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IIO.LOGIA EXPERIMENTAL EN LA-UNAM 

labores académicas del 
rtamento de Biología Ex
enta! del Instituto de 
a de la UNAM, inte

o en su forma actual 
nte 1973, incluyen los 

uientes aspectos : 1 o.) 
ción qe investigaciones 

inales de tipo experimen
en diversos aspectos de la 

ía; 2o.) Entrenamiento y 
·ón de estudiantes 
os en Ciencias Bio
básicas, Bioquímica y 

ias, de las Facultades de 
·ca, Ciencias y Medicina; 

Docencia, tanto a nivel de 

, Instituto de Biología 
' 

ura como de post
rado, mediante la partici

. n de su personal aca
ico en la impartición de 

rsos y la dirección de tesis, 
las Fácultades de Química; 

llevar a cabo estas funciones, de investigación, así como con 

y Medicina. Para 

el Departamento cuenta con un eficiente cuerpo de · per-
22 investigadores, 4 técnicos sonal administrativo . Además, 
académicos y dos ayudantes 1 (Continúa en la Pág. 2) 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS 

"La investigación realizada p-or el Instituto 
Investigaciones Antropológicás de la 

NAM puede estimarse al nivel de las 
mejores que se realizan en el mundo . 
.\demás contamos con una nueva generación 
de ayudantes que promete que ese nivel se 
mántendrá por muchos años más". Esto fue 

- ~clarado por el doctor Jaime Litvak King, 
~rector del referido Instituto, al ser entrevis
tádo en su oficina de las nuevas instalaciones 
del IIA, situadas en el antiguo local dellns- · 

tituto de Geología de esta Casa de Estudios. 
"Antes -continuó diciendo el doctor Lit

vak- teníamos todos los problemas deri
vados de la falta de espacio . Ahora las 
nuevas instalaciones nos . han permitido 
realizar todas las tareas de laboratorio y 
biblioteca correspondientes, dentro de los 
proyectos que eiiiA ha concebido para otros 
Institutos de la UNAM". 



(Viene de la Pág. 1) __ ___.:'----·--~--

La Dra. Marietta Tuena 

el Departamento tiene un 
bioterio, en el que se producen 
y mantienen los animales 
necesarios .para las investi
gaciones de los diferentes 
laboratorios. 

De lo anterior informaron el 
Dr . Armando Gómez Puyou, 
Je fe del Departamento, y los 
investigadores Ricardo Tapia, 
Antonio Peña y Marietta 
Tu e na. En relación con las 
labores de investigación 
original , nuestros entrevis
tados seña laron que entre las 
áreas que se cubren en el 
Departamento destacan los 
estudios sobre la captación y 
transformación de energía en 
sistemas biológicos, el trans
porte de moléculas a través de 
membranas biológicas, los 
mecanismos bioquímicos de 
regulación de la excitabilidad 
cerebral, la neurofisiología del 
sueño y la vigilia, la estructura 
molecular de toxinas de ve
nenos de alacrán y otros 
animales ponzoñosos, los 
mecanismos celulares de ac
ción de toxinas producidas por 
hongos, la transmisión quí
mica de los impulsos nerviosos 
en el cerebro, la regulación del . 
.metabolismo intermedio en . 
mamíferos, la reproducción . 
por mediÓ de esporas en 

micro-organismos, y el de
sa rrollo de ciertas vacunas 
mediante el uso de partículas 
subcelulares. Estas investi 
gaciones se realizan en mu
chos casos ton la participa
ción conjunta de dos o más 
laboratorios del Departamen
to, lo cual permite un enfoque 
experimental multidiscipli
nario, cu-yo desarrollo e impor
tancia son fundamentales en la 
rnvestrgacron biológica 
moderna. Además, varios de 
los proyectos se llevan a cabo 
en colaboración con inves
t igadores de otras dependen
cias universitarias o extrau
niversitarias. 

La formación de nuevos in
ves tigadores, declararon 
nuestros entrevistados, cons
tituye una de las preocupa
ciones constantes del Depar
tamento. Desde su llegada, los 
jóvenes participan activamen
te en algún proyecto de inves
tigación, así como en diversos 
tipos de seminarios semanales 
a nivel departamental o de 
grupo. Esto permite que su en
trenamiento 'Sea eminente
mente práctico, no sólo en 
cuanto a los métodos o téc
nicas analíticas, sino también 
en lo que se refiere a la revisión 
de la litera~ura científica, el 

diseño de experimentos 
formación de una 
crítica en la evaluación 
res u Ita dos . 

