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Celebración 
del "Día de la 

enfermera" 

U n significativo reconocimiento a 
la valiosa contribución de 

quienes, en el ejercicio de su profe
sión, participan en la causa de la salud 
pública, fue rendido el pasado 6 de 
enero, en el Auditorio 1 del Centro 
Médico NaciOnal, a las enfermeras del 
país, durante una ceremonia encabe
zada por la señora Paloma Cordero de 
De la Madrid, presidenta del Patrona
to del Sistema Nacional para el De
sarrollo Integral de la Familia. 

En el acto, al que asistió el doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, la señora de De la Madrid se
ñaló: ''Este día nos reunimos nueva
mente para festejar a las enfermeras y 
enfermeros mexicanos que, con su en
trega diaria, su cariño y su espíritu de 
servicio, atienden a nuestros enfermos 
que requieren, en momentos de an
gustia y de dolor, su presencia siempre 
amable. 

"Para ellas, no sólo en este día, sino 
siempre, todo mi reconocimiento y al 
mismo tiempo una exhortación para 
que continúen, con el empeño que las 
caracteriza, atendiendo la salud de to
dos los mexicanos". pág. 3 
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Evaluación de actividades del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 

Uce11ciado Julio T.almstida. doctor T.uis F. A.f!.tlilar Villmwer'fl. doctor Jor{!.e Carpi;:;o. doctor Octal'io W!'em Sen·ano. rector de la {':V \Jf. 

liceuciado Raríl Réjar .\'amn-o. Cl' Rodo(f" Coeto .\1 ola. 

S ería erróneo pensar que los cam
bios que la Universidad hará en es

te año serán espectaculares y en fechas 
definidas, dijo el doctor Octavio Rive
ro Serrano, rector de la UNAM, refi
riéndose al proceso de evaluación y 
planeación que recientemente aprobó 
el Consejo Universitario, para ubicar 

a la Institución en mejores condi
ciones frente a los retos del futuro. 

Durante la sesión de evaluación que 
año con año realiza el Instituto de In
vestigaciones Jurídicas, el doctor Ri
vera Serrano reafirmó que los cambios 
académicos y administrativos son ta
rea de todos los miembros de la comu-

Pláticas UNAM-AAPAUNAM 
L as autoridades universitarias, en

cabezadas por el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, secretario general, y el 
Sindicato de las Asociaciones Autóno
mas del Personal Académico de la UN
AM (AAPAUNAM), encabezados por 
el doctor Manuel Barquín, dirigente 
de esa agrupación gremial, iniciaron 
hoy pláticas para la revisión del sala
rio por cuota diaria correspondiente a 
este año. 

En la primera reunión realizada en 
el quinto piso de la Torre de Rectoría, 
el doctor Manuel Barquín reiteró la 
petición del 50% de incremento sala
rial para el Personal Académico, y, 
además, quedaron instaladas las co
misiones negociadoras de ambas re
presentaciones, que serán las encarga
das de llevar el curso de las pláticas. 
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nidad universitaria, donde hay talen
to, experiencia y conocimiento; ele
mentos que permitirán, con una am
plia participación, modificar positiva
mente a la Universidad a fin de supe
rarse en todos sus órdenes. 

Por otra. parte indicó el Rector de la 
UNAM que las cabezas de los diversos 
subsistemas de la Institución son res
ponsables, en los ejercicios internos de 
evaluación, de encontrar modelos de 
organización que permitan a la Uni
versidad funcionar con mayor efica
cia. 

Por su parte el doctor Jorge Carpi
zo, director del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, manifestó que el 
Consejo Interno de esa dependencia 
ve con agrado el impulso a las labores 
de evaluación en toda la Universidad, 
porque así la UNAM cumplirá cada 
día mejor con las funciones que tiene 
encomendadas al ir perfeccionando la 
programación y la evaluación de sus 
actividades. pág. 3 

• 

Doctor 
Jorge Hernández 

y H ernández, 
director general 

de C O 111ll1lÍCaCÍÓn 
l.Jn i Persi taria 

pág. 2 



Información General 

P or acuerdo del doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de la UNA\1, 

el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, 
secretario de la Rectoría. dio posesión 
el dia 6 al doctor Jorge Hernán
dez v Hernández como director. ge~e
ral de Comunicación UniversJtana, 
en sustitución del licenciado Ale
jandro .Miranda ,-\yala, quien se hará 
cargo de otras tareas en esta Casa de 
Estudio .. 

En el acto, el doctor Aguilar Villa
nueva señaló que el doctor Jorge Her
nández y Hernández es una persona 
reconocida por la comunidad univer
sitaria y posee las cualidades idóneas 
para desempeñar el cargo de director 
general de Comunicación Universita
ria de esta Casa de Estudios. El doctor 
Hernández y Hernández asume esta 
dirección en uno de los momentos más 
importantes de la vida de la Universi
dad y de la Administración del doctor 
Octavio Rivero Serrano, en virtud de 
que el actual proceso de cambio re
quiere de una política de comunica
ción e información fluida y veraz. 

Por otra parte, el doctor Aguilar 
Villanueva agradeció la colaboración 
del licenciado Alejandro Miranda 
Ayala, quien generó las condiciones 
para el desarrollo de una dirección de 
comunicación universitaria de tipo 
nuevo. Los próximos meses materiali
zarán la organización a las ideas y pla
nes de su trabajo tan idóneamente 
realizado. 

Por su parte, el doctor Jorge Her
nández afirmó que su reincorporación 
a la Institución le permite continuar 
con su compromiso de trabajar con re
novados ánimos y lealtad hacia la 
Universidad. 

Le dio posesión el Secretario de la Rectoría 

El doctor Jorge Hernández y 
Hemández fue designado 

director general de 
Comunicación Universitaria 

Licenciado Eduardo Sepúlveda, licenciado Rafael Matos Moctezuma, maestro Raúl Gio, doc
tor }urge Hernández y Hemández, doctor Luis F. Aguilar Vilkmueva, licenciado Alejandro 
Miranda Ayala, licenciado Alejandro Tavera. 

El doctor Hernández y Hernández 
es egresado de la Facultad de Medici
na de la UNAM, y ha desempeñado, 
entre otros cargos universitarios , los 
de secretario de Enseñanza Clínica, 
secretario de Relaciones, secretario 
general de su facultad y secretario 
de la Rectoría de la UNAM. 

En el área de comunicación tiene 
una amplia experiencia ya que ha te
nido importantes responsabilidades: 
fue] efe del Departamento de Comu
nicación Audiovisual de la Facultad 
de Medicina; Fundador, Subdirectory 
Jefe de la División de Comunicación 
Audiovisual del Centro Universitario 
de Tecnología Educacional para la 
Salud (CEUTES); ha sido profesor de 
Comunicación Educativa en el Cole
gio de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras; organizó y puso en 
marcha unidades de televisión edu
cativa en diversas facultades y es
cuelas de la UNAM; y ha participado, 
representando a la Universidad, en 
reuniones nacionales e internacionales 
en el campo de la comunicación hu
mana y educativa. 

En su oportunidad, el licenciado 
Alejandro Miranda Ayala, agradeció 
el apoyo que siempre tuvo de la Secre-
taría de la Rectoría y el entusiasmo • 
del personal de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria. 

Durante la ceremonia estuvieron 
presentes los licenciados Rafael Ma
tos, director de Prensa; Eduardo Se
púlveda, director del Centro Universi
tario de Producción de Recursos Au
diovisuales; Alejandro Tavera, direc
tor de Divulgación Universitaria y 
Raúl Cío Argáez, secretario particular 
del Secretario de la Rectoría, entre 
otros. • 

Inauguración de los cursos 
clínicos 1984 de la Facultad de 

Medicina 

XXIII Congreso Internacional de 
-----Psicología----

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México ha contribuido en 

forma significativa a la investigación 
biomédica en el país y en general, es la 
institución formadora de recursos hu
manos y apartadora de los conoci
mientos nuevos más importantes, se
ñaló el doctor Fernando Cano Valle, 
director de la Facultad de Medicina. 

Durante la ceremonia en la que el 
doctor José Narro, director general de 
Salud Pública, inauguró los cursos 
clínicos 1984 de la Facultad de Medi
cina, en el Hospital General de Méxi
co, SSA, el doctor Cano Valle aseguró 
que estas instituciones 111antienen una 
sólida vinculación y que por las condi
ciones actuales de vida, se requerirá 
de ellas una mayor interacción; dife
rentes formas de trabajo y modifica
ciones tanto en los sistemas de docen
cia como de investigación. 

"Es difícil aceptar que exclusiva
mente el camino es la Universidad· 
aquí estamos en el Hospital docent¿ 
más sólidamente fincado del Sector 
Salud, en donde la Universidad se 
funde, por medio de la enseñanza e 
investigación. !\:os es factible entender 
delimitaciones", añadió. 

El doctor Cano Valle explicó que a 
la Facultad de :\1edicina se le pueden 
considerar dos ámbitos de acciones: 
i~terno (universitario) y externo (ha
Cia el Sector Salud). En los dos ámbi
tos hay acciones en las tres divisiones 
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Doctor Fernando Cano Valk. 

de la f acuitad: la División de Estu
dios Profesionales, la de Posgrado y la 
de Investigación. 

En la División de Estudios Profe
sionales, el propósito fundamental es 
la formación de médicos cirujanos, 
cuya tendencia deberá ser creciente a 
la necesidad de relacionar estrecha
mente el perfil del médico con otros 
elementos de salud y bajo el contexto 
nacional, que atienda las necesidades 
del Sector Salud, en la formación de 
médicos generales, médicos espe
cialistas, médicos con una formación 
biomédica básica ven donde el común 
denominador de -todos ellos sea una 
actitud de servicio social. 

(PlJIICJ a la pág. 27) 

E 1 pasado cinco de enero, el rector 
de la UNAM, doctor Octavio Ri

vero Serrano, asistió a la presentación 
del informe de actividades del XXIII 
Congreso Intenacional de Psicología, 
a efectuarse en Acapulco, Guerrero, 
bajo los auspicios de la Unión Interna
cional de Psicología Científica, la So
ciedad Mexicana de Psicología, la Fa
cultad de Psicología y las escuelas na
cionales de Estudios Profesionales, Iz
tacala y Zaragoza, reunión que se ce
lebrará por primera vez en un país de 
habla hispana. 

Como parte del programa, figuran 
conferencias a cargo de reconocidas 
personalidades en el ámbito científico 
y cultural internacional, entre las que 
destacan: Alfonso García Robles (Pre
mio Nobel de la Paz 1982), Hiroshi 
Azuma G apón), Sidney Bijou (Estados 
Unidos de Norteamérica), José Luis 
Pinillos (España), Boris Lomov 
(URSS), Ronald Taft (Australia), 
Friedhart Klix (RDA), Horacio Ri
moldi (Argentina) y Arrigo Angelini 
(Brasil). 

En la actualidad se cuenta con más 
de 500 ponencias individuales, cuya 
temática abarca el comportamiento 
humano, control del deterioro ecoló
gico, efectos psicológicos del fenóme
no de la migración, tecnología educa
tiva, aspectos psicosociales relaciona
dos con los cambios políticos y la paz 
mundial; en sí, lo más reciente en ma
teria de investigación psicológica rea
lizada en aproximadamente cuarenta 
países del orbe. 

En el caso de México, diversas de
pendencias de los sectores salud, edu
cación y trabajo, sociedades psicológi
cas, instituciones de educación supe
rior y el Instituto Mexicano de Psi
quiatría, participan activamente 
mandando parte de sus análisis y estu
dios a exponerse en septiembre próxi
mo. 

Cabe señalar que entre los benefi
cios a corto y largo plazo que arrojará 
el XXIII Congreso Internacional de 
Psicología, figura el intercambio y ac
tualización del conocimiento entre los 
asistentes; todo ello se verá plasmado, 
posteriormente, en trabajos investiga
tivos relevantes para la sociedad mun
dial. 

El acto fue presidido por el doctor 
Rivero Serrano, como miembro del 
Comité de Henor, junto con las 
secretarías de Educación Pública, Sa
lubridad y Asistencia y de Turismo, el 
CONACyT (Consejo Nacional de 
Ciencia v Tecnología), la ANUlES 
(Asociación Nacional de Universida
des e Instituciones de Educación Su
perior), la Universidad Pedagógica 
Nacional, la Universidad Anáhuac, la 
Universidad Autónoma Metropolita
na la Universidad Iberoamericana. 

El doctor Rogelio Díaz Guerrero, 
presidente del citado evento, destac.ó 
la relevancia del acto, ya que la parti
cipación de grandes estudiosos con po
nencias brillantes será su pilar funda
mental, aseguró. 

(PaMJ a la pág. 27) 
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Celebración del "Día de la 
enfermera" 

Un aspecto de la ceremonia. 

(Viene de la pág. 1) 

Al hacer uso de la palabra, el doctor 
Bernardo Sepúlveda, secretario del 
Consejo de Salubridad General, orga
nismo dependiente de la Presidencia 
de la República, indicó que la enfer
mera es el elemento principal del 
equipo médico y parte escencial del 
programa para hacer efectivo el de
recho constitucional a la protección 
de la salud. 

El doctor Sepúlveda manifestó que 
habrá de ponerse en práctica un plan 
bien elaborado para fomentar la for
mación de recursos humanos para la 
atención de la salud, en que figura de 
manera prominente el impulso a la 
preparación de las enfermeras y el me
joramiento de sus condiciones de tra
bajo. 

En este contexto -añadió-, el 
bien ganado homenaje que ahora tri
butamos a las enfermeras en su día, es 
un testimonio significativo del recono
cimiento por el Estado, de su valiosa 
contribución en el ámbito de la salud. 

Sin duda, la carrera de Enfermería 
se ha diversificado en distintas ramas 
-en que por cierto también hay vidas 
ejemplares- que se han desarrollado 
vigorosamente, dando lugar a la for
mación de personal de enfermería en 
distintas categorías, todas ellas indis
pensables. 

En consecuencia -precisó-, este 
personal forma parte cada vez más 
importante del equipo de atención a 
la salud; y bien sabemos que, con fre
cuencia, la enfermera cumple con to
da eficacia funciones antes considera
das propias del médico, particular
mente en el vasto campo de la aten
ción a nivel primario. 

Posteriormente, la señora Paloma 
C. de De la Madrid hizo entrega de los 
premios al mérito en enfermería "En
fermera Isabel Cendal a y Gómez", y 
"Auxiliar de Enfermería Lucía Salci
do", a quienes en el desempeño de sus 
funciones destacaron por su abnegada 
labor en esta área. (Pasa a la pág. 2 7) 

Pláticas UNAM- AAPAUNAM 
(V íene de la pág. 1) 

Dichas comisiones quedaron inte
gradas, por parte de la UNAM, por el 
CP Rodolfo Coeto Mota, secretario 
general Administrativo; el licenciado 
Cuauhtémoc López Sánchez, aboga
do general; el doctor Humberto ~u
ñoz García, director general de Asun
tos del Personal Académico; la licen
ciada Guadalupe Cano Herrera, di
rectora general del Presupuesto por 
Programas; el licenciado Rafael San
toyo Velasco, director general de 
Asuntos Jurídicos; el licenciado Ricar
do García Villalobos, director general 
de Estudios de Legislación Universita
ria; el licenciado Enrique Careaga 
Díaz, director general de Estudios Ad
ministrativos; el licenciado Antonio 
Ortiz Urbina, director general de Per
sonal; el doctor Osear Zorrila, coor-di
nador del Sistema Universidad Abier
ta; el licenciado Jorge Caldera Arro
yo, subdirector de Asuntos Laborales, 
Dirección General de Asuntos del Per
sonal Académico; el licenciado Alfon
so Luna Alfeiran, subdirector de Rela
ciones Laborales, Dirección General 
de Asuntos Jurídicos; el licenciado 
David Moctezuma Navarro, secreta
rio particular del Secretario General y 
el licenciado Antonio Rivera Flores, 
secretario auxiliar del secretario gene
ral. 
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Por parte de la AAPAUNAM, el 
doctor Jesús Cruz Chávez, secretario 
del Interior; el doctor Rafael Aranda 
L., secretario del Exterior; el licen
ciado y CP Manuel Suárez y Santoyo, 
secretario de Finanzas; la licenciada 
Aída Flores de Gómez Pezuela, secre
taria de Asuntos Laborales; la maestra 
Rosalia A vil a, secretaria de Seguridad 
Social; el maestro en ciencias Manuel 
Guerrero González, secretario de Ac
tas y Acuerdos; el licenciado Diego 
Aragón Soto, secretario de Promoción 
Gremial; el arquitecto Raúl F. Gu
tiérrez secretario de Vivienda; el 
quími~o Mario Montáñ~z Ojed~, 
secretario de Asuntos Sociales; el li
cenciado Hugo Castro Aranda, secre
tario de Organización; el CP Roberto 
García Sevilla, secretario de Prensa y 
Propaganda; el maestro en ingeniería 
Moreno Bonett, secretario de Presta
ciones Sociales; el ingeniero Jesús Nú
ñez Valadez, secretario de Asuntos 
Deportivos; el MVZ Raúl V ázquez 
Martínez, secretario de Asuntos Aca
démicos. 

Así mismo, después de que el licen
ciado Béjar Navarro hizo entrega. ~el 
proyecto del reglamento que reg1ran 
las sesiones futuras entre la UNAM Y 
las AAPAUNAM, ambas representa
ciones acordaron reunirse el próximo 
jueves a las 6:00 p. m., en el quinto pi
so de Rectoría . • 

Evaluación de actividades del 
Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 
(Viene de la pág. 1) 

En lo que se refiere a la evaluación 
de lo realizado por el Instituto duran
te el año de 1983, el doctor Carpizo 
dijo que en el aspecto de publicaciones 
periódicas se cumplió satisfactoria
mente con lo programado; en publica
ciones no periódicas, se editaron 37 
libros . Las publicaciones periódicas y 
no periódicas suman un total de 45; de 
éstas, 22 se realizaron a través de la 
Direccción General de Publicaciones 
de la Universidad y 23 con recursos 
económicos que el Instituto consiguió. 

Manifestó su satisfacción por haber 
logrado, en un año económicamente 
difícil, mantener una producción ex
celente en publicaciones, en una de
pendencia que contó con 35 investiga
dores efectivos; el 50 por ciento de 
esas publicaciones fueron realizadas 
con recursos extraordinarios y dona
ciones,así como a través del programa 
de coediciones. 

En cuanto a la distribución de las 
publicaciones, destacó la celebración 
de tres ferias del Libro Jurídico, dos 
con la colaboración de la Distribuido
ra de Libros de la UNAM en las uni
versidades Autónoma de Querétaro y 
Autónoma del Estado de México; la 
tercera se llevó a cabo en la Universi
dad Veracruzana. En esta forma se 
trata de que los libros jurídicos uni
versitarios lleguen a la provincia me
xicana. 

Al referirse al Programa de Supera
ción del Personal Académico, informó 
que se impartió un curso sobre-meto
dología y diversos aspectos de la inves
tigación jurídica a los nuevos beca
rios. Durante el año, tres becarios pa
saron a formar parte del personal aca
démico del Instituto en la categoría de 
técnicos. Esto, dijo, pone de manifies
to que el Programa de Becarios es el 
mejor recurso del que se dispone para 
la formación de personal académico 
de alto nivel. 

Por otra parte señaló que en el 
transcurso de 1983 se celebraron di
versos congresos, coloquios, cursos y 
simposios en que se puso de manifiesto 
la alta calidad académica y de investi
gación de los miembros del Instituto. 

Asimismo, en el aspecto administra
tivo, expuso que se encontró con am
plio apoyo del personal administrati
vo, que participó activamente en las 
labores pues está identificado plena
mente con el Instituto y las funciones 
que realiza. 

En octubre de 1984, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas llevará a ca
bo la sesión de evaluación de sus labo
res durante enero a octubre del pre
sente año; después de la sesión de eva
luación, el director presentará un in
forme de las actividades del Instituto 
octubre 1978-octubre 1984; el Consejo 

Interno evaluará tal y como lo estable
ce el Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, la labor desarrollada 
por el personal académico en 1983 du
rante el próximo mes de febrero. 

Otras metas del IIJ para 1984 son: 
el mantener al día las publicaciones 
periódicas; la realización de una feria 
del Libro Jurídico Universitario; una 
nueva campaña de suscripción para 
las publicaciones periódicas; terminar 
la redacción de los tomos VII y VIII 
del Diccionario Jurídico Mexicano y 
así concluir esta obra colectiva; man
tener actualizada la clasificación y ca
talogación del acervo tradicional; 
mantener actualizada la catalogación 
analítica de las publicaciones periódi
cas; concluir la catalogación del acer
vo "Mario de la Cueva", comenzar y 
terminar la preclasificación del acervo 
"Andrés Serra Rojas"; avanzar en un 
25 por ciento la clasificación del acer
vo "Andrés Serra Rojas"; elaborar, 
con los nuevos criterios de análisis de
sarrollados en el centro de documen
tación, los abstracts de los documen
tos correspondientes al periodo fede
ral de 1984 y los estatales que se reci
ban durante el año. 

Así como capturar· y almacenar do
ce cargas de documentos que corres
pondan al periodo federal noviembre 
1983-septiembre 1984, y el estatal de 
diciembre de 1976 a diciembre de 
1982; filtrar, corregir documentos 
erróneos y dar de alta 14 cargas de do
cumentos que corresponden al perio
do federal de enero de 1983 a septiem
bre de 1984 y al estatal diciembre de 
1976 a diciembre de 1983; entre otros 
rubros. 

De la misma manera se ha progra
mado la realización de diversos even
tos académicos tales como: Simposio 
sobre la responsabilidad de los servi
dores públicos; Congreso sobre la pla
nificación para el Desarrollo, proble
mas jurídicos; Congreso sobre la Ter
cera Generación de los Derechos Hu
manos; Coloquio sobre Perspectivas 
de la Filosofía del Derecho; Coloquio 
sobre la obra de Fray Alonso de la Ve
racruz; y la impartición del curso de 
metodología de la investigación jurí
dica para los becarios de nuevo ingre
so. 

Finalmente, ya al hacer un recono
cimiento a la labor de los miembros 
del IIJ, el doctor Jorge Carpizo consi
deró que la categoría de las institu
ciones y personas se prueba y se mues
tra en tiempos difíciles. 

En la reunión estuvieron también 
presentes el licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general; el CP Ro
dolfo Coeto Mota, secretario general 
Administrativo; el doctor Luis F. 
Aguilar Villanueva, secretario de la 
Rectoría; y el licenciado Julio Labasti
da, coordinador de Humanidades. • 

Invitación de la Facultad de Ciencias-Universidoq Veracruza· 
na 

Seminario con¡unto de probabilidad 

Sexto sesión 

Sobre Medidos ldempotentes en Grupos Topológicos. . . 
Profesor Rafael Davís Veloti (Instituto de Ciencias Básicos de lo Un•verst
dad Verocruzano). 
Lunes 16 de enero o los 11:00 h. . 
En el salón de seminarios S-103 del Departamento de Matemáticos. 
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Convenios de Colaboración 
Académica con España 

L as relaciones entre las institu
ciones universitarias españolas Y 

la UNAM se verán sustancialmente 
incrementadas durante el presen~e 
año, pues durante el mismo se cumpli
rán diversos puntos ~cordados, e.n 
Convenios de Colaboración AcademJ
ca entre nuestro país y España, los 
cuales fueron suscritos o renovados 
-según el caso- en el pasado 1983, 
informó la Dirección General de In
tercambio Académico de la UNAM. 

Se puntualizó, que en el amplio nú
mero de instrumentos de cooperación, 
que vinculan a las casas de estudios 
del país con la nación europea, desta
can los Programas de Intercambio 
Cultural y Educativo, además del 
Científico-Técnico firmados hace al
gunos días, los cuales terminarán su 
vigencia en 1986 y que cuentan con el 
aval de los gobiernos de estos dos 
países. 

La participación de la Universidad 
Nacional en los Programas indicados 
tiene un carácter destacado, pues ade
más del gran número de acciones que 
beneficiarán la superación académica 
de la UNAM, éstas involucran a las di
versas dependencias encargadas de 
llevar a la práctica sus funciones sus
tantivas de docencia, investigación y 
difusión de la cultura. 

Cine Club CCH 

Ciclo: 

''A· u x i 1 i o policía" 

Enero 9 a 13 
"Departamento Cinco". 
México. 
Director: Eduardo Carrasco. 
Enero 17 a 23 
"El Bachillerato". 
Alemania. 
Director: Wolfgang Petersen. 

En cuanto a dependencias, serán no 
menos de 17 las que establezcan inter
cambio académico con instituciones 
españolas durante el presente año. Por 
lo que se refiere a las áreas ..de interés, 
éstas comprenden astronomía, organi
zación documental, automatización 
de la información, cinematografía y 
recursos audiovisuales, música, tea
tro, bibliotecología, comunicación co-

lectiva, lenguas .clásicas, mecánica de 
suelos, ingeniería de cimentaciones, 
psicología ambiental, microbiología, 
ecología, física, geografía, modelos 
energéticos y artes plásticas. 

La DGIA precisó que lo anterior se 
refiere exclusivamente a los ya men
cionados Programas de. Intercambio 
Cultural y Científico-Técnico firma
dos, a nivel de gobiernos, pues la co
munidad universitaria tiene las puer
tas abiertas para participar en los di
ferentes convenios establecidos direc
tamente con universidades e institu
ciones culturales españolas, que a ni
vel de operación resultan complemen
tarios de los anteriores, ya que los go
biernos de ambos países se comprome
tieron -mediante los· Programas arri
ba descritos- a apoyar los documen
tos que estrechan relaciones entre sus 
universidades. 

Enero 24 a 30 
"El Asesino". 
Alemania. 
Director: Ottokar Runze. 
Enero 31 a febrero 6 
'la banda del automóvil gris". 
México. 
Director: Enrique Rosas. 

Martes: Naucalpan 
Miércoles: Azcapotzalco. 
Jueves: Oriente. 
Viernes: Vallejo. 
Lunes: Sur . 

La dependencia agregó qu~ la co
munidad universitaria: rlebera tener 
especial cuidado en proporcionarle, 
con la debida anticipación, datos 
amplios y precisos sobre el intercam
bio que deseen establecer, pues tres 
meses son el periodo mínimo que estos 
documentos indican para realizar los 
trámites necesarios. 

En cuanto a la exactitud de la infor
mación, su importancia radica en que 
los recursos financieros canalizados a 
concretar estos convenios, se encuen
tran sujetos a la planeación universi
taria en lo general, y a la de cada de
pendencia en lo particular, por lo que 
las actividades de intercambio debe
rán, sin excepción, incidir en áreas 
prioritarias paTa la docencia, la inves- , 

tigación y la extensión de t~cultura,. a 
través de revestii' m~alídades como 
años sabáticos, seminarios, talleres de 
duración amplia e investigaciones 
conjuntas. 

Finalmente la Dirección General de 
Intercambio Académico informó de 
otros importantes convenios con Espa
ña, que en el transcurso del presente 
año cumplirán sus acciones pactadas 
con los establecidos con el Consejo Su
perior de Investigaciones Gientífícas, 
así como con el Instituto de Coopera
ción Iberoamericana, éste último fir
mado recientemente, mismos que ha
rán posible la realización de la Exposi
ción del Libro Científico Español, que 

·se inaugurará el 16 del presente mes 
deenero. • 

Radio UNAM, a través de sus frecuencias de amplitud modulada y fre
cuencia modulado, transmitirá el 16 de enero a las 20:00 h, el programo 
especial 

Tiempo de ccimbio 

Que resume el documento "Evaluación y marco de referencia para los 
cambios académico-administrativos en la UNAM", presentado ante el H. 
Consejo Universitario por el doctor Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM. 

Este programa será transmitido simultáneamente por la Red Univer
sitaria Mexicana, que ·reúne a 13 rodiodifusoras universitarias del inte
rior del país. 

Primer Coloquio latinoamericano de historia de 

E n la actualidad, la arqueología 
constituye una ciencia de gran 

importancia para los países latino
américanos, pues no sólo sirve para 
rescatar el patrimonio cultural de los 
pueblos y conservarlo, sino, además 
como instrumento para entender el 
pasado. 

Sin embargo, la arqueología hace 
apenas veinte años no tenía una histo
ria que permitiera un recuento de da
tos y la interpretación de los mismos, 
que unficara criterios y métodos y, so
bre todo, que facilitara la investiga
ción arqueológica. 

La necesidad de escribir la historia 
de la arqueología también ha motiva
do que algunos investigadores, ar
queólogos, etnólogos e historiadores, 
convocaran al Primer Coloquio lati
noaméricano de historia de la arqueo
logía en Mesoamérica, que se celebra
rá los días 30 y 31 de enero y 1° de 
febrero en la Unidad de Seminarios 
Ignacio Chávez, de Ciudad Universi
taria. 

El doctor Daniel Schávelzon, inves
tigador-colaborador en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y co-
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la arqueología en Mesoamérica 

Doctor Daniel Schávebon. 

ordinador del coloquio, señala que la 
importancia del evento reside en el 
propósito de impulsar a los investiga
dores para que estudien historia de la 
arqueología y no la releguen como te
ma marginal. 

La historia de la arqueología se pre
senta no sólo como una nueva temáti
ca de investigación sino como la revi
sión histórica del desarrollo de la cien
cia que ayudará a entender la forma 
en que hasta el momento se ha traba
jado, si los objetivos y métodos que se 
siguen son los más correctos y, bajo es
ta perspectiva, descubrir alternativas 
para la arqueología. 

El profesor del Centro para Estu
diantes Extranjeros, Daniel Schável
zon, dijo además que para el coloquio 
la historia de la arqueología no se re
duce a lo que se ha hecho en el pasa
do, sino que incluye también lo que se 
hace en la actualidad, porque "el ha
cer histórico no es un capricho intelec
tual, implica un proyecto hacia el fu
turo". 

Por otra parte, añadió, el estudio 
histórico de la arqueología será plan
teado como un estudio interdisciplina
rio, en el que intervienen arqueólo
gos, etnólogos, historiadores e histo
riadores del arte, para obtener así una 
visión más completa que abarque to
das las áreas científicas que dan apor-

taciones a la arqueología y aquellas 
que la arqueología apoya. 

Otra característica del Coloquio de 
historia de la arqueología es que en él 
participan todas las instituciones vin
culadas a esa ciencia, como son el Ins
tituto Nacional de Antropología e His
toria, el Museo Nacional de Antropolo
gía y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. 

Además el coloquio se presenta co
mo un homenaje al arqueólogo Igna
cio Berna!, primer investigador y 
escritor sobre la historia de la 
arqueología en México, quien entre 
otras actividades dirigió los trabajos 
arqueológicos de Teotihuacan y fue 
fundador y director del Museo Nacio
nal de Antropología. 

Por último el doctor Schávelzon di
jo que al finaiizar el coloquio se espe~a 
que los investigadores de ar9-ueo~ogta 
se interesen por estudiar la hJStona de 
la ciencia con miras a elaborar mate
riales que traten sobre el tema, Y a~a
dió que por el momento las po~enc1~ 
presentadas en el coloquio seran edt
tadas en breve por las instituciones 
participantes. • 

Gaceta UNAM 1 9 de enero de 1984 

• 



• 

Profesores e investigadores eméritos Dirección General de Proyectos Académicos 

"T res son los aspectos fundamen-
tales que afectan la enseñanza 

en la UNAM: por un lado, la excesiva 
población; por otro la falta de orien
tación vocacional y, un último, sería 
el Reglamento General de Exámenes. 
Habrá que buscar los canales ade
cuados para resolver esta situación". 

Entrevista al doctor Ignacio 
Aguilar Alvarez 

"No obstante, a pesar de esta re
nuncia también querían que cayera el 
rector de la Universidad, Antonio 
Castro Leal -muy inteligente y muy 
preparado- y, junto con él, el secre
tario de Educación Pública, que era 
en ese tiempo don Ezequiel Padilla, 
íntimo amigo del presidente Emilio 
Portes Gil. El presidente, al percatar
se de la gravedad de la situación, y 
también por defender a su secretario 
de Educación Pública, resolvió dar a 
la Universidad su Autonomía para 
acabar con este movimiento que ya se 
había prolongado demasiado. Al de
cretarse la Autonomía, se logró una 
nueva Universidad". 

¿Cuál era su situación entonces en 
nuestra Casa de Estudios? 

Así se expresa el profesor emérito, 
doctor Ignacio Aguilar Alvarez, quien 
realizó sus estudios profesionales en la 
Escuela Nacional de Odontología de 
la UNAM, de 1920 a 1924. En el año 
de 1922 fungió como presidente de la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela de 
Odontología. Obtuvo su título de Ci
rujano Dentista el 7 de junio de 1924, 
habiendo logrado primeros y segundos 
premios en los diferentes años de la 
carrera, otorgados por la Universi
dad, por su alto promedio de califica
ciones anuales. Su incorporación a la 
labor docente data del 16 de marzo de 
1930, fecha en que se inicia como pro
fesor de la materia de Clínica de Pró
tesis de Oro. En 1933, la Escuela Na
cional de Odontología organizó cursos 
para posgraduados, y se le confirió en
tonces el honor de ser nominado pro
fesor de Cirugía Oral, cátedra que se 
impartía por primera vez en México. 

Yo había concluido la carrera en 
1924, pero no me integré a la planta 
docente hasta 1930; no pude hacerlo 
antes porque entonces había un direc
tor en la Escuela Nacional de Odonto
logía quien no me permitía el acceso a 
la docencia -sin tener razón algu
na- y siempre me cerró las puertas. 
Esto se debía a que, antes de la 
Autonomía, también los directores de 
las escuelas eran nombrados por la Se
cretaría de Educación Pública. En 
muchas ocasiones influían aspectos de 
tipo político para hacer estas designa
ciones; en infinidad de casos, las per
sonas designadas no tenías la prepara
ción necesaria para la doc;:encia ... 

Doctor Ignacio Aguilar Alvarez. 

