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Ante la 'crisis actual 

Razón, reflexión, moral social, legalidad y diálogo, 
condiciones del progreso: doctor Octavio Rivero Serrano 

• Cada individuo e institución tiene 
tareas y obligaciones específicas 
en la búsqueda de las solucion~s 
nacionales 

• la filosofía es capaz de contri
buir a la solución de problemas 
reales 

• Inició el IV Simposio Interna
cional de Filosofía 

A NTE LA crisis actual es necesario 
preservar los valores fundamen

tales y reconocer aquellos mitos o ta
búes que en muchos órdenes han im
pedido el progreso, así como aprender 
a tenerle miedo a los problemas y no a 
las soluciones, afirmó el doctor Octa-

~ "Vfó1ivero Serrano, rector de la 
UNAM, quien señaló que cada indivi
duo e institución tiene tareas y obliga
ciones específicas en la búsqueda de 
las soluciones nacionales. 
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El doctor Octavio Rivero Serrano inauguró el IV Simposio Internacional de Filoeofta. acompañado por el licenciado Ignacio Canillo Prieto, 
el doctor Enrique Aguilar Villanueva, los licenciados Raúl Béjar Navarro y julio Labastida, así como el doctor Luis Aguilar Villanueva. 

La doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor 

Directora del Instituto de 
Geografía 

• le dio posesión el Coordinador de la Investigación Científica 

El c.octor Jaime Martuscelli dio posesión a la doctora Maria Teresa G14tiérrez ele MacGre
gor como directora del Instituto de Geografía; estuvieron en el acto In señora Pmdencia 
Vázquez de Gutiérrez, el licenciado Rubén Ló¡¡ez Recénclez y la doctora Constielo Soto 
Mora. 

E L DOCTOR Jaime Martuscelli, 
coordinador de la Investigación 

Científica, dio posesión ayer a la doc
tora María Teresa Gutiérrez de Mac-

Gregor como directora del Instituto 
de Geografía, en sustitución del 
licenciado Rubén López Recéndez. 
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El arquitecto Jesús Aguirre Cárdenas 

Miembro de la H. Junta de 
Gobierno de la UNAM 

• Sustituye al licenciado Henrique 
González Casanova, quien renun
ció al cargo 

L A H. Junta de Gobierno designó 
el lunes pasado al arquitecto Je

sús Aguirre Cárdenas como miembro 
de esa autoridad universitaria, en sus
titución del licenciado Henrique Gon
zález Casanova, quien renunció al 
cargo por haber sido designado emba
jador de México en Portugal. 

El arquitecto Aguirre Cárdenas 
realizó sus estudios de arquitectura en 
la Escuela Nacional de Arquitectura; 
cursó la carrera de ingeniería civil en 
la Escuela Nacional de Ingeniería y la 
maestría y doctorado en Pedagogía en 
la Facultad de Filosofía ) Letras de la 
UNAM. 
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Las propuestas teórico-políticas de unidad y diferencia en las 
sociedades modernas: crisis y nuevos caminos 
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• Información General 

Cátedra Extraordinario Doctor Manuel H. Sorvide 

Los avances tecnológicos han 
modificado la interacción 
hombre..,medio ambiente 

• Profundización en los estudios sobre producción de alimentos y medicina 
veterinaria y zootecnia 

• Interpretar las necesidades y aspiraciones del pueblo, obligación de la 
Umversidad 

e ON EL objetivo de profundizar 
en los estudio de las áreas de 

producción de alimentos y medicina 
veterinaria y zootecnia, para respon
der a los requerimientos del país, el 
doctor José Manuel Berruecos, direc
tor del Centro Universitario de Profe
sores Visitantes y secretario ejecutivo 
óel Consejo de Estudios de Posgrado 
de la UNAM, inauguró la Cátedra 
Extraordinaria Doctor Manuel H. 
Sarvide, promovida por la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
el Programa Universitario de Alimen
tos y la FES Cuautitlán. 

El doctor Armando Antillón Rion
da, director de la FMVyZ,apuntó que 
el siglo XX se ha caracterizado por el 
auge científico y tecnológico. "Hace 
pocos años el ser humano se desenvol
vía en una gran interacción con el me
dio ambiente, lo que paulatinamente 
fue modificándose al entrar en contac
to con los grandes avances del campo . 
de la tecnología". 

Indicó que en la UNAM no ha pasa
do inadvertida la importancia de la 
difusión de las actividades científicas, 
y que el doctor Manuel H. Sarvide no 
fue la excepción en ese acontecer, por 
er un ideólogo transformador. En ese 

sentido, dijo, la obra del doctor Sarvi
de tra pasa u propia historia para in
sertar e en otra. 

Por su parte, la doctora Aline S. de 
Aluja. profesora de la FMVyZ, recor
dó que el doctor Sarvide entregó su vi
da a la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, de la que fue 

cuatro veces director; asimismo, tra
bajó para elaborar los primeros 
programas de estudios .a~~~zados y 
fue el primer jefe de la 0Ivlston de Es
tudios de Posgrado de la FMVyZ. 

También elaboró el proyecto origi
nal que lá UNAM presentó a la consi
deración del Fondo Especial de las 

aciones Unidas, el que posterior
mente, con algunas modificaciones, 
fue puesto en marcha con el apoyo de 
la FAO, por los directores que lo suce
dieron. 
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Señaló que el país, en su planea
ción, debe re{!onocer la bondad de in
vertir en la multiplicación de los re
cursos humanos, para producir más 
mexicanos como Manuel H. Sarvide. 

El doctor ]oaé Manuel Betn~e~ inauguró la Cátedra E%lnlordiniii'ÍIJ Doctor Manuel H. Saroide; eatuvieron en el pretídium los doctores 
Héctor Quiroz. AUne S. de Aluja, Annando Antillón, Otear Valdá, Manuel Chavarría y Rodolfo Quintero. 

De/ 3 de octubre al 2 de diciembre 

11 Curso de Archivonomía 

Convocatoria 

EL ARCHIVO General de la Nación, 
la Coordinación de Humanidades y 
el Programa Universitario Justo 
Sierra, así como la Dirección Gene
ral de Intercambio Académico, con
vocan al// Curso de Archivonomía. 

INTRODUCCION: La enorme 
complejidad de la red administrati
va pública y privada de nuestros 
días y las técnicas avanzadas con 
las que se maneja, han provocado 
un aumento casi incontrolable de 
la información y de los documen
tos que la apoyan. A su vez, dismi
nuyen los espacios disponibles pa
ra su almacenamiento y aumenta 
la necesidad de una recuperación 
eficaz de la misma. 

La obligación de conservar los 
documentos temporalmente para 
su consulta legal y administrativa, 
o permanentemente con fines re
trospectivos y culturales, requiere 
de profesionales que posean cono
cimientos de historia, informática y 
administración y conozcan los prin
cipios y técnicas de la archlvísticc, 
a fin d~ que puedan dirig1r eficien
temente las instituciones de archi
vo. 
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DIRIGIDO A: Archivistas y profe
sionales que desempeñen funcio
nes relacionadas con los archivos, 
investigadores y estudiantes de las 
ciencias sociales que deseen espe
cializarse en archivos administra
tivos e históricos. 

PROPOSITO: Al terminar el curso, 
el participante estará preparado 
para dirigir archivos administrati
vos e históricos, tanto oficiales co
mo privados, con el fin de hacer de 
ellos fuentes de consulta de docu
mentos probatorios; de informa
ción para la toma de decisiones y 
eficaz desempeño de funcionarios 
públicos y privados y por último co
mo fuentes de primer orden paro 
la investigación científica, social y 
cultural. 

PROGRAMA: 

ADMINISTRACION: a) Moder
nización del Estado mexicano, 
b) Principios generales de ad
ministración. 

11. ARCHIVOS ADMINISTRATI 
VOS: a) Gestión de documen
tos, b) Su aplicación al Siste
ma Nacional de.Archivos. 

111. ARCHIVISTICA: a) Teoría de 

los archivos, b) Preservación y 
conservación de archivos ac
tuales y futuros, e) Reprogra
fía. 

IV. INFORMA TI CA. 
V. PANORAMA HISTORICO DE 

LOS ARCHIVOS. 

PROFESORES: El profesorado del 
curso está constituido por especia
listas en cada una de las áreas de 
estudio, además de invitados espe
ciales entre quienes se encuen
tran: 

- Marganta Almada de Aseen
cío, directora del Programa Univer
sitario Justo Sierra. 

- Moygene Daniels, Modern Ar
chives lnstitute. Washington 

-José Maria Muria, director del 
Archivo de Relaciones Exteriores. 

- Leonor Ortiz Monasterio, di
rectora del Archivo General de la 
Nación. 

- Celso Rodríguez, Departamen
to de Asuntos Culturales, Espe
cialistas en Archivos de la OEA. 

- Jean lves Rousseau, Universi
dad de Montreal. 

_:Aurelio Tanodi, Univers1dad 
de Córdoba, Argentina. 

CALENDARIO Y HORARIO~ Del 3 
de octubre al 2 de diciembre de 
1983. Se exige tiempo completo 
con base en un horario de 9:00 a 
15:00 h. 

SEDE: Antigua Escuela de San 11-
defonso, Justo Sierra Núm. 16. 

REQUISITOS DE ADMISION: Currí
culum vitae y fotocopia del título o 
carta de pasante, o una constancia 
de experiencia archivística. 

CREDITO: Diploma del Archivo 
General de la Nación y de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México. 

COSTO: Profesores, estudiantes y 
funcionarios del sector público: 
$25,000.00, asistentes libres: 
$30,000.00. Incluye: Bibliografía 
especializada sobre coda una de 
las áreas del curso, traducción si
multánea y sefvicio de cafetería. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Archivo General de la Nación, 

Eduardo Molino y Albañiles s/n . 
Colonia Penitenciaria, teléfono 
789-52-96, licenciada Doris Perló, 
de 9:00 a 15:00 h. 

Programa Universitario Justo Sie
rra, Justo Sierro Núm.16, teléfonos 
522-49-21 y 522-47-03, licenciada 
Cristina Art1gas, de 9:00 a 15:00 ho
ras. 

Dirección General de Intercam
bio Académico/ Departamento de 
Publicaciones. Unidad de Posgrado 
2o. piso, Ciudad Universitaria, te
léfono 550-54-01, licenciada Lore
na Careaga, de 9:00 a 15:00 y de 
17:00 a 19:00 h. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES: 
Viernes 23 de septiembre de 1983. 
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Para ellas se renueva permanentemente 

La Universidad obtiene de 
las mayorías su fuerza 

primordial 

• la nación, espacio espiritual más que geográfico 
• Se busca que la ley sea programa y norma para cumplir mejor con los cometi

dos que exige el interés del país 
• Inició el ciclo de mesas redondas "Proceso y política legislativos", organizado 

por el Programa Universitario Justo Sierra 

D ESPUES DE anunciar que la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México tiene nuevps proyectos para 
vincularse más con la sociedad, el doc
tor Octavio Rivero Serrano, rector de 
esta Casa de Estudios, tudicó que el 
quehacer universitario puede ser utili
zado por las grandes instituciones del 
país para perfeccionar el camino de la 
verdad y encontrar soluciones a los 
problemas nacionales. 

Al inaugurar las mesas redondas so
bre Proceso y política legislativos, 
surgidas del convenio de colaboración 
entre la UNAM y la Gran Comisión de 
la H. Cámara pe Senadores, el doctor 
Rivero Serrano señaló que esta institu
ción educativa se ha interesado en los 
problemas de la nación mexicana, y 
sigue fielmente el camino trazado por 
la ley, como expresión de la voluntad 
nacional. 

Explicó que la Universidad no es 
ajena al tejido social o a los asuntos 
que interesan a la sociedad, por lo que 
está obligada a revisar rumbos y seña
lar, con entera libertad, aquellos que 
mejor conducen a la grandeza de la 
República. 

manera autónoma y con el vigor que 
reclama la nación, que debe ser un es-

pacio no sólo geográfico sino, ante to
do, espiritual, t•n el c¡ue com·ivan sin 
\'iolencia todos los mexicanos. 

La Universidad v el Senado de la 
República unen sus ·esfuerzos para lle
var a cabo este trascendental evento 
sobre proceso y política legislativos, 
en donde se busca que la ley sea pro
grama y norma para cumplir mejor 
con los cometidos que exige el interés 
de la nación. 

Afirmó que en un régimen de De
recho no cabe otra concepción de la 
legalidad, porque la ley sólo es m('ro 
constreñimiento para quienes privile
gian sobre el int('rés colectivo los inte
reses privados. Asi, dijo, la Universi
dad siempre ha servido a las mayorias, 
pues d,e ellas obtiene su fuerza primor
dial y para ellas ha de renovarse cons
tantemente. 

El Rl·ctor aseguró qu • 1 Senado de 
la Hepública r la Uni\ersidad no han 
sido sitios de quietud, sino, por el 
contrario, amplias vías por las que 
discurren el pensamiento y el vigor 
nacionales. Por tal razón, su abati
miento es imposible, porque equival
dría a la renuncia del proyecto históri
co nacional en cuya consecucióu están 
empeñados todos los mexicanos. 

Más adelante el doctor Rivcro Se
rrano aseveró que la ni\·ersidad Na
cional Autónoma df' féxico, a travé~ 
de estt> siglo, ha e tado ligada pt>rma
nen temen te a todo. los aspt.'do de de
sarrollo del paí~. En fo último año~ 
el esfuerzo s' ha hecho mayor, en for
ma explícita en la áre-a.~ dt> educa
ción, investigaeión extemi n d la 
cultura. 
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De esta forma, añadió, los universi
tarios se obligan cotidianamente a en
contrar soluciones a los problemas del 
país. La Universidad cumple su fun
ción cabalmente cuando la realiza de 

En ceremonia presidida por el doctor Octavio Rivero Serrano y el licenciado Miguel González A velar, la maestra Margarita Almada subra
yó que el objetivo principal del Programa Universitario Justo Sierra es seroir como foro académico para el análisis de temas prioritarios para 
el país; en el acto estuvieron el licenciado Julio Labastida, el doctor Luis Aguilar, los licenciados Antonio Riva Palacio y Raúl Béjar, el CP 
Rodolfo Coeto, y los licenciados José Antonio Padilla e Ignacio Carrillo. 

En materia de ciencia y tecnología 

La UNAM es fundamental para instrumentar proyectos 
de desarrollo nacional 

E S EN momentos de crisis cuando 
el papel de la Universidad en ma

teria de ciencia y tecnología se vuelve 
fundamental para instrumentar cual
quier proyecto de desarrollo nacional; 
por eso la UNAM se involucra cada 
vez más con sus programas en la solu
ción de los problemas del país, expresó 
el licenciado Francisco Casanova Al
varez, director de la ENEP Acatlán. 

Al término de la ceremonia en que 
hizo entrega de cartas de definitividad 
a profesores del área de Diseño y Edi
ficación, copsideró que el plantel, co
mo parte de la UNAM, ha procurado 
consolidar su relación con la proble
mática de desarrollo nacional, al re
forzar su estructura interna. 

Explicó: "en estos momentos, ade
más de las 14 licenciaturas, de los es
tudios de especialización y de posgra
do, y de su extenso programa de difu
sión cultural y de enseñanza de len
guas extranjeras, la ENEP Acatlán 
iniciará el próximo semestre lectivo 
cursos de maestría, dentro del Progra
ma de Posgrado, sobre Política crimi
nal y Estudios México-Estados Uni
dos; así como el curso de especializa-
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• la ENEP Acatlán refuerza la vinculación de su proyecto académico con las ne
cesidades del país 

• El Director del plantel entregó cartas de definitividad a miembros del perso
nal académico 

El licenciado Francisco Casanova Alvarez entregó cartas de definitividad a personal aca
démico de la "ENEP Acatlán; estuvieron en el evento el doctor José ],uis Campo.~ Cervan
tes, el arquitecto Miguel de la 1'orTe, la licencúula Mikna Cooo Brock y el arquitecto 
Jaime Le:wnw Tirado. 

ción en el área de control de calidad y 
la decimoquinta licenciatura, destina
da a la enseñanza del idioma inglés". 

Con esto -dijo- es evidente la 
vinculación del proyecto académico 
del plantel en relación con las exigen
cias del desarrollo nacional. 

Aseguró que la escuela cuenta con 
una planta de profesores de gran cali
dad académica y con un profundo res
peto a los valores universitarios. En 
ese sentido, aseguró que es el profeso
rado el que da el carácter de perma
nencia y, por consiguiente, de institu
ción a la Universidad. 

Señaló, por otra parte, que la defi
nitividad obtenida a través de los cQn
eursos de oposición es una expresión 
del reconocimiento de la UNAM a su 
personal académico. "La manera ri
gurosa con que se realizan y evalúan 
estos concursos, garantiza la excelen
cia académica de quienes han logrado 
por esta vía la dcfinitividad", pun
tualizó. 

Cabe destacar que en otra ceremo
nia, el titular del plantel hizo entre¡:(a 
de las respectivas cartas de definitivi
dad a dieciocho profesores del úrea de 
Ciencias Sociales 
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Incluyó prácticos en Cerro Prieto y Los Azufres 

Finalizó el curso internacional 
sobre Perforación de Pozos 

Ceo térmicos 
• la planta generadora de energía geotérmica del estado de Hidalgo, pionera en 

América Latina 
• Reducido intercambio de información y escasez de recursos humanos impiden 

el desarrollo de esta disciplina 

R ECIENTEMENTE, LA Facultad 
de Ingeniería, a través de su Divi

sión de Educación Continua, organizó 
y llevó a cabo el curso internacional 
sobre Perforación de Pozos Geotérmi
cos, con la colaboración de la Comi
sión Federal de Electricidad (CFE) y 
el Instituto de Investigaciones Eléctri
cas (IIE), y con patrocinio de la Orga
nización Latinoamericana de Energia 
(OLADE). 

más adecuado para realizar cur o in
ternacionales de este tipo, debido al 
desarrollo que ha alcanzado en ese 
campo: cuenta con profesionales alta
mente calificados v, además, ha sido 
el único país donde se ha presentado 
un programa de trabajo muy comple
to, tanto en lo organizativo como en lo 
académico". 

El ingeniero Heriberto Salamanca, 
de Bolivia, propuso que el estudiante 

El doctor Gustavo Cuéllar y los ingenieros Bernardo Domínguez, Sergio Mercado, jesús 
Ruiz Elizondo y Héctor Alonso E., presidieron los trabajos del "Coloquio sobre el de
sarroUo de ID geotermia en América Latina. 

A fin de evaluar los diferentes as
pectos del curso: organización, 
programas, trabajo y dinámica de los 
participantes, se celebró una mesa re
donda, cuyas conclusiones coadyuvlr
rán a una mejor organización y apro
vechamiento de los programas de fu
turas actividades. 

El curso tuvo una duración de 324 
horas, incluyendo tres semanas de 
prácticas en los campos geotérmicos 
de Cerro Prieto, Baja California, y 
Los Azufres, Michoacán. 

Los estudiantes coincidieron en 
que desde el punto de vista aca
démico el curso fue altamente pro
vechoso, pues el método didáctico 
aplicado permitió una asimilación 
amplia de los conocimientos Imparti
dos. 

En opinión de los asistentes, los lu
gares en donde se realizaron las prác
ticas son rep"resentativos, en cuanto a 
características físicas prevalecientes, 
de los que existen en otros países que 
conforman la OLADE. 

Asimismo, señalaron que el avance 
de México en esta disciplina es consi
derable y ejemplar, gracias a que 
cuenta con un decidido apoyo institu
ci,onal, que le permite ser líder en este 
campo respecto a las otras naciones 
del area. 

El ingeniero Carlos Monge, de El 
Salvador, expresó que "como alum; 
no", · piensa que "México es el lugar 
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que asista a estus cursos presente un 
trabajo, en el cual se pueda apreciar el 
estado actual de la geotermia en su 
país, de tal manera que se tenga en 
México un compendio del desarrollo 
de esa disciplina a nivel latinoameri
cano. 

Por último, los representantes de la 
OLADE informaron que dentro del 
Programa de Capacitación de esa ins
titución se cuenta con ocho cursos, en 
distintas disciplinas, para 1983 y 
1984. En el presente año están progra
mados, además del de Perforación de 
Pozos, los de Exploración Geofísica, 
en Manizales, Colombia, y el de Geo
vulcanología, en colaboración con la 
Universidad Central del Ecuador. En 
1984 se repetirán esos cursos, además 
de impartirse los de Exploración 
Geoquímica e Ingeniería de Yaci
mientos, este último en México, por 
parte de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM, con la participación de la 
CFE y el IIE. 

Desarrollo de la geotermia 
en América Latina 

Posteriormente, dentro del marco 
de las actividades académicas eva
luatorias, se procedió a llevar a cabo 
los trabajos correspondientes al Colo
quio sobre el desarrollo de la geoter-

En marcha el IX Curso Internacional 
sobre Ingeniería Sísmica 

m doctor Octado \ . Rascón Chávez puso en marcha los trabajos llel "IX Curso interna
cional soln·e ingc•nierin srsmica ··: eu el acto le acompañaron el ingeniero Raríl Con¡, Y lo.~ 
,\1 eu C Galniel Mor·erw Pecero y Eurique del Valle Calderón. 

L A UNAM, a través de la Facultad 
de Ingeniería, tiene, entre otras 

características, la de brindar oportu
nidades a profesionales mexicanos y 
extranjeros para que se capaciten en 
las técnicas de diseño sísmico de 
estructuras, a fin de que los países que 
son afectados por ese tipo de fenóme
nos cuenten con recursos humanos 
preparados para afrontarlos, externó 
el doctor Octavio A. Rascón Chávez, 
director de la Fl. 

Al poner en marcha ·los trabajos del 
IX Curso Internacional sobre 
Ingeniería Sísmica, el doctor Rascón 
Chávez señaló que, como en ocasiones 
anteriores, se cuenta con la participa
ción de ingenieros latinoamericanos 
(Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Ecuador, Perú, Panamá y Honduras), 
a quienes Se han proporcionado becas 
a través de convenios de la Facultad 
de Ingeniería con la UNESCO y la 
OEA; asimismo, intervienen profeso
res de universidades mexicanas beca
dos por la ANUlES. 

Entre 1975 y 1982 se han llevado a 

mia en América Latina, para el cual 
se contó con la participación de desta
cados profesionales en la materia, tan
to del país como de Centro y Sud
américa,entre ellos los ingenierosBer
nardo Domínguez A. , jefe del Depar
tamento de Geotermia de la CFE, y 
Sergio Mercado G., jefe del Departa
mento de Geotermia del IIE; el ma
estro geólogo Jesús Ruiz Elizondo, 
asesor de la Gerencia de Geotermia de 
la CFE; el ingeniero Héctor Alonso 
E., gerente de Geotermia de la CFE, 
y el doctor Gustavo Cuéllar, jefe del 
Programa Regional de la OLADE, a 
quien correspondió el desarrollo del 
tema central. 

El doctor Cuéllar recordó que a fi
nales de la década de los cincuenta 
inició la operación de una pequeña 
planta generadora de energia geotér
mica en el estado de Hidalgo, México, 
pionera en América Latina. 

Sin embargo, fue al acontecer la 
crisis petrolera de 1973 cuando se to
mó conciencia de las posibilidades de 
desarrollo de la geotermia en Latino
américa y se conoció el abundante re
curso geotérmico en la región, consi
derando la posibilidad de su apro
vechamiento en todos los países ame
ricanos a lo largo de la costa del 
Pacífico, desde México hasta Chile. 

El responsable del Programa de 

cabo, con gran éxito, 8 cursos interna
cionales sobre el tema; en esta oca
sión, la División de Educación Conti
nua de la FI organiza la IX versión del 
evento, con la colaboración de la 
UNESCO y de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica, AC. 

En su intervención, el M en C Enri
que del Valle Calderón, coordinador 
general del curso, destacó la impor
tancia de esta actividad, ya que Méxi
co ocupa un lugar de vanguardia en el 
campo de la ingeniería sísmica. 

El curso, que se desarrolla en el 
auditorio de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería y concluirá el 26 de agosto, 
incluye cuatro asignaturas: Dinámica 
estructural, Análisis de riesgo sísmico, 
Diseño sísmico de edificios y Diseño 
sísmico de estructuras especiales. Está 
dirigido a ingenieros civiles y ar
quitectos interesados en el diseño de 
estructuras cuyo comportamiento sea 
el adecuado ante la presencia de sis-
m os. 

• 
Geotermia de la OLADE también se
ñaló aspectos importantes de la 
problemática existente en la explota
ción de este recurso: reducido inter
cambio de información en relación a 
las experiencias latinoamericanas; es
casez de recursos humanos adecuados 
y poca apertura a realizar actividades 
tendientes a su capacitación, además 
de insuficiente credibilidad técnica de 
los profesionales de la región; escepti
cismo en cuanto a este campo en los 
altos niveles de decisión y poca pre~ 
sencia de la energia geotérmica en los 
planes de desarrollo de los países del 
área. 

No obstante, mencionó, los logros 
han sido muchos. La OLADE consi
dera que entre las formas de incre
mentar los éxitos en este campo están 
las siguientes: desarrollar actividades 
que permitan intensificar la capacita
ción y apoyar a los técnicos de la zona; 
diversificar y mejorar las f.uentes de 
información; ver a la geotermia desde 
un punto de vista global y no sólo co
mo una fuente energética generadora 
de electricidad; evaluar con precisión 
los potenciales geotérmicos de cada 
país e involucrar a los políticos que to
man las decisiones, así como fomentar 
la cooperación interinstitucional en 
forma amplia y adecuada. 
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lntegracion;smo y autodeterminación 

La filosofía latinoamericana 200 años después 

• Paralelismo del espíritu de la UNAM con el pensamiento bolivariano 
• las Jornadas Bolivarianas estarán integradas por eventos artísticos y académi

cos 
• El ideal de Bolívar no se agota ni completa sin la profundización de las refor

mas sociales 

E L ESPIRITU bolivariano no sólo 
está presente en la Universidad 

Nacional; también se refleja en lapo
sición internacional de México, que 
reconoce en muchos aspectos las ideas 
del integracionismo en la libertad in
dividual de cada uno de los países lati
noamericanos, las cuales son tan vi
gentes como lo fueron en la época del 
Libertador de América. 

El doctor Octavio Rivera Serrano, 
rector de esta Casa de Estudios, señaló 
lo anterior el pasado 15 de agosto al 
inaugurar las Jornadas Bolivarianas 
en la UNAM, organizadas en oca6ión 
del Bicentenario del Natalicio de Si
món Bolívar, y que iniciaron con el 
ciclo de conferencias "La filosofía lati 
noamericana doscientos años después", 
en el Auditoiio Mario de la Cueva. 

al pensamiento del Libertador de 
América , la U A 1 puso a uno de sus 
recintos el nombre de tan ilustre lati
noamericano -el Anfiteatro Simón 
Bolívar, ubicado en el lugar donde na
ció la Universidad Nacional-, el Rec
tor expresó que esta Casa de Estudios 
participa en otros eventos que forman 

parte de las jornadas, en coordinación 
con algunas instituciones del Gobier
no Federal, como son los institutos 
nacionales de Bellas Artes, y de An
tropología e Historia, las secretarías 
de Relaciones Exteriores v de Educa
ción Pública, y la Embajáda de Vene
zuela en México. - 28 

Asimismo, mencionó que la idea de 
celebrar el bicentenario de Bolívar fue 
acogida gratamente por los miembros 
de la comunidad universitaria, lo cual 
era de esperarse, dado que en muchos 
aspectos el espíritu de esta Casa de Es
tudios puede conciliarse, con gran fa
cilidad, con el pensamiento bolivaria
no. 

Tras resaltar que en reconocimiento 
Presidida por el Rector de la UNAM, se llevó a cabo la inauguración de las ]ornadmi Bolivarianas, acto en el cual estuvo acompañado por el 
señor ]osé Neri, el doctor Carlos Mota, los licenciados Alfonso de Maria y Campos y julio Labastida, asi como el doctor Leopoldo Zea. 

Aboliendo la dominación y dependencia 

La figura de Simón ·Bolívar 
impone a Latinoamérica lograr 

su plena realización histórica 
• la conciencia y la cultura, instrumentos de libertad 
• Clausura del ciclo "la filosofía latinoamericana doscientos años después" 

L A FIGURA de Simón Bolívar ha 
brindado la oportunidad de revi

sar la cultura latinoamericana y su si
tuación de dependencia y, a la vez, 
realizar planteamientos a futuro para 
que los pueblos de esta región logren 
su plena realización histórica, afirmó 
el doctor Leopoldo Zea, director del 
Centro Coordinador y Difusor de Es
tudios Latinoamericanos. 

Al clausurar los trabajos del ciclo 
La filosofía latinoamericana doscien
tos años después, que formó parte de 
las Jornadas Bolivarianas en la 

El doctor Luis Agrlilar Villanueva e:tpmo el temo "Las propuestas teórico-politicas de unidad y diferencia en las sociedades mpdemas: crisis 
y nuevos caminos", dentro del ciclo de conferencias organizado como parte de las Jornadas Bolivarianas en la UN AM; en. el presídium es tu· 
vieron los doctores Rubén Garcia, Horado Cerrutt~ ]osé G. Moreno de Alba, Abelardo Villegas y Carlos Moto. 
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UNAM, expresó que esos dos siglos 
han sido significativos, pues permi
tieron a Latinoamérica liberarse de 
cierto poder y someterse a otros contra 
los que ahora hay que luchar. En este 
sentido, observó que los instrumentos 
del hombre para esa nueva lucha son 
la conciencia y la cultura. 

Por ello, en este ciclo se analizó có
mo se ha desarrollado la cultura, có
mo ha sido utilizada y puede hacerse 
de ella un instrumento para lograr la 
meta que se propuso Bolívar: la aboli
ción de la dominación y la dependen
cia, aseguró. 

A su vez, el doctor Luis AguiJar 
Villanueva, secretario de la Rectoría, 
al participar en la tercera jornada del 
ciclo, titulada La unidad a partir del 
respeto a las diferencias, indicó que la 
modernidad ha planteado el proble
ma de unidad y diferencia social, pri
vilegiando, ya sea a la unidad o la di
ferencia, a la identidad o a la contra
dicción. 

Por un lado, continuó, se afirma la 
unidad del concepto ilustrado de na
turaleza humana o la unidad románti
ca del espíritu nacional. En esta uni
dad se inscriben y recapitulan las dife
rencias y perspectivas desde las cuales 
la sociedad moderna se pretende 
"idéntica a sí misma": se mueve, pero 
no se desarrolla. 

Al · exponer el tema Las propuestas 
teórico-políticas de unidad y diferen
cia en las sociedades modernas: crisis 
y nuevos caminos, el doctor AguiJar 
Villanueva mencionó que se afirma la 
diferencia entendida como contradic
ción, como diversidad o como limita
ción. "Esta es la perspectiva de la 
economía política, de la teoría de sis
temas y de la totalidad dialéctica". 

-28 
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¿Medio de educación o desculturización? 

Los satélites de comunicación: 
tecnología clave en el 

desarrollo de los países 
En 1985 empezará a funcionar el satélite Morelos 

• Son una alternativa que depende de la capacidad de utilizarlos conforme a las 
necesidades de cada nación 

• Existen recursos técnicos y personal calificado para desarrollar una tecnología 
nacional en este campo 

P ARA 1985 México tendrá instala
dos sus propios satélites de comu

nicación en cuatro posiciones distin
tas, lo que le permitirá disponer de 
112 canales de comunicación. Este 
acontecimiento plantea la necesidad 
de precisar en que términos se usará 
esa tecnología. 

