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Firma de Convenio entre 
la UN AM y la Secretaría de la 

Contraloría General de 
la Federación 

Finnan, el doctor Oct.avio Rivero Serrano, rector de esta Casa de Estudios, y el licenciado 
Francisco Rojas Gutíérrez, secretario de la Contraloria General de la 'Federación, el con
venio entre ambas instituciones; los acompaiUJ el CP Rodolfo Coeto Mota, secretllrio gene
ral Administrativo. 

L 
a UNAM, al participar con sus 
organismos académicos en las 

tareas de la Secretaría de la Con
traloría General de la Federación, 
reafirma su interés por vincularse a 
la sociedad, al Estado y al Gobier-
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no, para atender con inteligencia y 
responsabilidad las necesidades so
ciales. 

Afirmó lo ~nterior el doctor Oc
tavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, durante la firma de un 
convenio de colaboración entre es
ta Casa de Estudios y la Secretaría 
de la Contraloría General de la Fe
deración, que permitirá la vincula
ción de esas insituciones en el de
sarrollo de trabajos de interés 
mutuo. 

Por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federa
ción, el documento fue suscrito por 
su titular el licenciado Francisco 
Roja~ Gutiérrez, quien wñaló Jlle 
este convenio permitirá a la~ insti
tuciones obtener servicios H ctlir·os 
y profesionales; así como invf'c;tiga
cioncs académicas y dictámenes es
pecialiL:ados, por parte dP ! l Uni
versidad. A la '>'.ez, esta Casa de Es
tudios podrá tener acceso a las ta
reas de la Secretan a, que pcrmiian 
el mejor desarrollo de sus· progra
mas educativos, cada proyecto o 
trabajo será realizado con base a 
un acuerdo específico de colabora
ción, según quedó establecido en el 
convenio . 
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La vida cotidiana de la. UNAM 
se apoya en la ley 

S i en la sociedad existe una reali
dad cambiante esta se da en la 

Universidad, de ahí la necesidad 
de actualizarla. En la ley se apoya 
la vida cotidiana ele la UNAM, ase
guró el doctor Octavio Rivera 
Serrano, rector de la UNAM, al 
instalar hoy el Consejo Jurídico 
Consultivo, órgano colegiado de 
asesoría para la administración 
universitaria. 

El hecho de que la Oficina del 
Abogado General, cuyas atribu
ciones, obligaciones y derechos es
tán perfectamente claros en las le
yes universitarias, cuenta ahora 
con este cuerpo consultivo, es de la 
mayor importancia para la vida de 
la Institución, aseveró. 

En el Salón Sor Juana Inés de la 
Cruz, el doctor R1vero Serrano se
ñaló que uno de los primeros even
tos a los que asistió en su calidad de 
Rector, y que fue precisamente en 
la Facultad de Derecho, estableció 
el compromiso de que todos los ac
tos de su administración se 
apoyarían en la ley . 

El Consejo Consultivo tendrá a 
partir de su existencia, una gran 
trascendencia en la vida de la Uni
versidad, ya que es un cuerpo con
sultivo que permitirá la mejor in-

terprelación del hecho cotidiano 
que rige la vida de los universita
rios, tanto académicos como admi
nistrativos, manifestó. 

Por otra parte, precisó que la le 
gislación que rige las relaciones de 
los trabajadores universitanos con 
las universidades, parte de disposi
ciones muy recientes que segura
mente requieren estudio, investi
gación, interpretación y precisión 
por parte de los expertos. 

Por otro lado, agregó, existe el 
deseo de los universitarios de en
contrar mejores formas de organi
zación para la Institución, para 
que ésta sirva, lleve a cabo en me
jor forma las funciones que tiene 
encomendadas por la sociedad. 
Dentro de los fenómenos de reor
ganización, ya puestos en práctica, 
está la existencia de un cuerpo con
sultivo que sugiera hasta donde los 
cambios a las disposiciones legales 
son aconsejables: "Será de inesti
mable vaior para la vida universi
taria este nuevo esfuerzo de sus 
mejores universitarios, formados 
en torno a la disciplina del de
recho y reunidos en un cuerpo im
portante para la Institución", 
apuntó. 
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Inaguración del 11 
Encuentro Nacional de 
Profesores de Lenguas 

Licenciado ]estís Canuto Rugerio. maestra MarceÚJ Williamson, doctor Humberto Mu
ñaz, fúira Cannen Tagüeña y mae.dro Stephen Ba~tien. 

E 1 diálogo e intercambio de ex
periencias enriquecen la 

práctica de toda profesión, pues 
sólo así es posible detectar los 
problemas generales que existen en 
determinadas disciplinas y ofrecer 
alternativas de solución, afirmó el 
doctor Humberto Muñoz García, 
director general de Asun'tos del 
Personal Académico, al inaugurar 
a nombre del doctor Octavio Rive
ro Serrano, rector de la UNAM, el 
D Encuentro Nacional de Profeso
ns de Lenguas. 

Aseguró que con eventos de este 
tipo se enriquece la vida académi
ca y cultural de la Universidad, al 
tiempo que se realiza una labor de 
extensión y difusión de la cultura. 
Indicó asimismo que el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE), ha desarrollado una im
portante tarea de apoyo a la do
cencia y a la investigación, acción 
reflejada en los distintos proyectos 
puestos en marcha en la UNAM. 
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La Perspectiva 
Universitaria de Cómputo 

Actuario Sergio Ca!tro Resines, in~eniero jorge Cil .\1endielt&, licenciada Mario Salina.~ 
So.a y maestro en ciencia~ Manuel Alvarez Alear~>:::. 

E l Programa Universitario de 
Cómputo de la UNAM se en

cuentra orientado a las funciones bási
cas de la Institución: docencia, inves
tigación, extensión y apoyo; a través 
de las cuales no sólo se forman recur
sos humanos con el conocimiento r la 
experiencia de la informática en las 
diferentes disciplinas que se imparten 
en la Universidad, sino que contribu
ye vinculándose a las necesidades del 
país, a fin de avanzar en la planeación 
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y dirección racional de la realidad. 
Así lo consideró el licenciado Mario 

Salinas Sosa, director general de Pro
yectos Académicos, quien, en repre
sentación del licenciado Raúl Béjar 
Navarro, secretario general de la 
UNAM, puso en marcha La Perspecti
va Universitaria de Cómputo, al tiem
po de inaugurar y develar la placa del 

uditorio John Von Neumann, 
en las mstalaciones del Programa 
Universitario de Cómputo. -26 

Convivio con profesores 
de educación física 

U na institución de educación 
superior como la UNAM, no 

puede considerar al deporte sólo 
como distracción y diversión, ya 
que la actividad deportiva es un 
concepto que forma parte de la 

educación integral del estudiante 
universitario, afirmó el doctQr Oc
tavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM. 

Al convivir con los profesores de 
educación física de la Dirección 
General de Actividades Deportivas 
y Recreativas de esta Casa de Estu-

dios en la Unidad de Seminarios 
Doctor Ignacio Chávez, el doctor 

Rivero Serrano dijo que el deporte 
es importante en la formación del 
universitario para que posterior
mente, como profesionista, haga 
acopio de todas las enseñanzas que 
la Institución le ofreció. 

Durante la reunión que con mo
tivo de la reclasificación de los pro
fesores de esta área, el doctor Rive
ra Serrano señaló que desde el ini
cio de su administración, se traba
jó en forma coordinada con las 
Asociaciones Autónomas del Perso
nal Académico de la UNAM para 
encontrar una fórmula que fuera 
positiva tanto para la Institución 
como para los profesores. _ 26 

El deporte forma parte del deS{lfTollo integral de los universitario.~. 

Inauguración del 
Segundo curso teórico

práctico de actualización 
en reproducción animal 
L a colaboración e intercambio 

académico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
con diversas instituciones guberna
mentales es trascendental, pues 
coadyuva al· desarrollo agrope
cuário nacional. 

· Por ende, la alianza de la 
UNAM y la SARH es relevante, ya 
que ayuda a la descentralización 

~ investigativa universitaria, lo que 
significa apoyo al sector veterina
rio y a otras instituciones federales. 

El doctor Armando Antillón 
Rionda, director de dicha facul
tad declaró lo anterior durante la 
ina~guración del "Segundo curso 
teórico-práctico de actualización 
en reproducción animal", el pasa
do 17 de octubre en Ajuchitlán, 
Querétaro. -26 

MVZ Luis Felipe Pérez Henúmdez. ,\1VZ l~uz Maria Monroy, MVZ Armando Antillón 
Rionda, MVZ]avier ArreoÚJ Bueno. MVZ]orge Téllez Girón, MVZ Salvador Cruz Otero. 
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Firma de Convenio entre la 
UN AM y la Secretaría de la 

Contraloría General de 
la Federación 
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Más adelante el doctor Rivero 
Serrano precisó que la autonomía 
universitaria es concebida por los 
universitarios como la potestad 
que tiene la Institución para orga
nizarse, administrarse, realizar 
planes y proyectos académicos de 
docencia e investigación, así como 
tomar decisiones que conjuntan 
los esfuerzos de la Universidad con 
los proyectos que tiene el país. 

La participación de la Facultad 
de Derecho y el Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas, junto con la 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Acatlán, coordinados 
por la Oficina del Abogado Gene
ral, debe proporcionar el apoyo 
jurídico fundamental al convenio 
para la realización de una serie de 
proyectos de investigación que 
contribuyan al mejor ejercicio de 
la Secretaría de la Contraloría Ge
neral de la Federación, subrayó el 
Rector de la UN AM. 

El doctor Rivero Serrano confió 
en que otros segmentos de la Uni
versidad podrán participar en este 
amplio convenio, pues sus tareas 
tienen que ver con las labores que 
realiza esta dependencia guberna
mental. 

En su oportunidad, el licenciado 
Cuauhtémoc López Sánchez, abo
gado general, indicó que la oficina 
a su cargo llevará a cabo los aspec
tos técnicos del documento firma
do, con lo cual. la Universidad 
podrá obtener conocimientos so
ciales, reales y objetivos de las con
diciones económicas y culturales 
del país, así como proporcionar 
apoyo a los servicios técnicos y pro-

fesionales que coadyuven al de
sarrollo nacional, específicamente, 
a la Contraloría. 

Informó que actualmente exis
ten programas específicos como la 
elaboración de un prontuario, con 
disposiciones jurídicas relativas al 
funcionamiento, control y vigilan
cia las entidades de la administra
ción pública paraestatal, así como 
un catálogo sobre actividades y as
pectos jurídicos fundamentales de 
dichas entidades. 

Finalmente señaló que el conve
nio constituye un ejercicio suma
mente importante que propicia un 
acercamiento entre el derecho pu
ro y el derecho aplicado, lo que sin 
lugar a dudas, será de especial 
trascendencia para amba~ institu
ciones. 

Durante la firma efectuada en el 
Salón Sor Juana Inés de la Cruz, de 
la Torre de Rectoría, estuvieron 
presentes, por parte de la UNAM, 
el CP Rodolfo Coeto Mota, secre
tario general Administrativo; los 
doctores Luis Aguilar Víllanueva, 
secretario de la Rectoría; Jorge 
Carpizo, director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas; y Miguel 
Acosta Romero, director de la Fa
cultad de Derecho, así como el li
cenciado Francisco Casanova Al
varez, director de la ENEP 
Acatlán. 

Por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federa
ción estuvieron presentes, además, 
el CP Raúl Robles, subsecretario; 
el señor Jesús Franco, contralor in
terno; y el licenciado Jorge Mario 
Urdiales, coordinador de comisa
rios, entre otros. 

Propuso la UNAM 
aulllento a 

sus trabajadores 

Abpecto de la segunda reunión de pláticas entre la' comisiones de la UNAM y el 
STVNAM. 

H aciendo el máximo esfuerzo 
para presentar una propuesta 

de aumento salarial razonable, que 
responda en la mejor medida a las 
peticiones de sus trabajadores, la 
Comisión Negociadora de la 
Rectoría hizo un ofrecimiento del 
25 por ciento de aumento salarial, 
al continuar ayer las pláticas sobre 
revisión de salarios por cuota 
diaria entre la UNAM y el STU
NAM. 

Los representantes de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Mé
xico presentaron dicha propuesta 
después de un análisis exhaustivo 
de la situación económica de esta 
Casa de Estudios y · del deseo de 
corresponder a las legítimas aspira
ciones de sus trabajadores admi
nistrativos, a quienes esta Casa de 
Estudios planteó, por medio de la 
CP Guadalupe Cano Herrera, di-

rectora general del Presupuesto por 
Programas, que los aumentos sala
riales recibirán un incremento pro
porcional al 25 por ciento. 

El STUNAM, a través de su diri
gente Evaristo Pérez Arreola, deci
dió estudiar la propuesta presenta
da por la Comisión Negociadora de 
la Rectoría, encabezada por el li
cenciado Antonio Ortiz Urbina, 
director general de Personal, y 
propusieron que las pláticas se re
anuden la próxima semana. 

Cabe destacar que la reunión cé
lebrada la tarde de ayer en la 
Torre de Rectoría, se realizó en un 
ambiente de cordialidad, donde 
las partes manifestaron sus puntos 
de vista abiertamente en un esfuer
zo por buscar una solución al 
conflicto que seguramente evitará 
que se llegue a la huelga. 

La vida cotidiana de la UNAM se apoya en la ley 

- l 
Antes, el licenciado Cuauhté

moc López Sánchez, abogado ge-. 
neral de esta Casa · de Estudios, 

puntualizó que la creación del 
Consejo Jurídico Consultivo de la 
UNAM, permitirá a la institución 
enriquecer las posibilidades de 

Pre~ide el Rector la reunión del Consejo Jurídico Consultivo. 
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análisis jurídico, dado que en él se 
encuentran representadas las más 
diversas corrientes de la jurispru
dencia, no sólo de académicos y 
teóricos, sino de juristas que han 
hecho de su ejercicio liberal la ra
zón de su existencia. 

Académicos como la licenciada 
María Carreras Maldonado; los 
doctores Andrés Serra Rojas , Jorge 
Carpizo, Miguel Acosta Romero, y 
los licenciados Sergio Rosas Rome
ro, Ramón Ojeda Mestre, Jorge 
Garizurieta -González, Salvador 
Mondragón Guerra, lván Lagu
nes, Raúl Pous Ortiz, Raúl Cardiel 
Reyes, Rafael Santoyo Velasen y 
Ricardo García V illalobos, son ca
tedráticos con un profundo espíri
tu universitario y amplia experien
cia en la cátedra, dan fe de la plu
ralidad de ideas, al tiempo de per
mitir la seguridad de obtener el 
mejor resultado ele la labor que ini
cia el Consejo Consultivo. 

Más adelante el licenciado 
Cuauhtémoc López Sánchez repi
tió conceptos vertidos por el doctor 
Octavio Rivera Serrano, en el seH
tido de que en la reforma universi
taria debe ser permanente, pero a 
su vez debe incluir la may0r diver
sidad. La labor del consejo de apo
yo de la revisión y adecuación de 
las normas que rigen esta Casa de 
Estudios, permitirá avanzar en la 
actividad académica y administra
tiva de la UNAM. 

Asistieron al acto el licenciado 
Raúl Béjar Navarro, secretario ge
neral; el CP Rodolfo Coeto Mota. 
secretario general Administrativo; 
los doctores Luis Aguilar, secreta
rio de la Rectoría y Jaime Martus
celli, coordinador de la Investiga
ción Científica; los licenciados Al
fonso de Maria ;. Campos, coordi
nador .. de Extensión Universitaria v 
Julio Labastida, coordinador d~ 
Humanidades. 
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Con esfuerzos cívicos, los universitarios manifiestan su deseo de 
contribuir al desarrollo integral del país: Octavio Rivero Serrano 

e on esfuerzo · CÍ\'icos. los uni
\ersitarios manifiestan su 

d . eo de contribuir al desarrollo 
int gral dd país , afirmó el doctor 
Octavio Rivero Serrano. rector de 
la U, AM, al abanderar a la dele
gación de univcr. itarios que par
ticiparán en 1 X Campeonato 

acional sobre Sillas de Ruedas, 
que se desarrolla . del 19 al 28 del 
mes en eurso en 1 a Ciudad de Méxi
co. 

En el Salón Sor Juana Inés de la 
Cruz, el doctor Rivero Serrano dijo 
que el esfuerzo de los participantes 
debe servir como ejemplo de te
són y constancia en el terreno de
portivo y en el de la vida universi
taria, elementos con los cuales se 
puede demostrar un civismo que 
ayude a construir una nación más 
fuerte. 

Apuntó que el grupo de atletas 
universitarios que participará en la 
competencia, es un conjunto como 
otros que existen en la Universi
dad, que pone en alto la imagen de 
1 a lnstit ~ción. 

Indicó. además, que los in
tegrantes del equipo "son los gru
pos de competidores que dan gran
des satisfacciones a esta Casa de 
Estudios". 

Poco después entregó a los atle
tas el banderín, con la plena con
fianza de que lo sabrán defender 
con honor, valentía y decisión~ y 
que se obtendrán buenos resulta
dos al final de la competencia. 

Por su parte, la profesora 
Martha Heredia Navarro, entrena
dora en jefe de la delegación, a 
nombre del grupo se comprometió 
a empeñar todo el esfuerzo posible 
para obtener los mejores resulta
dos. 

La selección universitaria ha si
do, por viarios años, base de las se
lecciones nacionales que han com
petido en Juegos Olímpicos y Pan
americanos. 

Los 39 seleccionados universita
rios participarán en 6 especialida
des: tiro de arco, levantamiento de 
pesas, basquetbol, natación, tenis 

Tercera Muestra de 
Donaciooes 

L a Universidad Nacional Autó
noma de México, a lo largo de 

su historia, ha sido el espacio don
de, por tradición, han surgido las 
corrientes del pensamiento que 
han estructurado nuestra fisono
mía cultural, afirmó el licenciado 
Eduardo Vallejo Santín, director 
del Patrimonio Universitario. 

En la ceremonia en que el doc
tor Octavio Rivero Serrano, rector 
de la UNAM, inauguró la Tercera 
Muestra de Donaciones en el Pala
cio de Medicina, el licenciado 
Vallejo Santín, dijo que la muestra 
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cumple con un doble objetivo: la 
difusión de algunas de las corrien-' 
tes estilísticas más importantes que 
se han desarrollado en México, a<;Í 
como el enriquecimiento del acer
vo pictórico y gráfico de la Univer
sidad. 

Indicó que cada una de las obras 
que conforman el acervo, serán 
destinadas a ocupar un espacio 
dentro de las diversas dependen
cia<;. 

Recordó que, con la consolida
ción de la Ley Orgánica, en 1945, 
surgió el Patronato Universitario, 

El doctor Octavio Rivera Serrarw, rector de la UNAM, abandera a la delegación de 39 
univenitario.~ selecciorwdos que participaran en el X Campeorwto Naciorwl sobre Silla~ 
de Ruedas en distintas especialidades a celebrarse en In Ciudad de México. 

de mesa, slalom y atletismo. Estos 
juegos nacionales se efectuarán en 
las instalaciones de la UNEF A. 

Durante la visita de la delega
ción, estuvieron presentes, ade
más, el CP Rodolfo Coeto Mota, 
secretario general Administrativo 

como autoridad abocada a la labor 
administrativa y de servicio, la que 
ha conjugado esfuerzos con las 
autoridades de Rectoría y con la 
comunidad universitaria en gene
ral, con el propósito de optimizar 
resultados en la tarea de formación 
integral del alumnado, así como en 
el campo de la investigación y la 
difusión cultural. 

Ante esta labor, señaló el licen
ciado Eduardo Vallejo Santín, el 
Patronato Universitario se ha preo
cupado por actualizar sus sistemas 
de organización, a fin de brindar 
un mejor servicio a todas las de
pendencias universitarias que lo 
requieren. 

Junto al desinteresado apoyo de 
jóvenes valores que han querido 
dejar un testimonio de su obra 
artística, se ha contado con la 
aportación de bienes artísticos y 
culturales vinculados con la histo
ria de la Institución. En este senti
do, hizo un público reconocimien
to y la invitadón para que se conti
núe en forma sistemática y perma
nente con esta labor que trascende
rá en la formación de las futuras 
generaciones de México. 

de la UNAM; el profesor Mario Re
vuelta Medina, director general de 
Actividades Deportivas y el licen
ciado Tomás Caparroso Franco , 
director de Prensa de la Dirección 
General de Comunicación Univer
sitaria. 

Agradeció a las autoridades y 
dependencias universitarias que 
contribuyeron a la realización del 
evento, como es el caso de la Teso
rería-Contraloría. 

Indicó que, al ser la Universidad 
el centro de creación y difusión de 
la<; corrientes científicas y huma
nistas más sobresalientes en el país, 
JlOS unimos al pensamiento del pin
tor mexicano Rufino Tamayo: la 
Universidad es germen y fermento 
del saber. 

A la ceremonia asistieron, entre 
otros, el CP Rodolfo Coeto Mota, 
secretario general Administrativo •

1 de la UNAM; el licenciado Alfonso • ; 
de Maria y Campos, coordinador 
de Extensión Universitaria; el CP 
Jorge Parra Reynoso, tesorero-con
tralor~ el MVZ Armando Antillón 
Rionda, director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
la maestra Guadalupe Gorostieta y 
Cadena, directora general de la 
Escuela Nacional Preparatoria; el 
doctor Fernando Cano Valle, di
rector de la Facultad de Medicina, 
y el arquitecto Flavio Salamanca, 
jefe del Departamento de Bienes 
Artísticos y Culturales. 
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Premios Banamex de C. . Iencia: ~ 

e on el propósito de automatizar 
las centrales hidroeléctricas en 

el país para reducir los errores hu
manos y los costos de operación, el 
Programador de Carga Digital, di
señado recientemente por investi
gadores del área de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuauti
tlán, constituye un paso más en el 
camino hacia una tecnología na-
cional. . 

Así lo expresaron el M en C 
Juan Antonio Navarro Martínez y 
la ingeniera María de Lourdes Cia
res Fuentes, autores del proyecto 
con el que obtuvieron -el pasado 
6 de octubre- el Premio BANA
MEX de Ciencia y Tecnole>gía 
1983, en el rubro de Investigación 
Industrial. 

Al respecto, el maestro Navarro 
precisó que actualmente existen 
programadores de carga análogos, 
con los que se ha logrado semiauto
matizar algunas plantas en dife
rentes lugares de la República Me
xicana. En este sentido, el Progra
mador de Carga Digital, desarro
llado para una planta pequeña de 
6 megawatts, utiliza un micro
procesador Z-80 que permite ma
yor flexibilidad en el control de las 
plantas y mejora la eficiencia. 

La descripción del trabajo reali
zado -apuntó- se resume de la 
siguiente manera: 1) Necesidad de 
automatizar ras centrales hidro
eléctricas, 2) Señales de entrada· y 
de salida, 3) Comunicación del 
usuario con el programador de car
ga, 4) Modos de funcionamiento 
del programador, y 5) Ventajas y 
futuras expansiones. 

Con base en lo anterior, se buscó 
que el programador ·de carga cu
briera los siguientes puntos: man
'tener la carga constante, mantener 
la carga según el nivel de agua que 
exista en la presa, generar la carga 
de Jcuerdo a un programa-hora
rio, y mantener un nivel constante, 
así como parar la planta en caso de 
no haber suficiente nivel de agua . 

Estos cinco puntos -dijo- son 
los que se consideraron para el de
sarrollo del proyecto, actuando só
lo uno de ellos a la vez, conforme a 
la elección del usuario. 

Por su parte, la ingeniera Ciares 
Fuentes destacó que el Programa
dor de Carga Digital realiza sus 
operaciones por medio de un pro
grama que permite gran versatili
dad, además de la posibilidad de 
ampliar sus aplicaciones en la in
dustria mexicana. 

Aclaró que el manejo del pro-
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gramador es relativamente sencillo 
y puede llevarse a cabo de diversas 
maneras: una forma requiere sola
mente seleccionar el programa que 

En esa medida - añadió- . se 
cuenta con un programa en el cual 
ya están indicadas la'i constante.,, 
variables v curvas nominales con 
las que d~be operar el programa
dor. Otro es que el operario modi
fique constantes, variables o cur
vas especiales, mismas que son 
exhibidas en las pantallas lumino
sas. 

El nrograma JWrmite recibir la 
información de las entradas (tem
peratura, ni\'el y posición del \'a
riador) para que, junto con algu
nos elementos, realice cálculos que 
puedan indicar la generación de 
carga. 

Ingeniera Maria de Lourdes Ciares Fuentes y maestro en ciencia~ Juan Antonio Navarro 
Martínez. 

ha de controlar a la central hidro
eléctrica, con un interruptor, sin 
hacer modificaciones. 

Otra forma comprende una co
municación hombre-máquina, uti
lizada para cambiar los valores 
constantes, arreglos o curvas; esto 
se hace por medio de un pequeño 
teclado y varias pantallas lumino
sas (displays) para ver si la infor
mación que se esté introduciendo 

. es correcta y en las que· también es 
posible tener la información de las 
entradas analógicas y del día, la 
hora, los minutos y los segundos. 

En cuanto al modo de funciona
miento del programador, la espe
cialista refirió que el proceso que 
originalmente se trató de automa
tizar, fue mantener una carga 
constante; sin embargo, la solución 
que se dio, 'abrió nuevas perspecti
vas a una automatización más 
completa, pero que requería de un 
microprocesador. 

Asimismo, para una mayor efi
ciencia en el funcionamiento del 
programador, se desarrollaron adi
cionalmente las posibilidades de 
generar una carga que permita 
mantener un nivel de agua cons
tante, generar una carga en pro
porción al nivel existente, y contro
lar automáticamente la planta du
rante una semana, de acuerdo a un 
programa de generación predeter
minado. 

Posteriormente, el profesor Na
varro reveló que una de las venta
jas más importantes del Programa
dor de Carga Digital es que cuenta 
con un programa de simulación 
que permite predecir el comporta
miento de la planta si algunos de 
los parámetros -cambian; además, 
es posible comprobar la operación 
correcta del programador, mismo 
que tiene un banco de baterías re
cargable, suficiente para alimen
tarlo por más de seis horas. 

Por otro lado, las aplicaciones 
del programador pueden extender
se a actividades tales como: opti
mizar la generación de carga coor
dinando varias plantas en cascada, 
contar con una impresora que in- · 
forme la historia de la generación 
cuando sea necesario, y controlar a 
distancia la planta en su totalidad, 
utilizando para ello una compu
tadora central. 
- Entre tanto, el investigador re
veló que el Programador de Carga 
Digital fue desarrollado -a través 
de un convenio- para la Comisión 
Federal de Electricidad, y fue ins
talado en la central hidroeléctrica 
Luis Manuel Rojas en Barranca de 
Oblatos, Jalisco, donde se en
cuentra en un periodo de prueba 
de 24 meses. 

Está sin operarios, ya que una 
vez programado conserva su fun
cionamiento y sólo requiere man-

Facultad de Ciencias 

Cursos propedéuticos 

CURSOS PROPEDEUTICOS DE MATE
MATICAS: 

Programo motivado de matemáti
cos; hoslo el 25 de nov1embre. 

De lunes o v1ernes de 12·00 o 13·30 
h. 

Programo de reposo qenerol de 
matemáticos; hosto el 25 de novi 
embre: 
De lunes o viernes de 10:00 o 11 :30 
y de 17:30 o 19:00 h. 

Método Deductivo; del 3 ol 25 de 
noviembre. 
De lunes o viernes de 10:00 o 11:30 
y de 16:00 o 17:30 h. 

CURSOS PROPEDEUTICOS DE 
QUIMICA 

Del 17 de octubre ol 25 de no
viembre. 
Martes y jueves de 8:00 o 10:00 y 
de 16:00 o 18:00 h. 
Lunes y miércoles de 8:00 o 10:00 
h. 

Los alumnos de primer ingreso 
que desean asistir o alguno de es
tos cursos, acudir o lo Sección Esco
lar de la Facultad de Ciencias poro 
inscribirse. Todos los cursos se lle
varán a cabo en lo facultad. 

Ciclo de conferencias 
sobre las carreras 

PANORAMA DE LA CARRERA DE 
MATEMATICO 

Miércoles 9 de noviembre de 10:30 
a12:00h. 

PANORAMA GENERAL SOBRE LA 
CARRERA DE ACTUARIA 

Jueves 10 de noviembre de 10:30 
12:00 y de 16:30 a 18:00 h. 
¿LA CARRERA DE FISICO ES PARA 
TI? 

Viernes 11 de noviembre de 10:30 
a 12:00 y de 16:30 a 18:00· h. 

TOPICOS GENERALES DE BIOLOGIA 

Del 14 al 25 de noviembre de lunes 
o viernes de 10:00 o 11 :30 

Las conferencias se llevarán o 
cabo en el auditorio de la facul
tad. 

tenimiento ocasionalmente. Asi
mismo, recordó que una vez ter
minado el periodo de prueba y a 
satisfacción de la CFE, se podrán 
construir otros programadores 
iguales al prototipo. 

En este contexto, es importante 
destacar que el Programador de 
Carga Digital contribuirá a mejo
rar el nivel académico del profeso
rado de la FES Cuautitlán, permi
tiendo así la impartición de cursos 

· en los que se tendrá otra visión de 
la forma en que se presentan y re
suelven algunos problemas de la 
industria, concluyó. 
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Presentación del autobús mil unidades y las empresas que 
actualmente se encargan de su pro
ducción sólo ofrecen 2 mil unida
des anuales. 

ximo de comodidad (facilidad de 
ascenso y descenso, ventilación 
adecuada, seguridad, protección 
de la luz solar directa, circulación 
interior fluida e información de ru
tas visibles) y ofrecer amplias faci
lidades de mantenimiento con un 
mínimo de esfuerzo. 

E 1 autobús urbano Dina 604 
LS/ 11 diseñado, fabricado y 

probado en 25 días hábiles, récord 
mundial, prueba que México no 
tiene necesidad de importar tecno
logía automotriz pues cuenta con 
el equipo necesario y el personal 
humano capacitado para producir 
autobúses que respondan a las ne
cesidades reales de la población. 

El diseñador industrial Carlos 
Daniel Soto, coordinador de la 
U ni dad As,¡idémi~a de Diseño In
dustrial ..de la Facultad de ~rqui
tectura, afirmó lo anterior a\ pre
sent_ar el vehículo diseñado y }abrí
ca o por la UNAM y la ·efupresa 
DI A de México, con J.ó' que de
mu tra que a tr_a\'-és"(}e convenios 
de cola - - - ~ ~ la U niversi
dad y distintas dependencias, y 
gracias a un trabajo coordinado y 
entusiasta, es posible llevar a cabo 
empresas de tipo científico o tecno
lógico que coadyuven a la solución 
de los problemas actuales, indicó el 
especialista. 

El autobús realizó el viaje de 
Ciudad Sahagún al Distrito Fede
ral y fue presentado ante las auto
ridades universitarias, en donde 
quedó de manifiesto la importan
cia y el valor del trabajo realizado 
por los diseñadores universitarios y 
por los técnicos de la empresa DI
NA..-
}El señor Cados Daniel Soto ex

plicó que el diseño de la carrocería 
fue desarrollado de acuerdo a las 
normas establecidas por la Comi
sión de Vialidad del Transporte 
Urbano (COVITUR) en su· docu
mento "Consideraciones para la 
Nueva Unidad Urbana sobre Cha
sis DINA 604 LS/11". Como resul
tado -dijo- se logró obtener una 
carrocería con características de 
funcionalidad, manejo, seguri
dad, confort, mantenimiento y du
rabilidad que rebasan considera
blemente a las carrocerías fabrica
das rtualmente por otras empre
sas. _..,.. 

Luego de señalar que el servicio 
de transporte urbano en la Ciudad 
de México y en las principales 
ciudades de la República es insufi
ciente e ineficiente, el coordinador 
académico de la Unidad de Diseño 
ludnstrial indicó que la demanda 
anual de autobúses urbanos es de 4 
6-

Aseguró que si las distintas 
.. empresas productoras de autobúses 
urbanos unieran criterios y se abo
caran por la fabricación del auto
bús urbano DINA 604 LS/11 se ve
ría minimizado el problema de 
transporte en la Ciudad d.e México 
y la población disfrutaría de una 
unidad cornada, segura fu 
n 

,f.; Los materiales utilizados en su 
,-~!~~~;~~ abricación, explicó fueron selec-

(diseño 
industrial) 

cionados cuidadosamente, con el 
objeto de obtener la resistencia 
adecuada para este tipo de unida
des a un mínimo costo; además de 
proporcionár a los usuarios el má-

Algunas características sobresa
lientes del autobús son: estructura 
tubular de alta resistencia; carro
cería y estructura de construcción 
modular, fabricada con un mínimo 
de componentes diferentes; defen
sa perimetral; parabrisas y vidrios 
laterales planos e inastillables; lá
mina galvanizada en toda la carro
cería para evitar la corrosión; cua
tro ventilas superiores para mayor 
ventilación; eliminación de pasa
manos exteriores; relocalización de 
baterías para dejar libre acceso al 
filtro del aire; colocación de mate
rial absorbente de ruido en el com
partimiento de motor; letreros de 
ruta frontal y lateral iluminados; 
mirilla frontal y en puertas para 
aumentar la visibilidad; control de 
avance del vehículo el cual impide 
que la unidad se mueva con las 
puertas abiertas; puerta de acceso 
al motor de nuevas proporciones 
que permite bajar éste sin interfe
rir con la estructura de la carroce
ría; nuevo sistema de fijación entre 
carrocerías y chasis y puerta de 
descenso colocada adelante del eje 

~ -26 

En su punto crítico la carencia de 
una síntesis geográfica integrada 

E 1 vacío creciente que se ha ge
nerado por el abandono de los 

geógrafos del estudio de la síntesis 
geográfica globalizada e integrada 
del paisaje en todos sus niveles 
espacio-temporales, ha alcanzado 
un punto crítico en el que su caren
cia aumenta la necesidad de su de
sarrollo. 