La docenc ia, ~median 
participación del Departa 
to en cursos teóricb-prác 
en licenciatura y en estu 
de grado, es también una la ur 
continua de los miembros 
Departamento. No solam 
se participa de manera di 
sino además se aprovechan 
excelentes relaciones i 
nacionales de varios de los · 
vestigadores, y las facilid 
que da la UNAM, para in vi 
frecuentemente a distinguí 
profesores e investigado 
extranjeros, quienes, ade 
de impartir seminarios o 
sos, intercambian ideas y 
periencias con los inve 
gadores y los estudiantes, 
el consiguiente benefi 
académico. 
"Creemos que, en conjun 

terminaron diciendo los in 
tigadores entrevistados
Departamento de Biologra 
perimental del 1 nstituto 
Biología se está consolida 
como uno de los grupos 
importantes de investiga 
biológica básica, no sólo e 
U NAM , sino en todo el país, 
clusivea nivel internacional' 

El Dr. Ricardo Tapia ante un 
trofotómetro 



tos 
ONFERENCIAS SOBRE PSICOLOGIA 

EDUCACION DEFICIENTE: 

FALTA DE DIALOGO ENTRE PADRES E HIJOS 

la la uno de los mayores problemas que afronta lo 
•ros · de nuestro tiempo estriba en que los 
3 me delegan de un modo progresivo en los 
)ire s la responsabilidad que tienen sobre sus 

h ha dado origen a una cre9iente desorien
i en la escala de valores morales y sociales 
los jóvenes. una enseñanza deficiente e in

cierta propensión a la delincuencia. 
anterior fue señalado por el doctor Todd R. 

eminente psicólogo y catedrático de la 
de Kansas. quien asiste al ciclo de 

ncias organizado para celebrar el IV 
rio de la Facultad de Psicología . 

le enseñar a los niños a adquirir auto
Y para ello el doctor Todd Risley se refirió a 

experimento que se viene realizan
su país con ni'ños entre 4 y 5 años de edad. 
ición de que los padres y los profesores 

hablar con ellos indistintamente fomen-
1 valores positivos. 
muy importante. señaló. que haya diálogo 
lo persona adulta y el niño respecto de qué 

es correcto o incorrecto. a fin de crearle un sis
tema de valores. 

Los niños son honestos. trabajadores y consi
derados en la medida en que los adultos les 
hayan fomentado tales conductas. 

En relación con dicho diálogo el conferencista 
explicó que no se trata de que el padre sea im
positivo. sino que discuta con el niño procurando 
conocer su punto de vista orientándolo. : 

Otro aspecto importante es el que los valores 
imbuidos al niño sean practicados efectivamente 
procurando que se constituyan en un hábito. ya 
que los niños tienden a olvidar fácilmente. 
· Por medio del experimento mencionado -in
dicó el profesor- se ha descubierto que la esti
mulación a los niños ha producido muy buenos 
resultados. Estimulación significa aprobar algún 
hecho realizado por el pequeño. 

El padre debe favorecer la ocasión para el 
diálogo con preguntas como. ¿qué hiciste hoy en 
la escuela? o ¿qué crees que debiste hacer?. Es
to promueve la alegria en el niño y lo incita a 
trabajar con agrado. 

INSTRUCCION POR UNIDADES 

"Los alumnos no requieren de clases formales 
sus estudios ni para lograr un máximo 

hamiento en sus asignaturas a nivel 
'-'· ""'""""1 ". Lo anterior fue expresado por el 

Karl A Minke. catedrático de la Univer
de Hawai. en la conferencia que sustentó 

Centro Médico del Seguro Social. sobre en
.,.~,n7'"' de dominio. 

conferencia forma parte de la serie or
-~11'"\"r•rl~ por la Facultad de Psicología sobre 

s de la psicología experimental con
frn'tlt"'rrono.r-", con el fin de celebrar el cuarto 
:nlu .... r,..,.., de su fundación . 

este ciclo. al que asisten distinguidos 
r;:slct>IO<JOS de todo el mundo. el doctor Minke se 

un experimento que se realiza en la 
i d de Hawai, aplicando la . enseñanza 
dominio a un grupo de 1.800 alumnos. se ha 

un éxito total; entendiéndose como 
el que el alumno logre obtener el cien 

ciento de los conocimientos impartidos. 

Cuando se inició la investigación. dijo, muchos 
lwmnos exigieron que fueran impartidas clases 

con carácter opcional. El resultado fue 
solamente acudieron a las aulas un oro-

medio de 50 alumnos y al finalizar el curso sólo lo 
terminaron 5 ó 6. 

Se comprobó que si no hay exigencias de par
te de los directivos. los alumnos no asisten a 
clase. 

Por otra parte. señqló que el sistema de ins
trucción de dominios está diseñado para instruir a 
grandes grupos. -

En el curso. s~ está intentando un sistema de 
reforzamiento de fichas para fijar conocimientos y 
se hacen. al mismo tiempo. esfuerzos para eli
minar las guias de estudio. 

Dentro del sistema. asimismo. en vez de poner 
cruz a las respuestas equivocadas se remiten a 
los alumnos a las páginas del libro de donde fue 
tomada la pregunta . 

Otra característica del sistema. señaló. consiste 
en exigir al estudiante que adquiera una infor
mación muy detallada sobre la asignatura que 
cursa . Con ello se ha comprobado que el es
tudiante de preparatoria puede aprovechar más 
de lo que hasta ahora se le ha exigido. 

Se ha encontrado también que la razón de 
que el estudiante tenga problemas en sus 
aprovechamientos no obedec~ a deficien~ias 
mentales. sino más bien diferencias de conductas 
de estudio. 

