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Correspondiente al año de 1984 Excelencia académica y cientffica, el compromiso 

Informe de actividades en 

la FES Cuautitlán 

Convenio de colaboración 
. UNAM- CNEIP 

• Exposición de los logros mós significativos obtenidos por 
la comunidad del plantel 

• Las ENEP lztacala y Zaragoza y la Facultad de Psicologfa 
apoyarón con recursos humanos y financieros a la revista 
"Enseñanza e investigación en psicologfa", editada por el 
Conse¡o Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
PsicoiQgfa 

• Estabilización del personal académico y alternativas de ti-
tulación, entre los rubros tratados · 
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Elevado índice de contaminación en la 

Ciudad de México 

Lo contaminación promedio en el Valle de México supera hasta en 
seis veces el limite móximo permisible; se han detectado en el aire inter
no de viviendas cerco de 3 mil bacterias por metro cúbico, en tanto que 
en el polvo de las calles alrededor de 50 millones de bacterias por gra-
mo. . 

Los datos anteriores y lo considerable influencia de la degradación 
del medio ambiente en los índices de morbilidad y mortalidad de la 
población fueron puestos en relieve por la doctora Lilio Macedo, de la 
Facultad de Medicina, durante su conferencia Salud y rnedlo ambiente, 
con la que inició la serie La salud y las adicciones, inaugurada en la Es
cuelo Nacional de ·Trabajo Social. 
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Lo excelencia acodémi~o y clentffica, el compromiso e on el propósito de impulsar la di
fusión de las actividades relativas 

al campo profesional del psicólogo, la 
UNAM; a través de las ENEP Iztacala 
y Zaragoza, así como de la Facultad 
de Psicología, suscribió el pasado 4 del 
corriente un convenio de colaboración 
eon el Consejo Nacional para la Ense
ñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP), a fin de proporcionar apoyo 
tanto en recursos humanos como fi
nancieros a la revista Enseñanza e in
vestigación en psicología. 

Convenio de colaboración UNAM-CNEIP 
• Las ENEP lztacala y Zaragoza, y la Facultad de Psicologfa apoyarón con recursos humanos y 

financieros a la revista "Enseñanza e investigación en psicologfa", editada por el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicologfa ., 

En el acto, efectuado en la Sala de 
Juntas de la Secretaría General de es
ta Institución, signaron el convenio, 
por parte de la UNAM, el licenciado 
Raúl Béjar Navarro, secretario gene
ral de estaCasa de Estudios, y los doc
tores Darvelio Castaño Asmitia, direc
tor de la Facultad de Psicología; Ser
gio Jara del Río, director de la ENEP 
Iztacala, y Rodolfo Herrero Ricaño, 
director de la ENEP Zaragoza, mien
tras que por parte del CNEIP la doc
tora María Luisa Morales Castillo, se
cretaria ejecutiva de esa organización. 

Durante la ceremonia el licenciado 
Béjar Navarro destacó la importancia 
que adquiere este convenio, "porque 
se da un mayor impulso a la psicología 
como campo de enseñanza e investiga
ción científica". 

Asimismo, asentó que el compromi
so de los directores de las dependen
cias universitarias radica en que ha
gan de la publicación un medio con 
multiplicidad de enfoques; que difun
da con calidad los hallazgos tanto en 
el campo de cada una de las investiga
ciones como el de la enseñanza de la 
psicología. También instó al CNEIP a 
que responda al compromiso que, jun
to con las dependencias universitarias, 
signó en esta ocasión. 

U Secretario (;eneml ele k1 LSA.\1 pr·esiclicj la firma clel C:oiiL'('IIÍo ele cokrlmmciúu LS,\.\1-C.\Lll'. ceremonia ('lila •·ual e~turienmlo.~ cloclore.~ 
/Janelio Cn~tmlCJ .. \lan'a l,uisa .\Jorah·s. ,o.;agio jam tlel Hío y Uocloljil llerrem, el maesi m. \Iberio Segrera y ellicendaclo .\lario Salina.~. 

En este sentido, la doctora María 
Luisa Morales Castillo externó que es
te convenio obliga al CNEIP a cum
plir con responsabilidad a la confian
za que la UNAM ha depositado en la 
labor del Consejo. 

En este convenio la UNAM se com
promete a promover la participación 
en la revista entre su personal y el es
tudiantado, proponiendo trabajos que 
puedan ser publicados en la misma y 

su utilización como material de apoyo 
didáctico, en la medida en que sus 
programas de enseñanza así lo permi
tan. 

Asimismo, vigilará que las depen
dencias universitarias que participan 
en este acuerdo otorguen recursos eco
nómicos para financiar los costos de 
edición y publicación de la revista en 
lo que resta de este año y durante 
1985 . . 

Por su parte, el CNEIP asumió el 
compromiso de editar la publicación, 
difundir y dar los créditos correspon
dientes a los trabajos de la UNAM, así 
como garantizar que en los contenidos 
de la revista se sostenga un nivel de ex-

Se realizar6/os dfas ! O y J J de/ presente mes 

Coloquio El crédito y·las finanzas en México 1800-1930 
la Universidad Nacional Autónoma 

de México, a través del ProgramÓ 
Universitario Justo Sierra, lo Coordi
nación de Humanidades y la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales; la 
Universidad Autónoma Metropoli
tana-lztapalapa; El Colegio de Méxi
co; Banca Serfín, y el Banco Nacional 
de México. organizan el coloquio El 
crédito y las finanzas en México 1800-
1930, que habr6 de realizarse los días 
1 O y 11 del presente mes en el antiguo 
Colegio de San lldefonso, ubicado en 
Justo Sierra No. 16, Centro. 

Programa: 

nlca en la Nueva España, por Clara 
García (INAH). 
La crisis de crédito eclesiástico en 
Puebla, 180&-1815, por Francisco 
Cervantes (COLMEX). 

México en la época de los 
agiotistas, 1820-1850 

(12:00h) 
• Empresarios, crédito y especula

ción, 1830-1850, por Rosa María 
Meyer (INAH). 

• Los agiotistas y el desarrollo ca pi
talista, por Barbara Tenenmbaum 
(Universidad del Sur de California). 

• Prestamistas, comerciantes y la cri· 
Lunes 10 !lis fiscal, por Margarita Uríos {IN-

9:00 h. Ceremonia de inauguración. AH). 

Los sistemas de crédito a La banca y el capitalismo: 
finales de la Colonia perspectivas regionales 

(10:00 h) (14:00 h) 
• La cofradía, el comerciante y el • Empresarios y créditos en Mon-

celencia académica y científic;, una 
sana pluralidad de perspectivas y co
rrientes psicológicas y una abierta 
participación de las instituciones 
miembros del Consejo, que reflejen 
adecuadamente las labores que en be
neficio de la ciencia realiza la comuni
dad académica psicológica de México. 

Cabe aclarar que el CNEIP es una 
asociación civil no lucrativa de insti
tuciones de educación superior y/o in
vestigación, que tiene entre sus fines 
impulsar la enseñanza, la investiga
ción y la difusión de la psicología 
entre las instituciones que se dedican a 
tales tareas en el país. 

• El desarrollo de la banca y el 
henequén. El caso de Yucatán, por 
Raquel Barceló (Universidad Autó
noma de Yucatón). 

• Aspectos históricos de la banca en 
Guadala¡ara: el papel del Banco 
Nacional de México, por Francisco · 
Núñez (ITESO). 

• Instituciones financieras y redes de 
crédito en Jalisco, por Jesús Soto 
(Guadalajaro). 

Martes 11 

La banca en el ámbito 
nacional, 1880-1926 

(10:00 h) 
• Nacimiento de la banca mexicana 

en el contexto latinoamericano, 
por Carlos Moricha! (UAMI). 

• La fundación del Banco Nacional de 
México, 1881-1884, por Leonor Lud
low (UNAM}. 

• Banca y agricultura en México. La 
crisis de 1907, por Abdiel Oñote 
(UAMX}. 

Antecedentes de la revista 

Para lograr sus objetivos, el CNEIP 
fundó en 1975 la revista Ensciianzn e 
invc~tigaCión en psicolo~ía, editándo
la y publicándola ininterrumpida
mente dos veces al año a través de su 
División de Documentación y Difu
sión, contando con el apoyo de varios 
organismos, entre ellos el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT}. 

Sin embargo, el CNEIP reconoció; 
tras nueve años de editar la revista 
que es necesario exponer algunos cam~ 
bios para lograr una mayor eficiencia 
y eficacia en la consecución de los ob
jetivos planteados en la publicación, 
por lo que estimó conveniente aunar 
esfuerzos con la UNAM que permitan 
la mejor utilización de los recursos dis
ponibles, para lograr, en conjunto, la 
mejor difusión de los conocimientos y 
actividades en la psicología. 

Por su parte, la UNAM, cuyos fines 
sustantivos son impartir la educación 
superior, organizar y realizar investi
gaciones, principalmente relaciona-
das con las condiciones y problemas 
nacionales y extender los beneficios de 
la cultura, dispondrá con esta revista 
de un medio de comunicación que ha-
ga posible la difusión de los logros y 
objetivos de la psicología entre los in
vestigadores, maestros, alumnos y to.A 
dos aquellos que se interesen en esta. 
disciplina. 

préstamo durante la época barbó- terrey, 1855-1890, por Mario Ce-
~--------___:~--~- ....!.ruti (UANL). 

• El sistema bancario mexicano de 
Carranza a Calles. La creación de 
un Banco Central, 1917-1926, por 
Hilda Sónchez (CIDE). 

Tanto las escuelas nacionales de Es
tudios Profesionales Iztacala y Zara
goza, la Facultad de Psicología, así 
como el Consejo Nacional para la En
seña?za ~ Investigación en Psicología, 
anahzaran y evaluarán la situación 
editori.al. y financiera de la revista pa
ra dec1du la renovación del convenio 
con miras a que ésta logre a mediano 
plazo su autosuficiencia económica. • 
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Doctor Jorge Carpizo. 

... 

Documento que la H. Junta 

de Gobierno 

entregó al doctor Jorge Carpizo: 

E n su sesión de hoy, 5 de diciembre de 1984, la Junta ·de 
Gobierno de esta Universidad, tomando en cuenta las 

opiniones de la comunidad universitaria y después de haber 
deliberado ampliamente, designó a usted Rector de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México para el periodo que 
comprende del 2 de enero de 1985 al 2 de enéro de 1989, en 
cumplimiento de lo que establece el artículo 5° de la Ley Or
gónica. 

Al comunicar a usted lo anterior,como Presidente en tur
no d~ la Junta, le hago pr~sente mi felicitación por el justo 
reconocimiento de sus méritos, y le deseo a nombre de la 
misma Junta éxito en su gestión para bien de nuestra Uni
versidad. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF. a 5 de diciembre de 1984. 

El Presidente en Turno 

Doctor Ruy Pérez Tamayo 
i!ii 

. Gaceta UNAM 1 6 de diciembre de 1984 

Poro el periodo .1985-1989 

.El doc;tor Jorge Carpizo, 

designado rector por 

la H. Junta de Gobierno 

D e acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley· Orgánica. de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la H. 
Junta de Gobierno designó el día de 
ayer al doctor Jorge Carpizo como 
rector de la UNAM para el periodo 
1985-89. 

El doctor Carpizo ha sido catedráti
co de la UNAM desde 1968 y ha reali
zado labores de investigación desde 
1970. Doctorado en Derecho Consti
tucional y Administrativo cursó sus 
estudios profesionales en la Facultad 

· de Derecho, donde obtuvo mención 
honorífica en sus exámenes profe
sional y de posgrado. 

En la UNAM ha desempeñado muy 
diversos cargos, entre otJ::os como 
~bogado general de 1973 a 1977; 
coordinador de Humanidades de 
1977 a 1978, y como director del Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas de 
1978 hasta el pas-ado 23 ·dé octubre de · 
1984. Asimismo, ha sido miembro de 
la Junta Directiva del Colegio de 
Bachilleres. 

El doctor Carpizo es autor de varios 
libros, entre los que destacan "La 
Constitución Mexicana de 1917"; "Li
neamientos Constitúcionales 'de la 
Commonwealth"; "El Federalismo en 
Latinoamérica"; "El Presidencialismo 
Mexicano"; "Estudios Constituciona
les", así como de la memoria del Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas 
1978-1984. ( 

Entre sus estudios y reseñas legisla-
. tivos destacan "L'Evolution du Droit 
au Mexique (1967-1968)" y "La Ga
rantía Constitucional de la Autono
mía Universitaria''; además participó 
en la elaboración del "Diccionario 
Jurídico Mexicano", en 8 tomos; es 
autor de artículos varios,entre los que 
se cuentan la "Interpretación de la le~ 
gislación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: 1973-1976", 
"La Universidad Nacional y los pro
blemas nacionales" y "¿Qué debe ser 
la administración universitaria?", 
aparecidos en diversas publicaciones. 

Dentro de su actividad académica, 
el doctor Jorge Carpizo se distinguió 
como profesor de la División de Estu
dios Superiores de la Facultad de 
Ciencias P-olíticas y Sociales y de la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho, así como inves
tigador asociado e de tiempo comple
to por dictamen de la Comisión Dicta
minadora del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas e investigador titular 
e de tiempo completo por promoción 

en la misma dependencia universita
ria. 

Se hizo acreedor, entre otros pre
mios y distinciones, de la "Medalla de 
la Association Henri Capitant", del 
"Premio de Investigación en Ciencias 
Sociales de la Academia de la Investi
gación Científica, AC", del "Premio 
Justo Sierra Méndez del Estado de 
Campeche" y del nombramiento de 
Maestro Honoris Causa de la materia 
de Derecho Constitucional de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

Ha sido miembro de distintos órga
nos académicos colegiados y ha par
ticipado en 1a organizaciórr de múl
tiples congresos, seminarios y simposia 
desde 1976 hasta 1984. Asimismo, es 
vicepresidente de la Asociación Mexi
cana de Ciencia Política, miembro del 
Comité de Consejeros del "Arizona 
Journal . of International and Compa
rative Law" , presidente de la "Fun
dación Jorge Sánchez Cordero" ·y fue 
miembro del Consejo de Directores de 
la American Association for the Com
parative Study of Law. 

Por otra parte, ha participado en 
numerosos congresos y seminarios y 
dictado un sinnúmero de conferen
cias. 

Es socio de la Barra Mexicana, Co
legio de Abogados; . miembro de la 
Academia de la Investigación Cientí
fica, AC; miembro honorario del Ins
tituto dé De_recho Constitucional de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina; miembro de la Academia 
Nacional de Derecho Administrativo 
y de Administración Pública; 
miembro honorario del Instituto de 
Estudios Legislativos de la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados; 
miembro de honor de la Abogacía Es
pañola, del Consejo · General de la 
Abogada Española y miembro funda
dor y tesorero de la Academia Mexica
na de Derechos Humanos. 

El doctor Jorge Carpizo participó · 
como miembro de la Comisión Redac
tora del Estatuto del Sistema Universi
dad Abierta de la UNAM; de la Comi
sión Redactora del Estatuto del Perso
nal Académico de esta Casa de Estu
dios; de la Comisión Redactora del 
anteproyecto y del proyecto de Esta
tuto General de la UNAM, y de la Co
misión .Redactora del proyecto de adi
ción al Artículo Tercero Constitu
cional para garantizar la autonomía 
universitaria. Asimismo, redactó el 
dictamen sobre el proyecto de Ley Fe
deral de Educación, entre otros. 8 
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''b 1 inusitado dinamismo del sec-
~ tor energético provocó desfases 

y desequilibrios en su propio ámbito, 
en materia regional y ambiental y en 
el resto de la economía. Por ello, el 
cambio estructural que propugna el 
Plan Nacional de Desarrollo está indi
solublemente ligado a este sector, no 
sólo por sus contribuciones concretas 
en materia de divisas, ingresos fisca
,-es, ahorro público y compras, sino 
que, como en todo el mundo, las 
transformaciones energéticas impulsa
rán el cambio técnico e impondrán 
nuevos estilos tecnológicos". 

En aspectos comerciales, financieros y polfticos 

Las transforiVaciones energéticas son 
determinantes eifflas relaciones entre países 

• lmpulsarón el cambio técnico e impondrón nuevos".estilos tecnológicos" 

• Se efectuó la primera sesión del "Simposio: energfa y me~io ambiente" 

Señaló lo anterior el licenciado EH
seo Mendoza Berrueto, subsecretario 
de Energía de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal, al . 
intervenir en la primera sesión del 
Simposio: energía y medio ambiente, 
bajo el título de "Los hidrocarburos" .. 

Al abundar sobre las transformacio
nes energéticas, dijo que éstas induci
rán cambios profundos en la estruc-

- tura productiva y seguirán marcando 
pautas en las relaciones comerciales, 
financieras y políticas entre países del 
orbe. 

Agregó que en nuestro país ei sector 
energético representó en su conjunto 

'za de pagos y significó poco más de 
una tercera parte de la inversión pú
blica total. 

Al intervenir en la sesión el M en C 
Miguel Chávez Lomelí, del Instituto 
.Nacional de Investigación de los Re
cursos Bióticos, afirmó que en el esta
do de Tabasco la explotación de hi
drocarburos ha ocasionado daños de 
consideración en los recursos natura
les, tanto marinos como lacustres .y 
terrestres. 

'pooo más deiS% del Producto Interno 
Bruto, aportó aproximadamente el 
35 o/o del total de ingresos fiscales, pro
porcionó alrededor de la mitad de. in
gresos en cuenta corriente de la balan-

L/ <loctor Ociado A. RtL~CÓII tlio la bie111.:et1idaalo~ partidpaules d~l.'iím¡msio: energía y medio 

Al dictar la ponencia "Problemas 
ambientales originados por el procesa
do del petróleo y el gas natural", agre
gó que la alteración del medio se ini
cia desde el momento de ·preparar el 
terreno donde se ha localizado un 
manto petrolífero. Y su explotación 
conlleva un riesgo de accidentes, co
mo los que ocurren en las fosas de de
cantación, además de incendios y ex
plosión de duetos. 