Nuestra charla con el doctor Agui
lar Alvarez se ve enriqúecida por 
muchos datos históricos, sucesos que 
vivió como estudiante y anécdotas que 
le ocurrieron como profesor: 

Rodolfo Brito Foucher, renunciara a 
la Rectoría. Surgió el caos, ya que no 
había rector, y la Universidad quedó 
en manos del Consejo Universitario. 
Dicho Consejo nombró Rector al doc-

Cuando ingresé en la Es
cuela Nacional de Odon
tología, la calidad de la 
enseñanza era muy bue
na 

Hoy, la gran afluencia de 
estudiantes ha propiciado 
una dificultad para elevar 
el nivel académico 

"Cuando ingresé en la Escuela Na
cional de Odontología, la calidad de 
la enseñanza era muy buena debido a 
que sólo éramos 20 alumnos. Además, 
el ministro de educación era José Vas
concelos y el rector de la Universidad 
Antonio Caso, que eran buenos ami
gos. Sin embargo, surgió una dificul
tad entre ellos por las relaciones de la 
Rectoría y el Ministerio de Educación, 
ya que en aquella época el rector era 
nombrado por el Ministerio de Educa
ción Pública. Por su parte, después de 
estar dos años en su cargo, José Vas
concelos se retiró del Gabinete de 
Obregón porque no estuvo de acuerdo 
con su forma de gobernar. Para 1924, 
la Universidad empezó a tener ciertas 
dificultades, fue sorteándolas poco a 
poco, pero nunca llegó a resolverlas 
totalmente, razón por la cual se vino 
encima el movimiento de 1929, que 
tuvo su origen en que los alumnos no 
estaban de acuerdo con el Director de 
la Escuela de Jurisprudencia a propó
sito de los exámenes que se les aplica
ban; este problema, más bien sencillo, 
fue creciendo como una bola de nieve. 
Los alumnos nunca pensaron en pedir 
la autonomía. Lo que querían era la 
caída del Director de la Escuela de J u
risprudencia, y lo hicieron renun
ciar ... 
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"Este fue otro de los puntos que se tor José Aguilar Alvarez -entonces 
ganaron con la Autonomía, o sea el director de la Facultad de Medid-
que los directores fueron nombrados na-, y por otro lado la facción disi-
por los propios universitarios, a pesar dente, quedó encabezada por ellicen-
de que el director se oponía, así, en ciado Manuel Cual Vidal. Este grupo 
1930, fui nominado como profesor por se apoderó de la Escuela Nacional Pre-
la Academia Mixta de Profesores y paratoria, para presionar al Consejo 
Alumnos que estaba formada por cin- Universitario. El presidente dialogó 
co personas de ambas partes". con ambos y les propuso que, en bien 

En 1944, a la Universidad nueva- de la Universidad, les pedía que re-
mente le tocó vivir uno de sus momen- nunciaran, así lo hicieron, y la Uní-
tos cruciales más importantes. En esa versidad quedó sin Rector. El presi-
época el doctor Aguilar Alvarez ocu- dente dispuso entonces formar una 
paba ya la Dirección de la Escuela Junta de Exrectores para nombrar el 
Nacional de Odontología. El Profesor nuevo rector, siendo designado el li-
Emérito nos narra este suceso; "En ese cenciado Alfonso Caso, quien inme-
tiempo, los periodos de los directores diatamente se dio a la tarea de elabo-
eran únicamente de dos años, con de- rar una nueva Ley que rigiera a la 
recho a una sola reelección. En lo per- Universidad. Esta Ley es la que aún 
sonal fui reelecto; pero en ese año se nos rige y ha guiado desde entonces el 
vino un movimiento que culminaría buen rumbo de la Universidad". 
con la Ley Orgánica. Esto es, hubo El doctor Aguilar Alvarez también 
una huelga que duró aproximadamen- desarrolló funciones como presidente 
te dos meses, debido a que un grupo del Jurado de Oposiciones y Concur-
presionó para que el rector, licenciado sos de Méritos, para el nombramiento 

------------------------~----------~ 
No se puede disminuir se
veramente la entrada a la 
Universidad, ya que ella 
se debe al pueblo 

de profesores definitivos. A este res
pecto, nos comenta: 

"Anteriormente, cuando había al
gún profesor que ya tenía tres años 
dentro de la enseñanza, se le aplicaba 
un examen para comprobar si efecti
vamente contaba con la capacidad 
para impartir la materia y obtener así 
su nombramiento definitivo. Los que 
no se sentían capaces no presentaban 
el examen; pero esto fue excepcional, 
ya que la mayoría estaban muy bien 
preparados ... 

''Por otra parte, hubo muchos egre
sados que obtuvieron becas para estu
diar en el extranjero. A su regreso, al
gunos se incorporaron a la docencia 
haciendo un papel muy brillante. Una 
de mis preocupaciones, cuando asumí 
la dirección de la Facultad de Odon
tología, fue precisamente elevar el ni
vel académico, ya que éste se en
contraba un poco bajo. Esto -en 
cierta medida- había provocado una 
división entre el profesorado; ya que 
parte de éste exigía que se elevara el 
nivel académico de los profesores y 
que, a su vez, los exámenes fueran 
más rigurosos con objeto de que los 
alumnos salieran mejor preparados. 
Hoy la gran afluencia de estudiantes 
ha propiciado una dificultad para ele
var el nivel académico. El edificio de 
la Escuela Nacional de Odontología 
en Ciudad Universitaria fue hecho pa
ra dar cabida a trescientos alumnos. 
En 1966 ya contaba con mil cuatro
cientos ocho; diez años después alber
gaba a ocho mil, por lo que precisa
mente en 1976 se ampliaron las insta
laciones y se construyeron las clínicas 
periféricas, pero, de cualquier mane
ra, esta explosión ha repercutido en la 
calidad de la enseñanza. 

¿Qué podría hacerse ante este fenó
meno? ¿Regular la matriculación? 

(Pasa a la pág. 30) 
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La televisión infantil inhibe la 
creatividad del niño 

L a televisión infantil en nuest~o 
país, principalmente en el mediO 

urbano, no sólo se ha convertido en el 
único estímulo extraescolar al que es
tán sometidos los niños, si no además 
se ha orientado y diseñado fundamen
talmente para incitar en los pequeños 
teleespectadores al consumo irra
cional de productos, ya que la mayor 
parte de su programación es de tipo 
comercial. 

La licenciada Mariclaire Acosta, 
catedrática de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, afirmó lo anterior 
al ser entrevistada por Gaceta UNAM. 

Al respecto indicó que uno de los 
efectos más nocivos de la televisión in
fantil es la sustitución del juego, mis
mo que tiene una importancia funda
mental en el proceso de socialización 
del niño. El juego, señala, es imagina
ción, y brinda posibilidades de crecí
miento y desarrollo psicomotor que la 
televisión no ofrece. 

Este medio masivo de difusión sólo 
presenta situaciones prefabricadas 
que, de una u otra forma condicionan 
al niño a consumirlas pasivamente. 
En cambio, el juego, aun siendo este
reotipado, es una proyección del indi
viduo en la que éste pone algo de su 
experiencia y creatividad. 

En este sentido, la televisión excita, 
estimula sensorialmente, pero no deja 

S i se concibe al desarrollo como la 
evolución del hombre hacia esta

dios de existencia cuantitativa y cuali
tativamente superiores, como mejor 
calidad de vida, entonces se debe con
siderar a la comunicación educativa 
como determinante fundamental, co
mo recurso estratégico del desarrollo. 

Es precisamente a través de la co
municación que cualquier proyecto de 
desarrollo adquiere vigencia y se ubi
ca en la trama social, y, en este con
texto, una política de comunicación es 
una estrategia que organiza y pone en 
juego un conjunto de recursos (huma
nos, materiales, científicos y tecnoló
gicos) para alcanzar fines deseables y 
posibles en sociedad, destacó el licen
ciado Fausto Ramos Danache, investi
gador del Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos (CISE), de esta 
Casa de Estudios. 

Al ser entrevistado por Gaceta UN
AM sobre el tema de la comunicación 
social, sus políticas y alternativas en el 
ámbito educativo, precisó que ella es 
un proceso dinámico consustancial a 
una realidad que no se divide, no se 
fragmenta, sino que existe como un 
continuo sin fronteras o límites, a no---
ser los que se establecen convencional
mente. 

La comunicación -dijo- no es 
inocente, carente de propósitos. Nos 
comunicamos siempre con una inten
cionalidad, y eso nos lleva a distinguir 
grandes tendencias que se manifiestan 
en la actualidad: el discurso publicita
rio, que es comunicación con el pro
pósito de vendernos, de convertirnos 
en consumidores; el discurso propa
gandístico, que es comunicación que 
busca conseguir adeptos a una ideolo
gía, con el fin eminentemente político 
de acceder al poder o de mantenerse 
en él cuando ya se ha alcanzado. 

Desde luego, puede hablarse tam
bién de cierta clase de comunicación 
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Licenciada Mariclaire Acosta. 

sino imágenes que se van moldeando 
en el inconsciente del niño, inducién
dole a la pasividad, y el único acto 
afirmativo que tiene frente al televisor 
es apagarlo, o bien, cambiar de canal, 
sin más alternativas. 

Es aquí, según la socióloga, donde 

verdaderamente reside el peligro de la 
televisión infantil. Aunque las series 
televisivas para niños fueran profun
das y sofisticadas, éstas tienen sin em
bargo limitaciones que son evidentes. 

Es por ello que nunca podrán susti
tuir diversas actividades de carácter 
educativo, como la lectura e incluso el 
diálogo, que van conformando la per
sonalidad del individuo. 

Por otra parte, al reiterar que la te
levisión tiene un efecto subliminal que 
va moldeando a nivel inconsciente las 
actitudes de las personas y su visión 
del mundo, destacó la necesidad que 
tienen los niños mexicanos de contar 
con una televisión que les proporcione 
suficiente espacio para poder comuni
carse efectivamente, es decir, permitir 
su participación real en el proceso de 
comunicación. 

Dentro dE} sus propias limitaciones, 
la televisión debe generar un tipo de 
programación infantil que incite a la 

Comunicación social: política 
y alternativas en el ámbito 

· educativo 

l.icenciado Fausto Ramos Dwwche. 

con intencionalidad educativa que, en 
concordancia con el discurso publici
tario y propagandístico ha sido enfo
cada frecuentemente a la búsqueda de 
cambios o adaptación de la conducta 
sólo para reforzar una concepción y 
una práctica autoritaria . 

Lo anterior plantea la necesidad de 
buscar alternativas cuya concepción y 
práctica se oponga a esas tendencias 
autoritarias impuestas por los sectores 
privilegiados de la sociedad. 

Así, la comunicación alternativa 
surge teórica y prácticamente como 
una respuesta, una oposición, a aque
llos procesos autoritarios que se empe
ñan en el dominio y el monopolio de la 
palabra. 

A la luz de estos señalamientos, in
dicó, puede considerarse que la comu
nicación alternativa corresponde al 
discurso educativo, a la verdadera co
municación educativa que, como ten-

dencia general, traspone los muros de 
la escuela para convertirse en práctica 
cotidiana de una revaloración del co
nocimiento y la creación popular. En 
este sentido, la comunicación educati
va es una práctica que permite crear y 
compartir, saber compartir propósitos 
comunes y orientar acciones. 

El licenciado Ramos Danache esti
mó,sin embargo, que la comunicación 
ya no puede seguir considerándose co
mo una obviedad. Requiere estudio, 
investigación, planeación y ejecución, 
ya que en el proceso comunicativo se 
enfrentan gran cantidad de problemas 
que deben ser afrontados a la manera 
de la medicina preventiva. 

Entre los más comunes se encuen
tran: indefinición o desconocimiento 
de interlocutores válidos en un proce
so de comunicación; ambigüedad, 
inoportunidad, falta de veracidad en 
la información que se maneja e, inclu
so, desinformación; rumores; inade
cuada selección de medios para la co
municación; desconocimiento de fun
ciones (responsabilidades y atribu
ciones) de los que son o deben ser par
ticipantes en un proceso; falta de 
retroalimentación; en suma, ausencia 
de políticas de comunicación. 

Sobre el particular, el especialista 
señaló que la comunicación alternati
va y popular es, antes que una teoría, 
una práctica cotidiana de grupos, sec
tores o clases sociales específicos. De 
ahí la importancia que tiene que ob
servar, reflexionar y recrear metódi
camente esa práctica por que constitu
ye, una alternativa válida para aque-

reflexión, al desarrollo emocional y 
racional del pequeño teleespectador, 
y no alimentarlo con una serie de este
reotipos exógenos que, de una u otra 
manera, le conducen a erróneas apre
ciaciones de la realidad. 

En este sentido, agrega, el papel del 
Estado debe ser el de incidir funda
mentalmente en el diseño de progra
mas infantiles realmente educativos, 
así como eliminar, en lo posible, el 
control que sobre el particular ejercen 
hasta la fecha los monopolios televisi
vos. 

Ya es tiempo, concluye la especialis-
ta, de que las autoridades de nuestro 
país empiecen a utilizar los medios 
masivos de comunicación para educar • 
a los niños, hacer programas realmen-
te educativos y no aquellos en los que 
se privilegian infinidad de valores y 
conductas falsos, derrotistas y reac
cionarios. • 

llos que han visto disminuido o exclui
do su acceso a la creación y disfrute 
del desarrollo social, cultural, econó
mico, educativo y político. Importa, 
pues, la teoría de una comunicación 
popular y alternativa para perfec
cionar su práctica. 

Asimismo, debe buscarse el conoci
miento integral del interlocutor, para 
que el mensaje que reciba exprese su 
propia realidad y las alternativas y 
condiciones de transformación de la 
misma. 

Por otra parte, expresó, es evidente 
que, en un mundo industrializado, 
abundante en recursos materiales y 
densamente poblado, los mensajes son 
producidos y distribuidos de acuerdo 
con normas industriales. Un mundo 
industrializado requiere medios elec
trónicos y masivos de comunicación. 

Pero un mundo no industrializado, 
en el que no existe tal abundancia de 
recursos materiales y tal densidad de 
población, los medios masivos no 
cumplen necesariamente con normas 
de eficacia. 

Antes bien, pueden chocar con las 
formas culturales propias de sus habi
tantes e implicar estados de dependen
cia tecnológica. Esto -opinó el 
comunicólogo- no implica que los 
medios masivos deban proscribirse, si
no simplemente que su uso debe estar 
determinado por el conjunto de las 
condiciones de desarrollo material, 
educativo, político y cultural. 

De este modo, los medios electróni
cos de uso masivo pueden recibir usos 
alternativos si se consideran por lo 
menos los siguientes factores: 1) la in
tencionalidad de la comunicación, 2) 
la forma de evaluar al perceptor, 3) 
las características de los mensajes (el 
discurso que configuran) y por tanto, 
4) la forma de expresar la realidad. 

(Pasa a la pág. 30) 
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N u e vos desarrollos tecnológicos 
en física atómica y molecular 

L a física atómica y molecular ha 
experimentado un importante re

surgimiento durante las últimas déca
das. El tipo de datos que se generan en 
la investigación dentro de esta dis
ciplina son determinantes en varios 
aspectos de la astrofísica, la fusión, la 
astronomía y otros problemas de ca
rácter práctico. 

El doctor Ignacio Alvarez, investi
gador del Instituto de Física, declaró 
lo anterior al ser entrevistado porGa
ceta UNAM sobre los nuevos desarro
llos tecnológicos en el campo de la Fí
sica Atómica y Molecular. 

lo que respecta a la resolución que va 
de 106 ó 101 a 109 y en algunos casos 
mayor; esto nos introduce a la llama
da área de espectroscopía de precisión 
atómica y molecular, en donde las in
vestigaciones sobre violación de la pa
ridad están fuertemente condiciona
das al desarrollo puramente tecnológi
co de los llamados láseres entonables, 
o bien en aquellas áreas en donde este 
tipo de espectroscopia se utiliza a la 
par con un acelerador y técnicas de re
sonancia magnética, y sofisticado 
métodos de separación de masas, para 
la detección, con el objeto de trabajar 

Doctor lg11acio ,\/mre:. 

Estos desarrollos van desde la evo
lución de los sistemas de vacío, de de
tección y electrónica, hasta los más 
sosfisticados y de gran actualidad: las 
computadoras de alta velocidad, los 
láseres, la radiación sincrotrón y las 
nuevas técnicas de producción de ha
ces atómicos o moleculares. 

Dado que estos tres últimos desarro
llos han tenido un fuerte impacto en 
las investigaciones en el área de la 
F1sica Atómica y ~1olecular, el espe
cialista explicó brevemente cada uno 
de ellos. 

Es difícil -opinó- presentar un 
panorama de lo que el rayo láser ha 
aportado a la Física Atómica y Mole
cular, sus características muy origina
les le hacen posible el ser usado para 
diferentes fines. Su gran fineza es
pectral permite inducir ) detectar 
transiciones atómicas y moleculares 
con una precisión hasta ahora insos
pechada. 

Ciertos tipos de láser, principal
mente los de colorante, permiten 
explorar un amplio intervalo de fre
cuencias causando una revolución por 

con radio-isótopos de \idas medias de 
menos de un nanosegundo. 

Asimismo, el uso de láseres ento
nables tanto en la selección como en el 
análisis, combinados, nos acercan ca
da día más a una comparación directa 
entre teoría y experimento. 

Segundo curso sobre gestión de 
proyectos de investigación tecnológica 

Con el objeto de familiarizar o los investigadores con lo formuloc1ón, 
selección y evaluación de proyectos de mvestigación tecnológica y su vin· 
culación con el sector productivo , la Dirección General de Desarrollo Tec
nológico ho organizado el Segundo Curso sobre gestión de proyectos de 
investigación tecnológico que se llevará a cabo del 13 al 17 de febrero 
de 1984 de las 16:00 o los 21:00 h, en el Auditorio "Nobor Corrillo" de lo 
Coordinación de lo Investigación Científico de la UNAM. 

Informes e inscripciones en los teléfonos 548-43-68 y 548·69 28. 
Fecho límite de inscripción: 16 de enero. 
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Centro de Instrumentos 

Curso-taller para capacitación en 
mantenimiento preventivo de 

microscopios ópticos y balanzas 
Dirigido al persono! que tiene o tendrá bajo su cuidado el bu~n fun· 

cionomiento de microscopios ópticos y balanzas y que debo reol1zar el 
mantenimiento preventivo correspondiente, así como su ajuste y calibro· 

ción. 
El curso tendrá uno duración de 25 horas. llevándose o cabo del lu

nes 13 al viernes 17 de febrero de 1984, de los 15:00 o las 20:00 h. 
Será impartido en el Centro de Instrumentos de lo UNAM, ubicado 

en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, DF. 
InformaCión e inscripciones· Cloro Al varado Z., Departamento de 

Asesoría e Información, teléfonos : 550-56 95 y 550-52-15. extensiones 
4701 y 5695. 

Por otra parte, la posibilidad que 
tiene el láser de emitir impulsos muy 
cortos, abre la posibilidad del análisis 
de la evolución temporal de los siste
mas, lo cual conduce a nuevo ca
minos de investigación. 

Por ejemplo, emisión colectiva, su
perradiación, predisociación molecu
lar, relajación intramolecular y apli
caciones de estos fenómenos a la Bio
logía; estudio de fenómenos multifo
tónicos tales como la absorción de va
rios fotones, fotodisociación, fotoioni
zación y sus aplicaciones a la 
Fotoquímica, etcétera, procesos que 
bajo ciertas condiciones se colocan en 
el marco de la óptica no lineal y que 
evidentemente sobrepasan el de la Fí
sica Atómica y Molecular. 

En este contexto -señaló-, es con
veniente mencionar la influencia que 
la Física Atómica\· Molecular ha teni
do en el desarroll~ mismo de los láse
res a través del estudio de las descar
gas eléctricas, con los datos de razón 
de campo a densidad, las medidas de 
secciones de coliswn, así como cálculo 
de superficies de potencial de exíme
ros y exciplexes y el estudio de proce
sos de intercambio de energía, por 
ejemplo. 

Otra fuente de radiación que evi-

dentemente debe considerarse, por el 
papel que desempeña en el desarrollo 
de la Física Atómica y Molecular, es la 
radiación de sincrotrón ultravioleta 
lejano y los rayos X emitidos por 
"anillos de colisión" 

Expresó el doctor Alvarez que gra
cias a la amplia gama espectral que es
ta fuente cubre de manera continua y 
a u carácter· pul ado, permite estu 
diar las capas internas de átomos } 
moléculas en estados muy exdtado , 
así como en su momento permitió el 
estudio de estados cuasi-ligados en 
átomos que si bien e manifestaban en 
los cálculos, no fue posible observarlos 

hasta que e desarrolló la tecnología 
adecuada. 

Por otra parte, los adelantos logra
dos en el diseño de los jets permiten 
disponer de átomo o moléculas neu
tras o ionizadas con caractl!rísticas 
muy bien defínidas que hacen posible 
realizar experimentos de espcctrosco
pía, fotodisociación }' colisiones, ya 
que en particular con el perfecciona
miento de los jets supersónicos se ha 
llegado a obtener especies a tempera
turas muy bajas y por tanto, con muy 
pocos grados de libertad. 

Finalmente, apuntó que, desde el 
punto de visla teórico. ciertos proble
mas planteados con anterioridad en
cuentran ahora un considerable res
paldo en los desarrollos experimenta
les y así, aunque los fundamentos de 
la electrodinámica cuántica se hayan 
establecido firmemente desde los años 
setenta, la situación experimental 
ofrece hoy la posibilidad de empujarla 
a sus más intrincados vericuetos: es
tudios de átomos exóticos, átomos su
perpesados, iones múltiplemente car
gados. e interacción de iones con cam
pos muy inte.nsos. • 

Centro de Enseñanza para 
Extranjeros 

Primavera 1984 
A) Cursos intensívoo; de español para 
extranjeros. 
6 semanas - 3 horas diarios. 
Horario: 
Matutino: o escoger 3 horas entre los 
8:00 y 14:00 h. 
Vespertino: de 17:00 o 20·00 h. 
Enero 16 o febrero 27. 

B) Cursos semestrales de culturo lo
ttnoamencono poro mexicanos y 
extranjeros. 

Arte 
Historio 

Literatura. 
Enero 16 o moyo 11 

Inscripciones: 
Enero 10 o 13 
De 10:00 o 13:00 y de 17 00 o 19:00 
h. 
(Cuota especial poro mexicanos y re
sidentes). 

Centro de Enseñanza poro Extron¡e· 
ros 

Universidad Nocionor Autónomo de 
México 

Avenido Univers1dod No. 3002, (o me
dio cuadro qe lnsur,9entes Sur). 
ieléfono: SSO 51 72 (de 9:00 o 14 .00 
h.) 
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El .teatro es poesía escénica 

H acer teatro es h~cer ~~ía; el 
teatro es una poes1a escemca con 

un lenguaje de espacio y de emoción 
humana, con una artesanía propia Y 
rigurosas reglas de juego, en ?onde a 
diferencia de la poesía literana s~ da 
la comunicación entre dos seres VJvos: 
el actor y el espectador· d 1 

Ludwick Margules, director e 
Centro Universitario de Teatro (CUT), 
resume así la concepción que del arte 

, . 0 tJ'ene y afirma que en la me-escemc . . , 
di da en que dicha comumcac10n. sea 

más intensa y mayores contemdos 
emocionales e intelectuales posea, y 
mientras transgreda más el orden 

te escénico no existe si~ Jos elementos 
l' t' 0 sociales sm el elemento po 1 JCOS ' 'd 

diario que nutre nuestr~ vi , as, pero 
el teatro no puede reducirse solo a eso, 
se refiere a ello, pero no se reduce, pues 
de hacerlo perdería su carácter poéti
co. 

Para Ludwik Margules el realismo 
es pedestre y chato; la separación de la 
vida -dice- es algo que induce a un 
director no a la idea escénica sino a la 
ocurrencia. El director de De la vida 
de las Marionetas indica que tanto en 
su labor escénica como pedagógica in
tenta siempre separar la ocurrencia de 
la idea. · 

Maestro Ludwik Magules. 

mental establecido, se cumplirá más 
el hecho poético expresado tlesde el es
cenario. 

El maestro Margules confiesa que 
batalla consigo mismo al proyectar 
una puesta en escena: "lucho conmigo 
mismo entre una propensión a lo ba
rroco y a lo ascético; me desgarro en
tre estos dos polos opuestos y logro el 
equilibrio a fuerza de una muy riguro
sa selección estética de los elementos 
que componen el cuadro escénico". 

Afirma también que le interesa ubi
carse como director de teatro o como 
organizador de puestas en escena den
tro de una estética que trascienda el 
realismo; que oscile hacia la aparente 
naturalidad y que sin tener nada que 
ver con el realismo, sepa a realismo; 
una estética que por otra parte, trate 
de tocar lo insólito, lo inverosímil y lo 
extraordinario, evitando el teatro es
tridente o "gritón". 

El teatro enfrenta la realidad, el ar-

"Para mí una puesta en escena es un 
concierto polifónico concebido en la 
más severa y rigurosa estructura musi
cal de temas que se entrelazan, se yux
taponen y combaten contra sí mismos 
en el foro para dar una imagen aluci
nada". 

Con 25 años de hacer teatro, el ma
estro Margules sabe lo que quiere y lo 
que no quiere en escena; " no quisiera 
que existiera en escena la retórica, la 
palabrería literaria psicologizante se
parada de la emoción humana; la 
grandielocuencia y la conversión del 
foro en un basurero de ocurrencias". 

Y sí desea fervorosamente descubrir 
en escena los recovecos y todos los ma
tices mínimos del comportamiento 
humano, pues a fin de cuentas -agre
ga- lo que me interesa, lo que persi
go en una puesta en escena, es reflejar 
al hombre de nuestro tiempo, el país 
en que vivo y el mundo en que me 
muevo. 

IIMAS-UNAM 
Seminario de computación 

Programación lógica y computadoras de 
5a. generación 

George F. Luger 

lo Programación lógico ofrece uno 
nuevo alternativo de programación 
en inteligencia ·artificial y promete un 
enfoque novedoso poro lo Computo· 
ción en general, que será incorporo
do a lo Programación lógico poro 
mostrar: 

1) El uso básico de "hechos", 
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"metas" y "reglas de inferencia" . 
2) El diseño y uso de bases de datos 

relacionales basados en lo lógica. 
3) Un sistema de producción lógico.y 
4) Uso de demostraciones por el mé· 

todo de resolución para resolver 
problemas sencillos clásicos como · 
el de "caníbales y misioneros". 

Miércoles 11 de enero, 12 :00 h. 
Salón 406, 4o. Piso, Edificio liMAS. 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Programo Universitario de Cómputo 

Programa de Formación de Recursos 
Humanos en Cómputo 

Programo de Becas 

El Programa Universitario de Cómputo y lo Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico han establecido un convenio para copo
citar a estudiantes de lo UNAM en diferentes áreas de cómputo para CO · 

laborar en lo solución de problemas específicos . 
Este programa, enfocado a estudiantes de disciplinas sociales , 

humanísticas y científicas ofrece amplias perspectivos para el desarrollo 
profesional. 

Lo duración de este programa de formación y capacitación es de do
ce meses , o partir del 1° de marzo de 1984 . 

Los requisitos mínimos a cumplir por los aspirantes a formar pa r te 
de este programo son : 

l . Tener acreditado el 75 % de los créditos de uno licenciatura . 
2. Promedio de 8.5 . 
3. Constancia e x pedida por lo respectivo facultad que acredite ser a lum

no regular (no adeudar materias) . 

Los aspirantes a formar porte de este programo deberán recibi r 
uno capacitación previa del 19 de enero al 23 de febrero de 1984 , to~an 
do los siguientes cursos : Introducción o la Computación y Lenguajes de 
Programación: BASIC , COBOL y FORTRAN . 

Al concluir estos cursos de capacitac ión previo , se llevará o cabo uno 
evaluación para determinar o los alumnos más sobresalientes , mismos 
que serán acreedores a uno beca . El número de alumnos becados depen 
derá de lo cantidad de becas que se tengan disponibles . 

Los interesados deberán acudir al Departamento de Formación de 
Recursos Humanos del PUC (ubicado en el Circuito Exterior de CU) con 
documentación oficial que acredite satisfactoriamente los requisitos 
mínimos descritos anteriormente . 

El registro de participantes y recepción de documentos se lleva a 
cabo hasta el 16 de enero de 1984, de 9:00 a 13:00 h. 

Al profundizar sobre su labor peda
gógica, el maestro Ludwik Margules 
afirma que intenta aprender y enseñar 
a hablar teatralmente y asir la idea de 
que una puesta en escena es un hecho 
poético y como tal es un experimento. 
No existe -señala- el hecho escénico 
si no conlleva el germen del experi
mento y de la transgresión. 

Para ser actor o director teatral se 
requiere de una imaginación específi
ca de crear y saber solucionar constru
cciones escénicas; así como de una ca
pacidad de sacrificio y de entrega to
tal para hablar eficazmente en un len
guaje que combine la emoción y que 
trae el espacio y el volumen de un es
cenario. 

Al referirse al teatro universitario, 
el Director del CUT advierte que éste 
es la combinación de la calidad del ex
perimento escénico y la divulgación 
para el público universitario y el pú
blico de extra-muros de la más amplia 
cultura teatral. 

Luego aclaró que aunque parta del 
sur de la ciudad (del Centro Cultural 
Universitario), el teatro universitario 
tiene la más amplia difusión hacia to
das las capas de la población. Anotó 
también que él confía en la inteligen
cia y sensibilidad del espectador y 
apuntó que si el trabajo escénico es 
eficaz llegará a todos los estratos so
ciales y culturales; el maestro Margu
les aclara que entiende por eficaz 
aquel teatro que refleja los anhelos del 
público, mas no sus gustos; es decir, el 
teatro es eficaz cuando refleja los sue
ños, las angustias, las preocupaciones 
y anhelos del propio espectador. 

Más adelante hace notar que el pú
blico teatral es minoritario en México 
o en cualquier otra parte del mundo y 
esto es una realidad que debemos 
enfrentar. El público teatral 

-prosigue- es aquél dotado de sensi
bilidad y el mayoritario se distingue 
por su apatía ante los aparatos de tele
visión y por llenar los estadios de fut
bol. 

El gran deseo del teatro universita
rio, destaca el maestro Margules, es 
lograr que éste público minoritario 
sea en un momento dado el mayorita
rio; asimismo -añade- el teatro uni
versitario intenta cultivar la sensibili-
dad teatral. En este sentido el CUT, a • 
17 años de creado, colabora formando 
actores, directores y escenógrafos tea
trales en un ambiente de experimenta-
ción y entrenamiento riguroso. 

Explica asimismo que la demanda 
para ingresar al CUT es elevada y el 
centro no está en posibilidades de sa
tisfacerla en su totalidad; por este mo
tivo y por la calidad requerida para 
ser alumno del CUT, los aspirantes 
son sometidos a una severa selección. 

El teatro universitario -concretiza 
el director- pretende transformar al 
teatro mexicano en un verdadero tea
tro nacional, pues opina que reflejan
do la idiosincrasia de México se podrá 
llegar a la universalidad. 

Finalmente el maestro Margules 
habló de su proyecto inmediato, dan
do a conocer que para finales de fe
brero o principios de marzo pretende 
poner en escena la obra teatral de 
Juan Tovar El Manuscrito encontrado 
en Zaragoza, basada en una obra de 
Juan Potoscki y que constitu~e ~1 pa
radigma de la literatura fantashca . 

Los alumnos del tercer año de ac
tuación trabajarán en dicha obra, 
misma que busca el asombro ante lo 
maravilloso; en esta puesta en esce~a, 
mundos fantasmagóricos se convier
ten t:m ·'realidades de la mente huma
na. EJnvaste trabajo, como en todos 
-puntualiza- busco el contacto con 
el público. • 

Gaceta UN AM 1 9 de enero de 1984 



La poesía es una forma de 
expulsar fantasmas 

El14 de n~vié.mbre de 1981. Juan Bañuelos, Eduardo Langag
ne y Gerardo R1betro, en el acta del Premio Nacional Unhcrsitario 
de Poesía, convocado por la Universidad Autónoma de Querélaro. 
dictaminaron: " ... El lrahajo ganador, es el mejor ejemplo de una 
obra hccha~con sensibilidad, \oluntad de estilo y una inquietud por 
recoger v plasmar la cultura universal". 

El jurado se refería a Trihtt!aciorws de att•ntado\ , . espectros. 
de Anahel Rodrigc! Cervantes, quien en 1980 también gánara el pri
mer lugar de poes1a en el concurso de la revista Plinto de Partida de 
la UNAM. 

Anabelnació el25 de abril de 1960 en el Di~trito Federal. Es la 
mayor de cinco hermanos. Estudió Filosofía en la U ni' ersidad 
\lichoacana de San :"1/it·olas de Hidalgo, y fue becaria del Convenio 
UNAM-UMSNH para realizar su tesis consistente en un trabajo 
sobre la angustia. Parle de su obra fue incluida en la Antología del 
Primer Fl•sli' al Internacional de Poesía. realizado en Morelia. 
Dentro de dos meses será publicado su libro Los poemas de Hania. 

Esta entrevista fue realizada aprovechando uno de los conta
dos viajes que Anabcl hizo al Distrito Federal el año pasado. Fue 
necesario cambiar de sitio varias veces debido a la euforia de sus 
ami.gas y amigos que, en la sala de una casa de Aragón, el ritmo del 
grupo australiano Mcn at Work, celebraban furibundamente la 
cuarta posada. 

Gaceta: ¿.S igues estando "de fiesta, 
de angustia ~· de miedo"? 
Anabel Rodrigo Cervantes: Sí. Eso es 
una constan te en mi trabajo. Eh ... la 
poesía siempre me ha angustiado · 
mu?ho o quizá _más bien habría que 
decir que a tran~s de la poesía ca nali
z.o bastante el problema de mi angus
tia. Es como una forma de sacar una 
serie de fantasmas que me rondan. 

Gaceta: ¿Angustia de qué? 
ARC: No sé ... yo creo que la angus

tia es lo más difícil de definir. Uno no 
sabe por qué se angustia realmente. 
Podría decir que es angustia ante un 
mundo al que encuentro muy desorbi
tado y m4y violento, y que me violen
ta en lo personal, pero creo que de al
guna forma sería muy poco lo que 
tendría que decir yo al respecto. Creo 
que la angustia puede ser una buena 
base par~ empezar a escribir. 

Gaceta: ¿Consideras necesario el 
sufrimiento para escribir poesía? 

ARC: Yo no sé si la angustia en par
te sea también sufrimiento, porque de 
alguna forma la angustia puede ser 
placentera o, por lo menos, su parte 
explotable en el sentido de que puede 
dar material para trabajar. El sufri
miento yo lo entiendo como algo más 
severo, más hast.iante, más desgastan
te, algo que paraliza a tal punto que 
no se puede crear a partir de él. 

Gaceta: ¿Qué camino recorriste pa
ra llegar a la poesía? -

ARC: Es muy difícil contestar esa 
pregunta. De hecho, yo un día me vi 
en la necesidad de escribir y empecé a 
hacerlo. Sin más, fueron saliendo co
sas que luego repercutieron en esta 
sorpresa de que uno de mis amigos que 
conocía esas cosas las envió al concur
so de Punto de Partida y resultaron 
ganadoras. A partir de ahí, eso me dio 
como cierta seguridad de que a al
guien le importaba lo que yo decía o 
que tenía cierto valor. Porque real
mente hasta ese momento había sido 
una cuestión meramente personal y 
subjetiva la necesidad de escribir ¿no? 
Me llama la atención que haya sido 
poesía porque yo, de hecho, s1empre 
me he sentido más ligada, desde la ni
ñez, hacia la novela, hacia la narrati
va. En la poesía me he sentido como 
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muy sobrellevada por los aconteci
mientos ... , desde descubrir de repente 
que tenía aptitudes para escribirla co
mo también de que, bueno, de alguna 
forma sirvió ¿no? 

Gaceta: Una pregunta que no tiene 
nada de poético: ¿Cuándo consideras 
que lo que estás escribiendo es poesía? 

ARC: Yo no acabo de entender si lo 
que escribo es poesía o qué diablos es. 
Yo me he sentido, incluso, muy so
brellevada por mi mismo impulso in
terior. En ese sentido, yo no sé si 
puede catalogarse como poesía, sobrE 
todo desde los cánones de la form'a; d€ 
hecho, yo todavía estoy a veces má.< 
interesada en el problema del conteni
do que en el de la forma, si bien me 
preocupa guardar algunos de los re
quisitos de ésta . 

Gaceta: ¿Por cuál vía te llegó la 
poesía? 

ARC: Me llegó por la vía de la sole
dad. Yo creo que gran parte de la gen
te que escribe empieza por una cues
tión de soledad; la poesía es comuni
cación o búsqueda de comunicación 
con los otros. 

Gaceta: ¿Hay obsesiones en tu poe
sía? 

