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El doctor Valentín Malina ante el Consejo Técnico de la ENEP Aragón.

TERNA PARA...
(Viene de la P ág. 1)

En ceremonia efectuada el día
14 de febrero en la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales
Aragón, el doctor Valentin Moli
na Piñeiro, secretario de Recto
ría , en representación de l doctor
Gu illermo Soberón, rector de la
UNAM, presentó al H. Consejo
T écnico de esa Escuela, la terna
para la designación de director,
misma q ue fue aprobada en for
ma unáni me por el mencionado
Consejo T écnico.

La in tegración de la tern a res
ponde a un proceso de amplia
auscultación en los diferentes sec
tores que forman la comunidad
del Plantel, afirmó el doctor M o
lina Piñeiro.

A continuación, dio a conocer
los nombres de los profesores q ue
forman la terna, ratificando el
Consejo Técnico el cumplimien
to de los requisitos que señala el
articulo 39 del Estatuto General
de la Universidad. Los profeso res
postulados son:

Arquitecto Darío Calderón
Guzmán

Licenciado Helios Pad illa Za
zueta

Licenciado Sergio Rosas Ro
mero

Por su parte, los miem bros del
Co nsejo Técn ico avalaron el he
cho de que las person as integran
tes de la terna, cue n ta n con una
amplia trayectoria acadé mica y
sensible identificación con la co
munidad de la ENEP Aragón.

Por último, el doctor Malina
Piñeiro señaló que el acta de la
sesión en la que se establece la
aprobación de la terna, se le
haría llegar a l Rector de la
UNAM , para que ést e a su vez la
canalice a la H . Junta de Gobier
no , la cua l di cernirá sobre la
persona idónea para el próximo
periodo directivo al frente de esa
Escuel a.

INTERCAMBIO DE...

(Viene de la Pág. 1)

A fin de establecer un in tercambio de opiniones
de los problemas comunes que afron tan las uni ver
sidades de los países del área y eva luar su organiza 
ción jurídica, el licenciado Diego Valadés, abogado
general de la UNAM, inauguró el miércoles 15 de l
p resente el Seminario Latinoamericano de Legisla
ción Universitaria.

Con la representación del doctor Guillermo
Soberón, rector de la Universidad, el abogado
Valadés señaló ante representantes de varios países
latinoamericanos que ese intercambio de opiniones
y conocimiento indubitablemente serán benéficos,
" dadas las circunstancias comunes que subsisten en
n uestras universidades".

Sin' embargo, advirtió que para la soluc ión de la
p roblemá tica jurídica universitaria es requ isito fun
damental el estudio de conjunto, y estableció la
posibi lidad de participar junto con los profesores en
li¡ definición de la importancia q ue tiene la regula
ción jurídica en el mejor desempeño de las institu
ciones de enseñanza superior.

De igual manera hizo notar el especia l interé s de
la UNAM para el logro de esa reg u lación en las
casas de estud ios de las nacion es del á rea.

Finalmente, y luego de transmitir a: los partici
pantes de ese Sem inario Latinoameri cano de Legisrn ,..

lación Universitaria un saludo del Rector de la
UNAM, el licenciado Valadés afirmó que nuestra
Casa de Estudios ha logrado un proceso de estabili
zación, superando así situaciones endebles que le
permiten estar empeñada en el plan de superación
académica.

El Seminario se desarrollará durante los días 1
16 Y 17 del presente en el Centro Interamericano e
Estudios de Seguridad Social (c.f. GACETA
UNAM, NI' 13 del 13 de febrero de 1978).

En él participan representantes de universidades
de once países latinoamericanos, así como distin
guidas personalidades de la UNAM. Entre estas
últimas figuran el propio abogado general, los
licen ciados Pedro Astudillo Ursúa, director de la
Facultad de Derecho; Jorge Carpizo, coordinador
de Humanidad es; Enrique Giles Alcántara, direc
tor ge ne ral de Asuntos Jurídicos y Federico Cáno
vas, y los doctores Héctor Fix Zamudio, director
del Instituto de Investiga cion es Jurídicas ; Marco
Kaplan y Ramón Xirau. .

Luego de la declaratoria inaugural dieron inicio
los trabajos de intercambio de conocimientos Y
experiencias para la evaluación de la organización
jurídica de las universidades latinoamericanas.

Con la ponencia Informe sobre la situación de la
Legislación Universitaria en el Perú, Alberto Bo
rea Odria, del Comité Nacional de Universidades
Peruanas expresó que uno de los motivos principa'



les ena rbo lados por el gobierno que ascendió a l
poder en 1968 en su paí s, fue q ue las estructuras de
desarrollo esta ban ca d uca s y que se necesita ba una
revolución integral en todos los ca mpos .

A cua tro m eses d e haber oc upado el pod er ,
continuó, el go bierno militar esta b lec ió un decret o
que modificó el carác te r de vari as in stituciones. Es
así como se implementa la a utonomía d e la Univer
sidad, pero únicamente como siste ma y no como
ente educati vo a u tóno mo .

Por otra parte, a p u n tó que el reglamento de 'la
Universidad P eruana esta blece que el person al
docente puede co nstitu irse en asociaciones o inte
grar corpora ciones profesional es.

Pese a ello, añadió, los académicos no han
seguido un comportamiento uniforme en todas las
universidades d elpa ís, pues en a lgunas únicamente
se asocian por fines reivindica ti vos, como son el
conseguir un nombramiento o mayor número de
horas-cla se.

Con la ponencia Estructura' de la Universidad
Venezolana, el rector de esa Casa de Estudios,
Humberto J. La Roche,destacó a su vez que uno de
'os pincipales objetivos de la comunidad uni versita
ria en su país, es la búsqueda de un a democra tiza
ción en la enseñanza universitaria a fin de que
tenga un mayo r acceso a ella la clase de bajos
recursos económicos.

Empero, cond icionó que esa de mocra tización
debe efec tuarse " para la innovación y el desarrollo
independiente , jugando así un pape! fundamental
en la crea ción y adap tac ión de los conocimientos
científicos, tecnológicos y humanísticos a l servicio
del país , sin interferencias o intromisiones extra
ñas" .

El R ector venezola no habló de la situ ación de las
universidades en su país y afirmó que "en realidad
existen ciertos males que nos colocan a l borde de!
abismo y que podrían superarse a p lica ndo una
revisión a fondo , orgánica e integral ".

Luego de precisar que esa situación se da por dos
fall as básicas : estr uct ura les y coyuntura les, sostuvo
que " la Universidad debe inspi rarse en la democra
cia, en la justicia socia l, en la solidaridad humana y
esta r abierta a todas las corrien tes del pensamiento
que en su seno se d an" .

En el intercam bio de op iniones, el licenci ado
Jorge Ca rp izo, coo rd inado r de Humanidades, indi
có que sería di fíci l entende r a cualquier universi
dad con sólo leer sus leyes, ya qu e los matices de
cada una de ellas son diferentes; además, los
siste mas polít icos a que corresponden también
difi eren .

Afi rmó que todas la s universidades latinoameri
ca nas enfren ta n el problema del crecim ien to masi
vo provocado por e! in crem ento demográfico; a
ello, agregó, se suma otro factor qu e es e! de la
incapacidad de! área para crea r fuentes de trabajo.

E l coord ina do r de Humanidades de la UNAM
citó como ejemplo que para los países latinoameri
canos ha resultado considerabl emente económico el
construir aulas, qu e aumentar e! número de indus
trias que se req uiere.

Por otra parte, se refi rió a la autonomía de las
instituciones de enseñan za supe rior, y señaló la
carencia d e un conce pto rea l; citó que universida- '
des de gra n renombre, que hasta hace poco p udie
ron .sostenerse económicame nte, ahora a causa de
los costos que reg istran han tenido que recurrir a
su bsidios gubernamentales.

De igu al forma , el licenciado Carpizo apuntó
finalmente , que en la ba lanza política d e un país y
d e acuerdo a sus circunstancias, los gobiernos
indudablemen te in te rvi enen en las universidades
como sign o de preocupación por el aspe cto docen te
y la in vestigación que en ellas se da; pero también
esa injerencia es por el pape! que éstas instituciones
jueg.an actualmente en e! sistema polít ico la tinoa
mericano.

El licenciado Diego Valadés inicia los trabajos del Seminario. lo acompañan. entre otros. los licenciados Carpizo. Astudillo. González
Casanova VCarrillo Prieto.



Superación académica

CURSO SOBRE
INFORMACION EN

CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANISTICAS

* Con dicho curso ~ refuerza el programa al que la Universidad canaliza todos sus esfuerzos: la superación
académica* La coordinac,ión asume la responsabilidad de instrumentar la investigación del.área

* El dinamismo científico V humanístico plantea necesidades de información V documentación

' L.:=:================================~
La preparación de personal

especializado en el área de
Información de las Ciencias
Sociales y Humanísticas, es
parte básica del programa de
superación académica que la
UNAM está decidida a llevar
a cabo, afirmó el licenciado
Jorge Carpizo, coordinador de
Humanidades de esta Casa de
Estudios, durante la inaugura
ción del curso sobre Informa
ción en Ciencias Sociales y
Humanísticas, que se llevó a
cabo el pasado 13 de febrero.

Durante el acto, efectuado
en el auditorio de la Coordina-

" ci ón de Humanidades, el li
cenciado Carpizo destacó que
el curso contribuirá, entre
otras cosas, a fortalecer las
actividades de las bibliotecas y
centros de documentación de
la UNAM, "principales labo
ratorios de la experiencia hu
manística".

A este propósito, agregó, se
suma la participación de pro
fesores y conferencistas nacio
nales y extranjeros que dentro
de este programa expondrán sus
conocimientos en diferentes
áreas y temas, entre los que
sobresalen: introducción a las
ciencias de la información, al
rnM",.mi

licenciado Jorge Madrazo. lic,nciado Jorge
Carpizo. doctor Armando Sandoval. ingeniero
JorgeRobles leen.

macenamiento y recuperación
de la misma; sistemas de infor
mación y administración, y
organización de centros infor
mativos.

Asimismo, aceptó el cargo
de la Coordinación para "con
responsabilidad instrumentar
la investigación que se gesta a
través de recursos humanos en
bibliotecas y centros de docu
men tación".

Luego, explicó que el curso
se abrió también a otros sub
sistemas y dependencias uni
versitarias "con la idea de im
pulsar el programa de supera

.ción académica que anima a
la Universidad y en el cual
cifra todos sus esfuerzos para
llevarlo a su plena realiza
ción".

Por su parte, el doctor Ar
mando Sandoval, director del
Centro de Información Cientí
fica y Humanística, destacó la
importancia de abordar en un
curso temáticas como la ex
puesta, debido al gran auge
que la documentación y la
información han adquirido a
raíz del marcado dinamismo
científico de la sociedad en los
últimos años y a la necesidad
de mayor conocimiento que se
ha extendido al campo de las
humanidades.

La Coordinación de Hum
nidades, afirmó el doctor San
doval, responde con este curso
a las exigencias que plantea el
crecimiento desmesurado de
información y documentación I

en virtud de la actual carrera
del conocimiento.

El curso se desarrollará en
dos fases de tres meses de
duración cada una y dos ciclos
de conferencias que, indepen
dien temen te de la teoría, se
verán apoyados por prácticas
a desarrollarse en el Centro de
Información Científica y Hu
manística, en la Dirección Ge
neral de Bibliotecas y. en el
Archivo de la Nación.



El doctor Guillermo Soberón, rector de la Universidad, recibió el día de ayer en sus oficinas
del 69 piso de la Torre de Rectoría al doctor Avelino J. Porto, rector de la Universidad de
Belgra no, Buenos Aires y vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL).

El doctor Soberón qui en además es presid ente de la UDUAL y el doctor Porto trataron
diferentes asuntos relacionados con la propia Unión de U niversidades de América Latina.

Superación Académica

QUINTA REUNION CENERAL DE

ESCUELAS INCORPORADAS

E

La Universidad Na cion al Autónom a de México,
a través de la Dirección General de Incorporación y
Revalidación de Estudios, considera de gran im
portancia esta blecer una relación y comunicación
cada vez más cercanas y efectivas con las Escuelas y
Universidades incorporadas a nu estra máxima Ca 
sa de Estudios, para así poder llevar a mejor
término la fun ción qu e la socieda d le ha confiado.

Por este moti vo se llevará a cabo la QUINTA
REUNION GENERAL DE ESCUELAS INCOR 
PORADAS en la qu e serán tra tados los temas de
mayor interés común y se establecerán mesas
permanentes de trabajo qu e ayuden a resolver,
tanto problemas de orden aca dé mico, como admi
nistrativo.

La reunión se verificará de ac uerdo a las siguien
tes fechas y lugares:

1. ENFE R MER IA
CENT RO NACIONAL DE
PRODUCTIVIDAD

17 de feb rero de 1978
9:30a 17:30h.

2: CCH
CENT RO NACIO NAL DE
PRODUCTIVIDAD

23 y 24 de febrero
9:30a 17:30h.

3. BACHILLE RAT O (SEIS A1\lOS)
UNIVE RS IDAD ANAHUAC

2 y 3 de marzo
9:30 a 17:30 h.

4. NIVEL LICENCIATURA
CENT RO NACIONAL DE
PRODUCTIVIDAD

9 a 10 de marzo
8:30 a 17:30 h.



El ingeniero Enrique del Valle Calderón y presídium del acto en el Palacio de Minería.

Intercambio y superación académica

* Reconocimiento a los profesores fundadores* Pronunció palabras el director de la Institución. doctor José Manuel Alvarez
Manilla exhortando a continuar la labor de superación académica

cursos de ingeniería en constru c
ción" , precisó el maestro del Va
lle Calderón.

El éxi to de la especialidad se
debe al trabajo del Comité Ase
sor, formado por directivos del
Centro de Educación Continua y
de la Facultad de Ingeniería , cu
yo esfuerzo se tradujo en la apro
bación por el Honorable Consejo
Universitario del proyecto de la
nueva rama de estudio, el 16 de
diciembre de 1975.

