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Fue ocupada la _ Cátedra 

Extraordinaria Federico· E. 

Mariscal 
• El arquitecto Pedro Ramírez Vózquez dictó la conferencia 

inaugural "La arquitectura como disciplina de servicio" 

• Las demandas habitacionales de una población cada vez 
mós numerosa y consciente de su derecho a vivir mejor 
reclaman un cambio en la arquitectura - pág. 3 

IV Muestra de verano 
1984 del teatro 

estudiantil universitario 
Con una programación integrada por 
29 obras de diversas escuelas y facul
tades dio comienzo la "IV Mu~stra de 
verano 1984 del teatro estudiantil uni
versitario" que, con la coordinación 
de la Dirección de Actividades Teatra
les de Extensión Cultyral de la UNAM, 
se está efectuando, hasta el 9 de di
ciembre, en distintos foros, tales co
mo la Casa del Lago, el Museo Uni
versitario del Chopo y el Tedtro Le
gario del IMSS. págs. 16, 17 

Los manglares, árboles de innumerables usos que 
están en proceso de extinción · 

Los manglares son característicos y abundantes en las zonas costeras tropicales 
de México. Son conglomerados de árboles leñosos que se encuentran a la orilla 
de ríos con influencia marina y en playas; forman ecosistemas con un elevado 
potencial económico por su alto .contenido de taninos y por los diversos usos de 
sus maderas. Desafortunadamente, estas comunidades vegetales se han redu
cido y alterado como consecuencia del crecimiento urbano. pág. 9 

Presidido por el Secretorio General de la UNAM 

Informe anual de actividades· 
1984 de la DGIRE 

• Se entregaron reconocimientos a supervisores de esa de
pendencia universitaria con mós de 15 años de labor 

• Se han fortalecido los niveles académicos, la educación in
tegral, la agilización de trómites y la racionalización de re
cursos pág. 3 

Los roedores, agentes 
de contaminación de 

alimentos 
Los roedores son plagas que compi-

. ten por los recursos alimentarios del 
hombre. Las pérdidas en alimentos 
causadas por ellos son en lo formo de 
consumo diredo y contaminación, ya 
que la calidad sanitaria del alimento 
es afectada; sin embargo, los pérdidas 
son evaluados desde un punto de vis
to cuantitativo. Las pérdidas cualitati
vas no han sido estimadas adecuada-

, mente. 

pág. 10 

Exposición "Diseño teatral contemporáneo 
de Gran Bretaña" 

La exposición "Diseño teatral contemporáneo de Gran Bretaña", que se exhibe 
en la Galería Juan O'Gormon del Centro Cultural Universitario, es uno colección 
de modelos, diseños y fotografías que han participado en los festivales 
cuatrienales de diseño teatral realizados en la ciudad de Praga en 1979 y 1983, 
resultado del trabajo de aproximadamente 20 diseñadores británicos. 
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Información General 

Más allá de las diferencias de idiomas hay una 

identidad básica 

Filosofía y lenguaje: dualidad 
inseparable 

L os estudios de la filosof{a del len
guaje contribuyen a un mejor en

tendimiento en la humanidad, con lo 
cual se logra la preservación de la paz, 
seftaló el doctor Kenneth Pike, profe
sor de la Universidad de Michigan, 
durante su ponencia Filosofía del len
guaje y de la vida, en su visita al 
Instituto de Investigaciones Antropo
lógicas. 

"Y o creo -señaló el doctor en filo
sofía Kenneth Pike- que la relación 
entre la filosofía y el lenguaje es algo 
innato en la estructura humana, en 
todos los idiomas y en todas las perso
nas; todas las razas son iguales, en 
sentido filosófico, más allá de las dife
rencias lingüísticas". 

El motivo de su investigación, 
explicó el catedrático, es la intención 
de ayudar a los estudiantes a tener 
más posibilidades de entendimiento 
en cualquier parte del mundo, estan
do preparados para descubrir cuáles 
son los sonidos que utilizan las distin
tas razas humanas, de aquí la impor
tancia de las prácticas que aleccionan 
a estudiantes y estudiosos por medio 
de lo que conocemos como fonética. 

Señaló que el cerebro no tiene un lí
mite en profundidad de comprensión, 

pero sí tiene un límite en la cantidad o 
número de secciones de información 
no integradas a un sistema, a una red 
de cosas e ideas conectadas. "Es más 
fácil recordar tres partes y una gene
ralización que las combina que recor
dar diez partes separadas". 

En el ámbito del aprendizaje se pre
sentan cosas pequeñas y posteriormen
te cosas no integradas al entendimien
to. Al avanzar en el conocimiento, 
tratamos de combinar elementos; más 
conocimiento, menos dificultad para 
el entendimiento. · 

Al hacer uso de los principios bási
cos de lingüística se ve con sorpresa 
que estas generalizaciones no son sola
mente principios de lingüística, sino 
principios de filosofía, enraizadas en 
la naturaleza humana, aseveró el po
nente. 

En este sentido, la filosofía puede 
ayudar de una manera práctica. Pero 
para que sea lo más útil posible, la 
filosofía adoptada debe ser escogida 
entre una variedad de filosofías distin
tas. Las metas, las convicciones, las 
necesidades del investigador deben 
influir en esta selección para evitar 
una pérdida de tiempo en la bús
queda, precisó el doctor Pike. • . 

• Los estudios de naturaleza filosófica sobre el lengua¡e 
contribuyen al entendimiento de los pueblos y o fa preser
vacíón de lo paz 

• Los principios básicos de lo lingüístico se hallan enraizadas 
en la estructura humana 

.• 

Doctor Kenneth Pike. 

Programo general 

Simposio: Las ideas del Descubrimiento de América 

La Universidad Nacional Autónoma 
dE¡ México, el Consejo Nocional de 
Ciencia y Tecnología, la Organización 
de los Estados Americanos, el Institu
to Nacional Indigenista, el Instituto 
Panamericano de Geografía e Histo
ria y el Consejo Coordinador y Difusor 
de Estudios Latinoamericanos organi
zan el simposio Las ideas del Des· 
cubrimiento de América, del 26 al 30 
de noviembre en el antiguo Colegio 
de San lldefonso, ubicado en San llde
fonso N° 16, Centra. 

Programa: 

Lunes 26 . 
10:00 h. Ceremonia de inauguración, 
en el Salón El Generalito. 
10:45 h. Inauguración de la exposi
ción: Indígenas en libros, Ediciones 
INI, en el salón 121 del mismo édifi
cio. 
11:00 h. Tema 1: Las ideas que prece· 
dieron y originaron el Descubrimien· 
to. · 
- Contacto de culturas en el Viejo 

Mundo. · 
- Cambios sociales, económicos y 

culturales, en el Aula Justo Sierra . 
12:15 h. Las nuevas técnicas que posi
bilitaron el Descubrimiento. 
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~ La empresa colombina. 
Moderador: Julio Labastida M. del 
Campo, coordinador de Humanida
des. 
16:00 h. Sesión plenaria, en el Aula 
Justo Sierra. 

Martes 27 

10:00 h. Tema 11: Las ideas de la Con· 
qulsta. El proye.cto Ideológico de la 
colonización. 

- Los ideas que animaron la con
quista. 

- La evangelización como proyecto 
ideológico. 

- Ideas sobre la humanidad en ._el 
Nuevo Mundo. El mestizaje, en el 
Aula Justo Sierra. 

12:15 h. Arte, letras, ciencia y técni
ca. 
- La visión indígena. 

Moderadora: María del Carmen 
Ruiz Castañeda, directora del Ins
tituto de Investigaciones Biblio
gráficas. 

16:00 h. Debate general, en el Aula 
Justo Sierra. 

18:00 h. Mesa redonda organizada 
por el INI: La identidad indígena en el 
mundo occidental, con Rodolfo 

Stavenhagen, Guillermo Bonfil y Ri
cardo Pozas. Moderador: Miguel 
León-Portilla. 

Miércoles 28 

10:00 h. Tema 111: La lucha por el do
minio del mar y el Nuevo Mundo. 
- La idea imperial española. 
- Contrarreforma y guerras de reli-

gión, en el Aula Justo Sierra . 
12:15 h.- La lucha por la hegemonía 
mundial. 
- Las campañas de desprestigio. 
- Catolicismo y protestantismo. 
Moderador: José María Murió, direc-

- tor general del Archivo, Biblioteca y 
Publicaciones de la SRE. · 
16:00 h. Debate general. en el Aula 
Justo Sierra. 
18:00 h. Proyección del cortometraje: 
Mara'Acame, cantador y curandero, 
presentada por el Instituto Nacional 
Indigenista, en el Aula Justo Sierra. 

Jueves 29 

10:00 h. Tema IV: Las ideas de la eta· 
pa colonial e independiente: política, 
sociedad y cultural. 
- Expediciones científicas. 
- Reformas administrativas, en el 

Aula Justo Sierra. 

12:15 h. Las migraciones. 
- Las ideas del descubrimiento en la 

etapa de la emancipación. 
Moderadora: Josefina Zoraida Váz
quez, El Colegio de México. 
16:00 h. Sesión plenaria, en el Aula 
Justo Sierra. 
18:00 h. Proyección de la película: La 
laguna de dos .tiempos, presentada 
por el Instituto Nacional Indigenista, 
en el Aula Justo Sierra. 

Viernes 30 

10:00 h. Tema V: Las ideas del Des· 
cubrimiento y la ·América de nuestros 
días. 
- Perviilencia y trascendencia en las 

culturas regionales, en el Aula 
Justo Sierra. . 

12:15 h. El Nuevo Mundo como futu· 
ro. 

Moderador: Juan A. Ortega y Medí
na, del Instituto de Investigaciones 
Históricas. · 

16:00 h. Debate general. en el Aula 
Justo Sierra. 

17:30 h. Sesión plenaria. 
18:00 h. Ceremonia de clausura. 
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Presidido por el Secretario General de la UNAM 

Informe anual de actividades 
1984 de la DGIRE 

• Se entregaron reconocimientos o supervisores de esa de
pendencia universitaria con más de 15 años de labor de
sarrollada 

• Se han fortalecido los niveles académicos, la educación in
tegral, la agilización de trámites y la racionalización de re
cursos 

L a experiencia, la voluntad de ser
vicio y la absoluta responsabili

dad son algunos de los factores que 
han caracterizado la labor desarrolla
da por la Dirección General de Incor
poración y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

Así lo manifestó el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, secretario general de 
esta Casa de Estudios, al presidir el 
Informe Anual de Actividades 1984 de 
la DGIRE, actó en el que también 
fueron entregados reconocimientos a 
supervisores de esa dependencia uni
versitaria con más de 15 años de labor 
desarrollada. 

En la Unidad de Seminarios "Doc
tor Ignacio Chávez", el licenciado Bé
jar Navarro, luego de reconocer a 
nombre del Rector la labor desempe
ñada por los supervisores adscritos a la 
DGIRE,ponderó el esfuerzo realizado 
por el doctor Guillermo Aguilar Saha
gún, director del Instituto de Investi
gaciones en Materiales de esta Institu
ción, como presidente de la Comisión 

de Incorporación y Revalidación de 
Estudios del Consejo Universitario. 

"El trabajo de la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de 
Estudios, encabezado por la maestra 
Heidi Pereña Gilí, es una tarea cuida
dosa que rep'resenta mantener en alto 
los fines de la Institución", precisó. 

Más adelante indicó que el tránsito 
de un sistema de cómputo que ante
riormente se 'Cubría con ingresos de la 
Universidad Nacional a otra institu
ción, hoy se está incorporando al 
Programa Universitario de Cómputo, 
subrayó el licenciado Béjar Navarro, y 
agregó que la integración de un siste
ma a otro adecuado a las necesidades 
de la fnstitución provoca trastornos; 
sin embargo, la vocación y la inteli
gencia de los universitarios que están 
al frente de la incorporación al nuevo 
sistema integrado al PUC, podrán 
conducirlo adecuadamente. 

Avances 

Por su parte, la licenciada Heidi Pe
reña Gili, directora general de Incor-

Fue ocupada la Cátedra 
Extraordinaria Federico E. 

Mariscal 
• El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez dictó la conferencia 

inaugural "La arquitectura como disciplina de servicio" 

F rente a la explosión demográfica 
y a la carestía debemos respon

der con soluciones inmediatas para no 
tener que afrontar una crisis social, 
dijo el arquitecto Pedro Ramírez Váz
quez, profesor de la Facultad de Ar
quitectura. 

En la ceremonia inaugural de la 
Cátedra Extraordinaria Federico E. 
Mariscal, realizada en el Auditorio Al
fonso Caso, el arquitecto Ramírez 
Vázquez señaló que nuestras necesida
des y carencias son tantas "que tEme
mos un vasto campo de acción para la 
creatividad arquitectónica". 

Esa creatividad, añadió, sólo ten
drá valor si propicia mejores y más 
justas formas de vida. Las demandas 
habitacionales de una población cada 
.vez más numerosa y consciente de su 
derecho a vivir mejor, dijo,reclaman 
un cambio en la arquitectura que no 
persiga la novedad a priori, sino mo
dificaciones útiles a la población. 

Cambiar es vivir, subrayó, y si sa
bemos ser congruentes con las etapas 
de la vida sabremos comprender y ex
presar el sentido de la mutación. 

respeto, dijo, es el elemento funda
mental en la nueva creación arquitec
tónica. Conocer seria y profundamen
te al hombre, a los imperiosos requerí- . 
mientos sociales de su época y espe-

El licenciado Raúl Béjar Navarro presidió el Informe Anual de la Dirección General de Incor
poración y Revalidación de Estudioa; en 1á gráfica le acompañan, en el orden hobitua~ el inge
niero Carlos Ruiz, la física Marta Ro11, loslicenciad03 Heidi Perefta y Héctor CCUitellanos, 
así como la CP Maria Teresa Herrera. 

poración y Revalidación de Estudios 
de la UNAM, al presentar su informe 
consideró satisfactorios los resultados 
obtenidos en los programas de Incor
poración, Supervisión, Superación, 
Revalidación y Certificación. 

La principal preocupación de la 
presente a~ministración, dijo, ha sido 
cumplir con las funciones sustantivas 
encomendadas a la dependencia a su 
cargo que se derivan de la Legislación 
Universitaria, Para ello se fijaron ob
jetivos que, además, respondieran a 
las políticas generales de Rectoría, en 
especial a aquellas orientadas al forta
lecimiento de los niveles académicos, 
la educación integral, la agilización 
de los trámites y la racionalización de 
los recursos. 

cialmente los de su región, su habitat, 
es o debe ser la "biblia" del arquitec
to. 

En esa "biblia" deberá contemplar
se también un amplio conocimiento 
del país, pero además de la ciencia y 
la tecnología contemporáneas, "para 
no seguir destruyendo nuestro medio 
vital y no seguir ignorando la justa 
exigencia del equilibrio social". 

A este respecto, el conferenciante 
señaló que la geología brinda; hoy co
mo ayer, los mismos materiales de 
construcción, aun cuando las nuevas 
técnicas permiten usos diferentes. En 
consecuencia, son las condiciones del 

Indicó que se logró contar con ma
yores elementos para evaluar el proce
so enseñanza-aprendizaje en las insti
tuciones, al incrementar cualitativa y 
cuantitativamente las visitas de super
visión, analizar planes de trabajo y 
cuestionarios de examen, y aplicar 
exámeneS exploratorios y de diagnósti
co. 

El aumento en las visitas de super
visión fue de 100% de 1981 a 1984, 
cubriendo todos los aspectos que in
tervienen en el proceso. Durante los 
dos primeros años se analizaron todos 
los planes de trabajo de los profesores 
y, en total, el análisis de cuestionarios 
de examen aumentó en 1300%. 

(Pasa a la pág. 28) 

medio natural las que imprimen a la 
arquitectura las características forma
les de contenido local. 

Asimismo, la mayor amplitud y ra
pidez en la comunicación propicia el 
adelanto de la técnica "y que las 
nuevas formas de vida produzcan ca
racterísticas semejantes en los resulta
dos formales y plásticos de los espacios 
formados por la arquitectura contem
poránea". 

La aplicación de conocimientos de 
métodos científicos, continuó, tiende 
a hacerse universal, pero cada cultura 
adopta y modela su propias técnicas 
de acuerdo a sus necesidades específi
cas. 

En síntesis, subrayó, el respeto a la 
tradición, y por lo tanto a México, 
consiste en conservar sus constantes 
culturales, pero sin cerrarse a los cam
bios, pues las soluciones contemporá
neas propias deberán basarse precisa
mente con técnicas actuales, que per
mitan satisfacer las necesidades pre
sentes de los espacios en los que vive el 
mexicano. 

La conferencia del arquitecto Ra
mírez Vázquez s~ intituló La ar
quitectura como disciplina de servi
cio; el ponente, además de mencionar 
con lo anteriormente dicho los linea
mientos que guiarán la Cátedra Ex
traordinaria Federico E. Mariscal, 
subrayó que la arquitectura, además 
de ser artística, deberá ser útil. 

En la creación arquitectónica del 
México moderno el caso es, pues, cam
biar ¿Cómo lograr ese cambio? El 

Aspecto de la ceremonia inaugural de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Marisall; en la 
gráfica aparecen el arquitecto Enrique Marisc~ el maestro Xavier Cortés, los arquitectos 
Pedro Ramirez y Ernesto Velasco, el doctor José Manuel Berruecos, el arquitecto Luis E. 
Ocampo y el maestro Antonio Turati. 

En este sentido, definió a la ar
quitectura como "el arte como resul
tado de obrar con verdad para produ
cir una obra útil, y ser útil es la finali
dad más alta de todo ser humano". 

fPa~a á fa pág. 29) 
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P ara la gran mayoría de la pobla
ción mexicana las posibilidades 

de tener acceso a una vivienda ade
cuada son absolutamente remo!as: la 
alternativa es autoconstruir una mí
sera barraca, con materiales de dese
cho, en los peores terreno.~. donde se 
carecl' d<· todos los servicios.o hacinar
se en una d<• las miles de vecindades 
insalubres que PXisten en la Ciudad de 
México. 

Declaró lo anterior el ingeniero 
Román Munguía Huato. profesor e in
vestigador de la Facultad de Ingenie
ría, en su ponencia La cuestión in
c¡uilinaria en la crisis, durante el semi
nario La vivienda en el marco de la 
crisis, organizado recientemente· por 
el Programa Universitario Justo Sie
rra. 

La penuria habitacional forma par
te de la pobreza del trabajador. aseve
ró el ingeniero Munguía Huato. La~ 
causa~ fundamentales del problema 
son: la aguda explotación del trabaja
dor asalariado, el gigantesco ejército 
de desempleados y subempleados ca
rentes de ingresos regulares,y el fun
cionamiento capitalista de· la industria 
de la construcción de vivienda,regido 
por la obtención de ganancias 

Uno de los aspectos del problema de 
la vivienda en México es el inquilina
río, explicó: el problema de la vivien
da en renta se presenta de manera ca
da vez más aguda y dramática para 
los pobladores que tienen ·que recurrir 
a esta precaria alternativa de solución 
a una de sus necesidades básicas. 

Según el censo de 1980. continúa 
explicando el investigador Mun¡..,ruía 
Huato, cerca del 40 por ciento del to
tal de viviendas en el país era de al
quiler. En ese año, el 60.3 por ciento 
del total de viviendas en el Distrito 
Federal eran de renta, alrededor de 
750 mil viviendas: actualmente se esti
man en un millón 400 mil. En el área 
metropolitana cuando menos 11 mi
llones de habitantes se hallan someti
dos al yugo de los caseros. 

Las causas del problema 
inquilinario 

El problema inquilinario se agudi
za, según el ingeniero Munguía, en 
términos generales, de la siguiente 
manera: elevado incremento en los 
costos del alquiler: alta especulación y 
concentración de la vivienda alquila
da en unas cuantas manos: incremen
to de los juicios de desahucio y desalo
jo de inquilinos pobres: escasa o nula 
construcción de vivienda para renta, 
por mencionar algunos de los proble
mas a los que se enfrenta el arrendata
rio en la ciudad. 

La demanda de vivienda es tan alta 
en México que ai.ín los tugurios más 
sórdidos, cuartos insalubres ,. sin ser
vicios y casuchas de la periferia, son 
rentadas a los trabajadores, ya que el 
mercado inmobiliario solamente ofre
ce viviendas adecuadas para los sectb
res de ingresos rnm· elt>vados, es decir, 
para la mediana· y alta burguesía, 
pues en la crisis actual incluso .los sec
tores medios difícilmente pueden ren
tarlas. 

El problema se ha venido gestando 
como consecuencia del enorme costo 
de la vivienda en venta, el incremento 
de los precios, la especulación de los 
terrenos ,. materiales de construcción 
y la serie. de requisitos exigidos por las 
inmobiliarias. 

Enorme desnivel entre oferta y demanda 

La vivienda confortable, inalcanzable para la 

mayoría de la población 

• Lo crisis ha incrementado desmesuradamente las rentos y los precios de las casas 

• Yo no se construyen en el DF edificios para rentar; los capitalistas prefieren otras inversiones 

• Por falto de una adecuada ley inquilinoria los arrendatarios se hallan sometidos a los caseros 

La llamada casa de "interés social", 
- continúa el investigador. se ha con

vertido en mercancía de superlujo. En 
los últimos 10 años se ha multiplicado 
su precio en cerca de 25 veces y oscila 
alrededor de los cinco millones de pe
sos; para aspirar a ella hay que tener 
un salario o ingresos de no menos de 
125 mil pesos mensuales: las residen
cias medianas tienen un costo prome
dio de 15 millones y las grandes man
siones llegan a alcanzar hasta un costo 
promedio de 210 millones de pesos. 

Actualmente, apenas el 25 por cien
to de la población total de laCiudad 
de México tiene acceso o puede aspirar 
a una vivienda adecuada, mientras 
que el resto tiene que habitar en con
diciones deplorables y carecer de los 
servicios indispensables para llevar 
""A vida cómoda. 

consecuencia un severo deterioro al no 
cubrir satisfactoriamente sus demá'i 
necl'sidades. pues de lo contrario ten
drían que ser arrojados a la calle por 
los cascros,que se encuentran coludi
dos con las autoridade-s judiciales. 

El alza de las rentas se inició a par
tir de la primera devaluación, y vino a 
recrudecerse aún más a principios de 
1980. A mediados de la década pasa
da los propietarios empezaron a pro
mover juicios de desahucio en contra 
de los inquilinos que se oponían a los 
desmesurados incrementos. 

¿Pero por qué esta falta de interés 
por seguir construyendo viviendas pa

. ra ser rentadas? Explica PI ingeniero 
· Munguía Huato que el problema se ha 
venido gestando porque el inversionis~ 
ta inmobiliario prefiere dirigir sus ca

·pitales a otros sectores menos golpea-

Doctor Emilio Pradilla e inl{eniero Román Munguía. 

Desde la década de los cincuenta, 
señala el catedrático, se ha dado una. 
tendencia a la disminución de la cons
trucción de vivienda para alquiler: en 
1960, a escala nacional, del total de 
vivienda edificada el 4.5.8 por ciento 
fue para arrendar: en 1970, el 33.9 
por ciento: y en 1980, sólo el 25.1 por 
ciento. En la Ciudad de México la 
producción habi tacional para arren
damiento casi ha desaparecido. En 
1977 se construyó un edificio para 
renta. en 1978 se otorgaron tres per
misos, en 1979 un solo permiso, y pos
teriormente ninguno. 

Colusión de los caseros con 
autoridades judiciales 

Hov en día la situación de los in
quili~os que se ven en l'i dilema de 
asignar una mayor cantidad de su sa
lario al pago de la renta sufren en 

dos por la crisis. es decir, a sectores 
más rentables. o definitivamente a la 
especulación, al resguardo bancario, 
a la compra 'de casas o de terrenos. 

Se~ún la Cámara Nacional de Pro
pietarios de Inmuebles y la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobilia
rios, este fenómeno obedece a una in
suficiencia del ahorro interno, que no 
permite invertir en vivic·ndas de 
arrendamiento. Aducen que no exis
ten grandes corporaciones que se dedi
quen a la construcción dl•viviendasen 
el país. y tambi(•n señalan que falta 
una ley que permita a los inversionis
tas tener mavor seguridad en el desti
no de su inve-rsión. Aseguran los inver
sionistas que es mejor para ellos man
tener su dinero en los bancos, que es 
donde les produce mayores ganancias , 
que invertirlo en viviendas que sólo les 
darán a ganar la mitad del interés 
bancario. 

La fuga de capitales 

Otro punto muy importante, que 
no debemos pasar por alto ~ · que vino 
a agravar más la situación a partir de 
la última devaluación, fue la fuga de 
capitales que pc•rjudicó bastante al ra
mo. ~·a que se prefirió invertir en con-

. dominios y \'h·iendas en Estados U ni
dos. 

"El Estado,que yo sepa, no destina 
nada a la inwrsión de vivienda en 
renta. Tiene un renglún presupuesta! 
dedicado a la construcción, (lC'rO hasta 
el momento no se conoce su monto ni 
si en realidad se está trabajando en 
ello", enfatizó el conferenciante ante 
uha pregunta que se le formuló. 

.. Es necesario que el Estado consi
dere la cuestión inquilinaria dentro de 
un marco legal positinJ que proteja los 
intereses de los inquilino~ . que son los 
que sufren la inexistencia de la ley co-

. rrespondiente. Es lll'Cesario también 
que el impulso a la construcción de vi
vienda en renta sea fundamentalmen
te promovido por el Estado", finalizó 
el ingeniC'ro Román M 11nguía JTuato. • 
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México e'? una etapa de su recorrido mundial 

Exposición "Diseño ~eatral contemporáneo de Gran Bretaña" 

L 
L a exposición Diseño teatral con

.. temporáneo de Gran Bretaña~ 
que se exhibe en la Galeria Juan 
O'Gorman del Centro Cultural Uni
versitario, es una colección de mode
los, disefios y fotografías que han par
ticipado en los festivales cuatrienales 
de diseño teatral realizados en la 
ciudad de Praga en 1979 y 1983, in
formó el doctor Bmry Brown, repre
sentante del Consejo Británico y con
sejero cultural de la Embajada Britá
nica en México. 

Esta muestra, inaugurada por el li
cenciado Alfonso de Maria y Campos, 
coordinador de Extensión Universita
ria, es el resultado del trabajo de 
aproximadamente 20 diseñadores bri
tánicos que desempeñan su actividad, 
tanto en grandes compañías teatrales 
nacionales como en pequeñas compa
ñías regionales. 

Luego de sefialar que el montaje de 
la exposición se realizó con la colabo
ración de la Sociedad de Diseñadores 
Británicos de Teatro y en vinculación 
con el Consejo Británico, el doctor · 
Barry Brown informó que se ha orga
nizado un recorrido mundial que in
cluye Canadá, México, Hong Kong y 
Japón. 

Agregó que la exposición Diseño 
teatral contemporáneo de Gran Breta
ña ha tenido una presentación ante
rior en México, en la ciudad de Gua
najuato, en el marco de las activida
des del XII Festival Internacional 
Cervantino. La muestra, dij.?, perma-
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necerá durante el mes de noviembre 
en el Centro Cultural Universitario y 
posteriormente se presentará en J a
pón. 

De acuerdo a un texto que se exhibe 
a la entrada de la galería, escrito por 
el señor John Bury, presidente de la 
Sociedad Británica de Diseñadores 
Teatrales, cada cuatro años se reúnen 
en Praga diseñadores teatrales de todo 
el mundo y en esos festivales cua
trienales exponen sus mejores obras 
del periodo entre una y otra reunión. 

Asimismo, seleccionan ideas nuevas 
y los más afortunados vuelven a su 
país de origen con algún premio de 
oro o de plata, medallas para indivi
duos y la codiciada Triga de Oro para 
el esfuerzo nacional. 

En los últimos festivales, la Gran 
Bretaña ha obtenido varios de esos 
premios; en un intento por dar a las 
obras de la cuatrienal de Praga una 
mayor difusión, nació la idea de 
reunir la exposición Diseño teatral 
contemporáneo dé Gran Bretaña. 

Todas las obras exhibidas han sido 
realizadas y corresponden a los últi
mos años. Son obras con las que el 
propio diseñador está muy complací- do, y que por tal motivo se han selec

cionado para_su exhibición. 
"A veces se ha dicho que un disefio 

teatral no debería mostrarse fuera del 
contexto de la representación para la 
que fue hecho. Tal vez sea cierto, pero 
nos hemos arriesgado con la esperanza 
de que usted, al contemplar estas 
obras se llevara consigo, aunque no 
sea más que a falta de su mejor expre
sión, un poco del amor que sentimos 
por nuestro oficio y cierta compren
sión del papel que tiene el disefiador 
es una representación teatral", dice el 
texto mencionado. 

