los problemas comu
nitarios y fijar las bases que permitan 
dar respuesta a las necesidades de la 
población, señaló la doctora Magdale
na Labrandera, directora general de 
Extensión Académica. 

Al presidir la ceremonia de entrega 
de diplomas a los participantes en el 
programa piloto Introducción a la sa
lud pública, realizado por la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), en la Colonia Arenal de la 
Delegación Venustiano Carranza, la 
doctora Labrandero reconoció la la
bor desarrollada por esa escuela, la 
cual con ese tipo de acciones coadyu
va a hacer realidad la vinculación en
tre la Universidad y la sociedad. 

El Programa de Prevención de Sa
lud llevado a esa delegación, dijo, 
permitió a estudiantes de la ENEO 
entablar contacto con su medio am
biente y asumir la responsabilidad de 
brindar importantes servicios a la 
población. "Creemos que ésta es una 
nueva forma del proceso enseñanza
aprendizaje, al cumplir con un servi
cio asistencial y,a la vez,proporcionar 
los elementos para un mejor desarro
llo profesional". 

Advirtió que el programa se realizó 
gracias a la preocupación que de
muestran las autoridades de la Dele
gación Venustiano Carranza por re
solver las necesidades de su comuni
dad, y es en este renglón, precisamen
te, donde se sitúan las actividades de 
la distintas dependencias universita
rias. 

Por su parte, la licenciada Esther 
Hernández Torres, directora de la 
ENEO, aseguró que tanto quienes se 
encuentran en la etapa de formación 
.profesional como quienes trabajan di
rectamente con la comunidad, deben 
tomar conciencia de que las funciones 
de los trabajadores de la salud se diri
gen a satisfacer las necesidades básicas 
de la población, enhe las cuales la sa
lud juega un papel determinante. 

La UNAM, a través de la ENEO y 
con el apoyo de la Delegación Venus
tiano Carranza, hizo posible la reali
zación del programa que sobre aten
ción primaria de la salud se desarl"olló 
en una zona que presenta una serie de 
carencias y limitantes en diversos as
pectos y especialmente en lo que toca 
a la salud, advirtió. 

Apuntó que es a través de este tipo 
de programas como se podrá cumplir 
con el compromiso que tienen todos 
los paises del mundo para que en el 
año dos mil toda la población del pla
neta alcance niveles óptimos de salud. 

Es satisfactorio, dijo, poder concre
tar uno de los derechos humanos más 
importantes, que es el derecho a la sa
lud; la ENEO enfrenta una gran res
ponsabilidad y tiene posibilidades de 
desarrollar una labor que coadyuve a 
satisfacer los requerimientos que en 
este renglón manifiesta la sociedad. 
La formación de recursos humanos en 
esta área adquiere una importancia 
significativa, al ofrecer a la pobla
ción, a través de los especialistas en 
dicha materia, un camino hacia la 
educación y asesoramiento en el ma
nejo de la higiene y de la salud, aseve
ró la titular de la ENEO. 

Por último, destacó el interés de la 
Dirección General de Extensión Aca
démica por realizar de manera rápida 

COMUNITARIOS 
* Asesoramiento sobre higiene y salud familiar a la población 

de la Colonia Arenal 
* La BIIEO desarrolló actividades de prevención en colabora

ción con las autoridades de la Delegación Venustiano 
Carranza 

* Se entregaron diplomas a los participantes del programa 
piloto "Introducción a la salud pública" 

Lo doctora Magdalena Labrandero y la licenciada &ther Hemández Torre. presidieron la ce· 
remonia de entregad~ diploma8 a los participantett del Ct!_l"30 ~Introducción a la ttalud pública"; 
durante el acto etttuv.eron la profesora Elsa Carda Durán, el licenciado Edgardo Benítez y la 
proje110ra Carmen Bautista. 

y objetiva los programas de interac
ción entre la Universidad y la comuni
dad en general, y resaltó el entusiasmo 
de maestros y alumnos de la ENEO en 

el trabajo que afectuaron dentro del 
programa. 

En su intervención, el licenciado 
Edgardo Benítez felicitó, a nombre 

Planeación de recursos humanos 

del ingeniero Gerardo Ferrando Bra
vo, titular de la Delegación Venus
tiano Carranza, a los alumnos in
tegrantes del programa piloto que 
sobre atención a la salud pública 
llevó a cabo en esa delegación en la 
Colonia Arenal y por el cual, dijo, la 
población de la zona tuvo la oportuni
dad de recibir orientación y aseso
ramiento sobre la higiene y la salud 
familiares. 

A su vez, la profesora Elsa Carcía 
Durán, quien imparte la materia de 
Introducción a la Salud Pública, asig
natura bajo la que se instauró el 
programa piloto, aseguró que éste 
permitió a los alumnos del primer se
mestre de la carrera d enfermería te
ner contacto con la comunidad y de
terminar así las necesidades y caren
cias que en materia de salud presentan 
los miembros de la misma. 

La profesora 'García Durán presen
tó el informe de actividades de este 
programa, a través del cual las autori
dades universitarias y delegacionalés 
pudieron consta•ar la forma en que 
trabajaron los estudiantes. 

La alumna Yolanda Franco Toledo, 
quien fungió como jefa de uno de los 
grupos participantes, señaló que la ex
periencia obtenida a lo largo del 
programa les ofreció las herramientas 
indispensables para introducirse a la 
problemática de una determinada co
munidad y poder, de manera más pre
cisa, entenderla y ofrecer alternativas 
de solución. • 

LA ORIENTACION VOCACIONAL DEBE 
VINCULARSE AL DESARROLLO DEL PAIS 

* Fue clausurado el "Segundo encuentro nacional de orienta
ción" 

* Se planteó la necesidad de concientizar a los estudiantes 
sobre la realidad actual del mercado de trabajo 

E 1 doctor Jorge Hernández y Her
nández, secretario de Rectoría, 

clausuró los trabajos del Segundo en
cuentro nacional de orientación, 
en el cual especialistas en la 
materia propusieron concientizar al 
estudiante sobre la reaJidad actual en 
el campo de las profesiones, para mo
dificar la actitud existente respecto a 
algunas carreras. 

Anteriormente a la clausura, efec
tuada eJ30· de abril en la Universidad 
Pedagógica Nacional, el doctor Carlos 
Peniche, subdirector de la Dirección 
General de Orientación Vocacional, 
err su ponencia La perspectiva de la 
orientación profesional, planteó la ne
cesidad de que la orientación voca-

productividad 
nacional. 

La psicóloga Dinazar Carreño, de 
la Universidad Autónoma de Morelos, 
trazó un panorama general de la si
tuación laboral de los psicólogos en 
esa entidad,y afirmó que reciben una 
baja remuneración, lo que provoca la 
distorsión de la práctica profesional. 

El profesor Rogelio Oliver, del De
partamento de Orientación de la Uni
versidad Autónoma de Puebla, aseve
ró que la orientación vocacional re
quiere de una sistematización destina
da a desmitificar el ámbito educa
cional y vincularlo con el desarrollo 
del país. 

El ingeniero Evaristo Sanvicente, 
coordinador del Comité Técnico de 
Planificación de Recursos Humanos 

de las secretarías de T y P S y Educa
ción Pública, en su ponencia La pla
neación de recursos humanos, destacó 
la vinculación de los planes de de
sarrollo del país con la demanda edu
cativa y aportó datos sobre 'el mercado 
de trabajo y sus perspectivas en una 
proyección de diez años a partir de 
1983. 

Asimismo, aseveró que existen ten
dencias de cambio en la estructura de 
la población por edades, distribución 
y composición rural y urbana, así co
mo en el tamaño de la familia. Ade
más destacó la creciente participación 
de las mujeres en las actividades pro
ductivas, así como la necesidad de in
corporar a un mayor número de tra
bajadores a las mismas. 

El ingeniero Jaime Luis Padilla, di
rector de Coordinación del Servicio 
Nacional de Empleo de la STy"PS, 
subrayó el esfuerzo realizado por esa 
dependencia en el sentido de conocer 
detalladamente la situación de las 
ocupaciones en el país. Asimismo, en 
su ponencia El análisis ocupacional en 
la orientación vocacional, aseguró 
que este análisis permite identificar 
las habilidades inherentes al desempe
ño de las tareas, los rasgos carac
terísticos de dichas habilidades y los 
medios que conducen a su adquisición 
por los trabajadores, a los efectos de 
diseñar metodologías y sistemas que 
perfeccionen el proceso de orientación 
vocacional. 

El encuentro fue organizado por la 
Dirección General de Orientación Vo
cacional de la UNAM. • 
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Cinco empresas controlan el mercado 

LAS TRASNACIONALES DEL 
JABON EN ME~ICO 

(Primera parte) 

* Los gastos de publicidad incrementan su precia en un 100% 
* Para la fabricación de detergentes se utiliza duodesilben

zeno, prohibido en EU y Alemania por sus efectos letales 

L a pro peridad de las empresas ja
b<meras y de productos de belleza 

se fundamenta en la publicidad, que 
con las trasnacionales desborda los as
pectos puramente comerciales para 
llegar a jugar un papel político bien 
determinado, afirmó el sociólogo 
Francisco Gomezjara, profesor de la 
Facultad de Ciencias Política~ y So
ciales. 

"Las radionovelas inician en Cuba, 
después la Colgate en México las 
implanta en la XEW, y de aquí selle
van a Buenos Aires. Tienen un conte
nido que de manera indirecta plantea 
el uso del jabón, utilizando a una mo
delo supuestamente bella por el mi
lagroso jabón que a-nuncia". 

Después, al aparecer la televisión, 
la publicidad adquiere un gran realce. 
Paralelamente los productos trasna
cionales se difunden por medio de 
concursos, periódicos y otros medios. 

Recuerda el sociólogo Gomezjara 

oliva y palma cuando en realidad no 
era así. Era una época en que se im
portaba cebo animal y con eso estaban 
fabricando el jabón Palmolive. Se 
prohibió que se dijera que estaba ela
borado con aceite de oliva y palma, 
pero no se presionó para que la publi
cidad fuera más verídica y sostenida 
en pruebas científicas . 

Hubo otra época dura en cuanto a 
guerra publicitaria. La Procter and 
Cambie señaló que los propietarios de 
Colgate-Palmolive eran judíos y en
tonces ésta para eliminar ese califica-

Hasta los años 30 en México se utili
zaban lejías para el aseo personal y del 
hogar; ese producto se fabricaba a ba
se de vegetales, su precio era accesible 
y barato. La industria jabonera se 
distribuía aproximadamente en 750 
empresas; en la actualidad no hay más 
de 100. El costo de la lejía era de 30 
centavos y se vendía a 40 centavos; 
ahora un jabón que tenga un costo de 
30 centavos no lo venden a 40 sino a 
70 centavos, porque se incluye el costo 
de la publicidad. 

Sociólogo Fmnci8co Gomezjam. 

El impacto publicitario ha transformado el comportam iento de los 
corJSUmidores. 
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La creciente monopolización y la 
utilización más sofisticada de la publi
cidad, que representa alrededor del 
100% en el costo de producción, ca
racterizan a la nueva industria jabo
nera, que hoy se encuentra en manos 
de 5 empresas trasnacionales: Ander
son Clayton, Lever de México, Colga
te-Palmolive, Procter and Cambie y 
Productos Avon. 

Sin duda el impacto publicitario ha 
influido en la transformación del 
comportamiento de los consumidores. 

Las trampas de la 
publicidad 

Narra el profesor de la FCPyS que 
la publicidad aparece en México por 
)os años 40; se trata de una publicidad 
masiva de Colgate y Procter and 
Gamble. Las dos empresas patrocinan 
programas de radio sui generis para la 
época: las radionovelas, un modelo de 
publicidad cualitativamente difefen
te. Esa publicidad no es sólo la 
descripción de cualidades sino propa
ganda subliminal, donde el mensaje se 
inserta en el propio manejo de los per
sonajes de las radionovelas. 

TRASNACIONALES Y PUBLICIDAD 

A demás del poderío de las 
empresas trasnacionales e;erci

do en forma directa a través de su 
estructuración económica, la 
publicidad es otro sistema de 
con,trol y penetración psicosocial en 
los mercados internacionales que 
complementa los mecanismos glo
bales de dominación. 

Así es como penetran y manipu
lan las conciencias, al adoctrinar a 
la población sobre las supuestas 
venta;as del sistema de libre empre
sa y enmascarando los monopolios 
y los valores mercantiles deshuma
nizados ba;o un falso individualis
mo. Para ello patrocinan todos los 

medios masivos de comunicación 
destinados a evadir y mistificar la 
realidad social. 

Complementa esta "sensibiliza
ción" ideológica, la manipulación 
de los valores individualistas iden
tificados con el consumo, como una 
muestra reveladora de prestigio. 
Porque no sólo se trata de hacer 
creer al hombre de la calle que vive 
en el mejor de los mundos posibles, 
sino que los valores individuales se 
traducen en niveles de consumo. El 
gasto familiar y particular es la me
;or muestra del rango social. El 
consumo, entonces, se convierte en 
la medida del éxito. 

que en los años 50 hubo una demanda 
del Grupo Ontañón contra la Colgate
Palmolive que anunciaba que su ja
bón estaba elaborado con aceites de 

tivo distribuyó estampas del Papa Pío 
XII que rezaban: "nosotros que somos 
católicos queremos estar limpios de 
cuerpo y alma". - 28 . 

Sus soportes económicos se tambalean 

LOS SISTEMAS 
IDEOLOGICOS 

DOMINANTES, EN CRISIS 
POR SU INOPERATIVIDAD 
* Se derrumban formas de interpretación que habían sido 

elevadas a rango de verdades únicas 
* Proceso de descomposición de la ideología dominante por 

sus contradicciones internas 
* Historia e ideología oficial, factores del orden imperante: 

atrapan y aprisionan la memoria colectiva 

L os pueblos del Tercer Mundo, que 
se tenían por derrotados, hoy más 

que nunca están derrumbando siste
mas interpretativos de la realidad que 
ciertos intelectuales habían elevado a 
verdades en correspondencia con la 
ideología dominante, cuyos soportes 
económicos se tambalean debido a 
contradicciones internas, se afirma en 
el trabajo Donde enmudecen las con
ciencias. Crítica a la historia oficial y 
a la ideología dominante, escrito por 
el maestro Carlos Guzmán Btx:kler. 

En la investigación, publicada en 
los Cuadernos de la Casa Chata, del 

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, el 
autor señala que el proceso de des
composición de la ideología dominan
te es la mejor invitación para que los 
países latinoamericanos remonten el 
camino de su propia vida colectiva y 
obtengan de ella, sin ayudas colonia
listas, las respuestas vitales que les ha
gan dueños y no siervos de su propia 
historia, por lo cual es imprescindible 
abandonar los esquemas coloniales ra
cistas que han falseado sobremanera 
la realidad y ocultado la verdad. 

-28 



Excesiva, injusta y perniciosa 

EN JALISCO, LA POLITICA 
PROTECCIONISTA 

FA V O RECIO LA 
CONCENTRACION DE LA 

PRODUCCION 
* La tónica hasta los sesenta: invertir, centralizar y promover 

la industrialización con grandes pretensiones regionales 
* Predomina la pequeña industria por su número de establecí· 

mientos, fabricación de bienes y ocupación de trabajadores 

D urante cincuenta años de fomen
to industrial (1930-1980), lapo

lítica proteccionista del gobierno me
xicano hacia Jalisco favoreció, de ma
nera excesiva, injusta y perniciosa, la 
concentración de la producción en 
unos cuantos centros urbanos, y un 
enorme sector de productores quedó 
irremediablemente al margen de los 
estímulos en varias localidades de ese 
estado, señala la antropóloga social 
Patricia Arias, en su investigación 
Fuentes para el estudio de la indus
trialización en Jalisco. Siglo XX. 

El documento destaca que desde los 
alíos treinta, y particularmente desde 
los cuarenta, la industrialización del 
país ha sido preocupación importante 
del Estado mexicano, el cual se abocó 
a promover la inversión privada que 
hiciera realidad la sustitución de im
portaciones. 

Fue así como se perfeccionó el mo
delo proteccionista adoptado desde 
principios del siglo XIX, que permitía 
a viejos y nuevos industriales disfrutar 
una amplia infraestructura de servi
cios, un mercado cautivo garantizado 
y créditos sustanciales para la impor
tación de equipo y materias primas in
dustriales, así como una enorme pro
tección arancelaria y la concesión de 
numerosas franquicias fiscales. 

Por eso los diferentes estados de la 
República se dedicaron, en general, a 
reproducir simplemente esas medidas 
de protección y promoción industria
les que se diseflaban a nivel federal. Y 
las múltiples iniciativas locales al res
pecto no tuvieron ningún papel im
portante en los distintos tipos de in
dustrialización que siguieron ciudades 
como Puebla, Veracruz, Monterrey o 
Guadalajara. 

tado un participante en los procesos 
locales de cambio. 

Proteccionismo industrial 
en Jalisco 

Al hacer un análisis histórico del 
papel del proteccionismo industrial en 
Jalisco, la especialista recuerda que en 
los últimos años del régimen porfirista 
(1908-1910), se otorgó la exención de 
impuestos, por diez años, a 42 empre
sas diseminadas en los diferentes 
rumbos del estado y, en muchos casos, 
vinculadas a los recursos y necesidades 
locales. 

Asimismo, en los años sigmentes, 
roto ya el viejo orden, convulsionado 
el país y saqueada las oficinas rentís
ticas de la entidad, los diferentes go
biernos Jocales siguieron celebrando 
contratos y otorgando exenciones de 
impuestos a los empresarios que las so
licitaban. 

Sin embargo, a raíz de la Revolu
ción de 1910 se modificaron las priori
dades estatales: el mejoramiento de 
las condiciones de vida y salario de los 
trabajadores del campo y la ciudad 
pasó a ser uno de los objetivos princi
pales en las relaciones entre el capital 
y el trabajo. 

Paralelamente, los poseedores del 
capital vivían un periodo de repliegue 
económico y político, en un contexto 
donde la acumulación no estaba ple
namente garantizada; por otra parte, 
las dificultades económicas del Estado 
habían obligado a los distintos gobier
nos a incrementar varios de los im
puestos para allegarse recursos. 

En ese marco, la década 1920-1930 
no resultó propicia para el desarrollo 
de la industria y su fomento, dada la 
persistente precariedad económica 
de los gobiernos locales, aunada a los 
conflictos que se sucedían ininterrum
pidamente. Entre sustitutos, desti
tuidos y desaforados, Jalisco tuvo doce 
diferentes gobernadores en ese perio-

Deficiencias en la capacidad industrial 

LAS ACCIONES EN EL 
SECTOR CAFETALERO, 
RESPUESTA PARCIAL A 

PROBLEMAS 
COYUNTURALES 

* En ningún ciclo de producción el Estado ha captado más del 
39% del total de la cosecha nacional 

* Los exportadores privados fijan los precios al nivel más bajo 
de las expectativas del mercado internacionol 

L a~ acciones que el gobierno mexi
cano implementa en el sector ca

fetalero son respuesta parcial e in
mediata a las neccsídades y proble
mas coyunturales de esa actividad, pe
ro de ninguna manera una política 
coherente de soluciones. Además, no 
ha logrado resolver sus problemas fun
damentales, puesto que nunca se fijó 
como objetivo primordial resolver el 
problema de la marginación de la 
gran mayoría de los productores de 
café. 

En el estudio El Sindicato de Obre
ras Desmanchadoras de Café, Coate
pec, Veracruz: un estudio histórico
monográfico, realizado por la doctora 
Cecilia Sheridan Prieto, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, se afirma, 
además, que los créditos de habilita
ción que otorga el Estado no son sufi
cientes para la gran mayoría de los 
productores: ni por el monto ni por la 
oportunidad en que son entregados. 

Este hecho, aunado a la falta de 
asistencia técnica y supervisión del 
crédito, dificulta la realización de su 
objetivo, ya que normalmente esos re
cursos se utilizan para la compra de 
bienes de consumo inmediato. 

Por otra parte, la doctora Sheridan 
asegura que la estructura financiera 
del Instituto Mexicano del Café (IN
MECAFE), que en muchas de sus ac
tividades depende del erario público, a 
través de un presupuesto anual de 
operaciones, obstaculiza los créditos 
refaccionarios con recuperaciones a 
corto y mediano plazo. 

Según la doctora Sheridan, estos 
créditos son necesarios para rehabili
tar cafetales, abrir nuevas tierras al 
cultivo y desarrollar infraestructura 
industrial propia. 

Deficiencias en la 
capacidad industrial del 

INMECAFE 
En el estudio se asevera que el Esta

do en ningún ciclo de producción ha 
captado más del 39 por ciento del to
tal de la cosecha nacional, situación 

que le impide cumplir su función re
guladora del precio mínimo de com
pra en el campo, debido a las particu
lares condiciones del mercado de café, 
donde concurre como competidor. 

El volumen de café que no capta el 
Estado es comprado por exportadores 
privados, que di ponen de una red de 
intermediarios para realizar la com
pra: no pagan los precios mínimos es
tablecidos; fijan los precios de compra 
en función del nivel más bajo de las 
expectativas del mercado internacio
nal. 

Otro problema que enfrenta el Es
tado para hacer respetar los precios 
mínimos, son las deficiencias en su ca
pacidad industrial instalada, propie
dad de INMECAFE, que resulta insu
ficiente aún para el escaso volumen de 
captación anual. 

En el estudio se expresa que la poca 
disponibilidad de recursos financieros 
y la inseguridad de utilizar totalmente 
la capacidad de beneficio son las difi
cultades que enfrentaría el INMECA
FE si quisiera incrementar su capaci
dad industrial a corto plazo. Arrendar 
los beneficios de particulares es inse
guro, pues sólo rentan las instala
ciones cuando las condiciones del mer
cado internacional no les son favo
rables, agrega la doctora Sheridan. 

La nueva política en la 
cafeticul tura 

Respecto a los objetivos de la nueva 
política de participación del Estado 
en la producción de café, señala que 
es necesario aumentar la productivi
dad sin alterar las relaciones sociales 
de producción ni las condiciones eco
lógicas. 

Las acciones del Estado deben estar 
encaminadas a comprar la totalidad 
de la cosecha directamente a los pro
dl,lctores, y el proceso industrial de be
neficio del café debe ser realizado por 
los productores y el Estado. 

El nuevo esquema de participación 
del Estado en la cafeticul twa debe 
amalgamar a todos los productores,sin 
distinción, dentro de una institución 
cuya coordinación, cohesión y con
gruencia la dé el Estado. Ello podría 
realizarse mediante la creación de una 
Productora Nacional de Café.con per
sonalidad jurídica y patrimonio pro
pio, dirigida por el INMECAFE, que 
asumiría y ampliaría la ejecución de 
las funciones del propio instituto. 

Finalmente señala que la unión in
tegrada por todos los productores po
dría ofrecerles dos formas de partici
pación: como acreditados, agrupando 
a todos los productores que requieran 
financiamiento de este organismo, y 
como no acreditados, a quienes no re
quieran del apoyo financiero del Insti
tuto. • 

Según la investigación, esto explica 
de modo particular la larga historia de 
conflictos y desavenencias por las que 
muchos productores jaliscienses expre
saron su rechazo a reconocer en el Es- do. - 29 '-----------------------------' 
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los programas, sin resultados satisfactorios 

LOS INDIGENAS, 
REALIDAD NACIONAL 

IGNORADA 
(Segundn y última parte) 

* El desarrollo de la escritura bilingüe se dará en la medida 
que satisfaga sus necesidades 

* Imprescindible conservar las manifestaciones tradicionales 
de los grupos étnicos 

* El Instituto Lingüístico de Verano: intervencionismo, más que 
acción alfabetizadora Loe mdigmat que con el comercio acumularon riqueza8 llegaron a imponer autoridades por 

m.t!dio de la violencia. 

E 1 desarroUo de la escritura bilin
güP. en las comunidades indígenas 

sólo se dará en la medida que satisfaga 
sus necesidades primarias. Por eso los 
programas que han impulsado diver
sos organismos, como el Departamen
to de Asuntos Indígenas, organización 
estatal, o el Instituto Lingüístico de 
Verano, asociación privada, no han 
logrado resultados significativos ni 
mucho menos satisfactorios, resaltó el 
maestro Juan José Rendón, del Insti
tuto de Investigaciones Antropológi
cas. 

Advirtió que para obtener éxito en 
el desarrollo de la escritura de la len
gua autóctona es imprescindible que 
esa labor vaya aunada a la conserva
ción de las manifestaciones tradicio
nales de las comunidades indígenas y, 
por supuesto, a la lucha de esos 
pueblos por su autodeterminación. 

Mientras los programas de escritura 
bilingüe no expresen la voluntad po
pular, no darán resultados positivos. 
Es importante delimitar la intención y 
Jos objetivos que persiguen los progra
mas de los distintos organismos que, a 
nivel nacional, han incursionado en 
ese problema, subrayó el especialista. 