Lo anterior fue expuesto por el 
doctor Jorge Cervantes Borja, du
rante la conferencia que sustentó 
bajo el título Estudio geosistémico 
de medios templados,que organizó 
el Instituto de Geografía el pasado 
14 de octubre en el Aula Salvador 
Allende. 

El mundo actual, dijo, se carac
teriza por presentar cambios es
tructurales originados por la explo
sión demográfica y por el desarro
llo tecnológico. Ambos fenómenos, 
añadió, tienen una significativa 
importancia en la geografía, dado 
que la población adquiere una 
distribución cada ve~ más irregu
lar, acentuada por la intensa 
migración que favorecen los me
dios y formas de producción y co· 
municación. 

Así, continuó, la tecnología ha 
propiciado un acelerado trastoca
miento de materias, energías y 
poblaciones en el mundo, y ello ha 
conducido a un continuo cambio 
de la percepción ambiental del 

hombre, derivado de la inevitable 
reducción de los espacios vitales. 

En esta situación, la acción ace
lerada de los procesos socioeconó
micos de explotación, ha impuesto 
una sobrecarga a las estructuras 
productivas de los medios natura
les, a la que éstos empiezan a 
mostrar respuestas negativas que 
ahora tienden a alcanzar niveles de 
extraordinaria complejidad. 

Aseveró el investigador universi
tario que la geografía se ha desper
diciado en problemas que conti
nuamente están atacando la esta
bilidad humana. La geografía, di
jo, es la disciplina que potencial
mente está mejor ubicada para 
comprender las relaciones que sur
gen entre la humanidad y la natu
raleza. Por ello, los estudios que 
actualmente se realizan en las ra
mas física,. social y económica de la 
disciplina, deben hoy también ser 
integrados en una síntesis orgánica 
para la comprensión del todo que 
significa el sistema geográfico. 

Hoy en día, en la geografía se da 
un proceso de especialización que 
atomiza la investigación geográfi
ca, lo cual da por resultado que los 
conocimientos generados en cada 
una de las ramas geográficas no 
conduzca a una síntesis satisfacto
ria que contribuya de facto a com
prender el complejo sistema de in
teracciones hombre-naturaleza. 

El objetivo actual de la geogra
fía es el de régresar al punto focal 
de la síntesis geográfica utilizando 
los modernos aportes del desarrollo 
científico, tales como los surgidos 
en la filosofía y tecnología de siste
mas. 

En este afán por recuperar la 
síntesis geográfica , han surgido, 
paradójicamente, en la geografía, 
especialidades de corrientes teore
ticometodológicas que tratan de 
lograr tal fin. Así, en Estados Uni
dos el desarrollo de la geociencia 
ambiental, en Alemania la geoeco
logía, en la URSS la geografía 
constructiva y la teoría de geosiste
mas, en Checoeslovaquia la teoría 
de síntesis y evaluación geoecolo
gía del paisaje, el análisis de los 
complejos geográficos en Inglate
rra, y los sistemas de paisaje y a m
bientales en Francia. 

En el Instituto de· Geografía, 
desde 1972, informó el doctor Cer
vantes, se ha venido estructurando 
una línea de trabajo que se ha in
tegrado a las corrientes de síntesis 
geográfica; línea que ha sido pro
ducto de una necesidad práctica, 
para que la síntesis geográfica sea 
útil en la solución de problemas 
prácticos, y en la planeación de 
usos y manejos del medio natural 
en el paisaje geográfico. 
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La descentralización, 
proceso para impulsar el 

desarrollo regional 
L a descentralización no es una 

preocupación nueva ni especí
fica de un determinado país; pero 
actualmente Francia y México se 
han caracterizado por darle un 
gran impulso a este fenómeno 
político, económico y social. 

En el caso específico de Francia 
existe un movimiento importante 
de reforma y descentralización or
ganizado en torno a dos objetivos: 
el reagrupamiento de las colectivi
dades locales o comunas, y lacre
ación de entidades regionales, se
ñaló el profesor Bernard Pouyet, 
vicepresidente de la Universidad 
de Ciencias Sociales de Grenoble. 

Otra razón es de orden jurídico: 
Francia es un Estado centralizado 
y unitario, donde no sólo las deci
siones políticas, sino también las 
administrativas, se adoptan 
centralmente. 

Asimismo la mentalidad de los 
franceses fue un factor determi
nante de la descentralización, por 
sus tendencias igualitarias. Tam
bién influyó la acumulación de 
mandatos (un alcalde puede ser di
putado o ministro) y el peso de una 
estructura tecnocrática prestigiada 
por basarse en un sistema de carre
ras del servicio público, añadió el 
ponente. 

En Francia las colectividades lo
cales están bajo una libertad super
visada y controlada por el Estado, 
a través de una tutela administrati
va ejercida por los prefectos, lo 

cual se pretende reemplazar por 
una mayor autonomía. 

Esta descentralización también 
se inscribe dentro de un marco de 
movimientos regionalistas más o 
menos activos, y en un contexto de 
reforma al Estado, como respuesta 
a la crisis económica, a través de la 
planificación y las nacionaliza
ciones. 

Al respecto, mencionó el profe
sor Pouyet que la descentralización 
debe favorecer una liberación de 
las energías a nivel local, es decir, 
permitir a las comunidades locales 
confrontar sus problemas económi
cos para un mayor beneficio de la 
nación. 

Sin embargo, dijo, se trata de un 
proceso a través del cual también 
corresponde a las mayorías la ca
pacidad de adoptar medidas de ca
rácter global. 

Durante la conferencia Función 
pública y descentralización, efec
tuada el13 de octubre en el audito
rio del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, el profesor Pouyet preci
só que la excesiva centralización en 
Francia se dio, por razones históri
cas, como una condición para la 
unidad del país, y no sólo se man
tuvo sin interrupción durante la 
Revolución, sino que fue reforzada 
por Napoleón Bonapar.te. 

Licenciado Amador Rodríguez Lozano, señora Maria Victoria de Flores, profesor Ber
nnrd Pouyet y señora Alicia Coque/. 

Es necesario, concluyó, que se 
realice una serie de reformas gra
duales, fijando un plazo que 
podría ser de diez años, para lograr 
finalmente una descentralización 
completa en todos los campos. 

El plancton del Golfo de 
--Doctor Fernando Manrique 

E s urgente realizar colectas e in
vestigaciones periódicas en 

áreas extensas de comunidades 
planctónicas, pues ello permitirá 
conocer la dinámica del plancton y 
su distribución en espacio y tiempo 
en el Golfo de California y a la vez, 
relacionar el plancton con las pes
querías de la zona y analizar el pa
pel que tienen las diferentes espe
cies en las cadenas alimenticias 
dentro del golfo californés. 

El doctor Fernando Manrique, 
investigador del Instituto Tecnoló
gico de Monterrey, con sede en 
Guaymas, Sonora, señala lo ante
rior en el estudio Plancton del Gol
fo de California, que presentará 
durante la primera reunión Ale
jandro Villalobos, Contribuciones 
en Hidrobiología, a efectuarse del 
24 al 26 de octubre en el auditorio 
del Jardín Botánico Exterior. 

Los trabajos sobre el plancton en 
el Golfo de California han sido de 
grupos, localidades específicas y 
colectas realizadas una sola vez, lo 
que arroja únicamente ideas muy 
pobres y limitadas. 

Sin embargo, escribe el espe
cialista, el conocimiento del fi
toplancton del Golfo de California 
mejoró con los trabajos de Round 
en 1967, quien comparó la distri
bución de las especies del fito
plancton y distinguió cuatro zonas; 
al mismo tiempo, Round desglosó 
sus observaciones en base a la de-
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posicwn de diatomeas sobre sedi
mentos superficiales. 

El doctor Fernando Manrique 
señala que del total de especies fi
toplactónicas reportadas en el Gol
fo de California, existen varios 
grupos dominantes: diatomeas que 
representan el 58.42%, seguidas 
por los dinoflagelados con 39.07% 
y, finalmente, con porcentajes in
feriores, las cianofitas con 1.08%, 
cocolitofóridos y silicoflagelados 
con 0.72%. 

En cuanto al zooplancton, aña
de el investigador, los principa
les grupos se hallan en zonas del 
Océano Pacífico; de los grupos del 
zooplancton, cuatro han sido estu
diados intensamente: los quetog
natos, por Alvariño en 1963; los 
eufasiaceos, por Brin ton-Towsed 
en 1980; los copépodos, por Fle
minger en 1975; y los anfípodos hi
peridos por Douglas-Siegel en 
1982. 

Análisis específicos sobre el Gol
fo de California muestran, desde el 

California 
punto de vista biogeográfico, que 
el 48.21% de las especies son sub
tropicales, seguidas por las tropica
les con 15.18%, mientras que los 
templados calientes y las templa
das-frías representan el 12.50% y 
el 11.61%, respectivamente. 

Entre los grupos del zooplancton 
del Golfo de California, los copé
podas ocupan el primer lugar por 
el número de especies, después los 
hiperidos y en tercer sitio las me
dusas y los sifonóforos. 

La población planctónica del 
Golfo muestra distintos cambios 
estacionales en su distribución y 
composición, pues al momento de 
aumentar la temperatura durante 
el verano, la fauna templada es re
emplazada por especies de origen 
tropical y, al contrario, el zoo-

plancton templado tiende a alcan
zar mayores densidades dentro del 
Golfoque las especies tropicales; es
to sucede en invierno y primavera, 
debido a la influencia de las sur-. 
gencias. Asimismo, entre las distin
tas especies de plancton conocidas 
en el Golfo de California, el 75% 
son nerítico-costeras, lo cual refleja 
la topografía del golfo. Sin embar
go, existen aspectos que no han si
do analizados; básicamente: el 
plancton profundo, el cual reviste 
gran importancia debido al des
cubrimiento de fuentes hidroter
males en el Golfo de California y en 
la Cuenca de Guaymas, Sonora. 

Por último, el doctor Manrique 
manifiesta que es necesario reali
zar investigaciones sobre el planc
ton californés, pues los primeros 
trabajos datan de 1890 y actual
mente se requieren de análisis 
completos para comprender am
pliamente la comunidad planctó
nica y su dinámica marina. 

La Facultad de Química 
de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
conjuntamente con 

J. T. Baker Chemical Company y J. T. Baker, S.A. de C.V. 
tienen el honor de presentar 

la sexta conferencia de la serie premios Nobel 
Perspectivas para el Futuro 

'la Aventura de los Boranos" 
por el Dr. Herbert C. Brown receptor del premio Nobel 1979 

en química 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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E ntrevista con la maestra en 
ciencias Julia Carabia , profe

sora de carrera en la Facultad de 
Ciencias, titular de la materia 
Ecología vegetal; trabaja en el área 
de sel\'as. Actualmente cursa el 
doctorado en Biologta y es parte 
del equipo provi ion al para los tra
bajos de la reserva ecológica del 
Pedregal de San Angel. 

Gaceta ¿Qué es y para qué sirve 
el Laboratorio de Ecología? 

Julia Carabias. El Laboratorio 
de Ecología de la Facultad de 
Ciencias tiene por objeto el de
sarrollo de la investigación del 
problema de la utilización y mane
jo de recursos naturales. El tipo de 
investigación que se realiza aquí es 
de gran importancia, ya que con
tribuye también a la vinculación 
de la docencia con la investigación, 
y permite incorporar a los estu
diantes interesados en los proyectos 
de investigación. 

Gaceta ¿En qué otros lugares se 
realizan investigaciones ecológi
cas? 

Julia Carabias. Uno de los sitios 
es el Laboratorio de Ecología del 
Instituto de Biología; hay todo un 
conjunto de gente que desarrolla 
investigaciones allí. Además, está 
el Instituto de Ecología, que se en
cuentra ubicado dentro del Museo 
de Historia Natural. También sé 
de universidades de provincia don
de se están estudiando los mismos 
problemas, y de la Universidad 
Metropolitana. El propio Gobier
no está tratando de desarrollar 
centros de investigación ecológica, 
a través de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología. Hay 
una comisión, también, en cues
tiones más particulares, por parte 
del DDF. En el área de ecología 
marina, también están trabajando 
varias universidades, y la propia 
Secretaría de Pesca tiene un depar
tamento que se ocupa específica
mente de la contaminación. Como 
se ve, la investigación en ecología 
se está dando en muchos lugares. 

Gaceta ¿Qué vinculación existe 
entre los laboratorios del a facultad 
y el del Instituto de Biología? 

Julía Carabias. La investigación 
que se realiza dentro de nuestro la
boratorio no tiene aún una vincu
lación con el resto de los proyectos 
de investigación que se llevan a ca
bo dentro de la misma facultad, y 
tampoco con otras instituciones, 
como el laboratorio del Instituto; 
sin embargo, debido a que hay 
mucha cercanía -no sólo porque 
nos conocemos, ya que somos de la 
misma generación, sino también 
porque tenemos los mismos intere
ses en este campo- y estamos tra
tando de realizar un trabajo con
junto. Trabajamos en los mismos 
sitios, particularmente en selvas al
tas, y tratamos de coordinamos a 
nivel personal. Pero no existe una 
planeación, no hay un trabajo de 
elaboración planificada; hay bas
tante atomización en todos los tra
bajos y las vinculaciones surgen de 
la inquietud de los propios investi
gadores, que intercambiamos opi
niones, trabajos, etcétera. 

Gaceta A partir de que se em
pieza a investigar el ecosistema del 
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Pedregal ¿qué avances '"se han lo
grado? 

Julia Carabias. Tenemos una se
rie de investigaciones donde traba
jamos el aspecto de la regeneración 
de los ecosistemas tropicales en sel
vas altas, en las más húmedas y en 
zonas costeras. Además, tenemos 
el proyecto dentro del Valle de Mé
xico, de diagnosticar la situación 
actual del v'alle. Concretamente, 
nos hemos abocado al trabajo del 
Pedregal; es un proyecto pequeño 
en relación a los demás, al que le 
hemos dedicado desde el 80 a la 
fecha. Los otros tienen ocho años 
aproximadamente de estarse reali
zando. En la investigación del 
Pedregal, lo que hemos podido ha
cer es el diagnóstico de su situación 
actual: qué especies lo componen, 
cómo se encuentran distribuidas, 
de qué manera la particular topo
grafía del Pedregal produce micro
ambientes que permiten el estable
cimiento de una enorme variedad 
de especies, tratamos de resolver 
parte de las estrategias adaptativas 

geográficas, por lo general las de 
los países más desarrollados, y se 
talan selvas, se cortan montes, se 
meten monocultivos. Es decir, se 
han adoptado formas de utiliza
ción de recursos que no responden 
a las necesidades locales. Esto ha 
provocado la pérdida de exten
siones enormes de recursos y de es
pecies, la extinción de los mismos, 
y, por lo tanto, que los recursos no 
se estén aprovechando en forma 
óptima. Para poder aprovecharlos 
bien, hay que conocer cómo fun
cionan los ecosistemas; esto, por
que el conjunto de plantas y ani
males que ocupan un determinado 
espacio, están interrelacionados 
con el medio. Dependiendo del 
suelo, el clima, la cantidad de 
agua, las condiciones orográficas, 
etcétera, de una determinada zo
na, se van a desarrollar determina
das especies animales y vegetales 
que van a formar una comunidad 
biológica. En México, como no se 
conocen los ecosistemas, entonces 
simplemente se les usa como en 

EUA; si hay una selva y no sabe
mos qué hacer con ella, la corta
mos, metemos maíz y' nos sale una 
tonelada de maíz si bien nos va, o 
metemos vacas y se nos da una va
ca por hectárea; pero a cambio de 
esa tonelada y de esa res, hemos 
anulado una gran cantidad de es
pecies, una gran cantidad de ri
queza potencial. O sea, los recur
sos no se pueden pensar como algo 
para conservarse, sino como algo 
que, si está bien estudiado, puede 
utilizarse sin destruirlo, sin impe
dir su capacidad de renovación. Y 
esto es lo que pretende la ecología, 
todo ese cúmulo de conocimiento 
que permite el desarrollo y fun
cionamiento de los ecosistemas, 
que permite que los recursos se uti
licen y se conserven. 

Gaceta. A los ecologistas se les 
acusa de querer conservar la natu
raleza por ·encima de lo humano; 
¿.qué opina usted? 

de esas especies a los diferentes 
microambientes, etcétera. Se ha 
avanzado además en algunos estu
dios que se .enfocan a la dinámica 
del ecosistema. Hay un trabajo que 
servir~ de tesis a un compañero 
que está por terminar la licenciatu
ra, donde se ha analizado lo que 
nosotros llamamos el banco de se
millas; es decir: la producción de 
semillas que se está realizando en 
todo el Pedregal tiene una distribu
ción que depende de los microam
bientes; en algunos de ellos se acu
mulan muchas semillas, una gran 
diversidad y un gran número de in
dividuos por especie, mientras que 
en otros, que son las zonas más su
perficiales, donde hay poco suelo, 
se acumulan menos semillas. Aquí 
se trata de averiguar las diferencias 
que existen no solamente en esa ve
getación, sino en la que la precede, 
las posibilidades de acumulación 
de la semilla, su predación y dis
persión, en fin. Este es el trabajo 
que se está haciendo. 

Gaceta ¿Dónde se origina la 
idea de preservar los ecosistemas? 

Julia Carabias. México es uno de 
los países que tiene una mayor can
tidad de recursos naturales, gracias . 
a que se encuentra ubicado geográ
ficamente en una región afectada 
por la zona tropical y por la zona 
boreal, gracias a su orografía, a su 
dfversidad climática. Sin embargo, 
la utilización de estos recursos no 
ha tenido ningón criterio de plane
ación, no se ha llevado a cabo con 
base en un conocimiento de esos 
recursos. Entonces, se utilizan for
mas de explotación y tecnologías 
que corresponden a otras regiones 

Julia Carabias. Pienso que hay 
que enfocar el ~studio ecológico, el 
uso y conservación de los recursos, 
con el objeto de _la satisfacción de 
las necesidades humanas; en este 
sentido, me parece que es cuando 
este discurso adquiere realmente 
una dimensión correcta. El hom
bre ha intervenido mal; no es que 
esté mal que intervenga. Lo que 
hay que hacer es intervenir en fun
ción del conocimiento de la natu
raleza. La necesidad de satisfacer 
las necesidades humanas debe ser 
primordial, el centro de la aten
ción para cualquier investigación, 
pero se tiene que plantear desde las 
leyes de la naturaleza y no en fun-

ción de otro tipo de leyes, como son 
las económicas o políticas, o de los 
intereses de una acumulación rapi
dísima de capital, que ha exigido a 
la naturaleza mucho más de lo que 
puede renovar. En este sentido, el 
crecimiento de este país ha sido 
depredador. 

Gaceta. A partir del acuerdo 'del 
3 de octubre ¿qué se ha hecho 
aquí? 

Julia Carabias. En realidad ha 
pasado muy poco tiempo, yo creo 
que todavía no puede esperarse te
ner resultados. El primer punto 
que es fundamental para la reserva 
del Pedregal, es poner una barda; 
pensamos que esa es la única ma
nera en que se puede mantener es
ta zona protegida. Por el momen
to, ha habido incluso accidentes 
allí; y no sólo eso, sino que, por 
ejemplo, en las mañanas vienen 
camiones y sacan montones de 
plantas, es decir, hay un saqueo de 
plantas que, en esta situación, es 
muy grave. No es por querer sim
plemente ignorar la necesidad que 
puede tener la gente de sacar de 
aquí leña o flores, pero es un recur
so que no da para eso; es práctica
mente la única región que tenemos 
en estado de naturaleza y por esto 
es importante preservarla. La Di
rección General de Obras ya ha co
menzado a poner las mojoneras, 

- las marcas para bardear. Esto es 
un aspecto fundamental; entende
mos que es costoso, pero es indis
pensable. Por otra parte, se está 
elaborando un proyecto para el 
funcionamiento de la reserva. La 
Coordinación de Ciencias está en
cargada de reunir un conjunto de 
especialistas para elaborar todo el 
proyecto. Después de estudiarla, se 
empezará a planear cómo utilizar 
la reserva, qué áreas serán para do
cencia y qué otras para investiga
ción, qué tipo de investigación y 
quiénes la van a coordinar y a im
pulsar. 

Gaceta ¿Hay algo que quisiera 
agr~gar? 

Julia Carabias. Es importante 
insistir en que los procesos produc
tivos han estado totalmente desvin
culados de los conocimientos ecoló
gicos, y que ésto ha sido un error 
muy grande. Las necesidades que 
existen en el país, por ejemplo la 
alimentación, requieren forzosa
mente de un proceso productivo 
avanzado; pero están totalmente 
desvinculados de la investigación 
científica. Se han desarrollado téc
nicas que se importan de otros paí
ses y la investigación muchas veces 
no se orienta en~stos terrenos, sino 
que se mantiene~en el ámbito teóri
co. No quiero decir con esto que to
da investigación deba ser aplicada, 
pero sí debe tener prioridades; ha
ce falta investigación vinculada 
con el proceso productivo. Ese es 
uno de los papeles de la Universi
dad y creo que·en los últimos años 
se ha podido avanzar algo en este 
sentido. Sin embargo, creo que hay 
una gran atomización en las inves
tigaciones; lo que se investiga es lo 
que cada investigador quiere o lo 
que le gusta, pero no existe una 
planificación de los rubros en que 
hay que avanzar. 
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Muralismo: 
Orozco rompe con las e.struc
tmas de la pintura renacen
tista italiana? 

G aceta: ¿Cuál es la rela
ción que existe entre el 

expresionismo alemán y el 
muralismo mexicano? 
Raquel Tibol: El expresionis
mo alemán, por ser una de las 
vanguardias más radicales, y 
por haber tenido una íntima 
relación con la revolución de
mocrático burguesa durante 
la época de la República de 
Weimar, está estrechamente 
ligado a intereses similares a 
los que dieron origen a! mu
ralismo mexicano. 
Gaceta: ¿En qué lugar, 
dentro de la pintura mundial, 
puede considerarse al mura
lismo mexicano? 
Raquel Tibol: Es la expresión 
más alta de la modernidad 
mexicana, modernidad que se 
origina con los intereses teóri
cos de los hombres de la Re
forma y que tiene su primera 
gran muestra, su primer gran 
fruto, en las artes plásticas, 
con la obra de Guadalupe Po
sada; y ya en su etapa cum
bn~ - mn el muralismo. 
Gaceta: ¿Considera que hay 
continuidad o ruptura en el 
muralismo? 
Raquel Tihol: El muralismo 
necesita de mecenas genero
sos, no tanto en el sentido 
económico -que hacer mu
rales es caro- como en el 
sentido social, filosófico y es
piritual; en las últimas déca
das, el muralismo ha carecido 
de este tipo de mecenas, se ha 
tenido que encontrar con in
tereses mucho menos impor
tantes, no tiene un apoyo 
franco de sectores sociales y, 
por lo tanto, al estar huérfano 

- de esto, no logra la base, el 
sustento, el caldo de cultivo 
para su desarrollo. Hay una 
falta de oportunidades, pero 
no por eso podríamos dejar de 
aceptar que en las décadas 
más recientes se han hecho al
gunos murales de enorme im
portancia; por ejemplo, el 
mural del Hospital de La Ra
za, pintado por Siqueiros 
entre 1952 y 1954, que es se
guramente una de sus mejores 
obras y no corresponde al pe
riodo temprano. Tampoco 
podríamos pensar que no tie
ne importancia el Tláloc dan
zante de la fuente, esculto-
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Raquel Tibol: Creo que sí 
rompe, ya que el sentido de 
estructura que manejó Oroz
co e.c; muy diferente al del Re
nacimiento. Orozco manejó 
una serie ele valores del expre
sionismo desdt' el punto de 

la expresión más alta 
de la modernidad 

• mexicana-----

pintura que hace Rivera en el 
cárcamo del Lerma, que está 
hecha también en 1952. Ya 
en años más recientes, en 
1973 ó 74, un grupo de estu
diantes de una preparatoria 
activa particular, no oficial, 
dirigidos por el maestro Ar
nulfo Aquino, hicieron un 
mural en contra del consu
mismo que era originalísimo 
por su tema, y con una solu
ción post-cartelística de lo 
más interesante. Desgracia
damente, cuando se mudó la 
preparatoria -ya que era 
una casa alquilada- lo des
truyeron. Yo creo que está la
tente, en los artistas mexica
nos, un arte público, ya sea 
en el formato pequeño, en 
una gráfica, o en el formato 
mayor, en el mural. El artista 
mexicano tiene latente a ese 
hombre entregado a las cau
sas fundamentales del pue
blo; lo que pasa es que no en
cuentra oportunidades para 
expresarse. 
Gaceta: ¿Considera usted que 

vista formal. Del expresionis
mo y, sobre todo, del fu turis
mo. Su sentido de la dinámi
ca es derivado del futurismo, 
por esto no lo veo yo como un 
pintor que se mueva en una 
estética renacentista. 
Gaceta: ¿Cree usted que exis
ta un desarrollo de las fuerzas 
productivas en la pintura? 
Raquel Tibol: Hubo un mo
mento en que los pintores es
tuvieron estrechamente liga
dos, antes de que se desarro
llara en México el sindicalis
mo independiente, a las fuer
zas del proletariado. Actual
mente no hay casi liga estruc
tural de los sectores intelec
tuales y artísticos a los sindi
catos independientes. Creo 
que hay economistas y soció
logos ligados a ellos, pero no 
así los artistas. Los artistas co
mo que se han quedado col
gados de la brocha. 
Gaceta: ¿Qué pintores, desde 
su punto de vista, son los más 
importantes y destacados ac
tualmente? 

Raquel Tibol: 1 
1unca nw ha 

gustado hacer distinciones. 
Como.el mismo Orozco lo de
cía, el arte no es una carrera 
de fucrzas.ni de galgos,ni de 
Ptlctas. Simplemcnt<>, hay ar
tistas que en deterrnina'-lo 
mornen lo hacen obras bue
nas. 
Gaceta: Para terminar 
¿,Cuál sería la importancia a 
ni,·el mundial de la pintura 
mexicana? 
Raquel Tibol: Actualmente 
la pintura mexicana, lo mejor 
que está ofreciendo es pro
ductos en .neo-gráficas. De 
ahí que resulte de risa loca, 
un verdadero obsurdo, que en 
el último Salfm de Gráfica se 
haya rechazado la mayor 
parte de la obra hecha en 
neo-gráfica. Porgue son los 
artistas que practican la neo
gráfica los que han heredado 
los intereses que en determi
nado momento expresaron los 
primeros muralistas en gran
des espacios. 

El Departamento de Psi
cología del Trabajo de la 
División de Estudios Pro
fesionales de la F acuitad 
de Psicología, dentro del 
Programa de Superación 
del Personal Académico, 
invita a los profesionistas 
interesados a los siguientes 
cursos: 

"Perspectivas de las Cooperati
vas en el Ambito Nacional". 
Licenciada Ma. del Carmen Gó
mez Arceo. 
Octubre 24 al 28, 1983. 

''Relaciones de la Psicología, la 
Administración y la Sociología 
en la Producción y la Salud de 
los Trabajadores". 
Doctor Augusto Pozo Pino. 
Noviembre 14 al 18, 1983. 
''El Método LEST y sus Aplica
ciones en la Industria Nacio
nal". 
Doctor Jorge Sandoval Cavazos. 
Noviembre 30; diciembre 1 al 9, 
1983. 
"El Papel de la Ergonomía en el 
Comportamiento Laboral y la 
Organización y Proceso del Tra
bajo", 
0.1. Javier Castellanos. 
Enero 15 al 21, 1984. 
"Los problemas para la lnst ru
mentación de I nvestigaciún y 
Programas de Higiene y Seguri
dad Industrial". 
Ingeniero Eduardo Escárccga 
Rangd. 
Febrero 6 al lO, 1984. 
1 nformes: 
Teléfono .550-52-15, extensión 
4510. 
Licenciada Irene Ruiz Ascencio. 



Enrique Arturo 

Diemecke, 

E 
n el área de camerinos de laSa
la Nezahualcóyotl hay mucho 

movimiento. Acaba de terminar el 
segundo programa de la Tercera 
Temporada de la OFUNAM , en el 
ambiente aún se consen•a el pathos 
épico de la séptima sinfonía, An
tártica, de Ralph Vaughan
Williams. J un~ a la puerta del ca
merino de Enrique Diemecke se ha 
formado una pequeña fila de gente 
que espera su turno para felicitar 
al director. Diemecke, abrumado 
por el entusiasmo de sus admirado
res, estrecha las manos de todos 
ellos, dialoga, responde preguntas 
(¿En dónde estaba el coro? ¿Por 
qué una cámara de televisión de 
circuito cerrado?), sonríe, recibe 
consejos. 

Lo abordamos para proponerle 
una entrevista para esta Gaceta 
UNAM. Acepta nuestra proposi
ción, pero nos sugiere rejllizarla en 
otro momento; ahora está muy 
cansado. Luego nos dirá: doy la vi
da cuando estoy en el pódium. 

El jueves siguiente, lo encontra
mos en las oficinas de 1 a Ne
zahualcóyotl; relajado, ofrece una 
imagen que contrasta un poco con 
la del director solemne y dominado 
todavía por la tensión y por la mú
sica, del domingo anterior. El frac 
ha sido sustituido por una indu
mentaria informal; costaría tra
bajo reconocer en él a un director 
de orquesta, al director asociado 
de la OFUNAM que acaba de ga
nar un concurso para dirigir en 
Rochester a una de las orquestas 
más.importantes del mundo: 

-Cuando fui a hacer el concur-
so, el jurado y los miembros de la . } 
orquesta no sabían de dónde era 
yo; esto sucedió porque me notifi-
caron que iba a concursar con sólo 
veinticuatro horas de anticipación. 
Entonces, no tenían informació~ 
sobre mí. Cuando gané el concur-
so, se sorprendieron mucho al sa-
ber que yo er~ mexicano. 

La imagen que comúnmente se 
tiene de un director de orquesta de 
la importancia de Diemecke, es la 
de un hombre de más de cincuenta 
años y un tanto inaccesible; por eso 
sorprende la juventud del director, 
su jovialidad, su desenfado al con
ducirnos al interior de la sala de 
conciertos, que ahora vacía no deja 
de resultar imponente. Sin embar
go, él camina con gran seguridad 
por el escenario, dejando ver que 
sabe muy bien en donde se encuen
tra. 

-Creo que la edad no es lo más 
importante. Para m~ lo importante 
es el talento. Hay directores que 
triunfan hasta los sesenta años, 
después de un largo esfuerzo, y hay 
otros, en cambio, que tienen mu
cho éxito durante su juventud y 
que después dejan de brillar. Lo 
importante es estar en guardia ha
cia la madurez. 

Del · talento de Diemccke habla 
su ya apretada biografía artística, 
que incluye el haber obtenido la 
Lira de Oro como el mejor director 
en el año de 1982, la dirección de 
la Filarmónica de Los Angeles, la 
Orquesta .Cívica de Chic:ago. la 
Orquesta Sinfónica de Vermont y 
la Orquesta Sinfónica de Valdosta, 
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además de sus presentaciones na
cionales como director huésped de 
la Sinfónica del Estado de México 
y de la Sinfónica Nacional, y de la 
Orquesta de la Opera de Bellas Ar
tes de la Ciudad de México. Es un
virtuoso del violín y del corno, y se 
ha presentado a través de Esta
dos Unidos y de Latinoamérica, en 
auditorios de la categoría del Car
negie Hall, el Kennedy Center for 
the Perfoming Arts, el Chandler 
Pavillion y el Teatro Colón de 
Buenos Aires. 

El trabajo de un director de or
questa no se reduce solamente a su 
presencia en el pódium, sino que 
implica un largo proceso de prepa
ración previo a cada una de sus 
presentaciones públicas. 