Los dos objetivos del estudiante son adquirir el 
contenido del curso y conducta apropiada de 
estudios; con éstos el éxito está asegurado. fi-
nalizó diciendo el confere~n~c~ia:::,:n:..:.:t.::::e.:.... -------



(Viene de/a Pág. 1l-------------------

Dr. Jaime Litvak King 

Por otra parte. el doctor Litvak 
King señaló que el Instituto a su 
cargo realiza tareas de docen
cia . sobre todo dentro del doc
torado en Antropología. que 
otorga la Facultad de Filosoña y 
Letras. 

Manifestó asimismo que el IIA 
participa dentro de los pro
gramas de Introducción a la 
Universidad en televisión y, en 
breve. también incursionará en 
la radio. mediante programas 
de divulgación sobre antro
pología y ciencias a~ines . ( ar
queología. antropolog1a ñs1ca. 
lingüística. etc .), los cuales se 
difundirán a un público mayor. 
Además cuenta con un cine
club sobre temas antropoló
gicos. 

En relación a los problemas 
que se presentan dentro de la 
investigación mexicana en este 
campo. manifestó que afron
tamos las mismas dificultades 
que tienen todas las, disciplinas 
en un país en vías de desarrollo 
debido a que no se cuenta con 
una infraestructura sólida ni con 
el personal adecuado. "En el In
stituto -señaló- nos esforzamos 
por superar tales dificultades. 
Nos falta gente para completar 
la infraestructura. para elevar la 
calidad de la investigación." 

Ahora la tarea primordial 
consiste en hacer más eficientes 

los recursos disponibles ya que 
puede decirse que la antro
pología es una actividad osten
siblemente cara . También indicó 
que el IIA edita varias publi
caciones poniendo en circu
lación un promedio de 20 libros 
al año. Señaló que la revista del · 
Instituto es una de las más pres
tigiosas del ramo. y prosiguió: 
"Actualmente en el Instituto se 
están desarrollando alrededor 
de 15 proyectos en campo; de 
ellos sólo l 2 o l 3 cuentan 
con recursos financieros ade
cuados". Los trabajos de ar
queología se están realizando 
en Xochipa la. Teotihuacan. Al
tos de Chiapas y Valle de 
Xochicalco. entre otros sitios . Por 
lo que hace a la etnología. se 
efectúan también estudios en 
Tabasco y Margaritas. Chiapas. 
Y. por último, se realizan estudios 
de lingüística en . Chihuahua, 
Oaxaca y el centro de México. 
En los estudios de lingüística se 
investigan varias formas dialec
tológicas del náhuatl; la so: 
ciolingüística; la geograña del 
zapoteco y las estructuras bá
sicas del tarahumara. 

El Dr. Litvak, refiriéndose a los 
recursos arqueológicos ·.de 
México. declaró: "el patrimonio 
nacional trasciende las fron
teras: pertenece a toda la 
humanidad. La arqueología 
representa la imagen de nuestro 

pasado relativamente recien 
también la del más remoto." 

El Instituto está elaboran 
una metodología para la inv 
tigación dentro _de su _ramo 
solicitud de vanos pa1ses 
mundo. "Esta demanda sig 
fica un alto reconocimiento 
nuestra metodología", comen ,. 
nuestro entrevistado. 

En cuanto a la contribuci · 
de la UNESCO en nuestro ~?í~ 
Dr. Litvak dijo que se ha dmg1_ ·. 
principalmente a la re~tauració 
de monumentos coloniales. 

Dentro ·de los problemas 
la exploración arqueológic 
destacó tres: primeramente, 
saqueo ligado con el cole 
cionismo y el tráfico ilegal 
estatuillas y figuras; en segun 
lugar, el peligro derivad<? . d 
desarrollo inevitable de Mex1c 
por ejemplo, la construcción d 
carreteras, ciudades, etc.; p 
·último, la creación de una co 
ciencia nacional -ya que 1 

principales saqueos son efe 
tuados por ·curas, president 
municipales, etc.- mediante u 
programa de concientización. 

Los técnicos que hay 
México no son suficientes y e 
concurso de especialistas e 
tranjeros es- deseable, porqu 
las necesidades de nuestra 
queología exceden nuestr 
capacidad (existen l 00 

1 queólogos en toda la Repu 
blica) y porque se favorece ~ 
promoción de métodos y punto 
dé vista nuevos. Debe buscars 
el arribo de gente capaz 
profesional que puede ser d 
cualquier nacionalidad. . 

Habló después acerca de le 
carrera de antropología . 8 
primer término se requiere une 
vocación especial, pues e 
egreso anual oscila entre 8 y ~ 
alumnos. Por otra parte, no es 
fácil el estudio de esta carrera 
se requiere un amplio cono
cimiento de idiomas y, por se' 
una disciplina científica y h~ 
monística, requiere también 
vasta cultura general, disciplino 
de trabajo y un rpétodo de in
vestigación ampliamente ~ 

· s.arrollado. 

· te 
pi 
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CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO 
NORTEAMERICANO DE RELACIONES CULTURALES 

1t0 ·~ L 

1en . f(!f¡, 

Los maestros Fausto Ramírez Rojas y Elisa 
Ói:(Ja rcía Barragán, miembros del Instituto de 

21'ihvestigaciones Estéticas de la UNAM, im-
-~artirán las dos últimas·conferencias del cur

sillo que sobre el Arte Mexicano organizó el 
Instituto Mexicano Norteamericano de 
Relaciones Culturales, A. C., el lunes y mar
tes próximos a partir de las 19 :30 horas. 

