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NACIONAL AUTONOMA DE MEXJCO 

Reunión del Colegio de Directores 
E l CP Rodolfo Coeto Mota, secre

tario general Administrativo,y el 
doctor Luis F. Aguilar Villanutwa, 
secretario de la Rectoría, en reunión 
del Colegio de Directores, encabezada 
por el doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, presentaron cua
tro proyectos específicos para llevar 
adelante, en sus respectivas áreas, el 
proceso de cambio que vive la Institu
ción. Tres de estos proyectos se rela
cionan con el ámbito académico
administrativo y uno con el Programa 
Emergente de Libros de Texto. 

Exposición 

Tierras y Ritos 

E n presencia de funcionarios de la 
UNAM, maestros, estudiantes y 

numerosos invitados, la señora Lilia 
Weber de Rivero immguró la exposi
ción de Ana Gojman, Tierras y Ritos, 
en la Antigua Escuela Nacional de 
Medicina. 

Durante la ceremonia inaugural, el 
director de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Acatlán, licen
ciado Francisco Casanova Alvarez, se
ñaló que "es un privilegio tener la 
oportunidad de presentar esta esplén
dida exposición, que fue organizada 
como parte del programa de difusión 
cultural que se viene realizando en la 
institución, en un propósito de dar im
pulso a los jóvenes valores, y acercar 
al mismo tiempo la cultura a la mayor 
parte de la población". 

Se refirió, asimismo, a la original, 
museografía que sitúa los trabajos 
dentro de un contexto integral que 
permite destacar las características de 
la obra, dentro de la proyección consi
derada por la autora. pág. 6 

Profesores e 

Investigadores 

Eméritos 
pág. 5 

Doctor Ra~ml Foumier Villada. 

• Entrevista con María Luisa Puga pág. 9 

• La Escuela de Viena y la necesidad del arte pág. 11 

• Entrevista con el profesor Raúl Orayen pág. 12 

Durante la sesión efectuada en la 
Unidad de Seminarios "Doctor Igna
cio Chávez", el doctor Rivero Serra
no comentó los proyectos presentados 
por la Secretaría General Administra
tiva titulados: Coparticipación acadé
mica-administrativa en la elaboración 
del presupuesto; Desconcentración de 
dependencias y procesos administrati
vos; y Mejoramiento de trámites ad
ministrativos y académico-adminis
trativos. pág. 6 

Proyectos y programas: 

• Secretaría General 
• Secretaría General Administrativa 
• Secretaría de la Rectoría 
• Coordinación de la Investigación Científica 

págs. 2,3,4 

Sesión extraordinaria del 
Consejo Técnico de la 
Investigació~ Científica 

H asta el momento el proceso de 
Reforma Universitaria se desen

vuelve adecuadamente, ya que prácti
camente todos los proyectos cuentan 
con una estructura y con universita
rios responsables de su desarrollo; 
además de existir una clara definición 
de la forma en que se llevará a cabo la 
consulta, los mecanismos que emple
ará y forma en que se cerrará, aseguró 
el doctor Octavio Rivero Serrano, rec
tor de la UNAM, al presentar al Con
sejo Técnico de la Coordinación de la 
1 nvcstigaciún Científica en sesión 
extraordinaria los avances del proceso 

de Reforma Universitaria, e instalar 
las comisiones encargadas de los nuevP 
proyectos que corresponden al área 
científica. 

Más adelante indicó que entre los 
meses de marzo y agosto, aproximada
mente 50 proyectos deben estar en 
marcha. Si los universitarios logran 
ese objetivo, ese número de proyectos 
representará el 80% de los procesos de 
cambio, en el context9 del documento 
Evaluación y marco de referencia pa
ra los cambios Académico-adminis
trativos de la UNAM. 

pág. 6 



Secretaría (;eueJ·a/ 14) Desconcentración de dependencia y procesos administrativos. 

Presentación de propuestas escritas 

Con el fin de establecer los canales 
de comunicación para el proceso de 
participación de lo universitarios, ~n 
1 conformación irutitucional de las 
soluciones que requiere la Univer i-
dad, emite la siguiente 

Convocatoria 

La Secretaría General invita a la 
comunidad académica a participar, 
de conformidad a los lineamientos es
tablecidos en el documento "Eva
luación y Marco de Referencia para 
los Cambios Académico-administrati
vos", con propuestas escritas para 
atender los problemas relativos a 

La superación pedagógica del 
personal académico 

que se engloba en los proyectos de: 

• Mejoramiento de métodos de ense
ñanza y evaluación para la licen
ciatura. 

• Adecuación de la metodología de la 
enseñanza en el posgrado. 

• Programa continuo de superación 
pedagógica del Personal Docente. 

• Mecanismos académicos para el 
mejoramiento de la eficiencia ter-
minal · 

Con base en los siguientes temas: 

I . Métodos pedagógicos adecuados 
a las distintas disciplinas. 

II. Métodos y técnicas para la mo
dernización del proceso de ense
ñanza-aprendizaje. 

III. Vinculación de las innovaciones 
científico-tecnológicas con con
tenidos curriculares. 

IV. Metodología de la enseñanza en 
el posgrado. 

V. Técnicas didácticas apropiadas 
para grupos numerosos de estu
diantes. 

VI. Formación pedagógica dirigida 
especialmente a profesores de 
menor experiencia. 

VII. Mecanismos de evaluación del 
conocimiento, consecuentes con 
las características de los grupos y 
las disciplinas específicas, que 
mejoren, sin demérito de la cali
dad académica, la eficiencia ter
minal y la titulación de los alum
nos. 

VIII. Mecanismos curriculares o extra
curriculares para incrementar la 
acreditación de materias relacio
nadas con aptitudes lógica-me
todológica y capacidades experi
mentales. 

IX. Mecanismos de apoyo a estu
diantes tales como: talleres, con
ferencias, asesorías, procedi
mientos de autoenseñanza, au
diovisuales, guías de estudio, en- · 
señanza tutoría!, textos baratos, 
etcétera, y su divulgación y usos 
sistemáticos. 

Las propuestas se recibirán, a partir 
de esta fecha y hasta el31 de marzo en 
la jefatura del Departamento de For
mación del Personal Académico del 
Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos (éiSE), ubicado en la 
planta baja del edificio técnico del Sis
tema. Universidad Abierta (Circuito 
Extenor de Ciudad Universitaria) con 
las siguientes ' 

2 

Bases: 

a) Las aportaciones deberán tratar 
cualquiera de los diversos aspectos 
que integran cada uno de los temas 
anteriores y que se encuentran en 
el documento "Evaluación y Mar
co de Referencia para los Cambios 
Académico-administrativos" de 
Rectoría, aprobado por el Consejo 
Universitario en su sesión del 8 de 
diciembre de 1983. 

b) Los trabajos se concretarán, de 
preferencia, a propuestas y reco
mendaciones específicas, con una 
extensión no mayor de 15 cuartillas 
a doble espacio y deberán venir 
acompañadas de una cuartilla de 
síntesis que contenga los plantea
mientos y propuestas de acciones 
específicas para cada tema. 

e) Los documentos de participación 
deberán contener ·la siguiente in
formación: 

l. Datos del autor o los autores: 
Nombre(s), domicilio(s), 
teléfono(s), especialidad( es). 

2. Adscripción y nombramiento. 

Para mayores informes llamar a los 
teléfonos: 550-52-15, extensiones: 
4684 y 4194. 

Los trabajos presentados por la co
munidad universitaria serán sistema
tizados, e incorporados al plantea
miento de soluciones a problemas 
concretos, como acciones preparato
rias de otras formas de consulta. 

Metas Actividades 

1) Diseño del modelo de 
desconcentración 

2) Desarrollo del progra
ma de desconcentra
ción 

3) Prueba piloto para el 
programa de descon
centración 

4) Implantación del 
programa de descon
centración 

5) Mantenimiento a la 
operación de los pro
cesos desconcentrados 

1.1) Integración de comisión y grupos de traba-
jo. 

1.2) Reali.zación de la consulta. 
1.3) Diseño del modelo de desconcentración. 
1.4) Autorización del modelo de desconcentra-

ción. 

2.1) Diseño de procedimientos y elaboración de 
manuales. 

2.2) Diseño y desarrollo del sistema de informa
ción. 

2.3) Integración del banco de información. 
2.4) Determinación de recursos necesarios para 

la desconcentración. 
2.5) Presentación del programa de descon

centración. 

3.1) Adquisición de recursos para prueba piloto. 
3.2) Capacitación de los centros pilotos. 
3.3) Ejecución de la prueoa piloto. 
3.4) Evaluación de la prueba piloto. 
3.5) Presentación de resultados de la prueba pi

loto. 

4.1) Ajustes según resultados de la prueba. 
4.2) Adquisición de recursos para la descon

centración. 
4.3) Instalación del sistema de información. 
4.4) Campaña de difusión, sensibilización y ca

pacitación. 
4.5) Implantación de la desconcentración. 

5.1) O¡;¡eración en paralelo. 
.5.2) Asesoría a los centros de responsabilidad. 
5.3)" Evaluación de la operación. 
5.4) Ajustes de inconsistencias operativas. 

Secretaría Genet·al Adtninistrativa 
Proyectos 

1 2 ) Coparticipación académico

TIEMPO 
administrativa en la elaboración 
del presupuesto.• 

14) Desconcentración de dependen
cias y procesos administrativos. 

de 
CAMBIO 

19) Mejoramiento de trámites admi
nistrativos y académico-admi
nistrativos. 

19) Mejoramiento de trámites 
nistrativos. 

12) 

Metas 

1) 

2) 

Coparticipación académicoadministrativa en la elabora
ción del presupuesto. 

Actividades 

Propuesta de políticas, nor
mas y procedimientos de co
participación. 

1.1) 

1.2) 

1.3) 

1.4) 

Propuesta de estrategia de de- 2.1) 
sarrollo de la técnica de presu-
puesto por programas. 

2.2) 
2.3) 

2.4) 
1 2.5) 

Análisis de información inter
na. 
Análisis de información exter
na, emitida por el Gobierno 
Federal. 
Definición de mecanismos de 
comunicación y consulta cen
tral periférica. 
Presentación de propuesta. 

Análisis del esquema original 
de presupuesto por progra
mas. 
Diagnóstico actual. 
Propuesta de mecanismos y 
diseño para su depuración. 
Análisis y ajuste de propuesta. 
Desarrollo del programa de 
inducción e identificación de 
la propuesta. 

1). 

2). 

3). 

4). 

Metas 

Elaboración del antepro
yecto para la moderniza
ción y agilización de trá
mites administrativos y
académico- adm in is
trativos. 

Ajustes al anteproyecto, vía .A 
consulta. y 

Integración del manual de 
procedimientos de la UNAM. 

Implantación del proyecto. 

Gaceta UNAM 1·6 de febrero de 1984 



12) 

• 

Coparticipación académico
Administrativa en la elaboración 
del presupuesto. 

Antecedentes: 

• Se constata que en el diseño, 
la elaboración, el ejercicio, el 
seguimiento y la evaluación 
del presupuesto universitario 
no siempre se rrfleja el signifi
cado, las neces1dades y las pe
culiaridades operativas de los 
proyectos académicos. 

• Frente a esta prpblemática, se 
propone la elaboración de un 
proyecto que ofrezca solucio
nes en los siguientes aspectos: 
• La corresponsabilidad de 

los sectores académico-ad
ministrativos en el proceso 
presupuesta!; y 

• La depuración técnica de 
todas las fases de la elabora
ción del presupuesto por 
programas. 

Objetivo general: 

• Definir los ámbitos de ac
ción y corresponsabilidad 
entre los sectores académi
cos y las instancias centrales 
presupuestadoras, a fin de 
asegurar precisión y oportu
nidad en la elaboración y el 
ejercicio del presupuesto 
universitario. 

Participantes:. 

• · En este proyecto se invitará a 
representantes .de t9dos los 
sectores universitarios;, coor
dinaciones, facultades, es
cuelas, institutos, centros, 
d irecciones generales y de
más dependencias de la 
UNAM. 

Este conjunto de actividades 
se presentarán en Consejo de 
Planeación, en el mes de mar
zo. 
Y finalmente, la implantación 
del proyecto será en abril. 

administrativos y académico-admi-

Actividades 

1.1) 

1.2) 
1.3) 

2.1) 

2.4) 

3.1) 
3.2) 
3.3.) 

4.1) 

4.2) 

4.3) 

Análisis y evaluación de pro
cedimientos actuales. 
Diagnóstico. 
Elaboración de anteproyecto. 

Diseño del programa de con
sulta. 
Realización de la consulta. 
Análisis y evaluación de pro
puestas. 
Ajustes y elaboración del pro
yecto. 

Redacción definitiva. 
Diagramación formatos. 
Impresión e integración del 
manual. 

Presentación del proyecto pa
ra su autorización. 
Capacitación a direcciones 
centralizadoras. 
Capacitación a secretarios y 
jefes de unidades administra
tivas. 

Gaceta UNAM 1 6 de febrero de 1984 

14). Desconcentración de depen
dencias y procesos administra
tivos. 

Antecedentes: 

• 

• 

Ante el crecimiento y diversi
ficación de las funciones sus
tantivas de la UNAM, es nece
sario encontrar alternativas al 
esquema centralista de admi
nistración, que ofrezcan res
puestas eficaces y oportunas a 
la complejidad del actual sis
tema universitario. 
Como alternativa óptima de 
respuesta a tal problématica, 
se deberá diseñar hn proyecto 
de desconcentración de la ad
ministración y procesos cen
trales que, sin menoscabo de 

la planeación centra! y otor
gando a las dependencias peri
féricas la confianza comparti
da, asegure el cumplimiento 
de las políticas y normas uni
versitarias. 

Objetivo general: 

Definir los procesos de descon
centración administrativa re
queridos para incrementar la 
eficiencia y oportunidad en la 
ejecución de los trámites y 
procedimientos administrati
vos. 

Participantes: 

En este proyecto se invitarán a 
representantes de todos los 
sectores universitarios; coor-

• 

19) 

12) Coparticipación académico-administrativa en la elaboración del presupuesto. 

Consulta: 

TEMAS 

1) Propuesta de políticas, nor
mas y procedimientos para la 
coparticipación académico
administrativa 

2) Diagnóstico actual de la téc
nica d~l presupuesto por 
programas 

3) Políticas, mecanismos y pro
cedimientos para la depuración 
de la técnica del presupuesto 
por programas 

4) Reunión final 

EVENTO 

1 mesa redonda 

1 mesa redonda 

1 mesa redonda 

1 mesa redonda 

FECHAS 

Inicia Termina 

27/II/84 27/II/84 

5/III/84 5/III/84 

12/III/84 12/III/84 

20/III/84 20/III/84 

14) Desconcentración de dependencias y procesos administrativos. 

Consulta: 

TEMAS 

1) Problemática actual en la 
administración de la UNAM 
2) Alternativas para mejorar la 
administración 
3)La desconcentración admi
nistrativa de la UNAM 
4) Estrategias para implantar la 
desconcentración administrati
va 
5) Sistema de información para 
la desconcentración administra
-tiva 

EVENTO 

Seminario 

Seminario 

FECHAS 
Inicia Termina 

29/ll/84 líiii/84 

19/III/84 20/III/84 

19) Mejoramiento de trámites administrativos y académico-administrativos 

Consulta: 

TEMAS 

1) Racionalización de los 
procedimientos administrati
vos y académico-administra
tivos 

2) Canales de comunicación 
permanente entre áreas nor
mativas y operativas 

EVENTO 

6 simposios 

FECHAS 
Inicia Termina 

21 febrero 
23 febrero 
28 febrero 

6 marzo 
9 marzo 

19 marzo 

dinadores, facultades, e cue
las, institutos, centros, direc
ciones generales y demás de
pendencias de la UN~\f. 

Estas actividades se presenta
rán en Consejo de Planeación 
en el mes de marzo de 1984. 
Y finalmente, la implantación 
del proyecto será en el mes de 
junio de 1984. 

Mejoramiento de trámites ad
ministrativos y académico-ad
ministrativos. 

Antecedentes: 

En la prestación de servicios 
administrativos, la multiplici-

( PtiSa ti la pág. 4) 

SEDE 

Sala de Juntas de la OC 
del Presupuesto por 
Programas. 

Facultad de Ingeniería. 

Facultad de Contaduría y 
Administración. 

Unidad de Seminarios. 

SEDE 

Unidad de Seminarios 

Unidad de Seminarios 

SEDE . 

Facultad de Contadur' 
CCH Naucalpan 
Facultad de Contaduría 

Facultad de Contaduría. 
ENEP Acatlán 
Auditorio de Unidad 
Bibliográfica 1 



d d d procedimientos, exce-
ivos controles centrales, des

conocimiento y/o impreci ión 
d instancias respon ables, 
producen: 
Lentitud, duplicidad y obso
lescencia en la tramitación de 
asunto univen>itarlos. 
Para que la administración 
apoye y dinamice la presta
ción d ervicios, e propone: 

Trazar un bo quejo de mo
dernización y agilización 
de todos lo ' trámites admi
ni trativo y académico-
administrativos. 

Objetivo general: 

Establecer una metodología 
para la modernización y agili· 
zación de los trámites admi
ni trativos y académico- ad
ministrativos, que faciltc )' ge
neralice el acceso a los servi
cios de apoyo. 

• 

• 

Especiali.~tas: 

• En este proyecto se invitarán a 
especialistas de todos los secto
res universitario ; coordina
dores, facultades, escuelas, 
institutos, centros, Direc
ciones Generales y demás de
pendencias de la UNAM. 

Este conjunto de actividades 
se presentarán en Consejo de 
Planeación, en el mes de mar
zo. 
Y finalmente, la implantación 
del proyecto será en abril. 

Secretaría de la Rectoría 

En la reunión .de Colegio de Direc
tores, celebrada el viernes 3 de febrero 
del año en curso, presentó el doctor. 
Luis F. Aguilar Villanueva, el proyec
to No. 49 Creación del Programa 
Emergente del Libro de Texto. La in
tervención del señor secretario de la 
Rectoría fue enriquecida con las apor
taciones de los directores de las facul
tades de Derecho, Ciencias, Medicina 
y Odontología, en relación con la ex
periencia que en este renglón se ha de
sarrollado en cada una de sus depen
dencias. 

Para finalizar, el señor rector, doc
tor Octavio Rivero Serrano, hizo las 
siguientes precisiones en relación con 
el programa: 

- para que un libro se publique se 
deberá estar convencido de super
tinencia, éste deberá ser de cali
dad, deberá existu un mercado y 
garantizar su distribución; 

- ·se formará una subcomisión del 
Consejo Editorial que agilice los 
trámites correspondientes a la au
torización de las publicaciones; 
es necesario encontrar un balance 
entre lo urgente y lo importante; 

- se otorgarán los derechos de autor 
al personal que elabore este mate
rial de apoyo; 

- el programa sólo reforzará los es
fuerzos que en este sentido ya estén 
establecidos en las f acuitarles y 
escuelas. 

A continuación se describen los as
pectos más relevantes del Programa. 

Objetivo: 
Editar textos básicos de las materias 

fundamentales de la educación media 
s~perior y las licenciaturas con mayor 
numero de alumnos en ediciones sen
cillas y de formato' económiCo, para 
ofrecerlos a los estudiantes tanto de la 
UNAM, como de otras universidades. 

Acciones para la elaboración del 
Proyecto: 

Diseño del programa: 

Recopilación y análisis de necesi
dades, es decir, asignaturas o cam
p~ t~má~icos que requieren apoyo 
pnontano por múltiples razones 

(alto costo, alto índice de reproba
ción, inexistencia o escasez de bi
bliografía. etcétera). 
Recopilación y análisis de los ma
teriales existentes (apuntes o pu
blicaciones más avanzadas). 
Determinación de la capacidad 
productiva de calidad por parte de 
las escuelas y facultades. 
Determinación de los aspectos le
gales concernientes al d~recho de 
autor. 
Determinación de los aspectos 
financieros-técnico- adminis
trativos de la edición y distribu
ción de los materiales. 
Definición de las formas prácticas 
de comunicación, operación y eva
luación del programa. 
Calendarización de la producción 
para 1984. 
Promoción de elaboración de tex
tos para publicarse en 1985. 

Fecha de inicio de la consulta: 
7 de febrero de 1984. 
Formas de consulta: 

Reuniones semanales con los re
presentantes de directores de fa
cultades y escuelas, encargados del 
diseño y ejecución del programa. 
Entrevistas del Coordinador del 
Programa con autoridades, perso
nal académico y funcionarios con 
responsabilidades editoriales en 
las dependencias. 
Investigaciones documentales so
bre asignaturas de alto grado de 
dificultad, sobre demanda biblio
tecaria, sobre bibliografías más su
geridas o exigidas curricularmen
te, etcétera. 

Responsable: 
Dirección General de Servicios a la 
Comunidad. 
At'n: ingeniero Mustieles Díaz, coor
dinador del Programa Emergente del 
Libro de Texto Universitario, teléfono 
550-06-45 y 550-52-15, extensión 
3296. 
Fecha ·de presentación del Programa: 
Primera semana de abril. 
Fecha de implantación del Programa: 
Segundo trimestre de 1984 

lw>talacióu de las Conlisiones del Subsiste
nza de la Investigación Científica para la 

realización de los proyectos de la Refonna 
U ni versitaritl 

"La Reforma Universitaria es un 
proceso que implica en su concepción 
la participación de toda la comunidad 
universitaria. Mi presencia ante el 
Consejo Técnico de la Investigación 
Científica. tiene como principal objeti
vo invitados a que esta colaboración 
se extienda nutridamente en los pro
yectos cuya responsabilidad recae di
rectamente sobre ustedes, de tal for
ma que se enriquezcan las proposi
ciones y se instrumenten los mecanis
mos necesarios para un cambio objeti
vo y consolidado. Me refiero a tomar 
en cuenta la opinión de los investiga
dores, de los Consejos Internos, de los 
universitarios todos representados en 
este Consejo, para darle el sentido 
correcto de una amplitud participati
va". Así se expresó el Rector de 
nuestra Universidad, doctor Octavio 
Rivero Serrano, ante los miembros del 
Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, en la sesión extraordinaria 
del pasado jueves 2 de febrero, citada 
expresamente para informar a la co
munidad científica del desarrollo de 
algunas acciones tendientes a implan
tar los mecanismos de consulta sobre 
los proyectos del proceso de Reforma 
Universitaria. 

Precisó sin embargo, que la partici
pación puede y debe llevarse a cabo 
no solamente a través de los proyectos 
directamente encomendados al traba
jo del Subsistema de la Investigación 
Científica, sino en aquellos en los que 
se considere que se puede participar 
como corresponsable o bien emitir 
una opinión fundamentada, cuenta 
tenida de la relación que el proyecto 
guarde con las preocupaciones de la 
comunidad científica. 

Indicó que la sesión sería dedicada 
a definir la forma de trabajo, a partir 
de comisiones, de manera a poder 
abarcar todos los aspectos relativos al 
proyecto: conjuntar los elementos in
formativos, concurrir, difundir, reci
bir e instrumentar la consulta, para fi
nalmente darle cabida a todas las opi
niones recibidas en un proyecto termi
nado. Asimismo, explicó la importan
cia de definir en un principio los di
versos requerimientos de cada proyec
to, donde resalta la precisión de las 
acciones que quedarán cubiertas. 

Comentó que el seguimiento y pla
neación de todo el proceso estará 
estrechamente auxiliado por dos gru
pos de trabajo: el Consejo de Planea
ción y otro grupo dedicado exclusiva
mente a la tarea de seguimiento. El 
Consejo de Planeación ha venido tra
bajando no solamente en la captura y 
análisis de la información que dio los 
elementos para elaborar el documento 
conocido por todos, sino en definir los 
aspectos colaterales que han permiti
do llegar al punto en que nos encon
tremos es decir, un periodo de profun
da reflexión que encamine a la comu
nidad universitaria en su conjunto al 
planteamiento de proposiciones 
concretas y definidas. 

Asimismo, el doctor Octavio Rivera 
Serrano designó e instaló las comi
siones responsables de la elaboración 
de los proyectos cuya responsabilidad 
recae directamente sobre la comuni
dad científica, quedando de la mane
ra siguiente: 

l. Comisión para el proyecto No. 52: 
Formación integral de recursos hu
manos para la ciencia, integrada 
por el doctor Miguel José Yaca
mán, como responsable y por los 
doctores José Guerrero y Antonio 
Peña. 

2. Comisión para el proyecto No. 28: 
Mecanismos para el cumplimiento 
del Estatuto del Personal Académi
co y el proyecto No. 51: Mecanis
mos de evaluación y seguimiento 
de las líneas de investigación, in
tegrada por el doctor Marcos Ro
senbaum, como responsable y por 
los doctores Guillermo Aguilar y 
Rafael Palacios. 

3. Comisión para el proyecto No. 53: 
Mecanismos de comunicación ins
titucional entre investigadores, in
tegrada por el doctor Agustín Aya
la, como responsable y por los doc
tores María Teresa G: de MacGre
gor y Fernando Walls, y el licen
ciado Javier Romero. 

4. Comisión para el proyecto No. 26: 
Vinculación académica de la in
vestigación con la docencia, in
tegrada por la doctora Kaethe 
Willms, como responsable y por los 
doctores Luis Esteva, Ismael He
rrera, Félix Recillas y Miguel José 
Yacamán. 

5. Comisión para el proyecto No. 31: 
Ampliación del tabulador del per
sonal académico y del proyecto 
No. 54: Incentivos para el personal 
académico de carrera, integrada 
por el doctor Ismael Herrera, como 
responsable y por los doctores JoSé 
Guerrero, José Sarukhán y Alejan
dro Velasco. 

6. Comisión para el proyecto No. 55: 
Creación del Centro Coordinador 
de Investigaciones Aplicadas y De
sarrollo Tecnológico, integrada 
por el doctor Mario W aissbluth, 
como responsable y por los docto
res Francisco Bolívar, Luis Felipe 
Rodríguez, Alejandro Velasco y el 
maestro en ciencias Héctor Domín
guez. 

7. Comisión de Planeación, integrada 
por los doctores Luis Esteva, Ra
fael Palacios, Luis Felipe Rodrí
guez y José Sarukhán. 

Reunión del Colegio de Directores 
de Facultades y Escuelas, viernes 3 de 
febrero de 1984, 10:00 h., en la Uni
dadde Seminarios "Dr. Ignacio Chá
vez", Vivero Alto de Ciudad Universi
taria. 

ORDEN DEL DIA 

Proyectos para los cambios aca
démico-administrativos. 
l. Secretaría General Administrati

va. 
a) Coparticipación académico-

administrativa en la elabo-
ración del presupuesto. 

b ) Desconcentración de depen
dencias y procesos administrati
vos. 

e ) Mejoramiento de trámites ad
ministrativos y académico-ad
ministrativos. 

2. Secretaría de la Rectoría. 
a ) Programa Emergente de Libros 

de Texto. 
3. Asuntos generales. 
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Profesores e investigadores eméritos 

Entrevista al doctor Raoul 
Fournier Villada 

E 1 doctor Raoul Fournier, activo 
universitario a quien le ha tocado 

vivir y participar en las diferefltes eta
pas de nuestra Casa de Estudios, nació 
el primero de febrero del año de 1900. 

Médico gastroenterólogo, participó 
en las gestiones más espectaculares del 
"Directorio", que era un grupo de 
académicos que en 1944 se unió, con 
el deseo de renovar los sistemas de la 

basados en la memorización, porque 
para él lo importante es deducir y co
nocer la función de cada parte del 
cuerpo. 

"Concibo la medicina como un to
do; cada cosa relacionada con otras. 
Por ejemplo, no puede entenderse el 
ojo sin la relación que guarda con los 
centros cerebrales. El órgano mismo, 
que tiene una estructura muy compli-

• Los conocimientos deben impartirse ba
sándose en un razonamiento lógico, modi
ficando la enseñanza clásica por una más 
clínica 

organización universitaria. En el 
mencionado "Directorio'~ participa
ron además del doctor Fournier, Gual 
Vidal y Cervantes Ahumada. Fue en
tonces cuando en nuestra Institución 
se formó una Junta integrada por uni
versitarios, cuya función fue la de de
signar al nuevo rector, y que significó 
el antecedente de lo que posterior
mente sería la actual Junta de Gobier
no. 

El doctor Raoul Fournier, para esas 
fechas, era profesor de Clínica Médica 
en la Escuela de Medicina de la UN-

cada, va teniendo una función espe
cífica, que corresponde, a su vez, a 
una función más general. En la ense
ñanza de la medicina se deben enlazar 
todos los conocimientos para saber el 
por qué de cada cosa y para qué 
sirve". 

Nos encontramos rodeados por flo
res y plantas. El doctor Fourniet aspi
ra tranquilamente el aroma que despi
den y, con voz pausada, nos ilustra de 
una forma poco usual sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje: 

"Es inútil la enseñanza de temas 

• Si un profesor está con la idea de que hay 
que enseñar de la manera en que le dieron 
clases a él, está retrasando el proceso en<;e
ñanza-aprendizaje 

AM. Sin embargo, su labor docente se 
inicia antes de ese momento, pues ha
bía crecido en un medio pedagógico. 
Al respecto, nos relata: 

"Yo nací propiamente en una Es
cuela; mi padre era maestro y mi 
abuelo fundó y dirigió el 'Liceo Four
nier' , donde debuté como maestro de 
francés a los doce años. Posteriormen
te, impartí la clase de Historia y fue 
allí mismo donde empecé a ensayar 
métodos que facilitaron el aprendizaje 
a los alumnos ... 

"El método que empecé a ensayar 
desde que estaba al servicio de las en
señanzas de mi padre y de mi abuelo, 
consistía en partir de lo sencillo hacia 
lo complicado. Además, indicarle al 
alumno el por qué de cada cosa, de tal 
1orma que entendiera de lo que se tra
taba". 

El doctor Fournier nos dice que, 
siendo estudiante de medicina, se re
beló contra los sistemas de enseñanza 

que el alumno no ha digerido, que no 
ha podido asimilar. Como en el proce
so digestivo, el individuo recibe la en
señanza como la boca recibe los ali
mentos. En "ella se le toma gusto y 
transcurre el tiempo sin que se esté 
pendiente de lo que está sucediendo ... 

"El alimento prosigue su trayecto 
por el esófago hasta caer en el estóma
go. Este, a su vez, acepta o rechaza lo 
que se le ha dado, y ello puede compa
rarse con el cerebro cuando recibe un 
nuevo conocimiento; pero si el estó
mago no está apto para recibir lo que 
le manda el esófago, lo rechaza y 
viene una antidigestión, es decir, una 
indigestión, que puede manifestarse 
de diferentes formas: mediante vómi
to, o sea un rechazo inmediato o tole
rándolo hasta cierto límite, dejando 
pasar el alimento a los órganos subse
cuentes del aparato digestivo". 

El profesor emérito Raoul Fournier 
desempeñó el cargo de director de la 

• La medicina debe entenderse como un to
do y al enseñarla hay que ·enlazar todos los 
conocimientos: cada órgano tiene una fun
ción específica que corresponde, a su vez, 
a una función general 
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Dirección General de Proyectos Académicos 

Ductor ll111ml Foumíer Villmla. 

Facultad Nacional de Medicina de 
nuestra UniVersidad de 1954 a 1962. 
Durante su gestión reformó los Planes 
de Estudio, con el objeto de elevar el 
nivel académico del alumnado. Den
tro de los cambios que efectuó, sobre
sale el haber reducido de tres a un año 
la enseñanza de la cátedra de Anato
mía, materia que dificultaba a los 
alumnos su avance en la carrera, pre-
~ntándose en ella el más alto índice 

ción de su metodología, de su forma 
de digerir la enseñanza". 

Sobre la preparación y cursos de su
peración académica que reciben los 
docentes, el doctor Fournier nos indi
ca que es importante que el profesor se 
ponga al día, que evolucione en los co
nocimientos, en los conceptos que ha
brá de enseñar. "Si un profesor está 
con la idea de que hay que enseñar de 

• Al estudiante debemos estimularlo y ayu
darlo a superar sus deficiencias; no bm;car 
la forma de impedir su superación profe-
sional · 

de reprobación. También se le cono
cía como el "cedazo" de los estudian
tes de medicina, término que, según 
nos dice el doctor Fournier, no le 
agradó nunca porque al alumno 
debemos estimularlo y ayudarlo a su
perar sus deficiencias; no buscar la 
forma de impedir su superación profe
sional. 

El doctor Fournier propició que en 
Anatomía y en general en la medici
na, se impartieran los conocimientos, 
basándolos siempre en el razonamien
to lógico, cambiando la enseñanza 
tradicional, clásica, por una más 
clínica, que resultó ser de mayor utili
dad para el estudiante. Entre las expe
riencias que dicho puesto le dio, seña
la: 

"Entre los problemas que pueden 
encontrarse en el personal académico 

la manera en que le dieron clases a él, 
sin desechar ideas que ya no son útiles, 
o que se sustentan en conceptos ya su
perados, pues retrasa todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en sus 
alumnos ... 

"Por otra parte, es importante que 
el profesor no descuide a sus alumnos 
y que, si éstos pierden el interés en la 
clase, busque la forma de retenerlos, 
de lograr que el alumno participe en 
ella. Si el alumno no está atento en 
clase, hay que tratar de ayudarlo, 
comprobando, por ejemplo, el conoci
miento que se le ha comunicado. De 
tal forma, si· el estudiante ignora o no 
se fija en lo que el maestro ha explica
do, el docente debe ser muy cuidadoso 
y no pasar a otra expficación mientras 
se continúe con la ignorancia de con
ceptos anteriores". 

• Parte de la labor y dedicación del médico 
radica en la lucha contra el sufrimiento 

., 

y que son relativos a la enseñanza, te
nemos que, en muchas ocasiones, los 
profesores quieren quedarse única
mente con su propia experiencia. Es 
decir, que si ellos aprendieron de al
guna manera, desean repetir esas en
señanzas de la misma forma en que 
ellos las aprendieron. Se olvidan de 
que ha pasado un lapso largo entre el 
momento en que el profesor aprendió 
y la época en que va a enseñar ... 