. am/Jienle. ~ 
(Pasa a la pág. 28) 

Reflejo su importancia en el 6mblto social 

El mural "El hombre y la 
ingeniería", visión histórica 

de esta área en México 
' 

• Donado a la Facultad de lngenierfa por la Generación de 
Ingenieros Fundadora de la Ciudad Universitaria de Méxi
co, 1954, AC 

• Parte de una concepción que abarca desde la época 
prehispónica hasta el presente; se destaca el papel de lo 
UNAM en la formación de Ingenieros 

• 1·.1 doctor Ociado:\. 

llascán Cluire::. clneló 

d llllll'ltl dwuulo ¡1or la 

(;enerru·íóll de ill{!,<'llil:m.~ 
Fuudaclom de -la Ciudad 

L11in•rsítaria de .\Je.rico.[!)fi-1. 
. \C: durante e/{1(:/o es/tn·o 

(I('<JIIIJUllilltfll JIOI' los 

ÍIIJ.:elliems \ íclor .\lwittd 
llamo.~ .'wlí11a.~ f<"wulor ele 

In o/Jral y }111111 .\lmwd 
. 11 arltllt';;, Ca reía. 

L a Generación de Ingenieros Fun- se imparten en la facu.ltad, como son 
dadora de la Ciudad Universita- las ingenierías civil, electromecánica, 

ría de México, 1954, AC, donó recien- petrolera y electrónica, entre otras. 
temente a la Facultad de Ingeniería Por ello, el mural tiene una doble uti-
un mural de 5 por 2 metros, ahora ya lidad para lá comunidad de nuestro 
instalado y develado en el edificio plantel, ya que sus imágenes brindan 
principal de este plantel universitario. a los estudiantes una concepción ar-
El acto se realizó en ocasión de los ani- tística y estética de un egresado de la 
versarios XXX y XXV de la generación FI, e ilustra lo que ha sido,-es y será la 
y de la facultad, respectivamente. ingeniería mexicana en todos sus caro-

Sobre el particular, el doctor Octa- pós. 
vio A. Rasc{m Chávez, director de la "Como una muestra más de la in-
FI, señaló que hace un año la depen- teracción entre la FI y sus egresados, 
dencia a su cargo recibió Úna propues- El hombre y la ingeniería combina la 
ta de la GEINFUCUM '54 para crear expresión de un artista vigoroso con 
un mural que reflejara la historia y la influencias de José Clemente Orozco y 
importancia de la ingeniería, en cuan- ·Juan O'Górman, con cuidadosos deta-
to a su influencia en el ámbito social Hes técnicos de la ingeniería en Méxi-
del país. co, desde los tiempos prehispánicos 

De este modo, el mural El hombre y ·hasta el momento actual, sobre el 
la ingeniería, realizado por el inge- magnífico fondo del paisaje de la Ciu-
niero Víctor Manuel Ramos Salinas, dad Universitaria'', destacó . 
miembro de la citada asociación, par- Entre las imágenes que caracteri- & 
te de un esquema que va desde una zan al mural, aparece en primer tér- ~ 
concepción de la época prehispánica, mino Tláloc, el dios de la lluvia, del 
en la cual se realizaron las primera~ agua y de los agricultores; también 
obras de ingeniería mexicana, hasta el Ahuizotl, octavo señor tenochca, 
presente, reflejando con una secuen- quien construyó un canal para llevar 
cia de imágenes la acció.n de la Uni- agua de Coyoacán al -centro de, la 
versidad Nacional y de la propia Fa- ciudad. Ambos son símbolos de la 
cultad de Ingeniería en el proceso de deidad y del hombre, asociados al ori-
formación de_ cuadros profesionales en gen lacustre de México, a la esplendo-
este campo. rosa cultura mexica y a las obras 

La obra, precisó, incluye diversos hidráulicas prehispánicas. 
aspectos de las diferentes carreras que (Pasa a la pág. 28) 
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Correspondiente al año de 1984 

Informe de actividades del Director de la FES Cuautitlán 
• Exposición de los logros mós significativos obtenidos por 

la comunidad del plantel 
• Estabilización del personal académico y alternativas de ti

tulación, entre los rubros tratados 

N o hay país en el mundo cuya uni
versidad pese tanto en su estruc

tura social como en México, declaró el 
licenciado Raúl Béjar Navarro, secre
tario general de la UNAM, quien, en 
representación del doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de esta .Institu
ción, asistió al tercer informe de acti
vidades del ingeniero Guillermo Agui
lar Campuzano, director de la Facul
tad de Estudios Superiores Cuauti
tlán. 

Información a la 
comunidad universitaria 

El ingeniero Aguilar Campuzano 
asentó que el propósito de su gestión 
ha sido el de mantener debidamente 
informada a la comunidad universita
ria, año con año,en relación con el de
sarrollo de la facultad, a fin de eva
luar y orientar el rumbo de las ac
ciones hacia los objetivos inicialmente 
propuestos. El licenciado Béjar Navarro, luego 

de afirmar lo anterior, señaló que la 
UNAM es el principal centro educati
vo del país y está dando a México, y pa
ra ·su desarrollo,lo mejor-de sí, que es 
un estudiantado sobresaliente. Por 
ello y por el esfuerzo que las autorida
des y profesores de la FESC han he
cho; por la honestidad del plantea
miento de lo realizado, y porque segu
ramente continuarán trabajando así, 
aún es larga la vida de la FESC, 
puntualizó. 

Aclaró que este tercer informe no 
expresa únicamente el ejercicio perso
nal, sino el esfuerzo realizado por fun
cionarios, personal académico, admi
nistrativo y alumnos. 

El licenciado Raúl B~ Navarro presidió el tercer injcn"mf! th actividades thl Director tk la 
Facultad de Estudios Superiorea Cuautitlán. 

Por su parte, el ingeniero Guillermo 
Aguilar Campuzano, al rendir su ter
cer informe de labores, mencionó los 
logros más significativos que, según 
él, son el producto del esfuerzo con
junto y coordinado de la comunidad 
del plantel. 

Inaugurados en la FMVyl 

En su documento de 16 puntos me
dulares, el Director de la FESC exter
nó ~e un interés constante de la fa
cultad ha sido sostener un programa 
permanente de estabilización del per
sonal académico, en donde se han ins
trumentado los mecanismos necesa
rios para estimular a los docentes ha
cia un arraigo de su labor cotidiana. 

"Estabilidad que se consolida por 
medio de los concursos de oposición en 
sus diferentes modalidades", dijo. 

Informó que durante este año se 
otorgaron plazas definitivas a los 
28 miembros del personal académico .. 

que en el acto fueron motivo de un re
conocimiento especial. 
· En el renglón de orientación voca
cional y población escolar, el fun
cionario universitario señaló que, en 
cuanto a las carreras que ofrece la fa
cultad, se ha promovido una mayor 
información en los niveles de bachille
rato y de licenciatura, con el objetivo 
de que se tenga una visión clara y 
acorde al proceso histórico-social que 
se vive en la actualidad. 

Y congruente con los programas de 
la Reforma Universitaria, dijo que la 
facultad está trabajando en la revisión 
de los phnes de estudio, los cuales. en 
su opinión, son el aspecto medular de 

.. 
su tarea, pues éstos abarcan todos los ' 
componentes del proceso enseñanza. 
aprendizaje. 

En el mismo marco informó que la 
población escolar desde hace algunos 
años ha tenido que mantenerse en el 
mismo nivel, contando actualmente 
con 11,878 alumnos inscritos, de los 
cuales 2,900 son de primer ingreso y 
8,978 son de reingreso, siendo atendi
dos por 1,276 miembros del personal 
académico y 789 empleados adminis
trativos, en 1999 grupos-asignatura. 
En tanto, a nivel posgrado, en sus tres 
niveles existentes, participan 88 estu
diantes. 

rPasa a la pág. 28) 

Cursos ~e Posgrado sobre Producción de Bovinos en Zonas Aridas 
P ara vincular aún más a los egresa

dos de la UNAM con la realidad 
nacional, crear una tecnología propia y 

·económicamente factible,asj como para 
convertir al Centro de Investigaciones 
Pecuarias de Sonora en un centro de 
extensión universitaria, se inaugura
ron los Cursos de Posgra,do soóre Pro
ducción de Bovinos en Zonas Aridas, 
en la Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia. 

Durante la ceremonia, efectuada el 
pasado 23 de noviembre, el doctorAr
mando Antillón Rionda, director de la 
FMVyZ, en representación del secre
tario general de la UNAM, licenciado 
Raúl Béjar Navarro, af¡.-.,~6 q~~ en los 
últimos tiempos la UNAM se ha con
vertido en un sistema universitario 
complejo, más organizado, interac
tuante con el crecimiento y la diversi
ficación del desarrollo económico, 
político y social de su entorno. 

El doctor Antillón Rionda se refirió 
a las tres funciones más importantes 
de la Universidad: la docencia, con la 
que se forman los hombres útiles a la 
sociedad, quienes podrán compren
derla y transformarla si, junto con su 
preparación profesional, se les trans
miten los conocimientos necesarios y 
un espíritu crítico, innovador, así. co
mo la conciencia de su responsabili
dad social. 

Respecto a la investigación, señaló 
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• Intentan, entre otros ob¡etlvos, convertir al Centro de In
vestigaciones Pecuarios de Sonoro en un centro de exten
sión universitario 

BOVINOS EN ZON S , RJDAS 
INIP UNAM 

SARH CIPES FMVZ ... 

U dodcJr Amumdo Antillóu Riouda preslilW Ul ceremonia de immgurudrin de lu~ Cltl'liiJ.~ dt• 
Posgrculo sobre Producción de Bovinos en Zoru'~ Aridas; en el pre11'idium eslut:it•mulu.~ clodurt·~ 
Rodolfo Curouc1do y Héctor Quiroz, el ingeniero ~alvaclor Scíru:l1ez, el dudur Jléclur .\lerino. 
el ~e1ior Auto11io de Loreto y el doctor buique ~áuchez. 

que es uno de los medios a través de · 
los cuales la Universidad puede vincu
larse directamente con la realidad na
cional, y se puede fomentar el desa
rrollo nacional con bases teóricas y 
tecnológicas propias y, por tanto, más 
adecuadas a las características y nece
sidades del país. 

Dentro de este marco, continuó, la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia ha actualizado sus' planes 
docentes. En relación a la investiga
ción, se han ampliado las líneas y los 
conceptos; por ello esta actividad 
constituye la renovación . y el creci
miento constante del conocimiento 
humano. 

Al interior de la FMVyZ la investi
gación es la plataforma indispensable 
de los estudios de pos grado y constante 

de vinculación con la sociedad, pues 
la estudia en todos sus aspectos, busca 
su desarrollo integral y especialmente 
sus aplicaciones prácticas. 

En este sentido, expresó, la educa
ción de la FMVyZ, en relación al en
torno agropecuario del país, ha abar
cado también los planes de estudio de 
posgrado con la tendencia a preparar 
personal altamente capacitado que 
responda a las necesidades actuales y 
futuras de la nación. 

Puso como ejemplo los programa~ 
que la dependencia realiza en Martínez 
de la Torre, Veracruz, en el área de 
ganadería tropical; el programa sobre 
bovinos productores de leche en elAl
tiplano, y ahora el programa de pos
grado en el área de bovinos produc
tores de carne en zonas áridas que se 
inicia con estos cursos. 

En todos estos programas se·ha en
fatizado en el objetivo de vincular a 
las instituciones educativas con la so
ciedad. "Esta vinculación la estarnos 
logrando en las tres áreas fundamen
tales de la producción pecuaria, con
formada por la Universidad, el sector 
oficial y los productores, ya que esta
mos conscientes de que sólo de esta 
manera podremos ayudar al país a sol" 
ventar la dependencia alimentaria 
que actualmente padece". 

( Pa.'lll a In pág. 2!) 1 
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En la ENEP Acatlón 

Jornadas académicas en 
homenaje al doctor 

Nabor Carrillo Flores 
• Uno de los c/entfflcos mexicanos mós notables del siglo XX 

E 1 licenciado Francisco Ca~anova 
Ah·arez, director de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, inauguró la jornadas acadé
micas con las que se rindió homenaje 
al doctor Nabor Carrillo por su va
liosa labor científica. 

El licenciado Casanova Alvarez se
ñaló que "una universidad nacional, 
popular y crítica, es una institución. 
obligada a honrar la memoria de los 
mexicanos ilustres, que con su ejemplo 
constituyen un modelo a seguir para 
las futuras generaciones y contribuyen 
a la afirmación de los valores funda
mentales de nuestro ser nacional". 

En s.u discurso recordó que la ENEP 
Acatlán ha organizado homenajes a la 
obra y memoria de aquellos mexica
nos que se inscriben en esa dimensión. 
Tal es el casó de José Clemente Oroz
co, Isidro Fabela, Miguel León-Por
tilla y José Villagrán, figuras indiscu-

tibies de la ciencia, el arte y la cultura 
nacionales. 

''Dentro de este contexto -señaló
hoy nos convoca aquí un aconteci
miento de mavor relevancia para la 
vida académiéa de nuestra Institu
ción: inaugurar las ;ornadas académi
cas con las que rendimos tributo a uno 
de los científicos mexicanos más no
tables del siglo XX: Nabor Carrillo 
Flores". 

El licenciado Casanova Alvarez re
cordó al insigne científico: "ingeniero 
civil egresado de la UNAM en 1939, 
Nabor Carrillo obtuvo la maestría en 
ciencias en 1941 -mediante una beca 
Guggenheim- y el doctorado en 1942 
en Harvard; discípulo en México de 
Sotero Prieto, científico que contribu
yó al progreso de la investigación en 
mateq¡áticas y a la formación de nue
vas generaciones de ingenieros; del 
danés H. M. Westergaard, uno de los 

/ .11 NI'IÍIII'll 1·. le11a l-lores de Carrillo. m·oiiiJillliada dellicelll'imlo 1· miii'Í.Ko (mmwnt ,\/t-are::. 
prl'sid io el hoii/I' IUije al tfoclor \abor ( .arrillo e}i'cillado 1'11 lll J .. \ 1-.1'. \calláll; dur:¡111/e e lacio 
¡ ·.~tul'iem/1 los doctores .\larcos .\la::ari y . \/j(m.wl .\áJioles Cámlum. 

más distinguidos elasticistas de la pri
mera mitad del siglo XX, junto con Si
meón Timoshenko; de los alemanes 
Richard Von Mises y Karl Von Terza
ghi pionero de los estudios sobre plas
ticidad y creador de la mecánica de 
suelos, respectivamente; de Arthur 
Casagrande, vienés de origen sefardí, 
quien orientó de manera especial sus 
trabajos de doctorado y lo invitó a ser 
consultor mundial en mecánica de 
suelos, honor que el doctor Carrillo 
deélinó. 

"Siendo un estudiante, Carrillo 
Flores desarrolló un trabajo sobre 'El 
anillo de masas' (teoría que coincide 
con la 'que actualmente se usa en el 
cálculo de órbitas de los satélites arti
ficiales) para explicar el campo gravi
tacional terrestre; después de sus in
vestigaciones sobre consolidación tri
dimensional y soluciones eslastoplásti
cas enseñó matemáticas en las facul
tades de Ciencias e Ingeniería; fue in
geniero consultor de la Comisión Na
cional de Irrigación (1936-1947) y jefe 
del Departamento de Investigación 

Secretaría General Administrativa 

Científica (1944), y coordinador de la 
Investigación Científica de la UNAM 
(1945-1952); representó a México en 
las pruebas atómicas del atolón de Bi
kini y en el Organismo Nuclear de la 

Sistema de Tiendas UNAM 

Cambio de credenciales para el acces~ al Sistema de 

Con la credencial familiar para 
el acceso al Sistema de Tiendas de 
Autoservicio de la UNAM, la Admi
nistración Central busca beneficiar 
a la familia del trabajador univer
sitario, satisfaciendo sus necesida
des fundamentales de consumo y 
fort~leciendo a la vez su poder ad
quisitivo. 

la instrumentación del cambio 
de credenciales responde a los ob
jetivos del programa número 15 
denominado Información sobre 
normas y procedimientos adminis· 
trativos, contemplado en la Refor
ma Universitaria, y que tiene como 
objetivo fundamental el mantener 
en forma sistemática y per
manente actualizado al Manual de 
Procedimientos .Generales de la 
UNAM. 

Este programa contempla los 
mecanismos de actualización de 
las normas y procedimientos admi
nistrativos de la UNAM y uno de 
estos mecanismos se refiere a la 
difusión de los cambios a dichas 
normas; es por esto que en esta 
ocasión se hace del conocimiento a 
la comunidad universitaria la for
ma de obtener las nuevas creden
ciales. 

-Tiendas UNAM 

A continuación se describe el 
proceso que se seguirá para efec
tuar el canje: 

l . El trámite se efectúa directa
mente por el trabajador ante el 
Sistema de Tiendas UNAM, des
de el día de ayer,5 de diciembre 
de 1984. 

2. la recepción de documentos, 
entrega y resello de credencia
les, se efectuará en un módulo 
instalado para tal efecto en las 
tiendas Acatlán y Metro C U, 
con horario de 9:00 a 17:00 h, de 
lunes a sábado. 

3. la credencial será familiar, por 
consiguiente incl1(e como be
neficiarios exclusivamente al 
cónyuge, ascendientes y des
cendientes directos hasta de 25 
años, cuando éstos sean estu
diantes. 

4. la credencial se expedirá en 
original y dos copias, y se rese
llará cada seis meses. 

5. El número de beneficiarios no 
excederá de seis, además del 
trabajador. 

6. los documentos requeridos pa
ra el trámite serán los siguien
tes: 

, 

a) Copia del último talón de 
cheque. 

b) Cuatro fotografías tamaño 
infantil del trabajador y cada 
beneficiario. 

e) Copia del acta de matrimo
nio, tratándose de parentes
co conyugal. 

d) Copia del acta de nacimien
to, en el parentesco ascen
dente o descendiente. 

e) Comprobante actual de estu
dios en el caso de descen
dientes de 18 a 25 años de 
edad. 

la documentación solicitada en 
los incisos del e) al e) podrá ser 
sustituida por la credencial deiiSS
STE, ya que .únicamente se utiliza
rán para certificar el parentesco y 
se devolverán de inmediatO: 
7. la entrega de las credenciales 

se efectuará en cinco días hábi
les, posteriores a la fecha de re
cepción de documentos. 

8. la nueva credencial se canjeará 
contra la entrega de los creden
ciales vigentes a esta fecha. 

9. la vigencia de la credencial se
rá hasta el 31 de octubre de 
1986, y no habrá reposición. 

· ONU (1946) y jefaturó la Sección de 
Física de Suelos en la Comisión Im
pulsora y Coordinadora de la Investi
gación Científica ( 1943-1951). 