Por su parte, el doctor Pedro
Martínez Pereda, jefe del Centro
de Educación Continua, informó
sobre otra especialización que es
tá a punto de ser aprobada por el
Consejo Universitario: la de re
cuperación secundaria de yaci
mientos petrolíferos, proyectada
a solici tud del Colegio de Petro
leros de México, con el apoyo d
PEMEX y del Instituto Mexica
no del Petróleo. "De esta forma,
dijo, la Facultad de Ingeniería
responde al requerimiento de for
mar personal técnico cada día
más especializado".

donde se construye la presa de
Chicoasén, con la participación
de la Comisión Federal de Elec
tricidad; tres se han llevado a
cabo en la Universidad de Chi
huahua, cinco en la Universidad
Autónoma de Puebla y uno en la
Facultad de Ingeniería de Jala
pa, Veracruz. "Además, el presti
gio de nuestra especialidad ha
rebasado las fronteras; tanto en
Ecuador como en Costa Rica se
ha solicitado que impartamos

La ENEP Zaragoza celebró el segundo aniversario de su fundación, y
con tal motivo las autoridades del plantel organizaron diversos actos
conmemorativos.

"El objetivo primordial de todos los profesores, tanto de los que están
aquí presentes como de los que faltaron a este acto tan significativo, es el
tra ta r de proporcionar a los estudiantes la mejor preparación académica
para su defensa en la vida profesional", expresó en la ocasión el maestro
Marco Antonio Miranda. ,

Por su parte, el director de la ENEP Zaragoza, doctor José Manuel
Alvarez Manilla , obsequió presentes a los profesores fundadores de esta
institución educa tiva y dijo que "la llegada de varios maestros a esta escuela
no fui:"m factor accidental, sino que seleccionamos al personal docente, con
el que empezó a funcionar nuestra institución".

También exhortó a todos los maestros a continuar con la labor de
superación académica" reforzándola mediante programas de actualización y
capacitación del cuerpo docente y a través de otros sistemas.

Se conmemoró el se'gundo
aniversario de la ENEP Zaragoz a

PRIM ERA GENERACION
DE INGENIEROS

EN CO NSTRU C C IO N

* Una respuesta a las necesidades que crea el desarrollo del país* la Facultad de Ingenieria lleva esta especialidad a otras
instituciones educativas* Ceremonia en el Palacio de Mineria

Grande es el reto que el futuro
presen ta a México: cuando con
cluya el siglo XX nuestra pobla
ción alcan za rá el doble de su
actual cifra; será ne cesario, en
consecu encia , duplicar las cons
tru cciones hechas desde la funda
ción del país hasta nuestros días.
Es dec ir, que en el breve lapso de
22 años deberán crearse habita
ciones dignas para una crecida
p ob lación , presas, carreteras y to
da la' infraestructura que el desa
rrollo requerirá .

Así ló expresó el maestro en
Ciencias, Enrique del Valle Ca l
derón, director de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, durante
la ceremon ia de graduación de
los p rimeros egresados ,de la espe
cialidad en const rucción del Cen
tro de Educación Continua del
citado Plantel. El acto se rea lizó
el pasad o día lOen el Palacio de
Minería.

"La Universidad -continuó- y
en particula r la Facultad de In
geniería , han emprendido la ta
rea d e formar los especialistas
que el pa ís necesitará, para que
no se tengan que contratar en el
exterior, como se ha venido ha
ciendo".

El director apuntó también
que la especialidad de ingeniería
en construcción forma parte de
un programa que tiene por obj e
tivo abrir nuevos campos de est u
dio en esta carrera universitaria .

Agregó que la especialidad es
única en el mundo y que la
Facultad de Ingeniería ha salido
al campo para impartirla.

Dentro de un p lan de in ter
cambio académico se han rea li
zado numerosos cursos: dos en
Coatzacoalcos, Veracruz, en co-'
laboración con el Colegio de In
genieros de México; f otros do s
cursos en el Laboratorio-Escuela,

_00 i·'I~"I'.i; 1



Comunicac ió n y Dependencia en A mérica latina

LA MANIPULA C IO N DE MENS AJ ES

DEFORM A LA C ULTURA

Q

* Se iniciaron los Cursos de
In vierno en la FacuItad de

I

Cien cías Políticas y Sociales

* Análisis de los medios de

informát ion

Los mensajes que otros trans
miten , di fu nden y manipulan ,
pesan sobre nuestras vidas . Esa
manipula ción acentúa y consoli
da nuestro subdesarrollo y nues
tra dependen cia.

Lo an terior forma parte de los
concep-to s expresados por el li
cenciado Jul io del Río Reynaga,
director d e la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, durante
la inauguración de los Cursos de
Invierno organizados por el Cen
tro de Estudios de la Comunica
ción de dicho Plantel.

El licen cia do Del Río Reynaga
se refirió al poder de unos cuan
tos países q ue pueden controlar y
manipular los signos en un mun
do dominado por la informática.

" La lucha por nuestra reden
ción, por tanto, dijo, es también
ahora, luch a para crear y trans
mitir nuestros signos, para decir
nuestra verdad, para liberarnos
de los m en saj es que deforman
nuestra cultu ra y buscan impo
nernos la ajena".

Los Cursos de Invierno tienen
lugar en el Auditorio M anuel
Enríquez en la Ciudad Universi
taria . El tema de los ,mismos es
" Com un icación y dependencia
en Am éri ca L a tina ".

En la sesión inaugural y al
hacer un análisis de la pren sa
escri ta en México, Manuel Bece
rra Acosta , di rector del periódico
unomásuno, señaló la falt a de un
periodismo de investigación y de
los vicios que muchos reporteros
tienen al ejercitar la 'profesión en
base a declaraciones de funciona-

rios "a través de las cuales no sería
extraño enterarnos de un te rre
moto en ausencia del relato di
recto" .

Añadió que hasta los ed ito ria 
listas, salvo excepciones, elaboran
a r tíc ulos sin indagación, sin aná
lisis y sin ofrecer da tos.

" De todo ello, señaló, resulta
u n pa ís de lec tores desinforma
dos, crédulos del chis me, escépti
cos ante nuestras posibi lid ades,
ind iferen tes respecto a nuestras
duras realidades. No ha y crítica. .
La crítica se suple con vitupera
ción, con injuria, siempre que el
riesgo haya q ued ado a trás".

El comentario a Becerra Acos
ta corrió a cargo de la p rofesora
F á t i m a Fernández Christlieb
quien hizo un análisis histórico y
social de la prensa escrita en
México .

LA RADIO EN M É X ICO
En la sesión vespert ina, Fer

nando C uriel de Fossé , subd irec
tor de Difusión Cult ural de la
UNAM, presen tó una pon encia
sobre la situ ación de la radio en
México en la que hi zo hi ncapié
en la abundancia de comerciales
y de men sajes intra scendentes.

Definió a la radio ma yori ta ria
de M éxico co mo un medio masi
vo de transmisi ón de música gra
bada y de men sajes comerciales y
que " se red uce a la millonésima
complacencia musical ya la exal
tación del consumo".

Dij o, asim ismo, que la produc
ción radiofónica se ha refu giad o,
mediocre, en los not icia rios y,
paranoica y limitada , en los
anuncios come rcia les. "La ra dio 
novela adq uiere, por eso mis mo,
el carácter de un a n imal preh is
tórico condenado a m ue rte",
apuntó .

Se refirió también a la compe
ten cia esta blec ida por la televi
sión en lo q ue lla mó " la guerra
de los medi os".

Dio a conocer que la rad io
cultural en México ocupa el 2.5%
de la transmisión total en ampli
tud modulada ; el 2.96 de la

Presídium durante la inauguración de los
cursos de invierno de la FCPyS. Al centro. el
licenciado Julio del Río .

transmisión total en frecu encia
modulada y el 36% de la transmi
sión to tal en onda corta .

Para remed iar esta situación el
ponen te propuso un reforzamien
to t écni co, operativo y estilístico
de la radiodifusión cultural.

" Las estaciones cultura les re
quieren una organización entera
men te profesional que contemple
lo mi sm o el estudio de mercado
que la continuidad, los procedi
mientos administrativos internos
que la publicidad , el manteni
miento del equipo que la conser
vación de los materiales discográ
ficos y magnetofónicos, la factura
de políticas que la comercializa
ción . La radio cultural debe diri
girse no a un o sino a múltiples
a udi torios, o sea una programa
ción para amplitud modulada,
otra para frecuencia modulada y
otra para onda corta.

Finalmente, expresó su incli 
nación por la coexistencia de los
medios de masas, ya que ninguno
de ellos, según lo afirmó, es por
principio reprobable o deplora
ble.

El comentario de la ponencia
estuvo a cargo del profesor Mi
guel Angel Granados Chapa, di
rector genera l de Radio Educa
ción, quien coincidió en varios
aspectos con lo expuesto por Fer
nando C uriel, especialmente en
la necesidad de más programa
ciones culturales en las estaciones
de radio. .



LA TELEVIS ION
DEBE SER INSTRUCTIVA

Y EDUCATIVA
Público asistente a una delasconferencias

La fu nc ió n soc ia l de la tel evi
sión deb e serv ir d e instrumento
de la in strucción y la educación
para " lograr la in tegración nacio
nal y el m ejoramiento de las
formas d e conv ive ncia humana"
tal y como lo est ablece la Ley de
Radio y Televi sión vigen te, pero
para ello es necesario que se
convierta en un instrumento de
comunicación que se base en la
realidad , que exa lte los aspectos
positivos de nuestra cultura y
exprese de a lguna forma los inte
reses , las inquietudes y las poten
cialidades de todos los gru pos
que integran la soc ieda d mexica
na .

Lo anterior, forma parte de la
intervención de la profesora Re
gina Jimén ez de Ottal engo en los
Cursos de Invierno que sobre
Comunicación y Dependencia en
América Latina se llevan a cabo
en la Fa cultad de Ci encias Políti
cas y Sociales de la UNAM .

La profesora Jiménez de Otta
lengo subrayó que para lograr
tales obj etivos, el gob ie rn o debe
tomar con cien cia d el papel socia l
de la tele visión y propuso en tre
otras, las sigu ien tes medidas:

l . Hacer una planeación socio
lingüística para la utilización
racional del potencial expre
sivo y comunicativo de los
mexicanos.

2. Elaborar un p rograma claro,
p reciso y democrático de su
política en materi a televisiva
para producir, su perv isa r y
concien tizar.

Como productor, seña ló la co-

f8l ii'!h1miI

mentarista, debe crea r d os tip os
de programación : uno cultu ral y
otro docente para transmitirse en
los dos ca na les oficiales y en el
tiempo que la ley asi gna a los

* Debe exaltar los aspectos de la
cultura* Desventaja en recursos de la tele
visión estatal

canales p rivados; como supervi
sor deberá con tar co n organ ismos
evalua tivos coo rd inados por una
efec tiva dirección ge nera l de R a
dio y T elevisión ; como con cienti
za dor deb erá p romover la difu
sión, en los d iferentes canales, de
los va lores nacionales que permi
ta n una mayor pa rt icipa ción de
los grupos orga n iza dos, ya que la
di versid ad de canales ha ce que
actualmente la s opc io nes pa ra
elegir sean casi nulas .

Las escuelas que impa r ten cur
sos de Ciencias de la Comunica
ción, dijo también , de ben procu
rar la formac ión de especialistas
con sentido crítico.

Pab lo Marentes, d irector de
Canal 11, hizo, por su p a rte , una
re lación de la sit uación que guar
da actualmente la televisión pri
vada y la estatal, de donde se
desprende la gran diferencia que
en recursos tienen ambas, siendo
la seg unda m uy inferior.

Señaló los p roblema s técnicos
y de presupuesto que ex isten pa
ra una caba l util ización del
12.5% que corresponde a l Estado
y que aún no se llena en los
canales privados.

Marentes dio a conocer que el
Estado ha sufragado gas tos que
corres ponden ha cer a la te lev i-

sion privada , como son los de la
R ed Federal de Microondas, la s
estac io nes terrenas para la baj a
da de se ña les por satélites, etcét e
ra .

Asimismo, dioa conocer que el
equipo técnico m a t e r ial de
Canal 11 es obso leto e in adecua
do para la s necesid ades de p ro
ducción y trans m isión.

EL CINE EN MEXIC O

En la sesión vespertina de los
Cursos de Invierno, "el p rofesor
Federico Weingar tshafer dij o que
el cine mexica no no es pa rt e de la
cu lt u ra del pueblo, ya que es
elitista y ob liga a l público a
consumirlo y en muc hos casos a
identificarlo como suyo.

Señaló que "no po demos ha
blar de un lenguaje cinematog rá 
fico que refleje o ex prese la cu lt u
ra popular, porq ue no ex iste, y
que una característ ica básica d
todo lenguaje es ser instrumento
para la transformación de la rea
lidad".

Señaló que no obsta nte q ue en
los últimos a ños han a parec ido
películas a lterna tivas q ue han
respondido a la necesidad de ex
presión vetada por la oficialidad,
en su conten ido hay muchas que
aún no tienen el p lanteamiento
adecuado o q ue aún reflejan for
mas y vicios del cine comercial.
Su d iferencia numéri ca es a p las
ta n te , ya q ue mi entras se produ 
ce una de estas pelí cul as, cien tos
de filmes comerciales son la nza
dos en salas de exhil.ición públi
cas ; se trata de una enorme des
ventaja eco nó m ica q ue se resol
verá al encontrar soluciones a los
p rob le mas de con te n ido, censura
y lengu aj e .
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Cursos de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina

ENFERMEDADES PARASITAR IAS: NECESI'DAD

DE ACTUALIZAR Y UNIFICAR LA INFORMACION

PARA COMBATIRLAS MEJOR
* los laboratorios contribuyen a la desinformación al

restar difusión a los medicamentos específicos en
beneficio de productos "cúralctodo"

* No existen estadísticas sobre las enfermed ades pa rasi
tarias en México que refle jen la situación ge neral

Para combatir las enfermeda
des parasi tarias q ue afectan a la
población, México cuenta con
recursos q u imicoterapéut icos
bastante efectivos pero, po r falta
de información adecuada, no son
utilizados d eb id a men te por e!
cuerpo m édico .