"Hay prototipos de profesores, ele
mento primordial en el proceso que 
hemos venido explicando, y es impor
tante que cada profesor cuide que todo 
lo que ha venido aprendiendo a través 
de cursos y su experiencia vaya ligán
dose consecuentemente en una evolu-

El doctor Raoul Fournier es autor 
de una numerosa bibliografía médica, 
principalmente sobre Gastroenterolo
gía. Muchos de sus artículos fueron 
publicados en la revista Pren~ Médi
ca Mexicana, de la cual fue fundador 
y director. Finalmente, el profesor 
emérito nos declara: 

"Debe existir en el médico la idea 
de que, al sanear o extirpar algún ór
gano a un ser que está sufriendo, se le 
va a producir un beneficio. Aquí radi
ca parte de la labor y dedicación del 
médico, ya que la lucha contra el su
frimiento es indispensable en la medi
cina y debe nacer del interior de la 
persona que pesea o pretende dedicar
se a esta disciplina" . • 
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Sesión extraordinaria del 
Consejo Técnico de la 

Investigación Científica 

Maatra Maria Ekna Sarulocal, doctorn Jaime MattuteeUi, Octavio Rioero Semmo y Luil F. 
AguiJar Villanueca. 

(Viene de la pág. 1) 

La Reforma Universitaria, conti
nuó el doctor Rivero Serrano, es un 
proceso dinámico que la Universidad 
deberá continuar en los próximos 
años. Sería erróneo pensar que este 
proceso se inicia y termina en un año. 
En este sentido el Rector aclaró que la 
Reforma Universitaria no es un pro
yecto que amarra circunstancias ad
ministrativas, sino que es un proceso 
que beneficia a la Universidad Na
cional Autónoma de México. 

Precisó que de la gama de planes y 
proyectos de la Reforma Universita
ria, se ha realizado una analítica clasi
ficación de los temas y puntos a tratar; 
donde, en algunos aspectos, se ha con
templado la necesidad de vincular do
cencia e investigación, considerándose 
que las áreas de ciertas disciplinas de
ben relacionarse con las escuelas y 
facultades competentes, con el objeto 
de que exista una mayor coherencia y 
reciprocidad. 

Apuntó que todos los proyectos de
ben contar con un nombre o título de
finido; las metas a cumplir y el objeti
vo fundamental del mismo; precisar 
acciones concretas; fecha de inicia
ción de la consulta con la comunidad 
y los mecanismos de la misma, así co
mo el cierre y la iniciación del proyec
to; y definir y aclarar prioridades pa
ra arribar en los más pronto posible al 
cambio de la vida académica de la 
Universidad. 

Más adelante, a los responsables de 
cada proyecto, el Rector solicitó los 
datos generales de éste, a fin de ser 

Exposición 

Tierras y Ritos 
(Viene de la pág. 1) 

La muestra consta de 23 pinturas 
realizadas en técnica mixta sobre tela 
y representa cuatro años de esmerado 
esfuerzo por parte· de la artista. 

Desde la piel, El mago, Génesis, 
Circe, Tierra Seductora, Metamorfo
sis, La noche del mar, Desde el vol
cán, El pacto, Desde el silencio, 
Tierra nostálgica, Creta, Principio y 
fin, Tierra Santa, son algunos de los 
cuadros que se presentan en exposi
ción, además de una serie de hojas de 
árboles especialmente tratadas y selec
cionadas; trozos de árbol y ramas, be
llamente dispuestos. 
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publicados en Tiempo de Cambio pa
ra dar a conocer los avances y logros 
de la' Reforma Universitaria. 

Informó que se pretende elaborar 
un documento que contenga la infor
mación de todos los proyectos y de es
ta manera agrupar el desarrollo inte
gral de la Universidad Nacional. El 
documento integrará proyectos y as
pectos que significan .la formación y 
desarrollo de una Universidad, y fun
damentalmente recogerá la inquietud 
y pensamiento de los universitarios 
sobre la Universidad que desean para 
los próximos 20 años. 

En este sentido, señaló que se pre
tende a futuro abrir un foro tanto a 
nivel nacional como int~rnacional con 
el objeto de conocer los caminos hacia 
donde se dirige la Universidad en el 
mundo actual. 

Finalmente recomendó a las comi
siones responsables del área de la in
vestigación científica, realizar la con
sulta con la comunidad en forma am
plia y extensa, pues los esfuerzos re
dundarán positivamente en la modifi
cación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

En el acto efectuado en el Salón del 
Consejo de la Coordinación de la In
vestigación Científica estuvieron pre
sentes los doctores Luis F. Aguilar Vi
llanueva, secretario de la Rectoría; 
Jaime Martuscelli, coordinador de la 
Investigación Científica; y la maestra 
Elena Sandoval, directora general de 
Planeación; así como todos los direc
tores de institutos y centros de ese 
subsistema. • 

Ana Gojman ha participado en 6 
exposiciones colectivas y montado 
cuatro individuales. Es egresada de la 

Reunión del c ·olegio de 
Directores 

(Viene de la pág. 1) 

El primero de los proyectos, dijo el 
Rector, posibilita una mayor y más 
activa participación de la comunidad 
en la elaboración del presupuesto, re
cogiendo así las inquietudes de los 
universitarios que laboran en las dis
tintas áreas de esta Casa de Estudios, 
en el sentido de contar con mejores y 
nuevas fórmulas y mecanismos para 
comentar y discutir el presupuesto 
anual de la Institución. 

"Los universitarios hemos de ser ca
paces de estructurar nuestro presu
puesto coordinadamente, a partir de 
los planes y proyectos que cada depen
dencia se haya formulado para el cor
to, mediano y largo plazo''. 

Para desarrollar el proyecto de co
participación académico-administra
tiva en la elaboración del presupues
to, se propuso a los directores de las 
escuelas y facultades donde se impar
ten estudios relacionados con la admi
nistración en general. La comisión 
quedó integrada por el CP Alfredo 
Adam Adam, director de la Facultad 
de Contaduría y Administración; in
geniero Guillermo Aguilar Campuza
no, director de la Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán; maestro 
José Humberto Blanco Mejía, director 
de la Facultad de Economía; licen
ciado Francisco Casanova Alvarez, 
director de ENEP Acatlán; y licen
ciado Isaac Sergio Rosas Romero, di
rector de ENEP Aragón. 

Se invitó a todos aquellos directores 
de escuelas, facultades, centros e insti
tutos que deseen participar en los tra
bajos de la comisión, a que se suinen a 
ella. 

El proyecto de desconcentración de 
dependencias y procesos administrati
vos ha de darse de manera gradual, a 
los ritmos y en las proporciones que las 
distintas dependencias lo requieran, 
comentó el doctor Octavio Rivero 
Serrano. En su momento, la con
centración de la administración, per
mitió el manejo de un sistema univer
sitario y su desarrollo ordenado, sin 
embargo, a la luz de la complejidad 
de los procedimientos administrativos 
y el crecimiento de la misma Universi
dad Nacional , se hace necesario conti
nuar y acelerar la desconcentración , 
sobre todo en aquellos segmentos que 
han alcanzado la madurez necesaria 
para poder administrarse y conducir
se, sin deja.r de ser, desde luego, parte 
de la UNAM. 

Más adelante dijo al referirse al ter
cer proyecto titulado "Mejoramiento 

Escuela dePintura"La Esmeralda" e hi
zo estudios de Artes Plásticas en Cana
dá. • 

de trámites administrativos y aca
démico-.administrativos" que en los 
proyectos de desconcentración y mejo
ramiento de trámites, se plantean y 
exponen las mejores opciones de la 
Institución para asegurar el cumpli
miento de sus funciones sustantivas. 

Por otra parte, el doctor Rivero 
Serrano hizo un especial reconoci
miento al Patronato Universitario, 
que siendo un sistema autónomo ha 
asumido una actitud entusiasta, cons
tructiva y positiva, no sólo en el actual. 
proceso de cambio, sino en la eva
luación y control de ejercicio presu
puestario. La alta calidad universita
ria de este sistema y de sus integrantes 
en mucho ha contribuido al funciona
miento de nuestra Institución, recal
có. 

En su intervención, el doctor Luis 
F. Aguilar Villanueva, secretario de la 
Rectoría, al presentar el Programa 
Emergente de Libros de Texto,dijoque 
el proyecto tiene como objetivo editar 
los textos básicos de las materias fun
damentales de la educación media su
perior y de las licenciaturas con mayor 
número de alumnos en ediciones sen
cillas, de formatos económicos para 
ofrecerlos a los estudiantes de la 
UNAM y de otras universidades. 

Indicó que en virtud de que se des
conocen tanto la demanda real de 
libros de texto, como el número de 
materiales existentes susceptibles de 
ser publicados en el corto plazo y la 
capacidad de cada una de las depen
dencias para elaborarlos, en este mo
mento es difícil definir metas cuanti
tativas para el Programa. 

Es necesari-o·, continuó el doctor 
Aguilar, obtener información que 
permita elaborar, sobre una base real, 
las metas que deberán ser alcanzadas 
al finalizar 1984; sin embargo, se co
menzará a publicar en el segundo tri
mestre de este año. 

Las formas de consulta de este pun
to de Reforma Universitaria, serán las 
reuniones de trabajo, encuestas, 
entrevistas, además de investigaciones 
documentales sobre asignaturas de al
to grado de dificultad, sobre demanda 
bibliotecaria, bibliografías más suge
ridas o exigidas curricularmente, 
entre otros aspectos. 

Sobre el particular, el doctor Octa
vio Rivero Serrano dijo que el progra
ma no pretende competir con procesos 
que se encuentran establecidos comer
cialmente al exterior de la UNAM. La 
idea es que resulte de este programa 
una edición de tipo populibro. 

(Pasa a la pág. 2 7) 

La Facultad de Química 
invita o la conferencia: 

Las matemáticas 

y la física en 
el cálculo de 
propiedades 

Ponente: doctor Enrique Bazua 
Rueda. 
Jueves 9 de febrero, 13:00 h. 
Auditorio "A" de lo facultad. 
Dentro del ciclo: 
¿Física y matemáticas •.. para qué? 
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MUCA 

Visita guiada a la Muestra 
de Trabajo Estudiantil 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México, empeñada en co

adyuvar al desarollo del país, constan
temente realiza estudios e investiga
ciones, así como proyectos-importan
tes que tienden a eliminar la importa
ción tecnológica, tan costosa para la 
Nación. 

En este sentido, los recintos educa
tivos de esta Casa de Estudios, atentos 
a los problemas que enfrenta México, 
propone alternativas viables para con
solidar áreas básicas en el sector pro
ductivo y social; prueba de ello son los 
trabajos realizados por los estudiantes 
de la Escuela de Diseño Industrial y 
de la Facultad de Arquitectura. 

Lo anterior fue expresado por el ar
quitecto Ernesto Velasco León, direc-

tor de la citada facultad, durante la 
visita guiada a la Muestra de Trabajo 
Estudiantil efectuada en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes (MU
CA),el pasado 3 de febrero en las ins
talaciones de Ciudad Universitaria. 
· Asimismo, dijo que parte de los tra
bajos efectuados en la UNAM ya están 
siendo utilizados en algunos organis
mos paraestatales; tal es el caso de los 
autobuses de pasajeros empleados en 
el Aeropuerto Internacional;equipos, 
mobiliarios médicos; .máquinas, he
rramientas, aspiradoras portátiles de 
uso industrial, recolectoras de lirios 
acuáticos, entre otros. 

Por otra parte, señaló que existen 
diversos trabajos estudiantiles que es
tán a prueba, como es el caso del apa-

"El Duende Herido", 
homenaje a Luis Ruis 

"E 1 Duende Herido" es un acto de 
amor llevado a escena; es tam

bién un ejercicio de recuerdos a los 
que se niega su posibilidad de escape. 

Una vez más, Luis Rius es recorda
do en la Universidad, una vez más, su 
nombre invade los muros universita
rios y su poesía, su amor y sus juergas 
se hacen presentes. 

En las voces de Ofelia Guilmain y 
Pedro Avila, los poemas de Luis Rius 
se hicieron presentes, y en suave tono 
ambos recordaron el sentimiento, la 
contradicción y la coherencia de 
quien llegó a México y recorrió los pa
sillos de la Universidad, y llenó a fuer
za las aulas de la Facultad de Filosofía 
y Letras en donde impartió cátedra. 

Resulta que nuestro amigo poeta es 
guapo y, según una leyenda secreta y 
cuidadosamente alimentada por él, de 
tiempo en tiempo se convierte en án
gel; no en ángel con alas, en ángel a 
secas -dice Ofelia Guilmain-;. la 

mesa, la incansab1e mesa que le ha 
servido a Luis Rius de pupitre acadé
mico; esa mesa vino protéico, le per
mite en trance angélico escribir unos 
poemas. 

El espectáculo "El Duende Herido" 
con el que se recuerda a Luis Rius, es 
organizado por la Dirección de Activi
dades Socioculturales y la Secretaría 
de la Rectoría, y podrá ser admirado 
en el. Auditorio Justo Sierra, de Huma
·nidades, el próximo día 17. 

En esta ocasión, la Sala Miguel Co
varruvias sirvió de escenario para que, 
además de Ofelia Guilmain y Pedro 
Avila, la bailarina Pilar Rioja ofre
ciera, a través de su danza, un sentido 
homenaje al poeta Luis Rius . 

Luis Rius -dice Pedro Avila- lle
gó aquí, después o antes, a destiempo; 
erró los caminos y los paralelos y los 
meridianos, los mun.dos enteros. 

(Pasa a la pág. 28) 

Pedro Avila y Ofeoo Guilmain. 
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rato sanguíneo (oxigenador) empleado 
en operaciones cardiovasculares, cuyo 
costo de importación es·de setecientos 
dólares aproximadamente; sin embar
go, ya empieza a producirse con mate
rias primas mexicanas y tiene un costo 
de ocho a diez mil pesos. 

En su momento, el doctor Mario 
W aissbluth, director de Desarrollo 
Tecnológico de la UNAM, precisó que 
en la actualidad se trabaja en alrededor 
de cincuenta proyectos conjuntos con 
organismos gubernamentales, con el 
propósito de impulsar el desarrollo 
económico-tecnológic~ del paí. . 

Entre los estudios de mayor enver
gadura, explicó el funcionario univer
sitario, está el de la aleación zinc
aluminio, que permitirá obtener me
tales de calidad semejante a los que se 
importan hoy en día, y tiene costos 
estratosféricos; también mencionó el 
diseño de un voltímetro que realizan 
conjuntamente con FAGSA, así como 
el amplificador optoelectrónico, el 
cual permite tener mayor visibilidad 
en aparatos de astronomía, como te
lescopios. 

Otros de los proyectos de investiga
ción de trascendencia, agregó, son los 
estudios realizados en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, sobre as
pectos inmunológicos, que sirven para 
detectar problemas de cisticercosis, o 
bien compuestos de aminoácidos que 
sirven para enriquecer los productos 
alimenticios. 

Señaló, además, que parte de los 
propósitos de la dependencia que diri
ge es el intercambio sociocultural con 
diversas instituciones oficiales, entre 
las que destaca el CONACyT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología), 
organismos privados y estatales. 

Finalmente, el arquitecto Velasco 
León dijo que dentro de la facultad 
que dirige existen diez y ocho talleres, 
en los cuales los alumnos estrechan la
zos de vinculación con la comunidad, 
creando proyectos sociales de desarro
llo urbano, entre los que se en
cuentran el de la Colonia de San Mi
guel Teotongo, que en reciente con
curso arquitectónico celebrado en 
Francia quedó como finalista. El pro
yecto fue desarrollado con integrantes 
del Taller"Max Cctto''. 

En el Taller "José. Villagrán 
García" los alumnos diseñaron el pro
yecto ''Casa de Tcpito, Arte Acá", en 
colaboración con estudiantes de la Re
pública Popular de China; mientras 
que el resto de los talleres efectúan 
proyectos de unidades habitacionales, 
hoteles, centros turísticos y recreati
vos, así como la remodelación de colo
nias populares, tanto de la capital de 
la República como del interior. 

Para concluir, expresó que el país 
posee suficiente calidad para competir 
con productos de importación, y en 
este contexto, la UNAM vincula a sus 
egresados con los requerimientos so
ciales del México contemporáneo. 

En el acto estuvieron presentes el 
director general de Comunicación 
Universitaria, doctor Jorge Hernán
dez y Hernández; el director del 
Programa Universitario de Cómputo, 
ingeniero Jorge Gil Mendieta; la di
rectora del Instituto de Investiga
ciones Biomédicas, doctora Kaethe 
Willms; el director de la Escuela de 
Diseño Industrial, maestro Carlos Da
niel Soto Curiel, entre otros funciona
rios de la UNAM y representantes del 
sector privado y oficial. • 

La situación actual del Amparo 

L a jurisprudencia, dentro del Sis
tema Jurídico Mexicano, tiene 

como objetivo primordial y principal 
la seguridad y la justicia de los habi
tantes de la comunidad, aseguró el 
maestro y ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, Mariano Azuela 
Wuitrón, durante su conferencia, con 
que el doctor Raúl Cervantes Ahuma
da, jefe de la División de Estudios de 
Posgrado, clausuró el Curso sobre La 
situación actual del Amparo en el 
Auditorio" J us Semper" de la Facultad 
de Derecho de la UNAM. 

En su disertación, el maestro Azue
la Wuitrón informó que en el periodo 
legislativo de 1983 se aprobaron una 
serie de reformas como la Ley de Am
paro y la Ley Orgánica de la Federa
ción, mismas que son tareas de análi
sis y estudio de. los actuales litigantes 
de M~xico. 

Afirmó que el derecho descansa en 
formas y lineamientos generales y 
tiene sentido cuando los hombres, la 

razón de ser del derecho es la vida y la 
relación de los hombres en una so
ciedad determinada. La eficacia del 
derecho, dijo, depende de que se al
cancen los objetivos que el legislador 
tuvo en mente cuando la emitió. 

Por otra parte indicó que una gran 
cantidad de las disposiciones legales se 
conservan en México y otras de brin
dar una mayor y mejor forma a las 
existentes. Una disposición jurídica 
tiene una explicación vinculada a un 
conjunto de valores que se relacionan 
con una realidad, misma que exige la 
adecuación de la ley o una ley distinta 
que provoque transformaciones. 

En una comunidad determinada es 
imprescindible el orden jurídico. De 
no haber orden jurídico se estaría 
creando el germen que destruiría esa 
comunidad. En este sentido precisó 
que el problema de la justicia en una 
sociedad no es sencillo. La justicia no 
puede limitarse a lo que los teóricos 
sintetizan en definiciones. 

(Pasa a la pág. 28) 
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Reunión anual del Consejo 
Consultivo Mixto 

E 1 pasado 4 de febrer~ en ~as insta
laciones de la Umverstdad La 

Salle, se efectuó la reunión anual del 
nsejo Consultivo Mixto, en la c~al 

las diversas instituciones con estudtos 
incorporados a la UNAM, eligi~ron, 
mediante votación, a los nuevos ll1te
grantes de dicho consejo. 

Durante el acto la licenciada María 
Heidi Pereña Gilí, directora general 
de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE) de la UNAM, hizo 
referencia al proyecto de Evaluación y 
Marco de Referencia para los cam
bios académico- administrativos, do
cumento presentado el pasado 8 de di
ciembre por el doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, y apro
bado por unanimidad por el H. Con
sejo Universitario, enfatizando la li
cenciada Pereña Gilí, sobre aquellos 
aspectos y proyectos relacionados con 
las instituciones incorporadas . 

Asimismo, reconoció la valiosa la
bor educativa que realizan las distin
tas escuelas particulares, al atender la 
demanda de, aproximadamente, cien
to veinte mil alumnos de diversos ni
veles académicos de todo el país. 

Dijo también que eventos de este ti
po son trascendentes porque coadyu
van a una mejor comunicación entre 
los integrantes del Consejo Consultivo 
Mixto y proponen, a la vez, alternati
vas positivas para el mejoramiento de 
aspectos escolares, en cuanto a revali
dación e incorporación de estudios. 

Finalmente, la Directora de la DGI
~ agradeció la participación y entu
SI~Il_lO de los colegios México, 
Wtlhams, Martinak, la de la Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja y la 
Universidad La Salle, al mismo tiem
po, exhortó a los integrantes del Cuar-
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to Consejo Consultivo Mixto a traba
jar con espíritu universitario, todo ello 
en beneficio de la sociedad mexicana. 

Por su parte, el maestro Félix Gon
zález, representante del nivel secun
daria y director de la secundaria Cole
gio México, recordó algunos aspectos 
de reuniones anteriores en donde des
tacó la continua labor por proponer 
alternativas viables, en lo referente a 
estudios incorporados ,,así como la cre
ación de su órgano informativo, entre 
otros aspectos. 

Como resultado de la votación, re
sultaron electos los siguientes repre
sentantes: 

P~ua el nivel secundaria: el Colegio 
México. 

Para el nivel preparatoria: Univer
sidad La Salle. 

Para el sistema CCH: El Centro de 
Integración Educativa. 

Para el nivel Técnico: Escuela de 
Enfermería de Cardiología. 

Para el nivel licenciatura: Universi
dad del Valle de México. 

Durante el evento estuvieron pre
sentes el maestro César Rangel Barre
ra, rector de la Universidad La Salle; 
el licenciado Héctor Castellanos Oroz
co, subdirector de Certificación ele Es
tudios; la licenciada María del Rosa
rio Dosal, jefa del departamento de 
control de estudios de bachillerato; el 
licenciado Alejandro Amozurrutia, je
fe del departamento del control de es
tudios profesionales; la maestra Mar
tha Bosch, coordinadora académica; 
la licenciada Paz Leonel de Cervan
tes, representante del nivel CCH y di
rectora del Colegio Martinak; el licen
ciado Guillermo Fonseca Pérez, direc
tor de la Preparatoria del Colegio 
Williams y representante de las es
cuelas preparatorias. • 

Mara Acame: Cantador y curandero. 
De J. F. Arrusti. 

Con el alma entre los dientes. 
De J. Riestra. 
lunes 6 1 10:00 y 16:00 h. 

Purépechas, los que viven la vida. 
De R. R. Meso. 

El día que vinieron los muertos. 
De l. Mondoki. 
lunes 6 1 12:00 y 18:00 h. 
localidad: $30.00. 

Sala Cinematográfico "Fósforo". 
(San lldefonso No. 43. Centro). 

Facultad de Medicina--------------

·secretaría de Enseñanza e 
Investigación en Atención 

Primaria de la Salud 

F omentar la investigación y la for
mación de recursos humanos en 

·atención primaria de la salud; así co
mo encontrar nuevos modelos y estra
tegias de enseñanza que permitan res
ponder a la problemática cambiante 
del estado de salud-enfermedad de la 
población, son los propósitos que se ha 
fijado la Secretaría de Enseñanza e In
vestigación en Atención Primaria de 
la Salud, de la Facultad de Medicina. 

La Secretaría, establecida el 25 de 
enero de 1984, apoyará con sus accio
nes las políticas de salud, lo que se tra
ducirá en una relación más estrecha 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México con las instituciones del 
Sector Salud. 

Doctora Maria Teresa Cortés Gutiérrez. 

La doctora María Teresa Cortés 
Gutiérrez, quien está a cargo de esta 
nueva Secretaría, indicó que se pre
tende diseñar y desarrollar programas 
docente-asistenciales y de investiga
ción en atención primaria de la salud, 
a nivel de pregrado y posgrado, que 
contribuyan a lograr los objetivos de 
la Facultad de Medicina, dentro de los 
cuales el fomento de la docencia, de la 
investigación y de la formación de re
cursos humanos en el área de atención 
primaria de la salud, him sido priori
tarios, en concordancia con las políti
cas mundiales y nacionales de salud . 

Explicó que la Secretaría de Medi
cina General Integral, el Departa
mento ·de Medicina General Familiar 
y Comunitaria y el Centro de Estudios 
de Atención Primaria de la Salud, 
fueron integrados para formar la Se-

La música de los mlxes 
De O. Menéndez. 

Clave de Sol. 
De l. Margules. 
Martes 7 1 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 
h. 
localidad: $30.00. 

Solo Cinematográfica "Fósforo". 
(Son lldefonso No. 43. Centro) . 

Quítate tú pa' ponerme yo 
De F. Chávez. 

cretaría de Enseñanza e Investigación 
en Atención Primaria de la Salud, la 
cual permitirá aprovechar y racionali
zar los recursos presupuestales y hu
manos, con los que contaba cada una 
de esas áreas. Además, coordinará to
das las acciones que en el campo de la 
atención primaria se realizan en la 
facultad. 

La doctora Cortés aseguró que la 
atención primaria es un reflejo y una 
consecuencia de las condiciones eco
nómicas y de las carácterísticas so
cioculturales y políticas del país. Se 
orienta hacia los principales proble
mas de salud de la comunidad y presta 
los servicios de promoción, preven
ción, tratamiento y rehabilitación, 
necesarios para resolver esos proble
mas. 

Recordó que en la reunión de Alma 
Ata, URSS, en 1978, el concepto de 
atención primaria de la salud fue defi
nido como: "La asistencia sanitaria 
esencial, basada en métodos y tecnolo
gías prácticas, científicamente funda
mentadas y socialmente aceptadas, 
puestas al alcance de todos los indivi
duos y familias de la comunidad, me
diante su plena participación y a un 
costo que la comunidad ·y el país pue
dan soportar en todas y cada una de 
las etapas de su desarrollo, con un 
espíritu de autorresponsabilidad y au
todesarrollo". 

En esa ocasión también se enfatizó 
que "la atención primaria de la salud 
es la clave para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000, co
mo parte del desarrollo general, con
forme al espíritu de justicia social". 

Para México, esta meta constituye 
el eje central que ha orientado las 
políticas nacionales en materia de sa
lud, ya que aún se registran marcadas 
diferencias en los niveles de salud en 
la población, subrayó la doctora Cortés. 

Finalmente, señaló que la atención 
primaria de salud requiere del desa
rrollo, adaptación y aplicación de la 
tecnología apropiada, así como de la 
formación de recursos humanos con 
ciertas actitudes y capacidades, y es 
aquí en donde la Facultad de Medici
na ha jugado un papel importante, 
cumpliendo así con la corresponsabili
dad que tiene en la búsqueda de op
ciones que conlleven al mejoramiento 
de los niveles de salud de nuestra 
población. • 

La tierra de los tepehuas. 
De A. Cortés. 
Miércoles 8 1 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 
Localidad: $ 30.00 *. 

Solo cinematográfica "Fósforo". 
(San lldefonso No. 43. Centro). 

Hablan los Tarahumaras. 
De O. Menéndez. 
Jueves 9 1 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 
h. 
Localidad: $30.00. 

Salo Cinematográfico "Fósforo". 
(Son lldefonso No. 43. Centro). 
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Gaceta: ¿Por dónde llegaste a la li
teratura? 

María Luisa Puga: Yo escribía des
de muy chica, más que nada porque 
mi hermana y yo éramos muy chicas 
cuando se murió mi madre. Ella tenía 
siete años v yo nueve, y escribir histo
rias dond~ ~i hermana y yo éramos 
las heroínas era una especie de sustitu
to de la presencia de mi madre. En 
mis historias sólo pasaban cosas gran
diosas y era como un juego que muy 
inconscientemente desarrollamos mi 
hermana y yo, supongo que para sus
tituir esa presencia. Estas historias las 
iba escribiendo con una secuencia v 
estaban influidas, definitivamente', 
por mis lecturas de Corín Tellado ... , 

\ leíamos mucho a Corín Tellado y co
sas así. Pero, p0r ahí, en esa época, 
creo que vi la película del Diario de 
Ana Frank, o leí el libro, no me acuer
do, y me impresionó muchísimo y des
de entonces llevo un diario ... (María 
Luisa señala varios cuadernos negros 
colocados en la parte superior de un 
librero). Como que entonces yo ya 
quería ser escritora, me parecía muy 
romántico, muy trágico, y seguí escri
biendo pero sin mostrar nada ¿.no? ... , 
yo no sabía lo que era escribir. 

Gaceta: Ahora que ya recorriste 
bastante camino ¿te siguen parecien
do románticos los caminos de la litera
tura? 

MP: Me fascinan ... No sé si los 
llamaría románticos, pero me con
mueve todo lo que tenga que ver con 
literatura y todavía-me sigue dando 
un gran,gran placer pensar que estoy 
siendo escritora y que estoy dedicada 
a eso. 

Gaceta: Además de un "gran, <sran 
placer" ¿qué te da la literatura? 

MP: La literatura es una forma de 
vivir, de ser ... , es una manera de ver 
el mundo, que te obliga a muchas co
sas bien incómodas, como te obligaría 
cualquier otro oficio: un tipo de dis
ciplina, un tipo de atención, un tipo 
de distancia y un tipo de continua pre
paración, de continua práctica del 
lenguaje. Todo lo que se refiere a eso 
me gusta, siento que son mis cosas, 
que serían como mi mundo. 

Gaceta: ¿Cómo es un día de trabajo 
en tus escritos? 

MP: Por lo general, un día de traba
jo sería cuando estoy metida en la es
critura de una novela, y no voy a ha
blar de la última en donde todo me 
cambió. Hasta Pánico o peligro yo 
siempre he escrito en la madrugada 
porque siempre he tenido que traba
jar. Me acostumbré a escribir en la 
madrugada porque así, sí tú vives con 
alguien, con un compañero, un mari
do, etcétera, no hay problema de in
terferencia de tiempos . Y en la madru
gada no suena el teléfono, no pasa na
da. Entonces escribo a mano y trato 
de hacer dos, tres cuartillas diarias. 
Siempre me he dado cuenta que el sis
tema más útil para no atorarte es de
jar una escena "medio empezada": un 
pesonaje que abre una puerta o a pun
to de contestar un diálogo . .. 

Gaceta: Lo que decía el abuelo He
míngway ... 

MP: A la mejor sí. . . Yo no sabía . .. 
Yo sé que lo leí en a lguna parte, no 
creo que haya sido Hemingway, a 
quien he leído m uy poco. Por la no
che, poco antes de acostarme, eh , te
cleo lo que escribí en la madrugada, 
para tener la escena más o menos fres
ca y, según yo, me acuesto condicio
nando mi mente para que durante la 
noche y en el sueño piense la siguiente 
escena. Es una superstición, no sé si 
pase o no pase. 
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Quiero escribir sobre esta 
ciudad 

Maria Luisa Puga. 

E sta entrevista se llevó a cabo esca
sas horas después de que el auto

móvil de María Luisa sufriera dos 
abolladuras. Con los pelos de punta 
abordamos su vehículo frente a la edi
torial Siglo XXI, donde ella trabaja. 
El nerviosismo desapareció a los pocos 
minutos: la escritora maneja muy 
bien. Después de sortear una des
viación de tránsito y cuatro avisos de 
"Disculpe las molestias que esta obra 
le ocasiona", llegamos a su casa. Aún 
no entrábamos cuando el teléfono ya 
estaba sonando. 

Estar en casa de María Luisa es es
tar a gusto. Un tapiz de Mali y una al
forja de Masay decoran la sala llena 
de libros. Sonó el teléfono por segunda 
ocasión. Frente a unos diminutos li
bros suizos, un elefante -aún más 
diminuto- eleva su trompa. Atrás de 
él, unas letras rojas sobre una tarjeta 
blanca informan: "OJO: elefante edu-

Gaceta: Dicen que sí funciona ... 
MP: Mmmjú, y trato de que sea lo 

último que llegue a mí percepción. Así 
procuro escribir todos los días, todos, 
todos los días, entre semana y sábados 
y domingos, dos, tres páginas. 

Gaceta: ¿Ya llevas varios años con 
ese ritmo de trabajo? 

MP: Sí. Como te digo, en la novela 
que estoy escribiendo ahora se me 
cambió todito porque es la primera 
vez que voy a tratar de escribir muy 
sobre lo inmediato. Quiero escribir 
sobre esta ciudad, no como lo hice en 
Pánico o peligro, donde reflejé la Ave
nida Insurgentes. Voy a tratar de to
mar a la ciudad como un todo, voy a 
escribir la historia de un personaje 
que se desarrolla en esta ciudad, y 
sobre la crisis y lo que nos pasa cultu
ral, económica, afectiva, mentalmen
te. 

Gaceta : En Pánico o peligro apun
taste el siguiente epígrafe: "Nos deci
mos a través de lo diferente". ¿Qué 
nos decimos, María Luisa? 

MP: Nos decimos a nosotros mis
mos. Nos encontramos, mmm, en lo 
diferente porque al no ver nuestro 
refl ejo vamos sabiendo lo que no so
mos, y al decir lo que no somos va 
quedando destacado lo que sí somos. 
Esa es la impresión que yo tengo y por 
eso puse ese epígrafe. 

Gaceta: No entendí nada . 
MP: ¿Nada? 
Gaceta: Nada. 

cándose''. El teléfono sóno por tercera 
vez. Nos sentamos alrededor de una 
auténtica mesa redonda . La autora de 
Pánico o peligro (Premio Xavier 
Villaurrutia 1983) sonrió, accionamos 
la grabadora, el teléfono sóno por ... 
etcétera; y el elefante continuaba su 
aprendizaje. 

María Luisa Puga nació en el Dis
trito Federal. Hasta los cinco años re
sidió en la colonia Anzures. Después 
vivió nueve años en Acapulco y cinco 
en Mazatlán. Volvió a esta ciudad y 
más tarde viajó por Inglaterra, Italia, 
Francia, España, Grecia, Líbano y 
Kenya. Actualmente radica en México 
y dirige uno de los talleres de narrati
va de la revista Punto de Partida de la 
UNAM. 

Ha publicado Las posibilidades del 
odio, Inmóvil sol secreto, Cuando el 
aire es azul, Accidentes, Pánico o pe
ligro y Cuando rinde el horno (La ce
rámica de Rugo X. Velásquez). 

MP: Por ejemplo, conocemos a una 
persona y a medida que la vamos co
nociendo se produce un conocimiento 
propio, de uno mismo, al ir encon
trando todo lo diferente que la per
sona es de uno. Cuando tú dices: 
"¡Ah!, a esta persona le gusta tal cosa, 
a mí no me gusta tal cosa", te estás di
ciendo tú al mismo tiempo lo que estás 
diciendo a la otra persona. Pero son 
las diferencias las que nos hacen cono
cernos, y no las sim ilitudes. ¿Ahora sí? 

Gaceta: Ahora sí ¿De quién son los 
pánicos y peligros que aparecen en Pá
nico o peligro? 

MP: En gran parte son los míos, las 
cosas que me darían miedo a mí. No 
creo que haya inventado alguno que 
no haya sentido yo. 

Gaceta: ¿De qué te sirvió escribir 
esa novela? 

MP: Obviamente, cada libro es una 
etapa que dejas atrás. Más que nada 
pienso que Pánico... es un a novela 
sobre el miedo. Y con el miedo hay 
q ue vivir, no hay q ue solucionarlo, 
porque solucionas uno y te surge el 
otro. Hay que aprender a convivir con 
el m iedo. Escribir esa novela me ense
ñó más a cómo hacerlo. 

Gaceta: ¿Para quién escribes, 
María Luisa? 