Lo anterior quedó de manifiesto 
durante la mesa redonda Los sátélites 
nacionales en la crisis, que se llevó a 
cabo en el Auditorio Narciso Bassols 
de la Facultad de Economía, en la 
cual funcionarios del sector público, 
catedráticos universitarios y estu
diosos de la materia expusieron sus 
puJ}.tos de vista respecto a la existencia 
y .funcionalidad de los mencionados 
~lites. 

El ingeniero Miguel Eduardo Sán
~ Ruiz, director de la U ni dad de 
Proyectos Especü~les de la Subsecreta
ría de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes, explicó 
que existen varios tipos de satélites de 
comunicación como: satélites de labo
ratorios biológicos y de tipo meteoro
lógico, así como los de observación 
de la Tierra que permiten conocer los 
recursos terrestres, su situación, cali
dad y cantidad, así como el grado de 
contaminación ambiental de las gran
des urbes. 

Al referirse al sistema del satélite 
Morelos, informó que se trata de un 
satélite de comunicación, y que 
dentro de éstos existen tres tipos dife
rentes, conocidos como de servicio fi
jo, de difusión directa y de comunica
ciones móviles. 

"En estos momentos, los satélite!¡ 
que están en operación son de servicio 
fijo y el Morelos se encuadra dentro de 
esta categoría", señaló. 

Existen recursos para 
impulsar una tecnología 

de satélites 
El ingeniero Sánchez Ruiz afirmó 

que México cuenta con los recursos y 
con el personal calificado para impul
sar una tecnología de satélites que co
loque al país en un lugar importante 
dentro de esta área. 

Explicó por otra parte que en el 
mundo se estudia constantemente la 
tecnología espacial, con el objeto de 
crear los aparatos adecuados que res
pondan a las necesidades de las so
ciedades actuales; en este sentido in
formó que en los próximos años entra
rán en operación algunos sistemas de 
satélites de difusión directa. 

"En Europa existe un consorcio 
franco-alemán que se encuentra de
sarrollando un satélite de difusión di
recta que va a operar a fines de 1985 o 
a principios de 1986; éste será un siste
ma experimental; asimismo en Esta
dos Unidos se intenta fabricar el pri
mer satélite operativo de difusiÓf! di
recta, el cual podría ser el primer 
satélite .. de este tipo que opere en el 
mundo . 
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En cuanto a los satélites de comuni
caciones móvile , dijo que permiten 
mantener una comunicación entre un 
auto con una antena normal (15 6 30 
cm) y el satélite, usando frecuencias 
similares, a través de bandas de ultra
altas-frecuencias. De este modo se 
tendrá comunicación con cualquier ti
po de vehículo. 

El satélite Morelos, clasificado co
mo de servicio fijo, tendrá una energía 
de radiación mayor que la de los saté
lites similares de Canadá, la India y 
algunos países europeos, alcanzando 
así prácticamente el doble de intensi
dad de campo, concluyó el funciona
rio. 

Al hacer uso de la palabra el inge
niero Luis Valencia, quien presidió la 
Conferencia Administrativa de la 
Unión I~ternacional de Telecomuni
caciones celebrada recientemente en 
Ginebra, Suiza, advirtió que los 
problemas que implica la ·construc
ción y uso de los satélites de comunica
ción no son insalvables y México posee 
los medios necesarios para salir ade
lante en esta tarea. Uno de los princi
pales problemas, aunque realmente 
no representa peligro alguno, es el 
desbordamiento de señales, que cual-

quier persona puede detectar incluso 
con aparatos domésticos. 

Aseguró que siempre, o al menos 
durante los últimos años, se reciben 
emisiones de otros países y nunca na
die ha protestado, por lp que ahora re
sulta un tanto absurdo que existan 
protestas por el uso del satélite More
los, sobre todo si se considera que, a 
través del desarrollo tecnológico que 
México posee, será posible tener acce
so a los mercados internacionales. "Es 
imprescindible desarrollar la tecnolo
gía de tierra, y el país lo puede 
hacer" , puntualizó el ingeniero Luis 
Valencia. 

La tecnología informativa 
estratégica, un fenómeno 

mitificado 

La licenciada Silvia Molina, ca
tedrática de la División de Estudios de 

Durank lo mesa redonda Loe aatélitn nacionales en la crisis se resaltó la importancia de 
utilizar esta tecnología racionalmente; en el acto estu~ los lice~. Héc~or Sc~
mucler y Maria Ligía Fadou~ el ingeniero Miguel Ernesto Sánchez Rutz, la lice~ Fa
tima Femlmdez, la doctora Ruth G~ la licenciada Silvia Molina y el ingenrero Angel 
Chavarría Lugo. 

Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, señaló que la 
tecnología informativa estratégica 
constituye en la actualidad un fenó
meno mitificado y que las suposi
ciones que suelen establecerse parten 
frecuentemente del desconocimiento 
de la realidad. 

Explicó que la nueva tecnología en 
comunicaciones tiene un contenido 
científico, técnico e instrumental cu
yas perspectivas de realización son 
aún tnás teóricas y experimentales que 
prácticas, puesto que sólo se utiliza 
una pequeña proporción de sus poten
cialidades. 

"A través de los complejos instru
mentos de esta nueva tecnología, los 
datos (información, mensajes) genera
dos por diversas fuentes, son codifica
dos y almacenados para su procesa
miento o trasmitidos a través de un 
medio como el aire, el vacío, la luz o 
el cable. La trasmisión es captada por 

un receptor y decodificada, a fin de 
reproducir los datos iniciales; este pro
ceso se realiza con grados de velocidad 
y precisión, así cOmO en un volumen 
incompar~b+einente superior a la ca
pacidad humana". 

La simple idea de que existen má
quinas y mecanismos que realizan en 
pocos instantes cálculos que podrían 
costar años de estudio a los mejores 
equipos de investigación, ha sido 
suficiente para desarrollar el temor 
de que las máquinas desplacen al 
hombre, subrayó la licenciada Silvia 
Molina. 

Aseguró que lejos de reconocer que 
las máquinas, aun en las mejores con
diciones de acoplamiento dentro de 
un sistema informativo, sólo son ins
trumentos manejados por el hombre, 
el "shock del futuro" produce des
viaciones que llevan a la negación y el 
rechazo de las innovaciones y trans- . 
formaciones. 

"Se teme enormemente la poten
cialidad de los satélites y se pretende 
preservar el espacio correspondiente a 
cada territorio nacional, pero se olvi
da que en la actualidad se puede sin
tonizar en casi cualquier país un re
ceptor de onda corta y recibir mensa
jes de los lugares más diversos y remo
tos; sin embargo esta situación nadie 
la cuestiona hoy. 

Mientras numerosos individuos, 
grupo~, y aun estados, denuncian los 
peligros posibles de la nueva 
tecnología en comunicaciones, son 
muy pocos los que reconocen que por 
encima del fantasma de la penetra
ción ideológica y de la filtración de 
pautas culturales extranjeras que 
auguran una "tenebrosa" esclavitud, 
operan en la realidad intereses que 
condicionan de forma mucho más di
recta la vida nacional. 

Esta nueva tecnología, advirtió, 
ofrece además alternativas interesan
tes para el desarrollo, que la visión 
simplista impide analizar; por ejem
plo, es factible tener mayor informa
ción y establecer nuevos, más amplios 
y frecuentes contactos con los sistemas 
de teléfonos, computadoras y télex 
enlazados con un satélite. 

Finalmente apuntó que sin desco
nocer sus aspectos negativos, la nueva 
tecnología en comunicaciones puede 
ser un factor clave para el desarrollo 
de la seguridad nacional. La formula
ción de una política cultural coinci
dente con el Plan Nacional de De
sarrollo incrementará su utilidad, a la 
vez que será un recurso para reforzar 
la identidad nacional, el patrimonio 
cultural y los valores de la mexicani
dad. ~ 25 
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En sus aspectos sustantivos y generales 

La interpretación 
constitucional de las 

modificaciones a la legislación 
en el marco jurídico actual 

• ~ructífero que los estados no se limiten a copiar la legislación federal; pueden 
mnovarla y modificarla · 

• La aguda crisis nacional requiere para su solución el esfuerzo de hombres e 
instituciones 

• Inició el "Seminario de actualización legislativa mexicana" 

L A COYUNTURA por la que atra
viesa el país requiere del esfuerzo 

de hombres e instituciones, pues sólo 
así ~erá posible encontrar soluciones 
viables a la misma. Consciente de es
to, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas vincula sus labores con la 
problemática nacional, señaló el li
cenciado Jorge A. Madrazo, secretario 
académico del IIJ, al inaugurar en 
representación del doctor Jorge Car
pizo, director del IIJ, el Seminario de 
actualización legislativa mexicana. 

Por su parte, el licenciado José 
Othón Ramírez,coordinador del even
to, indicó que las normas jurídicas 

m a Innovaciones legislativas que pue
den realizar los estados de la Federa
ción, y señaló la posibilidad, aunque 
no frecuente, de que las entidades fe
derativas mejoren las reformas federa
les , que de hecho tienen aspectos posi
tivos. 

Explicó que existen dos aspectos en 
cuanto a la posibilidad de los estados 
de legislar en las materias recién refor
madas: en primer término, en lo refe
rente a que varios artículos modifica
dos establecen bases generales 
con las cuales los estados tie
nen que legislar; por ejemplo, las ba
ses que asienta el artículo 109 en rela-

El licenciado Jorge Madraza presidió, a nombre del doctor jorge Carpizo, la inauguración 
del Seminario de actualización legislativa mexicana; aparecen en la gráfica el licenciado 
Luis Raúl González. el doctor Héctor Fix-Zamudio, el licenciado José Othón Ramírez y el 
doctor José Luis Soberanes. 

enfrentan una serie de cambios que 
obstaculizan el conocimiento de sus 
efectos y su propia aplicación, como es 
el caso del Código Fiscal de la Federa
ción, el cual sufre importantes modifi
caciones tanto en sus reglas sustanti
vas como generales. 

Ppr otro lado, es imprescindible que 
exista una interpretación constitu
cional de lo anterior; por este motivo, 
el IIJ ha reunido para la realización 
de este seminario a investigadores y 
profesores de diversas ramas a fin de dar 
a conocer los cambios que se han lle
vado a cabo en la legislación , con el 
interés de vincularse a la problemáti
ca real que enfrenta el país, puntuali
zó el especialista. 

Innovaciones legislativas por 
los estados 

El doctor Héctor Fix-Zamudio, 
miembro del IIJ, abordó a su vez el te-
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ción con la responsabilidad de los lla
mados servidores públicos, y las bases 
del gobierno de los estados que han si
do establecidos por el artículo 115, re
formado en diciembre de 1982. 

El doctor Fix-Zamudio afirmó que 
la legislación (estatal) puede avanzar 
en las modificaciones constituciona
les, pues es fructífero que los estados 
no se limiten a copiar la legislación fe
deral, sino que traten de innovarla o 
modificarla. 

Existen dos aspectos en los cuales la 
materia federal no ha avanzado y que 
sí es posible hacerlo con la materia lo
cal; uno de ellos es el de las leyes de 
procedimiento administrativo, pues es 
una necesidad en la vida actual que la 
administración tenga una serie de nor
mas uniformes, sin perjuicio de los as-. 
pectos peculiares que contiene cada 
ley de administración específica para 
regular el trámite de los asuntos admi
nistrativos y de los recursos internos 

En las sociedades mercantiles el 
Estado es la máxima 

personalidad de justicia y 
equilibrio 

• Inició el Seminario de Actualización sobre Derecho Corporativo 
• Las sociedades anónimas son la columna del sistema capitalista 

El pasado 15 de agosto inició el Semiri<Jrio de Actrlalización sobre Derecho Corporativo, 
evento en el cual estuvieron los licenciaclos Fenumdo Vázquez, Pedro Zamora e Ignacio 
Ramos Espinosa, el doctor Raúl Cervantes Ahumada, y los licenciados Genaro Góngora 
Pimentel y Carlos Giraud. 

L AS SOCIEDADES anónimas son 
la columna principal del sistema 

capitalista, ya que adquirieron impor
tancia en las comunidades mercantiles 
desde sus albores y han obtenido 
personalidad jurídica, afirmó el doc
tor Raúl Cervantes Ahumada, jefe de 
la División de Estudios de Pos grado de 
la Facultad de Derecho, durante su 
conferencia "El proceso constitutivo 
de las sociedades mercantiles". 

Luego de que el licenciado Ignacio 
Ramos Espinosa, secretario general de 
la facultad inaugurara el Seminario 
de Actualización sobre Derecho Cor
porativo, el doctor Cervantes Ahuma
da añadió que con la caída del Impe
rio Romano de Occidente y el adveni
miento de la Edad Media, el cuerpo
juris deja de tener vigencia en el Medi- • 
terráneo; llegaron las tribus bárbaras 
con sus normas y derechos constituti
vos y, al prevalecer la integración de 
costumbres con las instituciones del 
antiguo Derecho Romano, aparecie
ron legislaciones mercantiles. 

Los primeros instrumentos jurídicos 
del Derecho Moderno son las viejas 
costumbres comerciales, es decir, el 
derecho que nace en la Edad Media 
durante el siglo IV. Es por eso que los 
comerciantes, al crear las institucio
nes jurídicas, gestaron también per
sonalidades jurídicas de las sociedades 
mercantiles, siendo el primero el con
trato referente al hecho de que el co
merciante terrestre encomendaba al 
mercader marítimo una mercancía 

contra las decisiones de las autorida
des del área, que afectan a los intere
ses y los derechos legítimos que tiene 
el gobernado. 

Sin embargo, dijo, esta legislación 
no existe ni en materia federal ni en 
materia local; tal vez el único ejem
plo, reducido, es el Código Admi
nistrativo del Estado de Chihuahua, 
del 25 de junio de 1964. 

En cuanto a la responsabilidad de 
los llamados servidores públicos, seña
ló que existen dos leyes anteriores 

para que éste la llevara a otro lugar y 
la vendiera. 

La sociedad anónima aparece con 
el comercio italiano, utilizando éste 
acreedores de la República y poniendo 
éstos sus intereses económicos para 
manejarlos a través de una tercera 
persona. 

Más tarde sm:gieron doctrinas íu
rídicas impulsadas por los comercian
tes, factor que ha sido criticado por 
los juristas calificándolo como algo ya 
"viejo"; sin embargo, el Estado las 
crea y por eso las reconoce. 

Asimismo, externó el conferencian
te, es trascendente la personalidad 
jurídica de las sociedades mercantiles 
porque se reconoce con ella al Estado 
como máxima personalidad de justicia 
y equilibrio. 

Señaló que el Derecho Marítimo es 
la obra suprema de los aspectos jurí
dicos, con más de 400 artículos, ba
sados éstos en territorios y recursos 
del mar, lo cual ha ayudado en gran 
proporción a un justo reparto de seg
mentos marítimos. 

Por su parte, el licenciado Genaro 
Góngora Pimentel expuso el tema "El 
abuso del Derecho a través de la so
ciedad anónima", en el que expresó 
que las sociedades mercantiles son crea
das a la par de los sistemas jurídicos, 
lo cual ha permitido el desarrollo de la 
humanidad, aunque también puede 
limitar el avance de una sociedad de
terminada. 

• 
(1931 y 1979) que nunca se aplicaron, 
y que actualmente se estudia si fun
ciona o no esa responsabilidad. Para el 
especialista, la responsabilidad admi
nistrativa de esos funcionarios con
tiene una importancia determinante, 
dado que es la más frecuente y en la 
que puede originarse un efecto pre
ventivo, además de la infracción de 
actividades oficiales de los servidores 
públicos. 
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Su ideología, humanista y figurativa 

Arnold Belkin: renovador del 
arte en el Continente 

Americano 
• Incorpora hechos de la historia y de la realidad social a planteamientos crític~ 

narrativos 
• El discurso visual tiene sus propias convenciones; sus posibilidades de articula

ción son múltiples 

El licenciado Aljontlo de Maria y Campot inauguró la upoeición ck dibup de Amold 
Belldn; e.tuvieron acompañado. por rel rnaettro Femando Arechooola 

E L LICENCIADO Alfonso de Ma
ria y Campos, coordinador de 

Extensión Universitaria, inauguró en 
la Casa del Lago una exposición de di
bujos que sintetizan un periodo de 
veintiséis años de labor de Arnold Bel
kin, pintor, dibujante y escenógrafo. 

La muestra, dijo el licenciado De 
Maria y Campos, abarca no sólo la 
obra, sino el proceso creativo del artis
ta·, a fin de que el público contemple el 
oficio del dibujo en sus diversas 
características expresivas. 

A su vez, la maestra Raquel Ti bol , 
periodista y especialista en arte, indi
có que Belkin ha sido un artista dedi
cado desde sus inicios al dibujo, y es 
considerado en el Continente Ameri
cano como un auténtico renovador, 
tanto por seguir las propuestas teóri
cas de David Alfaro Siqueiros, como 
por la utilización del elemento fo
tográficb en la pintura. 

Los dibujos más antiguos de esta ex: 
posición (1957-1983), se sitúan en las 
últimas estribaciones del expresionis
mo; pero, en el viaje visual del ayer a 
la actualidad, el espectador puede se
guir con claridad el acceso de Belkin a 
la nueva figuración, a los nuevos rea
lismos, y su desenvolvimiento dentro 
de las corrientes artísticas en las que 
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ha jugado un papel de trascendencia 
continental, debido a la coerción sos
tenida en sucesivos programas estilís
ticos-argumentales, incorporando 
siempre hechos de la historia y de la 
realidad social a planteamientos 
crítico-narrativos. 

Para Belkin, como para sus maes
tros, el discurso visual tiene sus pro
pias convenciones y las posibilidades 
de articulación son múltiples, innu
merables quizá; todo depende del 
dominio que el artista tenga de una 
gramátLca de las formas, de un siste
ma de valores simbólicos. 

La obra de Belkin, consideró la ma
estrá Tibol, es un nacionalismo de pri
mer impacto emocional, para conti
nuar después en una etapa expre
sionista despegada de la irrealidad de 
la historia y empezar más tarde, a tra
vés del expresionismo, un rescate críti
co. "Eso es el movimiento plásticQ me
xicano contemporáneo: el rescate 
crítico de personajes y hechos de la 
historia, ya sea Francisco Villa, Emi
liano Zapata o Simón Bolívar". 

Por su parte, el maestro' Belkin ex
presó que la ideología que predomina 
en él es humanista y figurativa, puesto 
que plasma imágenes del hombre en 
su condición social e histórica. 

Añadió que el trabajo artístico en 
México no está en crisis, pues actual
mente existe una elevada producción 
de pinturas y grabados de calidad 
muy renombrada. En este sentido, di
jo, México se encuentra por encima de 
los países latinoamericanos. 

Entre los artistas que más admira 
destacan Miguel Angel, Goya, Dure
ro, José Clemente Orozco, Siqueiros, 
Toledo, Diego Rivera y Juan O'Gor
man; entre los contemporáneos a 
Castro Leñero y José Luis Cuevas. 

Debe existir en México, comentó, 
una política cultural fundamentada, 
para que el artista sea ayudado y se 
sienta parte de una sociedad que real
mente lo necesita y no tenga que in
currir a la comercialización de su arte 
y así deje de ser un marginado. • 

Exposición de acetatos 

Una nueva arquitectura 
natural 

• Se busca proteger la naturaleza empleando sus principios 

Aspecto de la intJUguroción ck la muertm "Una nueva arquitecturo natuml", la cual per
mite apreciar el futuro de esta disciplina. 

E N COLABORACION con el Ins
tituto Goethe y el lnstitüt für 

Leichte Flachentragwerke de Alema
nia Federal, el Laboratorio de Estruc
turas Laminares de la Facultad de Ar
quitectura exhibe la exposición de 
acetatos Una nueva arquitectura na
tural,en el vestíbulo del plantel. 

La muestra fue inaugurada por el 
arquitecto Ernesto Velasco León, di
rector de la facultad, quien manifestó 
que el evento permite apreciar el futu
ro de la arquitectura. 

A su vez,el arquitecto Tomas García 
Salgado, jefe de Investigaciones Ar
quitectónicas de la FA, explicó que los 
trabajos que se exponen han sido reali
zados con base en conceptos desarro
llados por equipos interdisciplinarios 
de la República Federal de Alemania. 

Al señalar que el campo de la inves
tigación arquitectónica es uno de los 
menos explorados, consideró que las 

.futuras generaciones de profesionales 
deberán regirse por una mentalidad 
multidisciplinaria. 

El arquitecto José Mirafuentes, del 
Laboratorio de Estructuras Lamina
res, señaló, por otra parte, que el ob
jetivo de tales estructuras es proteger 
la naturaleza, construyendo con los 
principios de ésta. 

Advirtió que al destruir la naturale
za el hombre destruye su habitat y, 
con ello, a sí mismo. Esto es conse
cuencia del avance vertiginoso de la 
utilización del concreto en la cons
trucción.· 

Explicó que esta nueva corriente ar
quitectónica ya se ha aplicado en Mé
xico, en la cubierta de Palacio Na
cional, por ejemplo, pero es en Euro
pa donde más se ha empleado, concre
tamente en la construcción de las car
pas olímpicas de Munich, Alemania 
Federal. • • 

Farsa melodramática en un acto 

Se estrena hoy 
"Las juramentaciones" 
en el Teatro Coyoacán 

• Muestra cómo algunos mitos generados en la familia trascienden al Estado 

L AS JURAMENTA ClONES, far-
sa melodramática en un acto, 

muestra cómo algunos mitos genera
dos en la familia trascienden al Esta
do, afirmó el maestro Osear Liera, 
autor de esta obra, que será estrenada 
hoy en el Teatro Coyoacán. 

La temática de la obra está basada 
en una serie de falsas historias fami
liares, que plantean mitos como el re
ferido al papel de la madre en la so
ciedad mexicana . 

Señaló el maestro Liera que la vida 
falsa, corrupta y opresora que el siste
ma dominante ofrece, puede mostrar
se en el teatro que, como reflejo de la 
sociedad, debe constituirse en foro de 
denuncia y crítica; por ello, no existe 
un apoyo real a ese tipo de teatro y só
ló se estimula la difusión de espectácu
los enajenantes. 

Ante esa situación, aseguró que la 
alternativa que tienen los jóvenes dra
maturgos y quienes aman el teatro, 
son los foros universitarios y los grupos 
independient~, organismos que ofre
cen realmente la posibilidad de crear 
un trabajo artístico de calidad. 

Al. respecto señaló que Las jura
mentaciones se realizó en colabora
ción con la UNAM y el Sindicato de 
Actores Independientes (SAl). 

Del teatro que hace la UNAM, Lie
ra, profesor de la Facultad de Fi
losofía y ,Letras, afirmó que en esta 
Casa de Estudios se realiza un traba
jo escénico que no busca, como el tea
tro comercial, las ganancias mera
mente económicas. 
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Se consolidará el Observatorio de San Pedro Mártir 

La astronomía mexicana, 
fuerte y vanguardista a nivel 

internacional 
• Sus aportaciones y descubrimientos han ampliado la frontera del conoci

miento 
• Imposible la investigación sin el diseño y construcción de instrumentos detec

tores con aplicaciones astronómicas 

L A ASTRONOMIA mexicana es 
fuerte y vanguardista a nivel in

ternacional, pues sus aportaciones y 
descubrimientos han ampliado las 
fronteras del conocimiento astronómi
co, afirmó el doctor Luis Felipe 
Rodríguez, director del Instituto de 
Astronomía. 

Una forma de poder apreciar ese 
impacto es consultando las revistas 
más prestigiadas en la materia; casi 
siempre se encontrará en la llamada 
lista de referencias el nombre de algún 
astrónomo mexicano, que en muchas 
ocasiones labora en el Instituto de 
Astronomía de la UNAM. 

Entre las aportaciones mexicanas 
de la década de los cincuenta destaca 
el descubrimiento de los objetos Her
big-Haro. En los años sesenta se 
descubrió la radiación infrarroja de 
las estrellas recién formadas, además 
de teorías para determinar la masa de 
las galaxias. 

En los últimos años se realizaron 
mediciones para determinar la abun
dancia del helio en el Universo y 
contribuciones al estudio del centro de 
la galaxia, en donde se supone que 
existe un hoyo negro supermasivo; así 
como el descubrimiento de los flujos 
bipolares, que ocurren en las regiones 
de formación de estrellas y por lo que 
se cree que las estrellas podrían estar 
rodeadas de una especie de disco rela
cionado tal vez con un sistema plane
tario, entre otros hallazgos. 

Comentó el entrevistado que en el 
instituto también se estudia la forma
ción de las estrellas. Se sabe que las 
estrellas parecidas al Sol se formaron 
hace, aproximadamente 5 mil millones 
de años. A los astrónomos, agregó, les 
interesa saber qué ocurre cuando una 
estrella es joven, así como conocer los 
fenómenos de sistemas planetarios co
mo el nuestro. Es por eso que averi
guan si en otros sistemas solares hay 

Primer curso 

Gestión de proyectos de 
investigación tecnológica 
LA DIRECCION General de Desarrolló 
Tecnológico de la UNAM y la Organi
zación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), infor
man a los investigadores y al personal 
académico interesados en el tema que 
el Primer curso sobre gestión de pro
yectos de investigación tecnológica se 
llevará a cabo del 5 al 9 de septiem
bre, de 16:30 a 21 :00 h, en el audito
rio del edificio "D" de la Facultad de 
Química. 

Los interesados deberán presentar, 
para su inscripción, Currículum vitae. 
Mayor información e inscripciones en 
los teléfonos 548-43-68 y 550-48-20. 
Fecha límite para inscripción: 24 de 
agosto. ~ 
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Doctor Luis Felipe Rodríguez. 

planetas, la composición química del 
Universo, cuánto vivirá el Sol; todo es
to es trabajo importante de investiga
ción que posteriormente será utiliza
do. 

Explicó que los amplios proyectos 
en que trabaja el personal académico 
del Instituto de Astronomía tendrán 
impacto en la sociedad a largo plazo, 
ya que en la mayoría de los casos el 
desarrollo científico de frontera no 
tiene una aplicación práctica inme
diata; sin embargo, ello · no· tlebe ser 
pretexto para abandonar este tipo de 
investigación. 

Algunas tareas del instituto 

Indicó el doctor Rodríguez que rea
lizar investigación de frontera, dise
ñar y fabricar instrumentos de uso 

astronómico, formar astrónomos y 
técnicos, editar dos publicaciones, 
proporcionar la hora oficial de la na
ción y difundir información al público 
en general, son algunas de las tareas 
que desempeña la dependencia uni
versitaria a su cargo. 

En la investigación de frontera se 
utilizan todos los instrumentos de que 
se dispone y ocasionalmente aparatos 
del extranjero, como son los satélites y 
los radiotelescopios. 

Es fundamental el diseño y construc
ción de instrumentos detectores con 
aplicación en la astronomía. ya que la 
investigación no sería posible sin un 
vigoroso desarrollo de estos aparatos 
que se utilizan en los observatorios del 
instituto, ubicados en otros estados de 

la República Mexicana, así como el 
impulso a la programación de compu
tadora para reducir los datos astronó
micos. 

Estas tareas,dijo el entrevistado, son 
las que en mayor medida se vinculan 
con la tecnología y laindustria,J>Orque 
este tipo de desarrollos mecánicos, 
electrónicos, ópticos y de computa
ción sirven para diversos propósitos 
prácticos. 

Asimismo, el instituto forma perso
nal, tanto a nivel de investigadores co
mo de técnicos. Cuenta con aproxima
damente 30 investigadores y 40 técni
cos académicos; algunos permanece
rán en el instituto y otros se incorpora
rán a otras instituciones del país. 

Otra actividad de importancia es la 
edición de dos publicaciones periódi
cas: la Revista Mexicana de Astrono
mía y Astrofísica y el Anuario del Ob
servatorio, cada una con propósitos 
distintos. La primera está enfocada a 
la comunidad astronómica interna
cional .y se divulga en inglés, debido a 

que ése es el idioma internacional
mente usado por los astrónomos; y la 
segunda, dirigida a ingenieros, to
pógrafos y público en general, se edita 
en español. También, mediante su pu
blicación, se difunden artículos y se 
organizan mesas redondas y conferen
cias, entre otras actividades. 

A futuro, informó, el proyecto más 
importante es lograr la consolidación 
del observatorio ubicado en San Pedro 
Mártir, Baja California, en particular 
en sus aspectos in~trumentales. Se han 
proyectado instrumentos sofisticados 
y avanzados, que deberán terminarse 
en los próximos años, acción tendiente 
a reducir, mediante computadoras, el 
volumen de datos que ~e obtendrá de 
estos instrumentos, lo que disminuirá 
la dependencia del extranjero. 

Si estos instrumentos en desarrollo 
se concluyen en forma satisfactoria, se 
tendrá capacidad para realizar obser
vaciones importantes, analizarlas, in
terpretarlas y publicarlas. 

• 
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Lo Facultad de Psicología coadyuva a su erradicación 

Drogadicción y farmacodependencia, insoslayable problema 
de salud pública 

• Afecta a individuos de todos los estratos sociales 
• Factores psic~>-sociales y la propia droga determinan el grado de dependencia 
• Pobreza, marginación y estigmatización propician conflictos psicológicos 

L A DROGADICCIO , inso la
yable problema de salud pública 

que México enfrenta, es ocasionada 
tanto por factores de orden socioeco
nómico como propios de la naturaleza 
humana, informaron los licenciados 
Horacio Quiroga y Angeles Mata, 
coordinadores del Centro de Rehabili
tación para Niños y Jóvenes con Pro
blemas de Drogadicción. 

Explicaron que la Facultad de Psi
cología, a través de su División de Es
tudios Profesionales y sus centros de 
atención comunitaria, aborda el pro
blema e intenta coadyuvar a su solu
ción, pues drogadicción y farmacode
pendeneia se han generalizado en to
dos los estratos sociales, donde la úni
ca diferencia es el tipo de droga utili
zada según el nivel socioeconómico de 
los afectados. 

La mayor o menor dependencia de 
un individuo hacia una droga o medi
camento está determinada por ele
mentos sociales, psicológicos o perso
nales, e intrínsecos de la sustancia que 
se utilice; los dos primeros mantienen 
una estrecha relación, ya que el indi
viduo, al enfrentar pobreza, margina
ción y estigmatización, está expuesto a 
carencias en su aprendizaje, lo que 
conlleva una situación de inferioridad 
y, por ende, conflictos psicológicos. 

Programa "La familia 
enseñante" 

Esa serie de elementos fue consid~ 
rada dentro del proyecto de rehabili
tación de niños y jóvenes farmacode: 
pendientes, puesto en marcha en 1977 
con la colaboración del Instituto Me
xicano de Psiquiatría. Dentro de esa 
actividad quedó inserto el programa 
residencial denominado La familia 
enseñante, consistente en la conviven
cia de una pareja de psicólogos, en el 
papel de padres, con 8 niños, en una 
casa que era, de hecho, su hogar, ayu
dando a los pequeños adictos, casi 
siempre inhaladores de productos in
dustriales como thíner, resisto! 5000, 
acetona o gasolina. 
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El programa tu\'O una duración de 
dos años y permitió conocer que el 
68% de los niño tratados no reincidió 
en el uso de inhalantes o cualquier 
otro tipo de droga. 