Denunció el especialista: "ellnstitu
to Lingüístico de Verano (IL V), orga
nización básicamente religiosa y con
formada por norteamericanos, se ha 
distinguido más por su marcado inter
vencionismo extranjero que por su la
bor propiamente lingüista o alfabeti
zadora; no obstante que esa forma de 
penetración estadounidense no se ha 
podido demostrar ampliamente, el 
ILV ha sido expulsado ya de varios 
paises de América Latina: un caso es 
Brasil". 

Señaló que a pesar de que hace dos 
años concluyó el convenio de colabo
ración entre México y el Instituto 
Lingüístico de Verano, éste continúa 
su labor dentro de algunas comunida
des indígenas del país. "Tal vez en po
co tiempo también salga de México, 
pues el presidente Miguel de la Ma
drid Hurtado acaba de decretar su ex
pulsión". 

Al profundizar sobre las actividades 
de la organización norteamericana, 
explicó que ésta se comprometió a pre
parar material que sirviera a la alfa
betización en las distintas lenguas 
autóctonas; sin embargo, el resultado 
de su labor no ha sido satisfactorio: el 
material, con una alta calidad técnica 
y académica, propia para lingüistas o 
especialistas, no cubre ni el interés ni 
las necesidades primordiales de las co
munidades indígenas. 

Declaró que el ILV ha creado divi
sión entre los miembros de los grupos 
étnicos a que ha tenido acceso; ha uti
lizado la religión para que los in
dígenas, convertidos al cristianismo, 

10 

El IL V ha provocado la oposición de loe indígenas al cumplimiento de dos de sus tradiciones 
fundamentales: el trabajo colectivo y el servicio municipal. 

se opongan a cumplir con dos de sus m unidad "Yalálag", en la Villa Zapo-
tradiciones fundamentales: el trabajo teca Serrana (Oaxaca), cuyo objetivo 
colectivo y el servicio municipal. Este es demostrar que existe una forma o 
hecho conlleva una implicación social procedimiento diferente por el que es 
y política. posible enseñar a la población de las 

Por otro lado, dijo que el Instituto, comunidades indígenas la utilidad de 
desde hace más de cuarenta años, ha la escritura, no sólo del español sino 
participado en los movimientos lin- de su lengua nativa. 

Algu11011 folletos utilizadoe para la educación bilingüe en la comunidad Y alálag. 

güísticos y de alfabetización de las co
munidades indígenas del país. Sin em
bargo, entre los años de 1946 y 1947 
promovió la operación "braceros", in
citando a los indígenas a emigrar a Es
tados Unidos en busca de trabajo, si
miente que fecundó; hasta la fecha 
continúa la emigración en algunos 
poblados de la República. Ejemplificó 
con los pueblos de Xochistepec y Yat
zachiel, que se han convertido, a cau
sa de ese fenómeno, en poblaciones 
fantasmas. 

Bajo ese panorama, la labor lingüís
tica y de alfabetización bilingüe ha si
do soslayada, y su organización y de
sarrollo se ha tornado difícil, agregó el 
maestro Rendón, quien desde hace 
más de cuatro años realiza una inves
tigación (téorico-práctica) en la co-

Proyecto de escrituración 
vinculado con la lucha del 

pueblo zapoteco 

El proyecto de escrituración pro
movido y llevado a cabo por el maes
tro Rendón, con la colaboración de la 
maestra Bárbara Cifuentes, profesora 
de la Escuela Nacional de Antropolo
gía e Histori y del Taller de Diseño 
de la Universidad Autónoma Metropo
litana Xochimilco, se ha desarrollado 
vinculado con la lucha del pueblo za
poteco por liberarse del cacicazgo, que 
por más de 20 años padeció por parte 
de los comerciantes indígenas ricos y 
del Comité Municipal del PRI. 

Apuntó el especialista que antes de 
que apareciera ese cacicazgo, la elec-

ción de las autoridades se realizaba a 
través del Consejo de Ancianos, mis
mo que contaba con el apoyo popular; 
sin embargo, desde hace años y hasta 
1981, los indígenas que acumularon 
riqueza con el comercio habían im
puesto autoridades por medio de la 
violencia. 

El programa de escrituración, con
tinuó el lingüista, cuenta con el apoyo 
de las actualE:S autoridades -elegidas 
por el pueblo- y por la sociedad de 
padres de familia de la comunidad. 
"Conseguir este apoyo no fue fácil 
-comentó- ya que la comunidad 
del Y alálag llegó a considerar que el 
español era el único lenguaje impor
tante, pues gracias a él podían efec
tuar sus relaciones comerciales, polí
ticas y sociales con el exterior". 

Así, fue necesario crear conciencia 
de que también, y q~izás en mayor 
medida, a través de la lengua zapote
ca podrían lograr que sus demandas 
fueran escuchadas; "nos dimos a la ta
rea de comenzar el programa de escri
turación bilingüe, ayudándonos con 
pancartas, carteles, volantes y, ac
tualmente, calendarios y periódicos 
murales". 

Actualmente se ha editado una serie 
de folletos escritos en ambas lenguas, 
en los que se tratan temas de interés 
para la comunidad y algunos aspectos 
de cultura general (literatura y distin
tas artes). "Es satisfactorio oir decir a 
los miembros de la comunidad del Ya
lálag que gracias a la escrituración y 
al uso de su lengua han podido 
recuperar su sitio dentro de la política 
regional". 

Destacó, por otra parte, la necesi
dad de formar un grupo de escritores 
(básicamente indígenas), para que 
conjuntamente con el pueblo continúe 
la labor de escrituración; de hecho, ya 
se cuenta con la colaboración de va
rios indígenas, que vivían fuera de su 
comunidad y han aceptado con entu
siasmo la responsabilidad de trabajar 
en el proyecto. 

En este momento, el proyecto abar
ca a 3 mil habitantes de ese grupo ét
nico, pero se espera que a corto plazo, 
considerando una serie de variantes 
que posee la lengua zapoteca, la escri
turación bilingüe alcance a 25 comu
nidades más de la región. 

"En la comunidad de Yalálag se 
han identificado hasta ahora las mejo
res condiciones para el empleo de la 
escritura en zapoteco y para desarro
llar el proyecto de alfabetización de 
esa lengua. Pero las condiciones que 
existen en las comunidades circunve
cinas, así como la posibilidad de co
municación en la misma zona donde 
se encuentra Y alálag, hacen suponer 
que el ámbito para desarrollar el tra
bajo no se limita a esa sola comuni
dad", concluyó. • 



LAS COOPERATIY 

El cooperativismo en 
México 

D entro del gran impulso dado en 
los últimos cinco años al coope

rativismo, el ejido y la pesca reci
bieron más atención gubernamental, 
mientras que en los demás sectores el 
cooperativismo no ha penetrado con 
solidez, manifestó el licenciado Alfon
so Cebreros Murillo, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A C, en su ponencia El 
cooperativismo en México, dentro del 
curso Las cooperativas como un factor 
de desarrollo en la economaa mi·xta, 
que se llevó a cabo en la Escuela Na
cional de Trabajo Social. 

Explicó que la fusión de la banca 
nacional, orientada al desarrollo agro
pecuario, no presentó dificultades en 
la atención al ejido. En cambio, al re
estructurar los servicios financieros 
del cooperativismo, se encontró que su 
participación en una amplia gama de 
actividades requería de una organiza
ción bancaria flexible y compleja, 
que supera la capacidad de una sola 
institución financiera. 

Con todo, indicó, dentro del es
quema actual, las cooperativas pue
den recurrir al apoyo financiero de la 
banca nacional y también solicitar el 
respaldo de fideicomisos de fomento 
dedicados exclusivamente al coopera
tivismo, tales como el Fondo de 
Garantía y Descuento para las So
ciedades Cooperativas (FOSOC) y el 
Fideicomiso para el Fomento y Apoyo 
del Desarrollo Pesquero (FADEP), así 

COMO UN FACTOR DE DESARROLLO EN LA ECONOMIA MIXTA 

como, en el caso de la pesca, el Banco 
de Pesca. 

Las cooperativas -agregó- no 
pueden actuar en las ramas de la eco
nomía exclusivas del Estado, pero en 
cambio las empresas públicas y priva
das no tienen acceso de hecho a ciertos 
renglones de la actividad económica 
reservados a cooperativas. 

Según el especialista, la política a se
guir sobre el grado de participación de 
cualquiera de los tres sectores, en 
renglones específicos de la economía, 
debe derivarse de la importancia es
tratégica que el trinomio: formas de 
organización, propiedad y rama de la 
economía, tenga para el bienestar so
cial, en cada caso específico. 

Su importancia dentro de una eco
nomía mixta, puntualizó, no debe 
buscarse en índices cuantitativos de 
crecimiento, sino en su contribución 
estratégica para dar un mejor marco 
de relaciones sociales a fuerzas pro
ductivas ,queactua1mente están traba
das,e impulsar decididamente la mejo
ría de los niveles de vida de grupos 
marginados o rezagados en el de
sarrollo nacional. 

Pieza importante del 
derecho social mexicano 
Por su parte, el licenciado Sabino 

Flores Durán, especialista en Derecho 
Constitucional y Administrativo, ex
puso en su ponencia, Sistema jurídico 
del cooperativismo, el sustento doctri
nal que dio origen al sistema jurídico 
positivo que hoy rige el cooperativis
mo mexicano. 

Al destacar que fue don José María 
Morelo quien trazó, con magistral vi
sión histórica, en los Sentimiento de 
la Nación la vía para la independen
cia política de nuestro pueblo, el juri -
ta indicó que fue ese documento la 
primera y más clara expresión a este 
respecto. 

La Con titución liberal del 57, dijo, 
al estipular la libr contratación de la 
fuerza de trabajo en una aparente 
igualdad de circun tandas, no con
templó reivindicaciones para las masas 
trabajadoras. 

Igualmente, al triunfo de los re
publicanos de J uárei:. obre las fuerza~ 
del Imperio, e clejó intacto el aparato 
jurídico-político del Estado en per
juicio de la clase trabajadora, el 
embrión del proletariado mexicano 
que para 1900, en el apogeo de la dic
tadura porfirista, se constituyó a tra
vés del anarco-sindicalismo en el ins-

pirador de las primeras organizacio
nes mutualistas, cooperativistas y sin
dicalistas que hicieron estallar la pri
mera revolución social del siglo XX. 

Así, apuntó el licenciado Flores Du
rán, tras un proceso pletórico de 
contradicciones, se llegó al Congreso 
Constituyente de Querétaro, en 1916, 
donde la tendencia más avanzada lo
gró elevar a rango constitucional las 
aspiraciones de obreros y campesinos, 
por medio de los artículos 3°, 27, 28 y 
123, los cuales, precisó, contienen las 
bases del derecho social mexicano. A 
partir de ahí se inicia en el mundo 
la etapa de las constituciones de tipo 
social. 

Esto, recordó el ponente, situó al 
Derecho mexicano eh la nueva reali
dad, pues permitió más tarde, con 
Obregón y Calles, pero fundamental
mente con Cárdenas, anteponer los 
intereses de la comunidad a los indivi
duales. 

Luego de citar los antecedentes del 
sistema jurídico del cooperativismo 
mexicano, desde el Código de Comer
cio de 1890 hasta la tercera Ley Gene
ral de Sociedades Cooperativas, pu
blicada en 1938 y actualmente en vi
gor, censuró que, ante la dificultad 
que significa enmarcar a las sociedades 
cooperativas dentro del esquema de 
lucro propio de las sociedades mercan
tiles tradicionales, juristas mexicanos 
nieguen incluso la naturaleza de so
ciedad a las cooperativas, por cuanto 
no persiguen fines especulativos ni d€ 
lucro. 

Destacó asimismo que de acuerdo 
con los postulados constitucionales, en 
el Artículo 28, en su último párrafo, y 
en la fracción 30 del 123, podemos in-

ferir que las sociedades cooperativas 
se consideran: 1) de utilidad social; 
2) contrarias al monopolio; 3) con na
turaleza jurídica antagónica a las 
empresas mercantiles privada . 

La promoción del 
cooperativismo 

Por otro lado, el licenciado éstor 
Plascencia Flores, jefe del Departa
mento d Trámite Cooperativo de la 
Secretaría de Trabajo y Pr visión o
cia!, al pre entar la ponen ia Cómo 
organizar cooperativas, con ideró que 
ahora, más que nunca, se requiere 
buscar fórmula~ para mejorar el nivel 
devida de la das marginadas. y uno 
de los remedios para esta situación de 
crisis sería la organización ocia! para 
el trabajo, en la cual s inscriben las so
ciedades cooperativas. 

En tal sentido, explicó, el ámbito 
cooperativo es ideal para el área del 
trabajador social, quien debe cono
cerlo, divulgarlo y, además, enseñarlo; 
por ello, es importante que conozca 
las herramientas fundamentales para 
la realización práctica de la promo
ción, autorización y registro de un or
ganismo cooperativo. 

Al sostener que la promoción es la 
actividad inicial del proceso de forma
ción, desarrollo y funcionamiento de 
toda organización cooperativa, el li
cenciado Plascencia consideró que, 
por la importancia que tiene, se deben 
cumplir lo~ requisitos siguientes: co
nocer el movimiento cooperativo en 
México, sus principios y doctrina; co
nocer su legi !ación y los tipos de coo
perativas; considerar las actividades 
productivas que pudieran promoverse 
en una zona determinada; interiori
zarse en la problemática de la región y 
de sus recursos; contar con los apoyos 
necesarios de las autoridades, incluso 
financieros, además de asesoría per
manente para conservar la fuente de 
trabajo. 

Al exponer que para organizar una 
sociedad cooperativa deben existir ele
mentos básicos como son los recursos 
humanos, financieros } técnicos, re
calcó que es importante que exista un 
conocimiento real y efectivo del grupo 
al que e pretende constituir en una 
sociedad cooperativa 

En cuanto al r"'gistro agregó, el 
trámite que se sigue para obtenerlo de 
la STyPS se inicia con la presentación 
de la solicitud , que ird acompañada 
del permiso de la Secr ~taría de lela
dones Exteriores (SR · el ac: y b ses 
constitutivas, principalmente. 
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A ctua mente, en México los meno
res de edad trabajan desde antes 

de los 14 años sin recibir; por su falta 
de preparación o interés, la protec
ción a la que cualquier trabajador 
tiene derecho; sin embargo, es la mi
seria una de las causas principales de 
que los niño se conviertan en emplea
dos o, en la mayoríade los casos sub
empleados, afirmó el licenciado Héc
tor SantosAzuela,del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas. 

Panaderias, tortillerias, talleres me
cánicos y tiendas de autoservicio son 
los sitios donde más frecuentemente 
prestan sus servicios los menores de 
edad, quienes en otras ocasiones se de
dican a trabajar por su cuenta en acti
vidades como la venta de chicles y 
dulces, la limpieza de zapatos y el ofi
cio de traga-fuego, indicó. 

Informó que en los hospitales del 
país se encuentra una gran cantidad 
de niños enfermos por causas labora
les, siendo frecuentes las mutilaciones 
devenidas de su labor en una activi
dad que para el menor significa alto 
riesgo; asimismo, en muchas ocasiones 
las repercusiones de un determinado 
trabajo en la salud del infante se dan 
en forma diferida, incluso por años, 
como es el caso de quienes laboran en 
un lugar en que están expuestos a los 
cambios bruscos de temperatura. 

En el Distrito Federal se utilizan los 
servicios de los menores con el pretex
to de que "el trabajo educa", argu
mento que se ha convertido en una 
tradición y que se emplea, de una u 
otra forma, con el fin de disponer de 
ellos a un bajo costo, sin pensar que en 
ocasiones la cantidad que el niño logra 
reunir es su único medio de subsisten
cia, externó. 

Explicó: "es tradición explotar al 
menor, y todos somos C}llpables de esa 
situación. La ley establece un cuadro 
de protección que si se llevara a la 
práctica sería bastante decoroso. Los 
inspectores de trabajo, dependientes 
de la administración pública, tienen 
por misión vigilar que se cumplan las 
leyes laborales en todos los centros de 
trabajo, particularmente en lo que se 
refiere a los menores de edad". 

Las autoridades de educación y sa
lubridad laborales, continuó, no se 
preocupan por proteger al menor en 
forma articulada, dando la impresión 
de que el tema de Jos niños, en espe
cial los que trabajan, sólo fue "ju
guete" de una época, al grado de cues
tionarse cuáles han sido los logros del 
Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia o el sistema denominado 
Desarrollo Integral de la Familia, en 
el sentido de rescatar al menor traba
jador. 

El licenciado Santos Azuela señaló 
que para los menores es discriminato
rio el hecho de que sólo se considere 
sujeto de protección al individuo que 
rebasa los 14 años de edad, pues mu
chos de ellos trabajan desde más pe
queños, dado que la situación prevale
ciente en México les obliga a empezar 
a afrontar la vida, con todas las res
ponsabilidades que esto conlleva, des
de temprana edad. "El niño debe co
mer, pero también estudiar; sin em
bargo, la forma en que se llevan a ca
bo las acciones de protección propicia 
que ni coma ni , mucho menos, estu-
d . .. 

1e • 
Es urgente, enfatizó, encontrar un 

mecanismo en el cual intervengan las 
secretarías del Trabajo y Previsión So
cial, de Educación Pública y de Sa
lubridad y Asistencia, que brinde 
oportunidad al menor de trabajar en 
proporción a sus capacidades y estu
diar con un plan articulado. 
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En muchos casos, única fuente de ingreso familiar 

LOS NIÑOS QUE 
TRABAJAN, OPCION 
ECONOMICA PARA 

HOGARES MARGINALES 
(Segunda y última parte) 

* Antes de los 14 años no cuentan con la protección a que 
cualquier otro trabajador tiene derecho 

* "El trabajo educa", argumento utilizado para explotarlos 
por representar mano de obra barata 

* Deben articularse los programas de protección a la niñez, 
para no duplicar esfuerzos ni desaprovechar recursos 

Licenciado Héckn' Santos Azuela. 

La población mexicana es 
joven en un 70% 

Por otra parte, precisó que en vir
tud de que la población joven en Mé
xico sobrepasa el 70 % del total, el 
problema de los menores de edad ad
quiere proporciones relevanteS, pues 
cuantitativa y cualitativamente es una 
situación de carácter prioritario que 
no se atiende y se incrementa paulati
namente. 

Cuando el menor crece en condicio
nes de marginación y miseria no se 
desarrolla como es debido, ni física ni 
intelectualmente, ya que su condición 
económica le genera taras que arras
tra toda su vida. "El sistema, en la rea
lidad, discrimina al menor y no hace 
nada por rescatarlo". 

Existen el Tribunal Tutelar para 
Menores, el Sistema de Desarrollo In
tegral de la Familia, las asociaciones 
de carácter deportivo y escuelas técni-

cas, pero al no haber articulación se 
duplican las funciones in!lecesaria
mente. El problema principal, al que 
se debe enfocar la atención, es que el 
niño pueda estudiar y trabajar a la vez 
y de manera adecuada; es decir, debe 
formularse un plan integrado de pro
tección al menor en todos los aspectos 
(penal, deportivo, recreativo, intelec
tual y laboral). 

Con el Año Internacional del Niño 
agregó, lo único que se logró fue qu~ 
proliferaran los estudios sobre la in
fancia. Debe considerarse que si el 
menor es pilar en su familia no va a es
tudiar, puesto que es más urgente tra
bajar, propiciándose una situación 
que le convierte en sujeto de explota
ción, sea consciente o inconsciente. 

Explicó que si en la ciudad se explo
ta al niño, en el campo el problema se 
agudiza, reflejo de una realidad y so
ciedad injustas, de explotación, falta 
de humanismo e indiferencia ante la 
infancia, que es la semilla de la na-

ción. "La situación del menor trabaja
dor se resume en dos necesidades pa
ralelas: trabajar y capacitarse" . 

Pensar que el derecho al trabajo se 
debe ejercer hasta los 14 años de edad 
es un absurdo, dijo, porque el menor o 
se envicia o toma caminos equivoca
dos. Si el niño para comer trabaja y 
descuida su educación, obviamente 
quedará marginado, y corresponde al 
Estado y a la sociedad encontrar una 
fórmula para que el infante, sin afec
tar sus capacidades, labore y se edu
que. 

Propuso que una solución al proble
ma planteado podría ser obligar a las 
empresas que contratan a menores de 
edad a financiar programas escolares, 
quizás a través de un mecanismo de 
exención de impuestos. Esta acción 
deberá llevarse a cabo en un ambiente 
propicio, determinado por las autori
dades competentes en la materia. • 



1 nsuficientes e inadecuados 

RECURSOS MINIMOS PARA LA INVESTIGACION 
LACTOLOGICA EN EL PAIS 

L a investigación lactológica que se 
realiza en el país es insuficiente y 

no corresponde a la realidad indus
trial, aseguró el maestro Pablo Pérez 
Gavilán Escalante, del Departamento 
de Biotecnología del Instituto de In
vestigaciones Biomédicas. 

Consideró el investigador que los 
recursos destinados al estudio de la 
producción lechera en México son mí
nimos, comparados con la magnitud 
de la industria. 

Al exponer la "Situación de la inves
tigación lactológíca", en la Primera 
mesa redonda sobre tópicos de biotec
nología, aseveró que los estudios sobre 
la leche que se desarrollan en el IIB es
tán dirigidos a resolver los problemas 
que esta rama de la industria alimen
taria enfrenta. 

Con ese objetivo se investigan los 
sustitutos de la leche para la recría de 
becerras; se conocen y producen los 
iniciadores lácticos como punto estra
tégico para la industrialización del 
producto; se estudia su conservación y 
se ataca la problemática de la leche 
bronca, así como los valores comercia
les, ya que el procedimiento desarro
llado permite conservar la leche mu
cho más tiempo y en almacenamiento 
en condiciones naturales. 

En el aspecto de la industrializa
ción, la tecnificación de la industria 
artesanal de la producción ide quesos, 
principalmente,se efectúa a través de 
los microorganismos lácticos, y el as
pecto de producción está visto por me
dio del sustituto de la leche. 

M~.tro Pablo Pérez CQvilán Escalante. 

Hace aproximadamente 10 años se 
desarrolló el proyecto BIOFERMEL 
en el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, que incide en el proble
ma de la alimentación de las vacas y es 
un producto para rumiantes que aba
rata el alimento del ganado. 

Para concluir, el investigador seña
ló que la innovación tecnológica en el 
país se enfrenta a su dificultad más se
ria: su aplicación, sobre todo en épo
cas de crisis, dado que,inmersa en el 
proceso productivo del país,la mayo-. 
ría de la gente no acepta riesgos ante 
lo novedoso. 

Control sanitario 

Por su parte, el ingeniero Ed• ddo 
Baca Urbina, jefe del Laboraton, de 
Leches de la Dirección Cenera! de 

No se aceptan riesgos ante lo novedoso 

* El problema fundamental de la innovaciór tecnológica es su 
aplicación 

* La clasificación sanitaria de la leche, en base a la proteína y 
no a la cantidad de grasa 

Ingeniero Eduardo Baca Urbina 

Normas y Medicamentos de la SSA, al 
abordar la problemática del control 
sanitario, reconoció que la calidad de 

la leche que se consume en el país es 
baja, e indicó que el reglamento sani
tario que controla este básico tiene 
muchos defectos y no se adecúa a la , 
realidad actual. 

Manifestó que a la SSA le corres
ponde representar el papel má difícil, 
debido a que tiene que controlar la 
poca leche que se produce en el país. 
En un momento determinado, agre
gó, la alteración de la leche, la ane
xión de sustancias y su poca consisten
cia hacen del producto un peligro pa
ra la salud pública, ocasionando en
fermedades muy leves, como una sim
ple diarrea, o muy graves, como tu
berculosis y hepatitis. 

El ingeniero Baca Urbina informó 
del interés que las autoridades federa
les han mostrado desde el sexenio pa
sado por modificar el reglamento sa
nitario de la leche, así como del resul
tado de las pláticas que la SSA sostuvo 
con la SARH, a fin de que en septiem
bre próximo el nuevo código sea apli
t:!ado. 

Comparable a la de otros países 

ALTA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACION 

BIOQUIMICA 
UNIVERSITARIA 

* Permite al médico general analizar a nivel molecular 
diversos problemas de la salud 

Doctor Juan Díaz Zagoya. 

M éxico cuenta con prof ionales 
de la bioq ím ·ca que r altza n 

investigación de alta calidad, compa
rable a la de otros países avanzados en 

. esta área, señaló el doctor Juan Diaz 
Zagoya, jefe interino del Departa-

mento de.Bioquímica de la Facultad 
de Medicina 1F f). 

Al ser n revis"ado poco después de 
qt.:e d dnctor F mando Ca .o Val .e, 
direc or de la FM, inaugurara la expo
sición con ql!e inició el es de 

Mientras tanto, bajo la dirección 
del doctor Ricardo Muñoz Tabera, ti
tular de Control Sanitario de la Leche 
de la SSA, inició una nueva era para 
la inspección sanitaria del alimento 
básico, y se han decomisado, desde' 
febrero de este año, alrededor de 50 
mil litros de leche, porque sus produc
tores han contravenido las disposi
ciones del reglamento. 