"Rector de la Universidad Nacional 
entre 1953 y 1961, el doctor Carrillo 
fue, además, vocal de la Comisión Na
cional de Energía Nuclear (1956-
1967) y Premio Nacional de Ciencias 
en 1957. Recibió por su reconocida ca
pacidad científica y su labor docente 
sostenida 18 doctorados honorarios y 
fue profesor visitante en varias univer
sidades de Estados Unidos y Europa". 

El licenciado Casanova Alvarez 
concluyó al decir: "Nabor Carrillo, el 
hombre, el mexicano, el universitario, 
el científico; rendimos, pues, con estas 
jornadas un merecidísimo homenaje 
a su obra y memoria". 

En el homenaje a Nabor Carrillo 
hablaron también los doctores Miguel 
Bueno González, AlfonsoNápolesGán
dara y Marcos Mazarí Menzer, quie
nes conocieron al doctor Nabor Ca
rrillo,sea como maestros o como alum
nos. 

Recordaron anécdotas y momentos 
en que participaron muy cerca de 
él . El doctor Miguel Bueno men
cionó los logros que obtuvo el doctor 
Carrillo como rector de la Universi
dad, a quien calificó como uno de los •1 
forjadores de nuestra Alma Mater. 

Al término de la ceremonia el licen
ciado Casanova Alvarez inauguró la 
exposición "Vida y obra del doctor 
Nabor Carrillo Flores", en la que se 
muestran documentos, fotografías de 
los momentos más importantes del 
doctor Carrillo en su trayectoria aca
démica y con la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Las jornadas académicas continua-
rán hasta hoy jueves. • 
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Simposlum "Medicino interno y odontologfo" 

Relevante papel del cirujano dentista dentro del equipo de salud 
E l doctor Antonio Zimbrón Levy, 

director de la Facultad de 
Odontología, al poner en marcha los 
trabajos del simposium denominado 
Medicina interna y odontología, sos
tuvo que esta última no se encuentra 
desligada de otras actividades médi
cas, ya que también encamina sus es
fuerzos al bienestar del individuo. 

• La boca mantiene una estrecha correlación con la clfnica, 
la fisiologfa y la patologfa 

• En ella inician enfermedades que trascienden y terminan 
por afectar o otros órganos 

A su vez, el doctor Celso García Es
pinosa, consejero técnico propietario 
de la Facultad de Odontología y coor
dinador del simposium, señaló que el 
objetivo primordial de esta actividad 
es incrementar el conocimiento en el 
cirujano dentista de la estrecha corre
lación que tiene la boca con la clínica, 
la fisiología y la patología de otras 
áreas del cuerpo humano. 

"El cirujano dentista tiene que con
vencerse e incrementar su conoci
miento en este punto; la boca es parte 
de un todo, que es el cuerpo humano, 
y por tanto requiere de atención,tanto 
médica como de investigación", agre
gó. 

Afirmó que la boca es un sistema 
tan complejo que enfermedades que 
ahí se inician trascienden y terminan 
por afectar otros órganos, sistemas o 
áreas del cuerpo humano. Pero tam
bién hay enfermedades que principian 
en otros órganos y terminan por afec
tar la boca, precisó. 

Doctor Ce/so (;arcía ~spinosa. 

De esta manera se explica que se 
traten tópicos como el de la boca y el 
aparato respiratorio, así como su rela
ción con el aparato digestivo, la 

Ciencia y moral 

patología cardiovascular y las mani
festaciones orales por los tratamientos 
oncológicos en cabeza y cuello. 

Explicó que esta argumentación es 
pertinente debido a que el simposium 
está dirigido a los egresados de lafacul- · 
tad, a los cirujanos dentistas y a estu
diantes que se encuentran en su últi
ma etapa de preparación para licen
ciarse. 

Y coincidió con el doctor Zimbrón 
Levy en el punto de que con el simpo
sium se trata de reforzar la idea de que 
el cirujano dentista es un elemento 
más del equipo de salud, junto con el 
médico, la enfermera y el sanitarista y 
que tiene que interrelacionarse con 
ellos. 

Por su parte, el cirujano dentista J a
vier Portilla Robertson, coordinador 

La ingeniería genética, aún sin regulación jurídica 
• Cualquier investigación sólo puede estar limitada por prin

cipios éticos y por el riesgo potencial que implique 
• El campo de lo bioética se ha desarrollado hasta convertir

se en lo actualidad en uno ciencia multldisciplinorio 

U liceuci(l(/o Uflfael ,\-lartíuez .\lorah·.~ iuaugurá 1'1 ciclo di' nm/(•rl'llt'Ín• .~obrP /)el'l'cho .. 'icmita
rio: estul'il'roll eu el acto lo.~ liceul'im/u.~ José l~11ric¡ue Lama y .\lana INabel (;u,:.ále:.. 

L a genética en su sentido social y 
moral puede ofrecer grandes be

neficios, pero al igual que la energía 
atómica puede dar lugar a inmensas 
desgracias, por lo que es necesario re
gular jurídicamente su aplicación, 
afirmó el licenciado Enrique Gama 
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Muñoz, profesor fundador en 1~ 
UNAM de la materia Derecho Sanita
rio. 

Bajo este tema, el licenciado Rafael 
Martínez Morales, secretario acadé
mico de la Facultad de Derecho, inau
guró un ciclo de conferencias en el 

Aula Magna Jacinto Paliares de ese 
plantel. 

En el acto, efectuado el3 del mes en 
curso, el licenciado Gama Muñoz pre
sentó su ponencia "Genética humana 
y derecho", en la que señaló que el 
análisis de la teoría genética moderna 
y de la práctica indica que los eslabo
nes en su desarrollo son la ingeniería 
genética, la regulación de la acción de 
los genes y la dirección de los procesos 
de mutación. 

"Por ello -dijo- cualquier investi
gación sólo debe estar limitada por 
principios éticos y por el riesgo poten
cial que implique la dignidad de la 
persona y el derecho a la vida, que de
ben ser inalienables y teniendo más en 
cuenta el riesgo real que el potencial". 

Precisó que en principio toda inves
tigación científica debe ser objetiva y 
no tener taxativas. Sin embargo, dijo, 
lo anterior no sucede así: la historia 
de la ciencia pone de manifiesto cómo 
en determinadas épocas y lugares ha 
estado coartada por motivos religiosos 
o sociopolíticos. 

Al avanzar, la vida científica re
quiere de nuevos códigos éticos; así, el 
campo de la bioética ha surgido y se 
ha desarrollado hasta convertirse en 
una ciencia con la participación mul
tidisciplinaria de médicos, abogados, 
filósofos, teólogos y otros especialistas, 
apuntó. 

En este sentido ha llegado el roo-

de la Unidad de Investigación en la 
Facultad de Odontología, al disertar 
sobre conceptos modernos de la histo
logía buco-dental, manifestó que se 
destina bastante capital para la inves
tigación en otras ramas de la medici
na, pero que en el caso de la investiga
ción odontológica el mismo se ha rele
gado. 

En realidad, agregó, no se necesita 
mucho dinero, pero sí el suficiente pa
ra sostener a los profesores que dedi
can sus esfuerzos a la investigación. 

Así, en México el 90 por ciento de la 
investigación en odontología se realiza 
en la UNAM; en la Universidad Autó
noma Metropolitana se lleva a cabo 
parte de la investigación y en provin
cia es prácticamente nula. 

Puntualizó que por lo mismo aún 
no existe pleno conocimiento en cuan
to algunos fenómenos bucodentales, 
en México como en otras naciones. 

El simposium Medicina interna y 
odontología formó parte de las activi
dades que se están llevando a cabo en 
la facultad para conmemorar el 80 
aniversario de su fundación, y tuvo 
una duración de tres días, en los 
cuales se efectuaron 15 conferencias y 
una mesa redonda de evaluación; tu
vo lugar en el auditorio de la Unidad 
de Investigación y División de Posgra
do de la Facultad de Odontología. 

• 
mento de reafirmar la idea de que el 
programa genético humano existente, 
la herencia de la humanidad en con
junto, con su cantidad incontable de 
genes variados, es lo que garantiza la 
diversidad ilimitada de individuos y 
constituye lo más valioso de lo que ha 
surgido a través de la evolución de la 
vida; en el trabajo sobre genética hu
mana lo fundamental es la compren
sión de que el ser humano en su desa
rrollo se excluyó a sí mismo de la evo
lución del reino animal, subrayó. 

El licenciado Gama Muñoz indicó 
que se está produciendo un deterioro 
genético en la población humana en 
proporción directa con el progreso de 
la medicina. Explicó que entre el me
dio ambiente y la genética eJ¡:iste una 
interrelación que se da, primero, 
cuando los factores ambientales modi
fican la información genética de los 
individuos (mutagénesis) en sus tres 
grandes grupos: radiaciones, sustan
cias químicas en industrias, alimen
tos, fármacos, etcétera, por ejemplo 
pesticidas, aditivos usados en la ali
mentación (cafeína, fármacos, dro
gas) y los sistemas biológicos prepara
.dos de naturaleza biológica, utilizados 
en medicina profiláctica, por ejemplo 
vacunas, sueros y sangre. 

Asimismo, cuando el hombre, .... 1 

imitar los procesos evolutivos natura
les, se comporta como un factor am
biental, actuando como fuerza de se
lección o como modificador de los sis
temas genéticos en las poblaciones na
turales tanto de plantas, animales o 
humanas. 

(Pasa a la pág. 2 7) 
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Universidad y Ciencia 

La divulgación de 
la ciencia en los países en 

vías de desarrollo 

L os países latinoamericanos viven 
cotidianamente grandes contra

dicciones. Por un lado, todos los estra
tos sociales, aunque en distinta medi
da, y con distintos matices, se están 
incorporando a la mentalidad y a la 
manera de ver la vida producto de la 
revolución científica que se ha venido 
gestando desde el siglo XVII y que se 
ha extendido a casi todo el mundo 
Por el otro, viven diariamente las con
secuencias de ser países poco de
sarrollados, hecho que se asocia 
estrechamente con una falta de de
sarrollo científico y tecnológico. 

Esta contradicción ha agudizado la 
necesidad de hacer llegar la ciencia a 
la mayoría de la población. Entre las 
consecuencias deseables de esto pode
mos citar: que se cree un ambiente 
propicio para formar científicos, edu
cadores y técnicos. Que los profe
sionales de cualquier rama conozcan 
la actitud y el método científicos par~ 
crear otras alternativas a nuestros 
múltiples problemas. Que en las esfe
ras donde se' toman decisiones se pue
dan valorar las aplicaciones de ·la 
ciencia. Y sobre todo que se puedan 
establecer criterios para separar lo 
cierto de lo falso y p:topiciar un 
espíritu crítico que fortalezca el análi
sis para aprender a plantear proble
mas y a resolverlos. Pero no son estas 
las únicas razones. La ciencia como 
producto y riqueza cultural, al igual 
que la música, la pintura o la literatu
ra, debe repartirse entre la mayoría de 
la población para su solaz y para des
pertar la imaginación. 

La repartición de este producto cul
tural plantea qué divulgar, cómo ha
cerlo, a quién hay que dirigirse, a tra
vés de qué medios, quiénes pueden 
hacerlo, así como muchas otras más. 
Las respuestas a estas interrogantes 
aportan un marco de referencia para 
definir las características de la divul
gación de la ciencia. Sin embargo, no 
hay recetas establecidas. El camino 
para encontrarlas está tapizado de un 
hacer previo que exige corregir, 
ampliar y afinar las rutas, según el 
público a quien se dirige y según la ca
pacidad del que divulga. 
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La ciencia y la tecnología 
en la experiencia cotidiana 

Muchas de las actividades de divul
gación parten de la experiencia coti
diana. Nuestros contactos principales 
con la ciencia son el aprendizaje esco
lar, los medios de comunicación masi
va y la convivencia cotidiana con la 

innovac10n tecnológica. Entre estas 
tres formas existe una desconexión casi 
total. En la mayoría de las escuelas se 
sigue enseñando una ciencia atrasada 
y con los mismos métodos del siglo pa
sado. 

La televisión y el cine presentan por 
lo general simple información sobre 
descubrimientos espectacul.ares o so
bre tecnologías que pueden tener re
percusiones sociales o políticas. Su 
manera habitual de hacerlo es rodear 
a la ciencia de un halo de misterio y de 
ficción que la deforman. A la tecnolo
gía frecuentemente se le ha asociado 
con la ciencia. Sin embargo, el mundo 
cotidiano, lleno de nuevas máquinas, 
aparatos e instrumentos, se convierte 
fácilmente en algo tan familiar -casi 
como respirar- que nadie se pregun
ta el porqué o el cómo de sus princi
pios de trabajo. 

Estas maneras tan disímbolas y 
fragmentarias crean un ambiente glo-

Centro Universitario de Comunicación de lo Ciencia 

Cuando :>e habla de divulgac~ll de la ciencia entre profe~lioni:,las, a la 
mayurw tes parece ente11der umvocame11te el termihtJ y que ademas cual
qrtiera que lu de~>eC p_uede rcali;:;arla. Sí11_ cmbarg~, si :~e rcjlexímw tm poco 
sobre ello, y sí se ltel!e alguna pequena expenencta e11 este c¡ucltaccr, 
puede ww percatarse de que el:i 11eceliario realizarla co11 una serie de clc
melllo~> para lwcerlo con cj('diddad y profesionalmente. 

E11 el Seminario sobre clivulgat'Íoll tle Ú1 denCÍ(l ('11 la eclumció11 extra~
coktr. patrocí11ado por la UNESCO y rea/i;:;ado e11 la ciudad de Teguci
galpa. Jiolldura:>, eulre e/12 y ello de 1wviembre, ~>e examinú parle de es
ta prublemátíca. Pu-4 w¡ la~v. las aclívidac~e.s cxtrae.w·olares en la prew!
maria, primaría, secundana y prcparatorw,como pueden ser las fcna.s, 
i!xpusiciulles, clubes de ciencias. ctGétera. wn IICcesarias como comple
mento de la educación, pero por el otro 1w son acthidadc.~ de diwlgacicm 
de la ciencia. porque no estan diseiiadas con el proposito de trwíMIIítir el 
espirilu de la ci('l!cia y el collodnliclllo a 1111 publico amplio. 

Para log;·ar que tale:> actiuídade~> se COII ciNiall a su u•;:; c11 actividad<'s 
de divu/gacióu 11ccesilarian plaHtearsc illíciálmcutc co11 e.sl'' propásito y 
planear elt raba;u bajo otra luz. J:..¡¡ u 110 dt•lu.~ traba jos que México pre~>ell
tó e11 esta rewtion, C..:uadalupe Zamarrcm, del Cc11fro U11ir.:crsitario dcCo
lm.micacióll de la Cienda, expuso algwws reflexione.~ sobre la.\ caracleú~
tícas geuerales deltrabaío de divulgación ciclllljióJ. 

bal poco favorable para el desarrollo 
de la actitud científica. Bajo esta pers
pectiva, las preguntas sobre cómo di
vulgar la ciencia para transmitir efec
tivamente su método, sus descubri
mientos y el gozo de conocer, adquie
ren otro carácter; sólo cuando se des
cubre el placer de conocer se puede 
crear una actitud científica. La di
vulgación de la ciencia debe contar 
con este sencillo pero ambicioso prin-

.cipio. Entre otras cosas es esta actitud 
la que ha determinado el desarrollo 
tecnológico actual y no los aparatosos 
descubrimientos recientes, ya que mu
cha de la tecnología moderna sigue 
basada en principios científicos sim
ples y conocidos desde hace tiempo. 

Sin duda de las tres formas en que 
nos suele llegar la ciencia, la más seria 
y confiable es la educación escolar for
mal. Si tomamos en cuenta que el pú
blico más importante -porque está 
en formación- es el de los jóvenes y 
niños, la solución que se antoja más 
inmediata para hacer divulgación es 
seguir los patrones de esta educación 
formal ensayando algunas variantes y, 
obviamente, ligada a los ámbitos esco
lares. Se generan así las conferencias y 
pláticas científicas, concursos y ferias 
escolares, trabajos de experimenta
ción científica, clubes y museos que a 
veces incluyen estas actividades. 

Ha sido experimentando con este rico 

filón de actividades que se ha llegado, 
entre otras cosas, a la concepción ac
tual de museo vivo, donde no sólo el 
niño y el joven, sino también el adul
to, hacen, sienten y se recrean; es de
cir viven la ciencia. En estos ejemplos 
podemos ver cómo prácticas mera
mente educativas pueden separarse y 
alejarse de los modelos escolares hasta 
adquirir otras formas y otros lenguajes 
más efectivos para la divulgación. 

Pero ese mismo público joven no só-
lo asiste a la escuela, sino que está in
merso en el bombardeo de los medios 
de comunicación. Su forma de apren
der está cambiando tanto que se llega 
a decir que la verdadera escuela de las 
zonas urbanas la constituyen actual
mente la televisión, el cine, la radio y 
las tiras cómicas. Por ello, uno de lo~ 
grandes retos de la comunicación de la 
ciencia es encontrar el camino y los 
lenguajes más adecuados en estos me
dios, en los que las formas que se utili
zan para transmitir información son 
diametralmente opuestas a la exposi- e 

ción didáctica y formal, típicamente 
escolar que, mal que bien, ha funcio
nado hasta ahora para transmitir -el 
conocimiento. 

¿Cómo entonces transmitir el méto-
do de la ciencia, 1~ actitud del cientí
fico, su ambiente, sus dudas, sus lo
gros, sin traicionar el contenido, sin 
caer en lo superficial o·en lo cansado, 
distante o aburrido? La experiencia en 
el campo audiovisual de la comunica
ción masiva no es mucha, ni siquiera a 
nivel mundial. Aunque sí existen algu-
nos buenos ejemplos, casi siempre son 
productos del exterior. La imagen de 
la ciencia que se transmite en nuestros 
medios masivos además de escasa es de 
importación. Por eso, aunque costosos f) 
y a veces alejados de las posibilidades 
reales, hay que presentarles especial 
interés, dado que además de que sus 
formas y -lenguajes para transmitir 
mensajes atraen poderosamente la 
atención crean una identificación 
con el espectador y le procuran ciertas 
satisfacciones que en conjunto lo mo
tivan a la acción . 