El carácter residencial (internos) li
mitaba el número de infantes atendi
dos, por lo que en 1980 se optó por la 
modalidad de consulta externa, apli
cándose un tratamiento a largo plazo 
en el que participaba, además del in
teresado, su familia. "Es importante 
destacar que todos los tratamientos se 
realizan con la autorización de la per
sona adicta, sin importar su edad, 
pues estamos convencidos de que ha
cerlo contra su voluntad no soluciona
ría el problema y sí en cambio 
provocaríamos otros trastornos de tipo 

.., psicológico". 

El tratamiento a largo plazo (un 
año) busca la estabilidad emocional 
del adicto, enfrentándolo a su reali
dad y prepárandolo para su quehacer 
participativo y competitivo en la so
ciedad. "A los muchachos que acuden 
a nosotros les ayudamos en sus obliga
ciones escolares o los estimulamos a 
que las adquieran; sintiéndose útil y 
capaz, el individuo tendrá una mejor 
defensa psíquica ante los conflictos 

que lo ioducen a la drogadicción", 
explicaron los psicólogos. 

El centro, ubicado en la colonia Si
natel está atendido por un grupo de 8 
psicólogos especializados en esos 
problemas; como en el caso de los de
más centros con qué cuenta la Facul
tad de Psicología, los servicios que 
ofrece son gratuitos. 

Licenciados Horacio Quiroga y Angeles Mata. 

Diversos tipos de terapia 
El tratamiento a largo plazo dejó de 

surtir los efectos deseados, pues co
menzó la deserción entre los pacien
tes; por este motivo, agregaron, se 
creó el tratamiento a corto plazo, en el 
cual se atlicó el aspecto farmacode
pendiente de una manera intensiva, a 
través de las técnicas de terapia aver
siva verbal, relajación y enfrenta
miento con la realidad, y alternativas 
al problema. 

En el caso de la terapia aversiva • 
verbal se hace una historia del proble
ma, destacando el tipo de droga utili
zada, el lugar donde se consume y la 
frecuencia; posteriormente, se lleva al 
paciente, a través de una charla, al 
momento ·en que se está drogando, y 
se le asocian elementos aversivos para 
él, como olores, sabores y situaciones 
que le son personalmente insoporta
bles. Así, al relacionar con la conduc
ta farmacodependiente estímulos de
sagradables, el individuo se condi
ciona y la rechaza. 

La terapia de relajación consiste en 
enseñar al paciente a relajar sus múscu
los y mantener su mente tranquila, 
permitiéndole conseguir un estado de 
confort que se manifiesta como alter
nativa a los efectos de la droga. Al lle
gar al enfrentamiento con la realidad 
se le concientiza hacia una relación 
familiar y social más productiva y efi
caz. 

Aun cuando en este caso se sigue 
presentando un procentaje de deser
ción, se han obtenido resultados satis
factorios , y son los propios pacientes 
quienes traen al centro a muchachos 
adictos que buscan salir del problema. 
"Tenernos una población de aproxi
madamente 80 personas por mes, de 
las cuales 20 son constantes en el tra
tamiento; las edades de los jóvenes 
fluctúan entre los 12 y 25 años". 

En uno de los programas aplicados, 
cuando el centro se encontraba ubica
d.o en la Colonia Portales, el 83 .por 
c1ento de casos atendidos no reincidió 
en el consumo de droga. Aclararon 
que todos los programas están sujetos 
a modificaciones, ya que se van adap
tando a las condiciones existentes y 
for~an parte de una investigación 
destmada a erradicar, en la medida de 
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lo posible, la farmacodependencia en 
el país. 

, Al respecto, afirmaron que los psi
cologos, como sector científico o aca
démico, no van a resolver por sí solos 
la situación, y que se requiere de un 
trabajo en equipo e interdisciplinario 
para enfrentar y solucionar· esa pro
blemática. 

El Centro de Servicios 
Psicológicos de la Facultad 
de Psicología 

Si el psicólogo que va a tratar de de
tectar, entender y solucionar los 
problemas de salud mental de la 
población debe empezar por sí mismo, 
pues al estar mejor ubicado en la 
problemática real, individual y colec
tiva, estará en posibilidades de parti
cipar en su solución. 

La licenciada Josette Benavides 
Tourres, coordinadora dt!l Centro de 
Servicios Psicológicos ubicado en las 
instalaciones de la Facultad de Psico
logía, afirmó lo anterior y señaló que 
el crecimiento de las ciudades y el 
trastorno que ello implica le confieren 

Licenciada ]osette Benavides Tourres. 

una importancia determinante a la 
psicología. 

Esto es importante, dijo, pues hasta 
hace algunos años la terapia psicológi
ca estaba sólo al alcance de quienes 
gozaban de una situación económica 
holgada. Actualmente se lucha por 
erradicar los prejuicios que sobre la 
carrera existían y se intenta aplicar los 
beneficios a la comunidad. 

Al referirse a los servicios que presta 
el centro que coordina, la licenciada 
Benavides Tourres indicó que se atien
de básicamente a alumnos y trabaja
dores de la Facultad, así como a sus 
familiares, y de hecho, agregó, se da 
servicio también a estudiantes y tra
bajadores de cualquier dependencia 
universitaria. El centro funciona des
de hace dos años; en él laboran 13 psi
cólogos de manera permanente y se 
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cuenta con la colaboración de ca
tedráticos y especialistas de la Facul
tad quienes ofrecen conferencias o 
cursos. 

Explicó que la población mayorita
ria que acude a solicitar con~ulta es jo
ven y los problemas principales son 
neurosis, trastornos del carácter, 
conflictos de identidad (autoafir.ma
ción), familiares, educativos y so
~iales. El tratamiento o las terapias 
son individuales, por pareja o fami
liares, según sea el caso. 

A través de este centro, la Facultad 
de Psicología apoya la actividad prác
tica de los estudiantes, que pueden 
participar observando la labor tera
péutica del maestro, quien actualiza 
sus conocimientos a través de cursos y 
seminarios impartidos en el propio 
centro, anotó la entrevistada . 

El trabajo de investigación es una 
tarea diaria e imprescindible en la for
mación del profesional de la psico
logía; por este motivo, el centro lo es
timula. Actualmente se investiga 
sobre la deserción de estudiantes que 
padece la facultad. 

Para concluir, la psicóloga destacó 
la necesidad de trabajar de manera in
terdisciplinaria en la búsqueda de so
luciones a los problemas de salud 
mental que enfrenta el mexicano. 

Hospital Samuel 
Ramírez Moreno y granja 
"La Salud" 

ta atención y la ayuda psicológica 
puede y debe llegar a los hospitales 
psiquiátricos, en donde la mayoría de 
los enfermos padecen problemas con
ductuales provocados por una desesta
bilización emocional y psicológica, 
afirmaron los licenciados Ariel Vite y 
Manuel Rodríguez, coordinadores de 
los programas de rehabilitación psico
lógica en el hospital Samuel Ramírez 
Moreno y la granja "La Salud", res
pectivamente. 

Informaron que la Facultad de Psi
cología, a través de convenios estable
cidos con la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia (Dirección General de Sa
lud Mental) y el Instituto Mexicano de 
Psiquiatría, realiza una labor asisten
cial a la comunidad y ofrece la posibi
lidad a sus miembros de poner en 
práctica sus conocimientos. 

El licenciado Ariel Vite explicó que 
en 1981 se aplicó un proyecto de aten
ción psicológica en uno de los pabello
nes del hospi tal Samuel RamírezMo
reno, con el objeto de ofrecer alterna
tivas de tratamiento a un grupo de in 
ternados. Para elegir a los pacientes se 
requirió bajo nivel de agresión, edad 
no avanzada, que tuvieran un oficio y 
contaran con familiares que les pres
taran apoyo. 

Esas características permiten la re
educación del internado y facilitan su 
egreso; en este sentido, indicó que de 
34 pacientes 3 fueron dados de alta y 

Licenciado Ariel Vite. 

los demás pudieron llevar una vida 
más estable y digna dentro del hospi
tal. "Rehabilitar a un enfermo de hos
pital psiquiátrico representa un reto, 
pues la mayoría de ellos llevan más de 
15 años internados y su mal se consi
dera prácticamente crónico". 

El tratamiento a los enfermos de la 
granja "La Salud" implica mayor difi
cultad y tiempo, apuntó el licenciado 
Rodríguez, ya que sus males son prác
ticamente crónicos; no obstante, se ha 
logrado, a través de distintos trata
mientos en los que se estudia, analiza 
y prueba sus habilidades biológicas y 
mentales, readaptados (dentro de la 
granja) a sus actividades cotidianas. 

Destacó el proyecto Villas terapéu
ticas, en donde, al cuidado de una pa
reja de psicólogos, los internados vi
ven de manera independiente (casas 
solas) y realizan las labores diarias del 
hogar, aprendiendo a valerse por sí 
mismos, lo que desde un punto de vis
ta psicológico les beneficia notable
mente, pues el ser dependientes los li
mita de su rehabilitación. 

Más adelante, los especialistas coin
cidieron en que . no debe considerarse 
"loco" al interno, pues podría asegu
rarse que no es un enfermo, . sino un 
hombre que ha sufrido ciertos desajus
tes de tipo social que lo hacen diferen
te al resto de los individuos, quien con 
un tratamiento adecuado puede rein
tegrarse a la sociedad. 

Advirtieron también que existen ca
sos patológicos en los que la rehabilita
ción es casi nula, pero aun así pueden 
llevar una vida más digna dentro del 

Del 29 al 31 de agosto 

Alcohol. Mito y realidad 

EL PROGRAMA Universitario de Ali
mentos, el Instituto de Investigaciones 
Económicas y la Dirección General de 
Servicios Médicos invitan al curso Al
cohol. Mito y realidad, que se efec
tuará de 10:00 a 14:00 h, en el Audito
rio Nabar Carrillo de la Coordinación 
de la Investigación Científica, ubicado 
en el Circuito Exterior, junto al Centro 
de Información Científica y Humanís
tica (CICH) y la Unidad de Bibliotecas, 
y que se desarrollará conforme al si
guiente 

PROGRAMA : 

Agosto : 
Día 29. Aspectos históricos del consu

mo de bebidas alcohólicas en 
México. Procesos de elabora
ción de bebidas alcohólicas . 

Licenciado M-' Rodriprz. 

hospital, que no debe representar una 
cárcel, sino un lugar de tranquilidad y 
seguridad para el paciente. Para esto, 
agregaron, es preciso el esfuerzo coor
dinado de autoridades y profesionis
tas. 

Mejorar las prácticas de la institu
ción es deber de todos; los psicólogos 
son potencialmente capaces de enfren
tar el problema d~ salud mental que el 
país padece,pero es necesario trabajar 
en investigaciones que se ajusten a la 
problemática real de México, para 
que con los recursos que se tienen se 
abran expectativas de curación y re
educación de los pacientes. 

Debe existir una información veraz 
respecto a los problemas de salud men
tal, pues la mayoría de la población 
los desconoce y los califica según pre
juicios anticuados. "Es importante 
erradicar la idea de que son locos 
aquellos que padecen un trastorno psi
cológico, pues cuando un paciente se 
reintegra a la sociedad es siempre se
ñalado y no se le pérmite incur.rir en 
ningún tipo de excentricidad". 

La labor que realiza la Facultad de 
Psicología responde a la tarea que la 
UNAM, como institución de educa
ción superior, debe cumplir con la so
ciedad. "Los universitarios queremos 
y podemos colaborar en la formación 
de un México mejor" , concluyeron. 

Nota: 
Esta información complementa la publicada 
en el número 47 de Gaceta VNAM, páginas 
12 y 13, bajo el título "La FaculttUl de 
Psicología cumple una función social al aten
der sectores de escasos recr1rsos". 

Día 30. Importancia económico de las 
bebidos alcohólicos en Méxi
co. Lo Industrio de bebidas al
cohólicos, ganancias mono
pólicas y problemas sociales. 
Consumo de bebidas alcohóli
cas y sociedad urbano. 

Día 31. El modelo biopsicosociol y el 
concepto de historia natural 
de enfermedad aplicado a l 
consumo de alcohol. 
- Causas y efectos biológicos, 
psicológicos y socioculturales 
del consumo de alcohol. 
- El paciente con problemas 
de consumo de alcohol frente 
al médico genero/ y al psi
quiatra . 
- El joven ante el consumo 
de alcohol. 
- La salud pública ante los 
problemas de consumo de al
cohol y sus perspectivas. 

La entrada será gratuita. Para mayo 
res informes e inscripciones, comuni
carse al teléfono 550-52· 15, Exts. 4808 
y 4812, Programa Universitario de Ali
mentos. 
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Organizar el comercio, prioritario 

La industria porcícola 
en México 
(Primera parte) 

• Atraviesa por una situación crítica debido al aumento en el precio de los 
insumos para la cría 

• México es uno de los principales países exportadores a nivel mundial 

• Sonora y Sinaloa, estados productores de cerdo de alta calidad 

E N MEXICO, la industtia porcíco
la atraviesa por una situación 

crítica debido al aumento de los insu
mos para la cría: sorgo y soya, lo cual 
ocasiona el incremento del precio de 
la carne. 

Sin embargo, el país es uno de lo 
principales exportadores en el área a 
nivel mundial, ya que en Sonora y Si
naloa se producen animales de alta ca
lidad y libres de enfermedades, asegu
ró el MVZ Fernando Quintana As
cencio, catedrático, investigador y 
uno de los cinco condecorado el pasa
do 2 de julio en el Congreso nacional 
de médicos veterinarios especialistas 
en cerdos, celebrado en Puerto Vallar
ta; Jalisco, con el "Jabalí Dorado", 
como reconocimiento al mérito acadé
mico. 

El precio de la carne de puerco, 
continuó,. no está sujeto a control de la 
Secretaría de Comercio, a diferencia 
del huevo y la leche; se fija en relación 
a la cantiaad existente y a su demanda 
de la misma. 

No hay un subsidio real del Estado 
hacia los productores porcinos, aun
que el mantener el precio del sorgo es
table puede considerarse una ayuda. 

El doctor Quintana Ascencio aña
dió que en México prevalecen varios 
tipos de rastro, algunos donde la ins
pección sanitaria es aceptable y otros, 
cuya existencia es clandestina, que ca
recen del control necesario para ga
rantizar la calidad del producto, pues 
se sacrifica a los animales en pésimas 
condiciones. 

Indicó que se da una compra-venta 
iücita de la carne de puerco en un 
20% de la producción total, situación 
que afecta directamente la calidad del 
producto y origina enfermedades sani
tarias y parasitarias en el consumidor, 
a la vez que perjudica al porcicultor al 
existir una competencia que no paga 
gravámenes fiscales. 

La carne se compra al pQrcicultor 
aproximadamente a ochenta p ·os; sin 
embargo, al momento de llegar ésta al 
consumidor, es vendida a precio 
quintuplicado , debido a que pasa por 
varios intermediarios (comprador di
recto, transportista, tablajero) para, 
finalmente, llegar al consumidor. Es
to solamente en lo que se refiere a 

carnicerías, sin tomar en cuenta las 
grandes procesadoras de alimentos. 

Lo único que se podría hacer para 
reducir los precios, señaló el e pe
cialista, es que los propios porciculto
re dirigieran directamente sus pro
ductos a las carnicerías. agrupándose 
para terminar con el intermediaris
mo. 

Para impulsar esta industria es pre
ciso mejorar la técnicas y métodos de 
explotación, producir animale de al
ta calidad, con truir rastros dentro de 
las mismas áreas de producción, y op
timar el transporte, entre otros facto
res, lo cuales permitirán lograr una 
organización que comercialice mejor 
el producto. 

En el pats existen científicos y técni
cos que trabajan en el área de la porci
cultura, por lo que esta industria se 
encuentra entre una de la mejores a 
nivel mundial. La base técnica ha sido 
y e formada en la Facultad de Medi
cina Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM. 

1 • 
MVZ Fernando Quintana Ascencio. 

Proyección de la porcicultura en México 
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Ai'lo 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

HabsJ 
(millonnl 

70.0 
12.2 
74.2 
76.4 
78.6 
80.9 
83.3 
85.8 

Fuente: Eslimoción propio 

Consumo 
per cápita 
(Kgs./año) 

6.9 
7.0 
7.2 
7.5 
7.7 
8.0 
8.3 
8.6 

Carne 
necesaria 

( 000 T ons. 1 

462.3 
504.7 
534.2 
573.0 
605.2 
647.2 
691.3 
737.8 

.Cerdos 
necesarios 
(millones) 

6.604 
7.210 
7.631 
8.185 
8.645 
9.246 
9.877 

10.541 

Hembras necesarias 
con producción 

de 1(} cerdos/ai'lo 
(000) 

660 
721 
763 
818 
864 
924 
987 

1.054 

lndice de 
crecimiento 

100 
109 
115 
124 
131 
140 
149 
159 
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MVZ Juan ]osé Maqueda A costa. 

Evolución de la porcicultura 
en México 

Se considera que la aparición del 
cerdo en la Tierra se remonta a la épo
ca terciaria; su antecesor común, el 
Coryphodon, originó al cerdo del 
viejo mundo y al platigenus en el nue
vo mundo. 

Como animal doméstico se encuen
tra por primera vez en Asia , hace 
aproximadamente diez mil años; las 
culturas antiguas lo citan repetida
mente en su literatura. Llega al con
tinente americano en el segundo viaje 
de Cristóbal Colón, aunque también 
se considera que arribaron cerdos 
asiáticos que se extendieron a las zo
nas tropicales y dieron origen al cuino 
o pelón mexicano, explicó el MVZ 
Juan José Maqueda Acosta, profeser e 
investigador de la Facultad de Medi
cina Veterinaria y Zootecnia y otro de 
los galardoneados con el "Jabalí Dora
do". 

"La población cdolla. y mestiza 
adopta las ·costumbres europeas y de
sarrolla la porcicultura familiar de 
autoconsumo, traspatio o alcancía, 
que prevalece como única hasta fines 
del siglo pasado o principios del ac
tual, en donde se le une la porcicultu
ra industrial, formada por engordado
res, y la porcicultura media, produc
tora de animales al destete". 

Las importaciones de razas puras se 
llevan a cabo a partir de 1910, prove
nientes de Estados Unidos, siendo las 
raz{ls Duroc y Poland China, seguidas, 
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Población y producción de cerdo por regiones (comercial) 

Vientres (000) • % del total 

Puercos terminados (000) * crecimiento anual 

2,700 - - -- - - - - - - - - -- - -

225 --f------+------t-

1 ,560 - - - - - - - - - - --------------- -------- --------
130 -4f-------+-

Sonora 
Sinaloa v 

Baja California 

Jalisco, 
Navarit v 
Colima 

Guanajuato, 
Michoaaln, 
Ouen!taro, 

Aguatealientes 
V San Luis Potas( 

Méxoco, 
Morelos, 

Guerrero 
e Hodalgo 

• 

Fuente: Ranchos y fierros , revista , edici6n especial , noviembre, 1982, número A, pág. 65. 

o 
entre 1920 y 1930, de Berkshire, Ches-
ter White, Hampshire y Yorkshire. 

Para la década de los cincuenta se 
importan los primeros ejemplares 
Landrace, con lo cual inicia la vertigi
nosa carrera de la industria porcícola 
nacional. 

El profesor Maqueda Acosta clasifi
ca las explotaciones porcícolas ac
tuales en: familiar c;le autoconsumo; de 
fin de semana; tamaño mediano; eji
dal, e industrial. 

Porcicultura familiar.- Es donde se 
suele encerrar a los animales en corra
les improvisados, adicionando a la 
dieta del puerco alimento de alguna 
fábrica especializada. Esta produc
ción se extiende de zonas rurales a zo
nas suburbanas e incluso urbanas, 
por lo que no es raro encontrar en ple
na Ciudad de México cerdos en azo
teas o pequeños patios; situación que 
es consecuencia lógica de la migración 
de la población rural y sus costumbres 
a los centros urbanos. 

Porcicultura de fin de semana.- Es 
la que se desarrolla en los alrededores 
de las grandes ciudades y obedece a 
que profesionistas de éxito, políticos y 

• 4.17% 

Z.catec.. 
Chihuahua, 
Ourengo v 
Coahuila 

empleados de alto nivel la realizan, ya 
que, poseedores de un sobrante econó
mico, deciden invertirlo en el negocio 
de la cría del cerdo. 

El número de animales que poseen 
es bajo, pero usan al veterinario, em
plean equipos prefabricados, alimen 
to comercial completo y mano de obra 
de la región. 

Explotación de tamaño mediano.-A 
la tercera explotación porcícola la lla
ma el MVZ Maqueda Explotación de 
tamaño mediano, la cual es llevada a 
cabo por verdaderos porcicultores; st 
población de animales fluctúa entn 
50 y 200 cerdos, y son más tecnifica
dos en el manejo de los porcinos. 

Porcicul tura ejidal.- Es una crea
ción del Gobierno Federal quepersigUf 
dar al campesino de zonas agrícola 
difíciles la oportunidad de produci_ 
proteína de origen animal. 

Da lugar a múltiples fuentes de tra
bajo; en ella el médico veterinario de
sempeña un papel importante; se 
aprovecha la tecnología, la genética 
la zootecnia y la nutrición programa
da. El número de granjas y su produc
ción son significativos. 

Granjas industriales.- Algunos por 
cicultores de tradición en el Bajío son 
ahora productores de ciclo completo y 
fuertes inversionistas en otras áreas. 
principalmente del noroeste: Sonora y 
Sinaloa; entran al negocio del cerdo 
pero a nivel industrial. 

Se trata de producir al máximo em
pleando los últimos avances de la tec
nología en producción de cerdos a ni
vel mundial. 

En esta forma de explotación porcí
cola los recursos de la zootecnia y la 
veterinaria son indispensables. Se uti
lizan sistemas de producción: gesta. 
ciones con confinamiento total, inse 
minación artificial con semen diluid( 
o congelado, empleo de híbridos como 
pie de cría, luchas constantes pará 
mejorar marcas de fertilidad, óptimo~ 
sistemas de ventilación, control climá
tico, extracción de gases, alimenta
ción y lavado, entre otros. • 
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Objetivo d: la 0/T 

La formación profesional del 
trabajador: superación 

individual en beneficio social 
• Con normatividad, investigación y cooperación técnica 
• Colabora con el Gobierno mexicano en campos sociolaborales 

M EJORAR LA condicione devi
J. da v laborales de la cla e traba
adora pÓr medio de programas de 
't>Operación técnica y actividades nor-

.nath·as y de investigación, constitu
<' el principal objetivo de la Organi
ación Internacional del Trabajo. 

Desde hace más de 60 años, la OIT 
'a de arrollado el concepto de forma
ión profesional, que abarca integral
lente a jóvenes, adultos e inválidos, 

tsí como a grupos que requieren aten-
ión especial por las características del 
~abajo que desárrollan, manifestó el 
1cenciado Guillermo López Guízar, 
l"presentante de la Oficina Subre-

¡ional de ese organismo en México. 
Al hablar sobre La OIT y la Forma

ión profesional destacó que el de
arrollo del trabajador demanda una 
onstante superación de la capacidad 
1dividual aplicada a los fines de la 
rcupación, lo cual le proporcionará 
:na alternativa de vida más decorosa, 
on apego a sus anhelos de progreso 
rofesional, y así lograr la satisfacción 

Je las necesidades esenciales de la so
iedad. 

La OIT está integrada por más de 
150 países, con representaciones de los 
¡,;obiernos, las organizaciones de tra

ajadores y las organizaciones de 
·mpleadores. 

Los medios de que dispone para 
ealizar su objetivo se agrupan en tres 
randes rubros: Actividades de inves
gación y do<;umentación en diferen
'S áreas del campo socio-laboral; ac
'vidad normativa, la cual le ha per
Jitido adoptar a la fecha más de 300 

nstrumentos internacionales del tra-
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bajo; y ,programas de cooperación téc
nica en colaboración con los países 
miembros. 

Como organismo especializado, 
adscrito a la Organización de las 
Naciones Unidas, cuenta con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el cual, 
junto con otros organismos, ha con
fiado entre 1950 y 1983 más de 300 
grandes proyectos a la OIT en el cam
po socio-laboral, particularmente en 
las áreas de empleo, formación profe
sional y gerencial, cooperativas, con
diciones de trabajo, seguridad e hi
giene, relaciones laborales, admi
nistración del trabajo, seguridad so
cial y educación obrera. 

De rango constitucional . . , 
La capacitacion 

y el adiestramiento, derecho 
obrero 

• Mejora los índices de productividad y el nivel de vida de los trabajadores 

E L SISTEMA Nacional de Capaci
tación y Adiestramiento tiene co

mo objetivo fundamental estudiar y 
promover la generación de empleos, 
fomentar y upcrvisar la capacitación 
y el adiestramiento de los trabajado
res, así como registrar las correspon
dientes constancias de habilidades la
borales. 

Con base en ello, el marco legal en 
que se inscriben esas acciones consti
tuye un conjunto de deberes y dere
chos que la Dir cción de Capacitación 
y Adiestramiento de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (DCA-
STyPS), ha propuesto al sector produc
tivo nacional, en forma de criterios 
operativos. 

Expresó la licenciada María Ampa
ro Palomino de Escandón, titular de 
la DCA, durante su ponencia Bases le
gales, lineamientos y descripción del 
Sistema Nacional de Capacitación y 
Adiestramiento, presentada recien
temente en el Aula Magna Jacinto Pa
liares de la Facu1tétd de Derecho. 

Recordó, asimismo, que en la década 
de los setenta se realizaron estudios 
tendientes a garantizar la formación 
permanente de mano de obra acorde 
al acelerado avance tecnológico y, 
sobre todo, para mejorar los índices de 
productividad y el nivel de vida de los 
trabajadores. 

Es por eso que el Gobierno mexica-

Al respecto, el licenciado López 
Guízar expresó que la Oficina Inter
nacional del Trabajo, que -es el Secre
tariado Permanente de la OIT, ha 
desconcentrado sus actividades en ofi
cinas regionales y subregionales con el 
propósito de llevar a cabo sus progra
mas de asistencia técnica. 

Para el caso específico de la Oficina 
Subregional en México, creada hace 
30 años, se ha colaborado con el Go
bierno Federal en diferentes campos 
de la actividad socio-laboral y actual
mente se realizan dos proyectos finan
ciados por el PNUD y el gobierno me
xicano, en las áreas de empleo, capa
citación y adiestramiento. 

.. - . 
-~~ ;;;·¡:~ 

. ' ~·" ' 

~ ::.:~:N 

1 ._ ~ ~~ 

Licenciada María Amparo Paromino de 
Escandón. 

no elevó a rango constitucional este 
derecho obrero, reforma que propició 
la modificación de la Ley Federal del 
Trabajo que entró en vigor el 1° de 
mayo de 1978. 

A partir de entonces se laboró el 
planteamiento técnico del Sistema 
Nacional de Capacitación y Adiestra
miento, integrado por los trabajado
res, los patrones, el sector pt.. lico y 
los capacitadores. 

Para garantizar su funcion" '11iento, 

Agregó que este último asesora y 
apoya la instrumentación de · los 
programas y actividades de la Direc
ción General de Capacitación y Pro
ductividad de la Secretaría del Traba
jo y PrevisiónSocial (ST y PS). 

Con base en lo anterior, el licen
ciado López Guízar puso de manifies
to que de acuerdo con el concepto de 
la OIT, la formación profesional es la 
superación individual P O los procesos 
productivos y de servicios, con los be
neficios directos para la persona y pa
ra la sociedad en su conjunto. 

Aseveró, por otra parte, que las re
comendaciones sobre formación pro
fesional proporcionadas por la organi
zación, no revisten la exigencia de ra
tificación formal como los convenios; 
sin embargo, los gobiernos "están obli
gados a presentarlos a las autoridades 
legislativas para que, siendo un marco 
general de referencia, o siendo instru
mentos que complementan y explici
tan las disposiciones de los convenios 
sirvan de base para cuando las condi~ 
ci~nes socioeconómicas de un país 
m1embro lo permitan se implanten 
así sus postulados en el contexto le
gislativo". 

En ese sentido, concluyó, los instru
mento~ normativos expuestos permi
ten afirmar que la idea de la forma
ción profesional ha evolucionado des
de su conceptualización como una en
señanza a aplicarse en determinada 
actividad o industria hasta la consi
deració~ de destina; programas de 
f~rmacwn para todo tipo de ocupa
Clones, en todos los sectores económi
cos. • 
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agregó, el sistema tiene una estructura 
que permite constituir, al interior de 
cada empresa, comisiones mixtas cu
yas atribuciones y fundamentos lega
les se exponen en el artículo 153-K de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Paralelamente se estableció la Uni
dad Coordinadora del Empleo, Capa
citación y Adiestramiento (UCECA), 
como un organismo desconcentrado, 
dependiente de la STyPS. 

En ese contexto, dijo, la estructura 
operativa para capacitar y adiestrar a 
los trabajadores es determinada con
forme lo establecido en el capítulo 111 
bis de la citada ley, de manera que el 
patrón deberá llevar a cabo las ac
ciones que le permitan cumplir cabal
mente con esa obligación. 

En segundo término, corresponde 
al patrón formular de común acuerdo 
con el sindicato o sus trabajadores los 
planes y programas sobre el particu
lar, que permitan elevar su nivel de 
vida y productividad. 

Al respecto, la licenciada Palomino 
destacó que la Ley Federal del Traba
jo establece que los patrones podrán 

Curso de actualización 

convenir con los trabajadores en que 
se capacite o adiestre a ésto. dentro de 
la misma empresa o fuera de ella. por 
conducto de personal propio. instruc
tores especialmente contratados, o 
bien mediante institucione.s, escuelas 
u organismos especializados. 

También resulta de gran importan
cia la posibilidad de incluir en dichos 
planes los niveles educativos de alfa
betización, primaria intensiva para 
adultos \' secundaria abierta, condi
cionand~ a que estos planes contengan 
eventos directamente destinados al 
perfeccionamiento de las habilidades 
del trabajador, y que tales niveles no 
representen más del 40 por ciento de 
su duración, además de impartirlos en 
horas de trabajo. 

Finalment , señaló la necesidad de 
que la política de capacitacion que se 
formule y se ejecute esté estrechamen
te vinculada con los esfuerzos que se 
hagan en materia de aumento de la 
productividad, y con la búsqueda de 
un mejor reparto de la riqueza gene
rada, para así aumentar los niveles de 
bienestar de la población. • 

económica como Las inconsistencias de la teoría 

causas de la cns1s de la economía mundial y 
mex1cana 

EL CENTRO de Estudios de Educación 
Continua de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía 
organiza el curso de actualización Las 
inconsistencias de la teoría económica 
como causas de la crisis de lo econo
mía mundial y mexicano, que imparti
rá el profesor.Antonio Sacristán Colás, 
los días 29 y 31 de agosto, y 5, 7, 12 y 
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14 de septiembre, de 18:00 a 20:00 
h. 

El curso se divide en 6 sesiones, las 
tres primeras de carácter teórico; las 
tres restantes sobre lo economía mexi
cana. 

