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E 1 licenciado Miguel de la Madrid 
Hurtado, presidente de la Re

pública, acompañado por el doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, entregó el 15 de diciembre los 
PremiosNacionalesde Ciencias y Artes 
1983, en el salón "Venustiano Carran
za" de la residencia oficial de Los Pi
nos. 

Los Premios Nacionales de Ciencias 
y Artes 1983, correspondieron al doc
tor Octavio Augusto Novaro Peñalosa, 
en Ciencias Físico-Mat-emáticas y Na
turales; al ingeniero José Antonio Ruiz 
de la Herrán, en Tecnología y Diseño; 
y a los ma~tros Jaime Sabines, en Lin
güística y l.iter~ura, Manuel Enrí
quez, en Bellas Artes, y Luis Conzález 
y Conzález, en Historia, Ciencias So
ciales y Filosofía. 

Al hacer uso de la palabra el doctor 
Fernando Alba Andrade, jurado de 
los premios nacionales en el campo de 
las ciencias, destacando la trayectoria 
profesional del doctor Octavio Novaro 
Peñalosa, señaló que es un brillante 
maestro y un formador de nuevos in
vestigadores nacionales y extranjeros. 
En 1977 se le concedió el premio de la 
Academia de la Investigación Cientí
fica. Octavio Novaro Peñalosa, dijo, 
es un maestro e investigador mexica
no, que ha dado y seguirá dando gran 
prestigio a México y a la UNAM. 

Al referirse al ingeniero José Ruiz 
de la Herrán, ponderó sus numerosos 
artículos y reportes publicados, rela
cionados con la reproducción de músi
ca, la radio y la televisión, la fabrica
ción de aceros, la instrumentación as
tronómica, la tecnología. La divulga
ción científica y tecnológica ha sido 
una de sus facetas notables. 

Más adelante indicó que un país 
que produzca sus materiales básicos y 
gran parte de los instrumento~ que 
usa, habrá dado un paso gigantesco en 
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su desarrollo tecnológico y podrá 
emprender cualquier empresa. Méxi
co cuenta con los recursos humanos y 
las condiciones adecuadas para dar 
ese paso. 

Por su parte, el doctor Octavio 

Augusto Novaro Peñalosa, Premio Na
cional de Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales 1983, reconoció que la 
ciencia mexicana, al participar en la 
crisis que sufre la nación entera, vive 
el peor momento que ha tenido. Por 

primera ocasión ha aparecido la rui
nosa "fuga de cerebros" en campos co
mo el de la Física, donde nunca se 
había padecido este problema. 
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Información General 

Imagen viva de México 

Fúica Carmen Tagaerta, doctor Luit F. Aguilar Villanueva, licenciada Luz del Amo, ingeniero 
Enrique Gama Simo, licenciado Enrique Rubio y licenciado Alejandro Miranda Ayala. 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México celebró un conve

nio de colaboración y apoyo que am
plía la producción de películas docu
mentales para televisión dentro de la 
serie "Imagen Viva de México". 

Dich() convenio fue suscrito pot la 
Dirección General de Comunicación 
Universitaria con la Dirección Gene
ral de Asuntos Culturales de la Secre
taría de Relaciones Exteriores, la Uni
dad de Televisión Educativa y Cultu
ral de la Secretaría de Educación 
Pública y la Dirección General de Ra
dio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación. Estuvie
ron presentes durante la firma: el li
cenciado Alejandro Miranda, la física 
Carmen Tagüeña, el licenciado Enri
que Rubio, el ingeniero Enrique Gar
cía Simo y la licenciada Luz del Amo. 

Los antecedentes de este acto se en
cuentran en un convenio celebrado en 
noviembre de 1980, por medio del 
cual se produjeron siete películas do
cumentales en la serie "Imagen Viva 
de México". Su propósito consiste en 
difundir los valores de la cultura na
cional a través del cine y la televisión, 
tanto en México como en el extranje
ro. 

Mediante el convenio recientemen
te firmado, se producirán seis pelí
culas más en colaboración con otras 
instituciones interesadas en la difusión 
de la cultura y con la participación de 
los gobiernos de los estados de Guana
juato, Michoacán y Tabasco. 

En lo que se refiere a la difusión de 
esta serie en nuestro país, las partes 
que suscriben este convenio la lleva
rán a cabo conjunta e individualmen
te, por los medios a su alcance y den
tro de los programas culturales que 
consideren más adecuados. 

La UNAM promoverá la difusión de 
la serie entre el medio universitario, 
tanto nacional como extranjero, prin
cipalmente a través de sus programas 
de televisión y por medio de sus siste
mas de divulgación y extensión uni
versitaria. La serie "Imagen Viva de 
México" podrá ser motivo de inter
cambio de material audiovisual cultu
ral a través de la Dirección de Inter
cambio Académico con universidades 
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nacionales y extranjeras y otras insti
tuciones de educación superior. 

La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Dirección General de Ra
dio Televisión y Cinematografía di
fundirá la serie a través de los canales 
de televisión estatales, promoviendo 
su programación en los canales de te
levisión comercial y regional. 

La Secretaría de Educación Públi
ca, a través de la Subsecretaría de 
Cultura, difundirá estas películas por 
televisión y a través del Instituto Na
cional de Bellas Artes y del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
en las Casas de la Cultura de los esta
dos y demás centros de educación 
artística y promoción cultural. 

Las películas, que integra la serie 
serán traducidas al inglés y al francés, 
elaborándose copias suplementarias 
que incrementarán su difusión a nivel 
internacional. Para ello, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección General de Asuntos Cul
turales, dotará a sus embajadas de la 
serie completa "Imagen Viva de Méxi
co", reforzando su programa de prés
tamo gratuito de películas y de emi
siones de televisión en los países con 
los que México mantiene relaciones 
diplomáticas. 

Hasta el momento, la serie "Imagen 
Viva de México" consta de los siguien
tes documentales: 

1) Alfonso Reyes. 
2) Juan Rulfo. 
3) Ignacio Chávez. 
4) José Guadalupe Posada. 
5) Sor Juana Inés de la Cruz. 
6) Patrimonio Artístico Universitario. 
7) Danza en el Espacio Escultórico. 

A través del convenio recientemen
te suscrito, la serie se ampliará con los 
siguientes títulos: 

1) Introducción a la Cultura Mexica
na. 

2) El maíz, base de la Cultura Mexi-
cana. 

3) Alfonso García Robles. 
4) Miguel Hidalgo. 
5) Carlos Pellicer. 
6) Diego Rivera. 
7) Lázaro Cárdenas. • 

Facultad de Arquitectura 

Ceremonia de develación de la 
placa de la Generación 1958 

A l develar la placa de la genera
ción de estudiantes de 1958, el ar

<JUitecto Ernesto Velasco León, direc
tor de la Facultad de Arquitectura, 
destacó la relevante labor educativa y 
profesional de la UNAM e indicó que 
erta Casa de Estudios siempre ha sido 
líder en esta área; prueba de ello son 
los significativos trabajos arquitectó
nicos realizados por universitarios en 
diversas partes de la República, agre
gó. 

La conjunción de esfuerzos profe
sionales de la arquitectura será funda
mental para el futuro de este sector, 
pues ello facilitará que nos desempe
ñemos por rumbos correctos y de ma
nera eficaz, es decir, se dará respuesta 
oportuna a los requerimientos de la 
sociedad. 

Asimismo, precisó que no debemos 
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permitir que la crisis ahonde en la ar
quitectura mexicana; al contrario, de
bemos superarnos cada día más, pues 
los cuatrocientos años de la arquitec
tura en México respaldan el trabajo de 
los profesionistas, de tal forma, que 
hoy más que nunca se requiere de va
lores humanos, técnicos-científicos 
que coadyuven al desarrollo de la ar
quitectura en el país . 

Por último, precisó el director V& 
lasco León que la arquitectura na
cional es trascendente; inclusive, en 
ocasiones anteriores se ha demostrado 
que el trabajo artesanal de nuestros 
profesionistas está por encima de lo 
realizado en otros lugares, y ejemplifi
có: la arquitectura de las ciudades 
provincianas es digno ejemplo de los 
grandes arquitectos mexicanos. 

• 

El arquitecto Ernesto Ve/asco durante lo ceremonia en que se develó lo placa de lo generaci6n 
1958 de la Facultad de Arquitectum. 

El CISM asesora en la creación 
de museos en el Caribe 

M éxico tradicionalmente ha sido 
un país asesor en política de mu

seos en toda América Latina, por ello 
la Organización de Estados América
nos (OEA) ha encomendado al Centro 
de Investigación y Servicios Museoló
gicos de la UNAM, la asesoría para 
crear un museo en Santa Lucía, pe
queño país del Caribe y apoyar técni
camente a los que ya existen en la zo
na. 

Los profesores Roderick Ebanks, de 
Jamaica, y Robert Devau, de Santa 
Lucía, de visita por México para ob
servar más de cerca la forma en que se 
trabaja en el plano cultural y de muse
os específicamente, expresaron que los 
muchos años de colonización a que 
fueron sometidos sus pueblos les han 
dejado, ahora en la independencia, 
sin la infraestructura suficiente para 
ofrecer los beneficios de la cultura. 

Los países del Caribe recién han 
ingresado a la OEA, por tanto que no 
han tenido acceso a los programas de 
desarrollo técnico y cultural como lo 
tienen los demás países miembros de 
este organismo. Sin embargo, ahora la 
OEA tiene el interés de integrar a los 

países del Caribe, y la asesoría para la 
creación de museos en la zona es un 
paso en ese sentido. 

El profesor Roderick Ebanks expli
ca que los museos más antiguos deJa
maica datan del año de 1750, en prin
cipio formados con colecciones priva
das, sobre todo de migraciones ara
waks. En 1779 se creó el Instituto de 
Jamaica con el cual se trató de difun
dir y promover la literatura y la cien
cia bajo la óptica del imperio británi
co. Debido a esto se hizo un sistema de 
museos de los cuales sobresalen el mu
seo de los Arawaks y el de Historia Na
tural. 

Hoy en día también existen el Mu
seo Africano, Museo de Arqueología, 
el Museo de Artesanías y Tecnología 
del Pueblo de Jamaica, el Museo Mili
tar, el Museo de Arqueología Históri
ca y el Fuerte Charles. También se en
cuentran museos gubernamentales co
mo la Galería Nacional de Artes, el 
Museo de las Monedas, dos museos 
médicos, propiedad de la Universi
dad, y para 1992 se_espera contar con 
tres museos más en los cuales se dará 
la asesoría del CISM-UNAM. 
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Entrega de los Premios 
Nacionales de Ciencias y Artes 

1983 
(Viene de la pág. 1) 

No obstante esta situación, propuso 
que los científicos que se han ido o du
dan en regresar, sean atraídos de vuel
ta con puestos o becas posdoctorales, 
por periodos definidos para que ten
gan la oportunidad de investigar aquí 
sobre problemas del país y sientan que 
la nación los puede y quiere reincor
porar. La erogación sería modesta ya 
que es una comunidad pequeña. 

Agregó que se requiere un esfuerzo 
de todo el país para salvar los diversos 
tramos que componen el proyecto de 
conectar la ciencia con las necesidades 
nacionales. "Ningún científico mexi
cano negará su aportación a ese es
fuerzo, el cual sólo podrá llevarse a 
cabo eficientemente, siguiendo el ver
dadero sentido de la propia actividad. 

En su intervención, la doctora Bea
triz de la Fuente, jurado de los pre
mios nacionales en el campo de las 
Humanidades, dijo que la existencia 
en carne viva, la soez presencia de la 
muerte, la cotidianeidad en su esen
cia, la necesidad del hombre que en su 
libertad individual aspira a construir 
un mundo donde los hombres se reco
nozcan como iguales y compañeros en 
la lucha común de vivir, definen la 
obra del poeta Jaime Sabines. La en
fermedad y el gozo, la sensación del 
abandono, el amor familiar, el placer 
sensual, el remordimiento y la ver
güenza, la protesta contra la injusti
cia, se revelan en el lenguaje podero
so, llano en apariencia, pero inson
dablemente complejo y profundo, con 
que esta obra se realiza. 

Del maestro Manuel Enríquez, la 
doctora De la Fuente, resaltó que el 
catálogo de sus trabajos cuenta con 
cerca de 70 obras para todas las com
binaciones instrumentales, musiCa 
electrónica, mixmedia y teatro musí-

cal. Ahora se le premia por su labor 
como compositor, ejecutante y maes
tr9. 

En cuanto al maestro Luis Gonzá
lez y González, dijo que por sus pági
nas escritas, desfilan pequeños y 
grandes personajes iluminados por la 
recreación exacta del ambiente y de la 
hora en que tuvieron existencia. 

México, precisó, tiene ahora la ne
cesidad improrrogable de afirmar su 
fe en los valores que fundan su propia 
cultura: los valores del humanismo 
piedra de toque de la inteligencia, d~ 
-la imaginación y de la voluntad crea
dora. 

En su oportunidad, el maestro Jai
me Sabines dijo que para él la poesía 
es el descubrimiento, el resplandor de 
la vida, el contacto instantáneo y per
manente con la verdad del hombre. 
].,a poesía es una droga que se tomó 
una vez, un cocimiento de brujas, un 
veneno vital, que le puso otros ojos al 
hombre y otras manos, y le quitó la 
piel para que sintiera el peso de una 
pluma. 

El poeta es el condenado a vivir. No
hay distracción posible, no hay diver
sión, no hay salirse del mundo. Todo 
debe ser escrito, todo debe hacerse 
constar. El poeta es el escribano a 
sueldo de la vida. Y esto es odioso y re
pugnante muchas veces. 

En la ceremonia estuvieron presen
tes los licenciados Jesús Reyes Heroles, 
secretario de Educación Pública; 
Carlos Salinas de Gortari, secretario 
de Programación y Presupuesto; los 
doctores Manuel Garza Caballero, di
rector del IPN; Bernardo Sepúlveda, 
representante del Colegio Nacional; el 
CP Ramón Aguirre Velázquez, jefe 
del DDF; el físico Sergio Reyes Luján, 
rector de la UAM; el doctor Héctor 
Mayagoitia, director de CONACyT, 
entre otros. • 

Doctor Daniel Rubín de la Borbolla, profetor Alfonso Soto Soria, licenciDdo Rodolfo Rivera, li· 
cenciada Lilia Weber, dor Robert Devau, amor Roderick Ebanh. 

El especialista jamaiquino conside
ra que echar a anadar el proyecto pi
loto de Santa Lucía es una oportuni
dad interesante y un ejemplo para tra
bajos ulteriores en el Caribe, que 
cuenta con pocos recursos, no hay in
vestigaciones y existen pocos antece
dentes al respecto. 

Por su parte el profesor Robert De
vau manifiesta que Santa Lucía es una 
isla muy pequeña que recién logró su 
independencia y que tiene sumo inte-
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rés en conservar sus objetos, cultura y 
preservar la zona. Los recursos con 
que contaba, el colonizador los fue 
extrayendo y de alguna manera el 
pueblo ha quedado inerme. 

El prefesor Roderick precisa que en 
el Caribe existe toda una gama de cul
tura, salvo la original que fue extermi
nada en la época del descubrimiento 
de América y la Conquista, de esta 
manera coexisten principalmente la 
africana y europea. • 

Programa 
Externo de Maestría 
en Administración 

Entrega de reconocimientos a los alumnos de la primera generación del progmma de Maellría 
en Administración (Organizaciones). 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México se ha propuesto 

planes ambiciosos, entre los que se 
incluye el Programa Externo de Maes
tría en Administración, cuyos resulta
dos han culminado en la primera ge
neración de este sistema. 

Así lo manifestó el CP Alfredo 
Adam Adam, director de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la 
UNAM, durante la ceremonia de reco
nocimiento a los alumnos que termi
naron sus estudios de Maestría en Ad
ministración (Organizaciones), y que 
integran la primera generación del 
programa fundamentado ~n el conve
nio de colaboración entre esta Casa de 
Estudios y la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto. 

En el acto, celebrado el pasado 9 de 
diciembre en el Salón El Generalito 
(antiguo edificio de San Ildefonso), el 
CP Adam Adam señaló a los egresados 
que los logros obtenidos con este con
venio, permiten ahora compartir con 
ellos la satisfacción de haber alcanza
do las metas propuestas, tal como 
fueron fijadas hace dos años. En con
secuencia, los hábitos adquiridos en 
cuanto a investigación y docencia, 
puntos fundamentales y razón de ser 
de la Maestría, habrán de transfor
marse en los egresados en la concien
cia de trasmitir los conocimientos acu- · 
mulados, en un sentido real y prácti
co, al fondo mismo de las cosas, con 
un amplio desarrollo profesional y 
una alta capacidad innovativa, técni
ca y metodológica, como único medio 
válido para alcanzar la superación y el 
éxito. 

Asimismo -dijo-, quedó demos
trado que los límites y fronteras de la 
Universidad son fijados por la ambi
ción y buena voluntad de los hombres; 
una vez más hemos aprendido que la 
enseñanza-aprendizaje no es un fenó
meno limitado a un lugar o grupo 
específicos, sino que puede trascender 
gracias a la pluralidad y nobleza de 
nuestra Casa de Estudios. 

Precisó que, debido a la compleja 
situación que enfrenta, nuestra so
ciedad actualmente está urgida de ele
mentos cada vez más calificados que 
contribuyan a descifrar y orientar la 
problemática institucional; está nece-

sitada del esfuerzo que en el área 
práctica del conocimiento pueda ser 
proyectado los egresados. 

En este sentido, la UNAM está segu
ra de que con la culminación de estos 
estudios de Maestría en Administra:
ción, se ha dado un paso realmente 
importante que influirá positivamente 
en la búsqueda de soluciones más 
acordes con la realidad nacional, en la 
medida en que se pongan en juego el 
vivo interés y entusiasmo, a los pro
blemas que enfrenten en el medio par
ticular y profesional, que a cada quién 
corresponde. 

Por su parte, la licenciada Marcela 
González Petriccioli, oficial mayor de 
la SPP, en representación del licencia
do Carlos Salinas de Gortari, secreta
rio de la dependencia, felicitó a los 
egresados por haber alcanzado esta 
nueva etapa de 
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su vida profesional, 

gracias al convenio suscrito entre la 
UNAM y la SPP. 

Es importante -indicó- que quie
nes hemos tenido el privilegio de acce
der a mayores niveles de educación, 
tengamos clara conciencia de nuestra 
responsabilidad para con México. 

La educación nos permitirá afron
tar la crisis económica por la que atra
viesa el país, y el amor· por nuestra 
patria evitará cualquier crisis que 
agentes externos tratan de crear para 
opacar nuestra identidad nacional. 

En este contexto, la SPP, que por 
Ley es responsable de la planeación 
nacional, buscará en forma perma
nente continuar capacitando e instru
yendo a sus colaboradores, mediante 
la ampliación de bases de cooperación 
con la UNAM, a efecto de que juntos 
todos construyamos el modelo de país 
que todos deseamos alcanzar, conclu-
yó. . 

Durante la ceremonia en la que 16 
alumnos de la FCA recibieron un Di
ploma de reconocimiento por su Ma
estrfa en Administración, estuvieron 
presentes el licenciado Ricardo Varela 
J uárez, jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la FCA; el licenciado 
Pablo Bedolla López, director de Pla
neación y Desarrollo de la SPP, y el in
geniero Antonio Rodríguez, director 
general del Personal de esta depen
dencia, entre otros. 
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iempre hemos luchado, los médi
cos veterinarios zootecnistas, por 

acer que nuestra profesión logre un 
lugar preponderante en la sociedad Y 
ésta ha sido una lucha titánica con 
muchos sinsabores, pero también 
grandes recompensas. 

Lo anterior fue expresa~o por ~1 
doctor Armando Antülón RJOn?a, ?l
rector de la Facultad de V etennana, 
al inaugurar Jos cursos 1983-84 de 
dicho plantel. Aseguró qu~ J?a.ra los 
alumnos que reingresan, se lnlCla una 
nueva fase en este proceso al partici
par del privilegio y la oportunidad de 
ingresar a nuestra comunidad. 

Además dijo que los alumnos cons
tituyen la parte medular de toda insti
tución educativa y que en momento 
de crisis, ésta no pasa desapercibida 
por las instituci()nes educativas, por lo 
cual, si no se quiere quedar a la zaga, 
"tenemos que ser conscientes de la res
ponsabijidad de nuestro papel como 
maestros y alumnos". 

En la ceremonia, el director de la 
FMVyZ dio a conocer el proyecto que 
en la presente administración se pre
tende implementar y pidió, para po
der lograrlo, la colaboración de la co
munidad en general. 

Dentro de los aspectos abordados en 
el proyecto administrativo, el doctor 
Armando Antillón destacó el plan de 
estudios que en fechas próximas habrá 
de someterse a consideración por el 
Consejo Técnico y reiteró que todos 
aquellos que deseen participar en la 
constitución de un nuevo plan, po
drán hacerlo abiertamente. 

En otra parte de su discurso el doc
tor reconoció la necesidad de enfren-

Inauguración de los cursos 
1983-84 en la Facultad de 

Medicina V eterinaría y 
Zootecnia 

tar al estudiante con el contorno que 
lo rodea, así como asegurar, al futuro 
profesional, la práctica que requiera. 

En el campo de la docencia, prosi
guió el director Antillón Rionda, se ha 
puesto en marcha un programa para 

la superación del personal académico 
hasta lograr la regularización de la 
planta docente a través de concursos 
de oposición, todo con miras al benefi
cio de los estudiantes. 

El nuevo proyecto académico admi
nistrativo de esta Facultad, incluye 

además un renglón en los trámites ad
ministrativos, de los que se dijo se or
ganizarán y planearán de ijcuerdo a 
las necesidades de la Facultad. 

TambieÍl en el plan se promete im
plementar los programas de intercam
bio interbibliotecario, además de que 
en cada uno de los centros con que 
cuenta la Facultad, se han acondicio
nado bibliotecas con sus respectivas 
especialidades y se pretende aumentar 
la producción de libros, por parte de 
la Facultad "ya que la crisis que afec
ta al país hace casi prohibitiva la ad
quisición de libros extranjeros". 

Al hacer referencia a los alumnos de 
la Facultad, el doctor Antillón Rionda 
aseveró que el éxito o fracaso de lograr 
buenos profesionales no es un trabajo 
unilateral de los maestros, y pidió a 
estos últimos formar tareas constructi
vas en nuestra profesión en un esfuer
zo por abatir la ignorancia, insalubri
dad, mala preparación y ausentismo. 

Por su parte, el profesor Juan José 
Mosqueda, del Departamento de Pro
ducción Animal, al referirse a los 
alumnos de nuevo ingreso, dijo que su 
labor será muy trascendente porque la 
necesidad de producir alimentos au
menta a mayor velocidad que la pro
ducción y que sólo la ciencia, 
tecnología y salud, nodrán permitir
nos emparejar la producción a las ne
cesidades y sentenció: "sólo viendo al 
frente podemos cumplir con el com
promiso". 

Por último pidió a los alumnos de la 
Facultad que siempre vean hasta dón
de han llegado y que eso les dé fuerza 
para terminar su profesión y, en el fu
turo, para conducir sus vidas. • 

Inauguración de cursos del SUA en la Facultad de 
Contaduría y Administración 

E 1 Sistema de Universidad Abierta 
es una. alternativa para incre

mentar los niveles académicos y so
cioculturales; asimismo, es una res
puesta al problema de la saturación 
estudiantil en esta Casa de Estudios. 

En este contexto, en la Facultad de 
Contaduría y Administración. el SUA 
desempeña un papel primordial, pues 
desde sus albores ha respondido efi
cazmente a los requerimientos del 
alumnado y de la sociedad. 

Así, lo indicó el CP Alfredo Ada m 
Adam, director del citado plantel al 
inaugurar los Cursos 1983-84 de Se
gunda Carrera por medio del SUA, 
quien agregó: "realizar otra especiali
dad es muy importante para cualquier 
profesionista, pues le facilitará su in
corporación en el mercado de trabajo; 
además, será un experto en la materia, 
lo que le ayudará a desarrollar exito
samente su tarea profesional ... ··. 

La Facultad de Contaduría y Ad
ministración está convencida de la im
portancia del SUA, dijo el director, 
pues mientras en otras Escuelas y Fa
cultades dicha modalidad está por 
cancelarse, en nuestro plantel está 
más vigorosa que nunca, prueba de 
ello es la primera generación egresada 
recientemente. 

Más adelante señaló el CP Adam 
Adam que realizar una segunda carre
ra por medio de la Universidad Abier
ta es importante, ya que permite que 
los profesionista~ continuen actuali
zándose. Asimi~mo, recordó que existe 
el SUA para los alumnos de primer in
greso y ahora para quienes termina
ron una carrera. 
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Finalmente, el director los exhortó 
a ser mejores en sus ámbitos profe
sionales, pues, sólo así, será posible 
consolidar avances técnico-científicos 

en beneficio del México contemporá
neo y aseguró por último, que la Fa
cultad de Contaduría y Administra
ción es de los planteles con más pobla-

. 
ción estudiantil y que ha sabido res
ponder correctamente, ya que es una 
comunidad dedicada al estudio y al 
perfeccionamiento continuos . • 

Ucencúuio Félix Patiño, CP Alfredo Adam Adam, licenciado Nicolás Ballesteros. 
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Profesores e Investigadores eméritos Dirección General de Proyectos Académicos 

Entrevista a~ doctor Magín 
Puig Solaness 

" l ojo es el espejo de ciertas en-
lf. fermedades de otros territorios 

deHrganismo. Mediante exámenes 
oculares pueden descubrirse afeccio
nes del aparato circulatorio: padeci
mientos renales o neurológicos, por 
ejemplo". 

Quien así se expresa es el doctor 
Magín Puig Solanes, profesor emérito 
de nuestra máxima Casa de Estudios. 
Su fprmación académica la obtuvo en 
la Escuela Nacional de Medicina, de 
la cual egresó en 1928; un año después 
sustentó su examen profesional. Es, 
además, el promotor del sistema per
manente de cursos de oftalmología, de 
Posgrado. Estos ya se habían imparti
do con anterioridad, aunque de una 
manera efímera. 

"En el pasado -dice-, un médico 
que tuviera inclinaciones hacia la 

afección de los anexos oculares y, 
cuarto, neurooftalmología. Fueron de 
utilidad para los oculistas que se 
habían formado de la manera un poco 
empírica que sañalé hace un momen
to". 

Nos encontramos en la oficina que 
el doctor Puig Solanes tiene en el Hos
pital General de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia. El amanecer de 
este día fue nublado y lluvioso. Por la 
ventana entra el ruido característico 
que producen los neumáticos de los 
automóviles al rodar sobre el asfalto 
mojado. Provenientes del interior del 
hospital, las voces de médicos y enfer
meras llegan a nuestros oídos, mezcla
dos con el timbrar insistente de los te
léfonos. En medio de este ambiente, el 
doctor Puig agrega: 

"Después de doce años ininterrum-

El ojo es el espejo de ciertas enfermeda
des llamadas "internas"; mediante exá
menes oculares pueden detectarse males 
del aparato circulatorio y enfermedades 
renales o neurológicas. 

El médico debe tener tres metas al reci
birse: la atención a los enfermos, la inves
tigación clínica y la enseñanza. 

oftalmología tenía que ir a los centros 
especializados que ya existían en Mé
xico, como el Hospital General, el de 
la Luz y el Hospital para la Preven
ción de la Ceguera. Su asistencia, en 
un principio, era como espectador; ra
ras veces recibía lecciones doctrina
rias. Esto es, no se puede decir que 
asistiera como oyente, sino que se for
maba como visitante y poco a poco se 
introducía en el conocimiento de la 
patología ocular. Si lograba contacto 
con algún médico ya formado en la 
materia, le pedía que lo dejara practi
car, aunque bajo su supervisión". 

De este modo, un poco irregular
mente, se formaban los oftalmólogos. 
No había otro camino para hacerlo; 
no existía la carrera como tal. Con el 
paso del tiempo se establecieron los 
primeros Cursos Monográficos de Of
talmología. "Estuvieron a cargo de los 
distinguidos doctores Rafael Silva y 
Daniel Vélez -recuerda nuestro en
trevistado-; eran cursos efímeros que 
duraban dos o tres · años y desapa
recían. Esto no era por falta de interés 
de los mencionados doctores, sino por
que carecían del apoyo sostenido de 
las autoridades correspondientes. Más 
adelante, de 1945 a 1958, inicié cursos 
monográficos intensivos (duración de 
3 o 4 semanas) en los que se trabajaba 
a veces hasta 12 horas al día ... 

"Los cursos monográficos estaban 
divididos en cuatro ciclos, correspon
dientes a las respectivas ramas de la 
Oftalmología: primero, enfermedades 
externas del ojo; segundo, enfermeda
des internas; tercero, refracción y 
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pidos, en los cuales se impartieron eS
tos cursos monográficos, se pensó que 
era ya necesario cambiar su naturale
za; se iniciaron entonces los cursos de 
especialización. El de oftalmología 
fue el tercero que se impartió en la Es
cuela de Medicina, pues con anteriori
dad se habían puesto en marcha los de 
endocrinología y medicina interna. El 
de Oftalmología fue el primero que se 
dio en el Hospital General... 

"Respecto de los aspirantes a la es
pecialización, lo más importante para 
nosotros era sostener un entrevista 
previa con ellos. Pretendíamos, así, 
vei si realmente tenían interés en se
guir la especialidad; nos permitía ob
tener un mayor conocimiento de los 
alumnos y saber quiénes estaban bien 
orientados y quiénes buscaban en rea
lidad un camino diferente, a los que se 
podría recomendar que no se inscri
bieran en nuestra especialidad". 

El doctor Puig Solanes considera 
que la calidad de la enseñanza debe 
ser alta desde los primeros años de! 
aprendizaje; en los niveles mismos de 
la educación básica y media básica, 

sin que decrezca en el bachillerato y la 
licenciatura. 

"Por ejemplo, muchos estudiantes 
-por desgracia- desconocen esa ra
ma o parte de la gramática que se lla
ma 'ortografía'; y otra que se llama 
'sintaxis'. Es lamentable que un médi
co, un ingeniero o un arquitecto no se
pan escribir con ortografía y sintaxis. 
¿Cómo podría resolverse esto? Au
mentando el número de profesores de 
calidad, en la primaria y en la secun
daria, para poder dar enseñanza a la 
población que explosivamente ha cre
cido en nuestro país. Ahora bien, para 
incrementar el buen profesorado, se
ría necesario retribuir mejor a los ma
estros y, de forma paralela, hacer una 
adecuada distribución de los mis
mos ... 

"Este crecimiento desmedido de la 
población también tiene repercu
siones en la Universidad, pues, para 
atender la demanda de educación, se 
tiene que echar mano de muchos pro
fesores que no están suficientemente 
preparados para impartir sus leccio
nes. Si no se controla la matrícula es-

La medicina individual acabará por des
aparecer; en el futuro la medicina será 
institucional, del Estado o privada, en
tendiéndose por "institución", en este ca
so, un grupo o equipo de médicos. 

colar, tampoco se podrá disminuir la 
planta docente improvisada, ya que 
muchos profesionistas sólo dedican 
parte de su tiempo a la enseñanza; 
existen pocos profesores de tiempo 
completo. En Medicina se cuenta con 
algunos en las materias básicas, pero 
no los hay en las materias clínicas. 
Considero que en este aspecto debería 
contarse con docentes de tiempo com
pleto, naturalmente bien remunera
dos, como ya he dicho, para que 
puedan llevar una vida decorosa, sin 
necesidad de dedicarse a la práctica 
profesional". 

