
E AESTRO RUBEN 
BONIFAZ NUÑO, 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
OR LA UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

Fue inaugurado 

ellll Encuentro 

de profesores y 

estudiantes del 

Colegio de 

Bibliotecología 
pág. 4 

El Taller "D" 

J o~é Villagrán 

García: 3 O años 

de apoyo a 

la formación 

profesional 

de arquitectos 

]Jág . .S 

ORGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

EL DOCTOR JAIME 
MORA CELIS, 

PREMIO 
CIENTIFJCO LUIS 
ELIZONDO 1984 

E¡ercicio legítimo 

lntnersa en su derecho, la cotnunidad 
universitaria participa en el proceso de 

Refortna 
D esde el inicio de su planteamien

to se puntualizó que la Reforma 
Universitaria, propuesta para propi
ciar cambios académico-administra
tivos, culturales y de servicios de apo
yo en la Universidad, no modificaría 
necesariamente la Ley Orgánica de la 
Institución, porque ésta sólo precisa 
su cumplimiento, afirmó el doctor 
Octavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, al poner en marcha los traba
jos del Primer Seminario Nacional de 
Derecho Procesal Penal, en el Institu
to de Investigaciones Jurídicas. 

En el evento, en el que estuvo 
acompañado por el doctor Sergio Gar
cía Ramírez, procurador general de 
la República, y la licenciada Victoria 
Adato de Ibarra, procuradora general 
de Justicia del Distrito Federal, el 
doctor Rivero Serrano apuntó que los 
participantes en el Seminario, prove
nientes de distintos puntos del territo
rio nacional, visitan una Universidad 
que actualmente se encuentra inmersa 
en un proceso de reforma, que como 
todos los movimientos de este tipo 
tiene reacciones en contra. pág. 26 

• El Rector de lo UNAM inauguró el "Primer Seminario No
cional de Derecho Procesal Penal" 

El doctor Octat>io Rit,ero Serrano inauguró el Primer Seminario Nacumal de Derecho Procesal 
Penal, acompañado del doctor Sergio Garcia Ramíre;::; y fa licenciada Victorü1 :\dato ele 
llmrra. en el presídium aparecen. eu el orde11 habitual, los doctores Jfiguef ;\co.~ta Bomero Y 
Jorge Carpízo. el licenciado BaM Réjar Namrro. el CP Rodol.fo Coeto Jfota.y lo.diceuciacll~~ 
Cleme11tÍ1W Gil y Crwuhtémoc J,ópez Sáuchez. 

Inauguradas por el Rector de la UNAM Les brindó la posibilidad 
de integrarse socialmente 

Nuevas instalaciones del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas 

• Aun en lo austeridad, 
lo Universidad ha 
dotado o sus investigadores 
de infraestructura 
necesario poro el mejor 
desempeño de sus labores 

L as nuevas instalaciones del Insti
tuto de Investigaciones Antropo

lógicas fueron inauguradas ayer, 12 de 
septiembre, por el doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de la UNAM, en 
ceremonia en la cual destacó el gnm 
esfuerzo de la Universidad por dotar a 
los invesHgadores universitarios, aun 
en la austeridad, de la infraestructura 
necesaria para el mejor desarrollo de 
sus actividades. · pág. 28 

Durante la ceremonia de inau~uraci{m de las mU't"{J.' inMalacione.y del IIA. el doctor Orlado 
Rit'f'ro Serrano estum acompañado de/licenciado Crumhtémoc / ,ópez Sánchez. el doctor Mar· 
c1~' .Wazari Menzer. el CP Rodolfo Cof'to Mota. lo., doctore.~ T.u~' F. ,\guilllr Villtmuetvl y 
Jaime Utmk King. el CP jorge Parra Reyrwso. a.'lÍ como el doctor .\ligue/ l,eÍin-Portilltl. 

La UNAM, 
respuesta 

solidaria para 
los exiliados 

españoles 
• El Secretorio de lo Rectoría 

inauguró el coloquio "El exi
lio español y la Universidad 
Nocional Autónomo de Méxi
co" 

• Inició con lo conferencio 
"Uno gamo de encuentros Y 
presencias", dictado por lo 
maestro Ascensión Fernón
dez de León-Portillo ¡Jág. :J 



Información General 

Problema ancestral 

A través del financiamiento 
puede atenuarse la carencia de 

vivienda 
• El mayor obstócufo para que fa población de escasos recur

sos acceda a créditos para vivienda es que no se fe recono
ce como su¡eto de crédito 

Y_is~ parcial de la ceremonia ~o~ que inició el curso de actuaüzación de firuznciamiento para la 
~VIenda; aparecen .en_ el pre_mdrum ws arquitectos Santiago Greenhaum, José Manuel Agudo, 
Carlos Humberto Clravez. t:mesto Ve/asco León, Roberto .Eibenschutz, Xavier Cortés Rocha y 
Alfonso Vera. 

D adas las condiciones por las que 
atraviesa el país, una de las acti

vidades más positivas es la construc
ción de viviendas de bajo costo, ya 
que soluciona el problema habitacio
nal de las familias con recursos limita
dos, ofrece el empleo de mano de 
obra, y no requiere de insumos impor
tados. 

El arquitecto Carlos Humberto 
Chávez Martínez, director general del 
Fondo de Operación y Descuento 
Bancario a la Vivienda (FOVI
FOGA), señaló lo anterior durante la 
ceremonia en la que el arquitecto Er
nesto Velasco León, director de la Fa
cultad de Arquitectura de la UNAM 
inauguró el curso de actualización Fi~ 
nanciamiento para la Vivienda. Nue
vas Reglamentaciones, que mañana 
concluye. 

En el Auditorio Efrén C. del Pozo 
de la Unión de Universidades de Amé~ 
rica Latina, el arquitecto Chávez 
Martínez consideró que 1984 es el año 
de la vivienda, ya que se han integra
do esfuerzos significativos para resol
ver un problema ancestral en México 
que,sin. embargo, seguirá presente, e~ 
algunos casos con sus facetas de dra
ma, y en otros como un problema so
cial agudo. 

De acuerdo a algunos estudios reali
zados, se ha llegado a la conclusión de 
que proyectos que requieren de gran
des inversiones no tienen la misma 
rentabilidad social que los programas 
de vivienda de bajo costo. 

En este año se han reforzado en for
ma importante, tanto los programas 
d~ vivienda terminada -que tradi
cwnalmente se realizaban-, como los 
programas para los sectores de la 
población menos favorecidos. 

Por ello, las autoridades financieras 
del país dieron a conocer el mes de 
marzo de este año nuevas medidas que 
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regulan el financiamiento a la vivien
da, ya que se estaban enfrentando dos 
problemas: que las viviendas cada vez 
estaban más lejos de la capacidad de 
la población para adquirirlas,y el alto 
subsidio de los créditos. 

Participación del sistema 
bancario 

Por su parte, el arquitecto José Ma
nuel Agudo, director adjunto de BA
NAMEX, indicó que el sistema banca
rio ha participado en el problema de 
la vivienda porque ha contado con las 
herramientas, la imaginación y el 
tiempo para desarrollar aspectos que 
son dignos de destacarse. 

La labor que debe cumplir el siste
ma bancario en alguna medida está 
íntimamente relacionada con la inter
acción entre las partes que le dan vi
da a un sistema complejo. El 80% de 
la captación de los. sistemas banca
rios del país está basado en personas 
físicas, quienes buscando alternativas 
para mantener y mejorar los rendi
mientos de sus recursos, acuden a las 
instituciones bancar~s buscando apo
yo; sin embargo, desafortunadamente 
no todos los sistemas son accesibles. 
Esta es una de las fallas que se mani
fiestan en México. 

Al hacer uso de la palabra, el ar
quitecto Roberto Eibenschutz, direc
tor general de FONHAPO, señaló que 
el aspecto de la vivienda es el proble
ma clásico de los arquitectos. Es el 
problema más antiguo de la prpfesión; 
sin embargo,actualmente apenas se ha 
llegado al esclarecimiento del proble
ma. Cualquier acción que permita 
profundizar y generar más informa
ción y conocimiento e intercambio de 
información, respecto a la vivienda, 
redundará en mejores soluciones para 
la vivienda de los mexicanos. --" 

r Pa.<;a a la pág. 261 

El doctor Jaime Mora Celis, 
Premio Científico Luis 

Elizondo 1984 
e omo un justo reconocimiento a 

su labor pionera en la biología 
molecular en México, el doctor Jaime 
Mora Celis ha sido distinguido con el 
Premio Científico Luis Elizondo 1984. 
El doctor Mora Celis pertenece a la 
primera generación de investigadores 
universitarios mexicanos formados to
talmente en la UNAM; fue el primer 
alum:1o doctorado en ciencias en la es
pecialidad de bioquímica de la Facul
tad de Química, en 1968. Actualmen-

, te es investigadúr titular "C" de tiem
po completo del Centro de Investiga
ción sobre Fijación del Nitrógeno, con 
sede en Cuernavaca, Morelos. 

Su obra como científico ha trans
currido durante 27 años. Comenzó en 
1957 como investigador en la Facul
tad de Medicina de la UNAM; de ahí 
pasó al ahora Instituto Nacional de la 
Nutrición "Salvador Zubirán". Du
rante dos años fue becado por la Fun
dación Rockefeller, en el Departa
mento de Bioquímica de la Universi-
dad de California. Al transcurrir los 
años llegó a ser jefe del Laboratorio de 
Metabolismo Intermedio y después, 
en 1965, jefe del Departamento de 
Bioquímica de ese Instituto Nacional. 

En 1966 y 1967 fue investigador vi
sitante en el Departamento de Botáni
ca de la Universidad de Michigan,y al 
volver a México reingresó e introdujo 
en la UNAM toda un área de investi
gación biomédica: la biología molecu
lar. Fue designado jefe del primer de
partamento de biología molecular en 
el país, ubicado en el Instituto de In
vestigaciones . Biomédicas de la 
UNAM. Por sus méritos académicos, 
en 1971la Junta de Gobierno lo nom
bró director de ese instituto, donde 
realizó una importante obra como 
promotor de la ciencia. 

Aportaciones originales a la 
biología molecular 

De entre sus valiosas aportaciones 
originales a la biología molecular se 
encuentran sus investigaciones sobre 
las vías de excreción de nitrógeno en 
animales y las vías de asimilación y 
distribución de nitrógeno en diversos 
microorganismos. 

El doctor Mora ha editaJo dos li
bros y publicado cerca de 50 trabajos 
de investigación original, en su mayor 
parte en revistas de prestigio interna
cional. 

Ha presentado 75 comunicaciones 
formales en congresos, simposios y 
otras reuniones científicas nacionales 
y 5 internacionales; ha sustentado 31 
confere.ncias en México y 15 en otros 
países. 

El d.Jctor Jaime Mora Celis se ha 
caracterizado por ser una persona con 
vocación para la formación de grupos 
de investigación, como se puede juz
gar por las personas que han sido pre
paradas bajo su guía y que ahora son, 
a su vez, investigadores independien
tes que trabajan en diversas institu
ciones de investigación del país. A 

ellos ha sabido transmitirles sus cono
cimientos e inquietudes científicas y 
les ha inculcado un profundo espíritu 
de trabajo y una férrea conciencia crí
tica respecto a la propia ciencia y den
tro de un contexto cultural y social. 

Por otra parte, su preocupación 
constante por lograr mejores y más jó
venes investigadores lo llevó a ser el 
promotor del proyecto académico de 
licenciatura, maestría y doctorado en 
Investigación Biomédica Básica, den
tro de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(UACPyP del CCH). Este fue el pri
mer esfuerzo formal de un instituto de 
investigación de la UNAM para refor
zar la docencia universitaria. 

Este proyecto docente tiene en la 
actualidad tres cosedes: el propio Ins
tituto de Investigaciones Biomédicas, 
el Centro de Investigación sobre Fija
ción del Nitrógeno y el Centro de In
vestigaciones en Fisiología Celular. 
De esta manera se ha podido captar a 
un mayor número de estudiantes y re
ducir el número de años en la forma
ción de investigadores biomédicos. 

El doctor Mora Celis ha impartido 
cátedra en la facultades de Medicina 
de Ciencias y de Química y en 1~ 
UACPyP del CCH. Ha dirigido doce 
tesis de licenciatura, trece de maestría 
y seis de doctorado, lo que demuestra 
su interés por la formación de espe
cialistas, que han adquirido capacita
ción bajo su guía. 

Cuando fue director del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, entre 
otras cosas, reorganizó la estructura 
departamental, impulsó la investiga
ción existente y le dio nuevos perfiles 
que al transcurrir los años han llegado a 
destacar internacionalmente; introdu
jo nuevas áreas de estudio, aumentó la 
planta física del instituto y promovió 
la creación del Centro de Investiga
ción sobre Fijación del Nitrógeno, con 
sede en Cuernavaca. De este modo, la 
UNAM contribuye a la descentraliza
ción de la investigación del país en un 
área de alta prioridad nacional. 

En abril de 1979, el Consejo Uni
versitario de la UNAM decidió desig
narlo miembro de la H. Junta de Go
bierno, cargo que desempeña hasta la 
fecha. En 1981 fue recipiendario del 
Premio Elías Sourasky y, por sus apor
taciones al conocimiento y la cultura, 
fue designado en 1982 universitario 
distinguido de la UNAM. 

Desde 1982 es asesor del Centro de 
Investigaciones Biológicas AC, en La 
Paz, Baja California Sur. Dentro de la 
UNAM ha sido miembro de las Comi
siones Dictaminadoras de la UACPyP 
del CCH y del Instituto de Química. 

El próximo mes de diciembre el pa
tronato del Premio Luis Elizondo, con 
sede en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, en
tregará el premio al doctor Jaime Mo
ra Celis, que se otorgará por tercera 
ocasión en el campo de la medicina y 
de las ciencias biológicas. • 
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Les brindó la posibilidad de integrarse socialmente 

La UNAM, respuesta· solidaria para los exiliados españoles 
• El Secretorio de lo Rectoría inauguró el coloquio :'E/ exilio 

español y lo Universidad Nocional Autónomo de México" 
• Inició con lo conferencio "Uno goma de encuentros y pre

sencias", dictado por lo maestro Ascensión Fernóndez de 
León-Portillo 

• Al/legar al país, los exiliados revitalizaron los actividades 
intelectuales , científicos y artísticos 

E n representación del doctor Octa
vio Rivero Serrano, rector de la 

UNAM, el doctor Luis F. Aguilar Vi
llanueva, secretarip de la Rectoría, 
inauguró el lunes pasado el coloquio 
El exilio español y la Universidad Na
cional Autónoma de México, el cual se 
.inició con la conferencia "Una gama 
de encuentros y presencias", dictada 
por la maestra Ascensión Fernández 
de León-Portilla, integrante del Insti
tuto de Investigaciones Filológicas. 

En el acto inaugural, el maestro Jo
sé Luis Barros Horcasitas, director del 
Centro de Estudios sobre la Universi
dad (CESU), expresó que en ocasiones 
el poder, la intolerancia y la guerra 
han obligado a la inteligencia y al es
píritu a emigrar de sus raíces natura
les para sembrarse, transterrarse, en 
campos de fértil acogida. 

sa mexicana del asilo. "No fue extra
ño, pues, que aquí tuvieran eco tanto 
los festejos callejeros de abril de 1931 
como el de abril del 39. Junto con 
otras naciones gallardas, México safió 
al. rescate de aquella experiencia polí
tica, social y cultural tan cercana a 
nuestro momento histórico''. 

En México, esos españoles se incor
poraron productivamente y se inte-

graron en forma variable a diversos 
sectores de la sociedad mexicana. Así, 
algunos transterrados vinieron a con
tinuar escribiendo, enseñando y tra
bajando en campos de la ciencia y las 
humanidades. En una palabra: se re
vitalizaron con simpatía y solidaridad 
a las actividades intelectuales, cientí
foioali y artísticas. 

(Pa.'lll a la pág. 28) 

Agregó que los poetas y sabios han 
peregrinado como apóstoles del cono
cimiento y las artes, y citó entre ellos a 
Herodoto, Ovidio, Dante, Víctor Hu
go, Freud y Einstein, quienes debie
ron partir al exilio. Los suelos, las so
ciedades y las culturas fueron testigos 
y beneficiarios de sus mejores frutos. 

Así, dijo, es bien conocida la defen-

El doctor Luis F. Aguilar Villanueva puso en marcha los trabajos del coloquio El Exilio Español y la UnívenidadNacional Autónoma de Méxi
co; lo acompañan en el pre~'Ídium el maestro ]osé Luis Barros Horcasitas, el señor embajador Emilio Casínello Auban y los licenciad01t Ascen
sión F emández de León-Portilla y Alfonso de Maria y Campos. 

Reconocimiento o su larga trayectoria en las letras 

El maestro Rubén Bonifaz 
Nuño, doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Colima 
• Asimismo, lo fundación norteamericano John Simon Gug

genheim le otorgó uno beco poro realizar un trabajo sobre 
lo culturo azteca 

E n días pasados el maestro Rubén 
Bonifaz Nuño, director del Insti-
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tuto de Investigaciones Filológicas, 
recibió, como un reconocimiento a su 

.Waestro Rubén Bonifaz Nuño. 
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larga labor en las letras, el doctorado 
Honoris Causa por parte de la Univer
sidad de Colima. Poco antes, la fun
dación norteamericana J ohn Simon 
Guggenheim le había otorgado una 
beca para realizar un trabajo sobre la 
cultura azteca. Ambas cosas vienen a 
reconocer al maestro universitario y 
escritor que promueve los valores del 
humanismo. 

En viva voz, el maestro expresa: 
La ciencia y la tecnología no plan

tean valores -morales; el aspecto de la 
cultura que primordialmente los plan
tea es el de las humanidades. En este 
momento, quienes procuramos rela
cionarnos profundamente con nuestra 
sociedad, para tratar de encontrar no 
sólo el modo de resolver sus problemas 
sino también el camino idóneo para 
ello, debemos, según creo, acogernos 
fundamentalmente al humanismo. 

La historia, el derecho, la filosofía, 
las ciencias sociales, la literatura, la 
lengua, son los mejores instrumentos 
para definir los valores que debe se
guir la sociedad, y la manera como és
tos deben establecerse y consolidarse. 

Me refiero principalmente, entre 
ellos, a la justicia, la autonomía y la 
libertad, que harán la posibilidad de 
encontrar para el hombre un sentido 
que lo mejore interiormente. 

La tecnología tiende, en el fondo, a 
fomentar necesidades materiales que 
pretende resolver. En este momento, 
nos encontramos en riesgo de quedar a 
merced de fuerzas extrañas, en mu
chos aspectos, a lo que en verdad so
mos; la consolidación de nuestros pro-

pios valores humanistas será la defen
sa óptima contra ese riesgo . 

El maestro Bonifaz Nuño aclara 
que n€> desdeña la tecnología; pero és
ta, según cree, debe ser sólo una he
rramienta destinada a emplearse sa
biamente, de acuerdo con las verda
deras necesidades del hombre. Para 
conocer cuáles son éstas y tener la ca
pacidad de darles solución, insiste, es 
indispensable la asimilación de los va
lores que ha proclamádo el humanis
mo desde siempre. 

En las disciplinas mencionadas, di
jo, está implícito lo que realmente es 
el hombre. 

En la actualidad nos encontramos 
desempeñando una especie de comba
te, y éstas son las armas con las que te
nemos que empeñarlo; son las que nos 
da la cultura. 

Estas- armas fueron, por ejemplo, 
las que consumaron el movimiento de 
Reforma del siglo pasado. Los m_e}Qres 
hombres, los humánistas de aqÜel mo
mento, fueron quienes hicieron posi
ble ese movimiento nacionalista liber
tario: el Nigromante, Zarco, Guiller
mo Prieto, por nombrar algunos cuan
tos. Los mejores humanistas, compe
netrados de su historia, de su lengua y 
de su necesidad de libertad. 

Señaló que, siendo un profesor uni
versitario, también ha esgrimido esas 
armas . En el discurso qae pronunció 
en la Universidad de Colima, al reci
bir el doctorado Honoris Causa, se re
sume algo de su anhelo y su mensaje 
como humanista. rPa.<iLl n la pág. 29) 
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Al aportar soluciones reales 

La educación es determinante para la superación de la crisis 
sus ideas y conocimientos en favor de 

en MéXiCO • El Director de lo Facultad de Filosofía y Letras inauguró el la educación Y de la cultura. 
"/// Encuentra de Profesores y Estudiantes del Colegio de Al referirse a la época difícil por la 

U n país que no cuenta con libros, o 
en el que éstos no son accesibles a 

las mayorías sociales, "es un país gra
vemente enfermo", manifestó el doc
tor José G. Moreno de Alba, director 
de la Facultad de Fil..>sofía y Letras, al 
inaugurar el Ill Encuentro de Profe
sores y Estudiantes del Colegio de Bi
bliotecología, en el Aula Magna de esa 
dependencia. . 

La crisis es estrictamente pasaJera, 
opinó, y dijo que la misma plantea 1~ 
posibilidad de un cambio que tendra 
que ser positivo. Admitió que como en 
una enfermedad, en la crisis se tiene 
que recurrir a medidas que mitiguen 
el mal, y éstas, como los analgésicos, 
son casi siempre amargas. 

El titular de la FFyL advirtió que 
México tendrá que superar este con
flicto, para lo cual la educación,des
empeña una función determinante en 
la búsqueda de soluciones, pues en la 
medida en que ésta mejore el país me
jorará; "para que esto suceda se re
quiere además de las escuelas y las 
aulas, de los libros y las bibliotecas, ya 
que es a través de ellos que se transmi
te el conocimiento y la cultura". 

El doctor Moreno de Alba destacó 
la función del Colegio de Biblio
tecología de la FFyL y advirtió que su 
labor es determinante para la supera
ción de la crisis. En la medida en que 
las bibliotecas del país funcionen posi
tivamente y se hagan llegar los libros a 
todos los mexicanos, "en ese momento 
el país estará comenzando a sanar". 

Hacer llegar el conocimiento y la 
cultura a todos los estratos de la 
población es una medida que no sólo 
calma el mal sino que realmente lo 
anula y ofrece la salud que el pueblo 
requiere para salir de la crisis. Al ad
mitir que la enfermedad de México es 

Bibl iotecologío" que atraviesa el país, la licenciada 
• Reunión académico que propicia el aporte de ideas y cono- Madrid advirtió que esta situación de-

cimientos en favor de lo educación y de la cultura be servir para tomar conciencia del 
privilegio que implica ser profesor o 

la falta de educación, el titular de la 
FFyL indicó que los países que no 
tienen problemas económicos son 
aquellos que no. enfrentan problemas 
de educación. 

México, continuó, enfrenta una 
gran cantidad de problemas de educa
ción y actualmente posee un alto 
índice de analfabetismo real y opera
tivo, pero aun dentro de la crisis es po
sible llevar a cabo acciones que cam
bien este panorama, y los universita
rios, en particular los del Colegio de 
Bibliotecología de la FFyL, pueden 
ayudar a educar al pueblo de México. 

El doctor Moreno de Alba elogió el 
trabajo realizado por este colegio para 
efectuar dicho encuentro y advirtió 
que el intercambio de opiniones aca-

démicas entre maestros y alumnos en
riquece a la UNAM. 

Precisó que la crítica constructiva es 
sana siempre y cuando aporte solu
ciones. En estos momentos se necesi
tan este tipo de actividades, pues en 
ellas el estudiante participa de mane
ra activa y en un diálogo abierto con 
los profesores, abundó. 

Ideas y conocimientos en 
pro de la educación y la 

cultura 
Por su parte, la licenciada Georgina 

Madrid, coordinadora del Colegio de 
Bibliotecología, advirtió que el en
cuentro anual permite efectuar una 
junta académica de profesores y alum
nos, en la que unos y otros aportarán 

Aspecto del presídium durante el iniciódel Tercer Encuentro de Profesores y Estudiantes del 
Colegio de Bibliotecologia; aparecen en la gráfica lo licenciada Consuelo Tuñón, la maestra 
M a. de la Luz Arguinzoniz, las doctoras Ana M a. Magolini y Alicia_ Perales, el doctor ]osé Mo
rena de Alba, la licenciada Georgina Madrid, la I'IUUlBtra Beatriz Cas IJ el alumna Humberto 
Lagunas. 

alumno de la UNAM y, por tanto, de 
la necesidad de conservar una univer
sidad en la que tengan cabida todas 
las ideas y todos los componentes de la 
cultura moderna que posibiliten la 
formación de los recursos humanos 
que el país requiere para su desa
rrollo. 

Resaltó el quehacer del bibliotecó
logo, mismo al que, dijo, no se le ha 
dado la importancia social adecuada, 
actitud que no es privativa de México, 
pues se da en otros países, aun en los 
considerados como desarrollados. En 
este contexto, .la academia anual que 
organiza el colegio debe servir para 
mostrar el avance en el trabajo escolar 
y el compromiso que alumnos y maes
tros tienen con la Universidad y el 
país. 

El encuentro n.o debe ser un acto 
forzado, impuesto o sin importancia, 
sino la reunión que nos permita eva
luar, conocer y corregir nuestro traba
jo, siempre en búsqueda del desarrollo 
de una bibliotecología mexicana que 
sirva realmente a las necesidades na
cionales y que llene las carencias que 
se tienen en todos los tipos de bibliote
cas existentes; subrayó también la 
falta de recursos humanos en esta es
pecialidad, factor que incide para que 
no se creen bibliotecas en diversas co
munidades. 

Manifestó su interés porque este 
evento, académico por excelencia, se 
extienda a las demás licenciaturas de 
la especialidad que existen en el país, 
con el objetivo de lograr la formación 
e integración de una bibliotecología 
mexicana ocupada en investigar la 
realidad para dar solución a la proble
mática nacional. Finalmente agrade-

IV Seminario de investigación clínica ció el apoyo del doctor Moreno de Al
ba y su interés por la superación del 

Prospectiva de la investigación en salud 
Colegio de Bibliotecología. 

El alumno de octavo semestre de es
ta carrera, Humberto Lagunas, ase
guró que el tercer encuentro repre
senta para los alumnos un foro de de
bate, un intercambio de conocimien
tos y un acercamiento entre profesores 
y alumnos; en él, los alumnos infor
man del trabajo que realizan y se ana
liza la producción intelectual de los 
estudiosos de la bibliotecología. 

lo Coordinación de lo Investigación 
Científico, o través del Programo Uni
versitario de Investigación Clínico , y 
lo Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico invitan al IV Se· 
mlnarlo de investigación clínico, que 
se llevará o cabo los días 20 y 21 de 
septiembre, en el Auditorio Nobor 
Corrillo, situado en el Circuito Exte
rior de Ciudad Universitario. 

Programa: 

Jueves 20 

.'Aoderodor: doctor Sergio Estrado 
Orihuelo , director general de Investi
gación en Salud, SSA. 
9:00 h. Inauguración. Doctor Jaime 
Mortuscelli, coordinador de lo Investi
gación Cientlfico. 
9:15 h. Resultados de un estudio 
sobre prioridades de investigación en 
salud. Doctor Antonio Velázquez 
Arellono, M en C Delia Nomihiro y 
Rocío Lloreno, y doctoro Claudia de 

león, del Programo Universitario de 
Investigación Clínico. 
9:45 h. Discusión. 
10:00 h. Enfermedades infecciosos. y 
parasitarios. Doctor Jesús Kumote 
Rodríguez , coordinador de los Institu
tos Nocionales de Salud, SSA. 
10:40 h. Discusión. 
11:30 h. Trastornos perinotoles. Doc
tor Pedro Arroyo, coordinador de Pro
gramos Prioritarios de Salud, SSA, y 
doctoro Ana longer. 
12:1 O h. Discusión. 
12:30 h . lo investigación en psiquio· 
trío y salud mentol: un ejercicio preli· 
minar de prospectivo. Doctores Juan 
Ramón de lo Fuente, jefe del Deporto
mento de Estudios Especiales del Ins
tituto Mexicano de Psiquiatría; Carlos 
Pucheu y Moría Elena Medino Moro. 
13:1 O h. Discusión. 

Viernes 21 

Moderador : doctor Romeo González 
Constandse, jefe de lo División de Es-

tudios de Posgrodo de lo Facultad de 
Medicino. 
9:00 h. Enfermedades crónico·dege· 
nerotivos. Doctores Arturo Zórote 
Treviño, titular de lo Subjefoturo de 
los Servicios de Investigación, IMSS; 
José Solís y Rubén Arizmendi. 
9:40 h. Discusión. 
10:00 h. Enfermedades neoplásicas. 
Doctores Rodolfo Díoz Perches, direc
tor del Hospital General de México de 
lo SSA· Mortho Eliso Piño Barba , 
Benny Weiss Steider y Víctor Sales 
Cormono. 
10:40 h. Discusión. 
11:30 h . La ploneoción de lo investiga
ción y el Sistema Nacional de Salud. 
Doctor Guillermo Soberón Acevedo, 
secretorio de Salubridad y Asistencia. 
12:00 h . Conclusiones. Doctor Antonio 
Velózquez Arellono, director del Pro
gramo Universitario de Investigación 
Clínico. 
12:15 h. Mensaje y Clausura. Doctor 
Fernando Cano Valle, director de lo 
Facultad de Medicino. 

Durante el evento, que culminará 
hoy, se analizarán temas como: ~1 
Plan Nacional de Bibliotecas Pu
blicas; Planeación del éxito profe
sional del bibliotecólogo; La proble
mática del bibliotecólogo en México; 
Servicios bibliotecarios en áreas rura
les· Las técnicas de enseñanza en la 

' bibliotecología, entre otros. 
Estuvieron también la maestra Bea

triz Cas, secretaria académica de la 
Coordinación de Bibliotecología; la li
cenciada Consuelo Tuñón, coordina
dora de las Bibliotecas de la FFyL; la 
maestra María de la Luz Arguinzoniz, 
profesora del Colegio de Bibliotecolo
gía de la facultad, y la doctora An.a 
María Magolini, directora de las BI
bliotecas de la Secretaría de Educa
ción Pública. • 
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El Taller "D" José Villagrán 
García: 30 años de apoyo a la 

formación profesional de 
arquitectos 

D esde su fundación en 1954, el 
Taller "D" José Villagrán García 

de la Facultad de Arquitectura ha 
contribuido de manera ejemplar a la 
formación profesional de varias gene
raciones de arquitectos para el país, 
mediante el constante empeño de su 
personal docente por aportar lo ~ejor 
de sus conocimientos a los estudiantes 
de la especialidad. 