!Pasa u la pág. :]{)) 
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/ IV Seminario de Investigación Clínica 

Prospectiva de las enfermedades 
neoplásicas 

• Los ~asos d~ mortalidad por cáncer más frecuentes fueron el 
~ervtcoutermo y el mamario, en las mujeres; la leucemia y 
hnfomas en los hombres 

L.v: síg uíc11 le es el 1 c.rlo ~~ · l<Jt /)11/U:'IIcia/'mspectir:a d(• k1.~ enjf.rmetlmL(•s 
m·o¡¡/asH·a.~ prl'sclltarla con¡cwtamentc durante el IV Scmi11ario de f11u'. ·
lfgaciOtl Clu1íc? pm: los dotto.rf'> Fwtloljo ])10;;:; l'l•rdl('s y Vlctor 1~. 
;:)a/c> del !lu~\pltal (,l'l~l'ral (.SSA), asr mmo por Marra Piña Barba, del 
illslllulo ,\ac!fmaf dl· Canccrolugw: Dicho :>elllinario .~·e reali;:.u /'('CÍente
ml'lllc cu11 r;poyo de la Coordilwciv¡¡ de la fllrcstigacion Cientijica a tra-
tes dl'l l'rograma t;nit·t'rsilario de }Ht"cstigacíml (;líllíca . ' 

L a población de México oscila en 
poco más de 75 millones de habi

tantes, constituida por un 43% de meno
res de 15 afios. La natalidad para 1978 
fue de 35.1 por 1000 habitantes, y la 
esperanza de vida al nacer, para el 
Distrito Federal, se calcula en alrededor 
de 70 afios. 

La mortalidad estimada para 1981 es 
de 5.7 por 1000 habitantes, siendo un 
poco mayor para hombres que para 
mujeres. Con respecto a la mortalidad 
infantil ésta ha mejorado notablemente, 
siendo en la actualidad de 40 por 1000 
nacidos. 

Respecto a la mortalidad por cáncer, 
el doctor K u mate en el libro La salud de 
los mexicanos sefiala que: "En 1922 los 
tumores malignos no aparecían entre 
las primeras causas de muerte, llegando 
a ocupar el 6o. lugar para 1974, en 
que se registraron 20,912 defunciones 
por neoplasias,-:uando la tasa de mor
talidad por 100,000 habitantes fue de 
37.0". También en el texto advierte el 
seguro crecimiento de las t;asas de 
mortalidad, como resultado del dete· 
rioro ambiental 1 el progreso industrial 
y el hábito de fumar. Cabe mencionar 
que la mortalidad por cáncer ·para 
1981 ocupó el tercer lugar, con un 9% 
del global de mortalidad. -

Uno de los cambios demográficos 
importantes, tanto en América Latina 
como en México, es la redistribución de 
la población, esto es, aumento de la 
población urbana en detrimento de la 
rural, sobre todo en la edad productiva. 

Para la década de los 80 el porcentaje 
de población urbana de 15 a 44 años en 
nuestro país se ·estima en un 42. 7%, y 
para el grupo de edad de 45 a 65 años en 
un 9. 7%, mi en tras que para el afio 2000 
será de 44.8 y 10.3% respectivamente. 
Para ese mismo afio, la Ciudad de 
México tendrá 31 millones de habitantes 
según estimaciones de la División de 
Población de las Naciones Unidas. 

Se considera que dentro de este pano
rama el cáncer tenderá a elevarse, aunado 
a los problemas del medio ambiente. 

Estado actual del cáncer 

en México 
La información relativa a enfermeda

des neoplásicas presentadas es produc
to de la Coordinación ·Nacional de 
Cáncer (1982-1983), la que a su vez la 
obtiene de las principals:s instituciones 
de salud del Distrito Federal (SSA, 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX y 
algunos hospitales privados). 
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También se incluyen los datos de 
algunas encuestas llevadas a cabo en. el 
Hospital de Oncología del IMSS, así 
como los datos del Centro Nacional de 
Calibración de Dosimetría. 

Esta información refleja sólo cualitati
vamente el problema del cáncer en 
nuestro país, pues sólo una minoría de 
la población tiene acceso a las institucio
nes prestadoras de servicios, permane
ciendo una gran parte, principalmente 
rural, al margen de los beneficios de 
dichas instituciones. La otra gran limita
ción es relativa al tipo de patología, que 
restringe, aún más, la veracidad de la 
información. .. 

A pesar de lo anterior los datos se 
consideran significativos, pues son pro
ducto de organismos de salud de concen-

tración nacional que atienden a población 
de diferentes estratos socioeconómicos. 

Los nuevos reportes para 1982 en • 
el Distrito Federal de los hospitales de 
concentración antes mencionados, ade
más de 9 hospitales privados, fue de 
16366, correspondiendo 3635 a hospitales 
de la SSA, 2660 a institutos nacionales, 
5429 al IMSS, 2365 al ISSSTE, 372 al 
Hospital de la Defensa Nacional , 50 a la 
Secretaría de Marina, 374 a los hospita
les de PEMEX y 1481 a los hospitales 
privados. 

De estos 16366 casos reportados de 
primera vez las localizaciones más fre
cuentes fueron:cervicouterino con 3752 
(24%) casos~ mama con 1773 (11%) 
casos; leucemias y linfomas con 1226 
(7.4%) casos; otras localizaciones obtu
vieron menos del 5%. 

En cuanto a la distribución por especia
lidades médicas, correspondió el primer 
lugar a ginecología con 6571 casos, segui
da de gastroenterología con 2166, urolo
gía con 1771 y hematología con 1319 
casos: 

Con respecto a' la distribución por 
sexo, el primer lugar en la mujer fue 
para cáncer cervicouterino con 39%, 
seguido de cáncer mamario con 17% 
disminuyendo notablemente el porcen
taje para otras localizaciones. 

La proporción en que se presentan 
estas neoplasias en la mujer fue semejante 
en todas las instituciones de salud, excep
to en los hospitales privados, quienes 
atendieron más casos de cáncer de la 
mama, lo que indica diferencias en el 
tipo de población atendida. 

En el hombre el primer lugar fue 
ocupado por leucemias y linfomas, con 
13%, seguido de cáncer de la próstata 
con 12%, aparato urinario con 9% y 
pulmón con 8%. 

En el niño, el primer lugar de frecuen
cia lo ocupan las leucemias y linfomas, 
el segundo los tumores de hueso y 
tejido conectivo. 

Costo de la atención 

· de un paciente 

El costo de la atención de un paciente 
hospitalizado con cáncer, según datos 
de una encuesta efectuada ene! Hospital 
de Oncología del IMSS, es de aproxima
damente $29,936.48 diarios, $46,959.00 
por cirugía, en promedio, y $864.03 por 
sesión de radioterapia. El número de 
pacientes que recibe radioterapia al año 
es aproximadamente de 800 por cada 
centro hospitalario. Por ello, la mayor 

parte del presupuesto destinado a este 
grupo de enfermedades se canaliza a la 
atención de las mismas y sólo entre un 1 
y 5% se destina a la investigación. 

El panorama que se visualiza con 
respecto a este tipo de enfermedades es 
crítico, debido al número reducido de 
centros de atención adecuados, escasas 
campañas de detección oportuna y edu
cación masiva. Esto enmarcado por la 
crisis económica del país, que imposibilita 
la adquisición de recursos y diagnósticos 
terapéuticos. Sin embargo, en el futuro 
inmediato para obtener un mejor control 
en la cura y prevención del cáncer en 
México será por medio de campafias 
dirigidas a "población de alto riesgo". 

Para el afio 2000 se plantea que las 
enfermedades neoplásicas van a ser más 
frecuentes en México debido al aumento 
en la esperanza de vida e influencia en la 
urbanización e industrialización. Dado 
que los cánceres preponderantes en paí
ses como el nuestro son diferentes a loo 
que se presentan en los desarrollados 
habrá que dar prioridad a los prevalen
tes en nuestro medio, en particular al 
cáncer cervicouterino. 

Respecto a las líneas de investigación 
a desarrollar en este campo, se tiene el 
estudio epidemiológico de las neoplasias, 
los cuales ayudarían a tener una mejor 
planeación y permitirían establecer las 
prioridades. También estos conocimien
tos contribuirían a tomar l}ledidas más 
eficientes para programar la forrG::ión 
de recursos humanos. 

La investigación y la tecnología 

en el área clínica 
La investigación clínica tendrá que 

apoyarse en la investigación epidemioló
gica, con el objetivo de encontrar nuevos 
métodos de detección masiva del cáncer. 
La investigación farmacológica deberá 
ser impulsada para buscar nuevos anti
neoplásicos, con el fin de que eventual
mente éstos puedan ser producidos en 
nuestro país. 

La adquisición de tecnología en áreas 
de la industria debe de servir como 
ejemplo para disminuir la dependencia 
tecnológica en el caso de las enfermeda
des neoplásicas. (Pasa a la pág. 30) 
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Industrias y automotores, principales causas 

La contaminación en la Ciudad de México llega a niveles extremos 
• En el polvo de las calles se ha detectado_ un promedio de 50 

millones de bacterias por gramo y en el aire interior de las 
viviendas cerca de 3 mil por metro cúbico 

La licellcúula Maria de Lourdes Apodaca iuauguró el ciclo ile l'lmfereudas .. La H(llml y la.~ 
adicciotlell .. ; e11 el acto estuvieroultl dadora Ulia .\lc~eedo ele la Caucha, elmaestm Lui.~ Carlos 
Stmtmuler ·y ltJ lice11ciada J::lizclbetlr Bautista Lúpez. 

L a licenciada Maria de Loureles La uct:Ht.:Jaua n.puuat.:a ut: la uH~IIJa 

Apodaca, directora de la Escuela manera,destacó el apoyo brindado por 
Nacional de Trabajo Social, al la Facultad de Medicina, la Coordina-
inaugurar la serie de conferencias La ción de Extensión Universitaria, la Di-
salud y las adicciones, que se realiza rección General de Difusión Cultural 
en el auditorio de esa escuela, agrade- y la Filmoteca de la UNAM. 
ció al maestro Luis Carlos Santander, Posteriormente, la doctora Lilia 
jefe del Departamento de Extensión Macedo de la Concha, jefa de la Ofici-
Intrauniversitaria de la Dirección Ce- na de Programación y Difusión de la 
neral de Extensión Académica, la co- Facultad de Medicina, al dictar su 
laboración brindada para el buen de- conferencia Salud y medio ambiente, 
sarrollo de los trabajos a realizar. señaló que el aumento de las in-

dustrias , . el ma\·or número de auto
mc'>,·iles l~an oca~ionado que la conta
minadc'>n promedio diaria en el Valle 
de M(•xieo alcance cifras que superan 
hasta fi , ·cces el límite máximo el<" se
guridad . 

Asimismo, se han encontrado en el 
aire interno de \'i\'iendas cerca de 3 
mil bacterias por metro cúbico y en el 
polvo de las calles se ha detectado un 
promedio de .50 millones de bacterias 
por gramo. 

La ponente mencionó cómo en los 
últimos años el hombre ha comenzado 
a poner atención al ecosistema donde 
vive, principalmente por el interés de 
países desarrollados en evitar el dete
rioro del ambiente y el severo impacto 
que la contaminación produce en la 
calidad de la vida humana. 

La doctora Macedo recalcó que la 
contaminación influye considerable
mente en los altos índices de morbili
dad y mortalidad de la población. El 
problema de la habitación, dijo, pue
de repercutir en la salud de tres ma
neras: a través de la estructura de las 
casas, por la relación entre el tamaño 
de la vivienda y el número de personas 
que habitan en ella, y porque las en
fermedades de tipo gestrointestinal 
tienen mayor incidencia cuando la vi
vienda carece de servicios de agua po
table y de control de excretas. 

Aclaró que en cuanto a padecimien
tos de las vías respiratorias, el hacina
miento favorece su presencia, así co
mo la mala ventilación, humedad y 

e ontaminación, insalubridad, 
prostitución, mendicidad, 

pauperización creciente y des
arraigo cultural son algunos de los 
efectos socioeconómicos mós gra
ves que aquejan hoy día a las co
munidades indígenas de la zona 
Papontla-Poza Rica, en el estado 
de Veracruz, como resultado del 
proceso de extracción petrolera en 
la región, afirmó el investigador 
Gustavo de la Vega Shiota, miem
bro del Colegio de Sociólogos de 
México, AC. 

Desintegración social y ecológico 

Entrevistado sobre su estudio 
Efectos sociales de la explotación 
petrolera en el área de Influencia 
Papantla-Poza Rica, el especialis
ta precisó que las actividades ahí 
desarrolladas como parte del pro
ceso general de industrialización 
del país, han propiciado en los úl
timos años una serie de transfor
maciones en los patrones de vida 
y en la forma de producción de las 
comunidades indígenas asentadas 
en los alrededores de esa impor
tante región. 

Sobre el particular, explicó que 
el conjunto de elementos inheren
tes al proceso de extracción del 
crudo, desde la llegada de un ca
mión con una perforadora hasta el 
establecimiento de !JO campamen
to petrolero, "constituyen un factor 
de transformación contundente en 
aquellas áreas rurales del país 

Efectos de la explotación petrolera 
en el área Papantla- Poza Rica 

Profesor Gustavo de ltJ Vega. 

donde aún se conservan poblacio
nes indígenas, cuyas formas so
ciales y económicas no correspon
den estrictamente a las relaciones 
predominantes en nuestro sistema 
capitalista". 

En este contexto, afirmó, la ex
tracción petrolera se ha caracteri
zado por ser un medio de acumula
ción de capital, en tanto que con
tribuye al despojo de los medios de 
producción indígenas. Y si bien los 

preceptos legales establecidos en 
la Constitución Mexicana confieren 
al Estado la facultad de expropiar 
tierras cuando éstas son de ~tili
dad pública, históricamente se ha 
comprobado que este tipo de ex
propiaciones casi nunca han afec
tado a quienes detentan, de una u 
otra forma, el poder político o eco
nómico. 

Por el contrario, este "proceso 
de despojo jurídico" sigue ocurrí-

carencia de iluminación. 
La contaminación del agua \' la ma

la calidad del vital líquido qu~ bebe la 
población.tienen relación con la conta
minación de los alimentos; agregó que 
la desnutrición en el país se agrava por 
las grandes dificultades que existen en 
el abasto de alimentos de calidad 
aceptable y el manejo inadecuado de 
los mismos . 

Hl'corclú que los plaguicidas son un 
factor de contaminaciém, pues actual
mente en México se siguen utilizando 
algunos que ya fueron prohibidos en 
varios países; tal es el caso del DDT. 
Aldrín, Dieldrín, Clordano, Hep
tacloro, etcétera. 

Sólo el 40 % de la población goza de 
la seguridad social y aproximadamen
te 20 millones de personas no tienen 
acceso a la atención médica alópata, 
recalcó. 

Para finalizar, concluvó diciendo 
que el problema del med.io ambiente 
es de origen político, socioeconémiico 
y cultural más que técnico, pues el 
auge científico y tecnológico que se ha 
alcanzado últimamente ha traído co
mo consecuencia una inmoderada 
explotación de los recursos naturales \' 
una producción no .controlada de su¿
tancias contaminantes, con lo cual se 
genera una grave amenaza para la sa
lud del hombre. 

Conjuntamente con la serie de con
ferencias se abrió una exposición fo
tográfica titulada 150 años del Es
tablecimiento de Ciencias Médicas. • 

endo en perjuicio de los sectores 
sociales más desposeídos, los cua
les son indemnizados injustamente 
a cambio de su única posibilidad 
de sobrevivencia: la tierra. 

Lo anterior, dijo, ha originado 
entre otros problemas la migración 
campesina hacia las grandes ciu
dades, ya que el proceso de ex
tracción petrolera requiere infra
estructura de alta tecnificación y 
por tanto mano de obra especiali
zada. 

Por otra parte, en esa, como en 
otras zonas susceptibles dé explo
tación petrolera, el costo de la vida 
se incrementa de manera exorbi
tante debido a que los comercian
tes saben que el trabajador petro
lero generalmente es bien remu
nerado y tiene por ello potenciali 
dad económica para poder consu
m:r una diversidad de artículos, 
tanto básicos como suntuarios . 

De esta forma se genera un 
proceso de pauperización dentro 
de las comunidades locales, que 
los obliga a vender sus tierras y 
emigrar, o bien a tener que alqui
larse en otro tipo de actividades 
consideradas ilícitas: las mujeres 
recurren a la prostitución, los ni
ños a la mendicidad, y los hombres 
se refugian en óreas del sector ter
ciario (comercio y/ o servicios) en 
circunstancias que propician el in
termediarismo. 

(Pasa a la pág. 29) 
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Implicaciones filosóficos 

La violencia, fenómeno omnipresente en la sociedad humana 

L a presencia continua de la violen
cia irrumpe en el transcurso de 

nuestra existencia como algo que no 
deja de ocurrir; casi se diría que la 
verdad del acontecimiento nos coloca 
frente a él con la imposibilidad de 
pensar lo que ocurre, lo que nos ocu
rre, y,en definitiva, con la imposibili
dad de pensar en el acontecimiento 
mismo. 

El anterior argumento filosófico fue 
expuesto por el doctor Miguel Morey, 
catedrático de la Universidad de Bar
celona, España, al disertar sobre la 
violencia durante la conferencia del 
mismo título,en la cual también parti
cipó el doctor Cesáreo Morales, profe
sor de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNAM, dentro de las Jorna
das Culturales Españolas en México, 
organizadas por la UNAM y la Uni
versidad de Barcelona. 

El doctor Morey advirtió que su ar
gumento se basaba esencialmente en 
la obra de William Golding El señor 
de las moscas, en donde el autor pro
pone una amarga pero lúcida parábo
la sobre la sociabilidad y sociedad hu
manas cuya verdad no se deja anun
ciar de modo categórico, sino que se 
presenta como un enigma. "Es decir, 
como algo cuya función es dar qué 
pensar". 

El catedrático español reconoció 
que el sentido literario de Golding es 
abierto a interpretaciones múltiples: 
podría llevarse a cabo una lectura so
cial de la obra y hacer dialogar a Hob
bes y Rousseau y preguntar por la bon
dad y maldad originarias de la natu
raleza humana, o puede llevarse a ca
bo una lectura antropológica y ver ra
dicalizada la novela en la lógica de las 
pandillas juveniles; pero también se 
puede hacer una lectura etológica y . 
atender entonces los conceptos de 
territorio y agresión, solicitando ayu
da de Jean Paul Sartre y de su Crítica 
de la razón dialéctica o, en útima ins
tancia,apoyarse en los trabajos de Re
né Girard. 