Por iniciativa de la SA - xplic6-
se ha enviado a diversas dependencias 
oficiales un reglamento emergente 
donde, por primera vez, se toma en 
cuenta la proteína en la leche como el 
principal componente, y no la canti
dad de grasa que antes daba la clasifi
cación sanitaria del producto lácteo. 

Fundamentalmente, la inspección 
de la leche está en función de su cali
dad microbiológica. 

Resaltó que el reglamento propone 
que haya cinco clasificaciones de 
leche con un precio controlado, de 
manera tal que las empresas produc
toras tengan un margen de utilidad 
razonable, además de que el producto 
posea¡un bajo contenido de grasa y por 
lo menos 32 gramos de proteína por 
litro. 

Finalmente planteó que el conteni
do de la ley emergente turnada por la 
SSA es una solución para abastecer de 
este alimento a las clases populares y 
motivar a las industriales a producir 
más y con mayor calidad. • 

bioqwmica, el doctor Díaz Zagoya 
subrayó la necesidad de que se otor
gue un mayor impulso a la investiga
ción en ese campo, a fin de obtener 
mejores resultados. 

La importancia de la bioquímica, 
dijo, radica actualmente en que ofrece 
al futuro médico .general la posibili
dad de analizar, a nivel molecular, 
problemas de salud que se presentan 
en la medicina actual. "La patología 
se está transformando en molecular, 
por lo cual es preciso que los alumnos 
comprendan ese aspecto". 

Informó que el Departamento de 
Bioquímica ha participado activa
mente en el análisis de algunos proble
mas de salud y que por ahora un gru
po de investigadores estudia pacientes 
esquizofrénicos y sus posibles trastor
nos en el metabolismo de algunos nu
cleósidos. 

Otro grupo, continuó, estudia pa
Cientes con hipercolesterolemia fami
lia r para conocer los efectos en el me
taboli mo que producen el aumento 
de cole tero!, así como los trastornos 
que éste ocasiona (daño precoz de las 
arterias e infarto al miocardio, entre 
otros). 

La realización del X Taller de ac
tualización de bioqwmica, que se 
efectuará en septi~mbre con la colabo
ración de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de an Luis Potosí, es uno 
de los diversos proyet:tos a desarrollar 
por el Dcpa;tamento de Bioq•1ímica 
d la Facultad de Medicina de esta 
Casa de Estu~·o . 

A refer'rse a la exposición, el doc
tor Dí z Z .goya señaló que tiene co
mo fin alidad dif ndir la labores que 
el departamento a su cargo realiza, 
tanto n docen ia con o en iliv(•stiba
ción. • 
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Mayor diferencia entre países pobres y ricos 

DESAJUSTE EN LAS 
ACTUALES ESTRUCTURAS 

ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

* La devaluación de la moneda y el control de divisas en 
países latinoamericanos incrementaron la inflación y dismi
nuyeron las importaciones 

* La deuda externa de las naciones en desarrollo se caracteri
za por una ascendente privatización 

Docror Vícror Carlos García Moreno. 

L a problemática económica de los 
países en desarrollo se agravará 

en tanto no se modifique el orden eco
nómico internacional, pues las actua
les estructuras están desajustadas y 
crece la diferencia entre países pobres 
y ricos, observó el doctor Víctor Car
los García Moreno, profesor de Dere
cho Internacional en la Facultad de 
Derecho. 

cortes presupuestarios y control de di
visas, a los que se sumó el cambio de 
gobierno, ya que cada seis años el sec
tor inversionista privado refleja clara
mente su desconfianza hacia el Esta
do. 

El licenciado García Moreno consi
deró a la deuda externa como uno de 
los problemas más graves del Tercer 
Mundo, caracterizado por una ascen
dente privatización . Actualmente, en 
México sólo la tercera parte del total 
de esa deuda proviene de fuentes ofi
ciales, mientras hace cuatro años al
canzaba el 50 por ciento. 

Lo grave de que se privatice la deu
da externa, explicó, radica en que si 
un préstamo proviene de fuente ofi
cial se contará con un periodo de tres 
o cuatro años para pagar el primer 
abono; mientras que en la fuente pri
vada no existe esa posibilidad y habrá 
que iniciar el pago de inmediato, pues 
las tasas de interés de fuentes oficiales 
son fijas y las de procedencia privada 
fluctúan cada dos o tres meses. 

Por otra parte, recordó que en di
ciembre de 1982 América Latina de
bía 274 mil millones de dólares, casi la 
mitad del total de la deuda de los 
países del Tercer Mundo, que aproxi
madamente asciende a 600 mil millo
nes, correspondiendo a México más de 
80 mil millones. 

ENEP Acatlán 

Como parte del simposio sobre La 
regulación jurídica de los espacios so
ciales, el doctor García Moreno sus
tentó la ponencia El Nuevo Orden 
Económico Internacional: un nuevo 
espacio normativo, el pasado 22 de 
abril, en el auditorio del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, donde ase
veró que desde hace 50 años la econo
mía mexicana no tenía índices tan ba
jos de crecimiento como en 1982, 
cuando la fuerte expansión experi
mentada hasta 1978 cayó debido al 
grave desequilibrio en el sector exter
no y a la reducción de las reservas mo
netarias internacionales. México, Cos
ta Rica, Nicaragua, Brasil y Argentina 
devaluaron sus monedas e impusieron 
un fuerte control de divisas con la in
tención de detener la crisis, pero esas 
medidas incrementaron la inflación y 
disminuyeron las importaciones por 
falta de dólares. 

PRIMER SIMPOSIO 

Al referirse a las causas externas de 
la crisis nacional, en general la de 
América Latina, mencionó que du
rante los últimos tres años los países 
poderosos crecieron en 1 o/o o menos; 
se produjo una recesión en las econo
mías industrializadas que las llevó a 
hacer ajustes de tipo interno y a dismi
nuir sus importaciones provenientes 
de la periferia, por lo que se presentó 
una fuerte contracción en el flujo co
mercial internacional. 

En consecuencia, México enfrentó 
en 1982 desempleo, devaluación, re-
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NACIONAL SOBRE INVERSION EXTRANJERA 

La Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Acatlán, a través de la Coordina
ción General del Programa de Estudios de 
Posgrado, invita al Primer Simposio na
cional sobre inversión extranjera, cuyo ob
jetivo es crear una instancia que permita 
conocer y analizar ,desde tina perspectiva 
multidisciplinaria,los avances de los traba
jos de investigación que sobre la inversión 
privada internacional realizan los especia
listas del país. 

El evento se desarrollará conforme a las 
siguientes 

M á yo 
Sesión 1 

SESIONES: 

Martes 24. Inversión extranjera y países en 
vías de desarrollo. Presidente: licenciado 
José Luis Ceceña Gámez. 
Sesión 2 1 

Miércoles 25. Inversión extranjera y rela
ciones internacionales. Presidente: doctor 
Héctor Cuadra. 
Sesión 3 
Jueves 26. Regulación y control nacional e 
internacional de la irwersión extranjera. 
Presidente: licenciado Ricardo Méndez Sil
va . 

Sesión 4 
Viernes 27. Ideología, sociología y política 
de la inversión extranjera. Presidente: li
cenciado Francisco Casanova Alvarez. 
Nota: En cada sesión participarán,además, 
cuatro ponentes y cuatro comentaristas co
mo máximo. 

Las inscripciones se realizarán hasta el 
23 de mayp1~~ 

Para mayores informes dirigirse con el 
maestro Juan M. Banderas Casanova, co
ordinador del evento, a la ENEP Acatlán 
(Av. Alcanfores y San Juan Totoltepec, 
Naucalpan, Edo. de México), edificio del 
Programa de Investigación, planta alta, o 
a los teléfonos 373-28-40, 373-23-99 y 373-
23-18, extensiones 167 y 231. 

Por esa razón, dijo, el país tuvo que 
pagar 6 mil millones de dólares diarios 
por concepto de intereses, lo que cons
tituye de algún modo un círculo vi
cioso, característico en el Tercer Mun
do, cuyos países creen que pagan con 
las divisas que reciben por la venta de 
sus materias primas, pero como éstas 
continúan bajando drásticamente 
aparece un vacío que no se llena de 
ningún modo, a menos que se hagan 
préstamos "frescos". De ahí el creci
miento de la deuda externa mexicana. 

Al respecto, el especialista afirmó 

que en unos cuantos meses México 
enfrentó el vencimiento de muchos 
empréstitos y buscó renegociar su 
deuda rápidamente para reducir los 
intereses, llegando el mom~nto en que 
no tuvo liquidez y debió contratar 
nuevos préstamos a corto plazo para 
cubrir algunas de sus obligaciones. 

Desde hace cuatro o cinco años, in
formó el licenciado García Moreno, 
un equipo de investigadores del 
Centro de Estudios Económicos y So
_eiales del Tercer Mundo (CEESTEM) 
y de El Colegio de México, advirtieron 
al gobierno, con base en datos confia
bles, que el país estaba llegando a un 
punto peligrosb de endeudamiento y 
estaba cometiendo el error de "pivo
tearlo" con lamonoexportación, es de
cir, con la venta de un solo producto: 
el petróleo, ramo en el que hasta el 
momento México ocupa el cuarto lu- · 
gar d0 producción y exportación. 

Lo anterior, concluyó, muestra 
que la crisis de México y los demás 
países en vías de desarrollo obedece a 
causas fundamentalmente externas, 
originadas por las naciones industria
lizadas, por lo que se requiere hacer 
efectivo un Nuevo Orden Económico 
Internacional, postulado ya desde 
principios de la década de los setenta 
en foros como la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Uni
das (ONU) y el Movimiento de los No 
Alineados (NOAL). • 



La inflación, principal obstáculo 

AL OTORGAR 
CONFIANZA NO HABRA 

FUGA DE CAPITALES 
*Entrevista al profesor Stephen Zamora, investigador hués

ped en el 11 J, a invitación del Centro Universitario de 
Profesores Visitantes 

Profuor Stephen Zamora. 

M éxico tendrá que controlar su 
elevado índice de inflación, que 

va el80% al 100% anual (el de Esta
dos Unidos es del5% ó 6%), pues de 
lo contrario no superará sus compro
misos económicos internacionales, 
expresó el profesor Stephen Zamora, 
de la University of Houston Law Ceo
ter, quien agregó que dándole con
fianza a los inversionistas domésticos 
no habrá necesidad de controlar la fu
ga de capita!es. 

Especialista en Derecho Bancario 
Internacional, el profesor Zamora es
tudia los movimientos de capital y los 
controles que se aplican a la banca in
ternacional. Refiriéndose al caso par
ticular de México, consideró que el éxi
to de la nacionalización de la banca 
dependerá de la manera en que se ma
nejen los bancos, bajo criterios econó
micos y eficientes. 

"Anteriormente el Fondo Moneta
rio Internacional ejercía más control 
que ahora, ya que cada país tenía de
terminada paridad fijada y por lo tan
to había más estabilidad. A principios 
de los 70 se abandonó ese régimen y 
empezó el sistema de flotación de ti
pos de cambio". 

Actualmente, la política cambiarla 
es ejercida por los gobiernos de cada 

país; algunos dejan libertad a los in
versionistas extranjeros. En cuanto a 
préstamos internacionales, éstos se 
efectúan de acuerdo a decisiones del 
gobierno. El FMI sólo interviene 
cuando el país le solicita un préstamo. 

Al expresar su interés por explorar 
nuevos regímenes monetarios que co
rrijan las fallas del sistema actual, in
formó que en la ONU se promueve un 
código de conducta sobre la manera 
en que deben actuar los inversionistas 
extranjeros. 

En México el control de cambios va 
de acuerdo a la política de gobierno 

. por las razones que han expuesto las 
autoridades monetarias. Aunque sean 
necesarias por algún tiempo, los innu
merables contactos personales y de ne
gocios entre México y Estados Unidos 
dificultan la aplicación de un control 
de cambios. 

La Banca mexicana, añadió, antes 
de su nacionalización, era de las más 
controladas por el gobierno. El go
bierno influía en la política bancaria, 
canalizando el crédito hacia sectores 
preferidos. En la actualidad el gobier
no tal vez no tendrá aún más facilidad 
para canalizar los fondos. 

Al firmar México el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional, reci
birá suficientes divisas prestadas y de 

.la venta de petróleo para poder pagar 
los intereses, ya que puede haber una 
moratoria del pago principal a la 
banca privada extranjera. 

Si México no hubiera firmado el 
convenio con el Fondo Monetario In
ternacional, tendría que haber hecho 
ajustes aún .más difíciles que los que se 
han instrumentado, precisó. 

El profesor Zamora es catedrático 
de Derecho en la University of 
Houston Law Center; es director del 
Programa de Estudios del Sistema 'Le
gal de esa misma institución; exaboga
do del Departamento Legal del Banco 
Mundial en Washington, DC, y ac
tualmente investigador huésped en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, a invitación del Centro 
Universitario de Profesores Visitan
tes. • 

Mecanismo multilateral regional latinoamericano 

EL GRUPO CONTADORA: 
SOLUCION NEGOCIADA A 

LOS CONFLICTOS 
CENTROAMERICANOS 

* la injerencia estadounidense a través de Honduras obstacu
liza sus accione~ 

* la posición de México: firme, inmodificable y no negociable 

E l Grupo Contadora, integrado 
por México, Venezuela, Colom

bia, Panamá y Nicaragua, es un me
canismo multilateral regional latino
americano cuyas gestiones en la bús
queda de una solución negociada para 
los conflictos de Centroamérica han 
sido obstaculizadas por la injerencia 
de Estados Unidos a través de Hondu
ras, comentó el maestro Adolfo Agui
lar Zinser, catedrático de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 

Estados Unidos no pretende termi
nar con los conflictos centroamerica
nos y plantea su lucha en la zona como 
una acción para proteger a México y 
sus recursos petroleros, proposición 
históricamente inaceptable, ya que los 
mexicanos,si de alguien han tenido que 
defender sus recursos, es precisamente 
de esa nación, dado su marcado inte
rés por el hidrocarburo nacional. 

"Si a Estados Unidos la depresión del 
mercado internacional no le crea una 
exigencia inmediata y ha practicado 
programas de conservación y transfor
mación de energía, también es cierto 
que estratégicamente tiene gran im
portancia el petróleo mexicano". 

Al referirse a las recientes nego
ciaciones entre diplomáticos mexica
nos y'norteamericanos,observó que las 
relaciones entre ambos países están 
rompiendo con su estructura tradi
cional; si era norma negociar a través 
de cauces políticos, ahora se pretende 
presionar en lo económico-financiero 
para que México cambie su política 
exterior hacia Centroamerica, y eso 
representa un verdadero peligro para 
las dos naciones y pone en juego el 
equilibrio financiero internacional; 
además, hay que considerar que la re
lación México-Estados Unidos es 
extremadamente compleja e impide la 
conexión de intereses económicos y 
políticos. 

Consideró que en la visita a Méxi
co del señor George Shultz, secretario 
de Estado norteamericano, el gobier-

Mtullltro Adolfo Aguilar ZiruJer. 

no mexicano demostró que su posición 
hacia Centroamérica es coherente y 
razonable: no se basa en apreciaciones 
retóricas de la realidad centroameri
cana y, por consiguiente, es firme, só
lida, inmodificable y no negociable. 

Respecto a las declaraciones esta
dounidenses de que cuentan con una 
"cuarta frontera" que llega al Canal 
de Panamá, el maestro Aguüar Zinser 
señaló que significa un llamado a 
México para exigirle un comporta
miento acorde a las concepciones 
estratéj!icas de esa "cuarta frontera". 
Afortunadamente, dijo, "México 
siempre ha podido mantener una posi
ción firme, independiente y autónoma 
respecto a las pretensiones hegemóni
cas estadounidenses". 

Finalmente, como medida de segu
ridad nacional apuntó que es conve
niente que en México se busque la es
tabilidad interna a través de la 
equidad, la justicia, el mantenimiento 
de la soberanía, la posición iudepen
diente y la defensa de sus intereses an
te Estados Unidos y sus agresiones. • 
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Recreación y fantasía 

VEINTE AÑ'OS DE TEATRO 
GUIÑOL EN LA CASA DEL 

LAGO 
* Temas clásicos con algunas adaptaciones a la realidad 
* Textos y muñecos del maestro José M. Díaz Núñez 

D omingo a domingo, el Foro 
Abierto de la Casa del Lago es 

escenario de una experiencia fantásti
ca y plena de colorido: a veces es Ca
perucita Roja y el Lobo Feroz, otras 
El Gato con Botas o Los Tres Cochini
tos, que encarnan en los pequeños 
muñecos fabricados por el maestro Jo
sé Mercedes Díaz Núñez y provocan la 
risa y el entusiasmo de las familias que 
aún disfrutan del tradicional paseo 
por el viejo Bosque de Chapultepec. 

Con más de treinta años de hacer 
teatro guiñol en México, el maestro 
Díaz Núñez señala que para preservar 
ese arte popular se requiere de perso-

nas que amen el teatro y posean ima
ginación, además de tener cualidades 
artesanales, ya que lo mejor es que ca
da quien haga sus propios muñecos. 
Pueden montarse así espectáculos ri
cos en escenografía o modestos, pero 
interesantes cuadros, como los que ca
da domingo se ofrecen en el foro de la 
Casa del Lago. 

"Tengo veinte años presentando mi 
espectáculo en la Casa del Lago, y 
siempre recurro a los cuentos tradi
cionales, porque creo que nunca pasa
rán de moda; cuido de adaptarlos a la 
realidad, utilizando un lenguaje de
terminado y una temática moderna" . 



r 
"El teatro guiñol ha sido mi vida, 

me ha hecho entender y apreciar la ri
sa y la alegría, que desgraciadamente 
vamos perdiendo conforme nos hace
mos hombres". 

Con esta actividad, dice, que ya an
tes del presente siglo emocionaba y 
divertía a niños y adultos, y no obs
tante su carácter bromista y fanta
sioso, se puede concientizar sobre 
problemas actuales y cuestionar al es
pectador, incluso a los niños. Además, 
a través de la sonrisa y la fantasía es 
posible canalizar las tensiones. 

Explica el maestro Díaz Núñez que 

con el muñeco de funda inicia este ar
te, ya tradicional en México, que poco 
a poco, sin perder su autenticidad, ha 
adquirido nuevas formas y dimen
siones. En el país, el teatro guiñol 
cumple cincuenta años de existencia y 
se presenta como una alternativa de 
recreación accesible a todos los secto
res de la población, porque "todavía 
podemos hacer reír al ser humano, y en 
la sonrisa puede encontrarse el camino 
hacia una vida mejor, más justa y más 
noble", expresa el l;wmbre que con sus 
manos da vida a los personajes clásicos 
de la fantasía universal. • 
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Promisorio campo de trabajo 

EL DISEÑO INDUSTRIAL, 
CON MEJORES 

POSIBILIDADES COMO 
PROFESION 

* ·La formación de este profesional requiere de una infraestruc
tura idónea para su capacitación 

* E¡ercita sus habilidades en la creación de ob¡etos -producto 
como respuesta a necesidades 

"A fin de que México pueda dar 
un paso importante hacia la 

disminución de la dependencia, es ne
cesaria la integración de grupos multi
disciplinarios de trabajo que aporten 
soluciones tangibles en la búsqueda de 
un desarrollo tecnológico. Es impos
tergable la planeación y ejecución de 
sistemas, aparatos y productos,fabri
cables con nuestras posibilidades,para 
aplicarse a las labores que dan satis
facción a las necesidades prioritarias 
de la población". 

El DI Carlos Daniel Soto, coordina
dor general de la Unidad Académica 
de Diseño Industrial de la Facultad de 

Arquitectura, destacó además que el 
diseñador industrial tiene un impor
tante papel dentro de los grupos de 
trabajo, puesto qúe aporta su creativi
dad y conocimientos profesionales co
mo experto en los factores humanos 
del objeto-producto industrial. 

El objeto-producto, especificó, 
tiene gran importancia en nuestra so
ciedad, pues debe responder como ex
tensión del cuerpo humano, en lo fun
cional, y como agente modificador. y 
comunicador de la cultura, de ahí la 
responsabilidad de quienes actúan en 
su generación y producción. 

Explicó que la formación que se 
brinda a los estudiantes en la Unidad 
Académica de Diseño Industrial de la 
Facultad de Arquitectura se basa en la 
práctica constante de sus habilidades 
y capacidades creativas. 

El estudio se basa en un plan que 
comprende cuatro áreas: el área de 
formación científica y tecnológica lo 
capacita en los conocimientos necesa
rios para la comprensión de los aspec
tos estructurales, de funcionamiento y 
fabricación del producto, así como en 
la comprensión del método científico 
y el conocimiento del hombre como 
ser modificador y que se adapta al en
torno natural; el área teórico-hu
manística proporciona información de 
la histor.ia de la cultura nacional, así 
como de los aspectos filosóficos que in-

18 

ciclen en la teoría del diseño industrial 
corpo fenómeno sociocultural; el área 
socio-económica sitúa al estudiante en 
la realidad de la sociedad para la que 
trabaja y sus posibilidades para modi
ficarla, además de la comprensión del 
fenómeno social y la industria; por úl
timo, el área de diseño le capacita en 
el lenguaje propio de la profesión; ya 
que el diseño y la creatividad no se en
señan, pero se desarrollan, el taller de 
diseño industrial es el lugar donde el 
estudiante ejercita sus habilidades en 
la creación de objetos-producto,como 
respuesta a las necesidades plantea
das. 

El DI Soto puntualizó:"el cumpli
miento de los planteamientos del plan 
de estudios requiere que el estudian
te esté en contacto permanente con la 
realidad, tanto en el hallazgo y cono
cimiento de las necesidades de la so
ciedad como de las posibilidades de la 
industria para responder y satisfacer
las". 

A este respecto, el Coordinador de 
la UADI señaló que se tienen firmados 
convenios de trabajo con diferentes 
organismos y empresas para el desa
rrollo _ conjunto de equipos y aparatos 
tendientes a la sustitución de importa
ciones. 

Cabe mencionar los ejemplos ·del 
convenio con la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, que a través 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
logró el desarrollo del diseño de mobi
liario para áreas públicas de las termi
nales áereas hasta equipos para labo
res de plataforma, como son: carros 
de bomberos, equipos para pintado de 
.p~sJ .. as, aeropuentes, escaleras auto
transportadas y otros que anterior
mente sólo podían obtenerse por la 
importación. 

Otro convenio del que se tienen re
sultados importantes es el realizado 
con DINA, por medio del cual se han 
planteado soluciones a problemas de 
transporte de carga y pasajeros. 
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Al combinar claros y superficies 

LA COMPUTADORA PERMITE 
DISEÑAR ESTRUCTURAS 

ESTETICAS Y FUNCIONALES 

Arquitecro Richard Lany Medlin. 

* Herramienta para retomar formas geométricas creadas por 
la naturaleza 

* Diversas construcciones han alterado la relación entre lo 
biológico y lo arquitectónico 

* Decisivo aprovechar los recursos humanos y naturales con 
ingenio e imaginación 

L a combinación de varios claros o 
superficies, como principio bási

co de la arquitectura, permite diseñar 
y calcular, mediante el uso de compu
tadoras, estructuras laminares que sa
tisfagan múltiples necesidades bioso
ciales que no se han resuelto de mane
ra suficiente, expresó el arquitecto 
Richard Larry Medlin, de la Universi
dad de Florida, EU. 

Durante su conferencia Diseño y 
cálculo de estructuras laminares por 
computadora señaló que cada vez son 
más frecuentes, en muchos países, los 
desajustes entre el hombre y su medio 
ambiente, provocados tanto por el 
ejercicio de políticas equivocadas co
mo por el desequilibrio entre la natu
raleza y los trabajos de arquitectura. 

Tras considerar que la naturaleza 
diseña y construye sus propias estruc
turas, el especialista manifestó que ac
tualmente la utilización de computa
doras constituye una importante he
rramienta para retomar diversas for
mas geométricas creadas por la natu
raleza, que permiten la orientación de 
trabajos en arquitectura, que contri
buyan a la restauración de un equi
librio biosocial. 

Por ejemplo, explicó el arquitecto 
Larry Medlin, la experimentación con 
propiedades físicas como la elastici
dad de la película viscosa de una pom
pa de jabón, ha permitido diseñar y 
calcular por computadora, en una su
perficie mínima, estructuras lamina
res estéticas y funcionales como cúpu
las, bóvedas, techos y paredes, que en 
la práctica dan excelentes resultados 
en trabajos arquitectónicos,que se han 
ido perfeccionando con el empleo de 
múltiples materiales. 

El diseño de esas estructuras lami
nares, agregó el especialista, hace po
sible ya la construcción de centros es-

colares, auditorios, invernaderos, 
campos deportivos, tiendas de campa
ña, museos y casas-habitación con un 
alto nivel de funcionalidad y calidad 
estética. 