Lo anterior fue señalado por e!
docto r R u bén Alvarez Chacón ,
profeso r de la asignatura de Pa 
rasito log ía en Ecología H umana
de la Fa cu lt ad de Medicina.

Explicó que existen alrededo r
de quince fá rmacos para comba
tir este t ipo de en fermedades,
mismos que se presen ta n en el
mercado co n más de cien nom
bres diferen tes.

En su a fán de compe tencia,
prosiguió el catedrático, los labo-

Doctor Rubén Alvarez Chacón.

ra torios ofrecen una serie d e pro
ductos " cúralotodo", restando así
difusión a los medicamentos es
p ecíficos. Ello se traduce en un a
información científica inadecu a
da, distorsionada.

Al referi rse a las enfermedades
parasitarias, señaló que son ca u
sadas por protozoarios (seres uni
celu lares microscópicos) que p ro
vocan diarreas , dol ores a bdomi
nales, disminución d e! apet ito ,
etcétera.

Entre los factores que coa dy u
van a su a lta preva len cia , se
encue ntran , pri ncipalmente, la
falta de saneamiento ambiental ,
malos hábitos de higien e, mani
p ulación incorrecta d e a lim entos
y aguas y mal control de vende
dores am bulan tes.

A diferen cia de países más
avanzados, en M éxico no existen
hasta . e! momento estadísticas
que muestren un a real idad con
cre ta sobre este ti po de enferme
dades, dij o, y ap untó que ello se
d ebe a que los estudios realizados
se han hecho en di versas institu
ciones y con base en diferen tes
m étod os de labora tori o por lo
que, en un mom en to dado, es
di ficil tene r una imagen fiel de la
realidad.

No obstan te, in dicó e! do ctor
Alva rez Chacón , los daños a la
salud y a la economía por este
co nce pto se pueden apreciar si se
considera que un ni ñ o con ami
bi asis intestinal severa debe per
manecer hospitali zad o entre dos
y tres seman as.

Existe, ade más, otro tipo de
enferme da des pa rasi tarias, como
la acis ticercosis, la asca riasis, la
oxiir ias is, en tre otras, que son

producid as por parásitos visib le
a simple vista, tale s como lombri
ces, solitari a , etcéte ra.

Ci ertas pa rasitosis, d ij o , p ue
d en ocasionar una absorción in
testin a l deficiente, sobre todo en
ni ñqs pequeños, lo cual provoca
en e! infan te retrasos en su desa
rrollo norm al y, en ocasiones, la
mu erte.

Luego informó que, para con
sidera r los aspectos anteriores y
con el fin d e combatir al máximo
estos padecimientos, la Di visión
de Est ud ios Superiores de la F~
cu ltad d e Medicina ha o rga 1lI 

zad o una serie de cursos de ac
tu ali zación sobre enfermedades
parasi tari as, ded icad os especial-
mente a profesiona les. .

El próxim o curso de esa s~n.e

se efec tuará del 6 al 17 de! proxl
mo mes de marzo, bajo el rub ro
general de Enfermedades pa rasi
taria s frecu entes en nuest ro me 
dio.

.r, , []]



lo justificación moral de lo pe no

(Ca/tigo por ñaber

cometido un delito,

o medio para evitar

bienestar conj un to es al go b ue no en sí mismo con
ind ependen cia , a un q uc suponga perjuicios pa ra
algunos individuos en benefic.io d e otros" .

En op in ión del d octor N 1110, en el caso de la
pen a , se d eb ería a plica r a lgún principio de retribu
ción ge ne ra lmen te a ceptado en otras áreas del
Derech o, basado en e l co nse n timiento d e las perso
nas a fec ta das, a unq ue su contenido no sea eq uita ti
vo. Ejemplificó que es ta forma se da en los
contratos, cuya va lidez consiste bási ca mente en el
consen tim ien to libre de las pa rtes, y que pu ede
extenderse a l caso d e la pena. " De esa forma una
persona as umiría una responsabi lidad pen al cuan
do cometi era un acto volitivo (delito), conscien te
de que la asunc ión de tal responsa bilidad es una
consecue nc ia normativa d e su con d ucta", y agregó
que si se recu rre a este princip io de retribución
puede superarse la deficiencia que tiene la justifica
ción del uti litarismo.

Más adelante, especificó el doctor que esta
justificación para a lgunos juristas pu ede tener
relación con la concepción kantiana, pero que es
rela tiva al no suponer ninguna referencia a la
responsabi lidad moral de la ge n te . Además, requie
re una condición necesaria: que la pena constituya
un medio necesario y efect ivo para proteger a la
sociedad con tra males mayores.

Sin e m ba rgo, conti nuó el p rofesor , es cierto que
esta teoría se mantiene fiel a l esp íritu de Kant
sobre la co ndenación : " tra ta r a los hombres como
medios sin respetar su autonom ía moral; si se les
pena es no por la acción q ue ha n realizado en el
pasado , sino para evita r ma les fu turos" . Y conclu
ye el profesor Santiago Ni no, que los hombres no
d eben ser tratados como medios en beneficio de
otros, ni tampoco im pone rles una medida de
protección socia l sin tomar en cue n ta su autonomía '
moral , exp resada en su libre conse n t imien to de la
acc ión que acarrea tal medida.

un mal mayor?
"El uti litarismo tiene una debilidad muy impor

tante , y es que no contempló el problema de la
d istribución de bienes y cargas, o de ventajas y
d esven taj as de u n grupo social " , exp resó el doctor
Carlos Santiago Nino, invitado por el Instituto de
Investigaciones Fi losóficas, durante una con feren
cia sobre la Justificación moral de la pena.

De los, problemas que se encon tra ron en la
discusión moral de la pena, sobresalen dos corrien
tes: la retribucionista, apoyada por Kant, y la
u tilita rista defendida por Bentharn, señaló el po
nen te, e indicó que la p rimera sosti ene en términos
ge nerales que el castigo a quien ha come tido el
d elito es a lgo val ioso en sí mismo, independiente
mente de la s consecuencias sociales que ese castigo
pueda tener.

En cambio, agregó , la concepción utilitarista,
considera que la pena es moralment e legítima en
tanto que constit uye un medio necesario y efectivo
para evitar males soc ia les mayores a los que ella
involucra.

El retrib uc ion is rno apela a una insti t uci ón.mora l
básica que no todos co mparten , y parece im plica r
una es trec ha relac ión en tre los procedimientos del
Der echo Pen al y j uicios acerca del rnéri to moral de
la gen te, lo que supone una con cepción perfeccio
ni sta yan tilibera l acerca del alcance del Derecho,
precisó el doctor.

Con tra riamente, el ut ilitarismo da lu gar a conse
cu en cias que m uc hos de nosotros cons ide ra mos
repudiables en la posibi lidad de que a un inocente
se le 'sa ncione si se le mu estra que esto pued e
impedi r ma les mayores que el implícit o en la pena .

No obs tan te, el doctor Nin o cons ide ró in comple
ta s estas dos posturas, " ya qu e se utilizan como
condición necesa ria para justificar moralmente la
pena instituc iona lizada¡ o sea que sin darse las
cond iciones suficie ntes se aplican en forma de
medi o necesario y efectivo para proteger a la
socied ad en los térm inos qu e el utilitarismo propo-
ne". .

Al respecto, a p un tó que el uti li tarismo " conside
ra a la sociedad co mo un a un idad . básica, cuyo
[!ID [i!f!il,·!lml

* Las corrientes utilitarista y retribucionista

* Las penas "no pa ra castigar lo hecho. sino para

evitar males fu turos"

* Conferenc ia del doctor Carlos Santiago Nino

It



Política y proceso

SISTEMAS JURIDICOS

CONTEMPORANEOS

* Los procesos penales con tendenc ias inquisitorias

* Precaria la división de pode res

* Dependencia política del Ministerio Público

El condicionamiento que ejer
cen los sistemas jurídicos contem
poráneos: el romano germánico
(civil law), el del common law y
el socialista, de acuerdo con la
clasifica ción de René David, fue
uno de los temas que se trataron
en la conferencia sobre Política y
proceso, con la participación del
profesor José Ovalle Favela, del
Instituto de Investigaciones Jurí-
ieas de la U NAM, el pasado 9

de febrero en el aula Jacinto
PalIares d e la Facultad de Dere
cho.

Indicó el profesor Ovalle Fave
la, que el mismo número de
clasificaciones se aplica a los sis
temas procesales, de tal manera
que actualmente la doctrina, al
realizar estudios' comparativos so
bre los ordenamientos procesales,
agrupa a, éstos en los tres grandes
sistemas.

Más adelante; expuso breve
mente las características de los
sistemas procesales, aclarando
que si bien . Ios ordenamientos
español y latinoamericano son
ubicables dentro del civil law,
dichos ordenamientos manifies
tan un considerable atraso con
'especto a los ordenamientos de!
civil law europeo, ya que en
aquéllos todavía predomina e!
procedimiento escrito, con etapas
separadas y preclusivas y con un
predominio excesivo y tradicio
nal de! principio dispositivo. La
base común de este subsistema
ha sido, expresó, la Ley de Enjui
ciamien to Civil española de
1855, reformada en 1881, la cual,
a pesar de ser muy defectuosa y
complicada, ha tenido una fuerte
influencia en los países la tinoa
mericanos. Sin embargo, aclaró
que ordenamientos más recien
tes, como los de Guatemala, Ar
gentina, Brasil y Colombia se
han alejado, en menor o mayor
medida, del modelo de la citada
ley española. En e! proceso penal,
se ha conservado una tendencia
básicamente inquisitoria.

Se refirió también, a las diver
sas form as de ' Estado o sistemas
políticos, que constituyen otro
condicionamiento sobre el proce
so. Siguiendo a Biscaretti di Ruf
fia , hizo hincapié en los Estados
que se gobiernan por una demo
cracia clásica u occiden tal , los
Estados de democracia ma rxista
o Estados socialistas, los Estados
autorita rios (fascistas) y los Esta
dos en vías de desarrollo.

A los. Estados en vías de desa
rrollo los caracterizó por e! em
pleo de modelos metropoli ta nos,
el reforzamiento del Ejecutivo (a
través del presidencialismo o de
dictaduras militares) y la existen
cia, normalmente, de partidos
políticos predominantes; dentro
de éstos ubicó al Estado mexica
no, la forma de este último influ
ye en el sistema procesal, entre
otras cosas, en lo precario . del
principio de la división de pode
res y de la independencia del
juzgador, en la dependencia pol í-:
tica de! ministerio público y en la
concentración desproporcionada
de poderes procesales en dicha
institución.

El profesor OvalIe Fave!a , se
ñal ó la neces ida d de ana liza r las
relaciones entre las disposiciones
con sti tu cionales, las leyes proce
sales y orgánicas y la jurispruden
cia: " Debemos pregun tarnos, ex
presó, si la legislación procesal y
orgán ica y la jurisprudencia de
los tribu nales reafirman o niegan
las orien taciones ideo lógicas de
los p receptos consti tucio na les" .
Aludió a los trabajos que en este
campo h an desarrollado Ed uardo
J . Cou tu re y Héctor Fix Z arnu
dio.

Po r último, al plantear las re
laciones entre los sistemas proce
sales y el contexto socia l en que
se desa rrollan, se refirió, en tre
otras, a las investigaciones reali 
zadas por e! Centro Naciona l de
Preven ción y Defensa Socia l de
Mi lán, que tienen como fin pro
fund iza r en la cuestión . de la
crisis d e la administración de
justicia , "entendida como probl e
ma de inadecuación de la est ruc
tu ra del a parato judicial y de su
incapacidad para satisfacer las
exigencias de nuestra sociedad en
transfor mación".



Mapa delos sitios detrabajo en la investigación.

francés Nad ir , llegó al puerto
mexicano de M azatlán el día 6
de febrero, con objeto de realizar
el P royecto RITA, el cual es un
estudio geo fisico y de geología
estructural en la Dorsal Este
Pacífico cercana a las costas me
xicanas.

Es te subma rino está equipado
con los in strumentos más moder
nos para su navegación y para
rea lizar los trabajos necesario
del Proyecto, como sistema de
navegación ac ústica, brazo tele
manipulado para muestreo, tele
visión registrado ra en video tape,

. para color y blanco y negro me
didores de temperatura del agua,
muestreadores de agua hydroter
mal, hidróforos direccionales, et
cétera. '

El Proyecto RITA lo llevarán
a cabo 12 científicos especia listas
cada uno en su mat eria , de los
cuales 4 son mexica nos: ingeniero
D. A. Córdoba, doctor J. Guerre
ro, doctor C. Rangin del Institu
to de Geología y el M. en C . A.
Carranza del Centro de Ciencias
del Mar y Limnología de la
UNAM ; 5 franceses y 3 nortea
meric anos, ade más de 13 técnicos
encargados de la navegación y
otras operaciones inherentes.

100,

COITAI meXICAnAI
* Participa la UNAM a través del Instituto de Geología y del Centro

de Ciencias del Mar y Limnología* En el proyecto RITA intervienen científicos de México. Francia y los
Estados Unidos* El buque oceanográfico francés Nadir y el submarino Cyana
zarparán del puerto de Mazatlán

SE ENCUENTRAN EN
MAZATLAN EL BUQUE

NADIR YEL
SUBMARINO CYANA

El submarino Cyana, embar
ca do en el buque oceanográfico

zona situada a 700 km al SW de
las Islas Azores.
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El ingeniero Manuel Pa tiñ o
Avila , secretario Acad ém ico del
Institu to de Geología , formuló
interesantes explicac iones sobre
la naturaleza y los alcances de un
proyecto científico en vías de
realización, cuya zona de opera
ciones se halla en las proximida
des de las costas de México.