MP: Claro, la pregunta clásica 
¿no? Pues, mira, es totalmente cierto 
que uno escribe para uno mismo, para 
explicarse el mundo, para irlo cono
ciendo y, de alguna manera, irse me-

tiendo en él. Pero escribir in lector no 
tiene mucho caso. Ahora, yo creo que 
~i tu\'iera que definir en dónde sitúo a 
mi lector, diría que me dirijo, básica-
mente, a la clase media y justamente a 
la clase media más enajenada, la que 
tiene las ilusiones enteras, que cree en 
el progreso, que verdaderamente paga 
con gusto su letra por la televisión. En 
fin. a esa clase, a ese grupo de gente 
que ha construido seguridadt>s artifi
ciales para su vida. Quisiera de alguna 
manera compartir con ellos, o avan
zar al mismo tiempo que ellos, yo con 
mi escritura y ellos con .m lectura, en 
un int nto por ver qut' hay debajo dt 
esa costumbre de vida ¿,no? Por otro 
lado, nunca he pensado que le estoy 
hablando a la mujer como tal en nin
guno de mis cuentos ni de mis novelas, 
ni siquiera en el cuento de la depre
sión postnalal. Creo que no pienso en 
e os términos, pero sí me doy cuenta 
que mis lectores más att·ntos son muje
res. Nada más que ahorita, por ejem
plo, que estoy en el proceso de iniciar 
una novela, no podría decir que estoy 
consciente de las cosas que le podrían 
preocupar a una mujer. No pienso en 
el lector cuando escribo, no pienso en 
lo que podría ser interesante decirle al 
lector; pienso en mi proceso de bús
queda, en lo que a mí me interesa ha
cer con la escritura. Cuando el lector 
es absolutamente real es cuando el li
bro está hecho, y ahí sí ~e importa 
mucho cómo reacciona. 

Gaceta: Otra pregunta clásica: ¿pa
ra qué escribes? 

MP: Para entender, para mtender y 
para tocar. Toda la gente tiene distin
tas maneras de vivir y de sentirse par
te, parte activa del mundo. Creo que 
escribir es una de esas maneras . En~ 
tonces, si yo no me traigo las cosas que· 
veo a la escritura, siento que me que
do afuera de las cosas. Escribiéndolas 
las hago reales y las puedo tocar . 

Gaceta: ¿Cómo es, cómo salen tus 
escritos? 

MP: "Muy al principio me cuesta 
mucho trabajo. Cuando ya hay una 
continuidad de narración es mucho 
más fácil. Yo llevo un cuaderno, una 
especie de diario, tengo como ochen
taitantos -y cuando me fui a Grecia 
quemé 20 porque no los podía car
gar-. Entonces ese cuaderno me sirve 
así como, como . . . es como una especie 
de limbo en el que me meto y me saco 
todos los ruidos muy inmediatos y to
das las cosas emotivas que me estén 
fastidiando, problemas y demás. Es 
como si ese diario fuera mi mamá a la 
que recurro para acusar al mundo de 
todo lo que me hacen -"se aprove
chan de mi nobleza"- ¿no? Y, éste, y 
ya que saco todo el rollo, de repente, 
¡purrúnl, hago a un lado el diario y 
empiezo a escribir . 

Gaceta: ¿Qué deseabas decirle a los 
demás con tus libros? 

MP: Pues, distintas cosas en cada 
uno. En Las posibilidades del odio 
hablé de la identidad, me cuestioné lo 
que vendría a ser la identidad real
mente. E n Accidentes pienso q ue en 
cada uno de los cuentos hablo de lo 
importantísimo q ue es el azar en 
nuestras vidas, de cómo podemos estar 
repletos de argumentos sensatísímos y 
seguridades inq uebran tables, pero el 
accidente es irracional y sacude todo. 
En Cuando el aire es azul quise saber, 
porque yo vol ví a México y me encon
tré, en esos días, con que las voces que 
imperaban tenían lenguaje marxis
ta ... , y entonces quise, quise imaginar 
una sociedad en donde ya se ha llega
do a una especie de coherencia social y 
económica. (Pasa a la pág. 30) 
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Publicaciones Universitarias 

Estadística básica del sistema 
bibliotecario UNAM 

E ntre l_as preocupacion~ d~ la Di
reccion General de Btbhotecas, 

destaca 1 promover el desarrollo in
tegral de los Servicios Bibliotecari~s. a 
trav~ de un Sistema de Informacwn 
de Estadística Permanente. 

El primer esfuerzo a este respecto es 
la "Estadística Básica del Sistema 
Bibliotecario UNAM", distribuida re
cientemente en el Segundo Encuentro 
dt- Bibliotecarios, celebrado en el Pa
lacio de Medicina. 

El documento fue elaborado con 
datos referidos a los aspectos sustanti
vos de las bibliotecas que participan 
en el estudio, organizando la informa
ción obtenida en subsistemas, identifi
cando así: el subsistema Medio-Supe
rior que corresponde a las escuelas 
preparatorias y CCH, el subsistema 
Superior que integra facultades, es
cuelas y escuelas multidisciplinarjas; 
el Subsistema de Investigación que 
agrupa los institutos de investigación 
científica y humanística y -otras de
pendencias universitarias, que co
rresponden a órganos de la Adminis
tración Central de la UNAM 

La cobertura de datos que se ha ob
tenido, está extendida al conocimien
to de: 

A) Usuarios Reales y Potenciales: Re
portando asimismo, unas aproxi
maciones del promedio diario de 
usuarios que asisten en cada sub
sistema definido. 

B) Recursos Bibliográficos: Aquí se 
ha cuantificado la existencia de 
volúmenes de libros, títulos de re
vistas, tesis, obras de consulta, etc. 

C) Recursos Humanos: En este rubro 
se distinguen tres aspectos, uno 
orientado al tipo de nombramien-

to, de escolaridad general y otro al 
grado de escolaridad en bibliote
cología. 

D) Los Recursos Físicos: Se cuantifi
có superficie de las bibliotecas, 
disponibilidad de lugares para 
usuarios, posibilidades de expan
sión de áreas físicas y saturación 
de áreas para acervo. 

E) Organización y Servicios: Se pre
sentan algunos aspectos de éstos 
con que cuentan las bibliotecas, 

como son: Documentos de Organi
zación, Controles Estadísticos, 
Servicios de Préstamo, Servicio de 
Consulta, Servicios de Extensión, 
Selectores de Recursos Bibliográfi
oos, Tipos de Sist~ma de Clasifica
ción, Tipos de Catálogo, Tipos de 
Estantería, etc. 

F) Recursos Financieros: Se considera 
lo referente a la asignación presu
puestaria para la adquisición de li
bros y revistas, así como el costo 
promedio del libro por subsistemas 
y globalmente. 

G) Por último se exponen los datos de 
la Dirección General de Bibliote
cas relativos a recursos hemerobi
bliográficos y humanos. 

La información se estructuró en ba
se a cuadn;>s y gráficas estadísticas, 
acompañadas de textos descriptivos en 
cada uno de los aspectos antes señala
dos. 

Conviene señalar que éste es el pri
mer esfuerzo por fortalecer el autoco
nocimiento de los recursos biblioteca
rios de la UNAM y servir en esta medi
da como destacado instrumento eva
luatorio y auxiliar para una mayor ra
cionalidad en la toma de decisiones. • 

Exposición Plantas de Guerrero: 
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Saber Popular y Saber Científico 

El laboratorio de Plantas Vasculares y el Herbario de lo Facultad de Cien
cias ~resentan esta exposición sobre etnobotánica de las áreas que se 
estud1on en Guerrero con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural 
que nos ofrece la tradición del cultivo, conocimiento y aprovechamiento 
de las plantas. 

lugar: Aula Magna 11, Facultad de Ciencias. 
Del 22 de febrero al 7 de marzo. 

Revista de Intercambio 
Académico 

e on el fin de informar a los univer
sitarios sobre temas relevantes de 

la educación superior en nuestro país, 
y en especial sobre aquellos que se re
fieren a las acciones y resultados del 
intercambio académico, recientemen
te aparecieron los números 2 y 3 de la 
Revista de Intercambio Académico, 
donde incluyen secciones como la de 
"Temas universitarios", que busca di
fundir las reflexiones realizadas por la 
comunidad universitaria; otra sección 
es la referente a la presencia del Pro
grama de Colaboración Académica 
Interuniversitaria, en la cual se publi
can' análisis de problemas fundamen
tales para el sistema de educación su
perior en México; existe otra parte de
dicada a temas de educación superior, 
y finalmente encontramos una sección 
dedicada a ipformación varia de la 
Dirección General de Intercambio 
Académico. 

En estas dos últimas revistas, se pu
blican artículos como el de Las para
dojas de la Autonomía, que aborda los 
problemas y contradicciones a los que 
se enfrentan las universidades en el 
ejercicio cotidiano de su autonomía; 
también se publica en dos partes la 
versión original de la polémica que tu
vo lugar en septiembre de 1933 entre 
Antonio Caso y Vicente Lombardo 
Toledano, acerca de la autonomía 
universitaria. 

lntetcambio 
Académico 

En la sección "Presencia del PCAI" 
se habla de la Problemática de la for
mación de profesores universitarios en 
el país; la investigadora Ana Hirsch se 
refiere a problemas tales como la ne
cesidad de definir características de la 

formación, falta de vinculación do
cencia-investigación, así como de con
tenido-método, no reconocimiento de 
la diversidad institucional y resisten
cia a programas de formación. . 

En la sección -"Educación supe
rior", dos temas son tratados en las 
dos revistas de Intercambio Acadé
mico; uno se refiere a La crisis de 
identidad en la planeación educativa, 
en donde se hace 'una revisión crítica 
del papel desempeñado por la planea
ción educativa en los resultados de la 
expansión de este servicio a nivel eco-

(\ nómico, político y social, sugiriendo 
pistas para darle a la disciplina una 
nueva identidad. En la otra publica
ción se brinda un artículo sobre la 
Educación Superior en Italia. 

En la última sección de Intercam
bio Académico la Dirección General 
encargada de llevar a cabo esta fun
ción informa del Sistema de catalogi
zación y consulta de convenios de la 
propia dependencia, así como del Se
gundo Congreso de Filosofía. En el 
número tres, la Dirección informa so
bre Centros de Documentación dentro 
de la Universidad como son el de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les, el Centro de Documentación y Bi
blioteca del CISE, la Biblioteca "Feli
pe Sánchez Román" del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, el Centro de 
Información y Documentación Uni
versitaria, la Red de Información 
Educativa y finalmente la Biblioteca 
Benjamín Franklin, se informa cuáles 
son los servicios que prestan, cuáles 
sus requerimientos, dónde están ubi
cados y cuáles son sus horarios de tra
b~o. · • 

Curso Internacional de invierno: 
Ciencias de la Tierra: Edafología y 

Mineralogía de Arcillas 

En honor al doctor Angel Hoyos de Castro del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, Universidad Autónoma de Madrid, España, en coordi
nación con el Departamento de Biología, Facultad de Ciencias y el Institu
to de Geología. UNAM. 
lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, Jardín Botánico Exterior, 
UNAM. 
Del 13 de febrero al 13 de abril. 
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e rear es algo que va más allá de la 
habilidad manual de un hombre. 

Para crear, es necesario la indiscutible 
aptitud interna del hombre que se 
propone hacerlo. Arnold Schoenberg 
se enfrentó con la sociedad vienesa de 
principios de siglo. Su creatividad fue 
el nervio motor que lo hizo desafiar la 
moral, la cultura de su tiempo, apoya
do en la tradición y en su necesidad 
personal de expresarse. ¿Por qué el ar
tista elige serlo, por qué tiene un afán 
de búsqueda, para qué quiere hallar 
nuevos caminos de expresión, cuando 
existen medios tradicionales que a to
dos convencen? Una de las respuestas · 
que muchos artistas dan a estas in
terrogantes consiste en la necesidad de 
expresarse. Estar vivos no basta; el 
hombre descubre intuitiva o concien
temente que tiene la necesidad de ex
presarse; entonces, sólo le resta lograr 
la adecuación de sus medios. La escri
tura, la música o la pintura son los 
campos de acción a escoger, porque 
están desligados de una función prác
tica; la utilidad del arte tiene que ver 
con las formas de sentir, de vivir, en el 
sentido más pleno de la palabra. 

Para Schoenberg, el campo de ac
ción en última instancia lo constituyó 
la música; pero también recorrió los 
derroteros de la pintura y el dibujo. 
La Escuela de Viena se encumbró 
principalmente con ese músico llama
do Arnold Schoenberg, maestro infle
xible consigo mismo y con los alumnos 
que se acercaban a este creador, para 
quien era tan importante la rigurosi
dad técnica, como la sensibilidad ne
cesaria para actuar con imaginación 
ante reglas cáducas que requieren de 
la inovación. 

Radio UNAM presenta una exposi
ción dedicada a los tres músicos más · 
importantes de la Escuela de Viena a 
principios de siglo. Arnold Schoen
berg, Anton Webern y Alban Berg. Lo 
curioso de esta muestra fotográfica de 
los originales vieneses que incluyen el 
dibujo y la pintura, así como sus parti
turas con sus respectivas tachaduras y 
anotaciones; es ver material plástico 
del músico y maestro Schoenberg. La 
pintara de este músico podría catalo
garse como expresionista, aunque es 
casi imposible equiparar sti obra con 
la de otros artistas plásticos de su épo
ca; ya que él mismo abandona la pin
tura para dedicarse a la música. Sin 
embargo, el retrato que hace de 
Malher (su gran maestro musical y es
piritual), muestra no tanto el rostro 
que pudo haber tenido Malher, o la 
obra de un pintor que había logrado 
un medio de expresión adecuado. Lo 

La Escuela de Viena y la 
necesidad del arte 

que se percibe en ese cuadro es la in
tensa mirada de Malher, los trazos 
dislocados que rompen con las formas 
tradicionales de ver, de disfrutar y 
practicar la pintura. 

Es riesgoso nombrar a estos artistas 
"revolucionarios", dado que el arte en 
si es constructivo, y la revolución im
plica una ruptura del equilibrio. 
También es cierto que cada genera
ción de artistas ha roto con las formas 
expresivas que le anteceden; esto es 
producto de los cambios histórico so
ciales en los cuales se desarrolla el ar
tista. Su necesidad de expresarse en 
ese ámbito cíclico, le impone también 
tareas aventuradas en la creación, en 
la expresión renovada del ser humano 
en un trozo de tiempo. 

Schoenberg insistía en que no era 
suficiente que la música compuesta 
sonara bien; había que saber por qué. 
Aunque se le acusó de ser demasiado 
cerebral, supo unir los recursos del 
lenguaje y la fuerza poética. Los me
dios de expresión y la voluntad expre
siva. La música le ofrece un término 
medio, donde se pueden confabular la 
inteligencia y la sensibilidad. Elimina 
el romanticismo que le antecede y lle
ga a una tonalidad libre. Expresa sen
timiento e ideas casi puros y muy poco 
emparentables con la anécdota. El su
ceso es ese: la pintura, la música. 

Esta suspensión de la tonalidad tra
dicional, es decir de las concesiones al 
espectador, lo relega a ser un músico 
no popular. Este modo d~ ver las cosas 

le vale infinidad de insultos. Se le ridi
culiza como al director de orquesta 
que desparpaja sobre el escenario las 
hojas de la partitura, porque su músi
ca pone en entredicho no sólo al arte 
aceptado por su época, sino a la socie
dad que lo acepta. Sus bases musicales 
y teóricas son sólidas y por lo tanto sus 
rupturas con lo establecido son calcu
ladas. Schoenberg sabe lo que está ha
ciendo y por lo tanto, poco le importa 
la crítica. 

Ahora, c.ómo ~e enfrenta a estas ide
as, cómo afronta las innovaciones mu
sicales que plantea. "Este drama 
-considera Schoenberg- es del mú-
sico, no del teórico". . 

El artista es el que debe de dar una 
respuesta, objetable o no. Genial o no, 
es a él a quien se le va a ocurrir tal o 
cual forma de decir las cosas. En 1938 
afirma: "a mí el artista me recuerda al 
manzano: en un momento dado, inde
pendiente de su voluntad, empieza a 
florecer y a producir. El manzano ig
nora el valor comercial de lo que pro
duce; no desea tampoco conocerlo. Lo 
mismo ocurre con el compositor au
téntico: que no pregunta si su produc
ción encontrará buena acogida por 
parte de los especialistas del arte serio. 
Siente solamente la necesidad de ex
presarse y se expresa ... He intentado 
siempre hacer algo completamente 
convencional, pero he fracasado; y 
siempre en contra ·de mi voluntad, el 
resultado se convirtió en algo inusita-
d " o . 

Lo único que es posible observar, es 
la transitoriedad del hombre y del 
mundo que habita . Es en esta época 
cuando los pintores dejan de sentirse y 
de ser maestros artesanos; para ingre
sar en la neurosis, dejan de obedecer 
las leyes que rigen a la sociedad y a la 
plástica, para independizarse y tomar 
el rango de artistas, de creadores, en 
el proceso de humanización de su so
ciedad. Sin embargo, la postura ética 
de un artista , o de un hombre que se 
considera como tal, no basta para le
gitimar su obra como arte; si el arte se 
propone orientar al hombre en su lu
cha por un mundo humano, no debe 
sacrificarse la espiritualidad de ese 
lenguaje plástico que es la forma. Si se 
logra esto, coincide el valor estético 
con el ético. Puede decirse que es un 
hallazgo. En la época de Schoenberg, 
después de la enseñanza de Cézanne, 
volvía a nacer entre los artistas el afán 
de convertir la vivencia sensible, me
diante la configuración plástica, en 
vivencia espiritual. 

Kokoschka, contemporáneo de 
Schoenberg, realiza retratos de mu
chos de los artistas vieneses, lo cual es 
"un gran problema para mí - dice 
Kokoschka- cómo pintar lo que un 
hombre sabe". Y Karl Kraus, retrata
do por Kokoschka, asiste a una inau
guración donde figura su retrato y 
escribe: "Es posible que los que me co
nocen no me vayan a reconocer. Pero 
tengo por seguro que los que no meco
nocen me reconocerán". 

En 1937, el gusto de los nazis expul
sa las obras de los expresionistas de los 
museos alemanes, llamándolas "arte 
degenerado". La respuesta de Kokos
chka es su Autorretrato de un artista 
degenerado. Los pintores y los músi
cos han dejado de relatar. La imagen 
ya no es virtual ni real, la tarea es de
jar atrás las concepciones de un arte 
narrativo; ya no se pretende describir 
una imagen de la realidad, sino la for
ma adoptada por un trozo de la reali
dad misma. Ya no se busca un motivo 
o sujeto, lo que se quiere averiguar es 
el sentido de las cosas. No buscan el 
paraíso de la belleza clásica, cuya 
grandeza consiste en dar una condi
ción permanente a todo el devenir. El 
lenguaje debe ser expresivo y tocar los 
sentidos, borrar los contornos, en lu
gar de deslindar fos límites del objeto 
pintado. Dejar atrás el contorno enga
ñoso. El único perfil posible es el de la 
superficie pintada. 

Casi de igual manera, Schoenberg 
llegaría a limar todas las asperezas pa
ra poder ligar realmente la armonía y 
la melodía. • 

Coordinación de Actividades Socioculturales ~-----------------Cursos------------------~ 

Teatro Universitario anexo a la Facultad de Arquitectura. 
Miscelánea Cultural de Arquitectura. 

FEBRERO 

Curso del DP Paul Gendrop sobre Arte prehispánico en el altiplano. 
LL!nes6, 13,20y27 11:00a14:00h. 

Teatro. 
· "Funcionario in Fraganti". Puesta en escena de Germán Dehesa . 6 de 
febrero, 19:00 h. 

Música. 
"Romántico: de Lora a José José", arquitecto Honorato Carrasco y Luis 
Arcaraz, con Gerardo Guízar al piano. 13 de febrero 19:00 h. 

Cine. 
"Distinto amanecer",de Julio Bracho, con Pedro Armendáriz y Andrea 
Palma. 20 de febrero 19:00 h. 

Danzo. 
"Escuela Nacional de Danza Clásica". INBA, 27 de febrero 19 :00 . 
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*Urgencias epidemiológicas 
Sede: Departamento de Medicina So
cial, Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Facultad de Medicina. 
Del19 al 30 de marzo, 
de 15:00 a 19:00 h. 
Profesor encargado: doctor Felipe 
Gorda Pedroza. 

*Urgencias pediátricas a nivel de con 
tacto primario. 
Sede: Unidad de Educación Médica 
C.M.G. / F. 
Del 19 al 30 de marzo, 
de 17:00 a 20:00 h. 
Profesor encargado: doctor Jesús Va
lencia (arranco. 

*La epidemiología enfocada en la Me
dicina Preventiva. 
Sede: Unidad de Educación Médica, 
C.M.G./F. "Beatriz Velasco de Ale-
mán". 

Del 19 al 23 de marzo, 
de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor encargado: doctor José Luis 
Canales. 

*Enseñanza de la Medicina Preventi
va y Social. 
Sede: Departamento de Medicina So
ciai ,Preventiva y Salud Pública, Facul
tad de Medicina. 
Del 19 de marzo al13 de abril de 8:00 
a 14 :00 h. 
Profesor encargado: Eleuterio Gon
zález Carbajal. 

*Medicina social y comunitaria. 
Sede: Palacio de la Escuela de Medici
na. 
Del 26 de marzo al 6 de abril, 
de 17:00 a 20:00 h. 
Profesora encargada: doctoro Mag
dalena Taboada G. 
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Centro Universitario de Profesores Visitantes 

Análisis de los conceptos centrales de la lógica 

cionadas con conceptos como los de 
verdad lógica y razonamiento correc7 
to. Estas conclusiones han conducido 
a discrepar con posiciones filosóficas 
muy difundidas, como el rechazo de 
ciertas nociones semánticas en las teo
rías del influyente lógico y filosófico 
norteamericanoW.V.O. Quine. Se ha 
tratado de mostrar que, sin las no
ciones semánticas que Quine rechaza, 
no es posible caracterizar los concep
tos centrales de la lógica, y se ha teni
do un interesante intercambio polémi
co con este autor al respecto. Un resul
tado del intercambio es el reconoci
miento, por parte de Quine, de que 
sin las nociones de sinonimia, u otras 
relacionadas, no puede disponerse 
ahora de una definición general del 
concepto de verdad lógica, aunque en 
su opinión es posible esbozar un pro
grama que permitiría alcanzar tal de
finición, ·en algún futuro, sin hacer 
uso de las nociones que cuestiona . 
Otros temas de filosofía de la lógica 
que son interesantes se encuentran re
lacionados con problemas filosóficos 
muy antiguos, de tipo ontológico . El 
problema ontológico puede describir
se como la pregunta acerca de cuáles 
son las clases de entidades que tienen 
algún tipo de ser o existencia. Se ha 
sostenido con frecuencia que el de
sarrollo adecuado de la lógica exige 
admisiones ontológicas. Algunos filó
sofos han opinado que la lógica debía 
postular entidades abstractas; otros, 
que ciertas teorías lógicas no podían 
desarrollarse sin admitir que ciertos 
objetos que no existen, pero son conce
bibles, o posibles (la montaña de oro, 
por ejemplo) tienen algún tipo de ser. 
Estas ideas sobre las implicaciones on
tológicas de la ·lógica han despertado 
oposición en otros autores. Algunas de 
las investigaciones giran alrededor de 
polémicas conectadas con estos pro
blemas. Hay interesantes relaciones 
entre ellos y los temas que mencioné 
anteriormente, ya que algunos análi
sis modernos sugieren que la caracte
rización de muchas nociones lógicas 
centrales sólo se puede realizar ade
cuadamente en un marco conceptual 
que postule entidades y mundos po
~~- . 
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f.ntrnista con el profesor Raríl Orayen, visitante del Instituto de Im;esti
gaciones Filosóficas. El profesor Orayen es egresado de la Facultad de 
Filosofía y Letra de la UniL'ersidad de Buenos Aires; de 1970 a 1974, fue 
becario del Consejo Nacional de Investigaciones CientíficaS y Técnicas, 
para trabajar en la investigación de problemas lógico-filosóficos. De 1975 
a1976 fue im:estigador dsitante de/Instituto TorC1jato di Te/la, para tra
bajar c11 modelos dr explicación científica aplicables en el campo de las 
cÍf'IJCÍas socia/e~. Desde 1975 fue coordinador del Semium·io de lllte~mcitill 

11 .\plicocitiu. último curso de la carrera de posgrado. Lice11ciatura en 
.\fetodo/ogla de la fllt'cstigación de la Universidad de Be/grano. Desde 
1977 l'\ coordinador de rse mismo seminario en la Carrera de posgrado In
tcmaf'ional c11 Metodología de la l11vestigación, creada ese 01io en la mis
ma Ullit:ersidad de Belgr0110. También desde 1977 es profesor titular de la 
rátcdra f.ri~iw 11 del Departamento de Filosofía de la Facultad de Huma
n.idadcs y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La P(a
ta. También ha sido profesor titular a cargo de diversa~ asignaturas en la 
Facultad ele Humanidades de la Universidad Nacional de Comalwe. De 
1978 a 1980 fue director del Departamc11to de Filosojia de la Facultad de 
/lumauidades de esa miww universidad. En 1972, vicepresidente de la 
'ocicdad Argentina de Análisis Filosófico. Actualmente también es direc

tor del Centro de Lógica de esa entidad. 
Es miembro del Consejo Editorial de la revista Cdtim (Revista His

panoamericana de Filosofía, editada por el Instituto de Investigaciones 
Filosófiras de la UNAM). Miembro del Consejo de Dirección de :\mí/i . .,is Fi
lo.wífico, editada en Buenos Aires por SADAF. Desde febrero de 1982 es in
vestigador visitante del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM; actualmente es también profesor a cargo de diversos seminarios 
en la Maestría de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 

Ha desarrollado, además de estas actividades académicas, la de di
rector de varios seminarios de investigación y grupos de estudio en la So
ciedad Argentina de Análisis Filosófico; la de director de becas de investi
gación en dicha sociedad y en la Universidad Nacional de La Plata.Direc
tor de Tesis de Doctorado en la Universidad de Be/grano; ha participado 
en congresos y simposios en su país y en el extranjero; ha dictado conferen
cias en diversas instituciones de su país, en Lima y en México. 

Es autor de la antología F:usayos actuales .<;o/ne ;\dam Smith y Dar·id 
llr1111e (Editorial del Instituto Di Tella, Bu~nos Aires, 1978); de /,a 
(hrlología de Frege (,Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argenti
na, 1972), y de una quincena de trabajos de investigación, aparecidos en 
Cruulmws de Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires), Cdtim (Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM), 
\míli!lis Fflo.~6fico (SADAF, Buenos Aires), y en otros lugares. Publicó tam
bién reseñas, comentarios críticos, trabajos didácticos, etcétera. En la ac
tualidad prepara un libro sobre temas de filosofía de la lógica basado en 
investigaciones que está realizando en el Instituto de Investigaciones Filo
sóficas de la UNAM. 

El Chopo durante 

enero y febrero 

CONFERENCIAS 

"El corrido", 
por Tomás Stanford. 
Martes 7 de febrero. 

"El corrido zapatista", 
por Catherjne Heau. 
Martes 14 de febrero. 

'la religión", 
por Gilberto Jiménez. 
Martes 21 de febrero. 

"Trabajos artesanales dentro de la 
cárcel", 

-experiencia personal-. 
por Salvador Castañeda. 
Martes 28 de febrero. 

19 h. 

Foro del Dinosaurio. 
Entrada libre. 

L as investigaciones que realiza el 
profesor Orayen actualmente, gi

ran alrededor de varios temas centra
les de filosofía de la lógica, de los 
cuales se ocupa en un libro en prepa
ración. Algunos de los temas investi
gados están conectados con el análisis 
de los conceptos centrales de la lógica. 
En esta disciplina sucede algo que sue
le ocurrir también en otras ciencias: 
hay conceptos que se utilizan en ella 
con enorme frecuencia, a pesar de lo 
cual, habitualmente no son objeto de 
análisis que procuren dejar en claro el 
significado con que se emplean. 

Un ejemplo típico es la noción clave 
de forma lógica. De manera implícita 
o explícita, este concepto aparece en 
muchísimas explicaciones y desarro
llos de la lógica; en realidad, es funda
mental para describir el objeto mismo 
de las investigaciones que se realizan 
en el seno de esta disciplina y a pesar 
de elló, no suele estudiarse en detalle 
en qué consiste la forma lógica. Esta 
omisión tiene como consecuencia que 
otros problemas interesantes queden 
también sin aclararse: cuáles son los 
rasgos peculiares del análisis lógico, 
cuáles son sus relaciones con otras dis
ciplinas como la semántica, etcétera. 
Una de las preocupaciones centrales 
ha sido la de intentar clarificar lo más 
posible este concepto y .otros que están 
íntimamente conectados con él. 

Los resultados de estos intentos han 
sido ricos en consecuencias sobre di
versos problemas de filosofía de la ló
gica. El análisis pel tema de la forma 
lógica ha permitido describir, con más 
detalle que el usual, la naturaleza y lí
mites del análisis lógico. Una de las 
conclusiones a que ha conducido el es
tudio, es que las nociones lógicas están 
mucho más conectadas con nociones 
semánticas de lo que suele admitirse. 
En realidad, el análisis formal es un 
análisis semántico de tipo peculiar, ·y 
debido a ello, nociones como la de sig
nificado y sinonimia están muy rela-

El MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO Y RADIO 
EDUCACION A TRAVES DE SU PROGRAMA DOMINICAL 

"KIOSCO" 
Convocan 

Al tercer concurso de Textos íntimos 
Bases 

Pueden participar todos aquellos que tengan una experiencia gra
ta, ingrata o de algún modo memorable, relacionada con la letra de 
una canción. 

2.- Los participantes deberán ser escritores aficionados. 
3.- ~os textos deben estar inspirados en canciones de autores conoci

dos y anónimos, sin importar época o género musical. 
4.- La extensión máxima de los textos es de tres cuartillas y por una so

la cara, sin contar la letra de la canción, la cual deberá anexarse 
con el nombre del autor y -otrós datos. 

5.- Se entregará escrito a máquina y por triplicado. No se devolverán 
originales. . 

6.- El plazo para la entrega de trabajos se inicia el 1 o. de febrero y 
concluye el 30 de junio de 1984. Los trabajos deberán contener en 
un sobre cerrado los datos personales del autor: nombre. domicilio 
y teléfono. 

7.- Los trabajos deberán ser inéditos. 
8.- . Los premios son: ler. Lugar$ 40,000.00 

2o. Lugar$ 30,000.00 
3er. Lugar $20,000.00 

9.- El fallo del jurado será inapelable. 

Entrega de trabajos y mayores informes: Museo Universitario del Chopo. 

Dr. Enrique González Martínez No. JO. Colonia Santa María la Ribera. 

Teléfonos: 546-54-84 y 546-84-90. 
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El estudio de los textos 
neolatinos escritos en México 
ilumina aspectos de nuestra 

historia y cultura 

Doctor José Quiñones. 

E n últimas fechas el estudio de las 
lenguas clásicas, en particular el 

latín y el griego, ha desaparecido de 
los planes de estudio en algunas escue
las e incluso en los seminarios. Por eso 
en estos momentos la Universidad es la 
única institución que mantiene vivo el 
conocimiento de estas lenguas, y ello 
exige un compromiso por parte de in
vestigadores y estudiantes para tradu
cir y difundir textos clásicos y neolati
nos de manera más precisa. 

La importancia que tiene el estu
diar las "lenguas muertas" reside en 
que, por medio de ellas, se puede co
nocer el mundo antiguo; sus costum
bres, tipos de organización, cultura y, 
sobre todo, su filosofía orientada 
siempre al estudio del hombre, de sus 
ideas y comportamientos, así como los 
problemas que enfrentaba y que, de 

Facultad de Ingeniería 

alguna u otra manera, nos siguen 
afectando. 

Por otra parte, conocer el latín o el 
griego no sólo permite tener un cono
cimiento general de las sociedades an
tiguas; debe considerarse que durante 
muchos siglos estas lenguas se impar
tían y utilizaban en los colegios euro
peos más prestigiados, tradición que 
después se llevó también a los países 
colonizados. 

Así pues, en México como en el resto 
de América, existen infinidad de tex
tos escritos en latín que datan desde el 
siglo XVII y llegan hasta el XIX, los 
cuales constituyen una fuente inago
table de estudios que permiten cono
cer parte de nuestra historia y cultura, 
recurriendo a las fuentes originales. 

En los últimos años surge un gran 
intéres por estudiar y traducir textos 
latinos escritos durante la época colo
nial en México; la Universidad, a tra
vés del Centro de Estudios Clásicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras, re
coge esta inquietud y trata de orien
tarla, pero hasta el m9mento los resul
tados no han sido del todo satisfacto
rios. 

El doctor José Quiñones, investiga
dor del Centro anteriormente citado, 
explica que a partir de 1980 se inicia 
un programa dentro de la Universi
dad, cuya finalidad es descubrir y co
nocer textos escritos en latín en Méxi
co. El programa consideraba de gran 
validez recuperar los textos neolatinos 
de México y dejó a un lado el estudio 
de los clásicos. 

Sin embargo, al intentar estudiar y 
enseñar a los alumnos de Filosofía y 
Letras el latín escrito en México, se 
percibió a primera vista que los cono
cimientos que se tenían sobre la len
gua antigua eran insuficientes, y por 
lo tanto los alumnos no contaban con 
una base para establecer criterios y es
tablecer si el latín novohispánico esta
ba o no bien escrito. 

CONFERENCIAS 
la Facultad de Ingeniería, a través de la División de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, invita a profesores y alumnos a asistir a las 
conferencias que dictará el INGENIERO DAVID WOLF MEHL BLUM, 
organizadas para ampliar la cultura propia de los profesionales de la 
ingeniería conforme al siguiente calendario: 
Miércoles 8 de febrero: El PRINCIPIO DE CAUSALIDAD. 

Se trata de un tema más bien· filosófico que o través de lo historia ha 
mostrado divergencias y hasta contradicciones entre las diferentes 
orientaciones filosóficas. 

la física intervino para hacer orden en este campo. 
Miércoles 22 de febrero: LA ECUACIONES DE MAXWEll 

Se explica una forma fácil de entenderlas por medio de analogías 
mecánicas y aplicaciones en microondas. · 

las conferencias se realizarán de los 17:00 a las 19:00 h., en el 
Auditorio Javier Barros Sierra, en el edificio principal. 