-La forma en que elijo los pro
gramas para una temporada de la 
OFUNAM está determinada por 
tres factores. El primero es el estilo 
que más se adecúa al espíritu de la 
Filarmónica. Considero que el esti
lo de esta orquesta es romántico 
moderno, que se desenvuelve con 
mayor naturalidad en las composi
ciones de los autores de los siglos 
XIX y XX. Además, es una orques
ta de amigos, donde hay claras afi
nidades en la manera de sentir y vi
vir la música. El segundo factor es 
el público que asiste a la sala. Una 
característica muy importante de 
este público, es que está formado 
en gran parte por universitarios, 
por gente muy joven y entusiasta. 
El sentido romántico de la música 
pide más amantes que especialis-
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tas, precisamente gente entusiasta, 
dispuesta a irse formando con cada 
concierto. El tercer factor es mi 
gusto personal, que es muy am
plio. Yo no discrimino a ningún 
compositor ni a ninguna música, 
incluso me es agradable la música 
popular. 

director 

orquesta 
Al maestro Diemecke le gusta 

una amplia gama de canciones po
pulares; entre sus favoritos men
ciona a Sergio Mend~s, Roberta 
Flack, los Beatles (que ya son clási
cos), y entre los mexicanos incluye 
a Angélica María, Armando Man
zanero y Los Panchos. 

-No oigo mucho esta música 
porque me parece monótona; pero 

tampoco me encierro, porque en
tonces no podría ya comprender a 
nadie más. 

Cuando define el estilo de la 
OFUNAM como romántico mo
derno, Enrique Arturo Diemecke 
está definiendo lo que bien puede 
considerarse como su propio estilo. 
Tratar de entender y explicar lo 
que es el romanticismo moderno, 
es comenzar a entender al maestro 
Diemecke. Como . señala David 
Wright, en la Introducción a su 
antología de la poesía romántica 
ingle.sa, la distinción entre arte clá
sico y arte romántico es muy pro
blemática; de hecho, ambas cate
gorías han sido utilizadas en 
muchas ocasiones para definir una 
misma obra de arte, un mismo pe
riodo histórico y hasta la obra 
completa de un mismo artista. Sin 
embargo, lo romántico, en contra
posición a lo clásico, puede enten
derse como la fe en la primacía de 
la imaginación, las potencialidades 
de la intuición, la importancia de 
las emociones y de la integridad 
emotiva y, por encima de todo, la 
individualidad y el valor único de 
todo ser humano en medio de un 
cosmos en mutación constante. 

En el primer programa de esta 
temporada, Enrique Diemecke in
terpretó la segunda sinfonía de 
Gustav Mahler, Resurrección, des
de la perspectiva de ese su estilo ro
mántico moderno: 

- Esta sinfonía es una de mis 
preferidas. Al interpretarla. lo im
portante para mí era recuperar el 
efecto, que intuyo, Mahler trató de 
darle. La expresión de su música es 

la de los más profundos sentimien
tos. Para mí es exactamente la 
descripción más íntima de emo
ciones que no cualquiera se atreve
ría a sacar a la luz. A Mahler se le 
considera una persona introverti
da, atormentada, esquizofrénica~ 
pero creo que estas son interpreta
ciones simplistas, que se hacen des
de fuera. Sólo se puede compren
der a un autor cuando se ha 
comprendido su obra. Mi idea de 
Mahler es bastante más compleja 
(y algo parecido ocurre con las 
obras de los autores que he selec
cionado para esta temporada). Pa
ra mí, Mahler es un claro ejemplo 
de lo que entiendo por romanticis
mo: en él, el arte es una forma de 
penetrar en la vida de las cosas y, 
quizás,un medio de aligerar el peso 
del misterio, la pesada y agotadora 
carga de todo este mundo ininteli
gible. 

A propósito de la primacía de la 
imaginación, comentamos con él 
que nos parece muy interesante la 
decisión de incluir, en esta tempo
rada de la OFUNAM, dos obras 
que fueron originalmente com
puestas como banda sonora para el 
cine: 

-El cine es uno de los grandes 
pasos de la imaginación, es el con
tacto más directo y moderno con 
ella, y la música es una de las artes 
que pretende despertar la imagina
ción. Cuando tienes la ventaja de 
poder reunir imagen con música, 
tienes una idea más completa de lo 
que somos capaces de soñar en la 
realidad. Por otra parte, mucha de 
la música que se compone para el 
cine, como la de ET o La guerra de 
las galaxias, es muy buena. Ade
más, a mí me gusta mucho el cine; 
cada vez que voy a Nueva York 
trato de ver la mayor cantidad po
sible de películas, a veces hasta tres 
o cuatro en un mismo día. 

Otro de los aspectos que nos per
miten comprender lo que es el ro
manticismo moderno, es la rela
ción del artista con su público. Se 
dice que en la actualidad somos 
muy dados al arte, pero que éste 
nos roza muy ligeramente, y tal es 
la razón de que podamos tomarlo 
en tanta cantidad v de tantas clases 
diferentes. Por es;J el artista tiene 
que problematizar su trabajo, si en 
realidad quiere decirle algo a su 
publico. - 2\l 
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(."on~estimmmientr1. 

L a política de descentralización 
del actual régimen, que intenta 

fortalecer a los municipios y gobiernos 
de los estados, otorgándoles facultades 
jurídico-administrativas para regular 
las nuevas zonas urbanas, es una bue
na medida para frenar el vertiginoso 
crecimiento del Area Metropolitana 
de la Ciudad de México. Sin embargo, 
el problema urbano no es un asunto de 
medidas económicas o demográficas 
únicamente, sino también de orden 
político y cultural, por lo que este fe
nómeno debe ser abordado de manera 
integral. 

El maestro en sociología urbana 
Mario Bassols Ricárdez, miembro del 
Instituto de Investigaciones Económi
cas y profesor de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales,considera que, 
al plan descentralizador del poder eje
cutivo federal, le hace falta una defi
nición más precisa sobre política re
gional, para garantizar un mínimo de 
éxito en este complejo problema. 

El crecimiento irracional de la Zo
na Metropolitana de la Ciudad de Mé
xico, dijo, ha traído consigo la apari
ción de graves problemas de salubri
dap, abastecimiento de agua, trans
porte;vivienda y servicios, todos ellos 
en condiciones deplorables. 

Explicó que el proceso de industria
lización estatal correspondió a un mo
mento histórico determinado, ini
ciado en 1940 con el gobierno de Ma
nuel Avila Camacho, en el que el país 
crece sin lograr un desarrollo econó
mico y social. Durante estos años, se 
fortalece el proceso sustitutivo de im
portaciones, se da marcha atrás de 
manera gradual a la reforma agraria, 
y las industrias se establecen en unos 
cuantos polos de crecimiento. 

El Estado de México, dice el profe
sor Bassols Ricárdez, no fue ajeno a es
te modelo de industrialización ni a 
sus consecuencias sociales en la distri
bución desigual del ingreso, proletari
zación de los inmigrantes rurales,des
empleo, etcétera. 

Se ha señalado al gobierno de lsidm 
Fabela (1942-1945) como el iniciador 
de la nueva etapa de industrialización 
en el Estado deoMéxico. Y ello debido 
a varios indicadore.~: el incremento en 
la inversión total de industrias, el es
titblecimiento de nuevas empresas y el 
fomento a su localización, principal
mente por la vía fiscal, con la denomi
nada Ley de Protección a las Nueva~ 
Industrias. 

La mencionada Ley de Protección a 
la Industria marca el momento de una 
profunda transfor)nacion social, eco
nómica, cultura] y política del Estado 
de México, y varias de sus consecuen
cias no serán vistas sino hasta años 
más tarde. 
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Descentralización y 
problemas urbanos en la 
periferia de la Ciudad 

de México 
Entrevista con el maestro Mario Bassols Ricárdez 

En un principio se pensó que la in
dustrialización de la entidad in
corporaría al "progreso" a los habi
tantes de la zona, de tal forma que si 
la Reforma Agraria no era ni completa 
ni suficiente para elevar el nivel de vi
da de los campesinos pauperizados, 
éstos se verían beneficiados con el cre
cimiento industrial experimentado 
desde los años cuarentas. Se suponía 
que si los ingresos del campo no le al
canzaban al ejidatario para vivir con 
decoro, los salarios industriales com
pletarían con creces sus ingresos tota
les. 

La realidad de hoy ha derrumbado 
estos supuestos, y arroja resultados de
sastrosos: el apoyo federal y estatal a 
las industrias, marginó al ejido que se 
encuentra en difícil situación, y ha 

Respecto a los usos urbanos de los 
terrenos cjidales y comunales, un 
74.8% de la tierra ejidal y el86.317,, 
de la comunal se ha destinado a usos 
habitacionales, sobre todo en Naucal· 
pan y Tlalnepantla, donde se halla 
una alta proporción de fracciona
mientos en antiguas tierras de ejidos; 
la industria y los servicios son menos 
significativos: 13 y 17.4% para la in
dustria; 7.8 y O. 7% para los servicios 
que ocupan terrenos ejidales y comu
nales,respectivamente. 

El investigador universitario Bas
sols Ricárdez observó que, en reali
dad, gran parte de los usos habita
cionales de los terrenos ejidales ha be
neficiado al capital inmobiliario al 
crear fraccionamientos residenciales, 
accesibles sólo a la pequeña y gran 

Maestro J1ario Ba\."iol~ Ricárdez. 

a grandes ranchos o ex-haciendas que, 
ante la valorización creciente de sus 
predios con el avance de la urbaniza
ción, son vendidos. 

Ante los embates del proceso capi
talista de urbanización, son los comu
neros los que tienen menos posibilida
des de defenderse. Existen varios 
ejemplos de despojo de tierras comu
nales en el Estado de México, en los 
cuales obviamente no fueron respeta
dos los derechos de las comunidades, y 
beneficiaron tanto a funcionarios co-

I:xpul.~ión de humo contaminante de la locomotora de F. Na
cionale~ tle .'1-1 éxico. 

Tran.~¡mrte e11 el DF. hoy por la mañana en la\1trgente~ y el 
.'Wetro. 

obligado al ejidatario a arrendar sus 
tierras y a vender su fuerza de trabajo 
con la consiguiente baja de la produc
ción de alimentos. 

El ejido no se convirtió en posibili
dad económica por la industria, sino 
posteriormente, con la apropiación de 
las rentas del suelo. El cuerpo de co
misariados ejidales sacaron provecho 
al especular con la venta fraudulenta 
de terrenos. 

Algunos cálculos realizados, relati
vos a la mancha urbana por tipos de 
tierra, en los municipios del Estado de 
México aledaños a la Ciudad de Méxi
co, estiman que entre 1938 y 1971 el 
crecimiento urbano se dio en un 
21.9% sobre tierra .ejidal, en un 
27.5% sobre tierra comunal, en ur 
27.8 o/o sobre tierra estatal y en 22.8% 
sobre tierra privada. 

El In~tituto de Geografia de la UNAM y 
el Laboratorio Asociado 111 del CNRS 
(Centro Nacional de la Investigación 
Científica), Francia, invita al: 

CICLO DE CONFERENCIAS 

La actividad petrolera y su dinámica 
socio-económica (aspectos comparativos 
entre Gran Bretaña y México). 

burguesía capitalina y del Estado de 
México; t·n tanto que sólo el 10% de 
aquellos terrenos están cubiertos por 
colonias populares. 

Los mecanismos de transformación 
del suelo rural a urbano se hacen de 
manera legal, mediante expropiacio
nes y permutas, estas últimas hasta 
1971 y, de manera ilegal, vía inva
siones, venta o renta irregular de 
terrenos a los sectores urbano-popula
res, y la apropiación, mediante la 
fuerza, la presión intimidatoria u otro 
medio ilegal, por parte del capital, en 
particular por empresas fraccionado
ras y/o inmobiliarias. 

Indicó el maestro Mario Bassols que 
en el Estado de México ambos meca
nismos han operado con frecuencia, 
así como el de venta legal de terrenos 
agrícolas particulares, pertenecientes 

que impartirá el doctor Alain Vanneph 
de la Universidad de París 10 (Nanterre). 

La~ sesiones tendrán lugar a las 11:00 ho
ras, en el Aula Salvador Allende del Insti
tuto de Geografía de la UNAM. 

PROGRAMA: 

Martes 18: El desarrollo petrolero del 

mo a agentes capitalistas inmobilia
rios y/o turísticos, como el caso de la 
invasión de tierras comunales en la re
gión de La Marquesa, precisó el ca
tedrático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

La problemática de las tierras co
munales se debe a un específico proce
so histórico que comienza desde la 
época de la Colonia, cuando las pro
piedades indígenas fueron protegidas 
por la ley, a fin de que quienes las 
poseían pudiesen usufructuarias en 
comunidad . 

Con la Reforma Agraria, sus dere
chos fueron renovados. Las posibili
dades de incorporarlas a usos urbanos 
en tenencia particular requiere tam
bién de su expropiación y el cumpli
miento de todas las disposiciones lega
les vigentes en materia agraria. 

-29 

Mar del Norte ¿Planeación al Servicio de 
Gran Bretaña o de Escocia? 

Miércoles 19: De la 1 niciativa Privada 
controlada a un monopolio del Estado, 
Pemex. Fuerzas y debilidades. 

Jueves 20: El espacio petrolero mexicano. 
Polo interior y regiones petroleras: ¿Un 
espacio conflictual? 
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Dadd Siller. 

México, 
ciudad 
en 

• • 
CriSIS 

G aceta ¿Cuáles son, desde tu 
punto de vista , los problemas 

más graves que aquejan al Distrito Fe
deral? 

David Siller. El Distrito Federal es 
la ciudad más grande, en población y 
en superficie, del hemisferio occiden
tal. Es una ciudad en crisis; sus 
problemas son múltiples y de todo ti
po; pero los más significativos son los 

¿Cuántas horas-homhre se desperllician al dw." 

siguientes: el fenómeno de la inmigra
ción, la irregularidad en la tenencia 
de la tierra, el problema de la vivien
da, el agua potable, el drenaje, los 
problemas de limpieza, la seguridad, 
el transporte, la contaminación en to
das sus modalidades, y la deshumani
zación en todas sus derivaciones, de 
violencia y drogadicción principal
mente. Todos estos son problemas que 
se encuentran cada día y que parecen 
imposibles de resolver a causa, quizá, 
de una planificación discontinua y po
co efectiva . 

Gaceta ¿Qué significa vivir en la 
Ciudad de México? • 

David Siller. Significa que te vas a 
encontrar con problemas múltiples, 
como la pérdida de los valores cultu
rales de la propia ciudad, con pocas 
posibilidades para divertirte. La di
versión ahora es escasa, deficiente y 
muy cara. A esto hay que agregar la 

. Ve;:,ulmulcáyotl: Pmhlemu ti(' lrmrsporle. 
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cas1 iucxistencia de áreas \erdes, la 
falta de centros deportivos, el incre
mento constante del desempleo que 
gen<•ra el fenómeno del comercio am
bulante, o bien las netividadc dt• lm 
tragaf uegos, los limmncros, lo~ can
cionerm, los limpia parabrisas y dc
rná.'> "milw.os". 

Gaceta ¿,Cuál es el futuro que se 
vislumbra para esta ciudad t>n t'l año 
2000? 

David Siller. Sin adC'lantarnos tan 
to , puedo asegurar qut• esta dudad vi
\ 'P va el comienzo de su d ·sastn.·. Ya 
no -hay tiempo para hacer programas 
prcvcnti\'os; creo que se tienen c¡ut• to
mar nwdiclas dnhtieas en lm úrdenes 
arriba señalados. Se dPlw de JJ!'llsar eu 
SPrio en planes de dt>seentralizacil>n, 
así t•orno también t>ll la creaeit'lll de un 
gobit•mo capitalino con su propw con
greso loc·al, y quP los reprt'st•ntantes 
de c•st<• gobierno seau elt·gidos <'11 for
ma dc•mocrática por los habitantes de 
esta c·iudad, es decir, que esta ciudad, 
la más importante dd país, sc•a autó
noma y sc•pa condueirsc con un cuerpo 
de lc¡.,risladores y no por genlP que en 
la mayoría de los casos, como se ha 
visto, administra las delegaciones 
políticas sin tener contento a nadie. 
De esto es claro dar ejemplos con las 
constantes denuncias que aparecen en 
los diarios capitalinos. A los habitan
tes de esta ciudad hay que devolverles 
la confianza en las autoridades y en 
ellos mismos. Se ha comprobado que, 
cuando la ciudadanía llega a tener 
problemas, como en los servicios, los 
capitalinos son gente con gran sentido 
de colaboración y ayuda, pero no se 
les puede dejar solos ni ser indiferentes 
a los problemas que les aquejan. 

Gaceta ¿Has sufrido tú estos 
problemas? 

David Siller. En cierta medida to
dos los día padezco estos problemas 
como persona y como ser colectivo; 
por ejemplo, los embotellamientos, a 
veces la falta de agua, la agresión, la 
contaminación, en fin: los problemas 
que padecemos todos los habitantes 
clasemedieros; pero creo que la gente 
que vive en los asentamientos irregu
lares es la que vive en las peores condi
ciones; el 60% de la superficie y de la 
población de esta ciudad, se halla en 
una miseria total; ahí están con
centrados todos los males y vicios que 
padece esta otrora Ciudad de los Pala
cios o Región más transparente. 
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Ciclo: la novela policiaca 

La novela negra o el mayordomo inocente 
torial Oasis bajo el título de ¿Por qué 
prohibieron el circo? En 1980 publicó 
La Revolución en bicicleta, El ciclo con 
las manos en 1981 y Vidas ejemplares 
en 1983. 

Su último golpe es Luna caliente, con 
la que obtuvo el Premio Nacional de 
NO\ela 1983 que otorga el INBA y el go
bierno del estado de Querétaro, a tra
vés de la Casa de la Cultura. Toda una 
fichita el tipo. 

novela negra en ocasiones no es consi
derada dentro de los géneros literarios 
serios, sino como un subgénero o género 
perdido, para marginados". Señaló que 
las características físicas de la novela 
negra son bastante tangibles: corrup
ción, violencia, indiferencia ante lo que 
puede ser considerado el bien y el mal. 

po", al sentir la presión de nuestra pre
sencia, indicó que la "novela policiaca 
clásica y la novela negra se entroncan 
porque existe en la trama un delito, un 
robo, la deslealtad humana" y que am
bos son géneros dignos, leales y comple
jos como cualquier género literario y 
mencionó a Edgar Allan Poe, Sir Artur 
Conan Doyle y Agatha Christie. "La 
deducción es importante en la novela 
negra" y no necesariamente incluye a 
un investigador para resolver la trama; 
.. ·la novela negra está vinculada con el 
Far West'' y se micia en Estados 
Unidos en los años 20; incluso autores 
como Ernest Hemingway, quien en 
1920 publicó The killers, o William 
Faulkner con Santuario (1931), partici
pan del género. 

Pmfe.ror Fra11cisco P(mce. 

L legamos al lugar de los hechos con 
la intención de interrogar a los sos

pechosos. Hay un viejo dicho que dice 
que los conferencistas siempre vuelven 
al lugar de la conferencia y, cierto, ahí 
estaban en el Museo del Chopo, los tres: 

Apreté contra el cuerpo mi arma, es
taba dispuesto a usarla y ellos sabían 
que soy capaz de eso y más. Mejía, a 
quienes sus compinches conocen como 
"Lalito", fue el primero que intervino. 
Le puse mi arma casi en el pecho y dis
paré para ver qué reacción tenía. Dudó 
por unos instantes y, con gran maña, 
escabulló el bulto, perc confesó que "la 

Ponce habló claro y bonito sobre sus 
experiencias y peripecias con la nota ro
ja, cuando iniciaba sus ahora ya famo
sas actividades. Horror y violencia 
fueron frases continuamente repetidas 
por el sospechoso mientras lo veía fija
mente y en mis manos sostenía la Aiwa 
automática. con speed control y auto 
stop. 

Giardinelli, a quien en los bajos fon
dos literarios y en los círculos de la ma
fia libresca se le conocen como "Mem- No era suficiente, necesitáb~mos sa

ber más y le dimos una pequeña "calen
tada" a Mempo para que siguiera con 
su confesión y manifestó que· "la novela 
negra tiene también como antecedente 
la novela gótica, las historias de horror, 
como el Frankenstein de Mary Shelley 
que se opone, de alguna manera, a la 
novela romántica que por lo general es 
blanca. La novela negra por lo general 
transcurre en la noche, promueve el 
horror" . Continuó con su confesión: 
"uno como lector de novela negra ter
mina siendo la víctima o el criminal". 
Ponce intervino: La policía en este gé
nero es la custodia del orden, defensora 
del status por definición. En la novela 
negra convencional, prosiguió Giardi
nelli, el detective es el salvaguarda de 
la propiedad privada. En la novela 
negra la base de todas casi las historias 
es la transgresión de la propiedad, de 

Francisco Ponce, quien encubre sus 
negras actividades bajo el disfraz de pe
riodista en la revista Proceso y como 
maestro en la ENEP Acatlán; Eduardo 
Mejía, esquivo sujeto dedicado a la ma
léfica actividad de crítico literario y cu
yos actos delictivos más sonados son las 
novelas Háganme lugar, Tú, por 
ejemplo (Ed. Universo, México, 1979) y 
Una ola que se estrella contra las rocas; 
Mempo Giardinelli, un especialista en 
el género y que confesó haber nacido en 
Resistencia, provincia del Chaco, Ar
gentina, en 1947 y cuyos antecedentes 
podrían llenar todo un archivo: en 1976 
la Editorial Losada le publicó Toño 
tuerto, rey de ciegos, novela que el ejér
cito argentino mandó quemar en leña 
verde, según señalan los soplones a 
nuestro servicio y que, nos informan, 
saldrá dentro de unas semanas en Edi- Eduardo Mejía. Mempo Giardinelli. los intereses privados. 

Taller de 

grabado 

en hueco 

de 

Luis 

Gutiérrez 

e aminar un jueves por elCentr(l de la ciudad, simple
mente andar, recorrer el viejo barrio universitario, 

atravesar las ruinas del Templo Mayor, ver con detenimien
to la añosa Catedral Metropolitana, luego doblar a la iz
quierda por la calle de Moneda y pasar por Primo de Ver
dad, Correo Mayor y Academia. Ahí precisamente iban 
guiados nuestros pasos, a una exposición titulada Taller de 
Grabado en Hueco de Luis Gutiérrez: selección de la obra 
de Luis René Al va, Javier Cruz y Luis Gutiérrez. Y aquí es
tamos, en la vieja Academia de San Carlos, contemplando el 
trabajo de tres artistas " ... cuya última palabra en la expre
sión gráfica no ha sido pronunciada todavía, empeñados en 
la lucha del artista de tiempo completo, están recuperando 
el pasado para empezar desde el principio y en la captación 
de nuevos y mejores recursos técnicos le han conquistado 
amplitud a su lenguaje", como señala el maestro Héctor 
Trillo. 

Los trabajos fresentados en esta muestra fueron reali
zados sobre meta -cobre o zinc-, entre noviembre de 
1982 y agosto de 1983, utilizando diferentes técnicas del gra
bado en hueco: punta seca, buril, aguafuerte, acuatinta, la
vis, azúcar, barniz blando, así como raspados, lijados y apli
caciones de fresas de taladro. Los grabados en color -dice 
el catálogo- fueron realizados según la técnica creada por 
el maestro William Hayter en 1926, la cual se basa en la 
impresión simultánea a través de la viscosidad de las tintas. 

. Estamos .ante una selección de obra atrayente, limpia, 
bien proporciOnada. Ante tres artistas plásticos en plena 
madurez: Luis René Alva (México, DF, 1951), Javier Cruz 
(México, DF, 1952) y Luis Gutiérrez (Tampico, Tamps., 
1944). Las inquietudes que nos despierta la muestra inten
tan canalizarse frente a la interrogación, las salas 1 y 2 de la 
antigua Academia de San Carlos están repletas. Se oyen al
gunos comentarios: "Ay, mira que bonito". 

Gaceta: ¿Qué reacción tiene un artista plástico ante 
expresiones como "está bonito"? 

Luis Gutiérrez: Bonito puede ser un llavero, un carro, 
mu.c_has cosas. Cre? que es más bien un problema de conno
tacwn ... (No termma de contesar, llega un fotógrafo de un 
diario capitalino y se lo lleva) . 

Javier Cruz: Se ha manoseado tanto el término v tan 
discriminadamente, que ahora se encuentra desvalorizado. 

--28 

No se pretende, en el sentido estricto del término,que el tra
bajo resulte bonito o feo; es una cuestión de contexto. Los 
grabados de Goya a mucha gente les parecen horribles, pese 
a que estéticamente tienen un gran valor. 

Luis René Alva: El pmblema es lo expresivo. Hay dis
tintas formas de decir las cosas. En ocasiones se usa el térmi
no por falta de información, pero en otras se identifica, de 
alguna manera, en cuanto a la estética. Los conceptos feo o 
bonito están superados. En este caso somos tres artistas con 
gran capacidad gráfica y, creo, estamos por encima de ese 
tipo de valorización a nuestro trabajo, con otro tipo de 
problemas plásticos y existenciales. 

Gaceta: Este trabajo representa, obviamente, una in
versión ¿Vivir para el arte o del arte? 

Luis Gutiérrez: Cierto, cuesta mucho el material .y se 
invierte mucho tiempo en su elaboración, pero se ayuda uno 
dando conferencias, clases... (literalmente, lo jalan para 
otra sesión fotográfica). 

Javier Cruz: El arte es muy celoso y se debe vivir para 
el arte, por el arte. $i trabajas en serio te puede dar para vi
vir y múltiples satisfacciones, pero si quieres vivir del arte, 
hacerte rico, estás mal (Alva desaparece momentáneamen
te; mientras, otra pregunta ... ) 

Gaceta: Predominan los colores oscuros en ésta 
muestra: ¿son estados de ánimo, tienen algún significado es
pecial? 

Javier Cruz: El utilizar los colores oscuros o claroscuros 
es la forma clásica del grabado. En cuanto a mi trabajo, las 
partes en blanco y negro quiereH expresar una serie de 
cosas ... 

Luis René Alva: Muestran la capacidad de abstracción 
gráfica, que es lo que tiene un artista ya formado. Es una 
constante tan bella, una de las cosas que hay que sostener de 
nuestras raíces y que, como va más allá del dominio de la 
técnica, ya no lo pensamos sino que lo hacemos. 

Gaceta: Maestro Gutiérrez, en sus trabajos vemos va
rios nombres en náhuatl ¿búsqueda de raíces o una revalori
zación del arte prehispánico? 

Luis Gutiérrez: Es un reencuentro, una respiración; no 
de formas, no de símbolos, sino de estructuras espirituales 
que, rompiendo nuestra memoria, despiertan. 

_.,.28 
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"L a Sexología y el Derecho es-
tán íntimamente vincula

dos, sobre todo por la popularidad 
que el tema ha adquirido en nues
tra sociedad", aseguró la doctora 
Edna Broustein, directora general 
de AMES (Asociación Méxicana de 
Educación Sexual), parte mexica
na del CRESALC (Comité Regio
nal de Educación Sexual para 
América Latina y el Caribe), du
rante su participación en el simpo
sium Sexología y Derecho, organi
zado por la Facultad de Derecho y 
la División de Estudios de Pos
grado .en el Auditorio "Jus Semper 
Loquitur" de la misma facultad. 

Durante la primera mesa, Intro
ducción a la sexualidad humana, 
además de la doctora Broustein, 
participaron el doctor Eusebio Ru
bio, el doctor Rafael E. Márquez, 
Ester Martínez Roaro y Marcela 
Martínez Roaro. 

En otra parte de su ponencia la 
doctora Broustein manifestó que 
pese a que se habla mucho de la se
xualidad humana "por lo general 
se cae en lo anecdótico: se habla de 
posiciones, de posturas. El tema 
tiene una carga emocional intensa 
porque somos objeto y sujeto de 
ella, matiza nuestros conocimien
tos y nuestro que~acer". 

Comparativamente hablando, 
continuó la ponente, las Ciencias 
Sociales no han logrado los avances 
de la Física, las Matemáticas y 
otras ciencias. Debemos entender a 
la Sexología como una ciencia nue
va, multidisciplinaria que no es só
lo Biología y Psicología sino que se 
involucran la Sociología, la Política, 
la Economía, la Antropología y el 
Derecho. Se emplean términos que 
cotidianamente se usan, sin definir 
realmente qué estamos señalando 
con dichas palabras. En ocasiones 
en lugar de describir se valora, las 
cienc ..1s actuales que se han con
juntado en la Sexología, se han in
tegrado a la tarea de no hacer jui
cios valorativos, porque se dan 
problemas de semántica. . 

Por su parte el doctor Eusebio 
Rubio señaló que la sexualidad es 
una característica, una expresión 
psicosocial del ser humano, resulta
do de un proceso de aprendizaje. Se 
inicia con el nacimiento, es diná
mica y variable de un individuo a 

· otro, de un momento histórico a 
otro. Al hablar de educación se
xual, nos referimos a la sexualidad 
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mujer debe ser buena, bonita y ba
rata; el hombre feo, fuerte y for
maL de ahí que se hable de profe
siones \. oficios propios para el 
hombre' o la mujer. No debe de 
darse la batalla entre los sexos, ya 
que tenemos las mismas posibilida
des como seres humanos. Toda 
conducta sexual que no está orien
tada a la procreación no es bien 
vista como la masturbación, ho
mosexualidad ) lesbianismo. 

Simposium sobre 

Al preguntarle hasta qué punto 
hay unión entre la Sexología y el 
Derecho, la doctora señaló que 
podría iniciarse el vínculo al con
sultar el Artículo Cuarto Constitu
cional, que señala la igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres. 
Indicó que la AMES al tratar de 
educar en el terreno de la sexuali
dad, de los métodos y técnicas an
ticonceptivas y hacer al hombre 
responsable de sus hijos, hace pa
tente la igualdad jurídica entre 
hobres y mujeres. También en 
cuanto al aborto, hay coincidencia 
entre Sexología y Derecho. Señaló 
que si el sexo es asunto de dos, tres 
o más personas cambia la sociedad, 
la estructura social y por ende las 
leyes. 

humana, ya que esta es educable y 
suceptiCle a cambios. 

Con respecto a las conductas se
xuales el doctor Rubio indicó que 
hay varios nive1es: a nivel informa
ción, o sea los comportamientos 
aceptados; la actitud ante la se
xualidad que podría ser positiva o 
negativa. Ver estos aspectos en su 
exacta dimensión traerá la paz 
consigo mismo, se vence la descon
fianza y la vergüenza. Otro nivel 
serían los valores que nos marcan, 
los cuales son pautas en nuestro 
comportamiento sexual. 

Rubio manifestó que "en los úl
timos años la Sexología logra fama 
como . disciplina nueva. El interés 
por las cuestiones sexuales ha exis
tido desde siempre y este interés se 
ha manifestado en el arte y el De
recho". Realizó un recuento de la 
evolución del concepto y cómo ha 
pasado por ser parte de la Medici
na, la Psiquiatría hasta ser una 
nueva disciplina. 

El doctor Rafael E. Márquez in
dicó que el Dercho debe de tomar 
una actitud socarrona ante el ím-

Sexología 

y Derecho 

petu de la nueva ciencia; recordó 
que los paganos tenían derecho al 
placer y a la procreación, pero con 
el cristianismo y la tradición judía, 
el pecado es una norma moral que 
recae en lo sexual. 

Ante preguntas concretas, la 
doctora Edna Broustein indicó que 
la educación sexual se inicia al na
cer, con la actitud de los padres 
con respecto al sexo: al varón se le 
ensalza y a la mujer se le margina. 
El niño y la niña, a través de los 
mensajes verbales y no verbales 
que le dan los padres, se van for
mando los clichés que por lo gene
rallos acompañan toda su vida: La 

La posición machista es sólo del 
hombre o también de la mujer, 
preguntaron. "Para bailar tango, 
se necesitan dos personas, manifes
tó la doctora, la abnegación de la 
mujer y la educación que ella mis
ma da, propicia esta situación". 
Recalcó que cuando surge la pro
piedad privada la mujer también 
se vuelve parte de esa propiedad y 
aseguró que el machismo es un pa
decimiento social de gran enverga
dura. El machismo implica impo
sición, implica control, agresivi
dad, supremacía y poderío porque 
la mujer trabaja, hace doble jorna
da. Debemos de cuestionamos, si 
nos gusta o no, si causa sufrimiento 
humano, es necesario dar educa
ción sexual, que sería prevenir an
tes que tratarlo como enfermedad. 

PRIMER SIMPOSIO DE 
FILOSOFIA DEL DERECHO 
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Secretaría General Administrativa 

Dirección General de Servicios Auxiliares 
Subdireccion de Comunicación y Estadística 

Departamento de Estadistica 

Población escolar: 

Información 
Estadística 

• Información recopilada 
por el Departamento de Estadística 

• Basada en la Hoja de Datos Estadísticos. 

La Dirección General de Sen•icios Auxiliare.>;. por medio 
de la Subdirección de e 011/Unicación )' Estadís! ica. pre
senla a la comunidad UJÚI'ersuana iJ?formación demo
grájlca por lipa de plan/e/. Se dan a conocer /o.>; porcen
laje.>; de la población es!Udianlil por Jexo. grupo.\ de 
edad, e.>;/{1(/o cil•il. así como de la población que 1raba¡a. 
La ilijormación e.>;lá clasificada porfaculwdes y escue
las profesionale.\, unidade.1 mul1 idisciplinarias, Lcue/a 
Nacional Prepara/aria y Colegio de Ctenctm y 1-Iumam
dade.';. 

Es/os da!osfueron obwlidos median/e la aplicación de 
la Hoja de Da/os Lswdú1ico.1 en el período e.1colar 1982-
1983. 