Temario: 

1. Lo crítica keynesiono o /os postulo
dos c/ósicos. 

2. Lo teoría keynesiono de lo produc
ción y los precios. 

3. Lo inconsistencia de lo dicotomía 
entre el proceso real y proceso 
monetario y proceso interno y pro
ceso externo. 

4. Lo reducción de lo toso de interés 
y lo político de pleno empleo. 

5. Lo inútil de lo devaluación del pe
so poro equilibrar lo balanza de 
mercancías y servicios. 

6. Problemas que suscito el endeu
damiento externo. 

Informes e inscripciones: DEP-FE, Uni
dad de Posgrodo, 1 er. piso del antiguo 
edificio de lo Facultad de Ciencias, te
léfono: 550-52-15, extensiones 3480, 
3481, 3482 y 3483. 

Normas de trabajo bancarias 
• Análisis crítico y propuesta de un cambio de régimen jurídico 
• libro de los licenciados Alejandro Zamudio, José luís Noriega, Humberto Quin· 

tana v Luis Lázaro Rodri¡uez 

W licenciado l.uis Manjarrez Gil hizo la presentación del libro "Nomws el~ Trabajo barl('a
ria.~. Análisis crítico y propuesta de un cambio de régimen jurídico ... de ws licencitulos 
/ .uis l..á:wm Rodriguez. llumberto Qr¡intmw. ]o.w~ l.ui.~ Noriega y Alejmu/ro Zamrtdio; en 
kr gráfica los acompwla la actuaria Clwrlotte Bron8oiler. 

A NTES DE la nacionalización de 
la banca los trabajadores del sec

tor se encontraban al margen de las 
garantías sociales, debido al regla
mento que regía a esas instituciones, 
donde ahora existe una confrontación 
Uógica entre las normas particulares 
bancarias y la demarcación genérica 
del Apartado B del Artículo 123 Cons
titucional. 

Ante esta situación, es necesario es
tablecer una reglamentación que con-· 
solide los logros obtenidos por los tra
bajadores al nacionalizarse la banca, 
según se manifestó durante la presen
tación del libro Normas de trabajo 
bancarias. Análisis crítico y propuesta 
de un cambio de régimen jurídico, en 
el Foro de la Librería Universitaria de 
Insurgentes. 

Al hacer la presentación, el licen
ciado Luis Manjarrez Gil, secretario 
administrativo de la ENEP Acatlán, 
señaló la trascendencia y oportunidad 
de este trabajo, elaborado por cuatro 
especialistas en la materia; los licen
ciados 'Alejandro Zamudio, José Luis 
Noriega, Humberto Quintana y Luis 
Lázaro Rodríguez, quienes presentan 
una síntesis de investigación y pro
puestas de solución a la problemática 
bancaria. 

Se trata, añadió, de un análisis 
comparativo de todas las normas labo
rales bancarias vigentes hasta ahora, 
complementado por la comparación 
entre éstas y las disposiciones correla
tivas de la Ley Federal del Trabajo y 

de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado. 

Por su parte, los autores expre,saron 
su plena confianza en la recuperación 
económica nacional, motivo por el 
cual dejan prevalecer en su obra las 
normas que otorgan derechos más 
amplios a los empleados bancarios, 
colocándolas como una meta a alcan
zar por los otros trabajadores. 

La idea de elaborar este análisis, in
dicaron, surgió al comprobar que el 
Reglamento Interior de Trabajo para 
la institución nacional de crédito en 
que prestaban sus servicios presentaba 
fallas de carácter técnico-jurídico y 
contenía diversos problemas en cuan
to a su interpretación, además de la
gunas de carácter normativo. 

Después de un exhaustivo análisis 
de las normas que regían a las institu
ciones bancarias, públicas, privadas y 
mixtas, se elaboró el proyecto de un 
nuevo reglamento, evitando dichas la
gunas y ampliando la definición de 
normas de difícil interpretación, espe
cificando con detalle los derechos y 
obligaciones de los empleados, incre
mentando y mejorando sus presta
ciones económicas, sociales y cultura
les. En conjunto, sumando los de
rechos y obligaciones recíprocos de 
quien presta sus servicios y de quien 
los recibe, en su proporción justa, de 
conformidad con la máxima expresión 
jurídica en esa materia, plasmada en 
el Artículo 123 Constitucional. 

• 
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Licenciado Carlas Daniel Soto. 

---

16 

Se aprende, no se enseña 

El diseño industrial en la UNAM 
• El estudiante es enfrentado a los problemas pafl que los resuelva creativamente 

S E DEBE abandonar la costumbre. 
de · t1;aer del exterior ob¡etos

producto y técnicas que poco respon
den a las condiciones económicas y 
culturales del país, manifestó el licen
ciado en diseño industrial Carlos Da
niel Soto, coordinador general de la 
Unidad Académica de Diseiio Indus
trial de la Facultad de Arquitectura. 

La dependencia en diseño de tecno
logía y equipo, explicó, se extiende a 
muchos sectores: los de máquinas
herramientas, biodiseño industrial, 
transporte y autoconstrucción de vi
vienda, áreas que están integradas en 
el plan de estudios de la Unidad Aca
démica de Diseño Industrial desde ha
ce un año, por ser prioritarias para el 
país. 

Asimismo, mediante equipos multi
disciplinarios, esta dependencia uni
versitaria realiza trabajos de colabo
ración con organismos del sector pú
blico, como Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, Dina Diesel, SARH, SSA y 
Sistema de Transporte Colectivo (Me
tro). 

Explicó el licenciado Soto que el di
señador industrial define la configura
ción de los obfetos-producto, que son 
bienes de. consumo duradero que se 
producen repitiendo un original inji-
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nidad de veces por parte de un equipo 
multidisciplinario que se vale de ma
quinaria instalada. 

El profesional de diseño industrial 
no es como el de las artes puras, que da 
campo abierto a la voluntad del crea
dor, del hombre que siente un com
promiso con sus necesidades de comu
nicación o testimonio cultural; no de
fine formas sino configuraciones; mu
chas de las cosas con las que trabaja 
las retoma para nuevos diseños y 
nuevas configuraciones. 

Indicó, por otra parte, que el1wm
bre no puede vivir sin los objetos
producto, porque ellos constituyen 
una segunda naturaleza que él ha 
creado y forma parte de su destino. 

"El diseñador industrial tiene que 
.ser un hombre culto, con vastos cono
cimientos en cuatro áreas fundamen
tales: científico-tecnológica; socioeco
nómica; teórica humanística y la de 
diseño industrial propiamente, donde 
se combinan aspectos de las tres áreas 
anteriores. 

Su formación en México es difícil, 
"puesto que no tenemos costumbre de 
responder a nuestras necesidades con 
objetos diseñados y producidos por 
nosotros mismo..~". 
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Explicó que al futuro profesional se 
le hace aprender a diseñar y no se le 
enseña, "porque el diseño no puede 
ser enseñado, pero sí aprendido. Se 
empieza desde la realización de ejerci
cios de poca complejidad y muy alta 
dificultad; se le enfrenta a una necesi
dad para que piense y se esfuerce, co
mo. ente creativo, en darle respuesta". 

Al estudiante se le proporcionan las 
herramientas y toda\ la asesoría, pero 
él debe resolver y desarrollar todo el 
proceso de diseño, así como aportar 
nuevas configuraciones y puntos de 
vista; en los últimos semestres la difi
cultad de los ejercicios disminuye por 
la práctica, pero aumenta la compleji
dad. 

Asi, llega el momento de que colabo
re con equipos multidisciplintzrios rea
lizando su servicio social en los orga
nismos estatales; su trabajo se le toma 
en cuenta como ejercicios prácticos de 
taller. 

Al referirse a los compromisos con
traídos con organismos estatales, seña
lo el licenciado Soto que se trata de 
dar respuesta a las necesidades que el 
país tiene en los campos específicos de 
esos organismos, que hoy sufren una 
gran dependencia tecnológica. 

• 
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MEXICu 

Programación 
en AM, 860 KHz. 

Agosto 

jueves 18 

7:05 h. lves, Ch: sinfonía o. len Re me
nor. 

7:45 h. Galería universitaria. 
8:5 O h. Análisis político:" E 1 car-

denismo", por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Bach, J. S: concierto para 
davicímbalo y cuerdas en Fa menor, BWV 
1056. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por Tomás 
Mojarro. 
11:45 h. En la oiencia, por el Centro Uni
versitario de Comunicación de la Ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal: Doniz
zetti,G.: selecciones de las óperas: "Torcuato 
Tasso" y "Gemma di Vergy". Haendel, 
"Zadok the Priest" (Zadok, ·el sacerdote), 
cantata de coronación. 
13:00 h. La opinión de los sucesos (repeti
ción). 
13:30 h. Música renacentista para metales. 
14:00 h. Actualidades políticas, por el 
Centro de Estudios Políticos de la FCPyS. 
14:15 h. Romances y corridos, por Carlos 
Illescas. 
14:30 h. Szimanowski, K.: ~onata para 
piano No. 3, Op. 36. Milano, F. : Fantasía 
para laúd. 
17:00 h. Mozart, W.A: Fantasía para ór
gano No. !'en Fa menor, K. 594. 
19:00 h. La noticia económica de la sema
na, por la Facultad de Economía. 
19:15 h. Vivaldi, A.: conciertoenLamenor 
para órgano y orquesta. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita García 
Flores. 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro Enrique 
Armendares. 
21:00 h. Schubert, F: "Rosamunda", Op. 
26 (versión completa). 
22:35 h. Retrato hablado, "Pablo O'Hig
gins", por El vira García, ( retrasmisión). 
23:00 h. 100 años de tango (retrasmisión). 

Viernes 19 

7:05 h. Bach, J .S: preludio sobre el coral 
"O Mensch, bewein dein Sunde gross", pa
ra órgano, en dos versiones. Schubert, F: 
cuarteto No. 10 en Mi bemol mayor. 

7:45 h. Aportaciones universitarias, por 
la Dirección General de Proyectos Acadé
micos. 

8:50 h. Galería universitaria. 
11:00 h. Ricciotti, C: concertino No. 4 en 
Fa menor. 
11:15 h. Ravel, M: "Valses nobles y senti
mentales", para piano. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, por 
Tomás Mojarro. 

18 

11:45 h. Telemann, G.Ph.: concierto para 
tres violines y cuerdas en Fa mayor, de la 
"Música de banquete" (Tafelmusik) Il. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Stravinsky, 
1: "Petrushka", ballet (Yersión 1947), in
terpretación de Ferenc Fricsay. 

13:00 h. Danzas populares de Croacia, 
Macedonia y Rumania. R'oussel, A: 
"Impromptu para arpa" y "Divertimento 
para quinteto de alientos", Op. 6. 

13:30 h. Hablemos de música, "El arte del 
buen oir", por Uwe Frisch. 
13:45 h. Johanson, S.E.:cuatro canciones 
sobre las estaciones del año, para coro. 
14:00 h. Crítica de las artes-teatro (repeti
ción). 
14:30 h. Papineau-Couture, J: suite para 
piano. 
14:45 h. La escena literaria internacional, 
por Luis Guillermo Piazza. 

Conciertos en AM 
MATUTINOS 
Jueves 18 
9:20 h. Hamilton, I: "Danzas esco
cesas", para 0rquesta, Op. 32. 
Chaikovsky. P.l: suite 3 en Sol ma
yor, _üp, 55. Mozart, W.A: con
cierto para piano y orquesta 18 en 
Si bemol mayor, K. 456. 
Viernes 19 
~20 h. Mason, D: El .eru.ento del 
gallo, obertura. Schmitt, F: "La 
tragedia de Salomé", ballet.Op. 50. 
Smetana, B: "El campamento de 
W allenstein", poema sinfónico, 
Op. 14. Mozart, L: concierto para 
trompeta y orquesta en Re mayor. 
Antheil, G: sinfonía 4. 
Sábado 20 
9:15 h. Ponchielli. A: "La danza de 
las horas", ballet de "La 
Gioconda". Haendel, G.F: "Músi
ca de los juegos acuáticos"(suites 2 y 
3). Harold, F: selecciones del ballet 
"La Filie mal garde". Halffter, E: 
concierto para guitarra y orquesta. 
Borodin, A: sinfonía 2 en Si menor. 
Domingo 21 
8:25 h. Blomdahl, K.B: "Suite pas
toral", para orquesta de cuerdas. 
Schubert,F: música de ballet ( 1 y 2) 
de "Rosamunda" y sinfonía 5 en Si 
bemol mayor, D. 485. 

VESPERTINOS 

Jueves 18 
15:35 h. Dvorak, A: Scherzo capri
ccioso", Op 66. Stenhammar, W: 
serenata en Fa mayor, Op. 31 para 
orquesta. Liszt, F: "Fantasía hún
gara", para piano y orquesta. 
Haydn, J: sinfonía 6 en Re mayor, 
"La mañana". 
Viernes 19 
15:35 h. Mozart, W.A: minueto en 
Fa mayor, K 599. Bloch, E: suite 
sinfónica. Sibelius, J: concierto pa-

Programas diarios en AM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. 'oticiario 
de Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 h.Los univer
sitarios hoy . 
9:00 h. Cultura v ciencia interna-
cional. · 
9:15 y 13:55 h. oticiariocultural. 
18:15 h. Promenades artistiques. 
18:30 h. Inglés para hoy. 
18:45 h. La familia Baumann. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

17:00 h. Haendel, G.F: concerto grosso en 
Do menor, Op. 6, No. 8. 
1 7:15 h. Radio UNAM en el mundo, por 
Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por Wal
ter Schmidt. 
18:00 11. Copland, A: "'Preámbulo para 
una ocasión solemne" y "Danza de música 
para teatro". 
19:00 h. Punto de partida, programa de los 
jóvenes universitarios, por Marco Antonio 
Campos. 
19:15 h. Scriabin, A: sonata para piano 
No. 5. 
20:30 h. Retrospectiva del siglo XX: con
ciertos de música nueva (diferido). 
22:35 h. Banuet, G: música para teatro. 
23:00 h. Un momento para la música, por 
Raúl López Collera. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM, por 
Rodolfo Sánchez Al varado. 

ra violín y orquesta en Re menor, 
Op. 47. Beethoven L. V.: sinfonía 1 
en Do mayor, Op. 21. 
Sábado 20 
13:45 h. Paisiello, G: obertura de 
"La Scuffiara". Strauss, R: Las 
travesuras de Till Eulenspiegel, 
poema sinfónico, Op. 28. Saint
Saens, C: concierto para violín y 
orquesta 3 y en Si menor, Op. 61. 
Schubert, F: sinfonía 3 en Re ma
yor, D. 200. 

DE MEDIANOCHE 
Jueves 18 
23:45 h. Mendelssohn, F: movi
miento sinfónico en Do menor. 
Respighi, O: "Las fuentes de 
Roma", poema sinfónico. Bloch, E: 
sinfonía para trombón y orquesta. 
Beethoven, L. V: sinfonía 8 en Fa 
mayor, Op. 93. 
Sábado 20 
23:20 h. Janacek, L: preludio de 
"El ocaso Makrópulos". Castro, R: 
"Vals capricho", para piano y or
questa. Mahler, G: sinfonía 7 en Si 
menor. 

Domingo 21 
23:00 h. Mozart, W.A: sonata para 
piano 4 en Mi bemol mayor, K 283: 
movimiento de sonata y minué en 
Si bemol mayor, K. 498 y Suite es
tilo Haendel, K 399. Bach, J. S: 
concierto para clavicímbalo y cuer
das en Re menor, BWV 1052. 
Brahms, J: "Obertura trágica'', 
Op. 8l.Mattheson, J: selecciones de 
"Boris Gudonov". Vaughan-Wi
lliams, R: sinfonía 4 en Fa mayor. 

DE CAMARA 
Jueves 18 
17:15 h. Mihalovici, M: sonata pa
ra violín y piano 2, Op. 45. De
bussy, C.A: sonata para flauta, 
viola y arpa. Hindemith, P: sonata 
para piano a cuatro manos. 

LA MUSICA DE HOY 
Sábado 20 
18:00 h. Orquesta de Louisville. 
Chávez, C. "Caballos de Vapor". 
Gould, M: "Columbia", obra para 
orquesta. Penderecki, K:"De natu
ra Sonoris", 2, para orquesta. La
bunski, F: "Canto de aspiración", 
para orquesta. 

OTROS 
Sábado 20 
16:15 h. Elizondo, R. suites de 
"Hamlet". Tisné,A: "Epígrafe para 
una estela", para piano. Prevost, 
A: "Fantasmas". 
20:00 h. Stravinsky, 1: suite 1 y 2 
para pequeña orquesta. Fauré, G: 
"Dally", suite. Copland, A: "Insca
pe", para orquesta. Mozart, W.A: 
"Les petits riens", música de ballet 
y concierto para violín y orquesta 2 
en Re mayor, K. 211. Sibelius, J: 
sinfonía 4 en la menor, Op. 63. 
Domingo 21 
21:00 h. Ponce. M.M.:música para 
piano (I). Rossini, G: Sonata para 
cuerdas 3 en Do mayor. Thomson, 
V: "El río", suite orquestal. 
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Sábado 20 

7:00 h. Himno Nacional. 
7:05 h.Glazunov, A: cuarteto para 

saxofones en Si bemol mayor, Op. 
109. Schuetz, H: cuatro salmos para 
doble coro. 

8:50 h.Kodaly, Z:Danzas para niños, 
Nos. 1-5 y 7-12. 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 

Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa, la acti-

, vidad cultural en México. 
11:15 h. Beethoven, L. V: sonata para 
piano No. 22, en Fa mayor, Op. 54. 
11:30 h. Paliques y cabeceos, porTo
más Mojarro. 
11:45 h. Bach, K.Ph.E: Sinfonía en Si 
bemol mayor. 
12:00 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
12:15 h. Antheil, G: "Ballet mécani
que" y "A jazz symphony". Bártok, B: 
"Para niños", piezas para piano, volu
men II, Nos. 1-22. 
13:00 h. Notas sobre notas, por Juan 
Helguera. 
15:35 h. Grieg, E: cuarteto en Sol me
nor, Op. 27. Soler, A: concierto para 
dos órganos No. 1, en Do mayor. 
17!00 h. Encuadre cinematográfico, 
por la Filmoteca de la UNAM. 
17:15 h. Granados, E: "Doce danzas 
españolas", para piano (Nos. 7 a 12). 
Haydn, J: sinfonía No. 70 en Re ma
yor. 
19:00 h. Momentos estelares de la 
ciencia, programa de Orientación Vo
cacional, por Eduardo Ruiz Saviñón. 
19:15 h. Shostakovich, D: "La Can
ción de los bosques, oratorio, Op. 81. 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:35 h. La era de la comedia musi
cal. "Los premios Toy", por Germán 
Palomares. 

1:02 h. Himno Nacional. 

Domingo 21 

7:05 h.Bruckner, A: quinteto de cuerdas 
en Fa mayor. Vivaldi, A: concierto para 
violín y orquesta en Re menor, Op. 8, No. 
9. 
8:05 h. Suplemento dominical. 
9:30 h. El rincón de los niños, por Rocío 

Sanz. 
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1 O:OíJ h. Sones del domingo, por Ricardo 
Pérez Montfort. 
10:30 h. Muethel, J.G: sonata para dos 
pianos en Mi bemol mayor. 
11:00 h. El cine y la critica, por Carlos 
Monsiváis (retrasmisión). 
11:30 h. Willaert, A: piezas sacras para vo
ces e instrumentos. 
12:00 h. Concierto sinfónico, trasmisión 
diferida de retrospectiva del siglo XX, con
ciertos de música nueva. 
14:00 h. 100 años de tango, por la peña 
"Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la música vocal, por 
Eduardo Lizalde. 
16:05 h. Concierto en jazz, por Germán 
Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM: 
"Norma", en cuatro actos, de Bellini. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

jueves 18 

7:45 a 8:00 h. Berg, A: sonata para piano, 
Op.l. 
13:00 h. Gómez,: música de las óperas: 
"Fosca" (obertura) "O Escarvo" y "Salva
dor Rosa" (obertura). 
Satie, E: "Las aventuras de Mercurio" 
"La bella excéntrica" y "Jack in the box": 
Hoeller, K: "Fantasía sinfónica sobre un 
tema de Frescobaldi", Op. 20. Haydn, J: 
"Concierto para órgano y orquesta No. 3 
en Do mayor". Halffter, E: sinfonietta. 
18:00 h. Bach, J .• ~: corales para órgano, 
Nos. 12-14, de los 18 corales de especie di
ferente". Rameau, J.Ph: "Nuevas piezas 
para clavicímbalo", parte III. Brahms, J: 
variaciones y fuga sobre un tema de Haen
del, Op. 24, para piano. 
19:00 h. Telemann, G.Ph: obertura para 
dos cornos, dos violines y bajo continuo 
en Fa mayor. Vivaldi,A:concierto para cua
tro violines en Re mayor, No. 1 de "L'estro 
armonico". Haendel, J. F: conciert<' para 
organo y orquesta, No. 1, en Sol menor, 
Op. 4, No. 1 Boccherini, L sinfonía en Re 
menor, "La casa del diablo". 
20:00 h. D'Indy, V: "La muerte de Wallens
tein", obertura sinfónica, Op. 12, No. 3. 
Milhaud, D: "El buey en el tejado". Dvo
rak,A: danzas eslavas para orquesta, Nos. 2, 
4 y 6 del Op. 46. Honegger, A: "Nicolás de 
Flue", leyenda dramática en tres actos. 
Chaikovsky, P.l: concierto para piano No. 
1 en Si bemol menor, Op. 23. Mahler, G: 
sihfonía No. 9. 
23:20 h. Beethoven, L. V: cuarteto No. 13 
en Si bemol mayor, Op. 130. ' 
24:00 h. Canto gregoriano: de la tradición 
m@zárabe. Desprez, J: misa "Pange 
lingua". 

Viernes 19 

7:45 a 8:00 h. Bach, J .S: cantata No. 158, 
"Der Friede sei mit dir ("La paz sea conti
go"). 
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13:00 h. Mendelssohn, F: obertura "Las 
Hébridas" o "La gruta de Fíngal". Wen
Chung, Ch: "Todo el viento de primavera" 
e "Y los pétalos caídos", para orquesta. 
Hovhaness, A: "Fra Angelico". Czerny, K: 
concierto para piano y orquesta en La me
nor. Dvorak, A: sinfonía No. 6 (No. I}, en 
Re mayor, Op. 60. 
18:00 h. De Visée, R: suite para laúd en Re 
menor. Debussy, C. A: "En blanco y ne
gro", suite para 2 pianos. Villa-Lobos, H: 
dos estudios y dos preludios para guitarra. 
Grieg, E: "Cuatro danzas noruegas" para 
piano a cuatro manos, Op. 35. 
19:00 h. "Misa· incaica" (en quechua). 
Schütz, H: "Exequias musicales". 
20:30 h. Retrospectiva del siglo XX: con
ciertos de música nueva (diferido). 
22:30 h. Jachaturian, A: "Gayane", suite 
de ballet. Field. J: concierto para piano y 
orquesta No. 3 en Mi bemol mayor. Rims
ky-Korsakov, N: sinfonía No. 1 en Mi me
nor. 
24:00 h. Scheidt, S: coral para órgano 
"Cuando Jesús estuvo en la cruz". Pergole
si, G.B: "Stabat M a ter", pata soprano, 
contralto, coro y orquesta. 

Sábado 20 

13:00 h. Dvorak, A: "En el reino de la na
turaleza", obertura de concierto, Op. 91. 
Prokofiev, S: "Romeo y Julieta", música de 
ballet. Chopin, F: Rondó para piano y or
questa, Op. 14, "Krakoviak". Rachmani
noff, S: sinfonia No. 1 en Re menor. 
18:00 h. Mozart, W: obras para piano: so
nata No. 7 en Do mayor, K. 309; nueve va
riaciones en Re mayor, K. 573; "Una pe
queña giga" en Sol mayor, K. 574. Música 
española para guitarra de diversos autores. 
19:00 h. Telemann, G.Ph: obertura y suite 
en Re mayor de la "Música de banquete" 
(Tafelmusik) 11, y suite en Do mayor, 
"Música acúatica", para orquesta. 
20:00 h. Bizet, G: "Patria", obertura Op. 
19. Adam, A: "Le diablea quatre", ballet. 
Beethoven, L. V: música incidental para el 
"Egmont" de Goethe. Brahms, J: concierto 
para violín y orquesta en Re mayor, Op. 
77. Shostakovich, D: sinfonía No. 11, 
"1905". 
23:30 h. Rolón, J: "Cuarteto romántico", 
Op. 16. 
24:00 h. Bruckner, A: Gran Misa No. 3, en 
Fa menor. 

Programas diarios en FM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Promenades artistiques. 
7:15 h. Inglés para hoy. 
7:30 h. La familia Baumann. 
1:00 h. Fin de labores. 

Domingo 21 . 

18:00 h. Alicia de Larrocha toca piezas pa
ra piano de Soler, Granados y Turina. 
l8:30h. Korngold, E.W: tema y va
riaciones para orquesta, Op. 42. Bartok, 
B: suite orquestal No. l. Debussy, C.A: 
"La boite a joujoux" (La caja de juguetes), 
ballet infantil. (Orquestación de Caplet). 
Vaughan-Williams, R: música incidental 
para "Las avispas" de Aristófanes. y "Dona 
nobis pacem", cantata. Beethoven, L.V: 
concierto para piano y orquesta No. 1, en 
Mi bemol mayor, Op. 73. Brahms J: 
sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 73. 
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• Información Deportiva . ! . ' . ·. .:-
Venció a Veteranos 1-0 

Racing, campeón del Torneo 
Interior de Futbol Soccer 

del CCH-plantel Sur 

E L EQUIPO Racing e adjudicó el 
título de campeón del Torneo In

terior de Futbol del Colegio de Cien
cia y Humanidades, plantel ur, ga
nando el juego final a la escuadra Ve
teranos por un gol a cero: el encuentro 
se llevó a cabo el 12 de agosto en el 
campo 5 de CU. 

El primer tiempo concluvó sin ano
taciones, ya que los delante~os se dedi
caron a jugar en mitad del campo; en 
el tiempo complementario el equipo 
Veteranos se fue al ataque descuidan-

Notas cortas 

do su cuadro defensivo, hecho que 
aprovecharon los contrarios y al 
contragolpe los jugadores del Racing 
anotaron el tanto que marcaría la di
ferencia. 

El tercer pue to del torneo lo ocupó 
el conjunto Torpedos 11 y la cuarta 
posición fue para Estrellas del Sur. 

En este torneo intervinieron 24 
equipos, de los cuales se formaron 4 
grupos de 6, pasando a la etapa eli
minatoria el primer lugar de cada sec
tor. • 

Deporte universitario en la ENEP 
Acatlán 

L A ESCUADRA de tae kwon- do 
de la E EP Acatlán se clasificó 

en el tercer lugar individual del Tor
neo Anual de Invitación de Artes Mar
ciales "Karate Olimpic's", efectuado 
en Houston, Texas, del 22 al 25 de ju
lio. 

Al evento, catalogado como uno de 
los más importantes del mundo, asis
tieron competidores de América Asia 
Europa y Africa y, debido a la el~vad~ 
calidad de los asistentes, el tercer lu
gar conseguido por los alumnos de la 
EI\:EP Acatlán es de gran mérito afir
mó el profesor Jesús Bandera, e'ncar
gado del Tae Kwon-Do. El equipo lo 
integraron Ricardo Reyes, Angela 
Amador y Osear Pijenal. .. El próximo 
22 de agosto se abrirán las inscrip-

ciones para los Cursos de Iniciación 
Deportiva de la Organización Pumi
tas de Acatlán. Las actividades serán 
permanentes y se harán de acuerdo al 
calendario escolar de la UNAM. Los 
deportes básicos de los cursos serán: 
voleibol, basquetbol, futbol, beisbol, 
atletismo, tae kwon-do, ajedrez y 
montañismo. Sólo se podrán inscribir 
niños de 5 a 15 años de edad ... A par
tir del próximo semestre la ENEP 
Acatlán contará con la disciplina de
portiva de paracaidismo. Por este mo
tivo, el pasado viernes en el auditorio 
II de la escuela, se efectuó una charla 
sobre el particular. La conferencia fue 
dictada por los miembros del equipo 
de paracaidismo de la UNAM. 

• 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 

Hockey sobre pasto 
LA DIRECCION General de Actividades 
Deportivos y Recreativos invita o la co
munidad universitaria a formar parte 
de los equipos de Hockey sobre pasto. 

Inscripciones e informes: Oficinas 
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de la DGADyR, cabecera sur del Esta
dio Olímpico Universitario, CU, con los 
profesores Marta Moyssen (554-39-77) 
o Pedro Nieto (593-75-84). 

-\ . ' . 

Destacado deportista universitario 

Rubén Rojas, legítimo 4 ° lugar 
en el Maratón de la Ciudad 

de México 
L A CARTA de presentación 

del univer itario Rubén Rojas 
desmiente todo tipo de rumores rela
cionado con u tardía participación 
en el Maratón de la Ciudad de Méxi
co, que se celebró en días pasados, y 
en el cual llegó en cuarto lugar. 

Los rumores aseguran que el atleta 
puma, que compitió en silla de rue
das, entró a la carrera en el kilómetro 
20, hecho falso, ya que la televisión 
mexicana trasmitió imágenes en las 
que el universitario se puede observar 
desde el inicio del maratón, durante y 
a la llegada a la meta, en Ciudad Uni
versitaria. 

Rubén Rojas es un esforzado atleta 
que ha sobresalido en los deportes 
sobre silla de ruedas. Durante el Pri-

mer Maratón de la Ciudad de México, 
él mismo llegó en séptimo lugar, pero 
los organizadores del evento conside
raron su participación fuera de com
petencia, por haber utilizado su silla 
de ruedas, hecho que es común entre 
las personas incapacitadas o inválidas. 

También como deportista, Rubén 
Rojas es uno de los mejores basquetbo
listas mexicanos. En el Torneo Inter
nacional de El Paso, Texas, de basquet
bol, celebrado en meses pasados, fue 
designado como el mejor jugador del 
evento. Fue representante de México 
en los juegos mundiales de inválidos 
de la Olimpiada de Holanda, en 1980, 
y miembro de la selección mexi
cana de los VII Juegos Panamerica-

.nm. • 

Campeonato del Circuito 
Superior Estudiantil de Futbol 

"L A FALTA de experiencia de 
nuestros jugadores fue el factor 

determinante de que nuestro equipo 
quedara eliminado para pasar a las se
mifinales del Campeonato del Cir
cuito Superior Estudiantil, el cual se 
encuentra en su etapa final", señaló el 
profesor Rugo Hernández, entrena
dor del equipo de futbol de la ENEP 
Zaragoza. 

Los equipos más fuertes de la com
petencia fueron el de CU, UNAM y 
ENEP Acatlán, ya que son los que ob
tuvieron el pase a las finales. 

Agradeció el apoyo que las autori
dades universitarías le brindaron du
rante este torneo, y se manifestó inte
resado en que el equipo de la ENEP 
Zaragoza mantenga encuentros eón 
cuadros universitarios de otros 
países. 

El profesor Hernández fue el entre
nador que llevó al equipo mexicano al 
Campeonato Mundial Universitario 
de 1982; actualmente es uno de los 
entrenadores más capacitados, ya que 
tomó un curso en Yugoslavia, como 

DGADyR 

invitado de los equipos Atlético de 
Madrid, de España, y Roma, de 1 talia. 