Acotó que todas estas lecturas no 
son sólo posibles, sino que son necesa
rias, por lo que, por su parte asume 
p'arcialidad, sin voluntad ninguna de 
decir la útima palabra, pero sobre to
do sin voluntad de decir toda la ver
dad. 
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• Dentro de los Jornadas Culturales Españolas en México se 
destocaron apreciaciones al respecto de Williom Golding, 
Nietzsche y Beckett, entre otros pensadores 

Los doctores Miguel Morey y Cesáreo Morales cÚsertaron sobre el tema de la violencia al par
ticipar en las jomadas Culturales Espaiiolas en México, organizadas por la UNAM y la Univer
sidad de Barcelona. 

Puntualizó que el modo más correc
to de abordar el texto, para que éste 
muestre el enigma que propone y para 
abandonar las rejillas epistemológicas 
armadas dentro de él, es enfrentarnos 
de entrada con su metáfora: la isla, 
como propuesta de un grado cero des
de donde se intenta mostrar cómo se 
articula la sociedad humana y de qué 
modo la violencia surge en su seno. 

Observar cómo la violencia es coex
tensiva de la sociedad misma. 

El Estado y la autonomía 
in:dividual 

En su participación, el doctor Cesá
reo Morales disertó acerca de la ex
pansión de la vida individual en rela-

ción con los proyectos de conviven
cia, y el tema de la máxima autono
mía individual con la máxi~a seguri
dad de ello, cuestión que implica, en 
opinión del ponente, el aspecto econó
mico de cómo se relaciona el hombre 
con la naturaleza, cuál es el carácter 
del trabajo; pero también implica una 
dimensión política: qué es el Estado en 
el momento actual y cuál es el tipo de 
Estado más consistente con la expan
sión de la autonomía individual y de 
su libertad. 

En este sentido, el profesor univer
sitario cuestionó qué puede significar 
en este momento la definición wcberia
na deEstado, como racionalidad más 
que el monopolio de la violencia. En 
este punto señaló que esta cuestión 
implica las relaciones entre los indivi
duos como sujetos. 

Pero, desde el punto de vista político, 
se debe partir del Estado de derecho y 
de la extensión de los derechos del in
dividuo; sin embargo eso no basta pa
ra acceder a una teoría positiva y diná
mica de la democracia o para acceder 
a otro tipo de autonomía, sostuvo el 
doctor Morales. 

Concluyó que las tareas fundamen
tales en este momento serían repensar 
el objeto de la política y en esa ver
tiente el de la economía; pensar sobre 
las posibilidades y diferencias y criti
car el concepto de sociedad global; sa
lir de la polaridad individuo-sociedad 
de mercado y, por tanto, sociedad ci
vil- Estado. • 

11 l o violencia es ello mismo 
fuerzo: vis en latín; energía 

vital o potencio. Es fuerzo y poder, 
pero no todo fuerzo o poder. Es_ 
uno clase de fuerzo indómito que 
se impone o uno resistencia, con
trariando lo naturaleza propia de 
aquello sobre lo cual recae o se 
ejerce. Hay en cambio otras clases 
de fuerza: de la virtud, del arte y la 
poesía, e incluso la fuerza de la no
violencia", señaló la maestra Julia
na González, al participar en el ci
do La violencia. 

Violencia: fuerza y poder 

Lo conferenciante partió de las 
implicaciones del carácter contra
dictorio de los fenómenos huma
nos y de lo imposibilidad de definir 
de una sola manera y con caracte
rísticos absolutas lo positivo o ne
gativo de una "buena violencia" o 
"malo violencia". Entonces se pre
guntó: "¿Cuáles serían los criterios 
de validez que permitan trascen
der los distintos relativismos al no 
existir un criterio que proporcione. 
seguridad absoluta?". 

Hizo ta111bién alusión o las distin
tas clases de violencia y a los dis
tintos modos de interpretarlo. 
"Así, en tanto es fuerza y energía, 
potencia. en general se le ha con
siderado positivo. Nietzsche llegó 
incluso a identificarla con lo virtud 
misma. y para Sorel es el preludio a 
lo regeneración y lo renovación de 
la vida; ambos posiciones llegan a 
ser uno apología a la violencia en 
tanto fuerza creadora". 

Por su parte, el maestro Rafael 
Argullol.de lo Universidad de Bar-

A..~JJedo de lc1 CCJiferencia que Nobre lc1 t•ioleuci!l .~uNtent!lroll el IIUieNtro R!l}t~el ,\rgullol 
y la !loe/ora j rliiana (;ouzúlez. 

celona, citando a Kofka habló del 
aparato en el que burócratas centi
nelas tejen uno red que oculto la 
esfera más alta del poder y que lle
go o los refugios más recónditos de 
lo psiquis del hombre. 

Al hablar de Robert Musil, con
temporáneo de Kofko, citó: 'lo re
loción corriente del individuo con 
una organización demasiado gran
de como el Estado, consiste en de
jar hacer. Lo coexistencia de los 
hombres se ha hecho ton grande y 
tupida y los relaciones se han 
entrelazado tanto que ninguno vo
luntad es capaz de abarcar espa
cios mayores. Quiero o no, el indi-

• 

viduo tiene que dejar hacer, y él no 
hoce. Esto ha provocado que el 
hombre mismo reste capacidad de 
guiar su propio destino, sin llegar 
a ver o encontrar lo formo de rom
per el círculo en el que está otra
podo". Agregó que "tanto El Cas
tillo como El proceso, y singular
mente esta último, son novelas de 
la espera. Al menos tres de los 
dramas de Beckett: Días felices, 
Esperando a Godot y Fin de part!da 
son parábolas de lo espero, pues 
en ella el tiempo es identificado 
con un vacío esperar". 

IPa.'ill a la pág . .'Wi . 
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La diversidad de ambientes ofrece Úna enorme riqueza 

El uso inadecuado de los recursos naturales provoca graves 

M éxico, como pocos paí~es pridle
giados, cuenta con una extensa 

gama de zonas ambientales, las cuales 
cstan en peligro de extinción si no se 
atiende su renovabilidad; frente a este 
riesgo, actualmente se han generado 
. eríos problemas ecológicos, económi
cos, sociale., políticos y culturales, 
afirmó la maestra Julia Carabias, in
vestigadora de la Facultad de Cien
cias,durantesu intervención Pn el ciclo 
de conferencias La ecología aquí y 
ahora. 

desequilibrios ecológicos 

Esta diversidad de ambientes, des
tacó la investigadora, ofrece una 
enorme riqueza de recursos para ser 
ampliamente utilizados. Numerosos 
trabajos han demostrado, en las dis
tintas zonas (selváticas, boscosas y ári
das), que tanto árboles, arbustos, 
hierbas y epífitas, pueden ser utiliza
das como alimento humano, forraje, 
combustible, medicinas, pegamentos, 
fibras,colorantes, ceras, venenos y es
timulantes, entre otros. 

Estas especies han sido tradicional
mente utilizadas por nuestras comuni
dades indígenas y campesinas para sa
tisfacer las demandas que nuestra so
ciedad exige; sin embargo, el uso ac
tual de dichos recursos se ha caracteri
zado por su insuficiencia y uniformi
dad. 

Actualmente, añadió, estos recursos 
han sido transformados a monoculti
vos, ocupando 19 millones de hectáreas 
y destinando praderas para el ganado, 
con una superficie de 120 millones de 
hectáreas, lo cual ha generado serios 
problemas ecológicos. 

"Mós fócil talar órboles que preservar el medio 

ambiente" 

12 

El trabajo del 
ecólogo, entorpecido por trabas 

burocráticas 

Profesora Irene Pizanty. 

E 1 ecólogo no pide premios ni ho
menajes, para que posteriormen

te el resultado de su esfuerzo sea ar
chivado y olvidado. El ecólogo lo úni
co que pide es que se le preste atención 
a su trabajo, que se le apoye y permita 
poner en práctica el resultado de sus 
investigaciones para el bien de la co
munidad, y que no por intereses de 
grupos económicos se pase por alto la 
preservación de los recursos naturales 
de los cuales dependemos. 

Lo anterior fue señalado por la pro
fesora Irene Pisanty, investigadora de 
la Facultad de Ciencias, durante la 
ponencia Qué hacen los ecólogos, que 
presentó recientemente en el Foro de 
la Librería Universitaria. El ecólogo, 
continuó la especialista, tiene la obli
gación de generar la información ne
cesaria que permita conocer la na1:u- ~ 
raleza para manejarla y poder seguir 
disfrutando de ella. El ecólogo, ade
más, pretende encontrar la relación 
que existe entre los organismos vivos y 
su medio ambiente. 

Explicó la profesora Pisanty quepa
ra el desempeño de su trabajo el ecólo-

Por otro lado, estimó que original
mente el país estaba ocupado en un 
26% por selvas de distintos tipos, las 
cuales están distribuidas en las :.?:Onas 
de clima cálido, abarcando desde So
nora hasta Chiapas, a lo largo del gol
fo de México y en la península de Yu
catán. 

El 40% del territorio,en donde do
mina el clima seco, se reproducen los 
matorrales y la vegetación desértica. 
Esta flora es característica en la 
península de Baja California, de la 
planicie costera de Sonora y del Al
tiplano, desde Chihuahua hasta J alis
co, Guanajuato e Hidalgo. 

go se enfrenta a varios problemas: el 
primero, entre otros,es de tipo natu
ral, pues tenemos un país con una di
versidad de ambientes,muy marcado 
por su orografía y posición geográfica, 
lo que genera una diversidad declimas. 

Por un lado, agregó, este profe
sional se enfrenta a las dificultades 
que representa su campo y, por otro, a 
las barreras administrativas y bu
rocráticas que entorpecen la aplica
ción de sus conocimientos en los pro
yectos sobre problemas del área. 

Los pastizales abarcan cerca del 
12 9c. del territorio, en una cuña que 
corre por el Altiplano a lo largo de la 
Sierra Madre Occidental, un 20 %. lo 
ocupaban las áreas de clima templa
do, los bosques de coníferas y encinos 
(en la parte más baja), éstos aún se lo
calizan en las partes más altas de las 
sierras, coordilleras y macisos monta
ñosos que se cruzan a lo largo del país. 
El resto estaba ocupado por distintas 
vegetaciones: manglares, costera, 
acuáticas y otras. • 

Nos encontramos tamJ;>ién, explicó 
la investigadora, ante la contradic
ción estadística de lastondiciones de 
marginalidad de la población mexica
na, la cual nos habla de 35 millones de 
mexicanos desnutridos, 18 millones en 
estado crítico, además del 88.6% de 
habitantes que viven abajo de los ni
veles de bienestar. 

Si se continúa con esta tendencia, la 
base material de la producción y la 
naturaleza será fuertemente afectada 
con daños irreversibles. En pocos años 
se acabarían los productos y las fábri
cas que los producen, si no se prevé y 
se aplican correctivos. 

Al evitar esto, aseveró, la ecología 
ha jugado un papel crucial, ha de
mostrado que los recursos naturales, 
suelo, agua, energía solar, especies 
animales y vegetales, son elementos 
articulados que tienen un funciona
miento, flujos de energía y ciclos 
biogeoquímicos que operan bajo cier
tas leyes que los hace capaces de 
autorregularse y renovarse conti
nuamente. 

Mientras existan planes que no se 
lleven a la práctica, sentenció la inves
tigadora, los ecólogos no pueden ga
rantizar la supervivencia de nuestro 
género, ¿por qué?, "porque es muy fá
cil talar pinos para hacer papel o para 
hacer casas o parques, pero ¿en qué 
número los jóvenes, los viejos o los in
termedios? Necesitamos antes saber 
cómo se producen, cuándo dan se
millas. Además debemos hacer estu
dios a conciencia, fuera de trabas bu
rocráticas, saber si los podemos talar o 

Gaceta UNAM 1 6 de diciembre de 1984 



Sin embargo, especifi<:o, la injercn
<:ia no <:ontrolaua sobre ellos .\i n rc.\
petar las leyes natmales provo<:a 
trastornos ecológi<:os <:omo: la des 
truc<:iún de I<J.s recursos, la exlinciún 
de especies animale.\ ~ - , ·egetale.s , 
erosión, azoh·amiento de cuerpos U(' 
agua y agotamiento de manantiales . 
Para utili zar un ecosistema es impor
tante conocer los límites de éste, más 
allá de ellos se atenta contra su reno
,·abilidad. 

Es necesario, concluyó la maestra 
Julia Carabias, conocer las distintas 
unidades del medio ambiente, su po
tencial y capacidad de utiliclaJ, asi
mismo, se deben descubrir nue,·as al
ternativas tecnológicas que no estén 
en conflicto con la naturaleza; ésta se
rá la •'mica forma de conservarla. • 

.\laestra ]ulill Carabut~. 

preservar, para así poderlos regenerar 
o reponer, si es que realmente nos in
teresa conservar la naturaleza. 

~s necesario preocuparnos 
por nuestro medio 

ambiente 

Es necesario, continuó, que nos 
preocupemos por lo que haremos para 
preservar nuestro medio ambiente. 
Nosotros no pretendemos que no haya 
agricultura, ni detener el avance tec
nológico o que los sistemas políticos 
vuelvan a las cavernas, pero sí quere
mos que se le dé la importancia nece
saria a nuestros planes, y que sean res
petados los resultados de los estudios, 
sin intermediación de otras disciplinas 
que no estén relacionadas con la eco
logía. 

"Pero ¿qué pasa con nuestros recur
sos alimenticios, qué pasa con la 
producción de carne, la de leche o con 
la de mariscos o con los frutos tropica
les? 

La leche de alta calidad sí se pro
duce en México, hay suficiente, sólo 
que es acaparada por las -trasnaciona
les que la enlatan y con un poco de 
azúcar la venden a más de cinco veces 
su valor ¿Qué sucede con la carnei' la 
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Producen cuantiosas pérdidas .onómicas 

Las plantas tOxicas, perjudiciales a la ganadería 
• En 1969-70 las plantas tóxicas diezmaron a la población ani

mal y se tuvo que recurrir a la importación 
• Otro problema similar es el de la contaminación por ger

micidas y desechos industriales 

L a carencia de un plan de estu
dios sobre plantos tóxicos origi

na que año con año se pierdan mi
les de animales en México, repre
sentando grandes pérdidas poro la 
ganadería y lo economía nocionales, 
por lo que es necesario que dichos 
estudios sean realizados conjunta
mente por investigadores y gana 
deros poro vencer este grave pro
blema, áseguró el biólogo Eduardo 
Jorquín , profesor de le Facultad de 
Agrobiologío de lo Universidad Mi
choacano de San Nicolás de Hidal 
go, durante el seminario Plantas 
tóxicas y su efecto en los animales 
domésticos , que se llevó a cabo re
cientemente en la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia. 

Señaló el biólogo Jarquín que 
aunque existe una sección dedica
do a las plantos tóxicas en el La
boratorio Central Nacional de Sa
nidad Animal , no se sabe en reali
dad qué investigaciones se estén 
llevando a cabo. 

En México, aunque el estudio so
bre plantos tóxicas se encuentra 
estancado, no se puede considerar 
como olvidado. Existen investiga
ciones sobre la materia, pero des- • 
graciadamente en forma aislada, y 
sus resultados se pierden por no 
contar con la difusión necesaria y 
en la mayoría de los veces apare
cen sólo publicados en revistas 
norteamericanas. 

Planto tóxica, explica el catedró
tico, es aquella que al ser ingerida 
por un animal le produce trastornos 
en sus diferentes aparatos orgóni
cos que pueden llevarlo inclusive o 
lo muerte. En nuestro país existen 
multitud de plantos tóxicos que 
causan graves daños a la ganade
ría nacionai, entre las cuales se 
encuentran: lo Antana cámara, 
que en Verocruz se le conoce como 
"crozuz"; el "mocototol", el "cinco 
negritos" y el "mezquite", . por 
mencionar algunas de las más peli
grosas. 

mayor parte de la producción de pri
. mera se exporta obedeciendo a las pre
siones de sus productores y en ocasio
nes de los países a los que se envía .. , 
enfatizó la profesora de la Facultad de 
Ciencias. 

"Si nosotros no encontramos meca
nismos de autosuficiencia que permi
tan al pequeño campesino y al pe
queño ganadero manejar su medio 
ambiente, de tal forma que puedan 
llegar a ser autosuficientes, además de 
cumplir con las demandas del merca
do, vamos a sufrir las consecuencias". 

Es urgente que se abandone el abu
so de insecticidas y pesticidas o de los 
abonos químicos que agotan los suelos 
y contaminan las plantas, creando 
perspectivas futuras deplorables. a 

Biólogo t:dua¡do jarquín. 

La ausencia de un estudio sobre 
plantas tóxicos se puede conside
rar una grave carencia. Las pérdi 
das que ocasionan son muy elevo
dos; por ejemplo, en 1969-70, o 
causo de los plantos tóxicos que 
diezmaron en gran proporción lo 
población animal se tuvo que recu
rrir o lo importación, originando 
con esto lo fugo de divisos; incluso 
el problema se llevó ante el Con
greso, pero de ahí no pasó. 

Ademós de los plantos tóxicos, 
también sufre la ganodllia por lo 
contaminación; lo irresponsabili
dad humano repercute en lo vida 
de los animales . Por ejemplo, en el 
estado de Sonora, en donde los ca 
nales de riego posan por zonas a
grícolas y ganaderas, hoy quienes 
preparan el fumigante en los luga
res donde toman aguo los animo 
les e irresponsablemente árrojan 
los recipientes, contaminando los 
canales de riego y produciendo lo 
muerte de los animales que beben 
en esos lugares . 

Otro punto a considerar, agrega 
el investigador, es lo contamina
ción provocado por desechos in
dustriales como son los hidrocar
buros, sulfatos o asbesto . Este últi
mo no produce intoxicación, pero 
sus partículas quedan impregno
das en los pulmones del animal re
cubriendo los tejidos y disminuyen
do su oxigenación hasta producir 
la muerte. 

Para solucionar estos problemas 
indica el biólogo Eduardo Ja~~quín, 
es necesario que el ganadero real
mente se dedique o su trabajo, 
preocupóndose porque -los potre
ros estén limpios, perfectamente 
trazados y cuidados, y no sobre
pastorear al ganado ni llevarlo al 
consumo de otras plantos con cam
bios repentinos, plantos que no es-

1 
tón acostumbrados o comer. Que 
se les alimente o conciencia y de 
esta manero el peligro de las plan
tas tóxicas mermoró considerable
mente. 

En lo que se refiere a lo investiga
ción, es necesario que se incre
menten· los trabajos en esta rama, 
contando con el apoyo necesario y 
que se les dé lo difusión necesario. 