Durante la inauguración de la ex
posición estuvieron presentes los licen
ciados Aurora Cano, directora gene
ral de Extensión Académica; Miguel 
Carriedo Sáen z, director de Radio 
UNAM; y el maestro Antonio López 
Mancera, director general del Festival 
Internacional Cervantino. • 
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Lo microcomputodoro BBC, valioso auxiliar en 

el sistema de enseñanza 

La computación impulsa las habilidades 

y el aprendizaje de los niños 

L o microcomputodoro BBC es lo 
porte central de todo un siste

ma completo de computación paro 
estimular y facilitar el aprendizaje 
en escuelas primarias y secunda
rios, asl como en politécnicos y 
universidades. Su bajo costo, faci
lidad de operación, versatilidad y 
su potencial expansivo, lo colocan 
por encima de otros microcompu
todoras de la mismo clase. 

Esta computadora es porte del 
Programa de Educación Microelec
trónica, el cual fue puesto en mar
cho por el gobierno inglés, y que 
tiene como objetivo equipar o los 
escuelas primarias y secundarias 
britónicas con microcomputadores. 
Estos aparatos se colocaron en los 
escuelas con el fin de relacio
nar al niño desde sus primeros 
años de aprendizaje con los méto
dos de la computación, con lo cual 

se impulsan los habilidades en lo 
enseñanza de los pequeños. 

Explicó lo anterior en su confe
rencio Mlcrocomputadoras aplica· 
das a la educación, el señor Wi· 
lliam Broderick, gerente de con
sultoría del Programa de Educa
ción Microelectrónica de la Gran 
Bretaña., quien al exponer los 
avances, detalles y expansión po
tencial de lo micro~;omputodora 
BBC, señaló que el programo del 
Reino Unido, iniciado en 1980, con
tó con el apoyo y colaboración de 
los departamentos gubernamen
tales de Educación y Ciencia, y de 
Comercio. 

En el Auditorio John Van New· 
man.del Programo Universitario de 
Cómputo, el conferenciante dijo 
que el efecto y resultado de la mi
crocomputodora ha sido notable, 
pues además de haber ofrecido un 
servicio educativo, ha desarrollado 
lo industrio de la computación. 

Existen en promedio once micro
computadoras BBC en escuelas se
cundarias y tres en primarios de 
Inglaterra. Los aparatos én su 
mayorfa han sido adquiridos por 
los mismas escuelas. Los progra
mas de educación son coordinados 
por los directores de los planteles. 

Añadió que hasta el momento 
se han logrado impartir 4 mil 500 
cursos de adiestramiento a maes· 
tros en los cuatro años que lleva 
funcionando el Programa de Edu
cación en Microelectrónica. En este 
sentido, se han producido impor
tantes cantidades de videos para 
la enseñanza, ademós de posters y 
publicaciones, entre otros medios 
de comunicación. Este sistema 
abarca no solamente Jo microcom
putadora BBC y su programación; 
todo ello para estimular y facilitar 
el aprendizaje del niño. · 

El impacto de la 
microelectrónica 

La microcomputodoro BBC, con· 
tinuó, tuvo sus orlgenes en los pro
pósitos de la British Broadcasting 
Corporotion (BBC), cadena estatal 
de radio y televisión de Inglaterra, 
la cual recogió el interés del públi
co británico por las microcomputa
dores y, después de realizar docu
mentales para televisión sobre el 
impacto de la microelectrónica, su 
departamento de educación conti· 
nua empezó a trabajar con una se
rie de 1 O programas televisados en 
horarios pico y dirigidos al público 
en general. De esta forma nació el 
proyecto "Aifabetismocomputacio
nal' ' . 

Desde el principio del proyecto, 
dijo, se pensó en la necesidad de 
contar con microcomputadoras en 

el estudio durante la filmación de 
los programas. Sin embargo, la 
BBC encontró dificultad para selec
cionar una computadora en el mer
cado que combinara versatilidad, 
potencia y capacidad de memoria y 
de extensión , a un precio razona-
ble. · 

Para reducir tiempo, explicó el 
especialist¡. la BBC buscó adecuar 
una r4ocomputadora a las nece
sidades de la misma serie televisi · 
va. Acorn tt,mputers, con su expe· 
riencia en la microelectrónica, te
nia el diseño en proceso de desa
rrollo, el cual sería al fin lo micro· 
computadora BBC. 

Más adelante, el señor Brode· 
rick señaló que lo esencial en un 
sistema de enseñanza computari· 
zado es la calidad de su programo· 
ción. Aqul es donde la microcom
putadora BBC rebasa o sus compe
tidores. 

Acorn Computers ha desarrollo
do más de 200 paquetes de progra
mación que se acompañan con la 
documentación completa, inclu
yendo planes de los lecciones para 
guiar a los maestros en el uso de 
los paquetes. La variedad de estos 
es amplia y abarca ejercicios ele
mentales en programación compu
tacional, hasta material dedicado 
o la enseñanza de la genético y de 
lo ingeniería químico. Además 
existen paquetes poro contabili
dad y juegos de video. 

Los paquetes de programación 
educativos cubren diferentes eda
des. Por ejemplo, destacan el coso 
de cocería de palabras (para todas 
los edades); la -ampliación del vo
cabulario mediante un juego de in
tercambio de palabras y colocación 
de los mismos en listas; balance de 
números (para edades de S a 8 
años); un paquete que enseña e 
imparte práctico en operaciones 
matemáticos simples con números 
del uno al veinte. Asimismo, aná
lisis químico (paro edades de 15 o 
18 años); la identificación de ele
mentos químicos, componentes in
orgánicos y grupos orgánicos; uno 
introducción completa a la químico 
analítico, y reservación de cero
lineas y supermercados (poro eda
des de 12 a 15 años). Todos enca
minados a introducir o los esttl
diontes en las aplicaciones de las 
computadoras en situaciones prác: 
ticas, puntualizó. • 

Sistema en desarrollo en 
el liMAS 

El empleo de 
• micro-

computadoras 
facilitará el 

análisis de los 
encefalogramas 

• En un futuro próximo seró 
posible producir imógenes 
a color de las actividades 
cerebrales, similares a las 
de los rayos "X" 

• Proyecto en el que participan 
ademós la ENEP lztacala, el 
Instituto Mexicano de 
Psiquiatría y la Universidad 
de Nueva York 

E n los próximos años será posible 
producir imágenes a color de las 

actividades cerebrales, similares a las 
de los rayos "X"; este proyecto en apo
yo a la medicina, y que aportará múl
tiples beneficios a la sociedad, tendrá 
una duración de cuatro años y se desa
rrollará con tecnología 100% mexica
na, informó el doctor Alejandro Ve
lasco Levy, miembro del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, durante la 
conferencia Reconocimiento de seña
les por computadora. 

El doctor Velasco Levy destacó la 
necesidad de reducir la dependencia 
tecnológica, ya que provoca a corto 
plazo una serie de conflictos en el fun
cionamiento de equipos e instrumen
tal importados, debido a la falta de 
asesoría y al alto costo del manteni
miento; a largo plazo frena el desarro
llo de la investigación e impide una 
adecuada atención médica. 

Precisó que el proyecto se desarrolla 
en coordinacion con la ENEP Iztaca
la, el Institu~o Mexicano de Psi
quiatría y la Universidad de New 
York: asimismo, informó que fue 
aprobado gracias al •apoyo que brindó 
el CONACyT. 

Doctor Ah:imulm Ve/asco L. 
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El investigador agregó que en el 
liMAS se desarrollarán sistemas para 
el análisis del electroencefalograma 
por microcomputadora, con el objeto 
de apoyar las investigaciones que la 
doctora Thalia Harmony, jefa del 
Proyecto de Neurociencias de la 
ENEP Iztacala, realiza sobre los efec
tos de la desnutrición en la madura
ción del cerebro de los niños mexica
nos. 

Posteriormente el conferencista in
formó que los equipos computarizados 
serán utilizados por los doctores Juan 
Ramón de la Fuente y Francisco Gó
mez Mont, del Instituto Mexicano de 
Psiquiatría, para el estudio del sueño 
y el diagnóstico clínico. 

En la actualidad en los campos de 
la psiquiatría, la psicología, la 
sociología y la medicina, entre otras, 
se ha intentado entender el significado 
de las ondas cerebrales, para poder 
evaluar con mayor exactitud el com
portamiento cerebral. 

Desde hace varios años se ha em
pleado el electroencefalograma para, 
el estudio del sueño y la maduración 
cerebral, sin embargo, los resultados 
que se han obtenido a la fecha re
quieren de un análisis minucioso de 

L a espectroscopia (estudio de 
los espectros luminosos) es una 

herramienta fundamental en una 
gran cantidad de ciencias y es un 
elemento particularmente indis
pensable para la astronomía, afir
mó la maestra Miriam Peña, inves
tigadora del Instituto de Astrono
mía, durante su conferencia La 
edad heroica de la espectroscopia, 
dictada en la sede del propio insti
tuto. 

Indicó que el análisis espectral 
de los objetos celestes permite obte
ner una abundante cantidad de in
formación en el estudio de los mis
mos. La clasificación espectral es 
fundamentalmente importante en 
lo que refiere a las estrellas. El co
nocimiento de las líneas del espec
tro permite determinar la composi
ción química y las condiciones H
sicas de las atmósferas estelares. 
' Al hacer una presentación y rese
ña histórica del inicio de la es 
pectroscopia, recordó que Isaac 
Newton (1642-1727) fue el primer 
hombre que logró descomponer la 
luz blanca del sol en sus colores 
constitutivos. 

Entre 1656 y 1666, Newton reali
zó diversos experimentos ópticos. 
Mientras "jugaba" con prismas 
observó que la luz blanca del sol, al 
atravesar un prisma, se descompo
nía en los colores del espectro. Las 
personas que han escrito sobre la 
historia de la astronomía no se 
explican aún por qué Newton no 

g vio las rayas oscuras en el espectro 
del sol. Aparentemente la resp'Uesta 
se encuentra en que Newton no lo 
observó porque la calidad de los 
vidrios con los que estaban cons
truidos sus prismas no era lo sufi
cientemente buena. 

Los experimentos de Newton en 
óptica lo hicieron famoso; en 
1672 fue aceptado en la Real So
ciedad de Ciencia de Inglaterra. 
En su discurso ante esta institución 

las gráficas, lo cual es difícil y re
quiere de un tiempo considerable del 
especialista. 

En este contexto, el liMAS está rea
lizando sistemas automáticos en base 
a microcomputadoras y despliegue de 
imágenes televisivas, para elaborar un 
equipo portátil que se pretende difun
dir en todos los hospitales del país, fa-

cilitando así el análisis del electroen
cefalograma. 

Para lograr entender su aplicación, 
continuó el especialista, debemos re
cordar que las computadoras son in
dispensables para la captura de gran 
número de datos, así como para resol
ver los modelos matemáticos, ya que 
éstos darán la pauta para la elabora-

· Newton, pionero en el estudio de lo óptico 

La edad heroica de la espectroscopia 

• El conocimiento de las trneas del espectro permite deter· 
minar la composición qufmlca y las condiciones ffslcas de 
los cuerpos celestes 

presentó los resultados de sus expe
rimentos, lo cual le ganó la an
tipatía permanente de Robert Hoo
ke. Las rayas espectraleS que mues
tra el espectro solar quedaron igno
radas durante 150 años aproxima
damente 

Posteriormente la historia de la 
espectroscopia se reinicia alrededor 
de 1800.En 1810 Fraun Hofer cons
truyó los mejores telescopios de la 
época, con vidrios y lentes de exce
lente calidad. En alguna ocasión, 
experimentando con un prisma 
frente a un teodolito, obtuvo el es
pectro solar y le impresionó que és
te mostraba una serie de franjas os
curas. No era el primero que veía 
esto; un par de años antes se ha
bían observado estas franjas' sin 
prestarles mayor atención. 

Fraun Hofer dedicó tiempo al 
análisis de esas rayas y realizó UI1a 
gran cantidad de experimentos al 
respecto. Encontró que las rayas 
siempre permanecían en el mismo 
sitio en el espectro solar, de donde 
dedujo que eran inherentes a esa 
fuente de luz. 

ción de modelos más t'Omplejos y aue 
quizá nos brinden el conocimiento real 
de la esencia del cerebro. 

Es interesante recordar. señaló, có
mo este proyecto refleja el uso del ci
clo básico del método científico en la 
investigación aplicada, ya que .re es
tán obteniendo nuevos datos sobre el 
cerebro que permitirán formular nue
vos modelos sobre su funcionamiento 
y se podrán comparar la'i soluciones 
obtenidas por dichos modelos con la 
realidad observada. 

Utilizando el mismo método cien
tífico, indicó, mediante la creación de 
nuevos instrumentos v modelos mate
máticos se han realizádo estudios en el 
liMAS en apoyo a otras disciplinas; 
por ejemplo, en el estudio de la 
micrometeorología de la contamina
ción atmosférica de la Ciudad de,Mé
xico. 

Tenemos plena confianza en el éxito 
del proyecto; existe un gran optimis
mo de parte de los participantes, sólo 
nos resta continuar trabajando para 
llegar al diseño de la microcompu
tadora, lograr su construcción, cali
brarla y pasar finalmente a la etapa 
experimental, concluyó el doctor Ve
lasco Levy. • 

líneas similares a las del Sol y otras 
no. Fraun Hofer en un periodo cor
to realizó una gran cantidad de 
descubrimientos, llegando incluso 
a medir la longitud de onda de las 
rayas espectrales. 

Sin embargo, sus descubrimien
tos pasaron inadvertidos y no 
fueron tomados en cuenta. Desde 
luego que Fraun Hofer jamás llegó 
a interpretar el origen de las rayas 
que vio sobre el espectro solar. La 
muerte le sorprendió antes de llegar 
a los cuarenta años, víctima de la 
tuberculosis. 

Luego de la muerte de Fraun 
Hofer, la naturaleza de esas líneas 
siguió en la incógnita, hasta las in
vestigaciones de Roberto Guillermo 
Bunsen y Gustavo Roberto Kir
chhoff. El primero era un químico 
experimentador y el otro era un 
teórico brillante. Ambos se unieron 
y explicaron el enigma de las fran
jas oscuras, señalando que éstas se 
debían a la existencia de ciertos ele
mentos químicos presentes en la at
mósfera solar. • 

Asimismo, el estudioso observó 
los espectros de la luz de la luna, así' 
como los planetas, y siempre en
contró las rayas observadas con an
terioridad en las mismas posicio
nes. Llegó a contar hasta 600 rayas 
sobre el espectro solar y marcó las 
más prominentes. Posteriormente 
llegó a enfocar su espectroscopio 
primitivo hacia las estrellas, que
dando en esta ocasión confundido, 
porque algunas estrellas mostraron Maatra Minam PefkJ. 
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Ceremonia inaugural 

En marcha los cursos de posgrado en · la ENEP Iztacala· 

• En presencio del Secretorio E¡ecutivo del Conse¡o de Estu
dios de Posgrodo de lo UNAM, el acto estuvo presidido por 
el Secretorio General Académico del plantel 

E 1 doctor Jorge Reynaga ~o~zález, 
secretario general academ!CO de 

la ENEP lztacala, en representación 
del doctor Sergio Jara del Río, titular 
de esa institución, dio la bienvenida a 
los alumnos de posgrado de esa escue
la, mencionando la importancia que 
tienen los estudios de maestría y doc
torado para la Universidad y el país en 
general, así como la necesidad de que 
éstos se vinculen con la docencia. 

Acompañaron al Secretario Gene
ral Académico los doctores Gustavo 
Marín Fernández, coordinador gene
ral de Estudios de Posgrado; Juan An
telmo Sánchez Aparicio, coordinador 
de Estudios Profesionales, y José Ma
nuel Berruecos Villalobos, secretario 
ejecutivo del Consejo de Estudios de 
Posgrado, quien resaltó durante su 
conferencia "El posgrado en México: 
tendencias y su vinculación con la in
vestigación y el servicio", el hecho de 
que al realizarse el análisis sobre cómo 
mejorar la vinculación de la investiga
ción con la docencia se demuestra que 
se ha formado una masa crítica de in-

. vestigadores a partir de programas do
centes propios, desvinculados de los 
centros de enseñanza por considerarse 
que la actividad de la investigación 
demanda una dedicación de tiempo 
completo, de tal manera que el núme
ro de investigadores-maestros tende a 
disminuir. 

Asimismo, existen investigadores de 
carrera que no participan en la docen
cia, por lo que es necesario que la vin
culación académica de la investiga
ción con la docencia tenga un carácter 
orgánico y permanente en la vida uni
versitaria. 

Debemos tender, dijo el doctor Be
rruecos, a través de procedimientos 
pedagógicos y administrativos, a favo-

Facultad de Ingeniería 

recer la participación de investigado
res en la enseñanza, y de docentes y 
alumnos eñ la investigación, para así 
poder desarrollar en todos los univer
sitarios la· crítica y el razonamiento 
objetivo, la habilidad para transmitir 
conocimientos y la imaginación crea
tiva. 

Por su parte, el . doctor Gustavo 
Marín Fernández consignó el hecho 
relevante del aumento que la ENEPI 
ha tenido de alumnos inscritos en los 
cursos de posgrado. Apuntó que fue 
en el año de 1977 cuando se materiali
zó dicho programa en esa escuel1;1, y 
que en 1979 iniciaron dichos estudios 
20 alumnos en maestrías de Farmaco
logía, Modificación de Conducta y 
Metodología de la Teoría e Investiga
ción Conductual. Para 1983, conti-

Primer Simposio sobre materiales e 
industria en México 

8 

• Se efectuará del 26 al 30 de noviembre 

El estudio de los materiales es. una de las actividades científicas y 
tecnológicas más importantes en la actualidad. No sólo se profundiza ca
da vez más en el conocimiento de la estructura atómica, de las propieda
des físicas y químicas y del comportamiento bajo condiciones extremas 
de esfuerzos, temperatura y medio ambiente de metales puros, ale
aciones metálicas, cerámicas y plásticos, sino que se diseñan materiales 
con propiedades muy especiales, destinados a usos específicos de la in
dustria. 

los materiales que constituyen los equipos, máquinas, dispositivos o 
aparatos, están sujetos o requisitos cada vez más severos y algunas ve
ces contradictorias como es el caso de materiales para vehículos 
terrestres, aéreos o espaciales, que deben tener una g~an resistencia y 
ser muy ligeros y además de bajo costo. las aplicaciones son de una gran 
diversidad, incluyendo chumaceras sin lubricación, chips para compu
tadora, toberas para motores de propulsión de cohetes, etcétera. 

nuó, existían 82 alumnos inscritos en 
los diferentes cursos de posgrado, 
incrementándose hasta 117 en el se
gundo semestre lectivo del mismo año. 
En la actualidad la expansión de los 
estudios de posgrado ha llegado a un 
total de 311 alumnos en el segundo se
mestre del año lectivo de 1984, con
cluyó. 

La ENEP Iztacala cuenta con seis 
maestrías y una especialidad, tres de 
ellas en el área de Comportamiento 
Humano, a saber: maestrías en Far
macología Conductual, en Modifica
ción de Conducta y otra sobre Meto
dología de la Teoría e Investigación 
Conductual; dos más del área Biomé
dica: maestrías en Investigación de 
Servicios de Salud y en Neurociencias, 
y la-Especialidad en Endoperiodonto
logía; perteneciendo la maestría de 
Biología de la Reproducción al área 
Biológica. De las diferentes maestrías 
han egresado a la fecha un total de 22 
alumnos. • 

En nuestro país, cuyo futuro depende en forma muy importante de 
nuestra capacidad para diseñar y fabricar máquinas y equipos para la 
producción o para el consumo, tanto para satisfacer el mercado interno 
como para exportarlas, tiene una gran importancia el que la inaustria 
disponga de los materiales adecuados para· fabricar los bienes men
cionados. 

la crisis económica mundial, acentuada en nuestro país, ha creado 
una situación crítica que afecta principalmente a países como el nuestro, 
que no produce la mayor parte de los materiales que requiere, incluidos 
los aceros, de los cuales sólq fabricamos muy pocos tipos. Sin embargo el 
problema tiene un aspecto positivo y es que en varias instituciones de 
educación superior e institutos de investigación de nuestro país se están 
llevando a cabo investigaciones muy importantes para ampliar la gama 
de aplicaciones de los materiales metálicos de que disponemos y aún pa
ra diseñar nuevos procesos y nuevas aleaciones, como es el caso del pro~ 
ceso HYl para la reducción directa del mineral de hierro y la aleación Zi
nalco. 

A fin de proporcionar un foro para que investigadores. industriales y 
entidades del gobierno intercambien información sobre las necesidades 
de lo industria y los logros en investigoc}ón en el campo de la metalurgia 
en nuestro país, el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Fa
cultad de Ingeniería de la UNAM ha organizado el "Primer Simposio 
sobre materiales e industria en México. Necesidades y 1 ogros en meta
lurgia", que se desarrollará en el Auditorio Javier Barros Sierra de la 
propia facultad, del 26 al 30 de noviembre del presente año. 
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Universidad y Ciencia 

Los manglares 
e Arboles leñosos cuya notable capacidad de adaptación les permite 

vivir y reproducirse sumergidos parcialmente en agua salina 
e De innumerables usos y aprovechamiento potencial extenso, se 

están extinguiendo debido a la urbanización de su habitat 

Los manglares son caracterfsticos y abundantes en las zonas costeras tropicales de 
nuestro pafs. Son conglomerados de árboles leñosos que se encuentran a la orilla de rfos 
con influencia marina y en playas. Estos ecosistemas representan una gran potencialidad 
económica por su alto contenido de taninos y por los diversos usos de sus maderas. 
Desgraciadamente, estas comunidades vegetales se han visto reducidas y alteradas 
como consecuencia de las urbanizaciones cercanas. 

En el Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM, el maes~ 
tro de ciencias Antonio Lot y un grupo de investigadores estudian los manglares des
de diferentes puntos de vista. Para comprender mejor su importancia se presenta de 
manera resumida parte del material proporcionado por el especialista a la bióloga Car
men Sánchez, del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. 

L os mangl~res son ecosistemas com
plejos comunes en las costas tropica

les donde hay depósitos de sedimentos. 
Están formados por árboles leñosos 
cuyas características se deben a la influen
cia sobre sus raíces de una mezcla de 
agua salada del mar y agua dulce que 
escurre de tierra adentro, al grado de 
que se les considera poblaciones de 
transición entre la tierra y el mar. En sus 
copas, troncos y enmarañadas raíces 
habita una vasta fauna típica de la selva 
tropical. Como producen una gran canti-

•dad de desechos, que se calculan en 9 
toneladas al año por hectárea, son una 
rica fuente de nutrientes para los animales 
acuáticos. 

Quizá unode los aspectos más intere
santes de los manglares sea su capacidad 
de adaptación a un medio ambiente en 
el que otros árboles leñosos dificilmente 
subsistirían, ya que son capaces de vivir 
parcialmente sumergidos en agua salina 
y en un estrato poco estable. Para esto 
han desarrollado una serie de adaptacio-
nes y modificaciones en sus órganos que 
les permite enfrentar los problemas de 
sobrevivencia y reprodutción. 

Entre las.adaptaciones más importan:. 
tes está su reproducción vivípara. En 
estas plantas, las semillas recién formadas 
en lugar de caer al suelo o ser dispersadas, 
quedan pegadas al fruto en la planta 
madre y allí mismo germinan. Una vez 
formada una planta de unos 30 cms de 
largo y provista de tallo y raíz incipientes, 
cae y es arrastrada por la corriente, 
s.oportando largos periodos de inmersión 

en agua salada, hasta que logra alcanzar 
un sitio para fijarse. 

Tal vez los órganos del mangle que 
más se han modificado son lás raíces. Al 
desarrollarse el árbol se van formando 
en éstas tejidos especiales que almace
nan oxígeno y que les permiten respirar 
cuando e.stán sumergidas duran~ 
mareas altas. _, 

Las hojas de la mayoría de los mangles 
tienen un tejLdo para almacenar agua y 
poseen una cutícula gruesa como las 
plantas que viven en Jugares muy secos. 
Estas adaptaciones les permiten crecer y 
reproducirse con la influencia cercana 
del agua salada. 

La economía salina de los manglares 
es muy interesante, porque estos árboles 
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Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

no pueden absorber el agua salada en su 
forma original, dado que después de 
perder agua por transpiración las sales 
del agua se quedarían acumuladas en 
sus hojas. Por ello, las raíces actúan 
como filtros que dejan entrar el agua 
con sólo una pequeñísima cantidad de 
sal,que al ascender se almacena en las 
vacuolas de las células de las hojas .. 

En algunas especies se ha observado 
que la caída de las hojas que han 
acumulado cierta cantidad de sal es un 
mecanismo de la regulación salina. 

Los mangles tienen en su interior 
grandes concentraciones de taninos, cuya 
función fisiológica aún se desconoce, 
aunque se cree que estas sustancias les 
ayudan a resistir ataques de hongos, tan 
abundantes en el medio en que habitan. 
La presencia de estas sustancias determi
na muchos de los usos de este árbol, 
entre ellos el curtido de pieles y tincióh 
de cuerdas, redes y sedales. 

Otro' uso muy difundido es el aprove
chamiento de su madera para la produc
ción del carbón~ para la construcción 
de costillas de barcos pequeños o para la 
fabricación de remos e instrumentos de 
pesca. Algunas especies se emplean tam
bién para la fabricación de vigas, postes, 
barriles, mangos de herramientas, dur
mientes, muebles e instrumentos musica
les. 

M en C Antonio Lot. 

.. 

En México se conocen cuatro especies 
en las costas del Atlántico y del Pacífico: 
el mangle rojo, Rhizophora mangle; el 
mangle blanco, Laguncularia racemosa; 
el mangle negro A vicennia germinans, y 

el mangle botoncillo, Conocarpus erectos. 
La explotación del manglar en nuestro 

país se reduce al empleo de las maderas 
de mangle rojo y blanco y a la producción 
de carbón y postes para construcción de 
viviendas rurales. La importación de 
grandes cantidades de ácido tánico se 
podría sustituir si se extrajera -del mangle 
rojo, en el que existe en grandes cantida-
des. · 

Otra especie con amplio uso potencial 
esLaguncularia racemosa, que actualmen
te se utiliza en la laguna de Alvarado, 
Veracruz, en la construcción de muelles. 
Los habitantes de este lugar han desarro
llado una técnica para endurecer y alargar 
la vida de esta madera, que consite en 
sumergir los troncos en el lodo de los 
manglares por periodos de seis meses; 
con ello al parecer la madera puede 
llegar a durar 25 años en lugar de cinco 
que dura en promedio cuando no es 
tratada. 

En otras zonas, como en San Andrés 
Tuxtla, Veracruz, se le emplea para la 
construcción de galeras, para secar tabaco 
y como cercas para potreros. 

S.us usos son innumerables y su aprove
chamiento potencial es muy extenso. 
Pero el mangle, con todas las posibilida
des que ofrece, se está acabando. La 
destrucción se debe en gran parte a la 
contaminación que representa la urbani
zación en las zonas cercanas. Al respecto 
el maestro Antonio Lot recomienda que 
se continúen los trabajos, tanto sobre la 
ecología y silvicultrua del mangle, como 
sobre la explotación racional . de este 
recurso. 
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Los roedores, entre los principales 
agentes de contaminación de 

alimentos 

• Durante el seminario "Granos y semillas en almacén", or
ganizado por el PUAL, se abordó el tema" "La importancia 
de los roedores en el deterioro de los alimentos'~ 

L os roedores son plagas que compiten 
por los recursos alimenticios del 

hombre.Las pérdidas en alimentos causa
das por ellos son en la forma de consumo 
directo y contaminación, ya que la 
calidad sanitaria del alimento es afectada; 
sin embargo las pérdidas son evaluadas 
desde un punto de vista cuantitativo. 
Las pérdidas cualitativas no han sido 
estimadas adecuadamente. 

para evaluar comparativamente, el com
portamiento de las ratas en varios sistemas 
ecológicos. Estas investigaciones han 
estado a cargo del doctor Epitacio Roble
do, de Anderson Clayton de Guadalajara, 
Jalisco. El doctor Robledo expuso sus 
conclusiones en el pasado seminario Granos 
y semillas en almacén, organizado 
por el Programa Universitario de Alimen
tos. 

Las conclusiones de los estudios fueron: 
Los datos han probado que hay mayor 

eficacia en la conversión de alimento en 
grupo que en ratas aisladas. 

Se presenta demanda calórica como 
un índice de pérdidas en alimentos 
debidas a roedores. 

Esto puede proporcionar una base 
para estimar cuantitativamente las pérdi
das en alimentos debidas a roedores en 
un medio ambiente determinado. 

Es de vital importancia encontrar 
formas de control de roedores, como 
pueden ser: 

nan con partículas extrañas que contienen 
en las patas y en el cuerpo. 

Estos mamíferos no sólo ocasionan 
perjuicios directos en los productos alma
cenados, sino que también son portadores 
de enfermedades transmisibles al hom
bre. 

Es posible que al ser contaminados 
por heces, orina y ectoparásitos propios 
de roedores, los productos almacenados 
se conviertan en un foco de contamina
ción para las personas que manipulan o 
ingieren estos alimentos. 