Dentro ·de los programas cien
tíficos de investigación interna
cional, probablemente uno de los
más importantes es el Proyecto
de Exp lo ra ci ó n Submarina
Franco-Americano, denominad o
RITA (fallas transformantes Ri
vera y Tamayo) eh el cual parti
cipa activamente la UNAM a
través del Instituto de Geologí a y
del Centro de Ciencias del Mar.

La exploración RITA es una
continuación del Proyecto FA
MOUS (French American M id
Ocean Undersea Study) el cual
dirigieron conjuntamente do s
científicos distinguidos mundial
mente en esta disciplina; por la
partevnorteamericana, J. H eirtz
ler y por la parte francesa, Cl.
Riffaud ; asimismo, participaron
investigadores franceses de re
nombre internacional como Xa
vier Le Pichon y Jean Franche
teau, siendo este último el direc
tor del proyecto RITA.

La exploración FAMOUS lle
vó a cabo durante los añ os de
1973 y 1974 estud ios sobre la
Dorsal Medio-Atlántica en una



Otro ángulo del submarino GYANA.

e

rrestre sufre inversiones por razo
nes todavía mal conocidas con
intervalos de tiempo irregulares.

En el tercer punto se efectua
rán estudios en la zona de fallas
transforma ntes, a l nivel de la
falla Tamayo y en el punto don
de esta fractu ra se un e a la cordi
llera. La falla Tamayo es el pri
mer elemento del sistema de frac
turas que vienen desde el Golfo
de California hasta la fractura de
San Andrés y constituye el con
tacto en tre la Placa Pacífica y la
Placa Americana. Por lo tanto
esta zona es in teresan te para es
tudiar los desplazamien tos que se
producen al nivel del contacto
en tre dos placas vecinas.

LA INVESTIGACION
TIENE PROYECCIONES

ECONüMICAS ·

Además de la exploración vi
sual y del muestreo, se van a
colocar en la cordillera y a l nivel
de la fall a T amayo instrumentos
para el estudio de la actividad
sísmica. Destacó el ingeniero Pa
tiño Avila que también se reali
zarán investigaciones que podrán
tener gran importancia -econó rni
ca, como la qu e estudiará las
posibilidades de explotar nódulos '
de manganeso deposi tados en el
fondo marino.

Por último, final izó diciendo
que, después de la exploración de
las cordilleras, se proyecta estu
diar las fosas donde desaparece la
corteza oceánica.

109920'W se encuen tra sobre el
eje de la cordillera submarina.

Este lugar muestra condiciones
favorables para el estudio de la
actividad volcánica y tectónica
que caracteriza la zona de expan
sión , así como el estudio de los
depósi tos hidrotermales, iguales a
los que fueron vistos por primera
vez en 1974; durante la operación
FAMOUS.

El segundo sitio permitirá ver
la transición entre dos . zon as de
polaridad magnética in versas . En
efecto, el campo magnético te-

I

ENTRE EL8 DE
FEBRERO Y EL 28 DE

MARZO SE REALIZARA
EL PROYECTO

En esta exploración submari
na, se efectuarán de 30 a 40 .
sumersiones a 2,800 m de profun
didad entre los días 8 de febrero
al 28 de marzo del presente año.

Después de una docena de
años, la teoría de la Tectónica de
Placas ha mostrado la importan
cia de la s dorsales, cadenas mon
tañosas formadas en su totalidad
por material volcánico y que lle
gan a ten er hasta 60,000 km de
longitud, sumergidas casi en su
ota lidad.

A todo lo largo del eje de esta
cadena montañosa submarina,
sale material básico (lavas) que
al solidificarse forma la corteza
oceánica, y va llenando poco a
poco el espacio formado por el
movimiento progresivo de dos
placas tectónicas vecinas, depen
diendo este movimiento del rit 
mo medio anual de separación , el
cual varía notablemente en cada
región.

Así, dentro de la porción atlán
tica en donde se efectuó la opera
ción FAMOUS, es del orden de 2
cm anuales y en la dorsal que
explorará la nueva espedición ,
tiene un desa rro llo de 6 cm anua
les.

Tres pu ntos principa les fueron
escogidos en el proyecto. El pri
mero local izado a los 21QN Y



PLASMADA

HERENCIA NO TOTALMENTE

"Algu ien por ahí se encontraba, le
reconoc ió saludándolo festivamente :
'T ú eres el Negrito Poeta ' . El corres
pondió al sa ludo así:

Soy negro y soy poeta".
El mestizaje, ciertamente, es una

herencia que no ha plasmado aún
com pletame n te, porque la edu cación
no es fácticamen te integradora. Los
prejuicios a veces rebasan la acerta
da p~ lí.t ica mexi~ana en la materia ,
preJUIcIOs que tienen su origen en
hechos, en siglos de domina ción ,
cuya opresiva carga debe enfrentar
la polítIca ed ucativa.

'...He venido a busca r oro y noa
labrar la tierra ... " (Contestación de
H ernán Cortés a l secretario Medina,
cua ndo éste en Santo Domingo le
sug irió que se avecindara a llí, a cuyo
efecto le ofrecía so lar, casa y tierra).

También es indubitable que
los pueblos tienden a aglutirrarse y
desenvolverse con un criterio o varios
de homogeneidad ; ello aquí no
siem pre sucede, pero algunos facto
res " de origen" pueden ser comple
mentarios y relegarse a un segundo
plano cua ndo la educación parte de
los primeros niveles con una concien
cia crítica y hace suyos los ideales
integradores de un nacionalismo ra
ciona liza do que, dada la permeabili
dad y generosidad de nuestro pueblo
de ac eptar individuos de otras nacio
nes, puede arrojar resultados exi tosos
en el momento que la educación
apuntale su proceso de integración.

Filosóficamente, el sistema educa
tivo es avanzado en nuestro paí s;
política e instituciona lmente la d is
posición del pueblo mexica no para
recibir gente del ex tranjero, lo revela
como un pueblo de bue na fe y
receptivo ; SIn embargo, hay que to
mar en cuenta fac tores mil qu e inter
vienen en nuestros problemas in ter
nos de identificación como son los
derivados del choque de las culturas
hispano indígenas.

"...y pertenezco a mi tiempo,
ser negro no es culpa mía ,
a todos do y alegría
y con eso me reintegro" (2) .
Lo anterior o sea n los poemas del

"Negri to" significa que a veces cier
tas constan tes del origen de las perso
nas, los apellidos, la tez, son puntos
para vincularlos con "lo no conside
rado como auténticamente ' nacio
nal " creando una barrera poblacio
nal que a veces choca con los deseos
de legislador o con la política edu ca
tiva integradora que, por lo qu e
respecta a México, es y sigue siend o
a b ierta y receptiva.
(1) Humor blanco de un poeta ne

gro . Eduardo Luis Feher.
(2) El choq ue de las culturas hispa 

no indígenas. Ed uardo Luis Fe
her.

UNA

licenciado Eduardo Luis Feher.

"La represión no se hacía espe ra r,
buscando víctimas propiciato rias en
tre los miles q ue aspiraban a una
vida más libre en lo personal e
independiente en lo político.

"José, nuestro negrit o, no era aje
no·a esos deseos libertarios, por lo
que de manera constante se le perse
guía por sus sabios dic hos empapa 
dos de genuino espíritu mex ican ista.

"Alguien recién llegado a México
se tropezó con él y exclamó :
i Diablos, es un negro!

y él le contestó:
No tengo la culpa yo
una mano oculta y sabia
esta piel negra me di o
cual si naciera en Ara bia .

EL MESTIZAJE:

El problema rac ial en México

"Aunque soy de raza conga
yo no he nacido africano ,
soy de nación mexicano
y parido en Almolonga" (1).

* El choque de las culturas* Preju ic ios y discriminaciones se- 1---------- - - - -
culares* Nacionalismo racionalizado y
educación integradora

" Las constantes hispanas e indíge
na s de nuestro pueblo crean senti
mient os ambivalentes en el contexto
del fenómeno social del mestizaje, el
cual no ha concluido; pero lo más
importante es que no sentimos una
míst ica completa de amalgamiento y
proyección, lo que se traduce a veces
en la carencia de la imagen monolíti
ca de México, existiendo por el con
trario muchos Méxicos en correspon
dencia a los orígenes que coexisten
en una sola realidad".

El licenciado Eduardo Luis Feher,
catedrát ico de la Facultad de Dere
cho y autor de varios libros entre los
que destacan El choque de las cultu
ras hispano-indígena s y Educación
y leyes antidiscriminatorias, perm ite
columbrar en su ob ra, inquieta y
p rofundamen te analí tica, las razones
de un nacion al ismo mexicano con
raíces emot iva s ya veces de genuina
defensa de la cultura, pero que par
ten a menudo de va lores ambivalen
tes y de una educación con tradicto
ria, gestada muchas veces en el seno
de prejuicios q ue toman la forma de
xenofobia, en tre a lgunas de sus ma
ni festacion es.

De Humor blanco de un poeta
negro, del licenciado Feher, toma
~os I~s sigui entes pá r rafos en los que
I~tervlene un personaj e central cu
riosamente llamad o José Vasconce
los y .que se ubica en el siglo XVIII.
En dicho fragmento se plasma situa
ción homól oga al problema que hoy
en día no acabarnos de superar.

"La Nueva España estaba sujeta a
todo tipo de presiones en la época
colonial ; hirvi endo por fuera y por
den tro, la inmensa oll a pa recía esta.
lla r por mamen tos.

[H]~



Gran promoción del libro universitario

LOS LIBROS DE LA

UNAM AL ALCANCE

* Un 30% de descuento* Pueden adquirirse en la librería de Ciudad Universitaria* Se exhibe el fondo de libros completo

Clones tan importantes como la
Graecorum romanorurn, con los
últimos títulos. Asimi smo, las úl
timas ed icion s de las coicc ion es
populares, anto lógicas, I ct uras
universita rias, etc.

" T a mb ién se incluye la Biblio
teca del es tudiante universitario
y otros te xtos program ad os" ,
agregó el j efe del Dep artamen to
de Distribución de Libros Uni
versitarios.

Los estud ian tes, tra baj adores,
empleados y público en genera l
pueden adqui rir cua lq uiera de
las ediciones citadas u obras en
particu lar. Sólo tienen qu e solici
ta rlas en la librería de C iuda d
Universitaria .

da todos los rubros del catálogo,
a saber: libros de ciencias socia 
les, de humanidades, técni cos,
literarios, de arte, así como colee-

COMUNIDADSUDE

cióñ de Libros Universitarios,y la
maestra Leonor Morales de Vi
llafranca, secretaria técnica,
quien en representación del arqui
tecto Jorge Fernández Varela,
coordinador de Extensión U ni
versitaria, cortó el tradicional
cordón inaugural.

El licenciado Jaime Villegas
hizo saber que los objetivos pri
mordiales de la muestra son que
la comunidad universitaria co
nozca todas las ediciones de la
UNAM, "ya que se exhibe el
fondo completo" y que los in tere
sados en obtener libros aprove
chen la promoción especial de un
treinta por ciento de descuento.

Por otra parte, según informó
el propio licenciado Vi llegas, fi
guran en la exhibición menciona-

Fue ' inaugurada una exhibi
ción de libros de la UNAM por
el licenciado Jaime Villegas, jefe
iel Departamento de Distribu-
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

La Coordinación del Colegio de Ciencia s)' Humani
dades )' la Dirección del Plantel Na úca lpa n de la
Unidad Académica del Ba chillerato, con base e n el
acuerdo del Consejo del Colegio del 9 de febrero de 1973
)' co n fundamento en los artículos 35 , 36 , 45, 66,68 al 77
y demá s a p lica b les del Estatuto del Personal Académico
vigente, co n voc a n a concurso de oposición para ingreso o
concurso abierto, para ocupar en las á reas de Matemáti
cas e Historia, las plazas de profesor definitivo de
asignatura "A" en los grupos de la s materias del plan de
estudios que a continuación se en listan:

En el Arca de Matemáticas

4 Grupos de Matemáticas I y I1
1 Grupo de Matemáticas III y IV

En el Area Histórico-Socia l

Grupo de Economía I )' II
Grupo de Geografía I )' II
Grupo de Administración I )' II

Para efe ctos de e valuación de los a spirantes, con
fundamento en los artículos 82 y 87 del Est atuto del
Pe rson al Académico, las Comisiones Di ctaminadoras
podrán integrar los jurados ca lifica d ores que sea n ne ce
sarios. Di chos j u rados se integrarán por igual número d e
profesores d e :facultades )' !,scuelas de la UNAM, y del
C olegio d e C ien cia s )' Humanidades, preferentemente
definitivos e n el área)' materia de que se trata .

De co n fo rm id a d co n la s di sposiciones estatutarias
vig<:ntes. el C onsejo del Colegio ha determinado que los
asprrantes deberán presentarse a las siguientes pruebas:

a ) Examen de Conocimientos. La Comisión Dictami
nadora respectiva o, en su caso, el jurado califica
dor, eva lua rá los conocimientos de los aspirantes,
tomando como base los programas vigentes en la
materia que se .aspire a impartir.

l!il d.t.';!

Será rcqursuo indispensable a proba r es te e xa- SI
men para continuar las pruebas su bsecuen tes. sa

b) Ex;tm en M etodol ógi co." Esfe co ns isrrr á en una n:
p rueba que demuestre en el aspiran te el d ominio la
d el método de la discipli na po r la que conc ursa . el

c) Prueba Didá c tic a. Consisti rá e n la ex posic ió n de a
una unidad temática de l p rograma d e la materia
por la que se concursa, fre n te a un gr u po integrado
a l azar, al cual se agregarán los integrantes de la
Comisión Dictaminadora o los del j u ra do califica
dor respectivo. Esta prueba deber á llevarse a ca bo
so bre la base d e lo s protoco los a p ro ba d os .

El peso que d e berá te ne r cada una de la s pruebas se rá el
siguiente:

Ex amen d e co noc imien tos 50 0/<
Examen meto dol ógico 20'7c
Prueba did ác tica 300/1"
Los co nc u rsa n tes que en los términos 'd e esta co n v

toria se in corpo ren a la a te nc ió n de grupos docent ,
deberán en el la pso de un semestre lectivo, seg u ir y
aprobar un cu rso de Didáctica del á rea.