• 
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Publicaciones Universitarias 

Problemas del Desarrollo- Revista 

Latinoamericana de Economía 
e Publicación de/Instituto de Investigaciones Económicas, número 

53. Vol. XIV. febrero-abril de 1983 

L os conflictos en Centroamérica no 
sólo amenazan con hacer de la 

porción ístmica del continente el campo 
de una guerra regional de consecuencias 
no mesurables, sino que afectan más o 
menos directamente a toda la América 
Latina y de hecho al mundo entero. 

Acontecimientos como la invasión a 
la isla de Granada por Estados 
Unidos; el constante hostigamiento mer
cenario a Nicaragua desde el territorio 
de Honduras,y en menor escala desde 
Costa Rica; la presencia cada día numéri
camente mayor de los llamados asesores 
militares norteamericanos en El Salvador; 
las ayudas económicas (en verdad logísti
co-militares) a los gobiernos de ese país 
y del cada vez más genocida de Guatema
la, no disimulan la causa principal de los 
males que agobian a los pueblos latino
americanos:elcapitalismodelsubdesarro
llo en sus diversas modalidades naciona
les y mayores o menores grados de 
dependencia del imperialismo, especial
mente del norteamericano. 

Estos planteamientos son analizados 
en el número 53 de Problemas del Desarro
llo- Revista Latinoamericana de Economía, 
publicada por el Instituto de Investigacio
nes Económicas (IIEc) en la que se 
señala que México, no obstante su relati
va autonomía frente al imperialismo, no 
escapa a los efectos de la descomposición 
del capitalismo y se halla implicado en 
la crisis general e internacional del siste
ma. Asimismo, lo que afecte a América 
Latina necesariamente afectará a México. 

En su comentario sobre La crisis: 
situación y perspectivas de América Latina, 
el licenciado Arturo Bonilla, investigador 
del IIEc, señala que, como ya se había 
advertido en 1979, no hay indicios de 
estabilidad en cuanto al futuro del sistema 
capitalista de la región. Destaca que la 
economía latinoamericana aumentó su 
trasnacionalización, su monopolización 
y creciente dependencia.y, por tanto, el 
dominio del capital imperialista sobre la 
región se ha acentuado. Lo que ha 
acelerado esta situación ha sido precisa
mente la expansjón de la deuda externa, 
que ahora todos los paises latinoamerica
nos tienen que pagar, pero en condiciones 
cada vez más diflciles. 

En su artículo Notas sobre las interpre· 
taciones de la crisis capitalista actual, el 
licenciado Gonzalo Arroyo, del Instituto 
de Investigaciones Económicas, explica 
que la actual crisis del capitalismo no se 
asemeja del todo a las anteriores; en 
particular no puede compararse a la 
iniciada en 1929 con el colapso de la 
bolsa de Wall Street y sus secuelas de 
quiebra de bancos, de empresas en 
bancarrota, de desempleo masivo y de 
disminución drástica de los niveles de 
producción y del comercio internacional 
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Al contrario de aquella de 1929 que se 
inició abrupta y violentamente, la crisis 
actual se desarrolla más bien lentamente, 
va acompañada de un proceso inflaciona
rio de magnitud y se da despúes de un 
largo período de posguerra de crecimiento 
inigualado y de internacionalización del 
capital cuya expresión visible son precisa
mente las empresas y los bancos trasnacio
nales. 

En los países de América Latina la 
crisis no se manfiestó abiertamente, al 
menos en términos de crecimiento del 
producto nacional, hasta los tres últimos 
años y en particular en 1982 en que el 
crecimiento económico promedio de la 
región fue negativo, hecho no ocurrido 
desde hace muchas décadas. Este estanca
mtento de la actividad económica va 
acompañado de un crecimiento estratos
férico del endeudamiento externo de la 
región. 

"A inicios de 19831a deuda de América 
Latina en conjunto, contraída en gran 
medida con bancos trasnacionales, y no 
con estados y organismos internaciona
les, alcanzaba una cifra cercana a los 
300 mil millones de dólares, es decir, 
alrededor de la mitad del total adeudado 
por los países del Tercer Mundo". 

Con el tema Las ideas económicas de 
Bolívar, el doctor José Consuegra, direc
tor de Desarrollo I ndoamericano y rector 
de la Universidad Mayor de': Desarrollo 
Simón Bolívar, en Barranquilla, ColorN
bia, contribuye a la revista Problemas 
del Desarrollo, en donde deja claro que 
el aporte visionario de Simón Bolívar, 
lo ubica en la historia del pensamiento 
económico y social latinoamericano como • 
precursor y genuino representante. 

( Pa.-.;..1 a la pág. 29! 

Obra de la antropóloga Doris Heyden. 

Mitología y simbolismo de la 

flora en el México prehispánico 

.Joris -leyden 

mitología y simbolismo 
de la flora en 

el méxico prehispánico 

L a flor fue uno de los elementos 
básicos en la comunicación simbó

lica prehispánica; era sinónimo de lo precioso. 
al igual que la pluma de quetzal y la 
cuenta de jade. 

En el México antiguo la llora repre
sentaba la vida. la muerte. los dioses, la 
creación. el hombre. el lenguaje, el 
canto y el arte: la amistad. el señorío. el 
cautivo en la guerra.la misma guerra; el 
Cielo. la Tierra y un signo calendárico. 
Acompañaba al hombre desde su con
cepción hasta su muerte. 

La antropólogaDoris Heydendestaca 
lo anterior en su libro Mitología ~· 

simbolismo de la flora en el México 
prehispánico, editado por el 1 nstituto de 
1 nvestigaciones Antropológicas (11 A), 
dentro de la "Serie Antropológica". 

"Sabemes -dice la autora- que la 
importancia de la flor se ha revelado 
mediante numerosas referencias en las 
fuentes históricas del siglo XVJ". Estos 
documentos( relatos de frailes y conquis
tadores. además de cantares en lengua 
núhuatl) se refieren al periodo de Post
clúsico tardío. es decir. a los pueblos 
indígenas de México poco antes de la 
conquista española. 

Varios cronistas mexicanos. entre ellos 
los mastros Miguel León-Portilla y Angel 
María Garibay K .. destacan la enorme 
importancia de la llor como símbolo 
íntimamente ligado a todas las artes y a 
los grup(Js de poder. 

l: n el calendario antiguo. uno de los 
días se llamaba Xóchitl: fue el signo de la 
diosa Xo'chiquetzal, deidad de las llores. 
Los hombres que nacían en este día se 

e Libro editado por el 
1 nstituto de 
Investigaciones 
Antropológicas, 
dentro de la "Serie 
Antropológica" 

e En el México antiguo 

la flora acompañaba al 
hombre desde su 
concepción hasta su 
muerte 

inclinaban a ser pintores. plateros. teje
i.Jores. escultores. en talladores. en fin. a 
todo oficio que imita la naturaleza. afirma 
la investigadora. 

"En las mujeres. a desempeñarse como 
labranderas. tejer labores. a hacer pan 
pintado" .lnclinahana pulirse y a aderezar
se. amigas de camisas labradas de mantas 
labradas: limpios. trabajadores para tener 
lo necesario" ganúndolo por sus manos 
e1Í sus oficios. como indicó el misionerJ 
Fray Diego Durún en su llistoria de las 
Indias de Nue\a España e Islas de la 
Tierra Firme. 

l.a especialista explica que. debido al 
e-;ceso de material : tanto plústico como 
L'scrito. su estudio es selectivo: es decir . 
la mayorí:~ de las referencias aluden al 
Altiplanocentral y a los mexicas . cultura 
predominante en esta regi.{m en el Post
clúsiw tardío (siglos XIV y XV). 

Con este propósito. el método seguido 
en la im·estigación comprende un anúlisis 
i.conogrúfico de los materiales arqueo
lógicos: la recopilación de datos tomados 
de las fuentes históricas escritas que se 
consideraron vúlidos para el material 
~studiado. ~ la comparación de estos 
dos para llegar a conclusiones sobre el 
significado del motivo. tratando de averi
guar la asociación sociopolítica . econó
mica y rcl igiosa. 

!.as ilustraciones que acompa1ian a los 
sil'! e capítulos de esta obra fueron toma
dos de material arqueológico de distintas 
épocas.~· de los códices pictóricos que se 
rclieren a la época Postclúsica: Borbónico. 
Borgia. Magliabechiano y Florentino. 
entre otros. • 
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Licenciado José Cado y 1ru1estro Antonio Cmupomanes. 

Se exhibe en el Auditorio Julión Carrillo 

La obra plástica de 
Antonio Campomanes,. 

dirigida más a los sentidos 
que al entendimiento 

• En ella el autor combina y fusiona distintos materiales 
con el fin de exacerbar la sensibilidad del público 

E 1 arte del joven y maduro creador 
Antonio Campomanes requiere 

de la vista, pero también, y sobre to
do, del pensamiento. Sus objetos de 
cristal, acrílicos, espejos, pelambre, 
esferas de acero, madera astillada, 
púas de cactus, o papeles de anuncios 
rotos, plantean al espectador incógni
tas que éste mismo debe resolver. 

En la exposición Obra plástica de 
Antonio Campomanes, que se presen
ta en el Auditorio Julián Carrillo de 
Radio UNAM desde el 16 del mes pa.
sado, su autor utiliza, combina y fu
siona varios materiales "con el fin de 
exacerbar la sensibilidad del especta
dor a través de situaciones determina
das. En este sentido, la generalidad de 
mi obra está pensada para dirigirla a 
los sentidos del espectador, más que a 
su comprensión o a su entendimiento". 

En efecto, cada uno de los cuadros u 
objetos expuestos provocan,sinduda, 
emoción. Desentrañar un mister.io, en 
vez de contentarse con soluciones da-
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das, constituye una de las más fasci
nantes aventuras del espíritu; pero in
citan, sobre todo, a reflexionar. 

Alguna vez Leonardo da Vinci dijo 
que para él la pintura era cosa men
tal. Fue más lejos Maree! Duchamp al 
afirmar, en nuestro siglo, que quería 
alejarse del acto físico de pintar. Era 
su propósito "volver a poner la pintu
ra al servicio de la mente". 

Esta actitud está en el polo opuesto 
de los artesanos, capaces de fabricar 
"cosas bellas" o "bien acabadas", para 
quienes la representación de la "reali-

, dad" o la combinación de formas y co
lores fascinantes, constituye la meta 
de su producción. 

Por su parte, Antonio Campomanes 
maneja referencias mentales a cada 
uno de los sentidos y a la combinación 
de los mismos. Es un juego dialéctico 
-dice- mediante el recurso de la po
laridad, para provocar un tercer esta
do emotivo que no se pueda explicar. 

(Pasa a kl pág. 29) 

W a.rquitecto L::rnesto Ve/asco León inauguró ú1 exposición de cu:uareb tle CartoH ':Vlantue::.. 
acto en el cual estuoo acompwlc1do por el propio arti8tc1 y el arquitedo Juau (.;iml Mazón. 

Superando lo masificación 

La enseñanza de la arquitectura 
debe recobrar su sentido 

humanístico 
• Con este propósito se realiza un ciclo de exposiciones en . 

el T1JI/er Juan O'Gorman de la Facultad de Arquitectura 

E s nece~ ario promover e intensifi
car la ~olaboración de las distin

tas disciplir.as que se relacionan con el 
quehacer arquitectónico, con el fin de 
rescatar el sentido humanístico que se 
ha perdido en nuestro país, debido a 
la masificación que ha sufrido la ense
ñanza de la arquitectura. 

Así lo destacó el arquitecto Ernesto 
Velasco León, director de la Facultad 
de Arquitectura, durante la inaugura
ción del ciclo de exposiciones del Ta
ller Juan O'Gorman de la misma fa
cultad, que se extenderá hasta ell4 de 
diciembre. 

La masificación en la enseñanza de 
la arquitectura, agregó elDirector de 
la dependencia, ha impedido elevar y 
fortalecer el nivel académico, sobre 
todo en una escuela universitaria 
como la nuestra, que cuenta con más 
de 6 mil alumnos, provocando con 
ello la pérdida del sentido humanís
tico que guarda una estrecha relación 
con el quehacer arquitectónico. 

La participación de artistas plásti
cos como escultores y pintores en el 

contexto arquitectónico, que en un 
pasado reciente se dio en nuestro país, 
brindó grandes realizaciones; ejem
plos de esta colaboración multidis
ciplinaria de arquitectos y artistas 
plásticos se encuentran plasmados en 
la Ciudad Universitaria. 

Estas expresiones plásticas, integra
das a la arquitectura, han manifestado 
una creatividad especial y pueden 
considerarse únicas en el mundo; no 
obstante esta situación en ocasiones 
"no nos damos cuenta de ello". Esta 
presencia hace que el viejo campus 
universitario asuma características es
peciales en el marco de una integra
ción entre la arquitectura y otras artes 
plásticas. 

Frente a esta realidad, finalizó el 
arquitecto Ernesto Velasco · León, 
"quiero brindar todo mi apoyo para 
que continúe este tipo de eventos, ya 
que sólo así podremos lograr una co
municaciói} directa, amistosa y que 
nos una en un objetivo común": 

(Pasa a kl p,ág. 29) 
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e 011 w1 total de 44 obras de 27 arthtas sitwloe11sesse•i11tegra la exp011Í· 
. ción p,.esentada porei"Vlll Salóu de la plástica sinaloc11se .. ene/ Mu

seo Uuiversitario del Chopo. Estas producciones artr:~tica.•;"cmllilituyell u11 
excelente píe de mu~·eo, debido a la variedad de lécnic~ y te11de11cias 
emplead~ e11 su realización, adcmá.)· de ser reprcselllaliv~ de lo que ha 
logrado Sinaloa a nivel rtacional en Ül plástica. 
. Le¡os de repetir expre~;iones niá11 o me11os similares, qom6 (/OUrrió ell 
la primera etapa de esta inicíatitfa a rUstica. los aulore,s ¡¡(:1/ecciollados para 
esta muestra se hall disti11guido por s14 originalidad ei1 el de.~arrollo de los 
temas, e11 el tratamiento de los materiales, en la nqturaleza tlesus proposi
~:iolles y en el domi11ío de la técnica. 

La exposición :,·e encuentra abierta al público en las instalaciones dd 
Mw;eo Uuiccrsitarío del Chopo (Enrique González Mqrtt'twz No. 10, colo
nía Santa Mana la Ribera), de miercoles a domíngv. de 10:00 al4:UU y de 
16:00 a 19:00/1. • 
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Cine 

En el Cinematógrafo Lumiére de la 
Casa del Lago: 
Ciclo: Wemer Herzog 
La sufriere (1977), y El gran éxtasis 

del escultor Stainer ( 1973), sábado 
8 y domingo 9, 15:00 h. 

Cine checo 1, sábado 8 y domingo 9, 
11:00 h. 

En el Palacio de Minería: 
Ciclo: Historia del cine. 1I parte: los clá
sicos 
Sin aliento (1959),dirección: Jean Luc 

Godard, sábado 8, 16:00 y 19:00 h. 

MU 
"'-INTERNACIONAL ~ 

DE 

CINE .'~>~ 
....... 

XVII ;uuestra Internacional de Cine 
En la Sala Julio Bracho, 10:00, 15:00, 
18:00 y 21:00 h. 
En la Sala José Revueltas, 11:00, 
16:00, Ml:OO y 22:00 h. 
Un domingo en el campo (Francia, 

1984), director: B. Tavernier, hoy. 
El hogar y el mundo (India, 1984), di

rector: Satyjit Ray, mañana. 
Yol (Turquía, 1982), director: Yilmaz 

Guney, sábado 8. 
Y la nave va (Italia-Francia, 1983), 

director: Federico Fellini, domingo 
9. 

Erase una vez en América (EU, 1983), 
director: Sergio Leone, lunes 10. 

Auditorio Justo Sierra de Humanida
des: 
Cine debate popular 
Mar del Norte, mar de la muerte 

(RFA, 1976), director: Karl 
Bohem, sábado 8 y domingo 9, 
17:00 h. 

En el Cinematógrafo del Chopo: 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Senuma del cine belga 
La muerte, 6, 7 y 8, y El recluta, 9, 10 

y11. . 
La enamorada (1972), dirección: 

Christian Mesnil, hoy y mañana. 
Hogar, dulce hogar ( 1973), director: 

Bendir Lamy, sábado 8 y domingo 
9. 

Cine chino 11, domingo 9, 12:00 h. 

Exposiciones 
En la Filmotecu de la UNAM (San 11-
defonso No. 43, Centro): 
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Los olvidados y el surrealismo en Mé
xico, de lunes a viernes, de 10:00 a . 
19:00 h. 

Nicaragua 84, de Antonio Turok. Self 
Help Art Center, gráfica chicana. 
La historieta en francés. Plástica si
naloense, obra reciente de pintores 
jóvenes; Alberto Castro Leñero, el 
artista ante el público, y Mixografía 
sobre papel (pieza del mes) de La
rry Rivers, de miércoles a domingo, 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
h. 

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

Gran Bretaña (obras reunidas por 
la Sociedad Británica de Diseñado
res Teatrales), abierta diariamente, 
de 9:00 a 21:00 h. 

Tres generaciones de acuarelistas, en 
el 4o. piso de la Bjblioteca Central. 

Música 

En el Auditorio Justo Sierra de Huma
nidades: 
JI Temporada de Maestros de la Escue
la Nacional de Música 
Victoria Espino, piano, hoy, 19:00 h. 
IV Temporada de jóvenes concertistas 
de la ENM 
Samuel Pascoe, piano, mañana, 12:00 
h. 
En el Anfiteatro Simón Bolívar: 
Ill Temporada de Maestros de la ENM 
Ofelia Asencio, flauta, y Guillermina 

Monroy, clavicímbalo, hoy, 20:00 
h. • 

Ill Temporada de música de cámara de 
laENM 
Samuel Pascoe, piano, domingo 9, 

18:00 h. 
Ciclo: El niño y la música, domingo 9, 

'12:30 h. 
En la Sala de Conciertos Nezahualcó
yotl: 
Ciclo: El niño y la música, sábado 8, 

12:30 h. 
En la Sala Carlos Chávez: 
IV Temporada de música de cámara 
María Eugenia Mendoza, soprano, 

Agueda González, clavecín, y Eloy 
Cruz, guitarra, sábado 8, 20:00 h. 