Gracias a ellos puede ob!enerse un conoc1mie111o exlwus
IÍI'O de la población e.>;ludian!il y su1· caraCierÍsllcas. lo 
cual re.IUI/a impre.1cindible para el proceso de planea
ción de la 1n.llilución. La mjormación. ademá.1. es 
l'lll'iada a la Secre1aría de E;lucación Pública ,. a la 
Secrewría de l'ro_rnamación y Pre.\'ujJue.\10, a.>;í c:omo a 
la AJociación Nacional de Universidades e 1m!illlciones 
de Enseiian:a Superior. 

100 
Porcentaje 

Porcentaje 
• 

80 

80 

Facultades y Escuelas Profesionales 
Total: 97 033 

60 40 20 

Escuela Nacional Preparatoria 
Total: 50 473 

60 40 20 o 
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Unidades Multidisciplinarias 
Total: 56 256 

o 20 40 60 

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Total: 76 176 

o 20 40 60 
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80 

80 

100 
Porcentaje 

Porcentaje 

Algunos rasgos de la población 
escolar de la UNAM: 

Hombres 

18 a 
21 años 

Soltero 

Que 
Trabaja 

Como puede ob~ervane la población e~!udianli! de la 
UNAM prescllla. en1re o1ra.1. la~ .11guie111e.\ caraclerís
licm: 

e la dislribución por \e. ros licnde a equilibrane. aunque 
el mayor porcenlaje de e.\/t{{lwnle.\ .1011 hombres. 

e la .101!cría e.\ el cs({[do ovil predominan/e. 
e la mayor parle de la población 1 iene en! re lo.\ 18 y 21 

aiio.1. 
e poco má.1 de la cuaua parle de lo.1 alumno.\ .\e ha 

incorporado a la.\ lahore.1 pruduclil'CI.\. 

La colaboración es!udialllil. apoyo bástco para la pla
neación uni1•er.1iwria. 
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1 Torneo femenil de lucha olímpica 
La universitaria Elvira Licona 
re ultó campeona del 1 Torneo 
Femenil de Lucha Olímpica, 
celebrado el jueves 13 de octu
bre en el gimnasio de la Es
cuela Nacional de Estudios 
Profesional e de Aragón. Esta 
es la primera ocasión que se 
efectúa un torneo de similares 
características en el país. 

Los encuentros en que parti
ciparon 12 compeditoras, se 
llevaron a cabo en el estilo de 
sambo, que es una combina
ción de la lucha libre y del ju
do. 

Licona venció en seis en
frentamientos para adjudicar
se la corona. En el encuentro 
final, se impuso a la combativa 
Norma Aceves quien represen
tó al equipo del Distrito Fede
ral y ha sido campeona juvenil 
de judo en dos ocasiones. 

La campeona dijo que tiene 
escasamente dos meses de en
trenamiento en la especialidad 
y hasta ahora se siente muy · 
satisfecha. "Me inicié en el 
sambo por casualidad. El prin~ 
cipal objetivo era una activi
dad deportiva que me permi
tiera estar en forma y a la vez 
que me sierviera como defensa 

OliL•ia Solís y Elvira Ucona. ambas de 
la ENJ.;p Aragón. obtuvieron el Tercero 
y Primer lugar. respectivamente del 1 
Torneo femenil de [,ucha olímpica. 

personal. Me incliné por el ju
do. Cuando fui a inscribirme, 
el profesor de la especialidad 
no estaba y platiqué con Yvar 
Langle quien me invitó a prac
ticar el sambo", concluyó. 

La premiación del torneo es-

Levantan1iento de pesas, 
origen y beneficios 

A través del tiempo se ha consider~ . pueblo, y en la actualidad no hay una 
do a levantamiento de pesas como sola ciudad de la URSS en la que no se 

uno de los deportes fundamentales, con practique el levantamiento de pesas. 
cuyo entrenamiento se alcanza el desa- El levantamiento de pesas, como me-
rrollo físico general. dio para el desarrollo físico, es un eficaz 

Aunque han existido múltiples for- recurso auxiliar en la práctica de otros 
mas de competencia para determinar deportes, pero se recomienda empezar 
cuál era el hombre más fuerte, no fue a practicarlo con fines deportivos a los 
sino hasta el siglo pasado que el levan- 17 ó 18 años, y cuando se trata de forta
tamiento de pesas adquirió sus propios lecer el estado de salud, a los 14 ó 15 
reglamentos competitif>s, con barras y años. 
discos específicos parafm ejercicio. Divisiones existentes 

Esos instrumentos sustituyeron los 
objetos rudimentarios que en un inicio 
se utilizaron, como grandes rocas, tron
cos, animales, bolas de hierro y otros. 

En Rusia empezó a practicarse el le
vantamiento de pesas como deporte a 
finales del siglo pasado y en seguida al
canzó gran popularidad, y~ que los 
hombres fuertes gozaban de 1a estima
ción del pueblo. 

En 1885 el doctor V. Craevsky orga
nizó en Petersburgo la sociedad 
"Círculo de aficionados al atletismo", 
el primero que existió en Rusia y con lo 
que la práctica sistem3tica del levanta
miento de pesas cobró más importan
cia. 

Pese a ello, esta disciplina no cobró 
gran popularidad, debido a que el za
rismo no prestaba gran atención a la 
práctica del deporte, y hasta después de 
la revolución socialista de octubre se hi
zo de esta actividad patrimonio del 
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No obstante haberse logrado un mar
cado avance con la aparici9n de las pe
sas de barra y discos, existía un gran in
conveniente en las competencias de 
fuerza y era que atletas pequeños se 
tenían que enfrentar a otros que les 
duplicaban, incluso triplicaban, el peso 
corporal. 

Esto motivó que fueran apareciendo 
las divisiones de pesos, para que cada 
atleta compitiera con un grupo de 
hombres con posibilidades físicas más 
uniformes. 

Actualmente, en las competencias 
oficiales son reconocidas lO categorías: 
peso mosca (52), peso gallo (56), peso 
pluma (60), peso ligero (67.5), peso me
dio (75), peso ligero pesado (82.5), se
mipesado (90), pesado (110), y superpe
sado (más de 110 kilogramos). 

Un equipo, por lo tanto, está integra
do por lO hombres, pero se le permite, 

tuvo a cargo del profesor Al
fonso Loarca, presidente de la 
Federación Mexicana de Lu
cha, quien además conminó a 
las participantes a continuar 
adelante recalcando que son 
ellas la base de esta modali
dad. 

Previa a la competencia se 
dictó una clínica por conducto 
de los profesores Rogelio Lea
ños y Roberto Sosa, jueces-ar
bitras internacionales de la es
pecialidad. En ella se señala
ron características esenciales 
del sambo, su puntuación y re
~las. 

Cabe señalar que el sambo 
femenil fue una· de las compe
tencias que tuvieron lugar en 
los Juegos Panamericanos de 
Venezuela y también estarán 
presentes en los Juegos Olímpi
cos de 1988 en Seul, Corea. 

La tabla final de competido
ras quedó así: 
lo. El vira Licona, ENEP Ara
gón (Derecho) . 
2o. Norma Aceves, D F. 
3o. Olivia Solís,ENEP Aragón 
(Relaciones Internacionales). 
4o. Cristina Aceves, D F. 
5o. María de la Luz Cuevas, 
CCH Naucalpan. 

en caso de que falte un hombre de una 
categoría, llevar dos en otra. 

Existen también dos modalidades 
competitivas en ellevantamie.1to de pe
sas: de potencia y olímpico, este último 
el que trataremos en esta ocasión. 

En las competencias oficiales, ya 
sean nacionales o internacionales, el 
levantador de pesas utiliza una gran 
variedad de ejercicios, pero solamente 
se califican dos de ellos, el arranque y el 
envión. 

El arranque es el primer ejercicio de 
la competencia y consiste en levantar la 
barra en un solo movimiento, desde la 
plataforma hasta la completa extensión 
de los brazos, por encima de la cabeza. 

Para ejecutar este ejercicio. el atleta 
toma la barra ·desde la plataforma, la 
levanta al máximo de altura y luego se 
"desliza" debajo de ella hasta sostenerla 

Futbol 
Americano 

e óndores de la Universidad Na
cional Autónoma de México con

serva su categoría .de invicto en la 
temporada del Campeonato ONEFA 
1983, de futbol americano, tras haber 
derrotado este fin de semana a las 
Aguilas Reales, también de la UNAM, 
en el Estadio México 68. 

La escuadra que dirige Diego Gar
cía Miravete lleva ganados sus juegos 
contra Lobos Plateados, 52-0; Che
yennes, 46-0; AguiJas Blancas, 14-8; 
Búhos, 37-9 y Aguilas Reales, 31-6. 

Dentro de esta misma conferencia, 
el equipo universitario de los Guerre
ros Aztecas solamente perdió su en
cuentro contra las AguiJas Blancas del 
IPN y le ha ganado a los Lobos Platea
dos, a las AguiJas Reales, a los Pieles 
Rojas y a los Búhos. 

Por su parte, las AguiJas Reales ga
nó tres de los cinco partidos jugados. 

En la Conferencia Nacional, los 
Osos de Acatlán perdieron lo invicto 
el sábado pasado, ante el actual 
campeón, la Ola Verde de UPIICSA, 
por 10-13. Los Osos derrotaron a los 
Tigrillos, 16-14; a los Espartanos, 30-
6; frente a los Toros Salvajes se impu
sieron 19-7; y vencieron a los Zorros 
21-0. 

Por su parte los Huracanes de la 
ENEP Aragón se impusieron a las es
cuadras de los Tigrillos de la ESEF, 
los Potros Salvajes del Estado de Méxi
co y los Espartanos de Torreón; y ca
yeron ante los Toros Salvajes de Cha
pingo, los Zorros de Querétaro y la 
Ola Verde. 

sobre él, con los brazos extendidos y fi
nalmente se recupera de esta posición 
colocándose de pie, sin moverse y espe
ra así la señal del árbitro para bajar la 
pesa. 

El envión es el último ejercicio de la 
competencia y consiste en levantar la 
barra en dos tiempos, desde la platafor
ma al pecho y después hasta la máxima 
extensión de los brazos. 

El sistema de calificación es por pun
tos, de 12, la máxima, a un punto. Al 
-final se premia a los tres primeros luga
res de cada categoría, así como por 
equipos, de acuerdo a la puntuación 
acumulada. 

Los países más destacados en este de
porte son: URSS, Bulgaria, Polonia, 
Hungría, República Democrática Ale
mana, Checoslovaquia, China, Japón, 
Corea, Cuba, México, Venezuela, Co
lombia, Puerto Rico, República Domi
nicana, Guatemala, Nicaragua, El Sal
vador, Canadá y Estados Unidos. 

En México, esta disciplina deportiva 
aún se enc'.lentra en la etapa de de
sarrollo y se requiere asesoría . técnica 
extranjera. Durante los Juegos Olím
picos de Moscú, el cubano Augusto Ro
see! se hizo cargo del equipo, integrado 
únicamente por tres levantadores, 
Andrés Santoyo, Víctor Ruiz Limones y 
Rogelio Weatherbee, este último de la 
UNAM. 

Posteriormente se hicieron cargo del 
equipo nacional el cubano Vicente Oso
río y el pclaco Andresz Skiba y actual
mente sólo este último trabajó con el 
equipo que se preparó para los Juegos 
Panamericanos, en el cual estuvo in
clúido el también universitario José 
Luis Pacheco. 
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Ciclismo 

El equipo 
Puma a la 
Vuelta Ciclista 
de la Juventud 

E l equipo universitario de ciclis
mo participará en la XXI 

Vuelta Ciclista de la Juventud del 
19 al 2 de diciembre en esta 
ciudad, mismo que ya se prepara 
para el evento desde hace mes '! 
medio. 

El equipo está integrado, por el 
momento, por Guillermo Gutié
rrez (capitán), Cuauhtémoc Mu
ñoz, Octavio Plata y Enrique Ca
macho , aunque faltan algunos de
talles para definir la cuarteta . 

Actividades subacuáticas 

E 1 ch.aleco compensad~r ."Paul-R~" .fue cread~ a.nte la necesidad ~e hace 
equ~po b~rato, versat!l, de facii mantemm1ento y reparacion , co1 

tecnologia m.~xJCan~. Su crea~or, el profesor Paulina Ruiz Sánchez explica que el 
chaleco sur.gw en cuc~nstancias hostiles, cuando había que buscar la mejor for
ma de suphr las necesidades de los buzos profesionales que entrenaba. De sus ex-
periencias habla a Gaceta UNAM: · 

"Hace siete años la Federación -entonces asociación- de Actividades Sub
acuáticas me negó la oportunidad de participar en el Primer Curso de Instruc
tores. Ante la negativa me cuestioné si era en verdad capaz de entrenar a jóvenes 
buzos. Me puse a prueba para ver si era un profesional digno. Después de some
terme a pruebas muy estrictas descubrí que tenía tarito el método, como los siste
mas y habilidades para ser un buen instructor" ... en aquel entonces, el profesor 
Paul-Ru, como lo conocen en el medio de las actividaaes subacuáticas, era asesor 
de Aspectos Oceanográficos del INDECO. 

En aquella época fue cuando el profesor Paul-Ru comenzó con sus investiga
ciones en el Centro Popular Leandro 
Valle, donde las carencias económicas 
eran el problema principal. "Sólo 
disponíamos de una alberca y un salón 
deprimente". Durante tres años hubo 
trabajo, pero no hubo sueldo. Sólo 
tenía el apoyo moral de las autorida
des de la Delegación de Iztacalco. Lo 
primero que hice fue tratar de educar 
mentalmente a quienes deseaban co
nocer las técnicas de buceo ... 

El chaleco 
compensador 
"Paul- Ru", 
hecho con 
tecnología 
de un 

• mexicano 

"Como no contábamos ni siquiera 
con el equipo de seguridad mínimo, 
aguzamos el ingenio y poco a poco 
fuimos resolviendo los problemas de 
equipo, unas veces improvisl!ndo, . 
otras modificando y adaptando así 
surgió el Chaleco compensador Paul
Ru, hecho con tecnología mexicana a 
muy bajo costo". 

El chaleco consta de un snorkel de inflado oral, colocado en la parte supe
rior. En la base tiene una válvula automática de seguridad para mantener el vo
lumen constante necesario. Una de las ventajas de este chaleco es la seguridad de 
que nunca estallará, como otros, ya que su material es elástico y soporta el trato 
rudo. La válvula también es manual y se puede manejar a voluntad. Tiene un ar
nés o taleje a manera de silla de bombero. 

Todas estas características del implemento le dan versatilidad en su uso. 
Explica el profesor Paul-Ru que el chaleco puede usarse para mantener en la su
perficie del agua el cuerpo del buzo y el tanque de aire: para marcar sitios bati
métricos (en el fondo acuático); como boya; sirve también para transportar 
líquidos; como silla, como almohada, como elevador. Es mu} útil en la salida 
libre de emergencia y en otras circunstancias. 

Este chaleco puede usarse como salvavidas, para transportar equipos cuyo 
peso no sea mayor de 20 kilogramos y, en otros casos,se le utiliza como desliza
dar. Además, tiene la ventaja que se puede confeccionar en distintos tamaños, 
desde infantil, hasta del tamaño de una llanta de tractor. 

A dieciséis años de ser un buzo profesional, el profesor Ruiz Sánche7 ha for
mado profesionalmente a más de medio centenar de buzos, todos ellos tienen su 
chaleco compensador Paul-Ru y, en un futuro cercano, los uni\'ersitarios que se 
dedican a la actividad subacuática podrán tenerlo con sólo una tercera parte de 
lo que cuesta uno de patente extranjera. Este implemento de trabajo muy pronto 
estará al alcance de los buzos nacionales ya que supera en mucho a los que utili
zan actualmente. 

El entrevistado concluye diciendo: "Desde el año pasado fui invitado por la 
UNAM a trabajar como instructor, conferencista e investigador. Todo lo que he 
aprendido quiero legarlo a la comunidad universitaria y los uni\crsitarios 
tendrán que heredarlo a México, conscientes dC' que la riqueza ck nuestro mar· 
territorial es muy grande y aún no ha sido aprovechada colllpletamente. El cha
leco es una muestra de que en M(•xico puede desarrollarse tecnología propia ... 
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El primer detalle es que Rafael 
González aún no decide con qué 
equipo participará, sí con el ''Pu
ma" o con la selección nacional; 
otro es la preparación o bajo rendi
miento de los pedalistas, renglón 

que ob ervan detenidamente los 
técnicos. 

Por otro lado, existe el proyecto 
de hacer un combinado UNAM
Poli para la Vuelta Ciclista de la 
Juventud, con dos elementos por 
institución. 

Edmundo Alpízar, informó que 
luego de la vuelta, buscará fecha 
para realizar ·el Congreso del 
CONDDE ya que sólo cuentan con 
la fecha del 22 de noviembre para 
definir el lugar de la sede, la cual 
saldrá del D .F. o Guadalajara, Ja
lisco. 

En ese congreso se dará ,además, 
la fecha en la que se celebrará el 
Campeonato Nacional Estudiantil 
de ese deporte en las instalaciones 
deportivas del Politécnico, el Co
mité Olímpico Mexicano y en el 
Jardín Botánico de la UNAM. 

E l pasado viernes se llevó a cabo en la Dirección General de Actividades De
portivas y Recreativas la Reunión Técnica Nacional de Gimnasia, así lo in

formó el profesor Gregario González Oseguera, entrenador de la escuadra uni
versitaria. 

En dicha junta, a la que asistieron la Escuela Superior de Educación Física 
y las universidades autónomas de Nuevo León, Sínaloa y Nacional de México, 
se revisó la estructura interna de la Comisión Técnica Nacional Estudiantil de 
Gimnasia (CETENEGA). . 

El profesor González Oseguera, señaló que, entre otras cosas,, los as!stentes 
aprobaron el programa técnico estructurado por la UNAM. A~em~s se dw ~ose
sión de la presidencia de la organización de la gimnasia est.udiantil al~ U~¡ver
sidad de Sinaloa y se determinó que el Campeonato NaciOnal Estudiantil del 
año próximo se llevará a cabo en la ciudad de Nuevo León. . 

González Oseguera mencionó que el próximo 22 de noviembre, arribarán 
a nuestro país los equipos femeniles y varoniles representativos de la Universi
dad de Arizona para dictar una serie de clínicas a los entrenadores pumas. 

Asimismo, ambos equipos darán una exhibición en el Gimnasio Benito 
Juárez. Las conferencias se llevarán a cabo los días 24 y 25 de noviembre de las 
10:00 a las 14:00 horas en Ciudad Universitaria. 
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RAOIO 
~~IVERSIDAO 

MEXICO 

Programación en AM. 

860KHz. 

Octubre 

Jueves 20 

7:00 la. Rúbrica. 
7:05 h. Bretho,·en, Ludwig van. 
Sinfonía No. 2 t•n Re mayor. Op. 36. 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios. hO\. 
8:50 h. Análisis político. De. Avila Ca
macho a Miguel Alemán. "El fin de las 
Corporaciom•s". Por la Facultad de Cien
cias Políticas de la UNAM. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el Depar
tamen,o de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Jirovec, Voj
tech. "Se mí ramis", obertura. 1 bert, J ac
ques. Concierto "Louisville". Halffter, 
Rodolfo. "Don Lindo de Almería", suite 
de ballet. Rubinstein, Anton. Concierto 
No. 4 en Re menor para piano y orquesta, 
Op. 70. Harris, Roy. Sinfonía No. 5. 

ANTON RUBINSTEIN opinaba así 
a propósito de la música en la Rusia 
de hacia 1860 ... "La ópera rusa 
tenía entonces, y tuvo todavía bas
tante tiempo, muy mala prensa. Yo 
escribí mis óperas en italiano y en 
alemán ,precisamente porque el tea· 
tro ruso era refractario a la ópera 
y porque la élite de la sociedad no 
tenía ninguna cultura musical. .. 
No se quería reconocer a la música 
una misión seria ... ". 

11:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Bach, Johann Sebastian. "Con
cierto italiano" para clavicimbalo. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. , 
11:45 h. En la ciencia. Por el Centro Uni
versitario de Comunicación de la Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 

12:30 h. Recital de nHhic~.t \oca!: Schu 
bert, Franz. Cinco t•aneiont"> . 
13:00 h. La opinión dt> los mt't·sos (repdi· 
cil>n) 
13:30 h. Berg~ma . \\'illiam "!.as islas 
afortunadas". para e•wrdas. 
/3:5.5 h. r\otidario cultural. Por el De
partamento dt• Promodon. 
14:00 h. At'tualidadt.., políticas. Por el 
Centro de Estudios Polítims de la FCPvS . 
14:15 h. Romant'cs ) eorridos. Por Ca~los 
Ilbca\. 
1 4:.'W h. Haydn, Joscf Sinfonía No. 97 en 
Do ma\·or. 
1.5:00 1;. Noticia no de Radio UNAM. 
1.5:30 h. Los uniwrsitarios. ho\' . 
15:.'15 h. Coneit•rto \espcrtino; Naprav
nik, Edward . Marcha festiva. Stravins
ky, lgor. "La historia del soldado" 
(Suite). KabaiL·,-sky. Dmitri. Concierto 
para piano y orquesta No. 3, Op . . '50, "Ju
ventud". Schumann, Robt•rt. Sinfonía 
No. 2 en Do mayor, Op. 61. 
17:00 h. Mozart. Wolfgang Amadeus. 
Fantasía para órgano No. 1 en Fa menor, 
K. 594. 
1 7:15 h. Concierto de cámara: Bartok, 
Bela. Cuarteto No. 5 (1934). Purcell, 
Henrv. Cuatro fantasías a cuatro voces 
para ·viola~ d'a gamba. Ligeti, Gyorgy. 
"Diez piezas para quinteto de alientos". 
18:15 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 17. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 49. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lección 
23, Libro 11. 
19:00 11. La noticia económi'ca de la se
mana. Por la Facultad de Economía. 
19:15 11. Frumerie, Gunnar. "Suite pas
toral'' para flauta, arpa y orquesta de 
cuerdas. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Roberto 
Ay mes. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita García 
Flores. 
20:15 h. Canto nuevo. Por Pedro Enri
que Armendares. 
21:00 h. Wagenseil, Georg Christoph. 
Concierto para arpa y orquesta en Sol 
mavor. 
21: Í 5 h. Crítica de las artes-artes plá~ti
cas. Por Lelia Frida Driben y Jorge Al
berto Manrique. 
21:45 11. Poulenc, Francis. Sonata para 
dos pianos y "Dos marchas y un interme
dio" para orquesta. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoY. 
22:35 h. Retrato hablado. Por Elvira 
García. 
23:00 h. lOO años de tango (re-
trasmisión). 
23:45 h. Bull, John. Pavana y gallarda 
para clavicímbalo. 
24:00 h. Concierto de medianoche: Bee
thoven, Ludwig van. Obertura de "Fi
delio". Op. 72. Larsson, Lars-Erik. Con
cierto para violín y orquesta Op. 42 
(1952). 
1:00 h. Fin de labores. 

Sábado 22 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Schlitz, Hcinrich. Cuatro "Pe
queños conciertos sacros". Haydn, Josef. 
Sinfonía No. 93 en Re mayor. 
8:00 h. Noticiario de Radi~ UNAM. 
8:45 h. Los universitarios hov. 
8:50 h. Bach, Johann 'sebastian. 
"Sinfonías" de las Cantata~ Nos. 12 , . 
21 . . 

9:00 h. Foro de la mujer. Por Elena Urru
tia. 
9:15 h. Offenbach, J acques. "La hija del 
Tambor mayor", obertura. Lutoslawsky, 
Wiltold. "Concierto para orquesta". Vi
lla-Lobos, Héctor. "Uirapurú". Boiel
dieu, Francois. Concierto para arpa y or
qu~ta en Do mayor. Poulenc, Francis. 
''Sinfonietta". 
1 1:00 h. Revista informativa. La activi
dad cultural en México. 
11:15 h. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Divertimento para trío de alimtos No. 2 
en Si bemol mamr, K. 229. 
1 1 :.'JO 11. Paliqu~s y cabeceos. Por Tomás 
Mojarro. 
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11:45 h. Jolivet, André. Concierto para 
flauta y orquesta de cuerdas. 
12:00 h. Al pie de la letra. Por Lya Car
doza. 
12:15 h. Mendelssohn, Félix. Piezas bre
ves para piano. Morley, Thomas. Piezas 
para cla,icímbalo. 
1.3:00 h. Notas sobre notas. Por Juan Hel
guera. 
1.1:1 S h. Panorama editorial. 
13:45 h. Concierto vespertino: Copland, 
Aarón. ··Danzón cubano". Strauss, 
Richard. Escena final de "Salomé". 
Weiniawski, Henrik. Concierto No. 2 pa
ra violín y orquesta, en Re menor, Op. 
22. Antheil, George. Sinfonía No. 5. 
1 S:OO h. Noticiario de Radio UNAM. 
IS:.'JO h. Los universitarios, hoy. 
1.5:.15 h. Fauré, Gabriel. Cuarteto No. 
en Do menor, para piano y cuerdas, O p. 
15. Frescobaldi, Girolamo. Toccatas pa
ra órgano. Brahms, Johannes. Valses pa
ra ¡>iano. Op. 39. Leclair, Jean-Marie. 
Concierto para flauta y orquesta en Do 
mayor, Op. 7, No. 3. 

Viernes 21 

7:00 h. Rúbrica . 
7:05 h. Gesualdo. Di Venosa Cario. 
"Madngales". Hacndel. Georg Friedrich. 
Concierto para órgano ~ · orquesta 'o. 1 
en Sol menor, Op. 4, No. l. 
8:00 h. otieiario de Radio L1!\AM. 
8:45 h. Los unh·ersitarios ho~ 
8:50 h. Galería universitaria. 
9:00 h. Cultura ,. ciencia internaeional. 
9:15 h. Noticiari~ cultural. Por el Depar
tamento de Promoción . 
9:20 h. Concierto matutino: Sousa Car
valho, Joao de. Obertura de la ópera 
"L'amon• industrioso" . ~filhaud, Darius, 
"La creación dd mundo", ballet. Ravel, 
Maurice. "La tumba de Couperin", ver
sión orquestal. Berlioz, 1-lt>ctor. "Haroldo 
en Italia", para viola y orquesta. Mozart, 
Wolfgang Amadeus. Sinfonía No. 41 en 
Do mayor, K. 551. 
11:00 h. Haydn, Josef. Concierto para 
violín, clavicímbalo v cuerdas en Fa ma
yor. Hamal, Jean-N~el. Sinfonía en La 
mavor. 
1 1 :Jo h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 
Tomá~ Mojarro. 
11:45 h. Montcverdi, Claudia. "Con che 
soavitá" y "Amor che dcggio far", para 
voces e instrumentos. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Viotti, 
Giovanni. Concierto para violín y or
questa No. 22 en La menor. Intérprete · 
l sa ac Stern. 

13:00 h. Schumann, Robert. Sonata para 
piano No. 1 en Fa sostenido menor, Op. 
11. 

13:30 h. Hablemos de música. "El arte 
del buen oír". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Le Suer, Jean-Francois. Marcha 
de la coronación de Napoleón l. (Orq. 
Jean Thilde). 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Janacek, Leos. "Missa glagolíti
ca", para solistas, coro y orquesta. 
14:45 h. La escena literaria interna
cional. Por Luis Guillermo Piazza. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Beetho
ven, Ludwig van. Romanza para violín y 
orquesta No. 2 en Fa mayor, Op. 50. 
Hindemith, Paul. "Nobilissima visione", 
suite de ballet. Villa-Lobos, Héctor. 
Concierto para piano y orquesta. Pfitz
ner, Hans. Sinfonía en Do mayor, Op. 
46. 
17:00 h. Bach, Johann Sebastian. 
Fantasía cromática y fuga en Re menor, 
para clavicímbalo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. Por 
Ramiro Ruiz. 

SALVADOR BACARISE nació en 
Madrid y fue alumno de Conrado 
del Campo; admirador de la músi
ca de R. Strauss, fue tributario del 
estilo clásico-romántico. Por sí so
los los títulos de las obras de BACA
RISE, en las cuales sobresalen las 
composiCIOnes orquestales, re
cobran la tradición clásico
romántica. El Concertino en La 
menor, para guitarra y orquesta, 
Op. 72, obedece a la forma de la 
sinfonía clásica y se compone de 
cuatro movimientos: Allegro, Ro
manza, Scherzo y Rondó. 

1 7:00 h. Encuadre cinematográfico. Por 
la Filmoteca de la UNAM. 
17:15 h. Liszt, Franz. "Misa de corona
ción húngara''. 
18:00 h. La música de hoy: Ibert, Jac
ques. "La Balada de la Cárcel de Rea
ding". (Obra para orquesta). Keyes, Nel
son. "Abismos, puentes, hondonadas", 
para diez solistas de rock-jazz y orquesta. 
Luening-Otto y Ussachevsky. Vladimir. 
"El Rey Lear", suite para cinta magnéti
ca. 
19:00 h. "Todos los cuentos, el cuento". 

17:30h. RockenRadioU 'AM. Por \Val
ter Schmidt. 
18:00 h. Chopin, Frcderic. Rondó para 
piano y orquesta, Op. 14 "Krakoviak". 
18:15 h. "El italiano má~ allá de sus can
ciones". Lección 18. 

RONDO: Composición musical 
fundada alternando un refrán y va
rias coplas. El RONDO estuvo en 
boga para la música de clavecín en 
los siglos XVII y XVID y fue adap
tado a las danzas tradicionales. A 
veces simple, a veces combinado á 
la forma sonata, el RONDO es ge
neralmente alegre y fantasioso. 

18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 50. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lección 
24, Libro 11. 
19:00 h. Punto de Partida. Programa de 
los jóvenes universitarios. Por ~tarco An
tonio Campos. 
19:15 h. Falla, Manuel de. ~Siete can
ciones populares españolas". 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Roberto 
Aymes. 
20:00 h. Noticiario de Radio UJ 'AM . 
20:30 h. Control remoto de la Sala Ne
zahualcóyotl. III Temporada 1983 de la 
OFUNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Mendelssohn, Félix. Cuarteto 
No. 6 en Fa menor, Op. 80. 
23:00 h. Stravinsky, Igor. "Perséfona". 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. Por 
Rodolfo Sánchez Alvarado. 
1:00 h. Fín de labores. 

Programa de Orientación Vocacional. 
Por Eduardo Ruiz Sa\'ÍñÓn. 
1 9:15 h. Debussy, Claude Achille. "Ron
das de primavera" (Imágenes para or
questa No. 3). Chabrier, Emmanuel. 
"Suite pastoral". Busoni, Ferruccio. 
"Arlequín", capricho teatral en un acto. 
Bacarisse, Salvador. Concertino en La 
menor para guitarra y orquesta. Op. 72. 
Schubert, Franz. Sinfonía No. 9 (No. 7) 
en Do mayor, D. 944 "La gran Do ma
yor". 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:30 h. Los universitarios, ho\'. 
22:35 h. La era de la comedí~ musical. 
"Los premios Toy". Por Germán Paloma
res. 
23:20 h. Beethoven, Ludv .. ·ig ,·an. Ober
tura "Las ruinas de Atena~". Op. 113. 
Tartini, Giuseppe. Concierto para violín 
y orquesta en Fa mayor, Op. 2, No. 4. 
Barber, Samuel. Dos escenas de: "Anto
nio y Cleopatra", Op. 40. Vainberg, 
Moisei. Concierto para trompeta y or
questa en Si bemol, Op. 95. Schuman, 
William. Sinfonía No. 3. 
1:00 h. Fin de labores. 
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Domingo 23 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Gombert, 'icolás. Misa "Je suis 
desherité". Schubert, Franz. Sonata para 
piano en Mi bemol mayor, Op. 122 (D. 
568). 
8:00 h. Los universitarios, hoy. 
8:05 h. Suplemento dominical. 
8:25 h. Ives, Charles. "Decoration Day"', 
para orquesta. Glier, Reinhold. "El jine
te de bronce" (Suite de ballet No. 1). 
Mendelssohn, Félix. Concierto para 
piano y orquesta o. 2 en Re menor, O p. 
40. Mozart, Wolfgang Amadeus. Sinfo
nía No. 32 (Obertura) en Sol mayor, K. 
318. 
9:30 h. El rincón de los niños. Por Rocío 
Sanz -retrasmisión. 

10:00 h. Sones del domingo. Por Ricardo 
Pérez Montfort. 