El arte neoclásico, símbolo de /á nueva 
. nación, será el título de la ponencia del maes
tro Ramírez Rojas y, Los monumentos artís
ticos más importantes de fin de siglo la de la 
maestra García Barragán . 

AN-IVERSARIO 
DEL COLEGIO DE 

CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

, El miércoles pasado se cumplió el sexto aniver
sario de la fundación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, dependencia con la 
cual inició esta Casa de Estudios la llamada Refor
aAcadémica. ~ 

' El26 de enero de 1971 el H. Consejo Universitario 
: :.aprobó la creación del CCH, para cooperar en la 
"- ~tisfacción de la demanda de enseñanza media 
. superior y como órgano de cambio e innovación por 

su metodología de enseñanza y la actitud en el 
aprendizaje. La exposición de motivos fue publi
cada en la Gaceta UNAM del lo. de febrero siguien~ 

t le. 

También el artículo 10 del Estatuto General de la 
UNAM fue reformado para dar lugar a que el.CCH 
tomara parte en el aspecto de investigación, ya que 
en la parte final de su texto se lee que la realización 
de actividades en ese campo y en el de docencia que 
realicen conjuntamente dos o más escwilas o facul-

... tades, "corresponderán al Colegio de Ciencias y 
r Humanidades." 

. t: ·Dicha dependencia tiene actual·mente cinco plan
~ teJes para la enseñanza media situados en diversos 
; puntos del Distrito Federal y el Estado de México. 

Ambas se llevarán a cabo, como todas las 
de este cursillo, en el aula George S. Messer
smith del propio 1M N R CAC, sito en las calles 
de Hamburgo No. 115. 

· El maestro Ramírez Rojas es además 
catedrático de la Escuela de Restauración 
Paul Coremans de la Universidad Iberoa 
mericana. Entre sus obras está la de Satur
nino Herrán, editada por la Imprenta Univer
sitaria . 

Por su parte la maest ra Barragán imparte 
sus clases en la Escuela para Extra njeros y en 
la Nacional Preparatoria de la UNAM . 



Directores y solistas 
con la Orquesta 
UNAMenlaP 
de Conciertos de la 
Sala Nezahualcoy 

Grandes figuras 
nacionales e 
man parte del p 
primera temporada 
de la Orquesta 
UNAM, cuyo di 
maestro Héctor Qu 
nueva Sala de 
zahualcoyotl (lns 
entre Ciudad U 
IMAN). 

En la función ina 
Bertram Turetzky, 
han sido escritas 
para contrabajo, 
virtuosamente, ya 
siderado como uno 
más destacados 
Unidos. 

El maestro T p 
ginario de N p 
ticut; realizó sus ¡a 
Universidad de dl 
el Colegio Hartt ci 
Universidad de el 
tualmente es miem 
tamento de música 2 
sidad de ve 
cipales influencias 

. dos distinguidos 
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DIRECTORES Y SOLISTAS OUE ACTUARAN 
CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA UNAM 

por sus ejecuciones de 
antigua , ellaudista Joseph 
y el o boísta J osef Marx. 

Su o.bra más importante en el 
·o fue realizada bajo la 

n de David Walter cuya 
imaginativa llegó a ejercer 

· definitiva en Turetzki . . 

Respecto al contrabajo puede 

afirmarse que durante los años 
que precedieron a la Segunda 
Guerra Mundial, ha resurgido de 
su posición tradicional en la or
questa, para tomar un papel 
relevante como instrumento solo. 
Este marcado interés .ha sido un 
estímulo para la música contem
poránea por dos razones: la im~ 
portancia del contrabajo en el 
iazz·y la perfección en las técnicas 
de los nuevos espectáculos, prin
cipa~mente las desarrolladas por 
elmaestro Turetzky . 
' 'En es ta temporada se incluirán 
2 óperas concierto del repertorio 
verdiano : Aida y La Traviata, 
cuyo elenco completo se dará a 
c:onoceren fecha próxima. 

Wilfred Schwartz: violinista 

Bertram Turetzky: contrabajista 



DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES UNAM 
DIRECCION GENERAL DE OIFUSION CULTURAL 

El de'slintle d'e la vida cotidiana, la urbanización 
como rupfura del pacto social y los sistemas de la 
cotidianidad son, entre otros, los temas que : 
analiza ampliamente el doctor Arturo Gon?:ález 
Cosío, profesor de la UNAM, en su estudio ti
tulado La vida cotidiana, que se edita en la serie 
de Cuadernos de Cultura Política Universitaria 
Deslinde, No. 82 que publica el Departamento 
de Humanidades de la Dir~cción General de 
Difusión Cultural de la UNAM . 

El doctor González Cosío que imparte las 
c·átedras de Teoría del Estado, Teoría Socio
lógica y Doctrinas e Instituciones Políticas eón
temporáneas, explica en su estudio qüe ·.:el 
hombre se recrea desde sí mismo y se programa · 
para admitir, necesariam~nte, los moldes de la 
sociedad y los dictados de la naturaleza, erí in-. 
cesante formar y reformar papeles sociales· que ~ 
va estableciendo para adaptarse a ellos y d_es
pués-volver a cambiarlos" . . 