BASES:

PRIMERA. - L os conc u rsa n tes deberán sa tisfa ce r los
requisit os esta b lecidos en el art ículo 36 d el Estatuto del
Personal Académ ico , que a la le tra d ice:

" P.ara ser profesor d e asigna tu ra ca tegoría " A", se
reqUI ere:

a ) T ener títu lo superior a l de ba chiller en una licen
cia tura del á rea de la m ateria que se vaya a
impartir.

b ) Demostra r apti tud para la docencia.
El requisit o d el títu lo podrá d ispe nsa rse por acuerdo del
C onsej o T écnico , en los casos siguien tes:

1) En el ciclo d e bachillera to, c ua ndo no co nc u r ran
as p ira ntes que tenga n tÍ tulo, .y los que se presenten
ha yan a pro bado los cursos co rrespo nd ien tes a una

i licenciatura en e l área de la materi a que se trate.
2) En la enseñ a nza de lengu as viv as, de ma teri as

artísti ca s, de ed ucació n física , d e ad iest ra m ien to r
o en la s que só lo se impartan en ca rreras en que no

haya más ele quince g ra d ua dos. En los su p uestos, a
quc se refiere es te in ci so los interesados deber án



los su bsccu cntes aspi ra n tes podrá n 1escoger os grupos
vacantes.

Aten ta men te '

C iud ad Universita ria , D .F. , 16 de febre ro de 19 78

" PO R M I R AZA H ABLA R A EL ESPIR ITU"

DIRECTOR DEL P LANT EL NAUCALPAN
Dr. J osé de Jesús Bazán Lcv y

COO R DINADOR DEL CC H
Lic. David Pantoja M oran

haber aprobado los cursos correspo nd ientes a la
especialidad de que se trat e o dem ostrar medi an te
los p ro.cedill1ientos qu e seña le el Co nsejo T éni co
respec u vo , el co nocimien to de la mat eri a qu e se
vaya a impartir".

a. SEGUNDA.- Para participar en este conc urso los intere
sados deberán llenar la solicitud qu e les será p rop orcio

a nada por la ~ecretaría Académica del Plantel yentregar
a la c? la .~lIsma :on los document os y cop ias q ue a

contlnuan on se sena la n, dent ro de los 15 d ías siguientes
e a lapublicació n de esta convoca toria :

1. Curríc ulu m vit ae por duplicad o.
2. Dos fot o.copia.s y origina l del título, gra dos, diplo

mas y di stinciones que se mencionan en el cur rícu
lu~: Cotejada la fidelidad de las cop ias , los
originales serán devueltos en el acto.

3. Copias de trabajos, publicaciones o textos mencio
nados en el currículum.

Oportunamente se com unica ra la admisión de las
solicitudes y la fecha de iniciación de las prueb as. Los
resultados se rá n dados a cono cer públicamente. El
aspirante que obtenga la más alta puntuación , ten drá
derecho a escoge r, en primer luga r, los grupos vacan tes

icados en la con voca toria , siemp re y cua ndo no
r sen 24 hora s. En orde n decreciente de puntuación,

t' '''.MAN D A NQ 333: Solicita ingeniero mecá
\. o o ingeniero industrial, titulado, horario
completo, sueldo $17,000, para un puesto de
asistencia operacional y otro para el área de
troquelados, edad de 25 a 35 años, inglés 50 a
70%. Experiencia: uno a 3 años en fabricación
de piezas 'metá licas sueltas, alto grado de
precisión y otro en troquelados.
DEMANDA N Q334: Solicita ingeniero mecá
nico o ingeniero industrial, titulado, horario
completo, sueldo d e $8,000 a $17,000, según
apt itudes y exp eriencia, para un puesto en el
Departamento de In geniería de Desarrollo,
edad de 22 a 35 años, inglés 50 a 75%.
Experiencia : 2 años en diseño mecánico (área
de telecom unicaciones).
DEM ANDA NQ335: Solicita trabajador social
pasante, horario completo, sueldo de $8,000 a
$17,000, según aptitudes y experiencia, buena
presen ración.

DEMANDA NQ 336: So lic ita licenciado en
R elaciones Internaciona les o licenciado en
Ci encias Políticas, pasantes o titulados, horario
completo, para un puesto de aux iliar del
gerente, sueldo $10,000 seg ún a ptitudesv edad
de 20 a 30 años, inglés 100%. Experiencia:
conocimientos sobre comercio exterior y carác
ter económico sobre comercializ ación .
DEM ANDA NI? 33 7: So licita ps icóloga pasan
te, hora rio completo, suel do $7,000 a $7,770,
para un puesto de selección de personal, muy
bu en a presentación . Experi encia: en trevistas,
test psicológicos e Ín terpretación.
DEM AN DA NI? 338: Solicita estudiantes de
cualquier carrera, de los primeros semestres,
hora ri o convencional, sue ldo, comis iones y
prestaciones, pa ra puesto de venta de segu ros .
Ofrecen : entren amien to, capacit ación , curso de
prospectación, cartera de clientes; los ingresos
pueden ser hasta de $15 ,000, la empresa invita
a los in teresados a informarse del plan de
trabaj o.
DEM ANDA NI? 340: Solicita contador público
pasan te, horario co mpleto, sueldo de 6,000,
para un pu esto de a uxiliar de contabilidad,
buen a presentación . Experiencia : 1 año en
contabilidad gener?l.
DEM AN DA NI? 34 1: Solicita arq uitec to pasan-

(Sigue en la Pág. 20)



(Viene de la P ág. 19)

Rosa Olivera , Mig uelAngel Año rve. Antonio
Ilu ímz.

Al cumplir 10 años de exis
tencia, el Seminario de Danza
Contemporáneo y Experimen
tación Coreográfica ha decidi
do ampliar su base de princi
piantes, por lo que ahora ofre
ce dos grupos de iniciación y
no sólo uno como había suce
dido hasta el momento.

Para mayores informes, el
teléfono 521-81-10 está a la
disposición de los interesados.

a ños, solte ro. Experi encia: señoritas con conocí .'.

~~~~s~~~r~ij5~~ ~~~f~~~an~~'E o industrial ~\\.\\
Pasante o titulado, horario completo, sueldo
$ 16,000 , edad de 25 a 40 años, inglés 30~, Ci
bu en a presentación . Experiencia: 2 años en
puesto. .
DEM ANDA N <? 35 1: Solicita ingeniero quími
ca o químico, pasante o titulado horario com
pleto, sueldo $ 18,000, buena presentación, in.
glés 25%. Experiencia: 3 años a nivel gerencial
en control de calidad.
DEMANDA N <? 352: So licita licenciado en
Letras Españolas, pasante, para un puesto de
profesor de Literatura, nivel de preparatoria,
sueldo por hora $75.00 horario 18:00 a 21 :00 h.
(11 h a la semana).

>

Para la in scripción en la Bolsa Universitaria
de Trabajo, los interesados deberán present
con una fotografía, calificaciones, carta
pasante o céd ula profesional. (Entre Ingeniería
y Arquitectura de 9 :00 a 16:00 h de lunes a
viernes).

es contribuir a la formación
integral de jóvenes universita
rios y descubrir vocaciones pa
ra la práctica profesional de la
danza contemporánea.

El próximo 1o de ' marzo se
iniciarán dos nuevos cursos
para principiantes, en el local
de Calle del 57 N<? 4, en el
centro de la ciudad. Las clases
serán ~ las 9 y a las 12 de la
mañana respectivamente, de
lunes a viernes. La edad de
in greso es de 14 a 19 años y la
cuota de in scripción es de
$250.00. Los alumnos de pre
paratorias, CCH o facultad es
universitarias no pagan cole
gia tura mensual. T od os tienen
participación activa ¡en. el fun
cionam iento de la escue la . Los
gru pos de nivel medio y avan
zado tienen opción a los traba
jos de experimentación coreo
gráfica. En estos niveles se
aceptan alumno) universita-. ' \ .
nos que tengan estudios pre-
vios de danza, bajo las mismas
condiciones de exención de pa
go de colegiatura.

te o titulado, horario completo, sueldo $5,000 o
más según aptitudes para un puesto de dibu
jante de planta. Requisitos: muy buen dibujo
de planos y m uy buen est udian te.
DEMANDA N <? 343: Solicita pedagoga pasan- .
te o titulada, horario completo, sueldo $7,000,
para un puesto de elaboración de cursos, edad
de 22 a 25 años, buena presentación.
DEMANDA N <? 344: Solicita IME titulado
horario completo, sueldo de $15 ,000 a $16,000:
inglés 70%. Experiencia: plantas de fabricación
(de preferencia de vidrio) sistemas de reducción
de costos, automatización, mejora de proceso

, 'etcetera. .
DÉMANDA N<? 345: Solicita licenciado en
Cien~ias Políticas o similar, pasante o titulado,
horario completo, sueldo $9,000, el puesto es
por tiempo eventual. Experiencia: 1 año en
escribir guiones educativos,
DEMANDA N<? 346: Solicita licenciado en
Derecho, pasante o titulado, horario completo,
sueldo de $9,000 a $11,000, edad de 22 a 30

La fundación del Seminario
de Danza Contemporánea y
Experi men tación Coreográfi
ca, data de 1969. Inició sus
actividades bajo los auspicios
de la Dirección General de
Difusión Cultural, con maes
tros .del Ballet Nacional de
México, que dirige Guillermi
na Bravo.

El propósito del Seminario

~~~!!Z!

COREOCRAFICA

CURSOS

DE

DANZA

CONTEMPORANEA
y

EXPERIMENTACION



Ciclismo

DOBLE TRIUNFO UNIVE SITARIO

de Estudios, José Luis Rico y
José Palmieri, se adjudicaron ·1
cuarto y quinto lugar d la prue
ba.

Hubo comentarios muy favo
rables respecto a los torneo y a
los ganadores. E pecialmentc,
llamó la aten ción el hecho de qu
se reuniera un grupo de 90 corre
dores en justa , 'pues hacía mucho
que a lgo pa recido ni siq uiera se
im agin aba .

va , noveno y décimo lugar fueron
igualmente acaparados por los
pumas Jorge Vázquez, Carlos
Gómez· y j: Manuel Martínez,
respectivamente. En total hubo
39 corredores.

La segunda competencia, en la
cual participaron 90 pedalistas,
fue ga na da por Pedro Arias,
quien hizd su recorrido en una
hora con 55 minutos. Los tam
bién representantes de esta Casa

Los ciclista s Edmundo Alpízar
}' Pedro Ari a s, de pri mera y se
gunda fuerza respectivamente,
ambos de la U niversidad Nacio
nal Autón oma de México, obtu
vieron los primeros lugares en las
competencias organizadas por el
CREA Y pat rocinada por el De
partamento del D istrito Federal.

Estas co mpetencias se efectua
ron, pese a los incesantes venta
rrones, en el ci rcuito de cuatro
'''Smetros del Autódromo Ricar

odríguez. T a n to para prime
ra como para seg unda fue rza el
recorrido fue de 80 kilómetros.

En la pri mera competencia,
los universita rios dominaron la
situación . Ed m und o Alpízar, por
!11 parte, log ró una escapada,
gracias a la cual pudo conquistar
el triunfo con un tiempo de una
hora, 53 minutos y 25 segundos.
El segundo luga r de esta prueba
le corresp ond ió al también uni
versitario Angel Lópcz. Los octa-

ocio
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O~,
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en la que vencieron al más fuerte
eq ui po de este país: Manitoba, e!
cual posee cuatro seleccionados
nacionales. No obstante, la escua
dra universitaria se impuso, tras
dos apretados sets, en un tercero
a base de servicios difíciles y bien
apoyados.

El torneo estudiantil de prime
ra fuerza tendrá, además, el ca
rácter de selectivo para lograr la
mejor escuadra' posible con miras
a la ya muy próxima Universia
da . De ser los Pumas campeones,
formarán, como es ya una tradi 
ción, la base de la representación
nacional.

Con un buen equilibrado con
junto y los recientes éxitos por
ellos conseguidos, los resultados
han de ser los que se esperan.

~ II!J

El equipo de volibol varonil
partió el pasado viernes 10 con
destino . a Ciudad Victoria, Ta
maulipas, donde está sostenien
do, en nuestra representación, los
encuen tras correspondien tes al
Campeonato Nacional Estudian
til de Primera Fuerza, que se
celebran del 13 al 18 del mes en
curso.

Este torneo, el más importante
de la especialidad, congrega a los
equipos más fuertes. De entre
ellos, Jalisco es, en ' opinión de
Andrés Herrejón, integrante de!
conjunto puma, uno de los difíci
les de vencer.

Por lo q ue al conjunto univer
sitario se refiere, ' todos ellos han
completado, hace apenas unos
d ías, una exi tosa gira por Canadá

Los Pumas al Torneo Nacional
stu iantil

Volibol varon il

Andrés Herrejón. uno de los nuevos valores
del voJibol puma.



Intercambio deportivo UNAM-IPN

El ajedrez conquista
nu merosos adeptos
La fraternal rivalidad deportiva entre las máxi

mas instituciones de educación superior en nuestro
país, UNAM e IPN, se extiende a hora a los
planteles periféricos de ambos centros de estudios.

El pasado sábado, las instalaciones deportivas de
la Escuela' Nacional de Estu d ios Profesionales Ara
gón , fueron escenario de la confron tación múltiple
entre los equipos de d icho plantel universitario y de
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge
niería y Cien cia s Soc iales Y¡ Administrativas, de l
IPN.

Hubo acción en las ramas de volibol, futbol
soccer, basquetbol y ajed rez. Los resultados se
inclinaron lo mismo hacia e! bando de los pumas
que de los burros blancos; mas fue en los encuen
tros del llamado " de por te-cie ncia" donde la espec-

tación creció aún más, gracias a la ca lidad de los
ajed recistas estudiantiles.