Con una vasta experiencia y una 
larga trayectoria en el campo de la en
señanza, el doctor Puig Solanes consi
dera que aún en los cursos de posgrado 
hay estudiantes que carecen de orien
tación vocacional: 

"Tengo la impresión de que los mé
dicos residentes escogen la primera es
pecialidad que se les ocurre, pues mu
chos intentan ingresar en los cursos de 
ginecología -por ejemplo-, y si és
tos ya están completos, se van al de 
traumatología, y si aquí ocurre lo mis
mo, optan por tener acceso al de oftal
mología. Estos ejemplos nos dan una 
idea de que muchos de ellos no .tienen 
un real interés por esta rama médica; 
la toman, sencillamente, para no 
desligarse de la Universidad. 
Podríamos decir, peyorativamente, 
que lo hacen por continuar ganando 
un sueldo decoroso durante los tres 
años que dura el internado. 

(PGIIJ o lo pág. 29) 
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Cisticercosis: un serio 
problema de salud pública 

os individuos portadores de TaeL nia solium {solitaria) so~ los ~~
ponsables directos de la prohferac10n 
de cisticercosis en seres humanos., en
fermedad que implica un serio proble
ma de salud pública en el país debido 
a su peligrosidad y frecuencia, afirmó 
la doctora Ana Flisser de Martínez, 
del Instituto de Investigaciones Bio
médicas. 

La especialista recibió recientemen
te el premio Nacional de Ciencia, 
otorgado por vez primera por el Go
bierno del Estado de Puebla a través 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tec
nología (CECyT) que inicia así la 
entrega de reconocimientos en el área 
de la ciencia y la tecnología a investi
gadores jóvenes que, por su curricu
lym, se hagan acreedores a dicha dis
tinción. 

La doctora Flisser explicó que la 
cisticercosis es una parasitosi~ que se 
da en cerdos y en humanos; y su apari
ción, además de frecuente, es peligro
sa. En el hombre, el cisticerco se aloja 
principalmente en el sistema nervioso 
central y produce sintomatologías di
versas, lesionando la salud por perio
dos largos de vida, o bien, llega a ser 
una enfermedad aguda que mata rá
pidamente al individuo. 

En cuanto al padecimiento en el 
cerde, la especialista advirtió que éste 
lesiona a la economía nacional, pues 
un animal con cisticercosis no se debe 
utilizar para consumo humano aun
que, lamentablemente muchas veces 
se sacrifica al cerdo clandestinamente 
a traspatio y la carne enferma es pues
ta a la venta, con lo que se mantiene el 
ciclo vital del parásito, porque quie
nes la consumen adquieren la fase 
adulta (teniasis), declaró la entrevis
tada. 

Las investigaciones realizadas por 
la doctora Flisser se avocan al padeci
miento en seres humanos y sus aspec
tos inmunológicos; de esta manera 
-continuó- se han montado dos mé
todos de diagnóstico para ayudar al 
médico, pues debido a la variedad de 
síntomas de la cisticercosis, resulta 
difícil su diagnóstico. 

Asimismo, estos métodos son utili
zados para estudios epidemiológicos, 
con el objeto de realizar investiga
ciones en el país que permitan conocer 
cuál es la incidencia real de la cisticer
cosis y qué grupos de la población es
tán en mayor riesgo de padecer este 
mal; también permiten conocer si 
existe alguna correlación entre hallaz
gos inmunológicos y hallazgos clíni
cos, y ver asimismo, si hay individuos 
que sean más propensos a adquirir la 
cisticercosis. De estos estudios han 
surgido varios resultados interesantes, 
entre' ellos que los pacientes con cisti
cercosis, así como sus familiares, 
tienen mayor frecuencia de otras pa
rasitosis, lo que pudiera explicarse por 
algún tipo de predisposición o por ma
los hábitos higiénicos en general de es
tos individuos. 

Luego indicó que la cisticercosis se 
adquiere por la ingestión de hueveci
llos de Taenia solium (solitaria), mis
mos que son arrojados en las heces fe
cales de los individuos que en su apa
rato digestivo alojan al adulto (tenia). 
En este sentido destacó la peligrosidad 
del fecalismo al aire libre, acción que 
agudiza la contaminación del medio 
ambiente; estos huevecillos pueden 
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entrar con los alimentos, el agua o 
incluso en el aire que respiramos; ade
más de mecanismos biológicos de 
transporte como las moscas. 

Con nuestros estudios -prosi
guió-=- tratamos de analizar la inter
fase de estos parásitos; es decir, anali
zar el sitio de contacto del parásito 
con el huésped, ya sea éste el músculo 
del cerdo o el cerebro del ser humano, 
consideramos que los fenómenos que 
suceden en este sitio posiblemente se
an los que definan el desenlace de la 
parasitosis Los resultados que han 
obtenido sus alumnos demuestran la 
presel)cia de anticuerpos y proteínas 
del complemento en la superficie de 
los cisticercos; sin embargo, aún es ne
cesario demostrar si éstos protegen al 
huésped o los usa el parásito para en
mascararse. También se ha visto que 
en el líquido cefalorraquídeo y en el 
suero no se encuentran las mismas 
proporciones de anticuerpos. 

Explicó que la meta final de los pro
yectos y trabajos de investigación que 
se r~alizan en el campo de la cisticer
cosis es la prevención o el control de la 
enfermedad. Esto es difícil -agre
gó- si se toma en cuenta que en la 
frecuencia de la cisticercosis inciden 
múltiples factores de orden sanitario, 
educacional, social, económico, cul
tural y de salud. 

(Pasa a la pág. 29) 
La doctora Ana Flisser, durante la entrega del Premio Nacional de Ciencia del 

Estado de Puebla. 

El maravilloso mundo de los gatos 

L 
a obra es altamente descriptiva, 
de excelente calidad y compuesta 

por material fotográfico, está escrita 
en un lenguaje sencillo, ameno y anec
dótico; es un texto elemental y de fácil 
comprensión para cualquier gente, 
además, es fácil percibir las emociones 
de la autora, emociones que sólo sien
ten sus discípulos por medio de la pa
labra hablada; sin embargo, ahora los 
lectores las pueden vivir. 

Lo anterior fue expresado por el 
doctor Armando Antillón Rionda, di-

rector de la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia, al referirse al 
libro El Maravilloso Mundo de los Ga
tos de la doctora Irene Joyce Blank y 
publicado en la compañía editora 
Continental, el cual fue presentado el 
pasado 9 de diciembre en las instala
ciones del mencionado plantel. 

Si analizamos esta obra, agregó, 
pronto nos vemos inmersos en un fan
tástiCQ viaje por la historia y el mundo 
de este pequeño felino, pues la autora 
explica con lujo de detalle la evolu-

Doctor Eduardo Tappan, doctora Elena Gal/egOIJ, doctora Irene ]oyce Blank, doctor Armando 
Antillón Rionda, doctor Isidro Castro Mendo;:;a, MVZ Jorge Padilla Sánchez, MVZ Eduardo 
Télkz y Reyes, MVZ Francisco de la Vega Villarreal. 

ción del término gato, así como la re
lación de este animal con las posibles 
supersticiones e ideologías imperantes 
alrededor del globo terráqueo; asimis
mo, señala aspectos de su crianza y 
desarrollo, sus características fenotípi
cas y su comportamiento de acuerdo 
al tipo de raza, entre otras cosas ... 

"El Maravilloso Mundo de los Ga
tos" continuó el director Antillón 
Rionda, es obra importante, porque 
reúne aspectos médicos veterinarios 
trascendentes; además, sólo una per
sona como la especialista Blank Ham
mer, logró consolidar un texto básico 
para la enseñanza de la zootecnia ca
nina. 

Por su parte, el doctor Eduardo Té
llez y Reyes, catedrático de la 
FMVyZ, externó que el libro está res
paldado por más de veinticinco años 
de experi~ncia y que es de suma im
portancia porque estudia aspectos ca
ninos significativos para la compren
sión y estudio del gato. 

Finalmente, el doctor Jorge Padilla 
Sánchez, jefe de la División de Estu
dios Profesionales de la citada Facul
tad y presidente de la Asociación de 
Médicos Veterinarios especializados 
en pequeñas especies, destacó la rele
vante labor investigativa de la autora 
y que está plasmada en el libro del 
cual apuntó que es significativo y faci
litará el análisis y estudios sobre los fe
linos y caninos, pues comprende as
pectos veterinarios trascendentes para 
el entendimiento del maravilloso 
mundo de los gatos. • 
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• e • • • Y podremos 

tener un 
mañana? 

E 
n homenaje al doctor Alfonso 
García Robles, uno de los perso

naJes que más han trabajado en el 
mundo en favor del desarme,. y a 
quien se le confirió el Premio Nobel de 
la Paz 1983, se abrió la exposición 
¿ ... Y podremos tener un mañana? en 
la galería del bello y tradicional edifi
cio de San Ildefonso. 

Correspondió al licenciado Manuel 
González Casanova, director de la 
Filmoteca de la UNAM, y a nombre 
del licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Extensión 

L as patologías infecciosas han de
jado de ser la principal causa de 

mortalidad infantil y su lugar ahora es 
ocupado por violencia y accidentes, 
afirmó el doctor Jesús Kumate Rodrí
guez del Colegio Nacional, al impartir 
la conferencia Vida y Muerte del Ni
ño Mexicano, en el auditorio de la Es
cuela Nacional Preparatoria Vidal 
Castañeda y Nájera plantel No. 4 

Aseguró que hace cincuenta años 
las enfermedades de tipo infeccioso 
causaban la muerté a los infantes, 
mismos que tenían mínimas posibili
dades de vida; actualmente -dijo
la mortalidad infantil ha disminuido 
pero los accidentes y la violencia son 
los principales factores que provocan 
la muerte en niños de uno a quince 
años. 

Tal parece -continuó- que la lla
mada industrialización ha generado 
males nuevos que van desde la apari
ción de tumores malignos hasta los ac
cidentes e incluso homicidios entre la 
población infantil del país. 

La medicina, advirtió el pediatra, 
logró controlar, a, través de vacunas y 
diversos tratamientos la~ enfermeda
des infecciosas que a principios de 
siglo restaban posibilidades de vida a 
los niños mexicanos; sin embargo, no 
está en sus manos el control de 
las situaciones que determinan casi en 
su totalidad la muerte de un gran nú
mero de niños. 

Explicó que la mortalidad infantil 
era aún más aguda en 1895 cuando las 
diarreas, difteria , tosferina, saram
pión y pulmonía entre otras, ocasiona
ban la muerte a los pequeños, de los 
cuales pocos lograban sobrevivir. En 
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Universitaria, hacer la declaratoria 
inaugural de la muestra. 

Lo acompañaron en este trascen
dental acontecimiento, el licenciado 
Guillermo Landa, asesor de la Direc
ción en la Secretaría de Relaciones Ex
teriores; la licenciada Luz del Amo, 
directora general de Asuntos Cultura
les de la misma Secretaría; el licen
ciado José Antonio Murgúa Rosete, di
rector interino de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; el licen
ciado Víctor Villalpando, coordina
dor del Sistema de Universidad Abier-

ta de la Facultad; Graciela Arroyo 
Pichardo, coordinadora del Centro de 
Relaciones Internacionales de la mis
ma Facultad, así como numerosas 
personas del medio estudiantil. 

Durante la inauguración, el licen
ciado Murguía Rosete encomió la la
bor realizada por el Centro de Estu
dios Internacionales en la organiza
ción de esta muestra en la que se abor
da uno de los problemas más grav~ 
que padece la humanidad y que es el 
creciente armamentismo. 

La continua confrontación que se 

Vida y muerte del niño 
• mexicano 

la actualidad -señaló- además de 
los accidentes y la violencia, la des
nutrición ocupa un lugar importante 
en las causas de muerte en infantes. 

En este sentido advirtió que la esca
sa educación en materia de higiene y 
alimentación que existe entre la po
blación del país, condiciona y agudiza 
dicha situación. El doctor Kumate 
Rodríguez indicó que en el centro del 
país, incluyendo al Distrito Federal, 
la alimentación es cara y deficiente. 

Al respecto aseguró que el bombar
deo publicitario a través de los medios 

masivos de comunicación genera en 
el público la necesidad de consumir y 
muchas veces se le induce a adquirir 
productos de alto costo y de baja cali
dad nutricional. 

Indicó que entre los pediatras se 
habla de la enfermedad del hambre, 
desnutrición manifiesta en niños de 
uno a cuatro años de edad y que mu
chas veces provoca la muerte de éstos. 

El doctor Kumate Rodríguez desta
có la necesidad de llevar a cabo un 
programa educativo que contemple 
los factores indispensables para que la 
población joven pueda tener una vida 

está dando en el contexto mundial, di
jo, se presenta en estos murales; no só
lo de las grandes potencias, sino tam
bién de aquellas pequeñas guerras ol
vidadas. 

El argumento de que hay que de
sarmar, señaló, no es ya suficiente, 
pues se pueden producir armas, escon
derlas, y aprovechar la oportunidad 
para atacar en cualquier momento. Es 
necesario crear conciencia de la im
portancia de la paz, la equidad y la 
justicia. 

Esto, dijo, no es ya un problema Jo
cal, sino que atañe a todo el mundo. 
Por eso a la Facultad le interesa 
mostrar que los esfuerzos en pro de la 
paz que se han realizado hasta el mo
mento, no han podido cristalizar. 

Estamos, agregó, viviendo uno de 
los aspectos más delicados de las rela
ciones internacionales, donde basta 
un solo error para que se desencadene 
una catástrofe. 

Ojalá, concluyó, que este tipo de 
exposiciones sirvan para unirnos y 
lograr una auténtica coexistencia 
pacífica y se abandone el terronsmo 
mundial en que nos mantiene el arma
mentismo. 

Al término de la inauguración se hi
zo un recorrido por la muestra, en la 
que se presentan alrededor de 300 fo
tografías, además de mapas, gráficas, 
carteles, libros y folletos; sobre la evo
lución del armamentismo en el mun
do, desde la Primera Guerra Mundial 
hasta la fecha, así como los esfuerzos 
que h!ln hecho por el desarme la Or
ganizáción de Naciones Unidas y Mé
xico. 

En el centro de la sala, un gran mu
ral sintetiza la inquietud de los pue
blos que luchan porque se logre la Paz 
en el mundo "HIROSHIMA. AGOS
TO DE 1945" ... "Entonces contemplé 
mi rostro y vi que estaba desfigurado e 
irreconocible... Lo mismo que la ciu
dad" .• 

física y mentalmente sana. En este 
sentido habló de la responsabilidad de 
las distintas instituciones y de la toma 
de conciencia por parte de los estu
diantes universitarios, quienes en un 
futuro próximo deberán enfrentar 
dicha problemática. 

Se refirió también a la importancia 
de trabajar de manera ínter y multi
disciplinaria, pues sólo a~í -dijo
será posible encontrar solu
ciones que ofrezcan un panorama más 
positivo a la niñez mexicana. El pro
blema no es sólo médico, sino que 
juegan un importante papel, factores 
socioeconómicos e incluso políticos, 
los cuales deben ser asumidos con res
ponsabilidad y conciencia por parte 
de los universitarios, puntualizó el 
conferenciante. 

Finalmente, la maestra María Cua
dalupe Corostieta, directora de la Es
cuela Nacional Preparatoria, resaltó la 
importancia de eventos como la confe
rencia Vida y Muerte del Niño Mexi
cano, que despiertan el interés de los 
jóvenes preparatorianos y los cuestio
na sobre problemas actuales que en
frenta el país. 

Agradeció asimismo, la labor de la 
doctora Magdalena Labredero, direc
tora general de Extensión Académica, 
quien ha posibilitado la presencia de 
destacados profesores en las prepara
torias. Ahora -dijo- el doctor Ku
mate Rodríguez ha cuestionado sobre 
una problemática que quizás la con
templaban de manera lejana, y ahora 
a través de la filosofía de la muerte, 
los estud iantes de preparatoria asumi
rán una actitud más responsable, pun
tualizó la maestra Corostieta. • 
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a explotaci6n minera en México 
es una de las mb competitivas a 

el internacional y si bien es cierto 
que ba perdido importancia dentro 
del Producto Nacional, esto obedece a 
que otras ramas de la industria se han 
desarrollado. 

Lo anterior fue expresado por el in
geniero Héctor Calva Ruiz, subdirec
tor general del Grupo Industrial Mi
nero México durante la mesa redonda 
Perspectivas' de la Minería en México, 
que fue inaugurada por el doctor Oc
tavio Rascón Chávez, director de la 
Facultad de Ingeniería. 

El ingeniero Calva Ruiz prosiguió 
su ponencia diciendo que la industria 
minera aún juega un papel importan
te en la economfa nacional pues con
tribuye con aproximadamente el 14 
por ciento de las exportaciones no 
petroleras y da trabajo a 230 mil per
sonas. 

Asimismo señaló que los gastos que 
implica el desarrollo de la industria 
minera no constituyen un renglón i~
portante en la salida de divisas, ya que 
los procesos de explotación no pagan 
regalías sino que pertenecen a la co
munidad internacional. 

Durante la mesa redonda Perspecti
vas de la Minería en México, celebra
da como parte de los festejos de la ex
pedición, hace 200 años, de las Reales 
Ordenanzas para la Nueva España, y la 
creación, hace un centenario, de la 
carrera de Minas y Metalurgia, el in
geniero Calva continuó diciendo que 
en cuanto a maquinaria, los gastos 
que se hacen son indispensables y co
rresponden, más que a falta de desa
rrollo tecnológico del país, a cuestio
nes de mercado. 

Perspectivas de la Minería en 
México 

Ingeniero Mariano Ruiz Vázquez, ingeniero Héctor Calva Ruiz, doctor Octavio 
Rascón Chávez, ingeniero Adolfo Lengenscheidt Field, 

ingeniero Norberto Miranda. 

Respecto a las perspectivas que tie
ne el país para erradicar la importa
ción de algunos minerales como la ro
ca fosfórica, alumina y el estaño, el 
ingeniero Calva Ruiz asegura que se 
han tratado tle eliminar, pero que 
hasta ahora no :;e ha logrado. No exis
ten yacimientos y los procesos de 
maduración en minería se lleván más 
de 10 años. 

Por su parte, el ingeniero Adolfo 
Lengenscheidt dio un breve panora
ma histórico desde la proclamación de 

las Reales Ordenanzas en 1783 que ri
gieron la actividad minera en la Nue
va España, hasta la fundación, en 
1792 del Real Seminario de Minas, an
tecedente de la Facultad de Ingenie
ría. 

En este sentido, prosiguió Héctor 
Calva, pese a que la minería en Méxi
co ha sido explotada aun antes de la 

conquista española, no es sino hasta el 
siglo XX cuando esta rama toma rum
bos nacionalistas. 

Es precisamente en los años sesenta, 
prosiguió el ingeniero Calva, cuando 
se promulga la ley minera reglamen
taria del Artículo 27 constitucional, 
iniciando así un proceso de mexicani
zación de la industria que abre las 
puertas a los administradores, inge
nieros y técnicos metalúrgicos del 
país. 

Este cambio radical no sólo afecta 
la administración y explotación de las 
minas sino aun los objetivos que se 
persiguen con ella, pues ya no consis
ten en exportar minerales ni obtener 
divisas con su venta en el exterior sino 
satisfacer el consumo doméstico y ex
portar el excedente. 

En otra parte de la mesa reddnda, 
el ingeniero Norberto Miranda, subdi
rector de Minas de la Dirección Gene
ral de Minas de la SEMIP, habló de la 
importancia que tiene el prJparar 
buenos ingenieros en minas y apoyar 
sus est ... dios e investigaciones como en 
la actualidad lo hace el Fideicomiso 
de apoyo a los ingenieros en minas y 
metalurgia a través de la UNAM. 

Por último, los ponentes, todos 
egresados de la Universidad en la Fa
cultad de Ingeniería, coincidieron en 
señalar que la preparación que los es
tudiantes reciben en la carrera de In
geniería en Minas y Metalurgia es 
aceptable y les permite enfrentarse a 
su campo de trabajo. 

La mesa redonda estuvo coordina
da por el ingeniero Mariano Ruiz V e
lázquez, jefe de la División de Inge
niería en Ciencias de la Tierra de esta 
Facultad, quien recordó a los asisten
tes los logros académicos que se han 
logrado hasta la fecha en esta área. • 

11 Simposio de Medicina 
General Familiar 

Ciclo de Conferencias 

Derecho y Trabajo 

L a medicina general familiar, 
equilibrio entre el conocimiento y 

la actitud de servicio, es y continuará 
siendo, mientras no se desarrollen 
otras alternativas profesionales, la que 
resuelva con mayor eficacia y efiden
cia los problemas de salud de nuestra 
sociedad. 

El doctor Fernando Cano Valle, di
rector de la Facultad de Medicina, 
manifestó lo anterior, al inaugurar el 
11 Simposio de Medicina General Fa
miliar, en el Palacio de la Escuela de 
Medicina. 

El doctor Cano Valle reiteró que el 
médico general familiar es capaz de 
resolver la patología más frecuente 
que se presenta en el país y agregó que 
este médico debe tener acceso también 
a las técnicas más avanzadas, como la 
ingeniería genética, la tomografía 
computada y la resonancia magnéti
ca, importantes .... n el diagnóstico de 
las enfermedades. 

Por otra parte, recordó que en el 
libro "Los otros días", obra de valor 
extraordinario por su temario filosófi
co y moral, el doctor Rubén Marín 
expresa lo que debe entenderse por 
moral en el ejercicio de la medicina. 

La moral, añadió el doctor Fernan
do Cano Valle, es la fuerza que un 
médico general puede esgrimir a ple
nitud, y que al asociarla con una acti
tud de inteligencia cumple con la idea 
del doctor Marín quien señala que: "la 
existencia no tiene sentido, si no es lle
nándola de espíritu". 
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En su intervención, la doctora Do: 
lores Ortiz de la Huerta, jefe del De
partamento de Medicina General Fa
miliar y Comunitaria, informó que los 
objetivos del Simposio fueron: Presen
tar los avances de la Medicina General 
Familiar en el país. Mostrar el grado 
de desarrollo y los resultados obteni
dos en los programas de capacitación 
de profesores de Medicina General 
Familiar. Presentar el desarrollo lo
grado en las áreas de la investigación, 
la docencia y la asistencia, en los pro
gramas de Medicina General. Anali
zar la importancia de la práctica co
munitaria en los programas de forma
ción de médicos generales familiares y 
definir el estado actual de la educa
ción continua para el médico general 
familiar en el país. • 

E 1 pasado cinco de diciembre el 
doctor Miguel Acosta Romero, 

director de la Facultad de Derecho, 
inauguró el ciclo de conferencias De
recho y Trabajo en el auditorio "Jus 
Semper" en donde señaló que este tipo 
de eventos y su continuidad incremen-. 
tan los niveles socioculturales de la co
munidad universitaria. 

Asimismo, dijo que la participación 
de destacados maestros y especialistas 
en el Derecho en recintos educativos 
de esta Casa de Estudios es muy im
portante, porque facilita y coadyuva 
la comprensión de esta disciplina so
cial tan importante. 

Por su parte, el licenciado Andrés 
Melo Abarrategui, catedJ;ático del 
mencionado plantel y presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, manifestó en su ponencia 
titulada Las Organizaciones Sindica
les y la Banca Nacionalizada que con 
la adición formulada por el constitu
yente a la fracción XIII bis del apara
to B del artículo 123 constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 17 de noviembre de 
1982, las instituciones bancarias regi
rán sus relaciones laborales con sus 
trabajadores. 

(Pasa a la pág. 29) 

Licenciado Andrés Melo Abarrateg11i, doctor Miguel Acosta Romero, doctor Rugo Halo Mora
les Saldaña. licenciado [,uis Molsalvo Va/derrama. 
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Gloria Contreras: Soy una misionera del arte 
Brasil, Chile, Cuba, Argentina, Gre
cia, Ecuador, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y el Continente 
Europeo; también ha creado obras 
para catorce compañías, entre ellas el 
New York City Ballet, el City Center 
Joffrey Ballet, el Bl,lllet Nacional de 
Cuba, el Ballet Contemporáneo de 
Buenos Aires, el Ballet Nacional de 
Brasil y el Royal Winnipeg Ballet. 

Se dice de las obras de Gloria Con
treras que son "visualizaciones de la 
música", más que nada porque en esos 
trabajos la música no es mero acom
pañamiento sino un participante vivo 
y actuante. Ha realizado coreografías 
en base a música de muchos autores 
mexicanos como Silvestre Revueltas, 
Manuel M. Ponce, Bias Galindo, 
Pablo Moncayo, Mario Lavista, José 
Antonio Alcaraz, Eduardo Mata y 
otros autores. Gloria Contreras pre
fiere "danzar nuestra música con 
nuestra sensibilidad, para crear una 
imagen y, así, a través de la forma, la 
persona que la visualiza la recrea y la 
hace suya. El movimiento es como la 
palabra que al combinarse crea for
mas poéticas", porque "la danza como 
arte es un milagro". 

Maestra Gloria Contreras. 

La base fundamental de estos doce 
años de trabajo y XXX temporadas 
son las coreografías y el trabajo de los 
miembros del Taller. Para Gloria 
Contreras la coreografía es "un pro
ducto dancístico elaborado que ha si
do meditado y construido con toda la 
experiencia que pueda tener el coreó
grafo". En base a la experiencia y a los 
años de trabajo la maestra Contreras 
sabe que la coreografía no es "espon
tánea, nace del intelecto y del 
instinto" y para hacerla, primero se 
estudia .Ja música, después "me 
enfrento a los bailarines y sobre los 
cuerpos empiezo a construir". Para 
ella "la danza es un frente que asimila 
infinidad de artes", de ahí que en sus 
trabajos colaboren pintores, poetas, 
músicos y escenógrafos. 

D oce años de trabajo y treinta 
temporadas se dice fácil, pero es 

un esfuerzo que requirió consistencia, 
decisión y capacidad para que el 
Taller Coreográfico de la UNAM, di
rigido por Gloria Contreras, lo haya 
logrado. Sin duda uno de los pilares 
fundamentales de dicha compañía 
dancística es Gloria Contreras quien, 
además de dirigirla, monta coreogra
fías, ensaya, experimenta, organiza y 
hace teoría sobre una de las expre
siones más sublimes d~ las manifesta
ciones humanas: la danza. 

Nacida en México, DF, Gloria Con
treras hizo sus estudios de danza con 
Nelsy Dambré y en The School of 
American Ballet con George Balan
chine, Pierre Vladimirov y Anatole 
Oboukhoff entre otros. Y a como 
bailarina profesional participa en el 
Ballet de Nelsy Dambré, Ballet Con
cierto, The Royal Winnipeg Ballet, 
The Gloria Contreras Dance Com
pany (New York, 1962-70) y, final
mente desde 1970, es fundadora del 
Taller Coreográfico de la U niversi
dad, del cual también es directora y 
bailarina principal. 

El movimiento es inherente en el 
hombre, el hombre es expresión y en 
el caso de la danza ésta es parte de la 
expresión corporal del ser humano. 
Luis Bruno Ruiz en un artículo titula
do "¿Qué es la danza?", en un libro 
dedicado íntegramente al Taller Co
reográfico de la Universidad, al cum
plir su V aniversario, señala que para 
"nosotros la danza no es sino una 
mímica aumentada, una expansión 
del gesto, una eclosión espontánea de 
los sentimientos presos en el silencio 
del alma. Definir la esencia de la dan
za es pensar en su ámbito de ensueño y 
en su llamado a un mundo mágico. 
Propiamente la definición académica 
es ésta: danza es el arte de expresar los 
diversos estados de nuestra alma por 

.Ir aovimientos acordados ,. 
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acompasados, conforme a un ritmo. 
O, de otra manera: el ritmo plástico 
debe adecuarse al ritmo musical ... Pa
ra nosotros, toda danza se ánima en 
un ritmo, hasta la danza llamada 'sin 
música'. Esta danza sigue el ritmo in
terno de una idea, de unas palabras, 
del temblor del sentimiento. La coin
cidencia de determinados gestos, con 
determinados giros musicales, ha 
hecho que se denomine a éstos como 
'gestos sonoros"'. 

Estos movimientos, estas adecua
ciones del cuerpo a la música o vice
versa son las coreografías, las sugeren
cias, la coordinación que presupone 
un verdadero y genuino trabajo de di
rección como el que realiza la maestra 
Contreras al frente del Taller. 

Los trabajos de Gloria Contreras en 
el plano coreográfico llegan a cerca de 
55, muchos de los cuales se han pre
sentado en Canadá, Estados Unidos, 

Al preguntarle sobre las caracterís
ticas de los bailarines y bailarinas, 
sobre todo sabiendo que los mexicanos 
no somos muy atléticos que digamos, 
la maestra Contreras dice que "es 
difícil conseguir personal, porque éste 
debe de ser muy especializado. Re
quiere mínimo de 8 a 10 años de estu
dio dancístico, además de conoci
mientos musicales o gran sensibilidad 
natural y juventud para aguantar las 
agotadoras jornadas de trabajo". Co
menta que la formación de los dan-

Centro de· 

Investigaciones y Servicios Educativos 
Invita á profesores de Educación Su
perior o inscribirse a los cursos: 

Adolescencia y Aprendizaje. 
Fecho: 16 de enero al 15 de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, ·miércoles y viernes. 

Introducción a la Didáctica General. 
Fecho: 16 de enero al 10 de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 

IntroducCión a la Dinámica de Gru· 
pos. 
Fecha: 16 de enero al lO de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 

laboratorio de Dinámica de Grupos. 
Fecha: 9 de enero al 8 de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 
Taller de Programas de Estudio 
Fecha: 20 de febrero al 23 de marzo. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 

Requisitos: Constancia de Trabajo Do
cente o nivel superior o medio supe
rior. 

Inscripciones y mayores informes en 
las oficinas del CISE, en el Circuito Ex
terior de Ciudad Universitaria, de lu
nes a viernes de las 11 :00 o los 13:00 
h, y de las 17:00 o las-19:00 h. 

zantes requiere de mucho tiempo y lo 
triste de todo esto es que, cuando ya 
están formados, se van a otras 
compañías porque, por desgracia, 
"tienen que comer y buscan otras 
oportunidades". 

XXX temporada de trabajo 

Con respecto a los doce años al 
frente del Taller Coreográfico de 
la UNAM y las XXX Temporadas, la 
maestra Contreras señala que siente 
"una satisfacción enorme. Lo siento 
más enraizado dentro de la estructura 
social mexicana. Lo veo más apoyado 
por el público y las autoridades. Se 
siente una maduración entre el públi
co y la compañía, la cual cuenta cada 
día con mejores elementos dancísticos 
y un nivel técnico satisfactorio". 