El ingeniero Mehl Blum es graduado en la Escuela Superior Técnica 
de Zurich, Suiza, como ingeniero mecánico electricista y especializado en 
física moderna. Fue alumno de Paulí, Einstein, Planck, Scherrer. Sus 
actividades profesionales las ha realizado como supervisor general y 
asesor de LM. Ericsson, en México, Suecia y Colombia; y corno profesor 
de las unversidodes Nacional, la Salle e Iberoamericana yenlaESIME del 
IPN. -
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CONVOCATORIA 

lo Unidad Académico de los Ciclos Profesional y de Posgrodo delCo
legio de Ciencias y Humani<;lades (UACPyP) ,onuncia el ciclo 

Introducción al análisis del discurso 

Duración : 
Inicio : 
Finalización : 
lugar. 

Objetivo: 

Dirigido o· 

Contenido : 

Horarios: 

Cupo: 
Informes e 
inscripciones: 

Un semestre académico. 
3 de moyo de 1984 
13 de septiembre de 1984 
local de lo UACPyP, planta bajo de lo Coordi· 
noción del CCH, Circuito interior, Ciudad Uni 
versitaria 
Proporcionar las bases teóricos y metodológi
cas indispensables para iniciar estudios de in
vestigaciones sobre análisis del discurso. 
Egresados, profesionales y académicos prove
nientes de los áreas humanística, científico y 
artístico que deseen iniciar estudios superiores 
sobre análisis del discurso , con instrumentos 
conceptuales rigurosos. 
Introducción a una Semiótica General; Retórica 
y Poético; lingüística y Enunciación ; Introduc
ción a lo lógica y los Sistemas Formoles. 
martes, de 18:00 a 20:00 h.: lingüística y Enun
ciación, martes de 20:00 a 22:00 h.: lógica y 
Sistemas Formales, jueves, de 18:00 o 20:00 h.: 
Retórica y Poética, jueves de 20:00 a 22:00 h.: 
Introducción a una Semiótica General. 
limitado o un máximo de 25 alumnos. 

Departamento de Servicios Estudiantiles de lo 
UACPyP, planta boja de la Coordinación del 
CCH, Circuito Interior e Insurgentes, o un cos
tado del Centro Médico, Cíudod Universitario. 
Teléfono 550-52-15, extensión 3552, d'e 11 :00 o 
14:00 h. 

Además se comprendió que no es 
posible trabajar textos neolatinos sin 
conocer otras disciplinas, como la 
paleografía, que trata del descifra
miento de documentos, filología, his
toria, filosofía y teología. Antes de es
tudiar y traducir textos hay que tener 
toda una infraestructura de conoci
mientos. 

diantes deben tener conocimientos bá
sicos, de los cuales partir según sus-in
quietudes, haciendo así más atractivo 
el estudio. El investigador señala que 
el estudio y traducción de textos neo
latinos escritos en México constituyen 
un avance para el conocimiento de 
nuestra historia y cultura; sin embar
go, se requiere preparación para in-· 
terpretar esa realidad y no de for
marla. 

En algunos casos, asegura el ca
tedrático, el problema era que los 
alumnos no podían hacer nada por sí 
mismos, e incluso por falta de conoci
mientos solían incurrir en falsas in
terpretaciones de los textos. 

Es por eso que antes de aventurarse 
por el mundo del neolatín, los estu-

Otro grave problema al que se en
frenta el Centro de Estudios Clásicos, 
dice el doctor en letras clásicas, es que 
hasta el momento no se cuenta con un 
catálogo donde se registren las obras 
escritas en latín durante los siglos 
XVII, XVIII y XIX. No obstante, se 
ha trabajado sobre algunos escritos; el 
investigador acaba de traducir y 
publicar la obra literaria de un je
suita, Bernardino de Llanos, que data 
de finales del siglo XVI; otros investi
gadores han publicado los Diálogos en 
la visita de los inquisidores, represen
tados en el Colegio de San Ildefonso, y 
algunos textos de gramática de cole
gios y profesores jesuitas de la Nueva 
España. 

De . cualquier manera, los textos 
neolatinos escritos en México propor
cionan información sobre diversos te
mas científicos, literarios, históricos, 
biográficos, etcétera. 

Por último el profEIJ.or Quiñones se 
refirió a la importancia de los clásicos, 
señalando que los clásicos escribieron 
para la humanidad y aún queda mu
cho que decir sobre ellos y mucho que 
estudiar para compararlos con los tex
tos neolatinos. Grecia y Roma se dedi
caron al estudio del ser humano y en 
sus textos encontramos soluciones o 
cuando menos consejos de vida que 
proporcionan tranquilidad al hom
bre; los problemas de la humanidad 
son cíclicos, y hay que adecuar los clá
sicos a la época actual, proyectando 
así la serenidad espiritual de los anti
guos a través de veinte siglos. • 
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El director ni nace ni se hace, 
sino las dos cosas 

S u pa. ión ha sido siempre la mú. i
ca, t•n c~pecialla dirección orques

tal. A los 2 años. Ennquc Barrios, 
uno de los directores más jóvenes de 
nuestro país, ha comprobado que PI di
rector ni nace ni se hace, sino las dos 
co as. 

Enrique Barrio~. quien estudió 
flauta, trompeta. \'ioloncello y com
posición y hace más de un año se gra
uuó como director de la orquesta, rea
liz{J un trabajo de investigación para 
la confección de un concierto didácti
co para la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM. 

Este concierto, que se incluyó en el 
Circuito Escolar que la Orque ta de la 
UNAM realiza actualmente, tuvo lu
gar el viernes 3 de febrero a las 12:00 
h., en la Esc.uela acional de Estudios 
Profesionales de lztacala, con la direc
ción del maestro Barrios como hués
ped. 

El maestro Barrios comentó que el 
secreto de un buen director está en sa
ber lo que quiere. "Por ejemplo -di
jo- si un ingeniero que no tiene en la 
cabeza el edificio o la casa que quiere 
construir y no sabe dónde va a ir la 
puerta o la ventana y tiene ya a los al
bañiles trabajando, eso va a ser un de
sastre, una pérdida de tiempo espan
tosa v al final de cuentas va a resultar 
algo 'totalmente sin sentido, sin uni
dad". 

La primera vez qué Enrique Barrios 
dirigió una orquesta fue en París, en la 
Residencia Internacional para músi
cos de esa ciudad. "Formamos una or
questa con todos los estudiantes de 
música que vivíamos allí y ésta fue la 
primera orquesta que conduje". Na
rra el músico que esa primera vez se 
dio cuenta de lo poco que sabía. "Uno 
tiene la idea de joven impetuoso -au
tocriticó aquel momento- y piensa 
para sí 'Bueno ... yo puedo mover el 
brazo ... me gusta la música, entonces 
¡voy a dirigirlos!' En aquella ocasión, 
el músico recuerda que la enseñanza 
que adquirió fue la dedicación que se 
debe poner a cada ensayo y a cada 
concierto, ya que se dio cuenta de lo 
poco que sabía. Cuando se subió al 
podio -comentó- escuchaba a un 
montón de instrumentos tocando al 
mismo tiempo". 

En la actualidad, varios años des
pués de aquella experiencia,-.narrios 
considera que lleva recorrido de una 
media a dos terceras partes del reper
torio de un director, entre conciertos 

En el circuito escolar que la Orquesta Filar
mónica de la UNAM realiza actualmente, el 
maestroEnriqueBarrios fue su director hué.s
ped, en el concierto que tocó el pasado 3 de 
febrero en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacaúJ, a las 12:00 h. 

dirigidos, ensayados o sólo estudiados. 
En estos momentos, su meta es conti
nuar con su preparación. 

Aunque la experiencia del director 
es relativamente corta, comenta con 
orgullo que ha tenido algunas expe
riencias sobresalientes en el podio. De 
esas ocasiones en que todo se conjuga; 
la mente, el espíritu, el cuerpo; no só
lo del director, sino de la orquesta. 
Relaciona tal situación con la de un 
monje en meditación. Comentó que 
también existe el otro lado de la mone
da, cuando_ el director no se concentra 
y piensa en si dejó mal estacionado el 
coche o que se le olvidó pagar la multa 
en el último día . 

Acerca del concierto didáctico , que 
tituló "La Evolución de la Orquesta 
en la Historia de la Música", Enrique 
Barrios señaló que las personas que no 
tienen la costumbre de escuchar músi
ca por más de 10 minutos, ya que las 
piezas de música popular duran de 3 a 
5 minutos, se interesará un poco más 
en la música sinfónica, si se le acerca 
un poco, a través de un concierto di
dáctico como éste, aunque dijo que no 
es indispensable un entrenamiento pa
ra escuchar la música. 

Finalizó diciendo que el público es 
la otra parte de la orquesta, que sin 
él, ninguna obra de Beethoven, Bach 
o Mahler tiene sentido. • 

PROGRAMAS PARA FEBRERO 1984 
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Ciclo de Conferencias de Evolución 
y Ecología de las plantas 

Martes 7 
Jueves 9 
Martes 14 
Jueves 16 
Martes 21 
Jueves 23 
Martes 28 

Ecología y Palinología, doctora Socorro lozano. 
Fenología, M en C Julio (orobias. 
Ecología y Biogeografío, M en C lucía Almeida. 
Poblaciones Vegetales, bióloga lauro Arríaga. 
Comunidades Vegetales, doctor Ezequiel Ezcurra. 
Herbivoría, doctor Rodolfo Dirzo. 
Polinización, doctor Jorge Soberón. 

lugar: Aula Magna 1, Facultad de Ciencias. 
De 9:30 a 11:00 h . 

Los medios masivos de 
comunicación deben motivar 
el amor al ser humano, a la 

naturaleza y a los valores 
culturales 

• En la actualidad, ciertos programas televisivos e historietas ilustra
das fomentan conductas antisociales 

L os medios de comunicación masi
va son instrumentos idóneos para 

la educación del pueblo y uno de los 
conductos para evitar la proliferación 
de conductas antisociales; in embar
go, el manejo amarillista que muchos 
de ellos hacen de la información des
pierta el morbo y fomenta acciones 
que van contra la integridad del ser 
humano. 

La licenciada María de los Angeles 
Nachón González, profesora de de
recho penal de la Facultad de Dere
cho, indicó que muchos de los delitos 
cometidos por jóvenes e infantes prin
cipalmente, son influidos por progra
mas de la televisión o historietas 
ilustradas de la prensa escrita. 

Las historietas, dijo, no son todo lo 
inocente que parecen, cuando un pe
queño ve repetidas veces la forma en 
que el "héroe" aniquila a su enemigo, 
porque a la postre el niño quiere ser 
como el Hombre Araña o Supermán, 
lo que en muchas ocasiones lleva a la
mentables consecuencias. 

En los programas policiacos, ana
dió, no obstante que se pone énfasis en 
el respeto a la ley, se enseña cómo 
burlar las reglas establecidas por la so
ciedad, cómo robar y hasta asesinar o 
dar el golpe perfecto. Eso debe cam
biar, en opinión ele la catedrática de 
la Facultad de Derecho; los medios de 
comunicación deben emplearse en la 
función para la que fueron creados, o 
sea servir a la comunidad y hacer más 

Licenciada María de los Angele.~ Nach6n 
González. 

propicia la comunicación entre los se
res humanos. 

La licenciada Nachón González, 
que recientemente realizara un traba
jo sobre comunicación y criminología, 
indicó que la manipulación de la in
formación no se puede evitar, pero de
be buscarse que ésta se oriente hacia el 
bienestar social. 

Por otra parte expresó que una de 
las funciones de la autoridad es preve
nir los delitos sociales, y que eso se 
puede hacer mediante la educación y 
programas de recreación que motiven 
el amor a la naturaleza, al ser humano 
y sus valores culturales. • 

La Coordinación de Extensión 
Académica de la Facultad de Química 

de la UNAM 
A través de su Departamento de Educación Continua y Cursos Especiales , 
informa de los cursos que llevará a cabo durante el Primer Cuatrimestre 
de 1984. 
l. la teoría y práctica en la fabricación de shampoos. 

21, 22 y 23 de febrero. De las 18:00 a las 21 :00 h. 
(En colaboración con la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México, 
AC). 
2. Economía para ingenieros. 

Del 6 de marzo al 12 de abril. Martes y jue'(es de las 18:00 a las 
21:00 h. 

3. Conservación de agua. 
13, 16, 20, 23, 26 y 30 de marzo. De las 18:00 a las 21 :OQ h . 

4. Introducción al control de arenas de moldeo. 
28, 29 y 30 de marzo. De las 8:00 a las·20:00 h. · 
(En colaboración con la Sociedad Mexicana de Fundidores. A C ). 

5. Cromatografía en capa delgada y en columna. 
Del 28 de marzo al 20 de abril. De las 18:00 a las 21:00 h . 

. 6. Filtración estéril en procesos farmacéuticos. 
Del 3 al 6 de abril. De las 17:00 a las 20:00 h. 
Mayor información a los teléfonos: 550-58-93 y 550-52-15, extensión 

2896, o bien en el 2o. nivel del Edi.ficio "D" de la Facultad de Química 
(ubicado en el Circuito de Institutos, frente a la nueva Tienda UNAM) con 
la señorita María del Rosario Pedraza O . 

En el Curso Economía para ing';;"?l 
nier.os, hoy uno modificación: en · 
lugar del día martes 27, será el lu
nes 26. En los fechas posteriores 
no habrá cambio. 
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Historia y Filosofía de la 
Medicina 

L a tccnologJa, si carece de. conteni
do humano , no puede resol\'l'r to

dos los problemas de la salud. awgurú 
el doctor Carlos Viesca Trc\ iño, jefe 
dt>l Departamento de Historia \ Filo
softa de la \ledicina. de la F~cultad 
de ;\ledicina. 

El doctor \' icsca Tre\ iño recordó 
que, hace mas de 30 ai1os, se inició 
una medicina con alto niwl tecnologi
co. y entoncl·s se pensó dar una solu
ción más científica a los problemas y 
se oh·icló un poco el sentido humanis
ta, lo que dio por resultado pacientes 
químicamente puros, pero humana
mente enfermos. 

"Ahora, hemos entrado a una l'poca 
de humanismo médico; sabemos que 
tenernos la obligación de usar la tec
nología por las posibilidades que ofre
ce en la solución de problemas de sa
lud; pero también estarnos convenci
dos de que es necesario no alejarse del 
aspecto humano". 

Por otra parte, afirmó que el médi
co necesita conocer Historia v Filoso
fía de la Medicina, pero no ~omo un 
.. adorno" cultural, sino como una ma
teria básica, ya que al tener una con
ciencia histórica, puede definir su ubi
cación como profesional en la socie
dad y conocer el origen de los pro
blemas para poderlos valorar con un 
sentido más amplio. 

Consideró que , a pesar de los es
fuerzos realizados, la Historia y Filo
sofía de la Medicina no ha adquirido 
la importancia que realmente tiene, 
principalmente por dos motivos: uno, 

que es 1111a nwlt'na rclali\·anH ·nll· ntte
\'a ~ otro. la ('\istenC'ia el<· una carga 
i 111 por! a nll' de leenologta . dt•s iHO\ isla 
de reflexión . 

Proycctm del Departamento 

El doctor\ ' it•sea Tn·\ iiio st•üal (l que 
continuarú con la destaeada labor del 
maestro Francisco Fernandez dl'l Cas
tillo, quien .. nos ha dejado una mttt·s
tra de valor httlll<llto , capacidad de 
trabajo y cblicacion. lllll\ diftcil de 
superar". . 

Indicó que el ohjl'livo principal qtte 
Sl' ha propuesto el Dl'partamento de 
llistoria y Filosofía de la ~1eclicina es 
lograr que ('sta árt•a alcance su debida 
importancia, para lo cual no sólo se 
impartirá el curso de Historia , Filo
sofía de la Medicina, sino que. se de
sarrollarán conferencias, cursos cxtra
c'urriculares y en su momento cursos 
formales de Etica Médica, Filosofía de 
la Medicina y Filosofía de la Ciencia. 

Se tiene también como propósito 
abrir Maestrías y Doctorados para la 
formación de personal ampliamente 
capacitado, tanto para la enseñanza 
como para la investigación, difusión )r 
proyección de estas áreas. 

Otro de los proyectos es hacer pu
blicaciones y fortalecer el archivo his
tórico de la facultad, para convertirlo 
en un archivo histórico de la medicina 
en México. Asimismo, se ha pensado 
reforzar la biblioteca histórica, en su 
contenido y fundamentalmente hacer 
archivos vivos para que sean más fun
cionales, concluyó. • 

EL Chopo durante febrero, 1984 

EXPOSICIONES 

"Maestros del Dibujo" 

Alfredo Castañeda/ Arnold Belkin / Artemio Sepúlveda / Artemio 
Rivera / Carlos Mérida/ Fanny Rabel / Francisco lcaza / Francisco Toledo / 
Francisco Zúñiga/ Gilberto Aceves Navarro/ Guillermo Meza / Gunther 
Gerzso; Héctor Xavier/ José Luis Cuevas/ José Chóvez Morado/ 
Nishizawa/ Raúl Anguiano/ Rafael Coronel/ Tomás Parra / Vlady / leono
ra Carrington. 

"Una Década Emergente" 

Julión Adame/ Carlos Aguirre / Miguel Angel Alarnilla Julio 
Amador 1 Pablo Amor 1 Luis Argudín / Alberto Castro leñero/ Francisco 
Castro leñero/ Victoria Compañ/ Vladimir Coro/ Paloma Díaz/ Julio 
Galón/ Fernando García Correa/ Manuela Generali / José Gonzólez 
Olivero Hinojosa¡ Sergio Hernández/ José Antonio Hernández ' 
Jazzamoart / Saúl Kaminer/ Magali lora/ María José Lavín ' Mónica 
Mayer / Gabriel Macotela/ Víctor Morón/ Rowena Morales t Alfonso 
Moraza / lrma Palacios / Adolfo Patiño/ Luis Miguel Quezada ' Mario 
Rangel / Santiago Rebolledo / Carla Rippey/ Pablo Rulfo / Alejandro 
Segruve/ Nunik Sauret/ Rayrnundo Sesma/ Remigio Valdez de Hoyos 1 

Jorge Yaspik / Moisés Zabludovsky/ Luis Zórate/ Manuel Zavala. 

Inauguración: 
Miércoles 8 de febrero 
20 horas 
Visitas de miércoles a domingos 
De 10:00 o 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
Entrada libre 

Museo Universitario del Chopo 
Dr. Enrique Gonzólez Martínez 1 O 
Col. Sta. María La Ribera 
Teléfonos: 546-54·84y 546-84-90 

Gaceta UNAM 1 6 de febrero de 1984 

Departamento de Correspondencia----------

Indispensables en la marcha 
administrativa de la UNAM 

e omo parte muy importante del 
universo de trabajo de la Direc

ción General de Servicios Auxiliares se 
encuentra la tarea del Departamento 
de Correspondencia, que cuenta con 
un equipo de 35 personas con expe
riencia, en su mayoría, de más de 15 
años de servicio en la Institución. 

Este departamento tiene a su cargo 
la cotidiana y no por ello menos deli
cada función de activar oportuna
mente lodo el sistema de comunica
ción a través de escritos, circulares, 
impresos y otros objetos de correspon
dencia, indispensables en la marcha 
administrativa de la estructura uni
versitaria. 

El señor Ricardo del Río, jefe del 
Departamento de Correspondencia, 
que depende de la Subdirección de 
Operación delaDCSA,explicó que es
te servicio tiene que ser ágil y oportu
no dado que articula la toma de deci
siones: "En nuestro trabajo tratamos 
de disminuir tiempos para hacer las 
entregas expeditas. Con frecuencia 
existen grandes volúmenes de material 
que exigen nuevos procedimientos, co
mo el que ahora estamos implantan
do, es decir, el que busca descentrali
zar el manejo de correspondencia a 
través de módulos. 

En la actualidad, el promedio men
sual de objetos de correspondencia 
que se maneja, tanto para su envío co
mo para su di tribución a las diferen
tes dependencias universitarias, es de 
lOO a 120 mil unidades, lo que da una 
idea del mecanismo de coordinación 
interna que se requiere para dar flui
ú,Z a las labores ininterrumpidas del 
Departamento, afirmó el señor del 
Río, quien ha prestado sus servicios en 
esta área de la Universidad a lo largo 
de 29 años. 

Asimismo, expuso los problemas 
más comunes a los que se enfrentan, 
que van de los cambios de domicilio 

no notificados -que impiden que la 
correspondencia llegue a su destinata
rio- hasta el desconocimiento del sis
tema para enviar documentos o 
paquetería en general, lo cual registra 
su efecto en elevados costos de opera
ción. 

Al respecto cabe señalar que a par
tir del 1° de enero de 1982 fue retira
da la franquicia postal de que disfru
taba la UNAM desde 1948. A ello se 
agrega la reciente modificación de ta
rifas en el Servicio Postal Mexicano, 
por lo que es necesario hacer exhausti
vo un uso más racional de este servicio 
que extiende su beneficio a todos los 
universitarios. 

El señor José Octavio Sandoval, 
subjefe del Departamento (ubicado en 
la planta principal de la Torre de Rec
toría), afirmó que el 80 por ciento del 
total de la correspondencia está dirigi
da o procede del extranjero y que, con 
frecuencia, carece de los datos 
completos para que llegue a su desti
no. Sin embargo, existe para ello una 
estrecha relación con la Dirección Ge
neral de Personal, la cual ayuda en la 
ubicación de las personas a quienes se 
dirige la correspondencia, ya que, en 
much¡¡,s ocasiones, la única referencia 
con que se cuenta, además del nombre 
de estas personas, es el de Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

También el Departamento de 
Transportes de la Dirección General 
de Servicios Auxiliares contribuye en 

la agilización de este servicio, al pro
porcionar los vehículos y el personal 
necesarios para distribuir el material 
dentro de la Institución. 

Por último, los señores Martín Rojas 
Solario y Víctor Manuel Ramírcz, 
quienes, entre otras cosas, clasifican el 
correo que se recibe, formularon una 
invitación a la comunidad universita
ria para que ésta se acerque al perso
nal del Departamento de Correspon
dencia a fin de esclarecer dudas sobre 
las formas de envio: "Estamos en la 
mejor disposición de brindar asesoría 
al respecto, lo cual es otra manera de 
servir". • 
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Hombre con niño (obséroese la estructura pétrea 
de la cabeza. 

16 

Patrimonio Universitario 

Murales de David Aljaro Siqueiros 

E l Antiguo Colegio de San Ildejon
so, multisecular institución edu

cativa que en 1867 se convirtió en la 
Escuela Nacional Preparatoria, fue la 
fragua, el taller en el que se inició el 
movimiento muralista mexicano el cu
al forma parte, ya, de la historia del 
arte contemporáneo. 

La pintura mural tiene profundas 
raíces tanto en el mundo prehispánico 
como en el colonial. La antigua Teno
chtitlan era una ciudad profusamente 
decorada con murales y aún otras cul
turas mexicanas practicaban esa for
ma de arte. Durane la Colonia, se de
coraron millares de iglesias y edificios 
civiles con pinturas, cuya función era 
evangelizar y educar; de esa época 
quedan todavía espléndidos ejemplos, 
aun cuando se han perdido para la 
posteridad una enorme cantidad de 
obras. 

La propia Escuela Nacional Prepa
ratoria había sido decorada en el siglo 
XIX con un mural de Juan Cordero, 
destruido para poner en su lugar un 
vitral que hasta la fecha se conserva 
como expresión de la filosofía positi
vista, bajo cuyos planteamientos se 
fundó la Escuela Nacional Preparato
ria. 

En 1910 Gerardo Muríllo (Dr. Atl), 
recién llegado de Europa y bajo la im· 
presión de los frescos de la Capilla Six
tina, pidió a las autoridades de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes el permiso necesario para 
pintar murales en la Preparatoria; és
te fue concedido, pero con el estallido 
de la lucha armada los trabajos fueron 
suspendidos antes de iniciarse. 

Sin embargo, la Preparatoria pare
cía destinada para la historia a con
vertirse en el centro de experimenta
ción pictórica en México. 

Al término del periodo armado de 
la Revolución Mexicana, el afán edu
cativo del nuevo régimen puso sus mu
ros a disposición de los pintores. Figu
ras como ]osé Vasconcelos, Alberto]. 
Pani, Vicente Lombardo Toledano e 
incluso el propio presidente Alvaro 
Obregón propiciaron el desarrollo de 
la pintura mural. Así pues, en el con
texto ele un n:uevo régimen político y 
social, y de una nueva concepción 
educativa, los pintores empezaron su 
trabajo poniendo en práctica una vie
ja idea franciscana: la educación por 
medio de la pintura. 

David Alfara Siqueiros ya tenía una 
trayectoria recorrida como estudiante 
de pintura y pintor cuando se incorpo
ró al trabajo que realizaban en la Pre
paratoria Diego Rivera, ]osé Clemen
te Orozco, Fernando Leal, Fermín 
Revueltas y otros artistas. Como estu
diante de la Academia de San Carlos, 
había participado en el movimiento 
contra el academicismo que llevó a la 
huelga a la Academia entre 1911 y 
1913 y que culminó con la apertura de 
la Escuela de Pintura al Aire Libre; 
había experimentado con materiales 
como el pigmento sobre concreto en 
Guadalajara y había adquirido una 
sólida formación teórica y práctica en 
Europa, donde llegó con el cargo de 
agregado militar. 

Por otra parte, tenía una honda ex
periencia de la revolución -había si
do soldado en el Estado Mayor del ge
neral Manuel M. Diéguez- y mejor 
conocimiento de la doctrina socialista 
que sus compañeros pintores.(1) Detal(e de El entierro del obrero sacrificado. 
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la Escuela Nacional Preparatoria 

Los elementos, en la bóveda de la escalera del patio chico. 

A pesar de ello, los murales realiza
dos por él en la Escuela Nacional Pre
paratoria, si bien tienen algunos as
pectos que desarrollará posteriormen
te en otras de sus mejores obras, care
cen de la audacia plástica o temática a 
la que él llamaba a los pintores de 
América.(2) 

En efecto, en estos murales, con la 
excepción de El entierro del obrero sa
crificado, no se advierte la experiencia 
vivida por él en la Revolución y hay 
pocas innovaciones formales. Sin em
bargo, ésto concuerda con el espíritu 
de las primeras pinturas de los mura
listas mexicanos quienes, queriendo 
identificarse con el pueblo o aplican
do los conocimientos de la pintura del 
Renacimiento, pintaban motivos reli
giosos o alegorías mitológicas. La eta
pa inicial del muralismo mexicano es
tá marcada por incertidumbres e in
decisiones, tanto formales como temá
ticas que pronto, en la misma Prepa
ratoria, son superadas para producir 
una gran eclosión artística. 

trata de la cabeza del hombre, con tex
tura pétrea, que indudablemente es 
una innovación expresiva y que el pin
tor hará aparecer a lo largo de su 
obra. 

La penumbra de la escalera se acla
ra ligeramente con dos ventanas pin
tadas, cuya función es evidentemente 
decorativa y trata de dar al espectador 
el efecto de profundidad y perspectiva 
en el estrecho espacio del ascenso. 

Más arriba, en el cubo de la escale
ra que da al segundo piso del patio 
chico, aparecen dos murales: se trata 
de Los Mitos y de El entierro del obrero 
sacrificado. El primero representa un 
hombre fornido acostado, con aureola, 
de santo, con la mirada vuelta hacia 
la escena pintada en el otro mural; del 
centro de la figura se desprenden un 
ave con cabeza humana, una hoz y un 
martillo. 

En El entierro del obrero sacrificado, 
lo más sobresaliente es la actitud de 
los personajes, obreros que cargan un 
atáud, resueltos con trazos simples y el 
atáud mismo, con efecto de poliangu
laridad, que parece caer hacia el án
gulo en el que se sitúa el espectador. 

Es en estas dos últimas pinturas en 
donde se encuentra mejor la afinidad 
de Siqueiros con los demás artistas de 
la Escuela Nacional Preparatoria. 
Hay indudablemente una idea re
ligiosa junto a una idea política, 
representa da por el martillo y la 
hoz. 

La idea de unir concepciones tan 
distintas, que vuelve a aparecer oca
sionalmente en la obra posterior de la 
mayor parte de los muralistas, es una 
característica fundamental de la pri
mera jase de la pintura mural del siglo 
XX en México: Las mujeres semejan 
vírgenes y los santos obreros, y vice-

Uno de los primeros murales de Si
queiros es Los Elementos. Representa 
una mujer alada rodeada de elemen
tos decorativos semi-abstractos (con
chas, caracoles), que sin embargo no 
es una santa; se reconocen en ella los 
rasgos de una mujer del pueblo y está 
cubierta con un rebozo. Este mural, 
pintado en la bóveda de la escalera del 
patio chico, se complementa con otros 
dos, pintados en el descanso de la mis
ma escalera; a un lado está pintada 
una mujer claramente humilde y fren
te a ella, en la otra pared, un hombre 
que carga un niño. 

Púmo general del mural Los mitos. 

En esta última pintura aparece un 
rasgo interesante que prefigura al Si
queiros de Nuestra imágen actua~ se 
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Mu¡er con rebozo. 

versa. La contradicciones ideológicas 
de la época se reflefaron en la expre
sión de los ~rtistas, y en Siqueiros de 
una manera particularmente clara. 
Antonio Rodríguez lo sintetiza de la 
siguiente manera: "Consciente o in
conscientemente, para identificarse 
con la mentalidad del hombre simple 
a través de una afinidad natural, los 
pintores revolucionarios, algunos de 
ellos miembros del Sindicato de Pinto
res, otros afiliados al Partido Comu
nista, fueron pintando en sus murales 
hoces y martillos y, al mismo tiempo, 
mojándose discretamente de la Igle
sia, pero identificando a las mujeres 
trabajadoras con la Virgen y a los 
obreros de las fábricas con el Nazare
no".(3) 

Las pinturas de Siqueiros en la Es
cuela Nacional Preparatoria, al igual 
que las de Orozco, fueron objeto de 
constantes ataques de tipo político y 
provocaron en más de una ocasión la 
suspensión de los trabajos. Esto expli
ca que El entierro del obrero .acrifo:o
do sea un mural inacabado; y que éste 
y Los mitos hayan sido cubiertos du
rante mucho tiempo con una gruesa 
capa de pintura. 

Durante los trabajos de restaura
ción que la UNAM llevó a cabo en el 
Antiguo Colegio de San Ildejonso, los 
restauradores sacaron estos murales a 
la luz, preservando así un testimonio 
sumamente importante en la historia 
del arte nacional. Consciente de ello, 
el Patronato Universitario, a tt"avés de 
la Dirección General del Patrimonio y 
de su Departamento de Bienes Amsti
cos y Culturales, da a conocer a la co
munidad universitaria y al público en 
general, este conjunto de obras de ar
~. . 

1) Véase Antonio Rodríguez, A 
history of mexican mural pain
ting, London, Thames and 
Hudson, 1969, p. 186. 

(2) Siqueiros, David A.- "Tres 
llamamientos de orientación 
actual a los pintores y escul
tores de la nueva generación 
americana", en Raquel Tí
bol, Textos de David Alfaro Si
queiros. Ed. Fondo de Cultu
ra Económica, México, 1974, 
pp. 19-23. 

(3) Rodríguez,AntonioOp cit., p. 
187. 
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Información Deportiva 

Lucho Olímpico 

Campeonato in teruni versi tario 
de tercera fuerza 

e on dominio absoluto de la ENEP 
Aragón en la modalidad Sambo, 

en la rama femenil y de la Preparato
ria 4 en la rama varonil, lo pasados 
26 y 27 de enero se llevaron a ~abo. las 
acciones del Campeonato umvemta
rio de tercera fuerza de lucha libre, 
grecorromana y sambo en las instala
ciones de la Preparatoria 4 "Vida! 
Castañeda y Nájera". 

Participaron en la justa las prepa
ratorias 2, 4, 5, 7, By 9,así como la Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón, la Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán y algunos 
luchadores de Ciudad Universitaria, 
quienes sumaron en conjunto 180 par
ticipantes en total. 

Entre los aspectos de mayor impor- · 
tancia que se apreciaron en dicha 
competición, fue la primera inter
vención de los luchadores de la FES 
Cuautitlán, quienes lograron conquis
tar un primer lugar con Víctor Silva y 
un tercer sitio con Isidro Rosillas, am
bas calificaciones en la especialidad 
de Lucha Libre. La FES Cuautitlán 
participó en este evento con 12 lucha
dores bajo la dirección técnica del 
profesor Octavio Volbre Cazales. 

RESULTADOS DE 
SAMBO FEMENIL: 

52 Kg. 
l. Sandra Núñez 
56 Kg. 
l. Olivia Solís 

60 Kg. 
l. Rocío Cacho 

SAMBO VARONIL 

48 Kg. 
Salvador García 
18 

P-2 

ENEP Ara
gón. 

P-8 

P-4 

52 Kg. 
Alfonso Hurtado 
57 Kg. 
Miguel Mateos 
62 Kg. 
Manuel Rivero 
68 Kg. 
Mauricio Eduardo 
74 Kg. 
Arturo García 
82 Kg. 
Emiliano Ruiz 

90 Kg. 

P-4 

P-7 

P-2 

P-4 

P-4 

ENEP Ara-
gón 

Armando Espinoza P-4 

ESTILO GRECORROMANO 

62 Kg. 
Manuel Rivero P-2 
68 Kg. 
Juan Ríos P-2 

ESTILO LIBRE 

44 Kg. 
Iván Dávila 
48 Kg. 
Daniel Ruiz 

57 Kg. 
Héctor Cervantes 
62 Kg. 
Enrique Hernández 
68 Kg. 
J ulián Rodríguez 
74 Kg. 
Víctor Silva 

90 Kg. 
Guillermo Sánchez 
lOO Kg. 
Miguel 1 iménez 
Más de lOO Kg. 
1 avier González 

P-4 

P-5 

P-4 

P-8 

CU. 

FES 
Cuautitlán. 

P-9 

P-8 

P-7 

Con uno victoria sobre BCN por 72 o 53 

La UNAM concluyó su 
participación en el nacional de 

basquetbol femenil 

U na discreta participación tuvo el 
equipo representativo de la 

UNAM, al concluir sus encuentros 
-en la primera fase eliminatoria
del Campeonato nacional de basquet
bol femenil de primera fuerza, cuyos 
encuentros se llevaron a cabo del 28 
d1¡1 enero al 4 de febrero en el gimnasio 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

No obstante que los resultados del 
conjunto universitario no fueron como 
se deseaba, una victoria y tres derro
tas, lo importante en esta ocasión fue 
la valiosa experiencia que adquirieron 

DIRECCJON GENERAL 
DE ASUNTOS DEL 

PERSONAL ACADEMICO 

las jugadoras quienes, en su gran ma
yoría de categoría Media Superior, 
por primera vez tuvieron la oportuni
dad de participar en la máxima cate
goría del deporte ráfaga frente a 
equipos como Jalisco, Chihuahua, Po
litécnico, Sonora, Guanajuato, Nuevo 
León, Seguro Social, Baja California 
Norte y la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes. 