Ciclo: La voz humana 
María de la Gracia Alvarez, soprano, 
y Edilberto López, piano, domingo 9, 
18:00 h. 
En la Biblioteca Nacional/San Agus-

. tín: 
ll Temporada de conciertos de música 
de cámara 
Coro de la UNAM, director: José Luis 

González, sábado 8, 18:00 h. 
En el Palacio de Minería: 
Guadalupe Parrondo, piano, domin

go 9, 18:00 h. 
En la Delegación Coyoacán: 
Trío Allegro, domingo 9, 19:30 h. 

En la Sala de Conciertos Nezahualcó
yotl: 
Orquesta Filarmónica de la UNAM 

. ' viernes 7, 20:30 h, y domingo 9, 
12:00 h. 

Conferencias 
San Ildefonso: 
Ciclo: Los jue~es economía 
Perspectivas de la economía mexica-

na, por Antonio Avila. 
En la Sala Carlos Chávez: 
El ~acio arquitectónic,p del siglo 

X 111, por Juan Benito Artigas, 
h ' 19:00 h. 

Danza 
Fin del periodo de Talleres de Danza 

de la UNAM, sábado 8, 11:00 h, y 
domingo 9, 11:00 h. 

. En el Museo Universitario del Chopo: 
Seminario de Danza Contemporánea, 

dirección,: Raquel V ázquez, sábado 
8, 13:00 h. 

En la Sala Miguel Covarrubias: 
IV Temporada 
Compañía de Danza Folclórica de la 

UNAM, dirección: Colombia, Mo
ya, sábado 8, 19:00 h, y en el Cen
tro de Extensión Universitaria Aca
tlán, domingo 9, 12:00 h. 

La Orestiada ,de 
Esquilo, se presentará 
en el Teatro Juan 
Ruiz de Alarcón 

El público conocedor de teatro ten
drá la posibilidad de presenciar este 
arte como los antiguos griegos. El 
Teatro Juan Ru iz de Alorcón será el 
escenario de La Orestiada, de Es
quilo, única trilogía del Siglo de Oro 
h_elénico que sobrevive en la actuali
dad. 

Con esta trilogía, formada por las 
obras Agamenón, Coéforas y Eumé
nldes, dirigida por José Solé. El es
pectador tiene ante sí el vestuario, la 
escenografía y las máscaras que co-

/ 

Teatro 
En el Teatro de Ciudad Universitaria: 
Lulú, dirección: Gustavo Torres 

Cuesta, jueves y viernes, 20:00 h, 
sábados 19:00 h, y domingos, 17:00 
y 19:30 h. 

Krapp, su última cinta y Acto sin pa-
labras, miércoles 20:00 h. 

En el Foro Principal de la Casa del 
Lago: 
Asamblea del blasfemo, libreto y di

rección: José Caballero, sábados y 
domingos, 11:00 h. 

. ·-....:·"'-----
Cuando hay para carne es vigilia, di

rección: Carlos Díaz, con el grupo 
de la Facultad de Química, sábado 
8,12:30 h. 

En el Museo Universitario del Chopo: 
Dar es a todo dar, dirección: Rafael 

Pimentel; técnico en sonido: Angel 
Cu, sábado 8, 14:00 h. 

Buena presentación, dirección: Mi
guel Angel Alvarez, sábados y do
mingos, 19:00 h. 

rr&:;ponden al teatro clásico griego. El 
reporto, en su totalidad masculino, 
abordo, en los casos que lo morco Es
quilo, los personajes femeninos. 

Lo preocupación principal del direc
tor y sus actores en ~sta puesta en es
cena no fue la posible traba que pu
dieran presentar la interpretación de 
Jos personajes femeninos que, como 
en la antigüedad, son representados 1. 
por actores, sino tener la presencia y 
dar la fuerza trágica interior de los 
personajes. 

La Orestlada se presentará, a par
tir del dlli' 8, los jueves, la primera 
parte de la trilogía "Agamemnon", a 
las 20:30 h; losrviernes las otras dos: 
"Coéforas" y "Euménides", a las 20:30 
h; los sábados la trilogía será esceni
ficada completa a las 18:00 h, y el do
mingo a partir de las 17:00 h. 
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IV Muestra de verarw de teatro estu
diantil 
Los nuevos valores, de Leonardo He

rrera, dirección: Arturo Cisneros, 
domingo 9, 13:00 h. 

En el Teatro Legaría (calzada Legaría 
y lago Gran Oso, Tacuba): 

La mudanza, de Vicente Leñero; di
rección: José Brambila, con el gru
po de la FMVyZ, hoy, 19:00 h. 

Los fusiles de la Madre Carrar, de 
Bertolt Brecht; dirección: Pablo 
García y Ared y Colome Sulkas Pis
mis, con el grupo de la Facultad de 
Ingeniería, mañana, 19:00 h. 

La orgía, de Enrique Buenaventura; 
dirección: Carlos Bribiesca, con el 
grupo de la ENEP Acatlán, sábado 
8, 17:00 h. 

El inspector, de Nicolás Gogol; direc
ción: Leticia García, con el grupo 
de la ENEP Aragón, sábado 8, 
19:00 h. 

Un hogar sólido, de Elena Carro; di
rección: Guillermo Henry, con el 
grupo de la Escuela Nacional de Ar
tes Plásticas, domingo 9, 19:00 h. 

Distrito Carballido Federal, de Emi
lio Carballido; dirección: Eduardo 
Goycoolea, con el grupo de la Fa
cultad de Economía, domingo 9, 
17:00 h. 

.·.· ·. extensión cultural 
:-:.·:· ·.·:··:·:·:·.·::-.;·:-::: ·. ·:- .· .. : ·:· 

H :· .. ~~ ~ ... -o# 

Y PAISAJE 

MUSEO NACIONAL DE ARTE 
T.tcub:~ R 

MARTES a DOMINGO 10:00 a 18:00 h". 
MJERCOLES 10:00 a 22:00 hrs. 

PALACIO DE MINERIA 
Tacuba 5 

MARTES a DOMINGO 10:00 a 20:00 h" 

XXXII Temporada 
del Taller 
Coreográfico 

"Cuarteto Opus 135", " Cicloritmo" y 
"Cuarteto en Fa ," son algunos de las 
obras dancísticos que presento el Ta
ller Coreogrófico de la UNAM .en su 
XXXII Temporada, hoy 6 de diciembre 
a las 12:30 horas, en el Teatro de Ciu
dad Universitaria; el día 7 del mismo 
mes, a las 20:30 horas , en el Centro 
de Extensión Universitaria Acotlón y 
el domingo 9, a las 12:00 horas, en la 
Sola Miguel Covarrubios del Centro 
Cultural Universitario . 

"Cuarteto Opus 135" es uno de los 
obras sobresalientes de Gloria Con 
traros que se presenta en esta tempo
rada y que es ante todo un cuarteto 
ordenado, armonioso , que transmite 
paz. la escenografía estó o cargo de 
Kleómenes Stamatiodes Stamatiades. 
integrante de la Compañía del Taller 
Coreogrófico desde hace tres años. 

"Cicloritmo" nace a partir de un en
cuentro entre Margarita Contreras y 
Loris Tjcknavorian, quien vino a diri
gir a la Orquesta Sinfónica Nacional 
en Bellos Artes, a principios de este 
año. Al obsequiarle músico el maes
tro a Margarita Contreras, ella esco
gió Suite para percusiones. la obra se 
caracteriza por tener un matiz muy 
fresco y moderno, no agresivo y ama
ble. 

"Cuarteto· en Fa" es una obra ro 
móntica, narrada conforme o la técni
co de la danza clósica. En cuyo fondo 
musical se encuentra la obra de Mau
rice Ravei:"Cuarteto en Fa",de ahí su 
nombre. 

Hoy, estreno de 

"Fin del ciaje 
sin fin,. 

Extensión Cultural de lo UNAM in
vita al estreno de "Fin del viaje sin 
fin ", adaptación escénica de Elka Fe 
diuk' a versos del ensayista y poeta 
inglés T.S. Eliot, hoy 6 de diciembre , o 
las 20:30 h, en el Foro Sor Juana Inés 
de la Cruz del Cent1 o Cultural Univer 
sitario , en una intrtrpretoción de la 
Organización Teatral de la Universi 
dad Veracruzona . 

"Fin del viaje sin fin " es un collage 
compuesto con lo mejor de lo produc 
ción literario del primer poeta de 
hablo inglesa d~ nuestro siglo y uno 
de las voces imprescindibles dP todos 
los tiempos. Con Eliot se do expresión 
pendular o lo tragedia contemporá 
neo , mismo que participo del descen
so espiral , sin fin . que va hacia lo no
do , miro el vacío y contemplo nuestro 
propio oasis de destrucción. 

José Luis Navarro dirige "Fin del 
viaje sin fin ": lo músico y los efectos 
de sonido están o cargo de René Bo 
ruch, Lin Tillet y Alejandro Schworts 
son los autores de la coreografío y lo 
único actuación corresponde o lo 
adaptadora : Elka Fediuk. las siguien
tes presentaciones se llevarán o cabo 
los días 7 (20:30 h). 8 (19:00 h) y 9 
(18:00 h) de diciembre. 

Se1ninario de J)au::.a 

Con tenl poráuea 
· Bajo lo dirección de Raquel Vóz
quez se presento el grupo Seminario 
de;()an:r:a Contemporánea los días 7 y 
8 de diciembre , en el Museo Universi 
tario del Chopo. o los 13:00 horas . con 
un programo que incluye los obras: 
"Andante". "De eso que recuerdo" . 
" Parejo Azul" . " Hibernación" y "Con 
cierto". 

Raquel Vóquez se inicio en la danza 
contemporáneo en el año de 1959 e 
ingresa en ese mismo año como bai
larina al Ballet Nacional de México en 
donde participa en todas sus tempo
radas , tanto en el país como fuero de 
éste . Para el año de 1964 lo maestra· 
colabora en la fundación de la Com 
pañía de Danza de lo Universidad Ve
racruzana. En 1967 se inicia como co
reógrafo del Ballet Nacional de M éxi
co. -

El Seminario de Danza Contempo
ránea y Experimentación Coreográfi
ca es fundado por Raquel Vózquez en 
el año de 1969, y es en 1981 que se se
poro del Ballet Nacional de México y 
funda el grupo titular del Seminario 
de Danza Contemporáneo , del cual es 
actualmente directora y coreógrafo. 

El grupo presenta en los primeros 
días de diciembre ,ePtre otras de sus 
obras. "Hibernación", danza que des
glosa tres facetos del hombre: lo con 
fusión , la desesperación y el enfren 
tomiento;luchoqueconlleva (JI encuen
tro como energía positiva del ser. 
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extensión cultural 

Programación en AM~ 
860KHz 

Diciembre 

Jueves (j 

7:4.5 h. Tiempo de cambio, programa 
especial. 
8:.50 h. Cursos monográficos, por Al-
varo Matute. 
9:20 h. Albéniz, Isaac: "Mallorca" pa
ra piano. 
11:00 h. Revista informativa. 
11: l.S h. Reger, Max: Sonata para vio
lín solo en La menor, Op. 91, No. l. 
JI :30 h. Palabras sin resposo, por To
más Mojarra. 
JI :4.S h. En la ciencia, por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12::30 h. Bellini, Vic:enzo: Seleccio
nes de la ópera ''Norma" I. 

13:00 h. La opinión de los sucesos (re
petición). 
13:30 h. Reseña histórica de la música 
mexicana, por Mario Kuri Aldana (re
transmisión). 
14:00 h. Actualidades políticas, por el 
Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
14:15 h. Dvorak, Antonin: Cuarteto 
en Fa mayor, Op. 96. Franck, César: 
Preludio, coral y fuga para piano. 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana, por la Facultad de Econo
mía. 
19: /.S h. Rossini, Gioacchino: Sonata 
para cuerdas No. 3 en Do mavor. 
20:00 h. Diálogos, por M~rgarita 
García Flores. · 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro En
rique Armendares. 
21:00 h. Crítica de las artes. El teatro 
en que vivimos, por Josefina Brun y 
Esther Seligson. 
21:1 .S h. Crítica de las artes - artes 
plásticas, por Lelia Driben y Jorge A. 
Manrique. 
21:30 h. Chopin, Frederic: M azur kas 
para piano, Nos. 22-31. 
22:.1.5 h. Hindemith, Paul: "Música de 
cámara No. 4" para violín v orquesta 
de cámara, Op. 36, No. 3. · 

. 20 

Viernes 7 
7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Promoción. 
9:20 h. Mouret, Jean Joseph: Fanfa
rrias para trompeta, timbales, violines 
y oboes. 
JI :00 h. Thuille, Ludwig: Sexteto en 
Si bemol mayor, Op. 6, para piano y 
alientos. 
/J :30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 

1 JI :4.5 h. Chopin, Frederic: Scherzo 
No. 4 en Mi mayor, Op. 54. 
J2:30 h. Lumbve, Hans Christian: 
Valses, polkas,' galops (II). 
J3:00 h. Soler, Antonio: Concierto 
para dos órgano~ 1. 
13:30 h. Hablemos de música. Los 
compositores y sus obras, por Uwe 
Frisch. 
13:45 h. Brehy, Hercule-Pierre: "Sin
fonía obertura en Do mayor''. 
14:00 h. Chabrier, Emmanuel: Diez 
piezas pintorescas para piano. 
14:45 h. La escena literaria interna
cional, por Luis Guillermo Piazza. 
17:00 h. Monteverdi, Glaudio: "Con 
che soavitá" y "Amor che deggio far" 
para voces e instrumentos. 
J7: 15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
Walter Schmidt. 
19:00 h. Punto de partida. Programa 
de los jóvenes universitarios, por Mar
co Antonio Campos. 
19:15 h. Toeschi, Cario Giuseppe: 
Concierto para violín y orquesta en Re 
mayor. 
20:30 h. Control remoto desde la Sala 
Nezahualcóyotl: Décimo y último 
concierto de la III Temporada 1984 
de la OFUNAM. 
22:35 h. Janacek, Leos: Obras corales 
para coro masculino. 

. ·: 

:: ·. 

Sábado 8 
7:05 h. Obras para arpa de autores 
franceses. Dandrieu, Jean-Francois: 
Pie:¡.¡.s inéditaa>ara clavicímbalo (II). 
8:5fJ h. Chopin, Frederic: Polonesa 
No. 3 en La mayor, Op. 40, No. l. 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa. La acti
vidad cultural en México. 
11:15 h. Haydn. Josef : Trío para 
flauta, cello y piano, No. 29 en Fa 
mayor. 
11:30 h. Paliques y cabeceos, por To
más Mojarro. 
13:00 h. Notas sobre notas, por Juan 
Helguera. 
1 .'3: J5 h. Al pie de la letra · por Lva 
Cardoza. ' • 
13:35 h. Chávez, Carlos: Sonatina pa
ra violín y piano. 
13:45 h. Schumann, Robert: Pieza de 
concierto para cuatro cornos y orques
ta en Fa mayor, Op. 86. Berlioz, Héc
tor: ''Sinfonía fantástica". 
15:35 h. Actividades en el área del 
Pop, colaboración de "Internacio
nes". 
J6::J5 h. Mendelssohn, Félix: Cuarte
to No. 6 en Fa menor, Op. 80. 
17:00 h. Gesualdo, Cario: Piezas sa
cras y seculares, para voces e instru
mentos. 
18:00 h. Encuadre cinematográfico 
por la Filmoteca de la UNAM. ' 
18:J5 h. Weill, Kurt: "Los siete peca
dos capitales". Schoenberg, Arnold: 
"Un sobreviviente de Varsovia", Op. 

Conciertos en AM 

Matutinos 

Jueves 6 

9:30 h. Wolfgang Amadeus Mozart: 
"Vesperae solemnes de confessore", 
K. 399. Modesto Mussorgsky: Tres mi
niaturas sinfónicas. Kiyoshigue Koya
ma: "Kobiki-uta", canción de los le
ñadores. Virgil Thomson: "El arado . 
que abrió la llanura" suite orquestal. 
Antonio Vivaldi: Concierto para oboe 
y cuerdas en Do mayor, R. 477. Karl 
Philipp Emanuel: Sinfonía No. 2 en Si 
bemol mayor. 

Viernes 7 

9:30 h. Alexander Borodin: "Pequeña 
suite" (orquestación de Glazunov). 
Niccoló Paganini: Concierto para 
violín y orquesta No. 1 en Re mayor, 
Op. 6. Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sinfonía No. 25 en Sol menor, K. 183. 

Sábado 8 

9:15 h. Franz Liszt: "Mazeppa", po
ema sinfónico No. 6. J acques Ibert: 
"Puertos de escala". Wolfgang Ama
deus Mozart: Concierto para piano y 
orquesta No. 9 en Mi bemol mayor, 
K. 271. Camille Saint-Saens: Sinfonía 
No. 3 en Do menor, Op. 78. 

Domingo 9 

8:05 h. Karl Czerny: Concierto para 

46, para narrador, coro masculino y 
orquesta. 
19:00 h. Dittersdorf, Karl von: Partí ta 
en Re mayor para 2 oboes, 2 cornos y 
fagot. Debussy, Claude A chille: Siete 
piezas para piano. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. Transmisión diferida de la 
clausura de la Bienal de escultura 
imaginaria. 
22:00 h. 100 años de tango (retransmi
sión). 
22:45 h. Poulenc, Francis: Sonata pa
ra dos pianos y "Dos marchas ,. un in-
termedio" para orquesta. · 

Domingo 9 

9:30 h. El rincón de los niños, por Ro
cío Sanz (retransmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por Ri
cardo Pérez Monfort. 
10:30 h. Schumann, Robert: Sonata 
para violín y piano No. 2 en Re me
nor, Op. 121. 
JI :00 h. El domingo en el Chopo 
(control remoto). 
12:00 h. Concierto, diferido. 
14:00 h. 100 años de tango, por la pe
ña "Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la música vocal, 
por Eduardo Lizalde. 
16:05 h. Concierto en jazz, por Ger
mán Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM: 
"Beatriz y Benedico", cómica en dos 
actos, de Héctor Berlioz. 
21:00 h. Mendelssohn, Félix: Obertu-

piano y orquesta en La menor. Franz 
Schubert: Sinfonía No. 9 (No. 7) en 
Do mayor, D. 944 "La gran Doma
yor". 