Sobre este punto, el ajedrez, e! organizador de
esas confrontaciones, ingeniero Juan A. Gómez,
subrayó la importancia que en los planteles uni v
sit ari os ha venido adquiriendo, gracias a la coa
nación entre el Departamen to de Deportes de a
ENEP Aragón y la Dirección Gen eral d e Activida 
de s Dep ortivas y Recreativas.

En hockey sobre ruedas

La UNAM perdió contra Argentina
Los Pu ma s de la UNAM su

cumbieron en el encuentro de
hockey sobre ru ed as ante e! eq u i
po visitan te San Lorenzode Al
magro, por 9-5, e! viernes 10 de
febrero en la ca nc ha del Deporti
vo Venustiano Carranza.

Dicho encuentro se llevó a ca -

bo en medio de un gran a mbien
te, en el cual sobresalieron las
porras universitarias.

Los argentinos se mostraron
poderosamente ofensivos. mane
jando con gran maestría el bas
tón , atacando en forma de blo
ques y defend ién dose de modo

similar. An te esto, los Pumas no
decayeron y lograron hacer va
rias anotac iones que fueron
aplaudidas por el público asisten
te. La derrota puma a fin de
cuentas re sultó ganancia, ya que
"el encuen tro dejó mucha escue
la " a los jugadores universita
rios, según su entrenador Benito
Salazár, pues los argentinos son
conside ra dos entre los más im
portantes exponentes- de! hockey
sobre ruedas a nivel mundial.

la Universidad sucumbió ante uno delos mejores--!Quipos del mundo. Al final del juego todo fue camaradería.



Presíd ium y audienc ia en la conferencia sobre
la obra Santa.

En resumen, la popularidad de
Santa se debe a los diversos ele
mentos que en ella confluyen:
tratamiento de ternas tradiciona
les, mitos y leyendas arraigados
en el pueb lo ; uso de recursos
retóricos o de giros populares ;
descripciones atrevidas pa~ la
época y constante denuncia de
una soc iedad explotadora y co-
rrupta .

nes cinematográfi cas: 1918 ,1931,
1943 Y 196 7. Las conferenciantes
recordaron que la primera pelí
cula sonora mexicana tuvo como
argumento esta obra, y que en
una de esas versiones, el célebre
compositor Agustín Lara fue res- .
pon sa b le de la mu sicalización.

Tampoco han escasea do los co
menta rios de afamados ensayis
tas, quienes han explicado de mil
formas los pormenores del texto.

R ecien tem ente, en 1976, se lle
vó a ca bo con el ausp icio de la
UNAM un espectáculo teatral
bajo la di rección de Luis de Ta
vira; yen el presente año el poeta
José Emil io Pacheco recobró pa
ra su publicación el diario del
autor de Santa.

No uno sino muchos son los
elementos de la obra que contri 
buyen a su.popularidad. El trata
miento de mitos como el de la
redención de l ma l por el amor
(que un pianista ciego revela a la
prostituta an tes de morir), en la
lín ea de la leyenda de La hella y
la bestia, es uno.de ellos .

Otro aspecto al qu e la s con fe
renciantes se refirieron , es el del

y LOS ·PERSONAJES

* El pueblo otorga vida real a los personajes literarios* Numerosos elementos populares confluyen en la obra

SANTA

POPULARES DE LA LITERATURA

'~~~~~~i~~ §~í~~~::~ ~ I ¡ ¡
Ciclo de conferencia s: Lo literatura popular en México tra tamien to de la relación

campo-ciudad qu e, siguiendo la
tradición cristiana, cond ena a la
urbe como símbolo de pecado y
confiere al campo un significado
de inocencia y virtud.

Al referirse a la ciudad , Gam
boa señalaba: " Lo mediano y lo
malo que las grandes ciudades
encierran en su seno como cutá
neos sarpullidos es el producto de
un visible desasosiego y un con ti
nuo prurito qu e única me nte la
p~licía sabe ra sca r y qu e con ta-
mma a sus pobladores..."

Por otra parte, se hi zo notar
qu~ el autor utiliza un lengu aje
variado; tanto los modi smos po
pulares de la época como una
serie de elementos retóricos ha 
cen pensar al lector qu e se en
cuentra frente a una obra de
gran calidad intelectual .
\ No pued e negarse que anta

está cargada de denu ncias contra
la corrupción de la sociedad, res
ponsable en últ ima ins tancia de
llevar a la p rot agonista por un
camino d e degradación mo ral.

En otro orden de ca a, la
Actores que intervinieron durante la lectura ponentes señalaron que la obra
de Santa. constituye una clara defen sa del

nacionalismo y de los movimien
tos independentistas y un a pro
testa contra la gra ve influenc ia
española de aquel en ton ces.

Santa, la obra p óstu ma de Fe
derico Gamboa , co nstituye, junto
con Los de abajo de Mariano
,\zuela, una d e la s dos novelas

ácanas más p opula res del si-
¡, X.
o Aella se refi ri eron Bertha Ace
res, Carmen C al in da y Luz Ma
ria Hidalgo en la ponencia que,
dentro del ciclo Li tera tura popu
bren México, sostuvieron el pa
sado día 7 b aj o el título Santa y
los personajes popula res de la
literatura.

Antes que G a rn boa , señalaron
las ponentes, ·Ios escritores ro
mánticos, em peñados en recupe
rar el cri st ianism o como motivo
estético, echaron mano de todo
tipo de person aj es marginales, de
tal manera q ue la literatura se
pobló de pi rata s, mendigos, ban
didos generosos, seres deformes y
prostitutas d e buen .cora zón . Em
pero, el personaj e de Santa no se
1 ribe en esta corrien te sino en
el naturalismo origi nado por
Emilio Zola con su obra póstuma
Naná. Santa no es h ija de la
idealización ro rn án tica sino de
esa voluntad d e plegarse a la
representación de la naturaleza
hasta en sus más ínfimos pliegues
propia del naturalism o.

Santa fue escri ta entre 1900 y
1902, cuando su autor cumplía
un encargo diplo m á tico en Gua
temala. En 1903 se la publica en
Barcelona; poco d esp ués el autor
se ve envuelto en serios proble
mas debido al fu ror causado por
su "osada novela " , en la que
prolijamente narra la degrada
ción moral y soc ial de una cam
pesina y la redención final qu e
de ella hace el amor.

Un rasgo de la popula rid ad de
Santa lo atestiguan cua tro versio-
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* Orígenes del género folletinesco
* Representantes en Europa y en México
* Sus herederos: la historieta . el radioteatro.

la fotonovela y la telenovela
Ourante la conferencia "De la novela de folletín a la teleno vela". se
leyeron diversos textos.

La novela de folletín fue el
género literario más popular du
ran te el revol ucionari o siglo
XIX. Su apogeo se da paralela
mente al auge de las grandes
industrias y al crecimiento mons
truoso de las ci udades.

Así se planteó en la tercera y
última conferen cia del ciclo Lite
ratura popular en México, titu
lada Del folletín a la telenovela,
realizada en la Facultad de Filo
sofía y Letras. Los ponen tes en
esta charla-espectáculo fueron:
Magdalena Galindo, Eduardo
Hurtado, Blanca Rodríguez ,
Adriana Salinas y Armando To
rres Michúa, con la participación
escénica de actores de la Carpa
Geodésica.

En México , el género folleti
nesco se . da a conocer por las
aventuras de Los Pardaillán y El
judío errante. El éxi to de estás
ser ies llevaría a los escri tares me 
xicanos de finales de siglo a irni 
tarlas.

El género folletinesco nace
junto con el desarrollo de la
ciencia aplicada a la gran indus
tria, de las comunicaciones y los
transportes, de la producción tex
til y las fundidoras de acero, de
las cen trales telefónicas y los ve
h ícu los de motor.

Se apodera del gusto popular
en la época en que las máquinas
incorporan la fuerza de trabajo
de mujeres y niños a la explota
ción del capital ; cuando el hom
bre inicia la conquista del aire y
empieza a conocer la velocidad.
La novela de folletín crece junto
a las sombras de los grandes
edificios.

La necesidad de registrar esta
ava lancha de acontecimientos
históricos, llevó a la creación y
desarrollo del periodismo y otros
24 :!'!l.,·iIIt;1

métodos, como el daguerrotipo,
con los que los hechos de la vida
cotidiana quedaron fijados.

En sus orígenes, el periodismo
es político. Bajo el juego de las
ideas, fortalecido por los grupos
de oposición y revolucionarios,
ocupa con sus debates ideológicos
numerosas planas en los mej ores
diarios del mundo.

En el siglo XIX. Emile de
Gerardin crea en Francia un pe
riodismo diferente. Haciendo a
un lado el juego de ideas, eleva lo
comercial a facto r primordial. La
Prensa, nombre de su diario, tar
dó poco tiempo en ganar una
amplia popularidad. Bajo lin ea
mientos -de una verdadera em
presa comercial, el diario de Ge
rardin incluía en cada número
un episodio de novela de folletín,
con las que Víctor H ugo y Balzac
se dieron a conocer.

Los miserables y La comedia
humana aparecen en La Prensa,
prolongando su duración , en
gran parte porque en aquel en
tonces se empezaba a pagar por
cuartilla a los escri tares. La in
fluencia de estas obras es notoria
en Eugenio Sue y en su obra Los
misterios de París, publicada en
el diario El Constituyente con sus
4 mil episodios.

El género da un giro hacia las
aventuras, con Los tres mosque
teros, de Alejandro Dumas y La
corte de los milagros, de Paul
Favel.

Entre los recursos utilizados
por los seguidores del folletín , se
encontraba el del suspenso, cor
tando la acción en el momento
más crítico, con lo que se atraía
la curiosidad natural del lector,
técnica similar a la usada por
Scherezada en La mi l y una
noches.

Tres d iv isiones forma ban fun
damentalmente el género: los fo
lletines de tema histórico-social,
los histórico-sentimentales y los
de aventuras.

La influencia de Los Par
llán en México, orilló a los escri 
tore s nacionales a adentrarse en
el género bajo características po
co originales. De tal suerte que
José de Rivera publica Los mis
terios de San Cosme y Justo
Sierra publica La hija d el judío.
El género maduró en tierras me
xicanas, tomando en poco tiempo
características originales y autóc
tonas. Los bandidos d e R ío Frío,
la obra de Manuel Payno, dio el
paso inicial, siguiéndole Luis G.
Urbina y Manuel Riva Palacio.

Con la creciente indust rializa
ción y el proceso de urbaniza
ción , los herederos del género
folletinesco son en el siglo XX las
historietas, los rad iotea tros, los
comics y más recientemen t s
telenovelas y fotonovelas. E
nueva variedad, el folle tín mo
derno asume una función más:
divulgar la ideología de -la clase
en el poder.

Las técnicas usadas en el pasa
do son explotadas grandemente
por los. herederos del folletín; el
tratamien to de temas extremo
sos: lo bueno y lo ma lo, el pecado
y la castidad, etcétera, el presen
tar la historia como algo manipu
lable, son sólo algunos de los
métodos utilizados en la actuali
dad .

El ideólogo italiano Antonio
Gramsci afirmaba que era nece
saria la investigación y el estudio
de las literaturas con mucha
aceptación por parte de las ma
sas, porque reflejaban la comple
jidad in terna de esos sectores po
pulares.



Con Hans Richter-Haase r a l p iano

11 CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE
LA OFUNAM EN LA
SALA NEZAHUALCOYOTL
* Se interp retó música de Mendelssohn. Beethoven y Mozart

El segundo concierto de la temporada extraordinaria
que está ofreciendo la Orquesta Filarmónica de la
UNAM se llevó a cabo los días 10 Y 12 del-presente, con
un programa netamente sajón que incluyó obras de
Mendelssohn-Bart holdy, Beethoven y Mozart. En esta
ocasión tuvimos el privilegio de escuchar al célebre
pianista a lemán Hans Richter-Haaser.

Félix Mendelssohn-Bartholdy, músico clásico, con el
'ritu y el corazón románticos, alimentado por la
lica de P a lestrin a , Allegri, Bach y Handel, provino de

una fami lia judía convertida al protestantismo. Su
educación en un ambiente acomodado formó un tempe
ramento armonioso, equilibrado, sereno, elegante; en
definitiva, completamente opuesto a la imagen del
romántico atormentado.

Mendelssohn nace en Hamburgo en 1809, en el seno
de una familia de banqueros del mismo apellido. Su
abuelo Moisés ha dejado un estimable recuerdo como
filósofo. Habiendo demostrado grandes dotes, Félix es
confiado por sus padres, grandes amantes de la música, a
los mejores maestros: el célebre Zelter para la teoría y
Ludwig Be rger para el piano.

Es a la edad de diecisiete años cuando produce una
obra maestra: la obertura del Sueño de una noche de
mano, in sp ira da en la obra de Shakespeare; la obertura
fUe estrenada en Stettin, en febrero de 1827, y desde

. i ~ ,
El pianista Hans Richter-Haaser. Atrás. el maestro Héctor Q~intanar
dirigiendo a la OFUNAM.

entonces hasta la fecha nada ha perdido de su vitalidad
y frescura, pud ien do considerársele entre las obras más
populares del compositor.

La interpretación de la OFUNAM fue correcta, y
acertada la d irección. Mendelssohn es amante de las
cuerdas y ma deras, que tienen especial relevancia en esta
obertura, co mpuesta en una época en que no existían los
instrumen tos percu sivos de hoy en día. Las cuerdas de 'la
Filarmó n ica lu ciero n bastante, y el tema central, dulce,
melo d ioso, fue logra do con gran ca lidad.

Por un problem a técnico, a l [10 llega r los elementos
percu sivos de la 'orq uesta para el Concierto para piano y
orquesta N I} 2 de Bela Bartok , se cam bió el programa

origina l, ejecutándose en su lugar el Concierto N9 3 para
piano de Beethoven, con la intervención como solista de l
gran pianista Hans Richter-Haaser,

Poco puede decirse sobre Beethoven como pianista y
virtuoso q ue no sea sobradamente conocido por los
testimonios de sus contemporáneos. Se sabe que el
maestro fue considerado uno de los grandes pianistas de
su tiempo, y el. más grande en improvisación y lectu ra a
primera vista.