Indicó que hasta el presente varias 
formas de construcción tradicionales 
han alterado en muchos países la rela
ción entre lo biológico y lo arquitectó
nico, como se observa en los grandes 
centros urbanos,donde el fenómeno de 
la sobrepoblación y el incremento ex
cesivo de edificios afecta negativa
mente el bienestar social y los recursos 
naturales. 

Apuntó, sin embargo, que en la 
búsqueda por contrarrestar esas gra
ves consecuencias, los factores decisi
vos en el aprovechamiento de recursos 
humanos y naturales son el ingenio y 
la imaginación. 

En ese sentido, reveló que los resul
tados obtenidos en el desarrollo de 
estructuras laminares ligeras de cons
trucción adaptable, realizados desde 
1964 en colaboración con especialistas 
europeos como el doctor Frei Otto, 
hacen posible el diseño de tipos ade
cuados de vivienda que satisfarán las 
necesidades humanas en el futuro. 

El aprovechamiento de diversos 
materiales derivados de recursos natu
rales como el petróleo, dijo, facilita el 
diseño de superficies laminares cuyos 
componentes internos (membranas 
tensadas y redes de cables) permiten 
resistir las condiciones ambientales, 
soportand el peso de la lluvia o la 
nieve por s adecuada distribución. 

Finalme· e, el conferenciante indi
có que lo materiales utilizados en 
estructura. tminares tienen una du
ración qut: ría entre 2 y 30 años, de
pendiendc e trata de recubiertas de 
vinilo, fib . vidrio, teflón, etcéte-
m. • 



Creciente monopolización del mercado 

CRISIS Y DEPENDENCIA 
EL CINE MEXICANO 

* Las ganancias se concentran en tres monopolios: Colsa, 
Ramírez y Alatriste 

* Una vía de solución: realizar cine de calidad basado en la 
realidad nacional 

L a industria cinematográfica n8-
cional no se ha salvado de la cre

ciente monopolización del mercado y, 
como en otros sectores de la economía, 
son las empresas trasnacionales las 
que controlan prácticamente la totali
dad de esta industria, agudizando la 
crisis y la dependencia que por déca
das ha padecido el cine mexicano, 
afirmó el profesor Jaime Tello, de la 
Filmoteca UNAM. 

Durante la conferencia Cine mexi
cano, crisis y dependencia, explicó 
que la situación del cine nacional no es 
nueva y obedece a la crisis estructural 
del capitalismo; es así que la proble
mática interna de esa industria ha 
aumentado con los problemas 
económicos, y las constantes devalua
ciones han hecho casi imposible la 
producción de películas nacionales, 
por lo cual las salas del país están satu
radas de cintas norteamericanas. 

Indicó que de 267 productoras en el 
país, únicamente 7 se hicieron presen
tes el año pasado, y de 120 distribui
doras clasificadas en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, sólo 15 
han funcionado normalmente, y de 
éstas, 5 norteamericanas extraen una 
ganancia considerable: en 1979 obtu
vieron 24 y medio millones de dólares 
y en 1981,62 millones de dólares, can-

tidad que ningún productor ni exhibi
dor mexicano puede alcanzar. 

Aseguró:"la industria del cine na
cional, ante la crisis, se ha concentra
do en monopolios". Explicó que de 851 
salas en 1980, más de la mitad se ubi
can en el interior de laRepública y fun
c.ionan uno, dos o tres días por sema
na. Las que sí funcionan todos los días 
son las del monopolio Colsa, con más 
de cuatrocientas salas; las del mono
polio Ramírez, con más de cien salas, 
y una cantidad considerable del mo
nopolio Alatriste. Así es como las ga
nancias del cine mexicano se concen
tran en esas compañías y no en las que 
muestran las estadísticas. Esta si
tuación muestra que la crisis y depen
dencia que por años ha vivido el cine 
nacional ha servido para que dichas 
compañías se enriquezcan cada vez 

más a costa del hundimiento de la in
dustria cinematográfica nacio~al. 

"Durante años la burguesía mexica· 
na, asociada con el Estado, ha mane
jado el cine ¿Y qué le ha ofrecido al es
pectador? Ni siquiera en el famoso 
'auge del cine nacional' se preocupó 
por exhibir cine de calidad; a lo más, 
algunas películas interesantes de Ale-

jandro Galindo y de Emilio Fernán
dez; hoy, en su decadencia, ¿qué 
puede ofrecer al público mexicano?" · 

Mientras el cine de México sea un 
complemento del de Estados Unidos 
y no se realice un cambio estructural 
profundo, seguirá relegado por la pro
ducción extranjera, principalmente 
norteamericana. 

No debe olvidarse, dijo, que en Mé
xico no se puede controlar la produc
ción y distribución de películas, dado 
que la penetración extranjera, auspi
ciada por el Estado y por exhibidores 
privados, controla la situación. 

Advirtió que no es fácil ofrecer vías 
de solución, pero que hoy, más que 
nunca, la posición de los cineastas, pe
riodistas, partidos de oposición, me
dios masivos de comumcación y moví-
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mientos populares, debe ser conscien
te } tendiente a resolver esta proble
mática, a fin de realizar en México ci
ne de calidad, basado en la realidad 
nacional. 

Es necesario un proyecto indepen
diente y propio que se imponga al Es
tado y sea capaz de afectar a los mo
nopolios, expropiando las salas y de
sarrollando un programa rico en pelí
culas extranjeras de Europa, Latino
américa y Asia, y no ólo norteameri
canas. "Esto, aunque es difícil, e 
puede lograr, y cuando menos podre
mos pelear por espacio que nos per
mitan realizar nuestras propias pro
ducciones". 

Con la conferencia del profesor Tc
llo imció el ciclo Perspectivas del cine 
mexicano, el 28 de abril en el antiguo 
edificio de la Escuela Nacional Pre
paratoria; concluirá el25 de mayo. • 

CURSO DE 

RADIODIFUSION CULTURAL 

* Es organizado por Radio UNAM y el CUEC 
* Se efectuará del 16 al 27 de mayo 

Dar una aportación a la necesidad que 
existe de preparar cuadros que colaboren a 
los nuevos esfuerzos nacionales por dignifi
car la radiodifusión mexicana es el objeti
vo del Curso de radiodifusión cultural, que 
organizan Radio UNAM y el Cemro Uni
versitario de Estudios Cinematográficos. 

El evento, que se efectuará del 16 al 27 
de mayo, de 10:00 a 13:00 horas, está diri
gido a estudiantes, investigadores y técni
cos con experiencia y un entendimiento 
medio superior sobre el tema: se abordarán 
aspectos generales de la teoría y práctica de 
la radiodifusión cultural. 

Del mismo modo, con el evento, Radio 
UNAM asume su responsabilidad de tomar 
iniciativas que por varias vías conduzcan a 
hacer de este vehículo de comunicación hu
mana un medio al servicio deJ entreteni
miento enaltecedor de la cultura y la for
mación moral, cívíca e intelectual de la so
ciedad, alejado de los criterios del comer
cialismo estéril. 

En tanto que el curso es de carácter 
abierto a cualquier interesado que posea el 
nivel citado, es deseable que los aspirantes 
~&n estudiantes o investigadores de comu
nicación, miembros del personal de radio
difusoras o de otros canales de comunica
dón. 

Aunque el enfoque global del curso se ex
tiende a la radiod' fusión cultural, en lo 
particular habrá una orientación h~cia la 
radiodifusión umversitaria, tendenc111 que 

obedece al hecho de que existe el propósito 
de familiarizar al participante con las altas 
técnicas de organización, producción y 
grabación alcanzados por Radio UNAM. 
Es decir, se pretende hacer una labor de ex
tensión de los logros alcanzado por esta 
emisora a lo largo de sus 46 años, durante 
los cuales ha cultivado un estilo distintivo y 
una posición preminente en la difusión de 
la cultura. 

Los inter<:sado~ deben acudir a llenar su 
solicitud al CUEC (Adolfo Prieto N° 721, 
Col. Del V al le), o comunicarse a los teléfo
nos 536-02-30, 687-06-96 y 687-06-97. 
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• Aportaciones Universitarias 

PREMIOS NACIONALES 

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ACADEMICOS 

Entrevista con el maestro Rufino Tamayo 

* Una donación en el campo del arte tiene más permanencia 
que cualquier otra 

* "Debemos conservar el sello nacional aprovechando nues
tras características geográficas, dándolas a otros para que se 
enriquezcan con ellas" 

* La Universidod Nacional Autónoma de México, por medio de 
la Dirección General de Proyectos Académicos, realiza una 
serie de entrevistas con aquellos universitarios que han 
entregado su vida a la investigación y son reconocidos por 
su obra en las ciencias, las artes y las humanidades 

E ra el año de 1926 cuando el joven 
pintor Rufino Tamayo presenta

ba en México la primera exposición de 
sw obras. En ese momento el ámbito 
artístico no era el ideal para un artista 
que con afán buscaba darse a conocer. 
El pintor oaxaqueño, que en ese enton
ces contaba con 27 años, constderó esta 
primera oportunidad com.o el incenti
vo qt~e le abrirla otros horizontes. 

"Después de eso sentí la necesidad 
de salir, de luchar en un nuevo espa
cio de mayores proporciones. Viajé de 
inmediato a Nueva York,endonde rea
licé otra exposición en ese mismo 
año. Viví mucho tiempo en Esta
dos Unidos, en Nueva York particular
mente: alrededor de veinte años". 

Durante sus 53 años de vida proje
sional,el maestro Tamayo ha presenta
do más de 52 exposiciones de pintura, 
16 exposiciones litográficas y ha reali
zado 16 murales, el primero para el 
Conservatorio Nacional de Música de 
1933. 

Cuando por tercera vez volvió el 
maestro Tamayo a Nueva York, en
contró las mejores oportunidades para 
realizar su trabajo: "expuse en una de 
las más notables galerías de aquel 
tiempo, la J ulien Levy Gallery''. 

"A partir de ese momento, fui invi
tado personalmente por V alentine 
Dudensign, director de la galería más 
famosa de Nueva York, el primero en 
haber traído a Nueva York la pintura 
europea moderna. El ha sido mi mejor 
• dealer'. Con él comenzó la era de 
éxitos que he tenido en Estados Uni
dos". 

Tiempo después empezó a, 
ser reconocido mundialmente. Vivió 
14 años en París y ha montado exposi
ciones y recibido premios por doquier. 
Recibió en Francia tres condecora
ciones: Caballero de 14 Legión de Ho
nor, Oficial de la Legión de Honor y 
ahora Comendador de la Orden del 
Mérito: Es comendador de la Repúbli
ca Italiana y as{ .•. premio Gulbekian~ 
el primero en la Bienal de Brasil, 
etc ... 

El vínculo artista-sociedad 
El maestro Tamayo considera que 

el artista y la sociedad deben estar 
estrechamente vmculados. "Ya que (el 
artista) es parte de ella, naturalmente 
la relación es importante. Quien se 
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aleja de la sociedad está alejado de to
do. Somos producto de esa sociedad y 
tenemos que estar ligados". 

Recientemente fue inaugurado el 
Museo Rufino Tamayo de arte inter-
nacional, integrado por más de 200 
obras de artistas famosos de todo el 
mundo y solamente 12 cuadros de Ta
mayo. Esas 200 obras son óleos; apar
te son los dibujos, gráficas, etc ... 

"Teníala idea de hacer una gran.do
nación al país porque quería que mi 
pueblo participara de lo que obtuve 
con mi trabajo; esto me llevó a donar 
dos museos a mi país". 

"Hace diez años doné un museo de 
arte prehispánico a la ciudad donde 
nací, Oaxaca. Hay algo romántico en 
todo esto. Quería hacer la primera do
nación a mi ciudad natal, que perte
nece a un estado pobre, carente de 
muchas cosas. Consideré que una do
nación en el campo del arte tiene más 
permanencia que cualquier otra". 

Chapultepec: lugar ideal 
para el Museo Rufino 

Tamayo 
El proyecto del Museo Rufino Ta

mayo, encomendado a los arquitectos 
Abraham Zabludovsky y Teodoro 
González de León, tiene como misión 
principal mostrar a los visitantes la 
valiosa colección de cerca de 300 
obras de arte contemporáneo, de las 
cuales sólo 200 se exhibirán al público 
y el resto se irá rotando: 150 artistas 
de todo el mundo, con expresiones de 
pintura, escultura, tapiz y grabado, 
que desde hace muchos años reunie
ron y continúan coleccionando el ma
estro Rufino Tamayo y su esposa, para 
finalmente donarlos al pueblo de Mé
xico 

El maestro Tamayo fijó las caracte
rísticas del edificio, así romo su ubica
ción. La decisión de localizar el museo 
dentro del Bosque de Chapultepec la 
tomó por considerarlo un lugar donde 
la asistenei¡ p nutrida y popular, 
donde se registra un mayor grado de 
desarrollo cultural, y donde el acceso 
se hace fácil por las numerosas vías de 
comunicación. 

La visita a este museo, así como a 
los otros situados en la misma área: el 
de Antropología e Historia, y el de Ar
te Moderno, debe estar asociada a la 
diversión y esparcimiento, caracterís-

Maeatro Ru.fino Tamoyo. 

ticas del viejo bosque. El museo, co
mo los otros que están en esta zona, 
ocupa una fracción mínima de su
perficie del bosque y funciona como 
parte cultural del mismo. Se constru
yó sobre la que fue muchos años antes 
casa del Club de Golf Azteca y se con
virtió más tarde en una zona lodosa, 
inaccesible para los visitantes. Su ubi
cación está en un lugar en donde los 
árboles no se tocaron ni se restó un so
lo metro de área verde; además, 
ha sido ampliamente reforestado. 

Respecto a la enseñanza en las artes 
plásticas en nuestro país, la opinión 
del maestro se vierte en las siguientes 
ideas: 

"Me preocupan mucho los artistas 
jóvenes, los quiero. Mi rebelión y mi 
rebeldía fueron precisamente en 
contra de los propósitos de la llamada 
"Escuela Mexicana" que sólo se refería 
a motivos sociales y políticos que me 

obligaron a estar en contra de ella. Mi 
lucha fue siempre muy dura pues 
aquello tenía una actitud muy na
cionalista". 

El internacionalismo de la 
cultura 

"Soy internacionalista sin dejar de 
ser mexicano, y es algo en lo que 
quiero insistir, nuestra patria es el 
mundo, ya que la cultura es interna
cional y no hay barreras que impidan 
dar el salto hacia afuera para apro
vechar la experiencia adquirida en to
das partes, así como proporcionar la 
nuestra para que otros la aprovechen. 
Si queremos encerrarnos dentro de 
una frontera, lo que hagamos resulta
rá aislado y sin repercusión. Debemos 
conservar el sello nacional apro
vechando nuestras características geo
gráficas, dándolas a otros para que se 
enriquezcan con ellas". • 

APORTACIONES 
UNIVERSITARIAS 

La Dirección General de Proyectos Académicos invita a escuchar, los 
lunes y viernes, a las 7:45 h~ras, ~1 p:ograma Aportl!cioJ?es Universitarias, 
en homenaje a aquellos umvers1tanos que en las Ciencias, las artes y las 
humanidades han sido premiados por sus contribuciones. 

MAYO 

Lunes 9: doctor Octavio Paz. 
Viernes 13: arquitecto Enrique del Moral Domínguez. 
Lunes 16: doctor Francisco Monterde. 
Viernes 20: doctor Carlos Beyer Flores. 
Lunes 23: doctor Guillermo Haro Barraza. 
Viernes 27: maestro Fernando Gamboa. 
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EPILEPSIA (II) 
* Psiquiátricamente comprende los aspectos de desestructura

ción de la conciencia; psicoanalíticam•nte, se plantea la 
hipótesis de una vía regular de descarga pulsional 

* Algunas crisis epilépticas se dice que tienen un valor 
catártico; sin embargo esto es muy discutible a la luz del 
conocimiento actual 

* La epilepsia del lóbulo tempoial da mayores manifestacio
nes de trastorno mental 

LOBULO MAS FRECUENTEMENTE AFECTADO 

A demás de los enfoques fisiológico 
y neurológico de la epilepsia, esta 

enfermedad puede ser abordada desde 
dos puntos de vista: psiquiátrico y psi
coanaütico. 

Psiquiátricamente comprende los 
aspectos de desestructuración de la 
conciencia. Psicoanalíticamente se 
plantea la hipótesis de una vía irregu
lar de descarga pulsional. No obstan
te, esto ha perdido valor por su carác
ter especulativo. 

Freud, en su estudio sobre Dos
toievski, distinguió entre una epilepsia 
or¡ánica y una afectiva. La primera 
correspondería al enfoque psiquiátri
co y la segunda al psicoanalítico. Para 
Freud, " en el primer caso, la vida 
anímica sufre una perturbación ajena 
a ella; en el segundo, la perturba
ción es una manifestación de la '(ida 
animica misma". Como es sabido, 
Freud sospechaba que los trastornos 
epilépticos de Dostoievski pertenecían 
a ese segundo caso. Mirmación falli
da, que con los conocimientos actuales 
de electrofisiología cerebral no se 
podría sostener. 

Aura es una palabra latina que sig
nifica "soplo de aire". Este término ha 
permanecido desde que un médico 
describió una crisis que se iniciaba con 
esta sensación. Existen diferentes tipos 
de auras, según sea la vía neural a tra
vés de la cual llegue el mensaje de que 
una crisis va a comenzar. Así, el aura 
hace referencia a la experiencia vivida 
al comienzo de una crisis. 

Las auras psíquicas a menudo apa
recen combinadas con sensaciones ol
fato-gustativas o auditivas. Son expe
riencias de angustia, vivencias de des
personalización y, frecuentemente, 
desbordamientos de la memoria, "des
file de recuerdos", bruscas inmer
siones en el pasado, flujo incoercible 
de recuerdos. En las manifestaciones 
psíquicas de las auras es imposible 
dejar de considerar el punto de vista 
psicodinámico: las fuerzas del incons
ciente asaltando bruscamente la con-

ciencia, como un sueño que irrum
piera en plena vigilia. Sin embargo, 
esto no es del todo exacto, pues con el 
aura está comenzando la disolución de 
la conciencia. 

Los equivalentes psíquicos corres
ponden, junto con las crisis generali
zadas y parciales, al grupo de sínto
mas de corta duración y de aparición 
periódica. Se les ha llamado equiva
lentes porque son trastornos que susti
tuyen a las otras crisis motoras o sensi
tivas. Aquí el sujeto no sólo se ve obli
gado a vivenciar un sueño sin dormir 
sino que va más allá: lo actúa. Estos 
trastornos son muy variados, pudien
do llegar a representar comporta
mientos sumamente complejos. En sus 
formas más simples pueden revestir la 
forma de un síntoma compulsivo, co
mo el caso de una enferma que, fre
gando un piso, súbitamente se vio for
zada a golpear una cubeta, dándose 
cuenta de ello, perosin poder frenarse. 
Otros aspectos son inconscientes y 
amnésicos: el enfermo llega a reali
zar acciones absurdas e incluso delicti
vas. 

Estas crisis pueden durar varias ho
ras y, en algunos casos, hasta varios 
días,dando lugar a los llamados"auto
matismos de larga duración". Aparen
temente pueden ser cuadros muy ale
jados de las epilepsias; sin embargo, 
su naturaleza queda demostrada por 
el electroencefalograma (EEG) y en 
éste se evidencian las descargas 
paroxísticas. 

Algunos psicoanalistas han señala
do que la crisis epiléptica representa 
una descarga pulsional masiva, por 
medio de la cual el sujeto experimen
taría una especie de corto circuito se
xual y agresivo, "una tormenta homi
cida y suicida, por la cual el incons
ciente se hundiría simultáneamente 
en el crimen y el castigo". Este dualis
mo antagónico ha sido enfatizado por 
diferentes autores. 

Numerosos sujetos "sienten venir la 
crisis" , como si ésta entrañara "un va-

lor resolutivo de un cierto estado de 
tensión" . Esto ha permitido que se 
hable del valor catártico (de desaho
go) de algunas crisis. Empero, todas 
las tentativas de explicación psicodi
námica o psicoanalítica obedecieron a 
un momento de las ciencias de la con
ducta en que no estaban esclarecidos 
los complejos mecanismos cerebrales 
que ocurren en estructuras tan com
plicadas como el lóbulo temporal, el 
diencéfalo y la formación reticular, 
hoy bien conocidos· por los psiquiatras 
y neurólogos. 

El Departamento de Medicina Pre
ventiva de la Dirección General de 
Servicios Médicos y su Oficina de 
Educación para la Salud agradecen 
al doctor Raúl Méndez Spfndola, de la 
consulta externa de psiquiatrfa del 
Centro Médico Universitario, su per
sonal intervención en la revisión y 
ajuste de estos dos breves artículos 
sobre epilepsia. 

RECUERDA: 
LA SALUD ES UNA CONQUISTA 
¡CONSIGUELA Y CONSERVALAI 

EEG NORMAL 

MANIFESTACIONES 
ELECTROENCEFALOGRAFICA 

DE CRISIS PARCIALES 

CRISIS GENERALIZADA 

Reg•stro EMG 

1 
1 

: R•tmo 
1 recrutante 
1 

1 
1 

:Fase 
1 
1 

1 
1 1 

6 
. •Fase tón•co-1 Relajación 

1 n•ca • clón.ca 1 muscular 
1 1 
1 1 

t 
1 Obnub•lac•on 
1 postcnt•ca 
: sueño 
1 
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Al finalizar la segunda ronda 

UNAM Oro, invicto en el 
Torneo de Invitación de 

Waterpolo 

L os días 30 de abril y lo. de mayo 
tuvo lugar la segunda ronda de 

partidos correspondientes a la prime
ra vuelta del Torneo de Invitación de 
Waterpolo de Primera Fuerza, orga
nizado por la UNAM, que se lleva a 
cabo en la Alberca Olímpica de 
Ciudad Universitaria. 

UNAM Oro continúa invicto tras 
vencer por 11 a 8 al IMSS Cuauhté
moc y a la escuadra de Marina 14- 10. 

Por su parte, UNAM Azul cayó ante 
Marina 12-8 y ante el Plan Sexena114-
10. UNAM Azul está integrado por 
jugadores juveniles (lS a 18 años),por 
lo que aún con las derrotas el torneo 
les redundará en experiencia. 

El UNAM Oro está integrado por 
jugadores que el año anterior conquis
taron el campeonato de Primera Fuer
za organizado por la Federación Me
xicana de Natación, en su rama de 
Warterpolo, ellos son: Felipe Archer 
(portero), Armando Zúñiga, Jorge 
Coste, José Arjona, Carlos Sandoval, 
Joaquín Vite, Carlos Tommasi y Fer
nando Fabela. 

Los otros resultados de la segunda 
ronda fueron: IMSS Morelos 13-Plan 
Sexenal 9 e IMSS Morelos 13-IMSS 
Cuauhtémoc 9. 

El profesor Maximiliano Aguilar, 
entrenador de los conjuntos pumas, 
indicó que 7 integrantes, que forman 
parte de la Preselección Nacional 
(compuesta por 13 elementos), asis
tieron a Cuba al Torneo CaNaMex en 
donde el representativo nacional ;on
siguió el tercer sitio. 

Por lo que toca a la participación 
mexicana en la Universiada de Ed
monton, Canadá, a realizarse en ju
lio, informó que de asistir un repre
sentativo universitario él actuaría co
mo entrenador en jefe,y la base del 
equipo estaría integrada por jugado
res pumas. 

El profesor Aguilar ha sido entrena
dor de los equipos de polo acuático 
que han asistido a las últimas tres Uni
versiadas. En la de Rumanía, los na
cionales obtuvieron el 7o. lugar, el 
cual ha sido la mejor marca en compe
tencias internacionales de un equipo 
mexicano de warterpolo. 

• 

Temporada 1983 

Concluyó el Campeonato 
Interior de Esgrima de la 

UNAM 

D espués de haberse celebrado las 
tres competencias correspon

dientes al Campeonato Interior de 
Esgrima de la UNAM para estudiantes 
de enseñanza media superior, estas 
fueron las clasificaciones finales de la 
temporada 1983. 