ARC: Sí, yo creo que es muy inte-
. rior, siempre estoy trabajando mis 
propios problemas. A excepción de al
gunas cosas en que salgo un poco al ex
terior a intentar explicármelas -por 
esta violencia que siento hacia el 
exterior-, fundamentalmente escribo 
para aclarar varios problemas inte
riores. Yo no sé si en lo futuro podría 
trasladarse esta temática; por lo pron
to, los títulos de lo que he publicado 
son bastante sugestivos, fundamental
mente estoy sacando cosas 'interiores . 

Gaceta: ¿,Ha~ aclarado con tus poe
mas esa problemática interior? 

ARC: Sí, yo creo que sí; por lo me
nos, me han ubicado en mi propia an
gustia que era algo que no sabía antes 
y, en cambio, ahora sé que estoy an
gustiada y que quizá\ a partir de la 
poesía pueda resolver estas circuns
tancias. 

Gaceta: ¿Escribes poemas a diario? 
ARC: No, no, y esto no por falta de 

tiempo, sino porque no en todos los 
momentos me siento con ganas de ha-

cerio. Incluso es muy extrana la si
tuación, porque puedo caer en etapas 
muy activas, y puedo pasar semanas 
muy flojas, sin escribir una letra . 

Gaceta: ¿Tiene algo que ver con es
to la inspiración? 

ARC: ... Pues, yo no sabría contes
tarte; es un problema que siempre se 
cuestiona: si se cree o no en la inspira
ción. Yo creo que más que de inspira
'ción habría que hablar de un impulso 
interior por escribir· más allá de que 
lleguen las hadas ) nos inspiren, yo 
creo que habría que hablar de un im
pulso interior. Tampoco creo, por 
ejemplo, en ese tipo de poesía en que 
por deber se sienta uno a escribir. Yo 
no eslana ni por la situación de la ins
piración ni por la situación del deber, 
en que hay que escribir algo lodos los 
ellas, como una especie ele tarea. 

Gaceta: ¿Rele(·., tus poemas'?, ¿o 
una vez escritos los olvidas para 
siempre? 

ARC: Yo releo mucho; a veces uo 
tanto por la compulsión de corregir
los, sino por el mero placer de leerlos. 

Gaceta: (.Para <¡ttu··n l'\CTil>l'\ po('-

sía? 
ARC: No sé. 
Gaceta: ¿No será para tir 
ARC: A veces, pero no sé. Cuando 

empecé a escribir, como no pensaba 
publicar ni que le fuera a interesar a 

nadie, no era una poesía para los de
más; pero tampoco siento ahora que 
sea para mí. Quizá la solución sería 
que saco cosas personales que de algu
na manera le interesan a la gente. Pe
ro así, muy pensado para otra gente, 
no escribo. 

Gaceta: ¿Te ha provocado arrepen
timiento alguno de tus poemas? 

ARC: Sí, me arrepiento de muchos, 
de esos que están arrinconados; y no 
arrepentimiento en el sentido de que 
no me gusten, sino que pienso que no 
son publicables, que me pertenecen 
bastante, o bien, quedaron irresolu
bles, no sé cómo terminarlos, no sé co
mo elaborarlos. Pero ahí están, y espe
ro que en algun tiempo se resuelvan 

Gaceta: ¿Aceptas alguna influencia 
en tu poesía? 

ARC: Influencias las tenemos de to
dos lados, de la vida y de la literatura. 
Me preocupo por enterarme de co
rrientes y de autores. Creo que me ha 
influenciado Rimbaud especialmente; 
sobre todo cuando comencé a escribir, 
yo lo leía como 1oquísima. Respecto a 
poetas mexicanos podría anotar a José 
Emilio Pacheco, Octavio Paz, de cier
ta forma. También me siento muy in
fluenciada por la narrath.a, por la no
vela, y por el cine, que me fascina, 
que es mi hobbie principal. 

Gaceta: ¿Ha~ tenido problemas pa
ra publicar? 

ARC: No, ninguno; en parte por los 
premios, .he cr)contradu bastante faci
lidad para publicar. Creo que hay un 
buen momento ahorita para publicar. 

Gaceta: ¿Cómo te ha tratado la 
crítica'? 

ARC: Pues, no sé, pon1uc hasta 
ahora no he leído nada acerca de mis 
cosas. De alguna forma ha ido favo
rable lo que me ha dicho gente que se 
me acerca. 

Gaceta: ¿Nunca te molestó la pa
labra "poetisa"r 

ARC: ... Pues, no sé, porque mu
chas veces se utiliza en un sentido pe
yorativo; en ese sentido, sí me mo
lestaría . Yo concibo a la poesía como 
un terreno neutral; por Jo tanto, me 
agrada que se le diga "poeta" tanto a 
un hombre como a una mujer. Y no 
me molesta ni que me digan ''poeta" 
ni que me digan " poetisa". 

Gaceta: ¿Sigues "cuidando, pulien
do, alimentando tu aspecto de sui
cida"? 

ARC: No, ya no, creo que eso perte
neció a una etapa de hace dos o tres 
años y quizá la poesía me ayudó a re
solverlo. Por cierto, este poema que 
citas es uno de los que salieron casi en 
escritura automática y no quiero coo 
rregirlo . Pero no, creo que se han su
perado muchas cosas, he encontrado 
como cierto lugar en el mundo, que no 
lo tenía antes. Y, bueno, allí anda
mos. 

Gaceta: En el concurso de la revista 
Punto de Partida fue un amigo tuyo 
quien envió tus poemas; para el Pre
mio Nacional Universitario fuiste tú 
quien los envió ¿Por qué? . 

ARC: Yo creo que aquí había una 
cuestión mía de probar un poco si en 
realidad lo que sucedió con el primer 
premio había sido una cuestión de 
suerte, casi de chiripa, o si había sido 
algo que en verdad le había importa
do a la gente. En ese sentido, como 
que me di el chance, en un segundo 
concurso, de probar un poco lo que es
taba haciendo. Es una experiencia 
que no he vuelto a repetir y que espero 
no volver a repetir en mucho tiempo . 

Gaceta: ¿Consideras que hay dife
rencias entre la poesía escrita por mu
jeres y la escrita por hombres? 

ARC: Me parece una preguntabas
tante problemática. Yo no sé si haya 
una escritura femenina como tal, pero 
siento que actualmente las mujeres sí 
es tamos escribiendo con ciertos intere
ses, que es muy probable que nuestros 
campaneros no los vivan o no los quie
rill1 desarrolllar o plasmar. 

Gaceta: ¿Cómo ves la poesía mexi· 
cana actual? 

ARC: Muy rica, sobre todo porque 
hay mucha gente joven. Yo soy de la~ 
primeras sorprendidas en ver cuántos 
estamos escribiendo. Ahora, la cali
dad de lo qut cstarr os publicando, eso 
sí no sé; 'ro creo eso es algo que 
compet · la• u la gente que conoce 
sobre el tm como al futuro. Yo no sé 
qué vaya a p • .tsar con toda esta g ·Hera
ción ni quiénes vayamos a salir un po
co o a salvarnos del naufrag1o final. • 



E l 7 de junio de 1911, por la calle 
de Plateros, entró triunfalmente 

Francisco l. Madero . Desde el numero 
uno de la calle de Gante, José \'asean
celos lo vio llegar en un carruaje tira
do por caballos blancos, empujado 
por el pueblo en delirio. El Porfiriato, 
iniciado en 1877 terminaba con la re
nuncia del viejo caudillo en abril de 
1911. El interinato del mal llamado 
presidente blanco, Francisco León de 
la Barra, . ólo fomentaría el odio entre 
los revolucionarios, las intriKas pala
ciegas cundirían y. finalmente, con
ducirían el poder hasta las manos del 
general \'ictoriano Huerta. 

"E n la ciencia ficción norteame-
ricana e inglesa, una de las 

características principales es que el 
hombre se encuentra con monstruos y 
situaciones violentas que hay que ven
cer. La novela es menos abundante 
qu~ el cue'nto y en difusión, la ciencia 
ficción ha superado a todos los otros 
géneros", aseguró Enrique Martínez 
Limón durante su charla en El Chopo 
al referirse a La novela de ciencia Fic
ción dentro del ciclo Los géneros lite
raJ;ios. 

Enrique Martínez Limón nació en 
1952 en el Distrito Federal. En 1981 
publicó un libro de relatos Los 
acechantes (Ediciones El Tucán de 
Virginia). Ha publicado relatos breves 
y tiene dos novelas inéditas, general
mente se dedica a publicaciones de 
ciencia y literatura y desde muy chico 
se dedicó a la lectura de la literatura 
de ciencia ficción. En 1982 participó 
en el volumen colectivo Muestrario de 
nuevas prosas (SEP, Col.,- Piedra de 
Toque). 

Martínez Limón enfatizó durante 
su conferencia un cierto desencanto 
por el género porque ya "casi no hay 
autores que rebasen los límites que 
han dejado los pioneros". Señaló que 
el género se basa en conceptos que 
existen ya, en los viajes al espacio de 
rusos y norteamericanos, en los ade
lantos de la ciencia. El hombre ha re
corrido en una pantalla negra 300 
millones de kilómetros y ya nadie va a 
extraer los metales de }1ípiter o Satur
no. 

El autor de Los acechantes indicó 
que en los casi 60 años de la ciencia 
ficción han proliferado las publica
ciones dedicadas a ésta, como es el ca
so de Amazing Stories, The Magazine 
of Fantasy and Science Fiction y hasta 
cerca de 1500 casas editoras que se 
ocupan del género, siendo hasta la 
fecha la proporción de 5 novelas o 
libros de cuentos de cienc1á ficción 
por uno de novela poli'Ciaca o negra. 
Señaló como una característica de éste 
tipo de literatura los encuentros agre-
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Nuestros libros 

Huerta contra Zapata. 

Una campaña desigual, de Arturo 

Langle Ramírez 

Tras la revolución triunfante viene 
el necesario licenciamiento de las tro
pas, entre ellas la del Ejército Libera
dor del Sur comandado por Emiliano 
Zapata, pero esto no sería tan fácil: la 
división se lograba poco a poco y Ma
dero tra arrastrado en el torbellino 
de las maquinaciones perpetradas por 
León de la Barra y Victoriano Huerta. 
Con el pretexto del licenciamiento de 
tropas se buscaba acabar con el zapa
tismo, poniendo en peligro la vida de 
Francisco L Madero, la revolución y 
el caracter agrarista que a ésta carac
terizaba. 

La campaña desarrollada por Vic
toriano Huerta, en el estado de More
los contra el zapatismo en 1911 es el 
tema central de Huerta contra Zapa
ta. Una campaña desigual, de Arturo 
Langle Ramírez, publicado por el Ins
tituto de Investigaciones Históricas en 
su serie Historia Moderna y Contem
poránea No. 14. 

En base a documentos del Archivo 
Magaña, Langle Ramírez nos muestra 
la buena fe del líder revolucionario 
Francisco l. Madero, los propósitos 
innobles de León de la Barra y Huer
ta, para coludidos con los hacendados 
y latifundistas del estado de Morelos, 
acabar con el zapatismo, señalando a 
éstos como "bandidos". En los tres 
enfrentamientos de importancia soste
nidos por el contingente federal y los 
zapatistas, se nota la diferencia de ar
mamentos y de tácticas: por una parte 
los revolucionarios hacen uso de la 
"guerra de guerrillas" , por otra los fe
derales realizan una estrategia de ocu
pación territorial al no poder, verda
deramente, enfrentarse en batallas de 
fuerza contra fuerza. 

Narrado en forma amena, Huerta 
contra Zapata es un libro rico para el 
estudioso o neófito de la historia de la 
Revolución Mexicana, sobre todo por 
los apéndices que constituyen infor-

Los géneros literarios en El Chopo 

La novela de ciencia ficción 

sivos, violentos y recalcó que son po-
.,cos los autores que han ido más allá de 
la imaginación para crear tramas con 
cierto grado de verosimilitud. De estos 
autores, muy pocos son los que hacen 
sociología ficción, economía ficción, 
política ficción, psicología ficción, de 
ahí que hay que tomarlos con reser
vas; sin embargo,gentecomo Issac Asi
mov, Ray Bradbury, Arthur C. Clar
ke y otros, son los autores sobresalien
tes en el género. Especificó que el más 
literario es Bradbury y es también el 
qué más critica, sutilmente, la condi
ción humana: "hay un humor crítico 
en su obra.,. 

"De todos los autores que conozco, 
aseguró Martínez Limón, dos son los 
que más me gustan e interesan: Ar
thur C. Clarke, autor de 2001 Odisea 
del espacio y 2010 Odisea dos, y Sta
nislav Lem, autor de Solaris. En sus 
obras hay naves espaciales, m¡cropro
cesadores, computadoras y demás ar
tefactos técnicos y científicos que for
man parte del ser humano, pero el 
compromiso más importante del hom
bre, el verdadero reto, es establecer 
contacto con otros seres inteligentes". 
Con respecto a cómo ven al espacio, a 
los seres de otros planetas las poten
cias, el conferencista señaló que "en 
Estados Unidos los ven como una 
amenaza y la Unión Soviética como 
una esperanza", pero en todo caso, el 
encuentro con civilizaciones extra
terrestres está más allá "de las 
guerras, de la hambruna". En la lite
ratura de ciencia ficción que se escri
be en Estados Unidos e Inglaterra no 
hay evasión para el lector, muchos 
autores como Edgar Rice Burroughs 

en Una princesa de Marte, "se han 
quedado en los lugares comunes y lle
van su posición sobre la propiedad 
privada, la democracfa y el carácter 
del hombre al espacio. Casi ningún 
autor dice algo que valga la pena", de 
ahí, dijo Martínez Limón, "mi desilu
sión por el género". Indicó que en el 
cine de ciencia ficción pasa lo mis
mo: "Se ha quedado en lo comercial y 
el lugar común: los buenos contra los 
malos, la conquista de otros planetas, 
las guerras intergalácticas ... La litera
tura, al igual que el cine, no es para 
evadirse, la realidad, en ocasiones, su
pera a la ciencia ficción. La ciencia 
es un surtidor inagotable de argumen
tos para los relatos de ciencia ficción. 
Olvidémonos de guerras interplaneta
rias, de las conquistas del hombre en 
otros mundos para ver qué sucede 
ahora que el hombre sale al espacio. 
Con respecto a los relatos de ciencia 
ficción, si no se buscan nuevas for
mas, el género quedará en lo que 
quedó la novela de vaqueros con his
torias inverosímiles. En ocasiones nos 
dan relatos fantásticos, pero no cien
cia ficción". 

Con respecto a la ciencia ficción 
en México y en lengua española, el 
conferencista manifestó que hay cerca 
de 700 títulos de novelas en nuestra 
lengua y otro tanto igual de cuentos. 
También afirmó que en nuestro país 
hay mucho interés por ella y puso co
mo ejemplo un concurso en la Facul
tad de Química, donde se recibieron 
cerca de 300 trabajos, de los cuales só
lo se publicaron 10 en Todos los cami
nos del universo, libro editado por la 
UNAM. Señaló que en Cuba también 

mación de primera mano sobre los su
cesos de Morelos, donde el chacal 
Huerta ya iniciaba su risa malévola y 
los engaños que envolverían al apóstol 
Madero. 

Los intereses en pugna, las manio
bras sucias, el tira y afloja entre el 
líder de la revolución triunfante y el 
presidente interino, prefiguran un 
cuadro apocalíptico que se desencade
naría en la "decena trágica", en febre
ro de 1913, cuando Victoriano Huerta 
asumiría el poder en forma espuria y 
sacrificaría a Madero y Pino Suárez el 
22 de febrero. • 

se hace buena ciencia ficción, aun
que su corte es muy parecido a la línea 
que siguen los polacos y los rusos . 

Casi para finalizar su ponencia, 
Martínez Limón volvió al tema del ci
ne y la ciencia ficción y se preguntó: 
"¿Qué está haciendo el cine con el gé
nero? Salvo Solaris y 2001 Odisea del 
espacio, no he visto una sola película 
buena". De ahí, dijo, viene su desen
canto por la ciencia ficción porque 
nos dan fantasías, pero no muestras del 
género y porque "el cine con todos sus 
recursos está explotándola, pero nun
ca se ha tomado lo mejor de la ciencia 
ficcion". • 

Aviso a los 
estudiantes que 

no ha,yan 
cursado su 

bachillerato 
en México 

A los alumnos extranjeros y naciona· 
les inscritos en la UNAM que ~stu
diaron su bachillerato en el extranje
ro, se les comunica que podrán cursar 
en el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, las tres materias obligato-
rias: 

Historia de México 
Geografía de México 

Organización política del Estado mexi-
cano 

2do. Semestre (primavera) 1984. 
-Inscripciones: enero 10 al 13. 
- 1 er. día de clases: enero 16. 
- último día de clases: mayo 8 
-..,. exámenes finales: mayo 9 y 11. 
Examen extraordinario - extem

poráneo. 
Estos exámenes se podrán realiror 

prácticamente en cualquier fecha, 
únicamente para alumnos que sean 
Pasantes. 

Gaceta UNAM 1 9 de enero de 1984 



Una institución con reconocimiento internacional 
Gaceta: ¿Cuál es la función del Insti
tuto de Investigaciones Antropológi
cas de la UNAM? 
Doctor Litvak: Principalmente hacer 
investigación, pero lo importante es 
plantear lo que esto significa; una de 
las cosas que ha de tener la antropolo
gía desarrollada en este Instituto, es 
coherencia con la idea misma de la 
Universidad; en este sentido no es po
sible que nuestro trabajo se límite al 
estudio del territorio nacional, por 
ejemplo, sino que es necesario que se 
mantenga una visión universal de la 
antropología. En el instituto se ha op
tado por un planteamiento en el cual, 
la antropología se ve como una dis
ciplina universal, la que trata por tan
tos problemas y asuntos interesantes, 
tanto en su materia teórica como en lo 
metodológico. Las áreas de trabajo 
que aquí se desarrollan son: arqueolo
gía, antropología física, lingüística y 
antropología, y se busca obtener bas
tante más que el estudio de un proble
ma geográfica o históricamente locali
zado; dedicando la atención al desa
rrollo de técnicas, de metodologías, de 
diseños de trabajo y a la aplicación de 
todo esto. 

Por otra parte el Instituto tiene un 
amplio programa de didáctica, tan 
amplio que con la participación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
estamos por abrir un doctorado pro
pio. Otra de las actividades o fun
ciones de este centro es un programa 
de cursos de actualización, cursos pa
ra otras instituciones con las que cons
tantemente colaboramos; así como se
minarios internos de discusión. Y un 
sistema de extensión propio, en cola
boración con Extensión Universitaria 
desde luego, pero que va a otras uni
versidades y centros de provincia. 
Muy importante ha sido la construc
ción, puesta al día, mantenimiento y 
desarrollo de una infraestructura que 
ha rebasado ya las necesidades del 
propio Instituto, y que en la actuali
dad es aprovechado por investigado
res y universidades no sólo del campo 
universitario. 
Gaceta: ¿Cuáles son las investiga
ciones que se están efectuando? 
Doctor Litvak: La investigación 
antropológica depende de tantas cir
cunstancias, que el antropólogo es ca
paz, como lo hace, de ir adelantando 
una investigación en un estado deter
minado de la misma, mientras otra no 
parece avanzar. Muchas de las investi
gaciones de la antropología física y de 
la arqueología, por ejemplo, requie
ren series tomadas en el tiempo local, 
por lo que dichas investigaciones se 
alargan; mientras este tiempo tran
currre, el investigador va adelantando 
otro aspecto de esa misma investiga
ción o de otra. 

Tenemos actualmente una gran 
cantidad de investigaciones en proce
so; con riesgo de olvidar alguna, voy a 
mencionar las más importantes o tras
cendentes: En antropología física se 
está haciendo un trabajo sobre creci
miento, con el cual se están estable-

, ciendo parámetros mexicanos para ta
maño de niñas, niños, y adultos, por 
ejemplo; esto es muy importante, ya 
que en nuestro país usamos general
mente tablas importadas, las cuales 
no corresponden a situaciones reales. 
Otro de los trabajos en esta misma 
área es referente a genética; este tra
bajo se está haciendo en colaboración 

Ga,ceta UN AM 1 9 de enero de 1984 

Entrevista al doctor Jaime Litvak, director del Instituto de Investi
gaciones Antropológicas de la UNAM. 

Doctor Jaime Litook. 

con otras instituciones, lo cual permi
te que el trabajo adquiera una impor
tancia mucho mayor, no sólo para la 
UNAM, sino para el paí~. 

Por otra parte se están efectuando 
estudios de población en México, en lo 
referente al estado nutricional y algu
nos factores que lo afectan; los resul
tados que se han obtenido hasta la fe
cha son muy importantes. 

En arqueología nuestra preocupa
ción fundamental es, por una parte, la 
capacidad de la antropología de su
perfice como un arma del trabajo del 
arqueólogo; por la otra, dotar a la 
arqueología de las tecnologías necesa
rias para poder realizar un tr~bajo 
plenamente científico. 

La arqueología ha sufrido un proce
so de cambio muy grande en los últi
mos años, es una ciencia muy difícil, 
ya que se apoya en datos muy reales, 
usa resultados de laboratorio y aplica 
una estadística muy bien llevada; esto 
ha hecho necesaria una revaloración 
de los procesos de toda la arqueología. 
Nuestro trabajo es enviar al campo la
boratorios, es decir, grupos sobre 
ruedas que van al campo y permiten 
al arqueólogo operar desde el campo 
con la tecnología adecuada, la cual no 
se podría obtener en el campo; tecno
logías como la computación, la foto 
aérea, la microscopía, la bioquímica y 
otras; los logros obtenidos hasta el mo
mento nos permiten sentirnos muy or
gullosos del trabajo desarrollado. 

En lingüística existen varias cosas 
interesantes; tenemos los trabajos de 
algunas lenguas indígenas que antes 
no se trabajaban, ejemplo de éstas son 
el tarasco y el totonaca. De mayor im
portancia es el trabajo que se está ha
ciendo en lo referente a técnicas de 
entrevista y el trabajo sobre diseño y 

construcción de laboratorios de lin
güística; para darle un carácter más 
fuerte se está desarrollando un proce
sador de textos para microcomputado
ras, el cual opera en este Instituto y en 
otros centros. 

En otro renglón tenemos la biblio
teca departamental del Instituto que 
está abierta no sólo a los investigado
res de éste, sino a centros y universida
des y al público interesado en las ma
terias que en dicha biblioteca se ma
nejan. 
Gaceta: El porcentaje de antropólo
gos extranjeros que dictan conferen
cias en este Instituto es muy alto ¿cuál 
es la razón para ello? 
Doctor Litvak: Para empezar hay que 
decir que el plan de este Instituto es 
muy ambicioso; por otra parte, esta es 
una institución con un reconocimiento 
a nivel internacional, en tanto la alta 
calidad que se ha logrado; con esto es 
claro que tanto la gente que viene a 
aprender, como aquella que viene a 
enseñar, es gente de todo el mundo, es 
decir, mantenemos una comunicación 
y por tanto un intercambio que no 
puede reducirse a gentes del país. 
Nuestro programa de investigadores y 
conferencistas es,, para mucha gente 
que viene de los mejores lugares del · 
mundo, muy ambicioso; el Instituto es 
un lugar muy conocido como una ins
titución en la cual se habla con buenos 
antropólogos. 

Por otra parte, no pasa ningún an
tropólogo importante cerca de la Ciu
dad de México, sin que nosotros le pi
damos que venga al Instftuto a dar 
una conferencia; de esta manera se 
enriquece mucho el programa de con
ferencias. Como México en sí, no sólo 
el Instituto, tiene importancia antro
pológica, no es difícil que acudan al 
país, gran cantidad de antropólogos, 

los cuales, por lo regular, terminarán 
en el Instituto dando alguna conferen
cia. 

Cuando empezó el Instituto, la ta
rea que se nos marcó y que creemos 
haber realizado, fue la creación de un 
Departamento de Antropología de ca
lidad mundial, actualmente la tarea 
es, en primer lugar mantener la cali
dad adquirida; en segundo 1 ugar, 
aprovechar esta calidad para revertir
la hacia adentro de las universidades 
del país, usando a los estudiantes de la 
Universidad y de fuera de ella para 
que reciban los beneficios del Depar
tamento; esto significa que siempre 
que exista alguna persona -indepen
dientemente de su nacionalidad- cu
ya calidad sea la que necesitemos, es
tará dentro de nuestros programas de 
conferencias. 
Gaceta: ¿Cual es la razón por la cual 
en la UNAM existe un Instituto y no 
existe una Escuela o Facultad de An
tropología?. 
Doctor Litvak: En primer lugar existe 
una razón histórica; en los años 40, se 
firmó con la Secretaría de Educación 
Pública, un convenio dándole a ésta la 
capacidad de hacer antropología, re
nunciando por tanto la Universidad a 
esto. Por otra parte, tenemos una ra
zón que tiene que ver con el mercado 
de trabajo; el principal empleador de 
antropólogos en el país es el Gobierno 
Federal, tanto en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, como por 
medio del Instituto Nacional Indige
nista. Dado que ellos ya tienen su es
cuela, es un poco difícil penetrar en 
este mercado. El Instituto de Antro
pología de la UNAM, tiene que estar 
mucho más seguro de su capacidad en 
la tarea de ayudar a los egresados a 
dar clases, a trabajar, antes de pensar 
en abrir una escuela dentro de la Uni
versidad. En tercer lugar, creemos 
que la función de una Universidad, en 
un país como el nuestro, en donde la 
antropología se da no sólo en la Es
cuela de Antropología, sino en otras 
universidades como son la Metropoli
tana, algunas de provinci_a: Veracruz, 
Guadalajara, Yucatán, por ejemplo; o 
en instituciones privadas, la función 
de esta Universidad no es la de hacer 
otra escuela, sino ayudar a mejorar la 
calidad que tenemos. Una última ra
zón es que nosotros tenemos el número 
adecuado de investigadores; si los 
distraemos sólo lograremos un pregra
do. 
Gaceta: ¿Existe en México una con
cepción antropológica nacional? 
Doctor Litvak: No, no existe y qué 
bueno que no la haya; considero que 
la antropología es una disciplina uni
versal, que recibe aportaciones de to
da la experiencia humana; en este sen
tido, la capacidad mexicana para 
aportar a la antropología, se está de
sarrollando. Lo que existe es una ca
pacidad mayor de la Universidad para 
aportar elementos a la antropología. 
Existe, por desgracia, una clase de es
tereotipos sobre la antropología; que 
si los aztecas, o las pirámides, una se-
rie de cosas pintorescas, bastante có
micas. Pero no es posible plantear una 
concepción nacional de algo que e· 
universal por definición, esto hay qul' 
recalcarlo, porque existe el uso dema
gógico de lo que los demagogos lla
man concepción antropológica, que 
no es algo que se parezca a la antropo 
logía de verdad. 
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Esta entrevistA se llevó a cabo en el edificio de San Ildefonso 
43. nueva residencia de la Filmoteca de la UNAM, con el maestro 
Manuel González Casanova, director fundador de dicho organis-
m o. 

La Filmoteca de la UNAM, es el archivo fílmico más importan
te del país. Poseé alrededor de 5,000 películas y la integran los de
partamentos de: Información y documentación, Relaciones y difu
sión, Técnico, Laboratorio, Producción, Unidad Administrativa y 
la Biblioteca. 

Cuenta con una biblioteca especializada en cine, televisión y 
fotografía, que funciona de 9:00 a 14:30 h, de lunes a viernes; ade
más forma parte, de la misma Filmoteca, la sala de proyección Fós
foro (inaugurada en marzo de 1983), que ofrece sus servicios toda la 
semana dando funciones a las 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 h. 

Gaceta: ¿Cuándo inició su activi
dad dentro de la UNAM? 

Manuel González Casanova: En el 
área cinematográfica empecé a traba
jar para la Universidad en 1959, cuan
do las autoridades universitarias de 
Difusión Cultural me hicieron el ho
nor de invitarme a organizar la enton
ces Sección de Actividades Cinemato-

participamos Nancy Cárdenas, 
Eduardo Lizalde y yo. Posteriormente 
tuvimos un programa, también de te
levisión, que se llamó "El corto netra
je en el mundo", en el que participa
ban sólo Eduardo y Nancy. Bajo mi 
dirección, años después, el Canal 11 
trasmitió en dos ocasiones durante va
rios años otros programas. 

Biblioteca. 

gráficas. En 1960 como resultado de 
la experiencia de los cine clubes de 
vanguardia y universitarios, se acen
tuó en mí la preocupación de formar 
un archivo fílmico dentro de la misma 
Sección, fue entonces que fundé la Fil
moteca de la UNAM. 

Al crearse la Sección de Actividades 
Cinematográficas se empezÓ a traba
jar con un cine club que se llamó "Ci
ne Club de la Universidad". En ese 
mismo año organizamos el primer in
tento de enseñanza sistemática de cine 
con un curso que se llamó "50 lec
ciones del cine". Empezamos también 
a publicar la colección "Cuadernos de 
cine .. de la que bajo mi dirección se 
publícaroo 29 títulos. Más adelante 
publicamos la colección "Textos de ci
ne .. de la que vieron la luz sólo 6 nú
meros. Por esos años realizamos pro
gramas en Radio Universidad hacien
do crítica cinematográfica; lo mismo 
hacíamos en varios periódicos e hici
mos programas de televisión, donde 
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Para 1963, respondiendo a una ne
cesid~d e inquietudes personales, fun
damos el Centro de Estudios Cinema
tográficos como parte de la Sección de 
Actividades Cinematográficas. Años 
más tarde la Sección se convirtió en 
Departamento y en 1970, por acuerdo 
del entonces rector, ingeniero Javier 
Barros Sierra el Centro de Estudios 
Cinematográficos fue reconocido co
mo Centro de Extensión y se despren
dió de Difusión Cultural llevándose a 
la Filmoteca como parte de él. 

En 1974, al acentuarse las necesida
des de un archivo fílmico, disímbolas 
de las de una escuela, se empezó a se
parar administrativamente a la Fil
moteca del CUEC y el 8 de diciembre 
de 1977, por acuerdo del doctor 
Guillemo Soberón, la Fílmoteca fue 
reconocida como un órgano indepen
diente adscrito a la Coordinación de 
Extensión Universitaria. 

Gaceta: ¿Por qué se ha dedicado a 
trabajar en el área del cine? 

Maestro Manuel Gon:Uilez Caaanova. 

M.G.C.: En realidad el cine mella
mó la atención desde que era niño. 
Prácticamente siempre quise estudiar 
cine. Cuando era chico tenía un pro
yector de 35 mm, de manivela, que 
pertenecía a mis hermanos; compraba 
películas en La Lagunilla y las proyec
taba en la cochera de mi casa. Es aquí 
donde nace mi interés, tanto por la 
creación como por la conservación ci
nematográficas. Las condiciones del 
cine mexicano me hicieron reconside
rar la posibilidad de avocarrbe a la 
creación cinematográfica, pero me he 
dedic~do más bien a organizar las ac
tividades culturales cinematográficas. 
De cualquier modo, la creación ha si
do mi preocupación desde siempre y 
espero algún día poder dedicarme de 
lleno a ella. He realizado algunas co
sas, pero es una mínima parte de un 
proyecto más ambicioso. 

Ya dentro de la UNAM, y siendo 
aún estudiante, me inicié (en el campo 
del cine) con la formación del primer 
cine club de vanguardia en México, 
que estaba integrado por estudiantes 
universitarios, pero que operaba fuera 
de la Universidad. A partir de allí em
pezaron a surgir cada vez más cine 
clubes, todo esto en 1952. Para 1954 
.colaboré en la formación del primer 
cine club de la Universidad con otros 
estudiantes de las carreras de 
Economía, Arquitectura y Derecho. 
En 1956 creamos el primer cine club 
de la Facultad de Filosofía y Letras y 
poco tiempo después, juntamente con 

_ otros cine clubes, de otras facultades y 
escuelas de la UNAM fundamos la 
Asociación Universitaria de Cine Clu
bes, de la cual fui presidente. 

Gaceta: ¿Realizó algún tipo de es
tudios sobre cine? 

M.G.C.: Quizás por eso fundé el 
CUEC. Porque siempre quise estudiar 
cine,perono había dónde. Yo no pude 
estudiar cine, lo que estudié fue Ma, 
estro de Letras, especializado en arte 
dramático. Tal vez el cine y el teatro 
sean actividades distintas. pero tienen 
muchos puntos en común. 

Me inicié en el Teatro Universita
rio, precisamente, con la primera ge
neración que dio origen al movimien
to actual. Uno de mis compañeros fue 
Héctor Azar. Trabajé como actor en 
la primera temporada de Teatro Estu
diantil y posteriormente como direc
tor y autor de obras de teatro. Una de 
mis obras fue presentada en el Teatro 
del Globo; en ésta actuaron personas 
que después sobresalieron, un ejemplo 
es Juan Ibáñez. 

Dirigiendo el cine club de la Facul
tad de Filosofía y Letras, hice mi pri
mera película sobre un argumento de 
Eduardo García Maines (hijo) foto
grafiada por el mismo Eduardo; los 
actores fueron compañeros de la mis
ma facultad. La película se llamó 
"Hambre" y trataba sobre un día en la 
vida de un obrero sin trabajo. 

Gaceta: ¿Cuál es ll!- finalidad que 
persigue la Filmoteca de la UNAM? 

M.G.C.: Considero que un pueblo 
sin historia está perdido. La historia 
visual es muy importante, es funda
mental, por esta razón tratamos en lo 
posible, rescatar y preservar la pro
ducción cinematográfica nacional; 
tanto la industrial como la que se hace 
fuera de los canales industriales, in
clusive la producción particular. ¿Pa
ra qué? Para posteriormente investi
gar en torno a esa producción y a par
tir de ella difundir nuestra cultura ci
nematográfica y televisiva, ya que la 
Filmoteca de la UNAM tiene entre sus 
funciones la conservación no sólo de 
películas sino también de videos. En 
este último campo hemos tenido difi
cultades puesto que tenemos menos 
experiencia, pero estamos formando 
ya la Videoteca. Por otro lado está la 
preocupa_ción, producto de la con
ciencia, de que el cine y la televisión 

Archivo en microfilm. 
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Departamento de Producción. 

son el instrumento más poderoso de 
comunicación de que se dispone ac
tualmente, y por ende un poderoso 
instrumento de educación. El cine y la 
televisión nos están enseñando, querá
moslo o no, a vivir (quizá la enseñan
za más delicada) y sin embargo no he
mos dado la importancia que corres
ponde a esa enseñanza. 

En Filmoteca consideramos que es 
fundamental la educación en el cam
po del cine y la televisión. Esta educa
ción no consiste en capacitar gente pa
ra crear, porque, además de eso, de
bemos formar al espectador para que 
mantenga una actitud de razonamien
to y criterio propio. No se trata de uni
ficar criterios sino de enseñar a pensar 
en forma individual, para que el es
pectador razone ante el hecho cine
matográfico y televisivo y no sea ju
guete de éste. 

Las actividades que se llevan a cabo 
para enseñar al espectador a enfren
tarse al hecho cinematográfico y tele
visivo son muy variadas, pero la prin
cipal de ellas es facilitar a los cine 
clubes, universidades del interior de la 
República, a las casas de la cultura y 
demás organismos similares, un acer
vo de películas importantes por sus va
lores artísticos y humanos. Películas 
que tratan del desarrollo de nuestra 
cultura. 