El Taller Coreográfico de la Uni
versidad se ha presentado en prepara
torias, colegios de Ciencias y Humani
dades, el Teatro del Congreso del Tra
bajo, escuelas profesionales, la Sala 
Miguel Covarruhias, el Museo del 
Chopo y otros escenarios del Distrito 
Federal y provincia, por lo que ha te
nido contacto con distintos tipos de 
público y afirma la•maestra Contre
ras, "nuestro trabajo es de la misma 
calidad, sin hacer distinciones entre 
un supuesto público importante y uno 
proletario". 

"Cada función para mí es un acon
tecimiento. Como si fuera la única y· 
total de mis funciones. No hay recinto 
que considere menos, al contrario: es 
un reto mayor cuando la función se 
ofrece en un recinto no profesional, 
porque requiere de mayores elementos 
para cautivar al público". La maestra 
Contreras manifiesta que la labor del 
artista es importante y sobre su traba
jo dancístico indica que "cada función 
sirve para catequizar. Soy una misio
nera del arte, mi función es abrir los 
ojos de la gente ante la necesidad que 
tiene de contacto con el -arte, porque 
con el arte la gente se revitaliza de las 
continuas decepciones y frustraciones 
cotidianas". 

La danza en su contexto 

Formar una compañía de danza no 
es fácil, hay muchos prejuicios que 
romper, sobre todo con respecto a los 
bailarines. La maestra Contreras co
menta que en el caso del Taller Coreo
gráfico poco a poco se han roto con 
esos prejuicios y han ingresado un 
buen número de jóvenes. Para crear 
un ballet, indica la coreógrafa, "se ne
cesita un conocimiento del lenguaje 
dancístico, del lenguaje musical y 
luego se debe de tener la necesidad de 
crear". 

En relación a nuestro país, señala 
que en .. ·México· ha habido una gran 
creatividad, pero en lo relativo a la 
enseñanza de la técnica no se ha con
tado con una metodología ~orrecta". 
Con respecto a su trabajo dentro del 
ámbito universitario, comenta la ma
estra Contrer.as, "ha sido una lucha 
difícil, no ha sido nada fácil. El uni
versitario tiene que ser invitado mu
chas veces. Hay una reticencia hacia 
nuestro trabajo, pero cuando llega por 
primera vez, vuelve. Hay el caso en 
que dimos una función especial para 
alguna Facultad y no hubo nadie. En 
cambio ahora, el caso más reciente, 
con estudiantes de Química, hubo un 
lleno total en la sala. Esto significa do
ce años de lucha, doce años de cali
dad, doce años de considerar que la 
gente siempre es importante". • 
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Premios Nacionales 

de 
Ciencias y Artes 

1983 

E 1 pasado 15 de diciembre, el licenciado Miguel de la Madrid 
Hurtado, presidente de la República, hizo entrega de los Pre

mios Nacionales de Ciencias y Artes 1983 en la residencia oficial de 
Los Pinos. Los premiados fueron Jaime Sabines en Lingüística y Li
teratura, Manuel Enríquez en Bellas Artes, Luis González y Gonzá
lez en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Octavio Augusto No
varo Peñalosa en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y José 
Antonio Ruiz de la Herrán en Tecnología y Diseño. 

Publicamos .aquí los discursos que se pronunciaron durante la 
ceremonia. 

Palabras del doctor 
Fenwndo Alba Andrade, 

jurado de 

los Premios Nacionales· 

en el campo 
de las Ciencias 

El doctor Octa\rio Novara Peñalosa 
nac1o en el Distrito Federal en 
1939 e hizo sus estudios en escuelas 
oficiales: la Secundaria 3 y la Prepara
toria 1 y la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional. Hablando co
rno maestro considero que ha sido uno 
de los más brillantes estudiantes que 
han pasado por la Facultad de Cien
cias, obteniendo el título de Físico y 
los grados de Maestro en Ciencias y 
Doctor en Cienc as. 

Una característica de Novara es 
que, Siendo un destacadísimo teórico, 
siempre ha utilizado sus conocimien
tos en problemas que tienen aplica
ciones importantes. Sus tesis, sugeri
das por Marcos Moshinsky, trataron 
sobre Nuevas Técnicas de Teoría de 
Grupos y su Aplicación en la Física 
Atómica y Molecular. Fue por lo tanto 
el primer científico mexicano que 
orientó sus investigaciones al estudio 
de las moléculas o sea a la Química 
Teórica. 

Siendo investigador del Instituto de 
Física de la Universidad Nacional, su 
inq'!ietud por las aplicaciones le llevó 
a trabajar dos años de tiempo comple
to al Instituto Mexicano del Petróleo, 
donde continúa trabajando como ase
sor, ahora que ha regresado a su lugar 
de origen: el Instituto de Física. 

En el Instituto Mexicano del Petró
leo realizó y continúa realizando no
tables investigaciones sobre cataliza
dores. Los procesos catalíticos juegan 
un papel fundamental en la industria 

' petroquímica. 
Novaro y sus colaboradores han de

mpstrado que, para entender los esta
dos de agregación de la materia, no 
basta conocer la interacción entre un 
par de átomos o moléculas que la for
man, sino que es necesario incluir 
efectos de tres cuerpos, o sea, efectos 
no aditivos. 
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La presencia del tercer cuerpo mo
difica la interacción entre los otros 
dos. El doctor Kaplan, de la URSS, y 
Novara están preparando un libro 
sobre las fuerzas intermoleculares. 

Novaro y colaboradores estudiaron, 
con éxito, la cristalización anómala 
del helio y la estructura cristalina del 
amoniaco a partir de los efectos no 
aditivos. 

Novaro pretende llegar a entender 
el papel de los catalizadores como la 
acción no-aditiva de un "tercer cuer
po" sobre los restantes. 

Estudió el papel que juega el titanio 
en el mecanismo que dispara la poli
merizadón del polipropileno y del po
lietilenÓ. Los trabajos de Novara 
muestran que el complejo catalítico, 
incluyendo los puentes de oxígeno y 
lo.s aluminios, son responsables de la 
activación de la's olefinas. Novaro, 
con Manuel Berrondo y Bernardo 
Wolf, encontró una simetría dinámica 
para explicar la Tabla Periódica de los 
Elementos de Mendeleyev. 

También ha demostrado que en los 
metales es necesario aplicar su teoría 
de efectos no aditivos para explicar la 
absorción y estructura en las caras de 
los cristales. 

Ha estudiado el empleo de métodos 
catalíticos para producir. agua pesada. 

Actualmente está tratando de apli
car estos,-- métodos en problemas de 
biofísica, como son las membranas 
biológicas, la acción anticancerígena 
de complejos de platino y la catálisis 
enzimática. 

Tenemos en Novaro, un brillante 
investigador, con un reconocimiento 
nacional e internacional de su valiosa 
labor. 

Es un brillante maestro y un forma
dor de nuevos investigadores naciona
les y extranjeros; por ejemplo han tra
bajado con él estudiantes post -doctora
les de Polonia , Francia y China. 

Sus trabajos han ayudado al esta
blecimiento de diversas patentes en el 
Instituto Mexicano del Petróleo. 

En 1977 se le concedió el premio de 
la Academia ele la Investigación Cien
tífica. Octavio Novara Pcñalosa es un 
maestro e invesl igador mexicano, que 
ha dado y seguirá dando gran presti
gio a nuestro país y a nuestra Universi
dad, estoy seguro que muchos jóvenes 
seguirán su ejemplo. 

Palabras de 
reconocimiento del 

doctor Octavio N ovaro 
Peñalosa a nombre de 

los premiados en Ciencias 
Exactas y Tecnología 

Señor Presidente de la República, 
Señoras y Señores. 

En nombre del'ingeniero José Ruiz 
de la Herrán y en el mío propio debo 
expresar el agradecimiento a nuestro 
país y el reconocimiento a las institu
ciones y personas que nos han honrado 
con esta alta distinción. 

Sabemos bien que la gran mayoría 
de nuestros colegas trabajan con igual 
entusiasmo y afrontan los mismos obs
táculos que nosotros y que muchos de 
ellos tienen tantos o mayores méritos 
para recibir esta distinción. Acepta
mos pues estos premios como \ln estí
mulo para la comunidad de investiga
dores de México. 

El ingeniero José de la Herrán y yo 
somos investigadores de carrera en la 
UNAM. Debo confesar, por mi parte, 
que no he desarrollado otra actividad 
ni poseo otro posible mérito que el ha
berme dedicado continua e ininte
rrumpidamente a la investigación 
científica y a la formación de nuevos 
investigadores. 

El alto honor que se nos otorga es 
por su misma naturaleza un estímulo 
espóradico y personalizado. Pero con
fiamos en que el propósito, reciente
mente anunciado por el señor Presi
dente de la República, de establecer 
un Sistema de Investigación Nacional 
será un estímulo más permanente y 
generalizado a toda la comunidad que 
se dedica a la investigación científica 
y tecnológica. 

Hay que reconocer que la ciencia 
mexicana, al participar en la crisis 
que sufre la nación entera, vive el 
peor momento que ha tenido, por lo 
menos en el lapso de mi propia expe
riencia profesional: Por primera vez 
vemos aparecer la ruinosa "fuga de ce
rebros" en campos como el de la física 
donde nunca habíamos padecido este 
problema. Es importante notar que 
los científicos que se han ido pertene
cen en su gran mayoría a las nuevas 
generaciones. 

Por eso dudo que sea válida una ex
plicación simplista de este fenómeno: 
decir por ejemplo que es debido a los 
bajos salarios que reciben los profe
sionales de la ciencia en México. Estos 
actualmente están entre los más bajos 
del mundo, comparables tal vez sólo 
con los de la India, país este último 
que es el que ha sufrido la peor san
gría de talentos en el mundo. Parece
ría pues natural e inevitable la apa
rición de algo similar en nuestro país. 
Yo sin embargo no acepto esta explica
ción .fatalista y creo más bien que los 
jóvenes científicos no regresan por te
mor de no encontrar · en México las 
condiciones que les permitan hacer 
ciencia, tal como ellos la han aprendi
do y desean hacerlo. 

La mejor p'rueba de esto la he en
contrado hablando con los científicos 
maduros. Todos estamos decididos a 
permanecer en México haciendo cien
cia, aunque naturalmente nos preocu
pa poder proporcionar a nuestras fa
milias un modo de vida digno. Cierto 
es que yo pertenezco a una generación 

intermedia que tiene el ineludible de
ber de preservar la preciosa tradición 
científica que nuestros maestros su
pieron implantar en condiciones tal 
vez tan difíciles como las actuales. 

Mal podría yo, con un ejemplo co
mo el de mi maestro, el doctor Marcos 
Moshinsky, dejar de trasmitirlo a las 
nuevas generaciones. El desde estu
diante ya rechazaba un nombramien
to de ProfesOI en la Universidad de 
Princeton y volv.ía a México donde 
contaría con sólo una fracción de los 
medios y facilidades que allá hubiera 
tenido. Y ha continuado, como me 
consta, recibiendo y rechazando ofer
tas para ir a dirigir centros científicos 
de alto nivel en diversos lugares del 
mundo con nombramientos que, por 
diversas causas, no se le ofrecerán 
aquí, en su propio país. Yo creo que 
esto se debe a que Marcos Moshinsky 
sabe que a cambio de recibir menos, 
en México él puede dar más y por eso 
sigue investigando y formando nuevas 
generaciones de investigadores mexi
canos. 

Permítanme volver a la preocupa
ción central en estos momentos. ¿Qué 
se necesita para revertir la actual san
gría de jóvenes que es el peor peligro 
para la ciencia mexicana? Yo creo que 
bastará satisfacer cuatro condiciones. 
La primera es que nosotros, los cientí
ficos de mi generación, sepamos guar
dar el ejemplo de nuestros maestros y 
trasmitirlo sin disminución a las 
nuevas generaciones. Este es nuestro 
firme compromiso. 

La segunda condición es que au
mentemos el porcentaje de estudiantes 
de maestría y doctorado que se for
men en nuestro país. Los que hemos 
hecho todos nuestros estudios en Méxi
co somos todavía una minoría ante los 
que han recibido parte de su forma
ción en el extranjero. Sin que se per
mita que disminuya el número de es
tudiantes mexicanos que salen fuera a 
adquirir especialidades que aún no 
existen aquí, debe aumentarse la po
blación de estudiantes doctorales en 
México. Y es que los jóvenes formados 
en el país no se van, pues aprendieron 
a hacer ciencia aquí y saben que po
drán seguir haciéndola. Sé bien que 
las autoridades universitarias son con
dentes de esta necesidad. 

El tercer punto es una proposición 
concreta: que los científicos que se 
han ido o dudan en regresar sean 
atraídos de vuelta con puestos o becas 
posdoctorales, por periodos definidos 
para que tengan la oportunidad de in
vestigar aquí, sobre poblemas nues
tros y sientan que su país los puede y 
quiere reincorporar. La erogación se
ría modesta ya que somos una comu
nidad pequeña. Además tenemos la 
evidencia que otros países consideran 
buena inversión enviar a México estu
diantes posdoctorales para acabar ' 
aquí ~u preparación como investiga
dores. Una vez más Marcos Moshinsky 
fue el primer físico mexicano que reci
bió estudiantes posdoctorales de di
versos países del mundo, pero ahora 
otros, incluyéndome a mí, realizamos 
también esta labor. Creo que si países 
como Polonia, Francia o China deci
den enviar algunos de sus recién doc
torados a trabajar con nosotros, Méxi
co mismo debe traer a nuestros cientí
ficos jóvenes que investigan en el ex
tranjero dándoles una beca o sobre
sueldo para que aprendan a investigar 
en nuestro medio y sobre todo puedan 
demostrar que van a ser útiles al país y 
se incorporen luego al Sistema Nado-
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nal que se ha propuesto recientemen
te. 

El cuarto punto es de índole distin
ta, pero importante. En su esfuerzo de 
estimular y canalizar la ciencia, nues
tro gobierno no pretende superar la 
espontaneidad en su aspecto de im
provisación. Eso está bien. Pero existe 
otro aspecto de la espontaneidad que 
es vital en las actividades de investiga
ción. Yo quisiera poder trasmitir el 
estímulo y satisfacción que se siente 
por ejemplo en mi colaboración con el 
grupo de jóvenes investigadores del 
Instituto Mexicano del Petróleo cuyo 

· entusiasmo desbordante trasciende 
cualquier estímulo externo. Este es el 
mejor aspecto de la espontaneidad, el 
cual se debe conservar. 

Entiendo muy bien que la esponta
neidad indeseable que se pretende eli
minar es otra cosa. Yo mismo he expe
rimentado en mi trabajo el problema. 
Cuando un investigador dedicado a la 
ciencia básica descubre que puede lle
var una idea hasta hacerla aplicable, 
sabe que él mismo deberá participar, 
dadas las limitaciones de nuestra co
munidad, en la investigación aplicada 
que de aquélla se deriva. Esto no es 
necesariamente negativo y en mi pro
pia experiencia he constatado que 
puede ser altamente estimulante e ins
tructivo. Pero si además el investiga
dor tiene que hacer él mismo una eva
luación razonable de la viabilidad tec
nológica de su proyecto y aún intentar 
una estimación del balance entre los 
costos de inversión y los posibles bene
ficios económicos, llegará necesa
riamente mucho más allá de su área 
de competencia. Si por último se ve 
forzado a adivinar cuáles serán las de
cisiones políticas y los cambios admi
nistrativos que afectarán su proyecto 
se vuelve conciente de que su esfuerzo 
se perderá irremediablemente. No re
conocer lo anterior implicaría caer en 
la demagogia científica, en la espon
taneidad en su sentido peyorativo, la 
cual debemos erradicar. 

Lo dicho nos lleva a concluir que se 
requiere un esfuerzo de todo el país 
para salvar los diversos tramos que 
componen el proyecto de conectar la 
ciencia con las necesidades naciona
les. Ningún científico mexicano nega
rá su aportación a ese esfuerzo, el cual 
sólo podremos realizar eficientemente 
siguiendo el verdadero sentido de 
nuestra propia actividad. 

Permítanme finalmente dedicar 
aquí un recuerdo a uno de mis mejores 
colaboradores y amigo, el doctor Gui
llermo del Conde, recientemente fa
llecido. Y ·por último expresar a nom
bre del ingeniero Ruiz de la Herrán y 
el mío propio la gran satisfacción que 
sentimos y que se traduce en agradeci
miento a nuestro país y a nuestros 
maestros y colaboradores a quienes sa
bemos que les debemos todo. 

Palabr~ de la doctora 
Beatriz de la Fuente, 

miembro 
del jurado de Historia, 

Cienci~ Sociales 

y Filosofía 

Señor Presidente de la República, 
Señor Secretario de Educación, 
Señor Rector de la Universidad Na-
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cional Autónoma de México, 
Señoras y señores: 

Año con año, México otorga su más 
alto reconocimiento a aquellos de sus 
ciudadanos que han alcanzado la ex
celencia en los quehaceres del espí
ritu, y han enriquecido así la cultura 
de todos. 
El hecho de que sea el propio Presi
dente de la República quien hace 
entrega de los Premios Nacionales, 
exalta el valor de éstos y sirve de 
estímulo a los hombres y mujeres que, 
en nuestro país, consagran su vida al 
servicio de la cultura y a extender las 
fronteras del conocimiento. 

Me es motivo de orgullo la tarea de 
presentar a quienes en el campo de las 
humanidades, de acuerdo con el juicio 
de los jurados correspondientes, han 
sido merecedores de este galardón. Me 
dispongo a cumplirla trazando una 
breve semblanza de estos mexicanos 
distinguidos y del significado de su 
obra. 

El Premio Nacional en el Campo de 
la Lingüística y Literatura se le ortor
ga a Jaime Sabines, quien nació en 
Chiapas en 1926. 

La existencia en carne viva, la soez 
presencia de la muerte, la cotidiani
dad en su esencia, la necesidad del 
hombre que en su libertad individual 
aspira a construir un mundo donde los 
hombres se reconozcan como igJales y 
compañeros en la lucha común de vi
vir, definen la obra de este gran poe
ta. La enfermedad y el gozo, la sensa
ción del abandono, el amor familiar, 
el placer sensual, el remordimiento y 
la vergüenza, la protesta contra la in
justicia, se revelan en el lenguaje po
deroso, llano en apariencia pero in
sondablemente complejo y profundo, 
con que esta obra se realiza. Cabal
mente originales en su sentido huma
no, todos sus libros, desde Hora], 
publicado en 1950, hasta los Poemas 
Sueltos de 1981, manifiestan su 
espíritu ansioso y solitario, su rebeldía 
contra la injusticia de lo establecido, 
su lucha constante por la causa de los 
débiles, su afirmación de los valores 
de la condición humana. 

No hay temor en esta obra. A pasos 
seguros ha avanzado hasta consolidar
se en un conjunto resplandeciente y 
sólido, y, por fortuna, reconocido y 
admirado de todos. Jaime Sabines 
tiene ya lugar de honor en las letras 
mexicanas. Este premio que ahora se 
le concede, el más alto galardón a que 
un escritor puede aspirar en nuestro 
país, viene a reconocer, en su cumbre, 
un trabajo persistente y lúcido, sin 
claudicaciones ni desmayos. 

Manuel Enríquez, Premio Nacional 
en el Campo de Bellas Artes, nació en 
Ocotlán, Jalisco, también en 1926; es
tudió composici'ón con el maestro Mi
guel Berna! Jiménez, y después amplió 
su formación profesional en Nueva 
York y en Europa. 

El catálogo de sus trabajos cuenta 
con cerca de setenta obras para todas 
las combinaciones instrumentales, 
música electrónic~, piezas de mixme
dia y teatro musical. Ahora se le pre
mia por su labor como compositor, 
ejecutante y maestro. Entre otros mé
ritos, su obra muestra la originalidad 
de haber desarrollado una estética 
donde encuentran puntos de con
fluencia diversas ilustres corrientes 
nacional y extranjeras, y en la cual lo 
mexicano forma base inamovible; en 
sus creaciones se aprecia el logro del 
equilibrio entre los moldes armónicos 

de la música tonal y la conquistada li
bertad de la música de vanguardia. 
Procedimientos clásicos y tradiciona
les se amalgaman y se contrastan con 
nuevos conceptos en materia de ritmo, 
timbre y uso de módulos aleatorios. 
Para expresarse y dar, a la vez, lama
yor independencia al intérprete, ha 
empleado un sistema muy personal de 
notación, que le permite hacer inter
actuar estructuras abiertas y otras 
bien determinadas, con lo cual se 
abren multiplicados los timbres y las 
texturas del sonido. Con tales elemen
tos Enríquez crea cimas de elocuente 
intensidad emotiva. 

El maestro Enríquez, como creador 
y como intérprete de la música, repre
senta en México una corriente funda
mental y novedosa, que es amplia
mente reconocida dentro y fuera de 
nuestro país. 

El Premio Nacional en el Campo de 
Historia, Ciencias Sociales y Filo ofía, 
ha correspondido a Luis Conzález y 
Conzález, historiador nacido en 1925, 
en San José de Gracia, Michoacán. 
Precisamente a este pueblo de esa pro
vincia se refiere Pueblo en vilo, una de 
sus obras más conocidas. 

Luis Conzález obtuvo la maestría 
en Historia en El Colegio de México y 
también hizo estudios en la Universi
dad Nacional Autónoma de México y 
en La Sorbona, de París; su obra escri
ta, libros y publicaciones en revistas, 
es tan notable como su actividad do
cente, puesta de manifiesto en la for
mación de nuevas generaciones de in
vestigadores y maestros. Desde la Re
pública Restaurada, publicada en 
1956, hasta Michoacán, lagos azules y 
fuertes montañas, aparecida en 1982, 
no se ha dado reposo en su abordar 
con acuciosidad diversos tiempos de 
nuestra historia. Si bien su interés se 
ha concentrado en la época posrevolu
cionaria, es a través de la micro
historia, de la cual es decidido impul
sor, como ha llegado a ejercer su ma
yor influencia en los campos intelec
tuales que cultiva. 

Por las páginas escritas por Conzá
lez y Conzález, desfilan nuestros pe
queños y grandes personajes ilumina
dos por la recreación exacta del am
biente y de la hora en que tuvieron 
existencia. 

Al otorgársele el Premio Nacional se 
rinde homenaje en él, tanto al investi
gador minucioso y certero, como al 
maestro que ha sembrado el amor al 
conocimiento de nuestras cosas. Luis · 
Conzález es ejemplo, asimismo, por
que ha respondido al llamado de la 
provincia, tan necesitada de contar 
con sus propios recursos de investiga
ción y de cultura. El centro que él 
fundó y dirige en Zamora, Michoa
cán, prueba, sin duda, que la cultura 
es creación que ha de extenderse y di
fundirse, constituyéndose en oportu
nidad real e inmediata para todos. 

Señor Presidente: la entrega de los 
Premios Nacionales es ya una tradi
ción de arraigo entre nosotros; pero 
me atrevo a pensar que en los tiempos 
que corren adquiere un significado 
más profundo, porque México tiene 
ahora la necesidad improrrogable de 
afirmar su fe en los valores que fun
dan su propia cultura: los valores del 
humanismo, piedra de toque de la in
teligencia, de la imaginación y de la 
voluntad creadora. Los mexicanos 
distinguidos que habrán de recibir de 
manos de usted la más preciada re
compensa a su obra, son ejemplo de 
devoción y fidelidad a tales valores. 

Palabras del 

maestro Jaime Sabínes, 

Premio Nacional 
de Lingüística. 

y Literatura .J983 

Señor Presidente de la República, 
Señores y Señoras. 

Agradezco que el gobierno de la Re
pública me otorgue el Premio Nacio
nal de Lingüística y Literatura de este 
año. Sé que es la presea más alta y la 
distinción más importante que puede 
recibir un poeta en México. Traje a mi 
familia y a mis amigos para que su 
emoción sea simultánea a la mía y pa
ra que, en los días que vengan, u re
cuerdo sea el mismo. 

Es claro que un poeta no escribe pa
ra recibir premios, pero si éstos llegan, 
¡qué bueno! El poeta escribe por nece
sidad fisiológica, por necesidad onto
lógica, por fatalismo. La poesía, más 
que una vocación, es un destino. El 
poeta habla de la vida y sabe que la vi
da no es un concurso. 

Por más que quiera el poeta zafarse 
de la poesía, no puede hacerlo. La 
poesía lo atrapó para siempre. ¿Y 
quién es, después de todo, esta señora 
que maneja a los hombres como escla
vos, o caballos de noria, o simples 
agujas con que teje sus tapetes de oro? 

La poesía es el descubrimiento, el 
resplandor de la vida, el contacto ins
tantáneo y permanente con la verdad 
del hombre. La poesía es una droga 
que se tomó una vez, un cocimiento de 
brujas, un veneno vital, que le puso 
otros ojos al hombre y otras manos, y 
le quitó la piel para que sintiera el pe
so de una pluma. 

Quiero decir con esto que el poeta 
es el condenado a vivir. No hay dis
tracción posible, no hay diversión, no 
hay salirse del mundo. Todo debe ser 
escrito, todo debe hacerse constar. El 
poeta es el escribano a sueldo de la vi
da. Y esto es odioso y repugnante mu
chas veces. ¿Es que hice el amor sólo 
para hablar del amor? ¿Es que me 
enamoré de los árboles y el viento sólo 
para hablar del campo? ¿Es que se 
murió mi padre y se murió mi madre y 
se murieron mis amigos porque era 
necesario que yo hablase de la muerte 
y estuviese chupando de su tubo infi
nito? 

A esta condición de instrumento, de 
simple instrumento, el poeta no se re
signa. Y allí viene su pelea contra los 
dioses y el destino. Y quiere la como
didad, pero no tanta, y desea la sensa
tez pero la desprecia, y pide la cordu
ra en la asamblea de locos. Contradic
ción, incertidumbre, reunión de 
opuestos, es el poeta, unidad verdade
ra y profunda. 

¡La libertad! Toma tu libertad, me 
dijeron, y a ver qué haces con ella. 
Entonces fui libre en dos dimensiones 
y hasta en tres, como todo hombre, fui 
libre y fui feliz. Pero mi libertad de 
poeta aún no llega a la cuarta dimen
sión que es el silencio. 

Me doy cuenta de que eso es lo que 
ustedes desean en este momento: ¡có
mo no llega a la Gl,larta dimensión y se 
calla! ' / 

Gracias por el premio, Señor Presi
dente. 

Gracias a todos. • 
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Ingeniero José A. Ruiz de la 
Herrán, Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el Campo 
de la Tecnología y el Diseño 

1983 

N ació en México, DF, el16 de di
ciembre de 1925. Realizó sus es

tudios profesionales en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, en donde ob
tuvo el título de Ingeniero Mecánico 
Electricista. Realizó estudios de espe
cialización en Alemania Federal, so
bre la fabricación de aceros aleados de 
alta calidad en horno eléctrico de ar
co, así como en nuevos métodos de di
seño en óptica e ingeniería en la Uni
versidad de Arizona, EUA. 

Es miembro de:.varias sociedades y 
asociaciones gremiales, entre las que 
destaca la Astronomital Society of the 
Pacific, la Academia Nacional de 
Ingeniería, la Sociedad Mexicana de 
J nstrumentación y la Asociación Me
xicana de Periodismo Científico, de la 
cual actualmente es presidente. 

Durante su vida profesional ha te
nido oportunidad de destacar en dife
rentes áreas relacionadas con el cono
cimiento tecnológico. 

Dentro del área de reproducción de 
• música, el ingeniero De la Herrán fue 

el autor de varios diseños y construc
ciones, como lo son: sistemas· pseudo
estereofónicos para la reproducción 
de la alta fidelidad de discos de 78, 45 
y 33 rpm y consolas de audio de tres o 
más canales para estaciones radiodifu
soras. 

En el área de la radiodifusión, José 
de la Herrán diseñó y construyó trans
misoras de amplitud modulada de di
ferentes potencias, creando la Com
pañía de Ingenieros en Comunicacio
nes Eléctricas (CICESA), de la cual 
fue director técnico. Esta compañía se 
dedicó a la construcción e instalación 
de transmisoras de la radio (AM y FM) 
en diversos puntos del país, compi
tiendo con los diseños que provenían 
del extranjero y que eran comerciali
zados por diferentes firmas. 

En el área de la televisión tuvo a su 
cargo el diseño y construcción de cá
maras de televisión de alta sensibili
dad para el entrenamiento de técnicos 
en el área. Participó en la instalación 
y puesta en marcha de las transmiso
ras de televisión comerciales, teniendo 
a su cargo la formación de una planta 
de técnicos e ingenieros que incluía 
operadores de video, de audio, de 
trasmisiones y de microondas. 

En el área de aceros aleados tuvo a 
su cargo la instalación y puesta en 

marcha de uno de los primeros hornos 
eléctricos de arco, dentro de una 
empresa siderúrgica. Asímisino, logró 
implantar en México una de las pri
meras tecnologías para la producción 
de aceros especiales. 

En el área de la instrumentación, 
José de la Herrán ingresó al Instituto 
de Astronomía de la UNAM para ha
cerse cargo del diseño y construcción 
de varios telescopios, entre ellos el de 
la Universidad Autónoma de Zacate
cas y el de la Sociedad Astronómica de 
México que, de alguna forma, lo con
llevaron al diseño del gran telescopio 
reflector de 2.12 metros de diámetro, 
para el Observatorio Astronómico Na
cional en San Pedro Mártir. Diseño 
que tuvo tan singular éxito, que fue 
solicitado para la construcción de te
lescopios en el extranjero, como es el 
caso de la Universidad de Wyoming 
de EUA. Este telescopio es, quizás, el 
instrumento principal del trabajo ex
perimental que se realiza en el Institu
to de Astronomía, teniéndose, inclusi
ve, demandas de observación prove
nientes del extranjero. 

A partir de 1981, el ingeniero De la 
Herrán ingresó .al _Centro de Instru
mentos de la UNAM como T~cnico 
Académico Titular "C" de tiempo 
completo, participando en importan
tes proyectos relacionados con el de
sarrollo tecnológico, como los son: la 
implantación del Laboratorio de 
Metrología Dimensiqnal; el diseño y 
construcción de prototipos de hornos 
de radiofrecuencia para tratamiento 
térmico de metales; la telecomunica
ción a través de señales vía satélite, 
entre otros. También tuvo a su cargo 
la dirección editorial de la Revista 
Científica y Tecnológica a la cual le 
dio un gran impulso. Es autor de nu
merosos artículos relacionados con el 
área de tecnología y ha jugado un pa
pel muy importante en la divulgación 
de la ciencia, en cuya área ha organi
zado y promovido exposiciones tecno
lógicas, en el Centro de Instrumentos, 
como lo fueron: una montada sobre 
diversos prototipos del motor Stirling 
y otra sobre la construcción, elemen
tal, de telescopios. 

También es responsable de la for
mación de una gran cantidad de espe
cialistas en las diversas áreas en las 
que ha incursionado. • 

Facultad de Filosofto y letras/Instituto de Investigaciones 
Antropológicos/Instituto de Investigaciones 
Biomédicas/Coordinación Sistema Universidad Abierto 
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El cerebro ritual 

. B Seminario de Investigaciones Etnodram6ticas de la Facultad de 
Filosoflo y Letras de la Universidad Nocional Autónomo de México se 
complace en invitar o usted o lo exposición .el c..-ebro ritual que se 
presento en el Museo del Instituto de Investigaciones Antropológicos, PB 
de la Torte de Humanidades No. 2, Ciudad Universitario. 
Visitas guiadas: ~7:00 o 18:00 h, de lunes o viernes 
Horario: de 10:00 o 18:00h. 
Del 11 ol31 de enero de 1984. 