10:30 h. Schuetz, lleinrich. "Smfonias 
sacras" para voces femeninas } conjunto 
instrumental. 
11:00 h. El cim• \ la critica. Por Carlos 
Monsiváis (retras;nisión). 
11:30 h. Bet•thown, Ludwig van. Sonata 
para violín y piano No. 10 l'n Sol mayor, 
Op. 96. 
12:00 h. Concierto sinfónico. Conciertos 
diferidos de la OFUNA\1 
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. 
ltJ:OO h. Los universitarios, hoy. 
16:05 11. Concierto en jazz. Por Germán 
palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. "Jenu
fa", ópera en tres actos de Leos Janacek. 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

Octubre 

----------1 Jueves 20 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 17. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 49. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
23. 
7:45 a 8:00 h.. Scriahin, Alexander. Sona
ta para piano No. 9, Op. 68. 
13:00 a 15:00 h. Brahms, Johannes. 
"Obertura académica festiva", Op. 80. 
Stravinsky, Igm. "Pulcinella", suite. 
Dvorak, Antonin. "Variaciones sinfóni
cas", O p. 78. Rachmaninoff, Sergei. 
Concierto para piano y orquesta No. 4 en 
Sol menor, Op. 40. Arnold, Malcolm. 
Sinfonía No. 3, Op. 63. 
18:00 a 19:00 h.. Berwald, Franz. Septeto 
en Si bemol para cuerdas y alientos. 
Bottesioi, Giovanni. Obras para contra
bajo y piano n. 

19:00 a 20:00 h. Beethoven, Ludwig van. 
Música incidental para el "Egmont" de 
Goethe. Haydn, Josef. Sinfonía No. 83 en 
Sol menor "La gallina". 
20:00 a 22:00 h. Conciertos en Holanda: 
Colaboración de Radio-Nederland. Con 
obras de: Mozart, Rossini y Ketting. 
22:00 a 23:00 h. Chopin, Frederic. Ocho 
valses para ~iano. Albinoni, Tomaso. 
Concerti Grossi. Op. 7 (11). Llobet, Mi
guel. Melodías tradicionales para guita-
rra. , 
23:00 a 24:00 h. Egk, Werner. Selec
ciones de la ópera "El violín mágico". 
24:00 a 1:00 h. Ponce, Manuel M. Músi
ca para piano (1). Messiaen, Olivier. 
"Cuarteto para el fin de los tiempos". 
1:00 h. Fin de labores. 

Viernes 21 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 18. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 50. 

Gaceta UNAM 1 20 de octubre de 1983 

7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
24. 
7:45 a 8:00 11. Byrd, William. Cinco 
piezas para clavicímbalo. 

20:00 h, Schumann, Robcrt. '"Escenas in· 
fantiles" para piano. Barrios, A¡!u~tin 
Tres pieza\ para guitarra. Besard, Jeau
Baptistc. Mú~ica para laúd del "The
saurus harmonicm". \'l'j\'ano\'sky, Josef. 
Cuatro sonatas para dos trompetas y or
questa. , iclsL·n, Carl. Quinteto de aliL·n
tos, Op. -t3. Mú~ica renaecntista para 
metales. 
22:00 h. La Hora 'acional. 
23:00 h. Chaikovsk), Piotr Ilich, Con 

cierto para piano :'\o. 1 en i bemol nw
nor, Op 23. Haydn, Jmd. Sinfonía \/o 
i en Do ma\or "El mediodía". Hummel, 
Johann :-\e¡;omuk. Sept<'to en Re nwnor, 
Op. i4. Ponce, ~1anud \1. uitc en La 
menor, para guitarra (Atribuida a Lco
pold Wehs). Clcrnenti, ~1uzio. Sonata 
para piano en Si lwmol mayor, O p. 24, 
No. 2. 
1:00 h. Fin de labon'S. 

Sábado 22 1 m·-------.... 

7:00 h. Rúbrica. 
1.1:00 a 1.5:00 h. Barber, Samuel. Adagio 
para cuerdas, Op. 11. Revueltas, Sil
vestre. "Redes", suite sinfónica. Rimsky
Korsakov, Nicolai. "Capricho español", 
Op. 34 y Marcha nupcial del "Gallo de 
oro". Mozart, Wolfgang Amadeus. Con
cierto para piano y orquesta No. 23 en La 
mayor, K. 488. Sibelius, Jean. S~onía 
No. 2 en Re, Op. 43. 
18:00 a 19:00 h. Reger, Max. Sonata pa
ra cello y piano en La menor, Op. 116. 
Haydn, Josef. Sinfonía No. 99 en Mi be
mol mayor. 
19:00 a 20:00 h. Beethoven, Ludwig van. 
Sonata para piano No. 15 en Re mayor, 
Op. 28, "Pastoral". Villa-Lobos, Héctor. 
"Suite popular brasileña" para guitarra. 
Purcell, Henry. "The Married Beau", 
suite para cuerdas en Re menor. 
20:00 a 22:00 h. Mendelssohn, Félix. 
Obertura ''Ruy Bias", Op. 95. Hovha-

1.'1:00 a 1.5:00 h. Mcndelssohn, Félix. 
Obertura a "La leyenda de la bella Melu
sina". Op. 32. Stravinsky, Igor. "El beso 
del hada", divertimento. Ravel, Maurice. 
"Rapsodia española". Lipatti, Dinu. 
"Danza~ rumanas" para piano y orqu<..'S
ta. Beethoven, Ludwig van. Sinfonía No. 
8 en Fa mayor, Op. 93. 
18:00 a ÚJ:OO h. Bottesini, Giovanni. 
Obras para contrabajo y piano l. Obras 
de Bach, Ilaendcl y Gluck, transcritas 
para piano por Wilhclm Kempff. 
19:00 a 20:00 h. Stenhamrnar, Wilhdm. 
Cuartelo de cuerdas No. 2 en Do menor, 
Op. 14. Sehütz, Ileinrich. Tres salmos y 
"Magnifica! alemán para doble coro". 
20:00 a 20::JO h. Noticiario de Radio 
UNAM. 
20:.'10 a 22:.30 h. Concierto l'll la Sala Ne
zahualcóvotl. III Temporada 198.'3 d!' la 
OFUNAM. Control remoto. 
22:.'10 a 2.'1:00 h. Mozart, Wolfgang Ama
deus. Cuarteto No. 17 en Si bemol ma
yor, K. 458. 
23:00 a 1:00 h. Conciertos en Holanda: 
Colaboración de Radio-Nederland, con 
obras de: Schub<'rt, Jlaydn, Chaikm·sky, 
Reger, Wolff, Horst y Dcbuss}. 
1:00 h. Fin de labores. 

ness, AJan. "Fra Angélico". Rachmani
noff, Sergei. Cantata "Primavera", Op. 
20. Arensky, Anton. "Variacionü!i sobre 
un tema de Chaikovsky", para orquesta 
de cuerdas. Wu, Tsu-Chaiang, "Peque
ñas hermanas de la tierra del pastor", 
concierto para pipa y orquesta. Dvorak, 
Antonin. Sinfonía No. 3 en Mi bemol ma
yor, Op. 10. 
22:00 a 23:00 h. Chaikovsky, Piot r_IIych. 
Sonata para piano en Sol mayor, Op. 37. 
Desprez, Josquin. Missa sine Nomine. 
23:00 a 1:00 h. Haendel, Georg Frie
drich. "Música de los juegos acuáticos" 
(Suites Nos. 2 y 3). Janacek, Leos. "Seis 
danzas de Lach". Martinu, Bohuslav. 
"Estampas" para orquesta. Schumann, 
Robert. Concierto para violín y orquesta 
en Re menor. Moulaert, Raymond. "Sin
fonía de valses". 
1:00 h. Fin de labores. 

Domingo 23-

18:00 a 19:00 h. Bccthovcn, Ludwig van. 
Sonata para piano No. 4 en Mi bemol 
mayor, Op. 7. Brahms, Johannes. Cuar
teto en Do menor, Op. 51, No. l. 
19:00 a 22:00 h. Bach, Johann Seba~tian. 
Concierto de Brandeburgo No. 2 en Fa 
mayor. Janacek, L<..'Os. "Taras Bulha". 
Bernstein, Leonard. "Oybbuk", ballet 
completo. Alfvén, Hugo. "Elegía" y 
"Rapsodia .sueca". Mcndelssohn, Bar
tholdy Félix. Concierto para violín ) or
questa en Mi menor, Op. 64. Dukas, 
Paul. Sinfonía en Do mayor. 
22:00 a 2.'1:00 h. La Hor~ Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Estaciones enlazada\. 
1:00 h. Fin de labores. 
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Publicaciones Universitarias 

Latinoamérica: Cuadernos de 
Cultura Latinoamericana 

E n el actual momento histórico, 
cuando la problemática política, 

ocia!, económica y cultural de 
nuestra América parece haber llegado 
a un punto crítico en el cual se desen
cadenan todas las contradicciones 
acumuladas desde la época colonial 
hasta nuestros días, la colección de 
Cuadernos de Cultura Latinoameri
cana constituye un invalorable aporte 
para la comprensión de aspectos fun
damentales del devenir de nuestros 
pueblos. 

Uno de los temas reiteradamente 
enfocados en esta colección, es el de la 
integración latinoamericana, visto 
desde los más diversos ángulos y a tra
vés del pensamiento de figuras desta
cadas de la política, las letras y la

0
do

cencia que actuaron en distintas épo
cas. 

Por cierto que la idea de la integra
ción hispano o latinoamericana no es 
nueva; ella surge con anterioridad a la 
Revolución de 1810 y se halla presente 
en el pensamiento de eminentes pre
cursores de la Indepedencia, <!omo 
Francisco de Miranda. Bolívar intentó 
concretarla en el Congreso de Panamá 
en 1826y, a partir de entonces, el pro
yecto de unir en un solo haz a todas las 
repúblicas hispano o latinoamericanas 
persistió como una llama inextingui
ble, con diferentes formas e infle
xiones, en el pensamiento de hombres 
ilustres y, cabe intuirlo, en el subcons
ciente colectivo de nuestros pueblos. 

Muchas veces traicionado u oscure
cido, el ideal de la Patria Grande re
surge siempre, como el Ave Fénix de 
sus cenizas. Quizá la más grande des
virtuación que haya sufrido reside en 
la pretensión de sustituir el hispano
americanismo o latinoamericanismo 
por el panamericanismo, concretado 
en 1890 con la fundación de la Unión 
Panamericana en Washington y que 
aún hoy pretende cubrirse con el man
to del pensamiento bolivariano. 

La situación actual de América La
tina, con sus problemas de abrumador 
endeudamiento externo, deterioro en 
la relación de intercambio inflación 
miseria y marginación de grandes sec: 
tores de la población, determina que 
el ideal integracionista deje de ser una 
generosa utopía para transformarse en 
urgente necesidad histórica. Es por es
to que conviene conocer los diferentes 
avatares y formas de expresión que ese 
ideal ha manifestado a lo largo de los 
tiempos, y recogerlos como simiente 
de soluciones para la actualidad y el 
futuro de nuestra América. 

Francisco de Miranda y el 
"Continente Colombiano" 

El folleto número 23 de la citada 
colección contiene la Proclamación a 
los pueblos del Continente Colombia
no, de Francisco de Miranda. En 
1806, con ayuda inglesa, Miranda 
efectuó un desembarco en la costa ve
nezolana, apoderándose de la ciudad 
de Coro. En ef curso de esta tentativa, 
que fracasó totalmente, emitió la 
mencionada proclama, en la que en
juicia severamente la conquistá y la 
dominación colonial española e insta a 
los americanos a levantarse contra la 
metrópoli. 

Fue la vida de Miranda una de las 
más ricas de experiencia y aventura 
que puedan imaginarse; en ella se 
condensan los tumultuosos aconteci
mientos de una época de hondas 
transformaciones. Tuvo el raro privi
legio de participar en las tres grandes 
revoluciones que alumbraron la época 
contemporánea. Como oficial del 
ejército español combatió en Norte
américa en la Guerra de Independen
cia de Estados Unidos; luego inter
viene en la Revolución Francesa, al
canzando el grado de general. Poste
riormente dedicó su vida a la causa de 
la emancipación de las colonias espa
ñolas de América. Su meta era la crea
ción de una gran Nación continental, 
que se extendería desde México hasta 
la Tierra del Fuego. En 1790 redactó 
el proyecto de una constitución para 
el futuro Estado hispanoamericano, 
que combinaba característiC'as monár
quicas, aristocráticas y democráticas, 
pues sería regido por un inca heredita
rio, una cámara alta similar a la de los 
lores ingleses y una cámara baja electa 
por sufragio universal. 

Después de su frustrado intento de 
1806, Miranda continuó recabando 
apoyo de las monarquías europeas pa
ra su propósito emancipador. En 
1810, al iniciarse la Revolución en Ve
nezuela, retorna a su patria, asumien
do el mando de los ejércitos libertado
res, que en una primera instancia son 
derrotados por los españoles. Hecho 
prisionero, es trasladado a la cárcel de 
Cádiz, donde falleció en 1816. 

Interpr~tación de dos fechas 
americanas 

Eugenio María de Hostos nació en 
1839 en isla aún irredenta de nuestra 
América: Puerto Rico. Luchó por la 
independencia de las Antillas de la do
minación española y conoció la angus
tia de ver sustituida en ellas una domi
nación por otra, cuando se impone la 
hegemonía de Estados Unidos. En 

Primero Ferio del libro técnico en Administración , Contaduría y 
áreas afines . 

22 

Del 18 al 26 de octubre en los instalaciones de lo Facultad de 
Contaduría y Administración. 

lATinOAmERICA 
\.OAOff.!.N, "DE Jll lA INOA fUCANA 

23 
FRANCISCO or MIRANDA 

PROCLAMACION A LOS PUEBLOS DEL 
CONTINENTE COLOMBIANO 

Colección editada por la Coordinación 
de Humanidades, el Centro de fstudios 
latinoamericanos de la Facultad de Filo
sofía y letras y la Unión de Universida
des de A merica latina. 

el folleto número 17 de la colección 
que comentamos se incluyen dos ensa
yos escritos por su pluma: El día de 
América y Ayacucho. Ambos se hallan 
precedidos por una concepción funda
mental: la idea de la Magna Colom
bia, de la Patria Grande Hispanoame'
ricana. 

En El día de América Hostos exami
na el significado histórico del 12 de 
octubre, los aportes con que el Nuevo · 
Mundo ha contribuido a la civiliza
ción universal y sus proyecciones ha
cia el porvenir. Expresa su esperanza 
de que en América ha de surgir una 
nueva cultura universal, aún en cier
nes. Esperanza cimentada en la múl
tiple congregación de razas y de cultu
ras que en América se produce y en los 
frutos, ·incipientes y promisores, de 
una producción literaria que reputa 
potencialmente superior a la del Viejo 

· Mundo. 
En Ayacucho destaca la significa

ción de esa batalla que señaló la cul
minación de la lucha libertadora de 
nuestros pueblos, en lo que tiene de 
simbólico, pues en ella participaron 
contingentes de todos los países hispa
noamericanos. Dice: "Ayacucho no es 
el esfuerzo de un solo pueblo; es el es
fuerzo de todos los pueblos meridiona
les del Contbente; no es el resultado 
de una lucha parcial, es el resultado 
de una lucha general; no es la victoria 
de un solo ejército, es la victoria de to- · 
dos los ejércitos sudamericanos; no es 
el triunfo militar de un solo capitán, 
es el triunfo intelectual de todos los 
grandes capitanes, desde la fantasía 
fascinadora que se llamó Bolívar hasta 
la con.ciencia impasible que se llamó 
San Martín; no es el campo de batalla 
de peruanos y españoles, es el campo 
de batalla de América y España, no es 
la colisión de dos contrarios, es la últi
ma colisión de un porvenir contra otro 
porvenir, no es la batalla de una gue
rra, es la batalla decisiva de una lucha 
secular". 

Y preci~ando los contornos de esa 
realidad añade: '· venezolanos v ar
gentinos, neogradanino~ y peru~nos, 
ecuatorianos v chilenos, mexicanos v 
antillanos, ll~neros, gauchos, pastu'
sos, cholos, federalistas, pnitarios, 

conservadores, radicales, ( ... ) todos 
estuvieron unidos, confundidos, her
manados en la hora suprema de Aya
cucho; todos derramaron su sangre 
generosa, ( ... ) en nombre de la inde
pendencia de toda la América Latina, 
y a la voz de un sentimiento unánime: 
la unión perpetua de los pueblos alia
dos por la desgracia y la victoria. Si 
nadie hubiera dicho en aquel día que 
aquella primera aurora de la indepen
decia era también la primera de la 
confederación, el mundo y la historia, 
la necesidad y el interés lo habrían 
dicho". 

Continúa aludiendo a la desdicha
da segregación que impidió la unión 
que lógicamente debía desprenderse 
de aquel triunfo y que hace posibles 
las desgracias de nuestra América: 
"¡Todavía no hay una confederación 
sudamericana! ¡Todavía hay pueblos 
americanos que combaten solita
riamente contra España! ¡Todavía 
hay repúblicas desgarradas por las 
discordias civiles! ( ... ) ¡Todavía 
puede un imperio atentar alevosa
mente contra México! ¡Todavía puede 
otro imperio destrozarnos impune
mente al Paraguay!" 

Y concluye afirmando que mientras 
esto suceda no será lícito celebrar la 
victoria de Ayacucho. El aniversario 
de Ayacucho sólo tendrá sentido cuan
do se cumpla el compromiso histórico 
que esa fecha señala: "Entonces el 
Continente se llamará Colombia, en 
vez de no saber cómo llamarse; en vez 
de ser la patria de peruanos, chilenos, 
argentinos, mexicanos; cada repúbli
ca, independiente en si misma, con
currirá con todas las demás al gobier
no internacional de todas, y el poder 
exterior que no ha logrado crear la 
fuerza individual de cada una de las 
naciones constituidas, lo impondrá 
eficazmente la fuerza colectiva". 

La idea de la Magna Colom
bia de Miranda a H os tos 

Magna Colombia es la expresión de 
una idea, pero a la vez es una denomi
nación, cuya validez histórica, polí
tica y etimológica puede discutirse. 
Fue la expresión que utilizaron, entre 
otros, Miranda, Bolívar y otros, para 
designar al conjunto de países desga
jados del imperio español que, según 
ellos,debían constituir una gran confe
deración o Patria Grande, destinada a 
ser la cuna de una nueva cultura uni
versal. 

Arturo Ardao, catedrático y publi
cista uruguayo, especializado en el es
tudio de la Historia de las Ideas , ana
liza en el número 2 de la colección de 
Cuadernos de Cultura Latinoameri
cana la evolución del vocablo y del 
concepto que simboliza. 

Inicialmente la expresión Magna 
Colombia fue escogida por aquello~ 
que, como los próceres citados, pro
yectaban unir a las antiguas colonias 
españolas de América en una gran 
confederación continental. Bolívar no 
logró concretarla, y como resultado de 
sus empeños surge solamente la Gran 
Colombia, integrada por Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador. Pero aún 
esta entidad se disolverá. dando ori
gen a las actuales repúblicas'que con
servan esas denominaciones. con la ex
cepción de Nueva Granada, que 
adoptará la de Colombia, nombre ca
da vez mác; reducido en sus alcances 
geográficos por obra de la fatalidad 
histórica. - 28 
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teatro 

Hamlet por ejemplo 
Entrevista con Héctor Mendoza, quien 
dirige Hamlet por ejemplo, discusión en 
un acto con algunos momentos de Sha
kespeare, los sábados y domingos a las 
13:00 horas, en la Sala Principal de la 
Casa del Lago. 

Te ruego que re('ites este pasaje 
· tal como lo he declamado vo, con 

soltura y naturalidad, pu~·s si lo 
haces a voz en grito, como aco.\
tumbran muchos de nue.trm ac 
lores, valdría más que diera mis 
versos a que los voceara el prego
nero. 

Gaceta ¿De dónde proviene la idea 
de Hamlet por ejemplo? 
Héctor Mendoza. Por lo general, la 
forma en que nos acercamos a un texto 
en el teatro es la de trabajar sobre el 
texto mismo, la de contar una anécdo
ta, previamente escrita, sobre el esce
nario. En Hamlet por ejemplo,quere
mos hacer una variante. En este caso 
yo he querido proponer una forma de 
contar la anécdota, no poniendo la 
obra, sino hablando de ella, citando 
algunos parlamentos, diciendo tres de 
los monólogos y montando sólo una de 
las escenas. 

Gaceta ¿Qué sentido tiene hacer 
una variante de un texto clásico? 

Héctor Mendoza. Siento que lo que 
los directores hacemos es establecer 
una comunicación, revelándole al pú
blico algo que él tal vez no conoce. 
Cuando se trata de un texto clásico, 
esto se torna difícil. Esta es una mane
ra de decir algo que no podríamos· de
cir de otra manera, porque resulta 
que un lenguaje tan hecho, tan explo
tado, como el de las obras que se han 
puesto miles de veces, ya no lo es
cuchamos. Si decimos una frase, la 
primera vez que es escuchada, se le 
encuentra un significado; la segunda 
vez, un significado más profundo, pe
ro la tercera vez que la decimos su sig
nificado es menor y, conforme la repe
timos m·ás, llega un momento en que 
ya no significa nada. Tendríamos que, 
para convenir de nuevo en el significa
do, cambiar un poco la frase para que 
éste quede establecido de nueva cuen
ta. 

Guárdate también de acerrar de
masiado el aire, así con la mano. 
Moderación en todo, pues hasta 
en medio del mismo torrente, 
tempestad-y aun podría decir tor
bellino de tu pasión, debes tener 
y mostrar esa templanza que ha
ce suave y elegante la expresión. 

Gaceta. Pero entonc~s ¿por qué 
trabajar sobre Hamlet y no sobre al
gún otro texto de estreno? 

Héctor Mendoza: Ustedes los pe
riodistas siempre preguntan por qué. 
Y no hay por qués. Nunca hay un por 
qué; tal vez los motivos por los que al
guien decide hacer una obra tengan 
sólo que ver con uno de manera perso
nal. 

Gaceta. Sin embargo, debe de ha
ber alguna motivación en la vigencia 
del texto, en su importancia ... 

Héctor Mend-1za. A las co:.as se le 
da importancu'! no es que la te.1gan. 
Nosotros sentimos que la obra está lle
na de significados y queremos acercar-
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nos a Hamlet de otra manera, para 
que vuelva a .ganar la posibilidad ele 
significar. Hemos tratado de resumir 
las versiones, las opiniones críticas 
sobre Hamlet, donde distinguimos 
tres posiciones muy claras, que son las 
que asumen los personajes. Y la im
portancia de la obra está ahí mismo: 
en hacerla. 

Gaceta ¿Cuál fue el proceso de 
preparación y de escritura de Hamlet 
por ejemplo? 

Héctor Mendoza. Me reuní con mis 
actores y les dije: ¿qué hacemos? Pen
samos en algunas cosas y finalmente 
quedamos con la idea de hacer un es
tudio de Hamlet. Una vez decidido el 
tema, nos pusimos a leer varias ver
siones de la obra, una y otra vez, a dis
cutirla entre nosotros. Hubiera sido 
bastante imposible ponernos de acuer
do nosotros solos, así es que acudimos 
a lo que se ha hecho de crítica, que es 
muy vasto, para apoyar nuestras posi
ciones. Esto dio como r~sultado que 
encontramos tres formas distintas de 
interpretar Hamlet en la crítica y en 
nosotros mismos. Comencé a escribir 
el texto, trabajamos sobre él, lo discu
timos, le agregábamos cosas, le su
primíamos otra~, hasta que quedó in
tegrado. Para entonces, lo primero 
que se había escrito ya estaba monta
do. Nos tardamos nueve meses en ter
minarlo. 

¡Oh!, me hiere el alma oír a un 
robusto jayán con su enorme pe
luca desgarrar una pasión hasta 
convertirla en jirones, en verda
deros guiñapos, hendiendo los 
oídos de la gentecilla de la ca
zuela, que, por lo general, es in
capaz de apreciar otra cosa que 
incomprensibles pantomimas y 
ruido. De buena gana mandaría 
azotar a ese energúmeno por exa
gerar el tipo de Termagante ¡Es
to es ser más herodista que Hero
des! ¡Evítalo tú, por favor! 

Gaceta ¿Y cuál ha sido la respuesta 
del público que ha presenciado la 
obra? 

Héctor Mendoza. Totalmente ines
perada: yo creí que se iban a aburrir, 
y les provoca un gran entusiasmo. 
Creí que se aburrirían porque es muy 
intelectual. No se trata de una obra 
anecdótica, es una obra temática, y 
esto es mucho más difícil en términos 
de recepción del público. 

Gaceta ¿Y cuáles son las soluciones 
e.'icénicas que se pensaron para ese in
telectualismo? 

Héctor Mendoza. Para nosotros, el 
problema era encontrar una forma de 
decir el texto que no sonara a salón de 
dases, que no sonara didáctico, que 
fuera más comprensible. Entonces, lo 
intentamos de una manera, de otra, 
cnsayan;os diferentes o;oluciones y al 
fina! nos quedamos wn le • consejos 
que les da Hamlet a los aclores en la 
segunda escena del tercer acto. Esa es 
la base de nuestra actuación. 

------- ---

'Dircunón en ur1 acto M_endoza 
con algunor momentoJ dt Sbak.tJjeare 

No seas tampoco dt•masiado 
tímido; en esto tu propia discrt•
ción debe ~uiartc. Que la acción 
corresponda a la palabra y la pa
labra a la acción, poniendo espe
cial cuidado en no traspasar los 
límites de la sencillez de la Natu
raleza, porque todo lo que a ella 

se opone, se aparta igualmente 
del propio fin del artl' dramático, 
cuyo objeto, tanto en .u origen 
corno en los tíempos que correo, 
ha sido y('\, por decirlo a' í, st>rvir 
de e!ipejo a lu 'aturall'za: 
mostrar u la virtud sus propios 
rasgos, al vicio su \erdadcra Ima
gen, r a cada <>dad y g<·neradón 
su fisonomía y st>llo carac
terístico. 

Gaceta ¿Hasta qu(• punto partici
paron los actores en la creación de ese 
texto? 

Héctor Mendoza. La participaciún 
de los actores fu e total. ElmoYimicnto 
1•scénico está solo medianamente suge
rido por mí. Lo demás, es creaC'i{m de 
los actores. 

Gaceta. En términos dt> superviven
cia del texto ¿no qtwda (•stc reducido 
a un momento y a un grupo muy espe
ciales, con preocupaciones muy parti
culares, con lo cual n'stlitaría suma
mente difícil que vuelva a poucrsc? 

lléctor Mendoza. Cualquier texto 
puede y no puede voh·er a ponerse. 
Los buenos textos dramáticos siempre 
han sido escritos para una compañía 
determinada, pero luego algún otro 
grupo llega y le parece que puede ha
cer algo con el texto y eso es perfecta
mente legítimo.· --28 

Brevísima Antología 
de Eugenio de Andrade 

N ada nos ha salido bien en este 
día: llegamos tarde al trabajo, 

hicimos una larga cola para abordar 
el pesero, esperamos inútilmente una 
llamada que nunca llegó. En el silen
cio de nuestra recámara, bajo el calor 
de las cobijas, tras el día agitado y 
caótico ¿por qué no sumerguirse y 
bucear en las aguas claras de la poe
sía? Seguro que les gustará y esa ten-

. sión ingrata de saber perdido el día 
desaparecerá por arte de poesía. Algu
na vez Robert Graves -que tiene 
mucho de poeta y de sabio- !o dijo: 
"La poesía es un medio para conservar 
el poder, sobre todo el mágico poder 
del amor. .. la palabra poe11ía en 
griego tiene exactamente este signifi
cado: poesía (poiseis) quiere decir 'ha
cer que ocurra algo extraordinario". 
En este ·caso el poder de la poesía es 

capaz de lograr el relajamiento de la 
tensión y, de nueva cuenta, hacer sen
tir confianza en el ser humano, en 
nuestros semejantes. 

¿Y qué mejor que bucear en las 
aguas poéticas de un gran bardo por
tugués, Eugenio de Andrade, por 
ejemplo? Nacido en Atalaira, Beira 
Baixa, Portugal, en 1923, ha publica
do 161ibros de poemas (desde Las ma
nos y los frutos,en 1948, hasta Materia 
solar. en 1980), traducido a muchas 
lenguas y que aquí nos llegan gracias a 
una Brevísima Antología traducida 
por Alberto Ruy Sánchez. 

Eugenio de Anclrade es un gran 
poeta que ha sido comparado con Fer
nando Pessoa, pese a que no forma 
parte de ningún grupo y se gana la vi
da en cosas totalmente alejadas dt! la 
literatura y la poesía. En el Primer 
Festival Internacional de Poe~ía , ce
lebrado en Morelia, Michoacán. fue 
uno de los poetas más aplaudidos por 
la gran calidad de s11:; textos y su don 
de gentes 

¿Qué decir de la poesía de Andra
de?Espera: Horas, horas sin fin,/ pe
sadas, hondas,/ esperaré por ti/ ha<;ta 

que todas las cosas sean mudas./ Hasta 
que una piedra irrumpa/ y florezca./ 
Hasta que un pájaro me salga de la 
garganta/ y en el silencio desaparezca. 
Si este poema no les dijo nada, podría
mos señalar la raíz sensual de sus tex
tos, aunque el sentido favorito de 
Andrade es el tacto. Con el tacto, el 
poeta marca su mundo, lo reconoce, 
lo delimita. La ternura no se da con la 
vista ni con el oído, sino con la cari
cia, con el roce de 'la mano en otra ma
no, con el choque de los cuerpos. Con 
el tacto se inicia nuestra relación di
recta con la naturaleza, con el medio 
que nos rodea, con la persona amada. 

Arte de navegar: Ve cómo el vera
no/ súbitamente/ se hace agua en tu 
pecho,/ y la noche se hace barco,/ y 
mi mano marinero. ¿Por qué Andrade 
no es más conocido en los países de 
habla hispana o en México? Más que 
nada porque es originario y vive en un 
país pobre: Portugal. Luego porque 
no participa de las "grillas" literarias, 
pue'> prefiere vivir para la poesía y no 
de la poesía, en nuestro país sólo algu
nas revistas de escasa circulación 
-como El Segundo Piso, por ejem
plo- han presentado poema'> de An
drade que es, sin duda, uno de los 
grandes poetas en lengua portuguesa. 

El amor: Estoy amándote como el 
frío/ corta los labios./ Arrancando la 
raíz/ a lo más diminuto de tus ríos./ 
Inundándote de dagas/ de saliva es
perma lumbre./ Estoy rodeando de 
a~ujasf tu boca más vulnerable./ Mar
cando en tus costados/ el itinerario de 
la espuma./ Así es el amor: mortal y 
navegable. 

Sientan el poder de la poe<;Ía de 
Andracle y gocen de esos instant~ de 
rccuvcración del ser y tranquilidad e.<>
pintual que da un huen libro de poe
ma'>. 

Brevísima antología de EugPnill de 
Andrade. Col. Cuadernos cie .>e.~ía, 
Connlinación de Humamdades, UN
AM, 1981. 
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Los Universitarios y laSalud 

Dismenorrea, amenorrea 
y sangrado uterino 

anormal 

L 
a dismenorrea es el trastorno gi
necológico más frecuente y es la 

principal causa de ausentismo laboral 
o escolar. Se ha calculado que se pier
den anualmente en el mundo más de 
140 millones de horas-trabajo como 
resultado de las dismenorreas. 

Se reconocen dos tipos de disme
norrea: la primaria y la secundaria. 
La primaria es de causa desconocida y 
no está relacionada con ningún tras
torno ginecológico identificable. La 
secundaria es causada por una enfer
medad orgánica pélvica. 

El dolor de la dismenorrea primaria 
es intermitente, intenso y se acompa
ña de calambres, comienza en la parte 
baja del abdomen y se irradia hacia la 
espalda y los muslos. Habitualmente 
se inicia un día antes de la mens
truación o el día en que se inicia la 
misma y llega a su máximo a las 24 ho
ras. En la dismenorrea secundaria, la 
intensidad y tipo de dolor dependen 
primordialmente de la causa que la 
origine. 

El dolor puede ser controlado en la 
mayoría de los casos mediante la apli
cación de calor en la parte baja del 
abdomen y reposo en cama. Se deberá 
acudir al médico para que éste sea el 
que valore si es necesario o no la toma 
de medicamentos o el empleo de otros 
métodos diagnósticos o terapéuticos 
en la mujer afectada. 

embarazo sugiere la aparición de tras
tornos endócrinos. nutricionales o me
tabólicos. tumores o enfermedades in
fecciosas graves. La causa, por lo ge
neral, no es muy difícil de identificar, 
en tanto que la causa de la amenorrea 
primaria a menudo es oscura, re
quiriendo de experiencia y conoci
mientos para llegar al diagnóstico 
causal correcto. 

La amenorrea, como su nombre lo 
indica, es la ausencia de mens
truacion; es normal antes de la puber
tad, durante el embarazo posterior al 
parto y, después de la menopausia. La 
amenorrea durante los años de vida 
fértil no constituye una enfermedad 
en sí, sino un síntoma de algún pade
cimiento general o local. La ame
norrea se divide en primaria y secun
daria. La primaria corresponde a mu
jeres de más de 18 años que no han 
presentado la menstruación; si ésta 
ocurre entre los 16 y los 18 años, esta
remos ante una menarquia retardada. 
Si ya ha aparecido la menstruación, 
pero ésta cesa por más de seis meses, 
tendremos una amenorrea secunda
ria, la causa más común de la cual es 
el embarazo. 