Asimismo señala que lo que en la actualidad . 
define a la.' sociedad industrial son "las relaciones . 
enajenadas. la 1 econ9mía que supone una di-.. 
visión clasista , .quizá más allá de la situación y de 
la conciencia, regida· por relaciones de pro~ 
piedad.que se qisuelven en una realidad. confusa 
de patrones de conducta que aglutinan ma
terialidades en movimientos, objetos y papeles 
que se poseen en un statl\S legal extraño, pues 
son propiedades o situaciones que no Hegan a 

mente por otras o se agotan en su use ." 
En otra parte de su ensayo el doctor Gon 

Cosía indica que lo cotidiano viene a ser 
horizonte diario de lo efímero, urdimb 
'clavos ardiendo' a la qÚe busca el hombre 
se. Lo constituyen significados y signos a 
que puede recurrir para vedar la invenér 
cor riente de la vida de todos los días, para 
montar esa renovada selva de la naturaleza y 
la sociedad, a la cual tiene que enfentarse 
hombre, además de a su propia condición, 
segundo, desde cada idea y gesto, en cada a 
hasta agotarse en un intento imposibl 
enloquecedor de rehacer a la sociedad des 
propia perspectiva interior ." 

" No obstante, -enfatiza el doctor Art 
González Cosío-,el hombr~ sigue siendo la i 
tancia de lo efímero, pero también de lo 
radero, fruto en el que el determinismo y libert 
se reúnen y se estabilizan en ese girar contin 
en el que Qada uno es individuo y especie, 
sado · remontando el · futuro, testigo de u 
superación y de un transcurso que no ce 
autor de su contexto" . 

1 

Agrega el espedalista que lo cotidiano es p 
esa conducta, ese compo ~tamiento mecánic 
irracional que casi no deja sedimentos, vi 
refleja e inconsciente, ·anestesia general en 
orden creado para la lucidez y la vertebración · 
conocimiento . 

SECRETARIA DE LA RECTORI 
DIRECCION DE ACTIVIDADES 
SOCIO-CULTURALES 

BOLSA UNIVERSITARI 
. DETRABAJO 

MAYORES INFORMES 
LA DIREI..CION GENERAl DE ACTIVIDADES 
LUNES A VIERNES DE: Ch:Jl a 14:15 16:15 a ,... • ._.,,_ 

ESTAMOS ENTRE INGENIERIA Y ARQUilECTURA+ 

adguirir en ,de.finitiva. se cambian ·jncesar:ne';,>,. &.....J...---------=a.~ ...... ._.------~' -



CONFERENCIASSOBREBORGESYCORTAZAR 
La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

freció un pequeño ciclo de 2 conferencias a 
del Dr. Saul Sosnowski, profesor de la 

oiversidad de Maryland . Las pláticas versaron 
re la obra de J. L. Borges y J. Cortázar y 

levaron como título" Borges y la Cábala" y" Los 
de Julio Cortázar (pasos hacia su 

-~"·""")". 
El Dr . Sosnowski señaló que tanto la literatura 
Borges como la de Cortázar son profun

nte revolucionarias ya que en la obra de 
bos se cuestionan constantemente las es

ras tradicionales del mundo occidental. 
procesos que animan este cuestiona miento 
ervcadaautordiferentesen la misma medida 
diferente es su obr:a, señaló. 
1 preguntarle al Dr. Saul Sosnowski en qué 

era importante que la literatura de Bar-
tuviera influencia de la Cábala, el conferen

rE?SPondió: 
'Borges utiliza la Cábala -dijo el Dr . Sos

i-:- como instrumento de búsqueda . El 
es lo que el escritor cuestiona y, por medio 
trata de llegar a la esencia misma de la 
ra a la que el signo lingüístico esconde. 
Borges, nombrar un objeto es crearlo, es 
, el escritor inventa la realidad al nombrarla. 

verbo es pues tanto el medio como el ins-
rumento . Sólo a través del lenguaje se puede 
egar a la esencia para así crearla una vez más 

medio de la palabra." 
Dentro del mundo de Borges la "religión" es 

una rama de lo fantástico . El cristianismo 
Ita así para Borges, uno de los mitos más 
es y por ello se refugia en otras religiones 
sugestivas . En su tratamiento del tema 

gioso Borges intenta desmitificar conceptos, 
~na vez logrado el propósito, integrarlos al 
undo fantástico que es el escenario constante 

e su búsqueda . 

En lo que toca a Cortázar- de acuerdo al doc
tor Sosnowski- el autor imprime en sus en
sayos las mismas obsesiones que animan su fic
ción: par 'a comprender la obra en su totalidad los 
ensayos son un punto clave . 