La Filmoteca presta alrededor de 
500 títulos mensuales; lo que significa 
una importante aportación. Por nues
tro lado organizamos exposiciones, 
cursillos, seminarios y más reciente
mente programas de televisión; todo 
encaminado a enriquecer nuestra cul
tura cinematográfica, y, desde luego, 
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apoyamos en todo lo posible las activi
dades de docencia tanto en la UNAM 
como en otras instituciones edu
cativas. 

Gaceta: ¿En qué medida han logra
do su objetivo? 
~G.C: Es difícil hablar de porcen

tajes. La filmoteca es el acervo más 
importante del país desde hace varios 
años, pero está muy lejos de ser el 
archivo que necesita el país, que co
rresponda a la historia de México. Es
tá muy lejos porque tendríamos que 
obtener todo, o casi todo el cine mexi
cano; cosa que aún estamos lejos de 
lograr. Hay películas tanto nacionales 
como extranjeras que todavía no tene
mos y que son obras importantes de la 
historia del cine mundial. Es necesa
rio mostrar a los espectadores el acer
vo que permita contrarrestar las pan
tallas comerciales donde el 98% del 
material que se exhibe viene del país 
del Norte. Es rarísimo que se exhiban 
películas de otros países, por .ejemplo: 
es imposible ver películas de Asia o 
Africa, a pesar de que en esos conti
nentes se produce cine, por cierto muy 
interesante. De Europa, de vez en 
cuando vemos algo, pero generalmen
te lo peor. 

Gaceta: ¿Qué tan grande es su res
ponsabilidad al estar al frente de la 
Filmoteca de la UNAM? 

M.G.C: La Filmoteca es de hecho 
el único acervo donde se guarda la 
memoria del movimiento cinemato
gráfico mexicano. Aún antes de que 
existiera la Cineteca Nacional ya era 
el más rico, puesto que es el resultado 
de una labor de muchos años. Desde 
1960 (aunque institucionalmente, tu-

vo vida propia hasta diciembre de 
1977) nos dedicamos a reunir este im
portante acervo que ha ido creciendo 
con el paso del tiempo. Un archivo 
que contiene películas mexicanas de la 
etapa silente que eran prácticamente 
desconocidas. Del periodo de los 30s a 
los 50s,tenemos más de la mitad del to
tal filmado. Poseemos películas euro
peas, encontradas en territorio na
cional, que no tienen muchas veces en 
sus lugares de origen. En varias oca
siones hemos enviado a archivos euro
peos películas realizadas allá y que no 
tenían, a cambio de cosas que nos in
teresen. Hasta ahora no hemos encon
trado el caso contrario, es decir, que 
en otros países encuentren material 
filmado en México y que nosotros no 
tengamos. Gracias a la generosidad de 
la Filmoteca Nacional de Italia, como 
de ia Cinemateca Francesa, hemos 

obtenid9 algunas películas filmadas 
por los hermanos Lumiere en 1896. 

Gaceta: ¿Asiste usted a eventos ci
nematográficos internacionales? 

M.G.C: Cuando este país era rico, 
asistía mucho a eventos, incluso llegué 
a ser presidente de la Federación 
Mundial de Escuelas de Cine durante 
dos periodos y era miembro hasta ha
ce poco del Comité Ejecutivo de la Fe
deración Internacional de Archivos de 
Filmes. Ahora, como el presupuesto es 
reducido, ya no existe la posibilidad 
de salir al extranjero, aunque soy vi
cepresidente de un ambicioso proyec
to internacional (que está medio con
gelado), que consiste en reunir la his
toria del cine mundial por equipos na
cionales. 

Gaceta: ¿Qué tan importante es 
que usted asista a este tipo de eventos? 

M.G.C: Siempre es importante pa
ra la Filmoteca que en el extranjero 
se sepa que se está trabajando. Esto se 
refleja en la facilidad de conseguir 
películas en intercambio. Otro aspec
to importante es la colaboración en 
cuanto a información, libros y docu
mentos se refiere. Al dar a conocer las 
actividades de la Filmoteca se reciben 
apoyos, por ejemplo: hace poco el Na
tional Film Institute de Inglaterra nos 

obsequió una máquina reductora de 
blanco y negro. • 

Gaceta: ¿Con cuántos países tiene 
relación la Filmoteca de la UNA.\1? 

M.G.C: Las relaciones actualmente 
están establecidas con 80 países, todos 
miembros de la .1-ooeración Interna
cional de Archivos de Filmes, que tie
ne sede en Bruselas. 

Gaceta: ¿Considera usted que haya 
alguna ventaja en el hecho de que la 
Filmoteca pertenezca a la UNAM y no 
a otra dependencia? 

M.G.C: Indudablemente hay enor
mes ventajas, porque por sus mismas 
características la Universidad no está 
sujeta a los vaivenes políticos. Hay 
una continuidad de acción mucho ma
yor. En nuestro caso ha habido otros 
archivos cinematográficos en México, 
e incluso podríamos tener uno de los 
archivos más antiguos del mu1tdo, ya 
que en 1936 Helena Sánchez V aleo
zuela fundó la Filmoteca Nacional de 
México en la SEP, pero por cuestiones 
de cambios administrativos su obra se 
perdió. Los otros archivos más anti
guos son: la Cinemateca Francesa, el 
Archivo de Nueva York, el Soviético y 
el de la Gran Bretaña, todos fueron 
fundados entre 1935 y 1936. 

En México, posteriormente funda
ron la Cineteca Nacional y con el 
tiempo vimos lo que la falta de interés 
por nuestra memoria cinematográfica 

causó: un aterrador incendio donde 
no sólo. se lamentan las pérdidas hu
manas sino también las de material 
fílmico. En base a todo lo anterior 
creo que hay más posibilidades de tra
bajo si se está dentro de la Universi
dad. Su estructura garantiza a la na
ción la actividad continua de investi
gación y enseñanza que el país necesi
ta. Creo que la Filmoteca está en el lu
gar ideal. 

Gaceta: ¿Por qué no dan más pro
moción a la sala de proyección Fósfo
ro? 

M.G.C: La Sala Fósforo es de re
ciente creación y no se le ha hecho 
mucha promoción porque todavía no 
está en condiciones de cubrir las nece
sidades que pretendemos satisfacer. 
No llena aún los requerimientos para 
ser una sala de archivo. Esperamos 
que para este año podamos hacer de la 
Sala Fósforo una buena sala de con
sulta. 

Gaceta: ¿Cuál será el futuro de la 
Filmoteca? 

M.G.C: Desde que se fundó la Fil
moteca, se ha trabajado intensamen
te. Son muchos años de trabajo, pero 
también muchas las satisfacciones y 
logros, es por eso que soy optimista 
sobre el futuro de la Filmoteca, aun
que sé que falta mucho por hacer. • 
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Secretaría de Planeación 

Organo Consultivo y Prospectivo del CCH 
su entorno. Todo esto es cubierto por 
los tres departamentos antes mencio
nados. 

bltrcvhla con el ingeniero .Josc: Eduardo Robles Uribc 
El Departamento de Investigación 

tiene como tarea central analizar los 
procesos más complejos e interrela
cionados; actualmente concluye las 
últimas fases del Perfil del Alumno y 
del Maestro e inició un proyecto de in
vestigación sobre la práctica educati
va del Colegio. 

/ 

e onocer de manera más precisa al 
Colegio; valorar su quehacer; su

gerir planes y programas e impulsar
los para que los realicen las diversas 
instancias del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, son las funciones pri
mordiales de la Secretaría de Planea
ción. 

De esta manera caracterizó a la Se
cretada, el ingeniero José Eduardo 
Robles Uribe, titular de la misma, al 
ser entrevistado el pasado 6 de di
ciembre. 

Aseguró que los procesos de conoci
miento, comprensión, evaluación y 
formulación de opciones son vitales 
para el desarrollo de la Institución. 

Por eso, la Secretaría de Planeación 
está decidida a que en el Colegio haya 
un espacio formal para reflexionar y 
determinar si las acciones correspon
den a las necesidades del CCH. 

Explicó que Seplan no es la única 
entidad para desarrollar las referidas 
tareas; se trata de que toda la comuni
dad conozca su propia labor, reflexio
ne sobre ella, exponga soluciones y po
sibilite la transformación del Colegio. 

En este sentido, la Secretaría es un 
órgano eminentemente consultivo y 
prepositivo. Analiza lo que pasa en el 
CCH y asume la responsabilidad de 
ello; pero me interesa aclarar -dijo
que mis puntos de vista no necesaria- . 
mente tienen una repercusión opera
tiva inmediata, ya que se refieren a 
procesos de larga duración. 

La evaluación, función básica de la 
Secretaría -añadió-, se cumple por 
medio del Seminario de Planeación, 
integrado por el Secretario y los Jefes 
del Departamento de Investigación, 
Diagnóstico y Análisis Institucional, 
de Seplan; así como por la Secretaría 
Académica de la Unidad Académica 
del Ciclo de Bachillerato. 
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Pero la función de evaluar -acla
ró- necesita nutrirse de elementos 
que permitan un conocimiento objeti
vo del Colegio, ideas claras de qué pa
sa en su interior y datos confiables de 

Este proyecto -abundó- busca 
formar grupos de maestros que estu
dien su práctica académica diaria. Se 
trata de promover y apoyar la investi
gación de problemas educativos por 
parte de los mismos maestros del Cole
gio y, por otro lado, sistematizar los 
productos de este trabajo para que no 
aparezcan como elementos aislados. 

Inicialmente se trabaja con un gru
po de ocho profesores de las cuatro 
áreas del Plantel Azcapotzalco; el De
partamento de Investigación los apo
ya metodológicamente y, de modo pa
ralelo, busca la configuración de otros 
grupos. Asimismo, los resultados serán 
confrontados con profesores del CCH 
que no participan directamente en el 
proyecto. 

Respecto al Departamento de In
vestigación, elaboró dos proyectos que 
se desarrollarán en el próximo año. 
Uno de ellos dotará de elementos de 
referencia para realizar un diagnósti
co sobre la calidad de la enseñanza en 
el CCH. 

Segundo encuentro de 
bibliotecarios de la UNAM 

D ell4 all6 de noviembre de 1983 
se llevó a cabo en las instala

ciones del Palacio de Medicina el Se
gundo Encuentro de bibliótecarios de 
la UNAM, en donde se discutieron 
puntos muy importantes, de los cuales 
se obtuvieron las siguientes conclu
siones: 

Es necesario i mplcmentar pro
gramas de orientación, instrucción 
y capacitación de usuarios en el 
conocimiento de las únidadcs de 
información y, en particular, en el 
manejo y uso de las fuentes bi
bliográficas. 
El limitado conocimiento de los 
usuarios en materia de idiomas ex
tranjeros dificulta el acceso a la in
formación y adquisición de mate
rial actualizado. 
Se presentó un proyecto de adqui
sición compartida de publicacio
nes periódicas '::1 o seriadas basado 
en el conocimiento de los acervos 
de las bibliotecas involucradas. 
En el rubro de un mejor aprove
cham iento ele los recursos presu
puestales se plantearon dos méto
dos de selección aplicables a las 
publicaciones periódicas y seria
das, \"con el fin de abatir los costos 
de e1;cuadernación se ofreció la al
ternati\'a ele .u n taller ele restaura
ción de libros, n·\·i\tas \' folletos, 
lo que ha dado resnl tach;s muy po
siti\<JS. 

Para resolver el problema de lapo
ca motivación que existe por parte 
de los usuarios para acudir a cur
sos Y talleres de orientación en el 
uso ·de las bibliotecas y de sus re
cursos, se sugirió recurrir a siste
mas de instrucciones programa
das. 
Se dio a conocer la importancia de 
los repertorios bibliográficos ela
borados por los institutos de la Co
ordinación ele Humanidades Y la 
forma en que se puede contrar:res
tar la pérdida del material. por lo 
que se sugirió microfilmarlo antes 
v reponerlo cuando sea necesario, 
para evitar pérdidas de tiempo en 
la adquisición ele algún texto difí
cil de conseguir. 
Es necesario que todo biblioteca
rio tenga cualidades y capacidades 
para desarrollar eficientemente su 
trabajo . 
Se requ iere ele la cooperación bi
bliotecaria enfocada en primera 
instancia a la adquisición compar
tida ele publicaciones periódicas. 
Asimismo, se propuso la difusión 
ele catálogos colectivos ~ · reperto
rios bibliográficos ya existentes y 
ackmas mé·todqs de prew·nción 
contra el deterioro de material \·a
lioso; finalmente se destacó el pa
pel de la biblioteca universitaria y 
del bibliotecario \" los compromi
sos ele ambos ('onla soeiccl:lcl. • 

Durante la primera fase de este pro
yecto -agregó- ,se hará un estudio 
curricular de todos los programas del 
primer semestre, para detectar así el 
papel del estudiante y el profesor en 
estos programas; la relación maestro
alumno y el tipo de evaluación, las ac
tividades de aprendizaje y finalmente 
el tipo de resultado's que pueden espe
rarse de estos programas. 

Reiteró que este estudio llevará a 
marcos objetivos de referencia para 
estimar la calidad de la educación y 
examinar lo producido en términos 
cualitativos en el Colegio. 

El segundo proyecto consiste en 
analizar las situaciones reales en que 
se desenvuelve la acción educativa del 
Colegio, vistas desde la perspectiva 
del alumno. El perfil del alumno per
mitió conocer qué se producía en la 
interacción de una población escolar 
con determinadas características y un 
sistema escolar peculiar. Ahora quere
mos profundizar en los problemas es
colares objetivos de los estudiantes. 

Destacó que en el Departamento de 
Diagnóstico se produjeron informes 
del proyecto de Técnicas de Estudio y 
sobre el Proyecto Alfa -Enseñanza 
de la Matemática en el Plantel Sur
Ahora se realiza uno sobre el trabajo 
de Orientación Vocacional en el Cole
gio, a fin de examinar su significado y 
las posibilidades de desarrollo a corto 
plazo. 

Para el próximo año, la tarea pri
mordial del Departamento de Análisis 
Institucional -apuntó- es propor
cionar, mediante un conjunto de estu
dios comparados sobre las característi
cas de la educación media superior, 
las referencias de e ttexto que son ne
cesarias para una ; decuada ubicación 
de los problemas del Colegio. Actual
mente trabaja en la historia de los 
bachilleratos y en la elaboración de 
estudios estadísticos sobre población 
escolar y sus características, los 
maestros y su procedencia, prepara
ción, antigüedad, el tipo de compro
miso con la Institución; cifras que per
miten tener referencias de contra~e. 

Este Departamento, además/ estu
dia el proceso de profesionalización de 
la Enseñanza, y los instrumentos lega
les para desarrollarla en el Colegio. 

A fin de entender mejor el desarro
llo de la Secretaría, el ingeniero Ro
bles Uribe precisó que los estudios ela
borados en esos tres departamentos 
pasan al Seminario de Planeación 
donde se discuten, enriquecen, mati
zan y se les agregan nuevos aspectos; 
después se llevan a donde pueden te
ner una repercusión más inmediata. 

Se trata -afirmó- de que la refle
xión producida en la Secretaría sirva 
como instrumento de análisis y como 
incentivo para la propuesta de alter
nativas en diversos terrenos, como la 
Secretaría Académica de la Unidad 
del Ciclo de Bachillerato o los plante
les. 

"Pensamos que nuestra responsabi
lidad incluye promover que las tareas 
ya señaladas se hagan con la mayor 
amplitud posible dentro del mismo 
Colegio, porque creemos que el CCH 
ha de ser, en su conjunto, el principal 
sujeto de su propia planeación", fina
lizó. • 
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F ermín Revueltas es un hombre 
hasta ahora poco mencionado en 

el ámbito de la pintura mexicana, y 
del mtiralismo en particular. Sin em
bargo, este miembro de la familia Re
vueltas formó parte interesante -im
portante- de la plástica mexicana en 
ese momento posrevolucionario que 
hizo posible al muralismo mexicano. 

Revueltas -Fermín-, no fue el 
cubista que asombró los ojos de París 
con un trozo de zarape de Saltillo; no 
obstante, en su época estridentista "es 
espectacularmente interesante por su 
composición y su color, su deliciosa 
armonía y su imaginación reflexiva", 
según Maples Arce escribe, refiriéndo
se en especial a la acuarela titulada El 
café de 5 centavos, de 1925, la cual 
forma parte de la exposición que la 
UNAM nos presenta en la Galería 
Juan O'Gorman. Esta colección es só
lo una mirada a una parte mmima de 
su obra, y que a pesar de ello permite 
apreciar algunos resultados de un 
hombre decididamente trabajador. 

Se cuenta para ello con una serie de 
acuarelas que rayan en el bosquejo y 
el apunte a obras más elaboradas, pe
ro que dejan sentado -aun con unas 
cuantas líneas a pluma o lápiz- un 
gran sentido de la armonía que busca
ba el pintor ensanchando su trozo de 
papel hasta abarcar una montaña o el 
principio del mar. 

Los óleos (en su mayoría de 1933) 
demuestran una gran necesidad por el 
color. En Danza de Yautepec; al esgri
mir el punto de vista de narrador de 
un pueblo, resulta ser poético, donde 
el color se convierte también en refu
gio, en íntima satisfacción popular. 

Pero no se concentra exclusivamen
te en este punto de vista "costumbris
ta"; muchas veces se ayuda del punto 
de fuga que le gusta duplicar en sus 
paisajes acuáticos o ribereños. Aun 
cuando se advierte el lado figurativo 
de esa pinbra, también es posible ha
blar de una sintetización de la forma. 
Junto al trabajo elaborado de la figu
ración, hay caminos que lo llevan a 
cuestionar esos formulismos. El color 
deja de ayudar a la forma a parecerse 
a sí misma; para existir, para compar
tir su vida con la de la forma. ¿Es el 
talento la veracidad objetiva con que 
se pinta, es simple manuabilidad? El 
pintor desfigura el mundo, ofrece una 
figuración nueva con otros propósitos. 
Hasta antes del cubismo -como lo hi
zo Picasso o Miró- los pintores se 
obligaban a respetar la forma, para 
que a partir de ella, surgieran sus 
mundos, peculiares, estéticos. Experi
mentaron haciendo y deshaciendo la 
forma hasta descubrir que un trazo 
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rojo es un niño, y una masa azul una 
estrella. O decir. que la historia del 
mundo cabe en una vasija donde un 
torero lidia su toro o en una tela. 

Estos óleos son los ensayos de Fer
mín Revueltas que le darían la posibi
lidad de esgrimir la forma y moldearla 
a su idea; siembra el color que se vuel
ve luz interior. La armonía que guar
da no es grandilocuente, es conmo
vedora; los pies de los danzantes gol
pean las orillas de la tela, similares al 
pintor que busca no sólo decorar una 
superficie, sino dotarla también de vi
da, de historia, de pensamiento y sen
timiento. Una tela blanca es el prin
cipio de sus personajes; su finalidad, 
hacerlos bailar irresistiblemente, para 
siempre. 

Es un vistazo al trópico, al círculo 
de fuego donde un indio danza la del 
venado, erizado de rojo. La belleza 
primitiva es sólo un mero pretexto, co
mo querer hallar el mundo, el univer
so en el rostro infinitamente miste
rioso de las mujeres seris, reconocibles 
por sus oblícuos, aguzados ojos. 

Artes plásticas 

mo pintor, y por lo tanto sólo que~a el 
camino de hallar, allanar cammos 
plagados de las más inquietantes. vi
siones y lo más límpidos y tranquilos 
cielos. 

Además del muralismo, surgió en 
aquella época la Escuela de Pintura al 
Aire Libre. Fermín Revueltas fue di
rector de alguna de estas escuelas, 
preferentemente situadas en el medio 
rural mexicano. Promotor entusiasta 
de esta modalidad, tomó la tarea de 
explorar el campo mexicano, no úni
camente pintando sus paisajes y moti
vos pintorescos como si fueran una 
moda, sino buscando entre el pueblo, 
pintores, infinidad de aficionados que 
hasta ese momento tal vez nunca sin
tieron el afán de preservar su mundo 
en una tela pintada, que nunca ha
bían visto a los clásicos y que sin em
bargo pudieran ser -ése era el gran 
sueño- grandes artistas. 

Aunque los resultados fueron pocos, 
o mejor dicho pobres en conceptos, es
ta actividad culturizadora hizo reco
nocible o al menos público a un pue-

Fermín Revueltas: 
otra memoria para 
el mismo mundo 

Cada una de estas imágenes, aun
que vaya a la sombra de su obra maes
tra, no deja de ser un esquema que 
puede estar muy bien logrado en su 
unidad, no deja de ser una imagen, un 
concepto révertible en otros innume
rables destinos. 

La búsqueda del pintor ya ha que
dado atrás, y consiste tal vez en qué el 
individuo se descubra a sí mismo co-

blo a través de sí mismo. Los colores, 
las formas y los temas mexicanos 
fueron materia prima de donde sur
gieron buenos cuadros y algunos pin
tores que se vieron en la necesidad de 
sobrepasar esta simplicidad de un arte 
"libre". Fermín Revueltas, entre 
otros, trabajó en este sentido. El mu
ralismo surgía como la posibilidad de 
hacer un arte que se desprendiera de 
cánones falsos, como la belleza, la 

búsqueda de un ideal, para mostrar 
un arte vivo. Revueltas fue llamado 
por V asconcelos antes de llamar a los 
tres grandes. Trabajó en ideas para 
llevar a cabo murales. El muro -este 
enorme panorama- propiciaba siem
pre un orden, antropomórfico, donde 
los personajes no eran divinos, sino 
gente humilde con la sombra de su re
volución como único modo de compa
rarse, como único parámetro a sus· 
sentimientos e ideas. Surgieron vi
siones esquemáticas, donde se apilaba 
la tierra, los hombres, el espíritu que 
los animaba, el cielo. Aún así, eran in
tentos serios, donde el pintor ya no te
nía que buscar tal o cual tono, ensayar 
tal o cual forma, sino que debía 
-ya- dar un producto terminado, 
riguroso en un sentido tanto formal 
como ideológico. 

Las figuras de Revueltas se amolda
ban casi idealmente al vitral. Dado 
que la misma estructura del vitral re
quiere- de segmentos de color, ya no de 
la pincelada, si no de conjuntos, de 
áreas casi planas en cuanto al color. 
La exposición que presenta la UNAM, 
es rica en fotografías y proyectos de 
vitrales, rama que abordó el pintor, 
donde echa mano de sus dotes de di
bujante y colorista. Todo lo aprendido 
sobre la tradicional tela y papel, bus
cando la forma y el color más puros o 
simples, que puedan transmitir la idea 
del objeto y no el objeto mismo, se ven 
aquí aplicadas con exquisita soltura. 
Aunque su discurso narrativo y lo hu
mano, inocente de sus formas, lo em
parenta con Diego Rivera, su labor 
fue desligarse del claroscuro, segmen
tar sus formas y buscar el contraste 
con grandes masas de color casi plano. 
Dejó de lado el barroquismo posible, y 
se aparta del orden totalizador que 
animó a muchos muralistas, casi his
toriadores del México posrevoluciona
rio. Narró la parte quizás más simple y 
trivial, los nuevos labradores de aque
lla tierra ensangrentada, los nuevos 
afanes del nuevo México, y llegó 
incluso a una totalización, pero no del 
mundo y del hombre, ni de Dios y los 
hombres, sino al hombre mismo tri
vial y tímido. Se adentró también al 
símbolo. El mural, por su gran tama
ño no debía solamente llenarse de fi
guras del tamaño natural, sino tam
bién -según sus bocetos- llegar a 
pintar un enorme emblema, como 
parte del pensamiento, de un ideal so
cial que en esos momentos inundaba 
el mundo intelectual y artístico, la 
lucha de clases y el deseo tal vez ino
cente de establecer la dictadura del 
proletariado. 

(Pasa a la pág. 30) 
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LA hUida a Egipto. 

/ 

Inicio de la vida pública de ]erucmto. 

El nacimiento de la Virgen. 

16 

L 
a Academia de San Carlm, que más 
tarde devino en la Escuela Na

cional de Artes Plásticas, surgió como 
e8Cuela de grabadores por la necesidad 
de personal capacitado para la impor
tante Casa de Moneda. Es por esto que 
este arte tuvo desde k» comienzos de la 
institución un lugar muy especiaL 

Pese a que las necesidades de la Casa 
de Moneda se restringían a los peritos 
en el hueco-grabado, el maestro que se 
trajo de España para fundar esta Es
cuela de Grabado, Gerónimo Antonio 
Gi~ se preocupó por ofrecer todas las al
ternativas del grabado a .~tlS alumnos. 
Fue así que se produjeron magníficas 
obras, como la muy conocida placa que 
representa la Plaza Mayor de México. 

Con la Independencia, la Academia 
decayó para resurgir en 1843, cuando 
fue reorganizada. Para la cátedra de 
grabado, asi como para las demás, se 
trajo un maestro extranjero, inglés en 
este caso, George A. Periam. quien reor
ganizó totalmente la enseñanza de este 
arte. 

A todos los maestro.~ que venían a la 
Academia se les comisionaba que, antes 
de venir a México, procuraran conse
guir todos los materiales que pudieran y 
qtte consideraran necesarios para In en
señanza del arte que t--enían a impartir. 
tanto de herramient.as como de ilustra
ciones y ejemplos de cada una. Es pro
bable que Periam, en cumplimiento de 
esta comisión, comprara en Europa e.~

tos doce grabados de Durero para en
grosar el acervo de la Academia. E.~ta 
probabilidad, con todo y ser la má.~ 
dable, no descarta la posibilidad de que 
Gil los hubiera traído con la idea que 
tenía, ya desde España, de fundar una 
gran escuela de grabado. De la forma 
que haya sido. tanto Gil como Perlam 
tenían In inquietud de elevar el nivel del 
arte que ejercían tomando como ejem
plo a lo.~ mejores exponentes del graba
do en Europa. 

El grabado es un arte antiguo, pero 
su mayor difusión sobrevino con In in
t•ención de la imprenta a mediados del 
siglo XV, lo que permitió In reproduc
ción y difu.rión, en gran e.~cala, de los 
trabajos de los.grabadores. Do.~ técnicas 
se 11.~aron en los inicios de In imprenta: 
el grabado en madera o xilografía y el 
grabado en metal. cari .~iempre cobre. 
ta diferertcia entr·e ambos consiste, bá
.ricamente. en que el grabado en cobre 
recibe la tinta para la impre.ri(m ert los 
.~urco.~ dejados por el buriL mientras que 
la xilografía ahueca los espacio.~ que 
irán en bkmco, destacando la~ lineas 
que serán impre.~a~. Esto permite mayor 
detalle al grabado en metaL ademá.~ de 
que los errores al grabar la pllmcha 
pueden ser corregidos y en la xilografía 
no. 

Cuando empezaba el auge de la im
pret~ta y de la~ ilu.stracione.~ necesaria~ 
para los nuevo., libros, toda, consistentes 

Santa Catalina de Alejand~ 

Patrimonio Universitario ---------------, 

Los Grabados de Alberto Durero 
en la ENAP 

en grabados, nació Alberto Durero, el 
más importante de los artistas alemanes 
de los inicios del sigúJ XVI, quien fue un 
incan,able grabador, tanto en cobre co
mo en madera, el ano de 1471, hijo de 
un orfebre de Nuremberg. a donde ha
bía llegado procedente de Hungría. 
Aprendió Alberto el oficio de su padre, 
del que consert•aría, a Ú> largo de stl L'Í· 

da artística, Úl minuciosidad y el amor 
por el detalle. Con todo, su inquietud 
iba más allá de la orfebrería, por lo que 
ingresó, e11 1486, al taller de Michael 
Wolgemut, el pintor de má.s fama en 
Nuremberg de aquel momento. En este 
taller aprendió el estilo sobrio y nan·ati
vo, asi como el naturali:,¡nw del arte flll· 
meneo, que se percibirá en mucha.s de 
sus obras, .sobre todo en grabados. 

Por ese tiempo, el taller de Wolgenlut 
se relncirmó con el impresor y editor A n
ton Koberger, quien comisionó una se
rie de planchas de madera para la ilus
tración de varias obras que editaría en 
corto tiempo, por lo que no es remoto 
suponer que el joven Durero hubiera 
participado en la factura de partes o de 
alguna.s xilografías enteras. Si no fue así. 
debió tener acceso a ella., en el momento 
en que se realizaban. De alü fue que 
aprendió el uso de madera de peral para 
la obtención de planchas inastillnbles, 
madera en que realizaría todas .sus xilo
grafías. Es probable que fuera también 
en este taller y dw·ante la realización 
del trabajo encargado por K oberger 
que Dut·ero aprendiera a perfilar las 
líneas de .sus xilografías con un cuchillo 
muy fino y afilado y que más tarde le 
permitiría aplicar algunos principios del 
grabado en metal a la xilografía, puesto 
que el uso del buril para obtener placas 
metálica.s lo había aprendido con su 
padre. 

En 1490 emprende 1111 !'iaje. al pare
cer para ir al taller del más grande gra
bador de su tiempo, .Hartin Schon
gauer, y para cmwcer otros lu;?,ares que 
le permitieran ampliar SI/S horizontes, 
como hacían ca~.¡ todo.s lo.~ m·tistas de su 
tiemfJO. Cuando llegó al Colmar, lugar 
de r·esidencia de Sclumgauer, a fine.s de 
14 91, el arti.sta había muerto en febrero 
de ese año. Pese a todo. adquirió l'arios 
de su.s dibujos y estut'fJ en contacto con 
los henmmo.s del grabador. 

De Colmar se tra.sladó a Ra.rilea, don
de realizó mtíltiples xilografía' y graba· 
dos, pue.s esa ciudad era el centro delco
mer·cio de libros. Allí tmbajó para do.s 
Nlitores, mmque sus obra' 110 se publi
wrrm. Es extraño, pues, que muchas de 

estas oiJras hayan llegado ha.,ta no
sotros. 

En 149.3 se trasladó de nuevo, pem 
ahora a Estrasburgo, dmule, al parecet·, 
entró en el taller· de un pintor. Fue en 
e.sta ciudad que pintó el primer 
autorretrato autótwmo del arte occiden
tal, pues aparece solo, .rin relación con 
ninguna otra escena, como .,ucedía con 
anterioridad. cuando se les a'ociaba ge
neralmente con algú11 tema religioso. 

En 1494 t·uelt:e a Nuremberg y en el 
trayecto inicia otro nuevo género autó
nomo: el paisaje, que hasta entonces y 
aún mucho tiempo despué.~, se había 
utilizado como fondo y nunca como te
ma. 

Poco tiempo dura en Nuremberg. 
pue.~ a fittes del propio año ele 1494 ini
ció su primer t•iaje a Venecia, por el que 
cambió su postura. todada gótica, por 
el camino de In búsqueda de la perfec
ciótt y In belleza a trat-•és de la utiliza
ción de la per.,pectiw científica y el des
nudo. Tmbó amistad con los hermano.s 
Bellini, quienes lo introdujeron a Úls 
obra.~ máxima~ de su tiempo y a Úl 
problemática a la que tmtaban de hacer 
frente. [,a ~;emibílización de e.~to.~ temas 
acompañaría a Dw·ero el resto de su t•i
da, de modo que dedicó t'arios escritos a 
lo.~ problemas teóricos del arte. 

Regresó a Nuremberg en 1.500 y allí 
conoció a los teóricOs de la Antigüedad 
y que fueron decisivos para sus escritos. 

En 1.50.5 mtelve a Venecia y vi.rita lu
gares como Rolonia, Ferrara y quizá 
Roma. Durante este t-'iaje .~u fama, que 
había tra.~cendido, fue reconocida. de 
manera que .se le trató cmt gran. deferen
cia, lo que le hizo e.scribir a un amigo 
.~uyo que en Italia era un caballero y en 
.~u patria 1m pará.rito, comentario que 
refleja la po.rición social que jugaban los 
arti.~frlS en cada uno de e.sto.~ paúe.s. 

Regre.,ó a Nurembet·g en 1.507 y allí 
trabajó inten.~amente, .sobre todo a par
tir del e.~tablecimiento de lü corte del 
empemclor .\laxímilimw en esa ciudad 
el año de 1512. La.s ansias de glorifica
ción del monarca fueron captada.~ por 
Durero y il1s obra~ que le presentó le t'll· 
lienm la n.rignaciór1 de mu1 penrilm dta
licia que no alcanzamn otros arti.stas. 

TJa muerte de Maximilimw en 1519 
oca.rionó que le fuera .m.spendida la pen
.,ión hrz.~ta no ser ratificarla ¡¡m· el rwet'f> 
monarca, Cm·los V, para lo que hubo de 
empremler un nuet•o t'iaje, en 1520. a 
los Países Rajo.~. pues la corte e.~taba im
talacla e11 Ambere.~. E11te t'iaje lo pu.~o e11 
contacto con la.~ obra., de lo.~ grandes 
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Los patrones de lo justicia. 

maestros flamencos del siglo XV, lo que 
revit,ió la iuflueucia de ésto.~ en la.~ últi· 
mas obras del artista. t'OLI'iendo un poco 
a .yu e.~tílo íuicial. 

Regresó a Nr1remiJerg sin Lograr su in
tento. pero crmmol'ido del recmwci
miento que le dispemanm los arti.~ta.~ 

11eerúmdeses y cm1 nuer·as ideas pm· de
.mrrollar. 

Murió en .~u ciudad 11atal en aiJril de 
l.S28, después de dedicm· los últimos 
mio.~ de su r·icla a Úl publicación de ~u~ 
obras teóricas y .\iendo urw de los ciuda
danos más apreciados y cmwcielos de 
Nw·emberg. 

La grlir1 importancia de e.~te arti.~ta 
hace que los graiJados que de él conser
ra la Unit'ersidad sean mw de sus más 
preciados tesoros. pues reflejan la in
fluencia c¡ue tur·o en el arte occidental 
posterior. Son doce estos grabados y 
reflejan toda~ sus etapa.~ en el manejo 
del buril y la gubia. De éstos, cinco .wm 
grabados en cobre y siete xilografías. 
Los temas que representan son: Caballe
ros, la Virgen de la Per-a. la Huída a 
Egipto. San Afartín Caballero, el Inicio 
de ÚJ vida pública de jesucristo, San Je
rónimo, una pareja de xilografías que 
r·epresentan a Santa Catalina de Alejan
dría y a Santa Bárbara, La Adoración de 
los Magos, el Nacimiento de la Virgen, 
una xilogr·afía identificada como Los 
patrones de La]u~ticia. qrfe má~ bien pa
recen referirse a santos alemanes, pues 
casi todos, excepto el Papa San Maree/o, 
t'it'ienm en ese país o fueron allí mai:tiri
zados; y Salomé son la cabeza de Scm 
] uan Bautista. 

De esta serie. dos tienen fecha de 
1511. el ele Salomé y el de la Virgen de 
la Pera; y el de Sm1 ]fdmimo tiene la 
fecha de 1.514, pm· -Lo que fueron reali
zado.~ drtrante su etapa de más trabajo 
(m Nuremberg. Todos presentan el co
nocido anagrama de IJurero que Lo.s 
identifica como obra.~ suya~. 

La calidad es excelente. como toda.~ 
las obra~ de este artista. Se percibe cla
ramente el i11terés por el detalle y la mi-
nucíosidllll para elaborarlo. caracte
rística que ya habíamos señalado como 
di.~tintit'a suya. 