El arquitecto Ernesto Velasco 
León, director de la facultad, afirmó 
lo anterior al presidir la ceremonia 
conmemorativa del XXX Aniversario 
de la fundación del Taller "D" José 
Villagrán García, efectuada el 7 del 
mes en curso en el Aula P-5 de este 
plantel universitario. 

Sobre el particular, la arquitecta 
Consuelo Farías de Van Rosmalen, 
coordinadora del taller, indicó que 
con este acto "rendimos homenaje a 
los maestros que fueron fundadores de 
este taller y a quienes los sucedieron 
en la insigne tarea de transmitir, a 
través de varias generaciones, los co
nocimientos que nos acreditan como 
profesionales de la arquitectura". 

Precisó que es obligación ineludible 
de quienes tienen la capacidad y el 
don de enseñar, el promover todos los 
medios necesarios para facilitar esta 
labor; uno de ellos es el funcionamien
to del taller, donde los discípulos reci
ben la esencia intelectual del maestro. 
Este es el vínculo conductor de los co
nocimientos adquiridos por las gene
raciones anteriores; es quien entrega 
el relevo a la generación siguiente; es 

el agente catalítico que presi~e la pre
paración sistemática de qmenes han 
de continuar la carrera del hombre 
hacia el saber universal. 

"Nuestro taller -dijo- sólo repre
senta una parte infinitesimal de este 
proceso permanente, pero no por ello 
deja de advertirse su importancia den
tro del funcionamiento de nuestra fa
cultad. Por ello, es motivo de regocijo 
contar en este trigésimo aniversario 
con ilustres maestros, destacados ar
quitectos y prometedores discípulos 
formados en este taller". 

Consolidación de un 
ejercicio académico 

Por su parte, el arquitecto Enrique 
Landa Verdugo, coordinador funda
dor del citado taller, destacó que el 
programa desarrollado por el arqui
tecto José Villagrán, como proyectista 
en Ciudad Universitaria, contempla
ba la necesidad de dividir a la enton
ces Escuela de Arquitectura en pe
queños recintos, a fin de cumplir de la 
mejor manera posible con las tareas 
académicas y responder, asimismo, al 
creciente número de alumnos que in
gresaban al plantel. 

Fue así como se crearon los prime
ros ocho talleres de esta facultad, que 
dieron cabida a todos los alumnos de 
arquitectura que hasta 1954 estudia
ban en las instalaciones de la Acade
mia de San Carlos (antigua Escuela de 
Arquitectura). 

Maestrías en Areas Específicas 

División de Estudios de Posgrado 

La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura 
convoca a los interesados en realizar estudios de: 

Maestría en Arquitectura (Urbanismo): para arquitectos, ingenieros civi
les, sociólogos, economistas, geógrafos y otros que autorice la División. 
Maestría en Arquitectura (Restauración de Monumentos): para arquitec
tos o arqueólogos. 
Duración de los cursos: 4 semestres. 
Recepción de documentos: lo. alll de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 h. . 
Conferencias introductorias: del 15 al 25 de octubre. 
Examen de admisión: 26 de octubre. 
Entrevistas: del 29 de octubre al 6 de noviembre. 
Inscripciones: del 7 al 12 al noviembre. 
Inicio de cursos: 12 de noviembre. 

Para aspirantes provenientes de la UNAM: 

Presentar en la División del lo. al 11 de octubre: 

1. Dos copias del título de licenciatura (tamaño carta). 
2. Dos copias del Acta de nacimiento certificada (tamaño carta). 
3. Dos copias de certificado de estudios. 
4. Dos copias carta de motivo de ingreso, dirigida al Jefe de la División. 
5. Dos copias del Curriculum vitae actualizado. 
6. Dos fotograflas tamaño infantil. 
7. Un trabajo relacionado con el 6rea que pretende cursar. · 
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El arq~itecto Ernesto · Velasco León presidiÓ la ceremon~ conmemorativa 
del 30 aniversario del Taller José Villagrán Garcia. 

Para aspirantes provenientes de instituciones diferentes a la UNAM (na
cionales o extranjeras): 

Presentar en la División del lo. al ll de octubre. 

1. Una copia de los documentos mencionados en el inciso anterior del 1 
al 7. 

2. Presentar en la Unidad de Registro e Información (planta baja, Edificio 
de la Unidad de Posgrado), del lo. al 11 de octubre: 

• Original y dos copias del título y del certificado de estudios legaliza
dos por el cónsul mexicano en su lugar de origen y certificados por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores {caso de extranjeros) o por la 
entidad federativa correspondiente {caso de nacionales}. 

• Dos copias de los siguientes documentos: actas certificadas de naci
miento, Currículum vitae, carta de razones para ingreso y una 
fotografía tamaño infantil. 

• Presentar en la División copia del comprobante de haber confronta
do los documentos en cuestión, antes del 15 de octubre. 

• No se admitir6 documentación incompleta ni fuera de los plazos. 

Mayores informes: División de Estudios de Posgrado de Arquitectura 
(Edificio de la Unidad de Posgrado, junto al CELE), teléfonos 550-66-64 y 
550-62-09. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

EL DIRECTOR DE LA FACULTAD 
Arq. Ernesto Velósco León. 

EL JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
M en Arq. Xavier Cortés Rocha. 
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La cancióu romántica 

de ayer y hoy 

L a canción romántica de ayer y 
hoy, con Margie Bermejo, Chalo 

Cervera y Marcial Alejandro, llenará 
de nostalgia el Auditorio Justo Sierra, 
el próximo viernes 14 de septiembre a 
las 12:00 h, al evocar aquellas can
ciones de la época de oro del bolero, 
mismas que aún en nuestros días tie
nen vigencia en los corazone~ de los 
románticos y que.han servido de base 
para nuevas interpretaciones. Y para 
quienes no puedan asistir este viernes, 
el domingo 16, a las 17:00 h, se pre
sentarán en la Sala Miguel Covarru
bias del Centro Cultural Universita
rio, con un repertorio similar. 

La música regional 

La música regional, otro importan
te rubro que nos permite adentrarnos 
en la extensa variedad de música y cos
tumbres de nuestro país, será inter
pretada por dos excelentes grupos: el 
viernes 14 de septiembre, a las 20:30 
h1 por el grupo de música folclórica 
Ticomm, en la Sala Carlos Chávez del 
CCU, y el sábado 15, a las 12:15 h, en 
la Casa del Lago, con el grupo Reen
cuentro, tocando música de Guerrero. 

Con el título de Imágenes del festi
val, se presenta el próximo domingo 

· ' 16 de septiembre, en la Sala Nezahual
cóyotl, un programa en el cual parti
ciparán varios grupos que han venido 
amenizando el Tercer Festival Univer
sitario deCultura Popular, pero que a 
la vez tienen una importante misión: 
rescatar las raíces de la música popu
lar mexicana. Estos grupos son: Los 
Capistrano, Ticomm, Reencuentro, 
Quinteto Noste y Cruz Mejía y su gru
po. 

La música popular mexicana es 
aquella que se puede oír en las calles, 
plazas, camiones, mercados, etcétera. 
Dentro de ésta se encuentran ubi-
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• La respuesta del 
público fue muy 
calurosa y 
acogedora, por la 
entrega .que 
mostraron los 
artistas en 
sus presentaciones 

Viaje a las raíces de México 

Próxima clausura del Tercer 
Festival Universitario de 

Cultura Popular 
cados diversos géneros musicales, que 
van desde la polca hasta el son ja
rocho. Su tipo de letra es muy va
riado, pues narra acciones de la vida 
cotidiana, como las canciones de des
pecho o hechos históricos como el co
rrido. Algunas de estas interpreta
ciones han sido relégadas por la músi
ca comercial a lugares como las canti
nas, a las que dan un ambiente parti
cular. 

Imágenes del festival 

Todo este mundo que integra la 
música popular mexicana podrá ser 
revivido con la actuación de los diver
sos grupos que se presentan en Imáge
nes del festival. De esta forma,el gru
po Ticomm interpretará música re
gional. Siendo éste uno de los objeti
vos principales del grupo, que nos 
conduce en un verdadero viaje musi
cal por todos los rincones de nuestro 
país. 

Cruz Mejía y su grupo presentarán 
música regional norteña, sobre la cual 
este grupo ha realizado una gran in
vestigación documental, y en la que se 
encuentran polcas, redobas, shotís, et
cétera. 

El grupo músico-coral Reencuentro 
recordará corridos de la Revolución 
Mexicana y canciones populares con
temporáneas y antiguas del estado de 
Guerrero, completando su repertorio 
con canciones de Veracruz, Puebla, 
Jalisco y Chiapas, que con la creativi
dad y originalidad del grupo adquie
ren una nueva dimensión. 

La música romántica estará a cargo 
del trío Los Capistrano, quienes trae
rán a nuestra mente la evocación de 

viejas canciones que tienen gran arrai
go en el pueblo mexicano. 

El salterio del quinteto 
Noste 

El salterio, que tiene un lugar im
portante en la música popular, figura 
en el instrumental del quinteto Noste, 
grupo integrado por los siguientes ar
tistas: Francisco Uribe (violín), Pedro 
Ruiz (salterio),Rafael Hernández (vio
loncello), Francisco Gómez (guitarra), 
y Juan Rodríguez (banjo). 

De esta form·a, en Imágenes del fes
tival, se trata de rescatar la música 
popular mexicana, sacando del olvido 
canciones y composiciones que reafir
man tradiciones y costumbres que son 
parte de nuestra cultura. 

Conjunto Folclórico de la 
Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 
Durante las actividades de clausura 

del Tercer Festival Universitario de 
Cultura Popular se presenta el Conjun
to Folclórico de la Universidad Autó
noma' de Tamaulipas, Ciudad Victo
ria, en el 'teatro de Ciudad Universi
taria, el viernes 14 de septiembre, a 
las 17:00 h. 

Este grupo tamaulipeco nace en 
1978, bajo la dirección del profesor 
Pedro Fernando Herrera Mata. La 
mayor parte de sus integrantes son 
profundos conocedores del folclor na
cional, complementando sus conoci
mientos con cursos de historia de Ta
maulipas, danza moderna, pantomi
ma, historia del arte, etcétera, condi
ciones indispensables para todo baila-

• ~1úsica, danza, teatro, 
exposiciones, 
conferencias, cine y 
otras actividades, 
presentes en este 
intento por rescatar 
y difundir nuestros 
valores culturales 

rín profesional en el sentido artístico 
de la palabra. 

Danza folclórica de las 
universidades de Puebln 

y Aguascalientes 

Y un recorrido por el país, con es
tampas de Veracruz, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Jalisco y Puebla, 
tiene preparado la Compañía de Dan
za Folclórica de la Universidad Autó
noma de Puebla, en el programa que 
presentará los días viernes 14, a las 
20:30 h, en la Sala Miguel Covarru
bias, y sábado 15, a las 11:00 h, en 
la Casa del Lago. .,_ 

El Grupo de Danza Folclórica de la 
Universidad de Aguascalientes tam
bién se presenta en este festival de her
mandad entre universidades unidas 
por la danza, y hace sus presentaciones 
el viernes 14 a las 17:00 h, en el Mu
seo Universitario del Chopo. 

La Compañía de Danza Folclórica 
de la UNAM, dirigida por la maestra 
Colombia Moya, está integrada por 
cuarenta jóvenes universitarios con 
clara conciencia del significado de la 
danza y de su tradición, integrada por 
las celebraciones del rito, la magia y 
las festividades, en las que se mues
tran las más antiguas raíces de Méxi
co. La realización de sus coreografías 
se basa en el constante intercambio, 
análisis e investigación . Actuará el 
próximo sábado 15 de septiembre y el 
domingo 16, alas 11:00 y 17:00 h, res
pectivamente, en la Sala Miguel Co
varrubias. 

Y aunque el Festival llega a su tér
mino, algunas actividades, como las 
exposiciones, proseguirán durante al
gún tiempo más. Recomendamos am
pliamente: El juguete popular mexi
cano, montada en el Museo Universi
tario de Ciencias y Artes; La escultura 
en México, en una de las salas de la 
Biblioteca Nacional/San Agustín, y la 
exposición infantil Expo-Foro, en la 
Galería Aristas (Insurgentes Sur 421, 
local C-1) • 
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De particular relevancia en el momento actual 

Necesario fortalecer la investigación psicológica para explicar el 

E s necesario fortalecer la investiga
ción y el estudio de la psicología 

para poder explicar mejor la conducta 
del individuo en la historia y el com
portamiento de las sociedades a través 
del tiempo, lo cual adquiere particu
lar relevancia en el momento actual. 

Así lo afirmó el doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de la UNA~. al 
clausurar en el puerto de Acapulco, 
los trabajos del XXIII Congreso Inter
nacional de Psicologia, que reunió a 3 
mil 500 especialistas de varios países 
del mundo. Señaló, asimismo, que el 
campo de acción ele esta especialidad 
ofrece todavía amplias posibilidades, 
ya que es relativamente reciente en lo 
que se refiere a su conceptualización 
fundamental, a los planes de estudios 
y a los diversos fines y metas que pue
de ofrecer. 

Sin embargo, el Rector consideró 
que esta ciencia, presente en la histo
ria del hombre-individuo y del hom
bre-colectividad, es un reto para que 
los científicos puedan explicar gran 
parte de su existir; sus motivaciones, 
impulsos, su capacidad de trabajo y 
constructiva; sus tendencias afectivas 
y amorosas, su capacidad de interrela
ción para con sus semejantes, sus 

conflictos y sus pasiones, así como su 
capacidad de~tructiva. 

Apuntó. asimismo, que la psicolo
gía, como concepto, forma parte indi
soluble de ese complejo bio-psico
social que explica, en mucho, la for
ma individual de existir del ser huma
no y del hombre en sociedad. 

Complejo -precisó el Hector de la 
ül\AM que da cuenta no sólo de la 
salud del individuo o de la sociedad, 
sino de sus patrones existenciales que, 
a su vez, influyen y son influidos por 
la peculiaridad de las sociedades que, 
a travé del tiempo, han cobijado al 
ser humano, a sus grandes capacida
des constructiva~ y de progreso, así co
mo a sus tendencias de desconfianza y 
destrucción. 

Amor, confianza y libertad, aña
dió, son sinónimos de capacidad crea
tiva, constructiva y de convivencia: 
desconfianza y represiones lo son en 
cambio de dificultades afectivas, inca
pacidad de convivencia y destrucción, 
lo que se aplica a pequeños núcleos 
humanos o explica las diferencias his
tóricas de los países del orbe. 

Luego, manifestó que es indispen
sable para el hombre moderno, para 
la familia y para las sociedades del 

Por su excepcional labor de investigación 

Dos becas de la John Simon 
Guggenheim Memorial 
Foundation otorgadas a 

• • • • universitarios mexicanos 
• Son concedidas a personas que hayan demostrado capaci

dades excepcionales en el campo de la producción 
científica o de la creación artfstica 

• En esta oportunidad los agraciados fueron los doctores Is
mael Ferrusquía Villafranca, investigador del Instituto de 
Geología, y Rubén Bonifaz Nuño, director del Instituto de 
Investigaciones Filológicas 

e on el propósito de enriquecer la 
calidad de la educación y la prác

tica de artes y profesiones, de fomen
tar la investigación y aportar a la 
causa de un mejor entendimiento 
internacional, la John Simon Guggen
heim Memorial Foundation de Esta
dos Unidos otorgó becas a dos distin
guidos universitarios, los doctores Rú
beo Bonifaz Nuño e Ismael Ferrusquía 
Villafranca. 

Así lo dio a conocer el doctor Fe
rrusquía Villafranca, investigador del 
Instituto de Geología, quien señaló 
que la beca concedida por un año se 
brinda principalmente a personas que 
se han distinguido en su carrera aca
démica o artística. La beca permite 
realizar alguna obra significativa o 
continuar algún proyecto de investi
gación. 

La decisión de otorgamiento de la 
beca se decide luego de un riguroso 
concurso de selección. Solamente se 
otorgan 20 becas a ciudadanos del he-

Doctor límwd Fen-u8quw. 

misferio occiqental. '"Es un concur o 
de méritos en el que se valora tanto la 
producción académica como la creati
vidad". 
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mundo, la confrontación de ideas que 
en esta magna y trascendente reunión 
internacional sobre psicología lleva
ron a cabo los especialistas. 

Finalmente, el doctor Rivero Serra-

Uno de los a..~pectos de mayor peso e 
importancia que contribuyeron para 
la asignación de la beca al doctor Is
mael Ferrusquía Villafranca fue su 
labor desarrollada en el área de la 
paleontología de vertebrados, campo 
que antes no existía formalmente en 
México. 

El mencionado investigador, que 
ha escrito numerosos artículos que 
han sido publicados en revistas espe
cializadas, tanto en México como en el 
extranjero, es uno de los especialistas 
en la mencionada área y en estratigra
fía de rocas y depósitos continentales. 

Precisó que el objetivo central de la 
beca es continuar la investigación re
lacionada con los mamíferos del ter
ciario temprano en México. Para ello, 
actualmente el investigador realiza 
trabajo de campo para complementar 
las colecciones existentes. Posterior
mente, parte de este material será 
descrito con detalle, estudio que re
quiere de la comparación de las 
muestras con material existente en 
museos de Estados Unidos. 

En México, informó, las entidades 
del territorio nacional que cuentan 
con vertebrados del terciario tempra
no, aunque en cantidad escasa, son los 
estados de Guanajuato, Chihuahua y 
Baja California. 

La investigación paleontológica en 
vertebrados del terciario temprano, 
además de permitir un mejor entendi
miento sobre el origen y evolución de 
la fauna del país, brinda ocasión para 
conocer el ambiente en que se desarro
llaban los animales y conocer algunos 
parámetros sobre el ambiente de sedi
mentación, así como determinar la 
edad de algunas rocas y depósitos y su 
correlación con objetos emejantes en 
otras partes del país. 

Asimismo, apuntó que la investiga
ción paleontológica, en su parte apli
cada, permite disponer de marcadores 

no externó su deseo de que el diálogo y 
la discusión llevadas a cabo permitan 
al hombre.de la compleja sociedad ac
tual, encontrar su propia definición 
de Yida constructiva y feliz. • 

cronólogícos. esto es, de indicadores 
confiables de tiempo que permiten fe
char los eventos geológicos. En el "'lSO 

de México, gran parte de la riqueza 
minera, yacimientos de minerales ra
diactivos, mantos acuíferos y algunos 
energéticos como el carbón, están re
lacionados con rocas sedimentarias 
continentales. 

Más adelante indicó que en el país, 
en la rama de paleontología de verte
brados, trabajan profesionalmente 
tres investigadores del Instituto de 
Geología, con la colaboración de dos 
técnicos académicos. Además, existe 
un grupo independiente, encabezado 
por un investigador del Instituto Na
cional de Antropología e Historia, que 
se dedica al estudio y análisis de fósiles 
pleistocénicos. 

Posteriormente, el también presi
dente de la SociedadMexicanadeZoo
logía, doctor Ismael Ferrusquía, in
formó que la beca para el doctor Ru
bén Bonifaz Nuño, director del Insti
tuto de Investigaciones Filológicas, 
fue otorgada en el campo de la poesía 
y estudios en iconografía prehispánica 
mexicana. 

Explicó que las becas de la John Si
mon Guggenheim Memorial Founda
tion se ofrecen para ampliar el desa
rrollo intelectual de estudiosos y artis
tas, asistiéndolos en la investigación 
dentro de cualquier campo del saber y 
en la creación en cualquiera de las ar
tes, respetando las condiciones de ma
yor libertad posible y sin distinción de 
raza, color o credo. 

Las becas son otorgadas a hombres 
y mujeresconaltas calificaciones inte
lectuales y personal~ que _hay.a~ de
mostrado productividad ctenttfica ? 
capacidad creadora en las artes de m
ve) excepcional. Las becas ~eneral
mente son concedidas por un ano, y en 
nicgún caso por meno~ de seis meses, 
concluyó. • 
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Posible origen de la palabra 

Palenque o Ixbalanque: dios Sol gemelo del dios Luna 

No se sabe con certeza cual fue el 
nombre de la. gran ciudad maya en su 
época de esplendor; la denominación 
Palenque fue posterior. Sobre el signi
ficado de e~te nombre existen varias 
versiones: ·•estacada o v(Jlla de made
ra"; "lugar de guerra", o "casas forti
ficadas". Asimismo, se dice que para 
los habitantes del quiché las ruinas de 
Palenque estaban en el "luminoso país 
de Ixbalanque ", dios Sol gemelo del 
dios Luna, nombre que se cita en el 
Popal Vuh. Ixbalanque, despo¡ado de 
la equis, que denota diminutivo, que
dó en Balanque, nombre que los espa
ñoles transformaron en Palenque. 

D urante las expediciones de explo
ración a la ciudad maya de Pa

lenque, comandadas por Antonio del 
Río en el siglo XVIII, se causaron más 
daños a las ruinas que los que el tiem
po y los fenómenos naturales hubieran 
hecho. 

La doctora Beatriz de la Fuente, di
rectora del Instituto de Investiga
ciones Estéticas, afirmó lo anterior al 
dictar la copferencia Palenque: proce
so de su descubrimiento, dentro del 
ciclo Palenque a la luz de investiga
ciones recientes, y como parte de las 
conferencias organizadas en el marco 
del Tercer Festival Universitario de 
Cultura Popular. 

La doctora De la Fuente, especialis
ta en arte prehispánico, argumenté) 
que ante el requerimiento de Carlos 
111 de España de "ver pedazos de ma
teria", Del Río inició el saqueo 
arqueológico de Palenque sustrayendo 
objetos de estuco y piedra, los cuales 
se remitieron a Madrid y actualmen
te forman parte del Museo de América 
de esa ciudad. 

Al referirse a los antecedentes histó
ricos de la ciudad maya, la doctora De 
la Fuente afirmó que en Palenque tu
vieron lugar dos periodos históricos. 
El primero es el comprendido desde 
su origen en el siglo primero o segundo 
de la era, hasta el siglo décimo, cuan
do entró en decadencia. Después de 
esto Palenque desapareció; no se sabía 
de su existencia, y no fue sino hasta el 
siglo XVIII que, por causas fortuitas, 
se volvió a tener noticia de la ciudad. 

Precisó que a partir de este siglo hu
bo diversas exploraciones y recibió in
numerables visitantes hasta nuestros 
días, en que se ha ido reconstruyendo, 
a través de investigaciones, lo que 
probablemente fue Palenque. 

. Origen del nombre 
Informó que existen varias versio

nes acerca del origen del nombre de 
Palenque; algunas de ellas las reunió 
el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier, 
cuando trabajó en esa ciudad entre 
1949 y 1958. 

Según las investigaciones, los espa
ñoles avecinados en el poblado de 
Santo Domingo de Palenque, le die
ron ese nombre, que significa estaca
da o valla de madera, que general
mente rodeaba un sitio para defen
derlo. Sin embargo, en uno de los pri
meros informes de Antonio Calderón, 
en 1784, dice que este lugar tiene por 
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nombre Palenque, que quiere decir 
"lugar de guerra", ··campo de bata
lla" o "tierra de lucha". 

Por otra parte, dijo, Marcos Bece
rra, otro historiador, la traduce como 
"casas fortificadas"; en este caso Pa
lenque que es, tal vez, la traducción 
aproximada del nombre maya. 

• Conferencia "Palenque: proceso de su descubrimiento", 
sustentado por lo Directora del Instituto de Investigaciones 
Estéticas en el morco del Tercer Festival Universitario de 
Cultura Popular 

En tanto, Ramón Ordóñez de Agui
lar le da a Palenque el nombre de Na
chao o ciudad de las culebras. Asimis
mo, se dice que para los habitantes del 
quiché las ruinas de Palenque esta
ban en el "luminoso país de Ixbalan
que", dios Sol gemelo del dios Luna, 

nombre que se cita en el Popo! Vuh. Ix
balanque, despojado de la equis, que 
denota diminutivo en quiché, quedó 
en Balanque, nombre que los españo
les transformaron en Palenque. 

De· todo esto, apuntó la historia
dora, no se sabe a ciencia cierta cual 

J,a doctora Beatriz de la Fuente dictó la conferencia "Palenque: pmce.m de .~u descubrimien
to", acompañada por los licenciado., Alforw; de Maria y Campos y Aurora Cmw Andaluz. 

Para el año dos mil, dada la tendencia actual 

fue el nombre de Palenque cuando era 
una gran ciudad maya; las designa
ciones indígenas o sus equivalentes en 
castellano no son más que nombres 
populares dados siglos después. 

Descubrimiento de 
Palenque 

La fecha precisa de su descubri
miento es incierta; tal parece que en
tre 1730y1740Antonio de Solís, cura
párroco de T~mbalán, se fue a vivir a 
Santo Domingo de Palenque con su 
numerosa familia, quienes en sus an
dares por las regiones cercanas al 
poblado, descubrieron," ahogadas"por 
la maleza, las bellísimas construc
ciones de piedra. 

Sin embargo, la primera expedición 
en forma se realizó en 1773, conducida 
por el alcalde mayor Fernando Gó
mez de Andrade y el teniente Esteban 
Gutiérrez de la Torre, quienes en sus 
afanes descubridores causaron lamen
tables destrozos, al igual que Del 
Río. 

(PaWI a la pág. 27! 

Decenas de países no podrán enfrentar · 
exitosamente sus requerimientos alimentarios 

• Concluyó el coloquio "El campo del profesional en ali
mentos·", organizado por el PUAL y la ANUlES 

• Se abordaron temas en torno o la conservación, almacena
miento, transporte y otros rubros 

D e las investigaciones universi
rias deben surgir las respuestas 

que permitan la ejecución de acciones 
concretas para el desarrollo tecnológi
co en materia de alimentación, a fin 
·de abatir la dependencia del extranje-

. ro, coincidieron en señalar los partici
pantes en el coloquio "El campo del 
profesional en alimentos", que recien
temente se llevó a cabo en el Auditorio 
Nabor Carrillo de la Coordinación 
de la Investigación Científica. 

Durante los trabajos efectuados en 
los dos días de trabajo del coloquio 
organizado por el Programa Universi
tario de Alimentos (PUAL) y la Aso
ciación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior 
(ANUlES), se abordaron problemas 
concretos en el importante campo de 
los alimentos, como los que se dan en 
torno a la conservación, almacena
miento, transporte, envase y embalaje 
de alimentos, así como de la industria 
procesadora y la formación de profe
sionales en esta área. 

Los doctores Ramón Sepúlveda, Er
nesto Moreno y Fernando Maya, re
afirmaron el imperativo de adaptar 
las tecnologías existentes a las condi
ciones de la producción nacional, y 
evitar la copia de criterios extranjeros, 
que de ninguna manera responJen a 
las necesidades locales. 

Todo ello, señalaron, es especial
mente necesario en el marco de la ac
tual crisis alimentaria, en la que resul
ta trascendental el esfuerzo para es
tablecer perfiles de desarrollo científi
co y tecnológico en el área, mismos 
que hagan frente a las graves caren
cias nutricionales que sufren todavía 
millones de mexicanos. 

En este e:ontexto, el doctor Francis
co Zamarriego, representante de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(F AO) en México, especificó que la se
guridad alimentaria es un grave 
problema mundial que, sobre todo en 
los países en vías de desarrollo, no 
representa tan solo el llegar a índices 

altos en la producción de alimentos 
básicos, sino "estabilizar y ampliar el 
suministro de éstos y asegurar a la 
población la posibilidad material de 
adquirirlos". 

La recesión económica mundial, di
jo, afecta al sistema alimentarlo y 
acentúa la crisis nutricional de millo
nes de personas. 

Después de referirse a los progra
mas de acción de la FAO, tendentes a 
incrementar la producción alimenta
ria, particularmente en los países en 
desarrollo, el especialista denunció el 
interés de muchos países industrializa
dos, puesto en la carrera armamentis
ta y no en el desarrollo agrícola. Afir
mó que en el año 2000 64 países no po
drán hacer frente a la alimentación de 
su población. 

El doctor Zamarriego señaló .que la 
agricultura "tendrá que acercarse a 
los límites de su capacidad". Sin em
bargo, recalcó, después de ello se 
tendrá que asegurar el suministro ali
mentario y la posibilidad de adquisi
ción de las grandes mayorías. En este 
contexto, existe una estrecha relación 
del sector de alimentos con las 
políticas demográficas, concluyó. 

( Pa..'ill a la pág. 2 7) 
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Universidad y Ciencia 

Por la carretera que bordea la costa 
de Oaxaca, más o menos 60 km. al 

sur de Pinotepa Nacional, hay una 
desviación que por una brecha con
duce hasta el parque nacional Lagu
nas de Chacahua. 

El parque tiene una superficie de 
14,000 Has., cuenta con tres lagunas 
costeras o estuarios (la Laguna de la 
Pastoría, la de Chacahua y la de las 
Salinas) que se comunican entre sí por 
angostos canales. 

Este sistema lagunar, alimentado 
por el agua salada del océano Pacífico 
y por el agua dulce de los ríos Verde, 
San Francisco y Chacalapan, es res
ponsable en gran medida de la gran 
diversidad de fauna y flora de la re
gión con sus variados ambientes, que 
van desde la selva alta y el manglar 
hasta las dunas costeras. 

La pesca es Úl principal fuente de ingresos 
para Úl mayoria de los pubkidures del par· 
que. Con Úl tarraya capturan pequenos pe
ses r¡ camarones. 

El buceo les permite extraer grandes"arbus
tos" de coral negro. 

Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

Tres cuartas partes del parque co
rresponden a tierra firme cubierta por 
diversos tipos de vegetación. Hay en el 
parque grandes extensiones de terreno 
dedicadas al cultivo agrícola; terreno 
que a través de la tala y la quema se 
ha arrebatado a la selva. 

En otro tiempo la población de 
reptiles y mamíferos de la zona fue 
muy diversa,pero actualmente el pa
norama es alarmante. Han desapare
cido de la región del parque los ocelo
tes y los lagartos, y están seriamente 
amenazados los venados cola blanca, 
los armadillos, los tejones, las iguanas 
verdes y las negras. 

Probablemente las especies más 
amenazadas de extinción -aunque 
este problema es mundial- son las 
tortugas marinas que frecuentan las 
playas del parque: la laúd y la golfina, 
así como las tortugas carey y prieta, 
que son muy conocidas por los pobla
dores de la región. Durante la época 
de desove los lugareños saquean cente
nas de miles de huevos en las playas. 
Llegan incluso a matar a las hembras 
a la hora de desovar, sobre todo las de 
laúd y golfina, para sacarles los 
huevos antes de que sean depositados 
en los nidos. 