Facultad de Medicina 
División de Estudios de 

Pos grado 

Cursos 

*Curso modular extensivo de 
glnecologia y obstetricia (tri· 
mestral). 
Sede: CMI. "Maximino Avilo Ca
mocho". 
Del 9 de enero al 16 de marzo, de 
20:00 a 22:00 h. Lunes, martes y vier
nes. 
Profesor encargado: Doctor Jorge 
Kunhort. 

*Curso modular extensivo de 
ginecología y obstetricia (se· 
mestral). 
Sede: Hospital General "Adolfo López 
Mateas". 
Del 9 de enero al 15 de junio. 
Profesor encargado: Doctor Alfonso 
Estevez Arenas. 

*Curso modular extensivo de 
medicina Interna (semestral). 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
na. 
Del9 de enero ol15 de junio, de 19:00 
o 21:00 h. Martes y jueves. 
Profesor encargado: Doctor Juan Ho
mero Hernóndez l. 

*Curso modular extensivo de 
medicina Interna (semestral). 
Sede: Hospital Juórez. 
Del 9 de enero al 15 de junio. 
Profesor encargado: Doctor Gabriel 
Rivera Vieyro. 

*Curso modular extensivo de 
pediatría (trimestral). 
Sede: Hospital General "Adolfo López 
Moteos". 
Del9de enero al23 de marzo, de 8:00 
a 10:00 h. Lunes, martes y viernes. 
Profesor encargado: Doctor Boltazor 
Barragón Hernóndez. 

*Curso modular extensivo de 
pediatría (trimestral), 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
no. 
Del6 de enero ol9 de marzo, de 17-:00 
o 19:00 h. Lunes, martes y viernes. 
Profesor encargado: Doctor Manuel 
M. Acevez Gonzólez. 

*Curso modular extensivo de 
pediatría (semestral). 
Sede: CMI. "MaxiiT'ino Avila Ca
macho". 
Del 10 de enero al 29 de junio, de 
20:00 o 22:00 h. Martes y jueves. 
Profesor encargado: Doctor Jaime H. 
Micher Comoreno. 

*Curso modular extensivo de 
lnfedología (semestral). 
Sede: CMI. "Maximino Avila Ca
mocho". 
Del 10 de enero al 29 de junio, de 
20:00 a 22:00 h. Martes y jueves. 
Profesor encargado: Doctor Ernesto 
Calderón Jaimes. 

*Curso modular extensivo de 
ginecología y obstetricia (tri ... 
mestral). 
Sede: Hospital Espa"ol de México. 
Del 17 de enero al 5 de junio, de 7:00 
a 9:00 h. Martes y jueves. 

Profesor encargado: Doctor Manuel 
Alvorez Navarro. 

*Actualización en pedlatria 
médica para médicos genera· 
les. 
Sede: Hospital General "Manuel Geo 
Gonzólez". 
Del 17 de enero al 26 de junio, de 
18:00 a 20:00 h. Martes y jueves. 
Profesor encargado: Doctor Alfonso 
Golvón Monta"o. 

*Temas selectos de medicina 
familiar. 
Sede: Unidad de Educación Médica 
CMG/F. "Doctor Francisco J. Balmis". 
Del 16 al 20 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
Profesora encargada: Rosalinda Có
ceres. 

*Examen oftalmológico In· 
tegral. 
Sede: Unidad de Educación Médica 
CMG/F. "Beatriz Velasco de 
Alemón". 

- Del 16 al 20 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Héctor 
Gorda Villegas. 

*Curso modular Intensivo de 
pediatría. Unidad l. 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
na. 
Del 23 a1 .27 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Guiller
mo Carpio Gutiérrez. 

*Conducta del médico general 
ante ciertos problemas pslquiá· 
trlcos. 
Sede: Unidad de Educación Médica 
CMG/F. "Doctor Francisco J. Balmis". 
Del 23 al 27 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Antonio 
Celis. 

*Problemas de nefrología y 
urología. 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
no. 
Del 23 al 27 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Vlctor Ar
gueta Villamar. 

*Patología pulmonar ápllcada. 
Sede: Instituto Nacional de Enferme
dades Respiratorias. 
Del 23 al 28 de enero, de 8:00 a 14:00 
h. 
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Profesor encargado: Doctor Roberto 
Barrios del Valle. 

*Parasltologla para el médico 
general. 
Sede: Departamento de Ecologlo Hu
mono UNAM. 
Del6 oliO de febrero, de 8:00 o 1-4:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Manuel 
Gutiérrez Quiroz. 

*Curso básico de epldemlolo· 
gia. 
Sede: Unidad de Educación Médico. 
CMG/F. "Beatriz Velosco de 
Alemón". 
Del6 al 10 de febrero, de 8:00 o 1-4:00 
h. 
Profesora encargado: Doctoro Lirio 
Yomomoto Kimuro. 

*Padecimientos crónicos más 
frecuentes en la consulta del 
médico general. 
Sede: Unidad de Educación Médico 
CMG/F. "Doctor Francisco J. Bolmis", 
del 6 oliO de febrero, de 8:00 o 14:00 
h. 
Profesor encargado: Doctor Holobe 
Cherem. 

*Sociología médica. 
Sede: Unidad de Educación Médico. 
CMG/F. "Doctor Francisco J. Bolmis". 
Del 6 al 17 de febrero. 
Profesor encargado: Doctor Ignacio 
Almodo Boy. 

*Bioestadística. 
Sede: Medicino Preventivo UNAM. 
Del 6 al 24 de febrero, de 9:00 o 13:00 
h. 
Profesor encargado: ESP Jaime S. 
Gordo Romero. 

*El maneto de la depresión y 
los trastornos afectivos para el 
médico general. 
Sede: Palacio de lo Escuela de Medici
no. 
Del 13 al 17 de febrero, de 8:00 o 
14:00 h. 
Profesor encargado: Doctor Ale
jandro Dloz Martlnez. 

*Microneurocirulía. 
· Sede: Hospital 20 de Noviembre. 

Del 13 al 18 de febrero, de 8:00 o 
14:00 h. 
Profesor encargado: Doctor Ignacio 
Olive Urrutio. 

*Curso básico de administra· 
ción médica. 
Sede: Unidad de Educación Médico 
CMG/F. "Doctor Francisco J. Balmis". 
Del 13 al 17 de febrero, de 8:00 a 
14:00 h. 
Profesor encargado: Doctor Francisco 
Venegas Paez. 

*Neoplasias laringeas. 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
na. 
Del 13 al 17 de febrero, de 8:00 a 
14:00 h. 
Profesor encargado: Doctor Rolando 
Ocampo le Royal. 

*Antropología médica. 
Sede: Hospital General "Adolfo López 
Mateos''. 
Del 13 al 17 de febrero, de 8:00 a 
14:00 h. 
Profesor encargado: Doctor Carlos 
Viesca lrevii'lo. 
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Subprograma de Seminarios 

El Programo Universitario de Cómpu
to, anuncia el Calendario de Semina
rios para el Primer Semestre de 1984. 

1. Seminario Bósico de WFL (Work 
Flow Languoge). 
WFL permite el acceso o la computa
doro Burroughs o través de tarjetas 
perforados. 
Profesor: Rubén Rosas Gutiérrez. 
Inscripciones: 2 al 13 de enero. 
Duración: 16 al 20 de enero. 
Horario: 12:00 o 1-4:00 h. 

2. Introducción a Bases de Datos. 
En este Seminario se presentarón los 
distintos esquemas de Bases de Datos 
que existen, osr como algunos siste
mas comerciales que permiten gene
rar bases de datos que justifican su 
uso. 
Profesor: Ingeniero José Luis Garnica 
Gonzólez. 
Inscripciones: 9 al 20 de enero. 

Para el Primer Semestre de 
198.4 

5. Uso del paquete SPSS (Stotisticol 
Package for the Social Sciences). 
El paquete SPSS consta de subrutinas 
que permiten resolver problemas 
estadlsticos enfocados a los Ciencias 
Sociales. Este Seminario se recomien
do o personas con conocimientos de 
Estadistica. 
Profesora: Beatriz Alcaló Velózquez. 
Inscripciones: 30 de enero al 10 de 
febrero. 
Duración: 13 al 21 de febrero. 
Horario: 12:00 a J..4:00 h. 
6. Captura de datos a través de un 
lector de marcas ópticas. 
El objetivo de este Seminario es 
orientar al usuario en la utilización de 
un lector de marcos ópticos en la cap
tura de datos. Este seminario estó en
focado a usuarios que manejan gran
des volúmenes de información en sus 
sistemas. 
Profesor: Matemótico Guillermo 
Oviedo Vargas. 
Inscripciones: 13 al 2-4 de febrero. 
Duración: 27 de febrero al 2 de mar
zo. 
~orario: 10:00 a 12:00 h. 

~ ' n ~ o•• < 
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Duración: 23 al 27 de enero. 
Horario: 12:00 a 1.4:00 h. 

3. DUMPALL. 
DUMPALL es un sistema del equipo 
Burroughs que da facilidad al usuario 
paro lo manipulación de sus archivos. 
Profesor: Arturo Hernóndez Hernón
dez. 
Inscripciones: 16 al 27 de enero. 
Duración: 30 de enero al3 de febrero. 
Horario: 12:00 a 14:00 h. 

4. CANDE (Comand and Edit). 
CANDE es un editor que permite la 
comunicación con lo computadora 
Burroughs a través de terminales re
motos. 
Profesor: Leonardo Enrique r>omln
guez Postrono. 
Inscripciones: 23 de enero al 3 de 
febrero. 
Duración: 6 af 10 de febrero. 
Horario: 12:00 o 1.4:00 h. 

7. Cintas en los equipos 86700, 86800 
y 87800. 
Este Seminario está enfocado a aque
llos usuarios que necesitan utilizar 
cintas magnéticas para almacenar su 
·información. 
Profesor: Morco Antonio Hernóndez 
Gordo. 
Inscripciones: 20 de febrero al 2 de 
marzo. 
Duración: 5 al 9 de marzo. 
Horario: 12:00 o 14:00 h. 

8. Uso de archivos en PASCAL. 
Este Seminario está orientado a 
aquellos personas que yo conocen el 
lenguaje de programación PASCAL y 
desean hacer uso de archivos en dis
cos o través de PASCAL. 
Profesor: Rubén Rosos Gutiérrez. 
Inscripciones: 27 de febrero al 9 de 
marzo. 
Duración: 12 al 16 de marzo. 
Horario: 12:00 o 14:00 h. 

9. Introducción al manelador de Bases 
de Datos DMS. 
Profesor: Ingeniero Roberto Gonzólez 
Rivera. 
'Inscripciones: 12 al 23 de marzo. 
Duración: 26 de marzo al 6 de abril. 
Horario: 12:00 a 1-4:00 h. 

1 O. Uso del paquete lEMPO. 
lEMPO es un paquete de rutinas mo
temóticas que ofrece técnicas de 
cómputo, para la solución de proble
mas de Programación Lineal, Entera y 
Separable. 
Profesora: Patricia Alvarado Rulz. 
Inscripciones: 30 de abril al -4 de tt.1a
yo. 
Duración: 1-4 al 18 de mayo. 
Horario: 12:00 a 1-4:00 h. 

11 . Uso de archivos en disco a través 
de Basic. 
Este Seminario va dirigido a aquellos 
usuarios que tienen acceso a las ter
minales remotas conectadas a los 
equipas 86800 y B7800, y que re
quieren ampliar la capacidad de ma
nipulación de su información a través 
del lenguaje BASIC. 
Profesor: Ingeniero Armando Reyes 
Gonzólez. 
Inscripciones: 7 al 18 de mayo. 
Duración: 21 al 25 de mayo. 
Horario: 12:00 a 1-4:00 h. 

12. Uso del paquete BASIS (Burroughs 
Advanced Statisticallnquiry System). 
BASIS es un paquete de rutinas que 
permiten realizar anólisis estadlsti
cos. 
Profesora: Gloria Adela Alvarez Her
nóndez. 
Inscripciones: 1-4 al 25 de mayo. 
Duración: 28 de mayo al 1° de junio. 
Horario: 12:00 a 1-4:00 h. 

13. Consulta de información a través 
de microfilmación. 
El objetivo de este Seminario es pre
sentar al usuario las ventajas de utili
zar formatos de microfilmación para 
la consulta de Información. 
Profesor: Matemótico Guillermo 
Oviedo Vargas. 
Inscripciones: 21 de mayo al1° junio. 
Duración: 4 al 8 de junio. 
Horario: 10:00 a 12:00 h. 

14. CANDE (Command and Edit). 
Profesor: Ingeniero Juan Carlos Esco
millo. 
lnscripe'iones: 28 de moyo al 8 de ju
nio. 
Duración: 11 al 15 de junio. 
Horario: f2:00 o 14:00 h. 

15. Uso del paquete SPSS. 
Profesora: Beatriz Alcalá Velázquez. 
Inscripciones: -4 al 15 de junio. 
Duración: 18 al 26 de junio. 
Horario: 12:00 o 14:00 h. 

*Para mayores informes e inscrip
ciones acudir o lo Sección de Informa
ción y Relaciones, de lunes o viernes, 
de 8:00 a 14:00 h, o al teléfono: 550-
52-15 extensión 3886. 
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11 Congreso Nacional de Filosofía 

E n el Palacio de la Antigu~ Esc.uela 
de Medicina de la Umverstdad 

Nacional Autónoma de México, se ce
lebró -del5 al9 de diciembre- el JI 
Congreso Nacional de Filosofía, aus
piciado por la Asociación Filosófica de 
México presidida por el doctor Ra
món Xí~au hasta el término del even
to. 

Durante la ceremonia inaugural, 
que encabezó el rector de la Universi
dad Nacional, doctor Octavio Rivero 
Serrano, el doctor Xirau dijo que el 
hecho de llevar a cabo este Congreso 
en instalaciones que fueron primero 
de la Inquisición y después de la Es
cuela de Medicina, significa que de 
ahí debían salir -de algún modo
los remedios para curar viejos males. 

Al II Congreso, que en realidad es 
la quinta reunión de ese tipo que orga
niza la AFM, acudieron pensadores de 
alto renombre, en representación d~ 
diversas universidades del mundo, así 
como estudiantes de filosofía de insti
tuciones nacionales y de otras partes 
del continente; en pleno centro de la 
que, en palabras del doctor Xirau, 
aún puede llamarse región transpa
rente mientras en ella siga brillando el 
sol, se debatieron los postulados de la 
ciencia y de la razón. 

Los trabajos fueron denominados 
en conjunto "Método y Función de la 
Filosofía" y se dividieron en cinco sec
ciones específicas: 1, Metafísica y 
Ontología; 11-A, Epistemología; 11-B, 
Filosofía de la Ciencia; 111, Etica, 
Filosofía de la Educación y Antropo
logía Filosófica; IV, Filosofía de las 
Ciencias Políticas y Sociales; y V, Fi
losofía de la Realidad Latinoamerica
na. Del mismo modo, se contempla- · 
ron cinco mesas especiales. 

• 

Abrió la primera jornada una con
ferencia magistral del doctor Eduardo 
Nicol, en la que subrayó la necesidad 
de establecer un método para todos y 
para siempre en filos~fía, que tendría 
su fundamento en el único posible, 
que es la fenomenología; en su Discur
so sobre el Método, Nicol observa que 
debido a la pluralidad y a la búsqueda 
constante se ha llegado a una virtual 
devaluación del método, dando lugar 
a muchas hipótesis de éste, y agregó, 
en conclusión, que la dialéctica es ese 
método universal que precisa la filoso
fía, pues siendo el Ser de cambios 
constantes, el devenir no lo niega sino 
lo reafirma. 

Di a Hora Ponente 

• 

En el segundo día, destacó la discu
sión sobre Crisis de la Metafísica, en la 
que tomaron parte los filósofos iberos 
Fernando Savater y Eugenio Trías, 
quien dio a conocer los resultados de 
un estudio que tiende a definir una 
época tercera del Ser, que se halla 
-de acuerdo con él- entre la filoso
fía moderna y la filosofía antigua; una 
época que Trías denomina censura. 
En su trabajo titulado Hacia la dife
rencia, explica el español que precisa
mente en la diferencia, espacio que . 
hay entre el reconocimiento humano 
de su presencia física y el de su repre
sentación subjetiva, donde puede pen
sarse como tal, y afirma que la cultura 
es, vista desde ese ángulo, un viaje a lo 
extraño, que es precisamente lo 
nuestro. 

En el tercer día de discusiones, la 
ciencia tomó el foco central y los 
representantes de las universidades 
mexicanas sustentaron discusiones en 
torno a su relación ·con la Filosofía, en 
el marco de la sección 11-B. 

• 

Y en lo que bien pudo llamarse "el 
día de la razón", el jueves 8, se discu
tieron las Perspectivas clásicas y con
temporáneas de la etica, debate en el 
que participó Juliana González, que 
discurrió sobre la concepción heracli
tiana; Guillermina Hierro, que abor
dó la moralidad burguesa desde la óp-

Facultad de Química 

tica ~de Foucault; Eduardo Subirats, 
de la Universidad de Cambridge, y la 
luminaria joven de este 11 Congreso, 
una barcelonesa que sumió a la con
currencia en el más puro estado de la 
atención: Victoria Camps. 

Con tono de razonada iconoclastia, 
Camps hizo frente a quienes han in
tentado rescatar el pensamiento filo
sófico de Kant y lo han hecho franca
mente mal; su planteamiento -con
tenido en Hacia una crítica de la ra
zón impura- está encaminado a en
contrar un método que, sin dejar de 
serlo, sea capaz de romper con todo lo 
que normatice la libertad (concepto 
que definió como "indeterminación 
ante la necesidad de optar") y/o es
tablezca que los principios de la ética 
poseen carácter preventivo. Victoria 
Camps propuso el diálogo como me
dio de la operación ética, propiciado 
-dijo- por las desigualdades; señaló 
la pensadora que es preciso desconfiar 
de todo acuerdo en este mundo en que 
la normatividad prescriptiva forma el 
deber. 

La palabra universitaria sonó con 
excelente aceptación en voz de Liz
beth Sagols Sales, quien dio lectura a 
su trabajo La gaya etica, donde 
confronta los lineamientos de Hegel 
con los de Nietzsche y afirma que am
bos filósofos recuperan la corporali
dad humana, y "con ello, abren una 
perspectiva positiva para la ética". 
Añadió Sagols que, en tanto Hegel pa
rece poner en peligro la diferencia 
entre el bien y el mal, "a pesar de ha
berle dado gran importancia a la vida 
ética", Nietzsche puede mantener la 
cualificación, pero ambos lograron, 

Nombre de la conferencia. 

19 de enero 18:00 h. ·Dr. Diego Bricio Hernóndez "¿Cómo se desarrollan los reacciones 
qulmicos?". 
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26 deenero 
2 de febrero 
9 de febrero 

16 de febrero 

23 de febrero 

1 de.morzo 
8 de marzo 
T5 de marzo 
22 de marzo 

13:00 h. 
18:00 h. 
13:00 h. 

18:00 h. 

13:00 h. 

18:00 h. 
13:00 h. 
18:00 h. 
13:00 h. 

Dr. Alberto Robledo 
Oro. Mo. Esther Rulz Sontoyo 
Dr. Enrique Bozúo 

M en C Humberto Suzon 

Dr. Andoni Gorritz y Dr. Carlos Ve
larde 
Oro. Cristina Castro 
Dr. Alejandro Romirez Grycuck 
Dr. Emilio Lluis y Dr. César Rincón 
IQ Jesús Voldés Félix y Mot. Edno 
Córdenas Cuenco 

"Superficies". 
"Reacciones qulmicos por computadora". 
"los rl!Otemóticos y lo flsico en el cólculo de 
propiedades tennodinómicos". 
"Estadistica en lo experimentación 
biológico". 

"Lo computación y lo intimidad del 6tomo". 
"Aigebro, simetrio y quimico. 
"Lo inutilidad de los motemóticos". 
"Sirven ... y odemós son bonitos". 

"Bueno ... ¿y en resumen, qué?". 

Aviso a los 
estudiantes que 

no hayan 
cursado su 

bachillerato 
en México 

A los alumnos. extranjeros y nociona
les inscritos en lo UNAM que estu
diaron su bachillerato en el extranje
ro, se les comunico que podrón cursor 
en el Centro de Ensei'lonzo poro 
Extranjeros, las tres materias obligoto-
ríos: 

Historio de México 
Geogrofio de México 

Organización politice del Estado mexi-
cano 

2do. Semestre (primavera) 1984. 
-Inscripciones: enero 10 al 13. 
- 1er. dio de clases: enero 16. 
-último dio de clases: moyo 8 
- exómenes finales: moyo 9 y 11. 
Ex a m en ext roord in o ri o- extem
poróneo. 

Estos exómenes se podrón realizar 
prócticomente en cualquier fecha, 
únicamente para alumnos que sean 
Posantes. 

aunque de diverso modo, trascender 
al•individuo frente a sus acciones éti
cas. 

El mismo penúltimo día de los tra
bajos, el doctor Antonio Gómez Ro
bledo dictó una conferencia magistral 
acerca de La obra filosófica de fray 
Alonso de la Vera Cruz. 

• 

En la jornada final del 11 Congreso 
Nacional de Filosofía, que incluyó en 
su programa general una visita guiada 
a los descubrimientos del Templo Ma
yor, se efectuó la Mesa Especial de 
Homenaje a Bolívar y Martí, en la que 
destacó la participación del maestro 
Abelardo Villegas sobre la relación de 
estos personajes con la ética hispano
americana. 

El mismo viernes, Ramón Xirau le
yó sus anotaciones respecto de la obra 
filosófica de Ortega y Gasset y tuvo 
entre sus rejlicantes a Adolfo Sánchez 
Vázquez, quien . pronunció su muy 
particular homenaje al filósofo espa
ñol, que consistió en poner a éste, se
gún dijo Sánchez V ázquez, frente a su 
circunstancia -como él mismo pre
tendió quedar siempre. 

En su lectura, Sánchez V ázquez 
abordó el aspecto político del pensa
miento de Ortega y rigurosamente 
evidenció qt·e había sido un inconfor
me al manifestarse contra la revolu
ción y posteriormente contra el triun
fo de la república; aseveró que el de 
Ortega había sido un auténtico fraca
so político. 

Eduardo Subirats habló al final de 
la mesa acerca de las ideas de Ortega 
sobre la estética e hizo observaciones 
sobre sus planteamientos. 

En representación del rec~or de la 
UNAM, el doctor Luis F. Aguilar, se
cretario de Rectoría, clausuró el 
Congreso retomando el adjetivo que el 
doctor Rivero Serrano, rector de esta 
Casa de Estudios, otorgó a la Univer
sidad en la ceremonia del lunes 5; afir
mó que la celebración de estas jorna
das coincide con la búsqueda que hace 
actualmente "la casa de la razón" pa
ra dar ~ejor cauce al pensamiento. • 

Gaceta UNAM 1 2 de enero de 1984 



Servicio Social: compromiso y misión de los universita1·ios 

Licenciado Manuel González Guzmán. 

U na franca y abierta disposición 
para solucionar problemas in

gentes, debe constituir la mística y la 
filosofía del estudiante universitario 
como prestador de servicio social. 

En este sentido, los· universitarios 
no pueden rendirse ante las dificulta
des de esta tarea, porque ellos no sólo 
llevan consigo la responsabilidad pro
pia de sus actos, sino también la de de
fender los intereses de una sociedad 
que los ha formado para posterior
mente servirla con honestidad, afirmó 
el licenciado Manuel González Guz
mán, jefe del Departamento de Servi
cio Social de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, al ser entrevistado por 
Gaceta UNAM. 

Mencionó al respecto que las es
cuelas y facultades de la UNAM ac
tualmente cumplen con los convenios 
establecidos sobre el particular con el 
Gobierno Federal, a través de la Co
misión Coordinadora del Servicio So
cial de Instituciones de Educación Su
perior (COSSIES). 

Sobre esta base, la Universidad ha 
orientado el servicio social de sus egre
sados hacia su fin esencial, que consis
te en ayudar a la realización de obras 
o actividades en bien de la sociedad, 
con prioridad hacia determinadas 
áreas que no han logrado satisfacer to
talmente las necesidades básicas, co
mo la salud, la educación, 1• cultura y 
los bienes materiales necesarios para 
el trabajo y la recreación. 

Radioastronomía: nuevo e 
importante campo de 

investigación 

Doctor José A. Ga.rcía Barreto. 
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L 
a radioastronomía es un nuevo 
campo de investigación que tiene 

-especial importancia para el Instituto 
de Astronomía, ya que se complemen
ta con la' astronomía óptica e infrarro
ja, áreas en las que esta dependencia 
universitaria trabaja desde hace mu
chos años. 

Así lo señaló el doctor José A. Gar
cía Barreto, investigador del lA, du
rante la conferencia Observaciones en 
la galaxia NGC 1300. 

El especialista hizo referencia a re
cientes observaciones realizadas sobre 
dicha galaxia, localizada a una dis
tancia de aproximadamente cien mi
llones de años luz de la Tierra, por 
medio de un interferómetro. 

Este instrumento está formado por 
varios radiotelescopios con 27 antenas 
de 25 metros de diámetro cada una, y 
sirve para detectar ondas de radio de 
los objetos celestes, así como producir 
mapas que registran las radiofrecuen
cias del objeto en cuestión. 

Explicó que en el caso específico de 
la galaxia NGC 1300, de tipo barra, se 
han hecho observaciones cuyo propó
sito principal fue detectar la emisión 
de frecuencias de radio que pudieran 
aportar datos sobre la posible forma
ción de estrellas nuevas en la barra. 

De esta forma, dijo, se ha cumplido 
con un ordenamiento establecido en la 
Constitución Política del país, pero, 
sobre todo, se ha creado la conciencia 
del deber que tienen los profesionistas 
de corresponder con su ayuda a la so
ciedad, por los conocimientos que a 
través de la Universidad se les ha brin
dado. 

Por primera vez, desde que en 1929 
se creó el Servicio Social, se realiza 
una promoción masiva de grandes 
proporciones; considerando la canti
dad de estudiantes de todas las imtitu
ciones de enseñanza superior del país, 
se comprueba que representan un 
gran potencial, no sólo de trabajo, si
no como generador de cambio políti
co, social y económico, si ésto es bien 
conducido. 

Los universitarios, afirmó el lic(•n
ciado González Guzmán, están dis
puestos a unirse al esfuerzo que en es
tos momentos se reclama para superar 
la crisis que afecta al país; entre otras 

Esto es importante si se considera que 
sólo a principios· de los años setenta se 
empezaron a hacer investigaciones de 
este tipo en otras galaxias (espirales, 
elípticas, etcétera). 

Uno de los problemas que plantea 
este tipo de investigaciones es el hecho 
de que galaxias como la NGC 1300 es
tán muy alejadas y por tanto es muy 
difícil detectar su emisión y determi
nar exactamente su estructura. 

Sin embargo, dijo, estas observa
ciones, aunadas a otras contribuyen a 
dilucidar, junto con modelos teóricos, 
cuál es la estructura de la barra, que 
se supone está formada por gas. 

En este sentido, no se detectó nin
guna emisión térmica o no térmica en 
la barra, ni en los brazos espirales de 
esta galaxia, pero sí fue detectada la 
emisión de radiofrecuencias prove
nientes de .su núcleo, cuya estructura 
aún no ha sido definida. 

Agregó que debido a que la fuente 
de emisión en el núcleo es muy pe
queña, no se ha podido saber de qué 
está formada. No obstante, afirmó 
que dicha emisión no se debe a estre
llas normales sino que obedece a pro
cesos diferentes que se manifiestan por 
el choque de material cósmico con el 
gas de la barra lo que da por resultado 
la emisión de frecuencias de radio. 

Finalmente, indicó que estas obser
vaciones realizadas por el Instituto de 
Astronomía constituyen un primer pa
so hacía la determinación de las radio
emisiones que existen en varias gala
xias, dependientes de su estructura 
morfológica exterior. • 

razones, porque los jóvenes han expre
sado, en diversos foros populares, que 
consideran suyo no sólo el futuro, sino 
también el presente, sobre el cual ya 
inciden. 

El estudiante es un importante ele
mento de cambio de las condiciones 
actuales y futuras de la sociedad, y 
tiene delante suyo una amplia pers
pectiva para la superación en todos los 
órdenes. Sin embargo, esto exige crear 
las condicione. propicias. 

Sobre el particul r indicó que el es
tudiante universitario, en el cumplí
miento de su servicio social, no podría 
ser considerado como un subernplea
do, sino como un jo\'en portador de 
elementos nuevos del conocimiento, 
producto de las más recientes investi
gaciones y descubrimientos en todos 
los campos del quehacer humano, que 
descoso de poner en práctica esos co
nocimientos, se manifiesta dispuesto a 
servir a una causa noble e importan
~. . 

Facultad de Arquitectura 
Dirección 

Coordinación 
de Actividades 

Socio-Culturales 

1 o. "Muestra del Trabajo Estudiantil". 
Facultad de Arquitectura 1982-1983. 
Inauguración: martes 10 de enero de 
1984. 
Hora: 12:00 h. 
Museo Universitario de Ciencias y Ar
tes. (anexo a esta Facultad). 

Se expondrán trabajos de los Talleres 
de la licenciatura en Arquitectura y 
en Diseño Industrial, así como traba
jos de lo Unidad de Posgrodo. 

2o. Curso de Arte Prehispánico, im
partido por el arquitecto Poul 
Gendrop. 
Lunes 9 de enero de 1984. De 11 :00 a 
14:00 h. (Ocho sesiones). 

Información en la Coordinación de 
Actividades Socio-Culturales de la Fa
cultad de Arquitectura . 
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Comisión Coordinadora del Servicio Social 
Secretaria de la Rectoría 

Dirección General de Servicios a la Comunidad 

INSTITUCION HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA PATROCINADORA 

lnwrmá!lca. Secretaría de Pesca De 10:00 a 15 00 h. 

S1stema Nacional Integrado Secretaría de Pesca. De 10.00 a 1500 h. 
de Información Pesquera. 

Reg1stro Nacional de Pesca. Secretaria de Pesca. De 1000 a 1500 h. 

S1stema de Registro de Pro- Secretana de Pesca De 10:00 a 15 00 h 
duwón Pesquera. 

Red de Teleinformát1ca. Secretaria de Pesca. De 10·00 a 15:00 h 

Investigación Pesquera (1). Secretaria de Pesca De 1000 a 14·.oo . o 
de 16·00 a 20:00 h 

1 nvest1gacion Pes4uera (11). Secretana de Pesca De Jl·OO a 1500. o 
de 15:00 a 19 00 h. 

H 8 Captura Secretaria de Pesca De 8:00 a 12·00 h. 