Florete femenil Puntos 

1° Mónica Dávila (P-6) ............... 12 
2° Angeles García (P-8) ............... 10 
J 0 Olivia Torres (P-S)................. 9 
3° Verónica Siurob (P-S).... ......... 9 
S0 Margarita Cea (P-6)....... ........ 8 
6° Ana Lilia López (P-6) .............. S 

Espada 

1° Enrique Calderón (P-5) ........... 16 
2° Fidel Pineda (P-8) .................. 12 
J° Carlos Oropeza (P-8)... ........... 9 
4° Angel Olvera (P-6)...... ........... 6 
S0 Raúl Luna (P-S).. .... ........ ...... 5 
6° Hugo Jiménez (P-5) .. .. .. .. .. .. .. .. 4 
6° Gabriel Rojas (P-5) ................. 4 
6° Arturo J iménez (P -5).. .. .. .. .. .. .. . 4 

Florete varonil Puntos 

1° Fidel Pineda (P-8) .................. 17 
2° Héctor Murguía (P-8) .. .. .......... 1S 
J° Carlos Oropeza (P-8).............. 9 
J 0 Angel Olvera (P-6).... ......... .... 9 
S0 Enrique Calderón (P-S)........... J 
S° Carlos Alvarez (P-6)................ 3 

Sable 

1° Hugo Hernández (P-S) ............ 18 
2° Joaquín Campos (P-S) ............. 14 
J 0 Miguel Martínez (P-6)............. 8 
J 0 Mauricio Zorrilla (P-5)...... .. . . . . 8 
S0 Jorge Uriarte (P-6)........ ... ... .. . 4 
6° Ezequiel Moreno (P-6)............ J 
6° Héctor Murguía (P-8) .............. J 
6° Aquiles Ama ya (P-9)............... J 

Luego de confirmar estos resulta
dos, el profesor Andrés Llorente Iz
quierdo, presidente de la Asociación 
de Esgrima de la UNAM, señaló que el 
14 y 15 de mayo tendrá lugar la terce
ra y última competencia de Categoría 
Superior, en la sala de armas de CU. 

• 
Reunión para consolidar ·Ia Fraternidad Puma de Lucha 

e on el propósito de consolidar la 
Fraternidad Puma de Lucha, el 

profesor Alfonso Loarca Ordóñez, 
presidente de la Asociación de Lucha 
de la UNAM y de la Federación Mexi
cana de Lucha, se reunió reciente
mente con algunos de los integrantes 
del equipo representativo de esta Casa 
de Estudios, así como con varios de los 
luchadores que en sus años de estu
diantes le brindaron a la UNAM no
tables y valiosos triunfos en ese depor
te. 

En esta ocasión asistieron a la sesión 
30 personas, entre las que se encontra
ba el prof~or Amado Torres, quien 
retuviera durante 27 años el título de 
campeon nacional y de la UNAM en 
su categoría. 

El profesor Torres explicó que entre 
sus recuerdos como representantes de 
la UNAM resaltaba el dominio im
puesto en su categoría de 19J8 hasta 
1965, y añadió que en 1960 el enton
ces rector de la UNAM, doctor Nabor 
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Carrillo, entregó un reconocimiento 
deportivo al equipo de lucha de la 
Universidad, por haber mantenido du
rante 25 años el mejor cuadro de la es
pecialidad y, por tanto, el ca,mpeona
to nacional. 

Entre sus entonces compañeros 
de equipo, el profesor Amado 
Torres citó al maestro Agustín Brise
ño, Luis Robles, Luis Núñez, Mario 
Núñez, Marcelo Adrián, Mario Gu
tiérrez y al doctor Antonio Lara Barra
gán, quieaes destacaron entre 19J2 y 
1934. 

Luego de señalar que la lucha en la 
UNAM se inició en 1929, rememoró 
a Eduardo Azam, Alberto Avila, An
selmo Núnez; Guillermo Núñez, Ale
jandro Quiroz, Gabriel Augeal, Al
berto Lozano, Marcelo Palafox, 
Eduardo Estrada, Alfredo Meneses, 
José Luis Valencia, Agustín Salvat, 
Alfonso García y Alejandro Morales, 
así como~ Nicolás y LeonardoBasurto. 

• 
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Destacada actuación puma 

Inició el Encuentro Atlético . 
Abierto del Area Central 

L os universitarios Sergio Higuera, 
de Medicina Veterinaria y Zoo

tecnia; Roberto López, del CCH Sur, 
y Alejandra Flores, quien no presentó 
comprobante escolar, registraron las 
mejores marcas en las pruebas de 400 
metros, mil 500 metros y 100 metros 
planos, respectivamente, en el primer 
día de competencias del Encuentro 
atlético abierto del área central, efec
tuado el sábado 30 de abril, en el Es
tadio Olímpico de Ciudad Universita
ria. 

En la prueba de 400 metros, Higue
ra cubrió la distancia en 48"6'; en mil 
500 metros, Roberto López realizó un 
tiempo de 3'54.9, y Alejandra Flores 
igualó la marca universitaria y na
cional con 11"7' en los 100 metros 
planos. 

En el torneo se reunieron 600 com
petidores de diferentes centros estu
diantiles, entre los que se mencionan: 
los planteles 5, 2, 4 y 8 de la ENP: 
las vocacionales 10, 8 y 2; las 
ENEP Acatlán, Iztacala y Aragón; 
facultades de Química, Contaduría y 
Administración, Veterinaria y Zootec
nia, Derecho y Ciencias, además de la 
Universidad del Valle de México, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, 
Chapingo y escuelas particulares . 

• 

Participan más de 2 mil estudiantes 

Torneo masivo de los deportes 
básicos en la ENEP Iztacala 

E 1 lunes pasado inició,en la ENEP 
Iztacala,el Torneo masivo de los 

deportes básicos, con la participación 
de más de 2 mil estudiantes de ese 
centro escolar. 

Los deportes donde participa la 
comunidad estudiantil son: voleibol, 
basquetbol, atletismo y futbol soccer. 
Los torneos internos de estas discipli
nas finalizarán a principios de julio. 

Durante el desarrollo del evento, 
los maestros encargados de cada de
porte se dedica a observar a los 
alumnos para cuantificar sus capaci
dades físicas y técnicas y, al final, en 
base a una serie de estudios de aptitu
des, formar preselecciones. La idea es 
que quienes formen estos grupos sean 
realmente representativos y tengan la 
calidad suficiente para formar selec
ciones con mayores posibilidades de 
triunfo y de competencia. 

Otro de los objetivos que piensan 
cumplir las autoridades deportivas de 
la ENEP Iztacala, es el que los alum
nos que no sean tomados en cuenta 
para las preselecciones, puedan, a tra
vés de la condición física adquirida en 

los torneos, aspirar a desarrollar me
jor sus aptitudes físicas y académicas. 

El profesor Alejandro Morales, en
cargado del deporte en la ENEP Izta
cala, afirmó que el plan tiende a que 
los alumnos consigan una buena con
dición física y que la conserven y apli
quen en el desarrollo de sus activida
des. 

Informó que dos alumnos del plan
tel fueron galardonados en base a su 
calidad como deportistas. El primero 
fue el estudiante de biología Fernando 
López, quien triunfó en el Campeona
to Nacional In ter-Tecnológicos, al im
ponerse en los 200 metros con 
registro de 25.8. El evento, que se 
efectuó en la ciudad de Tampico a 
principios del mes pasado, recibió a 
los mejores atletas estudiantiles del 
país. 

Por su parte, la psicóloga Margarita 
Fuentes se adjudicó el Campeonato 
NacionalFemenil deAjedrez,_lo cual le 
permitirá participar en la Olimpiada 
de Ajedrez, a celebrarse en fecha pró
xima. • 

Optimo desarrollo físico y mental 

El deporte rescata los 
aspectos positivos y creativos 

del individuo 
''E 1 deporte rescata los aspectos 

positivos y creativos del indivi
duo mediante la actividad físico-bio
lógica, proporcionándole un equi
librio eótre el desarrollo físico y men
tal y separándole del alcoholismo y la 
drogadicción", afirmó el biólogo Lu
cio Arreola González, director del 
Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quin
to .. , de la Escuela Nacional Preparato
ria, quien agregó que la práctica del 
deporte beneficia la dinámica biológi
ca en la evolución del adolescente. 

El estudiante, indicó, tiende al desa
rrollo glandular espontáneo, crecien
do exageradamente, pero, ante este 
criterio, debe comprenderse que el de
porte proporciona el equilibrio nece
sario para armonizar su crecimiento 
físico y psicológico. 

Señaló que la práctica del deporte 
tiene carácter obligatorio en el Plantel 
2 de la ENP, porque se pretende di- ' 
fundir la educación física contenida 
en los programas de acondicionamien
to físico general, como complemento 
de la adquisición de conocimientos,e 
incrementar el potencial físico y men
tal del individuo en forma equilibra- . 
da. 

Las actividades deportivas, consi
deró, aunadas a las estéticas y acadé
micas, constituyen parte esencial y 
básica de la formación profesional. 

Finalmente resaltó que si esas tres 
fases se dividieran por importancia, 
cada una ocuparía una tercera parte 
(33.33 por ciento) del tiempq que el 
estudiante debe dedicar a su trabajo 
diario. • 
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PROGRAMACION 
EN AM, 860 Khz. 

MAYO 

Lunes 9 

1:45 A Aportaciones universitarias. Di
rección General de Proyectos Académicos. 
8:52 A CaJería universitaria. 

11:00 11. Teatro episódico. "Las hi jas de 
Rebeca", de Dylan Thomas. Dirección: 
Rolando de Castro (retrasmisión) . 
11:15 A Faber. Trozo para tres flautas de 
pico. 
11:30 A Pensamiento e ideas de hoy. Por 
Tómas Mojarro. 
11:45 A ~rcell. Tres piezas y Suite en Sol 
menor, para clavicímbalo. 
12:30 la. Los grandes virtuosos: Bach, J.S. 
Suite para cello solo No. 2 en Re menor. 
Interpretación: Pierre Fournier. Taille
ferre. Sonata para arpa. Interpretación: Ni
canor Zabaleta. 
13:00 la. Brahms. Trio para corno, violín y 
iano en Mi bemol mayor, Op. 40. 

13:30 la. Hablemos de música. "¿Qué oír 
en la música?". Por Uwe Frisch. 
13:45 la. Messiaen. Comunicación (Los pá
)ros y los manantiales), de la "Misa de 
Pentecostés". 
14:00 la. Epistolario. "El secretario perfec
to". Por Aurora Molí na. 

Martes 10 

22:33 h. Mozart . Obras para piano: Sonata 
No. 9 en Re mayor, K. 311; Rondó en Fa 
mayor, K. 616; Adagio para armónica, K. 
356. 

8:52 h. Análisis político. "Formación del 
Estado mexicano". La obra material y la 
ideología. 
11:00 h. Revista infonnativa. Por el De
partamento de Información. 
11: 1 5 h. Barber. "Adagio para cuerdas". 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:45· h. En la ciencia. Por el Centro Uni
versitario de Comunicación. 
12:30 h. Recital de música vocal: Verdi. 
Arias de las óperas: "El Corsario", "El Tro
vador" y "Un Baile de Máscaras". Mil
haud . "Cantata de la paz" (texto de Paul 
Claudel). 
13:00 h. Hindemith. Sinfonía en Si bemol 
para banda. Laló."Sinfonía española", pa
ra violín y orquesta, Op. 21. 
14:00 h. Museos en el aire. Por Raquel Ti
bol. 
14:15 h. La guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Bach. K.Ph.E. Sinfonía en Si be
mol mayor. 
14:45 h. Verdadescontradictorias. PorHu
go A. Brown y Valentín DiegoFerratRoy. 
11:00 h. Análisis político (repetición). 
19:00 h. Mito y verdad de piratas y escla
vistas. Por Felipe Orlando. 
19:15 h. lves. Variaciones sobre el himno 
"América" (orquestación: W. Schumann) 
y "La pregunta sin respuesta". 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita García 
F1ores. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer. Por Irene 
Vázquez. 

PROGRAMAS DIARIOS EN AM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Este día. 
8:00, 15:00 v 22:00 h. Noticiario 

de Radio UNÁM. 
8:45 y 22:30 h. Los universitarios 

hoy. 
9:07 h. Cultura y ciencia interna

eional. 

14:15 11. Tiempo de danza. Por Colombia 
Moya. 
14:45 la. Haendel. Concerto grosso en Si 
bemol mayor, Op. 6, No. 7. 
11:00 la. Teatro episódico (repetición). 
11:15 la. Radio UNAM en el mundo. Por 
Ramiro Ruiz. 
1 7:30 la. Rodc en Radio UNAM. Por Delia 
Martínez. 
18:00 A Zachow. Cantata "Ich will mich 
mit dir verloben" (Quiero ser tu prometi
do). 
19:00 la. La música en imágenes. Por la 
Filmoteca de la UNAM. 
19:15 la. Hindemith. Cinco piezas para or
questa de cuerda, Op. 44, No. 4. 
20:00 la. Programa especial de Radio 
UNAM para la R.ed Universitaria Mexica
na. Auditorio "Julián Carrillo". 
21:30 la. Academia poética. Por Margarita 
Peña. 

9:30 y 13:55 h. Noticiario cultu
ral. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
18:15 h. El francés por radio. 
18:30 h. On we go. 
18:45 h. Curso de alemán para 
principiantes. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

CONCIERTOS EN AM 

MATUTINOS 

Lunes9 

9:35 h. Janacek, Satie, Brahms, 
Hamilton y Haydn. 

Martes 10 

9:35 h. Boieldieu, Albéniz, Czerny 
y Haydn. 

Miércoles 11 

9:35 h . Haendel, Arensky, Honeg
ger, Piston y Haydn. 

VESPERTINOS 

Lunes 9 

15:35 h. Holst, Jiménez Mabarak, 
Prokofiev, Ravel, Arensky y Bee
thoven. 

Martes 10 

15:35 h. Rosenberg, Jachaturian, 
Vieuxtemps y Beethoven. 

20:45 h. Granados. "Doce danzas españo
las", para piano, Nos. 7 a 12. 
21:15 h. Crítica de las artes-teatro. Por 
Emoe de la Parra y María González. 
21:45 h. Bach. J.S. Cantata No. 160, "Ich 
weise, das mein ErlBser lebt" (Sé que mi re
dentor vive) (atribuida a Telemann). 
22:33 h. Conversaciones. Por Mauricio 
Carrera. 
23:10 h. El cine y la crítica (repetición). 

Miércoles 11 

7:45 h. Scriabin. Sonata para piano No. 
10, Op. 70. 
8:52 h. Galería universitaria. 

11:00 h. Teatro episódico. "Las hijas de Re
beca", de Dylan Thomas. Dirección: Ro
lando de Castro (retrasmisión). 
11:15 h. Torelli. Concierto para trompeta, 
cuerdas y continuo, en Re mayor. 
JI :30 h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 
Tomás Mojarro. 
11:45 h. Chopin. Scherzo No. 4 en Mi ma
yor, Op. 54. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Bach, J.S. 
Suite para cello solo No. 4 en Mi bemol· 
mayor. Interpretación: Pierre Fournier. 
13:00 h. Milano. Fantasía para laúd. Músi
ca inglesa para laúd de la era isabelina (1). 
13:30 h. Hablemos de música. "¿Qué oir 
en la música?". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Frescobaldi. Dos piezas para ór
gano. 
14:00 h. Divergencias. Por Margo Glantz. 
14:15 h. Beethoven. Cuarteto No. 7 en Fa 
mayor, Op. 59, No. 1 ("Rasumovsky"). 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 

Miércoles 11 

15:35 h. Penderecki, Smetana, 
Copland, Martinu, Hindernith y 
Richter. 

DE MEDIANOCHE 

Lunes9 

23:08 h. Auber, Sibelius, Alfvén, 
Smetana, Bruch y Vaughan-Wi
lliams. 

Martes 10 

23:40 h. Chaikovsky, Rachmani
noff y Mozart. 

Miércoles 11 

23:00 h. Milhaud, Blacher, Rous
sel, Detius, Mozart y Hartmann. 

DE CAMARA 

Martes 10 
17:15 h. Mendelssohn, Stravinsky y 
Chopin. 

1 7:15 h. Radio UNAM en el mundo. Por 
Ramiro Ruiz. 
1 7:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Osear 
Sarquiz. 
18:00 h. Scarlatti. Sonatas para violín y 
continuo No. 3 en Fa mayor, y No. 4 en 
Mi menor. 
19:00 h. Alfonso X. "Cántigas de Santa 
María" (prólogos) Nos. 1, 20, 29, 40, 118, 
79, 384, 216, 100, 166 y 159. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Roberto 
Aymes. 
20:00 h. Consideraciones. Por Roberto 
Vallarino. 
20:15 h. Schubert. Liszt. 
21:00 h. Strauss. 
22:33 la. Bartok. 

24 GtiTAlHtl 



-

LA EDUCACION SUPERIOR ... La difícil situación económica por 
la que atraviesa el país no debe impli
car necesariamente un freno a la in
vestigación científica, sobre todo si se 
toma en cuenta que ha sido considera
da como prioritaria; sin embargo, 
agregó, se siguen expresando los plan
teamientos de la comunidad científica 
en los foros de consulta popular orga
nizados por el CONACyT, ya que uno 
de los peligros que persisten es la po
sible migración de personal calificado 
hacia el extranjero. 

-1 

Confió en que los organismos dedi
cados a las tareas de educación supe
rior, a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico podrán aportar 
valiosas soluciones a los problemas 
que enfrenta el país, y señaló que 
prueba de ello es que el CIEA del IPN 
cuenta con investigaciones que están 
en fase de desarrollo industrial. 

La capacidad del Sistema Educati
vo Nacional, Tecnológico y Universi
tario, en el área de la computación, 
será aprovechada al máximo, pues 
tres subsecretarías (Planeación Educa
tiva, Educación Superior e Investiga
ción Científica y de Educación e In
vestigación Tecnológica), están coordi
nando sus esfuerzos para el desarrollo 
y producción de las minicomputado
ras que el propio sistema utiliza para 
modernizar y actualizar su metodo
logía educativa. 

El Sistema Nacional de Educación 
Tecnológica, que próximamente ce
lebrará su XLVII aniversario, al igual 

Dirección General de Difusión 
Cultural 

PROGRAMACION DE 
DANZA PARA MAYO 

XXIX TEMPORADA 
- Taller Coreográfico de la Universidad, 
en el Teatro de Ciudad Universitaria 
(anexo a Arquitectura), miércoles 11, 
12:30 h; miércoles 18, 12:30 h; y miércoles 
25, 12:30 h; en la Sala Miguel Covarru
bias, Centro Cultural Universitario, sába
do 14, 12:00 h; domingo 15, 12:00 h; sá
bado 21, 12:00 h; domingo 22, J 2:00 h; sá
bado 28, 12:00 h, y domingo 29, 12:00 h. 

DANZA LIBRE EN LAS 
ESCUELAS 

- Danza Libre Universitaria, en la 
Preparatoria 5, calzada del Hueso N° 729, 
Coapa, jueves 12, 12:00 h; viernes 13, 
18:00 h; y sábado 14, 12:00 h; en la ENEP 
Zaragoza, J. C. Bonilla N° 66, esquina 
calzada Ignacio Zaragoza, martes 24, 
13:00 h; y martes 31, 18:00 h. 

DANZA EN EL SUR 
- José Limón Dance Company, en la Sala 
Miguel Covarrubias, lunes 16, 20:30 h. 

IV TEMPORADA DE 
DANZA ESTUDIANTIL 

- Danzas y coros de España, en las 
preparatorias 4, 6 y 8, jueves 19, 12:00 h. 
- Grupo de danza de la Preparatoria 9, 
en el Museo Universitario del Chopo, En
rique González Martínez No, 10, colonia 
Santa María la Ribera, sábado 21, 13:00 h. 
- Taller de Danza Popular Mexicana del 
CCH Naucalpan, en el Teatro de Ciudad 
Universitaria, domingo 22, 12:00 h. 
- Taller de Investigación de Danza 
Regional Anáhuac de la Preparatoria 3, en 
el Teatro de Ciudad Universitaria, jueves 
26, 12:00 h. 
-Taller de Danza Contemporánea del 
CCH Sur, en el Museo Universitario del 
Chopo, sábado 28, 13:00 h. 
- Ballet Folclórico de la ENEP Acatlán, 
en el Teatro de Ciudad Universitaria, 
domingo 29, 12:00 h. 

DANZA 
UNIVERSITA-RIA EN 

LAS ESCUELAS 
- Ballet Nacional de México, en la 
Preparatoria 5, jueves 19, 12:00 h; viernes 
20, 18:00 h; sábados 21, 17:00 h. 
- Danza Drama Kathakali de la India, en 
la Preparatoria 5. viernes 27. 18:00 h; y 
sábado 28, 17:00 h. 

que el Instituto Politécnico Nacional, 
ha crecido y se ha fortalecido, lo cual 
se demuestra con la creación de 79 ins
titutos tecnológicos, 500 centros de 
enseñanza media superior, 200 unida
des del subsistema CONALEP, 150 
centros de capacitación y para el tra
bajo, entre otros, informó el licen
ciado V alero Ortega. 

A su vez, el doctor Héctor O. Nava 
Jaimes, director del Centro de Investi
gación y Estudios Avanzados del IPN, 
después d" afirmar que un país con 
historia, ~on libertades, con futuro y, 
sobre todo, con una fuerte unidad, ja
más será "patio trasero" de ninguna 
potencia imperial, aseveró que el 
plantel que dirige seguirá manifestán
dose de manera sustancial en estos 
momentos de crisis para beneficio de 
la sociedad. 

De lo anterior, señaló que "la edu
cación superior representa también un 
reto y una oportunidad histórica, por 
lo que se tendrán que exigir tareas adi
cionales y de mayor esfuerzo". 

En la FMVyZ 

Destacó de forma importante la 
conservación de los medios de trabajo 
de estos recursos humanos, a través de 
la creación de un fondo de emergencia 
para la adquisición e importación, en 
su caso, de sustancias, materiales de 
consumo y refacciones, con el propósi
to de no detener las investigaciones en 
curso. 

El Estado mexicano otorga un valor 
estratégico a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico, 
pues se ha comprendido que ciencia y 
tecnología nacionales, pueden ser ba
ses fundamentales del desarrollo in
dustrial, económico y social,aseguró. 

IV REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION 
MEXICANA DE PARASITOLOGIA 

VETERINARIA,AC 
La Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia informa que la IV Reunión 
Anual de la Asociación Mexicana de 
Parasitología Veterinaria, AC se efectuará 
los días 12, 13 y 14 de mayo de 1983, en el 
salón 1101 de ese plantel universitario, de 
acuerdo al siguiente 

PROGRAMA GENERAL: 

Jueves 12: 
8:00-9:00 h: Registro e inscripciones. 
9:00-9:30 h: Declaratoria inaugural. 
9:30-10:10 h: Análisis de la investigación 

epidemiológica de algunas parasitosis de 
bovinos y equinos en México, (Conferen
cia Magistral) H. Quiroz R. 

10:10-10:25 h: Estudio epizootiológico 
de coccidiosis en cabras lecheras, bajo un 
régimen de estabulación. R. Hernández C. 
y M. Galina H. 

10:25-10:40 h: Prevalencia de anticuer
pos de Anaplasma y Babesia e incidencia 
de infección diaria de Babesia, en bovinos 
del municipio de Playa Vicente, Veracruz. 
F. López S. y G. J. Cantó. 

10:40-10:55 h: Concentración de glóbu
los rojos con Anaplasma marginale, en 
diluciones de cloruro de sodio. C. F. 
Correa B., R. Meza B. y H. Quiroz R. 

10:55-11:10 h: Receso. 
11:10-11:25 h: Presencia del antígeno B 

del cisticerco de la Taenia Solium, en otros 
helmintos. A. Olivo D. y A. Flisser M. 

11:25-11:40 h: Propiedades de Fibronec
tina, del Antígeno B. purificado, del 
cisticerco de la Taenia solium. A. Planear
te C., A. Flisser M. y C. Larralde R. 

11:40-11:55 h: Investigación de otro 

probable mecanismo de infección de la 
cisticercosis. l. Informe de los hallazgos 
preliminares. l. de Haro, M. Salazar
Chettino P., L. Ruiz A. y G. Lobo M. 

11:55-12:10 h: Estudios preliminares del 
Rojo de Rutenio como antihelmíntico B. 
C. Corte G. y R. Nájera F. 

12: 10-12: 25 h: Incidencia de Botrioce
faliasis, en carpas de la Presa M. Avila 
Camacho, Valsequillo, Puebla, J. M. Cobo 
y G., M. E. Bullen N., l. Valdez y J. 
Zepeda G. 

12:25-12:40 h: Receso. 
12:40-12:55 h: Frecuencia de hígados de 

bovinos decomisados por Fasciola hepá
tica, en el Rastro de Teapa, Tabasco. H. 
Pérez R., D. Olan F. y D. Batalla C. 

12:55-13:10 h: Pérdidas económicas, por 
decomiso de hígados parasitados con Fas
ciola hapática, en bovinos sacrificados en 
el Rastro T.I.F. N° 54 en Mexicali, B. C. 
J. A. Sánchez M., R. Meza B. y H. Qui
roz R. 

13:10-13:25 h: Frecuencia de Fasciola 
hepática en pulmones de bovinos. A. 
Aoevedo H. y T. Herver G. 

13:25-13:40 h: Frecuencia y deter
minación de Tremátodos de la familia 
Paraphistomatidae (Fischoeder, 1901), de 
bovinos sacrificados en el Frigorífico y 
Empacadora de Tabasco, S.A. Villaher
mosa, Tabasco. J. R. De la O. C., A. 
Acevedo H. y M. T. Quintero M. 