El resumen de los juegos efectuados 
por el representativo de la UNAM fue: 
contra Jalisco 46-61; contra el Seguro 
Social 50-67; contra el IPN 63-79; y, 
contra Baja California Norte 72 a 53. 

Tras estos resultados, las basquet
bolistas pumas finalizaron su partici
pación ubicándose en el cuarto lugar 
de su grupo, mismo del cual se clasifi
caron a las rondas semifinales los 
equipos de Jalisco y Politécnico. 

Cabe señalar que dentro del con
junto estudiantil, dos de las jugadoras 
más destacadas fueron 1 vonne Flores 
y Claudia García, esta última fue con
vocada por la Federación Mexicana 
de Basquetbol par-a integrar la prese
lección nacional que asistirá al Torneo 
preolímpico a celebrarse en La Haba
na, Cuba, el próximo mes de abril. • 

DIRECCION GENERAL DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Y RECREATIVAS 

EN LA GERONTOLOGIA 

PONENTES: 
Uc. ~na Maria Aburlo 

Jalmes 
lk:. Eha \lana \rn:ona 

~nehe1 

Dr. Ckir \. Bmn 
Baraja' 

Dr. RnbNIO 03IDJ30 
Rio\ 

Or. Ru!M'n 1 arias 
lam¡M 

Dr. \rluro 1 o1an<• 
!ardn,o 

Dr. \nnando I'H hardo 
ru,ltr 

Dr. \nyl'l O. 'Jnrht•L 
OrliL 

INFORMES: 
Dirección General de Actividade~ 
Deportivas y Recreativas de la 
UNAM. Estacionamiento 8 del 
Estadio Ollmpico de C.ll. 
548-51-61 548-52-02 

1gr SY P IU 
LA ACTIVIDAD FISICA 
EN LA REEDUCACION 

FUNCIONAL GERONTOLOGICA 
15. 16 y 17 de febrero de 1984 

Auditono del Instituto de Investigaciones Bibliograficas de la UNAM 

CD. UNIVERSITARIA MEmO. O. F. 
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Nado con aletas y velocidad subacuáticas VI/ Asamblea de la ONEFA 

Dominaron los pumas el 
nacional de curso corto 

Dos grandes choques en 
diciembre: Poli-UNAM y el 

"Tazón Azteca" 

Parte del equipo univerritario que participó er. el campeonato nacional de curso corto de nado 
en aletas y velocidad subacuática. 

U na vez más, tal y como se espera
ba, los deportistas de la UNAM 

demostraron su calidad y sus adelan
tos técnicos al dominar las categorías 
Juvenil "A" y "B", así también en 
Adultos "A" y "B" del Campeonato 
nacional de curso corto de nado con 
ale~ y velocidad subacuática que, 
organizado por la Federación Mexica
na de la especialidad, tuvo lugar el 28 
y 29 de enero en la alberca del Centro 
Deportivo Guelatao del Distrito Fede
ral . 

En esta ocasión, la competencia 
contó con la participación de 350 de
portistas quienes representaron a las 
asociaciones de Jalisco, Estado de Mé
xico, Distrito Federal y la UNAM, con 
el aval correspondiente de la Federa
ción Mexicana de Actividades Sub
acuáticas que preside el licenciado 
Carlos Cortés Montero. 

velocidad con 52:02 y 4.15 respectiva
mente; además de un segundo lugar 
en 50 metros de velocidad. 

Al igual que sus compañeros juveni
les, los universitarios que intervi
nieron en las categorías superiores se 
impusieron a sus adversarios de la si
guiente manera: en Adultos "A" fe
menil, Mariane Wieland se impuso en 
cuatro pruebas individuales: 25 me
tros de apnea, 50, 100 y 400 de veloci
dad, además de las dos competencias 
de relevos 4 x 50 y 4 x 100, con sus 
compañeras de equipo Eurídice Díaz, 
Patricia Pulido y Fra:ocisca Méndez. 

Continuando con sus actuaciones 
ganadoras, Ricardo González se llevó 
los cuatro primeros lugares de las mo
dalidades en que intervino en la cate
goría Adultos "A" varonil, imponien
do nuevas marcas nacionales: 25 
metros de apnea, 9.06; 50, 100 y 400 
de velocidad con 28:08, 48:07 y 3.52, 
respectivamente. 

D iciembre será un mes muy espe
rado por los aficionados a las 

tackleadas, ya que vivirán nuevamen
te de las emociones que ofrecen en
cuentros importantes como el clásico 
Poli- UNAM y el "Tazón Azteca". 

El tradicional juego de futbol ame
ricano entre Burros y Pumas se llevará 
a cabo el 8 de diciembre próximo y el 
"Tazón Azteca" el día 15, teniendo 
como escenario el Estadio Olímpico 
de Ciudad Universitaria, de acuerdo a 
lo aprobado en la VII Asamblea Na
cional Ordinaria de la ONEFA (Orga
nización Nacional Estudiantil de Fut
bol Am-ericano), celebrada reciente
mente en Ixtapa, Guerrero. 

En esta séptima edición de la 
asamblea anual, la ONEF A reunió a 
representantes de 14 universidades e 
instituciones educativas del país, en
cabezadas por la UNAM, además del 
IPN, ESEF (Escuela Superior de Edu
cación Física), Universidad Autóno
ma del Estado de México, U .A. de 
Morelos, UA Metropolitana, UA de 
Nuevo León,institutos tecnológicos de 

y Javier Zúñiga Figueroa, de la UAM, 
entre otros. 

Cabe destacar que para el "Tazón 
Azteca" escogerán a los mejores juga
dores para formar una selección na
cional, a fin de que disputen honores 
ante un equipo Varsity de la NCAA de 
Estados Unidos. Minutos antes del 
partido habrá una parada que será 
llamada "Desfile de Navidad". 

Asimismo, habrá un doble choque a 
visita recíproca entre la UNAM .y 
UANL. El primer juego será el 17 de 
noviembre en Ciudad Universitaria y 
el segundo una semana después en 
Monterrey. 

Por cierto, los representantes del 
IPN aceptaron medirse frente a la 
UANL el primero de diciembre en esta 
capital. 

Para darle mayor relevancia a los 
acuerdos tomados durante los tres días 
de sesiones, las autoridades deportivas 
y los máximos dirigentes de las institu
ciones involucradas llevarán a efecto 
un acto protocolario para ratificar sus 
compromisos. 

En su presentación, el equipo re
presentativo de nuestra Casa de Estu
dios se registró con 32 competidores 
-en las ramas femenil y varonil
quienes intervinieron en cuatro catego
rías (juvenil "A" y "B", y adultos "A" 
y "B") en las que arrasaron práctica
mente con los mej9res lugares. 

En Adultos "B" femenil, Patricia 
Pulido conquistó otros cuatro prime
ros lugares en las pruebas de 25 metros 
apnea; 50, 100 y 400 de velocidad, en 
las que también impuso nuevas mar
cas nacionales. Y, para cerrar con 
broche de oro la participación de los 
nadadores universitarios, Ignacio Al
varez, entrenador del equipo, en la 
categoría Adultos "B" varonil, se im
puso en las tres pruebas en que se ins
cribió: 25 metros de apnea; 50 y 400 
metros de velocidad. • 

"Pumas y burros blancos" el clásico e.dudiatltil de jutbol americano. 

En la categoría Juvenil "A" feme
nil, la deportista más destacada fue 
América Barragán, quien ganó la 
prueba de 400 metros de velocidad 
(imponiendo nueva marca nacional 
con tiempo de 4.38:05), además de 
ocupar el segundo lugar en las prue
bas de 50 y 100 metros de velocidad y, 
finalizar en el primer sitio en los rele
vos de 4 x 50 y 4 x 100 con sus compa
ñeras de equipo Lina Cruz, Minerva 
Rudorff y Eunise Calderón. 

En la categoría Juvenil "B" ,feme
nil, Minerva Rudorff se llevó los máxi
mos honores al obtener seis medallas 
de oro, imponiendo igual número de 
nuevas marcas nacionales, en las mo
dalidades de 25 metros apnea (que 
consiste en nadar por debajo del agua 
y sin tanque) 10:03; 50, 100 y 400 
metros de velocidad con 22:02; 52:06; 
y 4.23 respectivamente; y los relevos 
de 4 X 50 y 4 X 100. 

Por lo que toca a la categoría Juve
nil "B" varonil, el puma Aniceto Orte
ga fue de los más sobresalientes al con
quistar los primeros sitios en 25 metros 
de apnea, 9:09; 100 y 400 metros de 
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Ajedrez 

San Luis Potosí y de Querétaro, Cole
gio Tepeyac del Valle, UA de Hidal
go, U. Anáhuac, UA de Puebla y UA 
de Chapingo. 

' 
A dicha reunión asistieron los direc

tores de Actividades Deportivas de va
rias instituciones, como el profesor 
Mario Revueltas, de la UNAM; inge
niero Cayetano Garza Garza, de la 
UANL: doctor Rafael Matus. del IPN, 

Curso de arbitraje en las 
ENEP Aragó~ y Acatlán y en CU 

L a Asociación de Ajedrez de la UNAM, invita a todos los estudiantes 
interesados en este deporte, a participar en el curso de Arbitros que se 

llevará a cabo de las 12:00 a las 14:00 h., los días 8, 9 y lO de la semana en 
curso en: las ENEP Aragón y Acatlán y Ciudad Universitaria. 

Las inscripciones se realizarán de 10:00 a 12:00 h., a partir de la pre
sente publicación en la ENEP Aragón, con el MN Rolando Anguiano: en 
la ENEP Acatlán, con el profesor Raúl Ocampo: y, en CU, en la Direc
ción General de Actividades Deportivas y Recreativas, con el MN Benito 
Ramírez. • 

Por lo que respecta a la presidencia, 
determinaron que ésta quedará a car
goo de la ESEF para el periodo 1984-
85 y la directora de dicho plantel, 
doctora Adela Torres, será quien tome 
la protesta. La sede de la titularidad 
será a partir de este año siempre en la 
Ciudad de México. 

En relación a la categoría mayor, 
que dará principio el 8 de septiembre, 
decidieron formar dos conferencias: 
Metropolitana y Nacional. 

La Metropolitana estará integrada 
por Cóndores, Guerreros Aztecas, 
Aguilas Reales, Aguilas Blancas, 
Pieles Rojas y Lobos Plateados; 
mientras que la Nacional: Huracanes 
de la UNAM, Chapingo, Estado de 
México, Búhos, Tecnológico de 
Querétaro y Tigrillos. 

Otro equipo pasará a formar parte 
de la C0nferencia Metropolitana a 
partir del primero de septiembre, tras 
el enfrentamiento entre Osos de EN
EP Acatlán y Ola Verde, ya que el ga
nador obtendrá automáticamente su 
pase. 

Buena aceptación tuvo la propuesta 
de que desde esta temporada haya as
censo y descenso, tanto en categoría 
mayor como intermedia, lo cual ten
drá efecto en el año que comienza. • 
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MEXICO 

Lunes 6 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Zelcnka, Jan Dismas. "Capric
cio IV en La mayor" para 2 oboes, 2 
corn<h, fagot, cuerdas y continuo. Te~e
mann, Georg Philipp. Obertura y sutte 
en Si bemol mayor de la "~túsica de 
banquete" (Tafelmusik) lii. 
:00 h. , 'oticiario de Radio UNAM. 
: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: Debussy, 
Claude Achille. "Berceuse heroique". 
Chopin, Frederic. "Las sílfides" 
(Arreglo orquestal de Gordon Jacob). 
Glier, Reinhold. Concierto para arpa y 
orquesta en Mi bemol mayor. Chai
kovsky, Piotr Ilich. Sinfonía No. 2 en 
Do menor, Op. 17. 
11:00 h. Gabrielli, Giovanni. Siete 
obras policorales para cuerdas, made
ras, metales y órgano. 

G/OVA.\;\1 GABRJELLI nació en 
\'enec ii1 en 155í, y fue alumno ele Stl 

ti u , 1 ru/ rec1 GaiJrielli. En 1 5 7 5 jc1e 
ciSÍ.dente de l.liSlJU.~ en 1« Nlpill« <le 1« 
Cortl' de Bnt..jem. llere<lero elq)iritmJ 
lit' 'u tío. enrique('W y completó ku; 
aportacione~ de .-\ndrea dentro de 1« 
hilitoria de 1« músi('a, pero la aportcl
dón de GlO\ AX.\1 y 1« originaliclatl 
de :m obra rerulen e 11 la calidad y pre-
1-isicíu ele 1« ir~Strumenltu"Jon, de corte 
más modemo, y que al('{mum un 
equílibrin na logrado ante~wrmente, 
entre ku; c·oceH y los instrumentos, 

11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Bonporti, Francesco. Concerto 
a quattro en Fa mayor, Op. 11, No. 6. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Obra pianística del romanticis-

- mo. Brahms, Johannes. Variaciones 
sobre un tema de Paganini, para piano, 
Op. 35. 
13:00 h. Recital de música antigua: 
Música renacentista para metales. 
13:30 h. Hablemos de música. "El arte 
del buen oír". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Revueltas, Silvestre. Tres 
piezas para violín y piano. 
13:55 h. Noticiario cultural. 
14;00 h. Mozart, Wolfgang. Sinfonía 
No. 3 en Mi bemol mayor, K. 18. 
14;15 h. Tiempo de danza. Por Colom
bia Moya. 
14:45 h. Mendelssohn, Félix. Sonata 
para órgano No. l en Fa menor. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Strauss, 
Johann. Obertura de "El murciélago", 
Op. 56. Copland, Aaron. "El Salón Mé
xico". Schumann, Robert. Concierto 
para piano y orquesta en La menor, 
Op. 54. Halffter, Ernesto. Sinfonietta. 
17:00 h. Haendel, Georg Friedrich. 
Concerto grosso en Fa mayor, Op. 6, 
No. 9. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por RamiTo Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por 
Delia Martínez. 
18:00 h. Torok, Paul. Variaciones 
líricas para oboe y cuerdas, Op. 32. 
18:15 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 10. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 96. 
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Programación 
en 

AM, 860KHz. 
Febrero 

18:45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 18. Libro IV. 
19:00 h. La música en imágenes. Por la 
Filmoteca de la UNAM. 
19:15 h. Tartini, Giuseppe. Concierto 
para violín en Re menor. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Programa especial de Radio 
UNAM para la Red Universitaria Mexi
cana. 
21 ;30 h. Academia poética. Por Marga
rita Peña. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Sor, Fernando. E tudios para 
guitarra (I). 
23:00 h. Concierto de medianoche: 
Rossini, Gioacchino. Obertura de 
Semíramis". Adam, Adolph Charles. 
"Giselle", ballet (Versión de Büsser). 
Schubert, Franz. Concierto para cello y 
orquesta en La menor, "Arpeggione" 
(Arreglo de Gaspar Cassadó). Constan
tinescu, Paul. "Sinfonía en Re". 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 7 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Bach, Johann Sebastian. "Sin
fonías" de las Cantatas o. 12 y 21. 
Haydn, Josef. Simonía No. 103 en Mi 
bemol mavor ''Redoble de tambor". 
7:45 h. G;uería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. 1\oticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Análisis político. 
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 "Mignon". De
bussy, Claude Achille. "Le boite a 
joujoux" (La caja de juguetes), ballet 
infantil (Orquesta de Caplet). Boccheri
ni, Luigi. Concierto para violoncello y 
orquesta en Re mayor, Op. 34. Schu
bert, Franz. Sinfonía No. 5 en Si bemol 
mayor, D. 485. 
11:00 h. Revista informativa. Por el De
partamento de Información. 
11:15 h. Bach, Karl Philipp Emanuel. 
Sinfonía en Mi bemol mayor. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:45 h. En la Ciencia. Por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Recital de música vocal: Wolf, 
Hugo. Selecciones del "Cancionero es
pañol" (1). 
13:00 h. Rachmaninoff, Sergei. Sin
fonía No. 2 en Mi menor, Op. 27. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14;00 h. Museos en el aire. Por Raquel 
Ti bol. 
14:15 h. la guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Alicia de Larrocha toca piezas 
para piano de Soler, Granados y Turi
na. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Sullivan, 
Arthur Seymour. Oberturas de "Iolan
the", "H.M.S. Pinafore" y "Los piratas 
de Penzance". Sibelius, Jean. Concierto 
para violín y orquesta en Re menor, 
Op. 47. Beethoven, Ludwig van. 
Sinfonía No. 5 en Do menor, Op. 67. 
17:00 h. Stoelzel, Gottfried Heinrich. 

Concerto grosso para trompeta, alien
tos, cuerdas y clavicímbalo. 
l7:15 h. Haydn, Josef. Cuarteto No. 76 
en Re menor, Op. 76, No. 2 "Quintas". 
Mozart, \\o'olfgang Amadeus. Cuarteto 
No. 1 en Sol mayor, K. 80. Stamitz, 
Karl. Cuarteto para alientos en Mi be
mol mayor, Op. 8, No. 2. 
18:15 h. "El italiano a tra,·és de sus can
ciones" Lección 10. 

18;30 h. "Inglés para hoy". Lección 96. 
18:4511. "La familia Baumann". Lec
ción 18. Libro IV. 

19:00 h. El pueblo en sus voces. Por Fe
lipe Orlando. 
19:15 h. Torroba, Federico. Sonatina 
para guitarra en La menor. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Avmes. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita Gar
cía Flores. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer. Por 
Irene Vazquez. 
20:45 h. Música clásica de la India . 
21:15 h. Retrato hablado. Por Elvira 
García. "Nellie Campobello, pionera de 
la danza mexicana". 
21;45 h. Vivaldi, Antonio. Concierto 
para violín y orquesta en Mi mayor, 
Op. 8, No. 1 "La primavera". 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Vaughan-Williarns, Ralph. 
"Misa en Sol mayor" . 
23:00 h. El cine y la crítica (repetición). 
23;30 h. Concierto de medianoche: Ba
lakirev, Míly. "Obertura sobre temas 
rusos". Egk, Werner. Suite del ballet 
"Abraxas". Vejvanosky, Josef. Dos 
piezas pará dos trompetas y orquesta. 
Brahms, Johannes. Sinfonía o. 1 en 
Do menor, Op. 68. 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 8 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Haydn, Josef. Concierto para 
cello y orquesta en Do mayor y Sinfonía 
No. 60 en Do mayor "El distraído". 
8:00 h. oticiario de Radio U AM. 
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. oticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Couperin-
Milhaud. Obertura y allegro de "La 
Sultana". Glier, Reinhold. Selecciones 
del ballet "La amapola roja". Haendel, 
Georg Friedrich. Concierto para órga
no y orquesta No. 15 en Re menor. Mo
zart, Wolfgang Amadeus. Sinfonía No. 
40 en Sol menor, K. 550. 
11:00 h. Obras para arpa de autores 
franceses. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
Po¡ Tomás Mojarro. 
11:45 h. Bach, Karl Philipp Emanuel. 
Sinfonía en Si menor. 
1 Z:OO h. Ventana al mundo. 

12:30 h. Obra pianística del romanticis
mo. Field, John. "Nocturnos" para pia
no: Nos. 1, 2, 9, 4, 12 y 6. 
13:00 h. Recital de música antigua: 
Música inglesa para laúd de la era isa
belina (Il). 
13:30 h. Hablemos de música. "El arte 
del buen 01r". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Seixas, Carlos Concierto para 
clavecín y cuerdas en La mayor. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 
14:00 h. Schubert, Franz. Sinfonía No. 
7 (• o. 9), en Do mayor. 
15;00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los univemtarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Berlioz, 
Héctor. Marcha troyana de "Los troya
nos". Prokofiev, Sergei. "Romeo y Ju
lieta", música de ballet. Saint-Saens, 
Camille. Concierto para piano y or
questa No. 5, Op. 103 "El egipcio". M. 
Haydn. "Sinfonía de los juguetes". 
17:00 h. Galuppi, Baldessare. Concier
to a cuatro o. 6, en Do menor. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rocken Radio UNAM. Por Os
ear Sarqwz. 
18:00 h. Dohnanyi, Ernst von. Tres pie
zas para piano, Op. 23. 
18:15 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 11. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 97. 
18;45 h. "La familia Baumann". Lec
ción 19. Libro IV. 
19:00 h. Shostakovich, Dimitri. Quin
teto para piano y cuerdas, Op. 57. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Rober
to Aymes. 
20:00 h. Consideraciones. Por Roberto 
Vallarino. 
20:15h.Orff,Carl. "Catulli Car
mina". 

20:55 h. Incisiones. Por Carlos Illescas. 
21:00 h. Berlioz, Héctor. "Sinfonía fan
tástica". 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Couperin, Francois. "La apo
teosis de Lully". 
23:00 h. Concierto de medianoche: 
Sousa Carvalho, Joao de. Obertura de 
la ópera "L'amore industrioso". Glazu
nov, Alexander. "Raymonda", suite de 
ballet. Wagenseil, Georg Christoph. 
Concierto para arpa y orquesta en Sol 
mayor. Brahms, Johannes. Sinfonía No. 
4 en Mi menor, Op. 98. 
1:00 h. Fin de labores. 

GEORG CHRIS1'0PH WAGEN
SEIL nace en Vienp, ciudad donde vi
t.-.e y acaba SUB días. Algunas de SUII 
sinfmlia8 y obrUIJ paro clave', como 
también divertimenws, cuartetos y 
conciertos, han sido editados, pero la 
1nayoria de obra<~ de e8te típo, a.~ co-
mo SUB composicio"f.'B religiosaB, han 
permanecido manuscritos. Es lwtor de 
15 óperas para Vietl."l y dos más para 
Italia. oratorios. una cantata, una 
sinfonia, etc. 
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Programación 
en 

FM, 96.1 MHz. 
'-----Febrero __ __, 

Lunes 6 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 10. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 96. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
18. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Mozart, Leopold. Con
cierto para trompeta y orquesta en Re 
mayor. 
13:00 a 15:00 h. Weber, Carl Maria 
von. Obertura de "El cazador furtivo" 
(Der Freischütz). Schoenberg, Arnold. 
"Pelléas y Mélisande", Op. 5, poema 
sinfónico. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Concierto para violín y orquesta en Re 
mayor, K. 271 a. Mendelssohn, Félix. 
Sinfonía No. 1 en Do menor, Op. 11. 
18:00 a 20:00 h. Schubert, Franz. 
Cuatro "lmpromptus" para piano, Op. 
142. Beethoven, Ludwig van. Cuarteto 
No. 8 en Mi menor, Op. 59, No. 2 
("Rasumovsky"). Gabrielli, Giovanni. 
Seis obras policorales para cuerdas, ma-

ENEP ZARAGOZA 

deras, metales y órgano. Cherubini, 
Luigi. Sinfonía en Re mayor. 
20:00 a 21:30 h. Red Universitaria Me
xicana. 
21:30 a 23:00 h. Bach, Johann Sebas
tian. Cantata No. 21, "Ich hatte wiel 
Bekümmernis" (Tenía gran pesar) lla
mada "Cantata para todos los tiempos", 
y Suite para laúd No. 3 en Sol menor. 
Vivaldi, Antonio. Sonata para flauta y 
continuo No. 5 en Do mayor, de "Il pas
tan~ Fido". 
23:00 a 24:00 h. Hindemith, Paul. So
nata para piano No. 2. Milhaud, Da
rius. Sinfonía coral "Pacem in terris", 
sobre textos de la Encíclica de Juan 
XXIII. 
24:00 a 1:00 h. Ame, Thomas. Concier
to para clavicímbalo No. 5 en Sol me
nor. Alkan, Charles Valentin. Gran So
nata O p. 33 "Las Cuatro Edades". 
1:00 h. Fin de labores. 

Martes 7 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 10. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 96. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
18. Libro IV. 
7:45 a 8:00 h. Clementi, Muzio. Sonata 
para piano en Si bemol mayor, Op. 24, 
No. 2. 
13:00 a 15:00 h. Bizet, Georges. "Jeux 
d'enfants" Quegos infantiles), suite or
questal. Kodaly, Zoltan. "Danzas de 
Marosszek", para orquesta. Strauss, Ri-

chard. "Don Juan", poema sinfónico, 
Op. 20. Beethoven, Ludwig van. Con
cierto para piano, violín, cello y orques
ta en Do mayor, Op. 56. Rachmani
noff, Sergei. Sinfonía No. 3 en La me
nor, Op. 44. 
18:00 a 20:00 h. Brahms, Johannes. So
nata para dos pianos en Fa menor, O p. 
34a. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Quinteto de cuerdas en Do mayor, K. 
515. Villa-Lobos, Héctor. "Uirapurú" . 
Haendel, Georg Friedrich. "Música de 
los juegos acuáticos" (Suite No. 1). 
20:00 a 24:30 h. Opera en Radio 
UNAM. "Parsifal", ópera en 3 actos de 
Richard W agner. 
24:30 a 1:00 h. Schubert, Franz. Tres 
piezas para piano (Impromptus O p. pós
tumo). 
1:00 h. Fin de labores. 

Miércoles 8 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano a través de sus can
ciones". Lección 11. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 97. 
7:30 h. "La familia Baumann". Lección 
19. Libro IV. 

7:45 a 8:00 h. Albero, Sebastian de. Seis 
Ricercatas. 
13:00 a 15:00 h. Strauss, Richard. Esce
na final de "Salomé". Bloch, Ernest. 
"Concerto grosso No. 1". Mozart, Wolf
gang Amadeus. Concierto para violín y 
orquesta No. 5 en La mayor, K. 219. 
Beethoven, Ludwig van. Sinfonía No. 4 
en Si bemol mayor, Op. 60. 
18:00 a 20:00 h. Rachmaninoff, Sergei. 
Preludios para piano, O p. 23. Bach, Jo
hann Sebastian. Suite para arpa (Trans
cripción de la Partita en Mi mayor para 
violín) y Suite inglesa No. 4 en Fa m:.
yor, para clavicímbalo. Brahms, Jol:an
nes. Sonata para viola y piano en Mi be
mol mayor, Op. 120. Poulenc, Francis. 
Concierto para órgano, timbales y or
questa de cuerda en Sol menor. Tele
mann, Georg Philipp. Obertura para 
dos cornos, dos violines y bajo continuo 
en Fa mayor. 
20:00 a 21:30 h. Haendel, Georg Frie
drich. "Acis y Gala tea", cantata dramá
tica. 
21:30 a 23:00 h. Chopin, Frederic. Es
tudios para piano, Op. 25, y "Tres nue
vos estudios". Dandrieu, Jean-Francois. 
Piezas inéditas para clavicímbalo (1). 
Tartini, Giuseppe. Concierto para 
violín y orquesta en Sol mayor, Op. 2, 
No. l. 
23:00 a 1:00 h. Mendelssohn, Félix. 
Sinfonía No. 2 en Si bemol mayor, O p. 
52 "Canto de alabanza". Granados, 
Enrique. Piezas para piano. Soler, An
tonio. Quinteto para cuerdas y órgano 
No. 6 en Sol menor. 
1:00 h. Fin de labores. 

1 er Foro de Enseñanza Modular en Educación Superior 

La Escuela Nacional de Estudios ProfesíonalesZarogoza. Universidad Na
cional Autónoma de Méx1co. se- complace en invitar al 1 er. Foro 
de Enseñanza Modular en Educación Superior que tendrá lugar los dios 6, 
7 y 8 de febrero de 1984 en lo Unidad de Seminarios"lgnocio Chávez", ubi
cado en el Vivero Alto de Ciudad Universitaria. 

PROGRAMA 

Lunes 6 de febrero 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 o 9:30 Inscripción. 
9:30 o 10:30 Palabras del doctor Rodolfo Herrero Riéaño director de la 

ENEP Zaragoza. 
Inauguración del Foro de Enseñanza Modufar, licendado 
Raúl B~jar Navarro, secretario general de lo UNAM. 

11:00 a 12:00 "la práctica educativa en los Sistemas de Enseñanza Mo-
dular". licenciado José Antonio Yrizar Rojos. CEUTES. 

12:00 a 12:15 Preguntas. 
12:15 a 12:30 Receso. 
12:30 a 13:30 "la participación de los pedagogos en una experiencia 

modular en la ENEP lztacaló", maestro Alfredo Furlán, 
ENEP-Iztacala. 

13:30 a 13:45 Preguntas. 
16:00 o 18:30 Me~as de trabajo. 

'Temas: 
l. Enseñanza moqulor y su vinculación con Servicios e In
vestigación. 
Coordinadora :doctoro Fela Viso Gurovich. Secretario: li
cenciado Alma Herrera Márquez. 
2. Costos del Sistema de Enseñanza Modular. 
Coordinador: ingeniero químico Mariano Navarrete. 
Secretorio: licenciado Eduardo A. Contreras. 
3 . Módulo, su definición y metodología para su estructura

ción. 
Coordinadora: licenciada Rosa María Torres. Secretario: 
licenciada Margarita Carpio. 

18:00 o 19:00 Conclusiones . 
Martes 7 de febrero 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a 10:00 ···Perspectivas y Alcances de lo Enseñanza Modúlar". 
Doctor Gilberto Guevoro Niebla. 
UAM Xochimilco. 

10:00 o 10:15 Preguntas. 
10:15 o 11:15 "Problemas didácticos en la Enseñanza Modular". 

Maestra Margarita Panza. 
CISE. 
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1T: 15 a 11 :30 Preguntas. 
11:30 o 11:45 Receso. 
11:45 a 12:45 ''Integración Docencia-Asistencia e Investigación en Medi

cino Cenero! Integral". 
Doctoro Ma. Teresa Cortés Gutiérrez. 
Medicina General Integral. 

12:45 o 13:00 Preguntas. 
13:.00 a 14:00 "Análisis del desarrollo del Sistema de Enseñanza Modular 

en lo ENEP Zaragoza". 
Licenciada Rosa Moría Torres. 
ENEP Zorogoza. 

16:00 o 18:30 Mesas de Trabajo. 
Temas: 

1 . Práctica profesional en los sistemas de enseñanza 
modular y mercado de trabajo real poro los egreso
dos de dichos sistemas. 
Coordinadora: maestroMortho López. Secretaria: li
cenciada Alma Herrera Márquez. 
2. Situación del docente en el sistema de enseñanza 
modular. 
Coordinadora: licenciada Cristina Aguilar A. Secreta
río: licenciado Eduardo A. Contreras. 
3. Enseñanza Modular . interdisciplína y multidísciplina. 
Coordinador: maestro Rafael Vidol. Secretario: li
cenciada Morgorita Corpio. 

18:00 a 19:00 Conclusiones. 

Miercoles 8 de febrero 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a 10:00 "Problemática en relación al diseño Curricular modular". 
Maestro Angel Díaz Barriga. 
ENEP Aragón. Coordinación de Humanidades CISE. 

10:00 a 10:15 Preguntas. 
10:15 a 10:30 Receso . 
10:30 a 12:00 Mesa Redonda: 

· "Posibilidades reales del desarrollo de los sistemas de en
señanza modular". 
Participantes: 

.·Maestro Angel Díaz Barriga. 
Maestro Ana María Novelo. 
Licenciado José Antonio Yrizor: 
Maestro Alfredo Furlán. 
Doctora Teresa Cortés Gutiérrez. 

Moderadora: 
Maestro Guadalupe Acle Tomasini. 

12:00 o 12:15 Receso. 
12:15 o 13:30 Plenaria y Conclusiones. 
13:30 o 14:00 Clausuro. 
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Sistema de satélites mexicanos 
• Entra.rá en servicio a pa rtir de m ayo de 1985 

R 
esulta común hablar de satélites, 
sobre todo ahora cuando las so

ciedades requieren de rápidos si~temas 
de comunicación. Desde los anos ~e
senta México participa de las venta¡as 
de estos sistemas; sin embargo, no es 
sino hasta los ochenta cuando el go
bierno de México decide implantar ~u 
propio sistema de satélite~ para _satis
facer las necesidades propiaS de mfor-

mación. M' . 
La utilización de satélites en exlCO 

plantea la posibilidad _de sosten~r co
municación entre las diferentes ciUda
des y regiones del país y se erige_ ;o m o 
una solución a la actual saturacwn ?e 
la red federal de microondas que exis
te en el país y que es cont~ola~a por la 
Secretaría de Comumcacwnes y 
Transportes. 

Como parte del Seminario s~bre 
computación impartido en el ~~tltuto 
de Investigaciones en Matem~tlCas ~
plicadas y en Sistemas, el ingemero MI
guel Sánchez Ruiz, director geneal. de 
Proyectos Especiales de la SCT, Im
partió la conferencia ,a~diovis?al Sis
tema .mexicano de satehtes y d10 a co
nocer algunas generalidades de este 
sistema, así como las ventajas que pre
senta la instalación y utilización del 
mismo. 

El ingeniero Sánchez Ruiz aseguró 
que de acuerdo a experiencias de paí
ses como Canadá, Estados Unidos e 
Indonesia, el gobierno mexican? eva
luó la posibilidad de usar un sistem_a 
de satélites para sati~facer los requeri
mientos nacionales. 

El sistema de satélites mexicanos, 
conocido con el nombre de Morelos, se 
compone de dos segmentos; el espacial 
y el terrestre; el primero cuenta con 
sistemas de monitor, regulación de 
energía y temperatura; el terr~tre ~e 
compone de estaciones que se diversi
fican en receptoras, transmisoras y 
transceptoras; esta~ últimas cumplen 
las dos funciones anteriores. 

Los satélites, ~eñala el ingeniero, 
pueden cumplir diferentes funciones, 
entre ellas la de servir para fines mili
tares, meteorológicos y de comunica
ción, así como de estudio espacial. 

El sistema Morelos pretende servir 
como sistema de comunicación y es de 
tipo fijo, es decir, que se encontrará 
siempre en una misma órbita girando 
en el mismo sentido que la Tierra, y 
entrará en servicio a partir de mayo 
de 1985. Se espera que satisfaga la de
manda de comunicación que requiere 
un país como el nuestro, en vías de de
sarrollo. 

La decisión de implantar un siste
ma de satélites de ninguna manera ha 
sido un capricho; a partir de 1980 se 
realizan estudios que revelaron las ne
cesidades que requiere el sistema co
municacional operado por la Secreta
ría de Comunicaciones. Como resul
tado de estas investigaciones se pudo 
observar la necesidad de ampliar las 
vías de comunicación, televisivas, ra
diales y de telecomunicación en gene
ral; la solución entonces quedó plan
teada: un sistema de satélites naciona
les. 