Se puede t'el' en las xilografía.~ de esta 
. ~e,;e rmo de Los recurso.~ que DurenJ to
mó del grabado en metal y que aplicó a 
esta~ obras pues rw se cm1tentó con deli
near los contonws, como era Lo IJ..~ual en 
esta técnica, ~-irw que Les dio volumen a 
las figurw>, como se aco.~tmnbra en el 
metal, utiliumllo pequeña~ linea.~ muy 
juntas, el anchurculo. ·que er1 la madera 
requiere de rma gran pericia en el ma
n~jo de la gubia, pues ÚIS it1ci~-iones de
ben ser firmes y rápidas,pero realizaclas 
cotl sumo cuidado. a riesgo de dañar el 
relieve que .~e imprimirá y echar a per
der la plancha. Con todo, Úl diferencia 
entre los realizados en madera y los rea
lizados en r!letal es muy clara, .pue.~ por 
más que trate de hacer las lineas muy fi-
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nas, nunca competirán en finura y en 
detalle las dos técnicas, pese a Las mara-
t>illa.~ logradas por Dw·em. como se t'l' 

en [,a h uúla a Egipto o en La Adom
ciótl de los Mago.~. 

EL manejo de los paño.~ deja r·er c/m·a-
mente la irifluencia que el arte flamenco 
flwo etl este m·ti.~ta, pues los quie/Jra en 
átJgulos amplio.~ y l'mnplicados. dándo
les la a¡mrie11cia de texfura ,;ca y muy 
pesadez, que recuerda inmediatameule a 
Los hentmno.~ Van Eyck, ~onw se ee en 
La Ht41Ída a Egipto y en Úl \eloración ele 
Los Reyes Mago.~. El ángel de Nacimien
to de la Virgen Lo r·elaciona claramente 
con llugo r•an del Goes y con Han~ 
Memlit1g, lo que comprueba la gmn 
influencia de los flamenco.~ en este gnm 
artista. 

En ifiS misma.~ xilografía~ de la Ado
ración ele Los Afagos y de la Huída a 
Egipto, se percibe el manejo ele la pers
pectiva a la manera en que había apren-
clido en 1 talid; esto es, la perspectiva 
científica. En el primero de ésto.~. se per
cibe claramente la organización de toda 
la e.~cena tomando como ba.~e el punto 
de fuga situado un poco aniba de Úl ca
beza del mago que entra al pesebre. Sin 
embargo, en otros, como la pareja de 
Santa Catalina y Santa Bárbam, la 
per.~ectit'a está manejada de mauera 
muy convencional, ya que el paisaje es 
totalmente accesorio y no ocupa ningún 
Lugar importan te, por lo que se organiza 
por superposicióu de elementos y dismi-
nuci(m de tamaño. 

Una mauera muy fiua y elegante que 
tiene para destacar 8us e.~cena.s o los mo
lÍ!JfJ8 centrales en cada una, es la satura
ción de línea~ y, por lo tanto. de color, 
en los objetos acce8orio8, de manera que 
Los rasgos má~ importante8 de.~tacan del 
fondo o.~curo. 

No deja de percibirse lltl italianismo 
más allll ele Ú1 perspectim. Tal es el caso 
de Lll Virgen de k1 Per-a. en la que La ma-
dona y el niño parecen tomados del re
pertorio italiano, pm· lo r-edondeado de 
la.~ formas. Asimi8mo, el edificio del frm-
do es totalmente del Renacimiento ita
Liano, pues nada similar se podlia en
contrar, por esa.~ fecluiS, en el Nm·te. En 
otros se perciben detalles italíanizantes . 
como e11 el ca.~o de Los arJgelillos de la 
A cloraciótl de Los .'\1 agos. 

Junto a esta mezclil de elementos uue
t'OS, perdt•e todaria La tradición me
dieval, ob.~en•aiJle en k1 serie ele los 
Patnme.~ de la Justicia, cuyos r•estimen-
ta.~ y atributos a.~ lo dtjan traslucir. 

Muchas otra.~ rejle:rümes no.~ inducer• 
la l'ista de e.~tas magnifica.~ pieu1.~ pero 
ba~tet1 esta.~ poca.~ para comprender Sll 

imrmrtancia. r-azón por k1 que el Patro
nato Unit-ersitario. a trm•és del Depar
tamento <le Biene.~ \rtísticos y Cultura
Le.~ de la Dirección del Patrimonio lo 
presenta a Ú1 Cormmidacl de nuestra 
Casa de Estudios, de manem que .~ear1 
conocidas por todos su.~ iute~rantes. • 

San Martín Caballero. 

San jerónimo. 

17 



Información Deportiva 

18 

Espeleología 
Programa Pumitas UNAM 

Se exploró una sima en 
Querétaro 

E 1 grupo ele montañismo ele la ENEP Iztacala, realizó, entre el 17 \' 22 
de diciembre. el descenso al sótano "Los Hernánclez" , localizac!Ó en 

el municipio ele San Joaquín Ramos, Querétaro. 
f\'oé Delgado. entrenador en jefe el e Montañismo en Iztacala , elijo 

que el 18 de> diciembre se inició el descenso con la participación ele tres 
corclaclas que trabajaron alternadamente y efectuaron un vivac a menos 
de 240 metros. Para llevar a cabo el descenso se utilizaron cuatrocientos 
metros ele cable especial para grutas, ya que el sótano tiene 330 metros de 
profundidad. . 

Asimismo, informó Delgado que el día 20 se consiguió la Sima y, 
explicó que en total se colocaron bases para 14 tiros. 

La Comisión de Futbol Americano, o través de su programa de FBA 
te invito: 

Al Primer Curso de Fundamentos de Futbol Americano y Recreativo, 
así com~ al Curso de Gimnasia poro niñas, que dará comienzo el primer 
sábado del mes de febrero y concluirá el último domingo del mes de 
abril. El curso de fundame~ntos de futbol americano se impartirá en los di· 
ferentes centros del Programo "Pumitas" y el curso de gimnasia paro ni
ños se impartirá únicamente en CU (ambos cursos serón sólo paro sá
bados y domingos). 

En esta expedición participaron: Laura Ordanza Rovira. de la carre
ra de Ciencias Químicas, Alfonso González Zavaleta, ele Biología, Miguel 
Angel Leal, de Biología, Luis Arcos González, Andres Pérez y Luis Herre
ra Zarco, de Medicina. • 

Las inscripciones para estos cursos se cerrarán el 31 de enero y se 
harón en los oficinas de lo Comisión de Futbol Americano, Programo "Pu
mitas" ubicadas eñ el lado sur del estod1o Olímpico Universitario, esta
ciOnamiento No. 8, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 
14:30h. 

Programa "Pumitas" UNAM 

Org. Guerreros Azte
cas Org. Aguilas Reales 

Preparatoria No. 2 
Preparatoria No. 9 
CU Azul. 

Org. Cóndores 
Preparatoria No. 1 
Preparatoria No. 5 
Preparatoria No. 8 
CU Blanco . 

CU Oro. 
Preparatoria No. 6 

Org. Osos 
ENEP Acatlán. 

Org. Huracanes 
ENEP Aragón. 

InscripCiones: Primer Curso de Fundamentos FBA y Recreación 
$4,000,00 

Nota: No se aceptan cheques. 
El Programo de Futbol Americano "Pumitas" UNAM iniciará en los 

primeros días de junio y concluirán en los últimos días de agosto. El re
quisito obligatorio es haber participado en el Primer. Curso de Fundamen
tos de Futbol Americano y Recreación . 

El Programa "Pumitas " no se obliga a dar lugar a todos los inscritos 
en el Primer Curso. 

Convocatoria 

La Dirección General de Actividades Deporti· 
vas y Recreativas de la l}niversidad Nacional 
Autónoma de México, por medio de la Aso
ciación de Beisbol invita o todas las escuelas 
preparatorios y facultades de esta Casa de Estu
dios o participar en el Torneo lnterprepas e in
terfocultades 1984, que se llevará a cabo bajo 
las siguientes: 

BASES: 

lncripciones: Quedarán abiertas a partir de lo 
publicación de la presente en la 
Subdirección de Desarrollo Depor
tivo, costado sur estadio Olímpico 
de Ciudad Universitaria, de los 
12:00 o los 15:00 h, mismos que se 
cerrarán el día 16 de febrero de 
1984. 

lugar y fechalos juegos se realizarán en Ciudad 
Universitaria. La fecha de ini-

ciaci6n del torneo se fijará en lo 
junto previa. 

Junta previa: Se efectuará en la Salo de Juntas 
de lo Dirección General de Activi
dades Deportivos y Recreativos, el 
día 14 de febrero a las 12:00 h. 

Categoría: Prepas y facultades. . 
Participantes:o) Codo escuela o facultad estará 

representado por un solo equipo, 
compuesto de un mínimo de 16 y 
un máximo de 18. b) Los jugadores 
deberán acreditarse como alum
nos de su escuela o facultad me
diante lo presentación de su cre
dencial actualizada o de un docu
mento expedido por Servicios Es
colares. 

Reglamento: El de lo Federación Mexicano Beis
bol Amateur, en vigor. 

Sistema de 
Competenciá:Se determinará de acuerdo al nú

mero de equipos. 
Umpires: Los que designe lo Dirección Ge

neral de Actividades Deportivas y 
Recreativas . 

Premios: Los que otorgue la Dirección Ge-

neral de Actividades Deportivos y 
Recreativas. 

Tansitorio: Los cosos no previstos en lo pre
sente Convocatorio serán resuel
tos por lo Asociación de Beisbol de 
la Universidad Nocional Autóno
mo de México. 

Requisitos: Dos fotografías. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitario, DF, o 9 de enero de 1984 

Lo Asociación de Beisbol de lo UNAM 

DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Prof. Mario Revuelta Medina 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE BEISBOL DE 
LA UNAM 

Dr. Reynaldo Vallejo Patiño 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DEPORTIVO 
Dr. Jorge lrígoyen Campero 
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Atletismo 
_,; 

Competencia de mucha tradición el próximo 15 de enero 

• E 1 próximo 15 de enero se llevará a 
cabo la XXIV Edición de la Ca

rrera a Campo Traviesa "Samuel Al
varado", en los terrenos de Ciudad 
Universitaria, a partir de las 10:30 h. 

Dijo, que las categorías y distancias 
a cubrirse serán las siguientes: 

• 

El profesor Jorge Molina Celis, in
formó que participarán atletas de 
equipos del área metropolitana y el 
Valle de México,' en dos ramas: varo
nil y femenil. 

a) FONDISTAS Y ABIERTA.- En el 
que se correrán 12,000 metros y 
que será para atletas clasificados 
en pruebas de tres mil metros. 

b) MEDIO FONDISTAS Y NO FON
DISTAS.- Donde será de 6 mil me-

Montañismo y Exploración 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y la 
Asociación de Montañismo y Exploración de la UNAM, invitan a todos los 
aficionados a formar parte de la preselección de Espeleología, con el ob
jeto de integrar el equipo representativo de este deporte. 

Los requisitos son: 
l. Haber aprobado el curso técnico superior de Espeleología. 
2. Haber participado en alguna expedición universitaria. 
3. Contar con equipo propio. 
4. Aprobar los exámenes de aptitud física y técnica. 
Los interesados podrán acudir al cubículo de Montañismo y Explora

ción {sito en la Clínica Odontológica) en el costado oriente de la pista de 
calentamiento de Ciudad Universitaria, los viernes de 10:00 a 12:00 h., o . 
en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, con la 
señorita Maricela Chacón. El cierre de inscripciones será el día 13. 

Cursos 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, al 
través de la Subdirección de Desarrollo Deportivo, invitan a todos los 
entrenadores universitarios d los cursos de capacitación para entrenado
res nivel "A", que se llevar6 a cabo del 23 de enero al lo. de agosto de 
1984, en el Auditorio de la Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL). 

Dicho curso abarcar6 las 6reas : psicopedogógica , técnica, biológica, 
deportiva y de ciencias sociales. 

Las inscripciones se realizarón del 9 al 20 de enero con la licenciada 
Ana María Rozo, en la Subdirección Técnica de la DGAD y R. 
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tros la distancia por correr y en la 
que c~mpetirán atletas clasificados 
en prueba hasta de mil 500 metros. 

e) JUVENILES MAYORES.- En la 
cual recorrerán 4 mil metros y será 
para jóvenes nacidos a partir de 
1965. 

d) JUVENILES MENORES.- En ésta 
se correrán tres mil metros y la rea-

Futbol americano 

!izarán muchachos nacidos después 
de 1968. 

e) NOVATOS.- Que será para los que 
no se han clasificado en competen
cias oficiales. 

MUJERES 

a) FONDISTAS Y ABIERTA.- En la 
que correrán las atletas clasificadas 
en pruebas mayores de mil 500 me
tros. La distancia será de 4 mil me
tros. 

b) MEDIO FONDISTAS Y NO FON
DISTAS.- Tres mil metros será la 
longitud que correrán las deportis
tas que han calificado en pruebas 
de hasta mil 500 metros. 

e) JUVENILES MAYORES.- En la 
que se recorrerá una distancia de 2 
mil metros. Será para las jóvenes 
nacidas en 1965. 

d) JUVENILES MENORES.- Mi1500 
metros, que serán para jóvenes que 
nacieron a partir de 1968. 

e) NOVATAS.- Para las competido
ras que no se han clasificado en 
pruebas oficiales. 

Malina Celis explicó que se pre
miará a los competidores que ocupen 
del primero al sexto lugar en cada una 
de las categorías de ambas ramas. 

Señaló que las diversas carreras a 
realizarse serán en el Circuito que es
tará compuesto alrededor de los cam
pos deportivos de la zona sur-poniente 
de Ciudad Universitaria. El punto de 
reunión será la pista de calentamien
~. . 

Cambios en el equipo de 
Aguilas Reales 

E 1 pasado miércoles 4 de enero fue 
aceptada la renuncia del coach 

Gilberto Chávez, entrenador en jefe 
de la Organización Aguilas Reales, 
dicha renuncia había sido presentada 
ante la Comisión de Futbol America
no de la UNAM, desde el 30 de no
viembre pasado. 

El coach Gilberto Chávez, se inte
gró a un puesto de la Comisión Técni
ca de la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas de 
nuestra máxima Casa de Estudios, con 
el fin de que la experiencia obtenida 

no sea desperdiciada por la UNAM. 
Por otra parte, la Comisión de Fut

bol Americano anuncio que el puesto 
de entrenador en jefe de la Organiza
ción Aguilas Reales será ocupado por 
uno de los candidatos que se presenten 
a la convocatoria emitida para tal 
efecto y que incluye como requisito el 
haber sido jugador de algún equipo 
universitario d~ Liga Mayor, el de 
cumplir con el requisito de la elegibili
dad reglamentária y también el de ha
ber ocupado una posición de coordi
nador ofensivo o defensivo. • 
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Lunes.9 

7:00 h. Rúbrica 
1:05 h. Chopin, Frederic. Cuatro obras 
para piano. Telemann, Georg Philipp. 
Concierto para tres violines v cuerdas 
en Fa mayor. de la "Músic~ de ban
quete" (Tafelmusik) IJ. Llobet, .\li
gue!. ~lelodías tradicionale~ para guita
rra. 
8:00 h . • 'oticiario de Radio Ul'.A.\1. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
b:50 h. Galería universitaria. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Beethoven, 
Ludwig van. Obertura de "Fidelio", 
Op. 72. Saint-Saens, "Danza 
macabra", poema sinfónico, O p. 40. 
Dvorak, Antonin. "Variaciones sinfóni
cas", O p. 78. Rachmaninoff, Sergei. 
Concierto para piano y orquesta No. 4 
en Sol menor, Op. 40. Mozart, Wolf
gang Amadeus. Sinfonía concertante 
para violín, viola y orquesta en Mi be
mol mayor, K. 364. 
11:00 h. !ves, Charles. "Sonata de tres 
páginas" (Three pages sonata), para 
piano. Cabezón, Antonio de. Obras pa
ra teclado (I). 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarra. 
11:45 h. Effinger, Cecíl. Pequeña sin
fonía No. l. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. Pro
kofiev, Sergei. Sonata para violoncello 
y piano en Do mayor, Op. 119. Int. 
Sviatoslav Richter y Mstislav Rostropo
vich. 
13:00 h. Bach, J ohann Christan. Con
cierto para clavicímbalo y orquesta en 
La mayor. Vivaldi, Antonio. Concierto 
para cuatro violines en Mi menor. No. 4 
de "L'estro armonico". 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:45 h. Auric, Georges. Sonatina para 
piano. 

13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Epistolario. Por Aurora Molí
na. Cartas de Pablo Neruda. 
14:15 h. Tiempo de danza. Por Colom
bia Moya. 
14:45 h. Bach, Johann Sebastian. Toe
cata en Re mayor para clavicímbalo. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Schu
bert, Franz. Danzas alemanas (Arr. pa
ra orquesta de Anton Webern). Chai
kovsky, Piotr Ilich. ''El cascanueces" 
suite de ballet No. l. Panufnik Andr~ 
zej. "Concierto para violín". Haydn, 
Joseph. Sinfonía No. 53 en Re mayor 
"La imperial". 
17:00 h. Buxtehude, Dietrich. Cantata 
"O Gottes Sta.dt" (Oh, ciudad de Dios). 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por 
Delia Martínez. 
18:00 h. Bartok,' Bela. Sonata para pia
no (1926). 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 51. 

Pro gramación en 

AM, 860KHz. 

Enero 

18.30 h. "Inglés para hoy". Lección 83. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 5, Libro IV. 
19:00 h. La música en imágenes·. Por la 
Filmoteca de la UNAM. 
19:15 h. Reger, Max. Sonata para violín 
solo en La menor. Op. 91, No. l. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Programa Especial de Radio 
UNAM . Para la Red Universitaria Me
xicana. 
21:30 h. Música religiosa del Brasil de 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35, h. Nielsen, Carl. "Commotio", 
para organo. 
23:00 h. Concierto de media noche: 
Hindemith, Paul. "Amor y Psique", 
obertura de ballet. Stravinsky, Igor. "El 
beso del hada", divertimento. Grieg, 
Edward. "Suite lírica", Op. 54. Vau
ghan-Williams, Ralph. Música inciden
tal para "Las avispas" , de Aristófanes. 
Muethel, Johann Gottfried. Concierto 
para clavicímbalo, dos fagotes y cuer
das en Re menor. Boyce, William. Sin
fonías Nos. 1 y 2, en Si bemol mayor y 
La mayor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 10 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Ponce, Manuel M. Música para 
piano (1). Filtz, Anton. Sinfonía No. 8, 
"Sinfonía periodique No. 2". 
7:45 h. Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Cursos monográficos. Por Alva
ro Matute. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Beethoven 
Ludwig van. Obertura de "El rey Este~ 
ban", Op. 117. y Doce danzas alema
nas, Op. 140. Goldmark, Karl. Con
cierto para violín y orquesta No. 1 en 
La menor, Op. 28. Clementi, Muzio. 
Sinfonía No. 3 en Sol mayor "Gran 
Sinfonía Nacional". 
JI :00 h. Revista informativa. Por el De
partamento de Información. 
11:15 h. Riccioti, Cario. Concertino 
No. 4 en Fa menor. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarra. 
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: Ho
negger, Arthur. Seis canciones sobre 
poema de Jean Cocteau. Arias para 
soprano de las óperas: "El Trovador" , 
"Andrea Chenier" y "Manan Lescaut". 

13:00 la. Dos ragas de la India. Schu
mann, Robert. "Kreisleriana", Op. 16, 
para piano. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Museos en el aire. Por Raquel 
Tibol. 
14:15 h. La guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Vivaldi, Antonio. Concierto en 
Do mayor para flautín, cuerdas y conti
nuo, P. 7). 
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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. Corrcierto vespertino: Barber, 
Samuel. Obertura "Escuela para escán
dalo". Bernstein, Leonard. Suite sinfó
nica de "On the waterfront". Mozart 
Wolfgang Amadeus. Concierto par~ 
violín y orquesta No. 4 en Re mayor, K. 
218. Haydn, Joseph. SinfoníaNo.104 en 
Re mayor "Londres". 
17:00 h. Análisis político: Consolida
ción del Estado mexicano; "El desarro
llo estabilizador: efectos en las activida
des económicas del país". Por la Facul
tad de Ciencias Políticas de la UNAM. 
17:15 h. Música de cámara: Brahms, 
Johanes. Sonata para cello y piano No. 
2 en Fa mayor, Op. 99. Telemann, 
Georg Philip. "Cuarteto de París No. 1" 
en Re mayor. Velázquez, Leonardo. 
Concierto para piano, metales y percu
siones. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 51. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 
83. 
18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 5. Libro IV. 
19:00 h. El pueblo en sus voces. Por Fe
lipe Orlando. 
19:15 h. Haendel, Georg Friedrich. 
Concerto grosso en Si menor, Op. 6, 
No. 12. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por RoiJer
to Aymes. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita Gar
cía Flores. 
20:15 IJ. Fono teca Raúl Hellmer. Por 
Irene Vázquez. 
20:45 h. Scarlatti, Domenico. Sonatas 
para clavicímbalo, Vol. 3 (I). 
21:15 h. Retrato hablado. Por Elvira 
García. 
21:45 h. Ives, Charles. Variaciones so
bre el himno "América" (Orquestación 
de W. Schuman) y "La pregunta sin res
puesta". 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. -
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Mahler, Gustav. "Kindertoten
lieder" (Canciones por los niños muer
tos). 

famt:s se lw ~esto úm de mat~ifiesto 
la ~IScrepancta et~tre Utl compository 
su epoca como ocurre con las obras de 
GUSTA\' 1\lAHLER. Siet~te primero 
la influencia del canto popular, y aca
ba sumergiéndose en un a,.te de la más 
alta complicaciót~. Queriendo expre
sar algo grandioso e inaudito a menu
do se pierde etl largos fragmet~tos de 
dialéctica tl'ivial. Estos t·iolen tos 
~ontr~tes ent,.e lo externo y la 
mcretble profundidad y belleza de 
otros muchos momentos caracterizan 
de una manera muy clam las dificul
tades que se presentan a los artistas de 
principios de siglo. 

23:00 h. El cine y la crítica (repetición). 
23:15 h. Concierto de media noche: 
Chávez, Carlos. Corrido "El sol". Ra
vel, Maurice. "Valses nobles y senti
mentales", versión orquestal. Penderec
ki, Krzysztof. "Lamento por las vícti
mas de Hiroshima", para 52 instrumen
tos de cuerda. Reinecke, Carl. Concier-
to para flauta y orquesta en Re mayor, 
Op. 283. Goetz, Hermann. Sinfonía 
No. 2 en Fa mayor, Op. 9. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 11 l 
7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Ponce, Manuel M. Música para 
piano. Haydn, Michael. Concierto pare 
violín y orquesta en Si bemol mayor. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:40 h. Los universitarios, hoy. 
8:45 h. Galería universitaria. Filosofía 
contemporánea. Por Ricardo Guerra. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Thomas, 
Ambroise. Obertura de la ópera "Ray
mond". Barber, Samuel. Dos escenas 
de: "Antonio y Cleopatra", Op. 40. 
Haydn, Josef. Concierto para violonce
llo y orquesta, No. 2. Nielsen, Carl. Sin
fonía No. 5, Op. 50. 
11:00 h. Mozart, Woifgang Amadeus. 
Cuarteto No. 19 en Do mayor, K. 465 
"Disonancias". 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomáfi Mojarra. 
11:45 h. Marcello, Allessandro. Con
cierto "La Cetra", No. 4, en Mi menor. 
12:00h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Pagani
ni, Nicoló. Caprichos para violín solo, 
Nos. del 19 al 24. Int. Paul Zukofsky, 
violín. 
13:00 h. Marais, Marin. "Suite en Re 
menor" (1692) y "La tumba de Mon
sieur de Meliton" (1686). 

Mientras que la ópera tuvo desde un 
principio una misión mundana, su gé-
1U'ro gemelo, el ORA TORIO, fue des
tinado al servicio religioso, aunque 
posterionnente aparece también a ve
ces con un ropaje profano. La acep
ción originaria de la palabra ORA TO
RIO significa, el lugar donde el cre
yente se retira para orar a Dios; se refi
rió primitivamente a lp casa consisto
rial de San Girolamo della Charitá de 
Roma, donde el pío sacerdote Felipe 
Neri introdujo después de 1550, para 
su comodidad, los llamados esercitti 
spirituali, es decir, una especie de en
señanza catequística. 

13:30 h. Hablemos de música. Por Uwe 
' Frisch. 
13:45 h. López Morago, Estevao. "Lau
da te pueri". 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Schubert, Franz. Quinteto pa
ra cuerdas en Do mayor, Op. 163. Van 
Maldere, Pierre. Sinfonía No. 170 en Mi 
bemol mayor. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
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Programación en FM, 96.1 MHz. 

Enero 

Lunes 9 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 51. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 83. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
5. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Zachow, Friedrich Wil
helm. Cantata "Ich will mich mit dir 
verloben" (Quiero ser tu prometido). 
13:00 a 15:00ir. Copland, Aaron, 
"Quiet city", para corno inglés, trompe
tas y cuerdas, y "Appalachian spring" 
(Primavera apalache). Haendel, Georg 
Friedrich. Arias de oratorios y cantatas 
(11). Chávez, Carlos. "Caballos de va
por", suite de ballet. Strauss, Richard. 
Concierto para oboe y orquesta. Co
well, Henry. Sinforúa No. 11 "Siete ri
tuales de la música". 

18:00 a 20:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus. Obras para piano: Fantasía y 
fuga en Do mayor; K. 394; Sonata No. 
3 en Si bemol mayor, K. 281; Seis varia
ciones en Fa mayor, K. 54, Pequeña 
marchª fúnebre, K. 353a. Música para 
metal~ de la corte de J acobo 1 de Ingla
terra (1). Corrette, Mi che!. Ballet de las 
Edades. Bach, Johann Sebastian. Quin
ce invenciones a 3 voces, BWV, 787 a 
801. Richter, Franz Xaver. Cua,rteto 
No. 2 en Si bemol mayor, Op. 5. 
20:00 a 21:30 h. Red Universitaria 
Mexicana. 
21:30 a 24:15 h. Concierto de Radio 
Praga con obras de: Mendelssohn, 
Chaikovsky, Lutoslawsky, Szymanows
k.i, Britten, Krizek, Schumann. 
24:15 a 1:00 h. Vierne, Louis. "Sinforúa 
No. 2" en Mi mayor para órgano, Op. 
20. 
1:00 h. Fin de labores. 

15:35 h. Concierto vespertino: Vau
ghan-Williams, Ralph. Obertura para 
"Las avispas" de Aristófanes. Chopin, 
Frederic. Concierto No. 1 para piano y 
orquesta, en Mi menor, Op. 11. Chá
vez, Carlos. Sinforúa No. 3. 
17:00 h. Clemens non papa, Jakobus. 
"Souterliedekens", canciones sálmicas 
para coro e instrumentos. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Os
ear Sarquiz. 
18:00 h. Reger, Max. Suite No. 1 para 
viola, Op. 131 d. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 52. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 84. 
18.45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 6, Libro IV. 
19:00 h. Bach, Johann Sebastian. Can
tata No. 1 "Wie sch()n leuchtet der Mor
genstern" (Cuán bello brilla el lucero 
matutino). 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober-
toAymes. 
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7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 51. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 83. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
5. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Poulenc, Francis. Sonata 
para dos pianos y "Dos marchas y un in
terludio" para orquesta. 
13:00 a 15:00 h. Sibelius, Jean. Suite 
"El rey Christian Il", Op. 27. Raen
del, Georg F. Sinfonía del oratorio 
Jephtha y Suite de la úpera Rodrigo. 
Rachmaninoff, Sergei. Concierto para 
piano y orquesta No. 3 en Re menor, 
Op. 30. Dvorak, Antonin. Sinfonía No. 
7 (No. 2) en Re menor, Op. 70. 
18:00 a 20:00 h. Schubert, Franz. Sona
ta para piano en La menor, Op. 42 (D. 
845). Música de la banda de guardias de 
Escocia. Música para laúd del Renaci
miento francés (Obras de Attaingnant, 
Le Ro} y Ballard). Bartok, Bela. Cuar
teto No. 6 (1939). Haem~el, Georg Frie
drich. Tema y variaciones para arpa en 
Sol menor. Spohr, Louis. Variaciones 
para arpa, Op. 36. 
20:00 a 22:45 h. Opera en Radio 
UNAM. "La guerra y la paz''¡ ópera en 
13 escenas de Sergei Prokofiev. 
22:45 a 24:00 h. Conciertos de Radio 
Praga cgn obras de: Franck y Beetho-' 
ven. 
24:00 a ):00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus. Obras para piano, y Concier
to para piano y orquesta No. 20 en Re 
menor, K. 466. 
1:00 h. Fin de labores. 

20:00 h. Consideraciones. Por Roberto 
Vallarino. 
20:15 h. Prokofiev, Sergei. Sinforúa No. 
6, Op. 111. 
20:55 h. Incisiones. Por Carlos Illescas. 

21:00 h. Bach, Karl Philipp Emanuel. 
Sinforúa en Re mayor. Atterberg, Kurt. 
Suite No. 3, para violín, viola y orques
ta de cuerdas. Ives, Charles. Sonata pa
ra piano No l. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Berwald, Franz. Septeto en Si 
bemol para cuerdas y alientos. 

23:00 h. Concierto de medianoche: 
Brahms, Johannes." Obertura académi
ca festiva", Op. 80. Dvorak, Antonin. 
"Scherzo capriccio", Op. 66. Beetho
ven, Ludwig van. Misa en Do mayor, 
Op. 86, para solistas,coro y orquesta. 
Moscheles, Ignaz. Concierto para piano 
y orquesta en Sol menor, Op. 58. Ado
mian , Lan. Sinforúa No. 2 ''Española". 
1:00 h. Fin de labores. 

7:00 h. Húbríca. 

Al iércole!J 11 

ta para piano en . fi menor Schubut, 
Franz. Cinco canciones 

7:05 h. "El italiano má~ allá de sus can
ciones". Lec·dón 52. 

19:00 a 20·20 h. Mahler, Cust¡¡v mio
maNo. 9. 

7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 84. 
7:30 h. ''La familia Baumann". Lección 
6 Libro 1\'. 

20:30 a 21:00 h. Chávez, Cario . Prd.1 
dws para piano Xos. 1, 2, 8, 5) 10. (a 

puzzi, Antonio. Concierto para contra 
bajo y orquesta en Re mayor. 7:45 a 8:00 Ir. Mozart, Wolfgang Ama

deus. .uerteto para flauta y cuerdas en 
La mayor, K 29o. 

21:00 a 22:00 h. Falla, Manuel de "La 
\'ida breve", drama lírico en dos act!Js. 
22:00 a 23:20 h. Concierto~ de Rat.lio 
, 'edcrland con obras de: J.C. Bach, SJ
beliu.s, Bach y Boccherini. 

13:00 a 15:00 Ir. Liszt, Franz. Rapsodia 
húngara !\o, 3, en\ ersión on1uestal. Bi
zet, Ceorge.. ''Jeux d'enfants", Uuego 
infantiles), Op. 22 (Versión on¡tlt~\tal). 
Kodal)' Zoltau. "Háf) J anos" ~mil e Sin

fónica. Gricg, Edward. Danzas norue
gas para orquesta, Op. 35. Jachaturian, 
Aram. Concierto para violín y on¡u~ta 
en Re mayor. Mendelssohn, Félix. 
Sinfonía No. 5 en Re mayor, O p. 107, 
"Reforma". 

2.1:20 tl 1:00 h. Beethoven, Ludwig 
\ an Sonata para piano No. 21 en Do 
mayor, Op. 53, "\\'ald\tein". Dcsprcz, 
Josquin. !l.h.a "H rculcx Du.~ Ft•rnt
riae". Rownherg, llilding. Cuarteto t.le 
cuerdas No. 8. Dandrieu, Jcan-Fran
cois. Piezas inedit:L\ para cla\'icímbalo 
(ll). 

18:00 a 19:00 h. D'Indy, Vinccnt.Sona- 1:00 11. Fin de labores 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

División de Ciencias Físico Matemáticas 

Cursos 
La División de Ciencias Físico Matemáticas invita al personal acadé

mico de la UNAM a los siguientes cursos. 
l. ·curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título: 
Expositor: 

Fecha y hora: 

Lugar: 

Fundamentos de pruebas no destructivas. 
Ingeniero Jorge Guillén de la Serna. Académico Ad
ministrativo_ UNAM. 
Del 9 al 20 de enero de 1984 de 10:00 a 13:00 h 
(diario). 
Aula Magna No. 2, Edificio A-8, planta baja, Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi
co. 

2. Curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título: "Fotografía" 
Expositor: Ingeniero Ernesto Cortez Fernández. Académico 

UNAM. 
Fecha y hora: 

Lugar: 

Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 19:30 h, del 9 
al 27 de enero de 1984. 
Aula Magna No. 2, Edificio A-8, planta baja, Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán , Estado de Méxi
co. 

3. Curso lntersemestral 

Título: "Mecanismos" 
Expositor: M en C Marco Antonio Alarcón. Académico UNAM. 
Fecha y hora: De1 23 de enero al 3 de febrero de 1984, de 10:00 a 

13:00 h. 
Lugar: Aula Magna No. 2, Edificio A-8 , planta baja, Campo 

4, Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi· 
co. 

4. Curso del Programa de Superación del Personal Académico 

Título: 
Expositor: 

Fecha y hora: 
Lugar: 

"Introducción a los microprocesadores". 
M en C Juan A. Navarro M. Académico Investiga
dor , UNAM. 
Del 2 de marzo al 31 de marzo de 1984. 
Aula Magna No. 2 Edificio A-9 , planta baja. Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi
co. 

5. Curso lntersemestral 

Título: 
Expositor: 
Fecha y hora: 

Lugar: 

"Física Práctica" 
William Pickin Ch. Académico, UNAM. 
De enero a abril. Martes y jueves de 14:00 a 16:00 
h, 1984 
Salón A-818, Edificio A-8, planta alta, FESC. Campo 
4. Ex-Rancho Almaraz, Cuautitlán, Estado de Méxi
co. 

Constancia: Se entregará a quien obtenga 80% o más de asís· 
tencia. 

Mayores informes e inscripciones: en la Coordinación de Apoyo Acodé· 
mico de la División de Ciencias Físico Matemáticas . Edificio A-8, 
planta baja, FES Cuautitlán. Campo 4. Ex-Rancho Almaraz. Con el M. 
en C Ricardo Ramírez Verdeja y/o la señorita secretaria del Depar
tamento de Ingeniería, María Eugenia Maya Barrón . 
Teléfono 333-11 , extensión 27 lada 91-591 de!Kie el DF . 
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E 1 mundo de lo cotidiano, de \o tri
vial, de lo intrascendente, que en 

apariencia no tiene importancia pero 
que lo es prácticamente todo, fue pre
sentado por la licenciada en letras 
Esther Cohen Dabah, del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, a través 
de la obra de James Joyce, en su dise~
tación sobre Uliscs o la crítica de la VI

da cotidiana. 
Con esta plática, que tuvo lugar e.n 

el salón 3-p de la Facultad de ~rqUI
tectura, se inauguró el ciclo orgamzado 
por ésta facultad, el Departam~nto .de 
Sociología de la Facu!tad.de ~~enc1as 
Políticas y Sociales y la Dueccwn Ge
neral de Extensión Académica, sobre 
Problemática de la vida cotidiana en 
las grandes ciudades. 

Para Joyce, dice la investigadora, la 
ciudad es el universo de discurso desde 
donde se observa lo cotidiano. En el 
Ulises narra la vida de un hombre ma
duro perteneciente a la clase media 
irlandesa durante las 24 horas del día 
jueves 16 de junio de 1904. La fecha 
no tiene importancia, y sí la tiene, in
dica, es por razones ajenas a la novela 

Arquitecto Ricardo Flores, arquitecto Jorge García Olvera, I'IUJestra Esther CohenDabah, li
cenciado Roberto Donoso Salinas y licenciada Cecilia Díaz Zubieta. 