13:40-13:55 h: Variaciones en la suscep
tibilidad de seis especies de Limnéidos, a la 
infección con Fasciola hepática. A. Cruz
Reyes. 
Nota: En el próximo número de Gaceta 
UNAM se publicará el programa íntegro. 

Centro de Investigaciones en Fisiología Celular 

SEMINARIOS DE INVESTIGACION 
El Centro de Investigaciones en Fisio

logía Celular invita a los seminarios de in
vesti~ación: Interacciones iónicas de la 
membrana sinaptosomal en relación con la 
liberación de neurotrasmisores y Lipid 
peroxidation and aging, que dictarán la 
MC Clorinda Arias Alvarez, del Departa-

mento de Neurociencias del CIFC, y el 
doctor Choliparambil K.Pushpendran, de 
la Biology and Agriculture Division 
Bhabba Atomic Research Centre,Bombay, 
India, respectivamente, los días 12 y 19 de 
mayo, de las 18:00 a las 20:00 h, en el cen
tro. 

NOTA ACLARATORIA 
Se informa que en la Gaceta UNAM No. 30, publicada el2 de mayo, en las seis.convocatorias 
del Centro de Servicios de Cómputo, aparece un error en virtud de que la menc10n~d~ de~n
dencia cambió de denominación, y ahora es Diri'CCión de Cómputo par~ la Adm·~~strac1ón 
Central, en la que la CP Libia González fue designada para hacer ~.ualq~Uier aclaraCion, loca
lizándose en los teléfonos 575-98-99 (directo) y 55~-38-44, extens10n 3oJ. 

Por tal razón, dijo, el Estado es 
consciente de que el país requiere de 
instituciones dedicadas a la prepara
ción de especialistas e investigadores 
de alto nivel de posgrado, así como ex
pertos en diversas disciplinas y activi
dades que coadyuven al desarrollo; 
uno de sus objetivos fundamentales 
del CIEA es la realización de investi
gación básica y aplicada de carácter 
científico y tecnológico. 

Desde sus creación, 31 de diciembre 
de 1962, el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados ha graduado a 
648 especialistas; en los niveles de 
maestría, 447 varones y 120 damas; en 
el doctorado, 91 varones y 26 damas, 
lo cual constituye un hecho sin prece
dentes en las instituciones de educa
ción superior dél país, indicó. 

Finalmente, al referirse a los nuevos 
graduados del centro, explicó que son 
65: 60 maestros en ciencias y 5 docto
res en ciencias. de los cuales 13 son del 
Instituto Politécnico Nacional, 12 de 
la UNAM, 27 de universidades estata
les e institutos tecnológicos; 6 de uni
versidades del área metropolitana, 
uno de la Escuela Normal Superior y 7 
de universidades extranjeras. • 

ENEP Acatlán 
PERSPECTIVAS DE LA 

ARQUITECTURA EN 
MEXICO 

La Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Acatlán, a través del Departamen
to de Educación Continua, invita al curso 
de actualización Perspectivas de la ar
quitectura en México. que impartirá el ar
quitecto Carlos Noriega Félix, del 16 al 20 
de mayo, de las 17:00 a las 21:00 h. 

MANDOS 
INTERMEDIOS 

Asimismo, invita, al curso de capacita 
ción Mandos intermedios, que impartirá e 
licenciado José Luis Larrauri Cuevas, de.· 
16 al20 de mayo, de las 17:00 a las 21:() 
h. 

La cuota para ambos cursos será d
$5,250.00 

Informes: Unidad Académica 1, C-215 · 
C-216, planta alta, teléfonos 373-19-7 
(directo), 373-24-25, 373-23-18 
373-23-99, extensión 144. 

ENEP Aragón 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

La Escuela Nacional de Estudios Profc 
sionales Aragón invita a las actividadt 
culturales que se verificarán en la seman· 
del 9 al 13 de mayo en sus instalaciones. 

PROGRAMA: 

Lunes9 
12:00 y 18:00 h: Conjunto de Cámara Se 
quiáltera (concierto audiovisual), en 
auditorio A-1. 
Miércoles 11 
10:00 h: Realización de audiovisuales edt 
cativos, en el salón 1018. 12:00 y 18:00 1 
Caster, en el auditorio A-1. 
Jueves 12 
12:00 h: Circosis (teatro del silencio), en • 
auditorio A-1. 
Viernes 13 
12:00 y 18:00 h: Rock (con el ~rupo Abril 
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En este sentido resaltó la labor de 
Radio UNAM y Radio Educación, es
taciones que se han propuesto ofrecer 
no sólo entretenimiento a los radioes
cuchas, sino también una buena dosis 
de cultura, subrayó. 

En cuanto al programa que confor
mó el primer concierto de esta 11 Tem
porada, el maestro Diazmuñoz, quien 
conjuntamente con el maestro Enri
que A. Diemecke funge como direc
to asociado, explicó que siempre se 
ha marcado metas en su vida y una de 
ellas fue que antes de cumplir 30 años 
de edad dirigiría a más de 400 perso
nas; "ahora,con la obra Carmina Bu
rana, de Carl Orffl lo he logrado". 

Al referirse al Concierto para 
Flauta, Arpa y Orquesta en Do Ma
yor, K. 299, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, afirmó que interpretar a este 
autor resulta extremadamente difícil, 
dadas las grandes masas sonoras que 
sus composiciones guardan. 

Finalmente, el maestro Diazmuñoz 
aseguró que dirigir una temporada 
completa a la OFUNAM implica una 
gran responsabilidad y una magnífica 
oportunidad de demostrar al público 
y a sí mismo que posee la capacidad 

para realizar tan importante tarea. 
"Además,el permanecer por semanas 
aliado de los músicos, al trabajar jun
tos, el director más que imprimirles su 
sello personal les está ofreciendo una 
manera distinta de enfrentar la músi-
ca". 

En el programa compuesto por las 
obras Vals Triste, de Sibelius; Con
cierto para F1auta y Arpa en Do Ma
yor, K. 299,y "Carmina Burana", de 
Orff, destacaron las intervenciones de 
los solistas Héctor J aramillo, flauta; 
Lidia Tamayo, arpa; María Luisa 
González, soprano; Raffaele Cardo
ne, tenor ,y Roberto Bañuelas, baríto
no. Asimismo, la presencia de los co
ros: de la UNAM, del Conservatorio 
Nacional de Música, de la Escuela Na
cional de Música, Convivium Musi
cum, de Infantes de la Basílica de 
Guadalupe,y del Coro de Niños de la 
Academia DO RE MI, resaltó el con
cierto con el que se inició está 11 Tem
porada de la OFUNAM. 

Al concierto efectuado en la Sala 
Nezahualcóyotl asistió el doctor Oc
tavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, en compañía de sus más cer
canos colaboradores. • 

ENEP ZARAGOZA 

JORNADAS 
ACADEMICAS 

CARLOS MARX 

La Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Zaragoza invita a las Jornadas 
académicas Carlos Marx, con motivo del 
cSAtenario de la muerte del insigne pensa
dor alemán, qne habrán de celebrarse en el 
Auditorio del Campo 1 de la escuela, a iMs 
17:00 h. 

PROGRAMA: 

Mayo 
Día 17. Conferencia: El marxismo y la psi
cología, por el psicólogo Jesús Hernández. 
ii)Úil8. Mesa redonda: La crisis actual del 
~mo mexicano y sus perspectivas. 
Participantes: Alejandro Alvarez, de la Fa
cultad de Economía; Jesús Hernández, de 
la ENEP Acatlán1 y Carlos Perzábal, de la 
Facultad de Economía. 
Jueves 19. Mesa redonda: El marxismo y 
alternativas en la psicología. Participantes: 
Alejandro Escotto1 Fernando González, 
Alberto Miranda, Yolanda Berual y Ger· 
mán Gómez, todos de la ENEP Zaragoza. 

BASES 
METODOLOGICAS 

PARA LA 
INVESTIGACION 

EN LA SALUD 
Asimismo, invita al taller Bases metodo

lógicas para la investigación en la salud, 
que se realizará del 9 al 11 de mayo, en las 
oficinas del Sistema de Salud de Ciudad 

Seminario del Departamento de 
Poli meros 

DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

~ " 1 " " 

El Instituto de Investigaciones en Mate
riales invita al seminario que organiza el 
Departamento de Polímeros intitulado Di
seño de experimentos, que realizará el M 
en C Domingo Alarcón Ortiz, el jueves 12 
de mayo, a las 12:00 h, en la sala de confe
rencias del instituto. 

Nezahualcóyotl, Av. Texcoco Esq. Tepo
zanes, Ciudad Nezahualcóyotl. 

El taller está dirigido al personal docen
te y cirujanos dentistas del programa de 
áreas marginadas. Se realiza a través de la 
carrera de Odontología. 

ASPECTOS 
CARDIOLOGICOS 

EN ESTOMATOLOGIA 
Por otra parte, extiende la invitación pa

ra la conferencia Aspectos cardiológioos en 
estomatología, que se realizará el 25 del 
presente mes, en el Auditorio del Campo 1, 
a las 15:00 h. 

Se realiza por medio del Colegio de Pro
fesores de Ciencias de la Salud. 

TECNICAS DE 
PISCICULTURA 

A su vez, invita al curso de educación 
continua Técnicas de piscicultura (teóri
co-práctico), que será expuesto por el M en 
C José Luis Arredondo, dell6 al30 de ma
yo, de 14:00 a 16:00 h, en el Auditorio del 
Bioterio del Campo II de la escuela. 

El curso se efectúa a través de la Coordi
nación de Estudios de Posgrado, Investiga
ción y Desarrollo Académico. 

El objetivo del curso es actualizar a los 
asistentes en diversas técnicas de piscicultu
ra que se aplican en el país a nivel regional 
y compararlos en el contexto internacional. 

Informes e inscripciones, en la Coordi
nación de Estudios de Posgrado, Investiga
ción y Desarrollo Académico, edificio de 

. Gobierno, planta baja, Tel. 792-32-88, 
Exts. 172 y 175, de 13:00 a 16:00 h, con el 
doctor Samuel Sánchez Saloma. 
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XXIX TEMPORADA DEL TALLER .. : 
-s 

Resaltó la maestra Gloria Contreras 
la colaboración de la Orquesta de Per
cusiones de la UNAM, dirigida por el 
maestro Julio Vigueras, que de mane
ra profesional y entusiasta ameniza y 
vitaliza las coreografías del grupo. 

Indicó,pcr otra parte, que se man
tendrán los precios populares en todas 
·¡as funciones, para hacer accesible a 
todo el público los espectáculos ar
tisticos y culturales que ofrece la 
UNAM. Los niños de 7 a 12 años de 
edad tendrán acceso gratuito a los 
eventos de ballet, agregó. 

Es importante formar un criterio 
propio y un gusto por el arte en los ni
ños, dijo, a fin de que puedan disfru
tar y criticar las manifestaciones artís
ticas del país, ya que la cultura es un 
antídoto ante la tensión y la angustia 
que provoca la ciudad. 

Con el apoyo de la Coordinación de 
Extensión Universitaria, la Dirección 
General de Difusión Cultural y el De-

En la Sala Miguel Covarrubias 

partamento de Danza de esta direc
ción, el ballet universitario impulsa 
un certamen de arte infantil sobre la 
danza del Taller Coreográfico de la 
UNAM. "Si los niños del Distrito Fe
deral tienen un ballet , es justo que se 
expresen y lo plasmen en dibujos, pues 
así tal vez dejarán de dibujar tan sólo 
autos y violencia", puntualizó la 
maestra Contreras. 

A su vez, la maestraColombia Mo
ya, jefa del Departamento de Danza, 
aseguró que las manifestaciones artís
ticas no sólo poseen belleza, sino que 
contienen en sí mismas la fuerza y la 
grandeza de los pueblos. 

Resulta satisfactorio, puntualizó, 
que el Taller Coreográfico de la 
UNAM se preocupe por hacer de la 
danza un legado artístico y cultural, 
además de histórico y social. 

Durante la conferencia quedó de 
manifiesto, unfl vez más, el interés de 
las autoridades universitarias por pre
servar y difundir la cultura. • 

XXIX TEMPORADA DEL BALLET COREOGRAFICO 
La Dirección General de Difusión Cul

tural invita a la XXIX Temporada del 
Taller Coreográfico, que se desar.ollará los 
sábados y domingos de los meses de mayo y 
junio, a las 12:00 horas, en la Sala Miguel 
Covarrubias, de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 
Mayo 

Sábado 14: "8 x jai.z", "Réquiem para 
un poeta", ''Opus 45", "Cuarteto en Fa". 
Pianista: Héctor Rojas. 

Domingo 15: "Danzas mexicanas'; "Pla
nos", "Canticum sacrum", "Vitalitas" y 
"Huapango". Pianista: Héctor Rojas. 

Sábado 21: "Homenaje a J .S. Bach". 
"Tempos bachianos", "Actitudes", "Ofren
da" y "Concierto en Re". 

Domingo 22: "Farewell", "EIOUA", 
"Leidenschaft", "Preludios encadenados", 
"Concierto para violín". Actor: José Angel 
Garcla. Pianista: Héctor Rojas. 

Sábado 28: "Sensemayá", "Presencias", 
"Danza para mujeres", •"Polonesa" y 
"Cantabile". Pianista: Héctor Rojas. 

Domingo 29: "8 x jazz", "Arcana", "Ho
ra de junio", "Electrodanzable" y "Cuarte
toen Sol". Actor: José Angel García. 

Sábado 4: "Preludios encadenados", 
"Leidenschaft", " Danzas mexicanas", 
"Octandre", "Ionización", "Sinfonia de los 
salmos". Pianista: Héctor Rojas. Orquesta 
de Percusiones de la UN AM. Dirección: Julio 
Vigueras. 

Junio 

Domingo 5: Homenaje a Edgar Varese. 
"Arcana", •"Octandre", •"Moon M u", 
"lonización"e "Integrales".OrquestadePer
cusiones de la UNAM. Dirección: Julio Vi
gueras. 

AVISO 

A los donadores altruístas 
de sangre 

La Dirección General de Servicios Médi
co comunica a los donadores de sangre -a 
la Cruz Roja Mexicana- de las facultades 
de Ingeniería, Contaduría y Medicina, que 
a partir de hoy podrán recoger su tarjeta de 
donador en la que se especificará el grupo 
san~uíneo y factor Rh. 

La.~ tarjeta.~ serán entregadas en la Coor
dinación de Trabajo Social del Centro Mé
dico Universitario, de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00 hrs. 

Sábado 11: Función dedicada a Rafael 
de Paz. "El mercado", "Planos", "Tres", 
"Serpentinas", "Hora de junio", "Sensema
yá" y "Huapango". Pianista: Mario La vis
ta. Actor: José Angel García. 

Domingo 12: Homenaje a Stravinsky. 
"Sinfonía", "Réquiem para un poeta", 
• "Califas", "Sinfonía de los salmos" y 
"Concierto para violín". 

Sábado 18: "Las erinias", "Alusiones", 
"Opus 45", "Cuarteto en Fa" y •"Ronda". 
Pianista: Héctor Rojas. Orquesta de Percu
siones de la UNAM. Dirección: Julio Vi
gueras. 

Domingo 19: "FareweU", "Interludia", 
•"Polonesa", "Vitalitas" y "Huapango". 
Pianista: Héctor Rojas. Guitarrista: Rober
to Limón. Actor: José Angel García. 

Sábado 25: "Planos", "Mirall", •"Cali
fas", "EIOUA" y "Concierto en Re" . 

Domingo 26: "Concierto para violín", 
•"Polonesa", •"Octandre", •"Moon m u" y 
•"Ronda". Orquesta de Percusiones de la 
UNAM. Dirección: Julio Vigueras. 

• Estreno mundial. 

Centro de Instrumentos 

UN AMPLIFICADOR 
ELECTRONICO PARA 

AYUDA AUDITIVA 

El Centro de Instrumentos invita al 
coloquio Un amplificador para ayuda ~u~ 
ditiva, que dictará Gabriel Cork1d1 
Blanco, el jueves 12 de mayo, a las 9:30 h, 
en el salón de seminarios del centro. 

RESUMEN: 

Se presentará el diseño y características 
de un instrumento desarrollado en el Cl 
Se hará una comparación del equipo_ y. los 
aparatos comerciales utilizados en Mex1co. 

LA EXPERIENCIA GRUPAL ... 
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El trabajo concreto consistió en rea
lizar la fundamentación del proyecto 
(espacio-forma), la elaboración de 
planos arquitectónicos, de detalle y 
maqueta con interiores de un centro 
recreativo y deportivo con alberca y 
gimnasio bajo techo en Tlamacas, Es
tado de México. Su integración al me
dio natural, de tan peculiares caracte
rísticas, sumado a las irregularidades 
del terreno, ofrecieron algunas difi
cultades a los alumnos, quienes prác
ticamente inician su formación profe
sional. 

No obstante, esos problemas están 
contemplados, indicó el arquitecto 
Giovanini. "El objetivo principal de 
este esfuerzo conjunto es la motiva
ción de alumnos y profesores para que 
desarrollen su trabajo en forma grupal 
y, de esa manera, se realice la interac
ción de todas y cada una de las áreas 
que conforman la Arquitectura". 

El grupo de referencia (el 1301 , del 
tercer semestre) fue seguido desde su 
ingreso al plantel. Durante el primer 
semestre recibió toda la ayuda y direc
ción posible por parte de los profeso
res, en cada materia particular; en el 
segundo semestre el alumno debía 
apoyarse en los fundamentos adquiri
dos, iniciándose así la integración ho
rizontal y el trabajo colectivo. 

Todo el proceso, a diferencia de 
otras escuelas de Arquitectura, se lle
va a cabo en el aula bajo la asesoría 
permanente delostitulares de las ma
terias; por tanto, no existe la tradi
cional tarea que se realiza en casa. Es-

to da como resultado un aprovecha
miento más racional del tiempo de 
permanencia en la escuela y un uso in
tensivo de las instalaciones. 

El trabajo colectivo se inicia con la 
adquisición de los elementos de traba
jo. Así, se obtienen mejores precios, se 
evita el dispendio y el sobrante de ma
teriales. Más adelante se continúa 
siempre con la asesoría de los profeso
res, con el apoyo mutuo y el intercam
bio de experiencias que son, en pala
bras de los estudiantes, las que les da
rán aprendizajes significativos. 

Consultado sobre la respuesta de 
alumnos y profesores sobre este nuevo 
programa de trabajo académico, el 
arquitecto Giovanini indicó que ob-
viamente implica un mayor esfuerzo, 
participación y tiempo en el aula por 
parte de los profesores. Sin embargo, 
afirmó, todos estuvieron de acuerdo 
para así poder brindar un apoyo más 
personal a los estudiantes. Como un 
dato revelador observó que no hubo 
un solo alumno inscrito que haya de
sertado y que todos obtuvieron califi
caciones aprobatorias de B y MB. 

Por último, el arquitecto Giovafftni 
expuso que los logros obtenidos son el 
resultado de la confianza que existe 
entre la institución, autoridades, pro
fesores y alumnos. 

El grupo de trabajo está coordina
do, además del arquitecto Giovanini, 
por los arquitectos Vicente Martínez 
Castaño, Lamberto González, el pro
fesor Fernando López Gutiérrez y el 
alumno de servicio social Angel Alva-
rez. • 

FORMAR UNA GENERACION ... 
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El doctor Novara precisó que el 
doctor Del Conde sostuvo firmemente 
la idea de que la ciencia no debe ser 
una actitud solemne o sagrada sino, 
por el contrario, divertida y enri
quecedora como en el caso de la crea
ción artística. 

La obra del doctor Del Conde fue 
intensa, innovadora y, en el breve 
tiempo que tuvo para desarrollarla, 
sorprendentemente fructífera, como 
lo pone en evidencia su currículum. 

En la Facultad de Química de la 
UNAM impartió las cátedras de 
Física, Fisicoquímica y Unión 
Química; dirigió tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado, todas ellas en la 
especialidad. 

Sus 26 publicaCiones incluyen te
mas como la formación de radicales, 

Cursos extracurriculares en la 
ENEP Aragón 

PERIODISMO Y 
COMUNICACION 

COLECTIVA 
La Escuela Nacional de Estudios Profe

-sionales Aragón, a través del área de Cien
cias Políticas lleva a cabo cursos extracurri
culares para egresados de la carrera de Pe
riodismo y Comunicación Colectiva con el 
objetivo de apoyar la titulación de los mis
mos. 

Los cursos que se encuentran abiertos en 
el presente semestre son: 
- Publicidad y relaciones públicas, profe
sor Armando Lozano. 
- Semiótica de la opinión pública, profe
sora Hortensia Moreno Esparza. 
- Sociología de la literatura, profesor Ar
mando Pereira Llanos. 
- Producción de cine y televisión, profesor 
Luis Kelly . 

dispersión de moléculas, métodos de 
cálculo, interacción de radicales, cú
mulos de átomos ligeros y pesados, in
teracciones entre aldheídos y aminos 
en relación al cáncer, la actividad de 
la vitamina e y la bioluminiscencia. 

Asistió constantemente a congresos 
internacionales presentando siempre 
trabajos de alto nivel; colaboró a la 
elevación del nivel de las reuniones lo
cales en la especialidad hasta que éstas 
alcanzaron un nivel internacional. 

Finalmente, el doctor Novaro sub
rayó que todas estas experiencias enri
quecedoras que legó el doctor Guiller
mo del Conde obligan a sus colabora
dores a continuar hasta su término los 
trabajos póstumos, así como otros que 
en forma conjunta se habían planeado 
y que su inesperada muerte impidió 
realizarlos. • 

- Investigación de la comunicación, pro
fesor Salvador Mendiola. 
- Periodismo cultural, crítica del arte, 
profesor Eduardo Reed. -

Para mayores informes: Coordinación 
de Ciencias Políticas o a la Secretaría Téc
nica de Periodismo y Comunic'ación Colec
tiva de esta escuela. Tel. 796-04-88. Exts. 
115 y 147. 
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LAS TRASNACIONALES DEL JABON ... 
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··Esa publicidad también fue recha

zada a la larga; pero ya aquí se notan 
lo mecanismo de manipulación, y a 
los cuantos meses e presentaba al Pa
pa bendiciendo a los mexicanos q?e 
consumían esos producto . Era lo m1 -
mo. se manejaba el sentimiento reli
gio o. Desde luego que tampoco se hi
zo perar el obsequio de una imagen 
de la Virgen de Guadalupe n la com
pra de tr jabones" 

ñaló 1 ociólogo otro aspecto que 
caracteriza a las trasnacionales: el res
paldo financiero, el poder monop6lico 
que reciben desde el exterior. desde su 
casa matriz. La Procter and Cambie 
es un ejemplo: se introdujo con una 
pequeña fabriquita en los años 40, 
po teriormente compró dos pequeñas 
fábricas nacionales que maquilaban, 
y para entrar al mercado durante 4 
años vendió su producto 40 centavos 
más barato que su competidora, la 
Colgate. 

Para que una empresa pueda 
aguantar pérdidas durante ~ años se 
necesita un gran apoyo financiero, co
mo en realidad tenía la Procter and 
Cambie. Así las trasnacionales logran 
controlar los mercados y elevar sus ga
nancias, con lo que demuestran que el 
alarde de que la libre empresa es la sa
lida de las crisis no es más que una fa
lacia. 

Se vende lo superfluo 
Según el investigador, estas empre

sas monopólicas han desarrollado una 
tecnología sofisticada en la fabrica
ción, no de un jabón sino de su envol
tura. El manejo del color, el tipo de 
papel y de cartón, y en general todo el 
diseño de las envolturas se realiza en 
las matrices de las empresas y con ello 
se fugan miles de millones de divisas 
por pago de regalías y uso de patentes. 

Los jabones y detergentes tienen 
dos elementos innecesarios: perfumes 
y colorantes; cuando lo único que se 
requiere es de ciertas cualidades para 
la limpieza. Explicó el sociólogo: en la 
sociedad de consumo las empresas ja
boneras venden no una pieza que sirva 
para la limpieza sino un olor y una se
rie de sustancias secundarias, innece
sarias para la función real del jabón. 

Para el maestro Gomezjara es injus
tificable que el gobierno federal apoye 

Homenaje a Karl Marx 

EL CICLO CLASICO DE 
LAS REVOLUCIONES 
La División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Es
tudios de Posgrado invitan al curso Home
naje a Karl Marx: el ciclo clásico de las re
voluciones en la época moderna, que im
partirá el profesor Perry Anderson, del 11 
al 13 y del 16 al 20 de mayo. 

Informes e inscripciones: DEP/CEC, 
Unidad de Posgrado, 2° piso (antiguo edi
ficio de la Facultad de Ciencias), teléfonos 
550-54-94 (directo) y 550-52-15, extensión 
3493 . 