Los problemas a los que se enfren
tan estos reptiles no son particulares 
de Chacahua,sino q'ue ocurren en to
das las playas de anidación. En Méxi
co hay muchas regiones de anidación 
a las que acuden ejemplares de seis de 
las siete especies de tortugas marinas 
reconocidas, pues estos quelonios sue
len anidar en las playas cálidas de la 
franja pantropical. 

LtJ tortuga IJrit'ta. Clwlonia mydns agas.mi 
es url<'l de ÚIJI cuatro es¡Jedes dt' tortugaa ma
riuas que frecuenttm Úl.~ IJÚ1yaa del parque. 
La larga cauda del ejt•mpklr de la foto úln1· 
tifica a rm rrwclw adulto. 

C OtlSert.'GCÍÓn e 
inre.l)tigación de las 

tortugas rnarinal) 
La necesidad de impulsar la conser

vación y recopilación de datos biológi
cos sobre estas especies es urgente, por 
lo que la Universidad Autónoma Beni
to Juárez de Oaxaca (UABJO), con la 
colaboración de la Secretaría de Mari
na y la Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecnia de la UNAM, inició 
desde 1982 un Programa de Conserva
ción e Ir.vestigación de las tortuga~ 
marinas que frecuentan las playas del 
parque nacional Lagunas de Chaca
hua. La primera fase de este proyecto 
estuvo a cargo de Georgita Ruiz y 
Lucy Cruz y se desarrolló con la ayu
da de un grupo de estudiantes de la 
UNAM. Dicho programa incluye estu
dios poblacionales y de anidación de 
las especies Gol fina (Lepedochelys oli
vacea) y Laúd (Dermochelys coriacea) 
que anidan en la playa de San Juan 
del parque nacional. 

Probabfemente el resultado más sig
nificativo a la fecha es la diferencia en 
la actividad reproductiva de las tortu
gas estudiadas, entre las dos tempora
das de desove: octubre-marzo 1982-83 
y octubre- enero 1983-84. 

En el manglar, a la orilla de las la
gunas, la fauna es variada y abundan
te. Entre las raíces del mangle (en la 
zona llamada infralitoral) hay una 
gran diversidad de peces. Un poco 
más arriba (en la zona mesolitoral) vi
ven variadas especies de moluscos y 
crustáceos, que son a su vez alimento 
de numerosas aves que habitan la re
gión. En otros tiempos, en la base del 
bosque de mangle de esta zona, era 
posible hallar lagartos; sin embargo, 
actualmente la población silvestre lo
cal está casi extinta. En la parte aérea 
del manglar habitan muchos organis
mos, entre los que predominan las ter
mitas, las aves y las culebras. La construcción de las casas en Chacahua se basa en la utilización de palos de mangle y hojas 

de palma real tejidas. 

Durante 1982-83la anidacíón se in
crementó de octubre a noviembre, 
mes en el que se registró el 52% de los 
desoves, para después disminuir si
guiendo una curva de distribución 
normal. Por el contrario, en la si
guiente temporada hubo solamente el 
22% del número de anidaciones de la 
primera temporada y la máxima con
centración se registró en octubre. 

(Pasa a In pág. 27) 

SolJre la reglanlenlacióu de los parques 
La décima Asamblea General de la Unión Internacional para la Conserva
ción de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), reunida en Nueva Delhi en 
noviembre de 1969. recomienda que todos los gobiernos convengan en re
servar el término parque nocional o áreas que respondan o los 
carocteríisticas siguientes (asegurándose de que las autoridades locales y 
organizaciones privados, que quieran crear reservas naturales, hagan lo 
mismo): "Un porque nocional es un área relativamente grande en lo que 
uno o varios ecosistemas no han sido materialmente alterados por explota
ción y ocupación humana, en la que las especies vegetales y animal~s. si
tios geomorfológicos y habitats son de interés científico, educat1vo y 
recreativo o que encierran un paisaje natural de gran belleza donde l.o 
más alto autoridad competente del país ha tomado medidos paro preven1r 
o eliminar tan pronto como seo posible lo explotación u ocupación en toda 
el área imponiendo efectivamente el respeto de los característi:os ecoló· 
gicos geomorfológicos y estéticos que motivaron su estoblec1m1e.nto y 
donde se permite lo entrado de visitantes, bajo condiciones esp~c1o!~s, 
poro propósitos inspirocionoles, educativos, culturales y recreot1vos . 
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Asimismo, tiempo después, el Comité de Parques Nacionales y Vida Sil· 
vestre de lo Comisión Forestal Latinoamericano enfocó de manero distinto 
el problema: "Poro llevar los principios filosóficos básico:. en relación con 
los parques nocionales, éstos deben mantenerse libres de cualquier uso 
material y, primordialmente todo lo referente o su valor científico y educa 
tivo debe tener más é¡"lfosis que los aspectos recreativos'. 

Es difícil que estos principios se apliquen en países como el nuestro don
de aún no se le do lo debido importancia o la protección del medio am
biente natural y subsiste aún el problema de la repartición de las t1erros. 

Según lo listo más reciente formulado por lo que fue Subsecretaría Fo
restal y de lo Fauno (datos de 1973), nuestro país cuento con 49 parques 
nacionales. ·oe ellos, según el doctor Enrique Beltrón,dellnstitutoMexico 
no de Recursos Naturales Renovables, sólo hay 15 que reúnen las 
características mencionadas al principio de este apartado. El Porque No 
cional Lagunas de Chacahua está en e.,ta lista; sin embargo, poro que con 
tinúe en ella habrá que protegerlo del deterioro. 

Extracto del artículo "Chacahua: Uno de nuestros parques nacionoles",publicado 
en la revista Naturaleza. Número 3.de ¡unio de 1983. 



Los satélites artificiales, más para la conquista de la Tierra que del espacio exterior 
Investigación espacial 

en la UNAM 

(Segunda parte) 

La era espacial en México 

Más adelante, la doctora Gall pre
cisó que la investigación espacial bási
ca que se cultiva en el Departamento 
de Estudios Espaciales y Planetarios 
del Instituto de Geofísica data de 
1962, fecha de la fundación del De
partamento. La rama de ciencias bási
cas es de hecho la primera de las dis
ciplinas espaciales que se cultivanen 
México. Se crea la 

Comisión Nacional del 
Espacio Exterior 

L a historia de las actividades espa
ciales en México se inicia con la 

Comisión Nacional del Espacio Exte
rior (CONEE); la estación de Guay
mas, en el estado de Sonora; el de
sarrollo de las ciencias espaciales bási
cas y aplicadas, la meteorología, la 
percepción remota, la comunicación y 
difusión televisiva vía satélite, y el de
rec-ho. internacional espacial. 

Lo anterior se desprende de un do
cumento presentado por la doctora 
Ruth Gall durante la reunión de la 
Unión Geofísica Mexicana 1982-1983, 
donde se señala que la Comisión Na
cional del Espacio Exterior fue creada 
en 1962 por decreto presidencial a ini
ciativa de algunos ingenieros interesa
dos en esta actividad, y de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, co
misión que fue disuelta, por decisión 
de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto.en 1976. 

En sus primeros años la CONEE 
contó en su consejo consultivo con re
presentantes de la UNAM, el IPN, la 
aeronáutica civil y diferentes depen
dencias del gobierno federal. Entre 
sus primeras actividades se encuentra 
la construcción de cohetes de combus
tible líquido y la instrumentaci6n de 
un sistema de becas para la formación 
de cuadros. A principios de los seten
ta, CONEE, a pesar de su escasa in
fraestructura, se lanzó a la ejecución 
de un plan que rebasaba su capacidad 
y la de la mayoría de las comisiones es
paciales de esa época. 

Algunas de las actividades planea
das fueron: percepción remota de re
cursos naturales, su procesamiento y 
utilización; participación en el 
programa Skylab en las áreas de física 
solar; mantenimiento de la estación 
de satélites meteorológicos, procesa
miento y aplicaciones; estímulo de llu
via artificial; construcción de globos 
sonda y de su base de lanzamiento; es
tudios de atmósfera superior con cohe
tes sonda; bioingeniería y medicina 
espacial, y derecho internacional es
pacial. 

En 1976, asesorada por la Dirección 
de Estudios del Territorio Nacional 
(DETENAL) y la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos, la 
Secretaría de Programación y Presu
puesto disuelve la Comisión Nacional 
del Espacio Exterior, con base en el 
argumento de la duplicidad de las ac
tividades de la Comisión con otras de
pendencias del gobierno. 

La desaparición de la CONEE se 
debe a causas más profundas que la 
"duplicidád de esfuerzos", tales como: 
la falta de una infraestructura sólida y 
de recursos humanos de alto nivel pro
fesional; la carencia de una visión, en 
ese periodo, por parte del Estado me-
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xicano, de la importancia económica, 
política, científica y cultural de la ac
tividad espacial; la ausencia de una 
política gubernamental congruente en 
esta rama de vanguardia, y la incom
patibilidad entre el carácter altamen
te multidisciplinario de las activida
des espaciales y los objetivos de la 
SCT. 

En este sentido, la doctora Gallla
mentó el hecho de que no se haya bus
cado la asesoría de expertos en mate
ria espacial de la UNAM y se haya op
tado por la desaparición de la Comi
sión. Fue así que se desmantelaron los 
equipos de CONEE y se dispersaron 
los ocho mil libros y revistas de su 
biblioteca. 

Asimismo, la Estación de Guaymas 
inició en 1960 su actividad, en una si
tuación geográfica altamente conve
niente para el rastreo del reingreso de 
las cápsulas del proyecto Mercurio. 
México firmó el convenio de colabora
ción espacial con Estados Unidos, 
convenio que se extendió durante las 
misiones Géminis v terminó en la 
Apolo 11 con el de~censo, en julio de 
1969, del primer hombre en el suelo 
lunar. 

Al terminar el proyecto Apolo, la 
NASA, que tuvo a su cargo ~xclusivo 
la Estación de Guaymas, el equipo y 
la dirección técnica de los proyectos, 
se llevó todo el equipo a Estados Uni
dos. Durante este periodo se empleó 
casi exclusivamente personal esta
dounidense, con excepción de dos m.!
xicanos, un electricista y un mecánico 
de Guaymas. Por falta de una infra
estructura técnica e ingenieril en la 
rama espacial, México desaprovechó 
el rastreo de satélites desde suelo mexi
cano. 

La labor de alto nivel académico de 
este único grupo científico espacial del 
país cuenta con un amplio reconoci
miento a nivel internacional y es uno 
de los tres principales grupos en esta 
rama en América Latina. La intro
ducción de esta ciencia de vanguardia 
en México se debe a la iniciativa de 
quienes fundaron el Departamento · y 
a la precursora labor del profesor Ma
nuel Sandoval Vallarta en la rama de 
rayos cósmicos. 

La UNAM es la única institución 
nacional académica, según la doctora 
Gall, que abriga y sostiene las activi
dades espaciales. Cuenta, aparte del 
Instituto de Geofísica, con el Instituto 
de Astronomía, organismo que no de
sarrolla propiamente las ciencias espa
ciales, sino que hace uso de la tecnolo
gía espacial de satélites con detectores 
en ultravioleta e infrarrojo, en ra
yos X y rayos gama, para sus estudios 
astrofísicos, galácticos y metagalácti
cos. 

La meteorología moderna tridi
mensional, global y regional, nace en 
México en los años sesenta, con los 

Factor de desarrollo y poder para unos; 
mayor dependencia para otros 

E n entrevista para Gaceta 
UNAM, la doctora Ruth Gall, 

investigadora del Departamento de 
Estudios Espaciales del Instituto de 
Geofísica, afirmó que la era espa
cial presenta múltiples ventajas pa
ra el Tercer Mundo. El uso del es
pacio, dadas las condiciones exis
tentes, podría ser una excelente 
herramient.a de desarrollo. Basta 
ver la lista de aplicaciones del uso 
de satélites de comunicación y saté
lites de percepción remota, para 
darse cuenta de la importancia que 
tiene el uso del espacio para el de
sarrollo. 

Es así que los satélites de comu
nicación, por ejemplo, han resuelto 
los problemas de telegrafía, telefo
nía y difusión televisiva, tanto 
transoceánica como regional y na
cional, en tanto que los satélites de 
detección a distancia sirven para la 
exploración de recursos como la 
pesca y los energéticos y el control 
de asentamientos humanos, entre 
otras funciones. 

Los satélites y naves espaciales 
han revolucionado muchas ciencias 
clásicas, como la meteorología, la 
geofísica solar y del medio interpla
netario. Han aríadido capítulos 
nuevos al derecho, la medicina y 
las ciencias de materiales. 

Pero obviamente la era espacial 
presenta también grandes desven-

Doctora Ruth Gall. 

tajas, que se traducen en el aumen
to de la dependencia con relación a 
las grandes potencias tecnológicas, y 
el peligroso aumento de la siempre 
creciente brecha entre países tecno
lógicamente avanzados y los países 
en vías de desarrollo. El aumento 
de la dependencia se deriva de los 
altos costos de transferencia del 
ktWw how (saber cómo) de la 
tecnología espacial, de las esta
ciones receptoras y del equipo de 
procesamiento de datos. 
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lanzamientos de los satélites esta
dounidensesTiros. En la UNAM, el 
Departamento de Meteorología usa 
datos de satélites para la investigación 
básica y el pronóstico del tiempo a lar
go plazo, basado en modelos matemá
ticos que incluyen parámetros toma
dos de las observaciones de los satélites 
Tiros y Nimbus. 

El. país cuenta actualmente con tres 
estaciones receptoras y procesadoras 
con facsímil de datos de satélites, tan
to . polares (Nimbus) como geoesta-

Pero aquí no terminan los jacto
res que inducen la dependencia , 
porque aunque el tratado interna
cional espacial de 1967 dictamina 
que "la exploración y uso del espa
cio exterior se hará en beneficio e 
interés de todos los países y la harán 
todos los estados en condiciones de 
igualdad'', la realidad es diferente. 
De hecho el espacio es de quienes 
tienen la capacidad de explorarlo. 
Las naciones que más lo realizan 
son la Unión de Repúblicas Socia

listas Soviéticas y Estados Unidos , 
Y, últimamente, también japón y al
gunos países europeos. 

Protegidos por este mismo trata
do, los países dueños de satélites 
exploran todos los territorios nacio
nales sin darle trato preferencial a 
las naciones teleobservadas. Los sa
télites de comunicación completan 
el ''círculo··, ya que sirven a las 
compañías de informática para dis
tribuir información sobre los terri
torzos a compañías interesadas en la 
exploración de recursos teleobser
vados. 

Más aún, estos satélites sirven ·a 
las compañ ías de la llamada "in
dustrw del conocimiento ". las crw
les, al tener acceso a la televisión dt" 
diferen tes naciones, con su~ trans
misio11es logran introducir progra· 
ma~ cm1 ciertos patrones de comu
mo y de valores éticos ajenos a ltz 
cultura local, qu(:; conducen u la 
despolitiwción y actúan eomo 
"aplanadores" que fomentan ia 
masrjicar:ión wltural a nit d plane
tario. 
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cionarios (Coes). El Centro de Cien
cias de la Atmósfera de la UNAM tie~e 
una estación receptora procesadora 
con facsímil de tecnología estadouni
dense para datos de Coes (satélites que 
operan con base en el convenio entre 
Estados Unidos, Japón y la Adminis
tración Espacial Europea), y usa estos 
datos para pronóstico a corto plazo, 
banco de datos, movimiento de nubes 
y dirección de tormentas. 

El Servicio Meteorológico de la 
Secretaría de Agricultura cuenta con 
dos estaciones de tecnología esta-

Dada esta situación, continuó la 
doctora Gall. los países del Tercer 
Mundo tienen que desarrollar sus 
capacidades en el manejo de estas 
tecnologías avanzadas y de sus apli
caciones, tomando en cuenta que 
estas tecnologías, nacidas hace al
gunas décadas, ya han ajec{ádo su 
modo de vida y lo afectarán más 
aún en el futuro. 

En este contexto, los países ter
cermundistas, ante el reto de la era 
espacial, han planteado ante orga
nismos internacionales y congresos 
y reuniones internacionales, una 
nueva estrategia de política espa
cial. Esta política implica un com
promiso a largo plazo por parte de 
los gobiernos para fomentar y fi
nanciar la formación de una "nue
va masa crítica" de expertos de alto 

1 mager¡ de i>~Jtelite, zona de Sabinm 11 OU 
kiwmetw., cú rwrte ele !lcm l .uis l'olu8Í/. 

dounidense, una para satélites polares 
Ni m bus y otra ' para los Coes, y usa 
los datos para pronósticos a corto pla
zo, alarma de huracanes y estimula
ción de lluvias. 

Cabe señalar que aunque la recep
ción de datos es hasta la fecha gra
tuita, la adquisición de estaciones del 
extranjero resulta costosa y crea fuer
tes dependencias. 

Un importante intento por desarro
llar tecnología nacional en esta área 
fue la construcción de una estación 
receptora-procesadora de datos de sa
télites meteorológicos en 1967, la cual 
funcionó satisfactoriamente hasta 
1978. Un esfuerzo semejante no se vol
vió a repetir . De hecho, para reme
diar cualquier avería del equipo nue
vo de tecnología extranjera se suele 
enviar el equipo a su productor en el 
extranjero. 

Por otro lado, actualmente se cuen
ta con una decena de centros de per
cepción remota (PR) que poseen equi
pos de procesamiento de datos; de és
tos sólo uno, el del Instituto de Geofí
sica de esta Casa de Estudios,desarro
lia investigaciones básicas en la rama 
de teledetección, y el resto de los 
centros lleva a cabo el procesamiento 
de datos de PR de satélites LANDSA T 
estadounidenses en materia de locali
zación de recursos naturales, bióticos, 
minerales y acuíferos, ecología e in
terpretación tectónica. 

En materia de PR no existe en Méxi
co un cuerpo oficial coordinador, y só
lo en los últimos años se inició la for
malización de un grupo de tipo cole
giado con miras a una mejor coordi
nación, formación de cuadros en esta 
rama y establecimiento de bancos de 

nivel profesional en materia espa
cial; esto es, científicos en ciencia 
espacial básica y aplicada: ingenie
ros, tecnólogos, juristas y econo
mistas. Este impulso de investiga
ción tecnológica se debe llevar a ca
bo en las universidades e institutos 
politécnicos, ya que, en contraste 
con las naciones desarrolladas, los 
países del Tercer Mundo carecen de 
un sector tecnológico específico. 
Abundó que sí bien existe un sector 
industrial diversificado , no se cuen
ta con investigación e innovación 
tecnológiqa altamente desarrolla
das; además, la estrategia política 
recomienda el estudio del mercado 
internacional de tecnologías espa
ciales para evitar la adquisición de 
las más costosas e inapropiadas pa
ra las condiciones locales, y escoger 
aquellas que más convengan. 

Imagen de satdite corregicla atmo.'ifhica
me11te. 

datos. Este grupo sostiene relaciones 
con SELFER (Organismo Latinoame
ricano de Percepción Remota). 

La historia de la PR en México, des
de sus inicios en 1968 hasta principios 
de los ochenta, ha estado signada por 
la falta de una política gubernamental 
de coordinación y· cooperación y de 
expertos de alto nivel. Esto llevó a la 
duplicidad de esfuerzos, gastos e in
versiones excesivas,entre otros proble
mas . Tales condiciones causaron el 
mal funcionamiento de algunos cen
tros (en los años setenta se crearon 
aproximadamente 20 centros de PR), 
la desaparición de unos y el debilita
miento de otros. 

Los retrocesos y deficiencias permi
tieron la exclusividad actual en Méxi
co de la IBM en materia de procesa
miento digital, eliminando a otros 
grupos en esta rama, pese a que hace 
sólo unos años se desarrollaron en el 
Instituto de Investigaciones en Mate
máticas Aplicadas y en Sistemas de la 
UNAM excelent~ programas de pro
cesamiento computacional de PR,que 
superaban a los de la IBM. 

La percepción remota se realiza en 
países del Tercer Mundo en condi
ciones de dependencia. Protegidos por 
el Tratado Internacional Espacial de 
1967, los satélites extranjeros exploran 
los territorios. Por otra parte, la im
portación de estaciones receptoras e 
instrumentos de procesamiento es cos
tosa y crea una dependencia de los 
países productores de tecnologías es
paciales. Esta situación se ilustra con 
el caso del cierre de la estación en Ca
lifornia del LANDSA T 4, que perj udi
có la capacidad del país para explorar 
sus propios recursos. • 

El uso del espqrio es un ejemplo 
claro de que el desarrollo no se lo
gra mediante transferencia de tec
nologías y entrenamiento de técni
cos de bajo nivel. Uno de los ele
mentos fundamentales del desarro
llo es el fomento de una infraestruc
tura de expertos en ciencia básica, 
ciencia aplicada y tecnología,consi
deradas como un conjunto cuyas 
partes deben tener igual prioridad. 
Asimismo, se contempla la promo
ción de un organismo regional lati
noamericano de satélites de percep
ción remota, en el marco de una co
operación intertercermundista. 

Posteriormente, comentó la espe
cialista que hoy el hombre es poten
cialmente más destructivo que nun
ca. La poderosa tecnología moder
na se ha convertido en herramienta 
de poder y destrucción. 

De hecho, la conquista del espa
cio no fue motivada sólo por el sue
ño del hombre se salir de su habita/ 
ancestral y explorar el espacio. sino 
przncipalmente para convertir al 
espacio en la "tercera dimensión" 
del poder, con objetivos bélicos . 

Más adelante apuntó que la In
dw ha logrado un desarrollo impre
sionante rle tecnología espacial. 
lloy cuenta con centros espaciales 
dirigidos por cie11tíjrcos e inge
nieros. Ademas, Brasil evoluciona 
rápidamente en esta materia y 
cuenta con rm departa fnento gu
bemamwtal e~pacial y con un ins
tituto de i11lest1gaciones e.spaciales. 
Argentírw también posee tma injra
est ructura espacial de alto nivel. • 
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De uno fundación norteamericana 

Proyecto fílmico sobre los máyas yucatecos 

12 

• Se pretende realizar crónicas cinematogróficas acercq de 
diversas comunidades mayas de Yucat6n, que cubren des
de 1976 hasta el año dos mil 

E l cineasta norteamericano Hubert 
Smith, director de un proyecto 

fílmico sobre los mayas yucatecos, 
presentó en el Instituto de Investiga
ciones Antropológicas de la UNAM 
una de las películas que integran el 
proyecto referido a la comunidad chi
lan, ubicada en la parte central del es
tado de Yucatán. 

Durante la sesión el cineasta explicó 
que las cintas son esencialmente cróni
cas cinematográficas acerca de varias 

E 1 cine es resultado de toda una gama de experimentos científicos, 
mismos que alcanzan su máxima expresión en trabajos como los reo. 

!izados por el belga Plateau, a propósito del fenómeno conocido como 
persistencia retiniano( capacidad del ojo humano de retener las imáge
nes en fracciones de segundo); o por el norteamericano Edison sobre la 
lámpara incandescente y la luz artificial. Nace y se desarrolla ligada. a la 
ciencia y o varios formas de tecnología. Teniendo en cuento estos 
hechos, uno de las preocupaciones constantes de lo Filmoteco de lo 
UNAM ha sido el otorgar al cine científico un rango especial dentro de 
sus actividades. la Institución reconoce lo importancia del cine como ins
trumento de difusión de la ciencia y de la investigación científico. De ahí 
que su labor se oriente hacia tres direcciones fundamentales: el rescate 
y la conservación de películas científicos, realizados en México o exhibi
das en nuestro país; lo producción de cine científico, de alto valor testi
monial, y la difusión de e)ite tipo de cine o través de ciclos, encuentros, 
cursos, congresos. conferencias, etcétera. 

Paro llevar a cabo estos toreas lo Filmoteco creó una sección espe
cializada en cine científico, que o lo fecho es coordinado por el profesor 
lván Trujillo. En lo que respecto al rescate de este cine o nivel nacional y 
a su preservación, cabe destacar lo adquisición de algunos de los prime
ros cintos realizados de ese carácter en México: Eclipse de Sol, filmada 
en 1917 por Ramón Alva, fotógrafo del Instituto Astronómico, (padre del 
famoso pintor Ramón Alva de la Canal y tío de los extraordinarios cama
rógrafos hermanos Alva). El señor Alva construyó una cámara paro re
gistrar dicho fenómeno; el mencionado aparato forma parte del acervo 
museográfico de la Filmoteca. Merece destocarse también el rescate de 
materiales tan diversos como: fra'gmentos del nacimiento del Volcán 
Paricutfn, tomas del terremoto del año de 1911,y muestras filmadas du
rante los años cincuentas,de tortugas Lepidochelfls Kempi en su zona de 
anidación, exclusiva de las costas de Tamaulipas. Es digno de mención el 
abundante ~a!erial resc~tado que se refiere a la Revolución Mexicana y 
o ot~os mov1m1entos soc1ales del país y del extranjero, de suma impor
tancia para las ciencias sociales. 

• Se han filmado alrededor de 100 horas en película de 16 
mm en color; ademós se realizaron ya cuatro programas 
de televisión de distribución internacional 

familias mayas, que cubren desde 1976 
hasta el presente y continuarán hasta 
el año dos mil. 

Hasta el momento se han filmado 
aproximadamente 100 horas en pelí
cula '-de 16 mm color-, que han si
do catalogadas y guardadas en los ar
chivos cinematográficos de la Univer
sidad de California en Los Angeles. Se 
han realizado, además, cuatro pro
gramas de televisión de una hora cada 
uno, que ya están siendo distribuidos 
internacionalmente. 

Hasta el momento el trabajo ha sido 
financiado por el National Endow
ment for the Humanities, fundación 
norteamericana que distribuye fondos 
públicos a nivel nacional para proyec
tos sobre diversos temas de humanida
des. 

El trabajo de filmación, dijo, se ha 
realizado con el apoyo y colaboración 
del Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia. 

La metodología en los proyectos, 
apuntó Hubert Smith, es una combi
nación de formas de encarar intelec
tual y filosóficamente la antropología 
con técnicas creativas del filme docu
mental. El público a quien va dirigido 
es el televisivo, aunque pueden ser de 
utilidad para' estudiosos deLatinoamé
rica y del resto del mundo. La meta es 
producir una serie ininterrumpida de 
películas sobre los mayas de Yucatán 
durante las próximas dos décadas. 

Los mayas ·son una de las culturas 
más perdurables del planeta. Conoci
mientos arqueológicos actuales confir
man la presencia maya a través de 
cuatro mil años, informó. Cada uno 
de los proyectos se concentra en los 
elementos que al parecer han contri
buido a la sobrevivencia y desarrollo 
cultural de los mayas. 

"Sin duda los mayas actuales son 
distintos de los de hace un siglo; han 
sabido enfrentar el futuro apropiando 
o adaptando nuevas ideas y materiales 

Importante medio de difusión 

' . 

lilmoleca La Filmoteca de la UNAM unam 
y el cine científico 
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No obstante es escasa su difusión 

El cine doctunental 1nexicano, caracterizado por .~tt calidad 
tetnática y técnica 

a lo largo del tiempo, pero conservan
do los elementos centrales de su cultu
ra. Los mayas parecen haber podido 
adoptar los elementos de la vida mo
derna que encuentran beneficiosos, 
sin sacrificar las instituciones impor
tantes que han mantenido su identi
dad cultural y su estructura social", 
aseveró. 

Las cintas documentan cronológi
camente la vida de varios niños y sus 
familias. A medida que estos niños 
crezcan, se casen y eventualmente 
eduquen a sus hijos, ¿qué han de to
mar del ejemplo que les dieron sus 
padres? ¿qué habrán de tomar del 
mundo moderno que les tocará vivir?, 
y ¿cómo les afectarán los cambios? Es
tas son algunas de las preguntas que se 
pretenden responder en las cintas. 

Las películas ponen especial énfasis 
en la cuestión de cómo la cultura le 
sirve a cada individuo. Eso en sí es un 
fasciflante material televisivo. Dichos 
materiales fílmicos también constitu
yen una enseñanza de forma de vida, 
además de conformar un archivo per
manente.de los procesos de transcultu
ración que enfrentan los mayas. • 

L a distribución de películas docu
mentales es limitada, a pesar de 

que existen producciones tanto de rea
lizadores independientes como institu
cionales , señaló el realizador inde
pendiente Osear Menénde:z.. en una 
conferencia efectuada en la Sala Fós
foro, durante la "Semana de cine do
cumental". 
Men~ndez señaló que el cine mexi

cano nace, al igual que la cinemato
grafía mundial, con filmaciones docu
mentales. Los filmes de 1900 a 1910 
50n enteramente documentales, en
tendiendo estos como los sucesos que 
pasan en la calle, en el campo, en los 
eventos sociales. 

El realizador indicó también que 
esta tradición cinematográfica se ob
serva en Memorias de un mexicano, 
de Toscano, que narra los aconteci
mientos de la Revolución Mexicana y 
sus antecedentes, y que es, básicamen
te, una película documental. 

Posteriormente se realizaron pelícu-

Por otro lado, la propia Filmoteca ha producido o coproducido uno 
serie de filmes del género científico: Regulación del fl~jo sanguíneo 
(1981). en colaboración con el Departamento de Fisiología de la Facultad 
de Medicina; la versión en español de Las libélulas (1981). en coproduc
ción con la Facultad de Ciencias; Tortuga Laúd, sobre la destrucción de 
los quelonios en las costas mexicanas, filmada en 1983; y en 1984, 
Ecología de la selva tropical, Ecología del desierto y Reforestación de la 
selva tropical. estos tres últimos en coproducción con la Universidad 
Abierta de la B B C de Londres, Inglaterra. 

En cuanto a la difusión de cine científico, esta dependencia ha orga
nizado varios eventos, entre los que sobresalen: el primero y segundo 
festivales de cine y video científico (9-13 de nov\embre de 1981 y 28 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1983, respectivamente); las Jornadas de 
cine científico de los Países Bajos; lo,.muestra de cine científico cubano; lo 
muestra de cine científico italiano; retrospectivo Jeon Peinlevé; cine 
científico alemón, etcétera. En el plano internacional, merece destacarse 
el hecho de que la cinto Tortuga Laúd obtuvo una mención especial du
rante el XXXVI Congreso Festival Internacional de Cine Científico, ce
lebrado en Ronda, España, en 1983. 

Toda lo gama de experiencias que en materia de este género viene 
desarrollando la Filmoteca ha desembocado en lo organización del XXXVI 
Congreso y Festival de Cine Científico, que en estos días (del6 ol13 de 
septiembre) se llevo o cabo en el Centro Vacacional de Oaxtepec, More
los. 