Ulises en la urbe moderna 
Conferencia sobre la obra de James Joyce 

en el orden social si no es como vaga
bundo" . 

Las calles y los locales públicos son 
los espacios de una socialidad coti
diana que posibilita el saludo cordial 
y amable de los transeúntes en su re
corrido diario, la reunión casual con 
los amigos, la seguridad de una ruti
na, la noticia ine.sparada, el en
cuentro accidental que modifica el 
rumbo de la jornada, el juego azaroso 
de una mirada sensual, la plática ba
nal, el chisme callejero y, de paso, la 
discusión de las noticias de primera 
plana. 

las grandes ciudades del siglo XX, in
dica la expositora. 

Lo cotidiano elevado a un 
nivel de universalidad 

Lo importante de su recorrido 
diario, explica, es que logra elevarlo a 
un nivel de universalidad tal que per
mite ver en cada hombre de la gran 
ciudad a un pequeño Bloom, un pe
queño héroe que lucha diariamente 
para sobrevivir, que se enfrenta a 
cíclopes (gigantes de un solo ojo), a 
sirenas de cuyo canto fascinante debe 
huir constantemente, al encanto de 
Circe y de las prostitutas, etcétera. 

Así, las aventuras de Bloom, como 
correlato de una leyenda, ofrecen una 
nueva dimensión del héroe moderno, 
cuyo heroismo radica, no en su parti
da y en su enfrentamiento con grandes 
peligros, sino en su errar sin dirección 
ni sentido. Ante todo, su gesta se pro
duce porque está solo y perdido en un 
mundo nuevo de mitos de concreto y 
de compraventa. 

No obstante, afirma la maestra Co
hen, y a pesar del juicio severo de Joy
ce contra la modernidad, éste no ve 
con nostalgia el pasado. Su crítica no 
es pura negatividad sino devenir cons
tante que tiene que ver con la acepta
ción de una racionalidad comple
tamente nueva y diferente, la raciona 
lidad de la cotidianeidad moderna. 

Esta cotidianeidad, indica Joyce, 
no presenta fiestas absolutas, ni divi
sión de la vida en espacios perfecta
mente demarcados, ni fronteras entre 
lo festivo y lo rutinario. La coti
dianeidad del hombre moderno se 
construye con líneas que no dejan de 
interferirse. 

Aspectos de la conferencia. 

De alguna manera, como dice Ag
nes Heller, lo cotidiano es el fermento 
secreto de la historia. Es en la rutina 
diaria, en el acontecer inmediato y re
petitivo aparentemente intrascenden
te y pueril, donde se gesta día con día 
la historia de un pueblo . 

Pero aún así, la virtualidad de la 
fiesta, de una fuga, está presente en 
todo momento de la vida cotidiana, 
en un encuentro, en un vaso de vino, 
en el placer de un buen' baño; sólo que 
esta virtualidad ha perdido para noso
tros la posibilidad de ser actualizada 
colectivamente. Probablemente sea 
éste el elemento más importante de 
nuestra era, concluye la conferencian
te. Estamos condenados quizá cada 
vez más a aceptar fugas individuales , 
placeres privados. En este sentido, la 
astucia es quizá, para el hombre mo
derno, el arma más eficaz para en
frentar su cotidianeidad. • 

misma, ya que para Joyce lo cotidiano 
es lo que no tiene fecha, lo insignifi
cante, lo inmediato, lo que sucede to
dos los días. 

La narración tiene como marco 
otra narración: La Odisea, de Home
ro, que es el telón de fondo que guía 
secretamente el recorrido de Bloom 
(el personaje), por las calles de su "que
rida y sucia Dublín", como la llamaba 
Joyce. 

Las grandes aventuras del vencedor 
de los mares aparecen en el libro, me
tamorfoseadas en el incesante cami
nar por las calles y establecimientos de 
la gran ciudad, de la metrópoli. Es la 
vida de estas calles, el calor que rodea 
a sus moradores, lo que da sustancia a 
la obra, precisa la ~onferenciante. 

Joyce ejerce su crítica de la coti
dianeidad moderna a partir de esta re
lación constante y permanente con la 
leyenda homérica, pero al .mismo 
tiempo captura, a través de esta osci
lación constante entre lo heroico y lo 
aparentemente trivial e insignifican
te, lo extraordinario en el acontecer 
diario, el placer del errar sin dirección 
ni sentido, lo excepcional e insólito del 
recorrido cotidiano. 

Así aparecen la historia del irlandés 
colonizado, las calles y la gente que 
las recorre, que las habita, la expe
riencia amorosa, la política, la vida 
familiar, el yugo religioso, el arte, el 
duelo, todo queda contenido en una 
totalidad llamada ciudad. 
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La ciudad que describe Joyce, indi
ca la licenciada Cohen, tiene mucho 
que ver con nuestras ciudades, a pesar 
de ser casi un siglo el que nos separa 
de ella. Sin embargo, aquella conser
va aún los rasgos de una ciudad "hu
manizada" en el sentido de que no ha 
roto por completo su relación con el 
cuerpo. 

Las calles de Dublín se humanizan 
al contacto con los hombres que las 
transitan, la ciudad es aún "cami
nable", permite ser tocada, explora
da, acariciada o maltratada por los 
cansados pasos de quienes la recorren 
diariamente. La ciudad posibilita to
davía el fascinante callejear que ahora 
se desconoce, no importa que lo único 
que se encontrara en ella sean "viejos, 
corruptos, niños, y pobres ... donde el 
doble yugo surca sus domeñados pes
cuezos". 

Lo importante es que la callle, el as
falto y la piedra, están en el centro de 
la vida urbana, en contacto directo e 
inmediato con los seres que le dan vi
da; la mediación del coche, de la con
taminación y de la gran tecnología les 
es aún ajeqa. 

Caminar por la ciudad es una for
ma de poseerla, deambular por sus 
calles y callejones, una forma de asu
mirla y, sobre todo, una forma de re
conocerse. La identidad de sus habi
tantes corre paralela a su relación con 
la vida errante de la gran metrópoli. 
Como dice Joyce: "No puedo ingresar 

Y ésto es lo que Joyce recupera a 
través de la literatura. Aunque su 
ciudad es en cierto sentido diferente a 
la nuestra, "más humana", la coti
dianeidad que describe a través del re
corrido de Bloom habla de todos noso
tros, seres cotidianos pertenecientes a 

Colegio de Sociólogos 

de México 

El Colegio de Sociólogos de México ha programado el desarrollo de 
los siguientes eventos: 

Estadística Social, Taller de Redacción y ?o. Taller Intensivo Sobre Di
seño de Investigación Social. 

El curso de Estadística Social se realizará los sábados 21 y 28 de ene
ro , 4 y 11 de febrero de 1984 de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a las 20:00 h. Los 
objetivos son aprender a emplear las técnicas de análisis estadístico en 
la interpretación de los fenómenos sociales. 

El Taller de Redacción , está programado para los sábados 28 de ene
ro, 4, 11, 18 y 25 de febrero, con horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a las 
20:00 h. El objetivo es conocer y aplicar el "Método de Redacción Modu
lar" que asegura la construcción lógica de oraciones. 

El 7° Taller Intensivo Sobre Diseño de Investigación Social, dirigido 
especialmente a sociólogos y profesionales de disciplinas afines no titu
lados, se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de febrero, 3, 1 O y 17 de mar
zo de 1984, con los mismos horarios de los cursos mencionados anterior
mente. 

Medicina Núm. 56, Col. Copilco-Universidad, 
C.P. 04360, México , DF. Teléfono 554-21-86. 
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Programa de trabajo conjunto 
Visita del Director del Instituto de Zoología y de la jefa del Departa
mento de Vertebrados de la Academia de Ciencias de Cuba al La
boratorio de Vertebrados Terrestres de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

D urante los días 11 al 25 de no
viembre de 1983 estuvieron en la 

Universidad Nacional Autónoma de 
!vféxico los doctores en Ciencias Hi
ram González Alonso y Lourdes Ro
drí~uez Schettino, director y jefa del 
Departamento de Vertebrados, res
pectivamente, del Instituto de 
Zoología de la Academia de Ciencias 
de Cuba. El motivo de su visita .fue el 
de dar cumplimiento a la segunda eta
pa de trabajo conjunto que se está de
sarrollando entre e a institución cu
bana y el Laboratorio de Vertebrados 
Terrestres del Departamento de Biolo
gía de la Facultad de Ciencias de 
nuestra máxima Casa de Estudios. Es
te programa de trabajo ha venido 
siendo apoyado por el Programa de 
Superación Académica y el Departa
mento de Relaciones Exteriores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
!vféxico y entre sus objetivos tiene el de 

• 
estudiar las relaciones zoogeográficas 
entre la fauna de México y la de Cuba, 
así como el de intercambiar experien-

sede está en la dudad de Cádernas 
Taba co; en la Escuela de Biología dei 
1 nstitulo de Ciencias \'Artes de Chia
pas; así como eu la Preparatoria nú
mero 19 de la Univer:;idad Autónoma 
de Guerrero, ubicada en el .1unit:ipio 
de Apaxtla. estado de Guerrero. 

Aprovechando la visita dt• los cien
tíficos cubanos, y ~racia~ al apoyo 
económico del Programa de Supera
ción Académica de la Universidad Na
cional Autónoma de ~iéxicu, se ini
ciaron las tareas tendientes a cumplir 
un programa de trabajo conjunto fu
turo entre la Academia de Ciencias de 
Cuba y el Instituto de Ec.'Ología por un 
lado, y el Centro de Investigaciones 
Ecológícas del Sureste en el t·stado de 
Chiapas. 

Otro de los aspectos del programa 
de trabajo de los huéspedes cubanos 
consistió en desarollar el ~eminario de 
Investigación con el personal acadé
mico del Laboratorio de Vertebrados 
Terrestres del Departamento de Biolo-

gía de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, evento duraute el cual se ex
pusieron y dL~culieron los proyectos de 
trabajo que se están desarrollando por 
ambas instituciones; as1 como los 
programas de estudio futuro que se 
desarrollarán a partir de 1984 en Cu 
ba y en México. Los principales obje
tivos de tales estudios son los de e> a-

luar las afinidades zoo eografica en
tre los dos países; así como el de inter
cambiar las experiencias sobre la apli 
cación de la metodología ci nhfic n 
las condiciones de nuestros pa1 lati
noamericanos. 

Además de lo antcriormc11tc indica
do, los representantes de la Academia 
de Ciencias de Cuba y del Laborato
rio de Vertebrados Terrestre do la 
Facultad de Ciencias de la VNAM, el a· 
boraron el programa de trabajo para 
1984. Este programa comprende la 
celebración de lo~ siguientes eventos: 

1.- Una expedición dentífica de los 
intc~ranlt•s del per.,onal académico 
de 1 Laboratorio dt• \' ertcbrudm Tc•
rrcslrc de la l'acultad de Cít>ndas de 
la t.;, 'A.\!, a la princ;ip.lts r •servas 
biológica' de Cuba, durante •nt>ro de 
1H84 

2.- Taller de Zoología de Vertebra 
do 

3.· urso de hvolución, ~1 •todolo
gía y Tecnicas dt· E ludio de lo .or~ 
dado 

4.- Cklo de Contcn•ncias obr · los 
tema relaciOnados con d si t •ma de 
invc liga iún científiea ) técnica; la 
formación de dcntífico ·; la re en· as 
hwlogicas ) lo züologicos. 

5.- eminario de Inwstigación so
bre las in,·estigacionc en cur o del 
per onal académico del Laboratono 
de Vert brado de la Facultad de 
Ciencias: herpetología, ornitología y 
mastozoologia. • 

cias sobre la aplicación de la metodo
logía científica en las condiciones de 
nuestros países latinoamericanos. Actividades de CCyDEL 

Los zoólogos cubanos y sus colegas 
mexicanos, desarrollaron un progra
ma de trabajo en los distintos lugares 
de la República Mexicana donde se es
tán llevando a cabo los estudios fau
nísticos a fin de conocer y aprovechar, 
con bases científicas, la fauna sil
vestre. I~n esos lugares, sobre el terre
no mismo de trabajo,se inició la pro
gramación de las investigaciones eco
lógicas y autoecológicas conjuntas que 
se iniciaran en 1984. 

Durante su recorrido por los esta
dos de Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Morelos, Tlaxcala, y Guerrero, los es-

• 
pecialistas mexicanos y nuestros visi
tantes de la Academia de Ciencias de 
Cuba, dictaron conferencias sobre te-
mas referentes a la conservación de la 
fauna y la formación de los científicos 
en la Facultad de Biología de la Uni
versidad Veracruzana; en el Colegio 
Superior de Agricultura Tropical cuya 
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E 1 Centro Coordinador v Difusor 
de Estudios Latinoamericanos de 

la Coordinación de Humanidades tie
ne como funciones la promoción } di
fusión nacional e internacional de los 
estudios latinoamericanos. En el ám
bito internacional, el CCyDEL cum
ple con la tarea de coordinación de la 
Federación Internacional de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe 
(FIEALC), y en el ámbito latinoame
ricano, de la Sociedad Latinoamerica
na de Estudios sobre. América Latina y 
el Caribe (SOLAR). 

Estas tareas, desarrolladas tanto 
nacional como internacionalmente, 
prolongan los principios latinoameri
canístas de la política académica de la 
Universidad Nacional que han inspi
rado la fecunda labor de nuestra má
xima Casa de Estudios en pro de la 
causa por la integración de nuestra 
América, mediante la educación y la 
cultura. 

En el plano internacional, las tareas 
de coordinación e centraron este año 
en el ler. Congreso de la .FIEALC, 
que se llevó a cabo del 4 al 8 de oc
tubre en Caracas, bajo el patrocinio 
del Centro "Rómulo Gallegos" y de la 
Presidencia de la República de Vene
zuela. Cabe mencionar la incorpora
ción a la Federación del Consejo 
Europeo de Investigación sobre Amé
rica Latina (CEISAL), que reúne a las 
más importantes sociedades científicas 
sobre América Latina en Europa. En 
el mes de diciembre se llevará a cabo 
en Bogotá, el 1er. Congreso de la SO
LAR, bajo el patrocinio de la Presi
dencia de la República de Colombia y 
que coincidirá con la clausura de las 
conmemoraciones del Bicentenario 
del Libertador. 

Todavía en el ámbito internacio
nal, se destaca la participación del 
CCyDEL en el Congreso del Bicente
nario de Bolívar en Caracas y asimis
mo en la reunión del Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia en 

Quito, en donde se aprobó un proyec
to colectivo de· investigación sobre 
Historia de las Ideas en el siglo XIX en 
Latinoamérica. Cabe igualmente 
mencionar la participación del CCy
DEL en el homenaje a Simón Bolívar 
celebrado en La Habana, Cuba. e~te 
mismo año. 

Con motivo del Bicentenario del 
Natalicio del Libertador Simón 
Bolívar, la UNAM encomendó al CC
yDEL la organización de una serie de 
Jornadas Bolivarianas, para las cuales 
se contó con el apoyo de la Coordina
ción de Extensión Universitaria, la 
Coordinación de Humanidades, la Di
rección General de Asuntos del Perso
nal Académico, la Dirección General 
de Intercambio Académico, así como 
de un importante sector de profesores 
e investigadores de las facultades e 
Institutos de Humanidades de la Insti· 
tución y del Centro de Estudios Eco
nómicos y Sociales del Tercer Mundo, 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, el Centro de Inves
tigación y Docencia Económica, el 
Colegio de México y la colaboración 
de la Embajada de Venezuela en 
nuestro país. El objetivo general de es
tas jornada<¡ fue realizar una amplia 
evaluación de la situación actual de 
América Latina a la luz de estos dos· 
cientos anos transcurridos desde el na
cimiento de Bolívar. La historia. el 
pensamiento filosófico, la situación 
económica, social y política, la litera
tura y la cultura de nuestros pueblos 
fue materia de un debate que se pro
longó a lo largo del año pasado y en el 
cual interviniernon como ponente.\ 
1'ná de ochenta especialistas de muy 
diversas disciplinas humanísticas, 
entre ellos quince investigadores invi
tados de varios paises .de América f .a
tina: Nicaragua, Colombia, Perú. 
Ecuador, Brasil y de Estados Unidos. 
Toda esta actividad ha dejado un con
junto de más de cien ponencias origi
nales, cuya edición está considerada 

en los planes editoriales del CCyDEL. 
Como un servicio a la comunidad 

de investigadores latinoamericanistas, 
el CCyDEL ha puesto en marcha un 
programa de sistematización de infor
mación (directorio y banco de datos) 
que será procesado electrónicamente. 

El acervo de publicaciones del CC
vDEL se ha incrementado e te año 
~on la aparición de tres nuevos libros 
de su colección Nuestra América. Rea
parece la Revista Nuestra América nú
meros 4, 5 y 6 y también, entre nues
tras publicaciones periódicas aparece, 
en colaboración con la Coordinación 
del Colegio de Estudios Latinoameri
canos de la Facultad de Filosofía y 
Letras, en forma constante, el Anua
rio Latinoamérica que llega, en el 
presente año, al número 16. El depar
tamento editorial del CCyDF.L tiene 
en prensa otros tres títulos y el mate
rial correspondiente a los números 7, 8 
y 9 de Nuestra América. 

Se concretó la preparación de un 
volumen conjunto multidisciplinario 
sobre el tema "Ideas Migrantcs en 
América Latina", con la participación 
de nuestros investigadore~ y de presti
giosos especialistas de otras dependen
cias de la Ur\AM. 

En colaboración con la fundación 
Friedrich Ebert, el CCyDEL promo
vió una exposición documental sobre 
la vida y obra de Carlos Marx, parale
lamente a un foro internacional de de
bates ('On el tema: "Encuentro o des
encuentro de Latinoamérica con 
~tarx". 

El personal académico dd CC} DEI. 
de.~arrolla también diversos proyectos 
de invc.\tigación que se inscriben en 
las siguientes áreas interdi~ciplinarias: 
identidad latinoamericana; historia 
de las ideas durante la época colonial 
en América Latina; historia de las ide
as latinoamericanas contemporáneas; 
historia sociocconómica del Caribe; 
lenguaje, forma y originalidad en la 
literatura latinoamericana. • 
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Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales 

Conferencia: .. El 
desarme mundial: 

una cuestión de 
vida o muerte para 

la humanidad" 

Expositor . Embajador don Alfonso 
García Robles Audttario 'El Genera
lito" del edificio de Son lldefonso (An· 
tigua Preparatorio No . 1, entre San 11-
defonso y Justo Sierra), el 12 de ene
ro a los 18:30 h. 
Centro de Relaciones Internacionales . 
Facultad de Ciencias Políticos y So
ciales. UNAM. 
* Impulsor de lo desnuclearización . 

" ... Es hoy más que nunca indispen
sable esforzarse en promover lo ce
sación de lo carrero de armamentos, 
especialmente los nucleares que , de 
cobrar ei ritmo que en algunos influ
yentes sectores de las super poten
cias parecería querérsele imprimir, 
podría llegar o una conflagración 
nuclear que significaría el fin de la es
pecie humana ... ". 

El embajador don Alfonso García 
Robles, Premio Nobel de lo Paz 1982, 
quien afirmó lo anterior, dictará el 
próximo 12 de enero lo conferencio 
"El desarme mundial: uno cuestión de 
vida o muerte poro lo humanidad" en 
el Auditorio " El Generalito" del edifi
cio de San lldefonso (Antiguo Prepa
ratorio No. 1), entre Son Jldefonso y 
Justo Sierro. 

El evento que se llevará o cabo o 
los 18:30 h, fue organizado por el 
Centro de Relaciones Internacionales 
de lo facultad , y formo porte de uno 
serie de actividades que en homenaje 
el licenciado Gorcío Robles se reali
zan. 

o n 
11 

:..\ 1 
r 

·- --
Luchador incansable por lo paz, el 

embajador ha sido secretorio de 
asuntos internacionales de lo Comi
sión Nocional de Ploneación poro la 
Paz en las Nociones Unidos . además 
de presidente de lo delegación de 
México al Comité de Desarme con se
de en Ginebra. Suiza. 

Asimismo, fue presidente e impul
sor de todos las reuniones poro la des
nucleorizoción de América Latino , 
que culminaron con lo firmo del Tra
tado de Tlotelolco y lo creación ·del or
ganismo internacional que vigila su 
o pi icoción. 

-El embajador Gorcía Robles ha es
crito alrededor de 300 artículos en su 
lucho por lo defensa y reconocimiento 
de los derechos de los nociones y ac
tualmente es presidente honorario de 
lo Asociación de Estudios Interno_. 
cionoles de lo Universidad de París. 

Cuadernos de Posgrado No. 8 y 9 

CUADERNOS 
DE 

POSGRADO 8 
PERFILES 

QUÍMICO-TECNOLÓGICOS 
(Segunda edición) 

DEPARTAMENTO DE APOYO A 
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
FACULTAD DE GUiMICA 
UNAM 

. 1983 

Facultad de Química 

Apareció yo lo 2o. Edición de los 
"Perfiles Químico-Tecnológicos". En 
esto edición se presentan perfiles de 
119 productos químicos seleccionados 
entre los de mayor importancia eco
nómica y estratégico. 

Coda perfil contiene 21 elementos 
de información sobre aspectos técni
cos , comerciales, de producción , de 
vento, demanda, proyecciones y co
mentarios de lo situación del produc
to en México y en el mercado interna
cional. 

Este cuaderno se encuentro o lo 
vento en el Edificio 'D' de lo Facultad 
de Química (frente o lo estación del 
Metro CU). 

El precio del ejemplar es de $600.00 
M.N. 

(Profesores y alumnos d.e lo UNAM, 
50"/o de descuento). 

Cuaderno de Posgrado No. 9 sobre 
diseño de equipo, el cual contiene co
mo puntos relevantes: _ 

Importancia de lo industrio de 
bienes de capital y del equipo de 

CUADERNOS 
DE 

POSGRADD 

DISEÑO DE EQUIPO 

FACUl TAO DE OUIMICA 
DJVISION OE ESTUDIOS Of POS(iRAOO 

DEPARTAMENTO DE APOYO A PROGRAMAS 
L.ln Tf.CNOLOGICOS 
RTT1 MAESTRIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS 

VOL' 1. No 9 DICIEMBRE 1983 

los procesos químicos en lo econo
mía nacional . 
Etapas del proceso de diseño de 
equipo , desde lo detección de lo 
necesidad tecnológico. hasta lo 
preparación de los planos de fa
bricación del equipo diseñado. 
Poro coda uno de los equipos de 
uso más frecuente en lo industrio 
química, toles como: reactores , 
cambiadores de calor, calentado
res o fuego directo, torres, tan
ques, bombos y compresoras, se 
presentan los aspectos siguientes: 

• Diversos tipos y sus aplica
ciones. 

• Criterios de selección. 
• Principales variables y pará

metros de diseño. 
• Método de cálculo del tipo más 

representativo. 

Lo.s profesionales de lo química in
teresados en adquirir este cuaderno, 
dado su actividad en el áreo.del dise
ño de equipo, podrán solicitarlo en el 
Edificio 'D' de la Facultad de Química, 
al doctor Julio Landgrave, teléfono 
550-5215, extensión 2897. 

La Ley de Bode: herramienta de investigación sobre el origen ' ' 

E n el campo de la astronomía, la 
llamada Ley de Bode constituye 

una importante herramienta de inves
tigación para el análisis de determina
dos mecanismos relacionados con el 
origen y formación del sistema solar. 

Desde hace muchos años se sabe 
que las distancias entre los planetas y 
el Sol no son arbitrarias, sino que obe
decen a una secuencia aritmética que 
se explica por medio de esa ley que to
mó su nombre del astrónomo alemán 
Johann Elert Bode (1747-1826), quien 
inició el método empírico para hallar 
las distancias relativas entre los plane
tas y el Sol. 

Así lo señaló el doctor Rafael Pérez 
Pascual, investigador del Instituto de 
Física, al disertar sobre el tema Reso
nancias en el sistema solar, en el audi
torio del Instituto de Astronomía. 

Al respecto indicó que la Ley de Bo
de predice las distancias entre el Sol y 
los planetas, tomando como unidad la 
distancia que hay de la Tierra al Sol. 
Esta ley se formuló u e , uso antes de 
que se descubrieran los planetas que 
no son visibles a simple vista, es decir, 
sólo consideraba los planetas conoci-
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del sistema solar 

Doctor RajCU!l Pérez Pascual. 

dos desde la Antigüedad. El descubri
miento de los planetas localizados más 
allá de Saturno causó gran sorpresa 
entre los astrónomos dé la época. 

Se advirtió por entonces, en función 
de la Ley de Bode que faltaba otro 
planeta entre Marte y Júpiter, hasta 
que más tarde se descubrió que hay 
una banda de asteroides, planetas 
muy pequeños y por lo tanto imper
ceptibles a simple vista. Con todo, al 
calcular la distancia promedio entre 
éstos y el Sol, se encontró una corres
pondencia exacta con las cifras estipu
ladas en la Ley de Bode. 

En este contexto, indicó, cabe des
tacar una idea fundamental en la in
vestigación de estos fenómenos astro
nómicos: cuando se estaba formando 
el sistema solar, el Sol ya existía, cons
tituido por una condensación muy 
grande de materia y en su alrededor se 
hallaba un disco nebuloso constituido 
por gas y polvo estelar. 

Consideró que si ese disco hubiera 
evolucionado solo, la formación de los 
planetas a partir de la condeqsación 
del polvo cósmico, la distribución de 
éstos no correspondería a una secuen
cia o ley regular. Por ello estimó nece
sario analizar la manera en que se 

condensó ésta nube de polvo confi
riéndole regularidad a ese proceso. En 
este sentido, las resonancias en el siste
ma solar se refieren a esa regularidad, 
de manera que las distancias entre los 
planetas y el Sol están relacionadas 
con las frecuencicas, es decir, el tiem
po que éstos tardan en dar la vuelta al 
Sol. 

Dicho de otro modo, las resonancias 
serían precisamente las relaciones 
entre las frecuencias, las cuales, a su 
v~z, corresponden a las relaciones en
tre las distancias. 

Más adelante precisó que estos 
planteamientos tienen una importan
cia fundamental para investigar los 
diversos esquemas e hipótesis sobre el 
origen del sistema solar, ya que cual
quier teoría sobre el particular de
biera en principio ser capaz de expli
car estas regularidades. 

Asimismo, concluyó, estas ideas 
han derivado de otras tendientes a 
explicar fenómenos atómicos, com¿ es 
el caso de la mecánica cuántica, en 
vista de que hay una gran similitud 
entre lo que es un átomo (electrones 
girando alredédor del núcleo) y el sis
tema solar (planetas girando en torno 
al Sol). • 
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Secretaría de 1 a Rectoría 

Dirección General de Servicios a la Comunidad 

Dirección de Actividades Socioculturales 

Departamento de Prestaciones Sociales 

Bolsa Universitaria de Traba¡o 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

DEMANDA No. 9: Pasante o titulado 
en administración de empresas , 
puesto vacante jefe de relaciones in
dustriales , horario completo, sueldo 
mensual abierto, experiencia 2 años 
en relaciones laborales , nóminas , pa
gos de seguro social , productos del 
trabajo, edad 25 a 35 años , sexo mas
cul ino , presentar currículum vitae , 
muy buena presentación. 

CONTADOR PUBLICO 

DEMANDA No. 7: Pasante o titulado 
de contador público, puesto vacante 
auxiliar de costos, horario completo , 
sueldo mensual : $50.000,00, expe
r iencia dos años en sistemas de cos
tos y computación , edad 25 a 35 años, 
sexo masculino, presentar currículum 
vitae. 
DEMANDA No. 10: Titulado de conta
dor público , puesto gerente ad
ministrativo, sueldo mensual : 
$60,000.00, edad 25 a 35 años, sexo 
masculino, muy buena presentación , 
presentar currículum vitae. 

COMPUT ACION 

DEMANDA No. 34: Titulado en la 
carrera de computación, si tiene 
posgrado mejor, puesto vacante ca
pacitación en computadora, expe
riencia necesaria 6 años en proceso 
de datos, conocer a fondo las micro
computadoras, dominio absoluto del 
inglés, francés o ruso, sexo masculi
no o femenino, radicará en Viena, 
Austria, sueldo: 32,000 a 35,000 dóla
res al año. Currículum vitae. 

FISICA 

DEMANDA No. 32: Titulado con 
posgrado, de físico atómico, progra
mador de desarrollo, experiencia 6 
años en la rama y experiencia en 
programación FORTRAN y sistemas 
de proceso de datos bibliográficos 
y/ o numéricos. 

INGENIERIA 

DEMANDA No. 18: Posante de inge
niero industrial, puesto vacante rela
cionado con lo carrera, sueldo men
sual: $50,000.00, experiencia en tomo 
de tiempos con movimientos básica
mente , sexo masculino. 
DEMANDA No. 29: Titulado de inge
niero mecánico electricista, puesto 
vacante relacionado con la carrera, 
sueldo mensual de: $75,000.00 o 
$95,000.00, experiencia de 3 o 5 años 
relacionado en trabajos electrónicos, 
disponibilidad inmediata, disponer de 
automóvil, sexo masculino . y muy 
buena presentación. 
DEMANDA No. 31: Titulado de inge
niería en sistemas o eq.uivalente, 
puesto vacante control de computa
ción (jefe de grupo P 3), experiencia 6 
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años de práctica en proceso de datos 
y 11 años en exploración de computa
doras y sistemas operativos necesa
riamente , sexo masculino o femeni
no, presentar currículum vitae, abso
luto dominio del inglés , fronces o ru
so, sueldo de 34,000 dólares al año , 
radicará en Viena , Austria . 
DEMANDA No. 33: Titulado de inge
niería en computación o programador 
de sistemas , de preferencia posgro
do , puesto vacante programador de 
sistemas , experiencia 6 años en pro
ceso de datos, de los cuales 5 en 
programación de sistemas recientes 
con una gran .computadora IBM, así 
como programas T 50, J E 52 , ACF 2, 
SMP e IBM necesariamente , sexo 
masculino y femenino , absoluto do
minio del inglés , francés o ruso, suel
do: 32,000 a 35,000 dólares al año, ra
dicará en Viena, Austria, presentar 
curnículum vitae. 
DEMANDA No. 35: Titulado con 
posgrado, de ingeniero nuclear , físi- · 
ca -nuclear, para el puesto de inge
niero nuclear, experiencia 15 años en 
ingeniería nuclear o equivalente ne
cesariamente, sexo masculino y fe
menino, absoluto dominio del inglés, 
francés o ruso, currículum vitae, suel
do de: 32,000 a 35,000 dólares al año , 
radicará en Viena, Austria. 
DEMANDA No. 36: Titulado de inge
niero químico o químico, para ocupar 
puesto de jefe de laboratorio de aná
lisis de minerales y rocas, experien
cia en absorción atómica, sexo mas
culino y femenino, sueldo mensual 
dé: $80,000.00, radicará en Torreón, 
Coahuila. 
DEMANDA No. 1326: Titulado de in
geniería civil, paro ocupar puesto de 
jefe de cuantificación, experiencia 3 
años en cuantificación, sexo masculi
no y femenino, sueldo mensual de; 
$50,000.00. 
DEMANDA No. 1329: Titulado de 
ingeniería civil, puesto vacante jefe 
de programación y presupuesto, ex
periencia 3 años en programación y 
presupuesto, sexo masculino y feme
nino, sueldo mensual de: $50,000.00. 
DEMANDA No. 1283: Titulado de in
geniero civil, puesto vacante jefe 
de programación y presupuesto, 

experiencia 3 años en programación 
y presupuesto , sexo masculino , muy 
bueno presentación, sueldo de: 
$50,000 .00 mensuales . 

DEMANDA No. 1: Posante o titulado, 
ingeniero químico, puesto vacante je
fe de compras nacionales, sueldo 
mensual: $60,000.00 a $80,000.00, ho
rario de 7:00 a 15:00 h., experiencia 
dos años como comprador o asistente 
de gerencia de compras de productos 
químicos, edad 30 a 35 años, muy 
buena presentación, presentar cu
rrículum vitae, lugar de trabajo, Tlal
nepantla, Estado de México. 
DEMANDA No. 5: Pasante o titulado 
de ingeniero químico, puesto vacante 
jefatura de administración de ventas, 
sueldo: $80,000.00 a $90,000.00 men
suales, horario de 7:00 a 15:00 h, ex
periencia dos años en seguimiento de 
muestras de calidad, producción y 
procesamiento de datos, tráfico no
cional y en cuanto a conocimiento en 
publicidad y estudio de mercado, via
jará un 1 O%, edad 35 a 40 años, casa
do, muy buena presentación, lugar de 
trabajo Tlalnepontla, Estado de Méxi
co. 
DEMANDA No. 2: Pasante o titulado 
ingeniero químico, puesto vacante je
fe de tráfico internacional, horario 

Instituto de Investigaciones Estéticas 

Aviso 

Se participa a los estudiantes e investigadores en el área de arte y 
humanidades, que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, permitirá la consulta, al público en 
general, de su acervo histórico. 

Colecciones documentales de Manuel Toussaint_ 
y de Abelordo Carrillo y Go'riel. 
Así como de sus nuevas series: 
Catálogos y Documentos de Arte, de diversos archivos del país y 
del extranjero. 
Estas series también están a la venta en el propio Instituto. 
El archivo abre los jueves de 10:00 a 14:00 h . 

Informes: 550-52-15, extensión 3382, licenciado Romlrez Montes. 

7:00 a 15:00 h., sueldo de: $60 000 00 
a $80,_000.00 mensuales, expe,rien~io 
dos anos en productos químicos · _ . , 1m 
portoc1ones y exportaciones, con co-
nocimiento en trámites aduanales 
arancel, sexo masculino, muy buen~ 
presentación, inglés de BO 0 90%, 
viajará un 10%, lugar de trabajo Tlal
nepantla, Estado de México. 
DEMANDA No. 3: Pasante ingeniero 
químico, puesto vacante auxiliar ad
ministrativo ,de planta, horario com
pleto , sueldo de : $40,000.00 a 
$50,000.00 mensuales , experiencia 
en planta química , elaboración de 
programas de productos en proceso, 
planeoción y control de producción y 
control de inventarios un año, conoci 
mientos generales de computación , 
sexo masculino , conocimientos bási
cos de inglés, edad 25 o 30 años , lu 
gar de trabajo Tlalnepontlo , Estado 
de México . 
DEMANDA No. 4: Pasante o titulado 
ingeniero químico , puesto vacante 
ejecutivo en ventas , horario de 7:00 
a 15:00 h. , sueldo mensual de 
$80,000.00 base más comisiones, un 
año de experiencia en ventas, es
pecíficamente en productos químicos, 
muy buena presentación , presentar 
currículum vitae, sexo masculino o fe
menino , edad 30 o 40 años. 

DEMANDA No. 6: Pasante o titulado 
ingeniero químico , puesto vacante 
profesor de química nivel preparato
ria , horario de 8:00 a 14:30 h., sueldo 
de $1 ,600.00 semana-mes, sexo mas-

culino o femenino, presentar prome
dio mínimo de 8. 

LETRAS FRANCESAS 

DEMANDA No. 17: Posante o con 80% 
de créditos aprobados, puesto vacan
te maestro de francés, horario matu
tino, sexo masculino o femenino, 
sueldo: $375.00 lo hora. 