• 

¿Conoces tu condición física? 
¿ERES UN universitario sano? ¿Cono
ces tu condición física? Si no la cono
ces y estás interesado en saber cómo 
funciona tu organismo y el esfuerzo de 
que eres capaz, acude al Laboratorio 
de Desempeño Físico, que está ubica
do en la Alberca Olímpica de Ciudad 
Universitaria, donde personal espe
cializado te ayudará a conocerte me
jor. 

El estudio a que serás sometido no 
requiere ningún esfuerzo fuera de lo 
común, no se necesita sangre ni nada 
semejante a un examen médico. Lo 
único que necesitas es llevar un panta
lón corto, camiseta y tenis. Un poco de 
sudor es suficiente para que el perso
nal de la Subdirección de Educaciórt y 

Prácticas para la Salud de la Dirección 
General de Acti~idades Deportivas y 
Recreat1vas evalue tu condición física . 

, El conocer mejor de qué eres capaz, 
fiSicamente, te ayudará a elegir mejor 
tus cualidades para realizar algún de
porte, recreativa o competitivamente. 

No esperes más, es un servicio gra
tuito que puedes aprovechar los lunes 
miércoles y viernes, de 12:00 a 17:00 
horas. Antes del reconocimiento !10 

hagQs ejercicio, ni ingieras alimentos 
por lo menos dos horas antes, y re
cuerda que existen otros laboratorios 
de desempeño físico en los planteles 
2• 6 Y 8 de la ENP Y en ef plantel Sur 
def CCH. 
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Participan 12 equipos 

En marcha 
el Torneo 

i nteifacultades 
de basquetbol 

y voleibol 

E L PASADO 13 de agosto fue 
inaugurado, en el Frontón Cerra

do de Ciudad Universitaria, el tradi
cional Torneo interfacultades de bas
quetbol y voleibol, en el cual partici
pan 12 facultades. 

El profesor Mario Lara Tapia 
efectúo la declaratoria inaugural, en 
la que exhortó a los participantes a 
realizar su mejor desempeño en el ám
bito deportivo universitario. 

Marta Alicia Fuentes, alumna de la 
Facultad de Ingeniería, ,fue la encar
gada de hacer el juramento deportivo 
a nombre de los universitarios que tra-

El pasado 12 de agosto 

tarán de llegar a las semifinales, que 
se llevarán a cabo la primera quince
na de septiembre. 

Los juegos en los que competirán las 
escuadras de Arquitectura, Contadu
ría, Artes Plásticas, Ciencias Politicas, 
Derecho, Economía, Filosofía, Inge
niería, Odontología, Psicología, 
Química y Veterinaria se realizarán 
los sábados y domingos en el Frontón 
Cerrado. 

Los e!K!uentros comienzan desde las 
8:00 horas y continúan 'a las 21:00 ho-
ras. 

• 

Concluyó el Curso de Verano 
de la Organización Pumitas en 

la ENEP Acatlán 

e ON EL lanzamiento del equipo 
de paracaidismo universitario 

concluyó el pasado 12 de agosto el 
Curso pe Verano de Pumitas en la 
ENEP Acatlán. Los paracaidistas 
causaron sorpresa entre los más de lOO 
niños que se inscribieron. 

El curso inició el 11 de julio y du
rante esta etapa se dieron los princi
pios básicos de los siguientes deportes: 
voleibol, futbol , hasquetbol,atletismo, 
gimnasia, beisbol, tae kwon-do y aje
drez. Los encargados de la enseñanza 
fueron 15 profesores de la Coordina
ción de Deportes de ENEP Acatlán. 

Durante la clausura, a la cual asís-
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tió el licenciado Francisco Casanova 
Alvarez, director de la ENEP Acatlán, 
los niños realizaron una exhibición de 
lo que aprendieron durante su estan
cia en la Organización Pumitas. A lo 
largo de 10 minutos por deporte los in
fantes mostraron sus habilidades , 
guiados por sus profesores, mismos 
que al concluir el acto otorgaron 
diplomas , playeras y banderines. 

Por otro lado, se formó un equipo 
de voleibol femenil con las madres de 
los niños asistentes al curso, mismo 
que actualmente participa en la Liga 
Municipal dentro del Torneo Distri
~. . 

Equipos integrados por trobo¡adores 

1 Torneo de Voleibol 
del Patronato Universitario 

E L PRIMER Torneo de Voleibol 
del Patronato Universitario fue 

inaugurado la semana pasada, en el 
Frontón Cerrado de CU, por el CP 
Jorge Parra Reynoso, tesorero-contra
lar de la U AM. 

Al acto, presidido por el licenciado 
Eduardo Vallejo Santín, director ge
neral del Patrimonio Universitario, y 
otros funcionarios, asistieron los 16 
equipo participantes, integrados por 
trabajadores. 

Los resultados de los partidos 
inaugurales fueron los siguientes: Dis-

parejos Vs. Espartanos 15-15, 8-12; 
Cachones Vs. Hidrocanoicos 15-15, 8-
12; Matariles Vs. Jtis 15-15, 10-10; 
Fiebre Latina Vs. ci~ ~1aletas-Dos 
Petacas 15-15, 10-11; Los Gentiles Vs. 
Los Cla\'adore 4-14, 15-16; Los Jefes 
Vs. Los Pitufo~ 1S-6-1S, 8-15-12; Tita
nics Vs. Bananm 10-10, 15-1.5, y 1\:ati
lius Vs. Los kuinos 5-15-15, 15-10-9, 
respecti\'amente. 

Todos los partidos se realizarán los 
vicrne\ de las HJ:OO a las 21:00 h, en el 
Frontón Cerrado de CU. • 

Campeonato Europeo de Nado con 
Aletas y Velocidad Subacuática 

E L PROFESOR Ignacio Alvarez, 
entrenador nacional del equipo 

de Actividades Subacuáticas, aseguró 
que el equipo tricolor obtendrá bue
nos resultados en el Campeonato 
Europeo de Nado con Aletas y Veloci
dad Subacuática, que se efectuará 
del 17 al 21 de agosto en Budape~t, 
Hungría. 

Marianne Wieland, Graciela Car
da, Ricardo González, Juan Manuel 
Méndez y Salim Santiago son los_selec
cionados universitarios que repre
sentarán a México en el evento. 

Las mujeres, asegura el profesor Al
varez, se ubicaran entre los ocho pri
meros lugares tanto individualmente 
como en la prueba de relevos. Su segu
ridad proviene de que ellas han reali
zado 54" en el relevo de 4 X 100 
metros y l' 58" 05 en 4 X 200 metros. 

Consideró que las pruebas serán di
fíciles, ya que "las más fuertes opo
nentes son, después de las húngaras, 
las soviéticas, alemanas e italianas". 

Gabriela Carda participará indivi
dualmente en las pruebas de 100, 200, 
400, 800 y 1500 'fnetros de nado con 
aletas, además de los relevos antes 
mencionados. Wieland intervendrá 
en las competencias de 400, 800 y 
1500 metros de nado con aletas, así co
mo en 100 y 400 metros en velocidad 
subacuática y relevos. 

En la rama varonil, Ricardo Gon
zález intentará reducir sus 14' 20" re
alizados en la prueba de 1500 metros 
ele nado con aletas v colocarse entre 
los primeros diez deportistas de la es
pecialidad en el mundo. Por su parte, 
Salim. Santiago intentará superar el 
17o. lugar que obtuvo el año pasado 
en la URSS en la misma competen
cia. • 

Cursos de buceo 

LAS INSCRIPCIONES para los cursos de 
buceo, básico para principiantes y de 
primera para avanzados, se efec
tuarán hasta el 21 del presente mes, 
con el profesor Jack Baron, en la Al
berca Olímpica de Ciudad Universita
na, o con el señor Plácido Berna! Díaz, 
en el Departamento de Psiquiatría y 
Salud Mental de la Facultad de Medi
cina. 

Las clases tendrán lugar a partir del 
lunes22, de 13:00a 15:00yde 17:00a 
19:00 horas, de lunes a vternes, para 
el curso básico; y los lunes, martes y 
jueves, para avanzados, de las 17:00 a 
19:00 horas. 
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• Educación Integral . 

Calendario de conferencias 

Colecciones científicas 

COLECCIONES CIENTIFICAS es el título 
de los conferencias que organizo la 
Facultad de Ciencias, en el Aula Mag
na 1, las cuales se efectuarán de 
acuerdo al s1guiente 

Calendario: 

Jueves 18 
10:00 h. Colecciones paleontológicas, 
por el b iólogo Lu is Esp inazo, del Insti
tuto de Bio logra. 
17:00 h. Colecciones oficia les, fun
cionamiento e importancia, por los 
doctores Pedro Reyes-Cast i llo y M iguel 
Angel Morón, del Instituto de Ecología 
del Museo de Historio Natural. 

Viernes 19 
10:00 h. Las colecc iones de la Facultad 
de Ciencias. El Museo de Zoologla, 
por el M en C Jorge llorente, de la FC. 
10:30 h. El .Herbario , por el biólogo 
Jaime Jiménez, de la Facul tad de 
Ciencias. ' 
11 :00 h. El Museo de Paleontología, 
por el M en C Osear Comas, de la 
UAM. 
17:00 h. Perspectivos de las colec
ciones en México (mesa redonda), con 
el doctor Harry Brailovsky, la M en C 
Guillermina Urbano, el doctor Jerzy 
Rzedowski, el biólogo Jaime Jiménez, 
el M en C Osear Comas, la b ióloga Ka
tia Luna y e l M en C Jorge Llorente, y 
los estudiantes Laure l Trev iño, Jurgen 
Hoth y Clementina Equihua. Modero
dora : doctora Ana Hoffman . 

En Managua, Nicaragua 

XV Congreso 
Latinoamericano de 

Sociología 
LA COORDINACION de Humanidades 
informa que del 10 al 14 de octubre 
del presente año se celebrará, en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, el XV 
Congreso Latinoamericano de Sociolo
gía Simón Bolívar, cuyo tema general 
será: Participación popular. y estrate
gias de desarrollo en América Latino. 
Costo de inscripción: Nacionales: C$ 
200. 00 (doscientos córdobas) 
Extran jeros: US$20.00 (veinte d ó lares). 
Cualqu ier información adici o na l pue
de so l icitarse a la Coord inación de Hu
manidades, Torre 11 de Humanidades~ 
piso 14, teléfonos 548-99-61 , 548-44-92 
y 550-52-15 exte nsión 2995, con los 
profesores Javier Torres Parez y Rafae l 
Pérez Toylor. 

Acreditación del 
examen profesional 

Entrega de 
constancias en la 

Facultad de Medicina 

LA ENTREGA de constancias de 
acreditación del examen profesional, 
en lo FociJitad de Med icino, se efec-· 
tuorá el 22 de agosto, o los 12:00 h, en 
el auditorio principal de lo facultad . 

Talleres libres 1983-2 

Taller de periodismo cultural 

DENTRO DE la octiv1dod Talleres libres 
1983-2, el Museo Un1versitorio del 
Chopo, a trovés de su Coordmoción de 
Actividades Culturales y su Area de 
Talleres y Eventos Académicos, orga
niza el Taller de periodismo cultural, 
bajo la coordinación de Jorge Ponto jo, 
con un total de 16 sesiones, lunes, 
17:00 a 19:00 h, los cuales se de
sarrollarán conforme al siguiente 

Programo: 

Agosto 
Dra 29: Los géneros periodísticos. 

Septiembre 
Día 5 : Cóm o es el a m biente periodís
tico . 
Día 12: Lo prenso escrito. Los columnas 
culturo/es. 
Dro 19: La radio y lo te le visión . 
Día 26: Los con ferencias d e prenso, los 
solos de redacción y los o fici nas de 
prenso. 

Octubre 
Día 3: Fuentes cu lturales. 
Día 10: Músico. 
Día 17: Danza. 
Día 24: Cine. 
Día 31 : Artes plásticas. 

Noviembre 
Día l : Literatura. 
Día 14: La cultura popular. 
Día 21 : Turismo y sociales. 
Día 28 : Espectáculos. 

Diciembre 
Día 5: ¿Y lo crítico de arte? 
Día 12: Segundo experiencia sobre /os 
conferencias de prensa, /os so/os de 
redacción y los oficinas de prenso. 
Conclusiones y balance. 

Los sesiones estarán d ivid idos así: 
uno hora será dedicado o conocer los 
experiencias de los invitados, lo otro 
poro trabajos prácticos. 

Informes e inscripciones: Museo 
Un iversitario del Chopo, Doctor Enri
que González Martínez N° 10, colonia 
Santo Moría la Ribero, teléfon os 546-
54-84 y 546-84-90. 

Facultad de Arquitectu ra 
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División de Estud ios de Posgrado 

Doctorado en Arquitectura 

LA DIVISION de Estudios de Posgrado de lo Facultad de Arquitectura convo
co a los interesados en realizar estudios de Doctorado en Arquitectura 
(Unidad de Areas Específicas): 
Líneas de investigación: Restauración de Monumentos, Teoría; Historia y 
Crítico de lo Arquitectura. 
Temas de investigacion.: Arquitectura Mesoamericona: El Altiplano; Ar
quitectura Siglo XVI, Arquitectura Siglo XIX. 
Duración de los cursos: 3 semestres. 
Inicio de clases: 7 de noviembre de 1983. 
Periodo de solicitudes: 22 agosto- 2 septiembre 1983 (en lo Divisió'll. 
Inscripciones-aceptados: 24 de octubre - 4 de noviembre. 

Requisitos: 

1. Poseer grado de Maestría en Arquitectura o Urbanismo con promedio 
de 8, yo seo de la UNAM o de otras universidlldes del país o e~tran je
ras. 

2. Poseer grado de Maestría en otras disciplinas que autorice la División 
en su caso, con promedio mínimo de 8. 

3. Presentar uno solicitud a la Coordinación del Area de Restauración, en 
las oficinas de la División, acompañada de la siguiente 
Documentación: 
a) Una copia del Currículum vitae, actualizado y desglosado. 
b) Una copio del Acto de nacimiento. 
e) Una copia del récord académico de licenciatura y maestría. 
d) Una copio del título de grado. 
e) Copia de la tesis de maestría. 
f) Exposición fundamentada del proyecto de investigación que se pro

pone desarrollar de acuerdo a las normas proporcionadas por la co
ordinaciÓn del área. 

g) Dos fotografías tamaño infantil. 
h) Constancia de traducción al español de una lengua extranjera expe-

dida por el Centro de Enseñanza d e Lenguas Extran jeras de lo UNAM 
(inglés, francés, italiano o alemán) dist inta a la presentada en lo 
maestría. 

i) Carta de motivos de ingreso, dirigida al Jefe de la Divisió n. 
4. Para aspirantes provenientes de instituciones diferentes a la UNAM (na

cionales o extranjeros) que hayan sido se leccionados: 
Presentar en la Unidad de Registro o Información (pla nta ba ja) del 17 a1 
28 de octubre, de 9:00 a 13:00 h (adicionalmente a los documentos 
entregados en l.a División): 
a) Original y dos copias del título y certificados de estudios legalizados 

por el cónsul mexicano en su lugar de origen y la Secretaría de Rela
ciones Exteriores (en el coso de extranjeros), o por la entidad fede
rativa correspondiente (en el caso de nocionales). 

b) Dos copias de lo siguiente documentación: Acta de nacimiento, 
Currículum vitae, exposición fundamentada de investigación, título 
de grado, certificado de estudios, ca rta de moti vos. 

e) Constancia de dominio del idioma español, si no es éste el idioma 
del país de origen, expedida por el ofic ial consular o la Embajada 
de México. 

d) 1 fotografío tamaño infantil. 
e) Obtener comprobante de la confrontación de documentos por lo 

Unidad de Registro e Información. 

Todas las solicitudes estarán sujetas a lo evaluación y selección de la Co
misión del Area de Restauración. No se recibirá documentación ir)comple
to ni fuera de los plazos. 
- Mayores informes: División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura (edificio Unidad de Posgrado, junto a l CELE), teléfonos 550-
66-64 y 550-62-09. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

EL DIRECTOR DE LA FACULTAD 
Arq. Ernesto Velosco León 

EL JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
M . en,Arq . Xavier Cortés Rocha 
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UACPyP del CCH 

Maestría en Ciencias de la Computación 

Convocatoria 

EL COLEGIO de Ciencias y Humanida
des, a través de su Unidad Académica 
de los Ciclos Profesional y de Pos
grado, ofre!=e la Maestría en Ciencias 
de lo Computación. 

Ob¡etivos: 
Formar especialistas de alto nivel en 

el área de ciencias de la computación, 
capaces de identificar y resolver pro
blemas relacionados con base de da
tos, el sistema de información, siste
masde electrónica digital, microcompu
tadoras, análisis numéricos y pro
gramación de sistemas, redes, ar
quitectura, ingeniería en software, 
graficación y teoría computacional. 

Requisistos: 
• Tener licenciatura o estar próximo a 

titularse en alguna carrera técnica o 
científica de la UNAM. * 

• Realizar una entrevista, previa al 
examen de clasificación. 

• Aprobar un examen de clasifica
ción. 

• Aprobar un examen de compren
sión de textos en inglés, sobre te
mas de la especialidad. 

Calendario 1983-84 

Registro al primer examen de clasi
ficación**: hasta el 19 de octubre. 

Resultados del primer examen de 
clasificación: 19 de agostp. 

Segundo examen de clasifica
ción***: 20 y 21 de octubre. 

Resultados del segundo examen de 
clasificación: 4 de noviembre. 

Información, registro e inscripción: 

Unidad Académica de los Ciclos Profe
sional y de Posgrado del Colegio de 
Ciencias y Humanidades UNAM (De
partamento de Servicios Estudiantiles). 
Oficinas Técnicas : Planta Baja, Edificio 
Ex-Radio Universidad, Ciudad Univer
sitaria, México 20, DF, Código Postal 
0451 O, teléfono 550-52-15 ,extensiones 
35ó2 y 3553. 

Información y cursos: 

Coordinación de la Maestría en Cien
cias de la Computación . 
Coordinador: Dr. Víctor M . Guerra. Ins
tituto de Investigaciones en Matemáti
cas Aplicadas y en Sistemas (liMAS). 
Ciudad Universitaria, Méxic'o 20, DF, 
Código Postal 04510,teléfonos 550-52-
15,extensiones 4565, 4584,4585 y 4563. 

• Los aspirantes provenientes de institu
ciones diferentes a la UNAM deberán obte
ner el dictamen de suficiencia académica a 
través de la Secretaría Ejecutiva del Conseja 
de Estudios de Posgrado. 

··· En base a este examen de clasificación se de
cide lo admisión a lo Maestría . 

•••tguol que en el primero se decidirá el nivel 
adecuado para el alumno. 

Maestría en Educación en Matemáticas 

Convocatoria 

ASIMISMO, A través de su Unidad Aca
démico de los Ciclos Profesional y 
de Posgrodo, ofrece la Maestría en 
Educación en Matemáticas. 

Ob¡etivos: 
Formar y capacitar personal acadé

mico en servicio para que aborde sis
temáticamente los problemas que 
plantea el proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticos, tanto 
en lo docencia como en la investiga
ción, integrando los conocimientos 
matemáticos con las teorías y 
metodologías educativas. 
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La duración del plan de estudios de 
esta maestría es de cinco semestres. 

Requisitos: 
• Tener licenciatura preferentemente 

en un área técnica o científica. 
• Ser profesor en servicio en el área 

de matemáticos. 
• Aprobar un examen de admisión. 
• Aprobar un examen de traducción

comprensión del inglés al español 
sobre contenidos de lo especiali
dad. 

Calendario 1984-1 

Examen de admisión: 18 y 19 de oc
tubre. 

Entrega de resultados: 28 de oc
tubre. 

Informes y regtstro: Unidad A cadé
mico de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH, UNAM (Deporto
mento de Servictos Estudiantdes),Ofici
nas Técnicas, planta baja, Ex-Edificto 
de Radio Universidad, Ciudad Untver
sitaria, México, 20, D'F, Código Postal 
04510, Apartado Postal 70-554. Teléfo
no 550-52-15, extensiones 3562 y 3553. 

Orientación e información: 
Coordinación de la Maestría en Educa
ción en Matemáticas. 
Coordinador: doctor Javier González 
Garza, Arquitectura N° 69, colonto 
Copilco-Universidod, ZP 20, Código 
Postal 04510. Teléfono 658-73 33. 

Coordinación de lo Investigación Cíentífica 

Programa Universitario de Alimentos 

Subprograma de Investigaciones 
1 nterdisciplinarias 

Y A QUE uno de los objetivos del Programa Universitario de Alimentos es 
apoyar la investigación interdtsctplinoria en esto área, durante 1983 el 

programa destinará parte de sus recursos para la realización de proyectos. 
Dada lo escasa disponibilidad de recursos fínancteros, el programa se ve 
obligado a limitar el número de apoyos a aquellos proyectos que después 
de ser sometidos o un procedimiento de evaluación sean recomendados 
para su apoyo por el Comité Técnico del PUAL. 

Para ello, el programa recibirá, durante 1983, propuestas de investi
gación de investigadores interesados en proyectos alimentarios. 

Esta propuesta deberá ser presentado (en original y dos captas) al 
Programa Universitario de Alimentos, el cual, a su vez, entregará un acuse 
de recibo. Por motivos de operación, el PUAL establece como fecha límtte 
para la presentación de propuestas el 2 de septiembre de 1983. 

El mecanismo para el dictamen final sobre el apoyo a cada proyecto 
consiste en las siguientes etapas: 

1 . Recepción de propuestas. 
2. Revisión de propuestas por parte del comité t~cnico del PUAL. 
3. Exposición de las propuestos por parte del (de los) proponente (s); esta 

exposición ha de ser breve (15 minutos como máxtmo) y tendrá carác
ter complementario o la revisión . 

4. Dictamen final sobre las propuestas. 
5. Notificación por escrito a cada investigador responsable . 
6. Los apoyos serán otorgados para periodos de un año con posibilidad 

de renovarlos, hasta por tres años, previas evaluaciones anuales del 
avance de los proyectos. Paro ello, los investigadores deberán infor
mar de sus actividades al final del periodo de apoyo. 

Noto: la entrego de los apoyos monetarios se hará p partir de septiembre. 
Los criterios de evaluación para propuestas, de investigación que sean 

enviadas al PUAL, son los siguientes: 
a) El carácter interdisciplinario de las propuestas, que se considera obje-· 

tivo prioritario del programa. 
b) La relevancia de la propuesta en términos del problema alimentario 

en México. · 
e) La calidad y relevancia de la propuesto en términos académicos. 
d) La viabilidad de la propuesta. 
e) Los antecedentes del (los) investigador (es) responsable (s), sobre todo 

en las áreas de lo investigación propuesta. 
f) La naturaleza y magnitud del apoyo institucional de la propuesta du

rante y después del periodo que dure el posible apoyo (el PUAL no 
apoyará más del 50% del costo de un proyecto). 

g) La contribución de lo propuesta de investigación a la formación de 
cuadros científicos y técnicos capacitados. 

lnfármación que se requiere en las propt~estas de 
investigación presentadas al PUAL 

Es importante aclarar que él PUAL basa su procedimiento de eva
luación en la información que las propuestos contengan; ésta es responsa
bilidad directa de los proponentes. El programa universitario no propone 
formatos específicos, dejándolos a elección libre. Sin embargo, es impor
tante señalar los elementos de información a revisor: 

a) Título de la investigación propuesto: se sugiere que sea lo más conciso 
y descriptivo posible. 

b) Resumen de la investigación propuesto, que contenga objetivos y pro7 
cedimientos a emplear (extensión máxima: 2 cuartillas). 

e) Antecedentes: presentar una revisión del trabajo más relevante en el 
tema de la investigación propuesta, incluyendo referencias bibliográ
ficas. 

d) Relevancia del proyecto: presentar una exposición de motivos por los 
cuales se considera que el proyecto es importante en términos del 
problema alimentario. Describir la importancia potencial de la pro
puesta, tanto en sus aspectos básicos como en los de su P.OSible aplica
ción. 

e) Objetivos específicos de lo propuesta. 
f) Metodología a emplear: detallar el plan de actividades, incluyendo 

descripciones de los experimentos u otros trabajos a llevar a cabo, así 
como el procedimiento para analizar la información .s:~ue se obtenga. 

g) Facilidades dispqnibles: describir éstas para la realización del proyec
to, incluyendo laboratorios y plantas piloto, entre otros aspectos. 

h) Apoyo requerido para la realización del proyecto: detallar los gastos 
que se requieren pmo llevar a cab.o lo propuesta de tnvestigación. 

i) Rúbricas: las propuestas deberán ser firmadas por el (los) investigador 
(es) responsable(s), así como por el (los) director(es) de la(s) depen
dencta(s) a que corresponda(n), como visto bueno. Se da por hecho 
que al firmar la solicitud se aceptan los condiciones estipuladas. 
El Programo Universitario de Alimentos podrá solicttar información 
adicional, si se considera necesario, para fines de evaluación. 
El resultado del proceso de evaluación será nottficodo el 19 de sep

tiembre del año en curso. 
Mayores informes, con el QFB Luis Alcántara Gutiérrez, al teléfono 

550-52-15, extensión 4812. 
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Sfntesis del pensamiento 
amoroso en Latinoamérica 

Presentaciones de la obra 
de teatro HEncuentros de 

amor y poesía" 
El GRUPO" Joven leatro libre" se pre
sentará en el Museo Universitario del 
Chopo los días 19, 20, 26, y 27 de 
agosto a las 19:00 horas con la obra 
"Encuentros de amor y poesía" síntesis 
del pensamiento amoroso en Latino
ar énca. Con esta actuacrón se inau
Ol aró el Foro del Chopo a nivel tea
ira!. 

El Grupo" Joven Teatro Lrbre" surgió 
en plática de café sobre la srtuación 
del teatro en México, "los jóvenes no 
tienen acceso al teatro comercial". El 
ob1etivo es llevar a escena obras de 
autores mexicanos para buscar las roí
ces de la cultura y anular estereotipos, 
y además reivindicar a los autores 
mexicanos, sobre todo a los jóvenes, 
en su mayoría estudiantes y artistas. 

La obra es una recopilación de tex
tos hechos por Gonzalo Valdez. Es un 
recorrido por el pensamiento amoroso 
a partir del Romancero del Cid pasan
do por Lope de Vega, Sor Juana Inés 
de la Cruz, José Martí, Dar'ío, Neruda, 
Villaurrutia, hasta Lolita de la Colina, 
Manzanero, Agustín Lora,Guty Cárde
nas, Gaby Brimer, Alba Modas, Efráin 
Huerta y algunos otros. 

El espectáculo está dedicado a la 
gente joven interesada en el arte. "No 
es la recitación de la poesía, sino su 
teatral ización". 

La obra trata de dos jóvenes que se 
encuentran en su departamento, en 
un ambiente cotidiano, y de pronto 
surge la pregunta ¿qué tiene que ver 
la poesía con el amor? 

Se hace una clasificación de los di
ferentes tipos de amor, que según el 
psicoanalismo norteamericano son: 
erótico obsceno, altruista, realista, ju
guetón y de compañía. Además, con 
Cavafis y Nono se explica el amor ho
mosexual; la obra termina con una in
cógnita: ¿Tenemos tiempo de pensar 
en el amor, podemos creer todavía en 
él? 

Ciclo de conferencias 

la vida y obra de 
Juan O' Gorman 

COMO PARTE del magno homenaje or
ganizado por la UNAM al maestro 
Juan O' Gorman en el primer aniver
sario de su muerte, se llevará a cabo 
un ciclo de conferencias titulado "La 
poética de lo real". 

Los participantes, profesores Jorge 
Alberto Manrique, Carlos González. 
Lobo, Enrique de Anda, Ida Rodríguez, 
Oiga S6enz, Teresa del Conde y Alber
to Híjar, abordarán la temática del 
quehacer artístico de O' Gorman como 
reformador de la conciencia social de 
la arquitectura de la época y conti
nuador del movimiento muralista de 
la revolución. 

Inicia el ciclo el próximo sábado 20 
de agosto, con el tema "Juan O' Gor
man y su circunstancia", que será 
abordado por el maestro Jorge Alberto 
Manrique. 

El domingo 21 de agosto, el profesor 
Enrique de Anda hablará-sobre "La ar
quitectura mexicana en las primeras 
tres décadas del siglo XX". 

El ciclo tendrá como sede, hasta el 11 
de septiembre, el paraninfo de la Anti
gua Escuela de Medicina (Brasil 33, 
Plaza de Santo Domingo). 

24 

En lo Librería El Juglar 

Presentación del libro 
"La vida plena" 

LA UNIVERSIDAD Nocional Autónoma 
de México, a través de su programa de 
Extensión Cultural, anuncia la publica
crón del libro "La vida plena" una 
antología poética de Esperanza Zam
brano, el cual será presentado maña
na a los 20:00 horas. 

Esperanza Zambrano es una poeti
saque nace sin influencias literarias, no 
se sujeta al sistema amoroso habrtual 
de las poetisas de América; en su 
poesía está presente un sentim iento 
de intimidad, siendo éste lo más per
sonal de su obra, según expresión de 
Rodolfo Usigli . 

Las mu1eres escritoras de nuestro 
país están en deuda con Esperanza 
Zambrano, afirma José Emilio Pache
co, ya que en 1927 tuvo el valor civtl 
de publicar versos que asumen el de
recho de la mujer a no negar su cuer
po, como era exigido en ese tiempo. 

"La vida plena" incluye: "De la in
quietud joyante" (1927), "De los rit
mos secretos" (1931 ), "De canciones 
del amor perfecto" (1939), "De ·re
tablos del viejo Guanajuato" (1943), 
"Dos romances" (1945), "De fuga de 
estío" ( 1952) y "Sonetos del amor en
simismado" (1954). 

La presentación del libro se llevará 
a cabo en la librería El Juglar (Manuel 
M. Ponce 233, Guadalupe lnn) y estará 
a cargo de Andrés Henestrosa y Marco 
Antonio Montes de Oca. 

Fonogramas 

Voz Viva de México 

LA DIRECCION General de Difusión 
Cultural informa de los discos de la se
rie Voz Viva de México que ya están a 
la venta, en las librerías universitarias, 
el piso principal de la Torre de Recto
ría, la Audioteca Augusto Novara de 
Radio UNAM y los mini-puestos de la 
Universidad, los cuales son: 
Voz y obro: 

Alfonso Reyes, Efraín Huerta, Inés 
Arredondo y Carlos Pellicer (este •últi
mo en cassette). 
Piano: 

Carlos Chávez: estudios, "Homena
je a Chopin, Nos. 2 y 3"; Rodolfo Half
fter: "Homenaje a Antonio Machado"; 
Bias Galindo: "Preludios Nos. 2, 3 y 
5", interpretados por María Teresa 
Rodríguez. 
Músico: 

Canciones para niños; Chávez, Half
fter y Galindo; Homenaje a Lan Ada
mían, y Leoncio y Lena, y en cassette: 
Música virreina! mexicana; Moncayo, 
Chóvez y Revueltas, y La música y el 
niño (1 y 11). 
Reediciones 

Carlos Pellicer (serie Voz Viva de 
México), Poesía náh uatl y Amado Ner
vo (serie Literatura Mexicana), y Mon
cayo (Huapango), Chávez (corrido El 
sol) y la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM (serie Música Nueva). Por últi
mo, el disco de música virreina! mexi
cana, bajo la dirección de Luis Herrera 
de la Fuente. 
Voz Viva de América Latina 
Asimismo, los discos de la colección 
Voz Viva de América Latina, que se en
cuentran a la venta, son: Salvador 
Allendé, José Donoso y la segunda 
edición de Jorge Luis Borges. 