Para este evento, se cuenta con la colaboración del Centro Universi
tario de Comunicación de la Ciencia. 

Es esta la primera ocasión nue un evento de tal naturaleza se realizo 
en un país de América Latina. St: espera que el intercambio de experien
cias que resulte entre los delegados extranjeros y los especialistas de 
nuestro país sea fructífero; de ahí la importancia que la UNAM ha otor
gado a este evento. • 
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• El proceso histórico que ha tenido lugar en el pafs arraigó 
mós el género documental en el cine mexicano 

las de ficción y de historias de la lite
ratura clásica adaptadas; no obstante, 
el género documental persistió. 

Explicó Menéndez que en México se 
arraigó más el cine documental por el 
mismo proceso histórico del país: es
pecíficamente la Revolución Mexica
na constituyó el tema favorito de los 
realizadores. Actualmente esas pelícu
las nos permiten acceder a momentos 
históricos en donde aparecen per
sonajes como Madero, Zapata y Villa, 
entre otros. 

El cineasta manifestó que la trans
for.mación del cine mexicano fue pau
latma, hasta llegar al cine de ficción, 
producido ya por una industria cine
matográfica. 

Cineasta Osear M enéndez. 

Noticiero cinematográfico 
Por otro lado, el noticiero cinema

tográfico adquirió un auge inusitado, 
que hoy aún prevalece. 

Entre 1940 y 1953 se proyecta el no
ticiero Cine Verdad, que como género 
documental adquiere importancia, ya 
que trabajan en él escritores como 
Fernando Benitez, José Emilio Pache
co y Carlos Fuentes. Contenía "cápsu
las" culturales y científicas, en las que 
se abordaban temas de ciencias natu
rales y ciencias exactas, y sobre el ar
te, así como de las principales eta
pas de la historia de México. 

El noticiero documental Cine Ver
dad adquirió relevancia interna
cional; la participación de los intelec
tuales de la época contribuyó a que 
fuera uno de los mejores noticieros do
cumentales del mundo. 

Posteriormente, afirma el conferen
ciante, los noticieros cinematográficos 
serían desplazados por la televisión; 
este medio, en tanto maneja la comu
nicación instantánea de los sucesos, 
prácticamente liquida los noticieros 
como género del cine documental. 

Posteriormente surge el cine docu
mental gubernamental; empresas pa
raestatales como Petróleos Mexicanos, 
o dependencias como la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos o 
el Instituto Nacional Indigenista, reali
zan producciones que no atraen al pú
blico porque carecen de sentido cine
matográfico. 

En 1960 surgen realizaciones docu
mentales independientes; una nueva 
generación de cineastas recupera este 
género, básicamente con trabajo po-

, lítico y social; filmando huelgas y 
otros conflictos . 

Durante el movimiento estudiantil 
de 1968, continuó el realizador, los es
tudiantes del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos (CUEC) 
salen a la calle a filmar los sucesos. Al 
lado de los estudiantes surgen trabaja
dores del cine que rescatan documen
talmente la vida social del país, lo que 
constituye una continuación de la es
cuela mexicana del cine documental. 

En 1970, con la creación del Centro 
de Cortometrajes en los Estudios Chu
rubusco, se realizan excelentes docu
mentales; son fitmes de 35 milímetros, 
que, no obstante su carácter oficial, 
tratan temas culturales con una nueva 
visión crítica del país, indicó Menén
dez. Al mismo tiempo, señaló, la Se
cretaría de Educación Pública, realiza 
Mezquital y Jornaleros, entre otras, 
que destacan ya no sólo en el panora
ma cinematográfico nacional, sino a 
nivel internacional. 

Existen instituciones gubernamen
tales y centros universitarios que reali
zan cine de calidad, pero 1ue no se 
proyecta. Esto es incomprensible, en
fatizó Menéndez; el cine documental 
en México tiene una gran calidad tan
to temática como técnica, pero no tie
ne suficiente difusión, concluyó. • 
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Comisión Coordinadora del Servicio Social 

Programas Externos (12) 
(Segunda parte) 

Secretaría de la Rectoría/Dirección General de Servicios a la Comunidad 

A continuación se enlistan algunos de los programas externos de servicio social que operarán en 1984, y que 
en su mayoría cuentan con remu~cración mensual y servicios del ISSSTE para los prestadores. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Dragnostrcar en ct.anto a 
las Fmanzas Publicas del 
Gobrerno Federal con el trn 
de obtener el uso de recur
sos r manc1eros 

INSTITUCION 

PATROCINADORA HORARIO 

Secretana de Hacrenda y Mutuo acuerdo. 
Credrto Publrco. 

Analrsrs del Comercro Exte- Secretaria del Hacrenda De 1000 a !4 00 h. 
rror. Cred1to Pu blrco. 

Rehab1lrtac1ón de la Empre
sa Publica. 

Diagnostrco de las Entida
des del Sector Para.estatal, 
Drspon1brlrdades Frnancle
ras. 

Concrlracró Ba ncarra/ Depu
ración. 

Fomento y Reglamentacrón 
Agropecuaria y Foresta 1. 

Unrdad de Desconcentra
crón y Enlace con Ofrcrnas 
Regionales. 

Drreccrón de Promocrón ln
ternacronal y Anáhsrs de 
Mercados. 

Formulación y E¡ecucrón de 
la Polítrca Exterror Mexrca
na en los Organrsmos Regro-
nales. 

Promocrón Operacronal del 
Area Cultural. 

E¡ecucrón Ad mr n rstra Ir
va/Recursos Humanos 

E¡ecucron Admrnrstratrva. 

Politrca Bilateral de Méx1co 
para Europa Occrdental. 

Apoyo Admrnrstratrvo, Ope
racrón . 

Secretarra de Hacrenda y Mutuo acuerdo. 
Crédrto Publrco. 

Secretarra de Hacrenda 
Crédrto Publrco. 

fertilizantes Mexrcanos, SA. 

Com1srón Nacronal de Frutr
cultura. 

lnstrtuto Mexrcano de Co
mercio Exterior. 

1 nstrtuto Mexrcano de Ca
mere ro Exterror. 

Secretaría de Relaciones 
Ex terrores. 

Secretaría de Relacrones 
Ex tenores. 

Secretaría de Relacrones 
Ex tenores. 

Secretarra de Relacrones 
Ex tenores. 

Secretaria de Relaciones 
Ex terrores. 

Frdercomrso/ Comrsrón Pro-
motora CONASUPO para el 
Me¡oramrento Socral. 

Mutuo acuerdo. 

Matutrno. 

Matutrno. 

Mutuo acuerdo. 

Mutuo acuerdo. 

Matutino. 

Matutrno. 

Mutuo acuerdo. 

Vespert1no. 

M u tu o acuerdo. 

Matutrno. 

OBJETIVO 

Anal·zar la evolucrán del f1nancramrento al defrcrt del 
Gobrerno Federal y proponer elementos para flnan
cramrentos futuros. 

CARRERAS 

Actuana, Economía y Conta
uuna. 

Elaborar estudros analitrco-cuantrtat1vos de los flu¡os f.cc.nornra. 
del comercro exter1or de Mexrco, dentro del marco de la 
polítrca econámrca sectorral. 

Partrcrpar en la rnduccron del ahorro del Sector Paraes
tatal con el saneamrento frnancrero de la empresa 
publica para retroalrmentar el programa de !984. 

Idear un srstema óptrmo para determinar el uso de re
cursos frnancreros del Sector Públrco y reducrr la deuda 
publica. 

Partrc1par en la actualrzación de la concrliacrón de 
cuentas bancarias en moneda nacronal y extran¡era. 

Partrcipar en el analrsrs y depuracrón contable a través 
de la revrsrón de documentos en esta materra. 

Coadyuvar al proceso de desconcentracrón rnstrtÚcronal 
y dar apoyo a las actrvrdades de las oficinas regronales 
del 1 nstrtuto. 

Determinar, a través de un análrsis, las posibilidades de 
mercado de los productos nacronales a nivel lnterna
cronal. 

Coadyuvar a las tareas realizadas por el personal que la
bora en el area de rnvest1gacrón de la Secretana de Re
lacrones Extenores. 

Partrcrpar en las act1vrdades de promocrón operacronal 
que se llevan a cabo dentro de la Drreccrón General pa
ra Asuntos Culturales de esta Secretaría. 

Coadyuvar al desarrollo de recursos humanos, medrante 
la capac1tacrón, y actualrzar y aplrcar la rnformacrón le
gal en torno al aspecto laboral. 

f:.stablecer un srstema adecuado sobre ex1stencras y 
consumo de materrales en la Untdad de Recursos Mate
na les y Servrcros Generales de la Secretaría de Rela
crones Exterrores. 

Coadyuvar en la recoprlacrón, análrsrs y procesamrento 
de datos sobre la polítrca brlateral de Méxrco para Euro
pa Occrdental. 

Brrndar apoyo admrnrstratrvo en la operacrón de progra
mas asrgnados a la gerencra del frdercomJso. 

Actuana. Contadurra y Eco
nornla. 

A.ctuarra, Economía y Conta
duría. 

Contaduría. 

Contaduría. 

Crencras Políticas y Aamr
nrstraclón Publica (espe
cralrdad en Crenc1a Política), 
y Adm1nistracrón. 

Relaciones lnternacronales 
y Admrnrstracrón. 

Relacrones 1 nternacronales, 
Derecho, Economía y Sacro
logia. 

Relacrones 1 nternacronales 
y Ciencias de la Comunrca
crón. 

Psrcología (área del T raba¡o) 
o Pedagogía y Derecho. 

Contaduría y Admrnrstra
crán. 

Derecho, Relacrones 1 nter
naclonales y Admrn1stra
c1on. 

Admrnrstrac1ón y Contadu
rra. 

AYUDA 
ECONOMICA 

MENSUAL 

$20,000.00. 

$20,000.00. 

$20,000.00. 

$20,000.00. 

$20,000.00. 

$10,000.00. 

$8,000.00. 

$8,000.00. 

$6,000.00. 

$6,000.00. 

$6,000.00. 

$6,000.00. 

$6,000.00. 

$4,000.00. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Apoyo Administrativo/ Con
trol. 

Apoyo Adm1n1strat1vo/Coor· 
d1nac10n y Evaluac10n. 

Apoyo Administrativo/ Re
cursos Matenales y Ser· 
VICIOS Generales. 

Apoyo Admlnlstratlvo/ Mo
dern¡zaclon. 

07 Apoyo Adm1n1strat1 · 
va/Recursos F1nanc1eros: 

AnáliSIS del Amb1ente Labo· 
ral en el Area 1 nternac10nal. 

Evaluación de Actuac1ón 
1984. 

Remodelación Parc1al de 
las Salas de Exh1b1c1ón. 

Programa de Pre-Egreso. 

Mejoramiento de la Vivien
da. 

Manual de Información. 

INSTITUCION 
PATROCINADORA 

F1de1com1so/ ComiSIOn Pro
motora CONASUPO para el 
Mejoramiento Soc1al. 

F1de1com1SO/ Com1s1on Pro
motora CONASUPO para el 
Mejoramiento Soc1al. 

Ma1z lndustnahzado CONA
SUPO, SA de CV. 

Maiz 1 ndustnahzado CONA
SUPO. SA de CV. 

Maíz lndustnal1zado CONA
SUPO, SA de CV. 

Banco Nac1onal de Méx1co, 
SNC. 

Banco Nac1onal de Mex1co, 
SNC. 

1 nstituto Nac10nal de Antro
pología e H1stona·. 

Casa Hogar para Niñas. 

Secretaría de Desarrollo Ur
bano y Ecología. 

Fide1com1so de Promoción 
Rural. 

HORARIO 

Vespertmo. 

De 9·00 a 13:00 h. 

De 9:00 a 13:00 h. 

De 9.00 a 13.00 h 

Matut1no. 

Matut1no. 

De 14:00 a 18:00 h. 

Mutuo acuerdo. 

Matutino. 

Matutino. 

Matutino. 

OBJETIVO 

Bnndar apoyo adm1n1strat1vo al f¡de1com1so en el 
control de los programas que le competen a la gerencia. 

Colaborar en la evaluación contable y operaciOnal del f¡. 
deiCOmiSO. 

Bnndar apoyo en la administraCión de recursos mate· 
na les y serviCIOS que proporciOna Maiz 1 ndustrial1zado 
CONASUPO, SA de CV. 

Colaborar en la renovación de métodos y Sistemas de 
trabajo correspondientes a Ma1z lndustnal1zado CONA· 
SUPO. SA de C V. 

Part1c1par en la actual1zac1ón y ajuste de estados de 
cuenta a través de la comparación y correcc1ón de los 
1nformes. 

Part1c1par en el d1seno y elaboración de programas de 
desarrollo de recursos humanos como alternativas de 
· mejoramiento del ambiente laboral ' en el area 1nter· 
nac1onal. 

Part1c1par en la elaboración de un d1agnost1co 
estadístiCO del desempeño laboral de la población que 
ocupa el áiea de apoyos bancanos, con el f1n de 1dent1· 
f1car sus necesidades de capac1tac1ón. 

D1fund1r la actual1zac1ón de conoc1m1entos sobre el de· 
sarrollo 1ntegral del d1rect1vo, para obtener un alto n1vel 
de capac1dad adm1n1strat1va. 

Part1c1par en la elaboración de un programa de apoyo 
para la 1ntegrac1ón de las ¡avenes a la poblac1ón econó
micamente act1va. 

Part1c1par en el programa de mejoramiento de la VI· 
v1enda de los habitantes de la c1udad , asalanados, pro
moviendo la ·formación de cooperativas de v1v1enda. 

Establecer la Infraestructura técn1ca y de 1nlormac1ón 
necesana en los proyectos 1nternos de la 1nst1tucion pa· 
ra su desarrollo. 

CARRERAS 

f.conomia. Contaduría y Ad· 
m1n1straC10n. 

Contad una. 

Admm1strac1ón . 

Adm1n1strac10n. 

Contaduna. 

Ps1colog1a (área del Traba· 
JO). 

Ps1cología (area del Traba· 
JO). 

H1stona. 

Traba¡o Soc1al. 

1 ngen1ería C1v1l y Economía. 

C1enc1as Polit1cas y Admi
nistración Pública (espe
Cialidad en Admm1strac1ón 
Públ1ca) y Admm1strac1ón. 

AYUDA 
ECONOMICA 

MENSUAl 

$4,000 OO. 

$4,000.00. 

$4.000.00. 

$4,000 00 

$4.000.00. 

$15,555.00. 

$15,555.00 

Sm ayuda. 

Sm ayuda. 

S1n ayuda. 

Sin ayuda. 

Pide 1nformes e inscríbete a estos programas en la un1dad responsable del serviciO soc1al de tu escuela o facultad, o en la Com1s1ón Coordmadora del Serv1c1o 
Social, cuyo horario. de atención a estudiantes es de 9:30 a 13:30 h, y de 17:30 a 19:00 h. La CCSS está ubicada entre las facultades de Ingeniería Y Arquitec
tura. 

Convocatoria 

VI Encuentro Nacional 

de Historia del 

Movimiento Obrero 
Se convoca a los investigadores, 

profesores, estudiantes y organiza
ciones sindicales del país para partici
par en el VI Encuentro Nacional de 
Historia del Movimiento Obrero. 

Existe a la fecha una valiosa expe
riencia acumulada durante la realiza
ción de los cinco encuentros prece
dentes, celebrados entre 1977 y 1982 
en las sedes universitarias de Jalapa, 
Puebla, Mérida, Colima y Toluca, cu
ya organización corrió a cargo del 
Centro de Estudios Históricos y So
ciales del Movimiento Obrero, hoy 
desaparecido. 

En esta ocasión, la Universidad Au
tónoma Metropolitana (Azcapot
zalco, lztapalapa y Xochimilco), la 
Universidad Autónoma de Puebla, la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Facultad de Economía, Ins
tituto de Investigaciones Económicas 
e Instituto de Investigaciones Socia
les), la Asociación Mundial de Cen
tros de Estudios Históricos y Sociales 
sobreel Movimiento Obrero,el Centro 
de Estudios del Movimiento Obrero 
Socialista, el Centro de Información, 
Documentación y Anólisis sobre el 
Movimiento Obrero latinoamericano. 
la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia.e Información Obrera, se 
han dado a la tarea de retomar y con
tinuar con la realización de dicho en
cuentro, para lo cual convocan sobre 
las siguientes 

Bases operativas: 

El encuentro tendr6 lugar del 22 al 
26 de octubre en la Unidad Xochimil
co de la UAM. ubicada en calzada del 
Hueso No. 1100, colonia Villa Quie
tud, México, DF. 

En principio, la organización de las 
mesas ser6 alrededor de los siguien
tes temas, habida cuenta de las modi
ficaciones a que pudieran dar lugar 
otras proposiciones y / o el contenido 
de los ponencias presentados. 

Gaceta UNAM 113 de septiembre de 1984 

1. Estudios por romas de actividad 
económica: o) Estudios de caso en 
la acción sindical, b) Movimientos 
sindicales por sectores y ramas, e) 
Movimientos sindicales regionales. 
y d) Proceso de trabajo y tecnolo
gía. 

2. Estudios sobre organizaciones y 
corrientes sindicales: a) Estudios 
de caso, b) Estudios regionales, y e) 
Estudios nacionales. 

3. Trabajo y sindicalismo en las re- · 
giones fronterizas de México: o) 
Industrio moquiladora, b) Trabajo
dores migratorios, y e) Estudios de 
caso. 

4. Legislación laboral y política insti
tucional hacia el movimiento obre
ro. 

5. Crisis económico y movimiento 
obrero actual. 

6. Problemas teórico-metodológicos 
de la investigación sobre la clase 
obrera en México. 

7. Desarrollo de la investigación: a) 
Estado actual de lo investigación, 
b) Estado actual de lo formación de 
investigadores, e) Continuidad y 
coordinación interinstitucional, y d) 
Difusión y vinculación con el movi
miento obrero. 

8. Mesa redondo sobre lo respues
to de los trabajadores o la crisis, 
con la participación de organiza
ciones sindicales. 

Requisitos: 

1. Reg1stro de participantes y títulos 
de las ponencias: septiembre. 

2. Entrega de ponencias: septiembre. 
3. Extensión m6ximo de los ponen

cias: 30 cuartillas, y si es mayor, 
adjuntar un resumen en 10 cuarti
llos. 

4. Los gastos de traslado y hospedaje 
correrón o cargo de los propios 
participantes. 

Informes: 

UAM: Unidad lztapalapa, Depar
tamento de Sociologio. Armando Ren
dón y Magdalena Fernóndez, teléfo
no 686-03-22, extensión 501, e p 
09340, o partir de septiembre . 

UNAM: Instituto de lnvestigadones 
Económicas. Equipo de Estudios de la 
Clase Obrera en México, 3er. piso. 
Torre 11 de Humanidades, C U. José 
Alfonso Bauzas y Mario Elena Balta
zar , teléfonos 550-52-15, extensión 
2919, y 548-99-62, respectivamente . 
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__ o_i_r_e_c_c·_•ó_n_G_e_n_e_ra_l _d_e_ln_t_e_r_c_a_m_b_i_o_A_c_a_d_é_m_ic_o ___ t> Becas, cursos y eventos académicos 
lo Dirección General de Intercambio 
Académico informa lo relativo a Be· 
cas, .cursos y eventos académicos, 
ofrecidos o la comunidad universita
ria por diferentes organismos. 

Becas 

1) Curso colectivo sobre procesa
miento y tecnología de aUmentos 
marinos.* 
lugar: Japón. 
Duración: del 10 de enero al 7 de 
junio de 1985. 
Fecha límite: antes del 18 de oc
tubre de 191U. 

2) Curso sobre medidas para la pe· 
queña Industria.* 
lugar: Japón. 
Duración: del10 de enero al31 de 
marzo de 1985. 
Fecho limite: antes del 23 de oc
tubre de 198.4. 

3~ Curso sobre sistemas de certifica
ción."" 
lugar: Japón. 
Duración: del lO de enero al lO de 
marzo de 1985. 
Fecho limite: antes del 30 de oc
tubre de 191U. 

4) Estudios de posgrado, posdocto
rado e Investigación en las áreas 
de Bellas Artes, Ciencias Socia
les, Humanidades y Ciencias.* 
Lugar: Canodó. 
Duración: año escolar 1985-1986. 
Fecha limite: antes del 31 de oc· 
tubre de 198.4. 

5) Becas de posdoctorado de la Fun
dación l:r.aak Walton Killam. 
Lugor:Canodó. 
Duración: año escolar 1985-1986. 
Solicitudes: The Office of The De
on, Faculty of Groduote Studies, 
Delhousie University, Holifax, 
Novo Scotia. B3H 4H6, Conodó. 
Fecho limite: antes del 15 de di
ciembre de 198.4. 

6) Becas para estudios de posgrado 
en llmnología."" 
lugar: Austria. 
Duración: de febrero o octubre de 
1985. 
Fecho limite: antes del 21 de sep
tiembre de 1984. 

Cursos 

1) Curso teórico-práctico sobre "Te
mas selectos de bioingeniería y 
conversión biológica de blomasa 
celulósica". 
Lugar: México, DF. 
Duración: del 27 de octubre al 2 
de noviembre de 1984. 
Costo: $16,000.00 + IVA. Infor
mación: M en C Margarita Jimé
nez L. Teléfono 547-84-89. Escuela 
Nocional de Ciencias Biológicas, 
Instituto Politécnico Nocional. 

2) XXI Curso de desarrollo turístico 
para directivos, graduados y fun
cionarios técnicos iberoamerica-

nos. 
Lugar: España. 
Duración: del lo. de octubre al15 
de noviembre de 1984. 
Entrego de solicitudes: Di~ector 
del Instituto Español de Tunsmo, 
Almagro 36, Madrid 4, España. 
Solicitudes: DGIA. Departamento -lB 

de Publicaciones , Ciudad Univer
sitaria. 
Fecha limite: 15 de septiembre. 

3) Curso sobre elementos estáticos 
y dinámicos de la Información es· 
tructural precisa. 
lugar: Italia. 
Duración: del 28 de moyo al 6 de 
junio de 1985. 
Costo: 1,350 francos suizos. 
Mayor información: l. Riva di 
Sonseverino, Executive Secreta
ry, lnternational School of Crysta
lografy , Piozza Porta Santo Do
nato, 1, 40127 Bologna, Italia. 
Fecha limite: antes del 5 de oc
tubre de 1984. 

4) Curso sobre planeación del teatro 
(construcción y remodelación) 
(.472). 
lugar: Inglaterra. 
Duración: del 20 de enero al lo. 
de febrero de 1985. 
Cuota: 645 libras esterlinas para 
residentes y 420 libras esterlinas 
para no residentes. 
Informes: Consejo Britónico, M. 
Antonio Caso 127, México 4, DF. 
Teléfono 566-61-44. 
Fecha límite: lo. de octubre de 
1984. 

5) Curso sobre el hígado: actualiza· 
ción científica y clínica (.476). 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: del 20 de enero al lo. 
de febrero de 1985. 
Cuota: 695 libras esterlinas para 
residentes. 
Informes: Consejo Britónico. 
Fecha límite: lo. de octubre de 
198.4. 

6) Curso en padecimientos hepáti
cos. 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: del 17 al 21 de di
ciembre de 1984. 
Cuota: 160 libras esterlinas: 
Solicitudes: Mrs. Helen Roberts, 
Secretary to the liver Disease 
Course, British Postgraduate Me
dico! Federation, 33 Millman Stre
et, Londres, WC1N 3EJ. Teléfono 
01-831-6222. 
Fecha límite: 12 de octubre. 

7) Curso sobre enfermedades vené
reas (25). 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: lo. de octubre al 21 de 
diciembre de 1984. 
Informes: The Course Secretary, 
Department of Postgraduate Me
dica! Studies, Gateway House, Pi
cadilly South, Manchester M60 
7LP, Inglaterra. 

8) Curso de' medicina cardiológica y 
pulmones (2.4). 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: 1 o. al 5 y 22 al 26 de oc
tubre, y 3 al 7 de diciembre. 
Costo: 200 libras esterlinas. 
Informes: Postgraduate Course 
Secretary, Cardiothoracic lnstitu
te, Fulham Roed, london SW3 
6HP, Teléfono: 01-352 8121, ex
tensión 4187. 

9) Curso sobre anticuerpos mono· 
clot1ales (27). 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: del 22 al 26 de octubre. 
Costo: 200 libras esterlinas. 
Informes: Dr. J.M Polak, Depar· 
ment Histochemistry, Royal Post-

groduate Medica! School, Du Ca
ne Roed, Londres, Inglaterra. 

1 O) Curso sobre diagnóstico en der • 
matopatología (28). 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: del 28 de octubre al 2 
de noviembre, los días 11 y 12 de 
febrero y del16 al 27 de septiem
bre de 1985. 
Costo: 200 libras esterlinas. 
Informes: School Off ice, Royal 
Postgraduate Medica! School. Du 
Cene Roed, london W12 OHS. Te
léfono 01-243-2030, extensión 
351. 

Eventos académicos 

o 

1) V Congreso Mundial de Musicote
rapia 
lugar: Génova, Italia. 
Duración: del 2 al 7 de diciembre 
de 1985. 
Informes: Associazione Italiana 
Studi di Musicoterapia, Secretaria 
Organizzativa e Scientifica-Via 
Peschiera 9/ A, 16122 Génova, Ita
lia. Teléfono 010/877081. 
Los propuestas de intervención y 
las inscripciones: antes del30 de sep· 
tiembre de 198.4. 
Solicitudes: DGIA. Departamento 
de Publicaciones, Ciudad Univer
sitaria. 

2) ~emio Alcalá sobre Administra
ción Pública Iberoamericana, 
1984. 
Tema: Los trabajos deberón ver
sar sobre algún tema relacionado 
con el desafío que los procesos 
democróticos en curso y la crisis 
económica plantea a las Adminis
traciones Públicas latinoamerica
nas. 
-los trabajos tendrón una exten
sión de 50 cuartillas, a doble es
pacio, y se presentaró un original 
y dos copias. 
-los trabajos deberón ser en
viados al Instituto Nacional de 
Administración Pública, antigua 
Universidad de Alcaló de Hena
res, Madrid, España. La presenta
ción podr6 hacerse por conducto 
de lo Embajada. 
El premio esteró dotado con 
300,000 pesetas. Asimismo, se 
establecen dos accesits de 
150,000 pesetas. 

Fecha limite: lo. de octubre de 
198.4. 

3) Premios a tesis doctorales e In· 
vestigaclones de carácter social y 
político. 

Bases: 

Primera: Padrón concursar todas 
aquellas pers~nas de nacionali
dad española o hispanoamerica
na con titulación universitaria su
perior. 
Segunda: Se convocan dos pre
mios de 500,000 pesetas cada uno 
a otros tantas tesis doctorales de 
sociologla, y ciencia política, 
leídas durante el periodo com
prendido entre ello. de septiem
bre de 1981 y el 31 de diciembre 
de 1983 que destaquen, a juicio 
del jurado, por su originalidad, 
calidad cientlfica, sólida base de 
investigación empírica y actuali
dad temótica. Se valoraró tam
bién especialmente la adecua
ción de la tesis doctoral para su 
publicación directa e inmediata. 

Se convoca un premio de 
1,000,000 de pesetas para un tra
bajo terminado e inédito de in
vestigación de especial interés 
sustantivo o metodológico en el 
campo de la sociología y la cien
cia política. 
Tercera: las solicitudes para con
cursar deberón presentarse en el 
Registro del Centro de Investiga
ciones Sociales, calle Pedro Tei
xeira N° 8, 4a. planta, Madrid 20, 
España. la presentación podró 
hacerse por conducto de la Emba
jada. 
Fecha límite: antes del día 15 de 
octubre de 198.4. 

4) XXIV Convención Nacional del 
Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos. 
Tema: Consolidación y crecimien· 
to de la industria química y de 
proceso. 

Fecha: del 24 al 26 de octubre. 
-Cursos pre convención, del 23 al 
24 de octubre. 
Lugar: Monterrey, Nl, México. 
Mayores informes e inscripcio
nes: Instituto Mexicano de Inge
nieros . Químicos, AC, Horado 
124-1301, 1156o México, DF. Telé
fonos 250-48-44 y 250-48-57. 
Ocampo Pte. 250-704-B, 06400 
Monterrey, NL. Teléfonos 43-56-
92 y 40-36-80. 
Solicitudes: DGIA. Departamento 
de Publicaciones, Ciudad Univer
sitaria. 

Ciudad Universitaria, 
septiembre de 1984. 

* Entrega de documentos: Subdirec
ción de Becas de la Dirección Ge
neral de Asuntos Culturales, 
Secretario de Relaciones Exte
riores, Tlatelolco, DF. 
Mayores informes: Dirección Ge
neral de Intercambio Académico, 
Departamento de Publicaciones, 
atención de la señorita Eva Vargas 
Baeza, Edificio de la Unidad de 
Posgrado, 2o. piso, Ciudad Uni
versitaria. 
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"Personajes de playa" y "Víctimas y recuerdos" 

P ersonajes de playa, de Yolanda 
Mesa y Víctimas y recuerdos, de 

Artemio Sepúlveda, son las dos exposi
ciones que se abrieron al público en el 
Museo Universitario del Chopo. 

Yolanda Mesa, artista colombiana 
que es considerada como una de las 
más representativas del neofiguratis
mo latinoamericano. expone por pri
mera vez en la Ciudad de México. 

En las 12 pinturas en pastel y 15 
litografías, que son parte dP su obra 
más reciente, se manifiesta el interés 
de la artista por los temas sociales: las 
monjas, la familia, las seúoras de clase 
acomodada. los presos. los bañistas, 
entre otros;,dan muestra singular de su 
atracción por estos temas y también de 
lo peculiar de sus apreciaciones .. 

Así, por ejemplo, en el tema de "Los 
bañistas" pretende mostrar, según 
afirma la propia autora, la artificiali
dad de un mundo plástico. 

En los dibujos de la playa se puede 
percibir la pérdida de identidad de las 
personas. No hay paisajes, el panora
ma es sustituido por accesorios de pla . 
ya: lentes, sombrillas. relojes digitales 
y toallas gigantescas. Las facciones del 
individuo se pierden tras e~tos elemen
tos. "Es comQ si el hombre estuviera 
muerto", indica la autora . 

Por su parte, Artemio Sepúlveda 
presenta su obra Víctimas y recuer
dos, que consta de 33 cuadros, des
pués de estar ausente en México por 
más de lO años. 