LETRAS HISPANICAS 

DEMANDA No. 22: Pasante o titulado 
de letras hispánicas, puesto vacante 
maestro de español, horario matuti
no, sexo masculino, sueldo pasante: 
$400.00 y titulado: $500.00. 

MUSICA 

DEMANDA No. 15: Posante o titulado 
de maestro de músico, puesto vacan
te maestro de música, horario matuti
no, sueldo según aptitudes, dará cla
ses los sábados por la mañana dos 
horas. 

PREPARATORIA O CUALQUIER 
CARRERA 

DEMANDA No. 13: Estudiante de 
cualquier carrera contable o prepara
toria, puesto vacante cajero, horario 
completo, sueldo: $30,000.00 inicia
les, sexo masculino o femenino, edad 
18 a 24 años, indispensable ser solte
ro. 

Para la inscripción en la BUT (sita 
entre Ingeniería y Arquitectura), los 
interesados deberán presentar una 
fotografía tamaño infantil , carta de 
pasante o cédula profesional , de lu
nes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. 

1 

Además de éstos, contamos con 
muchas otras ofertas de trabajo, al
gunas de las cuales seguramente 
habrán de i.nteresarte. Para informa
ción acude a nuestras oficinas. 
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Enero de 1984 Economía 

Lunes 9 

11 :00 h. Auditorio A-9. Inauguración de 
los eventos conmemorativos del so Ani
versario de la escuela, por el licenciado 
Sergio Rosas Romero. Entrega de diplo
mas a profesores. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón 

so Aniversario 
Martes 24 
10:00 h. Auditorio A-9. El Capital, una ex
periencia pedagógica. Doctor Raúl Olme
do Carranza. 

Pedagogía 

9:00 h. Auditorio A- 1. Génesis del concep
to de evaluación. licenciado Angel Dfaz 

Barriga. . 
18:00 h. Auditorio A-9. Educación y 
empleo. Maestro Mario de lborrolo. 

12:00 y IS:OO h. Auditori~ A-l. Ensamble 
Pro-arte de México. Conc1erto de Cámara. 

Periodismo y Comunicación Colectiva. 

Martes 10 
11:00 y 18:00 h. Auditorio A-9. Lo proble
mática política de la comunicación social 
en México. Mesa redonda. Fernando 
Mejfa Barquera, José Luis Martínez Sala
zar, Freddy Ramón Medina y el grupo del 
So. semestre de la carrera de Periodismo 
y Comunicación Colectiva. Moderador: li
cenciado Leobordo Cornejo Murga. 
12:00y 18:00 h. Auditorio A-1. Teatro Estu- · 
diontil. 

Taller de estudios sobre América. 

Miércoles 11 
11:00 h. Auditorio A-9. Taller sobre Amé
rica. Doctor Manuel Rojos Bolaños , direc
tor de Ciencias Sociales de lo Universidad 
Centroamericana . 
18:00 h. Auditorio A-9. Epistemología de 
las ciencias sociales. Licenciado Carlos 
Prego Brizuela. Tronco común. 
12:00 y 18:00 h. Auditorio A-l. Cine. El 
gran robo. Director: Don Siegel. 

Sociología 

Jueves 12 
11:00 h. Auditorio A-9. Lo idea de partido 
y revolución en Lenin. Licenciado Gabriel 
Sánchez Díaz. Sociología. 
18:00 h. Auditorio A-9. Estado actual de 
las ciencias sociales en América Latino. 
Doctor Carlos Martínez Moreno. Tronco 
común. 
12:00 y 18:00 h. Auditorio A-1. Grupo 
T errodanza. Director: Luis López Giménez. 
Danzo contemporánea. 

Relaciones Internacionales 

Viernes 13 
11:00 h. Auditorio A-9. Integraciones en 
América Latina Mesa redonda. Licen
ciados Jorge Villalobos, Robinson Solazar 
Pérez y Alejandro TrP.viño Párker. Rela
ciones Internacionales. 
18:00 h. Auditorio A-9. Investigación 
sobre los investigaciones sociales en Mé
xico. Licenciado Fernando Castañeda. 
Tronco común. 

Convocatorias 

12:00 y 18:00 h. Auditorio A-1. Taller de 
danza regiortol de la ENEP Aragón. Direc
tor: Eduardo Huerta. Danza folclórica. 

Derecho 

Lunes 16 
10:00 h. Auditorio A-9. El aborto. Mesa re
donda. Doctor Moisés Moreno Hernández 
y licenciados Peter Knorr y Manuel Díaz 
Rosas. 
18:00 h. Auditorio A-9. La penologla y la 
reacción social. Doctor Luis Rodrfguez 
Manzanera. 
12:00 y 18:00 h . Auditorio A - l. Quinteto 
de alientos, OFUNAM. Música de cámara. 

Planificación para el desarrollo 
agropecuario 

Martes 17 
11:00 h. Auditorio A-9. Las regiones de 
México y su desarrollo. Doctor Angel Sos
sois B. 
18:0CTh. Auditorio A-9. El Plan Nacional 
Alimentario 1983. Maestro Bolívar Her
nández. 
12:00 y 18:00 h. Teatro. Taller de Teatro 
Universitario. 
12:00 h. Judo. Exhibición con profesores 
de las preparatorias 8, 4 y 6, Colegio de 
Ciencias y Humanidades y (iudad Univer
sitaria. 
12:30 h. Explanada. Ajedrez. Exibición si
multánea. 
12:00 y 13:00 h. Voleibol. ENEPAragón 
Vs. Preparatorias 3 y 7. 

Ingeniería 

Miércoles 18 
18:00 h. Auditorio A-9. Descripción de pi
lotes controlados y dispositivo antisísmico 
SSS. Ingeniero Agustín Escobar. 
12:00 y 18:00 h. Auditorio A-1. Cine. Ope
ración teléfono. Director: Don Siegel. 
11:00 h. Lucha. Torneo de invitación. Pre
paratorias 3, 7 y 9. 

12:00 h. Atletismo. Carrera de relevos. 
Femenil 4 x 100; varonil 200, 800, 1600 y 
2000. 
Carrera a campo traviesa, abierta a alum
nos, maestros y trabajadores. Participan: 
Preparatorias 3 y 7, CCH Oriente, FES 
Cuautitlán y ENEPZaragoza. 
Femenil: Fondistas, ab1erta 3000 metros. 
No fondistas 1500 metros. 
14:00 y 16:00 h. Futbol soccer. ENEP
Aragón Vs . UA Chapingo, equipos "A" y 
"B". 

Arquitectura 

Jueves 19 
10:30 h. Salón A-901 . Inauguración de la 
Exposición de medios de expresión de la 
arquitectu ro. 
12:00 h. Auditorio A-9. Presente y futuro 
del diseño urbano y la planificación. M en 
arquitectura Xavier Cortés Rocha. 
18:00 h. Auditorio A-9. Síntesis de la fun
damentación del plan de estudios vigen
te. Planteamiento: arquitecto Fernando 
A. Giovanini. Conclusión: arquitecto 
Daría Calderón Guzmán. 
Evento especial. Arquitectos Jesús 
Aguirre Cárdenas, Manuel de la Colina Ri
quelme y Jenaro de Rosenzweig Valdez. 
12:00 y 18:00 h. Auditorio A-1. Julio Solor
zano. Música popular. 
10:30h. Basquetbol femenil. ENEP Aragón 
Vs. Universidad La Salle. 
Voleibol. ENEPAragón Vs. Selección 
UNAM. 
12:00 h. Basquetbol varonil. ENEP Aragón 
Vs. U de Toluca. 
12:30 h. Explanada central. Ajedrez. Tor
neo abierto (rápido <."antro reloj) . Alumnos 
de Aragón y del Colegio de Bachilleres. 
17:00 h. Explanada central. Fase final. 
Torneo rápido contra reloj. 

Diseño Industrial 

Viernes 20 
11 :00 h. Auditorio A-9. El proceso creati
vo. Diseñadores industriales Gabriel Si
món Sol y Luis Rodríguez. 
12:00y 18:00h. Teatro. TallerdeTeatrode 
ENEP Aragón. 
12:00 h. Atletismo. Fondistas y medio fon
distas: 6000 metros. No fondistas: 3000 
metros. 

Pedagogía 

Lunes 23 
10:00 y 18:00 h. Auditorio A-9. Grupos 
operativos. Doctor Cayetano de Leila. 
12:00 h. Auditorio A-1. Maestra Liliane de 
Silva Arando. Concierto de piano. 

18:00 h. El problema de la crisis en Méxi
co. Mesa redonda . Periodistas Luis Ange
les y Carlos Ramírez. 
12;00 y 18:00 h. Auditorio A-l. Teatro. 
Habrá que pulirlo. Directora: Susana Ale
xander, con Rosario Zúñiga y Erika Fichtl. 

Centro de Lenguas Extranjeras 

Miércoles 25 
10:00 a 11:00, 11:00 a 12:00, y 12:00 a 
13:00 h. Una Lengua extranjera ¿para 
qué? Profesores Socorro Reyes Busto
monte (Inglés), Ociel Flores Flores (Fran
cés) y Giovanna Serredi Gianfaldoni {Ita
liano). 
16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00 h. Auditorio 
A-9. Continúo Centro de Lenguas Extran
jeras. 
12:00 y 18:00 h. Auditori~ A-l. Cine. Al
catraz, fuga imposible. Director: Don 
Siegel. 

Unidad Administrativo 

13:30 h. Auditorio A-1. Capacitación y de
sarrollo de personal en la UNAM. Licen
ciada Carmen Gerardo. Participantes: li
cenciado Antonio Ortiz Urbina, director 
General de Personal; licenciado Miguel 
Antonio Rivera Cortés, subdirector del De
partamento de Capacitación; licenciada 
Concepción Hérnandez, jefa del Departa
mento de Capacitación. 
Audiovisual sobre el tema y sección de 
preguntas y respuestas.· 
Entrega de un reconocimiento por su labor 
al licenciado Sergio Rosas Romero , direc
tor de la ENEP Aragón. 

Ingeniería 

Jueves 26 
10:00 h. Auditorio A-9. Las transnaciona
les en la computación. Ingeniero Guiller
mo Estrada Ruiz. 
12:00 y 18:00 h. Auditorio A-1. Homenaje 
a Luis Rius , con Ofelia Guilmain y Pedro 
A vilo. 

Diseño Industrial 

Viernes 27 
11 :00 h. Los obstáculos sociales de la crea
tividad en el arte y en la ciencia. Licen
ciados María Mizerska y Enrique Salcedo. 
18:00 h. Auditorio A-9. Perfil profesional 
del ingeniero. Ingeniero Fernando Fabela 
Lozoya. 
19:00 h. Sala Nezahualcóyotl. Orquesta Fi
larmónica de la UNAM. Concierto conme
morativo del 8o. Aniversario de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Ara
gón. 
Clausura. 

El Instituto de Ciencias de Mar y Limnología, 
con fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 69 v 
71 al 77 del Estatuto del Personal Académico d~ 
la UNAM, convoca a un concurso abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria en el refe
rido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza 
de Investigador Asociado ··e" de tiempo comple
to, con sueldo mensual de $64,950.00, para traba
jar en esta dependencia en el área de Química 
Marina, especialmente en Procesos Físico-Quími
cos del Agua de Mar y Parámetros Hidrológicos 
de Ecosistemas Costeros, de acuerdo a las si
guientes 

Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología 

sobre: ''Factores Físico-Químicos, su compor
tamiento y su regulación en Lagunas Costeras 
y la Plataforma Continental". 

Para participar en este concurso, los interesa
dos deberán presentar una solicitud y entregar la 
documentación correspondiente en la Secretaría 

BASES: 

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

2.Haber trabajado cuando menos 3 años en la-
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bares docentes o de investigación, en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia, o·tencr el grado de doctor, o ha
ber desempeñado sus labores de dirección de 
seminarios v tesis o ímpartición de cursos, de 
manera sob-resaliente. · 

De conformidad con el artículo 74 del men
cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Inve -
tigación Científica determinó que los aspirantes 
deberán presentarse a la siguiente prueba: 

Presentación de un proyecto de investigación 

' Académica 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 ini
ciación de las pruebas. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 9 de enero de 1984. 

EL DIRECTOR 
Dr. Agustín Ayala-Castañares. 

Gaceta UNAM 1 9 de enero de 1984 



Celebración del 
"Día de ... 
(Viene de la pág. 3) 

Por su parte, la enfermera Patricia 
Aizpuru Bravo, representante del 
DIF, subrayó que la enfermería, en el 
ámbito de la asistencia social, está lla
mada a vencer la deshumanización y a 
apoyar la satisfacción de las necesida-

, des populares. 
A su vez, la enfermera Juana Rodrí

guez Velázquez, de la SSA, refirió que 
la enfermería debe traspasar las fron
teras hospitalarias e integrarse con 
sentido crítico a las comunidades, me
diante el desarrollo de acciones colec
tivas organizadas para promover, pro- · 
teger, fomentar y restaurar la salud, 
como medidas para contribuir al me
joramiento de la calidad de vida de la 
población mexicana. 

En su intervención, la participante 
del IMSS, enfermera Rita García 
Huerta, refirió que al cumplirse 
-este año- cuatro décadas del fun
cionamiento de los servicios médicos 
del Seguro Social, la enfermería ha 
destacado en la prestación de servicios 
que actualmente cubre a 26.7 millo
nes de derechohabientes en el régimen 
ordinario, y a una población potencial 
de 18 millones en el campo de la soli
daridad social. 

Al respecto, la enfermera Blanca 
Luenga Alvarado, jefa d~l Departa
mento de Enfermería de la Subdirec
ción General Médica del ISSSTE, 
expresó su solidaridad con los propósi
tos gubernamentales del país para vi
talizar la lucha por la salud pública 
que conllevan a materializar la garan
tía constitucional del Derecho a la 
Protección de la Salud. 

En el acto, también estuvieron pre
sentes: el doctor Guillermo Soberón 
Acevedo, secretario de Salubridad y 
Asistencia; el doctor Leobardo Ruiz 
Pérez, director general del DIF; el li
cenciado Ricardo García Sáinz, titu
lar del IMSS, y el doctor Alejandro 
Carrillo Castro, director general del 
ISSSTE entre otras personalidades. • 

XXIII Congreso ... 
(Viene de la pág. 2) 

La psicología contemporánea, 
expresada por esta poderosa Unión 
Internacional de Psicología 
Científica, agregó, no es sólo eclécti
ca, sino que pone su acento en una 
metodología rigurosa para elucidar 
los secretos de la mente de los 
hombres, en donde todo lo bueno y lo 
malo de nuestras sociedades se origi
na. 

Además de ecléctica y científi~a. 
precisó, esta psicología abre cada vez 
más los ojos hacia la interdisciplina
riedad, las ciencias de la salud y las 
del comportamiento, incluyendo a la 
antropología, la sociología y la 
economía, pues le son cada vez de ma
yor interés a fin de encontrar mejores 
y más amplias soluciones a los graves 
problemas humanos del individuo, de 
los grupos y de las sociedades. 

Por su parte, el doctor W ayne H. 
Holtzman, secretario general de la 
Unión Internacional de Psicología 
Científica, apuntó que, de acuerdo a 
la actividad investigativa desarrollada 
por estudiosos de la psicología y por 
quienes participarán en el menciona
do congreso, es factible que éste sea 
uno de los más exitosos en la centena
ria historia de la Unión Internacio-
nal. • 
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Inauguración de los cursos.·· 
(Viene de la pág. 2) 

En cuanto a la División de Posgra
do, la organización más completa de 
los cursos de más de 44 especialidades 
y con asiento en hospitales , deberá ser 
tendiente a plantear requisitos, meto
dología, tecnología, programación y 
evaluación, los cuales estarán ligados, 
dándole continuidad a estos estudios 
con los niveles superiores, como son 
los de Maestría v Doctorado. 

El doctor Férnando Cano Valle 
afirmó que en la Facultad de Medici
na, cuya función sustantiva es la do
cencia, la investigación es comparable 
a la de institutos y centros intra y 
extra universitarios. Esto hace necesa
rio que dicha infraestructura promue
va otras áreas de la investigación mé
dica como es la Clínica, 
Epidemiología y el desarrollo tecnoló
gico universitario. 

Políticas generales 

El Director de la Facultad de Medi
cina informó que para lograr todos los 
propósitos fijados, en esta institución 
educativa, fueron establecidas las si
guientes políticas: 

-Promover la investigación médi
ca en la totalidad de la Facultad de 
Medicina, la cual involucra diversos 
rubros: Básica, Clínica, Epidemioló
gica, Docente, Administrativa, Histo
ricas, entre otras, en forma coordina
da y asesorada por la División de In
vestigación y en su caso por la Se
cretaría de Educación Médica. 

-Instalar un programa general de 
planeación y evaluación integral de 
las actividades de la Facultad de Me
dicina. 

-Crear un sistema de capacita
ción y superación del personal técnico 
y administrativo, coordinado en todos 
los casos por la Secretaría Administra
tiva. 

-Fomentar la vinculación entre el 
sistema de educación secundaria, me
dia superior, y los estudios profesiona
les del área de la salud, mediante las 
diversas acciones de la Secretaría de 
Educación Médica. 

-Promover la investigación en ser
vicios docentes en todas las áreas de la 
Facultad de Medicina, fundamental
mente en la Secretaría de Planeación y 
Servicios Escolares. 

-Ampliar los mecanismos de apo
yo en todos los manejos de documen
tos, trámites al estudiante e informa
ción al personal académico en pre y 
posgrado. 

-Desarrollar todos los mecanismos 
de apoyo docente, dirigidos funda
mentalmente a abatir el alto porcen
taje de exámenes extraordinarios. 

-Establecer el equilibrio entre nú-

mero de horas y número de tiempos 
completos con docencia e investiga
ción. 

- Regularización de personal aca
démico, programación cinco años pa
ra terminar, estrategia cuidadosa da
da la reducción de grupos. 

-Asesorías clínicas, destrezas ma
tutinas y vespertinas a alumnos regu
lares e irregulares. 

-Buscar sistemas de selección de 
profesorado y métodos de supervisión, 
adecuando las plantillas, induciendo 
a la enseñanza clínica sobre la prácti
ca primero, segundo y tercer nivel y 
no exclusivamente al tercero. 

-Establ ccr una política editorial 
de libros de texto en el área de la sa
lud, con base en el diagnóstico de 
publicacione nacionales y extranje
ras (calidad y cobertura de conoci
mientos), acorde con los objetivos de 
la carrera de médico cirujano. 

-R plantear el organigrama de la 
División de Estudios de Posgrado en 
función de las necesidades académicas 
de la UNAM y de la interacción con el 
Sector Salud en las acciones de Educa
ción Médica Continua, Especialida
des , Maestrías y Doctorados. 

-Considerar que la Educación Mé
dica Continua es un mecanismo aca
démico de actualización posterior a la 
licenciatura que se incluye dentro de 
la coordinación de la División de Es
tudios de Posgrado, independiente
mente de la instancia en donde se ge
nere. 

-Promover y apoyar prioritaria
mente los programas de Maestría y 
Doctorado, buscando el equilibrio ge
neral entre las áreas Sociomédica, Bá
sica y Clínica. 

-Depurar mecanismos académicos 
de trámite, sedes, profesores y alum
nos que conduzcan al egreso de la to
talidad de los alumnos de la especiali
dad. 

-Promover mecanismos adminis
trativos a la Secretaría General Admi
nistrativa de la UNAM, que garanti
cen la consolidación e integración de 
las diversas acciones y trámites ac
tuales, enfatizando en el apoyo a 
nuevos programas que generen mayor 
creatividad en las estructuras centra
les. 

Estas políticas sólo podrán ser lleva
das a cabo, conducidas adecuadamen, 
te y evaluadas en términos académi
cos, con la participación de la comu
nidad universitaria, concluyó el Di
rector de la Facultad de Medicina. 

Por su parte, el doctor Francisco 
Higuera Ballesteros, director del Hos
pital General, recordó que esta insti
tución próximamente cumplirá 79 
años de existencia y durante ese tiem
po, jamás ha faltado a los postulados 
que su creador, doctor Eduardo Lice
aga, sustentara cuando en su inaugu-

Temas selectos en comportamiento 
organizacional 

La Unidad académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, a través 
del Proyecto académico en comporta 
miento organizacional. 

Invita al Ciclo de Conferencias 
sobre: Temas selectos en comporta
miento organizacional, que se inicia 
con la disertación de: Guillermo 
Dueñas. Profesor del "Philadelphia 
lnstitute of Behavioral and Organiza
tional Syst_ems", " Philadelphia Colle
ge of Textiles", y "The Worton School, 
University of Pennsylvanio". sobre el 

tema: Planeación participativa en or
ganizaciones burocráticas. 
Lugar: Salo de Usos Múltiples. 
Unidad Académica de los Ciclos Pro
fesional y de Posgrado del CCH. 
Planta Baja, ex-edificio de Radio Uni
versidad 
Ciudad Universitaria . 
04510, México, DF. 
Fecha : 9 de enero de 1984. 19:00 h. 
Idioma: español . 
Informes: 550-51-75, de 8 :30 a 14:00 
h. 

ración expresó: "El Hospital General 
de México está destinado a la asisten
cia médica de la clase más necesitada 
de nuestro pueblo y deberá contribuir 
en forma práctica y eficaz a la ense
ñanza de la medicina". 

Destacó que los estudiantes de la 
Facultad de Medicina, que cursarán 
los cursos clínicos en el Hospital Gene
ral, llegaron a una institución de 
ilustres predecesores, quienes contri
buyeron al progreso de la ciencia y la 
cultura médicas del país, al desa
rrollar a este hospital como centro 
formativo y orientador de la enseñan
za médica. 

"La sobrepoblación de nuestro país, 
ha comprometido a muchas instítucio
ne como la nue tra, en donde la edu
cación ha llegado a un límite de satu
ración. Esto nos preocupa profunda
mente y por ello tratamos de en
contrar la fórmula y el camino para 
obtener objetivos superiores, que nos 
permitan articular un sistema que al
cance al máximo de eficacia en la rea
lización de las tareas que tenemos en
comendadas, es decir, una atención 
médica de gran calidad, una enseñan
za de primera categoría, una rehabili
tación adecuada y una investigación 
médica acorde a nuestro tiempo y ne
cesidades. 

El doctor Higuera Ballesteros ex
hortó a los alumnos a que estudien en 
forma infatigable, ya que de eso de
penderá el éxito que obtengan en su 
futuro. 

En su intervención, el doctor 
Eduardo de Anda Becerril, secretario 
de Enseñanza Clínica de la Facultad 
de Medicina, indicó que la Universi
dad, a través de la Facultad de Medi
cina, proyectada en el Sector Salud, 
brinda un ser humano respetuoso de 
su formación, por medio del cual ofre
ce un respeto absoluto y un servicio de 
alta calidad a la población urbana o 
rural, con carácter universal. 

Indicó que la enseñanza de la 
Clínica en el currículum del médico 
cirujano, tiene como requisito el ha
ber cursado satisfactoriamente las ma
terias básicas y haberse introducido en 
la metodología, para la captación de 
información de un sujeto en estudio en 
el proceso salud-enfermedad. 

La enseñanza de la Clínica implica 
trasmitir el conocimiento de la Pato
logía y la formación de una disciplina 
de pensamiento lógico y de acción, 
tendiente a lograr la obtención de sig
nos y síntomas que permitan llegar a 
un diagnóstico oportuno. 

El proceso de esta enseñanza, 
conlleva el formar, en el- estudiante 
una actitud de servicio y de compren
sión humanística, que imprime un 
sello particular en la vida profe
sional del médico y se hace extensiva a 
su vida cotidiana. 

El Secretario de Enseñanza Clínica 
informó que para satisfacer los objeti
vos educacionales de la carrera de Mé
dico Cirujano, la Universidad cuenta 
con instalaciones adecuadas para la 
impartición de las asignaturas básicas 
en el campo universitario y para las 
materias clínicas debe extender su 
presencia a las instalaciones médicas 
del Sector Salud, con el que debe co
ordinar en forma intensa la normati
vidad en la utilización de los recursos 
necesarios para la enseñanza. 

Aseguró que hasta ahora el Sector 
Salud ha brindado un decidido apoyo 
a los estudiantes, en sus unidades mé
dicas, pero es necesario hacer más ac
tiva la participación de estos alumnos, 
porque de esa manera se llevará al 
logro real de un profesional, debida
mente preparado en conocimientos y 
destrezas. • 
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OFUNAM: ¡Y resultaron de carne y hueso! 

e uando se me dijo que sería el re· 
portero encargado de acom.pa

ñar, durante 9 dfas, a la Filarmómca 
de la Universidad, en lo que sería s~ 
gira de trabajo de fin de año, lo pn
mero que se me vino a la mente fue la 
solemnidad de los conciertos de "mú
sica culta", Jos "maestros" siempre 
arrogantes, avalados por un frac, y las 
"maestras" de vestido largo, hablan
do, en todo momento, de las obras in
mortales de los grandes creadores. 
¡Qué gran error! 

Era casi el mediodía de aquél sába
do 10 de diciembre de 1983. Por todos 
los rincones del Patio Central del Pa· 
lacio de Gobierno, en Toluca, se pal
paba un ambiente especial; lo que pa
ra algunos resultaba extraño, mien
tras que para otros era más bien fami
liar. Después de un breve silencio, 
apareció, por entre el sillería y los mú
sicos que terminaban de afinar, un ti
po bien vestido y con aire de seguri
dad dijo: "señoras, señores, el Gobier~ 
no Estatal y la Universidad Autónoma 
del Estado de México dan la más cor
dial bienvenida a la OFUNAM; la 
que, encontrándose entre nosostros, 
ofrecerá el concierto de fin de año, 
que sin duda, será del agrado de todos 
ustedes ... ". 

Así daba comienzo la Gira '83 de la 
Orquesta Filarmónica de la Universi
dad Nacional por diversas ciudades de 
provincia. Un poco indiferente al 
principio del concierto, el público de 

¡.;¡ e.r-tempÚ¡ de San Agttslín. en Zllcatecas, Zac .. resttltó insuficiente para dar cabida al públi
w que se dio cita para disfrutar el concierto que la OFUNA.H r·ealizó en esta ciudad. 

aquella ciudad poco a poco fue en
contrando gusto y sabor al programa 
musical que recibía. Ya para el inter
medio no había pasillo del gigante de 
3 pisos que no estuviese invadido por 
espectadores; entre los que se en
contraban: desde autoridades guber
namentales y universitarias, hasta hu
mildes vendedores, barrenderos y ¡po
licías uniformados! 

Contagiados por el entusiasmo visto 
en cada uno de los integrantes de la 
orquesta, así como en su director: 
Enrique Diemecke, el públicó cele
bró, aplaudiendo de pie, las obras de 
Carlos Chavéz, Camille Saint-Saens y 
Nicolai Rimsky-Korsakov. "Estupen
do el programa", comentó el ingenie
ro Agustín Gazca Pliego, rector de la 
UAEM. 

Todo marchaba bien hasta la pri
mera presentación. Los toluqueños re
sultaron estupendos anfitriones y 
expresaron su deseo de tener próxima
mente con ellos a la orquesta universi
taria. Personalmente, no me había en
contrado con señores arrogantes o se
ñoras aburridas entre los músicos; 
aunque sí de guayaberas los primeros, 
y vestidos elegantes, las segundas. 
Una cosa me llamó la atención en ese 
primer contacto: su disponibilidad, en 
todo momento, para la charla; lo cual 
aproveché en el trayecto hasta More
Ha. 

Un.completo ambiente navideño se 
respiraba, para el 10 de diciembre en 
la capital de Michoacán. El concierto 
sería a las 9 de la noche del día si
guiente, por lo que tendríamos tiempo 
de sobra para visitar el Teatro José 
María Morelos -sitio de la presenta
ción- por la mañana; lo cual hicimos 
con la amable "complicidad" de su vi
gilante: "Don Toño". "No me 
diga ... ", asentó aquel viejo bonachón, 
en tono deliberadamente sorpresivo, 
cuando tratábamos de explicarle que 
ese magnífico recinto nos parecía una 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl 
"en chiquito". 

l'11a de IIL~ fonrws en que W' irwitó al¡m/Jlim a ÚL~ prPsPntacione., dPI OF[I.Y.\ .\1. 

"Maestros" y "Maestras" -es el 
nombre de pila entre los integrantes 
del grupo-, funcionarios, choferes, 
reportero, fotógrafo y en fin, todos los 
que conformábamos aquella numero
sa caravana -poco más de 120 perso
nas- habíamos tomado por asalto 
Morelia ese domingo 11. Algunos visi
tamos el estadio local, otros las majes
tuosas catedrales, unos más los edifi
cios principales, etcétera. A las 7:30 
de la noche salíamos del hotel hacia el 
Teatro Morelos, donde estuvimos para 
escuchar el ensayo general. Justo a las 
9:00 h, se iniciaba el segundo concier
to de la Filarmónica. 
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Conformado, en su mayoría, por 
gente joven y sencilla, el público de 
aquella hermosa ciudad no resultó 
menos cálido que el de la plaza ante
rior. El doctor Cuauhtémoc Olmedo, 
rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, manifestó 
encontrarse gratamente complacido 
con lo que calificó como "evento del 
año". Y no era para menos; se había 
interpretado por primera vez la Suite 
Michoacana, obra de su paisano Ber
na! Jiménez, que junto con el Hua
pango, de Moncayo, dejó impresiona
dos a quienes llenamos el teatro favo
rito de la localidad. 

En el pizarrón que destacaba en la 
sala de recepción del hotel se leía: 
"Gira '83 OFUNAM-dic 12, Desayu
no: 8:00 a 9:00 h, salida a Guadalaja
ra: 9:30 h.". Lo mejor estaba por ve
nir. 

Los conocedores en la materia a
consejan que si un autobús sufre una 
falla mecánica de consecuencias, más 
o menos serias, lo mejor es disponerse 
a estirar las piernas y organizar un 
auténtico encuentro de futbol. ¡Los 
músicos saben esto a la perfección! 
-son ellos los conocedores- y lo de
mostraron camino a la "Perla de Occi
dente", donde se registró un salomóni
co 4-4 entre "Los Metales" y "Las 
Cuerdas", quienes jugaron "por 
nota". Y a propósito de ... me pregun
taba sí aquellos simpáticos "futbolis
tas" tenían algo de cordura; alguien 
me recordó el refrán aquel que dice: 
"de músico, poeta y loco, todos tene
mos un poco". 

Lo de Guadalajara resultó sensa
cional, comenzando con el recibi
miento· dado por los cantores y las 
guapas, tapatías del Coro del Ballet 
Folklórico de la Universidad de Gua
dalajara. A.casi 30 kiómetros del cen
tro de la ciudad, las magníficas insta
laciones de la universidad hermana 
fueron mudo testigo del ensayo gene
ral que realizara la orquesta la maña
na del día 13. 

No menos impresionante fue cons
tatar la belleza del Hospicio Cabañas 
que, a eso de las 7:30 de la noche, se 
encontraba vestido de gala para reci
bir al conjunto universitario. Las 8:30 
y el Patio Arquitecto José Gutiérrez, 
sin una silla vacía. Los tapatíos se 
apresuraron a disfrutar el concierto 
que daba fin a los festejos que recor
daban los 100 años del natalicio de Jo
sé Clemente Orozco, hijo predilecto 
de Guadalajara. 

El director Enrique Diemecke, 
quien dirigiría a la orquesta por últi
ma vez dentro de la gira, ·condujo a 
sus compañeros en una estupen!la eje
cución de la Suite Michoacana, Sinfo
nía India y La noche de los mayas. 
Los elogios no se hicieron esperar. En 
respuesta, el maestro Diemecke agra
deció la colaboración de sus compañe
ros y señaló como gratificante traba
jar para un cálido público de nuestra 
provincia, la que -según dijo- "sa
be reconocer la entrega de quienes le 
llevan un mensaje artístico". 

Poco después del mediodía llegába
mos a nuestra cita en turno: Zacate
cas. Era 14 de diciembre y el espíritu 
navideño embargaba todo y a todos. 
En cualquier sitio en que estuviéra
mos más de 3 personas se hablaba de 
lo mismo: el hogar, los hijos, los 
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padres, las novias y las esposas y, a. un
que parezca mentira, de ¡las suegras! 
Debo reconocer que a estas alturas la 
imagen que tenía de la orquesta y sus 
integrantes había cambiado por com
pleto. ¡Eran de carne y hueso! Con sus 
defectos y virtudes como todos; sólo 
una cosa los hacía diferentes: su pa
sión por lo que bien saben hacer: la 
música. 

Ahora tocó al Ex-Templo de San 
Agustín recibir a la Filarmónica y a su 
director en turno: Eduardo Díazmu
ñoz, joven maestro mexicano que sabe 
ganarse a todos. La noche era más 
bien tibia y el ambiente rociado por el 
olor de los ponches, el pino, las casta
ñas, los tejocotes ... , festejado por las 
risas y un alegre campanario. Una vez 
más se vió por allí a la gente joven y 
bonita, para quienes lo mismo daba 
estar cómodamente sentado que de 
pie. Resultado: el local insuficiente. 
Muchos se conformaron con disfrutar 
el programa desde patios y escalinatas 
del acogedor recinto. 

Los ¡Bravo! se escucharon como 
ninguna otra vez. Las obras de Re
vueltas, Milhaud, Shostakovich y Bo
rodin causaron buena impresión. No 
obstante, el espectáculo aparte lo 
constituyó "La Lira Zacatecana", del 
nativo de aquella entidad Fernando 
Villalpando. Esta obra no formaba 
parte del programa, pero se ofreció al 
público zacatecano en reconocimiento 
a su gusto por la música, su hospitali
dad y su cortesía. ¡Y vaya que sí son 
corteses! Si no que lo digan quienes es
tuvieron a visitar la mina "El Edén" y 
en aquella memorable "callejonada". 
Sin embargo, se presentía que lo me
jor estaba por venir. 

de· un entusiasta púb1ico. "Resulta 
muy satisfactorfo para lo¡¡ potosinos fi
nalizar el año con un evento cultural 
en el cual participa uno de los mejores 
grupos musicales de México. Es esta 
una noche especial para el viejo Te
atro la Paz", afirmó el licenciado 
Guillermo Leonardo Robles, rector de 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

En el tray~cto de San Luis a Ira
puato, el maestro Díazmuñoz comen
tó sus impresiones acerca de la gira de 
la Filarmónica: "Con estas dos últi
mas presentaciones en Irapuato y 
Querétaro, culmina una labor de las 
más completas", dijo. Aseguró que re
sulta de gran importancia llevar a to
dos los rincones del país el mensaje 
musical de una institución como la 
Universidad Nacional, dada su impor
tancia en los renglones que abarca. De 
la OFUNAM señaló que es ésta una de 
las ' orquestas más importantes del 
país, por su calidad artística. "La 
camaradería y el espíritu de equipo, 
que en ella existe, no se ve en ningun 
otro grupo con estas características", 
finalizó. 

El público de Irapuato y Querétaro 
respondió también a la espectación 
causada por los universitarios. Ya en 
plena temporada navideña, quizás hu
bo en Irapuato quienes prefirieron 
quedarse en casa a romper la piñata, 
aquel sábado 17 de diciembre. El 
Templo del Convento de esa ciudad 
registró una regular entrada. Bajo la 
dirección de Díazmuñoz -quien pese 
a todo, siguió moviendo la muñeca 
con los autógrafos- se repitió el 
programa compuesto por Revueltas, 
Milhaud, Shostakovich y Borodin. 