Visitas guiadas 

SEDES DEL 
VIRREINATO 

El Curso Vivo de Arte de la Dirección 
Cenera! de Difusión Cultural invita a las 
visitas gUiadas que se llevarán a cabo el 22 
de mayo a Tempoala, Epazoyucan y Te
peapulco, Hidalgo; sedes del virreinato, las 
cuales serán encabezadas por Jesús Zamora 
y Juan B. Artigas. 
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a estas empresas que traen al paí 
tecnologías sofi ticadas innecesarias 
para el desarrollo nacional, ya que 
aquí se pueden fabricar barras de ja
bón, como se hace todavía en las cos
tas, a base de coco, que cumplen las 
funcione básicas para la limpieza a 
un precio más barato y dan empleo a 
más personas porque no se producen 
con maquinaria ahorradora de mano 
de obra. 

Contaminación por 
detergentes 

Para la fabricación de detergentes 
las empresas trasnacionales que ope
ran en México utilizan el duodesilben
zeno y fosfatos; el primero es una ma
teria prima derivada del petróleo, que 
tanto en Alemania como Estados Uni
dos está prohibida, pero aquí, dado 
que no existe legislación alguna que 
prohiba su uso, se emplea en la elabo
ración de detergentes. 

El duodesilbenzeno es un producto 
inorgánico que no se disuelve en el 
agua. En los ríos y mares se forman 
capas que envuelven los vegetales y los 
asfixian; en la agricultura se asimila a 
la semilla y la matan. 

Un ejemplo se da en el Valle del 
Mezquital, a donde llega el desagüe 
de la Ciudad de México.Las aguas del 
canal, cubiertas de espuma, se utili
zan para riego agrícola, provocando 
la contaminación de vegetales y el 
agotamiento paulatino de esas tierras. 

El detergente se produce, explica el 
profesor Francisco Gomezjara, por
que lo promueven los fabricantes de 
lavadoras, que no utilizan jabón sino 
detergente; su objetivo es incrementar 
la producción de lavadoras que no se 
diseñan en el país, lo que ahonda la 
dependencia tecnológica y responde a 
las intereses de los monopolios trasna
cionales. • 

Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia 

LAGUNA DE DOS 

TIEMPOS 

El Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia invita al ciclo de confe
rencias Una experiencia en ciencia, con el 
tema Laguna de dos tiempos, que dictará 
Victoria Novelo, en el Foro Coyoacanense, 
el miércoles 4, a las 19:30 h. 

UNA HORA DE CINE Y 

CIENCIA 

Asimismo, invita al ciclo Una hora de ci
ne y ciencia, en el que se proyectarán las 
películas Catour, Ballet adagio, El origen 
del clima y Círculo del Sol , mañana a las 
19:30 h, en el Centro Médico de Ciudad 
Universitaria. 

LOS SISTEMAS IDEOLOGICOS ... 
-& 

El conocimiento del pa ado -agre
ga- se encuentra íntimamente rela
cionado al método que se siga para es
tudiarlo . Este, a su vez, está engarza
do en las formas particulares que cada 
sociedad tiene de verse a sí misma y de 
percibir a las demás. 

En el ca o de las formaciones econó
mico-sociales dependientes, son las 
metrópolis las que tienden a dar las 
líneas directrice del conjunto de cre
encias, ideas, mitos y teorías que pre
tenden explicar la vida social en fun
ción de lo intereses de tales metrópo
lis y de los grupos colonizados domi
nantes. Esa explicación es, del mismo 
modo, una justificación y un progra
ma de acción: es la ideología domi
nante. 

En el documento se precisa que 
conforme a la ideología dominante se 
norman las diferentes actividades de 
la vida cotidiana, tanto en lo que toca 
a la elaboración de teorías como en lo 
referente a los queha.ceres prácticos. 
La historia es un producto de esta la
bor, pero tiene la particularidad de 
que se convierte en uno de los elemen
tos que apoya y perpetúa a la ideolo-

Cátedra Extraordinaria 
'1 osé Caos" 

OBJETOS Y FORMAS DE 

LA INTENCIONALIDAD: 

AUTOCONCIENCIA, 

PERCEPCION Y ACCION 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Estudios de Posgrado, el Centro Universi
tario de Profesores Visitantes y el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas invitan al 
curso Objetos y formas de la intencionali
dad: autoconciencia, percepción y acción, 
que impartirá el doctor Ernesto Sosa, de la 
Universidad de Brown, EU, con motivo de 
la ocupación de la Cátedra Extraordinaria 
"José Caos", en el segundo piso de la Torre 
I de Humanidades, el 17 de mayo, a las 
12:00 h. 

Coordinará este evento la maestra 
Laura Benitez, secretaria académica del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

Informes a los teléfonos 550-52-15, ex
tensión 3374, y 548-82-08. 

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

LA ECOLOGIA Y EL 
DETERIORO DE 
MONUMENTOS 

El Instituto de Investigaciones Antropo
lógicas invita a la conferencia La ecología 
y el deterioro de monumentos, que impar
tirá el ingeniero químico Luis Torres, el 
jueves 12 de mayo, a las 12:00 h, en el sa
lón 001 del instituto. 

gía dominante que la generó. "'Es un 
círculo vicioso que atrapa y aprisiona 
a la memoria colectiva en moldes es
trechos e insuficientes". 

Para poder romper esP círculo y 
marchar firmemente hacia adelante, 
es imperativo criticar el modo en que 
opera la ideología dominante y la his
toria. 

La historia oficial se considera a sí 
misma como la continuación de la his
toria de la civilización occidental y, 
en esa perspectiva, los hechos y las 
ideas que no "encajen" son convenien
temente deformados para adecuarlos 
a la línea directriz o, simplemente, 
son ignorados. 

La ideología dominante llega real
mente a creer sus propias aseveracio
nes y las so tiene aun en los casos, 
siempre frecuentes, en que los hechos 
prueban lo contrario. La historia ofi
cial toma para sí los acontecimientos 
que están acordes con la ideología do
minante y, por ende, son gratos a 
quienes la profesan. Contrariamente, 
deforma o coloca un velo de olvido 
sobre aquellos que hieren su sensibili
dad, los cuales son muchos e impor
tantes. • 

Facultad de Psicología 

EL CURRICULUM CON 
ORIENTACION 

COGNITIVA 
PARA NIÑOS 

DE 3 A 6 AÑOS 

La Facultad de Psicología invita al curso 
El currículum con orientación cognitiva 
para niños de 3 a 6 años basado en la teoría 
de Jean Piaget, que expondrán la doctora 

· Jackie Kann, investigadora de la High Seo
pe Educational Research Foundation, Mi
chigan, y el maestro Roberto Barocio 
Quijano, coordinador de la especialización 
en Desarrollo del Niño de la Facultad de 
Psicología, del23 al27 de mayo, de 17:00 a 
21:00 h, con duración de 20 horas; dirigido 
a psicólogos, educadores y administradores 
de centros de educación infantil. 

COMPUTACION PARA 
PSICOLOGOS Y 
EDUCADORES 

A la vez, hace extensiva la invitación pa
ra el curso Computación para psicólogos y 
educadores con aplicaciones al control de 
proceso en línea, que tendrán a su cargo el 
licenciado Enrique Díaz Camacho (coordi
nador), y los ingenieros Joel Jiménez C. y 
Fernando Salinas, del 13 al18 de junio, de 
9:00 a 14:00 h, con duración de 30 horas; 
dirigido a psicólogos, educadores, admi
nistradores de centros educativos, profe
sionistas relacionados con el campo de la 
educación; no se requieren conocimientos 
en electrónica ni en física. 

La sede de los cursos será el aula magna 
de la División Estudios de Posgrado de la 
FP, edificio 'C". primero piso. 

Informes e inscripciones: Facultad de 
Psicología, Departamento de Educación 
Continua, edificio "C", CU, Código Postal 
04510, teléfono 550-06-37. 



Semestre 83-11 

CALENDARIO DE 
SEMINARIOS 

La Facultad de Ingeniería, a través de 
las secciones de Control y Electrónica de la 
División de Estudios de Posgrado, informa 
del Calendario de seminarios, 
correspondientes al Semestre 83-11, que se 
realizarán durante mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre. 

MAYO 
Jueves 12: 

PRIMER CICLO: 

Teoría relativista de la información, por el 
doctor Cuy Jumaríe, de la Universidad de 
Quebec. 
Jueves 19: 
Diseño y construcción de la computadora 
AHR de procesamiento en paralelo, por el 
doctor Adolfo Guzmán A., del liMAS. 
Jueves 26: 
Algunas aplicaciones de filtros digitales, 
por el doctor Diego Bricio H. , de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
JUNIO 
Jueves 2; 
Control de sistemas de potencia en estado 
de emergencia, por el d~tqr Salvador 
González C., del Instituto de Investigacio
nes Eléctricas; 
Jueves 9: 
Apropiación de conocimiento e 
inteligencia artificial, por el doctor José 
Negrete, del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. 
Jueves 16: 
Cerebros· y robots, por el doctor Rolando 
Lara Z., del Instituto de Biología. 
Jueves 23: 
Coordinación hidrotérmica, por el doctor 
Roberto Canales R., del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 
Jueves 30: 
Filtros activos y de capacitores 
conmutados,porel MenCJosé SilvaM.,del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y 
Electrónica. 

JULIO 
Jueves 28: 
Métodos numéricos en el análisis de 
antenas, por el doctor Rodolfo Neri V., del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

AGOSTO 
Jueves 4: 
Desarrollo de equipo electrónico, por el 
MenCAiejandro Guarda A., del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas. 
Jueves 11: 
El papel del Centro de Instrumentos en el 
desarrollo tecnológico, por el Mene Manu
el Estévez K.,del Centro de Instrumentos. 
Jueves 18: 
Algunos conceptos erróneos utilizados en 
teoría de comunicaciones, por el doctor 
Cary L. Wise, de la Universidad de Texas, 
Austin. 
Cuantización vectorial y procesamiento 
digital de señales, por el doctor James A. 
Bucklew, de la Universidad de Wisconsin, 
Madison. 
Jueves 25: 
El Centro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia, por el doctor Luis Estrada 
M., del Centro Universitario de 
Com'lmicación de la Ciencia. 
Martes 30: 
Objetivos y organización del Programa 
Universitario de Cómputo, por el MC 
Manuel Alvarez A., del Programa 
Universitario de Cómputo. 

SEYfiEMBRE 
Miércoles 7: 
Aplicación de la biotecnología en el 
ISSSTE, por los doctores Raúl Cuitérrez 
C., del Centro de Investigación del 
ISSSTE; Ramón Boom A., del Hospital20 
de Noviembre; Carlos Lozano, del 
Hospital 20 de Novjembre, v Severino 
Tarasco C., del Hospital 20 de Ñoviembre. 

Para mayores informes, comunicarse al 
teléfono 550-52-15, extensiones 4477 y 
4487. 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

CURSOS DEL CENTRO 
DE EDUCACION 

CONTINUA 

La Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, a través del Centro de Educación 
Continua, invita a los cursos que se de
sarrollarán durante mayo y junio. 

CALENDARIO: 

MAYO 
Días 11, 12 y 13, de 11:00 a 13:00 h: Una 
introducción al humanismo-marxismo (en 
tres sesiones). Expositora: Mary Holmes. 
Costo: $1,000.00. 
Del16 al 20, de 18:00 a 20:00 h: La crítica 
de la cientificidad burguesa por el discurso 
revolucionario. Expositora: María F1or 
Balboa. Costo: $1,200.00. 
Del23 al27, de 18:00 a 20:00 h: La discu
sión actual en tomo a la génesis del dinero 
(en cinco sesiones). Expositor: Andrés 
Barreda Marín. 

JUNIO 
Días 6, 7 y 8,de 18:00 a 20:00 h: El Estado 
y la ciudadanía. Expositora: María Lucía 
Muñoz F1ores. Costo: $1,000.00 

Informes e inscripciones: División de Es
tudios de Posgrado, Centro de Educación 
Continua, Unidad de Posgrado, 2S· piso 
(antiguo edificio de la Facultad de Cien
cias). Teléfonos 550-54-94 (directo) y 550-
52-15, extensión 3493. 

Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia 

¿PODRE APRENDER 
CIENCIAS? 

El Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia invita a las mesas redon
das ¿Podré aprender ciencias?, que se de
sarrollarán en el Auditorio Nabor Carrillo 
de Ciudad Universitaria, a las 12:00 h, 
conforme al siguiente. 

PROGRAMA: 
Mayo 

Día 11. Estoy aprendiendo ciencias, Mo
derador: Luis Estrada. Estudian
tes participantes: Estrella Burgos, 
Simone Crist, Julia Esprezate, Is
mael Herrera, Juan Manuel Mén
dez, Max Neuman, Jorge Ric
kards y Ricardo Toledo. 

Día 13. ¿Estoy aprendiendo? Participan
tes: físico Juan Américo Conzá
lez, biológo Juan Luis Cifue11tes y 
el químico y matemático César 
Rincón. 

Día 17. ¿He aprendido ciencias? Modera
dor: Luis Estrada. Participantes: 
matemático lsameJ Herrera, físi
co Marcos Moshinsky y biólogo 
Ricardo Tapia. 

NUMERO S, 
GEOMETRIA Y ARTE 
Asimismo, invita a la conferencia 

Números, geometría y arte, que se realiza 
dentro del ciclo de conferencias "Una 
experiencia en ciencia", la cual será 
impartida por el maestro Carlos Bosch, el 
11 del presente mes, a las 20:00 h, en el 
Foro Coyoacanense, Allende 36, Coyoa-
cán. 

EN JALISCO, LA POLITICA ... 

Atracción de capitales 
y competitividad 

Según el documento, fue a partir de 
la década de los treinta cuando Jalisco 
comenzó a salir de una de sus peores 
crisis, tanto económica como política 
y social, ya que el campo no ofrecía 
seguridades a mucha gente y los ha
cendados se dedicaron a invertir en lo 
tradicional, como el comercio o la 
compra-venta de casas. 

De ese modo, con base en las leyes 
sobre Protección a la Industria de 
1932, 1941 y 1959, se buscó la atrac
ción de capitales foráneos al estado 
más que promover los que ya había, 
puesto que resultaba un medio más 
viable que movilizar los recursos loca
les hacia la industria. 

Posteriormente, esas preocupacio
nes atraccionista y competitiva consti
tuyeron las grandes constantes de las 
leyes locales, llegando a ser la tónica 
hasta los setentas: invertir ,.centralizar, 
asegurar y promover la industrializa
ción con grandes pretensiones regiona
les. 

De acuerdo con el texto de la inves
tigadora, el atraccionismo impidió 

por mucho tiempo tomar en cuenta la 
verdadera dinámica industrial que .~e 
había desarrollado en algunas partes 
de Jalisco, principalmente en Guada
lajara. 

Explica que al tiempo que se pro
movía la instalación de grandes em
presas, había surgido y proliferado, 
sin ayuda oficial alguna, una gran 
cantidad de pequeños industriales, 
que ocupaban a muchos trabajadores 
y producían incluso para las grandes y 
mediana~ fábricas de Guadalajara y 
otros lugares. 

Esa omisión de la pequeña empresa 
en los planes y propósitos, concluye, 
no deja de ser grave, ya que a pesar de 
los grandes apoyos otorgados a la gran 
empresa, la pequeña industria es, has
ta la fecha, la que predomina en J alis
co por su mayor número de estableci
mientos, y porque fabrica muchos de 
los bienes consumidos y exportados 
por la entidad, además de mantener 
ocupado a buen número de trabajado
res sin demandas quejumbrosas al es
tado. 

La investigación de la antropóloga 
Arias fue publicada recientemente por 
el Centro de Investigaciones y Estu
dios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), en colaboración con el go
bierno del estado de Jalisco. • 

EL DISEÑO INDUSTRIAL ... 
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Otro aspecto interesante de la ense
ñanza en la UADI, es que se ha defini
do el amplísimo campo del diseño in
dustrial para centrar el trabajo de in
vestigación y de diseño de los estu
diantes en cuatro áreas de importan
cia capital para el desarrollo del país: 
diseño y construcción de bienes de ca
pital para la producción industrial o 
agropecuaria; diseño e investigación 
para la producción de instrumental 
médico, de prótesis humanas y en ge
neral medios y tecnología para la con
servación de la vida; diseño para solu
cionar problemas de transporte y co
municación y, por último, diseño para 
la autoconstrucción y satisfacción de 
las necesidades de vivienda. 

Más adelante, señaló que la forma
ción de estos profesionales requiere de 
una infraestructura considerable. La 
UADI cuenta con talleres adecuada
mente equipados para la capacitación 
práctica de sus estudiantes en el traba
jo de metales, maderas, plásticos, tex
tiles, cerámica y acabados industria
les, así como los laboratorios de fo
tografía y medios gráficos. 

Finalmente, refirió que el diseño in
dustrial tiene en México las mejores 
posibilidades como vida profesional 
para una persona creativa e interesa
da en lo técnico, y presenta un campo 
de trabajo amplísimo, ya que prácti
camente está todo por hacer. 

Instituto de lnt>estigaciones 
Bibliográficas 

AVISO 
Se informa que la ex-Biblioteca Na

cional, anexo del Templo de San Agustín, 
sigue porporcionando servicio en los depar
tamentos de Fondo Reservado y Tiflológi
co, en la calle de República de El Salvador 
N° 70. 

Asimismo, el servicio de consulta comen
zará a ser proporcionado a partir del miér
coles 11 de mayo, en la calle de Justo Sie
rra N° 16, primer piso. 

Como profesión y actividad colecti
va, el diseño industrial mexicano 
puede proponer a nivel mundial una 
nueva concepción formal del objeto
producto. "Nuestro pueblo es creati
vo, tenemos 40 siglos de historia en el 
arte que proporciona un sello inimi
table y estamos siendo enfrentados a 
la necesidad. Debemos saber respon
der". 

Estos conceptos, realizaciones y 
perspectivas del diseñador industrial 
fueron ampliamente desarrollados du
rante el mes pasado por distinguidos 
profesionales del diseño, en el Curso 
Vivo de Arte organizado por Exten
sión Cultural, UNAM. • 

Facultad de Química 

INFINITOS VS. 
INFINITESIMOS 

La Facultad de Química invita a la 
ronferencia Infinitos Vs. infinitésimos, que 
será impartida por el IQM César Rincón 
Orta, el jueves 12, a las 12:00 h, en el 
auditorio del edificio "A" de la facultad. 
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• Cartelera Informativa 

cine 

Ciclo Rainer Wemer F binder 
Sólo quiero que me quieras, hoy. • 
Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, 
mailana. • 
El miedo devora el alma, miércoles 11. • 
¿Por qué corre Amok el 9eñor R.? jueves 
12 .• 
• En la Sala Cin matográfica Fó foro 
(San Ildefonso N° 43, Centro), a las 10:00, 
12:00, 16:00 y 18:00 h. 
Pueo submarino y La caleta de Xel-Ha, 

en la Caleria Universitaria Aristos, 
miércoles 11, 11:00 h. 

Ciclo Volker SchollSndorf. 
La moral de Ruth Halbfass, en el Audito

rio Justo Sierra, hoy a las 12:00, 17:00 y 
20:00 h. 

Jalapa y el estridentismo, sábados y domin
gos, en la Casa del Lago, 12:30 h. 

Ciclo Clásicos del cine universal 
El ciudadano Kane, en el Auditorio Gabi

no Barreda de la Preparatoria 5, hoy a 
las 12:00 y 17:00 h. 

Ciclo La historieta en el cine 
El Agulla Desc.tlza, en la Sala Julio 

Bracho, los dfas 10, 11 y 12, a las 12:00, 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Dirección General de 
Actividades 

Socioculturales 

PROGRAMACION 

Ciclo Las instituciones sociales: la escuela 
Camino a la vida, miércoles 11, en el Pala

cio de Minería, a las 20:00 h. 
Meridiano 100 y Horizonte abierto, en la 

Sala José Revueltas, los días 10 y 11, 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Noticias número 2, en el auditorio de la 
Facultad de Medicina, hoy a las 12:30 h. 

Caster, en la ENEP Aragón, 12:00 y 18:00 
h, miércoles 11. 

Drip-drip-drip, en el Plantel 3 de la Es
cuela Nacional Preparatoria, 12:00 y 
18:00 h, hoy. 

Cuentan de una piedra, en el Plantel 4 de 
la ENP, 12:00 y 18:00 h, miércoles 11. 

Escritura hebrea, en la ENEP Zaragoza, 
11 :00 y 17:00 h, lunes 9. 

conferencias 
Ciclo El cartel cinematográfico, por Alber

to Híjar, miércoles 11, 18:00 h, en el 
CCH Sur. 

Ciclo Teatro y cine, por Armando Partida, 
viernes 13, 12:00 h, en el Aula Magna de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Ciclo Reflexiones sobre cine político mexi
cano, plática a cargo del actor Claudio 

Obregón, hoy a las 12:00 h, en el audito
rio de la ENEP Acatlán. 

Ciclo Perspectivas del cine mexicano 
La exhibición y distribución cinematográ

fica en México, t>n el edificio de San Ilde
fnnso, salón 210, miércoles 11, 17:00 h. 

Ciclo Patrimonio monumental de México 
Capillas abiertas aisladas del siglo XVI, 

por el maestro Juan B. Artigas, en la 
Alianza Francesa de San Angel, hoy a 
las 19:30 h, y en la Alianza Francesa de 
Polanco, jueves 12, 19:00 h. 

Los parques nacionales de Kenia 
La problemática de la conservación de la 

fauna silvestre en México, por el MVZ 
Leopoldo Paasch Martínez, en la Gale
ría Universitaria Aristos, jueves 12, 
19:30 h. 

Hugo Grocio: vida y obra, por el licen
ciado Antonio Gómez Robledo, en el 
Aula Jacinto Paliares de la Facultad de 
Derecho, 10:00 h, miércoles 11. 

danza 

(Semana del 9 all4 de mayo) 
Ballet contemporáneo, en la ENEP Zara

goza, 17:00 h, miércoles 11. 

CINE 

Ciclo Cine Israel (documental) 
Caster, en el auditorio de la ENEP Ara
gón (avenida Central y Ex-Hacienda 
Rancho Seco, San Juan de Aragón), 
miércoles 11, 12:00 y 18:00 h. 
Noticias 2, en el auditorio de la Facul
tad de Medicina, hoy a las 12:30 h. 
Escritura hebrea, en el auditorio de la 
ENEP Zaragoza a. c. Bonilla N° 66, 
esquina calzada Ignacio Zaragoza), hoy 
a las 11:00 y 17:00 h. 
Drip-drip-drip, en la Preparatoria 3 
(Eduardo Molina y San Juan de Ara
gón, colonia Salvador Díaz Mirón), hoy 
a las 12:00 y 18:00 h. 
Neguev, imagen del desierto, en la Pre
paratoria 9 (Insurgentes Norte 1698), 
jueves 12, 12:00 y 18:00 h, en la Prepa
ratoria 4 (avenida Observatorio 170, 
Tacubaya),miércoles 11,12:00 y 18:00 
h. 
Ciclo Revoluciones del siglo XX 
Historias de la Revolución, en las salas 
de usos múltiples del Colegio de Cien
cias y Humanidades, plantel Azcapot
zalco, miércoles 11, 11:00 y 17:00 h; del 
plantel Vallejo, viernes 13, 11 :00 v 
17:00 h, y en el del plantel Orient~. 
jueves 12, 11:00 y 17:00h. 
Destacamento rojo de mujeres, en lasa
la de usos múltiples del CCH Sur, hoy a 
la~ 11:00 y 17:00 h. 
Ciclo Cine latinoamericano olvidado 
Santa, en el auditorio de la FES 
Cuautitlán, jueves 12,12:00 y 18:00 h, y 
viernes 13, 14:00 h. 
Ciclo Charles Chaplin 

· Programa Chaplin B, en el auditorio de 
la Facultad de Medicina, jueves 12, 
12:30 h. 
El Trampa y el Conde, en el auditorio 
de la Escuela Nacional de Trabajo So
cial, miércoles 11, 12:00 v 18:00 h. 
Ciclo Comedia italiana · 
Carnavalesca, en el auditorio de la FM
VyZ, miércoles 11, 12:00 y 18:00 h. 
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EXPOSICIONES 

Resucitación del pasado, en el auditorio 
de la Facultad de Odontología, del 11 al 
20 de mayo; inauguración: miércoles 
11, 12:00 h. 
Grabado israelí, en el auditorio de la 
ENEP Zaragoza, del 13 al 26 de mayo; 
inauguración: viernes 13, 12:00 h. 

MUSICA 

Guitarras en el tiempo, en la Preparato
ria 2, hoy a las 11:00 y 18:00 h; en la 
Preparatoria 9, miércoles 11, 11:00 y 
18:00 h; en el CCH Naucalpan, jueves 
12, 11:00 y 17:00 h, y viernes 13, 11:00 
y 17:00 h. 
Nueva canción del mundo, en el CCH 
Azcapotzalco, hoy a las 11:00 y 17:00 h, 
y en el Centro Médico Universitario, 
miércoles 11, 12:00 y 19;00 h,_ 
Rock nuevo en México, en la Facultad 
de Economía , miércoles 11, 18:00 h. 
Música tango, en el Facultad de 
Química, miércoles 11, 12:00 h, y en la 
ENEP h:tacala, viernes 13, 17:00 h. 