Los productos almacenados a granel 
experimentan menores daños que los 
productos empacados. Esto se debe a 

que los roedores no pueden abrír galerías 
en productos almacenados a granel y, 
por tanto, sólo consumen la parte super
ficial. Este método de almacenamiento 
ofrece menos refugios para los roedores, 
máxime si se utilizan recipientes a prueba 
de roedores. 

El desarrollo normal de las poblaciones 
de los roedores se efectúa cuando dispo
nen de alimentos suficientes y adecuados, 
así como guaridas o refugios seguros en 
donde estén a salvo 

Recomendaciones contra 

los roedores 

Las puertas y ventanas deben de 
cerrarse perfectamente, sin dejar espacios 
que permitan el acceso a los roedores; 
pueden colocarese en hojas de lámina. 
Las ventanas deben deprotegerse con 
tela de alambre, así como las tuberías, 
sistemas de ventilación, y otras aberturas 

A lo larqo de 
• cables y a travé!l 

de ventiladores 

Por otro lado, no existen intentos 
serios para desarrollar un método unifor
me y sistemático que evalúe las pérdidas 
debidas a roedores. A menudo son 
adoptados criterios diferentes para eva
luar datos. A la dificultad para obtener 
datos confiables se agrega este problema, 
el cual es debido principalmente a lo 
inadecuado de metodologías experimen
tales estándares. Se han computado 
datos inconsistentes y ampliamente diver
gentes por varios investigadores y, por 
tanto, no hay un dato significativo de 

Oetr.:is cie puerta:J 
corredizas. 

Por 
ventanas 
rotas. 

Trepando por canalones de desagtie y 
pasando p4:1r abajo del alero. 

las pérdidas. · 
Por lo anterior se pretendió desarrollar 

una metodología experimental estándar 
para poder evaluar las pérdidas de alimen
tos debidas a roedores, tomando en 
cuenta la demanda energética de la 
biomasa en una población específica. 

Los parámetros de las "pérdidas" care
cen de una definición adecuada; por lo 
que el estudio de las pérdidas en alimentos 
debidas a roedores es un campo de gran 
importancia. La estimación debe de ser 
efectuada para una evaluación exP.eri
mental. Si las pérdidas son prevenidas, 
o al menos reducidas, se podrá disponer 
de más alimentos para el consumo huma
no. 

La metodología integrada a los aspec
tos ecológicos, sociológicos, etológicos, 
binómicos y fisiológicos, tiene que ser 
desarrollada si es que se quiere estimar y 
predecir las pérdidas de alimentos debi
das a roedores. De acuerdo a esto se 
han hecho una serie de investigacio~es 

PUNTOS CORRIE~!ES DE ENTRADA D!: ROEDORES AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS, 

FUENTE: JA.M!ESO~ Y JOSBER. Xane~o de los 1\linentos. Vol 3. Editorial Pax, M~~ico 1976. pp527. 

El control biológico, que consiste en 
la competencia de distintas especies de 
animales para sobrevivir; esto se aprove
cha para exterminar roedores. En algunos 
países se utilizan serpientes, gatos o 
perros. También existen algunas formas 
de fumigación como el cebo con anticoa
gulante, o venenos; también existen los 
quimioesterilizantes, sustancias químicas 
que al ingerirlas contrarrestan la produc
ción de hormonas sexuales, evitándose 
así la reproducción de las especies. 

Las pérdidas que causan los roedores 
en productos almacenados son ocasiona
dos debido a que consumen cierta parte 
del producto; contaminan con pelos, 
saliva y microorganismos propios o con 
sus excrementos; abren boquetes en los 
embalajes causando derrames, y, por 
consiguiente, pérdida de peso, y contami-

que puedan dar acceso al almacén a 
estos animales. 

Todo refugio en potencia, como cajas 
de embalaje, barreduras y papel de 
desecho deberán de eliminarse total
mente. Cualquier maleza habrá de cortar
se y mantenerse a una altura que permita 
descubrir nidos y caminos de ratas; se 
debe de impedir totalmente el creecimien
to de cualquier vegetación dentro de 
una distancia de uno a dos metros de las 
paredes de los edificios . 

En cuanto a higiene y organización del 
almacén, se debe tener presente que la 
procreación fructífera de los roedores se 
puede impedir asegurándose de que las 
ratas no permanezcan inmóviles durante 
un período de dos meses o más, que es el 
lapso de tiempo que transcurre desde la 
concepción hasta el destete de las crías. 

Las zonas del almacén en torno a las 
pilas de alimentos, habrá que barrerlas 
continuamente y mantenerlas limpias. 
Cuando se pueda eliminar el material 
usado de inmediato, se recomienda que 
se guarde en recipientes a prueba de 
roedores. 

En el caso de grandes depósitos centra
les, lo mejor es incluir en el proyecto del 
edificio defensas contra roedores, ya 
que resulta más económico colocarlas 
durante la construcción. 

Una preocupación elemental en todo 
granero o zona de almacenamiento es 
eliminar a los roedores por medio de 
trampas o envenenamiento, antes de 
guardar el grano. La notable diversidad 
de comportamientos que a menudo pre
sentan los individuos de una población, 
hacen deseable el uso de distintas medidas 
para su combate. Así. pues, deberán 
utilizarse simultáneamente combinacio
nes técnicas. 

Métodos de exterminio 

Los diversos métodos disponibles para 
exterminar roedores son: 
Repelentes. Se puede utilizar un dispositi
vo de alta frecuencia, que emite ondas 
acústicas a través de conductores especia
les, de modo que las señales abarquen un 
determinado recinto cerrado. Una carac
terística esencial del funcionamiento de 
este aparato estriba en el rebote de 
sonidos irregulares de frecuencia elevada 
Trampas. La ratonera de alambre con 
puertas de resorte consiste en una peque
ña celda en la que se coloca el cebo para 
atraer al roedor; en el momento que 
entra la puerta se cierra, quedando vivo 
el roedor. 
Venenos. Son de dos tipos principalmen
te: agudos y crónicos; los venenos agudos 
son sustancias químicas de acción rápida; 
se ponen en el cebo en concéntración 
suficiente para matar al animal de una 
sola dosis. Este método debe utilizarse 
con grandes precauciones y su venta al 
público debe de ser reglamentada; ejem
plo de éstos son el sulfato de talio, 
fósforo amarillo, fósforo de aluminio, 
cianurocálcico, estricnina y norbomide. 

Los venenos crónicos son de acción 
lenta y es necesario que se les ingiera en 
repetidas veces. Los únicos venenos de 
uso corriente son los anticoagulantes, 
que son agentes químicos que impiden 
que la sangre coagule, provocando he
morragias internas que ocasionan la 
muerte. Su principal ventaja radica en el 
hecho de que el roedor ingiere una dosis 
letal mucho antes de que se enferme de 
gravedad. 

(Pasa a la pág. 29) 
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Enfermedades de origen psicológico 

Anorexia nerviosa, alucinaciones 
auditivas y dolor crónico 

• Padecimientos con elevada incidencia,en Inglaterra y EU 
o 

E l doctor Peter Slade, del Departamento de Psiquiatría de la Liverpool 
University Medical School, visitó el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas para impartir conferencias sobre anorexia nerviosa, alucina-
cione.s auditivas y psicología del dolor crónico. · 

A petición del Centro Universitario de Profesores Visitantes, el inves
tigador explicó en qué consiste cada uno de estos padecimientos. 

La an~rexia nerviosa es una enfer
medad que se desarrolla principal
mente en mujeres cuya edad fluctúa 
entre los 15 y 25 años de edad, hijas de 
profesionista·; y padres cuya actividad 
es muy absorbente. Es común que 
pertenezcan a familias en donde hay 
doctores, dentistas, gerentes de ban
co, abogados, etcétera. Los hombres 
también la padecen, pero esto no es 
un común denominador, pues por ca
da hombre la padecen entre 16 y 20 
mujeres. 

Esta enfermedad se ha manifestado 
con mayor frecuencia en Inglaterra y 
_en Estados Unidos,' países en los que se 
han efectuado las primeras investiga
ciones al respecto. El problema fue 
identificado en una instancia inicial 
por el doctor inglés Richard Morton, 
en 1684. 

Entre algunos de los síntomas de la 
enfermedad se wresenta gran pérdida 
de peso (la cual generalmente requiere 
atención): ésta es ocasionada por las 
mismas personas, que rehúsan comer; 
otra característica es la pérdida de 
funciones mentales v de la menstrua
ción (amenorrea). Én tercer lugar, se 
manifiestan actitudes anormales ten
dentes a provocar temblor en el cuer-
po. o 

Paralelamente a este padecimiento 
se ha presentado-otra enfermedad lla
mada bulimia nerviosa. Sus síntomas 
'son contrarios a los de la anorexia: el 
individuo en lugar de negarse a co
mer, lo hace en exceso; tiene miedo 
extremo, casi horror, a engordar. Por 
otro lado, se provocan vómitos o usan 
purgantes y laxantes en demasía. 

Esta enfermedad, en sus dos varian
tes -anorexia nerviosa y bulimia 
nerviosa-, se presenta tanto en el 
campo como en la ciudad. En Ingla
terra y Estados Unidos, ha llegado .a 
ser muy común. En México no es tan 
frecuente. 

"En mi criterio,explicó el doctor Pe
ter Slade,se debe a que en los últimos 
20 años, tanto en Inglaterra como en 
Estados Unidos ha surgido el feminis-
mo". 

Por un lado persiste el rol tradi
cional que la mujer desarrolla en la so
ciedad, y por el otro el rol feminista en 
el cual se desempeña, además de su 
hogar, en el campo profesional. Ahora 
bien, ambos se encuentran en contra
posición, en ·conflicto, y debido a 
esto se le asocia con el incremento de 
esta enfermedad en sus dos formas. 
Este mismo fP-nómeno del feminismo 
ha surgido con lentitud en México, 
por lo que, entre otras razones, esta 

enfermedad no se presenta aquí con la 
misma frecuencia. 

Existe la posibilidad de curar a este. 
tipo de pacientes; de hecho, la mayo
ría llega a curarse; sin embargo, fre
cuentementeoimplica un largo trata
miento médico, psiquiátrico y psicoló
gico. 

Doctor David Peter Slade. 

\ luriuariouf'-" muli lit'({.<; 

Al explicar el fenómeno de alucina
ciones auditivas, el renombrado psi
quiatra dijo que éstas consisten en que 
los individuos escuchan un sonido, un 
ruido o .una voz, cuando en realidad 
no existen. Es una experiencia en la 
cual la alucinación suplanta la reali
dad y es algo también sobre lo cual el 
individuo no tiene ningún control. 

Existen dos tipos principales de alu
cinaciones auditivas: "no verbal", se 
oyen ruidos o músicas inexistentes, y 
"verbal" se escucha la voz de alguien 
q~e habla, o que hablan de uno. 

Estas alucinaciones generalmente 
están asociadas con enfermedades se
veras (como la esquizofrenia), sjn que 
por esto deje de presentarse durante 
periodos de mucha tensión en indivi
duos sanos. Cabe mencionar un estu
dio realizado por un médico de campo 
en Inglaterra, en el cual encontró que 
30% de los pacientes que han perdido 
recientemente a su cónyuge manifies
-tan que han o!do la voz del difunto. 
Generalmente esto sucede en un pe
riodo aproximado de 3 meses inme
diatos al 'fallecimiento. 

Esta enfermedad afecta a personas 
de ambos sexos, y la edad de los pa-
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cientes es muy variable. Las alucina
ciones auditi~as, contrariamente a la 
anorexia nerviosa, no se restringen a 
cierto grupo. 

La primera vez que el individuo 
tiene este tipo de experiencia (oír que 
alguien pronuncia su nombre) instan
táneamente vira la cabeza, mira y 
busca, sin encontrar a nadie: cuando 
esto se repite en varias ocasiones se da 
cuenta de que en realidad no es nadie, 
pero aun entonces parece algo real. 
Recientes investigaciones han de
mostrado que existe una vinculación 
entre alucinaciones auditivas y actitu
des agresivas, aunque esto no significa 
que todas las personas que oyen voces 
que no existen sean agresivas. Por el 
contrario, los pacientes que padecen 
de anorexia nerviosa presentan un es
tado anímico depresivo, triste y de in
felicidad. 

La vinculación anterior entre las 
alucinaciones auditivas y la agresivi
dad resulta muy interesante, por que 
existe una conexión cerebral entre la 
parte que sirve de base a la agresivi
dad y el área responsable de permitir
nos hablar y escuchar. Dada esta bre
cha, es posible pensar que de alguna 
manera logren intercomunicarse en 
este sentido. 

"Hemos encontrado que la gente que 
oye voces está en una cierta predispo
sición hacia la agresividad, y las pe~
sonas que son agresivas tienden, más 
que el resto de las personas,a oír voces 
inexistentes", precisó el doctor Slade. 

Desde el punto de vista clínico esto 
tiene sentido, puesto que hay un paso 
anatómico entre las dos áreas del ce
rebro responsables de estas diferentes 
funciones. Siendo así, es posible supo
ner que este paso anatómico llegue a 
fallar de alguna manera e invada al 
otro, propiciando así este compor~a
miento erróneo. 

Acerca de los posibles tratamientos 
para las alucinaciones auditivas, el in
vestigador informó que el más impor
tante implica el uso de drogas, porque 
al presentarse en pacientes que pade
cen también esquizofrenia; la mejor 
forma de lograr tranquilizarlos es con 
drogas antiesquizofrénicas: existen 
otros métodos para evitar que la gente 
experimente estas alucinaciones. Uno 
de éstos es el empleo de ciertas sustan
cias, como el exano, que pueden blo
quear estas experiencias. 

Otra forma de control es que si el 
paciente escucha voces que provienen 
del oído derecho, puede ponerse el 
auricular de un radio de bolsillo en esa 
oreja. Otro paso importante es que se 
debe enseñar a la gente a sobrellevar 
sus tensiones y los momentos de stress 
que se presentan en su vida diaria. 

l'.~irolof!,Ía drl dolor rdmiro 

La psicología del dolor crónico es 
otro padecimiento. Al respecto el doc
tor Slade señaló que un dolor agudo es 
una característica muy importante 
dentro del funcionamiento humano. 
El dolor agudo resulta ser positivo, 
pues llama nuestra atención rápida
mente al hecho de que algo está suce
diendo, algo que va a causar daño. 
Este dolor es la señal de algún mal que 
nos está sucediendo o está a punto de 
suceder, y esto nos alerta, nos conduce 
a hacer algo al respecto. P'>r ejemplo, 
si nos enfermamos de apendicitis, ello 
implica un dolor terrible: entonces 
acudimos al médico, quien nos hace 
un diagnóstico y procede al trata
miento. 

Hablar de dolor crónico es diferente, 
pues éste no parece tener ellllismo va
lor positivo para el individuo. Por éste 
se entiende un dolor que persiste por 
más de 6 meses v el cual resulta moles
to y fastidioso: después de cierto tiem
po la reacción del paciente se mani
fiesta en que empieza a absorber su to
tal atención, acaparando y determi
nando su forma de'vida. 

Al abordar el tema del dolor cróni
co estamos tratando, de hecho, dos si
tuaciones diferentes. Una es el dolor 
crónico asociado con deterioro oca
sionado por enfermedades físicas, ta
les como cáncer (entonces el dolor cró
nico se encuentra asociado con un se
vero caso patológico). La otra mani
festación es llamada dolor crónico be
nigno. Esto significa que. el dolor no es 
causado por una enfermedad severa: 
de hecho, lo que sucede en un dolOI 
crónico benigno es que el paciente se 
encuentra en franca recuperación. 
Los individuos que lo padecen están 
constantemente quejándose y lamen
tándose, a pesar de que la enfermedad 
está por resolverse. 

En estos casos, explicó el doctor Sla
de, llega a haber una interacción 
entre el dolor del individuo y su entor
no y el problema surge debido a que la 
persona que se queja constantemente 
acapara toda la atención a su alrede
dor. Esta situación refuerza el com
portamiento del paciente frente a su 
dolor, mismo que le vuelve totalmente 
dependiente, hasta el grado de invali
darle e imposibilitarle para llevar una 
vida normal. 

. "Nos toca a nosotros los investiga
dores entender cómo es que esto suce
de y tratar de encontrar algún reme
dio.Una de las cosas que se pueden ha
cer con este tipo de pacientes es ayu
darles para que puedan llevar una vi
da activa que ocupe su mente y des
pierte su interés en diversos tipos de 
actividades. Según entiendo esta en
fermedad sí resulta ser más frecuente 
en México que las anteriores". 

Al preguntar al investigador su opi
nión sobre los trabajos que se realizan 
en el Instituto de Investigaciones, 
Biomédicas, afirmó que son de alto ni
vel académico y que la objeción 
estaría en relación al equipo con el 
que se trabaja, que en ocasiones, por 
las condiciones en que se encuentra, se 
retrasa la investigación. Por lo demás, 
concluyó, se realizan trabajos que es
tán al nivel de los que se efectúan en 
Inglaterra. • 
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Destacan como causas hóbitos y costumbres alimentarias deficientes 

Las enfermedades gastrointestinales, primera 

causa de morbilidad y mortalidad en los países subdesarrollados 

M ientras que en los países de
sarrollados los padecimientos 

gastrointestinales representan la se
gunda cau.~~ de enfermedad entre las 
de corta duración, en las naciones 
subdesarrolladas aún constituyen la 
primera causa de morbilidad y morta
lidad. 

El doctor Armando Antillón Rion
da, director de la Facultad de Medici
na Veterinaria y Zootecnia, manifestó 
lo anterior al inaugurar el curso de ac
tualización Epidemiología de las en
fermedades gastrúntestinales e higie
ne y protección de los alimentos de 
origen animal. 

El acto. efectuado ell9 del mes en 
curso en el auditorio del Laboratorio 
de Referencia de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia, fue organizado 
por la FMVyZ en coordinación con la 
Organización Panamericana de la Sa
lud. 

Al respecto, el doctor Antillón 
Rionda señaló que son múltiples y 
complejas las causas de esos altos nive
les de morbilidad y mortalidad, desta
cando los hábitos y costumbres ali
mentarias, inconvenientes en función 
de una educación para la salud toda
vía insuficiente e inoportuna; el bajo 

Objetivo del PRONAL 

• Curso de o~tualización "Epldemiologfa de las enfermeda
des gastrointestinales e higiene y protección de los ali
mentos de origen animar·, organizadoporlaFMVyZ en co
ordinación con la OPS 

• Uno de sus objetivos es actualizar a los participantes en la 
epidemiologfa de las infecciones e intoxicaciones provoca
das por agentes qufmicos 

FJ doctor Armando AntUlón puMJ en f'TIQI'Cho lo. trabaj08 de "" cuno de actualizocilm que se 
refirió a ta. enfermedadea gmtrointettinalea y protección de aliment01 de origen animol, en la 
f!Táfica le acompatlan los doctoru Jorge La.ta, Maria de Lourdes Costarrica, Genná!J 
Rodríguez, Melitón Luoo,Con&tantine Genigeorgis y Raúl Vargm. 

Un sector alimentario dinámico y eficiente, básico para el desarrollo 

• El fomento a la producci(m primaria de alimentos, entre 
los mejores alternativas para la recuperación económica 

• La polftica alimentario se propone intensificar y concentrar 
la acción estatal para mejorar los niveles de nutrición 

E 1 Progmma Nacional de Ali
mentación, ademós de ser una 

respuesta de contenido social a la 
crisis, es congruente con las posi
bilidades y necesidades actuales 
de recuperar la capacidad de creci
miento económico y el fomento del 
empleo. 

Señaló lo anterior el licenciado 
AlfonsoCebreros,del Programa Na
cional de Alimentación,quienagre
gó que lo política alimentario reco
noce las limitaciones económicas, 
pero se propone intensificar y con
centrar la acción estatal en todo lo 
que sea necesario para proteger y 

elevar los niveles de alimentación 
del40% de la población, integrada 
por los grupos sociales mayormen
te afectados por la crisis y por los 
fenómenos estructurales de con
centración del ingreso y la desocu
pación. 

El PRONAl incluye estrategias 
congruentes con la actual etapa de 
reordenación económica, a la vez 
que prepara el terreno para trans
formaciones de fondo que permi
tan superar carencias ancestrales 
agudizadas por la crisis. 

Durante su participación en el 
Cuarto Seminario sobre economía 
agrícola del Tercer Mundo, efec
tuado en el Instituto de Investiga
ciones Económicas, el licenciado 
Cebreros señaló que el Programa 
Nacional de Alimentación se vincu
la estrechamente a otros progra
mas que inciden en el desarrollo 
económico y social (salud, educa-

nivel de producción de alimentos y el 
bajo poder adquisitivo, que condicio
nan un consumo de alimentos de bajo 
poder nutricional en condiciones de 
venta antihigiénicas. 

Por último, como común denomi
nador de todo ello -indicó- un me
dio ambiente carente de la infraes
tructura necesaria de servicios para la 
producción, transformación, conser
vación y venta de alimentos en condi
ciones propicias para la salud. 

En la medida en que todo profesio
nal en el área de los alimentos tenga 
clara conciencia de los aspectos antes 
señalados, estará en mejor posición 
para contribuir positivamente a la 
prevención y el control de las enfer
medades gastrointestinales, y con ello, 
a resolver una problemática de salud y 
bienestar, subrayó. 

En este sentido, estableció que el 
objetivo del curso, que culminará el. 
23 del presente mes, es actualizar a los 
participantes en la epidemiología de 
las infecciones e intoxicaciones por ., 
agentes químicos, microbiológicos y 
parasitarios; su investigación epide
miológica y vigilancia, así como los 
procedimientos de higiene y protec
ción de la materia prima y de los pro
ductos procesados. (Pasa a la pág. 29) 

ción, vivienda), asi como a las 
políticas de empleo, distribución 
del ingreso y control de la infla
ción. 

Asimismo, continuó el ponente, 
el PRONAl plantea la integración 
interna del sector alimentario co
mo un ejé fundamental de la reac
tivación económico y la defensa de 
la soberania nacional. Se caracte
riza por un enfoque integral de la 
cadena alimentaria; en él se hace 
énfasis en la producción primaria 
como punto de partido, superando 
un simple sel"'tido eficientisto. los 
propósitos distributivos y nutri
cionoles son fundamentales, al 
igual que lo capacidad odquisitiva 
de la población. 

Asimismo, enfatizó el apoyo a lo 
economia campesino y o los for
mas tradicionales de organización 
social paro la producción, así como 
o las óreos o zonas de mayor atra
so relativo. Planteó reducir el des
nivel de la vida rural frente a la ur
bana, considerando lo situación de 
los consumidores. Ello significa ra
cionalizar subsidios indiscrimina
dos que se otorgan al consumidor 
urbano y dar prioridad al fomento 
de la producción. los subsidios de
berón ser cada vez mós selectivos 
y transparentes. 

Afirmó que no es sencillo atacar 
el problema y que tampoco es el 
gobierno por si solo quien puede 
resolverlo. En este sentido destacó 
la participación coordinado de los 
diferentes grupos y clases sociales 
en el logro de prioridades claras y 
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Finalmente, el doctor Antillón 
Rionda agradeció a las autoridades de 
la OPS y de la SSA el apoyo brindado 
a la FMVyZ en la realización de este 
curso de actualización. 

Por su parte, el doctor Germán Ro
drígu~z Torres, representante de la 
OPS, expresó que este organismo tiene 
entre sus objetivos de cooperación téc
nica que ha cobrado mayor relevan
cia ~n México, el tratar de colaborar 
con las autoridades nacionales en la 
solución a los problemas críticos que 
afectan a la salud de la población. 

Dentro de las prioridades del go
bierno mexicano, agregó, ha estado y 
está el poder garantizar el abasto de 
alimentos en condiciones adecuadas 
decalidad.y en cantidad suficiente pa
ra satisfacer las demandas de una po
blación creciente. 

De acuerdo con las autoridades de 
los sectores Salud y Agricultura del 
país, precisó, la OPS ha decidido dar 
un gran énfasis al apoyo en higiene y 
protección de los alimentos, como una 
de las medidas para fomentar un me
jor abastecimiento alim_entario. 

Al acto asistieron también los doc
tores Melitón Luna Castro y María de 
Lourdes Costarrica, director general y 
jefa, respectivamente, del Laborato
rio de Referencia de la SSA, así como 
Raúl Vargas García, jefe del Departa
mento de Medicina Preventiva de la 
FMVyZ; Constantine Genigeorgis, 
profesor de la Universidad Davis, de 
California, E U, y Jorge Lasta, jefe 
del Departamento de Tecnología de 
Carnes, del Irtstituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), de 
Argentina. • 

estrategias precisas. El PRONAl 
constituye un esfuerza serio y co
herente para reorientar de la ma
nero más concreta lo ploneación 
nacional del desarrollo hacia nece
sidades básicas del pueblo. 

Es evidente que sin un sector ali
mentario dinámico y eficiente en 
México no habrá bases sólidas pa
ra el desarrollo, ni es posible crear 

¡. un mercado interno que permito 
sostener lo recuperación, apuntó 
el funcionario. Por sus característi
cas técnicos y económicos, el fo
mento a la producción primaria de 
alimentos resulta la mejor alterna
tiva poro conciliar recuperación 
con abatimiento de precios, mejo
ría en el empleo e inversión con 
ahorro neto de divisos. 

A pesar de· la caída global de la 
economía durante 1983 destoca el 
hecho de que el sector agropecua
rio, y en menor proporción la in
dustria alimentaria, fueron de los 
pocas actividades importantes con 
crecimiento de 4.8% y 1.0%, res
pectivamente. 

En 1984 esos actividades al pare
cer conservaron o mejoraron su 
crecimiento. En general, la produc
ción de alimentos muestro una res
puesto flexible dentro de la recu
peración que apenas se inicio. la 
pesca crece a una tasa del orden 
del 30%. La agricultura, a pesar de 
los daños por lluvias excesivos, 
tendrá un crecimiento significati
vo, tendencia que continuará en 
1985, finalizó el licenciado Alfonso 
Cebreros. • 

Técnica aplicable a los programas extensivos 

La inseminación artificial: alta eficacia en el mejoramiento 
genético de animales 

L o inseminación artificial es lo téc
nica más eficaz paro el mejoro

miento genético de los animales, ya 
• que pu.ede ser aplicado o los progra

mas extensivos, ofreciendo ventajas 
como la de producir suficientes es
permatozoides para inseminar miles 
de hembras al año, con pocos 
mochos altamente seleccionados. 

la MVZ Bertho Clementina Her
nández Cruz, afirmó lo anterior du
rante su ponencia Utilidad de la in se· 
minación artificial en programas de 
empadre; asimismo, explicó que la 
inseminación artificial, además de 
contribuir al mejoramiento genéti
co, favorece el control de enferme
dades venéreas, lo disponibilidad 
de registros de apareamiento nece
sarios paro el buen manejo del hoto, 
y lo selección de machos. 

la especialista advirtió que es ne
cesario contar con personal capaci
tado para alcanzar una máxima efi
ciencia y un excelente control de és
tos;se recomiendo su sincronizacion 
para programar el nacimiento de 
becerros en época de pastos abun
dantes. Es importante que los toros 
sean seleccionados después de 
pruebas de progenie, así como te
ner instalaciones adecuadas paro 
una buena detección de colores, e 
inseminar en óptimas condiciones 
de pastoreo. 

la inseminación artificial facilita 
las cruzas; el manejo y recolección 
de semen se realiza con éxito en to
ros de 11 meses de edadconcaracte
rísticasde ·Jueno libido, habilidad de 
monta y prueba de semen y condi

ción física excelentes. 

Implantes hortnonales 

Por otra porte, el MVZ Humberto 
Troncoso Altomirano, en su ponen
cia Importancia de los implantes 
hormonales para mejorar la conver· 
sión alimenticia dijo que en ocasio
nes lo concentración de nutrientes 
de los alimentos no llego a cubrir las 
necesidades nutritivas de los bovi
nos, por lo que se ha hecho necesa
rio usar una serie de aditivos que 

incrementen lo eficiencia de los nu
trientes, y que logren disminuir el 
consumo sin menoscabo de la pro
ducción, así como uno mayor gusto
cidad. 

Se han utilizado diversos hormo
nas en los rumiantes paro incremen
tar lo producción de la leche o para 
modificar el proceso de engordo,ex
.plicó el MVZ Humberto Troncoso. 
Entre éstas se encuentran lo hormo
na del crecimiento, los corticoadre
nales o sintéticos, estrógenos natu
rales y sintéticos, y andrógenos, 
entre otros. 

los estrógenos y lo progesterono 
-naturales y sintéticos- parecen 
dar respuesto o lo necesidad de mo-

yor retención del nitrógeno y de un , 
incremento en el consumo de ali
mento, lo que repercute en uno ma
yor eficiencia de utilización de los 
nutrientes, un crecimiento más ace
lerado de los animales y una mayor 
disposición de grasa en lo canal. 

Algunos reportes, agregó el po
nente, indican el efecto que ejercen 
estos aditivos sobre la hormona del 
crecimiento, los glucorticoides y so
bre uno mayor producción de insu
lina. 