Cortázar se sirve del lenguaje para cuestionar 
parte del pensamiento occidental. El signo lin
güístico es un modo de abstracción que le per
mite al hombre elaborar la secuencia de su pen
samiento -explicó el conferencista . Sin em
bargo, esta forma racional de ordenación a la 
larga resulta "un velo entre el yo y lo que no es el 
yo"; por lo tanto, la palabra oculta, más que des
cubre lo que es el mundo. Así, del mismo modo 

. que la lógica facilita la comprensión también 
hace al hombre un extraño en su mundo, im
posibilitándolo para anular la barrera de la razón . 
El lenguaje, con sus técnicas racionales, resulta 
entonces un instrumento de mediatización ver
bal que impide la búsqueda de la realidad al 
traducirla en una mera aproximación racional . 

Cortázar intenta violentar el esquema verbal 
abandonando muchas de las típicas est ructuras 
mentales que rigen a la cultura occidental . El ar
tista, como receptor del mundo de "la magia", 
trasciende el pensamiento meramente conven
cional. A través de él, el lector está en la posi 
bilidad de alejarse del mundo "lógico" para 
adentrarse en ese otro mundo que propicia la 
complicidad con el arte . Eso es precisamente lo 
que intenta lograr la obra de Julio Cortázar, con
cluyó el Dr . Sosnowski . 

El Dr . Saul Sosnowski de la Universidad de 
Maryland es autor de los libros Julio Cortázar: 
Una búsqueda mística ( 1973) y Borges y la 
Cábala:_ La búsqueda del verbo ( 1976) . Edita 
también la Revista Hispamérica y ha escrito 
numerosos ensayos sobre conocidos autores 
latinoamericanos. 

EL FASCISMO ITALIANO Mussolini declaraba : "La lucha 
de clases es un cuento de hadas . 
La humanidad no puede ser 
dividida. En vez de estar sepa
rados, el proletariado y la bur
guesía deben ser partes integran
tes de un mismo todo . . . cuando 
los intereses de la nación están en 
peligro, el egoísmo de cada uno , 

·dél proletariado así como de la 
burguesía, debe tener un lugar 
secundario. . . Este es nuestro 
compromiso: amar cada día más 
profundamente a esa madre 
adorada cuyo nombre es Italia" . 

Cassigoli. Antología 
•sc1smto italiano. Facultad de 

Políticas y Sociales. 
de Estudios Políticos. 
1976, 396pp.) 

de marzo de 1919, en 
, · Italia, es fundado el 

fascista. En su 
~o., .... ,, .. , el Primer Fascio de 
~ ....... "'~ 1·"'· declaraba como ejes de 
acción el ejercicio permanente 
1~ ---~--~ -~··-1. · -' - ·- . 1 

. creación de una clase dirigente. 
En esa misma fecha Benito Mus
solini trazaba un perfil político 
del movimiento que encabezaba: 
la luchq. contra el socialismo, el 
pronunciamiento por un sin
dicalismo nacional y por una par
ticipación económica del aparato 
estatal en aquellas ramas insu
ficientemente productivas para la 
prosperidad del país. El 8 de 
noviembre de 1921, ante el Tercer 
Congreso Fascista, d~l cual emer-

• " 1 T"\ , • 1 ... T • IContio•ío en'º 0 6 a 10' 
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En forma más precisa y ex
plícita, el PNF propugnaba en su 
plataforma programática uh con
cepto de nación como "síntesis 
suprema de todos los valores 
materiales e inmateriales de la es
Úrpe", el Estado como encar
hación jurídica de la misma, y a la 
llamada Sociedad Nacional como 
"forma de organización social 
dominante en el mundo". Las 
corporaciones, expresión or
gánica fundamental del esquema 
fascista, eran contempladas 
como unidades de solidaridad 
nacional y como instrumento de 
desarrollo productivo. En sus 
bases de política social se re
conocía el derecho a la propiedad 
privada tanto como la fundación 
y promoción de un régimen 
orientado al acrecentamiento de 
la riqueza nacional , ante el cual 
fun gían como improcedentes "las 
luchas descompuestas"' y las 
huelgas en los servicios públicos: 
dentro de este cuadro "la escuela 
debía tener por finalidad la for
mación de personas capaces de 
ga rantizar el progreso económico 

. e histórico de la nación". 
En efecto , el estado corpo

ra tivo , la conciliación de clases, 
la nac ión como categoría polí
tica mente rectora ante la cual es 
inválido el derecho individual o 
colectivo , son rasgos caracterís
ticos del fasci smo. La realización 
de esta concepción encuentra his
tóricamente sus ejemplos más 
típicos en Alemania e Italia; con
c~pción y forma de Estado que 
permanecen atípicamente vigen
tes en los llamados países sub-· 
desarrollados, sobre todo a partir 
de los setentas. Armando Cas
sigoli en Antología del fascismo 
italiano establece la siguiente dis
tinción: "El fascismo típico es un 
movimiento contrarrevolu
cionario asintótico al socialismo 
que se da típicamente en la época 
de las rivalidades imperialistas, 
entre los capitales monopólicos 
nacionales en competencia. El 
fascismo atípico (o fascismo 
dependiente o de la dependencia) 
es característico de la etapá si
guien-te de la acumulación ca
pitalist.a: el capitalismo central, 
trasnacional y su cadena peri
férica". 