Al escribir el Concierto para piano en Do menor,Op.
37, ya Beethoven dominaba totalmente los secretos del
arte de la composición. Creado en el año de 1800, no fue
sino hasta 1804 cuando se publicó, pero la primera
audición se llevó a cabo el 5 de abril de 1803, en una
sesión musical organizada por Beethoven en el teatro An
der Wien, en la que se ofreció al público, además de este
concierto, la Segunda sinfonía, Op. 36 Y el oratorio
Cristo en el Monte de los Olivos, Op. 85.

El concierto consta de los tres movimientos clásicos, y
empieza con una introducción orquestal; posteriormente
el piano entra para afianzarse en el resto de la obra.

Hans Richter-Haaser es un pianista con una gran
técnica. Se advierte en él la influencia de la escuela
clásica a lemana. Su toque en el teclado es suave,
de lica do, sin brusquedad, dotado de una sensibilidad
que sólo los grandes maestros poseen. Sus manos,
magnéticas, logran notas sublimes, delicadas y tersas,
suaves y enérgicas al mismo tiempo. Aunque la música
de Beethoven es fuerte, requie re ser tocada con suavidad ,
y precisa m en te R ichter-Haaser posee ese don.

Finalizó el programa con la Sinfonía N9 4 1 en Do
ma yor, de Mozart, compuesta en 1788, y pos teriormente
denominada "Júpiter".

Obra llena de profundo dramatismo, irradia una
seren idad superior al resto de la producción mozartiana.
Tres años antes de su muerte, acaecida en 179 1, Mozart
experimenta un cambio, al comprender que se aproxima
una nueva corriente musical. Gran admirador de Bee
thoven, del cual afirmó: "El mundo va a hablar de él", el
genio de Salztburgo presiente ya esa nueva música, que
de alguna manera está presente en la sinfonía "Júpiter".
Las cuerdas del "Allegro vivace" muestran a un Mozart
inédito, profundo, que se entreg~ in.tensamente. ~ I
"andante cantabile" lleno de pasajes sincopados, deja
aflorar la tragedia de la enfermedad que lo .lI e~arí a a la
tumba contrastando con el tercer movirmento -el
"Minué" (a llegretto)-, en el que la fuerza del clasicismo
lo retrotrae a -Ias formas antiguas, aunque ya con la
madurez y gravedad del último Mozart. Por últ!m?, en
el "Finale" (a llegro molto), posiblemente el rnovirmento
más notable de la obra el contrapunto se une al
clas icismo para llegar a la realización de la genialidad en
un ambiente de fiesta musical.

La ejecuc ión de la orql~esta estuvo ,acorde con las
exigencias de la o bra. QUIDtanar logro momentos de
gra n be lleza, sobre todo en el "Fi~ale", coronando con
un a gran di recc ión una pieza inol VIda ble.



Hasta el 24 de febrero

INSCRIPCIONES

EN EL CENTRO

UNIVERSITARIO

DE TEATR O

E l Centro U niversi ta rio d e T eatro, en su segunda
época (i 973), fue creado para atender una carencia
esp ecífi ca que padecía nuestra Universidad dentro
de las múltiples d isciplinas que contempl a
formación y entrenam ien to de actores en e! se . 0

más a mplio y contem porán eo de! término. Recien
te men te reestru cturado tod o el plan de estudios, se
pone a la consideración de los aspirantes que en el
presen te año lectivo deseen someterse a las distintas
p ru ebas con las que se selecciona al alumnado.

La CONVOCATOR IA a bierta para este propó
sit o se ha a mpliado ha sta e! próximo viernes 24 del
p resen te.

M ayores informes en e! io- piso de Rectoría
- Depart a men to d e T eatro-, d e 11:00 a 14:30 h y en
e! local de l Centro -San L ucas 16, Coyoacán-, de
16:00 a 19:00 h.

Extrauniversitarias

SIMPOSIO SOBRE eONTAMINAelON AMBIENTAL
El Colegio de Bachilleres, a través de! Centro de

Actualización y Formación de Profesores de Biolo
gía, invita al I Simposio sobre contaminación
ambiental, dirigido a egresados de Biología, Quí
mica, Medicina, Física, Matemáti cas y Ciencias
Sociales.

Los participantes serán profesores e investigado
res de institutos y departamentos de la UNAM , e!
IPN, el IMP, etc.

Dicho Simposio se llevará a cabo los dí as 20, 23 Y
24 de febrero de 17:00 a 20:00 h , en el a uditorio de!
Museo Tecnológico de la Ciudad de M éxi co, N uevo
Bosque de Chapultepec. La entrada .es libre y se
ot~rga rán constancias a quienes asistan a las tre s
sesiones,

Informes e inscripciones en el Centro de Actua
lización 'y Formación de profesares (Av. C uauhté 
moc N '? 1236-7 '.' piso, México 13, D.F. ). Teléfo no:
559 -55-22, extensiones 164 y 182.



Por el doctor Juan Sa lazar
Green.
Aula Magna, Facultad de
Psicología.
Viernes: 17 de febrero.
10:00h.

En ·la Facultad de Psicología

CONFERENCIA SOBRE

SEXUALIDAD

presionan hacia el cambio o hacia el ma n tenirnien
to del orden político, con sus respectivas ori entacio
nes ideológicas.

Asimismo, el autor estud ia la estructura del
siste ma p rod uctivo naci onal y los tipos de vincula 
ció n co n el mercado mundi a l " hac ia afuera" y
" hacia a dentro" , así como los cond icionan tes eco 
nómicos de ese mercado mund ial. T ambién realiza
un análisis d el equilibrio internacional de poder.

POLITIC A EN MEXICO

CRECIMIENTO ECONOMIC O E INESTABILIDAD

Nuevo libro universita rio

* Un estudio del licenciado Mario Ramírez Rancaño* Se analizan los procesos de esta bilidad o inestabilidad
política asociados a los económicos

En nuestros días, el sistema de dominación
política que opera en el pa ís se apoya en una
estructura d e a lianzas diferentes al que existía en el
pasado. Esta s al ia nzas tienen la final idad de asegu
rar la hegemonía de cie rtos grupos económicos
internos que, a su vez , están conectados a sect ores
externos.

Lo específic o d e la situación actua l d e domina
ción radica en la existencia de una al ianza entre los

reses de g ru pos externos y sectores urbano
ustriales y co merc ia les-financ ieros in ternos. Por

otra parte , en el Estado está n representadas las
fuerzas d o mi na n tes, la cuales, a su vez, se orientan
cada vez m á s hacia la producción : de b ienes
destinad os al m ercado interno.

Los an te riores co nceptos se desprenden del libro
Crecimiento económico e inestabilidad política en
'léxico d el licenciad o Mario Ramírez Rancaño,
miembro d el Instituto de In vestigaciones Sociales
de la UNAM , editado reci entemente por la Direc
ción Ge neral de Publicaciones de esta Casa de
Estudios.

En este trabajo, el autor se p ropone demostrar
queen la sociedad mexi cana la estabilidad po lítica
depende de la posibilidad de estructuración de un
sistema de a lianzas políticas dentro d el ac tual
esquema d e dominación político-social. D ich o si~t,e

ma de alianzas pued e estar gen erado por la aCCIOn
del Estado o b ien por la gestión de uno o más
s ctores d e cl a se . Así pues, la estabi lidad política

1paí s de p end e rá de! grado . de eficacia. en la
ructuració n d e l mencionado siste ma de a lianzas.
El au tor analiza también los p rocesos de estabili-

dad o inesta b il id a d políti ca asociad os a los eco~ó
micos y seña la la necesidad de destacar las peculia 
ridades de los m o ment os históricos en los q ue se
percibe cla ra m en te que la esctruc tura se esta biliza,
esto es o se consol id a , o bien se altera a través de la,
ruptura.

Profundizando en su análisis el licenci ado Ramí
rez Ran caño afirma que " la eficac ia o in eficacia de
los grupos que l og~an im pone r su dominac~ón
política, ya sea en alian za con o tros gru ~os o bien
por sí solos, del imitan los marcos en que y ene .luga r
la acción po lí ti ca , .e.xpresa ?a en ~ a. eX lsten,c ~a ~e
situaciones d e estabilidad o inestabilidad poli tica .

En este ensayo el in vestigador pone eSl?ecial
én fasis a l d estaca r los aspectos que se relaciona n
con la co nfiguración histórico-estructural de la
sociedad m exica na , como son las estructuras de
domin ación los mecanismos de mantenim ien to del
poder , la s a lia n zas política s, la estr~ctura ?e cIase y
los movimientos y procesos político-socIales que

la
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Participan:
Mabel Martín
Tina French
Rosa María Bian chi
José Luis Cruz

Dirección: José Caballero

Febrero 14, 15 Y 16
a las 20:30 h .

Palacio de M inería
(Au ditorio 1)
Tacuba 5

En el pr imer aniversario

de su fallecimiento

LA OBRA DE
CARLO S PElllCER
EN UN CICLO DE
CON FEREN CIAS

co mo el queso de un
local, pero preciado en
partes".

" Nuestras mesas, sillas y sofás
saben cosas acerca de nosotros
q ue nuestras amantes descono
cen".

Pa rticipan :

Febrero 15
Carlos Montemayor

Febrero 16
Hugo Gutiérrez Vega
a las 19:30 h.

LECTUR A DE POEMAS

" E l fuego murmura par
m ismo, (

. / hl '"pero nos permite escuc a~ o .

"Un polí tico frustrado, con la
edad, se obsesionó con las vir
tudes sociales de los extorsio
nadores, y adoptó dos sangui
juelas".

" D ios nunca hace nudos, pero
es experto, si se le pide, en
deshacerlos" .

En dicha revista se informa
que en la selecc ión de tex tos de
W.H. Auden se incluyen también
simples apuntes. Todos estos es
critos participan de eso que Au
den llamó " afirmación".

El traductor j uzga q ue en to
dos los aforismos de Au de n "bri
lla la inteligencia" y que tienen
"importancia para trazar un ma
pa de su pensamiento, de sus
convicciones polí ticas , religiosas,
morales e intelect ua les. La mayo
ría, sin embargo, nos brinda una
enseña nza que no podemos dejar
de toma r en cuenta", concluye
Rafael Vargas.

.La sabiduría
afor ística de Auden

. por Auden mismo

" La esperanza de un poeta : ser

DE W. H. AUDEN

LA SABIDURIA AFORISTICA

Revista de la Universidad de México

ESCUELA NACIONAL

La Escuela Nacional de Música
de la 'U NAM, ha orga nizado su
Tercera gran temporada de con
ciertos cu yas actividades com
prenden:

- Exposición de trabajos real i
zados en función de la ed uca
ción musical.

- Dactilografia , R ecor tado,
Acuarela, Dibujo. .

- Exhibición de pelí culas con
temas musical es. .

- Ac tividades presentadas por
profesores y alumnos de los
niveles: inicial -primaria- y
medio básico - secundaria .

Dicha temporada se verifica rá
del 20 al 25 de febrero , de lunes a
vierne s a las 17:00 h y el sábado a
las 11 :00 h. - - '"'--

DE MUSICA

* Profundidad en cada pensamiento

* "El aforista no discute ni explica. afirma"

En el número más reciente de
la Revista de la Universidad de
México, se incluyen aforismos,
poemas breves y comentarios de
W.H. Au den, traducidos por Ra
fael Vargas. "El aforismo es esen
cialmente un género aristocrático
de escritura", decía el propio
Auden en 1962 en la introduc
ción a una extensa antología de
aforismos recopilados por él y
Louis Kronenberger.

El aforista, según
Auden, más sabio
que el lector

" El aforista no discute n i expli
ca, afirma; e implícita en esta
afirmación existe la convicción
de qu e es más sabio o má s inteli
gente que sus lectores".



Por otra parte, informó Casti
llo, con el auspicio de la UNAM
se presen ta rá próximamente a la
comunidad universitaria El Gal
pón. En esa ocasión con u~ pro
grama que incluye 3 obras cort as
de Anton Ch ejov: El aniversario,
El oso y Un trágico a pesar suyo.

Al aludido grupo de teatro El
Galpón lo int egran los actores:
Juan Ribeiro , Raquel Scoane,
Da rdo Delgad o, BIas Braid ot ,
Rodolfo Da Costa, María Aza rn
buya, Washington Cas tillo, Au 
gusto Masarelli , Carl os Ezguer ro
y Arturo Feleitas.

El vestuario y escenografia de
Un hombre es un hombre estu
viero n a cargo de Mario Galup.

* Representaron "Un hombre es un hombre"* De Bertolt Brecht* En la celebración del 80aniversario del autor germano* Homenaje que le viene rindiendo la UNAM V otras instituciones culturales
delpa~ J .

Dentro del homena je a a Bertolt Brecht

EL GALPON 'EN EL TEAI O
DE CU

Grupo: El Ga lpón . Un hombre es un hombre.
de Brecht.

sociológico que el T ea tro de la
Universidad había dado a El
círculo de tiza caucasiano, ob ra
brech tiana que tiene bastante
problemática para ser llevada a
la escena.

El prestigiado grupo de teatro
El Galpón , d e Uruguay, que se
ha distinguido por el enfoque
sociopolítico que da a la selec
ción de sus obras y la p uesta en
escena de las mismas, de una
larga proyección po r su ideología
de avanzada y profesionalismo
artístico, se p resen tó hoy en el
Teatro de Ciudad Universitaria
(anexo a la ENA).
" Bajo la di rección de Rubén
Yáñez y con un nutrido elenco de
actores, El Galpón escen ificó en
el lugar citado Un hombre es un
hombre, presentación organizada
por la Secretaría de Rectoría, a
través de la D ire cción General de
, tividades Socioculturales.l.decir d e Abe! Castillo, coor
dlI1ador de prensa de! menciona
dogrupo teatral , dicha represen
ación forma pa rte de una serie
deeventos en homenaje al propio
Brecht, en la celebración del 80
aniversa r io de su nacimien to, y .
en los cuales también participa
nuestra máxima Casa de Estudios.