La utilización de estos compuestos 
es más efectiva y cómoda para los 
trasplantes que por vía oral, ya 
que por esto vio los alimentos deben 
ser metabolizados ya sea a nivel del 
rumen, o del tracto intestinal antes 
de ser absorbidos y transportados 

por vía sanguínea, finalizó el ponen
te. 

Mejoramiento a partir 
. de selección 

Asimismo, el MVZ Paul René No
dot Contreras, al participar con la 
ponencia Factores que afectan lata· 
sa de mejoramiento a partir de la 
selección, explicó que las bases del 
diferencial genético dependen de 
las característicos transmitidos por 
los padres y por los variaciones am
bientales. Poro uno característico o 
varias en particular algunos indivi
duos serán superiores al promedio 
de sus podres, y otros inferiores. Es
te hecho da oportunidad de escoger 
o los mejores padres, produciendo 
cambios en la frecuencia genética 
de lo población; a este proceso se le 
conoce como selección artificial. 

los cambios sucesivos en la fre
cuencia genética entre los indivi
duos de la generación paterna y fi
lial, expuso el MVZ Paul Nodot, ope
ran, además, a través de diferencias 
en la fertilidad d~ los padres y la 
viabilidad de los hijos, cambios que 
son producto de lo selección natu
ral. 

Lo variación genético es causada 
por efectos aditivos de los genes. 
Estos efectos, combinados, determi
nan el "valor genético" de un animal 
para una característica en especial, 
por lo que el resultado de la selec
ción es el incremento de la frecuen
cia de genes deseables que produz
can efectos aditivos, concluyó el es
pecialista. 

Los ponencias formaron porte del 
curso de actualización Producción 
debovinosenel trópico húmedo, que 
se llevó a cabo recientemente en el 
Centro de Investigación, Enseñanza 
y Extensión en Ganadería Tropical, 
de Tlopacoyan, Veracruz, mismo 
que fue organizado por la Facultad 
de Medicina Veterinario y Zootecnia 
y el Programa Universitario de Ali
mentos (PUAl). • 
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Su trascendencia, ~acional y mundial 

Las contribuciones mexicanas 
a la investigación médica: 
_muestra de la capacidad 

científica nacional 
• Se exhibe una exposición sobre este temo en el vestfbulo 

del Auditorio Principal de la Facultad de Medicina 
• 23 ejemplos claves del pensamiento médico del pafs, que 

abarcan desde el siglo XVI hasta mediados del presente 
• Destacan figuras como Martfn de la Cruz, Francisco Bravo, 

José Ignacio Bartolache y Salvador Zubirón 

M ostrar algunas de las contribu
ciones más importantes de Méxi

co en el ámbito de la investigación 
médica, concientizar sobre la capaci
dad de los mexicanos para crear y ha
cer avanzar el conocimiento científico 
y aplicarlo a la solución de nuestros 
propios problemas, es el propósito de 
la exposición itinerante Contribu
ciones mexicanas a la investigación 
médica. 

Sobre el particular, el doctor Anto
nio Velázquez Arellano, director del 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica, señaló a Ga<--eta UNAM 
que en esa muestra, instalada en el 
vestíbulo del Auditorio Principal de la 
Facultad de Medicina, hasta el 23 del 
mes en curso, figuran 23 persona~es y 
sus respectivas aportaciones a la medi
cina del país y a la investigación. 

Se trata, dijo, de 23 muestras repre
sentativas de momentos claves del' 
pensamiento médico del país, que van 
del siglo XVI hasta mediados del pre
sente, destacando figuras como Mar
tín de la Cruz, Francisco Bravo, José 
Ignacio Bartolache; Miguel Otero, Ig
nacio Chávez, E.nrique Cabrera, Ber
nardo Sepúlveda, Rafael Méndez, Sal
vador Zubirán v Maximiliano Ruiz 
Castañeda. · 

Desde tiempos remotos, explicó, 
muchos mexicanos ilustres han parti
cipado en el concierto mundial de la 
ciencia, aunque con penurias, limita
ciones y restricciones con frecuencia 
mayores que en la actualidad. En par
ticular, nuestro país ha hecho contri
buciones trascendentes al avance de la 
medicina, cuyo olvido puede llevar al 
pesimismo y la autodenigración. 

Por ello, la Coordinación de la In
vestigación Científica de la UNAM, a 
través del PUIC v la Facultad de Me
dicina, decidió ~ealizar esta exposi
ción, dirigida fundamentalmente a los 
jóvenes estudiantes de medicina y de 
otras carreras afines, así como al pú
blico en general. 

"De esta forma, la Universidad Na
cional, como depositaria de las mejo
res tradiciones intelectuales del país, 
las mantiene vivas entre las 
nuevas generaciones. En este sentido, 
los universitarios estamos convencidos 
de que un pueblo que no es capaz de 
recordar su pasado difícilmente podrá 
afrontar y superar los retos del 
futuro", subrayó. 

Al precisar que la parte sustancial 
de la exposición la constituyen las 
aportaciones mismas, el doctor Veláz
quez Arellano destacó que su valor 
fundamental responde a la necesidad 
de rescatar los valores nacionales. 

l4 

CONTRIBlJ<'lONES MEXICANAS 
.\ LA ll\VfSTIGACION MEDICA 

r W'l-' ,t:Jt..r. 
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Su interés básico no gira en torno a 
personajes, sino alrededor de contri
buciones que hicieron avanzar la me
dicina a nivel mundial. Aunque en es
ta exposición aparecen los retratos y 
las notas biográficas de quienes hi
cieron esas aportaciones, se pondera 
especialmente en qué consisten éstas, 
qué tipo de problema de salud resol
vieron o qué avance de conocimientos 
lograron en su momento en materia 
de investigación. 

Asimismo. para cada una de las ci
tadas contribuciones se muestra la 
reproducción, en forma facsimilar, de 
los respectivos artículos o portadas de 
publicacionesenlós quesecomunicaron 
por primera vez sus conocimientos y 
resultados. Cabe señalar que en su 
momento cada una de las 23 aporta
ciones mostradas en la exposición 
constituyó una primicia mundial. 

Destacan entre ellas el primer ma
nuscrito médico de América, realiza
do por el indígena Martín de la Cruz a 
mediados del siglo XVI, cuyos conoci
mientos sobre plantas medicinales 
transformaron numerosos métodos te
rapéuticos de la Europa medieval y 
contribuyeron de manera significativa 
al desarrollo de la medicina moderna. 

De esa época· también se incluye la 
"Opera Medicinalia", obra del médi
co Francisco Bravo, que constituye el 
primer tratado erudito de medicina 
impreso en el continente, el cual posee 
un valor comparable al de cualquier 
libro publicado, en este c¡¡.mpo, en la 
Europa de entonces . 

(Pasa a la pág. 29) 

Se registran principalmente en hospitales de segundo 
y tercer nivel 

Necesario el control de las 
infecciones intrahospitalarias 

• Este problema radica en la resistencia de ciertos microor
ganismos, que les permite sobrevivir incluso en soluciones 
utilizadas como antisépticos . 

• Inauguración del "Curso de actualización sobre el papel de 
laboratorio de microbiologfa en el diagnóstico de Infec
ciones oportunistas e introhospita/arias '' 

L as infecciones oportunistas, que 
se registran principalmente en los 

hospitales de segundo y tercer nivel, 
constituyen un serio problema de sa
lud, por lo cual es necesario impulsar, 
mediante un esfuerzo sostenido, las 
medidas de vigilancia, diagnóstico y 
control de estas infecciones. 

Este problema de salud ha sido el 
resultado de la resistencia que tienen 
los microorganismos a los antibióticos, 
lo cual les permite sobrevivir durante 
periodos largos en el ambiente y aún 
en soluciones que se emplean como 
antisépticos. 

El doctor Fernando Cano Valle, di
rector de la Facultad de Medicina, in
formó lo anterior y agregó que se esti
ma que el 5% de los pacientes que in
gresan a )ln hospital de los niveles an
tes señalados desarrollan algún tipo de 
infección, y el 3% puede morir a con
secuencia de ésta, dependiendo de los 
factores que condicionan la enferme
dad previa. 

Al inaugurar el Curso de actualiza
ción sobre el papel del laboratorio de 
microbiología en el diagnóstico de in
fecciones oportunistas e intrahospita
larias, el doctor Cano Valle indicó 
que existe un Comité de Control de 
Infecciones Intrahospitalarias, al cual 
hay que brindarle un mayor apoyo. 

Aseguró que en el momento existe 
en el país, en todos los hospitales de 
segundo y tercer nivel,. una red de co
mités de control de infecciones intra
hospitalarias, éstas podrán ser detec
tadas a tiempo y resueltas favorable
mente. 

El Director de la Facultad de Medi
cina subrayó que en diversos hospita
les existen estos comités; sin embargo 
se requiere incrementar su mejora
miento, tanto en recursos humanos 
preparados, como en materiales. 

Destacó la importancia que tienen 
el microbiólogo y los técnicos acadé
micos de laboratorio en la detección 
temprana de esas infecciones. 

Al referirse al Programa Epidemio
lógico Intrahospitalario señaló que 
un hospital con instalaciones ade
cuadas debe hacer un diagnóstico 
oportuno de más del 90% de los mi
croorganismos que puedan provocar 
infecciones. 

Fundamental el papel 
de la epidemiología 
intrahospita.faria 

En este sentido, agregó, es funda
mental el papel de la epidemiología 
intrahospitalaria, la cual puede pro
porcionar toda la información dispo
nible sobre determinados problemas. 

Consideró que la importancia de la 
investigación en esta área reside en 
que a través del método epidemiológi
co se puede calcular la magnitud del 
efecto, el control del fenómeno y defi
nir las estrategias para la solución. 

El método epidemiológico debe 
contribuir en el monitoreo, para evi
tar otras infecciones intrahospitala
rias, por medio de una detección 
oportuna del agente causal. 

El doctor Cano Valle dijo que para 
detectar un mayor número de infec
ciones producidas por microorganis
mos, el estudio epidemiológico deberá 
analizar el lugar, el clima y la perso
na. 

Al referise al Departamento de Eco
logía de la Facultad, organizador del 
curso de actualización, señaló que ha 
tenido una brillante trayectoria a tra
vés de los años y ha hecho suyo el reto 
de no perder la vigencia de sus conoci
mientos y su proyección nacional. 

(Pasa a la pág. 29) 
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E 1 cine nace como espectáculo con 
la sesión que los hermanos Lu

miere realizan el 28 de diciembre de 
1896. Ese mismo día nace también la 
comedia cinematográfica; uno de los 
filmes incluidos en esa primera fun
ción, El regador regado, inaugura el 
slapstick; un niño pone su pie sobre la 
manguera de un jardinero, éste trata 
de descubrir qué es lo que está palian
do y recibe un chorro de agua en la ca
ra. Una historia muy sencilla, un gag 
tomado de las tiras cómicas, pero re
sultó un gran éxito. 

El maestro Nelson Carro Rodrí
guez, del Depaitamento de Documen
tación de la Filmoteca de la UNAM, 
expresó lo anterior al disertar sobre La 
comicid~ en el cine, conferencia que 
forma parte del ciclo El cine, realiza
do por esta dependencia universitaria 
dentro del programa Grandes ideas/
Grandes temas de la Dirección Gene
ral de Extensión Académica. 

En el acto, efectuado recientemente 
en el edificio de Investigación de la 
Facultad de Medicina, el especialista 
recordó que la comedia nunca intere
s6 a los hermanos Lumiere, quienes 
veían el cine como una curiosidad 
·científica. Mas otras comedias fueron 
apareciendo en su filmografía de los 
años siguientes. De ellas, la más im
portante, porque inició el truco cine
matográfico, fue la proyección en sen
tido inverso de La demolición de un 
nturo, lo que hacía que la pared se 
construyera sola, bruscamente, salien
do de una nube de polvo. 

Sería otro francés, Georges Mélies, 
el primero que con un sentido más 
afinado del¿spectáculo (más teatral 
que cinematográfico) abarcaría toda 
fa gama de la comedia, desde las 
aventuras fantásticas y los cuentos de 
hadas a las persecuciones y los golpes. 

Explicó el maestro Carro que si 
bien en un principio se limitó a imitar 
las películas de los hermanos Lu
miere, Mélies descubrió muy pronto el 
trucaje y su obra adquirió importan
cia y autonomía. A partir del empleo 
de la "desaparición", sus trucos se van 
complicando y su técnica se perfec
ciona: descubre las sustituciones, la 
sobreimpresión, la exposición múl
tiple, el uso de mascarillas y otros re
cursos más, a los que sacaría un gran 
provecho en filmes como El melóll\a
no, El hombre de la cabeza de caucho 
y Las cuatrocientas burlas del diablo. 
'Es en las películas fantásticas como El 
viaje a laLuna y A la conquista del Po
lo, en donde Mélies alcanza su c.ulmi
nación ~omo creador cinematográfi-
co. 

1 

\1 

De lo circense a la crítica social 

• Con los hermanos Lumühe ya aparece el primer brote 
de la comedia cinematográfica 

• En ambos lados del Atlántico rápidamente surge una 
pléyade de cómicos magistrales 

• El cine sonoro los obligó a una readaptación difícil que 
para algunos resultó imposible 

El cine abrió ilimitadas 
perspectivas a la comicidad 

Después de estas comedias simples e 
ingenuas, pero encantadoras, el cine 
francés se expresa en filmes cómicos al 
estilo circense, que basaban su gracia 
en las caracterizaciones simpáticas y 
en cabriolas, persecuciones y caídas. 

Max. Linder: la primera 
estrella 

Sin embargo, el cómico francés más 
importante (sin el cual sería difícil 
imaginar tanto a Charles Chaplin co
mo a Buster Keaton y Harold Lloyd) 
fne Ma.x. Linder, quien creó el primer 
tipo cinematográfico y fue, antes de 
1914, la estrella más famosa. Su hu
morismo se basaba en lo extravagante 
de las situaciones, generalmente dé 
una crueldad extrema, en el gesto y en 
la expresión del rostro, más que en los 
efectos físicos. 

Su apogeo se ubica entre 1911 y 
1914, cuando realiza sus obras ma
estras: Max y la quinina, Max y la 
inauguración, Max torero, y El casa
miento de Max. En '1914, Linder es 
mo~ilizado y a su regreso otro nombre 
lo ha desplazado en la pantallas del 
mundo: Charles Chaplin. 

Por otra parte, indicó el conferen
ciante que no es posible referirse al ci
ne cómico estadounidense sin Citar, en 
primer lugar, el nombre de Mack Sen
nett. Su humor, que indudablemente 
viene de Mélies, y más atrás aún, de la 
commedia dell'arte italiana, alcanza 
uóa libertad y una pasión destructi
vas, una espontaneidad y una acumu-' 
!ación de gags y trucos f!asi increíbles. 

En películas muy bien realizadas, 
con una notable progresión dramática 
y prolijamente editadas, Sennett creó 
las comedias de pastelazos, los Keysto
ne Kops, las Bathing girls,y descubrió, 
asimismo, talerttos como Mabel Nor
mand, Forq Sterling, Mack Swain, 
Fatty Arbuckle, Chester Conklin, Ha
rold Lloyd, Harry Langdon y Charles 

Surge Chaplin 

En 1914, señaló el maestro Carro 
Rodríguez, Chaplin es contratado por 
la empresa Keystone; en un año reali
za 35 filmes y se transforma en un có
mico famoso. Pero el humor estilo 
Sennett, esquemático en las si
tuaciones y feroz en su realización, no 
daba lugar a los temas sociales, al 
amor, a la fraternidad, a la toma de 
partido por los pobres y los despo
seídos. 

Fue entonces cuando Chaplin pasa 
delaKeystonea laEssanay y comienza 
a madurar; su tono se humaniza y, a 
veces (como en Charlot aprendiz, 
Charlot en el banco y Charlot ladrón) 
aparece la crítica social. Luego, en 
1916, firma contrato con la Compañía 
Mutual y realiza 12 obras maestras, de 
Charlot ,.capataz a El evadido. Su 
carrera proseguirá en la National y 
posteriormente en la United Artist. 

El maestro Carro Rodríguez dijo 
que durante el periodo ael cine mudo, 
los tres rivales mayores de Chaplin 
fueron Buster Keaton, Harold Lloyd y 
Harry Langdon. El primero, actor de 
music hall hasta 1917, fue "el hombre 
que nunca ríe", "el de la cara de 
palo''; su sangre fría y su rostro total
mente impasible no se conmovían an
te nada y contrastaban con las si
tuaciones extravagantes que enfrenta
ba. 

Por su parte, Harold Lloyd, que co
menzó copiando a Chaplin, llegó a ser 
el número uno en Estados Unidos. Su 
humor, que parodiaba el optimismo y 
la vitalidad del norteamericano, se 
basaba en recursos mecanicistas lleva
dos a su máxima perfección. 

Al contrario que Lloyd, Harry 
Langdon, tal vez por llegar dema-

Maestro Nelson C6rro. Chaplin, entre muchos otrQs. 
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siado tarde o demasiado temprano al 
cine (ya se acercaba el sonoro),por su 
humor absurdo y poético, por su ino
cencia casi patológica o por su timidez 
morbosa, nunca fue suficientemente 
apreciado por el público, indicó. 

Más adelante, en los comienzos de 
la década de los años 20, Hal Roach 
realiza una de sus comedias más popu
lares. Al igual que Sennett, descubre y 
desarrolla talentos cómicos como los 
de Laurel y Hardy ("el gordo y el fla
co") Charly Chase y Mickey Rooney, 
y directores como Leo McCarey y 
Gordon Douglas. 

Precisó que es esta década el mo
mento de esplendor de la comedia ci
nematográfica estadounidense, que 
alcanza una altura mayor que cual
quier otro género. De este periodo son 
algunas. de las grandes obras maestras 
del cine de todos los tiempos: El 
hombre mosca (Harold Lloyd, 1923), 
Sherlock Junior(Buster Keaton, 1914), 
La General (Keaton, 1926), Pantalo
nes largos (Harry Langdon, 1927),El 
cameraman (Keaton, 1928) y los me
jores cortos del "gordo y el flaco". 

Laurel y Hardy: el humor 
basado en el contraste 

Laurel y Hardy, la mejor pareja de 
cómicos que haya existido, se basa en 
el contraste: el gordo y el flaco, el ton
to y el listo, el audaz y el tímido. Su 
comicidad es trepidante y desaforada, 
su humor alcanza el límite extremo de 
lo anárquico y lo destructivo, y nada 
(ni nadie) escapa de su acción y ritmo 
demoledores. · 

Sin embargo, añadió, el slapstick 
no fue toda la comedia americana. Un 
alemán recién llegado a Hollywood, 
Ernst Lubitsch, realiza El cír'Zulo del 
matrimonio (1923) en la línea de Una 
mujer en París, de Chaplin, donde er. 
vez del trazo grueso aparecen la suti
leza y la ironía leve; Lubitsch inaugu
ra la comedia sofisticada, a la. que da
rá en el cine sonoro la categoría de 
obra maestra con su mágico toque. 

Llega el sonido al cine y los cómicos 
"se las ven negras": todo debe rein
ventarse; el cine, que se encontraba en 
un momento de apogeo, vu~lve a estar 
"en pañales". Muchos no resisten el 
cambio (Keaton, Langcon); otros se 
niegan al sonido (Chaplin, Clair, aun
que pronto terminarán por utilizarlo 
magistralmente); algunos lo adoptan 
con menos problemas (Lloyd, Laurel 
y Hardy). 

(Pasa a la pág. 29) 
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• ni RADIO 
g~lVERSIDAG 

MEXICO 

Noviembre 

]üeves 22 

7:05 h. Albéniz, Isaac: "Cantos de 
España" para piano. Bach, Johann 
Sebastian: Concierto para clavi
címbalo y cuerdas en La mayor, 
BWV 1055. 
7:45 h. Tiempo de cambio, progra
ma especial. 
8:50 h. Cursos monográficos, por 
Alvaro Matute. 
9:20 h. Albinoni, Tommaso: Ada
gio para cuerdas y órgano. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Bach, Johann Christian: 
Quinteto para oboe, violín, viola, 
cello y clavicímbalo en Fa mayor. 
11 :3p h. Palabras sin reposo, por 
Tomás Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia, por el Cen
tro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia. 
12~30 h. Rameau, Jean Philippe: 
Selecciones de la ópera "Zaroastro" 
(II). 
13:00 h. La opinión de los sucesos 
(repetición). 
13:30 h. Reseña histórica de la mú
sica mexicana, por Mario Kuri (re
transmisión). 
14:00 h. Actualidades políticas, por 
el Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
14:15 h. Fux,JohannJoseph, "Sere
nata a ocho" para instrumentos de 
viento y de cuerdas .Liszt, Franz: 
"La góndola lúgubre" para piano. 
17:00 h. Brahms, J ohannes: Varia
ciones y fuga sobre un tema de 
Haendel, Op. 24, para piano. Gar
cía Lorca, Federico: Canciones po
pulares españolas. 
18:00 h. Vivaldi, Antonio: Con
cierto en La menor para órgano y 
orquesta. 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana, por la Facultad de Econo
mía. 
19:15 h. Glazunov) Alt:11:ander: 
Concierto para saxofón y orquesta 
de cuerdas. 
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 
teatro 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. Granados, Enrique: Esce
nas románticas(Mazurka)para pia
no. 
22:35 h. Roussel, Albert: Cuarteto 
en Re mayor, Op. 45. 
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Progratnación en AM, 860 KHz • 

Viernes 23 

7:05 h. Weber, Carl Maria von: 
Quinteto para clarinete .y cuerdas 
en Si bemol mayor, Op. 34. Pou
lenc, Francis: "Suite francesa" para 
orquesta. 
7:45 h. Galería Universitaria, pre
senta Academia Médica. 
8:45 h. Galería Üniversitaria,por el 
Departamento de Promoción. 
9:20 h. Scarlatti, Alessandro: Con
cierto en Fa mayor. 
11:00 h. Bottesini, Giovanni: 
Obras para contrabajo y piano I. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de 
hoy, por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Morton, Charles: Piezas 
para laúd (1680). 
12:30 h. Brahms, Johannes: Trío 
para corno, violín y piano en Mi 
bemol mayor, Op. 40. 
13:00 h. Martin, Frank: Concierto 
para violín y orquesta. 
13:30 h. Hablemos de música, Los 
compositores y sus obras, por Uwe 
Frisch. 
13:45 h. Mendelssohn, Félix: Pieza 
de concierto para corno di bassetto, 
clarinete y piano, Op. 113. 
14:00 h. Schubert, Franz: Sonata 
para piano en La mayor, Op. pós
tumo (D. 959). Vivaldi, Antonio: 
Concierto para cuerdas y bajo con
tinuo en La mayor. 
14:45 h. La escena literaria inter
nacional, por Luis Guillermo Piaz
za. 

17:00 h. Moscheles, Ignaz: "Estu
dios característicos" para piano, 
Op. 95, Nos. 3, 4, 6 y 9. 
17:15 h. Radio UNAM en el mun
do, por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
W alter Schmidt. 
18:00 h. Purcell, Henry: Pavana y 
chacona para cuerdas en Sol me
nor. 
19:00 h. Punto de partida, progra
ma de los jóvenes universitarios, 
por Marco Antonio Campos. 
19:15 h. Liszt, Franz: Preludio y 
fuga para órgano sobre el nombre 
de Bach. 
20:30 h. Control remoto desde la 
Sala Nezahualcóyotl: III Tempora
da 1984 de la OFUNAM. 
22:45 h. Las campanas de la iglesia 
de Santa Genoveva. 

Sábado 24 

8:50 h. Vivaldi, Antonio: Concier
to para dos trompetas y orquesta en 
Do mayor, Op. 75. 

9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa, La 
actividad cultural en México. 
11 :15 h. The Beatles: "Aquí, allá y 
en todas partes", "Bosques norue
gos", "El fonto de la colina" y un 
popurrí. 
11:30 h. Paliques y cabeceos, por 
Tomás Mojarro. 
13:00 h. Notas sobre notas, por 
Juan Helguera. 
13:15 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
13:35 h. Addison, John: Diverti
mento, Op. 9, para 2 trompetas, 
corno y trombón. 
15:35 h. Perspectivas en la música 
amateur, colaboración de Interna
ciones. 
16:35 h. Dufay, Guillaume: Cinco 
piezas sacras. 
18:00 h. Encuadre cinematográfi
co, por la Filmoteca de la UNAM. 
18:15 h. Vaughan-Williams, 
Ralph: "Dona nobis pacem", can
tata. Shostakovich, Dimitri: Tres 
dúos para violín. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. Tercer Festival Universita
rio de Cultura Popular (transmi
sión diferida). 
22:00 h. 100 años de tango (re
transmisión). 
22:45 h. Haendel, Georg Friedrich: 
"Sonata en trío" en Sol mayor, Op. 
2, No. 6. 

Conciertos en AM 

Matutinos 

Jueves 22 

. 9:30 h. Igor Stravinsky: "Cuatro 
estampas noruegas". Arnold Bax: 
"Tintagel", poema sinfónico. Lud
wig van Beethoven: Concierto para 
piano y drquesta en Re mayor 
(arreglo del concierto para violín 
Op. 61). Walter Piston: Sinfonía 
No. 5. 

Viernes 23 

9:30 h. Ralph Vaughan-Williams: 
Obertura para "Las avispas" de 
Aristófanes. Ernest Blocl:a "Con
certo grosso No. 1". Félix Mendels
sohn: Concierto para violín y or
questa en Mi menor, Op. 64. Franz 
Berwald: Sinfonía en Do mayor 
"Singular" ( 1845). 

Sábado 24 

9:15 h. Hans Pfitzner: Obertura de 
"Katchen von Heilbronn". Hugo 
Alfvén: Selecciones del ballet "El 
hijo pródigo". Eric Coa tes: "Suite 
londinense". Anton Arensky: "La 
fuente de Bajchisarai" sobre un 
poema de Pushkin, Op. 46. Karol 
Szymanowski: Concierto para vio
lín y orquesta No. 2, Op. 61. Josef 
Haydn: Sinfonía No. 4 en Re ma
yor. 

Domingo 25 

8:05 h. Johann Strauss: Vals "Ro-

Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiarios 
de Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:00 Los universita
rios hoy. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. · 
9:15 y 13:25 h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
18:00 h. Rendez vous-avec vous. 
18:30 h. La familia Baumann. 
18:45 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
19:00 h. Pop pedagógico. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

sas del sur" Op. 338 (transcripción 
de Schoenberg). Anton Webern: 
Passacaglia para orquesta, Op. l. 
Arthur Honegger: "Pacific 2-3-1" y 
"Canto para alegría". Ro y Harris: 
"'Primavera de Kentucky". Frede
ric Chopin: Rondó a la cracoviana, 
Op. 14. Josef Haydn: Sinfonía No . 
84 en Mi bemol mayor. 

Vespertinos 

Jueves 22 

15:35 h. Charles Koechlin: "Cinco 
corales en los modos medievales". 
Ernest Bloch: "Suite sinfónica". 
Franz Josef Haydn: Concierto para 
oboe y orquesta enDo mayor (atri
buido a). Dimitri Shostakovich: 
Sinfonía No. 1, Op. 10. 

Viernes 23 

15:35 h. Josef Haydn: Concierto 
para órgano y orquesta No. 1 en Do 
mayor. Anton Bruckner: Sinfonía 
No. 3 en Re menor. 

Sábado 24 

13:45 h. Piotr Ilich Chaikovsky: 
Obertura fantasía de "Hamlet'', 
Op. 67 A. Niccoló Paganini: Con
cierto para violín y orquesta No. 1 
en Re mayor, Op. 6. William Wal
ton: Sinfonía No. 2. 

Otros 

Sábado 24 

7:05 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Sonata No. 15 en Do mayor, 
K. 545; Doce variaciones en Mi be-
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Domingo 25 

7:05 h. Schubert, Franz: Cuatro 
"Impromptus'' para piano, . Op. 
142. Berwald, Franz: Cuarteto de 
cuerdas No. 3. 
9:30 h. El rincón de los niños, por 
Rocío Sanz (retransmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por 
Ricardo Pérez Monfort. 
11:00 h. El domingo en el Chopo 
(control remoto). 
12:00 h. Concierto diferido. III 
Temporada 1984 de la OFUNAM. 
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: 
"Cosí fan tutte" (Así hacen todas), 
en dos actos, de W olfgang Ama
deus Mozart. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

mol mayor, K. 354, y Fantasía en 
Do menor, K. 396 (obras para pia
no). Johann Christoph Friedrich 
Bach: Sinfonía No. 4 en Mi. 
11:45 h. Héctor Villa-Lobos: Con
cierto para guitarra y pequeña or
questa (1951). Francois Devienne: 
Sinfonía concertante para dos flau
tas y orquesta en Sol mayor. Kurt 
Weill: Música para obras de teatro. 
Ludwig Spohr: Sonata para flauta 
y arpa en Do menor. 
17:00 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Sinfonía No. 40 en Sol menor, 
K. 550. Hilding Rosenberg: Cuar
teto de cuerdas No. 7. 
19:00 h. Franz Schubert: Quinteto 
para cuerdas en Do mayor, Op. 
163. Peggy Glanville-Hicks: Sonata 
para arpa. 