TEATRO 

Monólogos, conversando con el 
hombre, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, miércoles 11, 13:00 
h. 
Teatro del silencio, en la Facultad de 
Medicina, miércoles 11, 14:00 h; en la 
ENEP Aragón, jueves 12, 12:00 h, y en 
la Preparatoria 7, viernes 13, 11:00 y 
18:00 h. 

DANZA 

Jornada de Israel 
Ballet contemporáneo, en la Escuela 
Nacional de Música, hoy a las 17:00 h; 
en la ENEP Zaragoza, miércoles 11, 
17:00 h, y en la Facultad de Odontolo
gía, juevJ 12, 12:00 h . 
Ballet Anajnu Veatem (danza~ y cantos 
de lsracl .sábado14. 12:00 h. en la Fa
cultad de Medicina . 

exposiciones 
En el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 
h. 
Por favor no asusten, de Betini R'ébora. 
Artesanía internacional/donaciones (Ale-

manía, Austria, Colombia, Israel, In
dia, Japón, Polonia, Siria y Suecia). 

Retrato de México, muestra de piezas 
prehispánicas de las colecciones perma
nentes en el MUCA. 

Exposición didáctica de la revolución tea
tral, de Luigi Pirandello, en el vestíbulo 
de la Sala Miguel Covarrubias, de mar
tes a domingos, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. 

Los parques nacionales de Kenia, en la 
Galería Universitaria Aristos (Insurgen
tes Sur N° 421, local e, esquina Aguas
calientes). 

Mobiliario de la Casa del Lago, muestra 
permanente, en el vestíbt1lo del edificio 
principal . Visitas de miércoles a domin
gos, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
h. 

Exposición permanente de Einstein, en la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias de 
lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 h. 

Papeles y relieves, en la ENAP, de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 h. 

GU1AlNl1 

Ocho fotógrafos, en la Sala Miguel Co
varrubias, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 h. 

En la Ex-Academia de San Carlos Acade
mia ~o 22, abiertas hasta el 26 d~ mayo: 
25 p~turas de. la serie la superficie imagi-

nana, del pmtor Manuel Felguérez, sa
las 1 y 2. 

Querido diario, de Alfredo F1ores Ri
chaud, en la sala 3. 

Solna 25, de Mauricio Rivera, en la sa
la 4. 

Diego Rivera, colección de Dolores Olme
do, en el Palacio de Medicina (Brasil 33, 
esquina Venezuela, Plaza de Santo Do
mingo), de martes a domingo de 10:00 a 
19:00 h, abierta hasta el 31 de mayo. 

Y sigue tan campante, en el Museo Univer
sitario del Chopo, de miércoles a domin
go, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 h. 

Historia de una carta no escrita ni recibi
da, muestra de arte gráfico del arquitec
to José Luis Martinez Diez, en el Audito
rio Julián Carrillo de Radio UNAM. 
Abierta hasta mediados del mes de ma
yo. 

Marx en foto: imágenes de su vida y obra, 
en el CCH Vallejo, horas hábiles. 

Acuarelas, de Roberto Vargas, en la 
Librería Universitaria de Insurgentes. 

Israel a través de la lente, en la Facultad de 
Medicina. Abierta hasta el17 de mayo. 

Atlas del pueblo judío(colecciónde mapas), 
en el Plantel N° 4 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Abierta hasta el 20 de 
mayo. 

Resucitación del pasado, en la biblioteca 
de la Facultad de Odontología. Abierta 
del 11 al 26 de mayo. 

Cartel israelí, en el Centro Médico Univer
sitario. Abierta hasta el 20 de mayo. 

Artesanía y objetos de Israel, en la sala de 
exposiciones del edificio B de la Facultad 
de Quimica. Abierta hasta el 17 de ma
yo. 

teatro 

Los siete ahorcados, de Leónidas Andreiev, 
dirección: Jebert Darién; adaptación: 
Alejandro César Rendón, en el Teatro 
de la Ciudad Universitaria, de jueves a 
domingo, 19:00 h. 

El orden de los factores, de Luisa Josefina 
Hernández; dirección: Raúl Zermeño; 
escenografía: Félida Medina; musicali
zación:EnriqueVelasco, en el Teatro de 
Santa Catarina, de martes a viernes, 
20:30 h, sábados 20:00 h, y domingos, 
19:00 h. 

Aztlán, investigación dramática por el 
Taller de Investigación Teatral; asesor 
académico: Osear Zorrilla; asesor de 
danzas prehispánicas: Gonzálo Alvara
do; director del Taller: Nicolás Núñez, 
en la Casa del Lago, de miércoles a do
mingos, 17:30 h. 

Eurídioe (imágenes de una crónica in
conclusa), pantomima en dos actos de 
Borbolla, Degar y Pimentel; 
escenografía e iluminación: Arturo Na
va, en el Teatro Legaría (Calzada Lega
ría y Lago Gran Oso, Unidad Legaría), 
de martes a viernes, 20:30 h; sábados, 
20:00 h, y domingos, 19:00 h. 
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De la vida de las marionetas: Falsedad de los 
esquemas del comportamiento, de lng
mar Bergman, traducción: Juan Tovar; 
adaptación y dirección: Ludwik Margu
les; escenografía e iluminación: Ale
jandro Luna, en el Foro Sor Juana Inés 
de !a Cruz del CCU, de martes a viernes 
20:30 h; sábados, 20:00 h, y domingos, 
19:00 h. 

Los hombres subterráneos, guión y direc
ción de Alejandra Gutiérrez, y 
escenografía de Alejandro Luna y t.olita 
Figueroa, en el Espacio Escénico del 
CCU, de martes a viernes, 20:30 h; sá
bados 19:00 h, y domingos, 18:00 h. 

Teatro de títeres, de Hugo Hiriart y Juan 
José Barreiro, en el Museo Universitario 
del Chopo, 17:00 h, sábados y domingos 
del mes de mayo. 

, . 
mUSIC8 

Cuarteto de cuerdas Julliard, en el Palacio 
de Bellas Artes, mañana a las 20:30 h; y 
miércoles 11, 20:30 h, en la Sala Nezahual
cóyotl. 

radio 

Música en imágenes, los lunes, a las 19:00 
h, por Radio UNAM. 

El minuto de la Filmoteca, temas en torno 
al fenómeno cinematográfioo, tratados 
de manera breve, amena e interesante, 
de lunes a viernes, 8:57 y J8:57h, por 
Radio Educación. 

Encuadre cinematográfico, entrevistas a 
algunos de los más destacados actores, 
actrices y directores que han hecho his
toria en la cinematograf!a mexicana, sá
bados, 17:00 h, por Radio UNAM. 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 

MAYO 

CANAL 8 

DIVULGACION DE TEMAS Y 
TOPICOS UNIVERSITARIOS 

Lunes 9 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8:00 Doctor Luis J. Molina Piñeiro. 
Nuestros maestros: doctor Guiller
mo Soberón. DIRECCION GE
NERAL DE DIVULGACION 
UNIVERSITARIA. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

9:00 Profesores Mariano Ruiz Bautista, 
Jorge Tarraso Rubio y Víctor Anto
nio García Guerrero. El oído (la. 
parte.) MEDICINA. 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

10:00 Contador público Luis Meléndez, 
maestro Carlos Pérez Alonso y 
Francisco Gímer. Análisis econó
mico del sector bancario. CONT A
DURIA Y ADMINISTRACION. 

APOYO ACADEMICO 

11:00 Licenciados Santiago Barajas Mon
tes de Oca y Antonio Enrique La
ríos. Los salarios mínimos. DE
RECHO. 

11:30 Licenciada Concepción Mejía 
Mancera. La prueba confesional. 
ENEP ARACON (DERECHO) . 

DIVULCACION Y CULTURA 

12:00 Profesores Margarita Castillo, 
Enriqueta Salas, Adriana Cruz e 
Ismael Martínez. 1 piatura reli
giosa. DIRECCION GENERAL 
DE DIFUSION CULTURAL. 

INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13:00 Biotecnología ¿Qué son los meta
bólicos secundarios, 11? 

13:30 La Universidad también es depor
te. El atletismo y sus aspéctos gene
rales. 

14:00 Alimentación y desarrollo. La or
ganización campesina. l. 

14:30 Historia novohispana. Juicios de 
residencia. 

15:00 Psicología ahora. lnOuencia social 
en la peroepción. 

DIVULGACION DE TEMAS Y 
TOPICOS UN1VERSIT ARIOS 

Martes 10 . 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8:00 Contador público Erik Rivera y li
cenciado Cerardo Moreno. Comer
cialización de los productos del 
mar. CONTADURIA Y ADMI
NISTRACION. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

9:00 MC Horado Oliva Abarca. Infec
ciones más frecuentes del aparato 
digestivo, 11. ESCUELA NA
CIONAL DE ENFERMERIA Y 
OBSTETRICIA. 

9:30 Doctor Roberto Flores Villasana. 
Psicopatología de la culpa. DI
RECCION GENERAL DE DI
VULCACION UNIVERSITARIA. 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

10:00 Ingeniero José Luis García Ayala y 
doctores José González Franco y 
Jesús Santoyo Vargas. Análisis de 
la ganadería en México, 11 parte. 
MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

APOYO ACADEMICO 

11:00 Ingenieros Federique Jiuregui, 
Daniel Aldama y Guillermo Moye 
Justiniani. Fundición. ENEP ARA
CON (INGENIERIA). 

11:30 Ingeniero Martín Contrera~ Soto. 
Dispositivos electrónicos básicos. 
ENEP ARAGON (INGENIERIA). 

DIVULGACION Y CULTURA 

12:00 Doctora Elisa Vargas Lugo, ar
quitecto Manuel Conzález Galván 
y doctora Clara Bargellini. Las 
publicaciones sobre arte colonial. 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS. 

INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13:00 Otierltación vocacional. Especialis
ta en administración industrial. 

13:30 La UNAM ante los problemas na
cionales. Ecología humana. 

14:00 Capacitación y seguridad. El régi
men del seguro social. 

14:30 En defensa del ambiente . .El ciclo 
del oxígeno. 

15:00 Subdesarrollo latinoamericano. El 
criterio de la CAP AL. 

adecimientos 
urológicos 

r.U rd 

l. 

DIVULGACION DE TEMAS Y 
TOPICOS UNIVERSITARIOS 

Miércoles 11 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8:00 Licenciados Ignacio Aceves, Mario 
Salinas S. y Cristina González O. 
La democracia ateniense. ENEP 
ACATLAN. 

8:30 Profesora Ema Rizo, licenciados 
Carmen Cano Cordon y Rey Gus
tavo Villafón y sociólogo Manuel 
Pontes Garcia. Difusión cultural. 
ENEP ACATLAN. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

9:00 Doctora Hilda Albert, licenciada 
Hortencia Olmedo e ingeniero Joa
quín Berruecos. La contaminación 
de los alimentos. FES CUAU
TITLAN. 

PRODUCI'IVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

10:00 Profesores Gabriel Simón Sol, Mi
guel Novoa Aguila y Federico Hess 
VaJdez. FJ problema de la creativi
dad en el diseño industrial. ENEP 
ARACON (DISEÑO INDUS
TRIAL). 

10:30 Profesores Demetrio Rojas Torres, 
Ricardo Bravo Anguiano y Carlos 
Hernández. Refonnas fiscales re
cientes. ENEP ARAGON (ECO
NOMIA). 

APOYO ACADEMICO 

11:00 Doctores Jorge Carpizo y Héctor 
Fix-Zamudio. licenciado Jorge Ba
rrera Crar, doctor Jorge Adame y 
señor Eugenio Hurtado. El Dic
cionario Jurídico Mexicano. INS
TITUTO DE INVESTIGA
CIONES JURIDICAS. 

~n la f asltad 

DIVULGACION Y CULTURA 

12:00 Maestros Héctor Quintanar, Auro
ra Pedroche y Gabriela Reyes Reta
na. Sala de Conciertos Nezahual
cóyotl. DIRECCION GENERAL 
DE DIFUSION CULTURAL. 

INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13:00 Biotecnología. Efectos del medio 
sobre el crecimiento celular. 

13:30 La Universidad también es depor
te. Las pruebas de velocidad. 

14:00 Alimentación y desarrollo. La or
ganización campesina, 11. 

14:30 Historia novohispana. El derecho 
en la Nueva España: prehispánicos 
del derecho indiano S. XVI. 

15:cY.; Psicología ahora. La percepción en 
la vida diaria. 

9 

UNIVfiSIDAO NACIONAl 
AUTONOMA 01 MIXICO 

Dr. Octavio ltv- S..r-o ..... , 
líe . lovllejtlr Novarr• 

S.C:reto,fo Gen•ral 

cr lo4olfo Cooto Moto 
s.<rotarie Gonorol 

Atfm~ni•trOfiVO 

Or. J01go Hernóndo1 J Hornoncltu 
Secretorio do loc..,io 

lo< l8fta<JO Carrillo rnoto 
Abogoclo General 

lo Go<elo UNAM opwe<o 
.. ..... J JUeY ... rublt<O. 

por la Dirocciótt Gen-1• 
l"'ormacoón. 11• ,. .. • 

loctario. 6S2-21-3S 

lng. Alfrocla A Mu•tteln 
Do-lor Gonoral 
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FACULTAD DE MEDICINA 
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1)1\'I~IUN 1)[ l!>TL:D IO~ DL l'l)<,t,RADO 

• CANCER Y LESIONES BENIGNAS 
DE LA MAMA 

Oe/16 e/20 <B mayo, <B 8:00 e/14:00 h. 
Profesor Dr H9ctor Rodrlguez Cuevas 
SEDE: Palac10 oe la Escuela de Med1cma 

• ELECTROCARDIOGRAFIA 

Del 16 el20 <B mayo, <B 8:00 • 14:00 h. 
Profesor Dr Manuel Cuan Pérez 
SEDE: Hospital de Cardiología y Neumología, Cen
tro MédiCO Nac1onal, IMSS 

• EL ALTO RIESGO EN 
LA PRACTICA OBSTETRICA 
MODERNA 

Del 16 a/20 dt1 mayo, dB 8:0011 14:00 h. 
Profesor Dr Samuet Karchmer K 
SEDE: Asoc1ac1ón Mex1cana de Gmecología y Obs
tetriCia 

• MODULO DE GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA. 
UNIDADII 

Modalidad lntens1va 
Del 16 a/20dBmayo, de8:00a 14:00 h. 
Profesor Dr Carlos R R1catde Bas. 
SEDE: HG. "Dr Manuel Gea González", S. S.A. 

FACULTAD DE 
CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 
:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::;.;.:-:·:-:-:·:·:·:-:·:::::::;:;:::::::;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;,.: 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

• INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE INFORMACION GERENCIAL 
POR COMPUTDORA 

Del 12 al 14 de mayo, j&HWH y rl- de 9:00 a 
18:00 y úbado de 9:00 a 13:00 h. 
Expositor: lng. Luis Manuel Medina Vaillard. 

1 
• PROBLEMAS DE 

ENDOCRINOLOGIA 
GINECOLOGICA 
Y PLANIFICACION FAMILIAR 

Dll/9 al 13 de mayo, dtl 8:00 a 14:00 h. 
Profesor Dr Elram Vázquez 
SEDE: Patac1o de la Escuela de Med1cma y Hosp1tal 
Español de Méx1co 

• CIRUGIA EN LA PRACTICA 
DEL MEDICO GENERAL 

DBI1611120demayo, dB16:00a20:00h. 
Profesor Dr Jorge Pérez Castro 
SEDE: Umdad de Educac16n Contmua para el Médi
co Generai1Fam111ar 

• CONDUCTA DEL 
MEDICO GENERAL ANTE 
CIERTOS PROBLEMAS 
PSIQUIA TRICOS 

Del 9a/13demayo, de8:00a14:00h. 
Profesor. Dr. Hilarlo Cantú Flores 
SEDE: Umdad de Educac1ón Contmua para el Médi
co General/ Familiar 

• MODULO DE PEDIA TRIA. 
UNIDAD//1 

Moda/Jdad Intensiva 
De/16 a/20 de mayo, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor. Dr. Luis Franc1sco Ortega Silva. 
SEDE: Unidad de Enlace y Recuperación para en
fermos ambulantes dei/SSSTE 

FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA 

• PROBLJMAS DE APRENDIZAJE 
EN NINOS DE EDAD ESCOLAR Y 
PREESCOLAR: JDENTIRCACION, 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

D6111 a/13 de mayo, de 16:00 e 19:00 h. 
Coordinador: Mtra. Rosario Román. 

'' 

• MA_NEJO PSIQUIA TRICO DEL 
NINO EN REHABILITACION 

De/16 a/20 de mayo, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor Ora Zule1ca Gorrín Hernández 
SEDE: H 1 U P F "Coyoacán", O G S M del O O F 

• LA RADIOLOGIA EN 
LA PRACTICA DIARIA 

Del 16 a/20 de mayo, de 8:00 a 14:00 
Profesor Dr Guillermo Santln 
SEDE: Umdad de Educac1ón Contmua para el Médi
co General Fam1f1ar 

• TECNICA MICROQUIRURGICA 

De/16 al27de mayo de 8:00 a14:00h. 
Profesor · Dr Dan1el González González 
SEDE: Departamento de Neurologla y NeuroCirugía, 
H de Ped1atria, CM N, IMSS. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de Medicina, pri
mer p1so del Antiguio Edificio de la Facultad de 
Ciencias, o en el Palacio la Antigua Escuela de Me
dicma, ub1cado en la esquina de las calles de Brasil 
y Venezuela, Plaza de Sto. Domingo, México 1, D.F .. 
Te/: 548-73-76 y 526-37-83 . . 

ESCUELA NACIONAL 
DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES 
ACATLAN 

• PERSPECTIVAS 
DELA 
ARQUITECTURA 
ENMEXICO 

DBI16a/20demeyo, de 17:00e21:00h. 
Profesor: Arq. Carlos Noriega Félix. 

INFORMES: ENEP "Acatlán". Av. Alcanfores Esq. 
San Juan To/oltepec Edo. de México. CECA, Uni
dad Académica 1, C-215 y C.-216, planta alta. Tel. 
373-19-65, conmutador 373 24 25, 373-23-18 y 373-
23-99 ex t. 144. 

FACULTAD DE 
MEDICINA 

VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

·!·!·!·!·!·!·!·!·!·!·!·!·!·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:· 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE 
LOS BOVINOS PRODUCTORES 
DE LECHE 

De/16 a/18 de mayo, diJ 8:00 a 17:30 h. 
Coordinadores: M. V Z. Carlos Gallna Hidalgo, 
M V.Z. Gerardo Bustamente 

• ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE 
LOS BOVINOS PRODUCTORES 
DE CARNE 

DB/19 a/21 de mayo, dB 8:00 a 16:30 h . 
Coordmador: M V.Z Carlós Galina Hidalgo 
SEDE: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec
nia, Salón 1101 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Coordinación de 
Cursos de Actualización. División de Estudios de 
Posgrado. Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia, Tel. 548-81-99 y 550-52-15 Ext. 4957 

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 

UNIDAD ACADEMICA DE LOS CICLOS 
PROFESIONALES Y DE POSGRADO 

• ESPECIALIZACION EN 
ESTADISTICA APLICADA 

lnacrlpc/6n al cu,..o propedéuUco: del 6 dB Uf> 
t/Bmbre al 7 de octubre 
Examen de admisión: 14 de oclubrll de 1983 
Inicio delsBmestre: 24 de oclubrll de 1983 
Coordinador: Dr. Ignacio Méndez Ramlrez. 

INFORMES: Unidad Acadúmica de los Ciclos Profe
sional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Hu
manidades UNAM Oficinas Técnicas Planta Baja 
Edificio Ex-Radio Universidad. Ciudad Universitaria. 
México20, D.F. 
Código Postal 0451 O, T el: 550-52-15 Ex t. 3562 y 
3553. 

• EL CURRICUWM CON 
ORIENTACIONCOGNITIVA PARA 
NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS, BASADO 
EN LA TEORIA DE JEAN P/AGET 

FACULTAD DE INGENIERIA 
• PLANEACION Y DISCUSION 

DEL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO 

E/13, 14, 20 y 21 de mayo, rl- de 16:00 e 20:00 
h. y úbado• tB 9:00. 13:00 h. 
Expositor: Lic. Federico Garcla Sámano 

• AUDITOR/A DE 
LA FUNCION FINANCIERA 

El 111, 20 y 21 de mayo, j&HWH y r/- de 11:00 e 
18:00 h. sábado de 9:00. 13:00 h. 
Expositor: C.P y M .A. René Mariani Ochos 

• ESTRA TEClAS DE 
COMERCIAUZACION EN 
EPOCA S INFLACIONARIAS 

El 111, 20 y 21 de mayo, j&HWH y 'llemft de 9:00 11 
11:0(1 h., sábado de 11:00. 13:00 
Ex{X1s1tores· Dr. XaVJer Cervantes Aldana y C.P y 
M A M1gue1 Hernández Delgado 

• INTEGRACION DE 
EQUIPOS DE TRABAJO Y 
MANEJO DE CONFLICTOS 

Del 111 • 21 de mayo, j&HWH y •'- de 11:00 11 
11:00 y úbado de 11:00 • 13:00 
Expos1t01 L1c JosiJ Hernández Delgado. 

• NUEVAS TECNICAS PARA 
LA CORRECCION DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

E/111, 20 y 21 de m11yo, j&HWH de 16:30 a 21:00 h., 
rl«<wwl de 11:00. 111:00 h. 
y dl»do de 11:00. 13:30 h. 
Expos11or René MBfiBnJ Ochos 

InstalaciOnes de la DIVISión de Educación Continua. 
Llverpool No 66. Coloma Juárez. Oelegac1ón 
Cuauhlémoc Méx1co. O F 
Informes de Costo e lnscflpciones Te/ · 525-61 -42. 

06123 e/27 dBmeyo, de 17:00 e21:00h. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Departamento de 
Educción Continua, Facultad de Psicología, UNAM, 
Edificio "C" (Dirección) Tel. 550-06-37 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

POLITICAS Y 
SOCIALES 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• HISTORIA LATINOAMERICANA 
(SEGUNDO TRIMESTRE 1983) 

06116, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo, 
de 18:00 a 20:00 h. 
Fecha lím1te de inscripción· He•lll 6113 <B mayo 
Expos1tor Carlos Iur 

Homena¡e a Karj Marx · 

• EL CICLO CLASICO DE 
LAS REVOLUCIONES EN 
LA EPOCA MODERNA 

fHI 11 a/13 y d6116 11120 de mayo, 
de 18:00.20:00 h. 
Expositor Profesor Perry Anderson 
SEDE: Audltoflo "MBfiO de la Cueva". Torre 11 de 
Humamdades, Ptso 14 

INFORMES E INSCRIPCIONES: DIVISión de Estu
diOS de Posgradoi Centro de Educac1ón Continua 
(ant1guo ed1f1c1o Facultad de C1enC1Bs 2o. p1so), 
Tels 550-54-94 y 550-52-15 ext. 3493 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

• CANDE (COMANDOS Y EDIC/ON) 

D61 11 al 17 dB mayo, de 18:00 a 21:00 h., 61 tlábedo 
14 dB 9:00 8 14:00 h. 
Coordinador: lng. Armando Reyes González 

EN COLABORACION CON EL PROGRAMA UNI
VERSITARIO DE COMPUTO, UNAM 

• NORMALIZACION TECNICA 

D6111 a/27 de mayo, de 18:00 a 21:00 h. 
Coordinador. lng. Amíra Marín Hernández 

• ANALISIS ESTRUCTURAL 

D61 16 al 21 d11 mayo, de 9:00 a 18:00 h. 61 tlábedo 
de 9:00 S 13:00 h. 
Coordinado,. Dr Porfirio Ballesteros Barocio. 

• MECANICA DE ROCAS 
APLICADA A LA MINERIA Y . 
A LA CONSTRUCCION 

OB/23 e/27 de mayo, de 9:00 e 19:00 h . 
Coordinador: lng. Armando Rábago Martln 

.INTRODUCCION A LAS 
MINICOMPUTADORAS PDP-11 

06127 de mayo alto. de julio, loa rl- de 17:00 
8 21:00h. y UbadOII dB 9:00e14:00h. 
Coordinador. M. en C. Marcial Portilla Robertson 

• INTRODUCCION A 
LA GEOEST ADISTICA 

06123 a/27 de m11yo, de 9:00 11 18:00 h . 
Coordinador. M. en C. Juan Jos(! Obregón Andrla. 

• REDACCION DE 
INFORMES TECN/COS 

061 27 <B mayo el 2 de julio, lo• rl,_ de 17:00 a 
21:00h. 
Coordinador: lng. Antonio Miguel Sasd 

INFORMES E INSCRIPCIONES: División de Educa
ción Continua. Palacio de Minerfa, calle Tacuba No. 
5, Centro. Delegación, Cuauhtémoc, de lunes a vier
nes de 9:00 a 20:00 h. Tel. 521-40-20 y 521-73-35. 
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