Sepúlveda, junto con Pedro Coro
nel, José Luis Cuevas, Francisco Cor
zas, Francisco Icaza y otros, forma 
parte del grupo Nueva presencia. Na
ció en el estado de Nuevo León, pero 
ha residido en Estados Unidos por lar
gas temporadas. 

Desde muy joven se aficionó a la 

• Reúnen obras de Yolanda Mesa y Artemio Sepúlveda 

pintura "como un medio de expresar
me; de ser más convincente. El ar
tista -agrega- vive en un constante 
ir al interior de sí mismo para cono
cerse, para meditar, para encontrar 
nuevos enfoques a la vida. Sus cuadros 
deben ser una respuesta directa al me
dio social". 

Los dibujos de Artemio Sepúlveda 
revelan la idea del artista de que los 
valores materiales obstruyen los va
lores humanos y por lo tanto es nece
sario luchar, más que por la scbrevi-

vencía, por la libertad de todos. 
Los cuadros que corresponden a 

"Las víctimas", reflejan las atrocida
des que se cometen día a día en el 
mundo contemporáneo, en relación 
al intervencionismo de las superpoten
cias y a la violación de los derechos 
humanos. "Los recuerdos" son un re
flejo de las vivencias del autor en su 
niñez. 

Las exposiciones permanecerán 
abiertas en el Museo Universitario del 
Chopo durante septiembre. • 

Buriles~ rascadores~ taladros y ácidos~ combinados con la mano del hotnbre, 

E 1 concepto de espacio es trabajado 
a través de imágenes, rompiendo 

con el cuadro tradicional del grabado, 
en donde el blanco del papel se intro
duce en la imagen, a manera de respi
ración, y se crea una unidad entre re
lieve, papel y color. 

La muestra de grabados Encuentro 
con dos continentes, de Luis Gu
tiérrez, se exhibe en las salas l y 2 de 
la Academia de San Carlos y forma 
parte de los eventos organizados por la 
Divisíón de Estudios de Posgrado de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

En la obra de Luis Gutiérrez, seña
la el maestro Francisco de Santiago 
Silva, no se puede soslayar el aspecto 
humano, que es imprescindible para 
comprender su obra. La actitud ante 
los problemas de la vida, las angustias 
constantes, la manera de enfrentarse a 
ese cúmulo de presiones que a veces 
hunden y a veces salvan, siempre ten
drán su reflejo en el trabajo creador. 

Luis Gutiérrez -hombre dosto
ievskiano- vive siempre en lucha 
consigo mismo y con todo lo que lo ro
dea; ésto lo transforma en la fuerza 
que se aprecia en sus grabados, mis
mos que alcanzan singularidad y ple
nitud·. 

Las técnicas empleadas por Luis 
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tran.ifortnaron el metal en pieza artística· 

• La muestra de grabados "Encuentro con dos continentes", 
de Luis Gutiérrez, se exhibe en las salas 1 y 2 de la Ac'a 
demía de San Carlos 

Gutiérrez van desde las tradicionales 
hasta las más recientes del grabado en 
color, creadas a partir de 1926 por W. 
T. Hayter. Buriles, rascadores y fresas 
de taladro se combinan con ácidos, 
transformando el metal laminado ( co
bre, zinc o acero) en la pieza requeri
da. 

El concepto de grabado que maneja 
no es sólo el del estampado pro
piamente dicho, sino el de la placa 
misma, trabajada en diferentes re
lieves, creando piezas metálicas, no 
como un subproducto que sirve para 
el estampado, sino como piezas de 
valor intrínseco ya planeado con ante
lación. Por este motivo, en la exposi
ción son exhibidas tanto la estampa
ción como la placa misma, subraya el 
maestro Fracisco de Santiago Silva. 

La expresión contemporánea de los 
grabados de Luis Gutiérrez esta basa
da en la idea de que no necesariamen
te para ser actual deben utilizarse téc
nicas de reciente creación; la inten
ción es otra: la individualización del 
conocimiento (sea cual fuere), en una 
expresión nueva y acorde al hombre, 
el cual no tiene espacio ni tiempo, sólo 
la síntesis de una añeja idea: la vida. 

La muestra permanecerá abierta al 
público hasta el2l de septiembre. • 

19 



IHI
HADIO ' 
~~ I VERSIDAD i 
MEXICO . 

' 

Septiembre 

7:0S h. Dvorak, Antonin: Sexteto , 
de cuerdas en La mayor, Op. 48. 
7:45 h. Tiempo de cambio, progra
ma especial. 
8:45 h. Los universitarios, hoy, por 
el Departamento de Promoción. 
8:50 h. Cursos monográficos, por 
Alvaro Matute. 
9:20 h. Glanville-Hicks, Peggy: So
nata para arpa. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Stoelzel, Gottfried Hein
rich: Concerto grosso para trom
peta, alientos, cuerdas y clavicím
balo. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por 
Tomás Mojarro. 
JI :45 h. En la ciencia, por el Cen
tro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal: 
Plácido Domingo canta arias de 
Wagner, Verdi, Chaikovsky, Puc
cini y Mascagni. 
13:00 h. La opinión de los sucesos, 
(repetición). 
13:.30 h. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Cuarteto No. 16 en Mi bemol 
mayor, K. 428. 
14:00 h. Actualidades políticas, por 
el Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
14:15 h. Shostakovich, Di mi tri: 
Sinfonía No. 5, Op. 47. 
17:00 h. Debussy, Claude Achille: 
"Syrinx", "Tres canciones de 
Carlos de Orleans" y "Claro de lu-
na". 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana, por la Facultad de Econo
mía. 
19:15 h. Milhaud, Darius: "Suite 

Conciertos en AM 

MATUTINOS 

Jueves 13 

9:30 h. Kurt Atterberg: "Las vírge
nes prudentes y las vírgenes 
necias", rapsodia sueca, O p. 17. 
Ludwig van Beethoven: "Las mí
nas de Atenas", música incidental, 
Op. 113. Joaquín Rodri-go: "Con
cierto galante para cello y orques
ta". Walter Piston:Sinfonía No. 8. 

Viernes 14 

9:30 h. Frederic Chopin: "Las 
sílfides" (arreglo orquestal de Gor
don Jacob). Ralph Vaughan-Wi
lliams: "Fantasía para violín" en La 
menor, Op. 54. Francis Poulenc: 
"Sinfonietta". Giovanni Bottesini: 
Obras para contrabajo y piano (II). 

Sábado 15 

9:15 h. Piotr Ilich Chaikovsky: 
Obertura "1812". Benjamín Brit
ten: "Guía de la orquesta para los 
jóvenes" (narrada en español). Sil
vestre Revueltas: "Itinerarios". 
Héctor Berlioz: "Haroldo en Italia" 
para viola y orquesta. Josef Haydn: 
Sinfonía No. 70 en Re mayor. 
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Programación en A1\1, 
860KHz 

de Quatrains" (Suite de cuartetas) 
sobre poemas de Francis J ammes. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro 
Enrique Armendares. 
21:00 h. Crítica de las artes, El tea
tro en que vivimos, por Josefina 
Brun y Esther Seligson. 
21:15 h. Crítica de las artes -artes 
plásticas- por Lelia Frida Driben 
y Jorge A. Manrique. 
21 :.'30 h. Alicia de Larrocha toca 
piezas para piano de Mateo e Isaac 
Albéniz. 
22:.'35 h. Chávez, Carlos: Sinfonía 
No. 5 para cuerdas. 
2.3:00 h. 100 años de tango (retrans
misión). 
2.3:45 h. Arrieu, Claude: Quinteto 
de alientos en Do mayor. 

Viernes 14 

7:05 h. Bach, Johann Sebastian: 
Concierto de Brandeburgo No. 4 
en Sol mayor, y Concierto para vio
lín y orquesta en Mi mayor, BWV 
1042. 
7:4.5 h. Galería universitaria, pre
senta Academia Médica. 

Domingo 16 

8:05 h. Chou Wen-Chung: "Todo 
en el viento de primavera" e "Y los 
pétalos caídos" para orquesta. Paul 
Creston: Invocación y daitza, Op. 
58, para orquesta. Camille Saint
Saens: "La rueca de Onfala", poe
ma sinfónico, Op. 31. Béla Bártok: 
Concierto para piano y orquesta 
No. l. Franz Josef Haydn: Sinfonía 
No. 64 en La mayor. 

VESPERTINOS 

Jueves 13 

15:35 h. Leos Janacek: "Seis danzas 
de Lach". Nelson Keyes: "Abismos, 
puentes, hondonadas" para diez so
listas de rock-jazz y orquesta. 
Franz Schubert: Sinfonía No. 5 en 
Si bemol mayor, D. 485. 

Viernes 14 

15:35 h. Louis Moreau Gottschalk: 
"Gran tarantella" para piano y or
questa (arreglo de Kay). Werner 
Josten: "Endimión", ballet. Rein
hold Glier: Concierto para arpa y 
orquesta en Mi bemol mayor. Josef 
Haydn: Sinfonía No. 99 en Mi be
mol mayor. 

8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Promoción. 
9:20 h. Couperin, Francois: Piezas 
para dos clavicímbalos. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 

JI :45 h. Schumann, Robert: Lie
der para voces masculinas, Op. 62. 

1.'1:.30 h. Hablemos de música, por 
Uwe Frisch. 
1.3:4.5 h. Werner, Gregor Josef: 
"Pastoral en Sol mayor" para clavi
címbalo y cuerdas. 
14:00 h. Dvorak , Antonin: Trío en 
Mi menor, Op. 90 "Dumsky" . 
Franck, César: Preludio, fuga y va
riación para órgano, Op. 18. 
14:4.5 h. La escena literaria inter
nacional, por Luis Guillermo Pia
zza. 
I 7:00 h. Liszt, Franz: Transcrip
ción para piano del Coro de los Pe
regrinos de "Tannhauser" y de la 
Muerte de amor de "Tristán e !sol
da" . 
I 9:00 Ir. Punto de Partida, progra
ma de los jóvenes universitarios, 
por Marco Antonio Campos. 
I 9:15 h. Vivaldi, Antonio: Con
cierto para oboe y cuerdas en Sol 
menor, Op. 11, No. 6. 
20:.30 h. Control remoto desde la 
Sala Nezahualcóyotl. Tercera Tem
porada 1984 de la OFUNAM. Pri
mer Concierto. 
22:30 h. Los universitarios, hoy, 
por el Departamento de Promo
ción. 
22:35 h. Valiente mundo nuevo, 
por Carlos Fuentes. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM, 
por Rodolfo Sánchez Alvarado. 

Sábado 15 

8:50 h. Roncelli, Ludovico: Tres 
piezas para guitarra. 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 

Sábado 15 

13:45 h. Gene Gutche: Gengis 
Khan~ Op. 37, para orquesta. Ca
mille Saint-Saens: "El carnaval de 
los animales". Héctor Villa-Lobos: 
"Amanecer en un bosque tropical". 
Félix Mendelssohn: Concierto para 
violín y orquesta en Mi menor, Op. 
64. Johann Christian Bach: Sinfo
nía en Re mayor, Op. 18, No. 4. 

OTROS 

Jueves 13 

17:15 h. Arcangelo Corelli: Sonata 
Op. 5, No. 12, en Re menor "La 
follia". J ohann J oachim Quantz: 
Sonata para flauta de pico, flauta 
traversa y continuo en Do ma
yor. Johann Sebastian Bach: Sona
ta No. 2 en Re mayor para viola da 
gamba y clavicímbalo (BWV 
1028) . 

Sábado 15 

7:05 h. Georg Philipp Telemann~ 
Concerto grosso en Si bemol ma
yor para dos flautas, oboe, violí_n, 
cuerdas y continuo. Georg Fne
drich Haendel: Concerto grosso en 
Re menor, Op. 6, No. 10. Música 

11:00 h. Revista informativa, la ac
tividad cultural en México. 
11: 15 h. Halffter, Rodolfd: "Tri
partita" para orquesta. 
11:30 Ir. Paliques y cabeceos, por 
Tomás Mojarro. 
1.3:00 h. Notas sobre notas, por 
Juan Helguera. 
I .3:15 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
17:00 h. Encuadre cinematográfi
co, por la Filmoteca de la UNAM. 
18:00 h. La música de hoy: Veláz
quez, Leonardo: "María Sabina" , 
tragedia sinfónica . Carrillo, Julián: 
Concierto para piano en tercios de 
tono y orquesta. 
20:00 h. La música de Rafael Eli
zondo, Cantata a Hidalgo. 
20:30 h. Música tradicional mexi
cana con el Grupo Ticomo. Tercer 
Festival Universitario de Cultura 
Popular (Transmisión diferida). 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:35 h. Ponce, Manuel M.: "Sona
ta breve" para violín y piano. 
22:45 h. Ceremonia del Grito de 
Independencia. 

Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:ÓO, 15:00 y 22:00 h. Noticiario de 
Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 h. Los universi
tarios, hoy. 
9:00 h. :ultura y ciencia interna
cional. 
9:15 y 13:55 h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Rendez vous-avec vous. 
18:45 h. El italiano más allá de sus 
canciones. 
18:30 h. Hallo Marlene. 
18:45 h. Pop pedagógico. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

francesa para laúd de los siglos XVI 
y XVII. 
11:45 h. Charles lves: "Decoration 
Day" para orquesta. Bias Galindo: 
"La manda", ballet. Moritz M os-

. kowski: Concierto para violín en 
Do mayor. WolfgangAmadeus Mo
zart: Sinfonía No. 41 en Do mayor, 
V. "Júpiter": 

15:35 h. Daniel Auber: Obertura 
de la ópera "El caballo de bronce". 
Maurice Ravel: "La valse", poema 
coreográfico. Henri Vieuxtemps: 
Concierto para violín y orquesta 
No. 7 en La menor, Op. 49. Di
mitri Shostakovich: Sinfonía No. 15 
en La mayor, Op. 141. 
17: 15 h. Ludwig van Beethoven: 
Sonata para piano No. 21 en Do 
mayor, Op. 53 "Waldstein". 
Giuseppe Tartini: Concierto para 
violín y orquesta en Do mayor, O p. 
2, No. 2. 
19:00 h. Johann Sebatian Bach: 
Corales para órgano Nos. 1 a 3 de 
los "·18 corales de especie 
diferente". Sarnuel Barber: "Ada
gio para cuerdas". Franz Liszt: So
Hata en Si menor para piano 
Domingo 16 
7:05 h. Jan Dismas Zelenka: 
"Capriccio V en Sol mayor" para 
dos oboes, dos cornos, fagot, cuer-
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Domingo 16 

9:30 h. El rincón de los niños, por 
Rocío Sanz (retrasmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por 
Ricardo Pérez Monfort. 
10:30 h. Radio Teatro: "Voces de 
familia". 
11:45 h. Milhaud, Darius: Diverti
mento en tres partes para quinteto 
de alientos. 
12:00 h. Concierto diferido: 2a. 
Temporada de la Camerata Mexi
cana. 6o. programa y último. 
14:00 h. 100 años de tango, por la 
peña "Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la música vo
cal, por Eduardo Lizalde. 
16:05 h. Concierto en jazz, por 
Germán Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM: 
"Lucía de Lammermoor", en tres 
actos, de Gaetano Donizzetti. 
20:30 h. Debussy, Claude Achille: 
"Children's corner" (El rincón de 
los niños) para piano. Telemann, 
Georg Philipp: Concierto para tres 
trompetas, dos oboes, cuerdas y 
percusiones. 
21:00 h. Mozart, W olfgang Ama
deus: Concierto para piano y or
questa No. 23 en La mayor, K. 488. 
Riegger, Wallingford: Sinfonía No. 
4, Op. 63. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

das y continuo. J ean Mari e Leclair: 
Concierto para flauta y orquesta en 
Do mayor, Op. 7, No. 3. Manuel 
de Falla: "Cuatro piezas españolas" 
para piano. 

FESTIVAL DE OBERTURAS 
Viernes 14 

12:30 h. Hilding Rosenberg: "Ma
rionetas", obertura. Georg Frie
drich Haendel: Obertura de "La 
fiesta de Alejandro". Ambroise 
Thomas: Obertura de la ópera 
"Raymond". Louis Joseph Ferdi
nand Herold: "Zampa". 

LA MUSICA EN MEXICO 
Federico !barra: Cinco misterios 
eléusicos · para orquesta. Felipe 
Villanueva: Tres valses para piano. 
Carlos Chávez: Sonatina para 
violín y piano. 

DE MEDIANOCHE 
Jueves 13 

24:00 h. Josef Haydn: Concierto 
para órgano y orquesta No. 1 en Do 
mayor. Sergei Prokofiev: Sinfonía 
No. 5, Op. 100. 

Viernes 14 
23;00 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Cantata "David de Peniten-
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RADIO 
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MEXICO 

Septiembre 

Jueves 1.3 

7:45 a 8:00 h. Mozart, W olfgang 
Amadeus: Divertimento para cuer
das en Si bemol mayor, K. 137. 
13:00 a 15:00 h. Piston, Walter: Se
renata para orquesta. Blacher, Bo
ris: Música concertante para or
questa, Op. 10. Surinach, Carlos: 
"Sinfonieta flamenca". Prokofiev, 
Sergei: Sinfonía concertante para 
cello y orquesta, Op. 125. Beetho
ven, Ludwig van: Sinfonía No. 6 en 
Fa'mayor, Op. 68 "Pastoral". 
18:00 a 19:00 Ir. Brahms, Johannes: 
Variaciones y fuga sobre un tema 
de Haendel, Op. 24, para piano. 
Lópes Morago, Estevao: "Laudate 
pueri". Schumann, Robert: Quin
teto para piano y cuerdas en Mi be
mol mayor, Op. 44. 
19:00 a 20:00 h. Weber, Carl Ma
ria von: "Andante y rondó a la hún
gara" para fagot y orquesta, Op. 
35. Reinecke, Carl: Concierto para 
flauta y orquesta en Re mayor, Op. 
283. Milhaud, Darius: Sinfonía No. 
4 "1848". 
20:00 a 20:50 h. Opera en Radio 
UNAM: "La hora española", en un 
acto, de Maurice Ravel. 
20:50 a 22:00 h. Soler, Antonio: 
Concierto No. 2 para dos instru-

....... -
te", K. 469. Benjamín Britten: 
Danzas palaciegas de "Cloriana" 
(arreglo de Julian Bream). 

Sábado 15 
23:00 h. Salvador Contreras: Músi
ca para orquesta, cuartetos y corri
dos. Leonardo Velázquez: "El día 
que se soltaron los leones", suite. 
Candelaria Huízar: "Pueblerina". , 
Miguel Berna! Jiménez: "El 
chueco", ballet. Carlos Chávez: 
Sinfonía No. 4 "Romántica". Bias 
Galindo: "Sinfonía breve". 

Domingo 16 

23:00 h. Johannes Brahms: Sonata 
para violín y piano No. 1 en Sol 
mayor, Op. 78. Música del siglo 
XIII para la catedral de Notre Da
me de París l. J ohann Sebastian 
Bach: "El clave bien temperado", 
libro 11, preludios y fugas Nos. 13 a 
16. Ludwig van Beethoven: Música 
incidental para el "Egmont", de 
Goethe. 

mentos de teclado. Hindemith, 
Paul: Piezas en trío para "trauto
nium", Scriabin, Alexander: Sona
ta para piano No. 5. Liszt, Franz: 
Preludio y fuga para órgano, sobre 
el nombre de Bach. Rosenberg, 
Hilding: Cuarteto de cuerdas No. 
7. 
22:00 a 2.3:00 h. Haydn, Joseph: 
Obertura de "Acis y Galatea". 
Walton, William: Variaciones so
bre un tema de Hindemith, para 
orquesta. Moulaert, Raymond: 
"Sinfonía de valses". 
2.1:00 a 24:00 h. Desprez, Josquin: 
Misa "Hercules, Dux Ferrariae". 
García Lorca, Federico: Canciones 
populares españolas. 
24:00 a 1:00 h. Schubert, Franz: 
Cuarteto No. 14 en Re menor "La 
Muerte y la doncella". Telemann, 
Georg Philipp: Concierto para dos 
cornos y cuerdas en Mi bemol ma
yor, de la "Música de banquete" 
(Tafelmusik) 111. lves, Charles: 
"Sonata de tres páginas" (Three pa
ges sonata) para piano. 

Viernes 14 

7:45 a 8:00 h. Liszt, Franz: 
Fantasía y fuga sobre el nombre de 
Bach para piano. 
13:00 a 15:00 h. Liadov, Anatol: 
"Baba-Yaga", Op. 56, y "Kikimo
ra", Op. 63. lves, Charles: "Tres 
lugares en Nueva Inglaterra" para 
orquesta. Kodaly, Zoltan: Concier
to para orquesta. Beethoven, Lud
wig van: Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor, Op. 61. 
Stravinsky, Igor: "Sinfonía de Sal
mos"·. 
18:00 a 19:00 h. Chopin, Frederic: 
Sonata para piano No. 2 en Si be
mol menor, Op. 35. Mozart, Wolf
gang Amadeus: Quinteto de cuerdas 
en Mi bemol mayor, K. 614. Rodri
go, Joaquín: "Sonata pimpante" 
para violín y piano (homenaje a 
Turina). 
19:00 a 20:00 Ir. Saeverud, Harald: 
"Peer Gynt", suite No. 1, Op. 28. 
Fauré, Gabriel: "Balada" para pia
no ·y orquesta, Op. 19. Chávez, 
Carlos: Sinfonía No. 3. 
22:30 a 24:00 h. Turina, Joaquín: 
"Sanlúcar de Barrameda", sonata 
pintoresca para piano. Benda, Jiri 
Antonin: Concierto para clavicím
balo y orquesta de camara en Fa 
menor. Bernstein, Leonard: Selec
ciones de "West side story" y "Una 
chica tranquila", de la obra "Pueblo 
maravilloso". Dvorak, Antonin: 
Quinteto para piano y cuerdas en 
La mayor, Op. 81. 
24:(1() a 1:00 h. Zachow, Friedrich 
Wilhelm: Cantata "Lobe den 
Herrn meine Seele" (Alma mía, 
alabad al Señor). Verdi, Giuseppe: 
Arias de las óperas: "Ernani" y "El 
Trovador". 

Sábado 15 

1.'1.·00 a 1 S:OO Ir. Revueltas, Silves
tre: "Ocho por radio" y "Planos". 
Petrassi, Goffredo: Concierto No. 5 
para orquesta. Chopin, Frederic: 

pin, Frederic: Rondó para piano y 
orquesta, Op. 14, "Krakoviak", 
Cowell, Henry: "Sinfonietta". 
Strauss, Richard: Concierto para 
corno No. 2 en Mi bemol mayor. 
Prokofiev, Sergei: Sinfonía No. 7, 
Op. 131. 
18:00 a 19:00 h. Rossini, Cioacchi
no: Tres piezas para piano. Ives, 
Charles: Cuarteto No. 2. Danzac; 
cortesanas francesas del Renaci
miento del siglo XVII. 
19:00 a 20::JO Ir. Pfitzner, Hans: 
Obertura de"kou tchen von Hcil
bronn". Stravinsky, lgor: ''El beso 
del hada", divertimento. Chávcz, 
Carlos: Concierto para piano y or
questa. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Sinfonía No. 6 en Fa mayor, 
K. 43. 
20::JO a 21 :.'lO Ir. Control remoto 
desde el Auditorio J ulián Carrillo: 
Música en Vivo de Autores Mexica
nos INBA. 
21:.30 a 22:45 Ir. Dvorak, Antonin: 
Cuarteto en Fa mayor, Op. 96. 
Beethoven, Ludwig van: Sonata 
para piano No. 2 en La mayor, Op. 
2, No. 2. Boulez, Pi erre: "Libro pa
ra cuerdas". Vivaldi, Antonio: 
Concierto para guitarra y viola 
d' amore en Re menor. 
22:4.5 a 23:00 h. Ceremonia del Gri
to de Independencia (estaciones en
lazadas). 
23:00 a 1:00 h. Enlace de frecuen
ciac;. 

Domingo 16 

18:00 a 20:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Obras para piano: Sona
ta No. 4 en Mi bemol mayor, K. 
282; Movimiento de sonata y minué 
en Si bemol mayor, K. 498a; Suite 
al estilo de Haendel, K. 399, y 
Quinteto de cuerdas·en Re mayor, 
K. 593. Villa-Lobos, Héctm: "Suite 
popular brasileña" para guitarra. 
Revueltas, Silvestre: "Toccatta" y 
"Planos", obras para orquesta de 
cámara. Bach, Johann Sebastian: 
Fantasía y fuga en Sol menor "La 
grande" para órgano. Martín, 
Frank: "Sonata de chiesa" para 
viola d' amore yorquesta de cuer
das. 
20:00 a 22:00 h. Koechlin, Charles: 
"Cinco corales en los modos medie
vales". "Albéniz, Isaac: "Rapsodia 
e~pañola" (orquestación de Cristó
bal Halffter). Strauss, Richard: 
"Las travesuras de Till Eulen
spiegel", poema sinfónico, Op. 28. 
Egk, Werner: Suite del ballet 
"Abraxas". Coates, Eric: "Suite 
londinense". Prokofiev, Sergei: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 4, Op. 53 (para la mano iz
quierda). Haydn, Joseph: Sinfonía 
No. 85 en Si bemol mayor "La rei
na". 
22:00 a 2.3:00 h. La Hora Nacional. 
2.3:00 a 1:00 h. Frecuencias enlaza
das. 

Programas diarios 
enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano más allá de sus 
canciones. 
7:15 h. Hallo Marlene. 
7:30 h. Pop pedagógicp. 
1:00 h. Fin de labores. 
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Información Deportiva 

Derrotó 3-1 o Chihuahua, en SLP 

·El equipo de la UNAM, Campeón Nacional Estudiantil de Futbol 

E 1 equipo representativo de futbol 
de la UNAM obtuvo por segundo 

año consecutivo el título del Campeo
nato Nacional Estudiantil de Primera 
Fuerza, al derrotar por 3 goles a 1 a su 
similar de Chihuahua en juego cele-

brado recientemente en el Estadio de 
la Unidad Deportiva Universitaria de 
San Luí!> Potosí. 

Cabe destacar que el conjunto au
riazul terminó invicto la competencia, 
con 6 juegos ganados, 16 goles a favor 

Veterinario en el liderato 

Finalizó la lenzporada regular del 
lnteifacultades' de s(~ftbol 

E n el juego de mayor carreraje de la jornada sabatina. el equipo de 
Odontología venció o Servicios Auxiliares con pizarra de 20 carreras 

a 16, y de eso manero se mantuvo en el liderato de lo clasificación gene
rol del Torneo lnterfacultodes de Softbol, cuyo temporada regular llegó a 
su fin el 8 de septiembre en las instolaciol')es de Ciudad Universitario. 

Empatado con Odontología también finalizó en el primer sitio al 
representativo de Veterinario, que superó por 5 correros o 4 o su similar 
de Ingeniería A. En el otro juego del programo, los equipos de Química e 
Ingeniería B no lograron completarse y ambos perdieron por reglamento. 

Por otro parte, en lo romo femenil las pizarras registradas .fuerom 
Medicino apaleó o la ENEP Acotlán 19 o 6; Filosofía blanqueó a Químico 7 
o O; Veterinario ganó o Odontología B por 6 o 4, y Veteranos doblegó o ~· 
Odontología A por 4 o 2. , 

Tras estos resultados los juegos pendientes de lo temporada regu· 
lar se celebrarán el sábado 15 de septiembre en el campo número uno: o 
los 9:00 h. Filosoflo contra Odontología B y, a los 11:00 h , ENEP 
Acotlón frente o Química (ambos juegos en la roma femenil). 

En lo que toca a las posiciones de los equipos éstas se mantienen li
dereodas por los representontivos de Vetennario en los ramos varonil y 
femenil: 

Femenil JJ JG JP Varonil JJ JG JP 
1. Veterinaria 7 6 l 1. Veterinario 6 5 l 
2. Medicina 7 5 2 2. Odontología 6 5 l 
3. ENEP Acotfón 6 4 2 3. Ingeniería B 6 3 3 
4. Qvímico 6 3 3 4. Economía 5 3 2 
5. Filosofía 6 3 3 5. Quím1co 6 2 4 
6. Odontología A 7 3 4 6. Servicios Auxiliares 6 2 4 
7. Veterinaria 6 2 4 7. Ingeniería A 6 o 6 
8. Odontología B 6 o 6 

Convocatorio 

Poro afinar los detalles de los juegos finales por el título del Torneo 
lnterfocultades de Sofbol, el profesor Villolobos coíwoca o todos los repre· 
sentantes de los equipos que participan en dicho torneo, paro que asís· 
tan o la junto que celebrará lo Asociación el miércoles 19 de septiembre o 
fas 13:30h, en lo Sala deJuntosdelaDire.cción General de Actividades De· 
portivos y Recreativos. • 

y 4 en contra, para sumar 10 puntos 
de los 12 en disputa, ya que por regla
mento perdió un partido en la mesa. 

Junto con el título, la escuadra pu
ma obtuvo el trofeo como el equipo 
más disciplinado dentro y fuera del 
terreno de juego. Asimismo, al medio 
volante Enrique Luviano le fue otor
gado el trofeo como el jugador más 
destacado del torneo. 

Cabe decir que por segunda vez 
consecutiva ambos conjuntos disputa
ron la final; el año pasado los "Dora
dos·· de Chihuahua vinieron a las ins
talaciones de Ciudad Universitaria, 
donde fueron vencidos por 4 a O. 

Las victorias del conjunto puma en la 
fase final por el título fueron: 2-1 
frente a Estado de México; 2-1 a Sono
ra; 3-1 a Ciudad J uárez, 3-0 a Guana
juato y, en semifinal 3-0 a Chapingo. 
Los otros participantes en este Cam
peonato fueron: San Luis Potosí, Za
catecas y Guadalajara. 

Finalmente, los jugadores del con
junto campeón señalaron que de todos 
los equipos a quienes se enfrentaron 
los más difíciles fueron Sonora y 
Chihuahua, ya que estos tienen una 
excelente preparación física. • 

Del 17 al 21 de septiembre 

1 Seminario de neuropsicología del deporte 

L o Dirección General de Actividades Deportivos y Recreativas, o través 
de lo Subdirec!=ión de Medicina del Deporte, llevará o cabo del17 ol21 

de septiembre el 1 Seminario de neuropsicologío del deporte, cuyos se
siones de trabajo se realizarán de 9:00 a 10:30 h, en la Sola d_e Juntas de 
esto Dirección. 