Un a.~peclo del público moreliano que con molitYJ de la presentaci6n de la OFUNrUI. eu el 
Teatro]o.~e .'-laria :Horelo.~ de esta ciudad. se dio cita pam di4nrlar el crmcierlo que el conjrmlo 
rmit'er.ritario ofreciera. 

Llegó el día 16 y rumbo a San Luis 
Potosí. Y a para entonces el cansancio 
se reflejaba en algunos de nosotros, lo 
cual no era obstáculo para continuar. 
Conversasiones aquí y allá; temas: to
dos o casi todos. Eso sí, muchos ami
gos, no importaban nacionalidades, 
ideologías o equipos favoritos. "Me 
siento muy a gusto dentro de la OF
UNAM", decía alguna vez S usan Blun
berg, hermosa violinista norteameri
cana. "Amo a mi violín y me desagra
da la impuntualidad de algunos mexi
canos", creo haberle escuchado, no 
sin alguna dificultad, producto de mi 
arcaico inglés y su "personal" castella
no. 

Espléndido resultó ser el lugar del 
concierto que se acercaba. Con casi 
100 años de vida, el Teatro la Paz con
serva su sabor de antaño en todo su es
plendor. Luego de que sonaran las 
8:30 de la noche, de ese día 16, el viejo 
teatro era un viejo feliz. Allí con los 
suyos y la OFUNAM celebraba los 213 
años del nacimiento del genio de 
Bonn: Ludwig van Beethoven. Las 
obras de Revueltas, Milhaud, Shosta
kovich y Borodin sirvieron, una vez 
más, de preaámbulo al famoso "Hua
pango". Todas merecieron el aplauso 
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No sucedió lo mismo en Querétaro. 
La Catedral de San Felipe Neri no pu
do dar cabida a todo el que se dio cita 
allí el domingo 18. A partir de las 8:30 
de la noche, con Eduardo Díazmuñoz 
al frente, se repitió el programa de 
Revueltas, Milhaud, Shostakovich y 
Borodin, nuevamente ¡"Huapango"l; 
el público solicitó la obra de Moncayo 
y agradeció fuertemente. Mientras se 
iniciaba la tercera posada, llegaba a 
su fin la Gira '83 de la OFUNAM, 
donde las figuras principales habían 
sido todos y cada uno de los integran
tes de la orquesta. Durante 9 días, y a 
pesar de los inconvenientes propios de 
un recorrido de tal magnitud, demos
traron profesionalismo, entrega y 
"amor a la camiseta". 

Muy de temprano, el regreso a casa. 
Lunes 19 de diciembre un día feliz, a 
pesar del cansancio de todos. ¿Y lo 
mejor que faltaba por llegar? Alü 
venía conmigo, en el asiento de junto; 
tan cerca que ni el frío pudo hacerme 
daño. Era la gran satisfacción de ha
berme equivocado en mis juicios pre
vios a la gira y haber compartido ratos 
agradables y, también, desagradables 
enmedio de una gran familia musi
cal. • 

Visita parcial de.J palio "A.rquíteclo José GutíérrezK. del Hospicio CabcliUis, en Grwdalajara. 
drrnmte la wesentaci6u de la OFl '.V,\.\1. 

la Facultad de Derecho y el Centro Universitario de Profesores Visi
tantes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, 
tienen el honor de invitar a usted a la conferencia que impartirá el doctor 
David Sachs Stern, de la Universidad del Norte del tllinois, U.S.A., con 
motivo de la ocupación de la Cátedra Extraordinaria "Antonio Caso", con 
el tema: 

El espíritu de las leyes. Homena¡e al bi
centenario de la Constitución de Filadel
fia 

Aula Magna "José Castillo Larrañaga" de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho . 
16 de enero de 1984 10:00 h. 

Dr. José Manuel Berruecos V. 
Secretario Ejecutivo del 

Consejo de Estudios de Posgrado. 

Dr. Miguel Acosta Romero 
Director de la Facultad de Derecho. 

PROGRAMA: 

Palabras del doctor José Manuel Berruecos Villalobos, secretario ejecuti
vo del Consejo de Estudios de Posgrado y director del Centro Universita
rio de Profesores Visitantes. 

Palabras del doctor Miguel Acosta Romero, 
director de la Facultad de Derecho. 

Conferencia del doctor David Sachs Stern: 
"El espíritu de las leyes. Homenaje al bicentenario de la Constitución de 
Filadelfia" . 

29 



Entrevista al doctor Ignacio ... 

(Viene de ID pág. 5) 

"Pues lo han estado haciendo, pero 
de todas formas es mucha la demanda 
para ingresar en la UNAM. No se pue
de disminuir severamente la entrada a 
la Universidad, ya que ella se debe al 
pueblo; el 75% de los estudiantes son 
hijos de obreros, de campesinos,etcé
tera, y tienen acceso a ella porque es 
gratuita. Otro de los aspectos que in
fluyen en la baja del nivel académico 
es que muchos alumnos no tienen vo
cación para la carrera que eligieron; 
van porque su papá así lo dispuso, o 
porque les han dicho que en esa carre
ra van 11 hacerce millonarios. Es alar
mante que esto suceda, y si nos remiti
mos a las estadísticas, éstas nos indi
can que en 1973 se inscribieron 6,200 
alumnos, egresaron 669 y se titularon 
537; en 1974 egresaron 612 de 7,200 
inscritos, y así llegamos a 1976, año en 
que se inscriben ocho mil y se titu
laron sólo 932. Es muy bajo el porcen
taje; representa un dispendio de los 
recursos de la Universidad. Se está 
gastando dinero inútilmente porque 
muchos alumnos no se reciben o, 
incluso, porque desertan a la mitad de 
la carrera ... 

- Felizmente, el señor Rec
tor está Ilevando a cabo 
una evaluación de la Uni
versidad con el objeto de 
elevarla en todos sus nive
les y puede asegurarse que 
lo va a lograr 

"Además existe otro problema que 
también afecta al nivel académico, 
que es el Reglamento General de Exá
menes -que hace poco publicó la 
Gaceta-. Este Reglamento fue pro
puesto y aprobado por el Consejo Uni
versitario cuando era rector el licen
ciado Pablo González Casanova. Este 
documento, permite que haya dos 
vueltas en los exámenes ordinarios, y 
en caso de no aprobarlos, se aplican 
exámenes extraordinarios. Esto no es 
lo grave; lo malo es que la forma como 
se encuentra redactado el Reglamento 
permite que un alumno que no haya 
cursado una materia, digamos de las 
que son seriadas, tenga derecho a pre
sentar cualquiera de los cursos sin ha
ber asistido a los mismos. Anterior
mente, sólo había exámenes ordina
rios, extraordinarios y a título de sufi
ciencia. En el caso de este último, era 
muy severo, y pocos o nadie lo apro
baban. 

"Felizmente, el señor rector Octavio 
Rivero Serrano está llevando a cabo 
una evaluación de la Universidad con 
el objeto de elevarla en todos sus nive
les y puede asegurarse que lo va a lo
¡rar". • 

Fermín Revueltas: una memoria ... 
(Viene tk ID pág. 15) 

En este sentido, como Posada y mu
chos otros, no descartó las posibilida
des de la gráfica. Ilustra algunos nú
meros de la revista Crisis. Aquí se olvi
da de su docilidad técnica de dibujan
te y colorista, insiste en las portadas 
un rostro duro y amenazador, histéri
co, que apunta directamente su índice 
en las llagas más oscuras y doloridas 
de toda sociedad empobrecida. Fer
mín Revueltas también es presa de la 
fiebre socializadora del arte, pero no 
es lo suficientemente pueril para abu
sar de la hoz y el martillo. La sim
plificación que ofrece es: unas cana
nas, carrilleras revolucionarias, una 
mazorca y dos machetes llevados a la 
monumentalidad de un signo -casi
en tamaño mural. 

Revueltas vivió y pintó para él y pa
ra su México esos momentos difíciles, 
valiosos e importantes para poder dar 
una visión personal, histórica, social y 
artística. Revueltas procuró hallar su 
mano lo bastante diestra para retocar, 
tocar y moldear esas imágenes que el 
muralismo aportó como estética y que 
nosotros desde nuestra conciencia o 
inconciencia hemos aceptado. Como 
espejos múltiples en formas y sentires 
que podemos consultar, ya no tanto 
para vernos o ver nuestro pueblo y 
nuestro país, sino para sentir la necesi
dad del pintor de "sentarse a vivir o 
morir de pintor". 

Es necesario democratizar los valo
res pictóricos con que se cuenta, guar
dar la memoria -aunque sea póstu
ma- de todo un mosaico donde es da
ble encontrar el reconocimiento mun
dial y la grandiosidad de unos, pero 
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también la laboriosidad y su no menos 
importante visión del mundo, de sí 
mismos y de la pintura, que supieron 
perpetuar esos rostros de caudillos 
analfabetas capaces de levantar ejér
citos de pueblo en pueblo. Hay hasta 
ahora generaciones de pintores para 
los caudillos sombrerudos, hombres 
que abrevan -una y otra vez- en el 
paisaje del nopal y el maguey, en don
de se ve el correr de los caballos, los 
huarachudos y sus viejas. Guerra y lu
juria. Uno que otro colgado, verde y 
burlón, que muestra la lengua de fue
m. • 

Comunicación Social. . . 

(Viene de ID pág. 6) 
~ 

Pero eso iagregó- es sólo el prin
cipio. Una auténtica comunicación, 
que además sea popular, tiene que to
mar el proceso de comunicación en sus 
manos; los comunicadores deben to
mar la conciencia de su realidad y de
cir su propia palabra, coparticipar en 
la elaboración de sus propios mensajes 
y definir y decidir sus propias alterna
tivas. Asimismo, quien estudia la cien
cia de la comunicación debe estudiar, 
a su vez, el todo social, auxiliándose 
de las diversas ciencias que en forma 
más directa y clara se relacionan con 
la comunicación social. 

Mencionó que una práctica de esta 
naturaleza equivale a una verdadera 
acción democrática, la cual demanda 
de los grupos y sus integrantes, ante 
todo, una participación responsable. 

Por consiguiente, en este contexto lo 
educativo se define a partir de la reali
dad de los grupos y clases sociales que 
en su experiencia cotidiana viven y 
observan sus condiciones de vida, 
identifican sus necesidades y elaboran, 
sus expectativas como grupo o clase 
social. · 

Resulta fundamental, entonces, en
tender a la comunicación educativa 
como un proceso en el que los sujetos 
observan, estudian, problematizan, 
explican, proponen y participan en la 
solución de los problemas de su so
ciedad. 

Pero desde este punto de vista 
-afirmó-, estos problemas no pue
den plantearse como particulares, si
no como problemas sociales. Por tanto 
deben ser resueltos en común, social
mente, tratando de armonizar el inte
rés individual con el colectivo. 

Por esto es importante considerar la 
integración, la comunión de proble
mas e intereses, como base del conoci
miento y la comunicación que, enton
ces, no puede dejar de ser educativa. 

En este orden, es un requisito bási
co el que estos problemas e intereses 
sean identificados y jerarquizados en 
un proceso de toma de conciencia que 
es fundamentalmente educativo. 

Finalmente, indicó que este proceso 
de toma de conciencia es el que va a 
generar la necesidad de acción parti
cipativa. Pero ésta no puede ser con
fundida con el simple activismo; para 
que adquiera relevancia, dentro de la 
comunidad en que se produce, deberá 
poseer características cualitativas, a 
saber: que sea transformadora, orga
nizada, congruente, articulada y vo
luntaria; que prevea y provea los re
cursos materiales para la participa
ción; que sea legal ,igualitaria e identi
fique a los interlocutores válidos; que 
sea eficaz, convencida y madura y , 
por último, que se base en informa
ción lo más veraz posible, además de 
fundarse en la crítica y la autocrítica 
reflexivas. • 

"Apuntes", publicación de 
Académica 

Extensión 

"Apuntes" de Extensión Acodemica, es una publicación gratuita, que 
contiene algunas de las conferencias dictadas en los diferentes progra
mas de la Dirección General de Extensión Académico. 

Estos folletos tienen como fin favorecer a la educación integral del 
estudiante universitario. 

Los doce primeros números son: 

1 Astronomía. 
2 Ecología. 
3 Tecnología. 

4 Lenguaje l. 
5 Genética. 
6 Ciencia. 

7 Lenguaje 11. 
8 Cuentos. 
9 Feminismo. 

Informes e inscripciones: Dirección 
General de Extensión Académica, 100 
piso, Torre de la Rectoría , Ciudad Uni
versitario . 
Teléfonos: 550-51-55, 550-51 -56 · y 
550-51-59. 

10 Etico médico. 
11 Petróleo. 
12 Entropía. 
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Dirección General de Extensión Académica 

Actividades Académicas en San 
lldefonso dirigidas al público en general 

Siglo XX: Literatura, historia, arte y 
filosofía. 
Narrativa de la Revolución: de Emilio 
Rabosa a Jorge lbargüengoitia. 
Maestro: Jaime E. Cortés. 
Del 8 de febrero al 4 de abril. 
Miércoles. 
17:00 a 19:00 h. 

Taller de Artes Plásticas. 
Alfonso Villonueva. 
lunes. martes y miércoles. 
12:00 a 16:00 h. 

Taller de creación literaria l. 
Maestro: Agustín Monsreal. 
Del 9 al 30 de enero. 
16:00 a 18:00 h. 

Taller de cuento. 
Maestro; Agustín Monsreol. 
Del 10 al 31 de enero. 
Martes y jueves. 
9:00 o 12:00 h. 

Ecología. 
Biólogo: Eduardo Morales. 
18:00 o 20:00 h. 
11, 18, 25 de enero y 1 o de febrero. 

Poetas latinoamericanos: César 
Vallejo, Vicente Huidobro, Pablo Ne· 
ruda, entre otros. 
licenciado: Patricia Cruz Anzures. 
Martes y jueves, del17 de enero al16 
de febrero. 
16:00 o 18:00 h. 

El general Francisco Villa en: 
lo historio (24 de enero) 
La Ciudad de México (26 de enero). 
El corrido mexicano (31 de enero). 
El cinematógrafo (2 de febrero). 
Doctor Arturo Longle Romírez. 
Martes y jueves. de 18:00 o 20:00 h. 

Historia: porfirismo y revolución 
(tutoría). 

Objetivo: que el participante analice 
lo significación del porfirismo y lo re
volución mexicano en el contexto de 
lo historio mexicano. 
Coordinación: maestro Jaime E. Cor
tés y maestro Moría Patricio Ducoing. 
Profesora: licenciado Josefino Moc 
Grei1or. 

18:30 a 20:00 h. 
lunes, del 6 de febrero en adelante. 

Filosofía en México (tutoría). 
Objetivo: que el participante analice 
los principales planteamientos del 
pensamiento positivista mexicano y 
de los distintos corrientes ideológicos 
que se conjugaron en lo Revolución 
Mexicano. y adquiero conciencio de 
los distintos enfoques que se han do
do sobre lo filosofía mexicano y lati
noamericano. 
Coordinación . maestro Patricio Du
coing. 
Profesora: maestra María del Carmen 
Revira. 
Inicia el 6 de febrero. 
17:00 a 18:30 h. 

Desarrollo infantil psicológico 
(tutoría). 
Objetivos: el porticiparote conoc~ró el 
panorama general de lo disciplino, 
desarrollo infantil y conocerá los pa,s
tulados básicos y los principales teóri
cos de lo psicología del desarrollo: 
Gesell, Freud, Bijou, Boer, Pioget, 
Banduro, Bowble, y sus aplicaciones a 
la crianza y a la educación de los ni
ños. 
Coordinación: maestro Jaime E. Cor
tés y maestro Benjamín Domínguez. 
Profesora: licenciada Carolina Ponce 
Zendejos. 
Inicia el 7 de febrero (martes). 
16:30 o 20:30 h. 
Psicología educativa (tutoría). 
Objetivo: ofrecer las principales 
teorías derivadas de los principales 

representantes de lo psicología edu

cativo . 
Coordinación: maestro Jaime E. Cor
tés y maestro Benjamín Domínguez. 
Profesoras : doctoro Magdalena Són
chez Bedollo y licenciada en psi
cología Magdalena Anzures Bolaños. 
Inicia el 8 de febrero (miércoles). 
17:00 a 20:00 h. 

Exposición Dibujo Científico. 
Coordinación: doctora Elisa Rubí. 
Profesora: maestra Elvia Esparza. 
8 al 29 de febrero. 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia . 

Informes e inscripciones: Dirección 
General de Extensión Académica, 10o 
piso , de la Torre de la Rectoría, 
Ciudad Universitaria , teléfonos: 
550-51-55 , 550-51-56, 550-51-59. 

Tutorías 
Sistema de Universidad Abierta 

Objetivos generales: 
El Sistema de Universidad Abierto es 

una modalidad educativa que permite 
el outoaprendizaje de una asignatura 
o de todo un plan de estudios por me 
dio de material escrito preparado ex 
profeso y de la asesoría individual y 
colectiva de¡ tutorías espeCializados. 

Conferencias inaugurales 

Desarrollo infantil psicológico: 
Profesor: licenciado Roberto Barocio. 
Coordinador de la especialización de 
desarrollo psicológico infantil, Facul
tad de Psicología. 
Fecha: 30 de enero. 
Hora: 18:00 h. 

Psicología educativa: 
Profesor: maestro José Huerta. 
Jefe del Departamento de Psicología 
Educativa, Facultad de Psicología. 
Fecha: 31 de enero. 
Hora: 18:00 h. 

Historia y Filosofía 
La Revolución Mexicana. 
Profesor: maestro Eduardo Blanquell. 
Maestro de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Fecho: 1° de febrero. 
Hora: 18:00 h. 

Serie Feminismo 
La visión femenina de la vida coti· 
diana 
Coordinadora: doctora Graciela Hie
rro. 

-------Introducción a la Universidad 
Lunes 9 

13:00 h. Biotecnología, M. C. Irma 
Aurora Rosas P. Utilidad de la cabra y 
sus productos. 

13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón.El futbol soccer y su técnica. 

14:00 h. Alimentación y desarrollo 
M.V.Z. Jesús Santoyo Vargas. Despa
rasitación de los ovinos. 

14:30 h. Historia Novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. Las 
obras públicas del siglo XVII. 

15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H. ,arquitecto Rubén 
Piña. El poder en el campo. 
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Martes 10 

13:00 h. Orientación Vocacional, li
cenciado Eduardo Ruíz Saviñón. Doc
torado en psicología general experi-
mental. · 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Demesa Lara. 
Cómo se aprende. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se
ñor Juan Antonio Flandes Díaz. Con
diciones de trabajo y sistemas de con
trol de riesgos en la industria textil. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Agüero. Qué es
pecies se han extinguido y se están ex
tinguiendo en México. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoameri
cano, licenciado Renate Marsiske S. 
Las raíces históricas de la clase media 
mexicana. 

Miercoles 11 

13:00 h. Biotecnología, M. C. Irma 
Aurora Rosas P. Aprovechamiento de 
carne y lana del borrego. 

13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón Características del jugador de 
futbol soccer. 

14:00 h. Alimentación y desarrollo 
M.V.Z. Jesús Santoyo Vargas. Situa
ción actual de la producción caprina. 

14:30 h. Historia Novohispana. docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 
escultura religiosa del siglo XVII. 

15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H. arquitecto Rubén 
Piña. La paternidad. 

Conferencias: 
La crítica de la vida cotidiana 
Profesora : doctora Gracielo Hierro 
Fecha: 31 de enero. · 

La mujer y la medicina 
Profesor: licenciado Vera Yam~¡~ni. 
Fecho: 7 de febrero. 

ta madre como educadora de ma· 
chos. 
Profesora: licenciado en pedagogía 
Ma. Isabel Belousteigoitia. 
Fecha: 14 de febrero . 

Relación de parefa. 
Profesora: licenciado Ma. Dolores 
Ambrosi. 
Fecha: 21 febrero. 

la mujer vieja 
Profesora: Besty Hollonds (CIDAl). 
Fecho: 28 de febrero. 

la mujer y la religión. 
Profesora: Marie Noelle Mantel!. 
Fecho: 6 de marzo. 

La institución matrimonial antes y 
ahora. 
Profesora: Isabel Custodio. 
Fecho: 13 de marzo. 

Enfermería ¿profesión femenina? 
Profesora: enfermera Ma. Teresa 
Moc Dermitt. 
Fecho: 20 de marzo. 

Diario de una mujer joven. 
Profesora: maestra Raquel Zerur. 
Fecha: 27 de marzo. 
Horario: 18:00 h (martes) 
Sede: Son lldefonso. 

Informes e inscripciones: Dirección 
General de Extensión Académica, 10° 
piso, Torre de lo Rectoría. Teléfonos 
550-51-55/56/59. 
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Eventos culturales de la semana del 9 

al 13 de enero de 1984 

Música 

"Con la mirada en América". 
Espectáculo Poético-Musical. 
Con Oiga Morris. 
CCH Oriente. 
Enero 10, 11:00 Y 17:00 h. 
Canal de San Juan, esquina Sur 24. 
Colonia Agrícola Oriental. 

Nueva Canción de Julio Solórzano . 
Facultad de Medicina . 
Enero 10, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

"Con lo mirada en América" . 
espectáculo Poético-Musical. 
Con Oiga Morris . 
Facultad de Ciencias Políticas. 
Enero 11, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria , DF . 

Nuevo Canción de Julio Solórzano . 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
Enero 12, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria , DF. 

'Nueva Canción de Julio Solórzano. 
Facultad de Psicología . 
Enero 13, 12:00 h. 
Ciudad Universitaria , DF . 

Música Clásica con Beltrán-Limón. 
Centro Médico Universitario. 
Enero 13, 12:00 h. 
Ciudad Universita ri a , DF. 

Música Popular con la Estudiantina 
" Azul y Oro". 
Centro Médico Universita rio . 
Enero 13, 19:00 h. 
Ciudad Universitar ia , DF . 

Concierto de Rock . 
Grupo Cristal y Acero . 
CCH Noucalpan. 
Enero 13, 14 :00 h. 
Calzada de los Remedios No. 10. 
Naucalpcin, Edo. de México. 

Teatro 

"Habrá que pulirlo". 
Con el Grupo Trajinante . 
Dirección Susana Alexander. 
ENEP Acatlán . 
Enero 10, 12:00 y 17:00 h . 
Avenida Alcanfores y San Juan Totol 
tepec. 

"Qué Payasos". 
Espectáculo Có111ico Musical. 
Facultad de Contaduría y Administra 
ción. 
Enero 11, 11:00 y 18:00 h . 
Ciudad Universitario, DF . 

'los que no usan Smoking". 
Del dramaturgo brasileño Jean Fran
cesco Guornieri. 
Con el grupo "Contigo América". 
Facultad de Químico. 
Enero 11, 12:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF . 

"Habrá que pulirlo". 
Con el Grupo Trajinante. 
Dirección: Susana Alexander. 
CCH Vallejo. 

Enero JI, 12:00 y 17:00 h . 
Eje Central Lázaro Cárdenos, esquina 
Fortuna. 

"Habrá que pulirlo". 
Con el Grupo Trajinante. 
Dirección: Susano Alexander . 
Facultad de Odontología . 
Enero 12, 12:00 y 18:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF . 

"Suyo Afectuosamente". 
Espectáculo de Roberto D'Amico. 
Con Susano Alexander . 
Facultad de Filosofía y letras. 
Auditorio "Justo Sierra". 
Enero 13, 18:00 h . 
Ciudud Universitaria. 

"Habrá que pulirlo". 
Con el Grupo Trajinante. 
Dirección : Susana Alexander. 
ENEP lztacolo. 
Enero 13, 12:00 y 17:00 h. 
Fraccionamiento los Reyes , lztacala . 
Tlalnepontla , Estado de México. 

Danza 

T errodonzo. 
Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgar Alan 
Poe. 
Música de Alan Persons. 
Producción de lo DASC. 
Con Elioth , Gaby Macias y Mortha Isa
bel. 
Coreografía : Mizort. 
Diseño y vestuario : león. 
Textos : Mo. de los Angeles Blanco. 
Dirección : Luis lópez Giménez. 
Facultad de Economía. 
Enero 11, 12:00y 18:00h. 
Ciudad Universitario , DF . 

T errodonzo. 
Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgor Alon 
Poe. 
Música de Alon Persons. 
Producción de lo DASC. 
Con Elioth , Gaby Macias y Martha Isa
bel. 
Coreografío : Mizort. 
Diseño y vestuario: león. 
Textos: Ma. de los Angeles Blanco. 
Dirección : Luis lópez Giménez. 
ENEP Arogón. 
Enero 12, 12:00 y 18:00 h . 
Avenido Central y Haciendo Roncho 
Seco s/ n, Son Juan de Arogón . 

Exposiciones 

El Mundo Mágico de M .C. Escher . 
Reproducciones. 
Facultad de Químico . 
Del 6 al 19 de enero. 

Ciudad Universitaria , DF. 

C\JR)Q)- \JN~M 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
Oeparl<tnlento de FonlMCron Ot> 
Personal Ac ;utemrco 

ADOLESCENCIA Y 
APRENDIZAJE 
16 de enero al 15 de lebre ro , lunes 
mrercoles y vrernes 

INTRODUCCION A LA 
DIDACTICA GENERAL 
Del 16 de enero al lO de lebre ro 
lunes, mrercoles y vrernes 

INTRODUCCION A LA 
DINAMICA DE GRUPOS 
Del 16 de enero al 1 O de lebt"ero 
lu nes, nuercoles y vrernes 

LABORATORIO DE 
DINAMICA DE GRUPOS 
Del 9 de enero al 8 de febrero lunes, 
mtercoles y viernes 

TALLER DE PROGRAMAS 
DE ESTUDIO 
Del 20 de febrero al 23 de marzo; 
lunes, mtercoles y viernes 
Du•u •c lo ol f)IUIP'i()tt'\ tle Edut.KIO!l 

Supn•or So· fl't¡lJ>f•re tOr'ISI.lntli' <.lt· 
II.IIM¡n dflttmh' .t nlllt'l \UPI'UOI O me(liO 
~UIX'IIOI 

lnscnpctones y mayoresmtormes. 
Ohtm,l dt>l CISE (IICUIIO Exter•or de 
C U (1{- lunes :'1 Vl('lr'l('\ de fa~ 1 1 Q0 íl 
1,1.,. 13 00 v de la~ 17 00 a la~ 19 00 
hr-. 

SECRETARIA GENERAL 

PtO~Jfí-Ullel Unívet Stlflt iO eh) 
Compt tto 
SUBPROGRAMA DE 
CURSOS DE 
PROGRAMACIÓN 
P• th li1 <~<ton clt r e~ltlt,lrlos 
20 d e enero 
Modulo lntrorluctorto 23 de 
enero tt l 13 de febrero 
1 nscripciones: 9 al 13 de 
enero 
M1Hh1los Basteas lnwrmpcJ¡o.:;; 
Av,mt.lclos y de ApltctlCHltl 
19 de marzo a 13 de jun1o 

SullprO!Jl,Hlltt dt• ..,t. 111.11 ·~ 
SEMINAR IO BASICO DE WFL 
(W orl< Flow Language) 
Del 1 6 al 20 de enero, de 
12:00 a 14.00 hrs . 
lno.,¡ ''PI •nm?" Del 2 al 13 de 
enero de 1984 
P1cd R dH•1 Ro..,,¡.., Gut. •r1' 

INTRODUCCION A BASES DE 
DATOS 
Del 23 al 27 de enero de 12 a 
14:00 hrs. 
lrht r 'P' Hlllt'o., Del 9 al 20 de 
enero de 1984 
PH d lnq Jo..,,•l C,11 u 
G.u,¡;¡'¡·, 

DUMPALL 

'''"''''I>IIIHH"" Del16al27 de 
enero 
U•11 .te "11 Del 30 de enero al 3 
de l ebrero. de 12:00 a 14:00 
hrs. 

CANDE 

l11..,1 IIIH •llh·.., Del23 de enero 
al 3 de febrero 
ÜLH,IC 11w Oe/6 al10 de 
febre ro. de 12:00 a 14:00 hrs. 
P1of 1 !'flldrdr Enr1qlll 
lJOillllltJll•'l Pt~SIIdllil 

USO DE PAQUETES SPSS 

111...,, 1 'P• 1r 11 •, Del 30 de enero 
a l 1 O de febrero 
/Jul.lt u Del 13 al2 1 de 
lebrero, de 12:00 a 14:00 hrs. 
Pinfr B· ctr1t Allt~l.l Vdt~tquv/ 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES, Seccoón cte 
lnfor tllt:lf:t(J/1 y Rt::lac 1011cs <iel 
Pro~Jtdma de lunrs 1 vcernrs de 
8 OOo 1-l OOo 
TPI 550 52 1 :, Ext 3886 

FACULTAD DE. QUIM ICA 

DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
FISICA Y MATEMATICAS ... 
¿PARA QUE? 
]9 y 26 de enero; 2, 9 . 1 6 y 
23 de febrero; 1. B. 1 5 y 22 de 
lnilrzo 
SEDE: Aud 11 0110 A d1• 1.1 
Fc~r rlldd di! OutnliC:il 

DfPAR TAMENTO DE EDUCACION CONTINUA 
e JI n .... 
CONSERVACION DE AGUA. 
INTRODUCCION AL CONTROL DE ARENAS DE 
MOLDEO. 
ECONOMIA PARA INGENIEROS. 
ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS DE NUEVA 
INVERSION. 
ESTIMACION DE COSTOS DE PRODUCCION PARA 
PLANTAS DE PROCESO. 
CONTAMINACION ATMOSFERICA. 
CONTAMINACION DEL AGUA. 
CONTAMINACION DEL SUELO POR DESECHOS 
SOLI DOS. 
CROMATOGRAFIA LIQUIDO-LIQUIDO 
COMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA Y EN COLUMNA 
BIOFARMACIA. 
ANALISIS FUNCIONAL ORGANICO. 
PRODUCTIVIDAD. 
DISEÑO DE INSTRUMENTACION QUIMICA. 
APLICACION DE TECNICAS NUCLEAR ES EN LA 
INDUSTRIA. 
TRANSFERENCI·A DE MASA. 
TRANSFERENCIA DE CALOR. 
FLUJO DE FLUIDOS. 
OPERACIONES UNITARIAS EN EL TRATAMIENTO DE 
AGUA. 
DISEÑO DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS . 
FILTRACION ESTERIL EN PROCESOS 
FARMACEUTICOS. 

INFORMES: fl'l<., 550 58 93 y 'l50 57 Pl o·Jtl JI:Ufti lo tJ¡ ..,odt•l 
Ecl•h••n D d 1·1,¡ Fac.ult,¡d dt' Ouunu it tuhu ,I(!O t·n t•l Cll!tiiiO <le lr1\I !IUIO'>) 

t >n 1.1 Sn 1.1 M.1 df't Rn~,no Pl'th.u,l O 

FACULTAD DE MEDICINA 

DIVISION Dt tSTUDIOS DE 
POSGRADO 
CURSO MODULAR 
EXTENSI VO DE 
GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA (TRIMESTRAL) 

Del 1 7 de enero al 5 de junio, 
de 7:00 a 9:00 hrs .. martes y 
Juev es 
Prof D• Marwt•l Ahli'lll!/ 

N.rv;uro 

SEDE: Hn<.,pttc~llspanol clt· 
Mt·xun 

ACTUALIZACION EN 
PEDIATRIA MEDICA PARA 
MEDICOS GENERALES 

Del 1 7 de enero al 26 de 
1unio. de 18:00 a 20:00 hrs .. 
martes y jueves 
Pro! Dr Alfon ... o Gt~l\lolll 

SEDE: H G M.t11w·l Gt•t• 

TEMAS SELECTOS DE 
MEDICINA FAMILIAR 

Del 1 6 al 20 de enero. de 8:00 
a 14:00 hrs. 
P1 of,¡ RO'i<llrrldtl CaceH~'> 
SEDE : U ti" Etluc Med 
C M G 1 o, Fu1 J 8;~lrn1<:> 

EXAMEN OFTALMOLOGICO 
INTEGRAL 

Del 16 al 20 de enero. de 8;00 
a 14:00 hrs. 
Pwl Dr H1•c lor (l,HC.1.l Vllle~JélS 
SEDE: IJ ch· [el"' M CM G F 

Hc•,¡f r·I<~"!.O d11 Ah~mdll 

Informes P lnscnpc1ones: 
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: ,.¡.., S·lH 1 1 7& y 11i!i 3/ 83 

FACULTAD DE 

ECONOMIA 

01v•~on de EsHJd1oo;, dt; 
Poc;q,ado 
Cur~o de Atluall/at.tun 
SALUD. MEDICINA Y 
SOCIEDAD 
Del 1 6 al 20 de enero. de 
18:00 a 20 00 h 
Coorrhn,lclo• Pro! E ll'flllt 
R.IJt ht•nbt·l~f 

SEDE: Sah1 eh· Jt,nl,to. 
INFORMES E 
INSCRIPCIONES: Df P 
F H ult,Hf eh· ft onom1 t1 Ed1ltc Lf 
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r., ].183 e P 04551 o 

101 dr 
Po l' u!t 
(,,, 
EL SISTEMA JUDICIAL 
NORTEAMERICANO EN LA 
ERA POSWATERGATE 
D el 16 de enero al 9 de marzo 
C 11111 lln.Hio• P1nl Or Do~vrd 
S.1t hs Stt'"' 

C•cl< d1 Conlr lo 1 r,¡• 

LA SITUACION ACTUAL DEL 
JUICIO DE AMPARO 
30 y 31 enero. 1 2 y 3 de 
febrero 
Cc10t lfld• ICI•II R IH '' 

: ,..., Salq,Hff 

SECRETARIA 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 

DHel.CIOI r dt Computo Pé'lrél la 
AdlllWt!~lrd~.IOtl CPt•tlill 

S1mpos1o Ndc•·Jnfll 

'·LA COMPUTACION EN LA 
ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA· ' 

Febrero de 1 984 

Informes· 
o. ~, '"' d• e '"'>''"' P,ll,t • 
Atlr11t!lo'ol1.11 C:l!r•tt.¡l tJ, pln di' 
Sr'>lt•n l'> M,n, .. s Rnrne¡Q 1220 f q 
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l\.1,u d" ,,~ F •nlr- 1 lfil al 1t•l SS9 
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FACULTAD DE 

PSICOLOGIA 

DCPARTAMENTO Df 
PSICOLOG IA DfL TRABAJO 

El PAPEL DE LA 
ERGONOMIA EN EL 
COMPORTAMIENTO 
LABORAL Y LA 
ORGANIZACION Y PROCESO 
DEL TRABAJO 
Del 15 al 21 de enero de 1984 
Comcllnaclol D 1 Jnvtl'r 
(¡¡<.,telli11105 Ccrvertl 
LOS PROBLEMAS PARA LA 
INSTRUMENTACION DE 
INVESTIGACION Y 
PROGRAMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Del 6 al 1 O de febrero de 
1984. 
CooHllll<ldOI lnq Edu.udo 
E'iC<lrt.Pq.l Ailr1~JC'I 

PERSPECTIVAS DE LAS 
COOPERATIVAS EN EL 
AMBITO NACIONAL 
Febrero de 1 984 
Conrd•n •• dor.a lrl M, del 
C.trrlH!/1 Gurnt•/ A1u~o 
INFORMES E INSCRIPCIONES 1 ,., 
S~US:71C,,·.t .tf110 K ltt•nPAurJ 
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