11 reunión de alumnos de -maestría y doctorado en 
biomedicina 

La amenorrea primaria sugiere 
malformaciones congénitas en órga
nos genitales, ejemplo, por la falta de 
útero; fallas genéticas, trastornos en
dócrinos hereditarios o trastornos en 
la función de las glándulas que 
controlan la menstruación, que son el 
hipotálamo-hipófisis y el ovario. La 
amenorrea secundaria no debida a 
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Programo 

Jueves 27 

9:00 Inauguración, 
doctor Jaime Martusce//i, 
Coordinador de la Investigación 
Científica. 
9:30 Presentación y discusión de carte
les. 

Viernes 28 
Mesa redonda. 
Fuentes de trabajo para el investiga
dor biomédico, Moderador: 
doctor Antonio Velózquez Arel/ano. 
9:00 a 9:20 Introducción, 
doctor Anfonio Velázquez Arel/ano. 
9: 20 a 9:40 En el ámbito universitario 
doctor Humberto Muñoz García. ' 
9:40 a 10:00 En los institutos naciona-

les de sal~d de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia, 
doctor Jesús Kumate Rodríguez. 
10:00 a 10:20 En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 
doctor Arturo Zárate Treviño. 
10:20 a 11:00 Receso. 
11 :00 a 11 :20 En el Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales para los Tra 
bajadores del Estado, 
doctor Andrés G. De Witt Greene. 
11:20 a 11 :40 En el Centro de Investi
gación y de Estudios Avanzados del 
IPN, 
doctor Adolfo Martínez Palomo. 
11 :40 a 12:00 En las universidades de 
provincia, 
doctor Ricardo Quibrera. 
12:00 a 12:45 Sesión plenaria. 
12:45 a 13:00 Clausura, 
doctor Fernando Cano Valle, 
director de la Facultad de Medicina: 

Es importante hacer la diferen
ciación entre amenorrea y criptome
norrea; en esta última, el sangrado 
menstrual sí se produce, pero no tiene 
salida al exterior, debido a alguna 
anorml\lidad local de los genitales, co
mo imperforación de hímen. 

Pasemos ahora a hablar del sangra
do uternino anormal; se define como 
tal todo sangrado que provenga del 
útero y que defiera del sangrado debi
do al ciclo menstrual. La causa puede 
ser local o general. incluyendo el ori
gen psicógeno. Este trastorno puede 
representar una alteración de la fun
ción endócrina, o bien, puede ser la 
resultante de una enfermedad orgáni
ca, ya sea benigna o maligna. 

En algún momento de su vida, casi 
todas las mujeres experimentan uno o 
más episodios de sangrado uterino 
anormal. La pérdida de sangre es mo
lesta, a menudo debilitante y puede 
llegar a alcanzar proporciones pe
ligrosas. Por estas razones y, debido a 
que se pueden presentar complica
ciones importantes, el diagnóstico y 
tratamiento inmediatos de este 
problema resultan esenciales para el 
bienestar de la paciente. 

El sangrado uterino anormal puede 
ser causado por diversos trastornos, 
como desnutrición, problemas en
dócrinos, enfermedad de la sangre, 
trastornos metabólicos mayores, des
compensación cardíaca o procesos tu
morales malignos o bien benignos. 
Existe también el sangrado uterino 
disfuncional , al cual no se le en
cuentra causa orgánica alguna. 

El sangrado uterino anormal se 
puede presentar varios años después 
de la menopausia y puede variar 
ampliamente en cantidad y duración. 
Se debe recurrir siempre al médico pa
ra el adecuado diagnóstico y trata
miento de estos sangrados. 

RECUERDA: LA SALUD 
ES UNA CONQUISTA 
¡CONSIGUELA Y CONSERVALA! 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS MEDICOS 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
PREVENTIVA 

Oficina de Educación para la Salud 
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Bolsa Universitaria de Trabajo 
Dirección General•de Servicios o 
la Comunidad 
Dirección de Actividades So
cioculturales 
Departamento de Prestaciones 
Sociales 
Bolsa Universitario de Trabajo 

CONT ADURIA Y 
ADMINISTRACION 

DEMANDA 743: Pasante o titu
lado de la carrera de contador 
público, para el puesto de audi
tor, horario completo, sueldo: 
$50,000.00 mensuales, expe
riencia de dos años en audito
ría, edad de 25 a 38 años, sexo 
masculino. 
DEMANDA 744: Pasante o titu
lado de la carrera de contador 
público, para el puesto de su
pervisor de impuestos, horario 
completo, sueldo mensual: 
$65,000.00, experiencia dos 
años de supervisor de impues
tos, edad de 25 a 38 años, sexo 
masculino. 
DEMANDA 940: Pasante o titu
lado de la carrera de contador 
público, para el puesto de ana
lista contable, horario comple
to, sueldo mensual: $80,000.00, 
experiencia de tres años en su
pervisión o asistente de conta
bilidad, sexo femenino. 
DEMANDA 945: .Pasante o titu
lado de la carrera de contador 
público, para el puesto de audi
tor junior, horario completo, 
sueldo mensual de: $43,000.00, 
experiencia de un año en audi
toría o contabilidad general, 
edad de 22 a 38 años, sexo 
masculino. 
DEMANDA 1014: Pasante o titu
lado de la carrera de contador 
público, para el puesto de audi
tor junior, horario completo, 
sueldo nominal: $45,000.00, ex
periencia un año en auditoría, 
sexo masculino. 
DEMANDA 1018: Titulado de la 
carrera de contador público, 
horario completo, sueldo men
sual de: $50,000.00 a 
$60,000.00, experiencia en 
cuentas por pagar, edad hasta 
35 años, sexo masculino. 
DEMANDA 1033: Pasante de la 

carrera de contador público, 
para el puesto de auditoría, in
formática, impuestos, sueldo 
abierto, experiencia en áreas 
de auditoría, impuestos e infor
mática en alguna de las áreas, 
ambos sexos. 

ECONOMIA 
DEMANDA 1019: Titulado de la 
carrera de licenciado en econo
mía o sociología, para el pues
to de subdirector de zonas sala
riales, sueldo: $112,000.00 
mensuales, horario completo, 
experiencia en investigación, 
desarrollo y técnicas de investi
gación, planeación y estadísti
ca, haber trabajado en el sec
tor público, sin problema de 
horario, sexo masculino. 

ELECTRONICA 

DEMANDA 1039: Pasante o titu
lado de la carrera de electróni
ca y comunicaciones, para el 
puesto de gerente de grupo, 
horario completo, sueldo abier
to, experiencia dos o tres años 
en yugo de deflexión, inglés 
100%, ambos sexos, para tra
bajar en Torreón. 

FISICA 

DEMANDA 781: Titulado de la 
carrera de física, ingeniero 
nuclear o electrónico, para el 

Facultad de Medicina/Coordinación 
Sistema de Universidad Abierta 

Curso Premédico 

Organización: 

Secretaría de Educación Méd1ca 
Secretaría de Ciencias Bósi(.OS 

Se comunica a los alumnos de primer ingreso a la carrera de 
Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, que el Curso Preniédl· 
co, se iniciará el día 21 de noviembre de 1983. 

Para mayores informes, dirig1rse a la Secretaría de Serv1cios Es
colares, en el primer piso del ed1ficio principal, de las 9:00 a las 
13:00 horas. 
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Facultad de Ciencias 

Curso de actualización en docencia 
Programa de Superación del Personal Académico del 

24 de octubre al 28 de noviembre de 1983 

Este curso se efectuará por medio de tres talleres de actualizaCIÓn: 
Taller de elementos de Computoc1ón,del 24 al 28 de octubre de las 

9:00 a los 13:00 h. 
Profesora responsable: M. en C. Luz del Carmen Calderón. 
Conferencista: doctora Gudlermino Yonkelev1ch. 
Taller de Diseño Experimental. del 7 al 11 de nov1embre de 9.00 a 

13:00 h 
Profesores: Manuel Mendoza y Guadalupe Vera . 
Taller de Elementos de Docenc1a. del 14 al 28 de noviembre de 9:00 a 

13 :00 h. 
Profesora responsable: Luz Ma. López de lo Rosa . 
Conferenciante: l1cenc1ada Margarita Panszo . 

SEDE: Facultad de C1encias. 
Informes e 1nscripc1ones de 10:00 o 13:00 horas en el Laboratono de 

lnvest1gación Educativa.- Edific1o B, segundo piso. 

puesto especialista en equipo 
de análisis no destructivo, suel
do mensual 27,611 ,52 Dls. más 
14,573.90 Dls. por ajuste, expe
riencia 1 O años en el diseño, 
explotación y mantenimiento 
de instrumental nuclear. Domi
nar el español, inglés o ruso, 
para trabajar en Viena,Austria. 

FILOSOFIA 

DEMANDA .1011: Pasante o titu
lado de la carrera de letras 
inglesas, para el puesto de pro
fesor, horario matutino. Pasan
te: $250.00 la hora, titulado: 
$300.00 la hora, ambos sexos 
experiencia a nivel CCH. 

HISTORIA 

DEMANDA 1010: Pasante o titu
lado de la carrera de licenciado 
en historia, para el puesto de 
profesor, horario matutino. Pa
sante $250.00 la hora, titulado: 
$300.00 la hora, experiencia a 
nivel CCH. 

INGENIERIA 

DEMANDA 742: Titulado de la 
carrera de ingeniero mecánico 
electricista, para el puesto de 
ingeniero técnico en molinos y 
plantas de alimentos balancea
dos, horario completo, sueldo 
mensual: $130,000.00, expe
riencia cinco años en la in
dustria de molinos y alimentos 
balanceados, edad de 25 a 35 

años, de preferencia casado, 
sexo masculino. 
DEMANDA 830: Pasante o titu
lado de la carrera de ingeniero 
mecánico o ingeniero indus
trial, para el puesto de jefe de 
ingeniería de producto, hora
rio completo sueldo: $50,000.00 
mensuales o más según aptitu
des, experiencia de uno a dos 
años en formulación de bocetos 
de producto e ingeniería del 
detalle, modificaciones del pro
ducto, edad de 25 a 40 años. 
DEMANDA 1013: Pasante o titu
lado de la carrera de ingeniero 
mecánico, sueldo de $40,000.00 
mensuales, experiencia en afi
lado de herramientas, conoci
mientos sobre máquinas 
herramientas y en maquinado 
en el área metal-mecánica. 

MUSICA 

DEMANDA 733: Pasante o titu
lado de la carrera de instru-· 
mentiste o músico, para el 
puesto de profesor de música, 
horario completo, $350.00 la 
hora, ambos sexos. 

Además de éstas, contamos con 
muchas otras ofertas de trabajo; al: 
guna de las cuales seguramente 
habrá de interesarte. Para mayor in
formación, acude a nuestras oficinas. 

Para inscripciones en la BUT (sita 
entre Ingeniería y Arquitectura), los 
interesados deberán presentar dos 
fotografías tamaño infantil, carta de 
pasante o cédula profesional de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 
20:00 hrs. 

Secretaría General Administrativa 
Dirección General de Servicios Auxiliares 

Es tiempo de inscripciones ... 
y de lltnar la Hoja de Datos E~í.adísticos. 

La colaboración estudiantil, 
apoyo básico para la planeación 
universitaria. 

25 



Convivio con profesores ... 
-2 

A partir de algunos aconteci
miento en las propias Asociaciones 
d 1 Personal Académico, que se su
cedieron en el transcurso de este 
año, se encontró la comprensión y 
el hablar un solo lenguaje acade
mico para llegar a un buen enten
dimiento. 

Destacó los buenos oficio de los 
directivos de las Asociaciones 
Autónomas del Personal Académi
co para que el problema de la 
reclasificación que se venía discu
tiendo, llegara a un acuerdo mu
tuo. Otros aspectos de la vida aca
démica de los profesores de la Uni
versidad Nacional podrán ser 
representados con toda seriedad y 
entendimiento en la medida en 
que se refuerce la verdadera repre
sentatividad académica de estas 
asociaciones. 

Hizo votos para que continúe 
prosperando en el terreno acadé
mico y que puedan defender los 
auténticos derechos de los profeso
res de la Universidad. 

Al hacer uso de la palabra, el 
doctor Juan González Zavala, 
secretario de Asuntos Deportivos 
de las Asociaciones Autónomas del 
Personal Académico de la UN AM 
(AAPAUNAM), luego de hacer 
una reseña de la forma en que se 

La perspectiva 
universitaria ... 
-2 

En el evento, con motivo del segun
do aniversario de la creación del 
Programa Universitario de Cómputo, 
el licenciado Mario Salinas Sosa dijo 
que la Reforma Universitaria y la In
formática son dos aspectos que en 
breve estarán profundamente rela
cionados. En este sentido, continuó, el 
cómputo tendrá mucho que decir y 
aportar en torno al proceso de vincu
lación de las actividades que realiza la 
UNAM en el marco del desarrollo na-
cional. -

En su oportunidad, el ingeniero 
Jorge Gil Mendieta, director general 
del Programa Universitario de Cóm
puto de la UNAM, al referirse a la per
sonalidad y trayectoria profesional de 
John Von Neumann, informó que fue 
un científico que estuvo relacionado 
con los más notables hombres de cien
cia de su tiempo (1903-1957). Fue un 
destacado hombre de ciencia que na
ció en Budapest, Hungría, y quien 
desde sus años de juventud mostró ha
bilidad e interés fuera de lo común 
por los temas científicos. Su multipli
cidad de ntereses lo indujeron al cam
po de las computadoras, en donde 
destacó. Entre las materias en las que 
trabajó -cabe señalar que de algunas 
fue el iniciador- y en las que produjo 
resultados originales, se encuentran la 
ló~ica_, teoría de conjuntos, mecánica 
cuantica, operadores, anillos de ope
radores y geometría continua. 

Von Neumann trabajó en el proyec
to Manhattan en 1943. A partir del si
guiente año en adelante su mente es
tuvo ocupada en el desarrollo de la 
computadora conocida como ENIAC. 
Entre 1944 y 1945 trabajó en la for
mulación de un esquema nuevo en la 
organización de una computadora 
más efic ente que la ENIAC. Se trata 
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han desenvuelto los profesores de 
Actividades Deportivas durante los 
últimos treinta años, manifestó 
que siempre han desempeñado su 
trabajo con verdadero espíritu uni
versitario. 

Reiteró que el profesor de edu
cación física jamás se ha apartado 
de sus deberes y obligaciones que 
son representar bien a su camiseta, 
y formar e integrar en la educación 
física y académica a los futuros 
profesionistas. 

El profesor de educación física 
contribuye a la formación integral 
de los jóvenes, porque son universi
tarios a quienes se les ha educado 
tanto en la parte física como en la 
académica, para que en el futuro 
sean mejores profesionistas, ciuda
danos y profesores. 

En la reunión estuvieron tam
bién presentes el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Admi
nistrativo; el doctor LuisAguilar Vi
llanueva, secretario de la Rectoría; 
el licenciado Cuauhtémoc López 
Sánchez, abogado general; el ma
estro Mario Revuelta, director ge
neral de Actividades Deportivas; y 
el doctor Manuel Barquín, presi
dente del Comité Ejecutivo de 
AAPAUNAM, entre otros. 

de la computadora de la Escuela Mo
ore que se conoció como la EDVAC. 

En la historia del desarrollo tecno
lógico y, particularmente en el campo 
de las computadoras, John Von 
Neumann debe ser considerado en pri
mer lugar. El impacto más serio fue la 
velocidad en el desarrollo de las 
computadoras. 

Finalmente, el ingeniero Jorge Gil 
Mendieta manifestó que, en honor a 
este insigne científico y por el valor 
universal que representa, se decidió 
que el auditorio del Programa Univer
sitario de Cómputo lleve su nombre, 
porque los valores universales han si
do, son y serán honrados por la 
UNAM, puesto que representan la 
única característica que distingue a 
los seres humanos del resto: su mente. 

Posteriormente, el ingeniero Jorge 
Gil Mendieta y el licenciado Mario Sa
linas inauguraron las exposiciones de 
libros de computación y equipos de 
cómputo mismas que estarán en exhi
bición hasta el 21 del mes en curso, 
tiempo que durarán los trabajos de La 
Perspectiva Universitaria de Cómpu
to. 

En la ceremonia estuvieron presen
tes el actuario Sergio Castro, director 
de Cómputo para la Administración 
Académica del PUC y el maestro en 
ciencias Manuel Alvarez, director de 
Cómputo para la Docencia-delPUC. 

Cursos y talleres 
CURSOS 

Periodismo Cultural 
.. curso teórico-práctico 
.. Invitados: especialistas en comu
nicación y reporteros de la fuente 
cultural 
Coordinación: Jorge Pantoja. 

Lunes lO 'a 12 hrs. 
Inicio 24 de octubre 
Terminación 1 de enero 1984 

Presentación del autobús ... 

Al referirse a las características 
generales del autóbus urbano DI
NA 60415/11 , el señor Carlos Da
niel Soto informó que el peso bruto 
vehicular es de 15 444 kg; el peso 
del chasis es de 4 711 kg; el peso de 
la carrocería es de 3919 kg, lo que 
da un peso total de 8630 kg; sin 
embargo -aclaró- por el tipo de 
estructura utilizada se logró dismi
nuir el peso de la unidad en 650 kg, 
aproximadamente, en compara
ción con los vehículos del mismo ti
po que circulan en la actualidad. 

El autobús tiene una capacidad 
de 27 pasajeros sentados y 110 en 
total, lo que ofrece la ventaja de 
dar un mejor servicio a la pobla
ción urbana, misma que hasta la 
actualidad padece el problema de 
un servicio insuficiente, ineficiente 
y en algunos casos caro. Con pro
ducciones de este tipo -insistió
se mitigaría de manera importante 
la problemática de transporte que 
padece la Ciudad de México y que, 

ahora, se puede demostrar que tie
ne solución. 

Finalmente el especialista advir
tió que el interés de las autoridades 
universitarias por atender y tratar 
de solucionar los desequilibrios del 
entorno social, han llevado a la 
UNAM ha firmar una serie de con
venios de colaboración con distin
tas entidades del Gobierno Federal 
y privadas, a través de los cuales se 
canalizan estos desequilibrios y se 
les trata de solucionar. 

En este sentido, y de un conve
nio de colaboración, nació el men
cionado autobús, que, de ponerse 
en circulación favorecería al 
grueso de la población y a la vez 
prueba la capacidad tecnológica 
automotriz con que cuenta el país 
y la calidad de sus recursos huma
nos, puntualizó Carlos Daniel Soto, 
quien a nombre del director de la 
Facultad de Arquitectura, arqui
tecto Ernesto Velasco León, dio a 
conocer la unidad móvil a la Gace
ta 

-2 Inauguración del Segundo curso ... 
Dentro de los planes de la 

FMVyZ es participar conti
nuamente en diversos programas, 
dijo, tal es el caso con Prodel, en 
Tizayuca, Hidalgo, en donde par
ticipan profesionistas universita
rios destacados, lo que ayudará al 
personal académico ampliar sus 
conocimientos en explotaciones co
merciales. 

Posteriormente, iniciarán pro-
gramas y cursos de actualización a 

.nivel posgrado y licenciatura. Asi
mismo, el programa que realiza la 
facultad con la Universidad Agra
ria de Torreón, Coahuila, "Anto
nio Narro", es trascendental, agre
gó, pues poseen instalaciones ade
cuadas y trabajan en diversos pro
yectos, ante los que destacan el 
módulo lechero caprino, así como 
la asistencia técnica a centros 
lecheros aledaños. 

Más adelante, informó el doctor 
Antillón Rionda, que en las zonas 
del Bajío está en proyecto crear 
módulos porcícolas y avícolas; 
mientras que en la Ciudad de Méxi
co, se descentralizará la facultad 
en diversas clínicas periféricas, 
quienes brindarán asistencia no só
lo canina y felina sino a diversas es
pecies animales. 

Puntualizó, por último, el direc
tor Armando Antillón que la unión 
de proyectos e investigaciones uni
versitarios con instituciones guber
namentales poseen gran trasfon
do socioeconómico. Pues ayuda al 
país a consolidarse en ámbitos 
agropecuarios importantes. 

12 sesiones efectivas 
Constancia al término el curso 
Cuota de inscripción 
$3,000.00 público en general 
$800.00 estudiantes · 

Centro de Difusión Cultural 
ENEP Acatlán 
Alcanfores y San Juan Totoltepec 
Naucalpan, Edo. de México 
Tel: 373-23-99, extensión: lOO y 160. 

Por su parte, el doctor Luis Feli
pe Pérez Femández, director gene
ral del !NIARA (Instituto Nacional 
de Inseminación Artificial y 
Reproducción Animal), externó 
que el curso inaugurado cobra re
levancia significativa, pues agrupa 
veintinueve especialistas de la 
reproducción animal, por lo que 
los conocimientos y experiencias 
por adquirirse serán fundamenta
les en el área veterinaria y de apli
cación inmediata. 

Conocer las distintas enferme
dades y características reproducti
vas del animal, es parte esencial 
para comprender los problemas re
productivos y proponer así alterna
tivas novedosas siempre pensadas 
en la superación académica y 
científica, añadió. 

Los conocimientos por explicar
se en las ponencias, dijo, son ele
mentos sustantivos basados en la 
coordinación y en la estructuración 
de los requerimientos nacionales 
actuales. Por lo que es importante 
la creación de profesionistas veteri
narios que tengan los conocimien
tos congruentes para crear tec
nología y experimentos apegados al 
desenlace positivo de la Nación. 

Finalmente, señaló el doctor Pé
rez Hernández que la colabora
ción de la SARH, UNAM, !NIARA 
y la Asociación Mexicana de Muje
res Médico Veterinario Zootecnis
tas es primordial, pues se analizan 
los problemas reproductivos, ex
pondrán planes y proyectos en bus
ca de la mejor alternativa para el 
desarrollo reproductivo. 

Acompañaron al doctor Arman
do Antillón en el presídium, la 
MV Z Luz María Monroy Caballe
ro, presidenta de la Asociación de 
Mujeres Médicos; el MVZ Javier 
Arriola Bueno, subdirector de Ge
nética y Reproducción Animal; 
MVZ Jorge Téllez, director técnico 
del Centro Nacional de Genética y 
Reproducción; y,el MVZ Salvador 
Cruz Oteo. 
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Christian Lemaitre 
La perspectiva histórica en 

computación 

1/MAS-UNAM 

Seminario de Computación 
nes probables en un país subde
sarrollado como el nuestro. 

2. Proponen 1deos poro uno reorga
nización de los enseñanzas e in
vestigación de la computoc1ón en 

. nuestro país. 

El tema central de la plática consiste 
en plantear la necesidad del estudio 
sistemático de la h islario de la compu
tación, no como la simple cronología 
de hechos, nombres y fechas, ni como 
la colección amorfa de anécdotas de 
los "pioneros", sino como una discipli-

no interpretativa y explicativo que nos 
permita comprender los hechos y los 
etapas por lo que ha atravesado la 
computación dentro del morco más 
general del desarrollo de las fuerzas 
productivas de las sociedades contem
poráneos. 

La Coordinación de Cursos de Actuol1zación de lo División de Estud1os 
de Posgrado de la Facu ltad de Medicino Vetermoria y Zootecnia , en coor 
d1nación con la Revisto Veterinor io-Méx1co, y lo Secretaría de Ploneoci ón 
de la mismo facultad, invitan al curso de actualización: 

Elaboración y redacción de artículos científicos 
Fecha: 14 al 18 de noviembre de 1983. 
Sede: Unidad de Seminarios lgnac1o Chávez, Vivero Alto de la Univer

sidad Nacional Autónomo de México, Circuito Exter1or, Ciudad Universilo-
rio. 

Objetivo: dar o conocer las normas princ1poles de redacción, prepara
ción y elaboración de artículos o nivel científico. 

Requisitos: 
para cursarlo: ser médico veterinario zootecnista o ser profesional ti
tulado que esté relacionado con la elaboración de artículos o nivel 
cientí fico. 
paro obtener constancia: cubrir el 100% de asistencia y aprobar la 
evaluación del curso. 

Cupo: 40 participantes. 
Cuota: $3,000.00 -Incluye curso y memorias. 
Duración: 17 horas. 
Coordinadores: 

B.Sc. Jane M. Rus¡ell de Galino. 
MVZ Raymundo Mortínez Peño. 

Inauguración del 11 Encuentro ... 
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La maestra Marcela William
son, directora del Centro de Ense
ñanza de Lenguas Extranjeras, se
ñaló que el Centro, además de 
ofrecer una educación integral a 
los estudiantes universitarios y for
mar profesores de enseñanza en 
lenguas extranjeras, estimula las 
tareas de investigación y difusión, 
a través de la revisión y actualiza
ción de sus programas académicos 
y de sus planes de estudio. 

Por este motivo, el 11 Encuentro 
Nacional de Profesores de Lenguas 
resulta determinante para la bús
queda de alternativas que mejoren 
las técnicas actuales de la enseñan
za de idiomas, puntualizó la ma
estra Marcela Wilhamson. 

Los profesores Stephen Bastien, 
Marilyn Chasan, Ingeborg Diener 
y David Howard, integrantes del 
Comité Organizador del citado 
evento, afirmaron que el trabajo 
relacionado con la enseñanza de 
lenguas en la educación media su
perior y superior, suele realizarse 
en forma aislada, siendo inexisten
tes o muy esporádicos los intercam
bios entre los profesores que labo
ran en diferentes instituciones. 

Aseguraron que ante este tradi
cional aislamiento, observado no 
sólo en el interior del país, sino 
también en la capital, la UNAM, a 
través del Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras y de la Direc
ción General de Intercambio Aca
démico, patrocina el encuentro, al 
que ubica como un foro para la co
municación profesional, personal y 
el intercambio de ideas, experien-
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cías y proyectos de investigación 
que pueden ser de interés general. 

En el encuentro -explicaron
se seleccionaron siete temas dife
rentes, con base en las sugerencias 
recibidas tanto durante el primer 
encuentro -en 1982, como durante 
el curso del presente año. Los te
mas seleccionados son: evaluación, 
comprensión de lectura, aspectos 
lingüísticos en el aprendizaje de 
una lengua, comprensión auditiva~ 
diseño de material didáctico, aná
lisis de discurso y didáctica. 

A lo largo del encuentro quedó 
de manifiesto que la docencia uni
versitaria deberá apoyarse en el 
uso de métodos y estilos pedagógi
cos capaces de alentar la creativi
dad, el sentido crítico, la disciplina 
y la organización en el estudio, así 
como la capacidad de autoapren
dizaje, y el sentido de responsabili
dad personal y social en el estudio 
universitario. 

En este sentido, la profesora Lu
ciana Escalona V ázquez, directora 
del Centro de Enseñanza de Len
guas Extranjeras de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
advirtió que las necesidades del 
país determinaron que a partir de 
1970 se fijara como objetivo gene
ral de la enseñanza de idiomas ex
tranjeros, la lectura de compren
sión; por lo que resulta importante 
la preparación de los profesores y 
la elaboración de materiales pro
pios que satisfagan las necesidades 
de los estudiantes. 

Al referirse al tema de la evalua
ción, la profesora Susana Moctezu
ma Hoffay explicó que lo que ha 

De esto problemático general se 
desprenden algunos conclusiones 
prácticos. Un estudio sistemático como 
el propuesto nos puede permitir: 

l. Tener una mejor comprensión del 
desarrollo presente y futuro de lo 
computación 'i¡ de sus implicocio-

Lugar: salón 406, 4o. Piso, Edificio 
del liMAS 

Fecho : v1ernes 21 de octubre a las 
12:00 h. 

·. 

•sERVIR Al HOMBRE A TRAVlS 
Dl LAS CIENCIAS MlDICAS7 

Facultad de Medicina 
Clausura de las actividades conmemorativas del sesquicente
nario del establecimiento de los Ciencias Médicas. 
Inauguración de la exposición a los 150 años del establecimien
to de Ciencias Médicas. 
Develación de la placa conmemorativa. 

Sede: Palacio de la Escuela de Medicina, 21 de octubre de 1983. 

18:00 horas. 

dado en llamarse evaluación, no 
deja de ser una reproducción de 
premisas con las cuales es necesario 
intentar una ruptura: Es impres
cindible -dijo la catedrática de la 
Universidad Autónoma Metropoli
tana, Unidad Xochimilco- plan
tear la problemática de la eva
luación bajo otra perspectiva. 

Dado que el ejercicio de la do
cencia conlleva a evaluar, habrá de 
establecerse una distinción entre 
acreditación y evaluación, para lo 
cual será necesario destacar, por 
un lado, las orientaciones básicas 
para determinar la acreditación y, 
por otra parte, la dimensión social 
de la evaluación que permite re
ubicar su objetivo, puntualizó la 
profesora Moctezuma Hoffay. 

Por su parte, la maestra Marilyn 
Chasan, profesora del CELE, ad
virtió que la formación de profeso
res de idiomas, no obstante los es
fuerzos realizados hasta el momen
to, presenta aún ciertas deficien
cias en México, situación que ha 
obligado a las instituciones de edu
cación superior del país a idear me
canismos de evaluación para la se
lección de sus cuadros docentes. 

En la Univ~rsidad Nacional Au
tónoma de México, la preocupa
ción por dicha problématica se hi
zo manifiesta y, a partir de 1975, el 
proceso de centralización y expan
sión de la Universidad hicieron ne
cesario producir ajustes en los me
canismos de evaluación; así, en 
1980 se crea la ComisiónTécnicade 
Idiomas de la UNAM, dependiente 
de la Secretaría General y la cual 
tiene la responsabilidad de evaluar 
a los profesores de alemán, inglés, 
francés, italiano y portugués que 

pretenden trabajar en la Institu
ción a nivel superior. 

Durante el encuentro, se llevó a 
cabo la mesa redonda "Exámenes 
de Profesor de Idiomas de la UN
AM", cuyo objetivo fue compartir 
la experiencia vivida por la Comi
sión Técnica de Idiomas de la 
UNAM en los tres años que tiene de 
existir; presentándose una breve 
panorámica histórica y describién
dose en detalle la estructuración 
del instrumento de evaluación. 

La importancia del estudio de 
los idiomas en la Escuela Nacional 
Preparatoria se discernió durante 
el mencionado encuentro y quedó 
claro que la ENP ha concedido, 
desde su fundación, gran impor
tancia al estudio de las lenguas 
extranjeras; este interés, señaló la 
maestra Lucrecia Chávez, profeso
ra de la Preparatoria Erasmo Cas
tellanos, ha ido acrecentándose y 
reafirmándose a través de los años, 
convirtiéndose en un objetivo insti
tucional de primera importancia 
en el plan de estudios. 

Advirtió que el conocimiento de 
una o más lenguas extranjeras, 
siempre ha constituido un aspecto 
primordial en el perfil del bachiller 
egresado de la Nacional Preparato
ria. En la actualidad, la Prepara
toria debe atender a más de 50 mil 
alumnos y cada uno de ellos debe 
recibir una adecuada y sólida pre
paración en el estudio y adquisi
ción de conocimientos básicos en el 
aprendizaje, lectura y comunica
ción de una o varias lenguas 
extranjeras, concluyó. 

Durante el evento de inaugura
ción estuvo presente también la 
física Carmen Tagüeña Parga, ti
tular de la Dirección General de 
Intercambio Académico. 
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De dond(•, ~¡ ~e re(·arga la Pxprc
~um. o i In langmdt'<' . por rnás 
qut ~ haga reb a los ignorante~. 
no podra mt·uo que disgustar a 
los dbcn•tn , cu~ o didanwn. 
aunqut• w trate de un solo 
hombre, deht:· pe ar más en nws
tra estima que el dt• todo un pú
blit·o eornpm>Sto de los otros . 

Gaceta Por lo general. el ritmo a 
que trabajan los actores de teatro es 
ha. tante intenso. Hay quil'nes rPpre
·entan toda la semana. y a Yeces hasta 
dan dos fucioncs al día. Ustedes ~e c.
tán presentando sólo dos vece a la se
mana ¿qué importancia tiene esto en 
el desempeño del trabajo de un actor? 

Héctor Mendoza.Esta es una opini
ón muy personal. Yo creo que dar una 
cantidad enorme de funciones viene a 
resultar en detrimento de la calidad 
de la actuación. El actor puede dar, 
cuando mucho, según yo, cuatro fun
ciones a la semana. A mí, lo que más 
me interesa es la creación del actor. 
Eso es Jo que yo aliento, provoco, cuí-

do. Procuro, entonces, que sean pocas 
funciones las que den mis actores. pa
ra que siempre estén en su máximo de 
calidad. 

¡Oh' Actores hay. a c¡u¡ene?S he 
\isto representar v a quienes he 
oído elogiar. y en alto grado, 
que, por no decirlo en malos tér
minos, no teniendo ni acento ni 
traza de cristianos. de gentiles, ni 
tan siquiera de hombres. se pavo
neaban y vociferaban de tal mo
do, que llegué a pensar si, propo
niéndose algún mal artífice de la 
Naturaleza formar tal casta de 
hombres, le resultaron unos en
gendros; ¡tan abominablemente 
imitaban a la humanidad! 

Gaceta ¿Qué tal es el ambiente de 
la Casa del Lago para este tipo de tea
tro? 