Características del Sistema 
Morelos de satélites 

En otra parte de su ponencia, el in
geniero Sánchez Ruiz se refirió a algu
nas características del Sistema More-
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los, y dijo que éste se compone de_dos 
satélites híbridos, que poseen dos tipos 
de banda, C y K; el primero da cabida 
a 18 canales y el segundo tiene cuatro 
transponedores y su capacidad de co
bertura es de la totalidad del territorio 
de la República Mexicana, Centro
américana y el Caribe. 

Los satélites serán colocados a 
36,000 kilómetros de altura de la 
Tierra, y para su propulsión y lanza
miento se han realizado contratos con 
empresas norteamericanas y la NA
SA. 

Cada uno de los satélites cuenta con 
subsistemas de estructura, energía 
eléctrica, control de disposició~, pro
pulsión y comunicación, termmal y 
comando, y son cilíndricos, con un 
diámetro de 2. 7 metros y una altura 
de 6.6 metros. 

Ingeniero Miguel Sánchez Ruiz. 

En otra parte de la ponencia se die
ron a conocer las ventajas técnicas, 
comunicativas y económicas que ofre
ce el sistema de satélites, entre las · 
cuales destaca el favorecer los canales 
nacionales de comunicación, compar
tiendo el espacio con los satélites cana
dienses y norteamericanos. 

A nivel económ.ico, explica el fun
cionario, el sistema de satélites ofrece
rá su servicio a todas las regiones del 
país· el costo de las estaciones terrenas 
será: a la larga, menor que el de la red 
de microondas, y permitirá que todas 
las localidades, de mayores o menores 
recursos, conozcan la información que 
se genere dentro y fuera del país; así 
pues el uso de comunicación vía saté
lite ~yuda a superar el desarrollo desi-

gual. l ' · 1 · · S ' Por último, seña o e mgemero an-
chez Ruiz, resulta importante resaltar 
también el papel que la comunicación 
vía satélite puede brindar al de
sarrollo educativo y cultural del país. 
Programas educacionales podrán 
transmitirse a nivel nacional sin im
portar las condiciones socioeconómi
cas de sus receptores. Sin embargo, el 
ponente dijo no tener autoridad para 
definir de qué forma se contribuirá a 
implementar los programas educati
vos y culturales dirigidos a la pobla
ción en general. 

Declaró que el uso que se haga de 
los satélites depende, no del sistema en 
sí, sino de la forma en que los hombres 
lo utilicen; no obstante consideró que 
pese a las críticas, los servicios que 
ofrecerá el sistema serán más positivos 
que negativos. • 

División de Educación Continua 
Facultad de Ingeniería 

Estudio del traba¡o para el incremento 
de la productividad 

Duración: 40 h. 
Fechas: 6 ol 17 de febrero. 
Horario: lunes o viernes de 17:00 o 
21 :00 h. 
Coordinador: ingeniero Enrique Gol 
v6n Arévolo, ingeniera Silvino Her
n6ndez G. 

Final idad del Curso : 
El propósito de este curso es lograr 

el incremento de lo product ividad de 
la mano de obro que requiere de: 
- Establecer un buen proceso y mé

todos de trabajo . 
_ Tener determinados indicadores 

de control y de productividad . 
Efectuar estudios de simpl if icación 
del t rabajo en el proceso de fabri 
cación y en los sistemas adminis
trativos . 

- Que el trabajo se realice en un 
ambiente de comodidad y seguri 
dad poro los trabajadores. 

- Que los hombres, los m6quinos y 
los materiales tengan uno integra
ción con un enfoque de productivi
dad . 

- Que los instalaciones y los líneas 
de producción faciliten la opera
ción y el flujo de los materiales. 

- Que se conozcan los tiempos en 
que debe realizarse c/ d trabajo 
con el fin de determinar presu
puestos y costos y poder tomar de
cisiones eficientes. 

- Que los hombres tengan uno ade
cuada capacitación y relaciones 
humanos eficientes paro alcanzar 
altos niveles de productividad con 
una mentalidad abierto y creativa . 

Como respuesto o las necesidades 
planteados lo División de Educación 
Continuo de lo Facultad de Ingeniería 
de la UNAM , ofrece el curso de "Estu
dio del Trabajo poro el Incremento de 
lo Productividad". 

A quién va dirigido: 

- Analistas e Ingenieros de Méto
dos. 

- Ingenieros de Proceso e Inge
nieros Industriales. 
Supervisores y Gerentes de Pro
ducción o de las funciones que se 
relacionen con ellos . 

- Empresarios · de pequeño y me
diana industria. 

Temario : 
1. Los Factores de Operación de lo 

Empresa , Objetivos y ubicación 
del estudio del trabajo en la orga
nización industrial. 

2. Productividad y Creativ idad. 
Técnicos de resolución de proble
mas industr i ales~ 

3. Estudio de Métodos y Simplifica
ción del Trabajo : 
- Econom'ío de movimientos . 
- Simplificación del trabajo en 

los procesos de fabricación. 
Análisis de la Operación 
Diagramado . 

Simpl ificación del trabajo en 
los sistemas administrativos . 
An61isis de formatos impresos. 

_ Capacitación en los métodos 

de traba jo . 
4. Medición del Trabajo . 

Tiempo est6ndar. 
Va loración. 
Estudios de t iempo con cronó-

metro . 
Tiempos históricos. 
Datos est6ndor. 
Fórmulas de tiempo . 
Muestreo del trabajo . 

5. Ergonomía . 
Condiciónes ambientales de traba-
jo. 

6 . Seguridad Industrial. 
Causas de los occidentes. 
Costos y Sistemas de Seguridad . 

7 . Salarios e Incentivos. 
Curvo de salarios . 
Valuación de puestos. 
Incentivos económicos y no econó
micos. 

8. Distribución de plantos y balanceo 
de líneas de producción . 

9. Manejo de Material. 
10. Relaciones humanos en el Proceso 

Productivo. 

El curso est6 diseñado poro que los 
participantes puedan aplicar en su 
propio trabajo los conocimie~t~s ad
quiridos, obteniéndose benef1c1os de 
inmediato. 

"Un curso necesario para producir 
más y mejor con menos esfuerzos". 

/ 

Profesores: 
Ingeniero Carlos Molino Palomares. 
Ingeniero Carlos Sónchez Mejía. 
Ingeniero Joaquín Gonz61ez 
Cacharro. 
Ingeniero Juan José Di Motteo Co
moirano. 
lnge~iero Silvia Hern6ndez Gorcío. 

Existe lo posibilidad de implemen
tar este curso exclusivamente poro el 
personal profesional de su empresa o 
institución. Interesados, marcar el nú
mero telefónico. 521 -19-87. 

División de Educación Continuo 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 

Palacio de Minería , Calle de Tacubo 
No. 5, 1 er. Piso Centro, 

Delegación Cuouhtémoc 06000 
México, D.F. 

Horario de Oficinas : 
Lunes o viernes de 9:00 a 20:00 h . 
Cuota de inscripción $10,500.00 
Cuota de inscripción incluye: 

uno carpeta con los notos de los 
profesores 

bibliografía sobre el temo 
- servicio de cafetería 

Requisitos: 
Pagar lo cuota de inscripción o traer 
oficio de lo empresa o institución que 
ampare su inscripción, o más tardar 
uno semana antes del inicio del cur

so. 
Llenar lo solicitud de inscripción. 

Poro mayores informes hablar a los 
teléfonos . 
521-40-20 y 521-73-35. 

Constancia de asistencia . 
los autoridades de lo Facultad de Ingeniería de la 
UNAM otorgar6n una constancia de asistencia o los 
participantes que concurran regularmente. 
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La arquitectura no debe 
responder únicamente a 

criterios de funcionalidad y 
utilidad,sino también estéticos 

Arquitecto Gennán Herrasti. 

E ntendida como el arte de proyec
tar y construir espacios habi

tables, conforme a reglas determina
das, la arquitectura no sólo debe res
ponder a criterios de funcionalidad y 
utilidad; también tiene que estar im
pregnada por el espíritu del hombre y 
dar sentido e5tético a las obras que se 
diseñan. 

En este sentido, el objetivo princi
pal del Taller "E" Jorge González 
Reyna es preparar al estudiante de ar
quitectura para que pueda estar en 
condiciones de afrontar y resolver los 
problemas que se le presentan durante 
el ejercicio de su profesión. 

El arquitecto Germán Herrasti, co
ordinador de este taller, manifestó' lo 
anterior con '-motivo de la Primera 
Muestra de trabajo estudiantil de la 

Facultad de Arquitectura, que se ex
hibe en el Museo Universitario de Ci
encias y Artes (MUCA), de esta Casa 
de Estudios. 

Al igual que la mayoría de las pro
fesiones en el país, explica, la arquitec
tura se ha visto afectada por la crisis 
económica. En este contexto, un buen 
número de empresas del sector indus
trial se han visto obligadas a operar 
muy por debajo de su capacidad insta
lada total. 

De este modo, las actividades que 
requieren de una inversión económica 
para poder cumplir sus objetivos, co
mo es el caso de la construción, en
cuentran obstáculos para su normal 
desarrollo. Esta situación tiene reper
cusiones negativas para el estudiante 
de arquitectura que, una vez egresa
do, busca una plaza en el mercado de 
trabajo. 

En este sentido, apuntó el ar
quitecto Herrasti, resulta difícil exi
girle a un estudiante que está for
mándose académicamente, que 
cumpla plenamente con una labor de 
servicio social, a pesar de la voluntad 
y decisión que tenga sobre el particu
lar. 

Sin embargo, consideró que el me
jor beneficio que puede aportar el es
tudiante a la sociedad consiste en po
ner todo su empeño en las actividades 
que sustentan su educación arquitec
tónica. 

Conforme a este objetivo, el Taller 
"E" Jorge Gonzáler Reyna desarrolla 
en forma paralela a su programa de 
estudios una actividad mediante la 
cual el profesorado aporta sus expe
riencias e imparte seminarios y pre
ceptorías orientados a brindar aseso
ría principalmente a los alumnos de 
primer ingreso, subrayó. • 

Facultad de Contaduría y Administración 

Cursos especiales de regularización 
para generaciones 76, Modular, 70 y 

anteriores en la División de Educación 
Continua de la Facultad 

Se invita a todos aquellos alumnos de las generaciones 76, Modular, 
70 y anteriores, que por diversas causas interrumpieron sus estudios en 
esta facultad, a que regularicen su situación universitaria vigente. 

Los interesados deberán acudir a la División de Educación Continua 
de la Facultad de Contaduría y Administración, ubicada en la calle de Li
verpool No. 66, colonia Juárez, o comunicarse a los teléfonos 533-16-17 
533-16-18 y 533-16-19, de las 9:30 a las 13:30y de las 17:00 a las 19:30 h: 

Periodo de inscripciones, del 8 al 17 de febrero de 1984. 

Física y matemáticas ... ¿Para qué? 
El Departamento de Fisicomatemática de la División de Estudios Profe
sio~a.les, invita ~1 público en general a la conferencia "Las matemáticas y 
la ftstca en el calculo de propiedades termodinámicas", que dictará el 
doctor Enrique Bazúa el día 9 de febrero a las 13:00 h .. en el auditorio "A" 
de la Facultad de Química". 

Para mayores informes, dirigirse a la matemática Edna Cárdenas 
Cuenca, en el De~artamento de Fisicomatemática. o llamar al teléfono 
550-52-15, extenstón 2274. 

Gaceta UNAM 1 6 de febrero de 1984 

Retrospectiva 
Histórica de la 
Arquitectura 
Mexicana: su 
Resta u ración 

Por el maestro en arquitectura Ale
jandro Mangino Tazzer. 

Libro didáctico y de arte profusamen
te ilustrado, dedicado a los arquitec
tos, maestros y estudiantes interesa
dos en Restauración de Monumentos 
y Sitios. 

El costo del libro es de $1 ,500.00 con 
credencial en las Librerias Universi
tarios. 

La transmisión de 
conocimientos es sólo una 

parte de la enseñanza
aprendizaje en el área de 

arquitectura 

E en el medio universitario actual
mente es necesario lograr una 

forma de impartir clases distinta a la 
tradicional, concibiendo al conoci
miento como parte importante en la 
tarea de desarrollar en el estudiante 
una personalidad que, con un acervo 
determinado de conocimientos, se de
senvolverá dentro de su profesión, en 
este caso la arquitectura. 

Lo anterior dependerá, sin duda, 
de la confianza y seguridad en sí mis
mo que hayamos podido infundirle 
quienes participamos en su forma
ción, afirmó la arquitecta Consuelo 
Farías Villanueva, coordinadora del 
Taller "D" José Villagrán García de la 
.Facultad de Arquituctura. 

Al comentar las actividades realiza
das por este taller en torno a la Prime
ra Muestra de trabajo estudiantil de la 
especialidad, expuesta en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes 
(MUCA), consideró necesario gestar 
una intensa relación maestro-alumno 
para crear en los estudiantes la sufi
ciente confianza que los ayude a de
senvolverse y madurar por sí mismos. 

Asimismo, señaló, se debe propiciar 
que los estudiantes vean a sus profeso
res como amigos de quienes van a 
aprender; enseñarles a perder el mie
do de equivocarse, ya que esto es parte 
del aprendizaje. En este sentido, las 
actividades de docencia que se rea
lizan en el taller deben manejarse más 
por razonamiento que por autoridad 
impositiva. 

Nuestra meta, dijo, es crear un am
biente donde las relaciones humanas, 
abiertas y espontáneas, entre maestros 
y alumnos, sean la base del acto tras
cendental de la enseñanza-aprendiza
je. 

En función de ello, se está confor
mando actualmente una infraestruc
tura que permita agilizar la parte 
administrativo-académica y propor
cione la información necesaria (con
trol, seguimientos, antecedentes, etcé
tera) para actualizar en forma perma
nente el diagnóstico y pronóstico siste-

máticos que trasciendan y den conti
nuidad al taller. 

Una vez resuelto lo anterior, aña
dió, quedará más tiempo para la supe
ración de los aspectos académicos, 
tanto de los alumnos como de los pro
fesores. Se trata de que el estudiante 
cuente con una visión clara de la reali
dad y su proyección futura; que esté 
dotado de una metodología que le 
permita el desarrollo y aplicación ade
cuada de sus conocimientos en el ha
cer arquitectónico. 

En la medida en que se c~mplan es
tos objetivos, concluyó, los profesores 
podrán estar satisfechos de preparar 
alumnos, de formar individuos segu
ros de sí mismos, sin miedos ni descon
fianzas, y con la mira alta hacia su fu
turo, cumpliendo así con el objetivo 
fundamental del Taller "D" José Vi
llagrán García: formar arquitectos 
con sensibilidad y capacidad para 
proyectar y construir espacios ade
cuados para el desarrollo de las activi
dades humanas. • 
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"L a obra de arte es un producto 
cotidiano y vivencia! del 

hombre y no una actividad innecesa
ria. El momento actual de nuestro pa
ís es sumamente vigoroso en la bús
queda de identidades y rescate de va
lores culturales propios". 

Esto fue expresado por el maestro 
en arquitectura Luis Ortiz Macedo, 
como un adelanto de su ponencia As
pectos Históricos del Patrimonio 
Artístico y Cultural de México que e 
presentará en el marco del Coloquio 
Nacional de Historia de la Arquitectu
ra en México que se efectuará del 7 al 
10 de febrero en la ENEP Acatlán. 

El objetivo de su conferencia será, 
por un lado, mostrar el desarrollo his
tórico de las motivaciones sociales que 
permitieron a las culturas prehispáni
cas, pasando por el "mundode la Co
lonia" hasta llegar al México Indepen
diente y Revolucionario, ir materiali
zando nuestras manifestaciones artís
ticas. Por el otro, dar a conocer "cómo 
durante las diferentes estapas de nues
tra historia se ha ido configurando la 
política y conciencia social hacia la 
preservación del patrimonio 
cultural". 

"La instrumentación de objetos, ex
presó, es una necesidad de toda civili
zación. Cuando la civilización llega a 
puntos altos, habiéndose satisfecho las 
necesidades primarias, es cuando el 
hombre comienza a crear una serie de 
elementos que le permitirán acceder a 
la obra de arte, lo que Lizinaga llama 
el horno ludens. La actividad artísti
ca, en el momento actual, es un pro
ducto cotidiano y vivencia! del hom
bre y no, como se le enjuiciaba anteri
ormente, una actividad innecesaria". 

Entrevistado en su oficina, Ortiz 
Macedo, quien fuera subsecretario de 
Educación Pública, dijo que hay pue
blos como el nuestro "con vocación 
artística" que se manifiesta "desde los 
albores de estas civilizaciones". Esta 
se articuló "alrededor de una idea y de 
un concepto de gobierno teocrático, y 
por lo tanto tiene un enorme conteni
do simbólico-religioso". 

"La articulación del poder con la 
religión estaba íntimamente ligada 
con los aspectos de la vida, que no po
demos disociar la una de los otros, al 
grado de que Paul Beshaim, el crítico 
de arte alemán, dijo en determinado 
momento que para injuiciar cualquier 
objeto producido por las civilizaciones 
prehispánicas, habría que profundi
zar primero en la representación del 
símbolo al cual quedan adscritas". 

Es así, agregó, que el producto pre
hispánicq debe tener una caracte
rística original y distinta de cualquier 
otra. "Sin embargo, México es uno de 
los países que atesoran un inmenso pa
trimonio cultural y artístico, debido al 
asentamiento de diversas culturas 
prehispánicas. 

"Las grandes ciudades que. se fue
ron sucediendo y cuyos vestigios hoy 
nos asombran, son numerosas en nues
tro país; y todos aquellos productos li
gados estrechamente a los símbolos re
ligiosos, incluso los objetos no sólo 
rituales, sino de vida cotidiana, alcan
zaron siempre el nivel de creación 
artística" . 

Esto, continuó, hace difíciles los es
tudios de valoración de este patrimo
nio cultural, asociado a la humedad 
del clima y las destrucciones. "Por es
to, son todavía imprecisos los estudios 
referentes a las civilizaciones prehis
pánicas" . 

Sin embargo -agregó el maestro 
Ortiz Macedo, quien ha desempeñado 
puestos directivos en el Museo Na
cional de Antropología e Historia y el 
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Instituto Nacional de Bellas Artes-, 
en el momento de la llegada de Occi
dente a América, en muchas de estas 
regiones no se produjo el contacto en 
una forma inmediata, puesto que en 
el siglo XVIII todavía muchas de las 
tribus dispersas, no configuradas co
mo civilizaciones, seguían viviendo en 
la misma forma que dentro de la épo
ca prehispánica. 

"Aunque fueron vigorosos los im
pulsos, realizados por los conquistado
res, por las autoridades españolas, de 
occidentalizar al mundo prehispáni
co, todavía en la época actual se posee 
una enorme cantidad de elementos 
que lo tipifican en una estrecha rela
ción con aquel mundo". 

artística. Todo este mundo trata de 
romper y encauzar por otros caminos 
el movimiento de la llamada Ilustra
ción de fines del siglo XVIII con la 
aparición del Neoclásico", señaló el 
entrevistado. 

Agregó que, pese a que se trataba 
de implantar una manifestación artís
tica rigurosa y restringida por linea
mientos y cauces precisos, también el 
pueblo mexicano logró encontrar, a 
través del Neoclásico, una interpreta
ción sumamente original, que acabó 
dando la fisonomía de las ciudades y 
en gran medida reformando sus edifi
cios dentro de este gusto. 

"Llega la Independencia y con ella 
largos decenios de incertidumbre, de 

La arquitectura en México es 
producto de condiciones 

histórico-sociales específicas 

- Adelanto de la ponencia que el maestro Luis Ortiz Macedo dictará el 7 y 8 de febre
ro próximos en el marco del Coloquio Nacional de Historia de la Arquitectura en Mé
xico que promueve la ENEP Acatlán 

Ortiz Macedo patentizó que las ma
nifestaciones artísticas de la época 
prehispánica se dieron principalmente 
en la arquitectura, la decoración y 
"sobre todo en la escultura. Desgra
ciadamente los vestigios pictóricos que 
nos quedan son pocos por las condi
ciones adversas del clima. Pero tanto 
en las pequeñas piezas de cerámica, 
como en la gran escultura incorpora
da a los monumento~, se evidencia la 
grandísima capacidad creativa de los 
prehispánicos comp escultores, inde
pendientemente de la inmensa varie
dad de manifestaciones artísticas y to
dos los productos de uso cotidiano ri
tual plasmados que son asombro del 
mundo" . 
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"Esta capacidad sigmo vigente 
dentro de los nuevos patrones impues
tos por los.conquistadores o introduci
dos por los evangelizadores, creando 
desde el primer contacto obras origi
nales . Es verdad que los modelos euro
peos trataban de ser seguidos. Lo im
portante es que surgió un arte eminen
temente novedoso y totalmente distin
to al de Occidente. Al final de la Colo
nia se trató de dar un nuevo viraje no 
sólo conceptual sino práctico a todo el 
mundo Occidental". 

Luego dijo que durante la primera 
mitad del siglo XVIII en México se vi
vió "uno de los más deslumbrantes pe
riodos del arte universal dentro de las 
líneas del barroco, en el que se produ
cían monumentos, decoraciones inte
grales y objetos, con características to
talmente distintas del arte Occidental 
y se creaba un conjunto de producción 

luchas internas, invasiones extranjeras 
y, sobre todo, de penuria, que no per-

. mitieron, desde luego, un amplio de
sarrollo artístico, pero en el momento 
que se consolida la ideología del país y 
se reestructura a partir de la época de 
la Reforma el verdadero programa de 
la incorporación de México en el mun
do moderno, comienzan a aflorar las 
grandes obras" . 
"Por desgracia en esta fase vemos 

que ya no se contaba, como en épocas 
anteriores, con las legiones de mexica
nos actuando con gran originalidad, y 
en vista de la carencia durante esos 
largos años de letargo en la produc
ción artística del país, fue por lo que 
se comenzó a importar modelos arqui
tectónicos, modelos de vida, modelos 
estéticos tan ajenos a México como 
podrían ser los franceses o los norte
americanos. Incluso se trajeros a nues
tro país, durante la época del porfi-

. riato, técnicos y artistas extranjeros 
para que colaboraran en las grandes 
empresas constructoras del país". 

Expresó que, posteriormente, du
rante la Revolución Mexicana nace 
una generación de intectuales, polí
ticos, literatos y artistas, la cual crea 
un programa acorde a sus especialida
des: el "Ateneo de la Juventud", con 
personalidades como Saturnino 
Herrán, Diego Rivera, Manuel M. 
Ponce, Alfonso Reyes, Martín Luis 
Guzmán, Isidro Fabela, Antonio Ca
so, etcétera, quienes van a ser los que 
configuren un nuevo programa que 
sacó a México de la copia servil de los 
patrones europeos y acercando a la re
alidad nacionál. 

"De· aquí van a surgir dos movi
mientos de una potencia extraordina
ria, por un lado el nacionalismo, o sea 
la búsqueda de nuestros p ropios valo
res, y, por el otro, la Escuela Mexica
na de Pintura con el muralismo que 
tiene fama internacional y uno de los 
momentos sobresalientes del arte me
xicano de todos los tiempos. En reali
dad este último periodo de desarrollo 
en que nos encontramos nos brinda as
pectos muy variados, puesto que es tal 
la permanencia y la interinfluencia 
que se recibe por todos los medios de 
información, que podemos decir que 
las firmes doctrinas de la generación 
del Ateneo ya no son fácilmente apli
cables como en su momento". 

Por otro lado, en cuanto a la parte 
de cómo México ha ido encontrando 
los caminos hacia la salvaguardia de 
su patrimonio cultural, manifestó que 
la acepción de "patrimonio cultural" 
pese a que es un término reciente "ya 
anima a la mayor parte de las nacio
nes del mundo a conservar aquellos 
vestigios de las etapas históricas". 

En este sentido, agregó que fueron 
ciertos intelectuales rusos quienes lan
zaron "el primer grito angustioso" du
rante la revolución de 1917 en pro de 
la conservación de dichos vestigios y 
que de manera contraria en el mo
mento actual los países pretendan 
conservarlas, pese a que hayan sido 
etapas negras de su historia, justa
mente para manifestar de una manera 
clara cómo fueron las diferentes épo
cas de su evolución histórica". 

"Conforme se han ido internaciona
lizando determinados patrones de vi
da, surge una necesidad de reafirmar 
los propios valores y de ir tomando 
conciencia de ellos, para que no se 
pierdan dentro de la gran corriente in
ternacional, por otro lado, para que 
sirvan de punto de apoyo para la rea
firmación de las nacionalidades", 
explicó. 

"Sobre todo, los pueblos no excesi
vamente desarrollados requieren de 
un fuerte contenido de tendencia na
cionalista para poder hacer frente a 
todos los embates de índole concep
tual-ideológica y formal que se están 
recibiendo de las grandes potencias. 
De esta forma, el momento actual es 
sumamente vigoroso en la búsqueda 
de las identidades y del rescate de los 
propios valores". . 

Finalmente, dijo que nuestro país 
"ha ido adquiriendo lentamente la 
salvaguarda de estos valores", los 
cuales se van evidenciando en accio
nes concretas "que no sólo emanan del 
gobierno o de grupos privilegiados, si
no por el contrario, populares"· 

"Mucho se ha perdido de nuestro 
territorio, como se ha perdido en la 
mayor parte de los países durante va
rias épocas por razones de enfrenta
miento político, en otras propiciado 
por las grandes masacres de grupos ar
tísticos y culturales, y en otras más por 
negligencia o por falta de cultura, se 
ha dejado de lado el patrimonio cultu
ral de las naciones". 

Y terminó con un mensaje optimista 
y una promesa: "Estamos en una épo
ca promisoria en la que estos valo_res 
adquieren una carta de patente de 
primer orden, como manifestación de 
lo que han sido las naciones a través 
de su historia. Creo que a través del 
curso informativo se irán dando las di
ferentes estancias del arte mexicano 
para que el auditorio que asista al Co
loquio en la ENEP Acatlán, pueda va
lorar ,aunque sea en forma genérica, 
todo aquello que nos antecedió y que 
nosotros somos responsables de salva
guardar" . • 
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ENEP Arogón 

Entrega de diplomas a los participantes en el curso sobre 
Métodos de investigación educativa en la 

modalidad de enseñanza abierta 
E 1 Sistema de Universidad Abierta 

(SUA) dcsempeñaun papel pri
mordial en la formación de cuadros 
profesionales y de suma importancia 
para el desarrollo de la sociedad mexi
cana, afirmó el licenciado Sergio Ro
sas Romero, director de la ENEP Ara
gón, durante la entrega de diplomas a 
los participantes del curso Métodos de 
investigación educativa en la modali
dad de enseñanza abierta, el pasado 
31 de enero en las instalaciones del ci
tado plantel. 

Es satisfactorio para la escuela que 
un grupo de profesores concluya ese 
curso, pues esto demuestra que preva
lece interés, dedicación y esfuerzo por 
continuar superándose a diario, lo 
cual debe ser característica de todo 
universitario, agregó. 

Asimismo, dijo que mediante la su
peración académica realizada por to
dos los miembros de esta Casa de Es
tudios, será factible consolidar pro
yectos investigativos trascendentes, 
coadyuvando así el avance del país, 
más aún en momentos como el actual, 
cuando la nación requiere de respues
tas efectivas y correctas a sus proble
mas concretos . 

El licenciado Rosas Romero precisó 
también que el apoyo brindado por el 
Sistema de Universidad Abierta fue 
fundamental para la realización del 
mencionado curso, mediante su pre
ocupación por brindar facilidades y 
orientación en el desarrollo del mis
mo; a la vez, destacó que para la 
ENEP Aragón, al llegar a sus ocho 
años de existencia, es alentador reco
nocer y palpar el interés de la comuni-

El costo de la canasta básica se 
incrementará en un 100% a 

fines del año 

D urante el mes de enero, el costo 
de la canasta básica se elevó en 

un 8.6 por ciento, lo cual representa el 
mayor incremento de los últimos me
ses. Ese aumento del costo de los ali
mentos básicos tendrá mayor impacto 
en el consumo de los trabajadores, ya 
que dentro de su presupuesto tiene 
mayor peso la ingerencia de esos pro-
ductos. . 

De persistir ese aumento, el costo de . 
la canasta básica superará el cien por 
ciento en el presente año, deterioran
do aún más las condiciones de vida de 
los trabajadores, señaló el profesor 
Clemente Ruiz Durán, coordinador 
del Taller de Coyuntura de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Economía de la UNAM. 

En conferencia de prensa efectuada 
el pasado lo. de febrero, anunció ade
más la creación de dicho Taller, un 
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sistema de información económica, el 
cual representa un servicio nuevo a la 
opinión pública, que consiste .en la 
medición, regular y sistemática, de la 
inflación en México. 

El profesor Ruiz Durán destacó que 
la canasta básica mencionada consta 
de 30 artículos, los cuales fueron selec
cionados de acuerdo con los criterios 
nutrientes mínimos especificados por 
el Instituto Nacional de la Nutrición. 

El levantamiento de la encuesta de 
la canasta básica está siendo realizado 
por el mencionado Taller y cubre es
tablecimientos comerciales de auto
servicio de la Ciudad de México. 

El profesor Ruiz Durán explicó 
que, en épocas de inflación, los 
índices que por lo general se tienen, 
atienden a canastas básicas que no 
incluyen los elementos indispensables; 
tratan de tener cobertura amplia bajo 

dad universitaria por incrementar sus 
conocimientos. 

Posteriormente indicó que la Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales que dirige está empeñada en 
ofrecer diversas alternativas educati
vas e investigativas a los profesionales 
de las diversas áreas, por lo cual los es
tudios de maestría y doctorado reci
ben especial atención y cuidado. 

Al mismo tiempo, el director Sergio 

el supuesto de que los precios no se 
modificarán. 

Dijo que cuando la inflación llega, 
la canasta básica que se está monitore
ando por las instituciones oficiales 
tiende a sufrir distorsiones. 

El aceleramiento de la inflación du
rante 1983-84 fue la preocupación que 
los llevó a la creación del sistema, 
añadió; "creemos que la cobertura 
que efectúan las instituciones oficiales 
no es suficiente, sobre todo en térmi
nos de bienestar de los trabajadores", 
subrayó. 

Con ese sistema, la Facultad de 
Economía pretende apoyar el examen , 
de la situación nacional y, al mismo 
tiempo, colaborará con las agrupa
ciones sociales y los medios informati
vos que requieren información pun
tual sobre el aumento de precios en 
artículos de consumo básico. 

Agregó que el Banco de México 
tiene una muestra fundamentada en 

Departamento de 
Humanidades 

Función crítica y 
función creadora 

(Diálogos entre críticos y creadores). 

8 -de febrero 
Arquitectura 

Rosas felicitó y exhortó a los galardo
nados a estudiar e investigar conti
nuando sus brillantes tareas académi
cas, porque, dijo, a través del estudio 
continuo será posible responder a los 
requerimientos sociales y universita
rios. 

Por su parte, el doctor Osear Zorri
lla, coordinador del SUA, reconoció la 
ardua labor desarrollada por los parti
cipantes del curso y los incitó a estu
diar y superarse con el esfuerzo que los 
caracteriza. 

Cabe señalar que el curso inició el 2 
de octubre de 1982 y finalizó el 30 de 
abril de 1983; quienes recibieron di
ploma fueron los siguientes profeso
res: del Centro de Lenguas Extranje
ras: José Luis López, María Elena 
Delgado, Marylin Buck Kirley, Wi
lliam C. Marshall y María del Socorro 
Reyes B.; de Economía: Fernando 
Martínez lturbe; de Pedagogía: Leo
nardo Paulín Zambrano y José Jaime 
Poy Meza; de Ciencias Políticas: Ma
ría de Jesús Mendiola Andrade; de 
Ingeniería: Gilda Melva Franco E.; 
de Diseño Industrial: Víctor Veláz
quez García y Ana Patricia Archundia 
Nava. • 

encuesta realizada en 1978; si se re- . 
cuerda, en ese año la inflación estaba 
bajando. Ante la creciente inflación 
que se dio en los años 1981, 82 y 83, 
nos preocupó esa muestra del Banco 
de México, dijo. 

El profesor Ruiz Durán observó que 
la información que se proporcionará 
los primeros días de cada mes no es 
índice de precios, sino monitoreo de 
los mismos, y que su preocupación 
fundamental es atender a cómo se ali
mentan los trabajadores; estimó que 
actualmente gastan el 69 por ciento 
del salario mínimo en alimentación. 

Finalmente, consideró que el Banco 
de México debe actualizar la informa
ción referente a la canasta básica me
diante el levantamiento de nueva en
cuesta para que, nuevamente, lo que 
se está monitoreando a nivel nacional 
se adapte más al momento que está vi
viendo el país. 

Carlos González lobo 
Osear Urrutio 
Ernesto Mallord 
Dudirko Zegoto 

Miércoles, 19:30 h. 
Galería Tierra Adentro. 
Dinamarca No. 34 
Extensión Cultural 
Humanidades/ INBA. 

• 

UNAM/ 

Pláticas para estudiantes sobre 
Estadística 

"Inferencia estadística y toma de decisiones ¿es lo mismo?" 
Viernes lO febrero. 
Lugar: Aula Magno 1, Facultad de Ciencias. 
A los 10:00 h. 
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Secretaría de 1 a Rectoría 

Dirección General de Servicios a la Comunidad 

Dirección de Actividades Socioculturales 

Departamento de Pre·staciones Sociales 

Bolsa Universitaria de Traba¡o 

ADMINISTRACION 

DEMANDA 181: Estudiantes del últi
mo semestre o pasante de la carrera 
de administración de empresas, hora
rio completo, para puesto de supervi
sor de presupuesto, sueldo: 
$50,000.00 a $60,000.00 mensuales. 
Experiencia mínimo de un año en 
puesto similar. Ambos sexos. 
DEMANDA 186: Pasante o titulado de 
la carrero de administración de 
empresas o informática, horario 
completo, sueldo: $70,000.00 aproxi
madamente, para cubrir puesto de 
analista de sistemas, experiencia en 
sistema HP 5000. Ambos sexos. 
DEMANDA 187: Pasante o titulado de 
la carrero de administración de 
empresas o ingeniería, sueldo: 
$70,000.00 aproximadamente; puesto 
analista de costos, experiencia en 
costos con maestría en administra
ción de empresas o ingeniería. Cono
cimientos del sistema HP 5000. 
DEMANDA 195: Pasante, horario 
completo, sueldo: $40,000.00 men
suales, puesto vacante: analista, ex
periencia un año en el área de 
estadística, ambos sexos. Carrera ad
ministración de empresas o econo
mía. 
DEMANDA 197: Pasante o titulado, 
horario completo , sueldo: $35,000.00, 
experiencia no necesaria, puesto va
cante: asistente administrativo. Am
bos sexos, carrera administración de 
empresas, relaciones industriales. 
DEMANDA 198: Pasante o titulaé!o de 
la carrera de administración de 
empresas, administración pública o 
economía, horario completo, sueldo: 
$50,000.00, poro cubrir el puesto de 
analista de organización y/o procedi
mientos, experiencia mínima de 6 
meses. Ambos sexos. 