Domingo 25 

10:30 h. The Beatles: "El tonto de 
la colina", "Hey Jude" y "Submari
no amarillo". Paul Dukas: "Varia
ciones, interludio y final sobre un 
tema de Rameau" para piano. 
20:40 h. Ludwig van Beethoven: 
Sonataparavioloncello y piano No. 
2 en Sol menor, Op. 5, No. 2. Ser
gei M. Liapunov: Estudios tras~en
dentales para piano. Giovanni Ga
brielli: Seis obras policorales para 
cuerdas, maderas, metales y órga
no. 

De medianoche 
Jueves 22 

23:00 h. Félix.Mendelssohn: Músi
ca incidental para el "Sueño de una 
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RADIO 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Noviembre 

Jueves 22 

13:00 a 15:00 h. Kuri Aldana, Ma
rio: Canto latinoamericano. Stra
vinsky, Igor: "Agon", ballet para 
doce bailarines. Janacek, Leos: 
"Seis danzas de Lach". Chávez, 
Carlos: Concierto para piano y or
questa. Moulaert, Raymond: "Sin
fortía de valses". 
18:00 a 20:00 h. Opera en Radio 
UNAM: "Turandot", en tres actos, 
de Giacomo Puccini. 
20:00 a 21:00 h. Conciertos de Ra
dio Nederland con obras de: Stra
vinsky-Loevendie y Honegger. 
21:00 a 22:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Quinteto para clarinete 
y cuerdas en La mayor, K. 581. 
Brahms, Johannes: Sonata para ce
llo y piano No. 1 en Mi menor, Op. 
38. 
22:00 a 23:00 h. Chopin, Frederic: 
"Las sílfides" (arreglo orquestal de 
Gordon Jacob). Sibelius, Jean: Sin
fonía No. 6 en Re menor, Op. 104. 
23:00 a 24:00 h. Beethoven, Lud
wig van: Sonata para piano No. 16 
en Sol mayor, Op. 31, No. 1, y 
Cuarteto No. 10 en Mi bemol ma
yor, Op. 74 "Arpa". 
24:00 a 1:00 h. Catan, Daniel: "El 
árbol de la vida". Galindo, Blas: 
"Sinfonía breve". Scriabin, Alexan-

noche de verano". Joaquín Gutié
rrez Heras: "Los cazadores". Béla 
Bartók: Concierto para violín y or
questa No. 1, Op. póstumo. Franz 
Schubert: Sinfonía No. 3 en Rema
yor. Giuseppe Torelli: Sinfonía en 
Do mayor. 

Viernes 23 

23:00 h. Gustav Mahler: "La can
ción de la Tierra" para mezzosopra
no, tenor y orquesta. Wolfgang 
Amadeus Mozart: Concierto para 
piano y orquesta No. 2 en Sol ma
yor, K. 107. Carl Nielsen: Sinfonía 
No. 1 (1892). Tomaso Albinoni: 
Concierto en Re mayor para dos 
oboes de amor, fagot y dos cornos. 

Sábado 24 

23:00 h. Johannes Brahms: "Un ré
quiem alemán", Op. 45. Georges 
Bizet: ''Jeux d'enfants" (Juegos in
fantiles), suite orquestal. Frederic 
Delius: Concierto para cello y or
questa. Benjamín Britten: Danzas 
palaciegas de "Gloriana'' (arreglo 
de V ulian Bream). 

Domingo 25 

23:00 h. Louis Spohr: Sonata para 
violoncello y arpa en La bemol ma
yor, Op. 115. Johannes Brahms: 
Sonata para violín y piano en Sol 
mayor, Op. 78. Johann Sebastian 
Bach: "El clave bien temperado", 
libro Il, preludios y fugas Nos. 13 a_ 
16. Dimitri Shostakovich: Prelu
dios y fugas para piano, O p. 87. 
Nicolás D'Alayrac: Cuarteto de 
cuerdas en Re mayor, Op. 7, No. 3. 

Programación en FM, 96.1 MHz 

der: Sonata para piano No. 4 en Fa 
sostenido mayor, Op. 30. 

Viernes 23 

13:00 a 15:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Cantata "David de peni
tente", K. 469: Concierto para vio
lín y orquesta en Re mayor, K. 211, 
y Rondó para violín en Do mayor, 
K. 373. Prokofiev, Sergei: Sinfonía 
concertante para cello y orquesta, 
Op. 125. 
18:00 a 19:00 h. Tetemann, Georg 
Philipp: Concerto grosso en Si be
mol mayor para 2 flautas, oboe, 
violín, cuerdas y continuo y Con
cierto en Re menor para flauta, 
oboe, cuerdas y continuo. Bach, Jo
hann Sebastian: . Concierto para 
violín y orquesta en Mi mayor, 
BWV 1042. Danzas cortesanas 
francesas del Renacimiento del si-,..-
glo XVII. .-"" 

19:00 a 20:00 h. Blacher, Boris: 
"Fantasía orquestal" (1956). Reine
cke, Carl: Concierto para flauta y 
orquesta en Re mayor, Op. 283. 
Britten, Benjamín: "Guía de la or
questa para los ·jóvenes" (narrada 
en español). 
20:30 a 22:30 h. Control remoto 
desde la Sala Nezahualcóyotl: III 
Temporada 1984 de la OFPNAM. 
22:30 a 1:00 h. Frecuencias enlaza
das. 

Sábado 24 

13:00 a 15:00 h. Mendelssohn, Fé
lix: Obertura de "Mar en calma y 
viaje próspero", Op. 27. Poulenc, 
Francís: "Sinfonietta". Josten, 
Werner: "Endimión", ballet. Ger
shwin, George: "Rapsodia en 
azul". Beethoven, Ludwig van: 
Sinfonía No. 7 en La mayor, Op. 
92. 
18:00 a 19:00 h. Bath, Ka~l Philipp 
Emanuel: Concierto para oboe y 
cuerdas en Mi bemol mayor. Alicia 
de Larrocha toca piezas para piano 
de Mateo e Isaac Albéniz. Carleva
ro, Abel: "Preludios americanos" 
para 'guitarra. 
19:00 a 20:30 h. Chausson, Ernest: 
"Poema" para violín y orquesta, 
Op. 25. Sibelius, Jean: "La hija de 
Póhjola" , poema sinfónico, Op. 49. 
Bernal Jiménez, Miguel: "El chue
co", ballet. Corrette, Michel: Con
cierto para corno y orquesta en Do 

Programas diarios 
enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
7:15 h. La familia Baumann. 
7:30 h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labores. 

mayor, "La Choisy". Schubert, 
Franz: Sinfonía No. 5 en Si bemol 
mayor, D. 485. 
20:30 a :l:l:OO h. Controles remotos 
y conciertos diferidos. 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Ra
dio Nederland con obras de Rosetti, 
Lutoslawsky y Scriabin. 
23:00 a 24:00 h. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Cuarteto No. 16. en Mi 
bemol mayor, K. 428. Barraque, 
Jean: Sonata para piano. 
24:00 a 1:00 h. Wolf-Ferrari, Er
manno: "El secreto de Susana", in
termezzo en un acto. Scheide
mann, Heinrich: Fantasía sobre el 
Magníficat pára órgano. 

Domingo 25 

18:00 a 20:00 h. Dvorak, Antonio: 
Trío en Mi menor, Op. 90, "Dum
ky". Purcell, Henry: Tres fantasías 
para violas da gamba a cinco y sie
te voces. Chopin, Frederic: · Ma
zurkas para piano, Nos. 32-38. Pro
kofiev, Sergei: "Pedro y el lobo", 
cuento sinfónico para niños (narra
do en español). Bach, Johann Se
hastían: Suite para cello solo No. 3 
en Do mayor. 
20:00 a 22:00 h. Goetz, Herman: 
"Obertura de primavera", Op. 15. 
Liszt, Franz: "Fantasía húngara" 
para piano y orquesta. Revueltas, 
Silvestre: "Cuauhnáhuac". Liadov, 
Anatol: "Baba-Yaga", Op. 56, y 
"Kikimora", Op. 63. Bloch, Er
nest: "Schlomo", rapsodia hebrea 
para cello y orquesta. Mendels
sohn, Félix: Concierto para violín y 
orquesta en Mi menor, Op. 64. La
ló, Edouard: Sinfonía en Sol me
nor. 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Frecuencias enlaza
clac;. 
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En lo Facultad de Arquitectura 

El Taller 1 ganó el Torneo 
Interior de Basquetbol 

u~ \(jYJ) 

En el "Wi/lrido Mossieu" 

Subtítulo para el equipo de Judo de la UNAM 

El equipo de Judo de lo UNAM, obtuvo el segundo lugar en el trodlclonol 
Torneo "WIIIrldo Mossleu", en lo categoría Medio Superior orgonlzodo 
por el Instituto Politécnico Nocional en las instalaciones de la Vocacional 
3, en el CaSICia de Santo Tomás. 

En dicho torneo, domJe se Impuso el equipo del IPN, los judokas de 
la UNAM obtuvieron sus mejores resultadoc a través de Jorge Tolavero y 
Enrique Yáñe.z, quienes dominaron a sus contrincantes en los categorías 
de 7J y 60 kilogramos, respectivamente, para llevarse el prlmerlugor. , 

Junto con ellos, Alberto Muñoz gonó ef segundo sitio en 65 kilos~ y 
Miguel Arroyo el tercer puesto en la mismo categoría. Otro segundo fu. 
gar, pero en la rama femenil, fue conseguido por Elvlro Yáñe.z en 48 ki· , 
logramos. 

Tras Informar lo onterior, Juan Ramón Muño.z,entrenador de Judo en 
el CCH Sur, oñadló que en lo que resta del año los ¡udokas unlveriltorlos 
se dedicarán o realizar sus prácticos de invierno y a promover este de· 
porte entre sus compoñeros de estudio, para Iniciar con buenos augurios 
lo temporada regular en 1985 con el Torneo de JÚdo del CCH Sur, en que 
se espero lo asistencia de 350 competidores. • 

e on los tres primeros lugares obte
nidos por los talleres 1, 5"Max Cet

to" y "E", respectivamente, culminó 
con éxito el Torneo Interior de Bos
quetbol. que durante el segundo se
mestre de 1984 se llevó a efecto en 
las canchas al aire libre de Ciudad 
Universitaria 

En esta ocasión el torneo contó con 
lo participación de diez equipos, cu
yas actividades fueron coordinadas 
por la representante del equipo fe· 
menil de basquetbol de la facultad, 
Ana Lilia Mercado, quien afirmó que 
el equipo campeón (el Taller 1) tendrá 
la oportunidad de representar a la Fa
cultad de Arquitectura {como segun
do equipo) en el próximo Torneo de la 
Liga Universitario, cuyos encuentros 
darán comienzo a partir de enero de 
1985. 

Paro iniciar los encuentros de lo Li
ga Universitaria de Basquetbol en su 
temporada programada para 1985, se 

espera contar con una asistencia mí
nima de 22 equipos, entre los cuales 
deberán figurar lo$ conjuntos del 
Taller 1 y la Selección de Arquitectu
ra. 

Cabe señalar que los equipos que 
intervinieron en el Torneo'tnterior de 
la Facultad de Arquitectura fueron: 
Taller "C", Estribos del Taller "C", 
Taller 2-5-D, Taller "E", Taller "H", y 
Taller "M", además de los talleres de 
número 1, 4, 5 "Max Cetto" y "Excla
vos", del Taller 5. 

Por último, Ana Lilia'Mercado dijo a 
Gaceta UNAM que, para seguir pro
moviendo el basquetbol en fa Facul
tad de Arquitectura, el director de la 
misma, arquitecto Ernesto Vefasco, 
haró entrega de los trofeos, diplomas 
y libros a los integrantes de los 
equipos ganadores en el Torneo Inte
rior, para que les sirva de motivación 
en su desarrollo académico-deporti
vo. • 

Cambió de fecha: el 7 de diciembre 

"Clínica y exhibición · 
gimnástica", por un equipo 

checoslovaco 

E 1 presidente de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, protesor Gre
gorio V ázquez, informó que la Clínica y exhibición gimnástica que 

impartirá un seleccionado femenil de la República Socialista de Checo
eslovaquia cambió su fecha de celebración para diciembre 7, a partir .de 
las 9:45h,enelGimnasiodeDeportesdel Frontón Cerrado de Ciudad Uni
versitaria. 

El acto es patrocinado y organizado por la Subsecretaría del Depor
te, la Dirección General de Promoción Deportiva del DDF, la Federación 
Méxicana de Gimnasia y el Comité Deportivo Delegacional de Coyoacán, 
en colaboración con la Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la UNAM, a través de la Asociación de Gimnasia de esta 
Casa de Estudios. 

El profesor V ázquez estimó que el representativo femenil de Checo
eslovaquia reunirá aproximadamente treinta participantes, quienes brin
darán las exhibiciones y clínicas que se contemplan en su programa de ac
tividades. 

Ante esta exhibición, la presencia de las gimnastas extranjeras será 
buena alternativa para los deportistas nacionales que desarrollan esta ac
tividad, quienes podrán enriquecer sus conocimientos y técnicas con los 
miembros de la delegación visitante. • 
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En emocionante encuentro 

Tigres 28-Pumas 20 

E n un juego donde la fuerza en el 
golpeo se impuso al juego aéreo y 

a la velocidad, los Tigres de la Univer
sidad Autónoma de Nuevo León ven
cieron el pasado fin de semana a la Se
lección Puma en un juego de colofón a 
la Temporada 1984 de la Organiza
ción Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano(ONEF A). 

El marcador de 28-20 fue muy dife
rente a lo que pensaba la tribuna pu
ma hasta el segundo cuarto, cuando 
los del Pedregal llegaron a estar arriba 
en los cartones por 20-7, merced a 2 
goles de campo y 2 puntos extra de Al
fredo Ruiz, así como a la buena recep
ción de Alejandro Carpinteyro (en un 
pase de 23 yardas), y a una carrera 
corta, pero bien llevada de Javier G<:>n
zález Toussaint, todo ello bajo el co
mando del joven mariscal Marco Ra
mos. 

en adelante los norteños, lejos de 
mostrarse cansados, emprendieron un 
sistemático golpeo tanto a la defensiva 
como cuando se trataba de ganar yar
das para su causa .. 
. El juego terrestre de la UANL 

afrontó la creatividad de los marisca
les. pumas, quienes perfectamente se 
movieron hacia los lados para esqui-

Sin embargo,cuandoarreció la pre
sión de los regiomontanos la escuadra 
universitaria comenzó a cometer erro
res, algunos motivados por acciones 
rudas de losTigres. Del tercer cuarto 

Convocatoria 

Elección de la Cualxóchitl (Flor hermosa) 
Lc Direcc;ión General de Promoción Deportiva del Departamento del 

Distrito Federal y lo Organización Nocional Estudiantil de Futbo~ Ameri
cano, convocan o todos los organizaciones de futbol americano o partid· 
por en el <;oncurso paro elegir o lo "Cuolxóchltl" (Flor hermoso) del Tazón 
Azteca, que se Uevorá a cabo en el domo del Centro Deportivo del Plon 
Sexenol, el día 9 de diciembre de 1984, de acuerdo a las siguientes 

lo. lugar y fecha 

.2o. Partí~ipantes 

3o. 'Junta previo 

4o. Inscripciones 

5o. Categorías 

6o. Elección 

}o. Jurado 

So. Transitorios 

Bases: 

·El concurso se realizará en el domo del Centro De
portivo Plan Sexenal, el día 9 de diciembre de 1984, 
a las 12;00 h. 
Podrán participar todos los representantes de tos 
organizaciones de futbol americano. 
Se llevará a cabo en el Auditorio "Antonio Hora Oli
vo" de la Dirección General de Promoción Oeporti· 
va, el día 30 de noviembre del año en curso,o los 
19:00 h. 
Quedan abiertas a partir de lo publicación de lo 
presente convocatoria y hasta el4de diciembre a los 
21:00 h. 
t.c inscripción seró gratuita y los formas poro rea
lizar ésto, se recogerán y entregarán por duplicado 
en la Dirección G~n~ral 4e Promoción Deportiva 
del Departamento del Distrito Federal, ubicado.~ 
el Velódromo Olimpiéo "Agustín Melgar'', aven,ido 
Morelos y Rodomés Treviño,. colonia Jardín Bcíl· 
buena y en lo Comisióll de FutbOI Americano de la 
UNAM. 
las categorías serón: A) de 1 O a 15 años y 8) de 16 o 
23 años. 
- 8elle%a •. 
- Personalidad. 
~Grada. 

Entre los tres c:;ori<;lidqto~ que hoyan 'II&Odido mayor 
cQI'Itrdod de votos. ;¡ · 

El jurado será integrado por personas de reconoci
do prestigio y solvencia moral: s.us decisiones s~
rán inapelables. 
los casos no previstos en. la presente convocatoria 
serán .resueltos en suoportunidod P,orel Comité Or
ganizador. 
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var la ruda defensiva contraria, e in
tentarC?n pases de cortas y largas dis
tancias. Justamente minutos antes de 
concluir el juego los pumas vieron ma
logrados sus esfuerzos por alcanzar a 
sus rivales en el marcador, ya que Os
ear Cutiérrez interceptó un pase en
viado desde la misma yarda 30 del te
rreno tigre, quedando el marcador fi
nal como se consigna. 

Pese a que en esta ocasión el triunfo 
favoreció a Tigres debe destacarse la 
entrega y creatividad que por momen
tos mostraron los jugadores de la 
UNAM. 

El 12 de diciembre en CU 

La superioridad física del equipo 
visitante fue manifiesta, así como el 
grado de entendimiento adquirido por 
ellos, luego de militar durante todo el 
año juntos y enfrentándose a escua
dra~ texanas, lo que sin duda también 
ha proporcionado experiencias al 
equipo que dirige el entrenador Caye
tano Garza. La Selección Puma, in
tegrada con los mejores elementos de 
Cóndores, Aguilas Reales, Osos, Gue
rreros Aztecas y Huracanes, ha tenido 
que "remar contra la corriente" en es
tos días de escasa preparación, para 
poder aglutinar bajo el mismo sistema 
y con un estilo común a jugadores de 
tan diversa extracción. 

Por ello, es lógico pensar que en el 
juego de revancha, que tendrá lugar 
este viernes en el Estadio de la Univer
sidad Autónoma de Nuevo León, allá 
en Monterrey, la afición salga ganan
do, pues podrá apreciar a unos tigres 
poderosos y alentados por su público, 
frente a una escuadra puma mejor 
conjuntada, con mas días de entrena
miento y mayor entendimiento en sus 
líneas. 

El juego creativo, rápido, en donde 
las opcionales no son desusadas, son 
las mejores armas del conjunto, que 
ya viajó a la Sultana del Norte al man
do de Diego Carcía Miravete. • 

Tercera Carrera Atlética de la 
Amistad 

O rganizada por la Dirección Ge
neral de Servicios Auxiliares, la 

Dirección General de Actividades De
portivas y Recreativas, la Secretaría 
de Deportes del STUNAM y el Depar
tamento de Vigilancia de la UNAM, el 
próximo 12 de diciembre se llevará a 
cabo la Tercera Carrera Atlética de la 
Amistad, cuyos recorridos, de 7 kiló
metros para mujeres y 14 kilómetros 
para varones, dará principio a las 
10:00 h en el Estadio de Prácticas de 
Ciudad Universitaria. 

En esta ocasión la tercera versión de 
la Carrera de la Amistad contará con 
la programación de siete categorías 
(en ambas ramas), que son : "A", para 
competidores de 16 a 21 años de edad: 

· "B", de 21 a 26: "C", de 26 a 32: "O", 
de 32 a 40: "E", de 40 en adelante, y 
la abierta, para competidores no cla
sificados. 

Las inscripciones serán a partir de 
la publicación de esta convocatoria en 

la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas, costado sur 
del Estadio Olímpico Universitario 
(por el estacionamiento No. 8), de las 
9:00 a las 1.5:00 h: en el Departamen
to de Vigilancia, ubicado en avenida 
Universidad No. 3000 (entrada princi
pal a Ciudad Universitaria)', de lO:QO 
a 18:00 h. y en Centeno 145, colonia 
Esmeralda (donde se encuentran loca
lizadas las oficinas del STUNAM), de 
las 8:30 a las 15:00 h, de lunes a vier
nes. 

Las inscripciones se deberán hacer 
personalmente en las direcciones arri

. ba anotadas. hasta el 7 de- diciembre. 
Al finalizar la carrera las autorida

des del DepartamentcJ de Vigilancia 
sancionarán una competencia interna 
para trabajadores y familiares de di
cho Departamento, cuyas modalida
des serán de 100, 400 y 1000 metros 
planos, en el Estadio de Prácticas. • 
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Publicaciones Universitarias 

Este número de Ensayos, revista trimes
tral de la División de Estudios de Pos gra
do de la Facultad de Economía, correspon
diente al segundo trimestre del presente 
año, comprende cuatro secciones: Avan
ces, Contribuciones, Traducciones y Resen
ciones. 

La primera de ellas comienza con un 
ensayo de Carlos Schaffer, quten agradece 
el apoyo prestado para su elaboración 
por José Luis Ceceña, Sergio De la 
Peña, y Enrique Semo. Se titula De la 
noción de clase obrera (o de qué tan 
mágicas pueden ser las grandes categorías). 
"Dentro de los aspectos que hoy confor
man la crisis del marxismo (y de las 
ciencias sociales) el que se refiere a las 
categorías y su modo de empleo tiene no 
poca importancia". En este marco realiza 
un análisis crítico del significado sustan
cial de los conceptos abstractos de prole-

- tariado y clase obrera. 
Los marxistas frente al Estado mexica

no, de Octavio Rodríguez Araujo, es el 
segundo trabajo presentado en este núme
ro de Ensayos. Señala las diversas posicio
nes asumidas por los marxistas con 
respecto al Estado mexicano y su signifi
cación histórica, apuntando que al res
pecto han existido tantas interpretaciones 
como tendencias divergentes dentro del 
marxismo han existido y existen en el 
país. 

México: del petróleo a la estabilización, 
de Sofia Méndez V., es un trabajo donde 
se examinan Jos problemas más recientes 
de la economía mexicana, señalando 
que la principal causa de la crisis actual 
no es el carácter d'e la política económica 
seguida durante los .años de auge petro
lero. Afirma que "en realidad, subyacen
te a las dificultades y desajustes financie
ros hay una profunda crisis de carácter 
estructural". 

Finaliza Já sección Avances un estudio 
de Carlos Maya Ambia, titulado Elemen-

Ensayos 
(Economía Política e Historia) 

• Revista de la División de Estudios de Pos grado de la Facultad 
de Economía, volumen I, número 2, segundo trimestre de 1984 
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en la mesa redonda celebrada en Cavtat, 
Yugoeslavia, del 25 al 29 de octubre de 
1982, donde se trataron temas relativos 

Intitulado "La Universidad en el Tiempo" ~ 

Apuntes, de Extensión Académica 

• Agrupa textos de 
conferencias 
que integrall'los 
ciclos del Programa 
Grandes Ideas/ 
Grandes Temas 

L a Dirección General de Extensión 
Académica es la dependencia universi

taria que lleva a cabo el Programa 
Grandes Ideas/Grandes Temas, que con
siste en ciclos de conferencias en donde 
se tratan diversas áreas del conocimiento 
de carácter universal, con el fin de 
contribuir a la educación integral de los 
estudiantes. 

Por otro lado, entre los objetivos del 
Programa están el desarrollar los diver
sos tópicos desde una perspectiva multi
disciplinaria, con un enfoque científico, 
tecnológico, sociológico, humanístico y 
artístico. Con ello se pretende ofrecer 
una visión amplia y diversificada de 
cada tema a tratar. 

Extensión Académica recupera de Jos 
programas Jos contenidos; esto se logra 
mediante una edición sencilla que agrupa 
en un pequeño texto las distintas confe
rencias presentadas alrededor de un 
ciclo. Esta edición, a la que se le denomi
na Apuntes, se distribuye en el plantel 
educativo que en su momento fue la 
sede del ciclo. 

Apuntes de ExtensiÓn Académica tiene 

al pensamiento marxista de la actualidad 
y sus perspectivas. 

Bajo el rótulo Contribuciones aparece 
un trabajo realizado en colaboración 
por Antonio Gutiérrez y Yolanda Trápa
ga, denominado Rosa Luxemburgo: repro
ducción y proceso de dominación capita
lista. Los autores señalan que el análisis 
de ese tema implica adentrarse en una 
polémica que va "más allá de la compro
bación o no de la validez de la hipótesis 
sobre las cuales Marx construye los 
esquemas de la reproducción del capital 
social en su conjunto". 

Bolívar Echeverría y Gustavo Leal 
aportan un ensayo titulado Discurso 
crítico y desmistificación: el tema del 
salario, donde se analizan aspectos del 
discurso crítico de Marx en El capital 
referentes al problema del salario y a su 
carácter mistificante, que implica el oculta
miento de diversos fenómenos d~ carácter 
cualitativo y cuantitativo. 

En Traducciones se enfoca el tema 
Racionalidad e irracionalidad en la crítica 
de lo político en Deleuze y Foucault, a 
través de dos artículos: Poder, teoría y 
deseo, de Massimo Cacciari, filósofo 
político del Partido Comunista Italiano; 
y Lo que digo y lo, que dicen que digo , de 
Michel Foucault. La traducción del 
italiano de ambos artículos es obra de 
Julio Echeverría. 

En Resenciones se publica un extenso 
comentario sobre el libro La disputa por 
la nación, de Rolando Cordera y Carlos 
Tello, editado por Siglo XXI. El comen
_tario pertenece a Pedro López Díaz y se 
titula De la pérdida de la nación al 
rescate del Estado(¿ Una crítica tardía?). 
Cierra esta entrega de Ensayos una 
Selección bibliográfica acerca del Estado 
mexicano en la economía (1940-1960) 
realizada por Beatriz Fujigaki Cruz, 
donde se reseñan varios libros que refie
ren a esa temática. • 

entre sus propósitos comunicar -en forma 
clara y sencilla- el acervo de hechos y 
teorías que conforman hoy el mundo de 
la ciencia y estimular el acercamiento 
entre el científico y la sociedad. 

En esta ocasión ha aparecido el No. 
13 de Apuntes, intitulado "La Universi
dad en el Tiempo". Este texto está 
integrado por seis temas:" Antecedentes 
medievales de la Real Universidad de 
México", "La Universidad de México 
durante Jos siglos XVI y XVII", "La 
Universidad en el siglo XVIII"," Ausencia 
y presencia de la Universidad de México", 
"La Universidad Nacional Autónoma 
de México y la autonomía", y "La 
Universidad contemporánea en México". 

Están por aparecer próximamente: 
No. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Energía 
Computación y robótica 
Perspectivas para el siglo XXI 
México en el siglo XX: los primeros 
50 años 

18. El idioma español, expresión de 
una conciencia 

19. La célula • 
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Visita guiada 

La Santfsima 

y Hospital de Jesús 

Curso Vivo de Arte, Patrimonio 
Universitario y Extensión Cultural in
vitan a la visita guiada a La Santísima 
y al Hospital de Jesús, que se efectua
rá el sábado 24 de noviembre a las 
10:00 h, dirigida por Fernanélo Rodrl
guez lazcano. 

El punto de reunión será en San 11-
defonso, por Justo sierra, frente al 
Templo Mayor. 

Informes en Curso Vivo de Arte, al 
teléfono 655-13-44, extensiones 2480 
y 2484. 

Seminario en el 11M 

Viscoelasticidad de los 
ion6meros 

El Departamento de Polímeros del 
Instituto de Investigaciones en Mate
riales informa del seminario Visco· 

'e elasticidad de los lonómeros, que dic
tará el doctor Agustín González, del 
Instituto de Flsica, el jueves 29 de no
viembre a las 11:45 h, en la sala de 
conferencias del instituto. 

Informes: con los doctores Octavio 
Manero Brito y lourdes Vega, al telé
fono 550-52-15, extensiones 4743 y 
4744. 

• XI Semana 
académica cultural 

de medicina 
del deporte 

El Comité Ejecutivo de la Asociación 
de Medicina del Deporte, A.C., invita 
a la XI Semana académica cultural 
de medicina del deporte, que se 
llevará a cabo del3 al7 de diciembre, 
en el auditorio principal de la Facultad 
de Medicina, de 15:00 a 19:00 horas. 

Proyecto académico en comportamiento 

orga n izacional 
Oentro del segundo ciclo del Proy.ao acad•mlco en comportamlen· 

to arganlaaclonal, organizado por la Unidad Académica de los Ciclos Pro
fesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades y el lnsti
t~to de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Jaime 
Jtménez, del tiMAS, dictará la conferencia ¿Calidad de vida en el trabajo 
en Mjxlco?, el 2!> del presente mes en la Sola de Juntos de lo Unidad 
Académico de los CPyf del CCH, a las 19:00 h. 