Mayores informes, en la DGDC, a 
los teléfonos 573-73-27 (directo) y 
573-81-22, extensión 2084. 

Perspectivas plásticas 

Participación de la ENEP Z~ragoza 
en el Encuentro de Talleres 

Artísticos Estudiantiles 

El arte, opción para el desarrollo integral del individuo 

Aspectos de la exposidón 

LA PRACTICA de las disciplinas 
artísticas tiende a concientizar a 
la comunidad sobre la importan
cia del arte y la cultura en la so
ciedad, y representa una op
ción entre la gama de activida
des que permiten al individuo su 
desarrollo integral, señalaron 
los maestros Alfredo León y Al
fonso Villanueva, titulares del 
Taller de Artes Plásticas de la 
ENEP Zaragoza, plantel que par
ticipó con la exposición Perspec
tivas plásticas en el Encuentro de 
Talleres Artísticos Estudian ti les, 
en la ENEP Acatlán. 

Explicaron que han implanta
do un sistema de libre trabajo en 
el taller que dirigen, lo que les 
permite uno constante comun i
cación con los alumnos, a quie
nes brindan orientación teórica y 
visual a través de visitas a · mv~ 
seos y galerías. 

Informaron que el objetivo del 
taller es brindar al estudiante un 
complemento en su formación 
curricular, que le permita com
prender el significado de los ma
nifestaciones artísticas al tiempo 
que obtiene los conocimientos 
indispensables para asimilarlas 
y disfrutarlas. 

"El malo, ja, .ia, ja", grabado 
realizado por alumnos ele la 
ENEP Zaragoza. 

Al referirse a la exposición, 
compuesta por 37 trabajos reali
zados en óleo, acuarela y gra
bado, precisaron que constituye 
el primer esfuerzo de un proyec
to más amplio, que persigue 
propiciar el desarrollo del arte 
plóstico en la ENEP Zaragoza. 
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Los avances 
tecnológicos ... 
-2 

Sus trabajos científicos sobre neo
plasias y tuberculosis en animales do
mésticos y el sistema nervioso central, 
entre otros, fueron ampliamente reco
nocidos y le merecieron el título de 
profesor Honoris Causa de la Univer
sidad de La Habana, Cuba. 

El doctor Manuel H. Sarvide, expli
có la doctora De Aluja, insistía en la 
obligación de la Universidad de in
terpretar las necesidades y aspira
ciones del pueblo, y recomendaba que 
se formaran educandos que llegaran 
al ejercicio profesional interpretando 
las posibilidades más profundas del 
pueblo en todos sus aspectos técnicos, 
económicos, sociales y culturales, "pa
ra dar conciencia a la que debe ser la 
más pura y elevada esencia de la 
política de nuestra patria". 
· Finalmente, el doctor José Manuel 
Berruecos explicó que con esta Cátedra 
Extraordinaria suman 17 las insti
tuidas en la UNAM, con las cuales se 
honra la memoria de artistas, huma
nistas y científicos. En las artes, a Don 
Manuel M. Ponce, José Clemente 
Orozco, Federico R. Mariscal; en hu
manidades, a Narciso Bassols, Alfonso 
Caso, Antonio Caso, José Caos, Enri
que O. Aragón y Manuel Gamio; en 
ciencias, a Manuel Sandoval V allarta, 
Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Ale
jandro Celis y Alejandro Medina Me
léndez, estos dos últimos propuestas 
por el Programa Universitario de In
vestigación Clínica y el Programa 
Universitario de Cómputo, respecti
vamente. 

El acto tuvo lugar ayer en el Audi-
torio Alfonso Caso. • 

Del 22 al 26 de agosto 

Coloquio de cultura 
popular 

1' 
ORGANIZADO POR la Escuela 
Nacional de Estudios Profesiona
le_s Acatlán, a través de su Coor
dinación General de Extensión 
Univesitaria, el Coloquio sobre 
cultura popular, se llevará a ca
bo del 22 al 26 de agosto, te
niendo como temas principales: 
la cultura popular y la perspecti
va sociológica, y la cultura po
pular y sus formas de expresión. 

Programa: 

Lunes 22 
Inauguración, por el· licen

ciado Francisco Casanova AfV<l
rez, director de la ENEPA, en el 
auditorio 11. 
11 :00 h. Importancia de la cultu
ra popular en /a realidad mexi
cana, por el licenciado Raúl Bé
jar Navarro, secretario general 
de la UNAM, en el auditorio 11. 
12:00 h. Sociología y cultura po
pular, por el licenciado Alejan
dro Miranda, director general de 
Comunicación Universitaria, en 
el auditorio 11. 
13:00 h. Tepito arte acá (audiovi
sual}, de Daniel Manrique, Car
los Plascencia y Alfonso Hemán
dez, en el auditorio 11. 
17:00 h. Cine, en el auditorio 11. 

Nota: En el próximo número de Gaceta 

UNAM, se publicará el programa 
íntegro. 
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La Universidad obtiene ... 

UN AM, centro del acervo de 
la cultura nacional 

Por su parte, el senador Miguel 
González Avelar, presidente de la 
Gran Comisión de la H. Cámara de 
Senadores, al intervenir en el acto or
ganizado por el Programa Universita
rio Justo Sierra de la Coordinación de 
Humanidades, manifestó que la socie
dad ha definido y caracterizado a la 
UNAM como el centro específico del 
acervo de la cultura nacional, por lo 
cual esta institución tiene la responsa
bilidad de ensanchar las fronteras del 
conocimiento. 

Consideró que la Universidad no 
puede ser ajena a la reflexión sobr los 
problemas nacionales; es por ello que 
el Senado ha unido esfuerzos con ella 
para examinar, de manera conjunta, 
un tema trascendental como es el pro
ceso y política legislativos. 

Este esfuerzo académico se realiza, 
según el licenciado González A velar, 
porque no es mucho el tiempo que se 
ha dedicado al estudio del derecho le
gislativo (conjunto de normas que re
gulan la creación de la ley) y además 

Primeras ¡ornadas 

Pensamiento marxista en 
la UNAM 

ORGANIZADAS POR la Facultad de 
Economía, el Instituto de Investiga
ciones Económicas y la División de Es
tudies de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Las pri
meras jornadas del pensamiento mar
xista en la UNAM se llevarán a cabo 
en los auditorios Alfonso Caso y princi
pal de la Facultad de Economía, del 22 
de agosto al 6 de septiembre. 

es muy escasa la bibliografía que exis
te sobre este interesante proceso. 

Destacó la fructífera colaboración 
que existe entre la UNA 1 y el Senado 
de la República, ambas instituciones 
profundamente enraizadas en la con
ciencia y en la historia nacionales. 

El licenciado González A velar seña
ló que se espera someter a análisis y 
sistematizar las facultades y funciones 
del Senado de la República, estimular 
entre la comunidad académica el inte
rés por el estudio de los asuntos que 
tienen que ver con el Senado y, por últi
mo, interesar a la opinión pública en 
el proceso de la creación de la ley. 

Indicó que en el marco del derecho 
deben desenvolverse las actividades de 
los mexicanos, pues en la medida que 
se respeten las leyes y las instituciones 
se estará contribuyendo al avance de 
las mismas y de la conciencia cívica y 
política del país. 

Análisis de temas 
prioritarios 

A su vez, la maestra Margarita 
Almada de Ascencio, directora del 
Programa Universitario Justo Sierra, 
recordó que este proyecto tiene como 

AGOSTO 
Lunes 22 

Programa: 

10:00 h. El marxismo frente al capita
lismo contemporóneo: vigencia o cri
sis ¿una disyuntiva? Enrique Semo Ca
lev, Bolí~tar Echeverría, Valentín Cam
pa, Elí de Gortari. Moderador: Pedro 
López Díaz. Auditorio Alfonso Caso. 
18:00 h. Las grandes discusiones de la 
economía política. Alfredo Popoca, 
Alberto Spangnolo, Fausto Burgueño, 
Raúl González, Julio López. Modera
dor: Juan Castaingts. Auditorio Alfon
so Caso. 

Nota: En el próximo número de Gaceta UNAM, 
se publicará el programo íntegro. 

Los satélites de comunicación ... 
-6 

"La verdadera alternativa no reside 
en la tecnología, sino en la capacidad 
para utilizarla conforme a las necesi
dades de cada país; lejos de todo mito, 
contraria a cualquier fantasma, la 
tecnología es un recurso del hombre y 
sólo él es capaz de utilizarla en benefi
cio de la humanidad". 

En su oportunidad el ingeniero An
gel Chavarría Lugo, presidente de la 
Compañía Recepción de Satélites, 
S A, destacó la importancia de for
mular las bases para la creaoión de 
una infraestructura adecuada del sis
tema de comunicaciones vía satélite 
en la República Mexicana, tomando 
en consideración aspectos políticos, 
económicos, industriales y tecnológi
cos, y propuso un sistema basado en la 
creación. de una industria nacional y 
el aprovechamiento de mercados en 
países vecinos que tengan el mismo 
idioma. 

La doctora Ruth Cal!, investigado
ra del Instituto de Geofísica, declaró 
que en México sólo se ha mostrado la 
parte "esotérica" de la era espacial y 
se ha callado la problemática real que 
esta tecnología encierra y en la que 
destaca la marcada dependencia con 
las potencias extranJeras. 

Indicó que los satélites de comuni
cación encierran vital importancia, 
pues bien podrían ser un medio de 
educación y de cultura o, por el 
contrario, un factor de desculturiza
ción. 

A juicio de la doctora Cal! es 
imprescindible definir qué se entiende 
realmente por la órbita geoestaciona
ria y por espacio ultraterrestre y 
terrestre, ya que se llama ultra
terrestre todo lo que está por encima 
de lOO kilómetros, cuando en realidad 
la era espacial implica el funciona
miento de naves espaciales que miran 
"hacia arriba", pero también las hay 
que miran "hacia abajo", y son estos 
satélites los que tienen gran importan
cia económica y cultural. 

El75% del esfuerzo espacial 
es de tipo militar 

Estos satélites, llamados geodésicos, 
dijo, suelen tener fines militares. El 75 
por ciento del esfuerzo espacial y de 
lanzamientos es de tipo militar, y sólo 
un 25 por ciento queda para uso de la 
ciencia ,y un porcentaje pequeño para 

objetivo principal servir de foro aca
démico para el análisis de temas prio
ritarios, con la participación de la 
infraestructura académica de la 
UNAM. 

En esta ocasión, añadió, e te ev nto 
se lleva a cabo gracias al convenio de 
cooperación técnico-científica ce
lebrado el pasado 15 de marzo entre el 
Senado de la República y la UNAM, 
cuyos objetivos principales son la in. -
trumentación y desarrollo de ínve.sti
gación y docencia en materia de polí
tica y proceso legislativos, así como el 
intercambio de material bibliográfico 
y asesoría técnica en publicaciones de 
interes común. 

Estas mesas redondas, agregó, pre
tenden abrir el camino para discutir 
cinco temas relacionados al proceso y 
política legislativos, así como analizar 
la problemática de investigación y de 
formación de recur. os humano en es
tas áreas y orientar hacia el diseño de 
un coloquio sobre el mismo tema, que 
se realizará en enero de 1984. 