CONTADURIA 

. DEMANDA 165: Estudiantes de lo 
carrero de contador público, horario 
matutino, sueldo: $25,000.00, para 
cubrir puesto de auxiliar de contabili
dad. Ambos sexos. 
DEMANDA 204: Pasante de la carrera 
de contador público, para cubrir 
puesto de auditor, sueldo : 
$25,000.00, experiencia un año en in
ventario. Ambos sexos. 

to, sueldo: $60,000.00 en adelante, 
experiencia sobre impuestos. Ambos 
sexos. Puesto vacante: jefe de ingre
sos. 

INGENIERIA 

DEMANDA 184: Pasante o titulado, 
horario completo, sueldo: $70,000.00 
mensuales, carrero ingeniería civil, 
experiencia en control de obras, pre
cios y costos unitarios. Ambos sexos. 
DEMANDA 156: Pasante o titulado de 
ingeniería mecánica o industrial, 
puesto v9cante: jefe de taller de 
herramientas, experiencia 5 años en 
el puesto, fabricación y mantenimien
to de herramientas, troqueles, mol
des, fundición, manejo de personal. 

80% de inglés, edad de 40 a 50 años, 
sueldo mensual: $150,000.00. 
DEMANDA 185: Carrera de 
ingeniería, poro cubrir puesto de ope
rador HP 300, sueldo: $70,000.00 
mensuales. Ambos sexos. 
DEMANDA 189: Titulado de lo carrera 
de ingeniería mecánico y eléctrica, 
sueldo: $45,000.00 mensuales más 
prestaciones, para cubrir puesto de 
ingeniero mecánico electricista, sexo 
masculino. 
DEMANDA 190: Pasante de la carrera 
de ingeniería civil o arquitectura, 
sueldo: $40,000.00 mensuales, expe
riencia, cuantificador de presupuesto 
y control de obras . 
DEMANDA205: Pasante o titulado de 
la carrera de ingeniería en computa
ción, actuario, horario matutino, para 
cubrir puesto de profesor, experien
cia en lenguaje Fortran 4 y Basic. Am
bos sexos. 
DEMANDA 209: Pasante titulado de la 
carrera de ingeniería mecánico o in-

...------Educación y 

Patronato Universitario 

AVISO 

Al personal académico y administrativo de las siguientes dependen
cias: 

- Facultad de Medicino Veterinaria y Z~otecnio. 
- Escuela Nacional de Trabajo Social. 
- Centro de Enseñanza de lenguas Extranjeras. 

- Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 
- Centro Universitario de Investigación, Exámenes y Certificación de 

Conocimientos. 
- Dirección General de Estudios Administrativos. 
- Administración de Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos. 
- Dirección General de Servicios de Cómputo. 
- Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 
- Biblioteca Nacional. 

Hemeroteca Nacional. 

Con el propósito de agilizar el pago de la nómina, el Patronato Uni
versitario, a través de la Dirección General de Finanzas, ha incorporado 
el servicio de pago de nómina al Multibanco Comermex a partir del lo. 
de febrero del presente (quincena 3/84}. Este banco tiene una cobertura 
en la zona metropolitana de 64 su.cursales, algunas de ellas próximas a 
Ciudad Universitaria: · 

-PERISUR. local 172 y 173 Sección 
C Centro Comercial Perisur 

-San Jacinto. Plaza San Jacinto 
No. 1, Son Angel 

-PEDREGAL. Avenida San Jeróni
mo No. 290, colonia Pedregal 

-GUADAlUPE INN. Insurgentes 
Sur No. 1828, esquina Juventino 
Rosas, colonia Guadalupe lnn. 

- COYOACAN. Allende No.S, Co
yoacán. 

- T AXQUEÑA. Miguel A. de 
Quevedo 115, Centro Comercial Chi
malistac. 

Atentamente 
Dirección Generdl de Finanzas. 

dustrial, sueldo: $50,000.00 men
suales, puesto vacante: jefe de 
ingeniería de producto, experiencia 3 
años en el área metal mecánica, for
mulación de bocetos de producto, 
modificaciones de productos, conoci
mientos técnicos en materiales ferro
sos. 
DEMANDA 215: Del tercer semestre 
de lo cartera de ingeniero m·ecánico 
electricista, horario de 9:00 a 
18:00 h, puesto vacante: dibujante, 
experiencia 6 meses, sueldo · men
sual: $47,000.00. 

LETRAS 

DEMANDA 199: Titulado de la carrera 
de letras hispánicas o modernas , 

. puesto vacante: dará clases de espa
ñol a extranjeros, sueldo : $1,510.00 
hora-semana-mes. 
DEMANDA 208: Pasante o titulado de 
la carrera de letras hispánicas, lin
g'uística, sueldo : $45,000.00 men-

Liberación 

suales, puesto vacante: área educa
ción y valuación de contenido. 

MATEMATICAS 

DEMANDA 206: Pasante o titulado de 
la carrera de matemático, para im
partir clases de matemáticas, expe
riencia en docencia, $300.00 a $400.00 
la hora. Ambos sexos. 

CUALQUIER CARRERA 

DEMANDA 196: Pasante o titulado de 
cualquier carrera, horario completo, 
sueldo de: $45,000.00 mensuales , pa
ra cubrir puesto de representante de 
ventas, experiencia 2 años en ventas 
técnicas. Sexo masculino . 
DEMANDA 200: Pasante o titulado de 
cualquier carrera, puesto vacante: 
oficial encargado de las compras para 
proyectos, experiencia: amplios co
nocimientos de las prácticas seguidas 
en el comercio internacional con 
años de experiencia. Dominio absol 
to del francés e inglés, radicará en 
Viena, Austria . Sueldo atractivo. DEMANDA 191: Titulado de la carrera 

de contador público, puesto vacante: 
auditor senior enfocado al área, ex
periencia: contabilidad, administra
ción de empresas, analista programa
dor de líder de proyecto, sueldo men
sual de: $80,000.00. 

Un diálogo con Paulo Freire 
Para inscripciones en la BUT (sita 
entre Ingeniería y Arquitectura) los 
interesados deberán presentar dos 
fotografías tamaño infantil, carta de 
pasante o cédula profesional , de lu
nes a viernes, de 9:00 a 14:00 y 16:00 
a 20:00 h. 

DEMANDA 210: Pasante de la carrero 
de contador público, horario comple
to, puesto vucante: asistente general 
de contabilidad, experiencia en con
tabilidad general mínima de 3 años a 
nivel de contador general o subconta
dor en empresa pequeña o mediarta, 
sueldo atractivo. Ambos sexos. 
DEMANDA 212: Titulado de la carrero 
de contador público, horario comple-
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Organizado por: la Dirección General 
de Planeación y la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales. 

Coordinador : doctor Carlos Sirvent. 
Presentación: maestro Miguel Esco
bar Guerrero. 

lugar: Auditorio "Justo Sierra" de 
Humanidades 

Fecha: jueves 9 de febrero de 1984. 

r 

Además de éstas, contamos con 
muchas otras ofertas de trabajo, al
gunas de las cuales seguramente 
habrán de interesarte. Para informa
ción acude a nuestro oficinas. 

30 AÑOS DE SERVICIO 
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Reunión del Colegio ... 

(Viene de la pág. 6) 

Se deben considerar cuatro puntos 
fundamentales para que logre cabal
mente su cometido: pertinencia del 
libro, es decir que sea un libro sen
cillo, fácil de comprender y primor
dialmente que resuelva los problemas 
de aprendizaje del estudiante univer
sitario. Debe ser un libro con calidad 
en lo que se refiere a su contenido. 

Que tenga un mercado real y sufi
ciente, de tal manera que proporcione 
recursos a la Universidad pues no se 
pretende que sea un proyecto subsi
diado. 

Que se prevean y establezcan los 
mecanismos idóneos de distribución. 

La trascendencia de este proyecto 
no sólo estriba en el servicio que a la 
docencia preste a nivel nacional, y 
que en este sentido puede marcar 

Meso redondo -------.... 

El Estado en 
América Latina 

Participantes: Venia Bambirra, Julio 
Cotler, Octavio lanni, Rafael . 
Menjívar, Fernando Rojas y Hainz 
Sonntag. 

Auditorio "Narciso Bassols" de la Fa
cultad de Economía, 8 de febrero a las 
18:30 h. 

pautas en la edición de libros de texto, 
sino a nivel internacional, ya que en el 
resto de América Latina puede tener 
excelente acogida. 

Finalmente, el Rector reiteró que 
es necesaria la colaboración de toda la 
comunidad universitaria para la reali
zación de todos estos proyectos, c1ue 
en conjunto conformará la Universi
dad que la comunidad desea para el 
futuro. 

En esta reunión estuvieron presen
tes el licenciado Raúl Béjar Navarro, 
secretario general; el licenciado 
Cuauhtémoc López Sánchez, aboga
do general; el licenciado Julio Labas
tida, coordinador de Humanidades; el 
licenciado Alfonso de Maria y Cam
pos, coordinador de Extensión U ni
versitaria; y el CP Jorge Parra Reyno
so, ~esorero-contralor, entre otros. • 

Ciclo: 

El pintor y el poeta 

7 de febrero 
Francisco !caza y Elva Macias 
14 de febrero 
Felipe Ehremberg y Juan Bañuelos 
28 de febrero 
Vlody y Verónica Volkow 
6 de marzo 
Francisco Toledo y Eraclio Zepeda 
Martes a las 19:00 'h. 

Museo Universitario del Chopo 
Enrique González Martínez No. 10, 
Col. Santa María la Ribera. 

Salas de exposiciones temporales 

Exposición individual de Federico Sil· 
va Lombardo. 

Salas 3 y 4. 
Experiencia escultórica en la ciudad_ 
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Programa Universitario de 
Alimentos 

Seminarios 

El Programo Universitario de Ali 
mentos con el fin de propiciar la dis
cusión y el análisis de la problemático 
alimentaria , y de contribuir a acen
tuar la comunicación entre los investi
gadores de la UNAM, invita a las per
sonas interesadas en esta temática a 
asistir a los siguientes seminarios: 

Seminario de granos y semillas, 13 de 
febrero. 
Seminario de productos pecuarios: 
leche y productos lácteos, 27 de 
febrero. 
Seminario de tecnología de alimen
tos, 13 de marzo. 
Seminario de productos del mar, 26 
de marzo. 

los objetivos a cubrir en los semina
rios son los siguientes: 

Propiciar una discusión entre los 
investigadores de la UNAM que se 
encuentren trabajando en el tema 
para realizar un análisis interdis-

. ciplinario del mismo. 
- Efectuar ~na prospección en el te

ma que conduzca a definir cuáles 
son los problemas más importan
tes en esta área de los alimentos. 

los seminarios tendrán lugar en la 
Sala de Juntas del Consejo Técnico, 
en la Coordinación de la Investigación 
Científica, de las 9:00 a las 12:00 h. 

Para mayores 1nformes favor de di
rigirse a la ingeniera María Teresa 
Belmor, al teléfono 550-52-15, exten
sión 4812, de las 9:00 a las 14:00 h. 

Exposición individual de Osear Frías. 

Salas 1 y. 2_ . 
Dibujos en el aula y apuntes de viaje. 
Retrospectiva. 

1 

Inauguración: jueves 22 de febrero a 
las 19:30 h. 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
División de Estudios de Posgrado. 
Academia No. 22, México, DF. 
Abiertas hasta el 31 de abril de 1984. 

Programo Universitario de 
Cómputo 

Dirección de Cómputo para la 
Docencia 

Como porte de los actividades que 
desarrolla la Dirección de Cómputo 
para la Docencia del Programa Uni
versitario de Cómputo, para informar 
a lo comunidad universitaria sobre 
los actividades diversas que se reali
zan en el Area de Computación en 
nuestro país, presentamos a conti
nuación el programa de: 

Conferencias 
A ser impartidas durante el presen

te mes. 

Martes 7 de febrero. 
"Presentación y demostración de 

las microcomputadores Al TOS, E-80 y 
VICTOR 9000". 

Martes 14 de febrero 
"Presentación de la microcomputa

dora IDET serie 400, orientada o la 
confÓrmación de redes de proceso 
distribuido". 

Invitamos a la comunidad universi: 
torio para que asista a estas confe
rencias, que se iniciarán a las 10:00 h. 
en el Auditorio John Von Neumann 
del edificio del Programo Universita
rio de Cómputo, situado en el Circuito 
Exterior de Ciudad Universitario, 
frente a lo Facultad de Contaduría y 
Administración. 

Resumen de la conferencia "Pre
sentación y demostración de las mi
crocomputadores Al TOS, E-80 y VIC
TOR 9000". 
1. Perfil de Grupo Compucentro. 

* Organización. 
* Soporte que ofrece. 
* Servicio. 
* Capacitación. 
* Accesorios. 
* Instalaciones. 
* Software desarrollado e insta

lodo. 
* Comercialización. 

2. Equipos que distribuimos. 
*ALTOS. 
- Hardware. 
- Software. 

* E-80. 
- Hardware. 
- Software. 

* VICTOR 9000. 
- Hardware. 
- Software. 

3. Software sobresaliente. 
*UNIX. 
* MS-DOS. 
* LOTUS. 
* MUL TI PLAN. 
* DBASE 11. 

4. Periféricos. 

?. Demostración. 
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"El Duende Herido" ... 

(\'wnr J, lo pág. 7J 

Re.pecto al e pectáculo, Paco I~na
cio Taibo indica el amigo brutalmen
te eparado de nosotros por la muerte, 
e· con\'ocado sobre la escena v tomado 
de la mano para que, u cálida presen
cia, se repita ahora en un acto al que 
e in\'ita a quiene.s no lo conocieron ni 

lo gozaron. 

Pilar R icya. 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón 

Actividades 
culturales 

Lunes 6 
Concier-to de flauta y guitarra. 
Dúo Falcó-Limón. 
Auditorio A-l, 12:00 y 18:00 h. 

Martes 7 
Teatro. 
El entierro, de Enrique Buenaventura. 
Director Raúl Bretón. 
Grupo Facultad de Ciencias. 
Auditorio A-l, 18:00 h. 

Jueves 9 
Jazz. 
Grupo Dixieland. 
Auditorio A-l, 18:00 h. 

Viernes 10 
Rack. 
Grupo Warfield. 
Auditorio A-l, 12:00 y 18:00 h. 

El escritor, los actores, el cantante, 
los músicos de ese ejercicio de nostal
gias y recuerdos, exhiben su desolado 
corazón sobre un escenario, y repiten 
aquello que la presencia de Luis Rius 
hizo posible otras noches, hace un 
tiempo. 

"El Duende Herido" supera ese pu
dor que inhibe a los amorosos~ les im
pide hablar de sus amores. En este ca
so, la memoria del ser querido, del 
palpitante personaje, vence incluso a 
la posibilidad ele que en la escenifica
ción se vea un gesto teatral y sin musí
ca. 

Y eso ocurre porque todos cuantos 
en la obra se encuentran, quieren pro
longar aquellos días de luminosa an
siedad, e impedir que se pierdan para 
siempre bajo las aguas y las cenizas del 
olvido. 

Durnate el espectáculo, se dio a co
nocer la aparición del último libro de 
Luis Rius, en el que canta al amor y 
rinde homenaje a la vida. 

Estuvieron presentes el doctor Luis 
F. AguiJar Villanueva, secretario de la 
Rectoría; el doctor Carlos Morales Le
pe, director de Servicios a la Comuni
dad, y el licenciado Fernando Pa!.ma, 
director de Actividades Sociocultura
les. • 

Centro Universitario de 
Profesores Visitantes 

Visita guiada 

A los señores coordinadores, 
directores y secretarios académicos 
de facultades, escuelas, institutos y 
centros de la UNAM. 

Presente. 

Este Centro tiene el agrado de invitar 
a los Profesores Visitantes de esta 
Universidad, a la próxima visita 
guiada de- su programa anual 1984 al 
"Antiguo Colegio de San lldefonso". 
Importante centro cultural eri los 
inicios de la Colonia en la Ciudad de 
México. El Antiguo Colegio de San 
lldefonso, refleja en su fachada el 
estilo arquitectónico "barroco-novo
hispano", en sus paredes interiores 
están plasmadas obras de los más 
célebres muralistas como: José 
Clemente Orozco, Diego Rivera. 
David Alfara Siqueiros, Jean Charlot, 
F~rnando Leal, Ramón Alba de la 
Canal y Fermín Revueltas. 
Fecha: lO de febrero a las 9:00 h. 

Informes e inscripciones al teléfono: 
550-52-15, extensiones 3452 y 3453. 
Punto de reunión en las oficinas de 
este Centro ubicado en el edificio de 
Posgrado, puerta sur, 2o. piso (junto 
al CELE). 

Museo Universitario del Chopo ----------------. 
Coordinación de Actividades 
Culturales 

El Chopo durante 
febrero 

Exposiciones 

'la espiral al corazón". 
... evento-ambiente, de Rowena Mo
rales y Magali Lora. 
Narrativa visual. 
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Evento paralelo a la inauguración de 
la exposición. 
"Una década emergente" 

Que se llevarán a cabo el miércoles 8 
de febrero a las 20:00 h. 

Entrada libre. 
Foro del Dinosaurio. 
Museo Universitario del Chopo. 
Doctor Enrique González Martínez 10. 
Colonia Santa María la Ribera. 
Teléfonos: 546-54-84 y 546-84-90. 

La situación actual. .. 

(Viene de la pág. 7) 

La justicia, apuntó el maestro Ma
riano Azuela Wuitrón, debe estar vin
culada a la seguridad jurídica. Si al
guna persona no está de acuerdo con 
el orden jurídico, tendrá que utilizar 
los medios que el propio orden pro
porciona para transformarlo y esta-

. blecer otro orden jurídico. 
Por otra parte, precisó que la Ley 

de Amparo de 1984, establece las re
glas básicas de la jurisprudencia. La 
jurisprudencia responde a la necesi
dad de clarificar normas que el le-

gislador no previó para dar así proyec
ción al derecho. 

Agregó que la jurisprudencia cum
ple con una función aclaratoria al des
pejar la idea del legislador. Asimismo 
la jurisprudencia tiene una función 
singular y renovadora. La jurispru
dencia contribuye a la expresión de 
justicia de una sociedad, concluyó. 

En la ceremonia de clausura estu-. ' v1eron presentes los licenciados Rober-
to Terrazas, coordinador del curso e 
!turbe Rivas, catedrático de la Facul
tad de Derecho de la UNAM. • 

Eventos culturales de la semana del 7 
al 10 de febrero . de 1984 

Música 

Música e imágenes de México a tra
vés del tiempo, con el Dueto Mexica
no. Facultad de Ingeniería. Febrero 7, 
a las 12:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Concierto de Jazz, con la Banda Di
xieland Jazz Bond New Orleans. Di
rector: Jesús Vázquez. Facultad de 
Medicina. Febrero 7, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Música e imág_enes de México a tra
vés del tiempo, con el Dueto Mexica
no. CCH Vallejo. Febrero 8, 12:00 y 
17:00 h. 
Eje Central Lázaro Cárdenas, esquino 
Fortuna. 

"Así cantaba México", con Alma Ve
lasco. Facultad de Ciencias Políticas. 
Febrero 8, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Concierto de Jazz, con la Banda Di
xieland Jazz Bond New Orleans. Di
rector: Jesús Vázquez. ENEP Aragón. 
Febrero 9, 18:00 h . 
Avenida Central y Hacienda Rancho 
Seco s/ n, San Juan de Aragón . 

Música latinoamericana, con Viola 
Trigo. Auditorio "Justo Sierra". 
Febrero 10, 18:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Danza 

Terrodanza. Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgar Alfan 
Poe. Músico de Alan Parsons. Produc
ción de la DASC, con Elioth, Gaby 
Macias y Martha Isabel. Coreografía 
Mizart. 
Diseño vestuario León. Textos: María 
de los Angeles Blanco. Dirección: Luis 
López Giménez. Facultad de Química. 
Febrero 8, 18:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Terrodanza. Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgar Alfan 
Poe. Música de Alan Parsons. Produc
ción de la DASC, con Elioth, Gaby 
Ma~ías y Martha Isabel. Coreografía 
Mizart. Diseño vestuario León. Textos 
María de los Angeles Blanco. Direc
ción: Luis López Giménez. Facultad de 
Medicina Veterinaria. Febrero 9, 
13:00 h. Ciudad Universitaria, DF. 

Terrodanza. Todo sucede de noche. 
Basado en cuentos de Edgar Alfan 
Poe. Música de Alan Parsons. Produc
ción de _la DASC, con Elioth, Gaby 
Macias y Martha Isabel. Coreografía 
Mizart. Diseño vestuario León. Tex
tos: María de los Angeles Blanco. Di
rección: Luis López Giménez. ENEP 
lztacala. Febrero 10, 17:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Poesía 

"El Duende Herido". Homenaje a Luis 
Rius, con Ofelia Guilmain y Pedro 
Avila. ENEP Acatlán. Febrero 7, 12:00 
h. 
Avenida Alcanfores y San Juan Totol
tepec. 

"El Duende Herido". Homenaje a Luis 
Rius, con Ofelia Guilmain, Pedro Avi
la y Pilar Rioja. ENEP Zaragoza. 
Febrero 8, 12:00 h. 
J.C. Bonilla No. 66. Esquina ealzada 
Ignacio Zaragoza. 

"Con la mirada en América". Espec
táculos de Oiga Morris. Facultad de 
Economía. Febrero 8, 18:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

"El Duende Herido". Homenaje a Luis 
Rius, con Ofelia Guilmain y Pedro 
Avila. Facultad de Odontología. 
Febrero 9, 18~00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Cine 

Ciclo de cine mexicano de los 40. 
"Distinto Amanecer". Facultad de Me
dicina Veterinaria. Febrero 8, 13:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Exposiciones 

Jornada Cultural del estado de Hidal· 
go en la UNAM. 

Exposición y venta de artesanías y 
bordados otomíes, de San Nicolás Hi
dalgo. Facultad de Química. Hasta 
el 16 de febrero. 
Ciudad Universitaria, DF. 
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La Universidad y sus convenios 

Dirección General de Intercambio Académico 

L a Dirección General de Inter
cambio Académico informa lo re

lativo a becas, cursos y eventos acadé
micos ofrecidos a la comunidad uni
versitaria por diferentes organismos. 

BECAS: 

1) Estudios de licenciatura en Bellas 
Artes y posgrado en arte, humani
dades y ciencias. 
Lugar: URSS. 
Duración: Año académico 1984-
1985. 
Licenciatura: Septiembre de 1984. 
Posgrado: Noviembre de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 20 de 
febrero de 1984. 

2) Estudios de posgrado en arte, hu
manidades y ciencias. 
Lugar: India. 
Duración: Año académico 1984-
1985 a partir de septiembre de 
1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 24 de 
febrero de 1984. 

3) Curso colectivo sobre ingeniería 
termoeléctrica. 
Lugar: Japón. 
Duración: Del 3 de mayo al19 de 
junio de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del1 ° de mar
zo de 1984. 

4) Estudios de1>osgrado en arte, hu
manidades y ciencias. De preferen
cia, aunque no exclusivamente, las 
becas tendrán que corresponder a 

uno de los sectores siguientes: 
Agronomía. 
Energías renovables. 
Fomento de los recursos. 
Medicina de desastres. 
Salud básica en el medio rural. 
Técnicas de autoconstrucción 
de viviendas. 
Métodos antisísmicos. 

Lugar: Bélgica. 
Duración: año académico 1984-
1985 a partir de septiembre de 
1984. 
Entrega de documentos: • 
Fecha límite: Antes del 20 de mar
zo de 1984. 

5) Estudios de posgrado o investiga
ciones en diferentes áreas excepto 
para estudios de idioma, ciencias 
médicas, paramédicas y odonto
logía. 
Lugar: Cualquier país miembro de 
la OEA. 
Duración: Tres meses mínima y 
dos años máxima a partir de sep
tiembre de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 25 de mar
zo de 1984. 

6) Becas de Cordiplán. 
Curso de posgrado en inciden
cias de micotoxinas. 
Lugar: Centro de Investigación 
del Estado para la Producción 
Experimental Agroindustrial 
(CIEPE), Venezuela. 
Duración: Del 9 al 13 de julio 
de 1984. 
Entrega de documentos: * 
Fecha límite: Antes del 30 de 
marzo de 1984. 

V e lada poético-musical 

L a Facultad de Derecho de la 
UNAM llevó a cabo una Velada 

poético-musical el pasado 2 de febre
ro, con el propósito de dar a conocer a 
su comunidad la creación de la Aso
ciación de Egresados de l~ División 
Universidad Abierta (DUA), de este 
plantel. 

Al inaugurar el evento el doctor 
Miguel Acosta Romero, director de la 
Facultad, expresó su satisfacción de 
comgartir con la DUA la realización 
de una actividad eminentemente cul
tural, que se inserta dentro de un 
programa integral orientado a aten
der y canalizar las inquietudes de sus 
estudiantes y profesores, de modo que 
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permita complementar y enriquecer 
las labores académicas que se de
sarrollan en este plantel universitario. 

En su intervención, la licenciada 
Sara Bialostosky de Chazán, jefa de la 
División de Universidad Abierta, desta
có que la presencia de profesores y 
alumnos de la facultad, al reunirse en 
elAuditori<)'JusSemper Loquitur"para 
disfrutar de esta velada poético-musi
cal, queda justificada por el hecho de 
que la difusión de la cultura, a través 
de la Extensión Universitaria, es una 
de las tareas fundamentales de esta 
Casa de Estudios. 

Para aquellos que han tenido la 
oportunidad de ser alumnos de esta 

- VII Escuela Latinoamericana 
de Matemáticas. 
Lugar: Universidad Simón Bo
lívar, Venezuela. 
Duración: Del16 al 27 de julio 
de 1984. 
Entrega de documentos: • 
Fecha límite: Antes del 30 de 
marzo de 1984. 

7) Becas y cursos de la Fundación "jo
sé Ma. Aragón". 
Lugar: Diferentes países. 
Duración: Variable. 
Informes~ Dirección General de 
Intercambio Académico, C. Uni
versitaria. 

PUBLICACIONES: 

En esta Dirección tenemos a dispo
sición de la comunidad universitaria 
para su consulta, las siguientes publi
caciones: 

Programa de cursos y guía de 
carreras 1983-1984 de la Uni
versidad de Lieja, Bélgica. 
Folleto 1983 de la Association 
of Recognised English Langua
ge Schools (ARELS),con toda la 
información necesaria para 
aquellos que deseen aprender 
inglés en Gran Bretaña. 
Folleto 1984 de la Federation 
of English Language Course 
Organizations (FELCO), reco
nocida por el Consejo Británi
co, con la información referen
te a cursos de inglés para ex
tranjeros en Gran Bretaña. 

Universidad -precisó-, es bien sabi
do que ser universitarios no sólo impli
ca contar con un acervo de caloci
mientos adquiridos en las aulas ouran
te muchas horas de estudio, sino tam-

• bién adentrarse y participar de todas 
las vivencias de carácter cultural y 
recreativo, 'ya que éstas contribuyen a 
la formación integral del ser humano. 

Por tal motivo, la División de Uni
versidad Abierta, al caracterizarse por 
un sistema "no presencial" respecto de 
sus alumnos, se abocó a la tarea de fa
cilitar a éstos el acceso a diversos even- . 

CONVOCATORIA: 

XIV Juegos Florales. 
Bases: Composición en verso.- Forma 
libre, poema o conjunto de poemas 
con tema libre. Extensión mínima 15 
cuartillas. Los trabajos deberán ser 
inéditos y se presentarán escritos a 
máquina en papel tamaño carta, por 
una sola cara y a doble espacio. Los 
trabajos deberán enviarse en original y 
4 copias a: señor Restituto Rodríguez, 
director de la Casa de la Cultura, 
Avenida Juárez Pte. No. 36, San Juan 
del Río, Querétaro CP 76800. 
Premios: 1er Lugar, Flor Natural, 
diploma y $75,000.00 en efectivo. 
2° Lugar, diploma y $25,000.00 en 
efectivo. 
3er Lugar, mención honorífica. 
Fecha límite la recepción de trabajos: 
15 de mayo de 1984. 

* • 

Ciudad Universitaria, febrero 
de 1984. 

* Entrega de documentos: 
Subdirección de Becas de la Dirección 
General de Asuntos Culturales, Secre
taría de Relaciones Exteriores, Tlate
lolco, DF. 

Mayores informes: 
Dirección General de Intercambio 
Académico, Departamento de Publi-

. caciones, atención de la señorita Eva 
Vargas Baeza, Edificio Unidad de 
Posgrado,2° piso, Ciudad Universita
ria. • 

tos culturales en respuesta a la necesi
dad de lograr su adecuada formación 
en calidad de universitarios. 

La velada poético-musical tuvo co
mo protagonistas al licenciado Eduar
do LuisFeher y al doctor José de Jesús 
Ledesma Uribe, catedráticos de la 
propia facultad, quienes actuaron, el 
primero dando lectura a varios poe
mas de carácter romántico-filosófico 
de su propia· inspiración, y el segundo 
ejecutando al piano "nocturnos" y 
"fantasías" de las que también4 es 
autor. • 

Cursos 

Danza folclórica mexicana. 

Inscripciones abiertos 
Cupo limitado 

Auditorio Justo Sierra 

Martes de 10:00 a 11:30 h. 

Informes e inscripciones. 
Departamento de Danza 
Sala Miguel Covarrubias 
Centro Cultural Universitario 
Tel. 655·13-44, extensión 2052. 
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Quiero escribir sobre ... 

(\'~nt' d~ lo pág. 9) 

Un poco para ver las dis
tinta etiquetas, un poco para Imagi
nar, para inventar una sociedad que 
funcione, ) después un poco para ver 
a a sociedad upue tamente perfecta 
int grada en un mundo que no está 
tan organizado como esa sociedad po
dría e tar. 

Gaceta: ¿Tienen algo que ver la 
magia y la irracionalidad con el acto 
d crear? . 

MP: Totalmente. En Cuando el aire 
e. azul, por ejemplo, es la primera vez 
que me pasa ... Coincidió con que me 
operaron de la espalda y me tuve que 
pasar dos meses en un apartamento 
sin poder salir porque no podía bajar 
escaleras, tenía que estar recostada 
mucho tiempo. Entonces, has de 
cuenta que me metí en la novela, el 
mundo real se acabó para mí y es
cribía mucho, a ratitos, po,rque no me 
permitían estar sentada mucho tiem
po. Estaba yo muy metida en la nove
la, con los personajes muy claros, 
cuando de repente salió un personaje 
y salió gritando, como para llamarme 
la atención .. Fue absolutamente fas
cinante cómo pasó eso. Me encantó y 
entró a la novela y ocupó el lugar que 
le correspondía. 

Gaceta: Un personaje que de pron
to sale gritando... ¿no te produjo 
miedo? 

MP: No. El miedo he llegado a sen
tirlo porque en el proceso de escribir 
una novela te llegas a instalar a tal 
grado en otro universo que sientes 

·miedo de no poder regresar. De re-
pente sientes que la locura anda no 
muy lejos ¿no? Entonces sí sabes que 
estás en un proceso que no controlas 
completamente; Y. a ratos da miedo. 
Pero creo que da mucho más miedo 
antes de que en ti se haya madurado 
muy seriamente el compromiso de de
dicarte a escribir. Yo me acuerdo de 
ese miedo sobre todo en mis últimos 
años en Europa, cuando ya nos íba
mos a regresar mi marido y yo. Y yo 

sabía que escribir en México iba a ser 
distinto de como escribía en Europa. 
Allá yo escribía en un cuarto y el que 
leía mis textos era mi marido y dos, 
tres cuates, y toda la realidad pasaba 
en otro idioma, además. Entonces, 
volver acá y seguir escribiendo iba a 
ser verdaderamente "ser escritora". 
Ahí es cuando yo sentí mucho miedo 
de lo que podía significar serlo, pero 
eso se me quitó . 

Gaceta: ¿Cuándo comienzas a sen
tir o a saber que ya eres escritora? 

MP: Creo que cuando escribí el 
libro de Hugo Velásquez (Cuando rin
de el horno). Es. un libro que fue fasci
nante escribir, que lo hicimos por pu
ra fuerza de voluntad porque no sé na
da de cerámica, ni conocía a Hugo, ni 
él sabía nada de mí, ni había leído mis 
libros. Fue fascinante la manerá en 
que el libro surgió, el tono, las sesiones 
de grabación que tuvimos y el mo
mento en que yo supe que tenía que 
ponerme a e~cribir ... Me encerré 15 
días aquí y lo escribí directamente a la 
máquina, sin parar. Ahí sentí que ya 
era escritora. 

Gaceta: ¿Aceptas influencias? 
MP: Obviamente sí. Mmm, decir 

"acepto" quiere decir "aspiro a te
nerlas". Sospecho que sí tengo de Vir
ginia W oolf y de Juan Carlos Onetti. 
De Virginia Woolf en cuanto a mane
ra de ver la cotidianeidad. De Onetti 
en cuanto a cierta cosa medio depri
mente que siempre hay en algunos 
personajes, en algunas situaciones· que 
él describe, y en medio de esa especie 
de depresión, de paisaje sórdido, una 
manera de sentir ternura. 

Gaceta: ¿Qué opinas de tu propia 
·obra? 

MP: Me falta concisión, eh, podría 
haber .más risa y me falta más el cuer
po humano. Es rarí'simo que yo descri
ba pasajes eróticos y también es ra
rísimo que mis textos hagan reír. Es 
una de las cosas que me gustaría más 
en ~te mundo: que de repente hubie-

El corrido 

E 1 corrido es un género de protesta contra el orden establecido. Cuan
do se usa la palabra valiente, no sólo se refiere a alguien que muere en 

una lucha, o por una esposa infiel: atrás se está rebelando contra el gobier
no, declaró el profesor Tomas Stanford al informarnos que El Corrido se
rá el tema que aborde el-martes 7 a las 17:00 horas en el Museo Universita
rio del Chopo dentro del ciclo De Chile, de Dulce y de Manteca. 

El corrido, continúa, era un repertorio de trovas que se acompañaba 
principalmente con guitarras de lO a 12 cuerdas. Los folcloristas, se 
equivocan cuando dicen que un corrido trata de un suceso del siglo pa'>a
do; muchas letras y la m~sica son de este siglo. 