Este evento, que formo parte del progíamo de actualización dirigido 
al área médica-psicológico, está comprendido en el morco de implonta
crón del Proyecto 32 de la Reformo Universitaria y tratará los temas: Bos
quejo histórico de la neuropsicología; Las funciones cerebrales supe· 
riores; Aprendizaje de las praxias; Esquema corporal; Los dispositivos 
básicos del aprendizaje; La actividad nerviosa superior y sus altera· 
ciones; Tipología del sistema nervioso, Y. el Exaeten neuropsicológico. 

El licenciado en psicología Luis Quintonor, del Departamento de 
Psrcologío de la División de Estudios de Posgrado de lo Facultad de 
Psicología de la UNAM, coordinará el seminario. 

Informes e inscnpciones en lo Subdirección de Medicino del Deporte, 
con lo licenciada Guadolupe Porro, Departamento de Enseñanza, en días 
y horas hábiles. Teléfono 550-52-15, extensión 4451. • 
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Inició la temporada ONEFA 84 

Victorias ·de Cóndores y 
AguiJas Reales 

e on victorias de lo. Cóndores y las Aguilas Reales de la UNA~I, el pa
sado fin de semana dio principio la temporada oficial de la ONEFA 

1984. AguiJas Reales venció por 23 puntos a 17 a los Pieles Rojas del IPN; 
el encuentro se decidió por una anotación en tiempo extra. 

Por su parte, los Cóndores de la L'. AM derrotaron a los Osos de 
Acath n por marcador de 14 punto a 9, no sin antes haber tenido que ha
cer un gran e fuerzo para superar a log debutantes t'n la Conferencia 
. 1etropolitana. 

Mientras tanto, en la Conferencia Nacional, lo Huracane.~ dt: Ara
gón cayeron por (•sea o margen de 21-19 frente a los Toro. Salvajes de la 
Univer. idad Autónoma de Chapingo. 

Por lo que tuca a los próximos juegos de los equipos universitarios es
te viernes 14 de septiembre los Huracaru.•s de Aragón recibirán a la Ola 
Verde de UPIICSA, en el juego inaugural del Estadio de Prácticas para 
C'onfrontacioncs nocturnas. Este partido dará principio a las 19:00 h. 

El sábado 15 los Osos de Acatlán jugarán contra los Lobos Plateados 
deliP:-.; a las 14:00 h, en el Estadio de Prácticas. Ese mismo día y a la mis
ma hora, pero en el Estadio Olímpico de CU. los Guerreros Aztecas reci
birán a las Aguilas Blancas del IPN )'. posteriormente, a la~ 17:00 h, el 
duelo fraterno entre los Cóndores y las Aguilas Reales de la UNAM. • 

"S e cree que los deportistas triun-
fadores son consecuencia de un 

sistema social o tipo de vida", afirma 
el licenciado Carlos Peniche, profesor 
de la Facultad de Psicología, y agrega 
que no se difunde la verdadera razón 
de los triunfos deportivos; es decir, to
dos los deportistas vencedores son el 
resultado de una infraestructura eco
nómica y consecuencia de una inve¡;
sión de dinero para generar ese tipo de 
competidores. 

Su carócter político y económico Por otra parte, el licenciado Peni
che señala que el coloniaje cultural 
propiciado, permitido, generado a 
través de la propaganda, ayuda a los 
fines políticos y por ello se puede cali
ficar como un evento político, donde 
E:. .. ados Unidos proyectó una imagen 
de conquistador, de triunfador. 

Análisis de los Juegos Olímpicos 
(Segunda parte) 

De acuerdo con el licenciado Peni
che, no se exaltan los procesos econó
micos que sostienen esa situación, ni 
se difunden videos o documentales so
bre corredores africanos o de los de
portistas asiáticos. 

Asevera que existe un desfase, un 
desnivel en este tipo de proyectos, 
porque los valores extranjeros o los va
lores ajenos a las propias culturas de 
los pueblos aún prevalecen. 

Sobre el mismo tema, la licenciada 
Esther Villalón dice que en el plap na
cional resulta atractiva en México la 
celebración de unos Juegos Olímpicos, 
porque significan un espectáculo lleno 

de destrezas, habilidades y bellezas 
que "en esos momentos sirvió de dis
tracción para nuestra gente, dada la 
situación del país". 

Sin ocultar sus ideales y su forma
ción como atleta de nivel centroame
ricano y panamericano, la ex-entrena
dora de Charlotte Bradley opina que 
es común en el aficionado mexicano 
tener la esperanza de conquistar una 
medalla, sin. tener conciencia de lo 
que significa dicho logro. Es decir, no 
se piensa en la realidad de nuestra na
ción frente a las realidades de otras 
naciones donde esa ~ actividad física 
que es el deporte se encuentra en dife
rente contexto. 

No obstante, "disfrutamos del es
plendor de los Juegos Olímpicos, los 
escenarios preparados, el diseño, la 
coordinación y todo aquello que im-

Se 1/evaró a cabo el domingo 16 de septiembre 

Primera gran carrera atlética del STUNAM 

e on el apoyo de la Dirección General de ServiCios Auxiliares y-la Di· 
recctón General de Achvtdades Deportivas y Recreativas. el Stnd•co· 

lo de Trabajadores de lo UNAM hoce uno inv1toci6n abierta o todos los 
trabajadores. profesores y estudiantes de esto Co~a de Estudios poro que 
partictpen en lo Primero gran carrera atlético 'Unidos venceremos" que 
se llevará o cabo el próximo domingo 16 de septiembre en los instalo. 
ciones de Ciudad Univer¡itario. 

Poro cumplir su primer evento atlético de esto naturaleza. el ST • 
U NAM ha programado lo competencia en cuatro categorías. que son: de 
15 a 25 años ,"A", de 25 a 40 años, "8". de 40 en adelante. "C". y una 
categoria abierta paro corredores clasificados (en las 3 romos). 

Mayores informes en la Secretorio de Deportes del STUNAM: Cente
no No. 145,colonia Esmeralda, lztapolapo. al teléfono 670·34·33, exten
sión 38. las inscripciones también se podrán hacer el dio de lo carrero o 
partir de las 7:30 h, en lo explanada de Rectoría, que ser6 el lugar de par· 
tida y lle~do de los competidores en sus diferentes recorridos: 10 kiló
metros paro varones y 7 poro domos. 
¡Participo 1 • 
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plica un evento de esa magnitud, ¡..~ro 
siempre con la manipulación social y 
en controldelaopiniónpública e ideo
lógica al más alto nivel". 

Utilidad política y 
económica 

Al hablar sobre si son capitalizables 
política y económicamente los Juegos 
Olímpicos, el licenciado Guillermo 
Tenorio comentó que este tipo de 
eventos son o pueden ser útiles a los fi
nes políticos o a los propósitos lucrati
vos. 

En el primer caso -explica- no 
sólo para el país organizador, sino pa
ra las potencias mundiales, pues los 
Juegos Olímpicos se vuelven escena
rios para festinar los triunfos indivi
duales de los atletas como victorias de 
sistemas político-económicos, incluso 
racistas; "hace cuatro años Estados 
Unidos boicoteó los juegos en Moscú, 
hoy vemos que varios países socialistas 
hicieron lo mismo en los juegos de Los 
Angeles". 

En cambio, considera que los pue
blos incapaces de elevar campeones, 
de llevar al triunfo a deportistas, se si
túan como inadecuados y faltos de ini
ciativa, esto, claro, al manejarse as
pectos totalmente de5contextualiza
dos. 

La licenciada Esther Villalón indi
có que cada uno de los bloques utiliza 
los Juegos Olímpicos para su benefi
cio, idea o intención, en virtud del uso 
que da a sus medios; es decir, divulga 
y controla a través de éstos las "bon
dades" de sus sistemas; "hacen propa
ganda a sus ideologías en sentido 
político o mercantil y manipulan al 
hombre, al grado de adoptar el triun
fo de su deportista y considerarlo co
mo un resultado de su sistema; los 
atletas,así,sonlos gladiadores de la an
tigua Roma". 

Reconoció que la participación de 
empresas privadas o firmas mercan
tiles ayuda solamente en la construc
ción de escenarios olímpicos. • 



Coloquio Britónico-Mexicano de Geografía 

Perspectivas geográficas del cambio social y 

económico en México y Latinoamérica: teoría y 

aplicaciones 

Del 17 al 22 del presente mes se efectuará el Coloquio Británico
Mexicano de Geografía con el temo: Perspectivas geográficas del cam
bio social y económico en México y Latinoamérica: teoría y aplicaciones, 
organizado por el Departamento de Geografía de lo División de Estudios 
de Posgrodo de lo Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de 
Geografía de lo UNAM, además del lnstitute of British Geogrophers y el 
Consejo Británico, en el auditorio de lo Unión de Universidades de Amé
rico Latino (UDUAL). 

lunes 17 
9;00 h. Inauguración. 
9:30 h. Conferencia plenario: 
América latina, 1945·1985-2025. John P. Cole, d¿ lo Universidad de Not
tinghom. 
11 :30 h. Moderador: David Brownmg, de lo Universidad de Oxford. 

• Minería y desarrollo en América latina. David Fox de lo Universidad 

de Monchester. 

• Geografía industrial, industrialización y América latino: perspectivas 
convencionales y no convencionales. John Dickenson , de la Universi
dad de Liverpool. 

• la mujer y el desarrollo latinoamericano. Jonet Momsen, de lo Univer
sidad de Newcostle. 

16:00 h. Moderador: Boris Groizbord, de El Colegio de México. 
• la reforma agraria en América Central. David Browning, de lo Univer

sidad de Oxford. 
• Política agraria y crisis económica en México. Guillermo Gonzólez, de 

lo Universidad Autónomo del Estado de México. 
• Proyectos de reforestación en Ecuador: i,desarrollo desde abajo? 

Arthur Morris, de lo Universidad de Glosgow. · 

Martes 18 
9:00 h. Moderadora: Atlóntida Coii-Hurtodo, del Instituto de Geografía, 
UNAM. 
• Cambios en las actividades del hombre y la mujer en lo colonizCJción de 

la selva. Janet Townsend, de lo Universidad de Durhom. 
• El uso de lo información geográfica en lo planeoción educativo: el caso 

de San Luis Potosí. Carmen Reyes, de lo Dirección General de 
Geografía, SPP. 

• Desarrollo industrial del sur de México e implicaciones sobre el siste· 
ma de localidades centrales. Sofía Puente;. Lutteroth, del Instituto de 
Geografía y de lo Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 

ll :30 h. Moderadora: Janet Townsend, de lo Universidad de Durhom. 
• Actitud de lo población rural ante las medidas de cambio local: el caso 

del norte de Campeche. Silvano Levi de lópez, del Instituto de 
Geografío y de lo Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

• Percepción regional en el Bajío, México. José Luis Chios, del Instituto 
de Geografía, UNAM. 

• El costo de la fCJita de progreso: sistemas de subsistencia, asentamien· 
tos y niveles de vida en los valles centrales de Oaxaca. Col in Clorke , de 
lo Universidad de Oxford. 

16:00 h. Moderadora: Consuelo Góme:z. Escobar, del Instituto de 
Geografía y Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 
• la geografía de la salud en el sureste de México. Mansell Prothero. de 

lo Universidad de Líverpool. 
• Movimientos migratorios permanentes en México, Estudio de un caso. 

Mercedes Cárdenos, de lo Universidad Autónomo del Estado de Méxi
co. 

Miércoles l 9 

9 00 h. Talleres 
• Ploneación urbano en la Ciudad de México. 
• Política hobitacional en lo Ciudad de México. Coordinadores: Peter 

Word y Alan Gilbert. de la University College. london. 

Visito guiado paro los port1crpantes británicos organizado por el 
Centro Universitario de Profesores Visitantes. Sal1da: 9:00 h 

Jueves 20 
9:00 h Moderador: Colín Clorke, de lo Universidad de Oxford. 
• Propiedad y transferencia de lo propiedad ¿la clave de la estructura de 
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las ciudades del-Tercer Mundo? . Stello Lowder, de lo Universidad de 
Glosgow. . 

• la autoconstrucción y la intervención del Estado. A Ion Gi lbert, del 
University College , London. 

• Inversión pública y desarrollo urbano en México. Arturo Modos, de lo 
Universidad de Guodalojoro. 

11:30 h. Moderadora : Carmen Volverde Volverde. del Instituto de 
Geografía y lo Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
• Descentralización tlel crecimiento urbano. Boris Graizbord, de El Cole

gio de México. 
• "Cubriendo grietas": tres sexenios en la provisión del bienestar público 

en México. Peter Word, de lo University College, london. 
• El papel del Estado y su función en lo política habitacional mexi!=ana. 

John Makin , de lo Un1versidod Heriot-Wott, Edimburgo. 
16:00 h. Moderadora: Stello Lowder, de lo Universidad de Glosgow. 
• Trayectoria de la planeaclón en la Ciudad de México. Adrián Guillermo 

Aguilor Martínez, del Instituto de Geografía y la Facultad de Filosofía y 
Letras. UNAM. 

• La ley agraria y urbanización en la Ciudad de México. Teoría y práctica. 
Ann Vorley, del Unlversity College, London. 

Viernes 21 

Tema: Marcos de investigación en geografía humana y sus aplicaciones. 
9:00 h. Moderadora: Silvano levi de Lópe:z., del Instituto de Geografía y la 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
• Paradigmas geográficos. John P. Cole, de lo Universidad de Not

tinghom. 
• Comportamiento de los sistemas geográfico-económicos. Andr:z.eh M. 

Zeromski de lo Universidad de Guodolaíoro. 
• Estudios def paisaje y percepción. John Dickenson, de lo Universidad 

de Liverpool. • 
11:30 h. Moderador: Gui'tlermo Gon:z.ólez, de la Universidad Autónoma ' 
del Estado de México. 
• El Estado y los estudios geográficos. Alon Gilbert, del University 

College, London. 
• Geografía y desarrollo regional. Boris Groi:z.bord, de El Colegio de Mé

xico. 
• Tiempo -ideas geográficas-. Jonet Momsen, de lo Universidad de 

Newcastle. 
16:00 h. Moderador: John P. Cole, de la Universidad de Nottingham. 
• Geografía y la política de salud público. Monsell Prothero, de lo Uni

versidad de liverpool. 
• Geografía y salud en México. Luis Fuentes Aguilar, del Instituto de 

Geografía y lo Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
• Geografía y asesoría urbana. Peter Word, del University College, 

London. · 

Sábado 22 

9:00 h. Conclusiones y planes futuros. Colín Clorke y Silvano levi de Ló-
pez. 

Clausura 
Agenda: 

Martes 18 
16·00 h. Desarrollo rural en Jamaica. Elizabeth Thomos-Hope. de lo Uni
versidad de Liverpool. 
Jueves 20 
16 00 h. El proceso de industrialización en México visto a través de la his· 
torio de una 'amilia de empresarios de la Ciudad de México. Lorissa lom 
nit:z., del liMAS, UNAM 

Informes e inscripciones: Instituto de Geografía, UNAM,SS0-52·15, 
extensiones 4301 y 4302. Cupo limitado. 
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Visita guiada al Museo Nacional de Historia 

El Centro Universitario de Profesores Visitantes, en coordinación con 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Dirección General de 
Servicios Auxiliares, invita a los profesores visitantes y o la comunidad 
universitaria en general a la visito gui9da que se realizará al Museo No· 
cionol de Historio (Castillo de Chopultepec), el día 21 de septiembre o 
las 9:00 h. 

Informes e inscripciones al teléfono 550-52-15, extensiones 3452 y 
3453 . 

El punto de reunión será en la oficina del CUPV, ubicado en la Uni
dad de Posgrado, Edificio de Diseño Industrial, 2o. piso (junto al CHE). 

Centro de Ciencias de la Atmósfera 

Conferencia y resumen del tiempo 
El Centro de Ciencias de la Atmósfera invita a una conferencio que 

se llevará a cabo en su salón de seminarios mañana 14 de septiembre, a 
las 12:30 h, que será dictada por el físico José Armando Diez, del De
partamento de Estudios Especiales de la Subdirección de Geohidrología 
de la SARH, sobre Lo percepción remota y sus aplicaciones en 
meteorología. , 

Además, a las 12:00 h . del mismo día, el M en C Liborio Cruz López 
expondrá un resumen sobre el estc;do del tiempo durante la semana an
ter ior. 

En la sala de conferencias 

Septiembre 

Miércoles 

Coloquios del 1 nstituto de 
Astronomía 

Día 19. Título por definirse. Doctora Silvia Torres de Peimbert (IAUNAM). 
Día 26. Actividades en el INAOE. Doctor Jorge Ojeda (INAOE) 

Los coloquios se efectuarán a ·las 12:00 h, en los días señalados. 

1984 

Seminario de estudiantes de doctorado 
en ciencias biomédicas 

El miércoles 19 a las 18:00 h se efectuará el seminario de estudiantes de 
doctorado en ciencias biomédicas,con el tema: 

Relación funcional entre el núcleo coudodo y la vía visual, impartido por 
la M en C Carolina Téllez Villagra, del Area de Fisiología de la FM, en el 
Auditorio de la División de Investigación, sexto piso del ala norte de la 
facultad. 

El evento es organizado por la Coordinación de Maestría y Doctora
do en Ciencias Biomédicas de la DEP de Jo FM. 

Segundo semestre 1984 

Seminario .. Mecanismos 
de degradación y 
modificación de las 
propiedades físicas de 
mezclas polietileno ABS" 

. El Departamento de Polímeros del Instituto de Investigaciones en 
Materiales informa del seminario Mecanismos de degradación y modifi· 
caclón de las propiedades físicas de mezclas polietileno ABS, que dictará 
el doctor Edmundo Etchechury, hoy, en la Sala de Conferencias del insti· 
tuto, de 11:45 a 13:30 h. 

Informes: doctores Octavio Manero y Lourdes Vega, al teléfono 550· 
52-15, extensiones 4743 y 4744. 

Gaceta UNAM 1 13 de septiembre de 1984 

facultad de Contaduría y Administración 

Secretaría de la Dirección/Coordinación de Difusión 

División de Estudios de Posgrado 

Convocatoria 

Cursos de Homogeneización para la Maestría en 
Administración de la Atención Médica y de 

Hospitales 

A los profesores de las licenciatu
ras en Administración, Contaduria, 
Medicina, Odontología y áreas afines 
se les invita a participar en los cursos 
de homogeneización que tienen como 
objetivos: actualizar y homogeneizar 
conocimientos, así como preparar al 
aspirante que desee ingresar o loMa· 
estría en Administración de la Aten· 
ción Médica y de Hospitales para los 
exámenes de admisión . 
Programa de Cursos de Homogenei
zación. Introducción a los Métodos 
Cuantitativos . Sistemas de Informa
ción Financiera. Teoría de la Adminis
tración. Macro y Micro Economía. Me
todología de la Investigación. Inglés. 
Inscripciones: Calendario de activida
des. 

Inicio: 17 de septiembre de 1984. 
Término: 2 de febrero de 1985. 
Horario matutino 
- Copia del titulo de licenciatura, ac
ta de examen profesional o carta de 
pasante . " 
_ Solicitud de inscripción '< 
- Dos fotografías tamaño infantil 
- Recibo de pago de materias >:e 

Todos los trámites se realizan en el 
edificio de la División de Estudios de 
Posgrado de la Coordinación de Cur· 
sos de Homogeneización. 
#Solicitar en la Coordinación de Cur

sos de Homogeneización . 
Informes adicionales, al teléfono 

550-56-27, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 
a 21:00 h. 

Se realizará el viernes 14 a las 19:00 h 

Inauguración del Centro de Extensión Universitaria 
Acatlán 

Música 
Orquesta Filarmónica de la UNAM. 
Director: Enrique A. Diemecke. Obras 
de Revueltas y Moncayo: 

Exposición 

Quimeras de lo cotidiano (amates de 
Ameyaltepec y Oapan, Guerrero) 

Extensión académica/ 
computación 
El jardín de las matemáticas. 

Centro de Extensión Universitaria 
Acatlán (ENEP Acatlán, avenida Al
canfores y San Juan Totoltepec, Esta
do de México) . Teléfonos 373-23-99 
(directo) y 373-23-18, extensiones lOO 
y 160. 

Jornadas Culturales de Inauguración 

Centro de Extensión Universitaria Acatlán 
Música 

Sábado 15 de septiembre/ 19:00 h: Grupo Zazhii / Música regional mexico-
na. 

Teatro 

Sábado 15 y domingo 16 de septiembre / 12:30 h : Novedad de la Patria. 
Dirección: Luis de Taviro . 

Danza ·.·. 
Domingo 16 de septiembre/ 17:00 h: Grupo de Danza Folclórica de la Uni· 
versidad de Tamaulipas/Ciudad Victoria . 

Exposición 

Quimeras de lo cotidiano. 
Amates de Ameyaltepec y Oapan, Guerrero, en la Salo de Exposiciones 
de la ENEP. Avenido Alcanfores y San Juan Toto.ltepec, Naucalpon , Esto
do de México. Teléfonos 373-23-99 (directo) y 373-23-18, extensiones 100 
y 160. 
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Inmersa en su 

derecho ... 
{\'iene de la páp,. 1 J 

Sin embargo, la mayor parte de la 
comunidad universitaria participa del 
derecho legítimo de inteqtar modifi
car positivamente la vida de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co . 
. En cuanto a los rubros administra

tivo y académico, la Reforma Univer
sitaria ha marcado ya metas precisas 
de agilización para la ejecución de 
trámites, así como para una mejor uti
lización de recursos y de desconcen
tración en servicios de apoyo. 

En el aspecto cultural, el Rector de 
la UNAM indicó que no sólo se intenta 
desconcentrar los aspectos de difu
sión, sino acercarse a los valores fun
damentales de la cultura universal, 
insistiendo en la preservación de los 
valores de identidad nacional. 

Luego de ponderar las acciones del 
Instituto de Investigaciones J uridicas, 
en relación a su constante trabajo de 
evaluación, manifestó que ese proceso 
se ha convertido en un mecanismo na
tural en todas las instancias de la Uni
ve~sidad, y que para la administra
ción central constituye un mecanismo 
importante con el cual, durante la se
gunda quincena de octubre y el mes 
de noviembre serán evaluados los lo
gros de la Reforma Universitaria. 

"No quedaremos contentos con se
ñalar que fuimos capaces, en el trans
curso del año, de implantar tales o 
cuales programas universitarios; esta
remos decididos a evaluar lo que hici
mos y publicar lo que logramos", ase
veró. 

Posteriormente, el doctor Rivera Se
rrano hizo votos porque el seminario 
conjugue la semilla de los académicos 
con la praxis del trabajo diario, la 
cual está presente en los funcionarios 
ahí reunidos y en muchos de los 
miembros del instituto y de la Facul
tad de Derecho de la UNAM. 

Derecho Penal 
y Derecho Procesal Penal 

En su intervención, el licenciado 
Fernando García Cordero, director de 
Averiguaciones Previas de la Procura
duría General de la República, subra
yó que de nada serviría reformar los 
cuerpos normativos si las relaciones 
que regula, las conductas que define y 
los procesos que sujeta dentro de un 
curso legal, no tuvieran una cristaliza
ción práctica, si no cobraran formas y 
figuras palpables. 

Manifestó que el Derecho Penal y el 
Derecho Procesal Penal son, en rigor, 
subsistemas subsidiarios del sistema 
jurídico constitucional, y que en ese 
sentido las reformas legales que se 
introducen en su cuerpo normativo 
afectan directa o indirectamente a 
otros ordenamientos jurídicos y a un 
conjunto de instituciones, a las que 
modifican desde sus instalaciones físi
cas hasta el personal técnico y admi
nistrativo que en ellas laboran. 

La Reforma Procesal Penal es técni
camente un recuestionamiento del de
recho hacia sí mismo y, so
cialmente, del derecho hacia las rela
ciones que lo ligan con su medio, con 
ia realidad que le da origen. 
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propósito, fruto de una inquietud re
novadora del derecho, es respaldado 
por la UNAM debido a la relevancia 
de las instituciones convocantes y por 
la destacada vocación jurídica de los 
ponentes, concluyó. 

\1 térmirw ele la sesión iuauguml del "Primer· .'>emirwrio Yacimwl de Derecho l'mcef!(ll Penal". 
el Rector de la l 'V \\1 rea/iz(; 1111 recorrido por el cm11¡JIIs rmin•r.~ilario. acompañadri de su .~ 
m(t~ cercarws co/t¡/mradores. 

Durante la inauguración del semi
nario, que se desarrollará hasta el día 
de hoy, con el tema: "La actualiza
ción de las normas procesales penales 
de la República Mexicana", estuvie
ron el licenciado Raúl Béjar Navarro, 
secretario general de la UNAM; el CP 
Rodolfo Coeto Mota, secretario gene
ral Administrativo; el licenciado 
Cuauhtémoc López Sánchez, aboga
do general de esta Casa de Estudios; 
los doctores Jorge Carpizo, director 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, y Miguel Acosta Romero, 
director de la Facultad de Derecho, y 
la licenciada Clementina Gil de Les
ter, presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. • 

El licenciado García Cordero recor
dó que,al comparecer ante el Senado 
de la República, la Procuraduría Ge
neral fundamentó el sentido de las re
formas a las leyes vinculadas a la im
partición de justicia. 

"El pueblo consultado -citó- no 
pidió aumentar atribuciones de los ór
ganos de la administración, ni reducir 
la competencia del Poder Legislativo 
o del Judicial, ni restar a lÓs estados 
para sumar a la Federación. El pueblo 
consultado sólo quiso que aumentaran 
sus garantías. Como respuesta, el Pre
sidente de la República propuso ese 
incremento en la Ley y ante las insti
tuciones encargadas de aplicarlas". 

Por lo tanto, añadió, el carácter in
tegral de la Reforma Jurídica se des
pliega en dos direcciones: un aspecto 
técnico-jurídico y otro humanista, 
ambos orientados a la consolidación 
de un derecho moderno, promotor del 
crecimiento, capaz de equilibrar la 
marcha del organismo social. 

El Director de Averiguaciones Pre
vias de la PGR agregó que la sociedad 
aspira, más que a una legislación uni
forme y rígidamente unificada, a una 
legislación congruente con una buena 
marcha del proceso penal y precisa en 
lo referente a las garantías de los go
bernados y los límites de acción de las 
autoridades. 

Mejor impartición 
de justicia 

En su oportunidad, el doctor Pedro 
Hernández Silva, secretario ejecutivo 
del Seminario y profesor de la Facul
tad de Derecho, dijo que actualmente 
se vive una época de acción y de trans
formación, no de contemplación; por 
ello se tiene el compromiso de ofrecer 
esfuerzos para encontrar caminos que 
mejoren la justicia. 

Las conmociones sociales provocan 
en el mundo del derecho una inquie
tud de Reforma, sobre todo cuando se 
sustituye una época de represión, de 
tiranía o de confusión, por otra en que 
la libertad desempeña una función 
predominante. 

Manifestó que el evento significa la 
preocupación de los juristas mexica
nos por encontrar las mejores vías pa
n. perfeccionar la administración e 
impartición de la justicia penal. Ese 

El Rector de la UN:U1 despidió a los iul'itaclos especiales al "Primer .'iemirwrio Nacional ele 
Derecho Procesal Penal". 

A través del financiamiento ... 

(\'iene de Úl páp,. 21 

Como organismo financiero, a 
FONHAPO le corresponde atender 
del 70 al 75% de la población del país, 
acción que coincide con la población 
de menores recursos, quienes simultá
neamente son las personas con ma
yores limitaciones. Ante esta situación 
se ha brindado atención en el Fideico
miso a la integración de problemas re
lacionados con el financiamiento que, 
de no ser resueltos, no será posible dar 
financiamiento a la vivienda. 

El problema más grave para que 
haya financiamiento es que haya suje
tos de crédito. En el caso de FONHA
PO, se trabaja con la población que 
tradicionalmente no ha sido conside
rada sujeto de crédito. Esta pobla
ción, para convertirse en sujeto de cré
dito, debe contar con características 
de integración, organización, capaci
tación técnica y desarrollo, a fin de 
que la demanda potencial que existe 
en el país se convierta en una deman
da real financiable por un organismo 
financiero con características de recu
peración de financiamiento. 

En su oportunidad, el arquitecto 
Ernesto Velasco León, director de la 
Facultad de Arquitectura de la UN
AM, señaló que una de las cualidades 
de los cursos es la vinculación entre 
los arquitectos de la Facultad de Ar
quitectura, instancia universitaria ge
neradora del mayor número de egre
sados de esa disciplina en el país. 

La vinculación general que se ma
nifiesta mediante los cursos de actuali
zación ha logrado establecer cuerpos 
docentes y de alumnos de excelencia. 
Por otro lado, dijo que el finan
ciamiento para la vivienda, con las 
nuevas reglamentaciones es un tema 
de actualidad e interés, principalmen
te por las condiciones en las que se en
cuentra el país. 

En el acto, organizado por la Coor
dinación de Cursos de Actualización, 
de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Arquitectura, en co
ordinación con el Banco Nacional de 
México, estuvieron presentes los ar
quitectos Xavier Cortés Rocha, jefe de 
la División de Estudios de Posgrado, 
Santiago Greenhan y Alfonso Vera. • 
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Decenas de países ... 
(\'iene de la pág. RJ 

Por su parte, el catedrático de la 
UNAM Gustavo Esteva se pronunció 
en favor de crear y producir formas 
autónomas de alimentación, "para 
acabar con la desnacionalización de 
las 'necesidades' nutricionales de 
nuestro país". Es necesario, apuntó, 
recuperar patrones propios de produc
ción y consumo. 

Opinó que el Programa Nacional de 
Alimentación (PRONAL) presenta 
avances en el esquema de ese impor
tante rubro, al proponerse la sobera
nía alimentaria, a la par de la segu
ridad nutricional y la garantía de ac
ceso. Asimismo, indicó, contempla el 
trabajo con las organizaciones campe
sinas y el establecimiento de una es
tructura administrativa que coordine 
las entidades gubernamentales que se 
relacionan con el campo de los ali
mentos y permita una· instrumenta
ción efectiva. 

cuentra mal distribuida, al con
centrarse el 66% en la Ciudad de 
México y el estado de Chihuahua sola
mente; asimismo, las estadísticas indi
can que, en promedio, existe capaci
d,ad de 6 decímetros cúbicos por habi
tante_, "por lo que estamos muy por 
deba¡o de los 200 dm3 por habitante 
que presentan algunos países in
dustrializados". 

Finalmente, sugirió el desarrollo de 
nuevas tecnologías en cuanto a alma
cenes que utilicen el frío como ele
mento esencial de conserva y la prepa
ración eficiente de recursos humanos 
en esa área. 