Informes con la sei\orita leticio Nieto, al teléfono 550-51-75 de lu-
nes a viernes, de 8:30 o 14:00 h. ' 

Curso de actualización profesional 

Prefabricación e industrialización de edificios 

Dirigido a ingenieros, arquitectos y 
constructores interesados en la utili
zación de elementos prefabricados, 
la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Acatlán organiza el curso de 
actualización profesional Prefabrica· 
clón e Industrialización de edificios, 
del 3 al 7 de diciembre, de 17:00 a 
21:00 h, coordinado por el arquitecto 
Ernesto Viterbo Zavala. 

El objetivo del curso será actualizar 
el conocimiento profesional en el di
seño, fabricación, producción, rela
ción de materiales, construcción y 
montaje de elementos prefabricados 
de concreto, modera, fibra de vidrio y 
otros, como sistema o utilizar. 

Temario: 

- Desarrollo histórico de lo in
dustrialización de lo construcción. 

- Conceptos básicos y su influencio 
en la arquitectura e ingeniería. 

- Desarrollo de la prefobricación en 
la construcción. 

- Organización y producción en lo 
prefobricoción. 

- Prefobricoción en estructuras de 
concreto. 

Informes e inscnpc1ones: en el 
plantel (avenida Alcanfores s/n, Jar
dines de Son Mateo, Noucalpon de 
Juárez, Estado de México), Departo
mento de Educación Continuo, Unidad 
Académica 1, cubiculos 209 y 210, te
léfonos: 373-82-75 (directo), 373-23-99 
y 373-28-36, extensión 260. 

DGEA/PUAL 

Grandes Ideas/Grandes Temas 

Los alimentos 

Ccfordinado académicamente por el 
Programo Universitario de Aiimen
tos, éste y lo Dirección General de Ex
tensión Académica informan del ciclo 
de conferencias Los alimentos, que se 
efectuará en el auditorio B de lo Fa
cultad de Quimico, del 26 al 29 de no
viembre, conforme al siguiente 

Programa: 

Lunes 26 

11:00 h. Inauguración 
11 :30 h. Conferencia y proyección: El 
mar: almacén natural de comida. Ar
turo Aguirre de león.. Patricio 
Sánchez Gil. 

-Documental sobre el mar-. 

18:00 h. Problemática y perspectiva 
de la solución de conservación de 
granos y semillas. Jorge Ramirez. 

Miércoles 28 

11:00 h. Conferencia: Pasado, pre· 
sente y futuro de la alimentación en 
México. M en C Moría Cristina Mapes. 
18:00 h. Conferencio: Alimentos del 
futuro. Luis Alcántara Gutiérrez. 

Jueves 29 

11 :00 h. Conferencio. Los insectos 
que podemos comer. Julieto Ramos. 
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Centro Universitario de 
Profesores Visitantes 

Profesores visitantes 

El doctor V.R. Dowell Jr., del latín 
American Professorship Progrom (lA
PP), visito la Facultad de Medicino po
ro coordinar el curso de actualización 
denominado Papel del Laboratorio de 
Microbiología en el diagnóstico de in· 
fecciones oportunistas e intrahos· 
pitalarias. Periodo de estancia: hasta 
el 9 de diciembre. Informes: doctora 
Silvia Giono Cerezo, teléfono: 548-52-
14. 

Simposio: Los ideas del 
Descubrimiento en América 

El Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios latinoamericanos, invito al 
simposio Las ideas del Descubrimien· 
toen América, en el que participarán 
las siguientes personalidades: de Ar
gentir-~a: el doctor Carlos O. Nollim, 
Universidad Nacional Cuyo; de Brasil: 
el doctor Carlos G. Mota, Universidad 
de Sao Poulo; de Colombia: los docto
res Luis E. Orozco, Universid~d de los 
Andes, y Joiro Berna! Parra, Universi
dad Joveriono; de Ecuador: el doctor 
Carlos Paladines, Universidad Católi
ca; de España: los doctores Guodolu
pe Ruiz Jiménez, IAETI, y José Luis 
Abellon, Poulino Castañedo, Lucio 
Pereña, Guillermo Céspedes, José 
Luis lópez Schummer y Francisco Mo
rales Padrón, Instituto de CoopertJ
ción Iberoamericana. 

Asimismo, de Estados Unidos: el 
doctor Osear Marti, UClA; el doctor 
Richard Morse, Wilson Center; el doc
tor Carlos Stoetzer, Fordhom Univer
sity; el doctor Henry Roymond, Ame
rican University, y el doctor Williom 
Kilgore, Baylor University; de Ja
maica: el doctor Patrik Bryon, Univer
sidad Javeriono; de Panamá: el doc
tor Ricourte Soler, Universidad de Pa
namá; del Perú: los doctores María 
Luisa R. de Tuesta, Universidad Son 
Marcos, y Francisco Miró Quezoda, 
de lo misma Universidad; de la Re
público Dominicana: el doctor Fronk 
MoyoPons,Museodel Hombre;delo Re
público Federal de Alemania: el doctor 
Gregario Souerwold, y de Venezuela:_ 
el doctor Domingo Miliani, Centro de 
Estudios Internacionales ·Rómulo 
Gallegos. 

Periodo de estancia: del 26 de no
viembre al 2 de diciembre. Informes: 
licenciado Juan Manuel de lo Serna 
Herrero, teléfono 559-84-93. 
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Se impartiró en lo ENM 

Curso especial sobre música y matemáticas 

El compositor Julio Estrado, de lo 
Escuela Nacional de Música, y el inge
niero Jorge Gil Mendieto, director del 
Programo Universitario de Cómputo, 
ofrecerán un curso especial con moti
vo de la presentación de su libro Mú· 
sica y teoría de grupos finitos, publi
cado por el Instituto de Investigacio
nes Estéticas de la UNAM. 

El temario del curso comprende la 
relación entre las matemáticas y la 
músico, generación de grupos finitos 
por medio de números y de notas mu
sicales, relaciones ormónico-contro
puntisticas, secuencias melódicas ge
nerados o partir de teorio de redes y 
algunos aplicaciones al análisis de 
obras musicales; concretamente: Pre· 
ludio y Fuga en Oo menor, de Bach, y 
Sonata Patética, de Beethoven. 

El interés de este curso reside en 
que el lector de este novedoso texto 
puede acudir directamente a los auto
res poro la revisión, discusión y e·jer
cicio de métodos y técnicas desarro
lladas en este volumen. 

El curso Música y teoría de grupos 
finitos se llevará a cabo los sábados 
de 10:00 a 13:00 h, o partir del 24 de 
noviembre, continuando los días 1 °, 8 
y 15 de diciembre, paro reanudarse 

los dios 15, 19, 26 de enero y concluir 
el 2 de febrero. 

Los asistentes serán requeridos po
ro labores específicas en composi
ción: escribir un fragmento musical a 
partir de las ideas propuestas, y en 
musicologio: realizar un análisis de 
una composición previamente : 

los composiciones generadas en el 
curso serán ejecutadas en el concier
to dé fin del mismo. 

El curso, que comprende un total de 
8 sesiones en su primera etapa, se 
llevará o cabo en la Escuela Nacional 
de Música. Xicoténcotl 126, colonia 
Del Carmen Coyoacán. Aun cuando el 
cupo está limitado, dando prioridad a 
los alumnos de composición y de mu
sicologia de dicha escuela, los orgoni
sodores han abierto la entrada a es
tudiantes provenientes de la ENMyC
NM. 

El curso, de carácter gratuito, exige 
solamente la inscripción de los intere
sados al mismo. a través de la Coordi
nación de Actividades Artisticas y 
Culturales de la escuela, a los teléfo- · 
nos: 688-32-20 y 688-33-08, con el se
ñor Rafael luna Pimentel, coordina
dor del mismo. 

Extrauniversitoria 

Cursos de hebreo y Biblia 

El Instituto Cultural Mexicano
Israelí, AC, anuncia los cursos de 
hebreo y Biblia, cuyo trimestre ini
ciará hoy jueves 22 de noviembre y fi
nalizará el 22 de febrero. El programa 
del trimestre se desarrollará de la si
guiente manera: 

Nivel de principiantes: lunes y miér
coles, de lO:OOa 11:30, 17:00a 18:30y 
de 19:30 a 20:30 h. 

Cursos de octuolizoción 

Intermedios: martes y jueves, de 
10:30 a 21 :00 h. 
Avanzados: martes y jueves, de 20:00 

· a 21:30 h. 
Biblia: miércoles, de 19:30 a 21:15 h. 

Inscripciones en Culiocán No. 71, 
2o. piso, colonia Hipódromo, de 10:30 -
a 15:30 h. Informes: a los teléfonos 
584-78-77 y 584-72-56. 

Lingüística aplicada 
Hasta el día 29 de marzo de 1985 

tendrán lugar en el Centro de Ense~ 
ñonzo de lenguas Extranjeras (CELE) 
cuatro cursos de actualización, inicia
::los ayer en Lingüístico apJicada,orgo
nizados por lo Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des y el CELE. 

Los cursos versarán sobre: 1. Dise
ño de cursos. 2. Didáctico de lo len
gua extranjera. 3. Análisis de erro
res. 4. Auxiliares en la enseñanza de 
Ten guas. 

Duración: 32 horas mínimo paro cado 
curso, en sesione~ matutinos. 

Requisitos: 

- Corta de propósitos de ingreso. 
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·- Una entrevisto oral con lo Comi
sión de Admisión. 

- Antecedentes académicos suft 
cientes o juicio de lo Comisión de 
Admisión. 

Informes y aceptación: maestra Maria 
Molino', CELE, planto baja, teléfono: 
550-53-25, en horas hábiles. 

Registro: hasta el 30 de noviembre en 
lo Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado, Deporta
mento de Servicios Estudiantiles. In
surgentes Sur y Circuito Escolar. o un 
costado del Centro Médico Universi
tario. teléfono 550-52-15. extensiones 
3553 y 3562. 

Cuota única: $4,000.00 cado curso. 
Al finalizar el curso se doró constan
cia. 

Curso de actualización 

Programación de conjuntos habitacionales 

la Coordinación de Actualización 
de lo División de Estudios de Posgro
do de la Facultad de Arquitectura in
vito al curso de actualización Promo· 
clón de con¡untos habitacionales, que 
se impartirá en el Au~itorio Doctor 
Efrén C. del Pozo, de lo Unión de Uni
versidades de América latino (UDU 
Al), del3 ol7 de diciembre, de acuer· 
do al siguiente 

Programa: 

Lunes 3 
9:00 a 14:00 h. Registro de partici· 
pon tes. 
16:00 h. Ceremonia de inauguración, 
por el arquitecto Ernesto Velasco 
León, director de la FA. 

Tema 1: La promoción ante las 
entidades del Gobierno Fede· 
ral 

16:30 h. Promoción ante el Fondo de 
Habitaciones Populares, por el arqui
tecto Juan Juárez. 
18:00 h. Promoción ante el Departa· 
mento del Distrito Federal, por el ar
quitecto Fernando Torroella. 
19:00 h. Promociones de vivienda en 
el Estado de México, por el arquitecto 
Octavio Falcón Vega. 
20:00 h. El criterio federal en las pro· 
mociones de vivienda, por el CP Emi
lio Cuenco. 

Martes 4 

Tema 11: Promociones ante las 
sociedades nacionales de cré
dito 

16:00 h. El morco legal de la empresa 
promotora, por el señor Eduardo Ca
rranza Oávila. 
17:00 h. Dictamen técnico de los pro· 
mociones. Normas de diseño, por el 
arquitecto Mariano J. Jiménez. 
18:30 h. Promociones ante BANA· 
MEX, por el arquitecto José Manuel 
Agudo Roldón e ingeniero Mario F. 
Morineou. 
20:00 h. Promociones ante BANCO· 
MI;R, por el arquitecto Ernesto 
Aguirre Cárdenas. 

Miércoles 5 
16:00 h. Promociones ante BANCRE· 
SER, por el licenciado Osear Cobar 
Spros. 

17:00 h. Promociones ante CREMI. por 
la licenciada lucilo Cid del Prado. 

Temo: 111: Promociones del sec· 
tor social 

18:00 h. Promociones ante el Banco 
Obrero. El marco.de fideicomiso, por 
el licenciado Carlos Béjor. 
19:00 h. Promociones ante INFONA· 
VIT. Normatlvldad, por el licenciado 
Miguel Sánchez de Togle. 
20:00 h. Nuevas perspectivas de pro· 
moción "ante FOVISSSTE, por el ar
quitecto Héctor Ceballos Lascuráin. 

Jueves 6 

Tema IV: Exposición de promo· 
ciones específicas 

16:00 h. Pedregal de Carrasco, Frater· 
nidad, por el arquitecto Santiago 
Greenham. 
17:00 h. La producción masiva de vi· 
vlenda, por el licenciado Abelardo 
Bravo. 
18:00 h. Con¡unto Pedregal del 
Maure!, por el arquitecto Carlos Gos
selin. 
19:00 h. Valle de Santiago, Ecatepec, 
Estado de México, por el arquitecto 
José F. Reygados. 
20:00 h. Constructora Copan, INFO• 
NAVIT, por el arquitecto Antonio 
Aguayo. 

Viernes 7 
16:00 h. Valle de Aragón, Ecatepec, 
Estado de México, por el arquitecto 
Víctor Hugo Reynoso Sotelo. 
17:00 h. Diversas promociones, Cons
tructora ORVI/INFONA 'VIT, por el ar
quitecto Luis Orvañanos. 
18:00 h. Mesa redonda final, conclu
siones y recomendaciones. Modera
dor: arquitecto Rafael Sómono lbá
ñez. 
20:00 h. Ceremonia de clausura y 
entrega de constancias, por el ar
quitecto Ernesto Velosco león. 

Cuota: $ 12,000.00. 

Informes: en los oficinas de lo Divi
sión de Estudios de Posgrodo de la 
FA, anexo a la Torre 11 de Humanida
des, 1 er nivel, teléfono 550-52-15, ex
tensión 3460. 

Cierre de inscripciones: 30 de no
viembre. 

Extrauniversitaria 

Primera Reunión de Resultados de Actividades 
Oceanográficas a Nivel Nacional 

lo Comisión lntersecretarial de In
vestigación Oceanográfico invito o la 
comunidad universitario e investigo
dores en general o la Primera Re· 
unión de Resultados de Actividades 
Oceanográficas a Nivel Nacional, cu
yo objetivo será el proveer el morco 
intersectorial para el intercambio y 
difusión de lo información en este 
campo. 

lo reunión se efectuará los días 28, 
29 y 30 del presente mes, o las 9:00 h, 
en el auditorio del Museo Tecnológico 
de la Comisión Federal de Electrici
dad (segundo sección del Bosque de 
Chapultepec). 

Paro mayores informes, comunicar
se o los teléfonos: 512-01-00 y 512-05-
53. 
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Cuarto ciclo de diez simposio 

Administración d.e la atención médica 
Lo Academia Nodonol de Medici

no, AC, informo del cuarto ciclo de 
diez simposio sobre Administración 
de la atención médica, que habró de 
celebrarse del 28 al 30 del mes en cur
so, en la Unidad de Congresos del 
Centro Médico Nacionai(Auditorio 7). 

Programa: 

Miércoles 28 
9:00 h. Inauguración, por los doctores 
Guillermo Soberón y José Kuthy. 

Primer simposio 
9:15 h. Diagnóstico sltuaclonal de la 
salud en México. 

- Introducción, por el doctor José 
Kuthy. 

- Factores demográficos, por el doc
tor José Gómez de León. 

- Factores socioculturales, por el li
cenciado Morco A. Michel. 

- Factores económicos, por la doc
toro Martho Palencia. 

- Panorama epidemiológico, por lo 
doctoro Blanco R. Ordóñez. 

Segundo simposio 
11:00 h. El concepto de modelo. 

- Introducción, por el doctor Arman
do Cordero. 

- Modelos conceptuales, por el doc
tor Ernesto Espinoso. 

- Problemas administrativos, por el 
doctor Carlos Zamarripo Torres. 

- ·Acción Institucional, por el doctor 
Leobardo C. RUiz. 

Sexto simposio 

18:00 h. La calidad de los servicios de 
atención médica. 

- Introducción, por el doctor 
Guillermo Fajardo. 

- Evaluación de la calidad en pade
cimientos agudos, por el doctor 
Alberto Villozón Sahogún. 

- Evaluación de la calidad en medi· 
clna preventiva, por lo doctoro 
Georgino Velózquez. 

- Evaluación de la calidad en pode· 
cimientos crónicos y degenerati
vos, por el doctor Antonio Fraga 
Mouret. 

- Problemas institucionales para 

Taller teórlco-próctlco 

evaluar la calidad, por el doctor 
Armando Piña Herrado. 

·VIernes 30 

Séptimo simposio 
9:00 h. La autoatención médica. 
- Introducción, por el doctor Arman

do Cordero. 
- Estilos de vida, por el doctor José 

Rodrlguez Dominguez. 
Padecimientos agudos y autoafen· 
ción, por el doctor Gustavo Boz 
Díaz Lombardo. 

- Padecimientos crónicos y degene· 
ratlvos, por el doctor Rafael 
Sentí es. 
Estudio de un- caso (Ajoya), por el 
doctor David Werner. 

Octavo simposio 
11:00 h. Comunicación y salud. 
- Introducción, por el doctor Jorge 

Corvero Bernordelli. 
- La comunicación científica, por el 

doctor Jorge Avendoño lnestrillos. 
- La comunicación por radio y tele· 

visión, por el licenciado Gabriel 
Tizoc. 
La prensa y la salud, por el pe
riodista Mario Aguilera. 

- Experiencia internacional en co
municación y salud, por el doctor 
Julio Alvorez Vigil. 

Noveno simposio 
16:00 h. La medicina privada en el 
Sistema Nacional de Salud. 

- Modelos de predecisión y normatl· 
vos, por el doctor Rubén Argüero. 

- Modelos operativos, por el doctor 
Guillermo Fajardo Ortiz. 

Microcomputación en, agroindustrias 
- La utilidad de aplicar modelos en 

sistemas de atenci~n médica, por 
el doctor Armando Valle Gonzó
lez. 

Jueves 29 

Tercer simposio 
9:00 h. Escenarios de la salud en Mé· 
xico. 
- Introducción, por el doctor Fer

nando Mortlnez Cortés. 
- Epoca colonial, por el doctorRubén 

Argüero. 
- Siglo XIX, por el doctor Emilio 

Gordo Procel. 
- Siglo XX, por el doctor Enrique 

Córdenas de lo Peño. 
- La salud en México en 1988, por el 

licenciado Francisco Ruiz Mossieu. 

Cuarto sirr..,osio 
11:00 h. La ética y la salud, 

- Introducción, por el doctor Mouri
cio Gordo Sóinz. 

- Leyes, códigos y juramentos, por 
el licenciado Carlos Heredio Jos
so. 

- Moral médica y moral social, por 
el doctor Jorge Corvero Bernar
delli. 

- Consentimiento Informado, por el 
doctor José Kuthy. 

- Tecnología y ética, por el doctor 
Adolfo Mortinez Palomo. 

Quinto simposio 
16:00 h. Problemas sociomédicos de 
la edad avanzada. 
- Introducción, por el doctor Ignacio 

Chóvez Rivera. 
- Problemas sociales, por el doctor 

Esteban Dominguez. 
- Problemas psicológicos, por el 

doctor Carlos Campillo Serrano. 

La Coordinación de Cursos de Ac
tualización de la División de Estudios 
de Posgrado de lo Facultad de Medici
na Veterinario y Zootecnia, en cola
boración con el Departamento de Nu
trición Animal y Bioquímico de lo mis
ma facultad, invito al taller teórico
próctico Microcomputación en agroin
dustrias, que se realizaró del 26 de 
noviembre al 11 de marzo de 1985 en 
~1 laboratorio del Departamento {au
las 2301y2303) de lo facultad. 

Noviembre 

Lunes 26 

Programa: · 

14:00 h. Registro de asistentes. 
14:30 h. lnouguráción del taller. 
15:00 h. Avances tecnológicos.Desa
rrollo de computadoras. Definición 
de computadora. Macro, mini y mi
crocomputadores. 

Miércoles 28 
15:00 h. Hardware. CPU. Periféricos. 

Diciembre 
Lunes 3 
15:00 h. Software. Compiladores. Sis
tema operativo. Paquetes. 
Miércoles 5 
15:00 h. Códigos de móquinos. 
Lunes 10 
Planeación del programa 
15:00 h. Técnicos de programación. 
Programación estructurado. 
Figuras lógicos. Pseudo código. 

Enero 
Lunes 7 
15:00 h. Solución de un problema. DJ'}
finición. Anólisis. 
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Miércoles 9 
15:00 h. Algoritmo. Diogromcjitde flu
jo. 

Lunes 14 
15:00 h. Pruebo y codificación. Docu
mentación. 
Miércoles 16 
15:00 h. Aplicaciones. 

lunes 21 
Basic 1 

15:00 ~- Concepto de programo. Ins
trucciones. Estructuro. Reglas de 
construcción. 
Miércoles 23 
15:00 h. Elememos del lenguaje. 
Constantes numéricas; a) enteros, b) 
reales y e) notación científica. Alfanu
méricos. Variables numéricos: a) en
teras, b) reales y e) notación científi
ca. Alfanuméricas. 
Lunes 28 
15:00 h. Expresiones aritméticas y de 
relación: a) aritméticos, b) de rela
ción y e) booleanos. Instrucciones. 
Let. Print. Reod. Doto. End. 

'Febrero 
Lunes 4 

15:00 h. Comandos. Católogo. Sove. 
Delete. Run. Editor de programo. list. 
Miércoles 6 
15:00 h. Transferencias de control. 
lf... then. Go to. On go to. 
Lunes 11 

15:00 h. Más sobre E/S Input, Print. 
Arreglos. ' 

Miércoles 13 
15:00 h. Vectores: númericos y alfa
béticos. 
Lunes 18 

15:00 h. Motrices: num~ricas y alfo
béticas. 

- Introducción, por el licenciado An
tonio Delhumeau. 

- La capacitación del médico priva
do, por el doctor Horado Gordo 
Romero. 

- Aspectos económicos de la prácti
ca privada, por el CP Julio Olo
vorrio. 

- La práctica odontológica, por el 
doctor Abrahom Chisikovsky. 
Aspectos psico·sociales de la me
dicina privada, por el doctor José 
Remus Araico 

Décimo simposio 
18:00 h. Conductas habituales del 
personal en instituciones de salud. 

Introducción, por el doctor Pablo 
lsozo. 
La relación con el público, por el 
doctor Juan José Sónchez Sosa. 
Relaciones interprofesionales, por 
el maestro Gilberto Limón. 
Relaciones intrainstltucionales, 
por el doctor Pablo lsoza. 
Relaciones interinstitucionales, 
por el doctor Ernesto Díaz del Cas
tillo. 

Informes: Academia Nacional de 
Medicina, Bloque B, Unidad de Con
gresos del Centro Médico Nacional, 
avenida Cuouhtémoc 330, 06725. Mé
xico, DF, teléfonos: 7~-06-58 y 
761-16-36. 

Se doró constancia. 
Cuota de inscripción: $6,000.00. 

Miércoles 20 
15:00 h. Proposición de interacción. 
Simulación de los figuras. For. Next. 

Lunes 25 

15:00 h. Subrutins. Gosub. Return. 
Miércoles 27 
15:00 h. Funciones: intrinsecos y del 
usuario. 

Marzo 
Lunes 4 
15:00 h. Archivos (introducción). Se
cuenciales. Aleatorios. 
Miércoles 6 
15:00 h. Evaluación teórico-próctica 
del taller. 
Lunes 11 
15:00 h. Evaluación del taller. 
15:30 h. Clausuro y entrego de cons
tancias. 
Ob¡etivos: dar a conocer los funda
mentos del manejo de microcomputa
dores y sus aplicaciones en el sector 
agropecuario. 
Requisitos: tener la aprobación del 
coordinador del taller. 

Se dará constancia a los personas 
que tengan un mlnimo del 90% de los 
sesiones, que cubran el100% del pro
gramo práctico y aprueben lo evalua
ción final. 

El taller estó dirig1do a profesionis
tos de medicino veterinario y zootec
nia, estudiantes de lo carrera y profe
sionistos afines a lo actividad agrope
cuario. 

Cuota: $9,500.00 
Coordinador: MVZ Alejandro Bus

tomonte Curiel. 
Instructor: ingeniero Arturo Her 

nández Hernández. 
Informes e inscripciones: Coordina

ción de Cursos de Actual:za
ción/FMVyZ, o o los teléfonos 548-81-
99 (directo) y 550-52-15 , extensiún 
4957. 
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Segundo ciclo 

Los miércoles, polftica 

Programo: 

28 de noviembre. Sociedad y político 
en México durante lo Segundo Gue· 
rra Munt'llol, por Rafael loyolo . 
5 de diciembre. Los actores sociales 
contemporáneos y lo político. por So
mue! león y René Millón. 
Horario: de 18:00 a 20:00 h, en Son 11-
defonso, Justo Sierro 16, 3er. patio, 
1er. piso. 

Invitan lo Dirección General de Ex
tensión Académico y lo Facultad de 
Ciencias Politices y Sociales a través 
del Centro de Estudios Sociológicos . 

Primera reunión 

El administrador 
público en 

el contexto nacional 
La Asociación Nacional de Es· 

cuelas, Facultades y Centros de Ad· 
ministr'oción Pública ,invitan a su pri
mero reunión titulada El administro· 
dor público en el contexto nocional, 
que se llevará o cabo en el auditorio 
de la Unión de Universidades de 
América latina, ubicada atrás del Es
tadio Olímpico, los días 26 y 27 de no
viembre.de 9:00 a 14:00 h. 

Facultad de Odontología 

Simposio sobre medicina 
interna y odontologfa 

lo Facultad de Odontclogía infor
ma del simposio sobre Medicina in
terno y odontología que se llevará a 
cabo los días 3, 4 y S de diciembre, de 
9:00 a 15:00 h, en la Dirección de Estu
dios de Posgrado de la facultad, coor
dinado por el doctor Celso García Es
pinaza. 

Para mayores informes, dirigirse a 
lo Secretaría Académica de la FO, o 
comunicarse al teléfono 548-64-61 . 
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Libro de Guillermo Landa Instituto de Geofísico 

Poesfa errabunda 
Aurora Molino, Alejandro Quijano 

y Guillermo landa , darán lectura al li 
bro de este último Poesía errabundo 
hoy a las 20:00 h. en el Auditorio Ju 
lión Carrillo de Radio UNAM (Adolfo 
Prieto No. 133, colonia Del Valle) . 

Seminario universitario de 
aguas subterráneas 

El Inst ituto de Geofísico invito al Se
minario universitario de aguas subte
rróneas que sobre lo enseñanza de la 
hidrogeología en Polonia dictarán el 
doctor habilitado ingeniero Henry
Niedzielski. de la Universidad de Cra
covia y el doctor Jan Tomoszeski, de 
la Universidad de Wroclaw, el jueves 
29 de noviembre, a las 17:00 h, en el 
salón de seminarios del Instituto de 
Geofísica. 

Festival 

El cine cientifico 
El cine científico , que nace próctico

mente con el surgimiento del cinema
tógrafo , ha evolucionado como un im
portante auxiliar en el desarrollo de 
la ciencia. Se presentan en este pro
gramo algunos de los materiales más 
recientes incluidos en los posados 
Congreso y Festival de la Asociación. 
Internacional de Cine Científico ce
lebrado en nuestro país bajo los auspi
cios de la UNAM. 

El profesor Niedzielski, ingeniero 
geólogo-doctorado en Hidrogeologío, 
es actualmente profesor titular de la 
UAM. Ha publicado 35 artículos cien
tíficos en hidrogeología y geología 
técnico. Por su labor científica, edu
cativa y técnica, se le concedió el doc
torado habilitado y ha sido premiado 
por el Gobierno de Polonia y por la 
Sociedad Geológica Polaca. 

El programo se presentaró el sóbo
do 24,o los 15:30 h. por el Canal 8. 

Sistema de Tiendas UNAM 
El doctor Tomaszewski, geógrafo· 

doctorado en hidrogeología, es beca
rio del CONACyT para colaborar con 
el Instituto de Geología de la UNAM 
en una investigación sobre el Valle 
de México. Ha publicado 20 artículos 
científicos. Por sus investigaciones 
sobre hidrografía de manantiales, fue 
premiado por la Academia Polaco de 
Ciencias. 

Nota aclaratoria 

' Se notifica que en la información publica~a 
en la Gaceta UNAM del día 19 de noviembre se 
publicó invertida la votación para la despensa 
del mes de diciembre, quedando el resultado de 
la siguiente manera: despensa No. 1: 1,745 votos 
y la No. 2: 1,580 votos. 

Fecha 

Nov. 22 

Nov. 29 

Óic. 6 

Ene. 17 

Ene.24 

Ene. 31 

Feb. 7 

Feb. 14 

Feb. 21 

CID E 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 

Actividades Conmemorativas de su X Aniversario 

CONFERENCIAS PERMANENTES DE LOS JUEVES 
Programa: Las Fronteras de México 

Ciclo: lOué es lo que realmente sucede en nuestra frontera sur? 