Héctor Mendoza. Yo estoy volvien
do a la Casa del Lago. Como local en 
sí, es muy atractiva parahaceruntea
tro de cámara, un teatro que le exige 
un poco más al público en cuanto a su 
atención y participación. Es un lugar 

Latinoamérica: Cuadernos ... 
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Sin embargo, señala Ardao, en 
1856, el panameño Justo Arosemena, 
en un acto público realizado en Bogo
tá con asistencia de representantes 
diplomáticos de varias repúblicas lati
noamericanas, lanza una voz de alar
ma ante las reiteradas agresiones de 
que venía siendo objeto la América 
Latina por parte de Estados Uni-

, dos, que por aquellos días se expresa
ban en las andanzas del filibustero 
Walker en Nicaragua, y replantea el 
proyecto de la Gran Confederación 
Colombiana, que será apoyado por 
otro prominente granadino, José 
María Samper, en un ensayo titulado 
La Confederación Colombiana. Con 
una u otra denominación, el ideal de 
la Patria Grande continuará manifes
tándose en el panorama intelectual 
hispanoamericano hasta nuestros 
días. 

1 de a de un congreso federal 
de las repúblicas 

El día 22 de junio de 1856, en París, 
en presencia de más de treinta ciuda
danos pertenecientes a casi todas las 
repúblicas hispanoamericanas, el pen
sador chileno Francisco Bilbao leyó su 
proyecto de un congreso que reuniría 
a los representantes de todos los países 
de la región para la constitución de 
una confederación que plasmaría el 
ideal bolivariano. Tal iniciativa se 
veía incentivada por las agresiones de 
que nuestra América era objeto, y 
muy especialmente la de Estados 
Unidos contra México en 1847. 

En sus dos grandes obras de enfo
que continental: El evangelio ameri-

cano y La América en peligro, Bilbao 
condena esa agresión, así como la in
vasión francesa de México en 1861. Su 
gran preocupación era la emancipa
ción intelectual y cultural de Hispano
américa, sin la cual era imposible una 
auténtica emancipación política. 

"La idea de la Confederación de la 
América del Sur, propuesta un día por 
Bolívar -dice en el preámbulo al 
mencionado proyecto de congreso
intentada después por un congreso de 
plenipotenciarios de algunas de las re
públicas, y reunido en Lima, no ha 
producido los resultados que debían 
esperarse. Los estados han permaneci
do desunidos". 

Cabe aclarar que en la expresión 
América del Sur, Bilbao, como todos 
los adalides de la Patria Grande, in
cluye a la parte hispánica de la Améri
ca del Norte, en contraposición a la 
Norteamérica anglosajona. En cuanto 
al congreso de plenipotenciarios a que 
hace referencia, se refiere al realizado 
en Lima en 1847-48, donde represen
tantes de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú aprobaron un 'Trata
do de Confederación que no tuvo apli
cación efectiva. 

Definiendo el carácter de la confe
deración que propone, señala Francis
co Bilbao: "¿Qué queremos? Libertad 
y unión. Libertad sin unión es anar
quía. Unión sin libertad es despotis
mo. La libertad y la unión será la 
Confederación de las Repúblicas". 

El texto completo del proyecto de 
Bilbao se transcribe en el número 3 de 
los Cuadernos editados por el Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la 
FFyL. 
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enormente popular; ya estás oyendo 
ahora mismo un número de música 
guapachosa. Hay una enorme canti
dad de espectáculos a nivel popular. 
Curiosamente -y maravillo
samente- también se dan, en este fo-

La novela negra o el . .. · 
-14 

Alguien preguntó con obstinación: 
"¿tiene algo que ver el problema econó
mico que agobió a Estados Unidos en 
1929 con la novela negra?" Contestaron 
y ratificaron entre los tres que la novela 
negr~ tenía un rpucho de anarquista y 
que respondí~ a la alegría, o supuesta 
alegría de los años viente, a la prohibi
ción, al derrumbe del American Way of 
Life, a los adelantos y muestras de 
progreso como el cine sonoro, la radio, 
los autos en serie; ante esto está la 
violencia, el horror que padece la gente 
común, nosotros mismos. Alguien agre
gó que en América Latina y Europa el 
género se trabajó muchos años después, 
sobre todo entre los años 50 y 60. En 
Francia -por ejemplo- era· una seve
ra crítica al capitalismo, con autores 
como Georges Simenon y Boris Vian 
(quien también usó el alias de Vernon 
Sullivan). En América Latina la novela 
negra, intervino otro de los tipos, tiene 
vínculos con la novela épica, el folletín 
y las aventuras de amor. Entre los me
xicanos que hacen novela policiaca y 
negra se mencionaron los nombres de 
Rafael Ramírez Heredia, Paco Ignacio 
Taibo Il, Rafael Berna!, María Elvira 
Bermúdez, Rodolfo Usigli y otros. 

Ponce "cantó" tendido sobre los ele
mentos sociales que se encuentran en la 
novela negra, aspectos de la vida, de lo 
cotidiano, que adquieren tintes dramá
ticos, conmovedores. Rememoró la es
cuela del terror, El Castillo de Otranto, 
por ejemplo, y señaló que la intención 
de la novela negra es aterrorizar para 
conmover, utilizar la fantasía para 
lograr la verosimilitud, porque los per
sonajes de la novela negra somos no
sotros. 

Animado ante la "sopa" que soltaban 

ro, espectáculos a otro nivel, y con 
enorme éxito. 

Y no permitáis que los que hacen 
de graciosos hablen más de lo que 
les está indicado, porque algunos 
de ellos empiezan a dar risotadas 
para hacer reír a unos cuantos es
pectadores imbéciles, aun cuan
do en aquel preciso momento al
gún punto esencial de la opra 
reclame la atención. Esto es in
digno, y revela en los tontos que 
lo practican la más lamentable 
pretensión. Id a prepararos. 

Hamlet por ejemplo, discusión en 
un acto de Héctor Mendoza con algu
nos momentos de Shakespeare. Con 
Mabel Martín, Jorge Humberto 
Robles, Josefa Rodríguez y Carlos 
Díaz. Escenografía e iluminación: 
Gabriel Pascal. Dirección: Héctor 
Mendoza; asistente de dirección: 
Carlos Díaz; producción: Daniel Gi
ménez C.; montaje: Candelaria Medí
na; electricidad: Raúl López y Prisci
liano Carbajal; sonido: Carlos Cac
ciatore; utilero: Santiago Medina. 

sus cómplices, Eduardo Mejía (a) "Lali
to", señaló que la novela policiaca tiene 
como fin primordial entretener a un 
público muy específico, a la burguesía, 
a la gran burguesía, quienes ven ahí las 
respuestas a las constantes amenazas 
que se ciernen sobre sus propiedades. 
Giardinelli apuntó que era cierto y que 
ahí no hay pasiones sino propiedades, 
mientras que en la novela negra, aun
que no abierta y conscientemente, está 
la intención de politizar al lector, ha- · 
cerio considerar el mundo que lo rodea. 
Citó al maestro Alfonso Reyes, uno de 
los grandes cappos de la literatura me
xicana, quien dijo que tras la adoles
cencia de un hombre, se da el signo de 
l'a vejez cuando deja de leer novelas 
negras. Consideró Mempo que hay 
mucha ligazón entre cine y novela 
negra, como en el caso de El halcón 
maltées, de Dashiell Hammett, con 
Humphey Bogart en el papel principal 
y The getaway,de Ross Macdonald,con 
la dirección de Sam Peckinpah. 

Recapitul_ando y, ante lo abrumador 
de las pruebas de que estos tipos saben 
demasiado, se sintetizó y concretizó que 
la novela negra es un género literario 
digno de respeto, donde el delito es el 
eje central de la narración y que es pre
dominantemente urbario. Mejía citó a 
otro de sus cómplices: "Guillermo 
Cabrera Infante dijo que la novela 
negra es un golpe directo a la quijada". 
Mempo: "La novela negra es expresión 
de una crisis económica y política". 
Ponce sonrió enigmáticamente, con lo 
que se delató. Los tres estuvieron dete
nidos en ·el Museo del Chopo gracias a 
Difusión Cultural, y al ciclo La novela 
policiaca. Seguiremos informando, por
que aún hay varios cómplices de éstos 
por las salas de conferencias. 

Taller de 
grabado en ... Gaceta: Maestro Cruz, sus títulos hablan de 

malancolía, varios hablan de la pareja, de la mujer ¿Te pre
ocupan las personas que sufren, el ser humano? 

Javier Cruz: Más que preocuparme, me interesa el 
medio en que existo, como productor de un trabajo en un 
tiempo y espacio determinados. Nosotros, como mexicanos, 
tenemos un lenguaje, un medio para expresarnos; no necesi
tamos ser copia servil· del exterior. Nosotros tenemos una 
amplísima perspectiva de planos y colores, debemos cues
tionamos adónde queremos llegar, de dónde partimos, de 
dónde somos. En ocasiones se copia la pintura alemana, lo 
que se hace en Nueva York; pero mal hecho porque no tiene 
correspondencia con nuestros problemas como mexicanos. 
Recurrimos a la máscara y vivimos en la marginación. Los 
imperios nos han impuesto mitos y no nos ayudan a valorar-

nos como gente con un coraje_, con un valor. Una obra plás
tica es importante en la medida en que habla de su historia, 
del lugar y del momento. Entonces tiene un valor, los gran
des movimientos plásticos han sido regionalistas. 

Gaceta: Luis René, en tus títulos hay espacios, cuerpos 
y movimiento. ¿Tienes algún interés en la física? 
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Luis Re'lé Alva: No tanto en la física, sino más bien en 
la transformación del hombre a través del tiempo. Lo que 
me interesa realmente es la problemática humana a través 
de una institución elemental que es la familia. Esto, expre
sado con imágenes yuxtapuestas, sobrepuestas, múltiples, fi
gurativas. 

Sin duda estamos ante un trabaio con variadas perspec
tivas y distintos enfoques conceptuales, pero de gran conte
nido. Esta muestra del Taller de Luis Gutiérrez estará abier
ta al público hasta el 28 de octubre, en la Academia de San 
Carlos (Academia 22, Centro). 
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Sin embargo, el problema se agrava 
cuando ni siquiera están reconocidas 
legalmente la extensión de tierras per
tenecientes a las comunidades, aun 
cuando la lucha por su reconocimien
to y titulación se inicia prácticamente 
desde los años veinte. En varios de es
tos casos, la lucha se remonta al siglo 
pasado, principalmente a partir de la 
aplicación de la Ley de Desamortiza
ción de los Bienes de la Inglesia 
(1856), incrementándose con el Porfi
rismo hasta la lucha armada de 1910. 

Sin querer privilegiar la situación 
del ejidatario en el Estado de México, 
el presidente Lázaro Cárdenas forta
lece la figura del ejidarario al consti
tuir la C01~federación Nacional Cam
pesina en el año de 1938, y ser un pilar 
fundamental dentro de las fuerzas po
líticas del partido oficial; aunque pos
teriormente, con el proceso de in
dustrialización y urbanización de los 
años cuarenta en adelante, pierde po
der y representatividad en los núcleos 
ejidales aledaños a las principales zo
nas urbanas del país. 

Según datos preliminares, el núme
ro de ejidatarios en el Estado de Méxi
co se ha reducido en 1980 a casi la mi
tad, respecto a 1970, y que lo mismo 
ocurre con el número de ejidos, los 
cuales paulatinamente se incorpora
ran a las áreas urbanas, gracias a una 
serie de procesos políticos y sociales 
poco estudiados aún. 

Calculó el maestro Mario Bassols 
Ricárdez que en la Zona Metropolita
na de la Ciudad de México existan 
más de 500 mil predios irregulares con 
una población de alrededor de 4 
millones de personas, y que gran parte 
de estos asentamientos se realiza en 
terrenos ejidales. 

Miles de personas se han instalado a 
las orillas de la Ciudad de México, 
obligados por la segregación urbana 
que expulsa a la periferia a los inquili
nos pobres y a los propietarios de 
terrenos, que no pueden pagar las al
tas rentas de viviendas o el costo del 
impuesto predial y servicios públicos 
en las colonias del Distrito Federal. 
Este proceso·se acelera con el regente 
de la Ciudad Carlos Hank González y 
su política de ejes viales, así como la 
autorización de varios fraccionamien
tos residenciales y turísticos, sobre to
do en el sur de la ciudad. 

La formación de asentamientos 
irregulares en la tenencia de la tierra 
en los municipios conurbados a la 
Ciudad de México, ocurre a partir de 
1955, pero se acelera en la década si
guiente hasta pasar de 308 mil habi
tantes en 1960, a 2 millones aproxima
damente en 1970. 

Quizás uno de losfactores adiciona
les que impulsaron el crecimiento de 
la población en el Estado de México, 
fue la prohibición del regente Ernesto 
Uruchurtu de construir más fraccio
namientos residenciales en el territo
rio del DF entre 1952 y 1970. 

Su resultado más inmediato fue la 
creación de Ciudad Satélite, en el mu
nicipio de Naucalpan, cuyos terrenos 
en su primera sección fueron puestos a 
la venta en 1957. Así sucesivamente, 
Bosques de Echegaray, Florida, Valle 
Dorado, etcétera, que contaron desde 
un principio con todos los servicios 
públicos. 

En tanto, las condiciones generales 
para el surgimiento de asentamientos 
irregulares o de vivienda popular 
fueron y han sido muy diferentes. La 
disponibilidad gratuita o a bajo precio 
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de lotes en la periferia, susceptibles de 
ser apropiados por los sectores pobres 
de la población urgidos de vivienda, 
la inaccesibilidad al terreno; el escaso 
valor inicial del terreno, las condi
ciones deterioradas del medio am
biente, dan como resultado su uso ex
clusivamente para habitación popu
lar; todas ellas son condiciones que 
han motivado el surgimiento de los 
asentamientos populares en la perife
ria, al igual que la disponibilidad de 
tierras que no sean aprovechables por 
el capital privado dedicado a la pro
moción y construcción de edificios y 
condominios. Esta situación se da con 
frecuencia en el oriente de la Ciudad 
de México (Nezahualcóyotl, Ecatc
pec, La Paz y Chimalhuacán, en dife
rentes proporcionj:!s); en el norte 
(Naucalpan, Zaragoza, Tlalnepan
tla); en el sur y sureste, dentro y fuera 
de los límites del DF (delegaciones de 
Tláhuac, Iztapalapa, municipios de 
Chalco e Ixtapaluca, entre otros). 

Frente al problema que representan 
los grandes asentamientos irregulares 
en la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de México, el gobierno del doctor 
Jorge Jiménez Cantú estructuró el 
"Plan Sagitario", cuya tarea central 
fue la regularización de la tenencia de 
la tierra. Hasta el mes de agosto de 
1981 se logró con este plan de gobier
no la regularización de 300 mil escri
turas públicas y se intervinieron 577 
fraccionamientos irregulares. 

Pero a pesar de ello el problema está 
lejos de solucionarse, y tal parece ser 
más grave para el Estado que para los 
propios habitantes de las colonias irre
gulares: pues a través del impuesto 
predial y el cobro "adecuado" de los 
servicios públicos introducidos en las 
colonias, se intenta aplicar una polí
tica fiscal que autofinancie las obras 
de urbanización, ante el grave dete
rioro financiero del Estado en la ac
tual crisis. 

Por otra parte, en el aspecto del sis
tema de fraccionamientos autorizados 
o legales, vinculados a la promoción 
inmobiliaria, se sabe por estudios 
específicos que entre 1960 y 1977 en 
los municipios conurbados del Estado 
de México se aprobaron 190, con una 
superficie total aproximada de 9,000 
hectáreas, divididas en 292, 500 lotes. 
Un 80% de ellos autorizados como 
fraccionamientos de habitación popu
lar, aun cuando en la realidad no 
siempre lo sean, pues también se pro
ducen en ellos viviendas de alto costo 
o inaccesibles a los sectores de bajos 
ingresos. Es de hacer notar que sólo en 
el periodo 1976-1981 se autorizaron 
74 nuevos fraccionamientos en el Es
tado de México. 

Con respecto a la distribución geo
gráfica de los fraccionamientos auto
rizados, el 60% de éstos se halla con
centrado en sólo tres municipios: 
Naucalpan, con un tamaño medio de 
413 lotes por fraccionamiento; Ecate
pec con 2,600; y Coacalco con 3,600. 

El maestro Mario Bassols expuso 
que los grandes fraccionadores han 
adquirido los terrenos a costo muy ba
jo, ya que se encontraban en zonas 
muy periféricas y poco desarrolladas, 
pero su valorizacion fue muy rápida 
gracias al gran crecimiento del Area 
Metropolitana ~obre el Estado de Mé
xico, permitie:1do enormes ganancias 
a los promotores. 

También en estos casos se ha obser
vado un largo periodo (seis a siete 
años) de espera entre el momento de 
la compra de los terrenos y el comien-

zo de la operal'iún, periodo en d cual 
la tierra se \'alorizó sin que el promo
tor tuviera que realizar ninguna in
versión en eapital-dincro, apropián
dose así de las rentas diferenciales ge
neradas por el propio desarrollo mba
no. 

Por otra parte, basado en estadís
ticas oficiales y de grupos especializa
dos en el estudio de problemas habita
cionales, el sociólogo universitario 
apuntó que el problema de vivienda 
continúa sin resolverse y que antes 
bien aumenta. "Más de medio millón 
de viviendas tendrían que construirse 

en la presente década (1981-1990) por 
concepto de incremento y repo. iciém, 
lo cual resulta imposible. 

El problema de la vivienda se agra
vará más; aumentarán los asenta
mientos irregulares en la Zona :-.1etro
politana de la Ciudad de México, pese 
a las medidas represivas y de conten
ción del gobierno del Estado de 1i·xi
co. 

Si la reproducción del esquema ur
bano de nuestra ciudad no se ha modi
ficado sustancialmente, no vernos co
mo se vaya a frenar la csp<.;culación 
eon el suelo urbano. Súlo su socializa
ción, y no m control por el Estado, lo 
haría, concluyó el maestro en socio
logía urbana de la Facultad dt> Cien
cias Políticas y Sociales. 

El Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México inicia su Curso para 
Ayudantes de Profesor para la materia de Técnica y Educación 
Quirúrgica, el día 7 de noviembre de 1983 a las 1.4:00 hrs., en el 
Aula Basamento B01. 

Requisitos 

1. Ser alumno regular. 
2. Promedio general de "B" _. 
3. Haber acreditado la Materia de Técnica y Educación Quirúrgica 

con "B". 
4. Relación de Estudios por la Secretaria de Servicios Escolares de 

la facultad. 
5. Fotocopias de todas las boletas. 
6. Registro Federal de Causantes. 
7. Dos retratos tamaño infantil. 
8. Llenar solicitud antes del día 4 de noviembre. 

Informes en la Coordinación de Enseñanza. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, octubre de 1983 

COORDINADOR DE ENSEÑANZA 
Dr. Jaime A. Polaco Castillo. 

Enrique Arturo Diemecke ... 

- 11 

-La Sala Nezahualcóyotl tiene 
algo especial. Disfruto mucho de 
los conciertos en ella, y me encanta 
el público. Es cierto que se comen
ta que suele ser de.nasiado compla
ciente con nosotros; por un lado, 
los aplausos son para nosotros una 
gran satisfacción; sin embargo, 
creo que en momentos debería ser 
más exigente, porque si no, uno se 
confía. Dicen que la orquesta está 
muy confiada, pero yo creo que ha 
respondido muy bien durante esta 
temporada. Durante estos concier
tos la orquesta ha respondido de 
manera increíble, creando un am
biente de juegos pirotécnicos, festi
vo y trágico a la vez; lo cual nos ha 
permitido entablar una relación 
más cálida con nuestro público, al 
grado de que creo que los estamos 
conmoviendo es serio. 

Pero el espíritu romántico mo
derno de la OFUNAM no es un re
sultado del azar. En realidad, exi-

ge de una disciplina y un arduo 
trabajo de preparación: 

-La orquesta tiene ensayos de 
martes a viernes, de las ocho y me
dia de la mañana a la'i doce del 
día. En el trabajo de la semana tra
tamos de unificar las ideas y de 
limpiar los pasajes difíciles, con
forme vamos consiguiendo esto, 
empieza uno a buscar sonoridades; 
los efectos que den un color ade
cuado, un timbre, un carácter a la 
sonoridad. Lo que a mí más me 
preocupa es la precisión; otros as
pectos, como la afinación, depen
den de factores climáticos y físicos; 
en cambio, la precisión se apoya 
directamente en la personalidad de 
la orque.1a, es algo que exige mu
cha entrega y pasión, algo que de
pende más del hombre que del im
trumento. Con el tiempo que llevo 
trabajando con la Filarmó11ica, 
siento que hemos alcanzado un al
to grado de precisión, y la preci
sión es uno de los ingredientes del 
genio. 
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Lo mejor 

del 

G racias a los convenios culturales 
suscritos por México con 29 na

ciones, pudo celebrarse el XI Festival 
Internacional Cervatino en las ciuda
des de Guanajuato, México, Guadala
jara, Monterrey y Zacatecas. Corrió el 

., rumor de que la crisis económica 
ahogaría al FIC; sin embargo, el go
bierno de la República decidió apo
yarlo pese a las limitaciones y conti
nuar con la tradición cultural de 
nuestro país. ws eventos culturales 
llegaron ahora a presenciarse como 
nunca ya que, gracias a los medios de 
comunicación masiva, el teatro, la 
danza, la música, las artes plásticas y 
otras proyecciones de la cultura, se hi
cieron extensivas a todos los rincones 
del país. El evento más importante del 
año sirvió para ofrecernos un panora
ma de lo que tenemos y podemos ser. 

El grupo venezolano Rajatabla, 
presentó en Guanajuato Simón Bolí
var, versión de Jesús Antonio Rial; 
mientras que en nuestra máxima Casa 
de Estudios se presentó Martirio de 
Morelos, de Vicente Leñero. Ambas 
obras, han levantado un alud de 
críticas en las ciudades de Caracas y 
México. ws actores sudamericanos 
son de los mejores de Latinoamé~ica y 
siempre han presentado lo mejor de su 
repertorio en el FIC. 

Hamlet por ejemplo, de México; es 
una discusión escénica del controver
tido director Héctor Mendoza sobre lo 
mejor de William Shakespeare, pieza 
en la que se lucen Mabel Luna, Jorge 
Humberto Robles y Josefo Domín
guez. Se muestra a un Shakespeare 
desde diferentes puntos de vista, tal 
como si estuvieran ensayándose algu
nas de sus obras. 

Hamlet por e;emplo, de México. 

Teatro Repertorio, de Estados 
Unidos, es una compañía que fun
ciona en Nueva York desde hace años. 
En esa ciudad ha desarrollado una 
loable actividád orientada a satisfacer 
las necesidades de la creciente comu
nidad hispano hablante. Se presenta
ron en la ciudad de Guanajuato y aho
ra en la UNAM, con A secreto agravio 
secreta venganza, de Pedro Calderón 
de la Barca. La puesta en escena es 
conmemorativa de los 400 años del 
dramaturgo español. autor de La vi
da es sueño. Se han incorporado even
tualmente en Nueva York, figuras co
mo Pilar Rioja y Carmen Montejo, en
tre otras estrellas, que se identifican 
con el propósito de difundir obras sig
nificativas del teatro español, y de 
autores que van en un amplio compás 
de tiempo, de wpe de Vega y Que
vedo a Valle Inclán y García Lorca . 
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Don Giovanni, lo importante de es
ta puesta en escena consiste en haber 
encamado al Don Juan de Mozart en 
cada una de las actrices. El Don Juan 
original se diversifica en cada una de 
las mujeres que participan transfor
mando al frívolo personaje en una 
imagen multifacética del mito del don 
juanismo, pero desde el punto de vista 
femenino. Queriendo manifestar la 
posibilidad de la mujer de mantener 
una erótica múltiple. O sea, que las 
autoras de la puesta en escena, Jesusa 
Rodríguez y Alicia Urreta, quieren 
manifestar, sin por ello sentar una po
sición feminista, que la mujer puede 
sostener hoy día una relación de burla 
o engaño como la que el hombre acos
tumbra tener con la mujer. 

Ornitorrinco del Brasil, en el Brasil 
de la prehambruna, la pieza constitu
yó un escándalo porque el espectáculo 
agrega la corrosividad crítica de Ber
told Brecht, porque ataca directa
mente al capitalismo. Aunque el elen
co que vino acá no es el mismo que 
triunfó en Sao Paulo, Brasil, trae la 
experiencia de aquél que permaneció 
en escena más de un año. 

Teatro Estudio,de Cuba. 

Del Teatro Estudio, de Cuba, la 
crítica ha comentado la actuación por 
el grado de conciencia con que han 
llevado a escena a uno de los autores 
dramáticos más conocidos, más 

. complejos y difíciles de representar 
como es William Shakespeare, autor 
de La duodécima noche. La dirección 
artística del grupo es de Vicente Re
vuelta, galardonado en 1980 con el 
premio a la mejor actuación por su 
trabajo en El precio, de A. Miller, y 
dos años después fue acreedor de los 
premios de la mejor dirección y mejor 
actuación por La duodécima noche. 

En música, lo más sobresaliente fue · 
la revelación de un nuevo compositor 
mexicano, Federico Alvarez del Toro , 
quien dirigió, con la Orquesta Sinfó
nica de Guanajuato, Gness. Autor de 
la pieza que es la recreación filarmó
nica del canto de las ranas durante su 
apareamiento en un lugar insólito de 
la selva de Chiapas, donde, igual que 
los elefantes que describe Dickinson 
en uno de sus cuentos de la India, una 
vez al año se reúnen para copular. El 
estreno de la pieza llamó poderosa
mente la atención, mientras era ejecu
tada en el Templo de la Compañía 
con la Sinfónica de Guanajuato, coros 
y solistas. 

La güera, ópera de Carlos Jiménez 
Mabarack, compositor mexicano, hizo 
estallar una polémica que agregó 
controversia al estreno de la pieza en 
la Ciudad de México hace unos meses. 

La Orquesta Sinfónica Nacional es
·tuvo dirigida por Eduardo Mata, la 
dirección escénica de Alejandro Aura 
y los resultados no satisfacieron plena
mente al compositor, pero sirvieron 
para volver a la circulación a uno de 
los mitos de la vida galante de México, 
La güera Rodríguez, de célebre activi
dad durante la época de la Colonia y 
que interpretó la soprano Guillermina 
Higareda. 

El repertorio de Aeterna, incluye 
obras de música gótica culta y popular 
de autores anónimos de los siglos XIII 
a XVII; obras del Renacimiento de au
tores como Machaut, Ockenghem, Is
sac Wolkenstein, entre otros. Respec 
to a la música barroca, su repertorio 
comprendió piezas de autores como 
Speer, Caballi, Purcel y Cesti. 

Teatro Repertorio Español. 

El Coral San Esteve de España 
tiene en su repertor~o numerosas obras 
con orquesta entre las que sobresalen 
el Stabat Máter de Pergolesi, con solis
tas del propio conjunto. Fue invitado 
a participar en una gira por la Re
pública Mexicana después de su pre
sentación en el Cervantino . Su direc
tor, Angel Recasens, es uno de los más 
representativos y reconocido en múl
tiples ámbitos internacionales. 

La Orquesta Filarmónica de la 
UNAM nació en el año de 1936 du
rante el régimen del presidente Láza
ro Cárdenas a petición de la Rectoría 
y aprobado por el gobierno mexicano. 
Recibió el nombre de Orquesta Sinfó
nica de la Universidad y su dirección 
fue compartida por los maestros José 
Rocabruna y José V ázquez. Después, 
asumió la dirección Isidro Bredo, y 
más adelante Eduardo Mata, quien 
restructuró la orquesta, modernizó sus 
programaciones y distribuyó sus pre
sentaciones entre el Castillo de Cha
pultepec, el Auditorio Justo Sierra y el 
Teatro Hidalgo , con gran éxito. Como 
reflejo de la organización administra
tiva, se convirtió en la actual 
OFUNAM en 1972 y correspondió la 
dirección en 1975 a los maestros Héc
tor Quintanar, Armando Zayas y Jor
ge Velasco. Actualmente y desde 1981 
la OFUNAM está a cargo de dos jóve
nes músicos mexicanos: Enrique Artu
ro Diemecke y Eduardo Díaz muñoz. 
Ambos con el subdirector Armando 
Zayas han trabajado con importantes 
solistas, como María Teresa Rodrí
guez, Jorge Federico Osorio, Jorge 
Súarez, Jorge Bolet , Guadal u pe 
Parrondo y Georgy Sándor. La 
OFUNAM distribuye su tiempo en dos 
temporadas de conciertos que se pre
sentan en la mejor saia de música de la 
RepúQlica: la Sala Nezahualcóyotl; . . 

además, realiza dos giras, una a fines 
y otra a mediados de año y participa 
en los festivales artísticos que se reali
zan en nuestra capital y la provincia. 
Ha sido dirigida por directores tan 
destacados como Efrem Kurtz, Kurt 
Redel, Hans Priem-Berg Nath, Jorge 
Sarmientos, Okko Kamu, Jacques 
Bodmer, Jorge Mester y Lukas Foss.·A 
partir del año pasado, la orquesta ha 
presentado a numerosos solistas mexi~ 
canos y ha estrenado varias obras de 
compositores nacionales, incluso ha 
tocado seis programas formados ex
clusivamente pur música mexicana, 
para apoyar la producción de nuestros 
compositores y estimular a nuestros 
jóvenes valores de la música. 

En la representación musical de 
Canto Nuevo se presentó Tania Li
bertad,del Perú .Sus canciones incluye
ron las del folclor de la costa del Perú, 
pertenecientes a autores como Chabu
ca Granda, Alicia Maguiña y Nicome
des Santa Cruz; temas del nuevo 
folclor latinoamericano (Alfredo Zi
tarrosa, Violeta Parra, Víctor Jara y 
Gloria Martín) y la Nueva Trova Cu
bana (Silvio Rodríguez y Pablo Mila
nés). Margarita Bauche, mexicana 
también , se presentó con Canto 
Nuevo, se inició hace veinte años co
mo cantante, se le considera la pione
ra de la canción social y de protesta en 
México, ha grabado seis discos entre 
los cuales están Manos de tierra, 
Agua, y La voz de la tierra, ha viajado~ 
a Cuba y a Bulgaria, donde obtuvo el 
tercer lugar entre 127 países. 

En el terreno de artes plásticas se 
exhibieron varias muestras: Presencia 
de la muerte en la época prehispánica, 
integrada por esculturas en piedra de 
los periodos clásico y posclásico, en la 
que se presenta a la muerte como uno 
de los elementos místicos más signifi
cativos de las culturas mesoamerica
nas; por otro lado, Y Dios mandó a sus 
ángeles refleja como los pintores, es
cultores y orfebres han interpretado a 
los protectores celestiales de la ciudad 
de Puebla. También se presentó Tiem
po de luz, con escenas cotidianas de 
Guanajuato 1900-1940, con fotos en
tre otros de Tina Modotti, Cassasola y 
Matesson, propiedad del Instituto Na
cional de Antropología e Historia; to
das ellas se exhibieron en el Museo de 
la Alhóndiga. En el Homenaje a Oroz
co se presentaron otras tres exposi
ciones, con grabados del artista, car
teles y fotomurales. También pinturas 
de José Chávez Morado y Oiga Costa. 
Otra exposición fue Trayectoria del 
barro, con obras de Aurora Suárez, 
Toledo, Rugo Velázquez, Manola 
Ruiz y Gorki González. Iconografía 

· religiosa del siglo XIX en México, pro
piedad de Francisco J uárez Frías, .se 
exhibió en el Museo Diego Rivera, que 
presenta un panorama de la cultura 
de la época colonial, notablemente 
influenciada por la Iglesia. Las diosas 
del ayer, se montó en el Teatro Princi
pal sobre las artistas más importantes 
del siglo en el mundo del teatro, la 
danza y el cine. Entre otras están Ce
lia Montalbán, Virginia Fábregas, 
FannySchiller,Esperanza Iris, Mimí 
Derba, María Teresa Montoya y 
otras. 

En danza el Ballet Teatro del Espa
cio, Compañía de Danza Contempo
ránea que dirige conjuntamente Gla
diola Orozco y Michel Descombey, 
presentarán un ensayo gerieral de la 
obra Noche transfigurada, interpreta
da en vivo por la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes; dirigida por José 
Guadalupe Flores, coreografía y pues
ta en escena de Michel Descombey, y 
la obra La muerte del cisne, coreogra
fía de Michel Descombey y música de 
Camille Saint-Saens. 