El corrido se deriva del romance español, concepto a mi juicio 
equivocado, porque romance quiere decir que no está en español. En el 
siglo XVII la jácara se ltamaba el romance, cuyos textos son narrativos, y 
Sor Juana, en una jácara, dice que un corrido es lo mismo que una jácara. 
Esta (•ra un estilo de música, canto y baile de los jacques, decendientes de 
moro~ cristianizados. • 

No existen grabaciones antes de la Revolución, señala el profesor 
Stanford; las hojas que se conocen narran hechos anteriores a estas fechas 
en forma de décimas. 

. "Encontré en los años cincuentas los primeros corridos de la Costa 
~hJCa de CuC'rrem. donde la tradición es muy vigente. La letra trata pre
CI~amcnte de. valentones y de muertes. La jácara y el corrido deben tratar 
cosas llamativas -concluye el investigador Tomas Stanford- sucesos 
extraordinarios como choques de trenes, terremotos,, niños que nacen 
hablando y también de algunos presidentes,. · 

. En esta. plática conoceremos históricamente los diferentes típos de 
cor,nd_o en d1versas partes de la República, los rasgos ~e cada género que 
seran Ilustrados con grabaciones de la región. • 
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ra cosas más divertidas. 
Gaceta: ¿Y con los demás críticos 

cómo te ha ido? 
MP: Pues creo que bastante bien, a 

excepción de la novela Cuando el aire 
es azul que le gustó a muy, muy poca 
gente, y que a mí me parece "lo más 
novela" que tengo ¿no? Pero esa sí tu
vo críticas bastante duras. 

Gaceta: ¿Afrontaste dificultades 
para publicar? 

MP: No. Yo mandé el manuscrito 
de Las posibilidades del odio desde 
Oxford, con un amigo que venía a en
tregar uno suyo a Siglo XXI. Como a 
las cinco semanas me habló mi amigo 
de acá, para decirme que habían 
aceptado el manuscrito. Fue sencillí
simo. Antes no había tratado. Aunque 
viví algún tiempo en Madrid, no tenía 
ningún contacto con escritores, ni con 
editoriales, ni nada. Además, la idea 
de publicar era irreal para mí. .. 
Incluso, cuando mi amigo dijo "me 
llevo el manuscrito" yo sentí como si 
me despojara de algo muy mío ¿no? 
Esa primera salida al público es muy 
violenta porque es como desnudarte. 

Gaceta: ... Y desnudarte no delante 
de quien quieres. 

MP: Exacto. O sea, que el libro 
cobre su propia vida ... Yo podría tra
zar una paralela que a la mejor van a 
venir muchas madres indignadas y me 
van a contradecir, pero yo supongo 
que tiene que ser la misma dificultad 
que se debe tener como madre y de re
pente decir "mi hijo es un ser autóno
mo y se va" ¿no? Es decir, aceptar su 
independencia, su autonomía. 

Gaceta: ¿Vives de lo que escribes? 
MP:. No. Podría vivir de escribir, si 

quisiera, pero no de escribir mis cosas, 
sino de escribir reseñas, hacer dictá
menes, dictar charlas, dar talleres, en 
fin. De lo que yo escribo no vivo para 
nada. 

Gaceta: ¿Como autodidacta no te 
sientes en desventaja con respecto a 
quienes sí pasaron por la Universidad? 

MP: No, nunca lo siento. De repen
te sÍ pienso que me hace falta una dis
ciplina académica, y eso hace que las 
cosas me cuesten doble trabajo. Nun
ca lo he sentido hasta ahorita como 

una desventaja, bueno, desventaja 
sí. .. Nunca me he sentido inferior, di
gamos, pero sí me doy cuenta de que 
hay sistemas que se adquieren gracias 
a la vida académica, que probable
mente hagan que a mí me cueste mu
cho más trabajo hacer ciertas cosas co
mo un ensayo o una conferencia, en 
fin. 

Gaceta: ¿Te satisface tu obra? 
MP: No lo he pensado. Una vez que 

mis escritos han sido publicados no 
vuelvo a tocarlos. · 

Gaceta: ¿Señalarías diferencias 
entre la narrativa escrita por mujeres 
y la escrita por hombres? 

MP: He hablado mucho de eso y 
una y otra vez me contradigo. Tiendo 
a decir que no, pero lo que sí es cierto 
es que, mientras más mujeres escri
ben, más salen a la luz temas que na
die había tocado antes. Sin embargo, 
no creo que sólo las mujeres puedan o 
sepan tocarlos. Pienso que al empezar 
a escribir la mujer de una manera más 
masiva, se abrió para la literatura un 
campo enorme al que también le están 
entrando hombres ¿no?, y lo hacen 
igual de bien. 

Gaceta: ¿Qué te dijo la literatura 
mexicana del año pasado, María Lui
sa? 

MP: Creo que está muy, mmm, que 
está muy sana, muy vital, que hay 
mucha búsqueda, que hay muchas vo
ces nuevas, que hay mucha gente jo
ven muy seria en el oficio y que, pese a 
la crisis, se han abierto mucho las po
sibilidades de publicar en revistas, en 
editoriales marginales, en editoriales 
no tan marginales. Pienso que la lite
ratura sí tiene un buen lugar en la cul
tura. 

Gaceta: Muchos huirían horroriza
dos ante la sola posibilidad de que les 
dijeran "Tú leíste a Corín Tellado". 
Tú no, a ti no te espanta ¿por qué? 

MP: Porque no. La leí muchísimo, 
además. Sería como decir "Uy, yo en 
una época comía chicles, qué asco" 
¿no? Cuando los comía me fascina
ban ¿no? Y además la leía -ahora sí 
que con un término muy '1corintella
desco"- con fruición. • 

El Departamento de Alimentos de la Facultad de Química or
ganiza la serie de conferencias sobre 

Legislación y normalización alimentaria 
l. Sesión: legislación alimentaria. 
6/11/84 

.-Antecedentes. 
-Código Sanitario /ley Federal de Salud. 
-Estructura de la Direcció~ de Control de Alimentos, Bebidas y Me-

dicamentos. SSA. 
-Departamento de Control de Registros. 
-Generalidades sobre la Solicitud de Registro. 

11. Sesión: legislación y política alimentaria. 
7/11/84 

-Departamento de Control de Industrias Alimentarias. 
-Inspecciones. Clasificación y Parámetros. 
-Actas de Visita. Procedimientos Administrativos. 
-Política Alimentaria. 

111. Sesión: Normalización. 
9/11/84 

-Antecedentes. Generalidades. 
-Principios y Filosofía . 
-Normalización Básica y Aplicada. 
-Campos y Niveles de la Normalización. 
- Organismos que intervienen. 
-Metrología. 

los cuales se efectuarán en el Auditorio "A" de la Facultad de 
Química, 16:00 a 18:00 h . 
Ponente: ingeniero Miguel Angel Hidalgo. . 

Gerente del Departamen'to de ley Alimentaria en Productos de 
Maíz, SA. 
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ENEP Acatlán/ ASINEA 

Coloquio Nacional de Historia de la 
Arquitectura en México 

lo Escuela Nocional de Estudios Profesionales Acatlán y lo Asociación 
de Instituciones de Ensenonza de la Arquitectura en lo República 
Mexicana (ASINEA) invitan al Coloquio Nocional de Historia de la 

Arquitectura en México, que se realizará en las instalaciones de lo 
ENEP Acotlón del 7 al lO de febrero del presente año, bajo el 

siguiente 

Martes 7 de febrero 
10:00 a 11 :00 
ll :00 a 11 :30 

11 :30 o 11 :45 
11 :45 a 13:00 

Tema 1: 

c§brdinodor: 
Subcoorqinador: 
16:00 o 16:30 
16:30 a 17:00 
17:00 o 17:30 
17:30 a 18:00 
18:00 a 18:25 
18:25 o 18:40 
18:40 o 19:30 
19:30 o 20:30 

Miércoles 8 de 
febrero 
Temo 11: 

Coordinador: 
Subcoordinodor: 
10:00 a 11:00 

11:00 a 12:00 
12:00 a 12:30 
12:30 o 13:30 

Receso 

16:00 a 17:00 
17:00 a 18:00 
18:00 o 18:30 
18:30 a 19:00 
19:00 a 20:00 

Jueves 9 de febrero 
Temo-111: 
Coordinador: 
Subcoordinodor: 
10:00 o 11:30 

11:30 o 12:00 
12:00 o 13:00 
13:00 o 16:00 
16:00 a 17:00 
17:00 a 18:00 
18:00 o 18:30 
18:30 o 20:00 
Viernes 1 O de 
febrero 
Temo IV: 

Coordinador: 
Subcoordinodor: 
10:00 o 11:00 
11 :00 a 11 :30 
11:30 o 12:00 
12:00 o 13:00 
13:00 a 13:30 

Programa: 

Auditorio 11 
Inauguración del evento. 
Inauguración de los exposiciones relacionados o 
los temas.· 
Receso. 
Temo General: Aspectos Históricos del Patrimo· 
nlo Artístic~ y Cultural de México. 
M en Arq. Luis Ortiz Macedo. 

· Historia de lo arquitectura prehispónica en Méxi· 
co 
Doctor Poul Gendrop. 
Maestro Ano Ortiz Angulo. 
los ciudades arqueológicos. 
Región central de México. 
El norte, el occidente y el noroeste de México. 
Ooxoco. 
lo costa del Golfo de México. 
Receso. 
Zona mayo y oriente de Yucotán. 
Meso redondo y conclusiones. 

Auditorio 1 
Historio de la Arquitectura en lo época Virrein.al 
en México 
M. en Arq. Luis Ortiz Mocedo. 
Mtro. Socorro Olquín\Mosquedo .. 
El arte en la Nuevo España en tiempos de lo Con
quisto". 
lo colonización en la Nuevo España. 
Receso. 
El arte en lo Nuevo España durante la formación 
de lo nacionalidad .. 

Ápogeo del arte barroco. 
Ideos y realización de lo Independencia en México 
Apéndice virreina!. 
Receso. 
Meso redonda y conclusiones. 

Auditorio 1 
Historia de la Arquitectura Moderna mexicana 
Arq. Ernesto Alba Martínez. 
Arq. Enrique Rendís loeza. 
Orígenes y característicos de la arquitectura 
moderna. 
Receso. 
Sesión de trabajo (continuación). 
Receso. 
Arquitectura moderna. 
los manifestaciones de la plástica mexicana. 
Receso. 
Meso redonda y conclusiones. 

Auditorio 1 
Histo.rio de la Arquitectura Mexicana Contempo· 
rónea 
Arq. Carlos Flores Mari ni. 
Arq. Osear R. Morales Rojas. 
Arquitectura mexicana contemporánea. 
El muralismo mexicano. 
El arte urbano. 
Meso redonda y conclusiones. 
Relatoría general y ceremonia de clausuro. 
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Programación Cultural Universitaria por 
Televisión 

Canal S 

Tiempo de filmoteca 

Lunes 6 a viernes 10 de febrero, a 
las 24:00 h. 

Ciclo: "Cada diva". 
Lunes 6: "Roma, ciudad abierta" 
(Roma citta a perta, 194.'5). De Ro
berto Rossellini, con Ana Magnani 
y Aldo Frabrizzi. 

Martes 7: "La mala calle" (La viac
cia, 1961), de Mauro Bolognini. 

Miércoles 8: "Yo, yo, yo, siempre 
yo" (lo, io, io, e gli al tri, 1965). De 
Alessandro Blasetti, con Gina 
Lollobrigida, Silvana Mangano y 
Marcello Mastroianni. 

Jueves 9~ "Mañana es demasiado 
tarde" (Domani e troppo tardi, 
1949). De Leonide Moguy, con Pier 
Angeli y Vittorio de Sica. 

Viernes 10: Debate "Rueda de opi
niones", con la participación de los 
comentaristas: Eduardo de la Ve
ga, Jaime Tello y Salvador Planear
te. 

Introducción a la Universidad 

Lunes 6 

13:00 h. Biotecnología, MC Irma 
Aurora Rosas P. El azúcar. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. El polo acuático y sus antece
dentes. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. La vi
vienda adecuada y el bienestar l. 
14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 
música del siglo XVI antecedentes 
prehispánicos. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H., arquitecto Rú
bén Piña. Figuras deportivas. 

Martes 7 
13:00 h. Orientación Vocacional, li
cenciado Eduardo Ruiz Saviñón, 
Maestría en química analítica. 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Demesa Lara. 
Educación preescolar. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se
ñor Juan Antonio Flandes Díaz. Im
portancia de los criterios fisiológicos y 
psicológicos de los sistemas hombre
máquina. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Agüero. Impac
to por explotación. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoamerica
no, licenciado Renate Marsiske S. Pa
norama nacional y regional de los pro
blemas ambientales. 

Miércoles 8 
13:00 h. Biotecnología, MC Irma 
Aurora Rosas P. Utilización y reutili
zación de agua potable. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. El polo acuático y su técnica 
individual. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. La vi
vienda adecuada y el bienestar ll. El 
diseño de la vivienda. 

14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. Mú
sica y músicos del siglo XVII. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H., arquitecto Rú
bén Piña. Madre soltera. 
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los universitarios 
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Df'l 20 ;11 2-1 dt-• ld.Hf'IO 

18 00 1 . 

fACUlTAD Df ECONOMIA 
Mayores informes al h'' 

550 52·15 ,.,, :3482 

Los problemas para la 
instrumentactón de 
Investigación y -
Programas de Higiene y 
Seguridad Industrial 
lng Edut~rclo E~r.cucPg..t Rafiu,d 
Del 6 al 1 O de lebn·ro 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
Mayores informes al !el 
5505215ext 4510 

Capit11lismo y clase 
·obrer;~ : Supuestos y 
desmentidos 

r· .•. ~....,, , ••. 
1 

J• 'd OIJ t Jfl (}() 

• ·' f.\¡.1(1 1 C:Uf\JU\1J,":. 
1 l• .,,. 

M<'lyores tnformes ,.,, '·' 
lol dt f ,l,¡lJ•" ¡j 

1 .1d•1 1, 1, 1,0 r,¿ P, 
· · · f.lH; 

Curso de escenografía 
cinematográfica 
ID••en•on anist•GJ) 
Seglmdo n•vel 
lr1~cr,tpc •ones ckl 6 ,¡1 18 df> 
lpbrt>JO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS 
CINEMATOGRAFICOS 
(Adolfo Pr reto No 7 2 1 Col del 
valle) 
Mayores informes ét lo., lels 
687 06 96 y 687 06 97 

.:wso de capacllrtc•on 

Investigación de 
necesidades de 
capacitación 
Enfoques participativos 
Del6 .11 10 de lebrero 17 00 h 
ENEP ACA ILAN 
Mayores informes ;¡1 wl 
313 82 15 

Crítica a Georges Bataille 
Muo Jor~Je Verata U 
Del6 al 17 <le lebre•o 18 00 h 
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
Mayores informes a los 1els 
55054 94y55052 15 exl 
3493 

La muerte accidental 
de un anarquista 

L. ' 
l ~~ t ,l 1f•,1 Jn-..~ t '), ¡qf ol<JI 

M 1 1 u •ln .J( "' Ft.u k 
l ,, t ~ r Ort~ lJ•' 1q1 n 
( uuln R.Atl , f , tt Rt><.;,t 
M,¡, ,,, H• u u h• Vtc 101 1111dlo 
F 1' 1 11 1 l(jl'nvr V G\llltt•l lO 

Ht r ' V 
1 1\IRO N IIL•\1ARINf, 

' .1!11 . 
N ~ ,yn,u .11 

M artes a vie-rnes 20:30 h 
Sabados y dommgos 
1900 h 
Boletos 1 O o 00 

Convocatona 

T~11rale' lOnvoc.~l a 
.no,rnpl r•net, dP los. 

Talleres de Pantomima 

P<11c1 nu1ns adultos de 111/CJacrón 
y <lVO.Ifllados (fUC se lfevtlf án él 

c<1bo en 
CASA DEl lAGO 
(An11quo Bosque de 
Cl,apultPpec) 
Tel 553 63 18 y 553 63 1;2 

MlJ:,EO DEL CHOPO 
(E:nr •lWt' Gonzillcl Manmet No 
1 O Col San ta M a la Rrbetal 
Tels 546 54 84 v 546·84 90) 

ACADEMIA DE SAN CARLOS 
(ENAP) 
(Academ1a No 22. eso con 
Moneda Ce111ro) 
Tel 5220630 
TEATRO DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(ARQUITECTURAl 
(C•udad Un•versttar •;¡) 
Tel 550 52 15 ex1 228 1 

CondtJCtoiCS de los Talleres 
Rafael Pimentel. Alfonso 
V•rche1 Stlvia Oltvera Jor~Je 
Wayner y Raf<1el Oega1 
Informes y prfr:inscripcion del 
1 o. de febrero al 3 de marzo 

1984 

UL TIMOS OlAS 
Facullad de Arquitectura 
19821983 
Muestra de trabajo 
estudiantil 
Ab1e1ta h<1s1a el m•ércoles 8 de 
!ChiNO 
MUSEO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS Y ARTE 

--CINE--
___ CONFERENCIAS. __ _ 

. 
. . 

.·~ 

Mt·..,.l•eclonda 

El Estado en América 
Latina 
P,lllletpantes 
Van •a Brunl)lrf<l Julio Cotler 
Or t<~ v •o lr1nnt Rafael MenJivélr 
Fe•n¡.mcfo RoJélS. Ha1n1 S(lnntag 

FACULTAD DE ECONOMIA 
AudtiOrtO NtJrCISO BélS<>Ois 

M;ercoles 8 1 18:30 h. 

FACULTAD DE FILOSOFJA 
Y LETRAS 
Coloqu1o nac1onal 

Enseñanza de la Lengua 
y la Literatura en las 
instituciones de nivel 
superior 
Del 13 al 1 7 de lebrC'ro 
UNIDAD DE SEMINARIOS 
IGNACIO CHAVEZ 
(Vrve•o Alto C U 1 

Culo Doc tllll .. nt.tl c•tnoqt<lfJc o 
cll'l '" ' ' 'H•In N,,uon;ll 
lfuhq¡·IH'ol.l 

Mara ' Acame: Cantador 
y curandero 
Q, J f Anu'oll 

tLrvi'do 84 lo ci a.._ ___ _ 
Con el ;~/m;~ entre los 
dientes 
O• .J R11''''" 
IOOOylhUOh 
Purepech;~s, los que 
viven la vida 
o, R H Ml ~'\ti 

El dí;~ que vinieron los 
n1uertos 
D•·l M,¡ndo'-t 
1100y1H00> 
"iAI A CINf MA 1 Ol>RAF 1( A 
IOSfORO 
tS.trr 1 rh ·it)fl'\11 P\J¡¡ .)J (, 11lrn1 
lunes 6 
Boletos: JO OU• 
C•tlo. rMre¡.t ... lll,J\d¡t,¡ ... 

Solo se vive un;~ vez 
011 FrJI/l.liiCJ 
AUC ORlO JU< 1 J SlfRRJ\ 
e u 
Lunes612,00. 17 ·00v 
2o,oo h 
Boletos: Ahono pt·r ,nn,1r 
oblr~J<liOIIO 
(lrf>S fuor •nnt·., S )0 00¡ 

Cecilia 
rCuh,, hp.tnil 1982) 
[l,r Hun•hr·r lo ~nl.t\ 
>AlA JOSf Hl VU[l TAS 
lunes 6 al domingo 12 1 
12:00, 17 00 V 20:00 h. 
Boletos S80 OO • 

(YA PRESTASTE TU SERVICIO SOCIAL7 
SE INCJARON LOS PROGRAMAS 

INTERNOS 1984 

lllSC: IIbCIC' er1la l<HlliStón Coo • t lln ~l clora del 

St~rv•uo Soc•al 

(CIIIIC lnqenn·r•a y ArqUttcC 1lHfl). e u 

____ TELEVISION ___ _ 
TEMAS Y TOPICOS 
UNIVERSITARIOS 

JUSTICIA V SOCIEDAD 
H 00 El ProcedtnliOnto Contencioso 

Admon . X EN! r ARAGOF\,¡ O! 
~ECHO Flr,(AI 

EOUCACION PARA lA SALUD 
'1 O(J Cuanza de Ganado lechero 

1 ACUl TAO DI Mf [JJ(INA VE 
HRINARIA Y /()OT[(FI,¡tA. 

PRODUCTIVIDAD V 
AOMINISTRACION 

10 JO Produccion Pub!icJtana fA 
CUliAD OF CONTAOUq;A y 

ADMINISIAACION 

APOYO ACAOEMICO 
11 00 Derecho Agrar~o r Nf P A('A 

flAN 
1 1 ~O Nuf'vas Tecnicas Pn pi Oere 

cho.INEPACAILAN 
1 J 00 la Promoc1on f A(IJI 1 AO Dt 

eONTADURIA V AllMINISIAA 
CION 

INTRODUCCION A LA 
UNIVERSIDAD 

13 00 BIOTECNOLOGIA El A1w,11 
1 t 30 lA UNIVERSIDAD TAMBIE 

NES DEPORTE . fl Polu Ac.u.t 
,,. y •. ,., At·'l, Nit'll\f'. 

1 ,¡ 00 ALIMENTACION Y De'SARRO 
ll O 1 \< J•n(f,¡ Acl~ nf,¡ y t•l 

t'l ,(,Jtl 

1 ol JO HISTORIA NOVOHISPANA 
l Mu-. , .1 dPI S XVI A• olt'tf' 
IJ•IJ/M Prl•ht..,fl.llloto~ 

1 ~DO PSICO LOGI A AHORA r "Jut.l'l 
Dl•j)fi/IIVd' 

A IRS 24·00 h 
TIEMPO DE FILMO TECA 
C In C.u,, D•v.t 

Roma , c•udad a bierta 
(Romma c; ta aperta). 1945 
Dt· R,,¡¡, '" Hn-.-.J·II•nt 
Cun A11,1 M.lr¡L,lllo y AH,, F<th!tl/t 

UN/\ 

C\JR~O~ -
FACULTAD DE CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 

DIV ON Df FDUCACION 
CONTINUA 
CURSOS ESPECIALES DE 
REGULARIZACION PARA 
GENERACIONES 76 Y 
ANTERIORES 
(Ctr.ui,IJ)IO!Jf,llll,tl•On) 
'-11· 11 Vllcl .1 todn~ .'lqlJt•llo"' 
,llttt1Hl0"> eh· /,1'> ~JI'Ilt:J,H Onl'~ 

1 b Mollui.:H 70 y ,u1teno•l·s 
¡t1t. IJOf dlVI'I'iolS f lU">.l"> 
llll'lltllllJ}•f!ron ,..,,.., f'\tuchos en 

J''il,l F.u ult;td .l qtJ•' rl'<Jl•l~nn·n 
~u ~·tuilt 11111 un•vc'''lci"• 
\llt¡t'lliP 

Lo' Hltt'r+''•ulos th•hl'ltlll.l< udn 
1 1,1 u,v,..,lón dl Edur.tuon • 
Conlrnu.l de lo~ r .1cufl.ul dt· 
ContadliiÍ'l y Adnur\l'ol/óll ron 
ullu .ulc1 t'll Ltvt·rpool No 66 
Col JutHet o e OflltflliCiH~t~ a lo._ 
11'1' 533 16 17 18 19rle 
9 JO ,1 13 :lO y ele 17 00 d 

19 JO 11 
ln~'"IH.Inn.-s dt•l 8 al17 de 
febrero 

PREPARACION Y 
FORMULACION DE LA 
DECLARACJON ANUAL DEL 
ISR Y DEL IVA 
Los dras 9 v 1 O de lebrero de 
8:00 a 14:00 h 
Sede: D•v•s•ón Jl• Ed11t Jt on 
C ronl111uot l •vcq>nol No 66 
e ,1 J"""'' e P Oo6DO 
l11formes e inscnpciones ·'lo~ 
!l'i' ~25 61 42 y ~3:l 16 1/ 
IH y 19 

DII!ISION DE ES UDI JS Df 
POSGRADO 
DOCTORADO EN 
AOMINJSTRACION 
(ORGANIZACIONES) 
[ ntw~Jól de prt• soltc:rtudt•s hól't,J 
el 16 de lebrero 
r XjllllCil de ildt111SIÓn 14 de 
m~rzo 

f x,Hner· Oc mqlt~s 23 de marzo 
Rf•<.;u!lados 28 de marzo 
M ayores informes: D1VI'\10n etc 
f">ludtosa de 'Posqrado. 11:'1 
5SO 52 15 ext 4629 

FACULTAD DE MEDICINA 

INFECCIONES 
R~5PIRATORIAS ALTAS Y 
BAJAS 
Del 20 al 24 de febrero de 
8 :00 a 14:00 h. 
P•of Or Napoleón Glz Sald<nla 
Sede: U de Educ Mecl 
C M G F Or Francrsco J 
Balmts 

rRAUMA DEL SISTEMA 
NEURO MUSCULO 
ESQUELETICO 
Del 20 al 24 de lebrero de 
8:00 a 14:00 h. 
Ptof o, Alfonso Tohen 
Z<lmud•o 
Sede ; Pal(lc•o de la Escuela de 
Med1crna 

MANEJO 
MULTIDJSCIPLINARIO DE LA 
OISFUNSION SEXUAL 
Del 20 al 24 de lebrero de 
8:00 a 14:00 h. 
Pro! Or Juan Gu1er Velázquel 
Sede: CM N Unrd de lnves 
Aula Mayna 

FACULTAD DE 
QUIMICA 

DIVISJON DE ESTUDIOS 
ESTUDIOS PROFESIONALES 

FISICA Y MATEMATJCAS .. 
¿PARA QUE? 

Los d;as 9. 16 y 23 de febrero, 
lo., 8, 15 v 22 de marzo 

Sede: Aurhtono A de la 
Farultad de Ouu1í1Ca 

EFECTOS RESP DE LA 
CONTAMINACJON AMB 
Del 20"al 24 de lebrero de 
8 :00 a 14:00 h. 
P10fa Ora S•lv.a Vega GleJsson 
Sede: lnst Nac eh} En! 
Rcsp1rator•as 

BASES ANTOMO
RADIOLOGICAS PARA EL 
M / G. 
Del 5 al' 17 de marzo de 1 0 ·00 
a 12:30 h . 
Pro! Or Sauci Jass.o Collf~s. 
Sede: Palacio ele la Escuela dP. 
Med•c:ma 
CURSO MODULAR 
INTENSIVO DE URGENCIAS 
MEDICO QUJRURGICAS 
UNIDAD 1 
Del 20 al 24 de lebrero de 
8:00 a 14:00 h . 
Prof Or Jorge OíaL Hernandet 
Sede: H C. Cruz RoJrt Mex•cana 
Informes e inscripciones: 
Otvtstón de Estudtos de Posg1Mio de la 
Facullild de Med•c•na. pnme1 ptso del 
Anttguo Ed•l~c•o de la F<tcuhad dr> 
C~encm~ o en PI Edoltcro de la Anlfyud 
Escuela de M!!drc.na (Brasol y VpncJUela 
Pl;11;1 Sto Oon'ungo Me•tco 1 O F 1 
tcls 548 73 76 y 526.J7.a3 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Dt>p<Htctnwnto dt' Format.:rón dt. 
Personal Ar:adé1n1tO 
TALLER DE PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
Del 20 de lebrero al 23 de 
mar1o: lunes. miércoles y 
viernes 
Otlf{jtdO el j)!Oit~5.01f'S de 
EdurdtrOII Supe1101 St• rcQtJtelt! 
nul\ltHJcr..t ele tl , tb,1JO clocentt> ~1 
nrvcl supenor o rm·rllo '>UPCIIOI 

Mayores informes e 
IOSctipc•ones: Qf,cma del CIC.f 
Cucwto Exlt'IIOI de e u de 
huwt, a v•e1 ne5 de 1 1 00 <1 

1 3 00 v de 1 7 00 i1 19 00 11 

FACULTAD DE 
DERECHO 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 
EL SISTEMA JUDICIAL 
NORTEAMERICANO EN LA 
ERA POSWATERGATE 
Hasta el 9 de m a rzo 
los dias lunes. miércoles y 
viernes de 10:00 a 11:30 h. 
Sede : Aula Magna José C •~ttllo 
l¡.J/Iarlaga de esta D•v•s•on 
Informes e inscripciones~ 
F<ltultad ch.• Derecho D•v•s•oP 
rln Esluthos clt; Pos~Jr~cto t•! l 
5b0 5;> 15 e<ts 3467 3468 
3469 y 34 70 

PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 

DE COMPUTO 

SECRETARIA GENERAL 

Sunpós1o Gene' r1 l 
LA COMPUTACION EN LA 
ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA 
febrero de 1 984 
Informes: O~recctón de Cómpulo para 
la Adrruntsu.tculn Ccn!lal Opto ele 
S•stemas (Mat~as Rcomero No 1 220 
f''>q con Pot.Jqoras Col del Valle. e P 
03100 MeKtco. O F J tels 575 96 84 
y 559 38-44 tJK( 42 y 4J 

FACULTAD DE 
ECONOMIA 

DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

Cur~o~ de ilCtuallzaclón 
CAPITALISMO Y CLASE 
OBRERA: SUPUESTOS Y 
DESMENTIDOS 

Del 6 al 1 O de lebrero de 
18:00 a 20:00 h. 
Prof Carlos Schafler 
Sede: Sal¡.l de Junt(lS 
Informes e inscripciones: 
OivtStófl de lswrlros c1e Posgrrtdo de la 
Filt:UIIMI df' Economta Edtftcio de 1;¡ 
Un~dacl de Poswado pnme1 pt'iO. C U 
tels 550 52 15 eKI 3482 ( p 04510 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ARAGON 
MAESTRIA EN ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

Egr csados de la UNAM del 12 
al 23 de Marzo 
Un1{l<1d Acitdemrc;¡ de es ta 
Fc;r.uelrt 
Eg,es(ldos de lnstlluc•ones 
diferentes a la UNAM del 13 al 
17 de Febrero 
Un1dad d e Reg1s tro e 
lnlo rmac•ón de la Secretani:l 
EJeCuttva del ConseJO de 
Es1ud1os de Posgwdo(ant•guo 
edtftr.•o de la Facu ltad de 
C•enc•as) 
Ent11w•stas del 26 al 30 de 
Marzo 
lnsCIIPC•O•'Ies y remscnpciones 
clel2 al13 de AbrH 
ln1ciac::!on del Semestre 84-2 
cl 14 de Mayo 

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

OIVISION Df t S fUDIOS 
Dl POSGRADO 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Del 13 al 24 'de lebrero de 
11:00 a 13:00 h . 
Mtro Nuoln~Pe~t~/ R,ulliiP/ 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 
Y SOCIEDAD 
CONTEMPORANEA 

Del 20 al 24 de lebrero de 
9:30a 11:30 h . 
Ot J,IVIt.:f E~tf'lflOU M 

Informes e inscripciones:uwdild riE' 
Pn-.qt.ldo lo ,,,.,o (,ulltf¡uo cdt ltt•o ele 
'·· r. ~ ( u\t.td dt: Cwnu,l'>l e u Tf'15 
5~10 ~A 94 y S!JO S2 15 
1'1! J4Qj 

Mayores informes a los tcls · 
794 10-5 2 y 794-11-41 

ACATLAN 
ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION DE LAS 
EMPRESAS TURISTICAS 
CUI so de capac1tación 
Oel 1 6 al 18 de lebrero 
Los días jueves de 17 .00 a 
21.00 h , v;ernes de 9:00 a 
19:00 h, v sábado de 9:00 a 
14:00 h. 
Coon hnado r P1of 
[uw-;ro Fuentes Rub•o 
·Informes e inscripciones: fNEP 
A1 .tll.m Av Ak;~nlo¡e<;. C\f1 San .Ju.1n 
J nlnf!Ppt>c. S1o. Cru1 Ac,:¡ll¿¡n , 
N.un.tlpan de JuiiiC't [clo dr Mextco 
Unul,td Ar..trlt.mo~~ 1 pl<lrUa itlla e 209 
ve :> 1 o ·~ ·,., 373 a2 15 

·3/:J n t8y373 24 :?5 

FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

ENTRENAMIENTO 
ASERTIVO: UN CURSO 
TEORICO PRACTICO DE 
HUMANISMO CONDUCTUAL 
Del 13 al 1 7 de lebrero de 
16:00 a 20:00 h . 
0Ht0fdo a. Pstr;olooos y 
Po:,¡c:owrapclllil<> 
F xpos tlor Hermln Efrain 
B(li!Oiomc 
Sede: Aula Mngn:t de la 
Otv1s10n de E~lud•os de 
Po~orado rlc la Facultad de 
P'-iiCOiouia [di liCIO e 
Mayores informes e 
inscripciones: F(JCultad de 
PsJc:oiO!Jia. Deparramcnlo de 
fd:IG1CtÓfl Conltnua Ecllf e 
(O,recc•on) Ctudad 
Un1versnana te! 550 06-3 7 
CP04 5 10 ' 

CUURDINACION GENERAL DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

Convocmona p(ll (l las Maestrías 
lnlerdtsc•pl in a nas 
•ESTUDIOS MEXICO· 
ESTADOS UNIDOS 

•POLITICA CRIMINAL 

. Espeu(llllaCtón en 
•CONTROL DE CALIDAD 

Rect•pción de documentos y 
eniiP.vtslas Hasta el 9 de 
febrero 
Rt'SlJhi'!dOs asp1rt1ntes. aceplado~ 
c.wso-.. p1opedéu11cos 10 de 
febrero 
llltCIO C.lH"iOS J)rOpedeullCOS 
13 de lebrero 
lmc •n de clases 23 de abril 
Mayores informes: ENEP 
Ac.HI<ul Co01d Gral de 
EstudiO\ de Posnrado. exts 167 
y231 
* p,.v•o .K.uerrlo del H 
ColtSf~JO Un•vers11ano 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

DIVISION DE ESTUDIOS 
DEPOSGRADO 
Curso de ac:tualllaCtón 
SOCIOLOG IA RURAL 
Del 22 al 25 de febrero 
Sede: Untdad ele Semitlaods 
lgnclCto Chélvez Vrvero Alto 
e u 
Informes e inscripciones: 
CoouiHiclC+Óil df' eul'>05 de 
Arlui\ltJ.1ctón Q¡vrsron de Estvdro<o de 
Po .. qr.1r1o F.1<.ulldd rle Medtc:..n;¡ 
VC'Wrlilolll..! y loo !e<.noa tel!> 548 81 99 
y !,!;,Q 52 15 (•Kt 4957 

fd 1 t.¡.c/~t por 1~ O•recc•ón General de Cornuntcac•ón Un1versttana U N/\M 
DIIC<C•on de Prensa Torre de Rectoria . 11 o P1so. tri 550-51 64 
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