• 

Biología Pesquera. Secretaria de Pesca De 8:00 a 1 2·00 h 

Programas de Bienestar So- Secretaria de Pesca. De 1 2 00 a 1 6:00 h 
cial. 

Legislación Pesquera. Secretaria de Pesca. De 9:00 a 15:00 h. 

Estud1os y. Proyectos de Ca- Banco Nacional de Méx1co. De 9:00 a 1300 h 
pacitación . 1 

1 NBA/ Publicaciones. Instituto Nac1onal de Bellas De 11:00 a 15 00 h. 
Artes. 

Desarrollo Organ1zacional. Banco BCH. 4 horas d1arias, a de-
terminar. -

S1stema 1 ntegral de lnver- Banco BCH. De 9:00 a 1300 h. 
siones. 

Estud1o del Mercado de D1- Banco BCH. De 9:00 a 13'00 h. 
nero. 

Estudio de la Productividad Banco BCH. De 10:00 a 14:00 h. 
de la Institución. 

Estud1o y Mejora de S1ste· Banco BCH. De 9:00 a 13:00 h. 
mas Administrativos en Su-
cursa l. 

VI Admin1strac1pn de la Sa- Secretaria de Salubndad y 4 horas d1anas, a de-
lud. Asistencia. terminar. 

VI Administración de la Sa- Secretaria de Salubridad y 4 horas diarias. a de-
lud. Asistencia. terminar. 

VI Adm1n1stración de la Sa- Secretaria de Salubndad y 4 horas diarias. a de-
!ud/Proyecto de Control de As1stenc1a. terminar. 
la Prod uwón. 

Adm1n1stracJón de la S a- Secretaria de Salubridad y 4 horas d1anas. a de-
lud/ Proyecto de Control de AsistenCia . term1nar. 
Calidad. 

VI AdmJn1strac1ón de la Sa- Secretaria de Salubndad y 4 horas d1anas a de-
!ud/Proyecto de Liberación As1stenc1a. terminar. 
de S1stemas. 

VI AdmJnJstracJón de la Sa· Secretaria de Salubridad y 4 horas d1ar1as a de-
!ud/Proyecto de Segundad As1 slenc1a term1nar. 
y Mane¡o de Arch1 vos 

Cultura y Rerreanón Swetaria de Salubndad y De 10.00 a 14 00 h 
As1stenCJa 
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Programas de Servicio Social 

OBJETIVO CARRERAS AYUDA ECONOMICA 
MENSUAl 

Organizar y elaborar procedimientos normativos y de lnfor- Actuano, Adm1n1strac1ón de S1n ayuda. 
mática. Empresas. 

Ampliar la cobertura del Registro Nac1onal de Pesca Economía, B1ologia y Adm1- S1n ayuda. 
(R.N.P.) niStraCJÓn 

Automatizar el sistem·a nac1onal Integrado de Información Actuano. Economía y Adm1- Sin ayuda. 
pesquera. n1stración . 

Estudiar y desarrollar el sistema de Reg1stro de la Produc- B10log1a. Econom1a y Ac- S1n ayuda. 
ción Pesquera (R.P.P.) tuario. 

Determinar las normas y serviciOs para la operac1ón de la Admin1strac1ón y Computa- Sin ayuda. 
red de teleinformática. ción 

Formulación de estudios y proyectos sobre la ·actividad pes- Adm1111Strac1ón. B1ologia y Sin ayuda. 
quera y sus relaciones con otros sectores económicos. Part1- Economía. 
c1par en el desarrollo del s1stema nac1onal integrado de 1n-
formación pesquera. 

Diseñar y desarrollar estudios del sector Pesca en el de- B1ologia, Soc iOlogía, Ac- S1n ayuda. 
sarrollo y toma de decisiones en matena de política pes- tuario , Economía y Rela-
quera. c1ones 1 nternac10nales. 

Contribuir al desarrollo y func1onam1ento de la Universidad AdminiStración. Sin ayuda. 
Adm1n1strativa con el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos. 

Evaluar los Recursos Pesqueros a través de Métodos le· B1ologia Sin ayuda 
tioplanctómicos. 

Prop1ciar el desarrollo educat1vo y ps1cológ1co del niño. Ps1cologia y Pedagog1a. S1n ayuda. 

Recopilar e Integrar datos lrg1slativos para actualizar el ma- Derecho S1n ayuda 
!erial n~cesario en el desahogo de estudios y consultas. 

Planear, diseñar e Interpretar instrumentos de evaluación Sociología y Pedagogía. $11.931.00 
didáctica para los sistemas de capacitación del Banco Na- -
cional de México. 

~ 

Apoyar las actividades del área de publicaciones. H1stona Sin ayuda. 

Delimitar el perfil individual del personal mediante la eva- Ps1cología (del trabajo) y $5.000.00. 
luación de conocimientos, habilidades y aptitudes, así ca- Pedagogía. 
mo del desempleo de sus funciones. 

Apoyar la realización de proyectos de inversiones. Adm1nJstrac1ón $5,000.00. 

o 

Realizar un estudio del mercado de dinero para determinar Economía y Contaduría. $5,000.00. 
los factores que afecten al mismo. 

Analizar. aquellas partidas que no estén rindiendo un ópti- Contaduría. $5,000.00. 
m o resultado. 

Desarrollar proyectos de organización para los sistemas ya Administración y Contadu- Sin ayuda. 
existentes. ría . 

Promover la apli~ación de estadística, investigación de ope- Pedagogía, Matemático. Ad- Sin ayuda. 
raciones, teoría de decisiones e informática, para el mejor m1nistración y Actuar~o . 
desarrollo de los Servicios de Salud. 

Diseñar sistemas de cómputo para el procesamiento masivo Administración . Contaduría. S1n ayuda. 
de información técnica médica, administrativa, financiera Actuario y Matemáticas 
o de recursos humanos para los servicios de cómputo de la aplicadas y Computación. 
Dirección General de Sistemas e Informática de la SSA. 

Incrementar la eficiencia interna del área responsable del Actuario o Matemáticas Sin ayuda. 
control de la producción, con base en un análisis y diagnós- aplicadas y Computación. 
tico de la situación actual. 

Establecer las bases técnicas y administrativas para mejo- Actuario o Matemáticas S1n ayuda. 
rar la calidad de la información procesada en la Dirección. apl1cadas y Computación. 

Establecer los requerimientos técnicos y administrativos Actuano o Matemáticas Sm ayuda. 
necesarios para la liberación de sistemas en el área de pro- apl1cadas y Computación . 
ducción. ' 

Esfablecer controles técnicos para proteger la integridad de Actuar~o o Matemáticas S1n ayuda. 
la información de los activos que maneja la Dirección de apl1cadas y Computación. 
Producción. 

Coadyuvar al desarrollo integral del traba¡ador y su familia H1stona. S111 ayuda. 
med1ante la mstrumentac1ón de act1v1dades culturales y 
educativas. 
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INSTITUCIÓN AYUDA ECONOM ICA 
NOMBRE DEL PROGRAMA HORARIO OBJETIVO CARRERAS MENSUAL PATROCINADORA 

PrestaciOnes Soc1ales- Di- Secretana de Salubndad y De 1000 a 1400 h D1señar los programas del Departamento de Prestaciones Ciencias de la Comun1ca- Sin ayuda. 

vulgación. As1stenC1a Soc1ales. c1ón y D1seño GráfiCO. 

Prestaciones Soc1ales. 
Secretaría de Salubndad y 

De 10:00 a 14·00 h. Promover conferencias con el fin de onentar al trabajador Y Ps1cologia. Sm ayuda. 
AsistenCia. sus fam1l1ares sobre diversos problemas ps1cosoc1ales. 

Secretaria de Salubndad y Diseñar actividades que contribuyan a orientar, reforzar y Artes visuale . Sm ayuda. 
Recreación. As1stenC1a 

De 1 O 00 a 14 00 h desarrollar las aplltudes de los hijos de los trabajadores en 
el área de las artes plást1cas. 

Act1v1dades Of1c1ales. Secretaria de Salubridad y De 10 00 a 14:00 h. Coordinar act1v1dades propias para conmemorar el Día del Adnlln1strac1ón S1n ayuda. 
As1stenc1a Médico y el Día de la Enfermera. 

Conmemoraciones Cív1cas. Secretaria de Salubndad y De 10:00 a 14 00 h. Dar cumplimiento al programa de conmemoraciones civ1- C1er1C1as de la Comun1ca- S1n ayuda . 
Asistencia cas, para contnbu1r al desarrollo de la conc1enc1a cívica y CIÓn. 

naciOnalista de los serv1dores públicos de esta Secretaría. 

Investigación Aplicada y De- Secretaría de Salubndad y 4 horas d1anas. a de- Integrar los serviCIOS del laboratono de Salud Publica en QFB e 1 ngen1ero en A limen s,~ ayuda 
sarrollo Expenmental en la As1stene~a . 

# 

term1nar las 1nvestigac1ones epidemJOioglcas y de control sanitariO, tos. 
Medicina, Salud, As1stene1a para detectar, controlar y reduCir las causas de morbilidad 
y Segundad Soc1al (1). y mortalidad. 

1 nvest1gac1ón Apl1cada y De- Secretana de Salubndad y 4 horas d1anas. a de- ReduCir los n1veles actuales de contaminacui , alteración, lngen1ero QUimwo, QFB e S111 ayuda 
sa rrollo Expenmental en As1stenc1a . term¡nar. composición y adulteración de los ¡ngestos del hombre y su lngPn1erc en Al•rnentos 
Med idas de Salud, As1sten- ambiente apoyando los programas de investigación; ep1de· 
cia y Seguridad Sowl (11) . m1ologia; control san1tario y me1oramiento del ambiente. 

1 nvest1gac1ón Aplicada y De- Secretaría de Sal u bndad y 4 horas d1a11as. a de- Establecer el control externo mediante la aplicación de pro- lngen1ero Quím1co y QFB )m ayuda 
sarro llo Expenmental en la As1stene~a term1nar. cedim1entos Científicos de laboratono, que permitan asegu-
Med1c1na, Salud, As1stenc1a rar la identidad, sE!gundad y potenc1a de los productos 
y Seguridad Soc1al (111) biológicos. 

lnvest 1gac1ón A:JI ·cada y De- Secretaria de Salubndad y 4 horas d1anas. a de- Vigilar y distingUir a t1empo los productos que tengan cali- Ingeniero Qlllmlco y QFB s,,, ayuda 
sarrollo Expenmental en la As1stenw term1nar. dad deficiente. para acelerar las med1das preventivas que 
Med1c 1na, Salud AsistenCia reduzcan los nesgas por consumo. 
y Segundad SoCial (IV). 

1 

Arc h1~0 Histónco Central. Secretaria de Gobernación. Matutino, 4 horas Elaborar instrumentos de consulta y resguardar los d1ez B1bl10tecolog¡a y Derecho. s,., ayuda. 
dianas. millones de exposiciones en m1crofilm de los archivos 

parroquiales, notanales y mumc1pales de la República Me- "' 
'1 .¡ ~ xicana. 

lnaice del D1ano Oficial/- Secreta ría de Gobernación. Matutmo, 4 horas Elaborar el índice del Diario Oficial de la Federacción de Bibl10tecología y Derecho. Sm ayuda. 
Catalogo Geografico/- d1anas. 1917 a al fecha, para la recuperación de la informac,ón a 
Vaciado de Información. través de un sistema computamado. 

1 ndlce del Di ano Of1c1al. Secretaria de Gobernación. Matut1no, 4 horas Concentrar la información referente al Diario Oficial de la Derecho y B1bl1otecología. S1n ayuda. 
diarias. Federac ión, en un banco de datos que consta de 700,000 

disposiciones legales. 

Educación Bás1ca para Aseguradora Hidalgo. 4 horas diarias, a de- Promover la capacitación y desarrollo del personal de AHI- Pedagogía. $2.200 mensuales. 
Adultos en Centros de Tra- terminar. SA y familiares mayores de 15 años que no hayan cursado o 
bajo. terminado sus estudios de educació'1rbásica. 

Supervisión a Sucursa les. Banca Serfín . o De 9:00 a 13:00 h. Supervisar las sucursa les de Banca Serfín para verificar que Adm inistración. Sm ayuda. 
operen oportuna y correctamente. 

Registro Nacional de ldenti- Secretaría de Gobernación. 4 horas diarias. a de- Planear y estructurar un sistema computalizado que permi- Derecho. Sin ayuda. 
ficación de Sentenciados. terminar. ta poner al corriente las sentencias de 1963 a la fecha, y 

actualizar el Registro Nacional de Sentenciados. 

Estudio de mercados. Banca Confía. 4 horas d1arias. a de- Detectar e informar sobre los gustos y preferencias de los Adm1nistrac1ón y Economía. S1n ayuda. 
terminar. clientes y las condiciones y competencia del mercado. 

Administración Central. Instituto Mex1cano del Se- Mutuo acuerdo. Implementar un adecuado control de los bienes muebles Contaduría. S1n ayuda. o 

guro Sowl. capitalizables que integran el Patrimonio Institucional. 

Revisión. Instituto Mexicano del Se- Mutuo acuerdo. ReVISar la cuentas deudoras depurando el sa ldo de cada Con taduría. S1n ayuda. 
guro SoCial. unas de ellas. 

Fondos Fijos y Remesas Es- lnst1tuto Mex1c3no del Se- Mutuo acuerdo. Rev1sar las cuentas deudoras y efectuar los proced1m1entos Contaduría. S1n ayuda • 
pecia les/ IMSS. guro SoCial. necesarios para su concil1ac1ón. 

Rev1s1ón Programa de Ad- Instituto Mex1cano del Se- Mutuo acuerdo. Rev1 sar las cuentas deudoras para conc il1ar los datos en Contaduría Sm ayuda. 
m¡n¡ st rac~ón D11ecta guro SoCial. ellas 

Fondos Fijos y Remesas/- lnst1tuto Mex1cano del Se- Mutuo acuerdo. Rev1 sa r las cuentas de inversión y operación para concil1a1 Contaduría. S111 ayuda. 
IMSS-COPLAMAR. guro SoCial. los datos. 

Pide informes e Inscríbete en la Un1dad Responsable del ServiciO Soc1al de tu Escuela o Facultad, o en la Comis1ón Coordinadora del Serv1c1o Soc1al , ub1cada 
entre las Facultades de lngen1ería y Arquitectura. o 
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tnformaclón Deportiva 

Atletismo 

Carrera de la Amistad Universitaria 

e on la participacion de 297 con~
petidores, el pasado 11 de di

. lbre se llevó a cabo la II Gran c1en d U . . . 
Carrera de Ja Amista mversJtana, 
en Ja instalaciones de Ciudad Univer
sitaria. 

El evento, que fue organizado por 
el 5o. turoo del Departamento de Vi
gilancia en coordinación con la Direc
ción General de Actividades Deporti
vas y Recreativas, el STUNAM y la 
Djrección de Servicios Auxiliares, 
logró integrar a estudiantes y trabaja
dores de la comunidad universitaria. 

Nueve kilómetros fueron los que co
rrieron los varones, en tanto las damas 
recorrieron una distancia de siete. Los 
ganadores en cada una de las catego
rías fueron: 

l. Enrique Ruiz Ve
lasco 
2. Enrique Osdruas 
Paz 
3. Gregorio Tzong 

Trabajadores 
l. Pánfilo Morales 
2. Santos Morales 
3. Víctor Chavolla 

Estudiantes 
l. Mario Alberto 
Coroba 
2. Gerardo Nieto 
3. Felipe Camacho 

CCH Oriente 
Ciencias 
Actividades Depor
tivas y Recreativas. 

CCH Vallejo 
CCH Oriente 
Actividades Depor
tivas y Recreativas. 

Artes Plásticas 
Ciencias Políticas 
Preparatoria 3 

Natación y clavados 

L os pasados dos y tres de diciembre se llevó a cabo un dual meet de cla
vados entre la Universidad de Guadalajara y la UNAM en la ciudad 

de Guadalajara. 
En la justa, en la que participaron 33 competidores de ambas institu

ciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

DAMAS PRIMERA FUERZA 

Un metro 
l. Socorro Vega 
2. Marisa Espinoza 
3. Mónica Téllez 

Tres metros 

l. Socorro Vega 
2. Marisa Espinoza 

Diez metros (Plataforma) 

l. Socorro Vega 

V ARO NI LES PRIMERA FUERZA 

UNAM 289.10 
U. de G 241.80 
UNAM 241.75 

UNAM 301.70 
U. de G. 271.45 

UNAM 245.15 

Mujeres 
l. Patricia Delgado 
2. Rosa Angela 
Echeverría 
3. Angela Amador 

Acatlán 
Contreras 
Acatlán 

El profesor Mario Revuelta Medí
na, director de Actividades Deporti
vas y Recreativas; el licenciado Ar
mando Flores Valenzuela, Manuel 
Méndez Moreno, subjefe del departa
mento de Vigilancia; ingeniero Agus
tín Rodríguez Fuentes, Josefina V áz
quez y Nicolás Olivos Cuellar, secre
tarios de deportes, viviendas y rela
ciones respectivamente fueron los en
cargados de hacer la premiación a los 
ganadores de los seis primeros lugaTes, 
los cuales recibieron una despensa y 
un trofeo. 

El responsable de esta carrera, Sal
vador Santana señaló que se seguirá 
haciendo este tipo de competencias 
cuyo objeto es unir a la comunidad 
universitaria a través del deporte. 

"Los fundadores de esta competen
cia deseamos que se institucionalice", 
concluyó. • 

Un metro 
l. Gerardo Chávez 
2. Rafael Guerrero 
3. Enrique Robles 

Tres metros 
l. Rafael Guerrero 
2. Héctor Martínez 
3. Carlos Fernández 

U.deG. 
UNAM 
UNAM 

UNAM 
UNAM 
UNAM 

391.40 
371.85 
351.95 

464.95 
395.80 
382.40 

Con la Primera Carrera 
Aeróbica ENEP-Acatlán

Naucalli se cerró la actividad 
en esa escuela 
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Diez metros (Plataforma) 
l. Ricardo Gutiérrez 
2. Rafael Guerrero 
3. Carlos Fernández 

V ARO NI LES INTERMEDIA 

Un metro 
l. Edmundo Ozuma 
2. Ricardo Arévalo 
3. José Ignacio González 

U.deG. 378.30 
UNAM 348.45 
UNAM 334.50 

UNAM 224.30 
UNAM 205.75 

U. deG. 197.20 

Por otra parte el equipo representativo de natación de la UNAM par
ticipó ellO y 11 de diciembre en el Marathón Guadalupano, que se realizó 
en el Puerto de Acapulco. 

La mejor maratonista de la Universidad Nacional fue América 
Barrágan Figueroa, quien ocupó el sexto lugar dentro de la competencia 
para damas. Las otras universitarias, Alicia Herrera Juárez, Lourdes 
Sánchez Méndez y Julia Aguilar Torres ocuparon el noveno, treceavo y 
catorceavo lugar respectivamente. 

En tanto en varones, los mejores clasificadores fueron Ricardo Gon
zález Dávila en la categoría abierta y Angel Morales Chaípé en la de juve
niles "A", quienes consiguieron el onceavo y quinceavo lugar respectiva
mente. • 

M ás de 400 corredores tomaron 
parte en la Primera Carrera 

Aeróbica ENEP-Acatlán-Naucalli que 
se celebró el domingo 11 de diciembre 
en el parque Naucalli del municipio 
de Naucalpan. 

Durante el recorrido, 360 volunta
rios que cuidaron durante la compe
tencia a los participantes, marcaron la 
ruta y auxiliaron a quienes desfalle
cían por el esfuerzo hecho. 

En la ceremonia de premiación es
tuvieron presentes, el secretario Ad
ministrativo de la ENEP-Acatlán, li
cenciado José Luis Manjarrez, y el 
campeón mundial de caminata de los 
20 kilómetros, Ernesto Canto. 

La triunfadora en los cinco kiló
metros damas fue: María del Carmen 
Mondragón, con tiempo de 22 minu
tos y 2.5 segundos; en segundo lugar 
llegó Inés Iglesias Rueda con 22 minu
tos y 3.5 segundos y en tercero María 
García Castro con 22 minutos y 38 se
gundos, todas de participación libre. 

En hombres, la distancia fue de 10 
kilómetros y los tres primeros lugares 
fueron: Ignacio Jiménez, de partici
pación libre, llegó en primer lugar con 
registro de 35 minutos y 12 segundos; 
en segundo, quedó Martín García, de 
la ENEP lztacala, con 35 minutos y 42 
segundos y en tercero entró José Luis 
Ortega, del CREA, con tiempo de 36 
minutos y 12 segundos. 

Del primero al décimo sitio, los par
ticipantes fueron premiados con una 
corona de laurel; además, diploma de 
participación con tiempo, lugar y una 
mención al esfuerzo físico realizado en 
la competencia. 

Los competidores fueron de los si
guientes grupos de atletismo: Grupo 
Madrugadores de Aragón, Grupo Vi
da y Salud Naucalli, Alumnos delCo
legio de Ciencias y Humanidades de 
Azcapotzalco y Naucalpan, de la 
ENEP lztacala y Acatlán y el Grupo 
de Corredores del Bosque del Pedre
gal. • 
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Espeleologfa 

Exploración universitaria en 
Cardonal, Hidalgo 

U n grupo de universitarios integ~a: 
do por cinco deportista~, reahzo 

una exploración en el resumidero d~l 
área conocida como La Laguna, . SI

tuado a dos horas y media de cammo 
del Municipio de Cardona!, Hidalgo. 
La referida exploración efectuada d~l 
11 al 13 de noviembre del año con el u I

do tuvo como fin descender al fondo 
de' la gruta hasta alcanzar su sima ~ 
topografiarla, objetivo que no se logr.o 
debido a la falta de cuerda que pernu
tiera una bajada a más de 200 metros 
de profundidad. 

contrábamos que había cuando menos 
dos tiros más bajos, que en una nueva 
exploración procederíamos a su alcan
ce. Eran cerca de las 19 horas y nos 
dispusimos a descansar. Al día si
guiente, muy temprano (a las 5 
horas), iniciamos la actividad nueva
mente. Se acordó que todos subieran a 
la superficie, mientras que yo debía 
permanecer en el lugar donde se en
contraba el perro con el fin de dirigir 
su rescate. Para tal fin se dispusieron 
un par de cuerdas y una mochila para 
lograr la recuperación del animal has
ta la superficie. 

Finalmente, Eduardo Martínez se
ñaló que en fecha aún no conocida se 
tiene contemplada una exploración 
que permita concluir este reconoci
miento al resumidero de La Laguna. 

Los participantes que integraron el 
grupo universitario son: Andrea Raz, 
Ricardo Salazar, Josué Escobar, Raúl 
Sánchez y Eduardo Martínez. • 

Futbol Soccer 

Ser árbitro de futbol ayuda a 
formar el carácter : Genaro 

Castillo 

El se;tor Genaro Ctl8tillo, recibe de manos del titular de Actividades Deporti001 y Recreativa~ 
de la UNAM, profesor Mario Revuelta Medina, un reconocimiento a su actividad dentro bl 
futbol soccer. 

"Tratemos de hacer lo mejor, 
porque la Universidad Na

cional siempre requerirá de gente más 
capaz y responsable", señaló el pasado 
14 de diciembre el profesor Pablo 
Aponte Pastrana, presidente de la 

Asociación de Futbol de la UNAM, al 
clausurar el 1 Seminario para Arbitras 
de la UNAM. 

Eduardo Martínez, encargado del 
grupo universitario durante la explo
ración, relato a Gaceta UNAM los · 
pormenores del suceso: "Luego de 
lograr la aceptación de las autorida
des civiles de Cieneguillas, Hidalgo, 
para efectuar la exploración, par~
mos al filo de las nueve horas del d1a 
11 hacia nuestro sitio de interés: La 
L;guna. Sabíamos que había un res~
midero que en visita anterior se hab1a 
localizado sin penetrar en él. Para lle
gar a La Laguna se tiene que atrave
sar un gran bosque de encinos que nos 
pesó bastante ya que, cada uno de no
sotros transportaba una buena canti
dad de equipo que iba a ser utilizado 
para el descenso. Después de dos horas 
y media llegamos a la propiedad don
de se encuentra ubicado el resumide
ro. Una vez que hablamos con el due
ño y obtuvimos su permiso, comenza
mos los preparativos para el descenso. 
La entrada del resumidero cuenta con 
un diámetro aproximado de 20 metros 
y tiene forma de embudo cubierto por 
una densa vegetación, la bajada se ini
cia con una rampa que tiene una pen
diente de 40° y una extensión entre los 
20 y 30 metros. Posteriormente se en
cuentra un tiro vertical 'de 10 metros 
que se comunica con otro que tiene 
dos entradas. Una vez que los cinco 
nos encontramos en este lugar, nos di
mos a la tarea de localizar puntos se
guros de anclaje para colocar la cuer
da y poder bajar al siguiente tiro, cuya 
longitud se extiende 20 metros en ver
tical. 

Convivencia anual 

Al hablar a nombre de la FMF, el 
profesor Gerardo Castillo Castillo 
afirmó que el hecho de estar en la má
xima Casa de Estudios de este país lo 
deja muy satisfecho porque "aporta
mos un granito de arena a las activi
dades deportivas de ésta". 
. Al dirigirse a los presentes mencio
nó que como árbitros se encontrarán 
con problemas, "bonitos problemas, 
porque, el ser árbitro de futbolles va 
ayudar a formar un carácter y les dar.á 
una personalidad que les va a servir 
no sólo en el terreno de juego sino en 
otros ámbitos de la vida". 

Josué Escobar fue el primero en des
cender. Durante la bajada fue lim
piando el cami)1o de piedras sueltas y 
otros obstáculos que nos dificultaban 
el camino. A los pocos minutos es
cuché la voz de Josué que me indicaba 
la presencia de un perro en ese sitio. 
No le creímos. Pensamos que estaba 
bromeando. Dejó la cuerda libre y en
seguida bajó Andrea Raz, y a los pocos 
minutos hice lo propio. Cuando llegué 
al fondo pude percatarme de que efec
tivamente había ahí un perro, ¡un 
perro y vivo! Resultaba asombroso. 
Hasta ese punto había un desnivel de 
50 metros desde la superficie. El ani
mal estaba muy flaco. Posteriormente 
sabríamos que había permanecido en 
ese lugar por ocho semanas. 

La caverna, dijo Martínez, conti
nuaba por varios tiros más. Mismos 
que fuimos bajando, no tan rápido co
mo deseábamos por lo accidentado del 
terreno y la falta de puntos de anclaje 
de las cuerdas. En total se bajaron 10 
tiros para dar un desnivel entre los 180 
y 200 metros de profundidad. 

Hasta ese punto suspendimos el des
censo ya que no había más cuerda que 
nos permitiera el descenso. Compro
bamos desde el sitio donde nos en-
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E 1 sábado 10 de diciembre en el Es
tadio de Prácticas de Ciudad 

Universitaria se llevó a cabo la convi
vencia anual del grupo de Acondi
cionamiento Físico General (AFG), 
donde 300 personas que durante dos 
años y medio han realizado gimnasia 
de oficina se reunieron para celebrar 
el acontecimiento. 

Quienes asistieron al convivía son 
en su mayoría trabajadores de la 
UNAM, acompañados por sus hijos y 
esposas . El grupo practicó durante 15 
minutos diarios gimnasia de oficina, 
mejoró su acondicionamiento físico 
general, y desaparecieron padeci
mientos nerviosos de todo tipo. 

La idea, según expresó el profesor 
Chirstias Quiróz, "es suspender sus la
bores en horas de trabajo y realizar lo 
que llamamos gimnasia de oficina o 
una rutina gimnástica y de paso gene
rar en los trabajadores una reactiva
ción de su organismo, oxigenar su 
sangre y por este medio eliminar el 
grado de tensión que se genera duran
te la actividad diaria". 

Por otro lado, las actividades de los 
trabajadores coadyuvaron para acre
centar el interés por aprender nata
ción; hecho que llevó a la organiza
ción de un horario de 15 a 18 horas de 
lunes a viernes. Además, en febrero de 
1984 se iniciarán por Radio UNAM las 
trasmisiones del programa de AFC 
"Gimnasia de la Salud" a las 7 de la 
mañana diariamente. La idea es lle
var a la población del Distrito Federal 
sin distinción de edades un. programa 
práctico que permita dur<mte 15 mi
nutos realizar una rutina de gimnasia 
que con el tiempo llegue a ser una ne
cesidad en todos los que la sigan. 

El profesor Quiróz agregó que, 
específicamente, los trabajadore~ ~.e 
"Nuestra Máxima Casa de EstudiOs , 
hicieron desaparecer neuralgias, dolo
res de espalda y al corregir su posición 
en la silla, desaparecieron los malesta
res; otros corrigieron problemas de 
circulación y sobre todo mejoraron sus 
relaciones laborales al desaparecer la 
exitación nerviosa que el encerra
miento y las tensiones de trabajo ha
bían provocado en ellos. • 

Señaló que las reglas de este deporte 
pueden ser muy útiles y les invitó a 
que al interpretarlas les saquen pro
vecho porque ellos tendrán la respon
sabilidad de interpretarlas y aplicarlas 
para someter a los jugadores a la dis·
ciplina en lugar de hacer estallar una 
conducta violenta o incorrecta. 

Finalmente, el Presidente de la Aso
ciación de Futbol de la UNAM agra
deció la presencia de los instructores 
de la Federación porque dijo: "ustedes 
han regado su semilla en tierra fértil 
como lo es la UNAM". Asimismo, to
das las personas que presidieron este 
evento coincidieron en señalar que 
hay elementos que tienen buenas posi
bilidades de llegar a ser árbitros profe
sionales,y sólo a elloscorrespondela de
cisión de quedarse o no en la UNAM 
porque recordaron "del arbitraje no se 
va a vivir pero servirá para crecer y 
madurar en muchos aspectos de nues
tra vida, y sobre todo para compren
der mejor a nuestros semejantes". 

En esta ceremonia estuvieron pre
sentes además el profesor Salvador Pé
rez Ponce, instructor de la Federación 
y el profesor Pablo Castillo Chávez, 
presidente del Colegio de Arbitras de 
la UNAM. 

Los árbitros que asistieron al semi
nario que se llevó a cabo del 30 de no
viembre al 8 de diciembre en la Uni
dad de Seminarios doctor Ignacio 
Chávez fueron: Marco Antonio Rodrí
guez Mena, Juan Villeda Monroy, 
Martín Chavarría Amaya, José Luis 
Hernández Ortiz, Jorge Alfredo Váz
quez, Germán Rivera González, Al
fredo Domínguez Hidalgo, Edgar Re
yes, Víctor García, Juan Raúl Loza
no, Ricardo Rodríguez Sánchez, Juan 
José Lara Belmont, Bernardo Moreno 
Negrete, Angel Ortega Alvarado, Li
borio Hernández Uribe y José Luis Pé
rez Mosqueda . • 
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Programación en 

AM, 860KHz. 

Enero 

Lunes 2 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Cabezón, Antonio de. Dos 
piezas para órgano. Haydn, Josef. 
Concierto para violín y orquesta en 
La mayor, y Sinfonía No. 83 en Sol 
menor, "La gallina". 