Ca~sigoli, cuya intención es 
ofrecer una secuenCia crono
lógica del desarrollo político e 
ideológico del fascismo italiano, 
señala en la introducción a esta 
antología, que el fascismo típico 
europeo surge en la época de la 
primera posguerra y dentro de un · 
marco de crisis mundial del sis
tema imperialista nacional, así 
como en una situación coyun
tural de ascenso de la lucha de 
masas y de debilidad organi
zativa de la burguesía y la pe
queña burguesía, mismas que 
acaban por cohesionarse en una 
haz (fascio), bajo la égida del gran 
capital. En este último sentido, ya 
desde la segunda mitad del siglo 
XX, el proletariado organizado 
había logrado avances signifi
cativos en su desarrollo político 
como clase, proceso que viene a 
culminar exitosamente con la 
Revolución Rusa de 1917 y, pos
teriormente, con la reafirmación 
en casi todos los países europeos · 
de la perspectiva socialista. Pero 
es en esa época en la que igual
mente surgen importantes 
movimientos de ultrá.derecha. 
"En este periodo se dan revo

luciones fallidas y triunfantes 
(Hungría, URSS) así como con
trarrevoluciones también fallidas 
y triunfantes (Francia, Italia)." 

Cassigoli acota que los fascis
mos italiano y alemán se nu
trieron de grandes masas en paro 
forzoso , así como de elementos 
de la pequeña burguesía (cam- · 
pesinos, pequeños industriales, 
empleados, profesioni~tas y ar
tesanos) , renuentes a su prole
tarización angustiados de perder 
su status, temor que los lleva, a 
través del fascismo, a aliarse con 

la burguesía y participar de 1 
beneficios del poder político. 
teóricos como Gramsci advertí 
la constitución pequeñoburgue 
del fascismo. Sin embargo, apu 
ta Cassigoli, por importante q 
sea el papel político que juegue 
las capas medias y la pequeña bur 
guesía no implican un proyect 
político propio. 

Por su parte, el antologista 
agrega que el fascismo se carac 

1 

teriza por ciertos fenómen<l 
superestructurales, tales como d 
corporativismo, fórmula usada 
para ocultar la lucha de clases y 1 
cual, según palabras de Gramscl, ¡ 

' es "políticamente la peor de la 

1

. 
'formas de sociedad feudal, la for 
J m a meno¡; progresiva y la más es. ·. 

· tagnante". Igual connotació 
1 tiene el irracionalismo fascist 
~undado en la quiebra de la prác 
tica objetiva y científica, en 1 
negación de los valores críticos d 
la cultura y en la/persecución de 1' 
inteligencia y de toda forma d 
oposición. 

El material recopilado por Ca 
sigoli en esta obra, que particip 
editorialmente en la celebració 
del vigésimo quinto aniversari 
de la fundación de la Facultad 
Ciencias Políticas y Sociales 
constituye unq magnífica guí 
para la investigación de las raíc 
y vertientes que nutren y ex 
presan el fenómeno fascist 
italiano, y dentro de cuyo pa. 
no rama el antologista recoge te 
tos que no sólo aproximan un en 
foque sociológico del misrhq, sin 
también aquellos que revelan e 
alma y espíritu contenidos en est 
concepción y forma de organi 
zaciónpolítica. 

NOMBRAMIENTOS 
V RATIFICACIONES 

El Rector de la Universidad, 'Dr. 
Guillermo .Soberón Acevedo, ra
tificó al ingeniero Daniel Ruiz Fer
nández como Director General de 
Planeación de la UNAM. 



ACTIVIDADES 

LTURAtES EN LA UNAM ~ 
. ¡ 

MUS/CA. - En la Sala de Conciertos 
Nezahualcovotl el próximo martes 1o. de · 
febrero, se presentará el guitarrista Julio 
César Oliva, a las 20 hrs. Interpretará obras 
deVisee, W eis, Bach, Valera, Oliva, Ponce, 
Torroba v Albeniz. 

La Camerata de la Casa del Lago, bajo la 
dirección de Miguel B-erna!, se presentará en 
el auditorio de la Facultad de Medicina, el 
próximo jueves 3 de febrero a las 17 hrs. 

1 
· Dicha actuación forma parte del Festival 

ivaldi que se efectúa simultáneamente en la . 
asa del Lago . 
C/NE-CL UB. - En el auditorio Justo Sierra 
C. U., el martes 1o. pe febrero se presen

rá "El limpiabotas" de Vittorio de Sica : las 
nciones serán a las 12, 17 v 20 hrs . 
La Filmo teca de la U NAM, presenta en la 

Sala Lumiere" de la Casa del Lago, el mar
s 1 o. de febrero la primera parte de "Los 
iserables", la excelente película de Ray
ond Bernard. 
El martes 2 se proyectará "Los misterios de 
rís" de André Hunébelle . 

J Las funciones se efectuarán a las 19 hrs. 
'flacooperación esde$5.00. . 

Conferencias. - Continúa el ciclo de con
ferencias con motivo de la exposición "El 
lenguaje del vestido :', en el Museo Univer
sitario de Ciencias y Arte de C. U. El maestro 
Armando Partida ' disertará sobre el tema. 
·'Cultura Evidente y no Evidente del Vesti
f:P", el próximo jueves 3 de febrero a las 19 ··· 
~ras. 