El actor uruguayo destacó la
coincidencia, desde un punto de
vista meramente socia l, con el
teatro y el público un iversi tarios,
de quienes dijo : " T ienen una
gran agudeza crítica y sensibili-
dad". .

Hizo saber, asimismo, que El
Galpón coincidía con el enfoque

la marimba Nandayapan enel CCH.

La Dirección de la U nida d
Académica d el Bach illera to
del CCH,a través de su Depar
tamento de Promoción y Difu
sión Cul tural en colaboración
con la Dirección General de
Acti vidades Sociocultural es
presen taran los siguientes
eventos:

En el eeH

TEATRO y
MUSICA

El 7 de febrero a las 12
horas en el CCH Plantel Va
llejo , a la Marimba Clásica
Nandayapa, donde el maestro
Zeferino Nandayapa y su ~ru

po, rompiendo la misticidad
de la música autóctona, deleita
ron a Ia'cornunidad estudiantil.

La puesta en escena de Los
juegos a cargo del grupo de
teatro " La Chispa" fue pre
sentada los días 8 y 10 en los
CCH Naucalpan y Azcapot
zaleo respectivamente. Los

juegos es una ob ra de creación
colectiva; con esto el grupo ha
mostrado una búsqueda del
lenguaje teatral y de contenido,
a -la par qu e el in ten to de
transformar a l actor en un ser
creativo, dueño de todos los
recursos necesarios para enta
blar una p rofunda y sensible
comunicac ión con el especta
dor. El p úbl ico asistente tuvo
la oportunidad de apreciar el
trabajo de este grupo, y la
presentación resultó exitosa .

En el C C H Sur el grupo de
tea tro de la Carpa Geod ésica
presentó Las tandas de Tlan
cualejo, su autor y director es
el maestro Lanzilotti. La asis
tencia fue muy numerosa, y los
alumnos participaron con gran
interés en e! debate de la obra .

r. [?!



Cartelera Cultural

Recital de poesía y música de Cuba, con
Mario Ardilla , César Arias y Selma Beraud,
12:00 h, Plantel Sur del Colegio de Ciencia .Y
Humanidades,jueves 16. :
Cuarteto Vocal Gregor de Argentina, 12:0 h ,
Centro Médico, CV. Jueves 16. Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales Aragón :
Camerata Punta del Este, del Uruguay, 12:30
h . Entrada libre, jueves 16.
Las cosas sencillas, con Margie Bermej o y
Marcial Alejandro, 18:00 h. E n trada libre,
jueves 16.
Recital de Roberto Darvin del Uruguay, 18:00
h, Facultad de Contaduría y Administración,
CU. Entrada libre, jueves 16.
Progresión Armónica. Coro, 18:30 h, Unidad
Académica NQ 11. ENEP Acatlán. Entrada
libre, jueves 16.
Música nueva, con los grupos Cuicani y Grupo
26, 19:00 h. , en el Foro del Museo Universita
rio de Ciencias y Artes, CU. Boletos en taqui
lla , jueves 16.
Concierto sinfónico. Con la O rquesta Fila
nica de la UNAM; Kurt R odel, director hueso
ped o Sala de Conciertos Nezah ualcoyotl. Vier
nes 17 a las 20:00 h, domingo 19 a las 12:00 h.
Obras :Toccata y fuga en Re menor, de Bach;
Sinfonía NQ 4. "Trágica", de Schubert r
Danzas sinfónicas, de Grieg. Boletos en taqui
lla.
Escuela Na cional de Música:
Concierto de canto, con el profesor Leszek
Zawadka, 19:00 'h, Aula Estanislao Mejía.
Entrada libre, viernes 17.
Concierto de piano, acordeón , violoncello, gui
tarra y arpa, con los niños artistas, 17:00 h,
Foro de la Juventud del Polyforum Siqueiros,
E nt rada libre, viernes 17.
Recital de música fo lklórica, con el Taller de
M úsica de la ENEP Aragón , 12:00 h, auditorio
ENEP Zaragoza. Entrada libre, viernes 17.
Esc ue la Na cional de Est udios Profesionales de
Iztacala :

MUSICA

Galería de Co municación Granea ENAP (Mar
Arch ip iélago y Ferrocarril Nacional ):
El ca rtel como manifestación social, de R aúl
Cabello. Hasta el viernes 17. Museo Universi
tari o del Cho po (Dr. Enrique González Martí.
nez NQ 10): 80 años de cine en M éxico,
Fillmoteca UNAM, 10:00 a 20:00 h, de miérco.
les a domingos. Entrada general: $5.00: estu
di antes con cre de ncia l $3.00.
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Casa del Lago (Chapultepec); de miércoles a
domingos de 10:00 a 16:00 h. : Ina uguración de
las siguien tes exposiciones, el sábado 18 a las
19:00 horas. De lo vita l a lo sensible , de Sa ndra
Isabel LIa no, Galería Cen tra l.
Helrnut Bernhardt, Galería del Bosque.
Lo caliente y lo blando / lo duro y lo frío, óleos '
y acuarelas de Marcos Cuéllar, Galería del
Sótano.
Galería Uni versitaria Aristos (Insurgentes Su r
NQ421):
México: iconografía pop ula r del siglo XIX,

,.... ' .. ' UI . lo" - , ,,. __ o ........" " """ "' lI n .tJ t UI : i " ... JI.... 'UI•••
" " ..., . PI. II . • 11..... P1_ I u... ".n " . U I ,
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EXPOSICIO N ES

DIJUXX:]ON GENERAL DELA~ Nf.CIONAL PREIl'IRAlORIA
CXXlRDlNACION !\CMJEMIChY CULTURAL

163 ret ablos de la colección del señor Fern ando
Frías y señora , de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
h, de miércoles a do mingos. Entrada libre.
Escuela Naciona l de Artes Plásticas (Academia
NQ 22): hora rio : de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas: '
Exposición colectiva, del tall er deserigrafía del
profesor Alberto Ji"nénez Quinto. Sa la N '.' 1.
Dibujos, de Jua n S. Pasapera . Sal a NQ 2.
Exposición fotográfica, de Esp eranza Balderas, .
Sal a NQ 3,

[iQ]~m



(Co nt inúa en la Pág. 32)
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Cursos de Inviern o 1978, Facultad de Cien-
cias Polí ticas y Soc ia les, UNAM, CU. .
Ciclo: C omunicación y dependencia en Amé
rica Latina (Análisis d e C oy unt ura )
~erú , .p on ente: R a fael R on cagliolo Orbegoso,
in vesti gador de la Di visión de Estudios de
Comunicación ' del Insti tuto Latinoamericano
de Estudios sobre las Transnacionales: comen-,
tarista : Máximo Si mpson , investigador del
CEC ; 18:00 h , Aud itorio de la ex Fac ultad de
Cien cias , C U, jueves 16
Chile, pon ente: profesor Hernán Uribe, CEC;
come ntarista: p rofesora Alicia Gordon Strasser
inves tigadora del CEC; 11:00 h, Auditorio d~
la ex Fa cultad de Ciencias, CU, viernes 17.
Argenti na , pon ente: p ro fesor Héctor Schmuk
ler, coo rd inador del D epar ta men to de Ciencias
de la Comunicación de la UAM-Xochimilco;
come ntarista: Mabel Piccini, maestra investi
gado ra del Dep arta men to de Ciencias de la
Comunicación de la UAM-Xochi milco; 18:00
h, Auditori o de ex Facultad de Ciencias, CU,
viernes 17.
Ciclo: Seminario Latinoamericano de Legisla
ción Universitaria. D e las 9 a las 21:00 h,
Centro Interamericano de Estud ios de Seguri
dad Social , Unidad Independ encia , D .F., j ue
ves 16, viernes 17.
Cicl o: Condición jurídica de la mujer.
Situación de la mujer en América Latina,
doctora Beatriz Bernal de Bugueda, 11:00 h,
Auditorio Jus Semper Loquitur, Facu ltad de
Derech o, CU, viernes 17,
R egulación internacional en ma ter ia de igual
dad jurídica de la mujer, doctora Yolanda
Frías Sánch ez, 11:00 h, Auditorio J us Sernper
Loquitur, Facultad de Derecho, CU, viernes
17.
Cicl o: Seminario de Filosofía e Histor ia de la

.Ciencia.
Las tesis de Quiné sobre la semejanza, maestro
José A. Rosas, 18:00 .h , 89 piso Torre 1 de
Humanidades, CU, jueves 16. .
Ciclo: Lectura de poemas y co nferencias sobre
Carlos Pellicer.
Licen ciado Hugo Gu tiérrez Vega, 19:30 h,
a ud ito rio 1 del Palacio de Minería (Tacuba 5),
jueves 16.
Cicl o: Ellos hicieron el cine.
La música y el cine, Mario Lavista , 19:00
horas, Sal ón Cinem a tográfico del Museo del
Chopo, viernes 17.

lUdi torio del Pl antel 8

•• rtu211I.JOhoras

Ecolol ia:
enseñanza e investi¡lción

úr, Juan Luis Ci fuentes
Dr. Culo s lárques "raudón
Dr. A¡ustin Chivez Z..ora

febrero de 1918

La Ciencia en la Preparatoria

Juens 9 12. 00 horas

len I!donda interd lscipl inar ia

~. éto d o cientifico ilustrado en
la Innstl¡ación de Farada,

Itro. Salvad'H losQueira ( fi si ciI)
It10. JOJQuín Pérez Ruélas (Oui_lea )
IHo . l i ¡ uel UnZUf Kuri (Filosofía )

Paraninfo del PI ante! 2

Recital de la Carnerata Punta del Este del
Uruguay, 12:30 h. Entrada libre. Recital Las
cos~s se ncillas, con Margie Bermejo .y Marcial
Alejandro, 18:00 h. Entrada libre, viernes 17.
Recital con. R~berto Darvin del Uruguay,
18:00 h, Auditorio Justo Sierra de Humanida-
des, CU. Entrada libre, viernes 17. CONFERENCIAS

Danza folclórica, con el grupo de Cuautitlán,
12:00 h. Unidad Académica JI de la ENEP'
Acatlán. Entrada libre,jueves 16.
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idráuli ca aplicada a la construcción, del 21
de febrero al 13 de abril Centro de Educación
Continua de la División de Estudios Superiores
de la. Faculta? d; Ingeniería, inscripciones:
Palacio de Minería (Tacuba N9 5) primer
piso; teléfonos 521-40-20, 521 -73-35 ' y 5 12
31-23.
Por Rivera , Curso Vivo de Arte 78, del 18 a l 26
de febre:-o inicia el sá.bado (18) 11 h, visita a la
Secr~tana de Salubndad y Asistencia; dirige :
arquitecto ~afael ~ópez ~a.ngeL Domingo 19,
11 h , Palacio Nacional, dirige: maestra Gilda
Cárdena s.

\.1ar
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¡ni.
leo,
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DANZA



(Viene de la Pág. 31)

horas, Sa lón Cinematográfico del Museo del Chopo, viernes 1i.
Ciclo: 110 aniversario de la ENP.
ENP, el maestro Lu is Noyola, 19:00 h, auditorio del PI
número 6 Antonio Caso. Jueves 16.
ENP, maestro Eugen io Noriega, 12:00 h , auditorio del Plantel
N <'> 7 Ezequiel A. C hávez, viernes 17.

CINE

El grito ( 1968), de Leonardo López y el cortometraje Aparien:
cia 1...2...3, de Antonio del Rivera, 16:00, 18:30 y 21:00 h,
Ci nematógrafo Chopo (Dr. Atl N <'> 37). Entr ada ge neral $25.00;
estud iantes con crede ncia l $ 10.00. Durant e el mes de febrero.
ENP 12:00 h, aud itorio del Plantel N <'> 6 Antonio Caso de la
ENP, j ueves 16. También a las 12:00 h, en el auditora d:l
Plantel N <'> 7 Ezeq uiel A. Chávez de la ENP, viernes 1/.
Entrad a libre.
The pursuit of happiness y T he srni le of reason, 10:00, 12:00,
14:00 , 16:00 y 18:00 h, Auditorio Rosario Castellanos, CELE,
CU, viern es 17. Entrada libre.

HOY:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO

La Gaceta UNAM, aparece
lunes y jueves, publicada

por la Dirección General de
Información, 11' piso de

Rectoría . 548-99-68

Ing. Gerardo L. Dorante,
Director General

Dr. Guillermo Soberón Acevedo
Rector

Dr. Fernando Pérn Correa
Secretario General Académico

Ing. Javier Jiménn Espriú
Secretario General

Administrativo

Dr. Valentín Molino Plñeiro
Secretaría de Rectaría

Lic . Diego Valodés
Abogado General

Terna para la designación del
director de la ENEP 1,2
Intercambio de opiniones y
conocimientos entre
juristas uni versitarios 1, 2, 3
Curso de do cumentación e
información en Ciencias
Sociales y Humanística s 1, ..
Quinta reunión genera l
de escuelas incorporadas I,.'i

. Primer a generación de .
ingeni eros en construcción . . . .. 1, 6,
Investigaciones oceanográficas
en costas del Pacífico 1, 12, 13
Exposición del libro
universitario 1, 15, 16, 17
La manipulación de mensajes
deforma la cultura 7
La televisión debe ser
instructiva y educativa 8
Enfermedades parasitarias 9
La justificación moral de la pena. 10
Si stemas jurídicos
contemporáneos 11
El problema racial en México 14
Convocatorias 18
Bolsa de trabajo 19, 20
Cursos de danza contemporánea y
experimentación coreográfica 20
Información deportiva 21,22
Santa y los personajes
populares de la literatura 23
De la novela de folletín
a la telenovela 24
Segundo concierto extraordinario
de la OFUNAM 25
Convoca toria del Centro
Universitario de Teatro 26
Simposio sobre
contaminación ambiental 26
Crecimiento económico
e inestabilidad
política en México 27
La sabiduría aforística
de \V.H. Auden 28
El Galpón en el Teatro de CU 29
En el CCH, teatro y música 29
Cartelera cultural 30, 31, 32
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