El de A.VT0.\'10 DE CABEZOf\.' 
es uno de los nombrt>s máximos 
eutre los compositort>s españoles; 
nació en 151 O; ciego a los die
ciocho aiios, entró al sen-icio de 
Feli1w 11 como músico de cámara, 
cargo c¡ue conservó hasta su muer
te. Su música no es fáci~ y sólo 
con dificultad se entrega al oyen· 
te, tal t·ez desorientado por la apa· 
rente semejanza de todas sus com
po~-iciones. El tVllor del compo~í
tor hispano aún no ha sido apre
ciado et~ toda su importancia, la
mentablemente eclipsado 11or 
compositores más superficiales y 
de mayor apamtosidacl. 

8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Galería universitaria. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Mendels
sohn, Félix. Obertura a "La leyenda 
de la bella Melu'sina", Op. 32. 
Strauss, Richard. "Las travesuras de 
Till Eulenspiegel", poema sinfónico. 
Stravinsky, lgor. "Pulcinella", suite. 
Arensky, Anton. Concierto para vio
lín en La menor, Op. 54. Beethoven, 
Ludwig van. Sinfonía No. 8 en Fa 
mayor, Op. 93. 
11:00 h. Castelnuovo-Tedesco, Ma
rio. "Platero y yo", para guitarra (Se
gunda serie). Marcello, Alessandro. 
Concierto para oboe y cuerdas en Re 
menor. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Soler, Antonio. Conciertos 
No. 4 y No. 6 para dos instrumentos 
de teclado. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Cho
pin, Fréderic. Seis valses para piano. 
lnt. Stefan Askenase. 
1.'3:00 h. Brahms, Johannes. Quinteto 
para cuerdas No. 2 en Sol mayor, Op. 
111. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:45 h. Albinoni, Tomaso. Ballet, 
Op. 3, No. 3 en Sol mayor. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el 
Departamento de Promoción. 
14:00 h. Epistolario. Por Aurora Molí
na. Cartas de Pablo Neruda. 
14:1 S h. Tiempo de Danza. Por Co
lombia Moya. 
14:45 h. Monteverdi, Claudio. "Con 
che soavitá" y "Amor che deggio far'', 
para voces e instrumentos. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy . 
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15:35 h. Concierto vespertino: Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Minueto en 
Fa mayor, K. 599. Bartok, Bela. "El 
mandarín milagroso" pantomima, 
Op. 19. Haendel, Georg Friedrich .• 
Concierto para órgano y orquesta No. 
10 en Re menor, Op. 7, No . 4. Vau
gham Williams, Ralph. Sinfonía No. 
9 en Mi menor. · 
1 7:00 h. Glazunov, Alexander. Con
cierto para saxofón y orquesta de 
cuerda. 
17:15h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por 
Delia Martínez. 
18:00 h. Scriabin, Alexander. Sonata 
para piano No. 9, Op. 68. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 48. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 
80 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 2. Libro IV. 
19:00 h. La música en imágenes. Por 
la Filmoteca de la UNAM. 
19:15 h. Gesualdo, Di Venosa, Cario. 
Dos motetes y dos responsorios. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Ro
berto Aymes. 
20:00 h. Pro.grama especial de Radio 
UN.A'M para la Red Universitaria Me
xicana. 
21:30 h. Música de la corte de Borgo
ña (1450-1500). 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Miaskovsky, Nikolai. 
Sinfonía No. 19 en Mi bemol mayor 
(para banda). 
23:00 h. Concierto de medianoche: 
Donizzetti, Gaetano. "Roberto Deve
reux", obertura. Turina, Joaquín. 
Danzas Gitanas, O.p. 55. Berwald, 
Franz. "Recuerdos de los Alpes No
ruegos" y "Caprichos serios y alegres". 
Hindemith, Paul. Metamorfósis sinfó
nica sobre temas de Carl María 
von Weber. Szymanowski, 
Karol.Concierto para violín y orques
ta No. 2, Op. 61. Borodin, Alexander. 
Sinfonía No. 2 en Si menor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 3 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Bach, Carl Philipp Emma
nuel. Concierto doble para clavi
címbalo, fortepiano y orquesta en Mi 
bemol mayor, y Concierto para órga
no y orquesta, en Mi bemol mayor. 

Hijo y cli.~cí¡mlo 'de Juan Sebas
tifm Bach. y ahijado ele Tele
mann, KARI. PH1LIPP K\1A
NUEL BACII estudió Derecho en 
las universidades de Leipzig y ele 
Frankfurt del Oder y entró al .~er
dcio del principe heredero de 
PrusÚI, Federico, quien al ser co
ronado rey 11740) lo consertoó co
mo tañedor ele clave de su capilla. 
En 1767 sucedió a Telemmm co· 
m o cantor en el '1ohanneum" y 
como director de las cinco iglesia.~ 
principales de Hamburgo. Sus 
composiciones y sus conciertos le 
valieron ffll reputación qt~e ha.~ta 
el siglo XIX, K. PH. EMANVEL 
BACH eclipsó el rewerdo ele su 
padre. 

7:45 h. Galería universitaria. Presen
ta, Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Cursos monográficos. Por Al
varo Matute. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Haendel, 
Georg Friedrich. Aires de los cazado
res de "Il pastor Fido". Negrea, Mar
tian. Rapsodia Rumana No. 2, Op. 
18. Grieg, Edward. "Peer Gynt", 

suite No. l. Schumann, Robert, Con
cierto para piano y orquesta en La 
menor, Op. 54. Hartmann, Karl 
Amadeus. Sinfonía No. 8. 
11:00 h. Revista informativa. Por el 
Departamento de Información. 
11:1.5 h. Bonporti, Francesco. Con
certo a quattro en Re mayor, Op. 11, 
No. 8. 
1 1:30 h. Palabras sin reposo. Por To
más Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia. Por el Centro· 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Recital de música vocal. 
Fauré, Gabriel. Canciones para 
barítono l. Vázquez, Juan. Villanci
cos. 
1.3:00 h. Dvorak, Antonio. 
"Carnaval", Obertura de concierto, 
Op. 92. Boyce, William. Sinfonías 
Nos 7 y 8, en Si bemol mayor y en Re 
menor. Boccherini, Luigi. Sinfonía en 
Do mayor para orquesta y guitarra. 
1 .3:.5.5 h. Noticiario cultural. Por el 
Departamento de Promoción. 

14:00 h. Museos en el aire. Por Raquel 
Ti bol. 
14:15 h. La guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Vivaldi, Antonio. Concierto 
para flauta, cuerdas y continuo, Op. 
10, No. 6, en Sol mayor. 
14:45 h. Verdades contradictorias. 
Por Hugo A. Brown. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: 
Haydn, Josef. Cuatro Marchas. Gi

. nastera, Alberto. "Estancia", suite de 
ballet. Prokofiev, Sergei. Concierto 
para cello y orquesta, Op. 58. Beetho
ven, Ludwig van. Sinfonía No. 2 en 
Re mayor, Op. 36. 
17:00 h. Análisis político: La consoli
dación del Estado Mexicano. "El mo
delo imperialista de desarrollo: la 
Alianza para el Progreso. 
17:15 h. Concierto de cámara: Miha
lovici, Maree!. Sonata para violín y 
piano No. 2, Op. 45. Debussy, Claude 
Achille. Sonata para flauta, viola y 
arpa. 
18:00 h. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Cuarteto para flauta y cuerdas en Re 
mayor, K. 285. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 48 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 
80. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 2. Libro IV. 
19:00 h. El pueblo en sus voces. Por 
Felipe Orlando. 
19: 15 h. Honegger, Arth ur - "Pacific 
2-3-1" y "Cantos de alegría". 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Ro
berto Aymes. 

20:00 h. Diálogos. Por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer. Por 
Irene V ázquez. 
20:45 h. Granados, Enrique. "Doce 
danzas españolas" para piano (Nos. l
a 6). 
21:15 h. Retrato hablado. Por El vira 
García. 
21:45 h. Britten, Benjamín. "Seis me
tamorfosis según Ovidio", para oboe 
solo, Op. 49. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Schubert, Franz. Sonata pa
ra piano en La menor, Op. 143 (D. 
784). 
23:00 h. El cine y la crítica. (repeti
ción). 
23:30 h. Concierto de medianoche: 
Paisiello, Giovanni. Obertura de "La 
Scuffiara". Delius, Frederick. "Can
ción del adiós", para doble coro y or
questa. Moskovski, Mortiz. Concierto 
para violín en Do mayor, Op. 30. 
Bloch Ernest Sinfonía "Israel". 
1:00 h. Fin de labores. 
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Miércoles 4 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Bach, Johann Sebastian. Con
cierto para órgano solp No. 4 en Do 
mayor, BWV. 595. Haendel, Georg 
Friedrich. Sonata para violín y bajo 
continuo en Re mayor, Op. 1, No. 13. 
Bach, Karl Philipp Emanuel. Con
cierto (Sonatina) para piano y orques
ta en Re menor. Haydn, Josef. Sinfo
nía No. 39 en Sol menor. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:30 h. Los universitarios, hoy. 
8:45 h. Galería universitaria. 
Filosofía contemporánea. Por Ricardo 
Guerra. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacio
nal. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Glinka, 
Mijail Ivanovich. "Vals-fantasía". 
Corrette, Michel. Tres conciertos para 
orquesta de. Cámara. Lipatti, Dinu. 
"Danzas rumanas" para piano y or
questa. Gould, Morton. "Sonantes", 
obra para orquesta. Saint-Saens, Ca
mille. Concierto para violín y orques
ta No. 4 en Sol mayor, Op. 62, "In
concluso". Mozart, Wolfgang Ama
deus. Sinfonía No. 39 en Mi bemol 
mayor, K. 543. 

El pianista y compositor D1NU 
LIPAT1'1 nació en Rumania en 
1917. Sus primeros conocimientos 
musicales los aprendió de su.~ 
padres, ambos músicos. En París, 
LIPATTI aprendió el piano con 
Cortot y composición con Paul 
Dukas y Nadia Boulanger. Antes 
de la segunda guerra mundial dio 
varios com;,iertos en Alemania e 
Italia y al tét·mino de ésta, las gi· 
ras artíst'ca~ proyectadas por 
América y 'Australia tuderon que 
ser canceladas a causa de la enfer
medad que le causó la muerte en 
1950. 

11:00 h. Albinoni, Tomaso. Concerti 
Grossi Op. 7. (11). Alberti, Domenico. 
Sonata para 2 trompetas, cuerdas y 
órgano, en Re mayor. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Elgar, Edward. Serenata pa
ra cuerdas en Mi menor, Op. 20. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. Cho
pin, Fréderic. Nocturnos para piano, 
Nos. 11-15. Int. ~tefan Askenase. 
13:00 h. Mendelssohn, Felix. Cuarteto 
No. 2 en La menor, Op. 13. 
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13:30 h. Hablemos de música. Por 
Uwe Frisch. 
13:45 h. Torelli, Giuseppe. Concierto 
para trompeta, cuerdas y continuo, en 
Re mayor. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el 
Departamento de Promoción. 
14:?0 h. Arne, Thomas. Concierto pa
ra organo y orquesta No. 5 en Sol me
nor. Martín, Frank. "Cuatro piezas 
breves", para guitarra. Schubert 
Franz. Sonata para piano en Si bemol 
mayor, Op. póstumo (D. 960). 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Cha
brier, Emmanuel. Danza eslava y 
Fiesta polaca de "El rey a pesar suyo". 
Beethoven, Ludwig van. Sinfonía No. 
9 en Re menor. Op. 125, "Coral". 
17:00 h. Vivaldi, Antonio. Concierto 
para dos guitarras en Sol Mayor. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por 
Osear Sarquiz. 
18:00 h. Buxtehude, Dietrich. Canta
tas "Mit Fried und Freud" (Con paz y 
alegría y "Befiehl dem Engel" (Orde
na al ángel). 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 49. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 
81. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 3, Libro IV. 
19:00 h. Borodin, Alexander. Cuarte
to No. 2 en Re mayor. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Ro
berto Aymes. 
20:00 h. Consideraciones. Por Rober
to Vallarino. 
20:15 h. Prokofiev, Sergei. Sinfonía 
No. 5, Op. 100. 
20:55 h. Incisiones. Por Carlos Illes
cas. 
21:00 h. Soler, Antonio. Sonatas para 
piano en Fa sostenido mayor y Do sos
tenido menor. Weber, Carl Maria 
von. Selecciones de "Oberón". 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Rhodes, Phillip. "Piezas de 
Museo" para orquesta. De cuerdas y 
clarinete. 
23:00 h. Concierto de medianoche: Sí
belius, J ean. "Finlandia", poema sin
fónico, Op. 26. Wagner, Richard. 
Fragmentos sinfónicos de "Parsifal". 
Barber, Samuel. Concierto para piano 
y orquesta, Op. 38. Schumann, Ro
bert. Sinfonía No. 1 en Si bemol ma
yor, Op. 38, "Primavera". 
1:00 h. Fin de labores. 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

Enero 

Lunes 2 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 48. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 80. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lec
ción 2. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Ariosti, Attilio. Lezione 
V, en Mi menor. 

13:00 a 15:00 h. Blacher, Boris. Músi
ca concertante para orquesta, Op. 10. 
Satie, Erik. "Sócrates", drama sinfó
nico. "Juicios". Mozart, Wolfgang 
Amadeus. Concierto para dos pianos y 
orquesta en Mi bemol mayor, K. 365. 
Haydn, Josef. Sinfonía No. 94 en Sol 
mayor, "Sorpresa". 

Úi:OO a 18:30 h. Ardevol, José. Sonata 
para guitarra. Hadzidakis, Manos. 
"Para una pequeña concha marina''. 
(1948). 

Martes 3 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 48. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 80. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lec
ción 2. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Prokofiev, Sergei. So. 
nata para piano No. 5, Op. 38. 
13:00 a 15:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus. Sinfonía No. 9 en Do ma
yor, K. 73. Chopin, Fréderic. "An
dante spianato" y "Gran polonesa 
brillante", para piano y orquesta, Op. 
22. Liszt, Franz. "Misa de coronación.
húngara". Hachmaninoff, Sergei. 
Concierto para piano y orquesta No. 2 
en Do menor, Op. 18. Egge, Klaus. 
Sinfonía No. 3. 
18:00 a 19:30 h. Beethoven, Ludwig 
van. Sonata para piano No. 29 en Si 
bemol mayor, Op. 106, "Harnmerkla
vier". Bach, Johann Sebastian. Tres 
preludios de corales, para órgano. Sa
rasate, Pablo de. Cuatro danzas para 
violín y piano. Música barroca ita
liana para clavicímbalo (Obras de 
Pasquini, Frescobaldi y Rossi). 
19:30 a 23:00 h. "Don Cario", ópera 
en cinco actos de Giuseppe Verdi. 
23:00 a 1:00 h. Conciertos de Hadio 
Nederlancl con obras de Sch~nberg, 
Stravimh, Liadov, Brahms v Bartok. 
1:00 h. Fin de labores. · 

18:30 a 20:00 h. Martín Frank. "GoJ
gotha", oratoria en dos partes, sobre 
textos de los Evangelios y de San Agus
tín. 
20:00 a 21:30 h. Red Universitaria 
Mexicana. 
21:30 a 22:00 h. Glazunov, Alexan
der. Cuartelo para saxofones en Si be
mol mayor, Op. 109. 
22:00 a 24:00 h. Conciertos de Radio 
Praga, con obras de Smetana. Beetho
ven. 
24:00 a 1:00 h. Brahms, Johannes. So
nata para violín y piano No. 3 en Re 
menor, Op. 108. Bach, Karl Philipp 
Emmanuel. Concierto (Sonatina) pa
ra dos pianos y orquesta en Re mayor. 
Haendel, Georg Friedrich. Concierto 
para órgano y orquesta No. 16 en Fa 
mayor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 4 

7:00 h. Presentación. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 49. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 81. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lec
ción 3. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Monteverdi, Claudio. 
"Hor che'l ciel e la terra" y "Qui rise, 
o Tirsi", madrigales. 
13:00 a 15:00 h. Ives, Charles. "Deco
ration Day", para orquesta. Haendel, 
George F. Escenas de las óperas "Alci
na" y "Esther". Bloch, Ernest. 
Sinfonía para trombón y orquesta. Vi
valdi, Antonio. Concierto para violín 
y orquesta en Re mayor, Op. 8, No. 
ll. Amram, David. Triple concierto 
para alientos, quinteto de jazz y or
questa. Haydn, Franz Joseph. 
Sinfonía No. 64 en La mayor. 
18:00 a 20:00 h. Beethoven, Ludwig 
van. Sonata para piano No. 15 en Re 
mayor, Op. 28, "Pastoral" . Bach, 
Johann Sebastian. Concierto para 
violín y orquesta en Mi mayor, BWV. 
1042, y Cantata No. 21, "Ich hatte 
viel Bekümmernis" (Tenía gran 
pesar), llamada "Cantata para todos 
los tiempos". Villa-Lobos, Héctor. 
Dos estudios y dos preludios para 
guitarra. Vejvanovsky, Pavel. Serena
ta en Do para dos trompetas y orques
ta. 
20:00 a 21:00 h. Britten, Benjamín. 
Sinfonietta, Op. l. Bernstein, Leo
nard. Sinfonía No. 3, "Kaddish". 
21:00 a 22:00 h. Telemann, Georg 
Philipp. Cuarteto en Sol mayor de la 
"Música de banquete". (Tafelmusik) 
l. Gounod, Charles. Selecciones de la 
ópera "Fausto". 
22:00 a 24:00 h. Conciertos de Radio 
Pagra con obras de: Martinu, Mozart, 
Honegger y Brahms. 
24:00 a 1:00 h. Ravel, Mauríce. "El 
niño y los sortile!Qos". fantasía Lírica 
en dos partes sobre un texto de. Colct
te. Granados, Enrique. Quinteto para 
piano y cuerdas. ' 
1:00 h. Fin de labores. 
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Estamos enamoradas de" Don 

Giovanni" 

Gaceta: ¿Cómo ll~garon a poner Don 
Giovanni en la Universidad? 
OM: Bueno, nosotras nos presentamos 
primero en el Festival Cervantino; pe
ro queríamos que no fuera nada más 
una función en el Cenvantino, porque 
es un trabajo que nos ha costado mu
chos meses y no queríamos que termi
nara en sólo dos funciones. Entonces 
empezamos a buscar un teatro donde 
ponerlo y pues hay una carencia enor
me de teatros. La sala Miguel Cova
rrubias nos ofrecía una cierta canti
dad de funciones; además, nosotras no 
podemos hacer este espectáculo todos 
los días porque es físicamente muy 
difícil. Este teatro nos permite presen
tarnos tres veces a la semana, que es la 
frecuencia que pensamos que pode
mos resistir físicamente. 

puesto que les ha encantado, porque 
siempre los cuates son muy solidarios. 
Del público no sabemos, porque sola
mente hemos tenido una función. Pa
rece que a la gente que vino le gustó, 
pero no te podría decir nada seguro 
hasta que no tuviéramos más fl!_n
ciones y ver la reacción del público. 
Gaceta: El grupo que está trabajando 
en Don Giovanni ¿tiene pensada algu
na obra para el futuro? 

. 1 t ·z Ofelia Medina, quien participa en la puesta· en 

E 
ntrev1sta con a ac TI • 
escena de Don Giovanni, qu~ se pres~n.t~ en la Sala Miguel ~ovarru-

bias del Centro Cultural UniversJtano, dmg1da por Jesusa Rodnguez. 

\. 

Gaceta: Este montaje está basado en 
una ópera de Mozart; pero al conver
tir el planteamiento original en una 
obra de teatro cantado, no queda de 
ella ni ópera ni teatro; ¿por qué hi
cieron esto? 
Ofelia Medina: Porque quisimos; por
que sí. Quisimos hacerla a la medida 
de nuestra expresión; desde tu punto 
de vista es un híbrido, pero desde el 
nuestro es nuestra forma de expresar 
esa música y esa historia. 

mJ:Ierte. Utilizamos el vestuario que 
ella había diseñado para Don Giovan
ni. que era su ópera favorita. Empeze
mos a juntarnos a ver quiénes quería
mos participar en este homenaje cuan
do todavía no sabíamos bien qué íba
mos a hacer. Y, como nos juntamos 
puras mujeres, entonces decidimos 
hacer Don Giovanni; dijimos: si no 
hay hombres, pues lo hacemos puras 
mujeres y ya. Y claro que a través del 
trabajo empezaron a plantearse cues
tiones más complicadas, porque el 
hecho de ver a dos mujeres en una ac
titud amorosa -sin pretender sugerir 
un acto homosexual- pues resulta un 
poco raro, y nosotras asumimos que 
así resultó este experimento. 

Gaceta: ¿Cuánto tiempo se tardaron 
en preparar Don Giovanni? 

OM: Estamos muy contentas traba
jando juntas y quisiéramos seguirlo 
haciendo, quisiéramos seguir hacien
do Don Giovanni un buen rato, pero 
de diferentes formas. Estamos enamo
radas de la obra en sí, de la música de 
la obra. Entonces pues se nos había 
ocurrido hacer una versión para caba
ret, una para niños, tal vez una ver
sión para ancianos y otra para ciegos; 
en fin, estamos tan enamoradas de la 
obra que quisiéramos hacer versiones 
y versiones de Don Giovanni, hasta 
donde diera. Yo estoy muy contenta 
trabajando con este grupo y sí quisiera 
continuar. Apenas estamos empezan
do con esta obra; yo creo que tenemos 
para un buen rato con ella, y no tene
mos en puerta ninguna otra. • 

Gac:!eta: ¿Por qué actúan solamente 
mujeres? 
OM: Pues también porque quisimos. 
En primer lugar, esto surgió como la 
idea de hacer un homenja a Fiona 
Alexander, en el aniversario de su 

Convocatorias 

OM: Empezamos en enero y en oc
tubre, la pusimos en el Cervantino. 
Gaceta: ¿Cuál ha sido la respuesta del 
público de la UNAM? 
OM: Pues todavía no lo sabemos. Ape
nas van dos funciones y la primera fue 
la del estreno, que se llena con invita
dos, amigos nuestros a quienes por su-

Instituto de Investigaciones Biomédicas 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM, con
voca a un concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Con
vocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado 
"C" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$55,214.00 en el área de Biología molecular de 
acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener licenciatura en Química o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la 
materia o área de su especialidad y haber cola
borado en trabajos publicados en técnicas de 
péptidos y proteínas. 

3. Someterse a las pruebas correspondientes para 
demostrar su aptitud y conocimientos en la es
pecialidad de análisis de aminoácidos y se
cuenciación de proteínas. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación en la Dirección de esta Dependencia, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo se 
les comunicará de su solicitud y la fecha de ini
ciación de las pruebas. Una vez concluidos los pro
cedimientos establecidos en el mencionado Estatu
to se darán a conocer los resultados de este concur
so. 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 38, 41, 42, 43, 66 a 69 
y 71 a 77 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a un concurso de oposición pa
ra ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convoca.toria y en el refe
rido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado "C" de tiempo completo 
con un sueldo mensual de $64,950.00 en el área de 
Biofísica y Biomatemáticas de acuerdo con las si
guientes 

BASES 

l. Tener grado de Maestro o estudios similares, o 
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bien los conocimientos y la experiencia equi
valentes. 

2. Haber trabajado por lo menos tres años en la
bores docentes o de investigación en Biofísica 
Sensorial del Sistema Visual Humano:. Mode
los Matemáticos del Proceso de Información 
Visual y Experimentación con Técnicas de 
Psicofísica Visual. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia o tener el grado de Doctor o ha
ber desempeñado sus labores de dirección de 
seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 7 4 del men
cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes de
berán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

Formulación d~ un proyecto de investigación 
sobre: transformaciones de las señales de los recep
tores visuales en las redes neurales retinianas, ge
niculares y corticales. Operadores espaciales, tem
porales y cromáticos de esas transformaciones, su 
uso en la construcción de la imagen visual y su re
lación con fenómenos perceptuales. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Dirección de esta 
Dependencia, dentro de los quince días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahi mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 9 y delll all7 del Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM, con
voca a un concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Con
vocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado 
"A" de tiempo completo y con un sueldo mensual 
de $42,208.00, en el área de Biotecnología, de 
acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de Biólogo o preparación equiva
lente y haber trabajado un mínimo de un año 
en la materia. 

3. Someterse a las pruebas correspondientes para 
demostrar su aptitud y conocimientos sobre las 
bases biotecnológicas que sustentan la produc
ción fermentativa del antibiótico penicilina en 
el hongo Penicilium chrysogenum. 

Para participar en este concurso, los intere
sados deberán llenar una solicitud y entregar 
la documentación correspondiente en la Di
rección de esta Dependencia, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la publicación 
de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión 
de su solicitud y la fecha de iniciación de las 
pruebas teórico-prácticas. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el men
cionado Estatuto se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

• 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 38, 42, 43, 66 a 69 Y 
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71 a 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición para 
ingreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Titular "B" de tiempo completo, con 
sueldo mensual de $78,290.00 en el área de 
Inmunología, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener título de doctor o los conocimientos y la 
experiencia equivalentes, 

2. Haber trabajado por lo menos cinco años en 
labores docentes o de investigación en la mate
ria o área de su especialidad, incluyendo 
publicaciones originales en la materia. 

3. Haber demostrado capacidad para dirigir gru
pos de docencia o de investigación. 

De conformidad con el artículo 7 4 del men
cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes de
berán presentarse a las siguientes 

.• 
PRUEBAS: 

Evaluación de la inmunopatologia de la infla
mación granulomatosa por M. tuberculosis. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Dirección de este 
Instituto, dentro de los quince días hábiles siguien
tes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí mis
mo se les comunicará de la admisión de su solicitud 
y la fecha de iniciación de las pruebas .. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

• 

El Instituto de Investigaciones . Biomédicas con 
fundamento en los articulos 38, 41, 42, 66 a 69 y 
71 a 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
YNAM, convoca a un concurso de oposición para 
mgreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociade "C" de tiempo completo, y 
con un sueldo mensual de $64,950.00 en el área de 
Biología Molecular de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de maestro o estudios similares, o 
bien los conocimientos y la experiencia equi
valentes. 

2. Haber trabajado por lo menos tres años en la
bores docentes o de investigación en el área de 
epidemiología y biología molecular de rotavi
rus. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia o tener el grado de doctor o ha
ber desempeñado sus labores de dirección de 
seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 7 4 del mencio
nado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investiga-
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c~ón Científica determinó que los aspirantes debe
ran presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 
Formul~ción ~e un proyecto de investigación 
sobre: . clo.nación y expresión del antígeno de 
neutralización de rotavirus aislados de humanos" 

Par? participar ~n est~ concurso, los interesados 
debera~ llenar una solicitud y entregar la docu
mentaCión correspondiente en la Dirección de esta 
Dependencia, dentro de los quince días hábiles si
gui.ent~ a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahi mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. 
Una vez. concluidos los procedimientos estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este conc1.1rso. 

• 
El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 9 y del 11 all7 del Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM con
voca a un concurso abierto a las persona~ que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Con
vocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado 
"C" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$55,214.00 en el área de Inmunología de acuerdo 
con las siguientes 

BASES: 

l. Tener licenciatura en Química o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la 
materia o área de su especialidad y haber cola
borado en trabajos publicados en técnicas de 
inmunoquímica de anticuerpos como trans
portadores de drogas, y extracción y purifica
ción de antígenos de cisticercos . 

3. Someterse a las pruebas correspondientes para 
demostrar su aptitud y conocimientos en iden
tificación y fisiopatología de las porfirinas del 
cisticérco de T. solium. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación en la Dirección de esta Dependencia, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo se 
les comunicará de su solicitud y la fecha de ini
ciación de las pruebas. Una vez concluidos los pro
cedimientos establecidos en el mencionado Estatu
to se darán a conocer los resultados de este concur
so. 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 38, 41, 42, 43, 66 a 69 
y 71 a 77 del Estatuto del Personal Madémico de 
la UNAM, convoca a un concurso de oposición pa
ra ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria y en el refe
rido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado "B", tiempo corr¡pleto, con 
sueldo mensual de $60,312.00, en el área de 
Biotecnología, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de Maestro en Ciencias o los co
nocimientos y la experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando me
nos dos años en labores docentes o de investi
gación sobre regulación y producción de anti
bióticos. 

3. Haber produciao trabajos que acrediten su 
competencia en la docencia o en la investiga
ción. 

De conformidad con el artículo 74 del men
cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes de
berán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

Regulación y producción de antibióticos. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Dirección de esta 
Dependencia, dentro de los quince días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

. solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

• 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con 
fundamento en los artículos 38, 41, 42, 66 a 69 y 
71 a 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición para 
ingreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado "C" de tiempo completo 
con un sueldo mensual de $64,950.00 en el área de 
Inmunología de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener el grado de Maestro o estudios similares, 
o bien los conocimientos y la experiencia equi
valentes. 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en 
labores docentes o de investigación en el área 
de Inmunología Tumoral. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia o tener el grado de doctor o ha
ber desempeñado sus labores de dirección de 
seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente . 

De conformidad con el artículo 7 4 del mencio
nado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica determinó que los aspirantes debe
rán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 
Formulación de un proyecto de investigación 
sobre: "mecanismos de escape de las células tumo
rales: interacción de una glicoproteína de células 
tumorales con los antígenos del complejo mayor de 
histocompatibilidad". 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Dirección de esta 
Dependencia, dentro de los quince días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Ahi mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria DF, 2 de enero de 1984. 

DIRECTORA 
Dra. Kaethe Willms. 
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Centro de Injonnación 
Científica y Humanística 

El Centro de Información Cien~ífica y 

H . t' a con fundamento en los articulos 9 Y umams JC , 1 A d · · 
del 11 al 17 del Estatuto del Persona _ca emJCO 
de la U:-JA~f. convoca a un concurso abierto a las 
per. ona~ que reúnan los requisitos señalados en la 
pre>ente Convocatoria y en el referi?o ~statuto _Y 
que aspiren a ocupar una plaza de Tecmco Acade
mico Asociado "A" de tiempo completo, con suel
do memual de $42,208.00 en el área de Geografía 
de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciatura en Geografía o 
preparación equivalente. 

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

• 

Pruebas a las que deberá someterse: 

a) Conocimientos generales de información 
científica. 

b) 'Conocimientos en el análisis, codificación y 
recuperación de información bibliográfica en 
el área de ciencias de la tierra. 

e) Conocimientos en el manejo de bases de datos 
en el área de geografía. · 

d) Conocimientos en la identificación, normali
zación y codificación de instituciones acadé
micas para la elaboración de bases de datos. 

e) Traducción de Inglés y Portugués. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán presentarse en la Unidad Administrativa 
del Centro (ubicado en el costado sur del edificio 
de la Unidad de Bibliotecas de la Investigación 
Científica con acceso al oriente del circuito exte
rior) dentro de los quince días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta Convoca
toria, con el fin de llenar una solicitud y entregar 
la documentación siguiente: 

l. Currículum Vitae actualizado, con dos 
fotografías tamaño infantil. 

11. Copia de títulos, grados, diplomas, etc. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el mencionado Estatuto, se darán a cono
cer los resultados de este concurso. 