Por otro lado, el doctor Ernesto 
Moreno, investigador del Instituto de 
Biología y jefe del Departamento de 
Botánica del mismo, expuso la misma 
problemática, sólo que en lo referente 
a _granos y semillas. Expresó que, se
gun datos del PRONAL, el país pierde 
10% de granos y semillas producidas, 
lo que se debe igualmente a deficien
cias en su manejo y almacenamiento. 

Destacó la importancia del maíz 
por ser alimento básico en la dieta del 
pueblo mexicano y porque "represen
ta un valor de 25 mil millones de pesos 

en un solo cultivo". También aquí se 
presentan problemas relativos a la ca
rencia de infraestructura y de perso
nal capacitado para el óptimo apro
vechamiento alimentario, dijo . 

Poco después, el doctor Fernando 
Maya, del PUAL, a~everó que una de 
las fa~es más importantes de la in
dustria de los alimentos es el proceso 
de envase y embalaje. Sin embargo, 
advirtió que éste se basa en productos 
de importación, por lo que se requiere 
de grandes esfuerzos en los proximos 
años . 

Entre· otras cosas , concluyó, es ne
cesario racionalizar el empleo de en
vases desechables , por lo que resulta 
obligatoria la reciclación a la cadena 
productiva de alimentos envasados. 
Además , se debe incidir en posibles 
tecnología~ de envases nacionales,fun
cionales y de calidad . 

En el coloquio participaron tam
bién destacados especialistas en el 
área de alimentos, representantes de 
empresas del sector privado, de la 
CONASUPO y de' instituciones de 
educaciónsuperior, como la Universi
dad Autónoma de Chapingo y la Uni
versidad Autónoma Metropolitana. • 

Más adelante, al exponer algunas 
perspectivas tecnológicas para el futú
ro, el doctor Agustín López Munguía, 
investigador de la UNAM, externó que 
los avances profundos que se han dado 
en el desarrollo de tecnologías e inves
tigación en alimentos "deben ser in
corporados a la estrategia de desa
rrollo" , para disminuir la dependen
cia del sistema productivo hacia el 
extranjero. Aseguró que los próximos 
años serán determinantes, por lo que 
resulta necesaria una adecuada for
mación de personal nacional altamen
te calificado, así como una constante 
revisión de los planes de estudio y es
trategias de investigación científica; 
"la colonización alimentaria afecta al 
bolsillo y a la nutrición del pueblo". 

El Taller "D" José Villagrán ... 

Grandes pérdidas por fallas 
de almacenamiento y 

conservación 

En su oportunidad, el doctor Ra
món Sepúlveda, funcionario de la 
Productora Nacional de Semillas 
(PRONASE) ,reconoció la falta de una 
infraestructura adecuada para la con
servación y almacenamiento de pro
ductos perecederos como frutas y hor
talizas. Indicó que esos productos 
representan un valor aproximado de 
100 mil millones de pesos en 970 mil 
hectáreas, es decir, en un 6% del total 
de la superficie cosechada en el país. 

(Viene de la pág. 5) 

Lo anterior representó un significa
tivo esfuerzo que dio por resultado la 
consolidación de un ejercicio acadé
mico basado en la plena libertad de 
cátedra, la cual se orientó, fundamen
talmente, al objetivo de formar autén
ticos arquitectos con vocación de ser
vicio social. 

El profesor José Villagrán: 
formador de profesionales 
con responsabilidad social 
En su oportunidad, los arquitectos 

Pedro de la Mora, Gabriel García del 
Valle, Vicente Mendiola Quezada, 
Enrique del Moral Domínquez, Javier 
García Lascuráin y Raúl Gutiérrez 
García, hicieron una semblanza del 
arquitecto José Villagrán García, 
quien formó parte del grupo de espe
cialistas que participaron en el pro
yecto de construcción de la Facultad 
de Arquitectura. 

Este ilustre universitario, dijeron, 
se destacó por su empeño en mostrar 
que el arquitecto tiene la obligación 
de orientar su actividad profesional 
hacia la realización de obras con un 
alto sentido de utilidad, resistencia y 
economía. 

Trabajar con la estática y el equili
brio fue uno de los principios funda
mentales que caracterizaron la obra 
del profesor Villagrán, cuya postura 
de verdadero racionalista del queha
cer arquitectónico le permitió aplicar 
con éxito sus conocimientos en el dise
ño y construcción de innumerables 
edificios públicos. 

Empeñado siempre en cambiar la 
enseñanza de la arquitectura clásica 
por métodos y programas de estudio 
acordes a las necesidades reales del 
país, el arquitecto Villagrán contribu
yó con su Teoría de la Arquitectura a 
la formación de muchos profesionistas 
con un alto sentido de responsabilidad 
social. 

El espíritu de colaboración que 
siempre mostró a sus alumnos permi
tió la formación de equipos de trabajo 
interdisciplinario, que convirtieron su 
taller en un verdadero laboratorio pa
ra el quehacer arquitectónico en sus 
diferentes modalidades, concluyeron. 

Al evento asistieron los arquitectos 
Miguel Herrera Lasso, Jorge Fernán
dez Varela y Aurora García Muñoz, 
ex-coordinadores del Taller "D" José 
Villagrán García. • 

Aunque esa superficie destinada a 
la fruticultura, prosiguió, es todavía 
muy pequeña,representa el20 o/o de la 
producción agrícola nacional, de ahí 
su vital importancia. Por ello, debe 
atenderse la preocupación por au
mentar y mejorar la calidad de la pro-

Palenque o Ixbalanque ... 
(Viene de la pág. Hl 

ducción, así como su consen-ación y Así, se sucedieron múltiples viajes y 
distribución para lograr un consumo saqueos a esta enigmática ciudad, has-
suficiente y a bajo costo. ta que en uno de los informes de Del 

En cuanto a las pérdidas sufridas en Río, rendido a Carlos 111, se incluye-
ese tipo de productos el especialista ron 26 dibujos de los relieves palenca-
aseguró que ascienden a casi 30%, lo nos•, los cuales son reproducidos en 
que representa un total de 35 millones litografía por el conde Jean Frederik 
de pesos anuales. Ese déficit, apuntó, de Waldeck, el viajero austriaco que 
se debe en gran parte a serias deficien- se estableció en la ciudad maya du-
cias en el transporte de frutas y horta- rante varios años. 
lizas, así como en el acondicionamien- Cabe mencionar, señala la doctora 
to y conservación de las mismas. De la Fuente, que el explorador Del 

Al referirse a la capacidad nacional Río se sorprendió ante las delicadezas 
de almacenamiento de productos pe- de los estucos palencanos y rió ante las 
recederos, el doctor Sepúlveda infor- que consideró extravagantes y ridícu-
mó que es de 100 mil toneladas. Sin las figuras. Sobre los creadores y habi-
embargo, advirtió que ésta se en- tantes de la atractiva y misteriosa ciu-
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dad, supuso que era obra de romanos, 
y que el dios Júpiter señoreaba algu
nos de los pilares de lo que hoy se co
noce como la casa del palacio. 

En otra parte de su ponencia, la 
doctora Beatriz De la Fuente destacó 
la importancia de los trabajos de in
vestigación de otros arqueológos: 
Stephens y Catherwood, quienes con
tribuyeron en mucho a comprender y 
entender una de las culturas más im
portantes de México. 

La doctora De la Fuente estuvo 
acompañada por la licenciada Aurora 
Cano Andaluz, directora general de 
Extensión Académica, y por el licen
ciado Alfonso de Maria y Campos, co
ordinador de Extensión Universita-
ria. • 

Chacahua ... 

Este descenso en número de anida
dones durante la temporada 83-84 fue 
general en toda las playas de desove 
del P_~cífico mexicano. Se sabe que 

.tamb1en en las playas de anidación de 
Sudamérica y Sudáfrica, el número de 
hembras anidadoras varía año con 
año por lo que esta disminución en las 
playas mexicanas puede ser normal. 
Sin embargo, a mediados de 1982sed ,,_ 
enc(\dcnó una serie de anomalías cli 
mática~ en el océano y en la atmósfera 
que provocaron alteraciones drástica~ 
en el ambiente marino . Eso pudo ha
ber afectado el comportamiento de las 
tortugas y disminuido las anidaciones. 
Se han tratado de dar otras explicacio
nes a este fenómeno, pero la re-Spuesta 
sólo se conocerá con el continuo estu
dio, recopilación de datos v el trans-
curso del tiempo. · 

Aunque si se toma en cuenta la ex
plotación exhaustiva que en México se 
ha hecho de estos quelonios, a través 
del saqueo de huevos y el sacrificio de 
las hembras en la edad de la reproduc
ción, puede ser factible que las obser
vaciones de la temporada 1983-84 
muestren los indicios de que estas es
pecies están a punto de la extinción y 
sin posibilidad de recuperarlas. 

Diversas especies de flora y 
fauna en extinción 

El caso de la tortuga marina es sólo 
un ejemplo de la situación de nuestros 
recursos naturales. El creciente y alar
mante ritmo con que se están extin
guiendo diversas especies de flora y 
fauna, determina la urgencia cada vez 
mayor de proteger los recursos vivos. 

Hasta hace poco tiempo los recursos 
naturales en el parque de Chacahua 
eran explotados con medida. Desde 
antes de que se fundara el parque ,en 
1937, la tortuga era ya fuente de ali
mento para la gente del lugar, sin que 
por esto llegara a estar en peligro de 
extinción. El problema se inició, como 
en muchas otras zonas del país, en el 
momento en que gente del interior de 
la República se percató de la riqueza 
natural de la zona y llegó ahí con ca
pital y sin escrúpulos dispuesta a ex
plotar los recursos en forma desmedi
da, sin que autoridad alguna les im
pusiera un control. 

Por otro, lado la gran presión de
mográfica ha forzado a mucha gente 
sin tierra y sin otra oportunidad de 
subsistencia a ocupar de manera ilegal 
algunas zonas "protegidas", en las que 
no existe control de la caza, ni de la 
pesca, o de la tala, y donde tampoco 
hay un control del turismo. 

Según la lista más reciente,México . 
cuenta con 54 parques nacionales, de 
ellos, sólo hay 15 que reúnen remota
mente las características indispensa
bles de parque nacional, establecidas 
por organizaciones internacionales: 
''Un parque nacional debe ser un 
área relativamente grande en la que 
uno o varios ecosistemas no han sido 
materialmente alterados por explota
ción y ocupación humana". 

El parque Lagunas deChacahuaestá 
en esta lista de parques nacionales. 
Sin embargo, para que continúe en ella 
habrá que protegerlo del deterioro, 
que constantemente lo amenaza. • 
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Nuevas instalaciones 

del Instituto ... 

Reconoció la labor del director del 
IIA, doctor Jaime Litvak King, como 
antropólogo y como modelo de uni
versitario humanista fiel a la idea de 
Universidad y leal a la institución que 
perdura sobre los hombres, y destacó 
su gran visión de un humanismo mo
derno, inteligente, que usa los instru
mentos de la ciencia inventados por el 
hombre con objeto de servir a lo más 
valioso que tiene: el conocimiento de 
sí mismo. 

En el acto, efectuado en el Audit<>rio 
del IIA, el Rector de la UNAM precisó 
que la situación económica del país 
impidió que se realizara el total de lo 
que se tenía planeado para incremen
tar recursos físicos y ~umanos en las 
áreas de la investigación científica y 
humanística. 

En este sentido, el Rector de la 
UNAM abundó: "En la persona del 
doctor Litvak King entrego a la comu-

• nidad científica una casa digna para 
el trabajo universitario; una casa co
mo la que hubiera deseado para todos 
los institutos del área de humanida
des". 

Explicó que la antropología moder
na se concibe con la intención de ver 
todos los aspectos posibles del ser hu
mano; toma en cuenta su biología y su 
cultura como características que de
ben verse juntas para explicar el fenó
meno del desarrollo de la humanidad. 
Intenta integrar ambos conceptos y los 
explica en función de la necesidad del 
animal-hombre, de crear la capacidad 
de enfrentarse a un medio ambiente a 
través de la cultura. 

Es una disciplina compllcada, mul
tifacética y universal, que a través de 
sus diversas especializaciones contiene 
características de llJS ciencias más ri
gurosas y de las humanidades más li
bres, y que en el mundo moderno es 
especialmente importante para enten
derlo y mejorarlo. 

El IIA, un puente entre las 
ciencias y las humanidades 

También dijo que en la Universi
dad la antropología se practica en un 
instituto que constituye un puente en
tre las ciencias y las humanidades, y 
que por lo tanto ese instituto es cono
cido y respetado en ambas areas . 

De ahí un edificio grande y compli
cado, agregó el doctor Rivero Serra
no; con una gran biblioteca, laborato
rios para proporcionar el apoyo de la 
metodología de las ciencias, computa
doras para procesar su información, } 
los talleres y bodegas necesarios para 
la actividad d& campo que se lleva a 
cabo, además de las aulas que requie
re su función docente y los cubículos 
para sus investigadores. 

Tras recordar que la antropología 
en la Universidad es nueva sólo for
malmente, a pesar de que el IIA fue 
creado en 1973, comentó que ya exis
tía 10 años antes tina sección de An
tropología en el Instituto de Historia; 
aún antes había antropólogos como 
Juan Comas, Pedro Bosch Gimpera, 
Paul Kirchhoff, Morris Swadesh y 
Eduardo Noguera. 

Finalmente, el Rector de la UNAM 
mencionó que el IIA está constituido 
por varias generaciones, unas madu
ras y de gran tradición, y otras jóve
nes; ambas son muestra de lo que pue
de llegar a ser una disciplina. Los más 
jóvenes aprenden de ellos todos los 
días y con ello,en un futuro,en este 
edificio y en muchas otras partes con
tribuirán a una mejor Universidad y a 
un mejor país. 

Quinto domicilio 

de la antropología 

en México 

Por su parte, el doctor Jaime Litvak 
King expresó que en cada cambio el 
instituto ha mejorado. "Con cada uno 
de ellos nos hemos vuelto ingenieros, 
plomeros, electricistas y decoradores, 
y en cada uno de ellos hemos tenido 

La UNAM, respuesta ... 

(Viene de la pág. 31 

Más adelante, el maestro Barros 
Horcasitas subrayó que la Universi
dad nunca ha estado exenta de penu
rias económicas. "Por ello, es justo re
cordar que sus afanes generosos hacia 
el exilio español fueron correspondi
dos con creatividad, el ahínco y el celo 
de quienes se entregaron al abrigo de 
sus claustros; se enseñaron y examina
ron nuevas corrientes filosóficas; la 
ciencia jurídica mexicana recibió re
frescantes estímulos y las cátedras de 
economía se fortalecieron. Casi no hu
bo campo que quedase in tocado". 

En las letras, el derecho y la sociolo-
gía, así como en la biología y las mate
máticas, los españoles fortalecieron 
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los cuerpos docentes de la UNAM, y 
ésta no fue ajena al cultivo de las ar
tes. Arquitectos, poetas y músicos exi
liados dejaron huella de su maestría y 
de la renovada inspiración que encon
traron en México, agregó. 

Durante las sesiones del coloquio, 
puntualizó, discípulos continuadores 
y estudiosos del exilio español relata
rán y analizarán el impacto de su la
bor por la enseñanza, la investigación 
y la cultura en la Universidad. 

A su vez, la maestra Ascensión Fer
nández de León-Portilla, al dictar su 
ponencia "Una gama de encuentros y 
presencias", expuso que el significado 
de este rescate humano, el de los espa
ñoles en México, se va perfilando con 

hperlo de In rer·emo11ia e11 que fue det•elada una p/nca alwnt'íl a Ú1 inat4guración de /m 1metl(JS 
imta/ari1111es del 11. \. 

que aprender a convivir con nuestros 
vecinos, a prestar nuestros servicios y, 
sobre todo, a ser mejores antropólogos 
y mejores universitarios". 

Dijo que este edificio es el quinto 
domicilio que ocupa la antropología 
en la Universidad. "Desde que el doc
tor Juan Comas fundó la Sección de 
Antropología del Instituto de Histo
ria, en 1963, hemos estado en la plan
ta baja de la Facultad de Ciencias, el 
primer piso de la Torre I de Humani
dades, el antiguo edificio del Instituto 
de Geología,y hoy aquí". 

En todos los casos que nos hemos 
cambiado de casa, señaló, cinco ve
ces en 25 años, lo hemos hecho por
que el siguiente domicilio iba a 'ser un 
lugar en el que po_dríamos trabajar 
mejor. En cada caso hemos cumplido 
la promesa y nuestro trabajo se ha 
hecho, con el tiempo y en el nuevo lo
cal, mejor y más importante. 

Más adelante ,el doctor Litvak ex
presó que durante mucho tiempo y 
francamente, dijo, cumplir con una 
promesa de mejor trabajo no fue muy 
difícil. 

"La guía de Juan Comas, maestro 
nato además de incansable escritor e 
implacable editor; la sabiduría uni
versal, acompañada de la bondad in
finita de Pedro Bosch Gimpera; la 
penetración analítica de Paul Kir
chhoff; el conocimiento enciclopédi
co de Eduardo Noguera, y el genio, 
acompañado de bohemia, de Morris 
Swadesh, nos ayudaron a ser mejo
res", puntualizó el doctor Litvak. 

el paso de los años. Agregó que tanto 
Lázaro Cárdenas como sus colabora
dores propiciaron dicha actitud, y re
cordó entre ellos a Daniel Cosío Ville
gas, Alfonso Reyes, los hermanos Ma
nuel y Antonio Martínez Báez, Jesús 
Silva-Herzog e Ignacio Chávez,.quie
nes fueron conscientes del momento 
histórico que vivían. 

Percibían bi~n que la posibilidad de 
pensar y crear en libertad estaba ame
nazada en el continente europeo,desde 
que Adolfo Hitler se había adueñado 
del poder. 

México y Estados Unidos, en mayor 
medida que en otros países de Améri
ca, abrieron sus puertas y sus mejores 
centros de cultura de los que huían de 
regímenes totalitarios. Estados Unidos 
acogió a un número consideraole de 
profesores de los países indoeuropeos y 

En este punto, dijo que esa genera
ción "desgraciadamente ya no está 
con nosotros" y este edificio es el pri
mero que se ocupa sin que se tengan a 
los fundadores. 

"En él tuvimos, los que éramos 
jóvenes cuando entramos al Instituto 
de Historia y los que ingresaron ya al 
Instituto de Investigaciones Antropo
lógicas, que demostrar que hemos.cre
cido lo suficiente como para proseguir 
sin Comas, Bosch Gimpera, Swadesh, 
Noguera y Kirchhoff. Creo que lo ha
remos, porque ellos viven en nosotros 
y su recuerdo está en muchos lugares 
de este edificio nuevo, lleno de espe
ranzas de los que fuimos y esperanzas 
de lo que seremos", recalcó. 

Finalmente agradeció al Rector y a 
la Universidad por comprender sus 
necesidades y "hacer el tremendo es
fuerzo que significó construir este edi
ficio, sobre todo en los momentos e!l 
que lo hizo". Agradeció además ato
dos aquellos que, de alguna u otra for
ma, participaron en estas nuevas ins
talaciones. 

Cabe mencionar que en el acto es
tuvieron presentes también el CP Ro
dolfo Coeto Mota, secretario general 
Administrativo; el doctor Luis F. A
guilar Villanueva, secretario de la 
Rectoría; el licenciado Cuauhtémoc 
López Sánchez, abogado general; el 
CP Marcos Mazarí Menzer, presidente 
en turno de la Junta de Gobierno; el 
doctor Miguel León-Portilla,miembro 
de la Junta de Gobierno,y el CP Jorge 
Parra Reynoso, tesorero-contralor. • 

de Italia, mientras México ofrecía asi
lo, sobre todo, a una considerable par
te de los vencidos republicanos espa
ñoles, tras la Guerra Civil de casi tres 
años. 

Hecho interesante fue el que nume
ro~os españoles pertenecieran al mun
do académico y laboraran en universi
dades y escuelas normales en España. 
El conjunto de estos profesores lo 
componía una gama muy variada, 
desde grandes maestros reconocidos 
fuera de España hasta modestos peda
gogos. 

Al igual que en España, México tu
vo un auge tr~cendental en el aspecto 
intelectual: característicamente, en el 
régimen pe Lázaro Cárdenas se dio un 
mayor impulso al respecto. Se crearon 
nuevos centros de estudio e investiga
ción, como el Instituto Politécnico Na-
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El maestro ... 
(Viene de la pág. 3! 

Tocante al tema insoslayable de 'la 
Beca Guggenheim, este año se otorga
ron 28 para América Latina, de las 
cuales 6 correspondieron a México; tres 
para las humanidades y tres para las 
ciencias. El maestro indicó que se 
comprometió a i'ealizar un doble tra
bajo: un libro de versos y otro que en
foca puntos de la iconografía del arte 
azteca. 

Al referirse concretamente al traba
jo cuya realización propuso a la Fun
dación Guggenheirn, el destacado 
universitario expuso que desgraciada
mente Jos estudios sobre la cultura ná
huátl, en gran proporción, los están 
llevando a cabo extranjeros, princi
palmente norteam~ricanos; "a mimo
do de ver, dijo, no entienden los pro
blemas de nuestros antepasados pre:. 
hispánicos. Por una parte, reconocen 
que los indios mexicanos eran grandes 
astrónomos, ilustres matemáticos e in
genieros; excepcionales artistas y es
cultores; por otra, los tratan como si 
fueran gentes primitivas, veneradores 
de la lluvia o de la fertilidad de la tie
rra como deidades". 

Esws puntos de vista, según el poe
ta, se excluyen uno del.otro, porque el 
gran astrónomo y matéÍnático no pue
de adorar como deidad la manifesta
ción familiar de un hecho de la natu
raleza. 

Por ello lo que trata de hacer en su 
trabajo, a través del análisis de una se
rie de imágenes, es demostrar la gran
deza espiritual de aquellos hombres, 
su concepto metafísico del mundo; la 
construcción de un orden cósmico su
perior, en el cual se insertaban como 
elementos insustituibles. 

Dijo que ellos trataban de afirmar 
la posición central del hombre en su 
concepción del mundo. El hombre, en 
último término, es el elemento quepo
ne en acción a la divinidad; es decir: 
dios, considerado como la fuerza di
námica del universo, no existe sin el 
hombre. De tal manera, el hombre se 
convierte, para ellos, en el motor de 
acción universal. 

Esta clase de trabajos es importan
te, dijo, ya que por medio de ellos los 
mexicanos nos explicamos nuestras 

cional y el Instituto Nacional de An
tropología e Historia; poco después 
surgiría la Casa de España, antece
dente de lo que hoy es El Colegio de 
México. 

Al restringir su ponencia al ámbito 
universitario, la maestra De León
Portilla expresó que la Universidad, a 
pesardesus dificultades,entrabaen un 
periodo de fortalecimiento y expan
sión de sus facultades e institutos de 
investigación en los años treinta. 

En esa déc~da, dijo, participaron 
múltiples profesores españoles ya ins
talados en México, entre los cuales ci
tó a los maestros Felipe Sánchez Ro
mán, Aniceto Alcalá Zamora, Rafael 
de Pina Vilán, Isaac Costero, Dionisio 
Nieto y Gonzalo Lafora. 

Pero así como en ese entonces los 
transterrados españoles participaron 
en el quehacer académico universita
rio, en el presente siguen trabajando 

raíces, para entender, en consecuen
cia, lo que actualmente somos. 

Por un lado tenemos esta parte 
nuestra, agregó, a la cual no se le ha 
dado la importancia que requiere; si 
no fuera por los prodigiosos trabajos 
de Miguel León- Portilla, y los de algu
nos otros mexicanos, este aspecto de 
nuestra cultura estaría en manos de 
extranjeros. 

Por otro lado, no se debe soslayar la 
raíz que nos llegó con la conquista his
pánica. Ellos, que nos la transmitie
ron a su vez, tienen su raíz directa en 
Grecia y Roma. 

Naturalmente que la cultura greco
latina, que es otra de nuestras raíces 
principales, tiene que interpretarse en 
función de nuestra necesidad y de 
nuestro tiempo. Nosotros vamos a to- • 
mar de ese pasado lo que pueda ser 
empleado en nuestro presente para 
darnos la conciencia de la clase de 
hombres que somos y qe las posibilida
des que tenemos de cumplirnos. 

Más adelante hizo énfasis en que el 
hombre ha perdido toda noción de so
lidaridad; en estos momentos en que 
hay pugna y violencia por todas par
tes, es esencial conquistar·el principio 
de la solidaridad y llevarlo a cumpli
miento. 

Complementando, aseveró que pa
ra llegar a la solución de los problemas 
nacionales, se debe previamente edu
car a quienes han de resolverlos. En el 
momento en que los mexicanos este
mos educados, tendremos resueltos en 
su base nuestros problemas. Y no pue
de haber educación si no se toman en 
cuenta los valores intrínsecos del 
hombre. 

Sin la Universidad estaríamos des
amparados. Es ella la que ha realiza
do y realiza la tarea de sembrar, de
sarrollar y cultivar los principios hu
manistas. Es la función que siempre 
ha tenido a su cargo la Universidad. 

Todos los mejores humanistas nues
tros han pasado, de alguna manera, 
por la Universidad. Es la cuna y el 
m·edio en que puede crecer y en que 
ha crecido siempre el humanismo me
xicano. 

El maestro Bonifaz Nuño, quien no 
se refugia en alardes ni falsas modes
tias, expone lo que es en sí el profesor 
universitario: "El profesor que no ten
ga la esperanza priméro y después la 
seguridad de que sus alumnos sean 

otros que, según la maestra Fernández 
de León-Portilla, ya son más mexica
nos que españoles, sin olvidar sus raí
ces. Entre estos últimos citó los 
nombres de Adolfo Sánchez Vázquez, 
Juan Benito Artigas y Francisca Peru
jo. 

Finalmente, la ponente puntualizó 
que durante largo tiempo los trans
terrados convivieron con sus anfitrio
nes mexicanos y poco a poco empeza
ron a compartir sus intenciones e inte
reses. 

Cabe mencionar que en el evento 
estuvieron, además, el licenciado Al
fonso de Maria y Campos, coordina
dor de Extensión Universitaria, y el 
señor Emilio Casinello Auban, emba
jador de España en México. 

El coloquio "El exilio español y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México" culminará mañana en el Au
ditorio del CESU. • 
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mejores que él, no es profesor univer
sitario". 

Finalmente, el escritor y maestro 
universitario auguró que la Universi
dad seguirá siendo lo que siempre ha 

sido, y seguirá cumpliendo su función 
esencial: formar hombres capaces de 
resolver los problemas de nuestra so
ciedad, de acuerdo con nuestra situa
ción histórica. • 

Palabras de agradecimiento del maestro 
Rubén Bonifaz Nuño al recibir el grado 

de Doctor Honoris Causa otorgado por la 
Universidad de Colima 

E speranzado y Jeliz llego ahora a la Universidad de Colima a recibir el 
honor del cual su comunidad me na considerado digno. Feliz, porque 

la generosidad con que se hace un don, levanta a quien lo recioe ,aunque no 
lo merezca. Esperanzado, porque erl el mundo actual, donde sólo parecen 
admitirse como-buenos los productos de la técnica de.stinados a incremen
tar, bajo el pretexto de satisfacerlas, las necesidades materiale.s del 
hombre, enciende una luz el hecho de que esta Universidad de mi país ha
ya decidido honrar a un viejo maestro universitario, a un e.scrítor cuyo 
único mérito, si alguno tier1e, es el de haber dedicado su vida, en la ense
ñanza y en el ejercicio literario, al cultivo paciente y humilde de los valo
res del humanismo. 

Padece el mundo, desgarrado entre la mecanicidad y el despotismo; a 
ciegas, venera lo transitorio, y hace de lo permanente objeto de de.sprecio; 
pretende imponer como guía del valor el criterio costo-beneficio, pone la 
libertad en rie.sgo de ser suprimida por la desigualdad y el abuso, y permi
te que la inmediata aplicación de la tecnología se ufane de sustituir los ho
rizontes de la verdadera educación. 

Y el hombre, nosotros, nos rebelamos contra ese desgarramiento, 
contra esa ceguera, y medimos las armas con que hemos de sostener 
nuestra rebelión. 

En la sociedad mundial que hoy se resquiebra, orientándose de conti
nuo a la de.strucción de la dignidad humana, las fuerzas capace.s de 
reunirla van olvidándose, mientras las posibilidades del orden declinan 
ante las cumplidas amenazas del caos; en esta sociedad y en este momen
to, pienso que es necesario reflexionar sobre nosotros mismos, a fin de es
tar en condiciones de proteger lo que consideramos esencial. 

Necesitamos, los mexicanos, establecer, de.sde los cimientos, el cono
cimiento de lo que somos, para ser capaces de hacer lo que debemos. Y 
desde los cimientos nos vemos fundamentados en una tradición humanis
ta: afirmada en siglos de combate.s sangrientos o pacíficos. 

En efecto, si tratamos de comprender nue.stra historia y nuestra cul
tura y de justificar en ellas los valores de nuestra nacionalidad, será 
nuestro orgullo decir que del humanismo crecen éstos, y que en el huma
nismo se enraízan. Grecia y Roma, España, Florencia, Teotihuacán, Pa
lenque, Los Ortices, Tenochtitlan, nos alimentan y nos sostienen con un 
poderoso impulso de vida que encuentra en el hombre su centro inevi
table. Un eterno impulso humano, una consagración vital al respeto de la 
condición del hombre, un compromiso con sus derechos. 

A partir~ pue.s, de este impulso, de este re.speto, de e.ste compromiso, 
podremos afirmarnos en lo que somos, y enfrentarnos a los asedios del 
mundo que vacila entre el miedo, la incredulidad y la desconfianza, y 
donde, con la máscara del futuro de.seable, se pre.sentan como solo camino 
de salvación los avances que origina una ciencia imitada. 

Tenemos, as{, ante nosotros, las posibilidades tecnológicas y la certe
za del poder del espíritu. Lo efímero y lo firme. Porque lo que hace un se
gundo era válido en la técnica, en este instante ha dejado de serlo; por el 
contrarío, sigue y seguirá siendo válido por siempre lo que en relación con 
el ser del hombre y su destino se supo hace más de veinticinco siglos. Y 
comprendemos que la ciencia y la tecnología presentan un mundo frag
mentario, al cual sólo el humanismo es poderoso a conferir unidad. 

Nadie puede ser tenido por íntegramente humano si no se ha enri
quecido con la sabiduría que da el cultivo de la historia, el arte, la poesía, 
las lenguas, la filosofía, el derecho; la sabiduría profunda que es la cultu
ra misma. Y no hay hombre, en el más alto sentido de la palabra, que 
pueda desarrollarse y cumplirse intelectual, política, moral y socialmen
te, sin esa riqueza insustituible. 