Mesa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PRIMERA PARTE 
Título 

La historia regional. 
El sureste en la historia de México. 
La vida social regional. 
Las relaciones de México con Centroamérica y el conflicto histórico con Guatemala. 
Importancia actual del sureste mexicano l. 
La riqueza petrolera del sureste y la importancia estratégica· del Istmo. 
Importancia actual del sureste mexicano 11. 
La frontera sur vista desde Centroamérica y desde los Estados Unidos. 

SEGUNDA PARTE 

El escenario del conflicto centroamericano. 
Importancia para México 
1m pactos regionales del conflicto. 
Los refugiados guatemaltecos. 
Dimensión del problema y alternativas nacionales. 
Efectos regionales de la modernización. 
La cuestión ecológica. 
Petróleo y recursos forestales. 
Lós factores internos de desestabilización l. 
La-cuestión agraria y otros temas afines. 
Los fáctores internos de desestabilización 11 : 
La relación poi ítica centro-periferia. 
El Soconusco y los límites de la autonom(a regional. 
El desarrollo regional en el marco del proyecto nacional. 

Participan en la primera parte: Angel Bassols B., José Luis Moreno V., Miguel Concha, Andrés Fábre!)3S 
Puig, Ricardo Carrillo Arronte, Alma Rosa Cruz Zamorano, Irene Zea, Eugenia Meyer, Heraclio Ze
peda, Carlos Perzabal, Sergio Aguayo, Luis Herrera Lasso, Luis Ortiz Monasterio, Guadalupe Gonzá
lez G., Inés María Quiles, Saúl Osorio P., Alfredo Guerra B., José Luis Orozco Alcantar, Adolfo 'Agui
lar Zinser, Gonzalo Martínez Corbalá, José Manuel Gil Padilla y José Miguel lnsulza. 

Lugar: Biblioteca Isidro Fabela 
Plaza de San Jacinto Núm. 5 

San Angel, D. F. 
Todos los jueves a las 19:00 hs 

Esta actividad se lleva al cabo con el apoyo del Banco de México 
CUPO LIMITADO 

Entrega oficial al Archivo 

Histórico de la UNAM 

El Fondo Documental 
del general 

Francisco L. Urquizo 
La Coordinación de Humanidades y 

el Centro de Estudios sobre la Univer
sidad informan que el día 23 de no· 
viembre se hará la entrega oficial al 
Archivo Histórico de la UNAM del 
Fondo Documental del General Fran· 
cisco l. Urquizo; además, se presen
tarón nuevos publicaciones editadas 
este año por el CESU. La ceremonia 
tendrá lugar en el edificio de la Uni
dad Bibliográfico, a las 18:30 h . 

Seminarios del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera 
El Centro de Ciencias de la Atmós

fera invita a la conferencia que se lle
vará o cabo en su salón de seminarios 
el día 23 de noviembre a las 12:30 h. 
que _seró dictada por el doctor José 
Merino y Coronado sobre los desvo· 
neclmientos (Fading) de las ondas 
cortas y su utilización en el pronóstico 
del tiempo o corto plazo. 

Además, a las 12:00 h, del mismo 
día, el M en C Liborio Cruz lópez ex
pondrá un resumen sobre el estado 
del tiempo durante la semana ante
rior. 

Deportemos UNAM 

U na perspectiva 
universitaria 

en torno al deporte 
- Función social del deporte y papel 

que el científico social debe jugar 
en el fenómeno deportivo, repor
taje alusivo a la inauguración de 
las nuevas instalaciones de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y So
ciales; entrevistos co.n maestros y 
estudiantes y con el doctor Víctor 
Manuel Durand, secretario gene-
rol de la FCPyS. . 
levantamiento de pesas ¿afición 
o fanatismo? 11 parte. 

- Invitado: profesor Pablo Góniez, 
coordinador deportivo de la FCPyS 
y entrenador nac;:ional de lucha 
Grecorromana. 
Notas y comentarios. 

Conductor:Juan Núñez Guadarra
ma. 
Sábado24,a las 8:00 h,por el Canal 
8. 
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(CULTURA) 

dicietnbre en 
LA TRADlClON 

POPULAR 
confites y canelones 

• Exposiciones 
Se montará en el Auditorio Nacional 

una exposición principal de nacimientos 
populares, piñatas y otros motivos 
navideños 

• Publicaciones 
Se publicará un volumen con los 

trabajos de los ganadores de los concur
sos de cuento y pint.ura del programa 
1983. 

Se editará un disco con una selección 
de la música tradicional navideña de 
distintas partes de la república. 

Se publicarán materiales .alusivos a 
las festividades decembrinas. · 

• Programas de televisión 

Se producirán programas especiales 
de análisis y registro de tradiciones en 
distintas partes de la república. Estos 
programas se sumarán .al. acervo de 
los realizados en 1983, los que están 
a disposición de los gobiernos estatales 
para ser transmitidos en sus programa
ciones• 

• Programas de radio 
Igualmente, en coordinación con 

varias radiodifusoras, se producirán 
programas de discusión, análisis y 
recuento de Diciembre en la tradición 
popular, así como transmisiones en 
vivo de varios actos. 

• Conferencias 
Con la participación de los más 

destacados especialistas se organizarán 
en varios lugares ciclos de conferencias 
y mesas redondas con apoyos audiovisua
les. 

• Otros 
Posadas de barrio, nacimientos en 

sitios públicos, arreglo de calles en 
zonas típicas, pastorelas en guiñol y en 
títeres, conciertos de órgano, carillones· 
y grupos corales, y la presentación de 
grupos de danza y teatro. 

Son otros en los que participarán 
distintas dependencias, organizaciones 
y grupos. 

Las solicitudes deberán dirigirse a la Unidad de 

Televisión Educativa y C¡,ltural (UTEC) de la 

SEP. a la siguiente dirección: avenida Circunvala

ción, esquina Tabiqueros, colonia Morelos, 

teléfono 789-85-00 
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Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Ordenamiento ecológico,· 
proceso de fortalecimiento 

municrpal 
lo · Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, a través de los departamen
tos de Sociología y de Educación Con
tinua y Vinculación Acodémtco, en 
combinación con lo Subsecretaría de 
Ecología de la SEDUE, invito al semi
nario Ordenamiento ecológico, pro
ceso de fortalecimiento municipal, 
que tendrá como ponentes a Mauricio · 
Arredondo, Edwin Sours Renfren Fer
nando Ortiz Monasterio, Rafael Óroz
co, Raúl Olmedo y Mouricio Athie, y 
como comentaristas o Generoso Mar
tínez, Luis Morales, Ricardo Guerra, 
Sergio Elíos Gutiérrez S. y Adip Sabag 
Sabag. 

El seminario se realizará del 26 al 
30 de noviembre, de 11:00 a 13:00 h. 

Informes e inscripciones: Deporta
mento de Educación Continua, planta 
boja del edificio "C" de los nuevas 
instalaciones de la FCPyS, teléfonos 
548-45-70, extensiones 31, 32 y 33, y 
550-52-15, extensión 2552. 

ldeologia de la liberación 
marxista 

la Coordinación de Sociología de 
la División de Estudios de Posgrodo 
de la Facultad de Ciencias Políticos y 
Sociales, la Secretaría de Intercambio 
Académico, Educación Continua y 
Vinculación. y el Centro Antonio de 
Montesinos, AC, organizan la mesa 
redonda Ideología de la liberación 
marxista, en la que participarán Ro
ger Bortra, Miguel Concho, Enrique 
Dussel y Francisco Piñón, y cuyo coor
dinador será Manuel Canto Choc, el 
martes 27 de noviembre o los 18:00 h. 

Informes e inscripciones en el De
partamento de Educación Continuo. 
planta baja, edificio "(" de la facul
tad. 

CESU 

ENEP lztocolo 

Inscripción a examen profesional 
de médico cirujano 

Convocatoria · 

lo Escuela Nacional de Estudios 
P~ofesíonoles lztacolo convoca a los 
alumnos egresados de la carrero de 
médico cirujano o inscribirse en lo 
promoción de examen profesional 
que se llevará a cabo el domingo 20 
de enero de 1985, en los instalaciones 

de lo escuela. 
Los interesados deberán acudir o lo 

ventanillo de Exámenes Profesiona
les .de lo Unidad de Administración 
Escolar (planto bajo del edificio A-l). 
poro realizar su trámite, de acuerdo 
con el siguiente 

ACTIVIDAD 

Pre-
inscripción 

Inscripción 

Examen pro
fesional 

FECHA 

7, 8 y 9 de 
enero 

1~. 15 y 16 
de enero 

Domingo 
20 de ene

ro 

Calendario: 

HORA 

11:00 o 
14:00 h . 

11:00 o 
14:00 h. 

7:00 h. 

LUGAR 

Administra-
ción Escolar 

Administra-
ción Escolar 

Edificio A-6 
de lo ENEP 

l. 

2. 

3. 

l. 

REQUISITOS 

Original y fotocopia de 
la última historio aca
démica emitida de lo. a 
So. semestres. 
Dos fotografías tamaño 
credencial, no ihstantá
neos. 
Identificación. 

Original y fotocopia de 
lo historia académico 
emitido de 1 o. o 8o. se
mestres y boleta de ca· 
lificación de IX y X se
mestres. 

2. Paro los alumnos que 
yo han presentado exa· 
men profesional: entre
gar original y fotocopio 
de histor.ia académica 
emitido al 100% de cré
ditos. 

3. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantá
neas. 

4. Identificación. 

l. Parte 8 de la tor.jeta de 
identificación. 

Segundo Encuentro sobre. historia de la Universidad 

La soprano italiana Liliana 
Poli se presentará en la 

Sala Carlos Chávez 
El Centro de Estudios sobre lo Uni

versidad de la Coordinación de Hu
manidades organizo el Segundo En· 
cuentro sobre historia de la Universi· 
dad, que se efectuará en el auditorio 
de lo Unidad Bibliográfica, ubicada en 
el Centro Cultural Universitario, los 
días 27, 28 y 29 de noviembre, según 
el programo siguiente: 

Martes 27. 
18:00 h. Conferencia inaugural: 
Pedro Henríquez Ureña, humanista y 
universitario latinoamericano, por 
Enrique Krauze. 

Miércoles 28 
17:00 h. La representación de la Uni· 
versidad de México a Carlos 111: 1777, 
por Dorothy Tanck. Comentarista: Lo
renzo luna. 
- La organización de los estudios du· 

rante el primer siglo de la Real Uni
versidad de México, por Enrique Gon
zález. Comentarista: Pilar Gonzalbo. 
- Los edificios coloniales de la Uni· 
versidad, por el arquitecto Juan Beni
to Artigas. 

Jueves 29 
17:00 h. Reconsideración sobre las 
orígenes de la Universidad Nacional 
de México, por María de lourdes Al
varado. Comentarista: Gloria Ville
gas. 
- Organización académica y admi· 
nistrativa de la Universidad Nacional 
en vísperas de su autonomía, por Re
note Morsiske. Comentarista: Juan 
Molinar. 
- Los edificios de la Ciudad Universi
taria y del Centro Cultural Universita· 
rio, por el arquitecto Juan Benito Arti

gos. 

la soprano italiana Liliana Poli, uno 
de las intérpretes más conocidas a ni
vel internacional, se presentará en lo 
Sala Carlos Chávez hoy, jueves 22. o 
los 21:00 h. 

la cantante ha llevado a cabo giras 
por Europa y Japón, presentando nuc 
merosos estrenos de composiciones 
contemporáneos, algunos dedicadas 
por sus autores a ella misma. Ha cola
borado, entre otros, con Niccoló Cas
tiglioni y con luigi Nono, experimen
tando las nuevas posibilidades de lo 
técnico vocal en la música contempo
ránea. 

En el recital, que incluirá obras de ' 
Pergolesi, Vivaldi, Peri, Monteverdi, 
Sc~rlatti, Durante, Bellini, Rossini, 
Donizetti, Petrassi y Serio, entre 
otros. será acompañada al piano por 
Moría !sabela de Corli. 
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Informe anual de actividades ... 
(Viene dt' la pág. 3) 

Revalidación de estudios ' 

Asimismo, en lo que respecta a la 
revalidación de estudios .,e logró agi
lizar y fundamentar los dictámenes 
correspondientes a través de una cons
tante comunicación con las embajadas 
y la Secretaría de Educación Pública. 

La licenciada . Heidi Pereña precisó 
que el registro y control de los estudios 
de más de 130 mil estudiantes, requie
ren el apoyo de un sistema de cómputo 
que permita mejorar los mecanismos 

..Qe control y agilizar los trámites. El 
eStablecimiento de un nuevo sistema 
de control escolar integral quedó bajo 
la responsabilidad del Programa Uni
versitario de Cómputo. En su caso, 
para hacer frente al cambio de los 
procesos a la UNAM, el PUC desarro
lló y está probando un sistema de 
control de estudios para el nivel ba
chillerato. 

Recordó que a partir de 1982 los 
exámenes extraordinarios de nivel 
bachillerato,que desde 1975 se realiza
ban en la UNAM, se están lfevando a 
cabo en las propias escuelas bajo la 
responsabilidaddeldirector y del per
sonal docente,y con la supervisión de 
la DGIRE. 

Al considerar como un compromiso 
de la DGIRE brindar asesoría y apoyo 
académico a las instituciones del siste
ma incorporado, se iniciaron desde 
198llas actividades de superación pa
ra lo cual se tomó como base los infor
mes de supervisión y control docente y 
se estableció contacto con diversas de
pendencias de la UNAM. Así, se orga
nizaron cursos de actualización didác
tica y académica, reuniones de traba
jo y se turnaron invitaciones para asis
tir a 26 actos deExtensión Universi
taria. 

Las acciones orientadas a incre-

ES[UElA OA[IOOAl DE ESTUDIOS 
IZTA[ALA 
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Ciclo de conferencias 
Tema: La violencia 

. las conferencias de este ciclo serán impartidas por Rafael Argullol, 
M1guel Monrey y Agustín González, de lo Universidad de Barcelona, y 
por los profesores Juliana González, Cesáreo Morales y Horocio Cerrutti, 
de lo UNAM, en el Aula Magno de lo Facultad de Filosofía y Letras, los 
días 26, 27 y 28 de noviembre, a los 19:00 h. 

Poder y lenguaje 
Además, los profesores Argullol, Monrey y González (Universidad de Bar
celona) impartirán un curso sobre Poder y lenguaje. del 26 de noviembre 
al 7 de diciembre en lo Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
letras. 

Informes: División de Estudios de Posgrodo, o los teléfonos: 
548-96-63 (directo) o al 5 50-52-15, extensiones 3330 y 3331. 

Organizan el curso: el Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
la Embojado de España en México, lo Facultad de Filosofía y letras y lo 
Dirección General de Intercambio Académico. 

mentar la eficiencia y eficacia de to
dos los niveles de la estructura orgáni
ca tuvieron resultados satisfactorios. 
Las características genéricas que las 
identifican con los lineamientos son la 
austeridad y la adecuación de los re
cursos existentes a las nuevas necesida
des. 

Durante 1984, agregó, atendiendo 
a participar en los proyectos de la Re
forma Universitaria, la DGIRE, en 12 
de los proyectos que se identifican con 
sus funciones, presentó ponencias, 
trabajos y asistió a distintos foros de 
consulta . 

Posteriormente manifestó que inter
namente se tomaron las medidas para 
agilizar trámites, evitar duplicidad de 
esfuerzos, racionalizar el gasto y dis
minuir el costo de manejo de ingresos, 
esto último para apoyar los propósitos 
manifiestos respecto al finaneiamien
to. 

Incorporación 

Al hacer uso de la palabra, la física 
Marta Ros, subdirectora académica 
de la dependencia, informó que en el 
-Programa de Incorporación presenta
ron solicitud para incorporar estudios 
por primera vez 31 escuelas de nivel 
bachillerato, y 17 de nivel licenciatu
ra; cumplieron con todos los requisitos 
9 preparatorias, 6 CCH y 4licenciatu
ras en el Distrito Federal y 3 p:repara
torias en el Estado de México. 

Para el año escolar 84/85, la DGI
RE contTolará los estudios de 34 se
cundarías, 181 preparatorias, 64 
CCH, 26 escuelas de enfermería y 131 
licenciaturas, lo cual representa un 
incremento de 15 incorporaciones en 
relación a las del año escolar anterior. 

Supervisión 

Respecto al Programa de Supervi
sión, la física Marta Ros precisó que 
este programa estuvo orientado a co
rregir mediante supervisiones y aseso
rías especializadas, las irregularidades 
de tipo académico detectadas. De ene
ro a octubre se realizaron 89 supervi
siones específicas a instalaciones, 383 
a control escolar, 342 a bibliotecas, 
1674 a clases, 1026 a exámenes extra
ordinarios y 142 a instituciones que 
solicitaron incorporación por primera 
vez. Lo cual significa que en 10 meses 
se llevaron a cabo 77 supervisiones 
más que en 1983. 

Superación 

Por lo que toca al Programa de Su
peración, la física Marta Ros informó 
que durante 1984, la actividad básica 
del Departamento de Superación Aca
démica fue programar y controlar los 
exámenes de conocimiento y metodo
logía que deben presentar los profeso
res para obtener autorización definiti
va de cátedra después de haber conta
do con la provisional por más de tres 
años. 

Para ello se contó con el apoyo de 
los supervisores, quienes asesoraron a 
los profesores, aplicaron exámenes y 
realizaron una primera evaluación de 
los mismos, que posteriormente .se en
viaron a la Comisión de Incorpora
ción y Re. validacióndeEstudiospara su 
dictamen definitivo. 

Se han realizado tres periodos de 

exámenes y se han presentado 908 
profesores,de los cuales 700 han logra
do su autorización definitiva y HH, 
correspondientes al periodo de no
viembre, se encuentran pendientes 
por dictaminar. Simultáneamente se 
tramitaron en el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras 94 exámenes 
para profesores y en la Facultad de 
Filosofía y Letras 55, habiendo acre
ditado en el CELE 23 y en la facul
tad 44, entre otras acciones. 

Revalidación 

En su oportunidad. el licenciado 
Héctor Castellanos Orozco, subdirec
tor deCertificación de la DGIRE, al: 
exponer el Programa de Revalidación, 
precisó que en 1984 se efectuaron 23 
mil907 convalidaciones, y6,~• 
lidaciones. De éstas últimas,. ·.f53. 
alumnos debieron acreditar las tres 
materias obligatorias que marcan los 
acuerdos y 255 debieron acreditar el 
examen de español. 

Aproximadamente el40% de las re
validaciones y el 20% de las convali
daciones corresponden a alumnos que 
desean ingresar a la UNAM. Además, 
se revisó la documentación de 135 
profesores con estudios realizades en 
el extranjero,a fin de que la Comisión 
de Títulos y Grados dictaminan la 
equivalencia de grado. 

Certificación 

El Programa de Certificación, 
apuntó el licenciado Héctor Castella
nos, durante el año escolar 83/84 tu
vo a-su cargo el registro y control del 
avance académico de los 133 mil 213 
alumnos del sistema in<:orporado. 

Por otra parte, en colaboración con 
26 escuelas del sistema incorporado, 
la UNAM ofreció medias-becas a los 
alumnos que por falta de cupo no pu
dieron ingresar a esta institución en el 
nivel bachillerato. Para este año se 
disponía de 6,500 lugares y la deman
da de sólo 3,900; 3,000 menos que el 
año anterior. 

En su intervención, el ingeniero 
Carlos Ruiz Chamizo, subdirector 
técnico de la DGIRE, informó que el 
PUC está desarrollando nuevos 
programas que procesarán la informa
ción captada por lector óptico,relativa 
al registro de los alumnos de nivel 
bachillerato inscritos en las escuelas 
para el ciclo e[colar 84/85. Estos 
programas por falta de recursos y 
tiempo se utilizarán también sin ha
ber sido probados previamente, pero 
se espera que los resultados sean posi
tivos,Ya que esto agilizará los trámites 
respectivos y aumentará la fluidez del 
sistema. 

Por su parte, la CP María Teresa 
Herrera Dávila, jefa·deUnidad Admi
nistrativa de la DGIRE, indicó que 
con base a los lineamientos manifies
tos en la Reforma Universitaria, el in
forme abordó tres factores fundamen
tales en la función administrativa de 
la DGIRE: organización, recursos y 
situación laboral. 

Finalmente, manifestó que 37 per
sonas han desempeñado sus labores en 
esa dependencia universitaria por más 
de 15 años y dos de ellas iniciaron sus 
actividades en la UNAM hace casi 60 
años. La experiencia de esas personas 
es de gran valor en el desarrollo de las 
funciones de la DGIRE. • 
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Necesario el control 
de las infecciones . .. 
(Viene de la pág. 14) 

Objetivos del curso de 
actualización 

Por su parte, la doctora Silvia 
Ciono, jefa del Departamento de Eco
logía, destacó la importancia de este 
curso que tiene como objetivos: deli
near la importancia de las enfermeda
des producidas por microorganismos 
oportunistas; definir los factores pre
disponentes de la infección oportunis
ta y sus agentes causales: virus, hon
gos, parásitos y bacterias; determinar 
los mecanismos de defensa del hués
ped, tanto humorales como celulares· 
seleccionar las pruebas dellaboratori~ 
de microbiología y parasitología, in
dispensables para el diagnóstico de las 
infecciones · oportunistas, y analizar 
las infecciones nosocomiales o intra
hospitalarias más frecuentes, su 
epidemiología, control y programa de 
vigilancia. 

La doctora Ciono también presentó 
al doctor V. R. Dowell, del Programa 
de Apoyo Latinoamericano de Profe
sores Visitantes, quien participará en 
este curso. 

El doctor Dowell hizo sus estudios 
en la Universidad de Kentucky y en 
la Universidad de Cincinatti, ambas 
de .Estados Unidos. Posteriormente 
ingresó .al Centro de Enfermedades 
Transmisibles de Atlanta· de 1966 a 
1970 estuvo a cárgo del D~partamento 
de Anaerobios, y de 1970 a 1981 se des
empeñó como jefe de la Rama de En
terobacterias. En 1981 ingresó al 
Programa :de Enfermedades Infeccio
sas de Hospitales, en el que ha partici
pado como asistente de la Direc
ción. • 

FQ/AMBC 

Conferencias de 
inmunología 

El Departamento de Microbiología 
y Biaqu,ímica de la Facultad de Quí
mica ha organizado una serie de con
ferenc.ias sobre inmunología .1ue se 
llevaran a cabo en colaboración con 
la Asociación Mexicana de Bioquí
mica Clínica. 

los ponentes pertenecen al grupo 
de profesores de inmunología del De
partamento y los temas a trotar serón 
los siguientes: 

- la respuesta inmune. Patricio Cal
derón. lunes 26. 

- Inmunidad humoral. Alejandro 
landa. Martes 27. 

- Inmunidad celular. José Sullivan 
lópez Gonzólez. Miércoles 28. 

- Complemento. Saturnino de león 
Ch. Jueves 29. 

- lnmunopatología. Genaro Jimé
nez. Viernes 30. 

Horario: 9:00 h. 

S~de: Asociación Mexicano de Bioquí
mico, Torres Adalid No. 508, CP 
03100, télefono 523-29-19. 

Las contribuciones mexicanas ... 
(Viene de la pág. 14) 

De el siglo XVIII figura el "Mercu
rio Volaute", considerado el primer 
periódico americano de medicina, el 
cual fue publicado por el doctor José 
Ignacio Bartolache en 16 ocasiones, 
entre el 17 de octubre de 1772 y el 10 
de febrero de 1773. En este sentido, la 
obra de este personaje se distinguió 
por su empeño en hacer del conoci
miento público los avances de la medi
cina de esa época, y en introducir por 
primera vez en México, si bien sin de
sarrollar la idea, lo que actualmente 
se llamaría el aspecto psicológico de la 
enfermedad en el paciente. 

Otra aportación significativa du
rante el siglo XIX corresponde al 
maestro Miguel Jiménez, para quien 
uno de los problemas atendidos con 
mayor diligencia y en la forma más 
precoz · fue el del absceso hepático 
amibiano; con la detallada observa
ción de más de 300 c~sos perfeccionó 
los datos del diagnóstico, las indica
ciones operatorias y desarrolló la téc
nica evacuante del absceso. 

No faltan en esta exposición las 
contribuciones mexicanas hechas en el 

transf'urso del presente siglo; entre 
otras, la del doctor Maximiliano Huiz 
Castañeda, copartícipe en la creacion 
y producción de una vacuna contra el 
tifo. 

Finalmente, el doctor Velázquez 
Arellano indicó que paralelamente a 
la organización de esta exposición se 
pidió a un grupo distinguido de inves
tigadores universitarios la elaboración 
de una antología en la que, bajo el 
mismo título de la muestra, se reco
gieran breves comentarios sobre di
chas contribuciones a la investigación 
médica, poniéndolas a la luz de los co
nocimientos contemporáneos y expli
cando su significado. 

Al respecto, destacó que la labor 
entusiasta y cuidadosa del personal de 
la Dirección General de Publicaciones 
de la UNAM hizo posible la aparición 
de este texto en un lapso muy breve, y 
en cuya planeación intervinieron tam
bién la Coordinación de Extensión 
Universitaria, a través de la Dirección 
General de Extensión Académica y del 
Centro de Investigación y Servicios 
Museológicos, a:sí como la Facultad de 
Medicina. • 

Los roedores, entre los principales ... 
(Viene de la pág. 1 O) 

Hay varios anticoagulantes asequibles 
en forma de rodenticidas; uno de los 
más comunes es la warfarina. La efectivi
dad de los rodenticidas estriba en sú 
aceptabilidad por los roedores. 

En general, lo mejor es utilizar .concen
trados, ya sea solos o con un cebo ya 
mezclado. 

Como se ha dicho, los roedores son 
uno de los principales problemas en el 
almacenamiento de los granos, por Ío 
que es muy importante que se combatan '• 
ya que por el contrario gran parte de los 
granos almacen:(l.dos se pierde llevando, 
ocasionando graves pérdidas económicas 

El Programa Universitario de Alimen
tos está consciente de lo importante que 
es propiciar un buen almacenamiento 
de granos y semillas, por lo cual urganizó 
el seminario de Granos y semillas en 
almacén, en el cual se trataron diversos 
temas relacionados con los problemas 
con que se enfrenta el sector de abastos 
de productos básicos. El objetivo princi
pal fue abordar conocimientos y expe
riencias en el área de la conservación de 

granos y semillas almacenadas, como 
un medio de apoyo en la solución de la 
problemática del área. 

"La importancia de Jos roedores en el 
deterioro de los alimentos" fue uno de 
los temas más importantes que se discu
tieron en el seminario, en el que participa
ron investigadores y científicos de las 
distintas universidades del país y de los 
sectores estatal y privado. • 

museo universitario 
de ciencias y arte 

Ciudad Universitaria 

26 de noviembre 111 
9 de diciembre 1984 
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Fue ocupada la 
Cátedra ... 
(Viene de la pág. 3) 

El ocupante de la Cátedra Extraor
dinaria fue el arquitecto constructor 
del Estadio Azteca y de la nueva Basí
lica de Cuadalupe; asimismo, su obra 
comprende otras construcciones en la 
Ciudad de México y en diversas ciuda
des de la República y del extranjero. 

Ha dirigido la construcción de aulas 
prefabricadas con las que el gobierno 
de México ha edificado más de cien 
mil unidades, y con cuyo diseño se 
han · construido escuelas en Cuba 
Ecuador, India, ltalja y otros países.' 

Con proyectos suyos se construye
ron los museos de la Ciudad de Méxi
co, de Arte Moderno y el Nacional de 
Antropología, así como los edificios de 
las secretarías de Relaciones Exte
riores (en la plaza de las Tres Cultu
ras), y de Trabajo y Previsión Social. 
En el extranjero construyó, entre 
otros, el edificio de la Presidencia de 
la República, en San José, Costa Rica, 
y el Museo de Arte Africano en Dakar 
Senegal. ' 

Finalmente, . de su creac10n son 
también 15 mercados capitalinos, 
entre los q~e se cuentan los de Tepito, 
La Lagunilla y Coyoacán. • 

El cine abrió 
ilimitadas .. . 
(Viene de la pág. 1 5) 

Pero, explicó el conferenciante, tat 
vez el humor de comienzos del pe
riodo sonoro sea por excelencia el de 
.os hermanos Marx: Su comicidad, de 
origen claramente verbal (aunque 
también tiene correspondencia en la 
imagen),se basa en el absurdo más pu
ro, un absurdo que rompe con cual
quier clase de lógica, un humor anár
quico y liberador que se acerca, como 
muy pocas veces antes, a lo demencial 
(Héroes de ocasión, Una noche de 
ópera, Un día en las carreras). 

Mientras tanto, con Frank Capra, 
que antes había dirigido los mejores 
filmes de Harry Langdon, nace otro 
tipo de clásica comedia americana, la 
optimista y liberal, tal vez la que me
jor representa el espíritu de su pueblo. 
Sucedió una noche, que marcó el éxito 
de Claudette Colbert y Clark Cable, 
se convirtió así en la comedia más ad
mirada e imitada durante muchos 
años. 