Gaceta UNAM 1 20 de octubre de 1983 
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MEXICO Y 
CENTROAMERICA:DE 
NICARAGUA 
A CONTADORA 
p978-1983) 
Prof. Adolfo Aguífar Zinzotr 

Fecha: viern" 21 
CONTINUIDAD DE LOii 
VINCULOS HISTORICOS 
ENTRE MEXICO Y 
CENTROAMERICA 
Prof.Jorge Aivarez Fuentes 

Fecha: lunes 24 
LA HORA DE NICARAGUA 
Profa. l~crecia lozano García 

Fecha: miércoles 26 
Horario: 18 00 a 20 00 HIS 

Lo que es y lo· 
que no es el 
Feminismo 

"El Cuarto Propio" 
Mtra Grac1ela Lechuga 
F~cha: Jueves 20 
Horario: 18:00- 20:00 h 

Ciclo de Conferenclt••· 

Los Mayas y las 
Aproximaciones 
a su Historia 
Cosmogonía y Cosmologra 
Laura Sotelo 
Fecha: jueves 20 de octubre 

Rita. 
Martha llia Ná¡ora 
Fecha: mart" 25 

ICONOGRAFIA 
Pintura Mural 
Ana Lu1sa Izquierdo 
fecha: Jueves 27 

Horario: 18 00 20 :00 h 

Milenarismo y 
Socialismo 
Coordinador: Lic. Josu Landa 

El Ceoo Vaaco 
Loe . Josu landa 
fecha: vierne! .21 

El Caso Polaco 
Dr Juloán Mesa 
Fecha: lunes. 24 

Horario: 18.00 - 20:00 h. 

Filósofos 
Contempor~r"'o,.,.,. 

CICLO DE CONF~RENCIAS 

"Análisis del Lenguaje: 
Filosofía -Mundo" 
(Ludwog W ottgensteon) 
Mtra Mana Elena M adrid 

Fachea: 

Jueves 20, martes 25 
y jueves 27 de octubre 

Horario: 18 00 20 00 Hrs 

Historia de la 
Medicina 11 

Medicina Y .,u._•te•oao, 

Coordinación: 
Dr . Carlos V1esca' Trev•ño 

Micro y Macro Parásitos 
Dr. Carlos Viesca 
Miércoles 20 de octubre 
HORARIO 18:00 a 20 ()0 h 

PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACION EN 
MEXICO 

19B3 . 1988 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Centro de Estudios de la 

Comunicación Departamento de Ciencias de la Coffiun•cac•ón 
Coordinación : Florence Toussaint 

LA COMUNICACION EN LA LOS MEOIOS DE 
CRISIS COMUNICACION DE 
Prof. Pablo Casares MASAS Y LA 
Profa. Rosalba Cruz. DEMOCRACIA 
jueves 20 Prof. f!aúl Trejo Delarbre 

Profa. Martha Laura 1 ap1a 
Jueves 20 -. 

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION Y SU 
RELACION CON LA 
CULTURA 

Prof .. Javier Arévalo, 
Prof.. Federico Dávalos. 
Profa. Blanca Aguilar 

Martes 25 

HORARIO: marteS-JUeves. 18-20 Hrs. 

ANliGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARA 1 ORIA1(San lldelonso No. 33. 3er. patio. 2o piso. Centro) 
la Dirección General de Extensión Académica convoca al: 

A través de la frontera 

V•da y arte de los ch1canos 
ExpoSICIÓn colecr1va en 
colaboracoón con el CEESTEM 

La serigrafia. 
14 [)rtisras conremporaneos 

Frontera Sur 

Muestra colcc r• v,t du totog.afia 
sohre loo;o re tug1i1dos 
gualt~111a ltecos en M ex1co 
V•s1t.1s de nHt!rcolc"' a donungo 

Horaroo: do 10 COa 14 OOy do 
16 CO a 19 00 11 
MU Sfü UNIVERSITARIO DEL 
CHOPO 
(0' Ennque Gonn'lle1 Ma rt inez. 
No 1 O Stc1 M .1ría la R•bera) 

Cuadragésimo 
Aniversario de El 
Colegio Nacional 
Sl•.,qulc~n l f'n.lrul del [c;1ableum1cnto dt• 
la-s CtmlCI<J<; Méd1c,l'> 

Hacia un Sistema 
Nacional de Salud 
Ponente 
Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
(M1ernbro de EI,Colegto Nactonal) 

las estrategias para 
consolidar el Sistema 
Nacional de Salud 
Jueves 20 

Sede: Audatorio del Palacio de la 
Antigua Escuela de Medicina 

Brcfsll esqu1na Venezuela, 
Méxoco. D F 

"La coyuntura actual d~ 
la economía Mexicana" 
Ponente: 
Lic. Leopoldo Solis 
(Miembro de El Coleg10 Nactonal) 

Lecciones del pasado para la 
política económica en México~ 
Octubre 24 '19:00 Hrs. 
Sede: Auditorio de 
El Colegio Nacional. 
Luis González Obregón 
No. 23 . Centro. México. D. F. 

1 Coloquio de Extensión Académica en la UNAM 
Lunes '21 de noviembre 

9 OOa 9:30 
Registro de asistentes al 
coloquio. 
Distribución en las mesas de 
trabajo. 
Entrega de material a los 
asistentes. 
9:30a 10:00 
Inauguración: 
10:00a 10:30 
Conferencia: ··Panorama 
H1stórico de la Extensión 
Universitaria' ·. 
Lic . Alfonso de Maria y Campos. 
coordinador de Extensión 
Universitaria. 
10:30a 11 :30 
Conferencia: 
' 'Conc!!J>tos. Fundamentos. 
Políticas y Modaiidades de la 
Extensión Universitaria en Ja 
Universidad de Harvard · _ 
Dr. Michael Shinagel , decano 
de Educac1ón Continúa y 
Director de Extensión 
Universitaria, Universidad 
de Harvard. 
11 30 a 14:00 
Mesas de trabajo. 
Mesa1 
Tema: ' "la Extensión Académica 
en las Instituciones de 
Educac1on Supenor' • 
Objet•vo: Establecer, a través de 
una adecuada formulación 
conceptual . ta LbicóCion de la 
extensión academica como una 
de las funcione-s sustantiVas de 
la Universidad 
Aspectos a tratar· 
a) Vinculación docencia. inves

tigación y exrensión univer· 
si taria 

b) La especilocidaa de la exten
Sión academi~ Su natura· 
leza. ob¡er¡ .. ·os y funciones. 

Mesa2 
Tema: ··Aporres d~ la Extensión 
Académka a' Si:;.~e'Tla Educativo 
y Cultural ... 
0Jetivo: Prec1sar la naturaleza 
de las acciones de extenstón 
académ1ca en el marco de las 
pautas culturales y educativas 
actu3les del país 
Aspecros a tratar· 
a) Relación entre el sistema 

educativo y 12 exter.sión aca
........ dém1ca universi taria. 
b) Aei<ociqn entre l3 cultura y la 

extensión 3r-Ad~miccs unfver-
sttand 

Meaal 
Tema: ·· Prograrn¿s de Extens•ón 

Académica dirigidos al público 
en generar·. 
Objetivo: Evaluar la situación 
actual de esre tipo de acciones. 
recabando y sistematizando las 
experiencias obtenidas. 
Aspectos a tratar: 
a) Orientación y objetivos de 

este tipo de programas 
b) Sistemas de planeación y 

~valuación 
e) Mecanismos e instrumentos 

de difusión 
d) Perfil del público asistente 
e) Mecan1smos de coordinación 
f) Recursos humanos, materia· 

lés y financ1eros. 
Mesa4 
Tema: .. Programas de Extensión 
Académica dingidos a la 
comunidad universitaria·· 
Objetivo: Evaluar la situación 
actual de este tipo de programas 
Aspectos a rratar 
a, Naturaleza_ orientación y ob

jetivos de este tipo de pro
gramas 

b) Ststemas de planeación y 
evaluación 

e) Mecamsmos de coordinación 
d) Mecanismos e instrumentos 

dedi~sión 
e) Perfil del público asistente 
f) Recursos humanos y finan

oeros 
l400a 16_00 
Comtda 
Un1dadde Seminarios · ·or_ 
lgnacto Olávez • .. Vivero Alto. 
cu 
1600a 17;30 
Conrlnuación de las mesas de 
trabaJO 
17 .30a 18;00 
Conferencia· 
·' la Extensión Académica 
Universitaria·· 
Ora Magdalena Labrandera 
!ñigo. Directora General de 
Extensión Académica 

Martes 22 dio noviembre: 

9 OOa 10:00 
Conferencia. 
··Programas sobre Extensión 
Acaoémoca para la Comunidad 
de habla htSpana que se lievan a 
cabo en la un;ver-sidad de Texas" 
0.. Thomas N Hatlield 
üecano de Educactón Conttnúa 
Y de Extensión UniV8fsitana de 
Te11as. Austm. Texas 
l OOOa 14·00 
Actr.,zdades de Exteosaón 
Acadénuca en tas S!guieotes 
sedes-

1 . Extensión a la Comunidad 
Archivo General de la Na
ción-Delegación Política Ve
nustiano Carranza .· 

Av. lng . Eduardo Molina y Al· 
bañiles 

2. Programas de Descentrali
zación-San lldefonso • AA
tiguo Edificio de la Escuela 
Nacional Preparatoria. San 
lldelondo 33 , tercer patio, 
~gundo píso. Centro 

3. Programa .. Grandes Ideas· 
Facultad de Economía· 
UNAM . 

17:00 a 1B:30 
Mesa Redonda: 
.. El Quehacer del SubsiS!ema de 
Extensión Universitaria·· 
COORDINADOR . . 
DR. FERNANDO CANO VALLE 
Director de la Facultad de 
Med1c1na 
PARTICIPANTES: 
ACT. CARLOS BARROS 
HORCASITAS 
Orrector de la Distribuidora 
de Libros de la UNAM. 

LIC. MIGUEL CARRIEDO SAENZ 
Oirector de Radio UNAM 
DR. LUIS ESTRADA MARTINEZ 
0Jrecror del Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia 
ING_ FERNANDO GALINDO 
TREVIÑO 
Director General de Difusión 
Cultural 

MTRO. MANUEL GONZALEZ 
CASANOVA 
Director de Filmoteca de Ja 
UNAM 
MTRO ALVARO MATUTE 
AGUIRRE 
Director del Centm de 
Enseñanza para ExlranJeros 

MTRA CONSUELO 
RODRIGUEZ PRAMPOUNI 
Directora del Centro de 
lntetacióo Musjcal 
LIC. RODOLFO RIVERA 
GONZAlEZ 
Director del Ce'l tro de 
lnvestigactón 
y Servicios Museológocos 

PROF JOSE ROVIROSA 
MAOAS 
OirectOf del Centro Unrversttario 
de Estuóios Cmematográhcos 
Sede. Salón Justo Sterra, 
Antiguo Editicoo de la Escuela 
Nac•ooal Preparatona. San 
lldelonso 33. primer patoo. 
planta ba¡a Centro. 

Miércoles 23 de noviembre: 

9:00a 11:00 
Mesa Redonda 
lnterdisciplinaria: 
"'la Extensión Académica en la 
UNAM .. 
Coordinado<: DR. JAIME 
MARTUSCELLI QUINTANA 
Coordinador de la Investigación 
Científica 
PARTICIPANTES: LIC. 
YOLANDA AGUIRRE HARRIS 
Directora de la Escuela Nacional 
de Traba jo Social 
MTRO: JOSE HUMBERTO 
BLANCO MEJIA 
Dorector de la Facultad de 
EconOmía 
M . en C. HECTOR A. 
DOMINGUEZAlVAREZ 
Director del Centro de 
Instrumentos 
LIC. MA. GUADAlUPE 
GOROSTIETA Y CADENA 
Directora General de la Escula 
Nacional Preparatoria 
LIC. JAVIER PALENCIA GOMEZ 
Coordinador del Colegio de 
Ciencias y Humanrdades. 
11.00 a 12:00 
Conferencia: 
' 'la Extensión Acádem1ca en las 
Instituciones de ~ducación 
Superior en España y otros 
países europeos-· 
Or Nicolás Ortega Cante<o, Vice 
- Rector de Extensión 
Untversitaria de la Universidad 
Complutense. Madrid. 
12:00a 14:00 
Mesas de rrabaJO. 
(Continuación) 
14:00a 16:00 
Comoda· 
Unidad de Sem1nanos ·or. 
Ignacio Chávez". Vivero Alto, 
c. u 
16·00a 17;30 
Conclusiones generales de las 
mesas de trabajo Panet Foro 
17·30a18:00 
Conclusiones generales del 
coloquio 
Ora Megdalena Labrandero 
lñtgo. Directora General de 
Extensión Academica 
18:00 Oausura 
Sede. Unodad de Semonarios 
··or. lgnacoo Chavéz·· Vtve<o 
Altocu_ 
Informes e Inscripciones 
DIRECCION GENERAL DE 
EXTENSION ACADEMICA. l Oo· 
piso Torre de Rectoría 

Tels.· 550-51 -55156159 

PARTICIPEMOS TODOS EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

Gaceta UNAYI 1 20 de octubre de 1983 

Introducción a 

la Universidad 

Jueves 20 

13:00 h. Orientación Vocacional. 
Mae~tría en Historia del Arte. 

13:30 h. La UNAM ante los 
problemas nacionales . 

La magnitud del deterioro del am
biente en México. 

14:00 h. Capacitación y SeKuri
dad . 

La seguridad en el trabajo como 
fundamento de la previsión social. 

14:30 h. En defensa del ambiente. 
Medición del ruido. 

15:00 h. Subdesarrollo latinoame
ricano. 

La empresa multinacional y la di
visión internacional del trabajo. 

Viernes 21 

13:00 h. Biotecnología. 
Principios de enlatado. 

13:30 h. La Universidad también 
es deporte. 

Características del luchador. 

14:00 h. Alimentación y de-
sarrollo. 

Normas para la exportación de la 
miel. 

14:30 h. Historia novohispana. 
La pintura del S. XVII: m orales y 
caballete. 

15:00 h. Psicología ahora. 

Comprender e interpretar. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AU.TONOMA DE MEXICO 

Dr. Octovio Rivera Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjor Navarro 
Secretorio Ge~tet"al 

CP Rodollo Coeto Moto 
Secretorio General 

Administrativo 

Dr. Luis Aguilor Villonucvo 
Secretorio de lo Rectona 

Lic. Cuauhtemoc lópez Sánchez
Abogado General 

lo Gaceta UNAM oporece 
lunes y ;ueves. publicado por 

lo Dirección de Prenso 
Je lo Dirección General de 
co,.,unicocion UniveNiloria. 

1 J 0 piso de llecforia 
S41J..B2 · 1 .. 
652-211-35 
550-SI-64 

líe. Ale¡ondro Miranda Ayala 
Director G~nerol 

He. Tomos Coporroso Franco 
Diredor de Prenso 

1 
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os universitarios, 
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----------------------SESQUICENTENARIO DEL 

-
__ ....,.. ___ ..._ ____ TEATRO ESTABLECIMIENTO DE 

-----------------------CIENCIAS MEDICAS 

UNAM CUL TUPA SEP 

Compañ1a Paul Andre F ortier 
(C.111ada) 
Grav•t non (EstrPf"'O Mundral) 
V o Kong Kong ( 1982) 
Fon (1981) 
Vo lenc•a (1980) 
P(>WI (1982) 

Hoy, 20:30 h. 
SALA MIGUfL COVARRUBIAS 
Boletos· S 200 00 * 

Dnrrctorl Hector Mendoza 
Dt~f'rlo dp escenografía e 
dumnlttCrón Gabriel Pascal 
P•ociurnon Daniel Gimenez 

Cacho 
Con Maht:·l Martin _ Jorge 

HumiJerlo Robles. 
y Carlos Diaz 

Sabados y Domingos 13:00 h. 

SALA PRINCIPAL DE 
LA CASA DFL LAGO 

Teatro Repe,.torio Español 
(USA ) 
A Secreto Agravio. Secreta 
Venganza 
de Pedro Calderón de la Barca 
SALA MIGUEL COVARRUBIAS 
Viernes 21 / 20:30 h 
Sabado 22 ! 20:30 h. 
Domingo 23 / 18:00 h. 
Boletos: s 20D 00 

CINE 
C1llo Paolo Y V1ttor.o Tavrant 

Allonsanfan ( 19 7 4) 
Hoy, 20 y 21 / 16:30, 
1B:30 y 20:30 h. 
Sabado 22 y 
domingo 23 /12:00. 16:30. 
1 B:30 y 20:30 h. 
SALAJOSE REVUELTAS 
{Centro Cultural Untversitano) 
Boletos: S 60 00 

Crclo Paraíso perdido 

Carlos vivo o muerto 
Alaon Tanner (1 974) 
Hoy 19 /20 :00 h. 
PALACIO DE MINERIA 
(Tacuba No ó) 
Boletos S 30 DO• 

Ciclo la nueva generación 
nortearnertcana 
Paul Schrader: 
Dón.rle está m• hiJa 
(EEUU 1978) 
Hoy. y 20 / 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 
SALA JULIO BRACHO 
(Centro Cultural Universitario) 

Boletos: s 60 oo 

________ CURSOS ________ __ 
PERSPECTIVAS DE LA 
COMUNICACION EN 
MEXICO 

1983-1988 

La Comunicación en la Crisis 
Prol Pablo Casares 
Profra Rosalba Cruz 
Los medios de comunicación 
de masas y la democracia 
Prof Raul Trejo Delarbre 
Profra Martha Laura Tapia 

Hoy de las 18:00 a las 
20:00 h. 

Dtrección General de 
Extensíon Académica 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POLI TI CAS Y SOCIALES 

CENTRO DE. ESTUDIOS DE LA 
COMUNICACION 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION 

Curso intensivo de 
español 
Pnnc•p•antes y avanzados 
Del 24 de octubre al 9 de 
diciembre 

Curso de actual iLación 
Control del medio 
ambiente en las 
edificaciones 
Del 24 al 28 de 
octubre /17:00 h. 
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
Aula Magna Horacio Ourán 
Escuel~ de D•seño lnduslnal 
Mayores informes a los tels 
550 62 09 y 550-66 64 

Curso de actualrzación 

Planeación y diseño de 
centros comerciales 
Del 24 de octubre al 1 7 de 
poviembre /17:00 h. 
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
Audtlouo de la Untón de Unwe•s•dade s 
de Amenca lalina 

Mayores informes a los tels · 
550-62 09 y 550-66-64 

Curso de actualización 
Administración de 
recursos 

Martirio de More/os 
De Vicente Leñero 
Duettor Luis de Tavira 
E"'c(•nogmf•a Jase de Santiago 
Con Claudoo Brook. l9oacio 
Retes. Ram.ro Garcia y 
Arturo Be.ristáin 

Martes a viernes / 20:30 h 
Sabados/19:00 h. 
Oomongos/18:00 h. 
TEATRO JUAN RUIZ 
DE ALARCON 
Boletos: $ 140 00 

Reestreno Sabado 22 

A ninguna de las tres 
de Fernando Calderon 
DncC<.;tón y escenogratla 
Germán Castillo 
Coreogra1ia 
Rossana Filomarino 
01serio de vestuario 
Cristina Sauza 
MustcalilaCión· Rodolfo 
Sánchez Alvarado 
Con César Arias. Germán 
Castillo, Angeles Castro 
Gurría. Olivia Obregón, David 
Ostrosky, Belinda Slomiansky 
y Virginia Valdivieso 

Martes a viernes/20:30 h. 
Sábados/20:00 h. 
Domingos/19:00 h 
TEATRO LEGARIA 
(Un1dad legaria y lago Gran Oso. 
Tacoba) 
Boletos: S 1 00.00• 

UNAM/IMSS 
Teatro Infantil 

Detrás de una 
margarita 

De Miguel Angel Tenorio 

. -· __ ·:-:..::...:..:- .. 
Hoy 11 :00 y 13:00 Hrs. 

TEATRO LEGARIA 
(Callada Lcgana y lago Gran 
Oso. Tacuba) 
Boletos: $50 00 

Temporada de Teatro 
Estudiantil 1983 
Escuetas Profesionales y 
Facultades 
Taller de Ciencias 
Sociales 

·de Castro Eugenio Cruz 
Du PCltón Javier Espinosa 
ENEP Zat.H¡ozo 
Viernes 21 120:00 h. 

En el hueco de la 
mano 
de Jose Lopez Arellano 
Otr<:cuón Javier Espin~sa 
ENEP·Zaraqozn 
Viernes 21119:00 h. 

El último instante 
de Franklin Domrnguez 
Dtrecctón Margarita Castillo 
ENEP Zaragoza 
Sábado 22 / 1g:OO h . 
TEATRO DE CD 
UNIVERSITARIA 
(ant•lfO f acuhad de AtQuH~ IUI<l) 

Las Juramentaciones 
D•rección : Pilar Souza 
De Osear Liera 
Escenografía e Iluminación 

Jorge Rema 
Con Graciela Doring. Alicia 
Caro, Guadalupe Noel. Tita 

Grieg y Elvira Monsell 

Para informes sobre el 
horario, Tel: 688-23-14 

TEATRO COYOACAN 
IEieulerio Méndez No 1 1) 

Teatro visual 

Etcétera 
Monta¡e de 
Miguel Angel Alvarez 

El juicio final 
Montaje de Juan Maya 

Hoy,19:90 h. 
TEATRO NUEVO DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA 
Y LETRAS 

El chorro de sangre 
Espectáculo basado en textos de 
Artaud y Scholler 
Oirecc:ón: José Luis Martínez 
ASIStente de Oirecc1ón: Flora 
Dantus 
Expres1ón Corporal Maree la 
Aguilar 
Musica Antonio Rusek 
Con: Denise Redon, Daniel 
Wein§"tock, Jesús Reyes Ortiz. 
Juan Carlos Méndez y Ana 
Maria Olabuenaga. 
ALCAZAR DEL CASTILLO DE 
CHAPUL TEPEC 
{Anttguo Bosque de Chapultepec) 

(Nuevo Bosque de Chapultepec) 
Hoy " y 30/14:00 h. 
Sábado 22.29y Domingo 23 
12:30 h. 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

Horano matutino y vespenino 
CENTRO DE ENSEÑANZA 
PARA EXTRANJEROS 
lncnpciones ~ Hasta el i1 de 
octubre 

humanos en las 
empresas turísticas 
Del 20 al 22 de octubre 
ENEP ACATLAN 
Mayores informes a los 
teléfonos 373-82-75 y 
373-23-99 XPOSICIONES ____ AVISO 

Mayores informes al tel 
55051 72 

Cursos y talleres 
de expresión y 
comunicación 
lnscupciones durante todo el 
mes de octubre 
ENEP ACATLAIIi 
Mayores informes a 10s tels 
373 ;¡:¡ 18 173 ]3 qg 
e•• 14<.) 

Cur. o para profcsorP-'> 

Instituciones 
gubernamentales, 
reforma administrativa y 
trabajo social 
Hoy 21. 26. 27 y 
181 ! 7 00 h 
fSCUElA NACIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 

Curso d-:. lctualtzauór. 
Experimentación visual 
Mtro Magali Lara 
Del 24 al 28 de 
octubre/11 :00 h. 
ESCUELA NACIONAl DE 
ARTES PLASTICAS 
Av . Cor:st•tuc•ón No 600. 
Xochtm1lco 

Escuela Nacional de 
Artes Plásticas 
Cursos de especialización 
- Pintura de caballete 
- P1ntura mural 
- Escult...,. 
-Gra~o 

Cursos de maestría en artes 
visuales 
Ponlura {caballele y mU<all. 
c~cullura, grabado. arte urba11o 
comun;r:ac1on y d1seño 91 al ~tos 
Cursos de Educación Continua 
Talleres de expcnmentacrón • VISI.tet/ CO 

Prnturd p1n~U1a muro •• 
esr.ultura. grabado. esmaltes y 
textil.,;:~ 

T afie res de escultura en 
cerá'J"'ÍGl. anatomía arlist•ca 
dJIJloJo y comosrción. rfilt·:a rle 
ane 
Inscripciones: del 20 de 
octubre éH 21 de nov1embre 
Mayores informes: Acadetn'ó 
No 22 centro Te! 522 04 77 

Diagnóstico y 
tratamiento de las 
parasrtosis intestinales 
Del 24 al 28 de 
octubre/1g:30 h. 
CENTRO MEDICO 
UNIVERSITARIO 
Mayores •nformes al 
tel 5505431 

Centro de lnvest•gac1ón y 
Servrcios Museográf•cos en 
colaborac•ón con la Embajada 
Surza 

Arquitectura suiza 
70/80 
MUSEO UNIVERSITARIO 
DE CIENCIAS Y ARTE 

A través de la frontera 
V1da y arte de los ch ..... cmos 
f xpOSICIÓO COlecTIVa en 

wl"bntacoon con ,,1 CffSTEM 
La serigrafía 
14 <lrt tsra~ (ll• Hemporaneo~ 

Frontera Sur 
MuPstr(J colec1rva dt~TOtctf'rafia 
sobre los refuy¡ados 
guatemaltecos t!n MP¡cco 

MUSEO UNIV~RSI1ARIQ DE, 
CHOPO 
Dr Fnnque Go,a!let Martn ·ül 
No 10 Sta M-111a la R,bf.,e 

Libros de computación 
Equipos de cómputo 
AUDITORIO JOHN JON 
NEUMANN UDUAL 

Primera feria del libro 
técnico en 
administración, 
contaduría y áreas afines 
1-ACUL TAO DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION 

BOLSA 
UNIVERSITARIA 

DE TRABAJO 
sita entrE 

la Facullad de 
Arqui1ectura e lngen1erra 

INSCRIBETE 

Co11 d ob¡ct< o conn1cmorar t;l 
XXI aniversario de la 
fundación de la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad de 
lngeni~na . ->( v .r. IKl 1n 

c.~ 'lHI~ ¿\ln •nl t:• v·er ·, 2'3 de 
oc .J Jf" 1 ¡ 14 00 h r•• f.:l 

~.-! )<..tO dt M lnL' .. 

Facultad de Derecho 

A ¡fiS' ~ 1 ••• lp rl {. ~ .. fr"\ 

C Ll )1 .:> l 1 t. '>t t éihli•CIOI'I Cl 

C•t:n\. 1.as Pe r,le'i f netnTa't. 
?\·IJI¡c;.v., De echo Soc •l 
Q,·rcdm Pr •v~O'J O~recho 
Cüt•l•lu tor d Arf•""';II!Sr .. a!l..,f 
Dt:rec.hú lnh r r ac onfi• y 
Ouccho f •st.il v d 10., co;tuc;. os 
d(' lllclt'f.:.tr if: y d04 tor~do 
ch·L•'f<~ll ton rll t,..n urc;o 
prn¡a·dCutu..o 

las tncnpC.ItH t s 
fetn<.:.r••Pc.•nfle<> M· llevarán a 
u1ho hasta el 21 dl' ociUbre 
In u tO d,. c.b<.:,c~ nov•emt)fe 7 

Opera en la UNAM 

Sol de mí antojo 
Marh •qalec; profaqo~ en t·<>ltlo 
reptesentallvo de Josc Anton•o 
Akarcu coobrf' l~xtoc.. ciP Novo 
Vlllauoul•.a y Pt:lhc.c• 
fo;<.enoqraf•rl Ge,-man Castill~ 
Cor(•ograf•a Raquel Vazquez 
01recnon Mus1t ·11 Enrique 
Carreon 
C.antames César Baldenegro. 
Isaac Bañuelos, Abraham 
Marcar y Juan Sotres 
Actores Gustavo Torres 
Cuesta y Luis Lamadr"id 
Srmmarto de Danu1 
Contpmporúnca de la UNAM 

Hoy, 18:00 h. 

TEATRO DE LA 
CD UNIVERSITARIA 
(Anexo a Arqwtec tura) 

Exp0\1(1011 

A IÓs 1 50 años del 
establecimiento de 
Ciencias Medicas 

Develacion de la placa 
conmemorativa a 
los 150 ano.,r. 
Cl.1usura-de las <Kt•vtdacle<> 
conmemotattvas 

Viernes 21 / 18:00 h . 
PALACIO DE LA ESCUELA 
DE MEDICINA 

Co1lC.If'llO conmcmortlttvo 

QfLn:m 
Ouec1or huesped Charles 
Bruck 
Ana Maria Tradatt i JHil/10 

Johana Goyette. ond;.l..,. 
Marteno1 
Plblo Diemecke . vtolrn 
Brahms"Smfon•a No 3 <m F .. 
mayor Op 90 
Saint· Saens Cont•elto No 3 
para vtolin en S1 rnenor Op (j 1 
Messiaen T ¡;e~ lll OvlllliCnto~ eh~ 
la smfoma T urangalila para 
ptano. ondas Mclrtenot 
y orquesta 
Viernes 21 / 20:30 h 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOT 
(Centro Cultural UntversnarroJ 

PUBLICACIONES CONFERENCIAS 
1él feria nacional SEMINARIO 

del libro la 
Un nuevo enfoque de la 

en unam seguridad industrial 

"]1--~elll ..me.- al Jeotor Hoy. 21 . 2 7 y 28 de 
octubre, 3 y 4 de noviembre 
Jueves de 1 7 00 a 21 00 h 

Del21al30 
de 

Noviembre 

Voernes de 9 00 a 18 00 h 
FACULTAD DE CONTADURIA 
Y ADMINISTRACION 
01vis1ón de Educación Cont1nua 
loverpool No 66. Col Juarez 
Mayores informes a los 
1elefonos 525 61 42 y 
533 1617 18y 1g 

Sem10nno de mvest•gitclón 
Relaciones 
anatomo-funcionales 
de los ganglios basales 

Ota Marianela Garua Mui'\O/ 
Hoy 18:00 h. 

___ RADIO __ _ 

El Minuto de la FILMOTECA 
El eme y 5-us entornos trat11do de 
manera breve. amena e lll teres.,n te 
DP lunes a voernes a las 8 57 y 1 8 57 
H" 
POR RADIO fDUCACION 

CENTRO DE INVESTIGACION 
EN fiSIOLOGIA CELULAR 

CURSO VIVO DE ARTE 
José Clemente Q¡ozco 
1883 1983 
Ponente Antomo Rodríguez 
Hoy, 19:00 h. 
SALA CARLOS CHAVEZ 
(Centro Cultural Univers•tano) 

Contribuciones a la 
atención de problemas 
ecológicos en México 
M en 1 Gastón Mendoza M . 
en C Javoer Caballero. M en C 
Julieta Ptsanty 
Mesa redonda 
Planteamientos 
económicos y 
tecnológicos en la 
protección ambiental 
0 1 Arnun Bechmann. M en L 
Edgar Stgler. lng Ennque 
Heras M en C Vicente 
Santiago. Dr José Sarukhan . 
o, Alfcmso Vdzquez 
Moderador Dr Pedro Martinez 
Hoy.9:00y 17:00h. 
AUDITORIO DEL CENTRO 
MFDICO UNIVfRSITARIC 

______ TELEVISION ____ _ 

8 
DIVULGACION DE TEMAS 

Y TOPICOS U IVERSITARIOS 

JUSTICI.C.. Y ~Of:lf:.OAD 

a JO .. h.or • .O:rcc.:rc•n y Con1 ofiiiiE:ncia 
~ACU..,1t.t. !>t O(REr ·fú 
APO O ACADEM CO. · 

6 30 tmpo:tanaa oe ht• Mlltfl"'l'aticas: 
y la Fi_.ca en •• Diseiío lndus 
t•••'- E:.NEP AR/\G01'4 IO¡sef,(l 
ndll$~r~oal¡ 

9 00 At.p.ctos Psicológicos del Te 
b.quiarno y .. u Tratam•ento 
FAClJ!.l.C.O DE PSIC()LOGIA 

10 00 FundaoOn 111 PARTE ENfP 
AR~GON (tngen•er•.t 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 
1 O 00 La Sent•nc.a. Cou Juzg•G. y 

fa EJKution en el Proceso Ci
vil. ENEP ARA(;QN (De,ec:.ho 
(PJocesal Cn11l) 
APOYO ACAOEMICO 

1 2 00 Principu)S qua fund•mentan al 
Oiaeilo Eatructurat [NEP 
ARAGON IA!QUIIeclural 

INTRODUCCION ,~ 
LA UNNERSIDAD 

l t t {1 ORitNTA~ION \.'OC4Ci0 
NAL . !Va ..... ;.,¡¡ ,..., ·w ur 1 riel 
a.,. 

1J 30 L.6. IJ f\i A,, ANTf LOS ppr). 
BlE~AS 'ACIO~.aLfr L1 
r. oty- u-1 o · dl'1•·. u del <l"'n 

t:n·e ' :\':('J:•rfl 
! 4 {JI.J CAPACtTAC. Qr,¡ V TJ.CAt.>A.JO 

L,¡ ~vr 1aCI t n t< t-:tt'l• llu en \Q 

1 ~ 30 ~:~dat;:r~;N:A a r:~v~ ~~A: 1 
SIENTE Medt<:•(l'' t:c• ,. ·rk;• 

1 r llO SUBDESARROLLO lA liNO 
AMERICt..N'O La et"OTt-: .a 111u 
!lf•<Y.•tJt1óll v '-"' rl•v•">•or· n• rn~ 
c_,l),;:ll d••lfroh .. r,o 

A 1a~ JJ 00 h 
TIEMPO DE f llMOTlCA 
c.,.'o Od ¡¡rernro nobd a In ., ... n;"u,. 

Los asesinos 
De Robelf s,odma~< 11 94 6) 

~---------------------------------------------~E~d~":•:d:a~p~o~r~la::D~~~~e:cc:•:ó:n~d:e~P~re~n:s:a:·~T=o~rr:c:d:e~R~e=c:t:o:rí:a:1:1:o~p~os:o:·:5:4~8::8:2:·:1~4-~ ~~~ 
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