Sólo el hombre crecido en el humanismo tiene la capacidad de hacer 
su sociedad y mejorarla, porque sabe cuáles son los fines que debe propo
ner y perseguir. 

Estas son, pues, nuestras armas: la educación y el desarrollo en el hu
manismo; procuremos con ellas que laR normas del costo-beneficio se 
supriman como elemento de valoración para el espíritu, y que sea éste el 
que confiera a los logros científicos su simple valor de utensilio. Y el hu
manismo llevará a la comprensión de la sociedad y sus problemas, y en
contrará la solución de éstos, y la armonía social será su ganada conse
cuencia. 

Siempre he creído en esto, y he querido enseñarlo en la escuela y pro
barlo en mis escritos. No sé si algu11;a vez lo haya conseguido. Por eso, este 
don honorífico que me hace la Universidad de Colima, da forma en mí a 
la felicidad esperanzada de pensar que el sentido de mi vida no surgió del 
error, y que mi vida misma no ha sido completamente inútil. • 
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Cartelera Informativa 

Programación cultural 
universitario por televisión 

Tiempo de Filmoteca 

Jueves 13: Divorciadas (1943). De 
Alejandro Galindo, con Blanca de 
Castrejón yRené Cardona. 23:30 h. 

Viernes 14: Siempre hay una primera 
vez. De Mauricio Wallerstein, José 
Estrada y Guillermo Murray. con 
Helena Rojo, Héctor Suórez y Ana 
Martin. 23:30 h. 

Viernes 14. Inauguración. 19:00 h. 

Por el Canal 8 de 
televisión 

Divulgación de 
Temas y Tópicos 

Universitarios 
Jueves 13 
10:00 h. Ingenieros Lizbeth Ortega 
Lara, Gustavo Alanís Soto y José 
Luis Pérez Báez. Infraestructura 
para las comunicaciones vía satéli
te. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón (Ingeniería). 
11:00 h. Licenciado Felipe Leonel 
Valdés S. Amparo directo. ENEP 
Aragón (Derecho). 
12:00 h. Licenciado Juan Manuel 
Valero y doctor Luis Vargas . Por 
qué comemos lo que comemos. Pro
grama Universitario de Alimentos. 
12:30 h. Licenciada Aurora Agui
lar y doctor Luis Angel Pérez S. Ca
lidad en los alimentos. PUAL. 
Viernes 14 
10:00 h. Serie: Desde la Universi
dad. Dirección de Divulgación Uni
versitaria. 
10:30 h. Licenciados Rogelio To
rres Dávila y Santiago Barajas. Las 
luchas colectivas de los trabajado
res. Facultad de Derecho. 
11:00 h. Licenciados Magdalena 
Aguilar, Sergio López, Víctor Car
los García y Enrique Cáceres,e in
geniero Sergio Matute. Derecho e 
información. Instituto de Investiga
ciones jurídicas. 
12:00 h. Ingeniero Marco A. To
rres H. Abastecimiento de agua pa
ra la Ciudad de México. Facultad 
de Ingeniería. 

ENEP Acotlán 

Eventos a realizarse 
en septiembre 

Sóbado 15. Novedad de la Patrio. 12:30 h. Grupo Zazhil. 19:00 h. 
D~mingo 16. Novedad de la Patria. 12:30 h. Tamaulipas. 17:00 h. 
Vternes 21. Ballet Folclórico Acatlán. 20:00 h. 
S6bado 22. 8af Folclórico Acatlán. 12:00 h. Grupo ltaca (exteriores) . 
13:30 h.· ~ 

Domingo 23. OSEM. 12:00 h. Grupo ltaca (exteriores). 13:30 h. 
Viernes 28. llf! la Rueda. 20:00 h. 
Sóbado 29. OFU~AM. 12:00 h . Tangos. 19:00 h. . 
Domingo 30. OSE~~.\. 12:00 h. 

Arquitectura en septiembre 

Miscelánea cultural 
Lunes 17 
Teatro: En busca de la comedia musical. Grupo A la víbora de la mar. 
11:00 h. 

lunes 2.4 
Teatro : Homo-sapicus. Grupo de teatro del Taller JuanO'Gormon .12:30 h. 

Teatro: Krapp, su última cinta, y Acto sin palabras. Dos obras de 
Samuel Beckett. Dirección: Luis Alberto Ojanqueren . 19:00 h. 

conferencias " --

En la Sala Juan O'Gorman: 
Reminiscencias de la comida prehis

pánica, de lunes a viernes, horas 
hábiles. 

En la Galería Universitaria Aristos 
(Insurgentes Sur No. 421): 

Expo-foro "El niño y la ciudad", de 
lunes a viernes, horas hábiles. 

En la Filmoteca de la UNAM (San 11-
defonso No. 43): 

El cine pasado por agua; más de 300 
fotografías donde el agua, la rega
dera y la tina de baño juegan un pa
pel primordial dentro de la crea
ción cinematográfica. 

En la cafetería de los Estudios Churu
busco: 

El cartel del cine mexicano en el ex
tranjero; carteles extranjeros que se 
inspiran en el mejor cine mexicano 
proyectado en el extranjero, de lu
nes a viernes, de 10:00 a 20:00 h. 

En la Jefatura del Departamento de 
Física: 

En el ex Templo de San Agustín (Uru
guay e Isabel la Católica): 

La escultura en México (obras selec
tas del Fideicomiso Franz Mayer), 
horas hábiles, de lunes a viernes. 

Coloquio de física 
Cálculo de propiedades termodinámi

cas para polvos metálicos, · por 
Francisco Cervantes, mañana a las 
14:00 h. 

En la Facultad de Psicología: 
Las tareas. del desarrollo (curso), por 

la doctora Elsa Hernández-Holtz
man, del 17 al 21 de septiembre, de 
16:00 a 21:00 h. 

exposiciones 

En el MUCA: 

Ex libris,grabados y viñetas de Anato
li I. Kalaschnikov,URSS,yEI jugue
te popular mexicano, de lunes a 
viernes, de ÍO:OO a 15:00 y de 16:00 
a 19:00 h. 

En la Escuela Nacional de Artes Plás
ticas (Academia 22): 

En el Vestíbulo de la Sala Miguel Co
varrubias: 

Encuentro con dos continentes, de 
Luis Gutiérrez, selección de graba
dos _realizados en Bruselas, Bélgica 
y México (salas 1 y 2), y Dos expre
siones a través del esmalte (sala 4), 
de Liliane Hoth y José Luis Franco, 
hasta el 21 de septiembre. 

El juguete popular mexicano ( colec
ción UNAM), de lunes a viernes, 
horas hábiles. 

Nuevo programación 

de lo televisión 
universitario 

por el Cono/ 8 

Universidad y 

entorno social 

BARRA MATINAL 

de 8:00 a 10:00 h. 

Jueves 13 

DIRECCION GENERAL 
DE ORIENT ACION 
VOCACIONAL 
8:00 h. Qué estudiar 
después de la secun
daria: Sistema de En· 
señanza Abierta del 
Colegio de Bachille
res. Coordinadora : 
psicóloga lrma Jimé
nez. Participantes : li
cenciQdos Jorge Rua
no, Beatriz Jiménez y 
Noemí Bejarle . 
ESCUELA NACIONAL 
DE ARTES 
PLASTICAS 
9:00 h. las artes vi· 
suales y el proceso 
de integración nacio· 
nal. Maestros José 
de Santiago, Nanda 
leonardini y Javier 
Ruiloba Aussin. 

Viernes 1.4 

FACULTAD DE 
CONT ADURIA Y 
ADMINISTRACION 
8:00 h. La hora fiscal. 
CP Arturo Díaz Alon

·so. 
ESCUELA NACIONAL 
DE ARTES 
PLASTICAS 
9:00 h. Las artes ví· 
suales y el proceso 
de integración na
cional 11. Maestros 
José de Santiago Sil
va , Armando Torres 
Michúa y Renato Es· 
quivel. 
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- Por el Canal 8 de televisión 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Personajes de playa, de Yolanda Me

sa; Víctimas y recuerdos, de Arte
mio Sepúlveda; La mayólica de Ga
briel Femández Ledesma,piezas de 
artesanía; Coloquio entre la niña y 
la muerte, obra de Fernández Le
desma; Festivales populares, de 
Alejandro Romero; Neográfica en 
gran formato, exposición colectiva, 
y Calografías, de Raymundo Ses
ma, de martes a domingo, de 11:00 
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

música 
En la Salade Conciertos Nezahualcó

yotl: 
Orquesta del Coro de Bellas Artes, di

rector residente: Antonio Tornero, 
mañana, 20:30 h. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Kerygma, ganadores del concurso 
de Rock del Chopo en su 2a. emi
sión, hoy a las 19:00 h. 

teatro 

En la Casa del Lago: 
Dar es a todo dar, espectáculo de pan

tomima para niños, dirección: Ra
fael Pi mente! ; técnico en sonido: 
Angel Cú, sábados 14:00 h. 

En el Centro Universitario de Teatro: 
Manuscrito encontrado en Zaragoza, 

tragicomedia en tres jornadas, un 
prólogo y dos interludios, basada en 
la novela de Jean Potoki y en mate
rial contextua!, dirección: Ludwik 
Margules, martes a viernes, 20:30 
h, sábado, 20:00 h, y domingo, 
18:00 h. 

En el Teatro de Santa Catarina (Plaza 
de Santa 'Catarina No. 10, Coyoa
cán): 

Las criadas, dirección: Jennie Ostros
ky, miércoles a viernes, 20:30 h; sá
bado, 20:00 h, y domingo, 19:00 h. 

radio 

Música en imágenes, la experiencia de 
la música dentro de la creación ci
nematográfica y sus compositores 
más relevantes. Lunes, 19:00 h, por 
Radio UNAM. 

Encuadre cinematográfico, entrevis
tas a guienes con su trabajo han 
hecho y siguen haciendo la expe
riencia del cine nacional. Sábados 
17:00 h, por Radio UNAM. 

El minuto de la Filmoteca, el cine y 
sus entornos trata~os de manera 
breve,. amena e interesante. De lu
nes a viernes, a las 14:00 h, porRa
dio Educación. 

-
-

1.1 
Divulga~ión 
Universitaria 

Jueves 13 

13:00 h. Ciencias sociales. Qué son 
los delitos fiscales. Licenciada Pa
tricia Víllalobos. 
13:30 h. Orientación al futuro. Di
señador de asentamientos huma
nos. Licenciada Cecilia Batres. 

111 SIMPOSIO DIINSIHUMINIACION 

UNIVEF=lSfOAD NACIONAL AUTONOMA OE MEXICO 

~ CENTRO DE INSTRUMENTOS 
n SOCIEOAO MEXICANA OE INSTRUME'NTACION M o .. ono o ...... 's......... J JU"' CO<on• H 
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Introducción a .la 
Universidad 

14:00 h. El hombre v la adminis
tración. Y México, ¿qué importa? 
Maestro Alejandro Tavera Bar
quín. 
14:30 h. Sistemas Científicos. Ha
cemos el mismo trabajo. Biólogo 
Arturo Müller. 
15:00 h. Proyección Universitaria. 
El Centro de Investigación sobre 
Fijación del Nitrógeno. Señor Raúl 
Demesa Lar a. 

Viernes 14 

13:00 h. Ingeniería de la produc
ción. La utilidad del ácido sulfúri
co. Licenciado Julio Sánchez Cer
vón. 
13:30 h. Temas agropecuarios. Có
mo mejorar la fertilidad de su ga
nado. MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Panorama de México. Per
sonajes del estado de Jalisco. Licen
ciado Julio Sánchez Cervón. 
14:30 h. Comunicación y control. 
Control en la aviación. Físico Gus
tavo Bastién. 
15:00 h. Salud pública. Los proble
mas ecológicos del hombre moder
no. Doctor Javier Estrada. 

Gaceta 
IJUNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr, Octovio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjor Navarro 
Secretorio General 

CP Rodolfo Coeto Moto 
Secretorio General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilor Villonuevo 
Secretorio de lo Rectorio 

Lic. Cuountémoc López Sóncnez 
Abo~do General 

Lo Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves, publicado por 

lo Dirección de Prenso 
de lo Dirección General de 
Comunicación Universitario . 

11 o piso de Rectorlo 
548-82-14 
652-28-35 
550-51-64 

Or. Jorgé Hernóndez y Hernóndez 
Director General 

Genoro Gordo O. 
Subdirector 
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MÚSICA 

Terlt'f,l fC'mpor.1d,• JUS.J 

Orquesta Filarmónica 
de la UNAM 

21 ti~ .. t>pllt-mt'trt: ,¡l q cle diCiembre 
)•rt'tl~l/t· ,,.,l~i.IJu., 

f"Ju.tra1' [)¡J¡muño.t v 1 nu..¡ut· Dl('fl'lt'l k,· 
)l,...d<.lr .t~•,U•ntt .. Artn.Jnt.hl Z.lvJ.-. 

[)•rt•t t<.}r hut· .. pt·J · f nnqur l1.11ron t.!(' Rut'd.il 
'Al~ 111 l0NliiRHl5 NI.ZAHLMÓHlTI 

(( rntro tultur.1l L 01\'¡•r.-.!Mit'l 

t1 'T~~~,~~t f~~~~SIOI\ L Nlt)ll~~~n~~I~2:~C ~·r -"' 
¡[t\,[ At'.ttl.m NdUL.llp.UI r Jtl J(• ~lt"\JHII 

't.i.b,¡do-,1' 12.;30 h. 
Boi~ICb: 

f ntr.ld.t l{t"ON.ll 

ri ... 1 S500 oo 
)rlt-< t'rt' '!-400 00 

l ' nl\"f'r<,¡I.Jtltl" 
S2..1\0C\' 
S?:OOOO 
SIOOOO ~dt ,PI!iol.i $200 00 

:\Nlno \.ilido puo~ 8 concierto; 
E-.ntrJd.l genl'r.!il l'nivt·r<,tiM\\)., 

kr ~ -.o $4.000 00 itl.OOO Ot.' 
Orq CtlW ~3.20000 SI oOOOO 
2-d,, pP'\.1 ~l,t.OOOO SSOOOO 

Ab~•no~ v bt•lf'tos ,, !.1 vt>nl.t rn l.t I<H.¡Ulll<l dt• l,1 
':J.tl.l de Ct•nnt-rtm '\;('zJ.hu.lkÚ)'(lll (C Pnlro Cuhur.tl l'ni\<'Nt.Hil.l) 

Jt- m.uu·~ d dommgt.-1. d<' 10·00 .t 14:00 h 
May,'trf' mtormt> .. Tt>l oSS-13-44. <''-1'"' l05) v 2(155 

SAN 
ILDEFONSO 

C... cll1 dt• '"-w,ft>n•n(ld" 
JUE'\"t'" [umflmi..l• 

- Htl) 

Crisis capitalista 
y política económica 

Edu.udu Lonz.llez 
Jueves 13 18:00 h 

Curso 

Recomendaciones 
metodológicas para 
la elaboración 
de trabajos de 
titulación profesional 
~u .. t.l\ de lJ \'ego~ '"-,h•ot.a 
24, 26 y 28 de seplit'mbre 
10:00 a J 2:00 h. 
Cupo: 75 perwnds 
ln-.t:npoliO~S en Id sed(' J p.ut1r 
dEO! martes 18. de 1000 .1 !-LOO 
\" 17-00 .J 2:0:00 h 

Ai':TIGLO lOLEC...Ill fll 
SAN ILDEFO~SO 
(~.m lldefonso JJ tertt•r p..1t1o. 
primer pi'>ll, (('ntroj 

TELEVISIÓN 

- Htl) 

Coll)(.JUtt1 

El exilio español y la 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

U obra de jo-;e \firand.J en Id 
historiografía me., !"cana 

Los antropólogos esp.u'ioles 
exilio~dos y la VNAM 
José Mrdina Eche,•erria 
y la Universidad 
AUDITOIHO DE LA LNIOAP 
BIBLIOGI{ÁfiCA 
(Centro Cultur.1! Lni\"f'f<,ii.Jrltl) 
Jueves IJ / 10:00 h. 

- HO) 

Análisis económico 
del I1 Informe 
de Gobierno 

Orl.lndo llelgJd~'· Bl.ln~.~ Ruh1t1. 
ltlUrde!> 5í'gur,l 
v An<1 M.1n.1 Ar.:J~nnt''" 
LN[P AlA fLAt>: 
{Av Ak.mforl''> v ~.m JuJn 
Tololt('pt>C, N.lUl.:Jip.ln, 
[dol. dt" Me>..J 
Jueves 13/ 11:00 h. 

,., HO~ 
9:00 a 10:00 h. 

El México Nacional 
Artes Plásticas 

Escuela Nacional de Artes Plásticas 
Coordmador· LK Alfonso Bulle Goyri 

P.1rhcip.mtes 
lo~(> d<> S..1nh,1g0. '\iJnd..1 Le,mardini y JavLer Ruiloba i\u!)sin 

o 
Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios 
, "t, . LNIVlRSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 
8·00. h QuE- ec.tuJr.1r Je .. pue .. de l.1 Sl'cundo~n.J Sistema Abierto de 

Erlseñanu del Colegio de B.achillt'rt's. OIRECCJ0~ C..EN(RAl D! 
ORIENTACION \"0( AUL)NAL , 

GRA!'.OES TEMAS, •El MEXICO r-ACIO!\Al· 
llOO h Llc._drtt•c. v¡.;uo~IE's v f'l prtxe.,o df' lntcg,.¡nOn 'l.lllll\l.ll tlJ ART[S 

rLr\STIC·\S 

l"'IVERSIOAD Y ENTDRr>.O ~OCIAl 
10 00 h lnftolt''!ilructur• pu• )ac, comuniuciones vi.a satelite. [!\;(!' 

ARACl)~ ing:t"mt"n.l 
1100 t., Amp.arn Directo. f~~r ARACÓ!\;d)erccho 
12 00 h Por qué comemo\ lo que comrmm.. PROLRAMA 

LNI\lR~IlARILl [)[ ALIMENTOS 
ll 30 h CJ~Iidild en loe; alimt'nlos. PROCRAMA LNI\"E.I~~ITAI\1\ l lll 

ALI\1ENTU~ 

INl RODLCCION A LA UNIVERSIDAD 
CI[.~CIA'J ~KIALl~ Qué son los dflitos fiKalt>'S. 
ORIE!\.7 A( IÓ~ At rt..iTURO. OISt'ñ.ador d" •senlilmiento., 
humanos. 
Ll HOMBRE\ LA ADMINISTRACION Y México, ¡qué import•? 
~~~ TlMA5 li[NTIFICOS Hmmos el mismo ¡,.r,.¡o. 
I'ROH< CION UNIVERSITARIA El Centm de lnvesH¡¡.cion 
sobre Fij.1ción deJ Nitrógeno. 

A lu ll:OO h. 
TIEMPO DE fllMOTECA 
üdv: ·Mrlodr•m.J md1.Jn••• 

Divorciadas 
D~rt"\.oon Alr¡•ndro C....hndo jiQ431 

(.un Blo~mo1 de Co~slt('¡ón \' R«>n(> Cardnn.t 

EVENTOS ESPECIALES 

~X POSICIONES • ......................... ................................................................................................... ·············· ··· ·-· ·· 

La escultura 
en México 

Obra ..... elnt.l\ Jel f•dt'l\Unuscl 
Culturdl fr.mz Mayer 
BIBLIOT[( A NA( IL)NAL 1 

SAN AGl~TIN 
(l.::.db€"1 la C.ltóhcJ y 
L'rugwy. Centro) 
Vic;it~s dr lunes a viernes, 
de 10:00 .1. I«XXC' h 

...... ... ................ ~ ......... . 
ACTIVIDADES 
INFANTILES 
...................................... 

bpo·fllrO 

El niño y la ciudad 
lJn ('!>P.IlH' .11 d; \lc,g¡ll't'l dt•ndl' 
por mt··lt11 _., 
mU<;{'O~I.J~lo ·1'•, 
t>l mño f'II:P•'-·!>.• -u-.. \·tn•nu.:J ... 

Ucn1iniscencias de la comida preltispánica ~~\~ERI~d·~N1~-,~~f?~RI." 
fclll'¡/,'.:Jflol., J~· \·1tlht•l /,Jllt· ARISTOS 

(..,.\LlRiA JLA"- lH.A)R\.1:\:\ (lnsurge,nlc:-(, Sur Nt' . ~21) 
jC('nth• C. ultur.ll Lnrn-r<,IIJnuJ Visitas de Junt>!> a \·iernes 

\¡,¡tao, de lun e!o d domingo, q:oo c1 21:00 h. de 9:00 ,. lq:oo h. 

¿;~¡;··············· .. • · ·· ···· ·· ···• •· •· ••"'''"""""'•••·• · ············ ·""'''""'"V~:~:~~-~-~::~.~~: .. ~~~.~~ 
.. ......... .. ......... .... .... ... ... ..... ..... ........ .. ............................................ .. ............. ~. 
- •1(>, - H¡l} - HV'r / 
C.tdll: ,¡ ,¡ lUitur.l ~>i.lpui.H f'l\ t•l (rclo: •Ll "Cuhur.l pi.lpul,u t'n I.:J Cilio: •Ll culturcl popul.tr en 1.1 
nne do~.mn('nt.ll" unemJtogr.lfld mundi<ll" onematogrJfia mundiJI• 

Primer cuadro La ceremonia Chuquiago 
Oirctt-itm: o ... c.~r \1c,,énJe.t 

Poetas campesinos 
Dtrt'n ll'n Ni(lll.l" [ l hl•\ rrn.1 
( lr-<1 \IAT(ll,I{Af< l 
Df.L (1!01'0 
(f>r Atl Ntl .. \7) 

lune'i 10 al domingo lt> 
lb:JO, 18:30 ) 2:0:.'\0 h . 

~~::~~- fl 
- HO'r 
MUsica de Guerrero 

Grupo Reencuentro 
AUDITORIO )ULIAN 
CARRILLO DE RADIO 
UNAM 
(Adolfo Pneto No. 133. 
Col del V •llc) 
Miércoles 12/ 21:00 h. 
Boleto<;: $80.00 
(A'>A ll[l l.-\Cll 
¡Ro...qut• Je (ho~pultepl'l 
1.1 Sc•ltllln) 
Cj.Jbado 15112:15 h. 

Muo;tc.l rl'"ghm.ll me'\il.ln.l 

Grupo. Ticomm 
SALA CARLOS CHA l'll 
(Ct>ntro tultu r<!l Lnt\"l"Nidrttl) 
\'it'rnes l·l/20:30 h. 
s,,,('h"J .. - s1oa oo 

L.l (..tn~·¡ón rom.mtl(.l dr 
v dE' hov 

.l'vfargie Bermejo 
Chalo Cervera, p1clll'' 
\-t,ucial Alej.mdro, ttult.lrr,t 

ALI>IT01{10 ll-S ro SI LimA 
DE HLMANIDAill~ 
tCiud.1d L'mver.,it.u1.1) 
Viernes 14/ 11:00 h. 
Bolt>h,... SIOO.OO 

SALA MICLll 
Clll ARRLI! IA '> 
tCE'ntlll ( ulturJI Llll\l'r"•t.u•••J 
Domingo lbl127:00 h . 
BPit"hl ... SI:ZOOO" 'it.t\000 

Imágenes del 
Festival 
L.1 rnu ... u.1 dt· r .u•·•••·r,, 

Grupo Reencuentro 
{,\ mU .. II ,\ H!ll\,1\\lh, 

Trío Lo.s Capi5trJno 
1 ,\ IIIU"II,I rq.~lollloll 

Grupo Ticomm 
l.111111"11..11111111'i1.1 

Cruz Mejía 
y su grupo 
Kt·~u(· rJt.-. Jt•l .1\"t•r d .... flh·fll> 

Quinteto Noste 
'AlA lll li>MIIKill' 
1';1/t\IH t\l(ll'lllll 
j(t•ntr.' (. uhur.lllm\t"l"lt.u;,,¡ 
Domingn lt> 18:00 h. 
J~1lc·h 1... SJOO l"'-' , S2·l0 ~'\l 

Dlrect:ión: N.,~ .... h., (. )'>hlm,l 
O•pónl 

Analco, el corazón de 
un pueblo 

Oirec-lión: Frdllll.,(t1 Ch.ivc.
(MPxico) 
SALA IOSt 1{[\ ULTA'> 
tC€'ntn.l Cuhur.:JI Lniver .. ltdriu) 
Hac;ta el domingo lb 
12:00, 16:39, 18:.30 y 20:30 h . 
Boleto<; SSO 00 

Direcu6n: Antomo l~umo· 
(Bolivid) 

En clave 
de sol · 

Dir. Ludwd<. Mdrgult•!> 
(ME-xico) 
SALA ILLIO BRA<.HO 
(Centro Culturdl Ln¡v(>r(,rtMitl) 
Hasta el domingo ló 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h . 
Bolf'tos: $80.00 

Viernes 1-1 / 19:00 h. 

jornadas de inauguración 
Centro de Extensión Universitaria 

Acatlán 
MUSil.l 

Orquesta Filarmónica de la UNAM 
f)¡r('¡h1r lnnquc O•<'melk<' 

l )hr.,., d(• R«>vuf>lt,,., v M onl.lVD 

l'pt1'ilt111n 

Quimeras de Jo cotidiano 
\m,ltt'" de J\mrv.:~ltrptt v O.tr.ln Cuerr<'h1 

1 'li'll'lt'n t\¡,ld<'m''-•1 (omput.ltll\11 

1:.1 jardín de las Matemáticas 

\lu ... ll..t 

Grupo Zazhil 
.\tu.,llJ r€'~\tlnJI mi.'"\I('JI\,1 

',abddo t5119:oo h 

r('.ltf\1 

Novedad de la Patria 
1 ~¡·•·•1.11 ul,, m.nrm,, t'll l'Pil.:J !>Ordm.J b,t .... ldt• t·n 

/.1 ...,11.11 1' l'.t lru dt• R.tmtm Lópe1 \ €'1JrJt• 
f)¡rf"U"I(IO Lur•. d(> r J\"ITJ 

C,abo~dn 15 y domingo 16/ 12:JO h. 

O.Jnz.t 

Grupo de Danza Folklórica de la Universidad 
, \utónoma de Tamaulipas!Cd. Victoria 

f)lt(•utvn l'cdrtl ft>rnJndtl MJt.l 
Domingo ló/ 17:00 h . 

ll '" Rll lll 1 \ rlN~ION LNII LR~ITARIA A( A TI. AN 
O .\;11 ' t\¡.tll.u t A\ t\11.11\htr('<, \' ~.m 1 •. 1.1n Tt,hllh'pr\ ld11 d(' Mf'"Hl) 

ft•l ... li'.l !J.l)ll \ J7J.]:J. 1:1 ... ,t ... _ 100 \' loO 

TlATRO 

Manuscrito 
encontrado en 
Laragoza 

B.t ... .lda en la mwela 
de Jo~n PLlto.:k, 
D~recc1ón: Ludw1k. Mdrgult:s 
[s(enogrJfia Mómld Kubli 
CENTRO UNIVERSITARIO 
lll TEATRO 
(Centro CulturJI Univers•tario) 
Miércoles .a viernE's/20:30 h. 
S.ibados/19:00 h. 
Oomingos/18:00 h. 
Boleto!>: $400.00 

¿ ... Ratas otra vez? 
'C"'t.Hvl b.I~J,, t ~~ tnlu J¡· 
,,._,f>/o1 J('/ fl,Hlfl~l4• 

Ir ~,,¡, lf'l .. ,d,, 

l)¡rf'(l'li.m RaUI ZNmt•ilo 
IL\TRO fUAt>: RIJIZ 
lll ALARCON 
j( ('lltr ... l Cultural Lmverc;itJno) 
\.1artt's a viernes/20:30 h. 
Sabados/19:00 h. 
Domingos/18:00 h. 
J.¡ ..11 30 de septiembre· 

.... ~:·.1~.'::~.-~~~·~·-·~.. . ... 
DANZA 
.................. ....... ... . .. 
Grupo de Danza 
Folklórica de la 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipasl 
Cd. Victoria 

Dirección: Pedro FernAndo 
Mo~ta 
TEATRO DE UUDAD 
LNIVER~ITARIA 
(Anexo c1 Arquilt>durd) 
Vit'rnes 14/ 12:30 h. 

Grupo de Danza 
Folklórica 
de la Universidad 
Autónoma 
de Aguascalientes 

11trNt:itlll: losf- lu1~ C.Mdon.t 
~1U~l0 LNIHRSITARO 
DlL CHOPO 
(Dr. f.nnqur (.,onzál<'l 
M.trtlllt>Z ~'-'· 10. 
ltll ~.ln l .l MMi.t l.t RiberJ) 
\ 'ie rncs 1~/17:00 h. 

Compañía de 
Danza 
Folklórica 
de la UNAM 

fJireCCIOn Colombra MoyJ 
SALA MIGLEL 
COV ARRUBIAS 
(Centro Cul tur.JI Lnivt>r ... lldtl<l) 
Sábado 15/J9:00 h 
Domingo ltt / 12:00 h. 
Bol('tos: Sl2000 

Compañía Folklórica 
de la Universidad 
Autónoma 
de Morelos 

DLt('\"t:ll'A M.lfiJ lugt>nLol 

HNn..lndN v R.lul Rubt 
ILATRO Dl UL:11All 
L NI\"E il~l f ARIA 
(An(''-11 ,, Arqu¡ff'rtu•.J) 
s.;bc~Jo 15/ 12:30 h. 

Ballet Folklórico de 
la Universidad 
Autónoma de Puebla 

11•rección \';d.:~! Co1lv.:~rw 

'>ALA MIC...l[L 
CO\"ARRI.BIA!> 
f(~:ntro CulturJIL Ol\"('r.,ll.trl\1) 

Viernes 1~ / 20:30 h. 
B11lt>tn" 51 :!O 00 

( ASA DEL LA<..l) 
(Bu,.t.¡ut> de (. h.lpultc•J'l'l 

1.1 ~U.\\10} 

""b .. do l!i / 1 1:00 h. 

f.l,!.1,f.o l" '' lo 111,.., 0 '"" t..,,..,_.¡ J., , """"'h .h k•l" 1 nJ\'?'t~ll4n,. 1}\tf'Hiotn J.- l'r~...., ! .. u. J,. !(,., "'"·' l f,, 1""'' lo· '"'' ,1;1 t•l l •t.1 • .!•In•"'•' ·• .. ,,¡,¡.,,, .... • 11•'• ...... .,¡ 
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