Plaza ocupada actualmente por una obra deter
minada. 

Partida 23-02-311-6-147-06. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de enero de 1984. 

DIRECTOR 
Dr. Armando M. Sandoval. 
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Centro de Ciencias de la Atmósfera 

El Centro de Ciencias de la Atmósfera con funda
mento en los artículos 4, .5, 9 y del 11 al 17 del Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM, con
,·oca a un concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presentP Con
vocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza ele Técnico Académico Asociado 
"B" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$.50,808.00 en el área de instrumentación electrc'l
nica. 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado en inge111cna 
electrónica o preparación equivalente. 

2. Haber trab¡jado un mínimo de un año en la 
instalación v servido de instrunwntaeiún así 
como tener .conocimientos de la metodología 
de las medidas físico q11ímicas. 

3. Haber colaborado en trabajos publicados. 
4. Presentar el examen correspondit·nte. 

Para participar f.'n este concurso, los interesados 
deberán presentar una solicitud y entregar la do
cumentaciún correspondiente en la Direcci(m del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, Ciudad Uni 
versitaria, DF, dentro de los quince días hábiles si-

gttientes a la publicación de esta Convocatoria. En 
la misma dirección se les comunicará la admisióu 
el<' \U solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR t~II HAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, de enero de 1984. 

DIRECTOR 
lng. Pedro A. Mosiño. 

Facultad de Ingeniería 

Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, 
Convocatoria de concurso de oposición para ingre
so. La Facultad de Ingeniería con fundamento en 
los artículos 38, 42, 43, 66 al69 y 71 a 77 del Esta
tuto del Personal Académico de la UNAM, convo
ca a un concurso de oposición para ingreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria que se especifican a conti
nuación, dentro de la División de ingeniería civil, 
topografía y geodésica: 

1 Plaza(s) de Profesor Titular "B" Tiempo Com
pleto, en el área de Geotécnia para impartir las 
asignaturas de Geotécnia 1, 11, Geología Aplicada 
y prácticas de campo de Geot.écnia, de la carrera 
de Ingeniero Civil, con un sueldo de $78,290.00, 
de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

a) Tener título de doctor o los conocimientos y la 
experiencia equivalentes. 

b) Haber trabajado por lo menos cinco años en 
labores docentes o de investigación, incluyen
do publicaciones originales en la materia o 
área de su especialidad. 

e) Haber demostrado capacidad para dirigir gru
pos de docencia-o de investigación. 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Inge
niería estableció l.os siguientes procedimientos y 
pruebas de evaluación, de conformidad con el 
artículo 74 del Estatuto del Personal Académico: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de 
investigación correspondiente. 

b) Exposición escrita de un tema del programa en 
un máximo de 20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición 
de un tema, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación, ante un grupo de e:;.tu
diantes. 

NOTAS: 

a) Los seleccionados mediante este curso para 
ingresar a la Facultad de Ingeniería deben 
prestar sus servicios en horario discontínuo 
con opciones entre 4 y 5 horas, entre las 8:00 y 
14:00 h, y de 3 a 4 horas entre las 16 y 21:00 h, 

·de lunes a viernes. 
b) Una vez concluidos los procedimientos es

tablecidos en el Estatuto del Personal Acadé
mico se darán a conocer los resultados de este 
concurso el cual surtirá efecto el 31 de di
ciembre de 1983 fecha de terminación del 
contrato de Profesor que ocupa esta plaza. 

Para participar en este concurso, los interesados 
solicitarán su inscripción por escrito en la 
Secretaría General de la facultad, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de 
esta Convocatoria aco~pañando: 

I.. Cul'l'iculum Vitae por duplicado. 
11. Copia del Acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten que 

tiene los estudios y títulos requeridos, así co
mo de los trabajos y publicaciones. 

IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re
sidencia legal en el país. 

V. Señalamiento de dirección para recibir co
municaciones en la Ciudad de México o en 
Ciudad Universitaria. 

El Secretario de la Comisión Dictaminadora les 
comunicará las fechas de las Pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se les 
darán a conocer los resultados de este Concurso. 

"POH 7\11 HAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Uni\;ersitaria, DF, a 2 de enero de 1984. 

EL DIHECTOR 
Dr. Octavín Agustín Rascón Chávez . 
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Exposición pictórica de José Pappaterra 

L a UNAM desarrolla en forma 
continua y permanente una labor 

cultural, que también se manifiesta a 
través de las exposiciones pictóricas. 
De esta manera, simultáneamente a la 
investigación y la docencia, la Institu
ción cumple con su tercer objetivo: la 
extensión de la cultura, afirmó el in
geniero Sergio Tirado Ledesma, jefe 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Facultad de Inge
niería. 

Al inaugurar el pasado 24 de no
viembre la Exposición pictórica de Jo
sé Pappaterra en el Centro Universita
rio de Profesores Visitantes, destacó 
que todo artista es un ordenador del 
mundo, alguien que, tomando con
ciencia de su época, nos entrega, sea 
en un cuadro, un poema o una pieza 
musical, una muy especial interpreta
ción de los hechos o las situaciones que 
una sociedad, un grupo o un indivi
duo en particular vive. 

Así, con su trabajo, nos deja testi
monios que en cualquier civilización 
se constituyen en las más importantes 
huellas que para la interpretación de 
las mismas se puedan dar. 

Esta es, dijo, la motivación que ha 
movido a José Pappaterra a pintar. 
Dedicado durante muchos años a la 
ingeniería, y ante acontecimientos de
safortunados en la realidad política de 
su país (Argentina) busca dejar un tes
timonio que encuentra en la pintura 
su vehículo de expresión, a fin de im-

E 1 Instituto de Geografía de la 
UNAM, inició recientemente un 

proyecto de investigación orientado al 
estudio del comportamiento de los ríos 
en México en relación con el clima, 
con el objetivo fundamental de poder 
definir en forma detallada la división 
hidrológica del país, afirmó la doctora 
Elena Maderey R., investigadora del 
Departamento de Geografía Física de 
esa dependencia. 

Durante la conferencia El régimen 
hidrológico en la República Mexica
na, la especialista indicó que dicho 
proyecto se encuentra en sus inicios. 
Se trata -dijo- de un estudio estric
tamente geográfico, pu(!S si bien los 
ingenieros fueron los pioneros en el 
conocimiento de los ríos, los geógrafos 
fueron los primeros en hacer su inter
pretación. 

Recordó que la Geografía desde sus 
comienzos se ha ocupado del régimen 
de los ríos, pues debido a que éste es el 
resultado de la interacción de elemen
tos muy diversos, como la lluvia, la 
temperatura, la evaporación, el relie
ve, el suelo, la naturaleza de las rocas 
y la vegetación, es del int~rés de esta 
cieneia encontrar las córrelaciones 
entre los diferentes elementos de la 
naturaleza de los que depende el régi
men de los ríos para su mejor utiliza
ción por los grupos humanos. 

Para comprender el régimen hidro
lógico es necesario analizar las rela
ciones directas entre la precipitación 
(elemento del clima) y las descargas 
del río. De las relaciones concretas 
entre la fuente de alimentación y el es
currimiento a lo largo de las distintas 
estaciones del año y durante varicw 
años, se desprenden, la diversidad de 
variaciones estacionales, su afluencia 
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Ingeniero José Pappaterra. 

pedir que se pueda olvidar el precio 
que paga una sociedad cuando olvida 
(o le hacen olvidar) los principios fun
damentales de la convivencia huma
na. 

Así la temática que ha inspirado su 
trabajo pictórico ha tenido que ver 
con aspectos políticos. En este sentido 
habría que mencionar, entre otros, 

tres cuadros muy interesantes que 
ahora son presentados en esta exposi
ción: Acecho (sobre un paisaje tran
quilo aparecen unas garras amenaza
doras) ¿Por qué? cuadro en el que una 
madre y su hijo están detrás de unos 
barrotes, y ¡Libre! indudablemente 
uno de sus mejores cuadros, en el que 
detrás de la puerta y aun entre cade
nas, una calavera sonríe. 

Otro de los géneros que Pappaterra 
ha cultivado es el retrato de persona
jes. Estos van desde el sha de Irán has
ta el ayatollah Jomeini; desde Merce
des Sosa hasta Federico García Lorca; 
desde Monseñor Romero hasta Juan 
Pablo 11; también Sacco y Vanzetti, 
Salvador Allende, Ernesto Guevara 
están presentes en esta galería y asi
mismo algunos de los dictadores lati
noamericanos. 

Ahora bien, apuntó, toda manifes-
tación artística encuentra su contra
parte, y como el mismo Pappaterra 
plantea: "Me siento obligado a pintar 
mis realidades, pero hay que buscar el 
contraste, y frente a la maldad huma
na, la naturaleza". 

Precisó el ingeniero Tirado Ledes
ma, con respecto al mensaje de este 
artista tan especial: hay una causa que 
no es ni mexicana ni argentina sino la
tinoamericana, y ante la desvaloriza
ción de nuestra cultura que se nos im
pone a diario, es necesaria la reivindi
cación de nuestros valores más ge
nuinos. Porque quizá el arte no sea si-

Régimen hidrológico de la 
República Mexicana 

media y finalmente los distintos tipos 
de ríos. 

Para el propósito que se persigue en 
el proyecto citado, o sea el de la deli
mitación de regiones hidrológicas, 
consideró que las variaciones esta
cionales medias de las descargas pare
cen manifestarse mejor a través de los 
gastos medios mensuales, los cuales se 
definen por el volumen de agua escu
rrida en la unidad de tiempo en una 
sección dada del río, expresado en 
metros cúbicos por segundo. 

Lo anterior proporciona la infor
mación básica para la descripción del 
comportamiento de un río, pero su 
medida es larga y complicada y a falta 
de poder hacer los aforos continua
mente, éstos se obtienen, o bien direc
tamente en determinadas horas del 
día o, más frecuentemente, deducién
dolos de las alturas observadas del ni
vel de agua. 

Sobre esta base y considerando que 
el régimen hidrológico refleja el ritmo 
climático, es posible hacer una dife
renciación de regímenes hidrológicos 
por áreas o regiones hidrológicas y 
también se pueden distinguir los ríos 
cuyos regímenes son marcadamente 
distintos de la región climático
hidrológica que atraviesan. 

Para lograr esto -aseveró-, resul
ta conveniente e interesante aplicar en 
México la terminología climática d& 
Kooppen. Para esta clasificación los 
símbolos de las zonas climáticas con
servan su significado y los del régimen 
de precipitación se aplican directa-

Doctora Laura Elena Maderey. 

mente al escurrimiento. 
Un_a tercera categoría de símbolos 

se refiere al régimen de temperatura, 
y son igualmente importantes en el ré
gimen hidrológico. Para tal efecto se 
está tomando la información de 576 
estaciones hidrométricas de México 
para el periodo 1945-1980. 

No conforme con llegar a una divi
sión hidrológica de la manera antes 
descrita, a través del proyecto en cier
ne también se pretende determinar el 
ambiente climático de las cuencas hi
drográficas de acuerdo con el agua 
que en ellas escurre, con la misma cla-

no una forma de recordar lo que he
mos sido, lo que somos y lo que hemos 
de ·ser. 

Por ello, concluyó, el Centro Uni
versitario de Profesores Visitantes da a 
conocer a la comunidad universitaria 
la labor de este maestro e investiga
dor consciente del valor artístico de 
sus trabajos y de la promoción que ha
ce a los más altos valores de la cultura. 

El ingeniero José Pappaterra es ac
tualmente profesor visitante de la Fa
cultad de Ingeniería, donde imparte 
las asignaturas: Diseño de Herramen
tal, Laboratorio de Diseño Herramen
tal y Tratamientos Térmicos. 

Asimismo, en el Centro de Educa
ción Continua de la División de Estu
dios de Posgrado de la misma Facul
tad ha impartido los cursos: Trata
mientos térmicos y sus aplicaciones; y 
La problemática de los materiales me
tálicos. • 

ENEP Arogón 

Seminario de Arte y 
Comunicación 

Taller de Redacción. 
Lunes de 18:00 o 20:00 h. 
Coordinadores: 
-licenciado Leobordo Cornejo. 
-arquitecto Eduardo Reed. 
- licenciado Edgor Lii'lón. 
-licenciado Salvador Mendiolo. 

Entrado libre. Cupo limitado. 
Inicio: 2 de enero de 1984. 
Informes: Coordinación de Periodis
mo y Comunicación Colectivo. 

sificación de Ktieppen, a partir de las 
temperaturas medias mensuales y 
anuales y de la cantidad de agua pre
cipitada destinada al escurrimiento. 

Esto -concluyó- se hará con el 
propósito de conocer la perspectiva 
que presenta el país en cuanto a la hu
medad o sequedad desde el punto de 
vista de la cantidad de agua que final
mente corre por los ríos, lo que podrá 
dar la pauta para un mejor aprove
chamiento del recurso. 

En este proyecto .de investigación 
intervienen, además, los licenciados 
en Geografía: Guadalupe Rodríguez, 
Cuauhtémoc Torres y Jaime Márquez 
Huitzil, miembros del Instituto; 
quienes colaboran desarrollando tare
as de recopilación, depuración y pro
cesamiento de la información necesa
ria para su concreción. • 

Filmoteco 

de la UNAM 

Presento 

VISión del Cine IV'exiaa 10 

Exposición de Aparatos, 
Carteles, Libros, Folletos, en la 

Biblioteca Nacional 
Centro Cultural Universitario 
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Filmoteca 

Carteles extranjeros sobre 
el cine mexicano 

e on los aparatos que posee 
la Filmoteca de la UNAM, podría 

montarse el museo más importante del 
mundo sobre los inicios del cine, co
mentó el director de esa institución, 
maestro Manuel González Casanova, 
durante la inauguración de la muestra 
de Carteles extranjeros sobre el cine 
mexicano, que tuvo lugar en la Bi
blioteca Nacional del Centro Cultural 
Universitario, donde se exhiben tam
bién antiguos equipos de la cine
matografía. 

Esta muestra, explicó el director, es 
sólo una pequeña parte de la exposi
ción completa que tiene la Filmoteca, 
pero en su conjunto, tiene la particu
laridad de permitirnos observar cómo 
ven al cine mexicano ojos extranjeros, 
y al mismo tiempo, admirar aparatos 
de sumo interés que fueron la novedad 
revolucionaria de su tiempo, en el ám
bito cinematográfico. 

Con esta exposición, explicó el fun
cionario, cerramos con broche de oro 
la serie de presentaciones que se lleva
ron a cabo durante el año, no sólo 
dentro de la Universidad, sino fuera 
de ella, en provincia y en el extranje
ro. 

Lo que se busca con exposiciones a 
este nivel, dijo, es poner en el "cami
no" del público las muestras a fin de 
que no tengan que ir especialmente a 

una galería para admirar temas de su 
interés. 

Por lo que se refiere a películas, el 
maestro González Casanova indicó 
que este año se produjeron varios cor
tometrajes, entre ellos, uno sobre 
Elías Nandino, el magnífico escritor 
comprendido dentro del grupo de Los 
Contemporáneos. Del viento y del 
fuego, que se refiere al proceso de rea
lización de la película Cándida Erén
dira, que se filmó aquí en México; 
entrevistas con escritores como García 
Márquez, etcétera. Están por termi
narse dos largometrajes sobre la obra 
de O'Gormán, de carácter testimonial 
y otra, Testimonios Zapatistas, con 
sobrevivientes de la lucha librada por 
este prócer mexicano. 

Entre los cortometrajes que se exhi
ben actualmente, señaló el de El tan
go es una historia que ha sido presen
tado en varios festivales cinematográ
ficos de Europa y que se exhibirá en 
estos días en el festival de La Habana, 
Cuba, y la película científica O tortu
ga laudis laudis, que se hizo merece
dora a la Mención Honorífica que se 
otorgó en el festival de cine-ciencia en 
España y que constituye su más alto 
galardón. 

En la exposición Carteles extranje
ros sobre el cine mexicano se muestran 
alrededor de 40 posters de los orígenes 
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del cine mexicano que la Filmoteca ha 
logrado recabar a lo largo de muchos 
años y varias cámaras, fundamental
mente "tomavistas", que son muy pri
mitivas, pues tomaban aspectos de la 
realidad en tomas de 4 o 5 minutos. 

Hay también aparatos ópticos de los 
años 20 y proyectores de 35 milímetros 

e la etapa muda del cine, así como 
proyectores estroboscópicos que se 
usaban para la realización de dibujos 
animados, alrededor de 1910. • 
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Análisis experimental de la conducta 

~ 
ctualmente se encuentra en el la
boratorio de análisis experimen

ta de la conducta de la Facultad de 
Psicología, Alliston K. Reíd, doctor en 
psicología experimental de la Univer
sidad de Duke, impartiendo un curso 
sobre sistemas motivacionales en con
ducta animal y desarrollo de los siste
mas computarizados de procesamien
to y recolección de datos experimenta
les. Es asesor en psicología experimen
tal y en ingeniería electrónica; asimis
mo está investigando en las áreas de 
conducta inducida por programas, 
determinación de los mecanismos de 
substitución entre actividades y la 
función de interacción entre activida
des de los patrones de conducta regu
lares temporalmente. 

El doctor Reíd recibió su Bachelor 
of Science en el W offord College de 
Carolina del Sur, EEUU, en dos cam
pos: neuropsicología y psicología ex
perimental, y su especialidad menor 
en matemáticas; decidió ser psicólogo 
experimental en un tiempo cuando 
mucha investigación de su área estaba 
limitada por la falta de equipo elec
trónico para el control de los experi
mentos. Por tal motivo, realizó estu
dios en electrónica antes de continuar 
con su educación en psicología experi
mental; consiguió el equivalente de la 
maestría en ingeniería electrónica en 
el diseño de computadoras en Duke 
University, Durham, North Carolina. 

Obtuvo su maestría en psicología 
experimental en Duke University, en 
1977. Recibió su doctorado en psicolo
gía experimental bajo la supervisión 
del doctor John E.R. Staddon en la 
misma Universidad en 1981. 

Diseñó laboratorios en los EEUU de 
diversa índole, como son • de: neuro
psicología, psicofisiología, psicología 
experimental y psicología del de
sarrollo. 

En el aspecto docente, ha impartido 
cursos en electrónica, neuropsico
logía, psicología experimental, y cons
trucción de modelos matemáticos de 
conducta animal en Wofford College 
y Duke University. Empezó a trabajar 
en la UNAM como profesor visitante 
en la Facultad de Psicología en no
viembre de 1981, y actualmente im
parte cursos de Psico~ogía Experimen
tal Electrónica en la División de Estu
dios de Posgrado. 

El doctor Reíd fue invitado por la 
UNAM para expandir y modernizar el 
Laboratorio de análisis experimental 
de la conducta, localizado en Coyoa
cán, DF, y enseñar en su área de espe
cialización sistemas motivacionales de 
conducta animal. 

Respecto al primer punto, todos los 
experimentos en psicología experi
mental son controlados por aparatos 
electrónicos, pero la ciencia ha avan
zado tanto que las investigaciones es
tán por delante del equipo. Las micro
computadoras son necesarias para 
controlar los experimentos y recoger 
todos los datos de la conducta animal 
con suficiente rapidez. Además, la 
gran cantidad de los datos requiere de 
análisis computarizado, de manera 
que hace 10 años esto no hubiera sido 
posible. Por lo tanto el doctor Reíd es
tá equipando el laboratorio con mi
croprocesadoras baratas, para contro
lar experimentos individuales, de
sarrollando sistemas de computación 
para análisis de datos. También ha di
señado las interfases para conectar las 
microcomputadoras a las cajas experi
mentales para recoger los datos con 
suficiente rapidez. 

Por otro lado, todo este trabajo im
plica no sólo el conocimiento de la 
electrónica, sino el conocimiento y 
manejo de diferentes lenguajes de 
computadoras. 

El doctor Reíd continúa sus investi
gaciones con el objeto de conocer las 
leyes naturales que rigen la conducta 
animal; mejor dicho, los mecanismos 
que conocemos comúnmente como 
motivaciones básicas. 

Técnicamente hablando, su meta es 
construir una ecuación matemática 
que describa cómo interactúan las va
riables que determinan una motiva
ción básica, como hambre o sed. Todo 
este trabajo es con animales como ra
tas y pichones, pero cada vez que en
tendemos cómo interactúan dos va
riables en motivación animal, otros 
investigadores pueden experimentar si 
esta misma interacción existe entre 
humanos. 

No es que el doctor Reíd no tenga 
interés en la motivación humana, sino. 
que en la ciencia primero se tienen 
que encontrar las regularidades en la 
naturaleza; y los humanos son tan 
complejos, con personalidades tan dis
tintas, que es casi imposible identifi
car las regularidades en las variables 
que determinan la motivación huma
na. No es que los mecanismos de con
ducta animal sean diferentes a los me
canismos humanos, sino que evoluti
vamente los humanos tienen las mis
mas conexiones neuronales que tienen 
otros mamíferos, además los humanos 
tienen muchas más conexiones. Por lo 
tanto, se puede describir un mecanis
mo de conducta como el mecanismo 
que determina el hambre y con alta 
probabilidad se pueden encontrar las 
mismas variables que interactúan de 
la misma manera en humanos, pero 
éstos tienen más variables que deter
minan la motivación. De este modo el 
trabajo con las regularidades que exis
ten en la naturaleza y no con diferen
cias individuales entre animales y/o 
humanos que podemos describir como 
personalidad. 

El doctor Reíd investiga cómo de
terminar la interacción de motiva
ciones diferentes. Un hallazgo común 
en psicología experimental es que la 
comida periódica dada _a animales 
hambrientos controla todas sus activi
dades y determina la cantidad y el or
den de todas las actividades. 

Parece que el hambre interactúa 
con muchas otras motivaciones de ma
nera fija, es decir que la relación entre 
hambre y sed o hambre y actividad 
general siempre determinan las transi
ciones entre actividades en animales y 
humanos creando un patrón conduc
tual. Por ejemplo: una rata en una ca
ja experimental que tiene acceso a co
mida periódica o agua y una rueda 
para correr, siempre toma agua, des
pués corre y el tiempo de transiciones 
es fijo. 

La comida determina todas las ca
racterísticas del patrón contractual y 
podemos ver ese patrón en humanos 

también; es más complejo, pero existe 
un patrón, similar en las fiestas, cuan
do las personas platican, beben, fu
man y comen, en este caso son las ca
racterísticas temporales de la discu
sión o co1\versación las que controlan 
las otras actividades. 

Las dos publicaciones más recientes 
del doctor Reíd: "Schedule-Induced 
Drinking: Elictation, Anticipation, or 
Behavioral Interaction" agosto (1982) 
y "Dynamic Effects of Food Magnitu
de on Interim-Terminal Interaction" 
(enero, 1983) Joumal of The Experi· 
mental Analysis of Behavior , de
muestran que esos patrones en con
ducta animal son determinados por 
las interacciones entre· las motiva
ciones de una manera que la describe 
en una ecuación matemática. 

Su trabajo es análogo al desarrollo 
de la química; es decir, en química, la 
ciencia no pudo avanzar con rapidez 
hasta que los científicos descubrieron 
los elementos y pudieron desarrollar 
la Tabla Periódica de los Elementos. 
Con esta tabla ellos explican las in
teracciones entre los compuestos quí
micos. De este modo los psicólogos ex
perimentales están construyendo su 
"Tabla Periódica". Los psicólogos que 
trabajan en los mecanismos de moti

vación básica, tienen ideas de que son 
unos elementos o variables que con
trolan la conducta y están tratando de 
descubrir cómo interactúan esas va
riables (análogo a valencia en 
química). 

Actualmente el doctor Reid conti
núa con sus investigaciones en la 
UNAM con el fin de analizar las va
riables que determinan los patrones en 
conducta animal. Una línea de su in
vestigación describe los mecanismos 
de motivación como interacciones 
simples de las conductas, otra des
cribre los patrones, cómo en cada ins
tante un animal elige qué prefiere ha
cer; esta última es como un modelo 
económico en que el animal tiene una 
cantidad de tiempo fijo y tiene que 
distribuir su conducta para maximi
zar alguna utilidad. En cada instante 
el animal hace una elección, puede 
continuar con la misma conducta o 
puede cambiar a otra conducta, que 
podríamos decir, sería más motivada. 
La meta de esta línea sería determinar 
la ecuación de utilidad. 

La única manera para saber cuál de 
las dos líneas teóricas es mejor para 
explicar motivaciones básicas, es des

. cubrir por experimentación la más 
completa y la más simple. 

Hasta el momento, el doctor Reíd 
ha desarrollado las microcomputado
ras, interfases y computadora para 
analizar los datos en el Laboratorio de 
Análisis Experimental de la Conduc
ta, de la Facultad de Psicología. Todo 
funciona conjuntamente y unas inves
tigaciones ya se están desarrollando. 
Este laboratorio pronto será uno de los 
más avanzados del mundo y dentro de 
pocos meses, éste estará funcionando 
en toda su capacidad. • 

Café y Matemáticas 
Programa de enero 1984 

5 de enero Los Malabares y fas Matemáticos. Carlos Bosch y Afdi 
Oyorzobol. 

12 de enero ¿Qué es y por qué es necesario hacer historia de fas 
Matemáticos? Alejandro Gorciodiego. 

Los ¡ueves de enero, en el Auditorio de fa Facultad de Ciencias, o las 
12:00 h. 
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le n n rfo de a Promulgación de las Reales Ordenanzas para la Dirección, 
Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de la Minería de 

Nueva España y de su Real Tribunal General 

L comunidad universitario conmemoro en es
te 0~0 de 1983, el segundo centenario de lo ex· 
pedición de la Real Cédula, signada en Aranjuez 
por Carlos 111, que promulga los Reales Ordenan
zas de Mineria para Nuevo Espaí'la, la que 
vendria a fortalecer de manera prodigioso el 
ejercicio de la actividad minera en nuestro país. 

En dichas Ordenanzas, llamadas novfsimas por 
los especialistas, se virtió la experiencia mexi
cana en esa orea gracias a la labor de varios mi
neros nacionales, entre los que sobresalen Juan 
Lucas de lassaga y Joaquín Velózquez Cárdenas 
y León, quienes por mucho tiempo representa
ron a la industria minera novohispona ante el 
poder real. 

El empleo de estas Ordenanzas, que pronto 
tuvieron validez en el resto de América, particu
larmente en Perú y en Asia, por su estableci
miento en las islas Filipinos, habría de contribuir 
grandemente a la expansión y florecimiento de 
nuestra minería en las dos últimos décadas del 
siglo XVIII y en los primeros oi'los del XIX. 

Dos hechos relevantes, entre otros, se 
desprenden de la aplicación de ese cuerpo legal: 
la creación de un Banco de Avío, que habría de 
apoyar económicamente el desarollo de la in
dustria minera, y la fundación del Real Semina
rio de Minería, primero Coso de las Ciencias de 
Continente Americano, que sería origen de lo 
ingeniería en México y de Ir..; cual provino lo ac
tual Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

El Real Seminario, contemplado por Lucos de 
Lossaga y Velázquez de león como una necesi
dad imperiosa paro la educación e instrucción de 
la juventud mexicano, fue fundado por Fausto 
de ELhúyar, distinguido científico quien venido. 
de Esgai'lo, donde descubrió el tungsteno, habría 
de dirigir el Tribunal y el Seminario de Minería 
durante más de treinta oi'los, imprimiéndole al 
quehacer minero un sello propio de eficiencia y 
de bonanza. De esa época resalto la estupenda 
labor técnica, científica y docente de don Andrés 
Manuel del Río, espaí'lol también, quien impartió 
cátedra por más de cincuenta ai'los en el Semina
rio, creando de hecho uno escuela de investiga
ción científica cuyo primer fruto fue el descubri
miento del vanadio en los minas de Zimapón. 

Tan importante fue dicho establecimiento que 
Alexander Von Humboldt al visitar México en 
1S03, declaró al Seminario de Minería Institu
ción única en el mundo. habiéndole escogido co
mo lugar de trabajo no sólo en la preparación de 
su magna obra sobre Nueva España, sino tam
bién impartiendo cursillos y presidiendo exáme
nes, con lo cual se identificó plenamente con 
nuestro primera Cosa de las Ciencias. 

lo actividad desarrollada en el Real Semina
rio, y en los colegios de él emanados, es deter
minante en el avance de la investigación 
científica nocional, por lo que recordar en esto 
fecha el bicentenario del cuerpo legal que lo es
tableció es reconocer las profundas raíces de 
donde provenimos, y robustecido con ese re
cuerdo nuestro fe, habremos de superar la difi
cultad que ahora vivimos. 

Ordenanzas* 

Título lo. Del Tribunal General de la Minería 
de Nueva Espaí'lo. 

Título 2o. De los jueces y diputados de los rea
les de minas. 

Título 3o. De lo jurisdicción en las causas de 
minas y mineros, y del modo de 
conocer, proceder, juzgar y senten
ciar en ellas en la., 2a. y 3a instan
cias. 

Título 4o. Del orden con que se ha de pr~ceder 
en la sustanciación y determindción 
de los juicios contenciosos en los co
sos de impedimento o vacante de al
gunos de los jueces de minería, y de 
las recusaciones en 1 a .. 2a. y 3a. 
instancias. 

Título So. Del dominio radical de las minas: de 
su concesión a los particulares, y del 
derecho que por ésto deben pagar. 

Título 6o. De los modos de adquirir las minas: 
de los nuevos descubrimientos, re
gistros de vetas, y denuncias de mi
nas abandonadas o perdidas. 

Título 7o. De los sujetos que pueden o no, des
cubrir, denunciar y trabajar minas. 

Título So. De las pertenencias y demasíos, y de 
las medidas que en adelante deben 
tener las minas. 

Título 9o. De cómo deben labrorse, fortificarse 
y ampararse las minos. 

Título lOo. De las minas de desagüe. 
Título llo. De los minas de compai'lía. 
Título 12o. De los operarios de minas, de ha

ciendas o ingenios de beneficio. 
Título 13o. Del surtimiento de aguas y provi-. 

siones de las minerías. 
Título 14o. De los maquileros y compradores de 

los metales. 
Título 15o. De los aviadores de minas, y de los 

mercaderes de platos. 
Título 16o. Del fondo y Banco de Avías de Mi

nas. 
Título 17o. De los peritos en el laborío de las 

minas y en el beneficio de los meta
les. 

Título lSo. De la educación y ensei'lanza de la 
juventud destinado o las minas, y 
del adelantamiento de la industria 
en ellas. 

Título 19o. De los privilegios de los mineros. 

De la educación y enseñanza de la ju
ventud destinadq a las minas, y del ade
lantamiento de la industria en ellas 

Art. lo. Para que nunca falten sujetos conoci
dos y educados desde su nii'lez en 
buenas .costumbres, e instruidos en to
da la doctrina necesaria para el más 
acertado laborío de los minas, y que lo 
que hasta ahora se ha conseguido con 
prolijos y penosas experiencias por 
largos siglos y diversas naciones, y 
aun por la particular y propia industria 
de los mineros americanos pueda con
servarse de una manera más exacta y 
completa que por la mero tradición, 
regularmente escasa y poco fiel, es mi 
soberana voluntad y mando que se 
erijan y establezcan, y si se hallaren 
ya establecidos, se conserven y fo
menten con el mayor esmero y aten
ción, el Colegio y Escuelas que para 
los expresados fines se mé propu
sieron por los diputados generales del 
referido importante Cuerpo de Mine
ría, y en la forma y modo que se orde
na en los siguientes artículos. 