En el auditorio de la ENEP Cuautitlán, se 
iciará un ciclo de conferencias que impar
ráel Dr. Pablo de Ballester: Dicho ciclo se ha 
tu lado "Personalida~es del Renacimiento" 
dará comienzo el1 o. de febrero a las 12 hrs. 
nesta ocasión se disertará sobre el genio de · · 
iguel Angel. · · 
PUBLICACIONES . RECIENTES. - La 
irección General de Difusión Cultural, ha 
blicado los primeros volúmenes de la 

eolección "Humanidades en el siglo XX''. El 
Primer volumen es dedicado al Derecho y el 

!gundo a las ~iencias de la Comunicació-n, 
- n colaboraCiones de destacados profe- · 
. s nales . · ' . . 

JAZ,ZEN 

LAFRANKLIN 

Con los músicos Bertrarn y Nancy Turetzky 
1 

Bajo los auspicios del Departamento de Música 
de la Dirección General de Difusión Cultural de la 
UNAM, los famosos músicos Bertrarn y Nancy 
Turetzky ofrecerán un concierto de Jazz con las 
obras de cornpositdres corno Duke Ellington, An
drew Frank y Kenneth Gaburo, entre otras. Eleven
to tendrá lugar en la Biblioteca Benjamín Franklin 

· (Londres 16, tercer piso, D.F. ) el próximo S de 
febrero del presente año, a partir de las 19.00 horas. 

· Se sabe que, desde 1955, más de ciento cincuenta 
obras han sido escrita,s para Bertram Turetzky e in
terpretadas por él. Su reputación es la del virtuoso 
extraordinario que ha llegado a ser reconocido 
corno el solista más destacado de los Estados 
Unido.s. El maestro Turetzky es orginario de Nor- · 
vich, Connecticut; hizo estudios de música en la 
Universidad de Nueva York y en el Colegio Hartt de 
Música de la Universidad de Hattford . 

En la actualidad, es miembro del Departamento 
de Música de la,_ Universidad de California (San 
Diego), enia Jolla. Su obra más importan te en el con
trabajo estuvo bajo la dirección de David Wal ter. 

Por su parte, la flautista Nancy Turetzky, es am
pliamente reconocida corno ejecutante de música de 
cámara en ciudades corno Nueva York, Londres, 
Berlín y Varsovia ; ha grabado para importantes 
compañías disqueras corno Serenus, Ars Nova , Cri, 
Desto, Finnader, Advance, entre otras. 

Aliado de su esposo interpretará en el concierto 
antes mencionado Adieu Monsieur Duc, de D. 
Ellington. Nancy Turétzky impartió la cátedra de 
música en el reciente Festival Básicamente Barroco, 
enlaJolla, California. 

La asistencia a la audición es libre. 



A LA MEMORIA DE MIGUEL HERNANDEZ 

En el Foro del Museo 
Universitario de Ciencias y Ar
te, e. u. viene presentándose 
el espectáculo Viento del 
(){Jeb lo que reú ne datos 
biográficos, anéc dotas y 
poemas del vate español 
Miguel Hernández.. Dicho 
evento tiene lugar los viernes a 
las 19:00 horas y los domingos 
a las 17:00 horas . Concluye el 
seis de febrero del año en cu r
so. 

La selección del material 
lírico con que se evoca la vida y 
obra del au tor de Las cárceles, 
estuvo a ca rgo del compositor 
e intérpre te hispano Pedro 
Avila qu ien, al conceder una 
entrevista pa ra este órgano in
format ivo, dijo que lo acom
paña en la interpretación 
propiamente dicha la actriz 
Fernanda Lecuona. 

Avila señaló asimismo que 
P. l e ha responsabilizado de la 
mu ica lización de · práctica
men t todos - ex-cepto dos
los poemas seleccionados . 

· También dijo que los canta 
para 11 var al público mexi 
ca no , y a la comunidad univer
sita ri a en general, hacia la 
presencia vigorosa y lírica de 
Miguel Hernández (a lo ancho 
y hondo de poesías como El 
sudor, Los cobardes y Mis ojos 
sin tus ojos). 

Pedro A vi/a 

ferencia Pedro Avila recrea 
con su recia sensibilidad a 
Miguel Hernández cuando 
declara : "porque yo empuño 
el alma cuando canto ... Que 
mi voz suba a los mon{es y baje 
a la tierra y truene, .. ". 

Acompañan a Avila los 

músicos Dulce María Blgn 
Jorge Cutiño, a la guitarra; 
turo Cipriano toca la flau 
Marcial Alejand ro el bajo y 
encarga también de la 
cusión. 

La ·trayectoria artística 
Pedro Avila como compo 
e intérprete de la palabra 
crita y musicada es ya i 
nacional . Tiene en su ha 
varios discos y múltiples gi 
Actualmente prepara, en 
otros, el espectáculo dedica 
a Bertolt Brecht a partir des 
poemas y canciones. Tiene 
preparación también el di 
Nueva Cultura Lat · 
ricana., que incluye a poetas 
la guerra y del exilio de Españ 
éste será editado por la ca 
Chants du Monde, firma q 
ha contratado al temperam 
tal Pedro Avila. 

En el espectáculo de re- Fernanda Lecuona 

GACETAUNAM 
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