Explicó que en el caso específico del 
tema legislativo no se realizan estas 
mesas redondas como una actividad 
aislada; se ha iniciado el diseño de un 
curso sobre proceso y política legislati
vos que podrá impartirse el próximo 
año, y que deberá enriquecerse con las 
ideas de quienes intervengan en este 
~~~- . 
IV Aniversario de la ENEO 

Situación actual y 
perspectivas de la 
práctica social de 

enfermería en México 
LA ESCUELA Nacional de Enfermería 
informa de la ceremonia de inaugura
ción de las primeras jornadas conme
morativas del cuarto aniversario de 
sus instalaciones. El evento, cuyo tema 
central será Situación actual y perspec
tivas de la próctica social de enferme
ría en México, se llevará a cabo el día 
25 de agosto a las 9:00 h, en el audito
rio de la ENEO (Camino viejo a Xochi
milco y Viaducto Tlalpan, Tlalpan, DF). 

la exploración de tipo económico, co
mo en los de percepción remota. 

La licenciada María Ligia Fadoul, 
investigadora del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer 
Mundo, resaltó la importancia de di
fundir información respecto a los saté
lites de comunicación con el objetivo 
de que no se les vea solamente como 
una amenaza. 

Aseguró que de acuerdo a estudios 
realizados en el CEESTEM se sabe 
que existe una descoordinación en el 
sistema informático de México, lo que 
plantea la necesidad de definir cuál 
será el uso que se hará del satélite Mo
relos. 

El licenciado Héctor Schmucler, di
rector de la revista Comunicación y 
Cultura, coincidió con la investigado
ra y se cuestionó respecto a la utilidad 
y uso del satélite Morelos. 

Como no existe suficiente informa
ción respecto a la utilización que se le 
dará al satélite mencionado, el licen
ciado Schmucler consideró importan
te hacer notar que antes de instalar 
una tecnología se debe saber para qué 
se le quiere. No debe ignorarse el 
hecho de que las grandes potencias se 
valen también de estos satélites para 
ejercer un mayor control político y 
económico sobre los países en vías de 
desarrollo. • 

25 



Razón, reflexión, moral. .. 

-1 
Al inaugurar el marte pasado el 

IV Simpo io Internacional de Filoso
ña, en la Unidad de Seminario Igna
cio Chávez, el Rector aseveró que los 
mexicano deben nutrir u pensa
mientos y accione con valores univer
sales, y reforzar la identidad con 
acendrado valore nacionales, pues la 
falta de firmeza de la identidad men
guará la confianza indispensable para 
vencer la crisis. 

La falta de identidad y confianza 
hará que e debiliten las energía vita
les necesarias para enfrentar lo reto 
y resolver los problemas, a í como para 
mantener la profunda unidad nacio
nal y estar en posibilidades de llevar a 
cabo los cambios deseados mediante 
nuestro propio estilo y acordes con 
nuestra forma de pensar. 

La crisis actual, consideró, se debe 
en parte a las serias diferencias en la 
incorporación y en la forma de ejerci
cio del pensamiento científico y tecno
lógico, lo cual se traduce en una limi
tación seria para lograr un desarrollo 
amplio y sostenido en la producción 
de bienes y servicios que permitan 
ofrecer bienestar, equitativamente, a 
todos los mexicanos. 

El doctor Rivero Serrano dijo que es 
necesario que los universitarios refle
xionen sobre el momento que vive esta 
Casa de Estudios, sobre los valores, 
hechos y progresos que ha logrado en 
este _siglo, con el objetivo de preser
varlos y acrecentarlos, así como en
contrar aquellos aspectos que deben 
modificarse para servir mejor a la so
ciedad. 

La reflexión sobre la preservación y 
la defensa de los grandes valores de la 
Universidad debe acompañarse con el 
valor para analizar y resolver viejos 
problemas; si se logra realizar esto,.se 
podrá transformar el crecimiento 
cuantitativo en cualitativo, además de 
convertir este tiempo de crisis en un 
luminoso momento positivo en la his
toria de la Institución. 

Criticó a los mensajeros de la irra
cionalidad, que en momentos de crisis 
creen que sólo por medio de posiciones 
de fuerza y enfrentamientos violentos 
se pueden alcanzar los cambios de las 
instituciones y los países. 

Dijo que,ante esto, la Universidad 
piensa que únicamente la razón, la 
reflexión, la moral social, la legalidad 
y el diálogo son argumentos probados 
para transitar hacia el progreso, sin 
llegar a situaciones indeseadas de divi
sión y enfrentamientos estériles. 

Los filósofos modernos en el 
momento actual 

En este aspecto, agregó, la filosofía 
y los filósofos universitarios tienen 
mucho gue decir y enseñar, pues si la 
Universidad no pudiera trascenderse 
en esta forma quedaría condenada a 
la insignificancia en el contexto na
cional. En cambio, al ejercer su tarea 
critica en forma racional y razonada, 
adquiere el valor histórico de ser parte 
de la reflexión más alta del pensa
miento nacional. 

Señaló el doctor Rivero Serrano que 
los universitarios, como todos los de
más ciudadanos del país, tienen como 
tarea urgente analizar en forma re
trospectiva, y estudiar el momento ac
tual y el futuro de la sociedad. 

Aseguró que la crisis durará el tiem
po a que obliguen los factores externos 
e internos, pero sólo la voluntad y el 
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trabajo de todos contribuirá a acortar 
u duración )' sus efectos. 
Manifestó, por otra parte, que los 

enemigos de la filo ofía, a través de la 
historia, han caído en la tentación de 
pensar que esta profesión e un queha
cer intelectual, ocioso e incapaz de 
contribuir en forma pragmática a la 
solución de los problemas de una so
ciedad en crisis. Sin embargo, comen
tó, quienes piensan que es improducti
va y la condenan, lo hacen con la falta 
de profundidad característica de un 
juicio malévolo y mal informado. 

Después de informar que el Institu
to de Investigacione Filo óficas desde 
hace varios años realiza simposia y 
otros eventos internacionales con el 
objetivo de confrontar y adquirir expe
riencias y conocimientos en esta área, 
indicó que los filósofos nacionales de
ben tener la perenne vocación por la 
verdad y deben establecer, no ideoló
gica ni demagógicamente, nuestra 
verdad como nación, como pueblo, 
como miembros de la conflictiva, 
pero extraordinariamente interesante 
sociedad humana contemporánea. 

A su vez, el doctor Enrique Villa
nueva, director del Instituto de Inves
tigaciones Filosóficas, explicó que la 
filosofía es la actividad más general y 
abstracta que viene a coronar los es
fuerzos académicos que realiza la Uni
versidad en beneficio del país. 

Explicó que este simposio es un 
ejemplo de vitalidad académica de al
to nivel que desarrolla el instituto con 
el importante apoyo de las autorida
des universitarias. 

Nuevamente, agregó, especialistas 
de importantes centros filosóficos 
vienen a colaborar con los universita
rios mexicanos en la difícil tarea que 
es la búsqueda filosófica, dando opor
tunidad a esta Casa de Estudios y a los 
profesionales del área para medir los 
avances intelectuales de nuestro tiem
po. • 

Pawbras pronunciaclas por el doctor 
Octavio Rivera Serrano, rector de la 
UNAM, durante la inauguración del 
Simposio Internacional de Filosofía. 

Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, 
DF, agosto I6 de 1983. 

CON CONSTANTE periodicidad, el 
Instituto de Investigaciones Filosófi
cas de la Universidad Nacional Autó
noma de México realiza, desde hace 
años, simposia internacionales de 
filosofía, con el objeto de confrontar 
el pensamiento filosófico nacional con 

el de los filósofos que representan el 
pensamiento filosófico internacional, 
y pe11m~ir, de esa manera, un flujo 
recíproco ~e bepeficia el pensamien
to nuestro al enriqqecerlo de lo uni
versal y, a la vez, propicia que ese 
pensamiento trascienda en ámbitos 
más amplios. 

¿Qué puede significar la filosofía 
para un país? ¿Qué significa la 
filosofía de un país en crisis como el 
nuestro? Los enemigos de la filosofía , 
a través de la historia, caen en la ten
tación de pensar que es un quehacer 
intelectual ocioso incapaz de contri
buir en forma pragmática a la solu
ción de lo problemas, más aún si son 
los de una sociedad en crisis. 

Quien la considera improductiva y 
I.a condena, lo hace con la falta de 
profundidad característica de un 
juicio malévolo o mal informado. Por 
lo demás, recuerdo que no es nuevo 
criticar a la filosofía y condenarla ha
ciéndola aparecer desvinculada de los 
a untos y problemas de la vida indivi
dual y colectiva de las sociedades. 
Tampoco olvido que este tipo de 
crítica se ha basado, a través del tiem
po, en la muy discutible concepción 
de que en el devenir del ser humano 
sólo lo pragmático del pensamiento de 
la vida del hombre en sociedad tiene 
valor, concepción que hoy día se res
taura cuando se acepta y se pregona 
una idea tecnocrática del hombre y de 
la sociedad, dirigida más -o sólo- al 
hacer y al tener, que a la vida auténti
ca, integral de desarrollo absoluto de 
todas las capacidades de la persona 
humana. 

La filosofía, en su 
esencia: reflexión 

Sin embargo, a pesar de estas 
criticas prejuiciadas, sigue siendo ob
jeto válido de meditación la impor
tante pregunta: ¿Qué puede hacer, 
qué puede tener que ofrecer la 
filosofía en un país en crisis como el 
nuestro? Y esa pregunta se puede res
ponder de muchas formas. Quizá ten
ga algún valor que yo, más como Rec
tor de la Universidad -que soy- que 
como filósofo -que no soy-, pueda 
hacer la consideración siguiente: la 
filosofía es esencialmente reflexión: 
reflexión sobre el pen·~iento, para 
averiguar hasta qué punto es-cierta y 
fundada la afirmación de nuestra vida 
individual o colectiva; reflexión en re
lación a los conceptos de la ciencia, en 
los cuales vive la sociedad contempo
ránea; acerca de la realidad de lo que 
somos y en la cual nos inscribimos co
mo naturaleza, como persona y como 
sociedad. Pero la filosofía es también 
reflexión sobre la sociedad, sobre las 
instituciones, los valores, los princi
pios y las normas que nos rigen como 
sociedad y como Estado nacional en la 
era contemporáne;1 r 

Ahora b_ien, ta crisis se debe en par
te -siniugar a dudas- a serias dife
rencias en la incorporación y en la for
ma de ejercicio del pensamiento 
científico y tecnológico. Esta si
tuación se traduce en una limitación 
seria para lograr un desarrollo amplio 
y sostenido en la producción de 
nuestros bienes y servicios, que permi
ta ofrecer bienestar, igualdad y 
equidad a todos nuestros connaciona
les. La reflexión filosófica del momen
to nos debe conducir, entonces, a re
capacitar por qué no nos hemos con
ducido con fortaleza en este terreno de 
modernidad, y cómo y hasta dónde y 
por qué caminos debemos lograrlo. 

También, y en otro aspecto, la crisis 
se debe a qtJe nuestros valores y prin-

cipios
0 

culturales están insuficiente
mente interiorizados en nuestras con
ciencias y en nuestras acciones. Por
que si es verdad que sin ciencia y 
tecnología modernas no podremos te
ner acceso a un bienestar general que 
sea firme, seguro e independiente, no 
es menos verdadero que si los mexica
nos no nutrimos nuestro pensamiento 
y nuestra acción con valores universa
les, y no reforzamos nuestra identidad 
con acendrados y reconocidos valores 
nacionales, la falta de firmeza de esta 
identidad hará menguar la confianza 
en nosotros mismos, confianza indis
pensable para vencer la crisis; de otra 
forma, terminaríamos por debilitar 
nuestras energías vitales, hoy tan ne
cesarias p·ara enfrentar los retos y re
solver los problemas presentes; para 
mantener la profunda unidad entre 
los mexicanos y para proyectar los 
cambios que deseamos. Esos cambios 
imperativos que deben ser logrados a 
nuestro estilo y acordes a nuestra for
ma de pensamiento han de represen
tar, en sí, una forma más de indepen
dencia en el pensar y en el hacer. 

Perenne vocación por 
la verdad 

Es aquí donde creo que la filosofía 
en general, y los filósofos de nuestra 
Universidad, en particular, pueden y 
deben aportar mucho al vincular y al 
debatir con los filósofos de otros países 
hermanos estos conceptos. La perenne 
vocación filosófica por la verdad debe 
intentar establecer, no ideológica ni 
demagógícamente, nuestra verdad co
mo nación, como pueblo, como 
miembros de una conflictiva, pero 
extraordinariamente interesante so
ciedad humana contemporánea. 

Reflexionar sobre nuestr¡¡s institu
ciones, sobre nuestra viva tradición 
cultural, sobre nuestro tránsito aún 
inacabado a la modernidad, al cual 
deberemos llegar a nuestro modo y en 
nuestra forma de pensamiento. Los 
problemas eternos del cuestionamien
to filosófico se manifiestan en los 
problemas históricos que hoy, como 
nación y como humanidad, enfrenta
mos. Los estímulos para el pensar es
tán dados sólo por los límites de 
nuestras condiciones de existencia hu
mana, social y nacional. No es un 
asunto de sociologizar o mexicanizar 
la filosofía -tema muy debatido por 
los filósofos mexicanos, desde hace 
muchos años-, sino principalmente 
de hacer que la reflexión filosófica, 
con sus métodos propios de conoci
miento, con su ancestral tradición 
reflexiva, contribuya de manera signi
ficativa a la vitalidad de nuestra cul
tura nacional, de nuestras institu
ciones sociales, y a que el rumbo de la 
ciencia, la técnica, la organización so
cial, política y económica del país nos 
conduzca a desarrollar nuestras insti
tuciones sociales y nuestro proyecto 
como nación, a conquistar nuestra 
consolidación independiente y libérri
ma. 

El ejercicio filosófico, 
crítica razonada 

Un~ últim~ preocupación que atañe 
tambten al eJercicio filosófico en los 
momentos de crisis de las sociedades: 
no faltan los mensajeros de la irra
cionalidad; aquéllos que creen, a ve
ces ~asta con buena fe, que sólo por 
mediO de posiciones de fuerza y 
enfrentamientos violentos se puede 
llegar a adecuar las instituciones so
ciales y a alcanzar los cambios de las 
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instituc~ones y los países. Creo, por el 
contrano, porque me nutro en el 
espíritu que siempre ha animado a 
nuestra Casa de Estudios, que sólo a 
través de la razón, la reflexión, la mo
ral social, la legalidad y el diálogo con 
argumentos probados, puede transi
tarse hac~a las _condici_ones del progre
so; que solo as1 es posible caminar sin 
retroceso hacia las situaciones desea
das y no hacia las indeseadas de divi
sión y enfrentamiento estéril. De 
nuevo, aquí, la filosofía y los filósofos 
urúversitarios tienen mucho que decir 
y enseñar. El cultivo riguroso del ra
zonamiento no puede ni debe ser algo 
reducido al mero oficio de la investi
gación perl\onal y privada. Debe asu
mirse como una vocación propia de 
todos los universitarios, que ha de di
fundirse entre todos nuestros estu
diant~, trabajadores y maestros, y 
despues de ellos trascender al ámbito 
extramuros de la Universidad. 

Si la Universidad no pudiera tras
cender en esta forma quedaría conde
nada a la inexistencia y a la insignifi
cancia histórica y nacional; el ejercer 
su tarea crítica en forma racional y ra
zonada le da, en cambio, el valor his
tórico de ser parte de la reflexión más 
alta del pensamiento nacional. 

El progreso, esfuerzo 
compartido 

o 

En resumen, los filósofos, como to
dos los demás universitarios, como to
dos los ciudadanos de este país, tienen 
de siempre una tarea que realizar; pe
ro ésta se vuelve más evidente y urgen
te en el momento en que vivimos. Pen
sar y actuar; pensar bien para actuar 
bien. Analizar en forma retrospectiva, 
analizar el momento y las circunstan
cias, y analizar el futuro de nuestra 
sociedad; analizar para reconocer, 
para conocer y para planear. La crisis 
durará el tiempo a que obliguen los 
factores externos e internos, pero, por 
otra parte, nuestra voluntad y nuestro 
trabajo son capaces de oponerle obstá~ 
culos para acortar su dura.ción y sus 
efectos. Algo es claro: debemos preser
var los valores fundamentales; debe
mos reconocer, en cambio, aquellos 
mitos o tabúes que en muchos órdenes 
nos han impedido progresar. Debe
mos aprender a tenerle miedo a los 
problemas, no a las soluciones, cada 
individuo, cada institución de la so
ciedad mexicana tiene una tarea que 
cumplir a este respecto. Todos tene
mos la obligación ineludible de mejo
rar, de perfeccionar las instituciones 
puestas bajo nuestra responsabilidad, 
por medio de contribuciones indivi
duales o institucionales que, al hacer
se la suma de muchas, construyan una 
solución nacional. 

Es momento de que los universita
rios hagamos una reflexión sobre 
nuestra•Institución. Sobre sus valores, 
sus hechos y sus progresos a través del 
siglo, para preservarlos y acrecen
tarlos; pero también acerca de aquello 
que deba modificarse para mejor ser
vir a la sociedad. La reflexión sobre lo 
nuestro, la preservación y la defensa 
de los grandes valores que poseemos, 
debe ir al parejo con el valor de anali
zar y resolver viejos problemas. Si lo 
logramos seremos capaces de transfor
mar nuestro crecimiento cuantitativo 
en un gran crecimiento cualitativo. Y 
convertiremos este tiempo de crisis, 
por muchos aspectos negativo, en un 
luminoso momento positivo en la his
toria de nuestra Institución. 

"POR MI RAZA HABLARA 
EL ESPIRITO" 

Nota: Loe aubtitulo. 10ft th la redocci6n. 
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Curso monogrófico 

1 ntroducción a la 
odontogeriatría 

EL INSTITUTO de la Senectud ser6 la se
de del curso monogr6fico Introducción 
a lo odontogeriatrla, organizado por 
la Facultad de Odontologfa, que sus
tentor6 el doctor José Y. Ozowa De
guchi, profesor de lo facultad, los dios 
29 de agosto al 2 de septiembre. 

Informes, en lo Secretor/o Académi
co de la facultad, teléfono 548-64-61, 
y al INSEN, teléfono 536-10-66. 

Seminario 

Miembro de la H. Junta ... 
-1 

Pertenece a más de 10 agrupaciones 
científicas, académicas y profesiona
les, y ha ocupado diversos cargos en 
asociaciones y colegios profesionales. 

Entre sus cargos oficiales destacan 
el de haber sido asesor técnico de la 
Dirección General del Banco Nacio
nal Hipotecario, Urbano y de Obras 
Pública , SA; auxiliar de la Comi
sión Mixta de Planificación del DDF; 
Subdirector de Obras Públicas del 
DDF, y miembro de la Comisión de 
Directores Responsables de Obras de 
este departamento. 

Entre sus cargos y actividad univer
sitaria y académica resalta el haber si
do Director de la Facultad de Arqui
tectura; miembro de la Junta de Go
bierno de la Universidad La Salle; in
tegrante del Consejo Ase or del 
Centro de Didáctica de la UNAM; de 
la Comisión de Honor del Consejo 
Universitario: del ConsE'jo d F.stndios 

uperiores de la UNAM, y asesor pe
dagógico para la organización de la 
Maestría en Ingeniería Económica y 
de Costos de la Universidad La Salle, 
entre otros. 

Forma parte de diversas agrupacio
nes científicas y profesionales, como la 
Sociedad de Arquitectos Mcxit'anos, 
Diseñadore Industriales, AC, Acade
mia Mexicana de Ingeniería y Acade
mia Mexicana de Arquitectura. 

Ha dictado aproximadamente 18 
conferencias y ocupado div rso~ car
gos especiales, como el de miembro de 
la Comisión Consultora d Monumen
tos Históricos del INAII y el de jurado 
del Premio Nacional 1977, área Tec
nología y Diseño . 

Ha impartido diversas cát dras en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y ocupado numerosos cargos 
técnicos particulares, así como 
asesorías en diversas áreas. • 

La evaluación de la nueva tecnología médica en México 
El CENTRO Universitario de Tecnología 
Educacional paro la Solud,de la UNAM, 
y la Escuela de Salud Pública de Méxi
co, de la SSA, realizan el seminario La 
evaluación de la nueva tecnología 
médica en México, el23 de agosto, en 
el Auditorio de Asuntos Internaciona
les de la SSA ( 1 nsurgentes Sur N° 1397, 
6° piso), de 9:00 a 14:00 h. 

Programa: 

9:00 h. Inauguración. 
9:15 h. la. Mesa de discusión· Estado 

actual de la tecnologla médica: ven
ta¡as y riesgos. Bases para su de
sarrollo. Beneficios de su utilización. 
Problemas para su transferencia. Con
ferencistas: doctores José Laguna 
Gorda, Gerald Rosenthal, Jesús Ku
mate Rodrígl'~Z y Bernardo Ramírez 
Minvielle. Moderador: doctor Roberto 
Uribe Elías. Relator: doctor Malaquías 
López Cervantes·. 
10:45 h. Presentación: Resultados de 
una encuesta sobre el uso de tecnolo
gía médica en México. Ponentes: doc
tores Susan Vondale Toney y José Ro-

Directora del Instituto ... 
-1 

Durante el acto, la doctora Gutié
rrez de MacGregor se comprometió a 
instrumentar acciones tendientes a in. 
crementar y mejorar la investigación 
y la enseñanza de la geografía, con el 
fin de que cada día se conozca mejor 
esta disciplina y haya conciencia del 
beneficio que puede ofrecer a la na
ción. 

Para lograr los objetivos .del institu
to, aseguró, es imprescindible contar 
con la colab,oración decidida del per
sonal académico y administrativo, así 
como con el apoyo de las instituciones 
q)le, qe una u otra forma, están inte
resadas en la geografía: además de las 
de enseñanza, la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística y el Institu
to Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 

Agregó que serán fortalecidas las 
relaciones entre los colegios de geogra
fía y el instituto; mismo que estará 
abierto para que los mejores estudian
tes puedan iniciarse en la investiga
ción y una vez capacitados logren in
tegrarse con mayor facilidad a las 
fuentes de trabajo especializadas. 

La política de investigación no debe 
tender a fijar temas concretos; éstos 
-consideró- deben emanar de la co
munidad del instituto, ya que es la 
mejor manera de asegurar su éxito. 
Sin embargo, se pueden y deben dar 
lineamientos y políticas generales que, 
sin menoscabar la libertad de investi
gación, marquen una pauta al personal 
académico, como son los fijados por la 
Ley Orgánica de la UNAM en la se
gunda de sus finalidades: "Organizar 

· y realizar investigación, en especial 
acerca de las condiciones y problemas 

nacionales". 
Para continuar y desarrollar esos li

neamientos, agregó la Directora, el 
instituto debe enfocar sus investiga
ciones de manera relevante a la apli
cación de la geografía a las necesida
des nacionales, pero sin descuidar la 
investigación básica. 

Al expresar su agradecimiento por 
haber sido distinguida por segunda vez 
como Directora del IG, señaló: "Jun
tos hemos recorrido caminos difíciles y 
habremos de continuar haciéndolo en 
servicio de la Universidad Nacional". 

En su oportunidad, el doctor Mar
tuscelli indicó que las labores que se 
desarrollan en el instituto son funda
mentales, ya que comprenden una par
te muy importante de la investigación 
geográfica que se lleva a cabo en la 
nación. 

De la doctora Gutiérrez de Mac
Gregor, quien cuenta con una exce
lente trayectoria académica, dijo que 
en su primer periodo como directora 
del instituto cumplió una función de 
consolidación y condujo a esa depen
dencia por el camino que en ese mo
mento era el más adecuado. 

A nombre del doctor Rivero Serra
no, rector de la UNAM, agradeció al 
licenciado López Recéndez su atinada 
gestión como director del instituto, y 
a la doctora decano Consuelo Soto 
Mora por su interinato. 

El licenciado Rubén López Recén
dez, por su parte, señaló que la docto
ra Gutiérrez de MacGregor es una in
vestigadora vinculada a los problemas 
del instituto y agradeció al personal 
académico y administrativo el apoyo 
que ha permitido a esa dependencia 
alcanzar un reconocimiento nacional 

dríguez Domínguez. 
11 :45 h. Mesa de discusión: Estrategias 
para la optimización del uso de las 
tecnologías médicas en México . Pro
blemas prioritarios de salud. Distribu
ción de recursos y niveles de atención. 
Sectores de salud público y privado. 
Conferencistas: doctores Alfonso Alva
rez Bravo, Gonzalo Gutiérrez Trujillo, 
Jesús Guzmán Gordo, Homero Her
nández lllescos, Somuel Korchmer k,:. y 
José Luis Ramírez Arios. 
13:15 h. Relatoríagenerolyconclusio
nes. 

como internacional. 
La doctora Gutiérrez de MacGre

gor es egresada de la Facultad de Fi
losofía_y Letras de la UNAM, donde 
cursó su licenciatura, maestría y doc
torado. Obtuvo además el doctorado 
en Geografía en el Institut de Geo
graphie de L'Université de París, y 
asistió a los cursos Métodos de análisis 
de población y establecimientos urba
nos en la Gran Bretaña, en la London 
School of Economics and Political 
Science de la Universidad de Londres, 
y Planificación del desarrollo urbano, 
organizado por la OEA. 

Ha sido asesora en la crítica de los 
trabajos de geografía y cartografía 
elaborados por la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos y en la formula
ción del Plan de Ciencia y Tecnología 
para el CONACyT. 

Dentro de su actividad administra
tivo-académica, ha sido miembro de 
la Comisión Editorial del Instituto de 
Geografía, jefa del Departamento de 
Geografía de la Población y directora 
del Instituto de Geografía de 1971 a 
1977. 

Ha tenido una destacada participa
ción en congresos y coloquios naciona
les e internacionales, y es autora de Ul'l 

gran número de libros de su especiali
dad , entre los que destacan Carta 
aduanera de la República Mexicana, 
Desarrollo y distribución de la pobla
ción urbana en México y Necesidad de 
una reglamentación del uso del suelo 
en México. 

La doctora Gutiérrez de MacGre
gor fue designada directora de dicho 
instituto por la H. Junta de Gobierno 
de la UNAM, de una terna integrada, 
además, por los doctores Ernesto Jáu
reguí Ostos y Rubén López Recéndez. 

• 
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La figura de Simón Bolívar ... 
-s 

~tanife to que las diferencias se 
agrupan o e conjugan en unidad; sin 
embargo, re altó que unidad no es 
identidad, puesto que cuando una 
unidad hi tórica, una ociedad o épo
ca, e pretende "idéntica a sí misma", 
es ólo una "verdad abstracta", "falsa 
conciencia", "ideología", o la pura in
mediatez del bienestar y la atisfac
ción pre o extrarracional 'de pulsiones. 

dernidad es sólo un "modo de" . Un 
modo diferente de sociedad, a la bús
queda de su identidad . 

Por otra parte, el doctor Abelardo 
Villegas, catedrático de la Facultad 
de Filosofía y Letras, aseguró que no 
puede alcanzarse la liberación na
cional sin una cultura propia . 

"Hoy, que estamos tan decepciona
dos del modelo de la sociedad in
dustrial avanzada, ya no creemos en 
la productividad ni en el trabajo como 

En e te entido, destacó que la mo- . 
dernidad no es acabamiento; la mo-
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Del 24 al 26 de agosto 

111 Seminario sobre Investigación Clínica 
EN EL Auditorio Nabar Carrillo de la Coordinación de la 
Investigación Científica, se efectuará, del 24 al 26 de agosto, el 111 
Seminario sobre Investigación Clínica, el cual tiene como objetivos 
centrales: 

- Conocer las actuales tendencias de la investigación clínica en las 
diferentes instituciones del sector salud. 

Realizar un foro coordinado entre la UNAM y el Sector Salud que 
permita identificar e integrar grupos de investigación médica 
interdisciplinaria. 

- Plantear estrategias para el desarrollo de proyectos de 
formación de recursos humanos en investigación médica. 

El evento, organizado por la Coordinación de la Investigación 
Científica, a través del Programa Universitario de Investigación 
Clínica, se realizará conforme al siguiente 

Día 24 
Programa: 

9:00 a 9:30 h. Introducción. Doctor Jaime Mortuscelli Quintana. 
Audiovisual: "Actividades realizadas por el PUIC". 
9:30 a 10:00 h. El PU/C a dos años de su fundación. Doctor Antonio 
Velázquez Arellano. 

10:00 a 10:30 h. La investigación clínica interdisciplinaria. Doctor 
Bernardo Sepú !veda. 

10:30 a 11:00 h. La investigación biomédica y los problemas de 
salud. Doctora Kaethe Willms. 
11 :00 a 11 :30 h . Receso. 

11 :30 a 12:00 h. La investigación clínica y los problemas de salud. 
Doctor Denoto Alarcón Segovio. 
12:30 a 13:30 h. La investigación sociomédica y los problemas de 
salud. Doctor José Narro. 
12:30 a 13:30 h. Foro. 

Día 25 

9:00 a 9:30 h. La investigación clínico y la formación de 
investigadores en lo Facultad de Medicino. Doctor Fernando Cano 
Valle. 
9:30 a 10:00 h. La investigocióh clínico y la formación de 
investigadores en /os escuelas nacionales de estudios profesionales. 
Doctor Rodolfo Herrero Ricaño. 
10:00 a 10:30 h. La investigación clínico y la formación de 
investigadores en e/. IMSS. Doctor Carlos MacGregor Sánchez 
Navarro. 
10:30 a 11 :00 h. Lo investigación clínico y la formación de 
investigadores en el ISSSTE. Doctor Andrés G. de Wit Greene. 
11:00 a 11:30 h. Receso. 
11 :30 a 12:00 h. Lo contribución de la investigación clínica al 
desarrollo de lo industria farmacéutico nocional. Doctor Ju 1 ión 
Vi llar real. 

12:00 a 12:30 h. El papel del CONACyT en el desarrollo de la 
investigación. Doctor Daniel Reséndiz. 
12:30a 13:30h. Foro. 
Día 26 
9:00 a 9:30 h. Lo investigación clínica y lo formación de 
investigadores en /os institutos nacionales de salud de lo SSA. 
Doctor Jesús Kumote. 
9:30 a 10:00 h. El intercambio académico como mecanismo paro 
descentralizar la investigación clínica. Física Carmen Tagüeña. 
10:00 a 10:30 h. Los mecan1smos universitarios paro la formación y 
superación de los investigadores clínicos. Doctor Humberto Muñoz. 
10:30 a 11 :00 h. El papel de la planeoción y evaluación en el desarrollo de la 
investigación. Doctora María EleAa Sandoval. 
11 :00 a 12:00 h. Foro. 
12:00 a 12:30 h. Receso. 
12:30 a 13:00 h. El papel de la investigación en el Sistema Noc1onal de 
Salud. Doctor Guillermo Soberón Acevedo. 
13:00 a 13:15 h. Conclusiones. Doctor Antonio Velázquez Arellano. 
13:15 a 13:30 h. Mensa¡e y clausura del doctor Octavio Rivera Serrano, 
rector de la UNAM. 

los valores supremos, por lo que es ne
cesario formular una nueva moral so
cial libertaria que impida que un mo
vimiento de liberación nos conduzca a 
otro de esclavitud", apuntó. 

En este sentido, destacó que ya es 
tiempo de que los latinoamericanos se 
enfrenten a un nuevo modelo social, 
elaborado expresamente para los 
países de la región y que asuma su 
propia actitud frente a la cultura bur
guesa y socialista; que establezca su 
escala de valores y, en consecuencia, 
lo que debe ser la cultura y el sistema 
educativo. 

Mencionó que en virtud de que el 
hombre acumula historia y cultura, 
no puede vivir de igual forma a la que 
vivieron los hombres de siglos pasa
dos. Si bien el hombre critica su pasa
do, debe hacerlo de manera que sea 
considerado como una experiencia, 
pero de ninguna manera abolirlo o ig
norarlo. 

En este contexto, aseguró que se 
trata de superar al pasado quitándole 
vigencia, haciendo patente que los sis
temas de valores que rigieron en el pa
sado y que permitieron soluciones a 
conflictos, ya no son válidos para el 
mundo actual. 

En su intervención, el doctor Hora
cío Cerutti Guldberg, investigador del 
Centro Coordinador y Difusor de Es
tudios Latinoamericanos, indicó que 
ya no se puede leer ingenuame~t~ a 
Simón Bolívar, pues la problemahca 
de América Latina no lo permite. 

Comentó que, como sucede hoy en 
día, cuando un puñado de hombres 
pueden determinar en qué momento 
acabar con la existencia de la vida hu
mana en el Universo, y cuando ello 
puede ocurrir por un simple error, el 
nombre de Bolívar "es para nosotros 
legado y tarea, es desafío y utopía, es 
propuesta y programa, es motivación 
y estímulo". 

En tanto, el doctor Carlos Guilher
me Mota, catedrático de la Universi
dad de Sao Paulo, Brasil, indicó que 
en la actualidad se desarrolla la bús
queda de una memoria común para el 
mundo latinoamericano que trascien
da los discursos abstractos. 

En este sentido, opinó que los movi
mientos revolucionarios en Nicaragua 
y El Salvador, así como otros sucesos 
sociopolíticos de signo similar que se 
dan en el continente, apuntan hacia 
un objetivo común que es la emanci
pación de Latinoamérica. • 

La filosofía latinoamericana . .. 
-5 

El licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Extensión 
Universitaria, manifestó que estas jor
nadas, dentro de la UNAM, incluyen 
actividades académicas como el cita
do ciclo de conferencias, así como 
eventos artísticos dirigidos al gran 
público, en un esfuerzo típico de ex
tensión universitaria. Citó, como 
ejemplo, la puesta en escena de 
"Humboldt y Bolívar", de Klaus 
HammeL por el grupo latinoameri
cano El Galpón; plástica y cine con
temporáneo de Venezuela, así como la 
presentación de grupos orquestales y 
de danza venezolana, entre otro~. 

El doctor Leopoldo Zea, director 
del Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos, aseguró 
que "en los días que estamos viviendo, 
que en mucho recuerdan los que vivie
ron nuestros libertadores, aunque 
frente a otras formas de dependencia; 
nuestros pueblos y los pueblos liberta
dos por Bolívar se unen en defensa del 
derecho de autodeterminación y la no 
intervención de fuerzas ajenas a su 
destino". 

Indicó que el ciclo "La filosofía 
latinoamericana doscientos años des
pués'', analizará la filosofía de la que 
se sirvieron personajes como Bolívar 
para justificar y dar sentido a la haza
ña de la liberación; la filosofía de su 
tiempo puesta al servicio de las metas 
que se habían propuesto, y el filosofar 
mismo que surgió de esa utilización. 

Fue así como Bolívar, sirviéndose 
de la filosofía de Montesquieu , se opu
so a la imitación servil de pensamien
tos .y constituciones ajenas a esta 
nuestra realidad, afirmando que " to
da filosofía ha de nacer de las propias 
y peculiares experiencias' '. 

Comentó que enfrentando así el 
grave error de las diversas naciones 
surgidas de la emancipación de Amé
rica, tendiente a la adopCión servil .de 
constituciones como la de Estados 
Unidos, ajena a la realidad de esta 
América, Bolívar expresaba: "Ni re
motamente ha entrado en mi idea asi
milar la situación y naturaleza de dos 
estados tan distintos como el inglés 
americano y el americano español, 
por lo que las leyes de los Estados Uni
dos de Norteamérica no pueden ser las 

mismas leyes de los pueblos de Améri
ca del Sur". 

Al respecto, observó que el citado 
ciclo de conferencias se orientará a 
analizar si el Espíritu de las Leyes, ci
tado por Montesquieu, se ha manteni
do a lo largo de estos doscientos años 
en el filosofar de nuestra América, o si 
se insiste en imitar, en vez de crear. 

El doctor Carlos Mota, catedrático 
de la Universidad de Sao Paulo, Bra
sil, al hablar en representación de los 
profesores de esa institución educati
va, aseveró que la imagen de la 
UNAM en el mundo se destaca por su 
interés en difundir ideas y proyectos 
que lleven a la reflexión sobre los 
problemas de América. Muestra de 
ello, afirmó, es la constante participa
ción de sus centros de investigación en 
el análisis de la problemática de Amé
rica _Latina. 

De igual forma, dijo que este evento 
permite retomar la idea central deBo
lívar referente a que la independencia 
no se agota ni se completa sin la pro
fundización de las reformas sociales. 

También destacó que esa reunión 
permitirá continuar y afirmar la tra
dición múltiple y compleja de pensa
miento de los filósofos latinoamerica
nos, especialmente la de Simón Bolí
var. 

La discusión de las ideas boliva
rianas en estos momentos en los que 
América Latina atraviesa por un mo
mento coyuntural, expresado en las 
luchas de liberación de los países 
centroamericanos y la problemática 
de los países del Cono Sur, son de gran 
importancia porque continúan vigen
tes. 

Subrayó que los intelectuales lati
noamericanos debe.n expresar su apo
yo a las políticas del Grupo Contado
ra, así como a países como México y 
Francia, que se oponen a las interfe
rencias en América Central , que ha
cen peligrar la estabilidad del conti
nente. 

Indicó finalmente que estas jorna
das en la UNAM también servirán pa
ra analizar la problemática del inter
vencionismo estadounidense en Amé
rica Central y el Caribe con el objeti
vo no de obtener una única línea de 
opinión, sino de proponer, discutir y sa
ber preservar los modelos políticos al
ternativos. • 
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La interpretación ... 

El Artículo 25 

Constitucional 

En su oportunidad, el licenciado 
Enrique Sánchez Bringas, del Institu
to de Investigaciones Jurídicas disertó 
sobre ~1 Artícu!o 25 Constitu~ional, y 
apunto que en este se engloba un tema 
que ya no es nuevo, pues se ha mani
festado en distintos ángulos de nuestra 
sociedad y es el referente a la delimi
tación del Estado en el ámbito econó
mico. 

En el mes de febrero se publicaron 
las reformas constitucionales a los ar
tículos 25, 26, 27 y 28; el Artículo 25 