Por otra parte, en Francia ningún 
cómico tomó el lugar que dejó vacante 
Max Linder. Cuando René Clair de
buta en 1923, lo hace con un filme dis
paratado que mostraba claramente la 
influencia mágica de Mélies: París que 
duerme. Pero la comedia francesa 
muda alcanza su punto culminante 
con la adaptación de una comedia de 
Labiche por el propio Clair, El 
sombrero de paja de Italia. 

Finalmente precisó que en el cine 
sonoro la comedia francesa se vuelca 
hacia el humor ideológico y social, 
chaplinesco si se quiere. De un lado 
del Atlántico: A nosotros la libertad, 
El millón y El último millonario, de 
Clair, y Boudu salvado de las aguas, 
de Jean Renoir; del otro lado: Luces 
de la ciudad y Tiempos modernos, con 
Chaplin, donde se glorifica la 'lucha 
del individuo contra una sociedad que 
cada vez lo oprime más, concluyó. • 
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Divulgación de 
Temas y Tópicos 

Universitarios 
Jueves 22 

10:00 h. Ingeniero Marco A. To
rres H. Abastecimiento de agua pa
ra la Ciudad de México, XIII. Fa
cultad de Ingenierúl.-
11:00 h. Licenciadas Sara Carrillo 
y Susa,na Vigueras. Pedagogía y 
psicología educativa. Escuela Na
cional de EStudios Profesionales 
Aragón (Pedagogía). 
11:30 h. Ingeniero Joaquín Berrue
cos y química María Luisa Arias. 
Cómo es el agua que bebemos, l. 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán. 
12:00 h. Licenciada Ana María Ba
dillo R. Fracturas. Escuela Na
dona/ de Enfermería y Obstetricia. 
12:30 h. Licenciados Ignacio par
cía, Juan Manuel Mancilla y Carlos 
Colima. El sector externo en Mé
xico. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 

Viernes 23 

10:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher y doctores José Laguna y 
Bernardo Tanur. Etica médica. Di
rección de Divulgación Universita
ria. 
11:00 h. Arquitecto Jorge Donat 
Rivera. El diseño de la arquitectura 
funeraria. Escuela Nacional.de Es
tudios Profesionales Acatlán. 
11:30 h. Licenciado Juan Portilla, 

· doctor Ramón Ojeda, licenciado 
Víctor Capilla y maestra Eloisa Ca
pilla. El abogado del futuro. Evo
lución histórica del abogado. 
ENEP Acatlán. 
12:00 h. Conductor: Juan Stack. 
Voces ~off: Miguel Velasco, Enri
que Salas y Mauricio Rodríguez. 
A&ptfc~n: Ignacio Elizarraráz.El 
devorador de calcio, de Herbet W. 
Franke. Dirección General de Di
fusión Cultural. 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. Dirección de Divulgación 

Divulgación 
Universitaria 

Introducción 
a la Universidad 

Jueves 22 

13:00 h. El hombre y la administra
ción. La máquina y la contabilidad. 
Maestro Alejandro Tavera Barquín. 
13:30 h. Temas agropecuarios. La 
mojarra. MVZ Jesús Santoyo Var
gas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Las predicciones de los fenómenos 
celestes en China. 
14:30 h, Educación y desarrollo. Só
crates. Licenciada Cecilia Batres. 
15:00 h. Geografía. La eclíptica. Li
cenciado Julio Sánchez Cervón. 

Viernes 23 

13:00 h. Promoción de la salud. La 
mortalidad en el país. Doctor Javier 
Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrede9o
res. La pintura prehispánica"I. Li
cenciado Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. La tur- . 
ba. Biólogo Artur<:> Müller. 
14:30 h. Tecnología II.Información 
11. Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias na
turales. El laboratorio. Biólogo Ar
turo Müller. 

Tiempo de 
Filmo teca 

Programación a la!i 23:00 h. 

Jueves 22: Woodstock l. Con Ji
mmy Hendrix. 
Viernes 23: Woodstock 11. 

. Programación ~n vivo 

Jueves 22 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Psicóloga lrma Jiménez1 li
cenciados Clementina Izaguirre, 
Sergio Montero y Roberto Ramírez. 
Técnico en restauración. 
Dirección General· de Orientación 
Vocacional. 

Grandes temas ,. 
9:00 h. Conductor: Miguel Velas
co. Participantes: licenciados Al
fonso de Maria y Campos y Aurora 
Cano Andaluz, maestros José de 
Santiago y Luis de Tavira. Nuestro 
México: de 1922 a 1929. 
Extensión Cultural. 
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Viernes 23 

Universidad y entorno social 

8:00 h. CP Arturo Díaz Alonso e 
invitados. La hora fiscal. 
Facultad de Contaduría y Adminis
tración. 

Grandes temas 
9:00 h. Conductor: Miguel Velas
co. Participantes: licenciada Auro
r~ Cano Andaluz, maestro Manuel 
González Casanova y licenciados 
Martha Poblet y Juan Jacobo. 
Nuestro México: de 1934 a 1945. 
Extensión Cultural. 

·· ... ,..,. Cartelera Informativa _ -

cine 
En el Auditorio Justo Sierrá 'de !Juma-
nidades: .e ..,~ 
Cine-club de la Univenfdad 
Paisaje después de la batalla (1970), 

director: Andrzej Wajda, lunes 26, 
12:00, 17:00 y 20:00 h. 

Cine debate popular 
En el transcurso del tiempo (RF A, 

1975), director: Wim Wenders, sá
bado 24 y domingo 25, 17:00 h. 

Cine chino 11, sábado y domingo, 
12:00 h. 

En el Palacio de Minería: 
Ciclo: Historia del cine, 11 parte: Los 
Clásicos. 
El (1952), director: Luis Buñuel, sá

bado 24, 16:00 y 19:00 h. 

En la Sala Julio Bracho, 10:00, 15:00, 
18:00 y 21:00 h. y en la Sala José Re
vueltas, 11:00, 16:00, 19:00 y 22:00 h: 
XVII Muestra Internacional de Cine 
Reincidentes (Hungría, 1982), viernes 

23 
Las bicicletas son para el verano, 

director JaimeChávarri, sábado24. 

Furyo (Gran Bretaña-N. Zelanda
Japón, 1982), director: Nagisa 
Oshima, domingo 25 . 

En la Casa del Lago: 
Ciclo: Werner Herzog 
El país del silencio y la obscuridad 

'(1971),sábado y domingo, 15:00 h. 
Matiné en la Casa del Lago 
Cine chino 1, sábado 24 y domingo 25, 

11:00 h. 

conferencias " •• 
En la Sala Cinematográfica Fósforo: 
Octavio Paz y el surrealismo, por 

Luis Mario Schneider, hoy, 18:00 
h. 

En el auditorio del Centro de Investi
gaciones de la ENEP Acatlán: 
Ciclo: Diálogos literarios 
Crítica, por Christopher Domínguez 

y Nadda Anhalt, hoy a las 12:00 h. 

En el Auditorio Principal del Palacio 
de Minería: 
Ciclo: En los 70 años de ]osé Revueltas 
Escritos políticos, participantes: Artu-

ro Anguiano, Eduardo Valle, Enri
que González Rojo y Enrique Se
mo, domingo 25, 12:00 h. 

. ,._ 

danza 

. .. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Danza uni"""toria e:dramurm 
Seminario de Danb Contemporánea, 

dirección: Raquel V ázquez, sábado 
24, 13:00 h. 

En el Teatro de Ciudad Universitaria: 
VII Tempomila de Danza Estudiantil 
Universitaria . 
Compañía de Danza Folclórica de la 

UNAM (Función de ·clausura), di
rección: Colombia Moya, y Talleres 
de Danza de la UNAM, viernes 23, 
12:30 h. 

En la Sala Miguel Covarrubias: 
Danza en el sur 
Danza Libre Universitaria, dirección: 

Cristina Gallegos, viernes 23, 20:30 
h, y sábado 24, 19:00 h. 

En el Auditorio Gabino Barreda del 
Plantel 5 de la Escuela Nacional Pre
paratoria: 
Danza universitaria en las escuelas 
Compañía titular del Colegio de 

Bachilleres, dirección: Elizabeth 
Cámara, Martha Silvia García, 
Gloria Perea y Rafael Ortiz, viernes 
23, 12:00 h, y sábado 24, 17:00 h. 

XXXII Temporada 
Taller Coreográfico de la Universi

dad, dirección: Gloria Contreras, 
en el Centro de Extensión Universi
taria Acatlán, viernes 23, 19:00 h, y 
sábado 24, 20:30 h, domingo 25, en 
la Sala Miguel Covarrubias a las 
12:00 h. 

exposiciones 
En la Filmoteca de la UNAM (San 11-
defonso No. 43, Centro): 
Los olvidados y el surrealismo en Mé

xico (obras plásticas de artistas me
xicanos). 

En la Galería Juan O'Gorman: 
Diseño teatral contemporáneo de 

Gran Bretaña (obras reunidas por 
la Sociedad Británica de Diseñado
res Teatrales), diariamente, de 9:00 
a 20:00 h. 
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En el Museo Universitario del Cho:;>o: 
Personajes de playa, de Yolan~a Me

sa· Nicaragua 84, de Antoruo Tu
rok· Self help Art Center, gráfica 
chi~ana y Pescado (pieza del mes), 
de Fran~isco Toledo, de miércoles a 
domingo, de 10:00 a 14:00 Y de 
16:00 a 19:00 h. 

música 

En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 
11 Temporada de Maestroa de la E• 
cuela Nacional de MÚ8Íca 
Francine Flores, violin, y Jasline Flo-

res, piano, hoy, 19:00 h. 

En el Anfiteatro Simón Bolívar: 
11I Temporada de Maestros de la ENM 
AbelEinserberg, viola, y M;anuet de la 

Flor, piano, hoy, 20:00 h. 

En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 
IV Temporada de ]6venes Concertistas 
de la ENM 
Héctor René Infanson, piano, maña

na, 12:00 h. 

En la Sala Carlos Chávez: 
IV Temporada de MÚ8Íca de Cámara 
María Eugenia Mendoza, soprano, 

Agueda González, clavecín, y Eloy 
Cruz, guitarra, sábado 24, 20:00 h. 

En la ~iblioteca Nacional/SanAgus. 
tín: 
11 Tempomtla de ·Conciertoa de Múaica 
de Cámara 
Trío Kalós, sábado 24, 18:00 h. 

En la Sala Carlos Chávez: 
Ciclo: LtJ voz humana 
Susana Hemer, soprano, y James 

Demster, piano, domingo 25, 18:00 
h. 

En el Palacio de Minería: 
Carlos Barajas, piano, domingo 25, 

18:00 h. 

En el Anfiteatro Simón Bolívar: 
1l Tempomtla de MÚ8Íca de Cámara de 
la Escuela Nacional de Música 
Ricardo Fuentes, piano, domingo 25, 

18:00 h. 

En la Sala Carlos Chávez: 
María Isabella de Carli, piano, hoy, 

21:00 h. 

teatro 
En el Teatro Legaria ( calzada Lega
ria y Lago Gran Oso, Tacuba): 
IV Muestra de verano 
El Lugar de Carlos Gorostiza, con el 

grupo de la Facultad de Contaduría 
y Administración, hoy a las 1~:00 h. 

Octubre terminó hace mucho hempo, 
de Pilar Campesino; dirección: Luis 
León Vela, mañana, 19:00 h. 

La definición, de Carlos Torres Pita, 
dirección: María del Carmen Real, 
con el grupo del CCH Oriente, sá
bado 24, 17:00 h. 

Malditos, de Wilberto Cantón, direc
ción: Francisco Platas, con el grupo 
del CCH Naucalpan, sábado 24, 
19:00 h. 

Distrito Carballido Federal, de Emi
lio Carballido, con el grupo de la 
Facultad de Economía, sábado 24, 
12:30 h. 

Cuando hay para carne es vigilia, 
(obra basada enl.apiña y la manza
na, de Osear Liera), dirección: 
Carlos Díaz, con el grupo de la Fa
cultad de Química, domingo 25, 
19:00 h. 

Yo, dividido, de Alberto Roblest, di
rección: Alejandro Gallardo y Al
berto Roblest , con el grupo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, domingo 25, 17:00 h. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
La Atlántida, de Osear Villegas, di

rección: Ramiro García, con el gru
po de la Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociales, domingo 25, 13:00 
h. 

En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón: 
La verdad sospechosa, de Héctor 

Mendoza, basada en la obra de 
Juan Ruiz de Al arcón, de martes a 
viernes, 20:30 h, sábado 19:00 h, y 
domingo, 18:00 h . ., 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Buena presentación (expresión visual 

de lo cotidiano), de Miguel Alvarez, 
sábados y domingos, 19:00 h. 

En la Casa del Lago: 
Tonantzin Tlalcíhuatl (Nuestra 

madre señora Tierra), acto para
teatral con la participación del 
público; coordinador: Jaime So
riano, con el grupo de desarrollo del 
Taller de Investigación Teatral de 
la UNAM, de lunes a viernes 7:00 h. 

~ 

~ radio 

La opinión de los sucesos, Jornadas 
universitarias en defensa de Nicara
gua y Centroamérica y por la paz, 
por: Raquel Galván Romo, sábado 
24, 20:00 h, y jueves 29 13:00 h, p~r 
la frecuencia AM, 860KHz de Radw 
UNAM. 
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Estó integrado por tres 
¡óvenes mexicanas 

El Trio Kal6s se presenta 
en la Biblioteca 

San Agustfn 
El Trio Kalós se presenta el dla 24 

de noviembre a las 18:00 h, en la Bi
blioteca San Agustín -Isabel la Cató
lica y Uruguay- con obras musicales 
de J.B. Boismortier, P. Hindemith, J. 
Haydn y Juan Sebastión Bach. 

El trlo,que se encuentra integrado 
por Fidelia S6nchez, flautista; Carina 
Robles de linares, violoncellista, y 
Gabriela Diener, pianista, ha efec
tuado una ardua labor artística desde 
1980, año en que se reunieron. Su tra: 
bajo artístico ha sido dirigido por las 
maestras Luisa Durón y Marta Gorda 
Renart. 

Con la puesta en escena de 
"Suéteres y tobilleras" 

Se inició la IV Muestra de 
Verano 1984 del teatro 
estudiantil universitario 

en el Teatro Legaria 

la gran disposición de los unive~sl
tarias por desarrollar el arte escén1co 
se vio expresado en la apertura de la 
IV Muestra de verano 1984 del teatro 
estudiantil de la UNAM, el pasado 14 
de noviembre, en el Teatro legaria. 

El ciclo. que se realizar6 hasta ~1 
9 de diciembre, en el Teatro legana 
(calzada legaria y lago Gran Oso/Ta
cuba), Casa del lago (antiguo. Bos~ue 
de Chopultepec) y Museo Universita
rio del Chopo (Enrique Gonzólez 
Mortlnez No. 1 o. colonia Santa Mario 
lo Ribero), es organizado por Exten-
sión Cultural de la UNAM. . 

lo apertura de esto muestr~ .se VIO 

rodeado de un ambiente famtllor, al 
escenificorse lo obra Suéteres y to
billeras, bajo lo dirección de Alberto 
Ortega, donde los jóvenes de lo Fa
cultad de Medicino interpretan una 
comedio musical de los años sesen
ta. Mostrando una época en lo q~e los 
muchachos de entonces estuvieron 
rodeados de lo músico del rock and 
roll. 

Ba¡o la dirección del maestro 
Enrique A. Diemecke 

La Orquesta Filarmónica 
de la UNAM tocari 
la Séptima sinfonla 
de Gustav Mahler 

lo Orquesto Filarmónica de la 
UNAM interpretor6, bajo la dirección 
del maestro Enrique A. Diemecke, lo 
Séptima sinfonía, de Gustov Mahler, 
en el penúltimo programa de su tem
porada, el viernes 23, o las 20:30 h, y 
el domingo 25, o los 12:00 h, en laSa
la Nezohuolcóyotl del Centro Cultural 
Universitario. 

Esto sinfonía doto del año de 1904 
y, al igual que lo quinto y la sexto, es
t6 inspirado en uno serie de plantea
mientos filosóficos y espirituales, 
como lo transición de lo desespera
ción o la fe o lo oposición entre el 
destino y lo voluntad humano. 
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UNAM/INSTITUTO ITAUANO DE CULruRA 

-HOY-

Unico recital de la soprano italiana 
Lillan Poli 

Moria lsoboU. de C.rli: pLano 
Obru do Montowrdi, Pori. Sarl.atti, Duranto, C.ldara, 

Ptrsoltsi, Vivaldl, O.U.plcrol.a, 
lkno, Pmassl, Bellini, Donimti y Rossirú 

SALA CARLOS CHAVU 
(Ctntro Cultural Univonltario) 

, • ._ ll/11:00 h. 

Boltt"" 5240.00 

Director: Enrique Die~cke 

f'rosnma: .:~:0'j~~ 
S•nlonl. No. 7, m Mi Mtnor, •· 

SALA DE CONOERTOS NUAHUALCÓYOTI \ 
Vianft :U/:10'..10 h. Domlnp l5/ll:OO h. 

DAN/A 

Taller 
Coreográfico 
de la 
Universidad 

Dirección: Gloria Conlnras 
Programa: 
Homeruje .1 

Ju;m SebaJtiJn &eh 
T o m pos bachianos, Actitudes, 
Ofrenda y Concierto en Re 
CoreografW: MargaritA 

~'lRo bEG~¡;D~otreras 
UNIVERSITARIA 
(Anexo a b Facultad 
de Arquitectura) 
Jueves ll/12:30 h. 
CENffiO DE EXTENSIÓN 
UN!VERSIT ARIA ACA TI.ÁN 
(ENEP Acatlin, 
Av. Alcanfores y San Juan 
Totoltepec, Naual~, 
Edo. de Mbicy) 
VIernes 23/:ZO..JO h. 
Silbado 24/19:00 h. 
Bolttos: $200.00 
SALA MIGUEL 
COV ARRUBIAS 
(Centro Cultural Universitario) 
Dominp 25112:00 h. 
Boletos: $120.00 y 580.00 

-MAÑANA 
Danu umversita:rU en Lu escuelas 

Compañía Titular del 
Colegio de Bachilleres 

Dirección: EJizabrih CJmar.a, 
Mortha Silvta Gardi, 
Gloria Pereo y R.t .. l Ortiz 
AUDITORIO ·GABINO 
BARREDA• DE LA 
E!iCUELA NAOONAL 
PREPARATORIA No. 5 
(Caiuda del Hueso 
No .. 729, Coap¡) 
VIernes 23/12:00 h. 
Silbado 24117:00 h. 

-HOY-
Recital poético de 
Guillermo Linda 

Con Aurora Molina 
AUDITORIO 
)1JUÁN CARRILLO 
(AdoUo Pritto No. 133, 
Col. dtl Valle) 
)uews ll/:10:00 h. 

EXPOSICIONES 

-HOY-
Obra plástica. de 
Antonio Campomanes 

AUDITORIO )UUÁN 
CARRILLO 
(Radio UNAM, Adolfo Prieto 
No. 133, Col. del Valle) 
Ablerb dt: lunes a viernes, 
10:00 a 15:00 h., 
hasta ti 14 de didembrt 

-HOY V • "'Q .. e:r PlUs ;r,. 
SUIS PETillo PLUS 
;t'e SU/S MÉJ3H4Nfe • 

LA 
EN FRANCES 

(Odo de mesas redondas 
franco-mexicanas 
durante 'la exposición) 
u;, 27 y 28 de noviembre 

El árbol de la vida 
De AJberto Castro leñero 

Plásticas sinaloenses 
44 obras de 
27 artistas sinaloenses 
MUSEO UNIVERSITARIO 
DEL CHOPO 
(Dr. Enrique Gonúlez 
Martfn02 No. 10, 

.Col. Sto Maria la Ribera) 
Abiertu de mlbooles 
• domingu/10:00 a 14:00 
y 16:00 a 19:00 h. 

- MAJ\to\NA 
RKila.l de pLino 

Charlotte Martín 
Conmemoradón de SO años 
de labor artislia 
f'rosrama: 
Obras de Bach, Beethoven, 
Chopin, 0.bussy y Busoni 
SALA XOCHIPil..ú DE LA 
ESCUELA NAOONAL 
DE MúSICA 
(Xicottncatl No. 126, 
Coyoadn) 
VlmMS :U/19:00 h. 

CURSOS 

T .Uer de aqu.liución 

Técnicas de 
supervisión 

26 al :10 de novlembrt, 
8:00 a 10:00 h. 
Dirigido al personal · 
administrativo de confianza, que 
tenga bajo su respons¡bilidad a un 
equipo de trabajo 
Inscripciones: li.a.tb el 
23 de noviembre 
CENffiO DE 
INSTRUMENTOS(Ciudad 
Universitaria) 
• Mayores informes: 
Tel. 655-13-'44, ext. 2126 

Curso de actualización 

La teoría del 
capitalismo 
monopolisú de Estado 

Exposld6n y aftlca 
Prof. Carlos Maya 
SALA DE ]UNTAS DE LA 
FACULTAD DE ECONOMIA 
26 al .30 de noviembre, 
18:00 a 20:00 h. 
• Moyores Wonnes: Tel. 550-52· 
15, ext. 3482 

Curso teórico-práctico 

Cirugia maxilo-facial 
Ores. Gordon Hardman 
y jeffrey Blum 
FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 
(Ciudad Universitaria) 
l6 al 30 de noviembre 
8 Mayores informes; Secretaríi\ 
Académic•. Td. 548-64-61 

-HoY-

DiseñO teatral contemporáneo 
de Gran Bretaña 

Obras reunidas por la 
Sociedad Británica de Diseñadores Teatroles 

GALERIA JUAN O'GORMAN 
(Centro Cultural Universitario) 

Abierta diariamente, 9:00 a 21:00 h. 

11 ;\JI{() 

-HOY-
Lulú ....,...,.[J..,.,.Jt..,.. 
r•-'~~•r~ .,.-w""""" 
Oi~lón y adaptad6n: 
Guatavo TorrtS Cuesta 
11ATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA . 
(Anexo a La Focultad 
de Arqultt<tura) 
)uews y vlemn/:10:00 h. 
Slihedoi/19:00 h. 
Domlnp/1f:OO h. 

-HOY
Teatro Estudiontil 
IV Muestr• de Ver .. no 1984 

E/ lugar 
De C.rlos Gorostiza 
Oirtedón Luis León Vela 
Grupo dt la Focultad de 

mt.;'O"" J~"Aini$tladon 
(Cal.aada Legaria y 
Lago Gran Oso, Tacuba) 
)una ll/19:00 h. 

-HoY-
Evmto paratoatral con la 
p¡Jtidpad6n dtl p<lbllco 

Tonantzin Tialdhuatl 
~ MMin s..lora Tierra) 

Coordinador: )IWI Soriano 
Grupo m desarroUo del Taller 

~~~~; J.!1"t. ~~ 
CASA DEL LAGO 
(Bosque de Chapultepec, 
la. S«dón) 
Lunes a vlerNs/7:00 h. 
•ImportAnte: asistir con rop.1 de 
trabajo y un paliacate 

-HOY-

Curso Vivo de Arte 
Confuencia , 

Generalidades de la 
arquitectura 
del siglo XVIII 

Arq. Ricardo Arancón 
SALA CARLOS CHÁ VEZ 
(Centro Cultural Universitario) 
Jueves ll/19:00 h. 

VIsita gutada 

Laguna de Atexcac y 
Aca.tzingo, Pue. .. 

Guía: Arq. Carlos Cantú Boland 
Domingo l5 
• Informes e inscripciones: 
Tel. 655·13-U, exts. 2480 a 2434 

Taller de actualizadón 

Operación y 
funcionamiento de los 
sistemas y 
procedimientos 
administrativos del 
área de control 
presupuesta/ 

26 al 30 de noviembre, 
8:00 a 10:00 h. 
Dirigido a jefes o responsables de 
departamento de control 
presupuestal 
Inscripciones: Hasta el 
Z3 de noviembre 
DIRECOON GENERAL DE 
ESTUDIOS 
ADMINISTRATIVOS 
(Ciudad Universitari•J 
• Mayores infonnes: 
Tel. 655-13·«, ext. 2126 

CONVOCATORIAS 

Primera bienal de 
escultura ir.naginaria 

El desarrollo de la imaginación a 
través dt l• radio; búsqueda de 
nuevos sisteJ»ds de comunico~dón. 
O PodrAn particip¡r todos los 

artista& mexicattos 
y extranjeros -:: 
que residan en Mhico. 

O Us obras 5eleccionadas ser.in 
transmitidas por Radio UNAM 

O Premiación en RADIO UNAM 
ti 8 de diciembre 

Moyorninformes: C.sa del Lago 
Tels: 553-62-62 y 553-63-18. 

(IN! 

-·· .. , 
,. :J.'"~'"· . ' .ll .. .,-. .... 

XVII Muestra Internacional 
de Cine en la UNAM 

(Centro Cultural Universitario) 
-HOY-

El otro 
Dirección: Arturo Ripstoln (Mbico, 19114) 

SALA ]UUO BRACHO (Centro Cultural Univorsitario) 
Juews ll/10:00, 15:00, 18:00 y 11:00 h. 

SALA )OSt REVUELTAS (Centro Cultural Universitario) 
' )uews ll/11:00, 16:00, 19:00 y ll:OO h. 

-MAÑANA 

Reincidentes 
Dirección: Zsolt KUdi·Kóvocs (Hw.gria, 1982) 

-HoY-
Se permuta 

Dirección: Juan Carlos Tabfo 
(Cuba, 1984) 
CINEMATóGRAFO 
DEL CHOPO 
(Dr. Atl. No. 37, 
Col. Santa María la Ribera) 
H.tsta el dominp l5 
16-..10, !8:30 y 20::10 h 
Boletos: $60.00 

CONFERENCIAS 

-HOY-
Mesas de discusión: •Contexto 
urbano y salud• 

El caso de la 
ciudad de México 

Des.nollo de l• 
dudad de México 
Servidos de solud 

los servidos públicos y 1• .. Jud 
PALAOO DE LA ANTIGUA 
ESCUELA DE MEOIONA 
(Brasil y Venezuela, Plaza de 
Santo Domingo, Centro) 
Jueves ll/9:00 h. 

TElEVISIÓN 0 

RADIO 

-HoY-
Un espacio para 
la ciencia 

RADIO EDUCACIÓN 
(AM: 1060 Khz.) 
Lunes a viemes/15:00 h. 

-HoY-
Mesa redonda: •Norte-Sur: nuevas 
tecnologías e integración industrial• 

La revolución 
tecnológica 
en los 
países de nueva 
industrialización 

AULA ANORtS MOUNA 
ENRlQUEZ DE LA FACULTAD 
DE OENCIAS POÚ11CAS 
Y SOCIALES 
Jueves ll/18:00 h. 

_.Hoy._ 

Grandes Temas: El México Nacional 
Nuestro México 1922-1929 

DCTENS!ÓN CULTURAL 
Conductor: Miguel VeLasco 

Participantes: Lic. Alfonso de Maria')' Campos, Lic. Aurora Cano Andaluz, 
Mtro. José de Santiago y Mtro, Luis de Tavir.a 

En vivo/9:00 a 110:00 h. 

Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios 
UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

8:00 h. Tócnico en rtStauradón (En vivo). DIRECOÓN GENERAL DE 
ORIENTAOÓN VOCAOONAL. 

GRANDES TEMAS: EL MtXICO NACIONAl 
9o00 h. Nuestro Mbico 1922-1929 (En vivo). EXTENSIÚN CULTURAL 

UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 
10;~ h. ~~~"ru':to de agua pon b dudad de Mtxíco. FACULTAD DE 

11:00 h. Pedagogú y psicologla educativa. ENEP ARACÓN/Pedagogla. 

~~:~ ~: ~r~~~C:. ·~J.u~;,~ówiD~E~~-
12:30 h. El sector externo en Mtxiro. ENEP ACATI.ÁN. 

Introducción a la Universidad 
13:00 h. EL HOMBRE Y LA ADM!NISTRAOÓN: La miquína y la 

cont•bílidad. 
13:30 h. TEMAS AGROPECUARIOS: La moJarra. 
14:<Xl h. ASTRONOMIA Y OVIUZAOÓN: Las prtdicdones de los 

fenómenos celestes en Ch.Jm.. 
14:30 h. EDUCACIÓN Y DfSARROUO: Sócrotes. 
15:00 h. GEOGRAF!A: La edlptla. 
. ......................................... , ....................... _ ........................... _ ................................... .. 

Tiempo de Filmoteca. 
Ciclo: ·Rockumental• 

Tres días de paz y r.núsica 
fWood.ttock.J•.~J 

Direcdón; Mích.oel Wadleigh (1973) 
Con Crosby, Stills & Nash, lot Cocker y Country )ot & The Fish 

• :1.3:00 h. 
. ............................................................................................... ,_ ................................. . 
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