Art. 2o. Lo dotación y sostenimiento de veinti
cinco alumnos, cuyos condiciones ex
presa. 

Art. 3o. Lo admisión de externos e internos de 
pago. 

Art. 4o. El nombramiento de profesores para 
los Ciencias, Matemáticas y Física. 

Art. So. El nombramiento de maestros de los 
Artes Mecánicos. 

Art. 6o. Designa el nombre del Colegio, que se 
ha de llamar Real Seminario de Mine
río, y el cuidado de los alumnos, que 
confía o dos Eclesiásticos, con el ca
rácter de Rector y Vicerrector. 

Art. 7o. Se ocupo del cargo de Director, sei'la
londo las facultades y atribuciones de 
éste. 

Art. So. Previene que los costos de erección, 
conservación y fomento del Seminario 
se saquen del Fondo Dotal de lo Mine
río. 

Art. 9o. Pone el Colegio bajo lo protección del 
Rey, y lo sujeto al Tribunal. 

Art. lOo. Establece los oposiciones poro lo pro
visión de los cátedras. 

Art. 11 o. Concede al Director lo facultad de pro
poner al opositor que ha de nombrar
se. 

Art. 12o. Sei'lolo los obligaciones de los profe-
sores y maestros. 

Art. 13o. Establece los actos públicos anuales. 
Art. 14o. Establece lo práctico de minos. 
Art. lSo. Previene o los mineros lo remisión al 

Colegio de muestras de sus minerales, 
poro que se hago en él el estudio mi
neralógico y metalúrgico de ellos. 

Art. 16o. Dicta disposiciones conducentes al de
sarrollo de .lo industrio minera. 

Art. 17o. Do bases poro la protección y estímulo 
de los inventores. 

Art. lSo. Premio con privilegio exclusivo o los 
autores e introductores de inventos 
útiles. 

Art. 19o. Premio por el estudio, instrucción y 
noticio, transportación o aplicación de 
uno práctico no conocido. 

178 .. 

Enero 14. Se publico con toda solemnidad el 
bando que pone en vigor las Orde
nanzas de Minería. 

Enero 2S. la Gaceta de México, en su número 
correspondiente a esta fecha, publico 
las noticias siguientes: El Real Tribu
nal General del Importante Cuerpo 
de la Minería de esta Nuevo Espai'la 
(que se fundó en 4 de mayo de 77) ha 
tenido lo satisfacción de ver aproba
das por SM, en real cédula dada en 
Aranjuez o 22 de mayo de 17S3, los 
Ordenanzas que para su dirección, 
régimen y. gobierno había formado; 
cuya real resolución se publicó por 
bando en esta corte, el día 14. 
Débese este establecimiento tan útil 
al Real Erario, al Estado y al público, 
o la actividad, diligencia y solicitud 
de los Sres. D. Juan Lucas de Lassogo 
y D. Joaquín Velázquez de León. Este 
Director General del mismo impor
tante Cuerpo, y aquél, presidente 
Administrador vitalicio de dicho Real 
Tribunal General, que patrocinado 
por el Exmo. Sr. D. José de Gálvez, 
desde que fue Visitador General de 
este Reino de Nueva Espaí'la con 
aquella sabia penetración de que es
tá asistido, ha procurgdo su fomento 
hasta dejarlo ton sólidamente es
tablecido. • 

• Poro comodidad de los lectores se modernizó la 
ortografía. 
** Dada la amplitud de los textos originales, se pre
senta o partir de este artículo, el e:>píritu de coda uno 
de ellos. 
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Cisticercosis: un serio problema ... 

(Viene tk la pág. 6) 

La especialista, conjuntamente con 
otros investigadores de México, editó 
el libro Cysticercosis. Present state of 
knowledge and perspectives que es 
una recopilación sobre el tema con 
participaciones de México y de otros 
países y que actualmente se distribuye 
a nivel mundial. Mencionó que una de 
las características de este parásito es 
que se puede mantener vivo durante 
muchos años en el sistema nervioso 
central del hombre y que frecu~nte
mente -dijo- pasan desapercibidos 
pues no producen síntomas que ame
riten visitar al médico. 

Al referirse a la frecuencia con que 
la cisticercosis se da en el país, la doc
tora Ana Flisser declaró que los malos 
hábitos higiénicos de la población fa
vorecen la trasmisión, por lo que es 
imprescindible detectar cuáles son 
exactamente los mecanismos de tras
misión para poderlos controlar. 

Más adelante expresó que ésta es 
una tarea difícil, pues resulta compli
cado modificar la educación del rnexi
ca·no para hacerle comprender lo da
ñina que es la defecación al aire libre 
y el no guardar hábitos de higiene tan 
sencillos corno lavarse las manos antes 
de consumir alimentos y después de ir 
al baño. Luego explicó que el cisticer-

- co no se adquiere por consumir carne 
de cerdo con dicho parásito, sino por 
la contaminación provocada por hue
vecillos en las heces fecales de indivi
duos que poseen la solitaria intestinal. 
Esto debe quedar bien claro, pues la 
mayoría de la gente no lo sabe y por lo 
tanto no le da la atención adecuada a 
los casos de parasitosis por la Taenia 
soliurn. 

La doctora Flisser se manifestó a fa
vor de una mayor información sobre 
el tema pues parece contradictorio, 
pero la cisticercosis, tan difícil de cu
rar, es provocada por l'a Taenia so
Hum, parasitosis sencilla de erradicar. 

"Hay tratamientos baratos y rápidos 
que eliminan un problema que genera 
otro padecimiento grave". 

En este sentido resaltó la necesidad 
de llevar a cabo una amplia labor de 
difusión e información para dar a co
nocer entre la población el problema, 
las causas que lo originan y las medi
das que pueden adoptarse para evi
tarlo. "Nosotros realizamos una pe
queña película de cinco minutos de 
duración en la que informamos a la 
gente que la teniasis es la causante de 
la cisticercosis y que, aunque los por
tadores de la tenia no tienen proble
mas graves, estos individuos son prác
ticamente una 'bomba atómica' por lo 
que es tan importante que se despara
siten". 

Indicó que los medios masivos de 
comunicación podrían realizar una la
bor positiva si se dieran a la tarea de 
difundir lo que se sabe acerca del pa
decimiento y sus consecuencias; de es
ta manera, además de las tareas de in
vestigación que se llevan a cabo en 
instituciones corno la UNAM, este 
problema de salud podrá ser controla
do, ya que hasta ahora ha sido prácti
camente imposible hacerlo, no obs
tante que se han encontrado dos dro
gas, las cuales, parece que actúan fa
vorablemente en algunos casos matan
do a los cisticercos; dichas drogas 
-informó- son el Praziquantel y el 
Metrifonato, que se manejan en con
diciones muy controladas y solamente 
por algunos médicos muy conocedores 
del problema, aseveró la entrevistada. 

Finalmente, advirtió que el Premio 
Nacional de Ciencia que le otorgó el 
gobierno del estado de Puebla, es un 
estímulo al trabajo que durante doce 
años viene realizando en conjunto con 
su grupo de alumnos. La importancia 
del Premio es principalmente para 
que la comunidad no científica conoz
ca y valore el trabajo de los científicos 
y la ciencia en sí y que de este modo 
ésta tenga más apoyo en México. • 

El Departamento de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina, UNAM, invita a sus Seminarios de 
Investigación del Ciclo Invierno 1984; que se 
llevarón a cabo los días martes a las 18:00 h, en 
la Sala de Juntas del Departamento 

Seminarios de l~vestigación 

ENERO 

3 Propiedades alostérlcas de la glucosamlna 6·P lsomerasa de 
Escherlchlo col/. Mario Colcogno, Guillermo Mulliert Carlín, 
Departamento de Bioquímico. Facultad de Medicina, UNAM. 

10 Efecto de la luz y las baJos temperaturas en la fotosíntesis C-.4. 
Bias lotino Hensen, Departamento de Bioquímico Vegetal, Di
visión de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, 
UNAM. 

17 Naturaleza del sistema clrcádlco en el protocerebro del acacll. 
Baltozor 8Qrrero, Departamento de Fisiología, Facultad de Me
dicina, UNAM 

2.4 Blocanverslón: una alternativa a la síntesis orgánica. Ma. Ele
na Flores Carrasco, Departamento de Biotecnologío, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 

31 Estudio sobre calcio y pared celular de levadura. Federico Fer
nóndez Govarr6n, Departamento de Bioquímico, Facultad de 
Medicina. UNAM. 
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Entrevista al doctor Magín ... 

(Viene de la pág. 5) 

Hay entre 
ellos muchos alumnos que nunca han 
visto a un enfermo de la vista, y tal si
tuación representa para la Universi
dad una pérdida en tiempo, capaci
dad y energías. Y en dinero, conse
cuentemente ... 

"Por otra parte, el curso actual de 
especialización en oftalmología está 
ya bien constituido. Todos los médicos 
que se encuentran al frente de los mis
mos son personas capaces, que están 
desarrollando adecuadamente su fun
ción ... 

"Otro aspecto es que en todas las es
pecialidades médicas, pero especial
mente en la oftalmología, abundan los 
cursillos impartidos por oculistas que 
de una forma complementaria ayu
dan a los egresados que ya obtuvieron 
la especialidad a subsanar las defi
ciencias que hayan tenido en los cur
sos de posgrado. Por fortuna, esos cur
sillos son muy solicitados y se llevan a 
cabo en todas las instituciones de la 
ciudad de México y también en pro
vincia, por parte de sus propios profe
sores". 

Hoy el doctor Magín Puig Solanes es 
uno de los especialistas más antiguos 
con que cuenta nuestra Universidad. 
Su dedicación en el terreno de la 
oftalmología lo ha hecho merecedor 
de varias distinciones, entre las que 
destacan las siguientes: Premio de la 
Academia de Medicina de París, que 
se le otorgó en 1953 por sus estudios 
acerca de la Oncocercosis; Medalla de 
Plata de la Facultad de Medicina, en 
1959, Medalla de la Sociedad Centro
americana de Oftalmología, en 1959 y 
otros. Por otra parte, ha desempeñado· 
varios puestos en la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia, corno fue el de 
Médico Oculista del Hospital Morelos, 
que ocupó durante diez años. Asimis
mo, cuenta con más de ochenta traba
jos publicados personal y conjunta
mente, la mayoría referidos a proble
mas oculares. Su currículum es-exten
so, y abarca también el campo de la 
investigación en el área de la Oftal
mología, de la cual ahora nos habla: 

"Siempre he tenido interés en las re
laciones de la Oftalmología y la medi
cina interna en particular, porque el 
ojo es un espejo. Gran parte de los 
problemas que atañen a esa rama mé
dica se reflejan en el ojo y pueden des
cubrirse a través de exámenes oftal-

Derecho y trabajo ... 
(Viene de la pág. 8) 

Por lo dispuesto en dicho apartado, 
agregó, dejó de estar en vigor el 
Reglamento de Empleados de las Ins
tituciones de Crédito y organizaciones 
Auxiliares y el único competente para 
conocer los conflictos sucitados entre 
este grupo de trabajadores es el Tribu
nal Federal de Conciliación y Arbitra
je y la ley aplicable: la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Esta
do. 

También informó el ponente que 
los trabajadores al servicio de la banca 
nacionalizada se han organizado en 
sindicatos de amparo de la ley citada, 
por lo que el Ejecutivo ha enviado al 
H. Congreso de la Unión una iniciati
va de ley reglamentaria de la fracción 
XII bis del apartado B del Artículo 
123 constitucional y que al parecer en 
la misma se determinarán las rela-

mológicos. Tal es el caso, como ya dije 
antes de muchas enfermedades del 
apar;to circulatorio, renales, neuroló
gicos, etcétera ... 

"Esta investigación actualmente se 
hace más que._antes. Lo que nosotros 
iniciamos -que fue •muy modesto
sirvió de estímulo para que dtras per
sonas con más capacidad que la mía 
continuaran desarrollándola, con un 
volumen mayor de casos. Dicha labor 
es muy importante, ya que en la medi
cina la investigación es de dos clases: 
la investigación de laboratorio o expe
rimental, y la investigación clínica. 
Las dos son investigaciones orientadas 
en distinto sentido. El médico debe te
ner, al recibirse, tres metas importa¡¡
tes: atención a los enfermos -que es 
la fundamental-, investigación clí
nica o experimental y, tercera, la en
señanza. Desde la época de Hipó
crates se hablaba de la enseñanza que 
los médicos tienen la obligación de dar 
a sus discípulos ... 

"En este sentido, cuando se hizo el 
programa para esta Unidad con que 
ahora contamos en el Hospital Gene
ral, se tornaron en consideración los 
tres aspectos, ya que el médico aislado 
en su consultorio, aunque cuente con 
un buen equipo, no podrá estudiar a 
un enfermo en su totalidad. Necesita
rá reunirse con varios colegas, cada 
uno de los cuales tenga conocimientos 
especiales en determinada rama de la 
medicina. Lo anterior es el resultado 
de la explosión que también se ha da
do en los conocimientos médicos, pues 
nadie puede abarcarlos en todos sus 
aspectos, sino que es necesario tener 
una sobre especialización. Pero ésta 
no debe ser comprendida según la fór
mula del doctor Mayo, que no tiene 
sentido: 'saber más y más sobre menos 
y menos'. De lo que se trata es de apli
car los conocimientos generales a un 
renglón reducido de la práctica médi
ca". 

Para concluir, preguntarnos al doc
tor Puig Solanes su opinión sobre la 
estructura actual de los servicios mé
dicos, a lo cual nos responde: 

"Pienso que la medicina individual 
acabará por desaparecer y que la me
dicina, en el futuro, será institucional, 
del Estado o privada. Esto no quiere 
decir que para que sea institucional 
deberá estar toda ella en manos del 
Estado. Entiendo por 'institución', en 
este caso, un grupo o equipo de médi
cos". • 

ciones de los trabajdores de la banca 
con sus centros de trabajo. 

Y advirtió el profesor Melo Abarra
tegui: "sería conveniente que dicha 
ley estableciera lineamientos genera
les sobre las condiciones de trabajo 
que deberán ser aplicables a este sec
tor, con directrices generales para que 
dentro de ellas, las instituciones ban
carias establecieran conforme sus ne
cesidades las propias de cada institu
ción, para que próximamente exis
tiera uniformidad en todas ellas .. ". 

Es deseable, apuntó el conferencis
ta, que en la iniciativa de ley regla
mentaria propuesta por el Ejecutivo 
al Congreso de la Unión, se establezca 
cuales son los puestos de confianza en 
las instituciones bancarias y cuales son 
las características de los empleados de 
base, p.or lo cual cada institución 
puede adoptar esas directrices a sus 
necesidades propias, lo que llevaría a 
futuro la homologación entre lodas 
~as. • 
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Coordinación de 
Actividades Culturales 

Periodo 198.4·1 
De Talleres Libres 

y Cursos Doblemente Ubres 
del Museo del Chopo 

TAllERES UBRES 
1 sesión semanal. 
Costo total: $1,000.00. 
-no incluye materiales
Oiploma al término. 
Cupo limitado. 

NIÑOS 

CADA QUIEN SU MUSICA 
. . Apreciación musical. 
.. Percusiones. 
Impartido pot Roberto Ponce. 
Para nií'los de 5 a 8 aí'los. 
Sábados de 11:00 a 12:30 h. 

TAllER DEL CHOPINTO 
.. Expresión plástica. 
Impartido por Aorón Flores. 
Para nií'los de 5 a 8 aí'los. 
Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

NO TE PUEDO VER NI EN PINTURA 
.. Expresión plástica. 
Impartido por Kemchs. 
Para nii'los de 8 a 12 aí'los. 
Sábados de 13:00 a 15:00 h. 

CARPINTERIA 
Impartido por Fausto Gómez. 
Para nii'los de 8 a 12 ai'los. 
Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTIL G 1 {*) 
Impartido por Angeles Torres. 
Para nií'los de 5 a 8 aí'los. 
Sábados de 10:00 a 11:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTil G 2 {*) 
1mpartido por Angeles Torres. 
Para nií'los de 9 a 12 aí'los. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTil G 3 {*) 
Impartido por Katy Castillo. 
Para nii'los de 5 a 8 pi'los. 
Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

DANZA FOlClORICA INFANTil {*) 
Impartido por tarmen Millón. 
Para nii'los de 9 a 12 ai'los. 
Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

BAllET CREATIVO INFANTil {*) 
Impartido por Suzana Zeiher. 
lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h. 
Para nii'los de 9 a 12 aí'los. 

{*) En colaboracion con el Departa
mento de Danza de Difusión Cultural 
de la UNAM. 

PORMENORES 

Inicio de cursos: del 30 de enero al 4 
de febrero de 1984. 
.. 16 sesiones efectivas. 
.. Comprobante de edad para nii'los de 
5 aí'los . 
.. Inscripciones: del 2 de enero al 3 de 
febrero de 1984. 

TAllERES DE DANZA PARA ADUlTOS 
Y JOVENES 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 1 
Impartido por Coro Flores. 
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.. Danza contemporánea. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h . 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 2 
.. Danza contemporánea. 
Impartido por Coro Flores. 
Sábados de 10:00 a 11:00 h. 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 3 
.. Danza contemporánea. 
Impartido por José Sánchez. 
lunes y miércoles de 9:00 a 10:3~ h. 

CUERPO Y MOVIMIENTO G 1 
.. Diversas técnicas. 
Impartido por Cristina Mendoza. 
Para jóvenes de 12 a 17 ai'los. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h. 

CUERPO Y MOVIMIENTO G 2 
.. Técnicas diversas. 
Impartido por Cristina Mendoza. 
Para jóvenes de 12 a 17 ai'los. 
Sábados de 10:00 o 11:00 h. 

DANZAS Y BAilES DE MEXICO 
.. Danza folclórica. 
Impartido por Carmen Millón. 
Jueves de 16:00 a 18:00 h. 

El DANCING EN MEXICO 
. . Danzón, y otros bailes populares. 
Impartido por la Academia "Horten
sia y Enrique". 
lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h. 

Talleres en colaboración con el De
partamento de Danzo de Difusión Cul
tural de la UNAM. 

PORMENORES 

Cuota de incripción: $1,000.00. 
Cupo limitado. 
Diploma al término del curso. 
Inicio: del 1° de enero al 4 de febrero 
de 1984. 
16 sesiones efectivos. 
32 sesiones en los Talleres espe
ciales. 
Inscripciones: del 1° de enero al 3 de 
febrero de 1984. 

LA VUElTA Al MUNDO EN 16 SESIO
NES 

.. Presente y futuro de la problemático 
mundial. 
Coordinación: Nicolás de Hoyos. 
Miércoles de 16:00 o 18:00 h. 

CURSOS DOBLEMENTE LIBRES 
Inscripción gratuito. 
Diploma al término del curso. 
Un tema diferente por cado sesión. 
Especialistas invitados paro codo te
ma. 
Asistencia libre del público. 

LECTURA COMPARTIDA , DE LOS 
DIARIOS 
..Un acercamiento a los medios de in
formación impresos. 
Coordinación: Armando Ponce. 
Martes de 17:00 a 19:00 h. 

DE lODO UN CHOPO 
.. Existencia y resistencia de lo cultura 
popular en México. 
Coordinación: Museo del Chopo. 
Martes de 17:00 a 19:00 h. 

El SHOW DEBE CONTINUAR 
.. Panorama actual de los ciencias so
ciales y las humanidades en México . 
Coordinador: Javier Cadena. 
Miércoles de 17:00 o 19:00 h. 

SIN MIEDO A lA MUSICA 
.. Vida y milagros de los musicos me
xicanos. 
Coordinación: Jorge Pantojo. 
Miércoles de 19:00 o 21:00 h. 
Músico en vivo y grabado. 

LA LECTURA Y OTROS PLACERES 
..los libros y la lectura . 
Impartido por Enrique Aguilar. 
Martes de 17:00 a 19:00 h. 

TAllER DEl CHOPOSAURIO 
..Difusión de la ciencia . 
Coordinación: Museo del Chopo. 
Viernes 17:00 h. 
Poro niños de 8 a 12 años. 

PARA TIMEPOS DE CRISIS 2 
.. ¿Por dónde empezar? 
. . Ciclo de política, esperanza y deses
peranza. 

/ Coordinación: Agustín Sánchez. 
Viernes 17:00 h. 

LABORATORIO DEl OCIO 
.. Tiempo libre y sociedad. 
Coordinación: Museo del Chopo. 
Sábados 11:00 h. 

CUERPO Y POUTICA 
.. Roles sexuales del hombre y la mu
jer en México. 
Coordinación: Taller Mujeres del Cho
po .. 
Sábados de 13:00 a 15:00 h. 
Curso poro hombres y mujeres. 

PORMENORES 
Inicio: Durante la semana del 30 de 
enero al 4 de febrero de 1984 . 
..16 sesiones efectivas. 
Inscripciones: del 1° de enero al 3 de 
febrero. 

JOVENES Y ADUlTOS 

REDACCION 
Impartido por José Antonio Montero. 
lunes de 17:00 a 19:00 h. 

DIME QUE FUENTE CUBRES 
.. Periodismo cultural. 
Impartido por Jorge Pantoja. 
lunes de 17:00 a 19:00 h. 

POESIA (**) 
Impartido por Víctor Manuel Men
diola. 
lunes de 19:00 a 21:00 h. 

CUENTO{**) 
Impartido por Salvador Castoi'ledo. 
lunes de 19:00 o 21:00 h. 

TEATRO{**) 
Impartido por Judith Arciniegas . 
lunes de 19:00 a 21:00 h. 

NUDOS Y TELARAÑAS.. 
.. Estructuras textiles. 
Impartida por Anno Sánchez. 
lunes de 19:00 a 22:00 h. 

LETRAS Y CANCIONES 
.. Compc sición en guitarra. 
Impartido por Roberto González . 
Martes de 17:00 o 19:00 h. • 

SEXUAllúAD Y SOCIEDAD 
Impartido por el Instituto Mexicano 
de Sexolo~ía . 
Martes de 19:00 a 21:00 h. 

{**) En colaboración con el Departa
mento de Talleres y Conferencias de 
Difusión Cultural de la UNAM . 

DE GRECIA Y ROMA A LOS CONTEM
PORANEOS 
..Curso general ;:le historio del arte. 
Impartido por Emmo Cecilia Gordo 
Solazar . 
Martes de 19:00 o 21:00 h. 

CRONICA MUSICAl 
Impartido por Víctor Roura. 
Miércoles: de 17:00 a 19:00 h. 

MONOS Y MONEROS 
..Curso poro aficionados o lo caricatu 
ra. 
Impartido por Apebos. 
Miércoles de 19:00 a 21:00 h. 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 
.. Para jóvenes de 12 a 17 oi'los. 
Impartido por el Instituto Mexicano 
de Sexología. 
Sábados de 9:00 o 11:00 h. 

DEl PINCEL A lA BROCHA GORDA; 
..Diseño gráfico/técnicas diversós. 
.. laboratorio de mantos y rótulos. 
Impartido por Eduardo Mora. 
Sábados de 13:00 a 15:00 h. 

MUJER Y SOCIEDAD l. 
..Sólo para mujeres. 
Coordinador: Taller Mujeres del Cho
po. 
Sábados de 11:00 o 13:00 h . 

PORMENORES 

Cuota de inscripción: $1,000.00. 
-no incluye materiales
Diploma al término del curso . 
Inicio: del 30 de enero al 4 de febrero 
de 1984. 
16 sesiones efectivas. 

MUSEO UNIVERSITARIO DEl CHOPO 
Dr. Enrique González Martínez 10. 
Colonia Santa María la Ribera. 
Teléfonos 546-54-84 y 546-84-90. 

Gaceta UNAM 1 2 de enero de 1984 



Facultad de Arquitectura 1982/83 UNAM 

Muestra de traba¡o estudiantil 

Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, martes 1 O de 
enero de 1984/12:00 h. 

Con el objeto de reforzar el proceso 
evaluatorio, que lleva impllcita la 
participación comprometida de 
maestros y estudiantes de las 
diversas tendencias académicas que 
existen dentro de la Facultad de 
Arquitectura, se ha organizado la 
Primera Muestra de Trabajo 
Estudiantil que comprende lo 
realizado en el año lectivo 1982-1983. 

La Arquitectura es una actividad 
que al proyectarse y realizarse 
genera elementos tangibles y, en 
ciertos aspectos, mesurables. 

Esta muestra pretende, por lo 
tanto, contribuir al enriquecimiento 
del proceso enseñanza-aprendijaze 
mediante el intercambio de ideas, la 
critica y la polémica, usando el 
lenguaje de planos y modelos ropio 
del quehacer arquitectóni y del 
diseño industrial. 

• Talleres de la Facultad. if 
..- Taller Arq. Luis Barragórl 1 

Taller Arq. Max Cetto. ' 
Taller Arq. Juan Anton Gorda 
Gayou. 
Taller Arq. Domingo Gorda Ramos. 

.J.a Arq. Jorge Gonzólez Reyna. 
' Taller Arq. Carlos Lazo Barreiro. 

Taller Arq. Ramón Marcos Noriega. 
Taller Arq. Federico E. Mariscal 
Abascal. 
Taller Arq. Juan O'Gorman. 
Taller José Revueltas. 

• Unidad de Talleres de Número 
Talleres 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10 

• Unidad Académica de Diseño 
Industrial 

• División de ~studios de Posgrado. 

AUDIOVISUAL 

100 años de Trabajo 
Úll11*ino en el sur de 

Yucatán 
Presentación: antropóloga Margarita 
Rosales, investigadora del Centro Re
gional del Sureste del Instituto Na
cional de Antropologla e Historia, el 4 
de enero a las 12:00 h, en el salón 001 
del Instituto de Investigaciones Antro
pológicas. 

Centro de 
Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

Conferencia abierta Team Teachlng 
and Language Learnlng. Se dictaró en 
inglés el viernes 13 de enero de 1984 
a las 12:00 h, en el Auditorio "Rosario 
Castellanos" de este Centro, por el 
maestro Tony Duddley Evans de la 
Universidad de Birmingham. Dicho 
evento es organizado por el Departa
mento de Lingüfstica Aplicada. 

rograma de Formación Personal en Salud 

El Centn¡. Universit río de Tecnología Educado .al para la Salud, como parte de los acciones sustantivas que realiza~ 
de bnndar apoyo\a proceso docente para lo méjor operación de los escuelas" facultades e institutos en ei'Areq de la 
Salud, i forma a lo comunida~ universitaria del Programa de Formación de persdnol en~Satud, correspondiente a 
enero ae 1984. ., 

Tclller a lntróduécion a·~a Tecnolog'ia Educativa 
Curso de Didócf ca de la Bioestadistica 

Enero 9 a enero 13 Lunes a viernes de 9:00 o 14:00 h. 
EJ'lero 9 a febrero 3 lun~s. miércoles y vier-

Taller d Diseño del Moteripl Oidóctico de Bajo 
nes de 9:00 o 14:00 h. 

Costo , , 
Taller de DiseñO--del Guión Audiovisual 

~lSI~kV~~l;:'Q.ciitO(:íón p~a la Educación Sexual 

Enero 16 a enero 20 lunes a viernes 
Enero 23 o enero 27 lunes o viernes 

de 9:00 a 14:00 h. 
de 9:00 a 14:00 h. 

Enero 30 a febrero 
1 O lunes o viernes de 9:00 a 14:00 h. 

MEtfo~l~ogra de 1a Ensei'ianza Enero 31 a febrero 
.. 23 martes y jueves de 9:00 a 14:00 h. 

Pqio informes e iñ'scrip(.iones comunicarse al544-86·55 o 554-85-13, o presentarse en el CEUTES, Presidente Carran-
za 162. Coyoóc • ~· 

13:00 h. Biotecnología, MC Irma Au
r'imi .Rosas P. Métodos de manejo y 
conservación para huevo y pollo. 
13:30 h. La universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. Las jugadas más frecuentes 
en el futbol americano. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. Cómo in
crementar la producción de un hato 
ovino. 
14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 
escultura novohispana del S. XVIII. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H. y arquitecto Ru
bén Piña. El susto y los espantos. 
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Martes 3 

13:00 h. Orientación vocacional, li
cenciado Eduardo Ruíz Saviñón. 
Maestría en ingeniería electrónica. 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Demesa Lara. 
Recursos Marinos. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se
ñor Juan Antonio .Flandez Díaz. Có
mo se elabora un programa de capaci~ 
tación. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Aguero. El mar 
patrimonial: la contaminación por 
petróleo. 
15:00 h. Subdesarollo latinoamerica
no, licenciado Renate Marsiske S. La 
clase baja mexicana. 

Miércoles 4 

13:00 h. Biotecnología, MC lrma 
Aurora Rosas P. Producción, conser
vación y .distribuCión de pescado y 
crustáceo de agua dulce. 
13:30 h. La universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón: El futbol soccer y sus antece
dentes. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. Sele~::ción 
de ovinos para la reproducción. 
14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 
escultura religiosa del S. XVI. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H. y arquitecto Ru
bén Piña. El matrimonio y la familia. 

¡ 1• 

Primavera 

1984 

* Cursos Intensivos de Espaílol para 
ExtranJeros 

6 semanas - 3 horas diarios 

Horario: 
Matutino: o escoger 3 h, entre 8:00 
a.m. y 14:00 p.m. 
Vespertino: de 5 o 8 p.m. 
Enero 16 o febrero 27 

* Cursos semestrales de Cultura Lati
noamericano paro Mexicanos y 
Extranferos 

Arte 
Historia 

Literatura 

Enero 16 o mayo 11 

Inscripciones: enero 1 O o 13. 
10:00 a.m. o 13:00 p.m. y 17:00 o 
19:00 h. 
(cuota especial poro mexicanos y re
sidentes). 

Centro de Ensej¡anzo para ExtranJe
ros 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Avenido Universidad N° 3002 
(a media cuadro de Insurgente Sur) 

Teléfono 550-51-72. 
(de 9:00a.m. a 14:00 p.m.) 

Gaceta 
BDNAM 
. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octavio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjor Navarro 
Secretario General 

CP Rodolfo Coeto Mota 
Secretario General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilar Villanuevo 
Secretario de la Rectoría 

Lic. Cuauhtémoc López S6nchez 
Abogado General 

Lo Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves, publicada por 

la Dirección de Prensa 
de la Dirección General de 

Comunicación Universitario. 
11 o piso de Rectoría 

548-82·1.4 
652-28·35 
550-51·64 

Lic. Alejandro Miranda Ayala 
Qirector General 

Lic. Rafael Matos Moctezuma 
Director de Prenso 




	00001-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00002-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00002-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00003-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00003-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00004-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00004-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00005-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00005-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00006-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00006-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00007-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00007-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00008-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00008-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00009-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00009-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00010-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00010-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00011-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00011-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00012-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00012-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00013-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00013-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00014-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00014-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00015-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00015-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00016-scan_2014-03-07_12-01-46a
	00016-scan_2014-03-07_12-01-46b
	00017-scan_2014-03-07_12-01-46a