es el que formula el principio de la 
rectoría económica del Estado, el cual 
es un precepto nuevo en muchos as
pectos; por ejemplo, es la primera 
ocasión en que a nivel de norma cons
titucional se habla de clases sociales. 

Al abordar el tema, el licenciado 
Sánchez Bringas estableció tres instan
cias; en la primera se refirió a la diná
mica que opera en la estructura del 
poder en general, relacionándola en 
función de la realidad mexicana en
fatizando los comportamientos' que 
han tenido los sectores privado y 
público a partir de la expropiación 
petrolera, para en una tercera parte, 
aproximarse a los alcances filosóficos y 
a la trascendencia del Artículo 25 
Constitucional. 

En cuanto a la estructura del po
der, el ponente indicó que es de acep
tación general, en el entorno en que se 
desarrolla la ciencia política, que toda 
organización estatal se integra por 
una parte, con factores reales, y por 
otra, con factores formales del poder. 

Los factores formales del poder 
·ocupan, en una imagen piramidal, la 
parte superior que corresponde al área 
de los gobernantes, que atiende a los 
órganos del Estado. Tales aspectos 
formales requieren de legitimación y, 
para lograrlo, deben corresponder a 
los valores socialmente predominan
tes, que como síntesis ideológica son 
producidos por los factores reales o 
por los bloques sociales más fuertes. 

Actualmente, se produce el nuevo 
Artículo 25 Constitucional, mediante 
el cual se eleva a rango de decisión 
política fundamental el principio de 
la rectoría económica del Estado para 
lograr el desarrollo nacional garanti
zando que éste es integral. 

Este aspecto de la decisión política 
aglutina, en el propio Artículo 25, el 
principio de democracia en su sentido 
material, entendida, según lo estable-

ce el inciso A de la fracción primera 
del Artículo Tercero Constitucional 
n_o ~olamente como una estructura ju~ 
ndJCa y un régimen político, sino co
mo un si tema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico 
social y cultural del pueblo; de lo an: 
terior se explica la razón por la que el 
nuevo precepto diseña como objetivo 
del desarrollo nacional integral el for
talecimiento de la soberanía de la na
ción y el de su régimen democrático, 
explicó el licenciado Sánchez Bringas. 

Es evidente, dijo, que el nuevo tex
to del Artículo 2.5 Constitucional 
corresponde a los valores que econo
micamente prevalecen en el país, ya 
que, por una parte la plancación 
impli;a el apoyo al sector social, pero 
se esta corroborando la protección y el 
desenvolvimiento como obligación es
tatal de la iniciativa privada. 

Finalmente, advirtió que el princi
pio de la rectoría del Estado en mate
ria económica reafirma la supremacía 
interna que como atributo soberano 
tiene el Estado Federal Mexicano. 

El Artículo 28 
e onstitucional 

El tema Análisis del Artículo28 Cons
titucional fue abordado por el licen
ciado Manuel González Oropeza, del 
IIJ, quien comentó que no ha habido 
disposición dentro del capítulo de 
Garantías Individuales, más criticada 
que las del Artículo 28 Constitucional, 
al que se le ha caracterizado como in
congruente e inconsistente con el siste
ma económico y político de México. 

Informó que a pocos días de na
cionalizada la Banca, el Poder Ejecu
tivo envió una iniciativa de reforma 
que volvería la atención al Artículo 
28, para elevar a este rango la recién 
decretada nacionalización bancaria; 
de la misma forma había procedido 
Lázaro Cárdenas cuando, después de 
la nacionalización petrolera, modificó 
el Artículo 27 Constitucional con la 
reforma aprobada el 9 de noviembre 
de 1940. 

Posteriormente el licenciado Miguel 
de la Madrid, presidente de la Repú
blica, envió una segunda iniciativa de 
reforma en la que incluía otra modifi
cación al Artículo 28; así, en 1982 este 
Artículo fue objeto de dos reformas: 
una circunstancial, que fue la del mes 
de septiembre, relacionada directa
mente con la nacionalización banca
ria y otra integral, que en diciembre 
del mismo año enmarcó expresamente 
los principios de la participación del 
Estado en la economía nacional, pun
tualizó. • 

Se estrena hoy "Las juramentaciones" ... 
-+-8 

En cuanto al. público de México y 
en particular el del Distrito Federal, 
opinó que es capaz de rechazar el mal 
teatro y de entender el de calidad; 
prueba de esto es el lleno que lle
gan a tener las salas en donde se pre
sentan obras valiosas. 

Puntualizó que el dramaturgo en 
México no puede vivir de su trabajo; 
de hecho, advirtió, debe tener otra 
fuente de ingresos. "El teatro que ha
go no me deja ganancias económicas, 
pero sí una gran satisfacción". 

Por su parte las actrices Graciela 
Doring, Alicia Caro, Tita Grieg, Gua-
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dalupe Noel, Elvira Monsell y la di
rectora Pilar Souza, coincidieron en 
señalar que la obra ofrece la posibili
dad de reír y también la necesidad de 
pensar y enfrentar un problema real. 
En Las juramentaciones no hay pau
sas de tiempo ni espacio y el final es un 
juramento, de ahí su nombre, subra
yaron. 

La directora y actrices se pronun
ciaron en favor de un teatro de cali
dad; esto, que sólo es posible en insti
tuciones como la UNAM y el SAl, per
mite realizar un trabajo creativo y de 
apoyo al teatro mexicano, finaliza
ron. • 

Finalizó el curso internacional ... 
-4 

Al comentar la ponencia del doctor 
Cuéllar, el ingeniero Bernardo 
Domínguez destacó que es de gran im
portancia atender todas las tareas tec
nológicas involucradas en la planea
ción integral de la geotermia. 

Por su parte, el ingeniero Sergio 
Mercado destacó la prioridad que de
be darse al desarrollo tecnológicO de 
yacimientos de baja entalpía, que 
constituyen el mayor número en la re
gión. 

El ingeniero Jesús Ruiz Elizondo in
formó que actualmente sólo existe un 
curso permanente en México en esta 
área, el cual se imparte en la División 
de Estudios de Posgradodc la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, y a partir 
de este año empezará a funcionar una 
especialización de un año en G otér
mica, en la Universidad Autónoma de 
Baja California. 

A su vez, el ingeniero Héctor Alonso 
Espinosa explicó que en la planta de 
Cerro Prieto existe una capacidad ins
talada de 180 Megawatts (MW) y una 
capacidad en desarrollo de 420 MW, 
de los cuales 220 MW se exportarán a 
Estados Unidos. En la planta geotér
mica de Los Azufres se dispone de cin
co unidades de 5 MW, desde sep
tiembre de 1982. 

El Plan Geotérmico, continuó, se 
fundamenta en el Plan Nacional de 
Desarrollo y prevé un~ capacidad 
mínima instalada de 2000 MW, que 
inclusive podría llegar a 3000 MW pa
ra el año 2000. Adicionalmente infor
mó sobre la magnitud de las reservas 
geotérmicas, de las cuales, las proba
das ascienden a 800-900 MW, las pro
bables a 4000 MW y las -posibles a 
6000 MW, lo que permitiría alcanzar 
un nivel de explotación de 8000 MW 
para el año 2010. 

El Gerente de Geotermia de la CFE 

Tercer Foro Nacional de Traba¡o 
Social 

La intervención del trabajo 
social ante los efectos de 

la recesión económica 

LA ESCUELA Nacional de Trabajo So
cial organiza el Tercer Foro Nacional 
de Trabajo Social, teniendo como te
ma La intervención del trabajo social 
ante los efectos de la recesión econó
mica, el cual se llevará a cabo los días 
7, 8 y 9 de septiembre. 

Informes, en la ENTS, al teléfono 
550-52-15, extensiones 4592, 4594 y 
4596. 

Seminario de computación 

ELQUEL 

EL INSTITUTO de Investigaciones en 
Matemát icas Apl icadas y en Sistemas 
informa que el viernes 19 del mes en 
curso, el profesor Henr1que Gonikman 
impartirá un seminario de computa
ción cuyo tema central será el len
guaje ELQUEL. 

El seminario se efectuará en el sa
lón 406 del liMAS. 

aseveró que no obstante el elevado 
costo inicial de la energía geotérmica, 
el de generación es de lo~ menores, y 
agregó que debido a la menor inver
sión requerida para las plantas pe
queñas, es conveniente buscar la crea
ción de una rama industrial producto
ra de turbogeneradores para plantas 
geotérmicas con capacidad entre 5 y 
10 MW, competitivos y rentables en 
los mercados nacional e internacional. 

La clausura 

Finalmente, para concluir las jor
nadas de trabajo correspondientes, el 
licenciado Roberto Dávila Gomez Pa
lacios, director de Transacciones In
ten'lacionalcs, clausuró, en represen
tación del licenciado Francisco La bas
tida Ochoa, secretario de Minas e In
dustria Paraestatal, el curso interna
cional sobre Perforación de Pozos 
Geotérmicos. 

La ceremonia fue presidida por el 
doctor Octavio A. Rascón Chávez, di
rector de la Facultad de Ingeniería, 
quien destacó la importancia del estu
dio continuo de los profesionislas; por 
tal motivo, añadió, "la facultad fun
dó en 1971, el Centro de Educación 
Continua, ahora DEC, cuyo propósi
to es lograr que los profesionales, en 
particular de ingeniería, perfeccionen 
y actualicen sus conocimientos para 
que desarrollen mejor su trabajo ac
tual y futuro". 

En su intervención, el licenciado 
Eduardo Pascual, representante del 
Secretario Ejecutivo de la OLADE, 
señaló la importancia que tiene para 
Latinoamérica la preparación de re
cursos profesionales en la rama de la 
geotermia. • 

Semestre 1983 / 11 

Ciclo de conferencias y 
mesas redondas 

LA ESCUELA Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón , a través de su Co
ordinación de Derecho, el Departa
mento de Ciencias Jurídicas y el Cole
gio de Profesores del Area de De
recho, da a conocer el calendario de 
conferencias y mesas redondas para el 
semestre 1983/11, que se efectuarán 
en el auditorio A- 9 de la escuela. 

Calendario 

Conferencias 

Viernes 19 
10:00 h. Fundamentos filosóficos de la 
obligación alimentaria, por la licen
ciada Alicia Elena Pérez Duarte. 
18:00 h La acción penal y el ejercicio 
de la acción penal, por el licenciado 
José Hernández Acero . 

Mesas redondas 

Lunes 22 
10:00 h. Formas de obtener la libertad 
provisional en e/ procedimiento pe
nal, con los licenciados María Anta
nieta Landeros Camarena, Francisco 
Chávez H. y Elías Polanco Braga. 
18:30 h. El delito de violación y sus 
modalidades, con los l1cenc1ados Con
cepción Mejía Mancera, Hernón Cor
tés Ríos, José Hernández Rodríguez y 
Bernabé Luna Ramos. 

Noto: En el próximo número de Gaceta UNAM , 
se publicará •l programo integro. 
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cine 
El ogro, en el Auditorio Justo ~erra de Hu

manidades, sábado 20 ) domingo 21, 
12:00 h. 

El capitán Mantarraya, en la Casa del La
go. sábado 20 y domingo 21, 11:00 h. 

Los inundados (1961), Argentina, de Fede
rico Birri, en la Sala Cinematográfica 
Fósforo, hoy a las 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 

E l grito, director: Leobardo López 
Aretche, en la Facultad de Psicologfá, 
hoy a las 12:00 y 18:00 h. 

1968, director: O car Menéndez, en la Fa
cultad de Psicologí~, manana a las 12:00 
h. 

María Candelaria (1943), director: Emilio 
Fernández en la Sala ]ose Revueltas, 
viernes 19, sál">ado 20 y domingo 21, 
1.2:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Los que viven donde sopla el viento suave, 
director: Felipe Casals, en la Sala Julio 
Bracho, viernes 19, sábado 20 y domin
go 21, 12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Chaflán, (1938), director: Rolando 
AguiJar, en la Sala José Revueltas, 
.Centro Cultural Universitario, hoy a las 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:00 h. 

LQI5' indolentes ( 1977), director: José Estra
dll.. ep la Sala Julio Bracho, hoy a las 
12:00, 16:30, 18:30 )' 20:30 h. 

Brujos y curanderos, director: Juan Fran-

Presentación del libro 

La crisis económica y 
social del mundo 

LA FACULTAD de Economía de la 
UNAM y Siglo XXI Editores informan 
que la presentación de l libro La crisis 
económica y social del mundo, del co
mandante Fidel Castro Ruz, se efec
tuará hoy a las 18:00 h, en el auditorio 
principal de la facultad, con la partici
pación del señor Fernando López Mui
ño, embajador de la República de Cu
ba en México, maestro José H. Blanco 
Mejía, doctor Pablo Gonzólez Casano
va y del maestro René Zavaleta Mer
cado. Moderador: l icenciado Roberto 
Cabra! Bowl ing. 

Vis itas guiadas 

Patrimonio artístico 
universitario 

CON EL f in de dar a conocer el patri
monio artístico de la UNAM, el Centro 
Univers ita rio de Profesores Visitantes y 
la Dirección del Patrimonio Universita
ri o organizan, paro profesores visitan
tes que se encuentran en facultades, 
escuelas, institutos y centros de lo Uni
versidad, visitas gu1das, que en este 
mes serán a: la antigua Escuela de 
Medicino y al Palacio de Minería, hoy, 
y al antiguo Colegio de San 1/defonso 
y al Palacio de Minería, el miércoles 
31. 

la duración del recorrido será de 2 
horos con 30 minutos. 

Paro mformes e inscripciones, acu
dir o llomor o las oficinasldel.centro, 
edificio de Posgrodo, puerto sur, 2° pi
so (junto al edificio del CELE), teléfono 
550-52-15, extensiones 3452 y 3453. 
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cisco Urristi, en e1 Audilorkl Justo Sierra 
de Humanidades, viernes 19, ~o 20 
y domingo 21, 15:00, 17:00 y 20:00 h. 

La batalla de Chile: el poder popular, de 
Patricio Guzmán (Chile), en el Audito
rio Narciso Bassols de la Facultad de 
Economía, hoy a las 18:00 h. 

Stress,Part)Ues nacionales en Alemania y El 
hombre y el agua, en la ENEP Zarago
za, hoy a las 14:00 h. 

conferencias " •• 
Rubén Salazar Mallén, por Jaime Vázquez 

y Julio Derbez, en el salón 901 de la Es
cuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, domingo 21, 12:00 h. 

Crítica a la metafísica, por el doctor Ricar
do Guerra T.,en el Auditorio Jus Semper 
Loquitur de la Facultad de Derecho, 
hoy a las 17:30 h. 

La arquitectura mexicana en las primeras 
tres décadas, por Enrique de Anda, en el 
paraninfo de la antigua Escuela de Me
dicina, domingo 21, 12:00 h. 

Juan O'Gorman y su circunstancia, por 
Jorge Alberto Manrique, en la antigua 
Escuela de Medicina, sábado 20, 12:00 
h. 

Jugando con el Sol, por Odón de Buen y 
Manuel Martínez, en el Bosque de Tlal
pan, entrada 3, sábado 20, 12:00 h. 

ENEP Zaragoza 

Ciclo de con ferencias 
LA ENEP Zaragoza com unica o lo co
munidad un iversi tar ia del cicl o de 
::onferencios que se efectuará de 
acuerdo al sigu ien te 

Programa: 

La experiencia plóstica en Nicara
gua, por Alfonso Villonuevo, jue
ves 18 de agosto o los 12:00 h, 
Auditorio-Campo l. 

La importanciadf!'lapintura mural, 
hoy, por Alfredo león, martes 23 
de agosto o los 12:00 h, Auditorio
Campo l. 
La tradición de l trabajo colectivo 
en e l arte mexicano,por Dom iniq 
liquois, jueves 25 de agosto o las 
12:00 h, Auditorio-Campo l. 

Centenario de la muerté de 
Carlos Marx 

Por otra porte, informa de lo realiza
ción de lo mesa redondo Carlos Marx, 
la educación y la lucho de clases en 
México, que se efectuará el jueves 25 
de agosto o los 16:00 h, en el 
Auditorio-Campo l. los ponentes se
rón: Víctor Acuña, Rodolfo Armenio, 
Daniel Molino y Manuel Aguilor M . 
Fungirá como moderador Jesús 
Romírez N. 

La música y los instrumentos prehispáni
cos, en la Sala Carlos Chávez, sábado 
20, 19:00 h. 

El folclor musical en los bailes populares, 
por el maestro Mario Kuri, en el Teatro 
de Ciudad Universitaria (anexo a Ar
quitectura), sábado 20, 13:00 h. 

Ven a tomar café con nosotros, los jueves, 
17:30 h, en la planta baja del tercer pa
tio del edificio de San Ildefonso N° 43. 

Cuento, por Hernán Lara Zavala, en el 
CCH Sur, hoy a las 12:00 h. 

Arte popular, por María Teresa Pomar, en 
la Sala Carlos Chávez del Centro Cultu
ral Universitario, hoy a las 19:00 h. 

danza 
Ballet Folclórico Jaime Buentello Bazán de 

la Universidad Autónoma de Nayarit, 
dirección de la profesora María Teresa 
Thomé de Buentello, en la Sala Miguel 
Covarrubias, Centro Cultural Universi
tario, 20:30 h, viernes 19, y 12:00 h, sá
bado 20; en el Teatro Tepeyac (calzada 
de Guadalupe N° 496, colonia Estrella) 
17:00 h, domingo 21, 

Ballet Folclórico de la Universidad Autó
noma del Sudeste, dirección de Ramón 
Olivares Sosa, en el Museo Universitario 
del Chopo, 13:00 h, sábado 20. 

Ballet Folclórico de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, dirección. del 
profesor Santo Salas Mata, en el Teatro 
Félix Azuela, 12:00 h, sábado 20, y en la 
Sala Miguel Covarrubias, 12:00 h, do
mingo 21. 

Compañía Titular de Danza del Colegio 
de Bachilleres, dirección de Calixto Ma
teas González, en el Teatro Tepeyac, 
17:00 h, sábado 20. 

Grupo de la Delegación de Jalisco, Centro 
de Seguridad Social Guadalajara, direc
ción de la profesora Guillermina Galar
za Cruz, en la Sala Miguel Covarrubias, 
19:00 h, sábado 20, y en el Teatro de 
CU, 12:00 h, domingo 21. 

Grupo de la Delegación N° 1, Centro de 
Seguridad Social Cuauhtémoc, direc
ci~n del profesor Manuel Ortega Uribe, 
en la Explanada Hidalgo (avenida Hi
dalgo N° 23, Centro) , 12:00 h, sábado 
20. 

Grupo de la Delegación N° 2, Centro de 
Seguridad Social Hidalgo, dirección. del 
profesor Jaime Cisneros G ., en la Expla
nada Coyoacán Gardín Hidalgo, Coyoa
cán) , 12:00 h, sábado 20; bajo la dírec
ción de Consuelo Utreña Ortuño, Expla
nada Hidalgo, 12:00 h, domingo 21. 

Grupo de la Delegación N° 2, Centro de 
Seguridad Social Félix Azuela, dirección 
del profesor Carlos Zapata R., en la 
Explanada Independencia (Unidad In
dependencia, San Jerónimo Lídice), 
12:00 h, domingo 21. 

Ba!let Folclórico Vini-Cubi, dirigido por el 
maestro Jesús Soreque Tavera,en el Tea
tro de Ciudad Universitaria (anexo a Ar
quitectura), mañana a las 12:00 h. 

exposiciones 
Artesanía mexicana (manos maestras de un 

pueblo), FONART, en el Museo Univer
sitario del Chopo, Doctor Enrique Con, 
zález Martínez N° ''l . Entrada gratuita. 

De luz, polvos y vapores, fotografías de 
Romualdo García, en la: Galería Juan 
O'Gorman, Centro Cultural Universita
rio. Visitas de martes a domingos, de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 

¡No se mueva joven! la fotografía ambu
!ante en México, en la Sala Miguel Co
varrubias, Centro Cultural Univacsita
río. Visitas de martes a domingos, de 
10:00 a 14100 y de 16:00 a 20:00 h. 

Instrumentos musicales indígenas, en el 
vestíbulo de la Sala de Conciertos Ne-

zahualcóyotl, Centro Cultural Universi
tario. 

Homenaje a Juan O'Gorman, en la anti
gua Escuela de Medicina, horas y días 
hábil~ 

Imágenes de la vida cotidiana, en.:I Museo 
Universitario del Chopo, de m1ercoles a 
domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 h, hasta el 31 de agosto. 

Mobiliario de la Casa del Lago, muestra 
permanente en el vestí~ulo del edifi~io 
principal. Visitas de miercoles a domm
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. 

25 años del cartel cinematográfico en la 
UNAM, en la Filmoteca UNAM, pri
mer piso del tercer patio del edificio 
de San Ildefonso (San Ildefonso N° 43, 
Centro). 

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. 

Tendencias sobre el marxismo en la prensa 
mexicana del siglo XIX a los años 70, y 
Marx íntimo, en el CCH Azcapotzalco, 
horas y días hábiles. 

La botica Esesarte: una farmacia del siglo 
XIX, en el Palacio de la Escuela de Me
dicina. 

Y la provincia fue e) cine, homenaje a 
Francisco García U rbizu, en la Sala de 
Exposiciones del edificio de San Ildefon
so. 

Perspectivas plásticas, del Taller de Artes 
Plásticas de la ENEP Zaragoza, en la, 
Biblioteca-Campoll de la escuela. Horas 
y días hábiles. 

Una nueva arquitectura natural, en el 
Vestíbulo de la Facultad de Arquitectu
ra. Abierta hasta el 30 de agosto. 

El vestido, símbolo de los pueblos, monta
da por el Museo Universitario del Chopo 
y el Instituto Mexicano del Seguro So
cial, en el museo, de miércoles a domin
go, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
h. 

música 
Tintes del barroco, barroco alemán, pre

sentando música de Johann David 
Heinichen, Georg Bohm, Johann Sebas
tian Bach, Johann Joachim Quantz y 
Georg Phillip Telemann, en el Palacio 
de Minería, sábado 20, 19:00 h. 

Música renacentista y prebarroca, obras de 
Frescobaldí, Ortiz, Schein Gabriel!( 
Ferrabosco, Morley, Gibbo'ns y Negri: 
en el Palacio de Minería domingo 21 
18:00 h. , ' 

Grupo Tempore, con música renacentista 
y virreina!, en el anexo de la Facultad de 
Arquitectura, hoy a las 11:30 y 18:00 h. 

El niño y la música, con el Grupo Naci
miento, en la Sala Nezahualcóyotl, sá
bado 20, 12:30 h. 

Voz humana, con María Luisa Tamez y Jo
sé Luis González Gómez, presentando la 
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canción catalana, en la Sala Carlos Chá
vez, domingo 21, 18:00 h. 

T~ '?uitarras y un escenario (guitarra tra
dicional), con Jorge de Madrid Ramón 
Dona-Diu y Armando Trejo, e~ la Sala 
Nezahualcóyotl, domingo 21, 18:00 h. 

Semblanza del vals mexicano, con la So
ciedad de Conciertos Tlamatinime en la 
Sala Carlos Chávez, mañana a las ,20:30 
h. 

Recital de Guillermo Portillo Hoffmann, 
flautista, con obras de Bach, Beethoven, 
Berg y Chopin, en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, hoy a las 20:00 
h. 

Ciclo Brahms, con la Orquesta Sinfónica 
de Minería, director: Jorge 'velazco, 
viernes 19 y domingo 21, en la Sala Ne
zahualcóyotl, 21:00 y 12:00 h, respecti
vamente, y sábado 20, 19:00 h, en el An
fiteatro Simón Bolívar. 

El placer de la ópera,. con, Rosa María Hino
josa, mezzo soprano; María LuisaGon
zález Tamés, soprano; Jorge Valencia, 
tenor, y Marco Antonio Saldaña, 
barítono, director: Roberto D'Amico, en 
la Facultad de Odontología, hoy a las 
12:00 y 18:00 h. 

Antología de la música popular mexicana, 
con el grupo Jaranero, en la ENEP Ara
gón, hoy a las 12:00 y 18:00 h. 

Música latinoamericana, con Viola Trigo, 
en la ENEP Iztacala, mañana a las 
12:00 y 17:00 h. 

Música de Oaxaca y Guerrero, con María 
Anzures, en la Escuela Nacional de Tra
bajo Social, mañana a las 13:00 y 18:00 
h. 

Canto nuevo, con Éugenia León, en la Pre
paratoria Popular Revillagigedo, sábado 
20, 12:00 h. 

Música vocal, en el auditorio principal de 
la Facultad de Ciencias, mañana a las 
12:00 y 17:00 h. 

teatro 
Encuentros de amor y poesía, con el grupo 

Joven Teatro Libre, dirección de Gonza
lo Valdé's Medellín, viernes 19 y sábado 
20, 19:00 h, en el museo. 

Música folclórica y danza 

El circo, con el Grupo Serendipity, direc
ción de Jorge Ramos Zepeda, en el .\1u
seo Universitario del Chopo. domingo 
21, 17:00 h. 

Una rosa con otro nombre, de Emilio Car
ballido, con el Grupo de Teatro Estu
Cliantil, en el Colegio de Ciencias y Hu
manidades Plantel Oriente, sábado 20, 
20:00 h. 

Pollo, mitote y casorio, de Norq¡a Román 
Calvo, en el CCH Naucalpan, domingo 
21, 17:00 h. 

El relojero de Córdoba, de Emilio Car
ballido, en el CCH Azcapotzalco, do
mingo 21, 19:00 h. 

Martirio de Morelos, de Vicente Leñero; 
adaptación: Luis de Tavira }' Arturo Be
ristáin; escenografía: José de Santiago; 
música: Luis Rivero, en el Teatro Juan 
Ruiz de Alarcón, Centro Cultural Uni
versitario. Martes a viernes, 20:30 h; sá
bados, 19:00 h, y domingos, 18:00 h. 

Los cabellos de Absalón, de Calderón de la 
Barca, dirección de Raúl Zermeño, en el 
Teatro Legaría (Unidad Legaría), de 
martes a sábados, 20:00 h, y domingos, 
19:00 h. 

Cómo han de ser los amigos, de Tirso de 
Molina, en el "Corral de la Academia", 
de la Academia de San Carlos, jueves y 
viernes, 20:30 h, y sábados y domingos, 
19:00 h. 

Las juramentaciones, de Osear Liera, 
dirección: Pilar Souza; música: Ramón 
Romo; escenografía e iluminación: Jorge 
Reyna; coreografías:· José Mancillas, y 
músicos: Cuarteto México, en el Teatro 
Coyoacán (Eleuterio Méndez N° 11, 
entre calzada de Tlalpan y División del 
Norte), a partir de hoy, a las 21:00 h. 

Actividades culturales en la ENEP Aragón 
LA ESCUELA Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón informa de las acti
vidades culturales que . tendrán lugar 
en el plantel : hoy, a las 12:00 y 18:00 
h, Panorama de músico folclórico y 
popular mexicana, con el grupo Jara
nero, en el auditorio A-1 . 12:00 y 17:00 

Ciclo de conferencias 

h, Círculo cinematográfico, El servicio 
exterior, director: Alberto Cortés; sa
lón 1007. Moñona, o los 12:00 h, Taller 
de Danza de la ENEP Aragón , dirección 
del profesor Eduardo Huerto, en el au
ditorio A-1. 

Generalidades de algunas familias botánicas en México 

EL INSTITUTO de Biología informa que 
en el a~-Jditorio del Jardín Botánico Ex
terior se llevará a cabo durante el mes 
de septiembre el ciclo de conferencias 
Generalidades de algunas familias 
botánicos en México, de acuerdo al si·
guiente 
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Programa: 

Orquídeas: místico y erótico, por la M 
en C Magdalena Peña, día 5. 
Generalidades de los cactáceos y al
gunos de sus usos, por el l1cenciodo 
Hernando Sánchez Mejorado, día 6. 
Arboles tropicales de México, por el 
doctor José Sarukhán, día 7. 
Arboles más comunes en la Ciudad de 
México, por el M en C Víctor Corono. 
día 8. 
Género Opuntio y su importancia eco
nómica, por la doctoro Leía Scheinvor, 
día 9. 
Los palmos en México, por el M en C 
Hermilo Quero, día 12. 
Todas las conferencias se realizarán 
de 17:00 a 19:00 h. 
Mayores informes a los teléfonos 548-
97-85 y 550-50-57, con los coordinado
res del evento, biólogos Miguel Pontí y 
Leticia Zurito. 

E¡, e/ Museo Nacional de 
Antropología e Historia 

Música sinfónica mexicana 

EN EL Museo Nacional de Antropología 
e Historia se llevarán a cabo dos con
ciertos de música sinfónica mexicana. 
El primero, organizado con motivo del 
XVII aniversario de la inauguración 
del Museo, se efectuará el sábado 17 
de seoti~mbre a las 12:00 h. 

Programo: Director: Armando Zayas; 
Bias Galindo, Sones de moriochi; 
Carlos Chávez, Sinfonía No. 2 "India"; 
Intermedio: Silvestre Revueltas, Lo 
noche de los moyos; Encere: José 
Pablo Moncayo, Huopongo. 

El segundo concierto, en homenaje 
a José Clemente Orozco, se realizará 
el sábado 19 de noviembre, con el 
programa s1gu1ente: Director: Arman
do Zayas; Miguel Bernal Jiménez, El 
chueco, música de ballet; José Pablo 
Moncoyo, Tierra de temporal; Inter
medio: Candelario Huízor, lmógenes; 
Silvestre Revueltos, Redes; Encare: 
Bias Galindo, Sones de moriochi. 

Extrauniversitoria 

En Ciudad Nezahualcóyotl 

Mes del anciano 
EL INSTITUTO Mexicano de Protección 
y Asistencia Comunitaria organiza los 
festejos y convivencias que con motivo 
del Mes del Anciano se realizan el 
presente mes. Los interesados en parti
cipar y/ o colaborar en tales festejos 
pueden dirigirse a: "Casa Hogar del 
Anciano" del IMPACAC , Pichi rilo N° 
353, colonia Benito Juárez, teléfono 
797-69-70. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octavio Rfvero Serrano 
Rector 

llc o Raúl a•¡ar NaYarro 
Secretario General 

CP Rodolfo Coelo Mola 
Secretorio General 

AdmlnlslraliYo 

Dr. luís Aguilor Villonue•a 
Secretario de lo Reciario 

líe. Ignacio Carrillo Prieto 
Abogado General 

lo Gacela UNAM oporece 
lunes y jue•es, publicado 

por la Dirección General de 
Comunicaclon Universitaria . 

11° piso de Reciario. 
652·21·35 

líe. Alejandro Mirando Ayolo 
Director General 

Lic. Tomás Caparrosa franco 
Director de Prenso 
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los 
universitarios, hoy 

úsica 

OY 
Conjunto Tempore 
-.Oie.tc.-. 
lo<ena DIU Núlle1, 
Oenfa Dlu Núlle1, 
Gabriel• VIlla Walla, 
Mullica R..,_.,Uala ~Virreino! 
ANEXO A LA FACULTAD DE iNGEN EFUA 
J- 18/11 30 ~ 11·00 h. 

• Guillermo Portillo • 
Hoffmann, 
natJ!I.sta 
Rec•tal de obras de Bach Telemann. 
Debussy. Varase. Ta.ra 
Marquez y Port•llo 
AUDITORIO JAIMF TOR ES BOOET 
Museo Nac•onal de An Jpok>g•a e H·stor•a 
JIWI" 11/20:00 h . 

MAÑANA 
C•clo Br 1 ms 

Orquesta Sinfónica 
de Minería 
D•rector arttst1co· Jorge Veluoo 
lAon Splefw, ~·olln 
Ebemard Flnke. cello 
conc•erto para vtOIIn y ceno 
Pr1mera s•nfonra 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
Vlemea18/21:00 h. 
Domingo 21112:00 h. 
ANFITEATRO SIMON BOLIVAR 
Stbado 20/18;00 h. 
Boletos $160 OOy $120 00 * 

* 1t , nft• t.u¡~t~Jultwnln ((.).\'A,l//lJ.lY-.~Tl. ff\.,f,l\1 ';(7, ("()NACL'RT !">K 
J,\'H.'\ '-IJ' "NI lll;\AP.-\o, DDFriNFt>NAI.'/T. 
~ .t c·..tu.il.trllr!J, nl.lf"'o>trtl'li v lr,jW¡.t¡f<'fl"'i deo /.ll','V."'M )' ~01\'N~Id.tdf."~t>~t.uo~h·~ 
''fr~c·ntJncJ<1 'I.U trr.Jt'nrl,J( II)(C'I'Ito• 

V•s•tas MartP-s a Oommgos. 1 O 00 a 
20 00 h 
Clausura 19 de sept1embre 

PALACIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE 
lrOICINA Brasol 33 (Plaza de Santo 
Oom¡ngo) 

Casa del Lago 
(Bosque de Chapultepec} 

Retrospectiva de Arnold Belkin 
Vlsit;,$d~ ~~Yrlrs • domingo/10:00 • 18:00 h. * 

Especialización en 

Geotecnia aplicada a las 
11ías terrestres 
IniCiación del curso propedéutico 20 
daaepllembre 
lmc1o de clases: 28 de noviembre 
Recepción de documentos y 
entrevistas haala el12 de aepUembre 
Publicact6n de listas de aceptados. 18 
de ..,Uembre 
ENEP ACAlLAN 
Meyor" lnformH a los tels: 373-23-99. 
373-23-18. 373·28-40 ext. 167 y 231 

• Especialización interdisci,ainaria en: 

Estructura jurídico 
económica de la inversión 
extranjera 
lmciación del curso propedéutico: 20 
de oeptlembre 
lnic1ación de clases: 28 de noviembre 
Recepción de documentos y 
entrevistas: hasta el12 de septiembre 
Publicación de listas de aceptados: 19 
deaeptlembre 
ENEP ACATLAN 
Mayores lnformea a los tels: 373-23-99, 
373·23-18, 373-28-40 ext. 167 y 231 

teatro 
HOY 
~. J-11/21:00, vlemeo 
11121:•5 1\. 
UNAM/SAI 

ús juramentaciones 
Oa O.C.U..a 
Olrwcaón. Pila! Souu 
e.c.nogr tia e tlumlnac•ón ........... 
MúiK:II Ramón Romo 
Múoocoe: ~ M••tco 
COn· Grachtla Dormg, AI1C1a Caro. 
Gu.dalupa Noel, Tria Groeg y EIVIra .......,, 
TEATRO COYOACAN 
E-10 Wndez No 1 t 
Tel: 6118-23-1 ~ 
---·-·/21:45h. 
Daoftfngoa/20:00h. 
Boletos $300 00* 

• 
MAÑANA 

Festival de Teatro Estudiantil 1983 
Oéc1ma Muestra de Grupos del C C H 

Al oriente del D.f. 
Creación Colactlva 
Dirección: SUvta Corona 
Con el grupo de1ealro del Plantel 
Oriente 

TEATRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 
Vlemee 19118:00 h. 

HOY 
IMSSIUNAM 

Eurídice 
(Imágenes de una crómca tnC()(IChJS8) 
Pantom•ma en dos actos 
de Borbolla, D.pr J Plmantel. 
Escenogratla e llumtnactón Arturo 
Neva 
Ptntt.Jra esoentca Lult Lombardo 
Con Eduardo Borl>olla, Ralael Degar. 
Catalina Padilla y RalllfJI Ptmrmlel 
Mart" a vl..,../20:30 h. 
Sábedoa/20:00 h. 
Domlngoa/18:00 h . 
TEATRO DE SANTA CATARINA 
(Plaza de Santa Catarona No 10. Coyoacan) 
Boletos $100 00* 

IM SI UNAM U V 

Los cabellos de 
Absalon 
De Calderón de le Barca 
D.recc1ón Raúl Zermef\o 
Vestuano Sarma Fogete 

MUsica: Guillermo Cueva• 
TEAmOLEGAAIA 
(Calzada Legana y Lago Gran Oso. Umdad 
Legana) 
Martae a vlernft/20:30 h. 
s•badoo/20:00 h. 
Domlngoa/18:00 h. 
Boletos $1 00.00* 

SEGUNDO FESTIVAL 
UNIVERSITARIO DE 

Cultura Popular 
Agosto/Septiembre 1983 

sopla el viento sua11e 
Dir.: Felipe Cazals 
SALA JULIO BRACHO 
VI"'"" 19, oábado 20 y domingo 
21/12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Boletos: $60.00 * 
Ciclo: La imagen tradicional de la 
cultura popular en el cine mexicano 

u 

Cotral*,. At:Mietrü 
Jub/1«> • ¡.,. 4(10 ..... • .,.., • 

/1101/M 

Como han de ser los 
amigos 
de TI- de Mollna 
Olrecclón: Alajandro Aura 
Música Alicia Urnla 
Eecenograffa y veatuarlo: Laonaf 
Maclal 
Iluminación: 118úll..6pu 
Grabación y II"'OI'izaclón: -..afo ..-Aiv--
Con Entlqu. Alonso, Miguel Flores. 
JOIIQufn Garrido. C.CIIia Toussainl. 
Alicia del Lllf/0, Tare!SIJ R•bsgo. Emilio 
del Hato, Francisco Comando, 
Roberto ComlldurMI, Raúl Nava, Joslt 
Marla Nllgrl y Simón Guevsta 
ACADEMIA DE SAN CARLOS 
(Academia No. 22,eoqulna con Moneda, 
Centro) 
,._ '-/20:30 h. 
.......,. 'domlngoa/11:00 "· 
Boletoa: $100.~ 

• Festival de Teatro Estudlantl11983 
Décima Muestra de Grupos del C.C.H 

La casa de Bernarda Alba 
Oe Garcla Lorca 
Oirea¡jOn: Jo .. loabel Sa.- R. 
Con: el grupo de teelro del Plantel 
Oriente 
TEATRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

~ 20111:00 "· 

Arte popular 
María Teresa Pomar 
Juevea 11119:00 h. 
SALA CARLOS CHAVEZ 

María Candelaria .. 

·.·:·:·.·.·:····:·:·:··:·=·=~~::~:: .•. ·. ::· t. ¡¡ :; :: < :: ;: : "• ·. 

teleirisiQ'(J.~·· · >·? :: ir ··• • ··• i :li•: ··[ 
7< '/f ., ',/ ,); ' .i:d'•:' >)··· .·. 

La Universidad para todos 
DIVULGACION DE TEMAS Y TOPICOS UNIVERSITARIOS 

o 
JUSTICIA v ·SOCU!DAD 

8 00 h ~~-Judicial. VETERINARIA. Dr Jav1er Garcfa de la Pe~a. Dr 
J Alberto Rivera Brachu. 

PRODUCTIVIDAD Y ADMINISTRACION 
9 30 h u compu!Kión en el antllala J diMI\o de •tNcturaa. ENEP ARAGON· 

INGENIERIA. lng José Gonzélez Bedolla. lng. Rocardo de la Berrera, lng 
Felipe Gut•érrez E .• lng. Wallredo Crespo Pérez, Prol León Hasse Lew1. 

APOYO ACADEMICO 
1 O 30 h . Roformaa a la Ley de Navegación. ENEP ARAGON·OERECHO Loe 

Marganta Garcfa Ale¡o. Uc José A. Solfs Morfn. Líe Modesto Anaya 
Agu1lar 

DIVULGACION Y CULTURA 
1130 h. DIMI\o del enlomo: arqullloctura de paluje. ENEP ARAGON· 

ARQUITECTURA Arq Carlos Berna! Salmas. Arq . Alfonso Qu¡fes 
G6mez. Arq. Teru Quevedo Sek1 

12.30 h . Clvtlluclón t.cnológlca (IV parta). INGENIERIA. lng Marco A Torres H 
INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13 00 h ORIENTACION VOCACIONAL. M-tri• en Exodoncla. 
13 30 h LA UNAM ANITE LOS PROBLEMAS NACIONALES. u Hlotorla de la 

T'-'- ,..,.,_por loa lóal'". 
H.OO h CAPACITACION Y SEGURIDAD u función de aupanlolón en la 

_..:Ión de loa rteovoo de lriiiMIJo. 
1~.30 h EN DEFENSA OEL AMBIENTE -para delec:tar, -enlr J 

oontrol•l• bontamlnaclón nnoaf6rlc:a. 
15 00 h SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO Modltk:ac- "truc1uralea 

y la ..:clón del E alado. 

al .. 21:45h. 
LOS UNIVERSITARIOS Y LA CULTURA 

ReporfBJBS. notas e Información en torno alas 
acttvtdarles culturales que realiza la Unrversidad 

Al .. 23:00h. 
TIEMPO DE FILMOTECA 
Ciclo El arte de Mee West 

Cada dia es una fiesta (1937) 
De: Edward Sutherland 

HOY 
PROGRAMA UNIVERSITARIO JUs
TO SIERRA 
Mesas redondas 

Proceso y política legis
lativos 
Mesa4 
L .. f.cultMI• cotncld.m.,, con
cuneniN y exclu•tv•• de la C4,. 

, .. -
Ponente. Renato Sales Gasque 
Comentaristas: Ricardo Méndez Sil
va, José Antonio Padilla Segura, 
Emilio O. Aabasa, Manuel González 
Oropeza 
AUDITORIO JUSTO SIERRA 
Justo Sierra No. 16, Centro 
Ju-11110:00 h. 

Seminario de 
actualización legislativa 
mexicana 
Derecho noc:a1 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIOICAS 
(Torre 11 de Humanidades, 4o ¡>so) 
Ju-11111:00h. • La experiencia plástica en 
Nicaragua 
Alfonso Villanueva 
ENEP ZARAGOZA 
Juev .. 18/12:00 h. 

• Colecciones científicas 
Colecciones paleontológicas 
8161 LUIS Esptnoza 
Colecc1ones ofiCiales. funcionamiento 
e Importancia 
Dr Pedro Reyes·Cast1llo y Or M1guel 
Angel Morón 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Juev" 11110:00y 17:00h. 

• Semana cultural de Austna 
Mesa redonda-Debate 

La problemática del 
turismo 
ENEPACATLAN 
AUditOriO A-1 
Juev" 11112:00 h . 

• Cuento, Hernán úra 
Zavala 
CCHSUR 
Juevft11117:00 h. 

Ciclo: La búsqueda de la cultura 
popular en et cine mexicano 

Los que viven donde 

De luz, polvos y 
vapores 
fotografías de 

Artesanía mexicana 
(manos maestras de un 
pueblo) 
MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO 

Dir.: Emilio Fernéndez (1943) 
SALA JOSE REVUELTAS 
V-19, oábado 20 y domingo 
21/12:00, 11:30, 11:30 J 20:30 h. 
Boletos: $60.00 * 

Romualdo Garcia 
GALERIA JUAN O'GORMAN 
(Centro Cultural UniverSifano) 

¡No se mueva, joven! 
(La fotografía 
ambulante en México) 
5~LA MIGU~L COVARRUBIAS 
(Centro Cullural Univers1taric 

Editado por la O~reCCIÓn de Prensa de la Dlf8CCIÓn General de Comunicación un,versltaria (11 o. PISO Torre de Rectoría) . 

Ballet Folclórico 
«Jaime Buentello Ba.zán» 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
Dirección: Ma. Te.- Thome 
de Buentello 
SALA MIGUEL 
COV ARRUBIAS 
(Centro Cultural Universitario) 

!»mdo 20112:oo h. 
Boletos: $80.00 y $60.00 * 
&1/et Folclórico de la 
Universidad del 
Sudeste/Campeche 
Dirección: Ramón Olivares Sosa 
MUSEO UNIVERSITARIO 
DEL CHOPO 
(E 'que Gonz.ález Martinez 10, 

.S . María) 
Slmdo 20113:00 h. 

Grupo de la Delegación 1 
CSS Cuauhtémoc!/MSS 
Dirección: Manuel Orteg.t 
EXPLANADA HIDALGO 
(Av. Hidalgo 23, Centro) 
!»boda 20112:00 

Grupo de la Delegación 2 
CSS Hidalgo!IMSS 
Dirección: j.Jime Cisneros C. 
EXPLANADA COYOACÁN 
(larddín Hidalgo) 
!»boda 20/12:00 h. 

Ballet Folclórico 
de la Universidad 
Autónoma de Durango 
01rección: Santos Salas Mata 
TEATRO F~LIX AZUELA 
(Unidad Tlatelolco) 
!»boda 20/12:00 h. 
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