Vespertinos 

Jueves 6 

15:35 h. Johannes Brahms: "Obertura 
académica festiva", Op. 80. Camille · 
Saint-Saens: "Habanera", Op. 83. Jo
sé Pablo Moncayo: "Cumbres". Ar
thur Ho~egger: "Movif\lj,ento siryfóni- • 
coNo. 3 . Josef Haydn: Concierto pa
ra violoncello y orquesta No. 2. Luigi 
Boccherini: Sinfonía concertante en 
Sol mayor. 
Viernes 7 
15:35 h. Rodolfo Halffter: "Don Lin
do de Almería", suite de ballet. Ale
xander Glazunov: Concierto para pia-
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ra al "Sueño de una noche de verano", 
Op. 21. Dvorak, Antonin: Sinfonía 
No. 1 en Do menor, Op. 3 "Las cam
panas de Zlonice". 
22:00 h. La Hora Nacional. 

Programas diarios 
enAM 

7i00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiarios 
de Radio UNAM. 
8:45,15:30 y 22:00 h. 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: 15 h. El italiano a través de sus 

canciones. 
18:30 h. La familia Baumann. 
18:45 h. Pop pedagógico. 
.19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 ·,. Fin de labores. 

enFM 
7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano a través de sus 

canciones. 
7:1 5 h. La familia Baumann. 
7:30 h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labores. 

L.-----------------
no y orquesta No. 1 en Fa menor, Op. 
92. Paul Hindemith: "Sinfonía 
serena". 
Otros 
7:05 h. Ludwig van Beethoven: Trío 
para violín, cello y piano en Do me
nor, Op. 1, No. 3. Georg Friedrich 
Haendel: Tema y variaciones para ar
pa en Sol menor.LudwigSpohr: Varia
ciones para arpa, Op. 36. 
17:00 h. Dimitri Shostakovich: Con
certino para dos pianos, Op. 94. Jo
hann Sebastian Bach: Cantata No. 21 
"Ich hatte viel Bekümmernis" (Tenía 
gran pesar), llamada también "Can
tata para todos los tiempos". 

Viernes 7 
7:05 h. Ludwig Spohr: .Sonata para 
flauta y arpa, Op. 113. Jean Francois 
Dandrieu: Piezas inéditas para cla
vicímbalo I. 
Sábado 8 
11:45 h. Música renacentista para 
metales. Samuel Barber: "Concierto 
de Capricornio", Op. 21, para flauta, 
oboe, trompeta y cuerdas. Héctor Vi
lla-Lobos: "Suite popular brasileña" 
para guitarra. Béla Bártok: Diver
timento para cuerdas. 
Domingo 9 

7:05 h. Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sonata No. 1 en Do Mayor, K. 279; 
Sonata No. 2 en Fa mayQf, K. 280; Y 
Piezas breves, K. 1-5 y K. 94 (oQ¡as 
para piano). Johannes Brahms: Quin
teto para cuerdas No. 1 en Fa mayor, 
Op. 88. 
19:30 h. Sergei Rachmaninoff: Prelu
dios para piano, Op. 23. Heinrich Bi
ber: Obras para orquesta de cámara. 1 
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Programación en F M , 
96.1 MHz 

Diciembre 

Jueves 6 

13:00 a 1.5:00 h. Bach, J ohann Chris
tian: Sinfonía concertante para \'io
lín \' cello en La ma\·or. Hindemith, 
PauÍ: ''Nobilissima visione". suite de 
ballet. Chaikovsh, Piotr: Polonesa y 
vals de la ópera. "J;:ugene Onegin .. · 22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 
Haydn, Josef: Concierto para violín Y 1 Nederland,con obras de: Beethoven,y 
orquesta en La mayor. Brahms, Jo- ' Scriabin. 
hannes: Sinfonía No. 2 en Re mayor, 23:00 a 24:00 h.Schoenberg, Arnold: 
Op. 73. Concierto para violín y orquesta. 
18:00 a 19:4.5 h. Opera en Radio 24:00 a 1:00 h. Rochberg, Georg: 
UNAM: "Los pescadores de perlas", en Concierto para violín y orquesta. 
tres actos, de Georges Bizet. Bach, Johann Sebastian: Concierto 
19:45 a 21:00 h. Sarasa te, Pablo de: para cuatro clavicímbalos y orquesta 
Obras para violín y piano. Berwald, en La menor. 
Franz: Septeto en Si bemol para cuer- 1 

das \' alientos. Geminiani, Francesco: Viernes 7 
"El bosque encantado". 
21:00 a 22:00 h. Schoenberg, Arnold: 
"Noche transfigurada", Op. 4 (wrsión 
revisada en 1943). Beetho\'en, Lud
wig van:Sonata para violoncello y pia
no No. 1 en Fa mayor, Op. 5, No. l. 

Giovanni Bottesini: Obras para con
trabajo y piano II. 
De medianoche 
Jueves 6 
23:00 h. Georg Friedrich Haendel: . 
Concerto grosso en Si bemol mayor, 
Op. 6. No. 7. Georges Bizet: ''Te De
um':. Alexander Scriabin: "Prometeo
El poema de fuego", Op. 60. Giusep
pe Tartini: Concierto para violín y or
questa en Mi mayor, Op. 2, No. 6. 
Hans Werner Henze: Sinfonía No. 4 
(1955). Johann Cristoph Pepusch: So
nata para flauta y bajo continuo No. 2' 
en Re menor. 
Viernes 7 
23:00 h. Maurice Ravel: "Rapsodia 
española". Sergei Rachmaninoff: 
"Danzas sinfónicas", Op. 45. Ernest 
Bloch: Sinfonía No. 7 (No. 2) en Re 
menor, Op. 70. Josef Haydn: Cuarte
to de cuerdas en Si bemol mayor, Op. 
103 (inconcluso). 

Sábado 8 
23:00 h. César Franck: "Las biena
venturanzas" (Les beatitudes), poema 
musical en un prólogo y ocho cantos 
sobre el Sermón de la Montaña. Anto- ' 
nio Vivaldi: Concierto para dos obo
es, cuerdas y clavicímbalos en Do ma
yor. 
Domingo 9 
23:00 h. Béla Bártok: Sonata para 
violín y piano No. l.ICharles Marie 
Widor: Sinfonía para órgano No. 5 en 
Fa menor, Op. 42, No. l.Mili A., Ba
lakirev: Sonata para piano en Si be
mol menor. Maurice Ravel: "Intro
ducción y allegro" para arpa, flauta, 
clarinete y cuarteto de cuerdas. 

13:00 a 15:00 h. Saint-Saens, Camille: 
Introducción y rondó caprichoso para 
violín y orquesta. Fauré, Gabriel: 
"Dolly", suite (versión y orquest~l ~e 
Henri Rabaud). Kodaly, Zoltan: Ha
ry J ános", suite sinfónica. Goldmark, 
Karl: Concierto para violín y orquesta 
No. 1 en La menor, Op. 28. Proko
fiev, Sergei: Sinfonía No. 2 en Re me
nor, Op. 40. 
18:00 a 19:00 h. Stravinsky, Igor: So
nata para piano en Fa sostenido me
nor (1903). Mozart, Leopold: "Viaje 
musical en trineo". 
19:00 a 20:00 h. Orff, Carl: "Come
dia para el fin de los tiempos". 

Sábado 8 
13:00 a 15:00 h. Smetana, Bedrich: 
"Hakon J arl", poema sinfónico, O p. 
16. Stravinsky, Igor: Suites Nos. 1 y 2 
para pequeña orquesta. Milhaud, Da
rius: "La creación del mundo", ballet. 
Gerhard, Robert: "Don Quijote", sui
te de ballet. Bruch, Max~ Concierto 
para violín y orquesta No. 2 en Re 
menor, Op. 44. Borodin, Alexander: 
Sinfonía No. 1 en Mi bemol. 

18:00 a 20::JO h. Beethoven, Ludwil.( 
van: Sonata para piano No. 29 en Si 
bemol mavor, Op. 106, "Hammerkla
vicr". Va.nhal, Jan : Concierto para 
viola v orquesta de cámara en Do ma
\'Or. Berg, Alban: Cuart<'to para cuer
das, Op. 3. Bach, Johann Scbastian: 
Corales para órgano Nos. 1-3 de los 
"18 corales de especie diferente". 
Vaughan-Williams, Ralph: "Flos 
campi", suite para viola, coro y or
questa de cámara. H_aydn, Fr~nz Jo
scf: Dos tríos. Busom, FerruccJO: So
nata pa~ violín y piano No. l en Mi 
menor, Op. 29. 
20:.'JO a 22:00 h. Clausura de la Bienal 
de escultura imaginaria (transmisión 
diferida). 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 
Nederland, con obras de: Andriessen y 
Chaikovsky. 
23:00 a 24:00 h. Satie, Erik: "Sócra
tes" drama sinfónico. Correete, Mi
chei: Salmo 148 "Laudate Dominum" 
(según el concierto "La primavera", 
de Vi val di). 
24:00 a 1:00 h. Schubert, Franz: 
Cuarteto No. 10 en Mi bemol mayor. 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata 
para violín y piano en La mayor, K. 
526. Couperin, Louis: "La tumba de 
M. de Blancrocher". D' Anglebert, 
Jean-Henri: "La tumba de M. de 
Chambonniéres". 

Domingo 9 
18:00 a 20:00 h. Telemann, Georg 
Philipp: Suite en Do mayor "Música 
acuática" para orquesta. Stravinsky, 
Igor: Programa . con obr~~ ~reves: 
"Elegía" para violín solo, Po1ka de 
circo", etcétera. Mozart, Wolfgang 
Amadeus: Sonata para violín y piano 
en Fa mayor, K. 377. Hindemith, 
Paul: "Música de cámara No. 3" para 
violoncello y 10 instrumentistas, Op. 
36, No. 2. Música francesa para órga
no del siglo XVI (II parte). Milhaud, 
Darius: Septeto para cuerdas. 
20:00 a 22:00 h. Beethoven, Ludwig 
van: Obertura "Leonor a No. 2", Op. 
72. Revueltas, Silvestre: "Caminos". 
Sibelius, Jean: Concierto para violín y 
orquesta en Re menor, Op. 47. Shos• 
takovich, Dimitri: Sinfonía No. 11, 
"1905". 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
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lnformacl6n Deportiva 

Convocatoria 

Torneo de la Liga 

Universitaria de Basquetbol 

L a Dirección General de Activida
des Deportivas y RecreativaS de 

la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de la Asociación de 
Basquetbol 

Convoca: 

A todas las escuelas y facultades de 
educación superior a participar en el 
Torneo de la Liga Universitaria de 
Basquetbol. que se efectuará durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 
1985, bajo las siguientes 

Bases: 

Lugar y fecha: Los juegos se llevarán 
a cabo en el Frontón Cerrado de Ciu
dad Universitaria, los fines de sema
na, del 12 de enero al 31 de marzo 
de 1985. 
Representantes: Deberán contar con 
la autorización de su coordinador de
portivo acreditado en la Dirección 
General de Actividades Deportivas y 
Recreativas. 
Participantes: Podrán registrarse has
ta tres equipos por rama de cada es
cuela o facultad, mismos que deberán 
contar con la autorización de los re
presentantes respectivos. Los equipos 
se integrarán de 8 a 12 jugadores. 

Categoría: Libre. 
Requisitos: a)Ser alumno o ex-alumno 
universitario. 
b) Cubrir los datos de la cédula de ins
cripción y credenciales. 
Documentación: Credencial o docu
mento que los acredite como alumno 
de la UNAM. 
Junta previa: Se realizará el 11 de di
ciembre de 1984 a las 13:00 h, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recreati
vas. 
Arbitraje: Estará a cargo del Colegio 
de Arbitros de la UNAM y será cubier
to por los equipos participantes du
rante el intermedio de cada juego. 
Reglamento: El aprobado por la Fe
deración Mexicana de Basquetbol. 
Premios: Los que otorgue la Dirección 
General de Actividades Deportivas y 
Recreativas. 
Transitorios: Los casos no previstos en 
la presente, serán resueltos por el Co
mité Organizador. • 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, a 6 de 
diciembre de 1984. 

Concluyó el Nacional 
de Tiro Notas cortas 

Tercera Carrera atlética 
de la amistad 

A l culminar las acciones del XI 
Campeonato Nacional de Tiro 

con Arco, el universitario Adolfo Gon
zález obtuvo el primer lugar con 1,108 
puntos, en la categoría "AA" y Teseo 
Santa María, también del equipo de la 
UNAM, obtuvo el título en la modali
dad de Arco recurvo con mira, en la 
categoría "B" con 977 puntos. 

Con esta victoria Adolfo González 
culminó brillantemente su programa 
de actividades correspondiente a 
1984, destacando principalmente su 
participación en los pasados Juegos 
Olímpicos de Los Angeles, donde ocu-
pó el lugar 37. -

Primer lugar para la UN AM 
en patines 

Dentro de los resultados del III 
Campeonato Nacional de Patines so
bre ruedas en la modalidad de Veloci
dad, Laura McKenzie Ramírez, del 
equipo de la UNAM, consiguió el pri
mer lugar en 300 metros, con un tiem
po de 28.08 segundos, relegando al se
gundo puesto a María del Carmen 01-
vera, del Distrito Federal, con 28.80. 

Luego de ganar el Campeonato Na
cional de Velocidad, Laura MacKen
zie obtuvo el segundo sitio en la com
petencia a 1000 metros, donde crono
metró 2.03.04, superada por los 2.03 
flat que realizó María de la Paz Páez, 
del Distrito Federal. 

En la rama varonil la prueba de 300 
metros de velocidad fue ganada por 
Javier Trejo del Distrito Federal, se-
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guido por Alejandro Garrido Berber 
de la UNAM y Pablo Romero Gonzá
le,, también de la UNAM, quienes 
realizaron 24.08, 24.35 y 25.20 segun
dos, respectivamente. 
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Por último, en la carrera de mil 500 
metros, los patinadores de la UNAM 
se adjudicaron el segundo y tercer lu
gares, superados únicamente por J a
vier Trejo. 

Gran interés ha despertado entre la 
comunidad universitaria la celebra
ción de la Tercera Carrera atlética de 
la amistad que, organizada por fa Di
rección General de Servicios Auxilia
res, la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas de la 
UNAM y la Secretaría de Deportes 
del STUNAM, se llevará a cabo el 12 
de diciembre en Ciudad Universita
ria. 

El programa del evento comprende 
la celebración de carreras en cinco 
categorías, en las ramas varonil y fe
menil, las inscripciones se están reali
zando en la Dirección General de Ac
tividades Deportivas y Recreativas (al 
costado sur del Estadio Olímpico Uni
versitario) de las 9:00 a las 15:00 h, de 
lunes a viernes, en el Departamento 
de Vigilancia (avenida Universidad 
3000), de las 10:00 a las 18:00 h,y en el 
STUNAM (Centeno 145, colonia Es
meralda). 

¡Inscríbete! 

Entrada libre al Tazón del 
pedregal 

Y en futbol americano, el sábado 7 
de diciembre se llevará a efecto el Ta
zón del pedregal entre los equipos de 
la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas (los "Bull
dogs") y su similar de la Subdirección 
de Conservación (los "Cosacos"), a 
partir de las 13:00 h, en el Estadio de 
Prácticas. 

La entrada será libre. 
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Cursos básicos de arbitraje 

L . a Dirección General de Actividades J)eportivas y Recreativas de la 
"UNAM, a través de $ti ~ociacíón de Basquetbol, invita a todo~ los 

universitarios a los Cursos básicos que se impartirán en el Frontón Cerra-
do de Ciudad Universitaria, para formar parte del Colegio de Arbitros de 
Basquetbol. 

Los cursos se impartirán a partir de enero de 1985; mayores informes 
eJ~c,ripciones: c. '~.on el profes<y Mario Lar~ en la planta bajade la .mbm. a 
diréeción, delunes a viernes, <leJ.0100 a 15:00 h. ¡Participa! • . 

Torneo Navideño 

PRODEDF 

Triunfos del 
equipo de 
Tae kwon Do 
de la UNAM 

O tra gran actuación del equipo de 
Tae kwon do de Ciudad Univer

sitaria le permitió obtener el título del 
Torneo Navideño de Promoción De
portiva del Departamento del Distrito 
Federal, cuyos combates se escenifica
ron en las instalaciones del Centro De
portivo Plan Sexenal recientemente. 

El triunfo de los deportistas univer
sitarios fue logrado frente a los repre
sentativos de la Academia Mexicaná 
de Tae Kown Do, el Instituto Mexica
no de Tae Kwon Do, el Deportivo 
Guelatao, de Puebla y del Estado de 
México, entre otros, quienes sumaron 
150 competidores en las categorías 
Azules y Verdes, y Negra y Marrones . 

Entre los pumas más destacados fi
guraron: Filiberto Alvarez Pérez y 
Francisco González Vega (primeros 
en Marrones y Negras), y );\aúl Sando
val y José Leyva Barajas (primeros en 
Verdes y Azules), quienes afianzaron 
la victoria por equipos, apoyados por 
sus compañeros Martín González 
Cruz, Juan Alvarez Pérez y Sergio 
Rangeflganadores de segundos luga-
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res) y Alejandro Bá~z Carissimo (ocu
pante de un tercer lugar). 

Por su parte, el equipo universitario 
de Blancas y Amarillas (niños y adul
tos) consiguió el triunfo en el Torneo 
de Invitación que fue organizado por 
el Centro Deportivo Unión Familiar, 
donde asistieron 60 competidores per
tenecientes al Instituto Mexicano de 
Tae Kwon Do, Copilco y del Centro 
Deportivo Unión Familiar. 

Gabriel Medina y Francisco Doran
tes fueron los niños más destacados del 
conjunto universitario, el cual sostuvo 
una reñida competencia frflnte a su si-

Ante Chapingo y Pumas UNAM 

Dos victorias del equipo 

de futbol de la ENP 

milar del Centro Deportivo Unión Fa
miliar; ambos terminaron empatados 
en la jornada normal en-combates ga
nados, motivo por el cual se tuvo que 
celebrar un encuentro de desempate, 
del que salió triunfador Gab~iel Medí
na para decidir el triunfo en favor de 
los pumas. 

Tras informar lo anterior, José Sá
mano, entrenador en jefe y vicepresi
dente técnico de la Asociación de Tae 
Kwon Do de la UNAM, añadió que su 
temporada de actividades culminará 
el 9 de diciembre con una práctica de 
campo en el cerro del Ajusco. • 

E n emotivo encuentro de futbol 
soccer que disputaron los Pumas 

del Plantel No. 9de laENPy el Selec-. 
cionado Superior de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, el 28 de no
viembre. los primeros derrotaron a los 
"agraristas" por dos goles a cero. 

Los tantos del equipo universitario 
fueron anotados por Roberto López y 
Héctor González, quienes siguieron 
acertadamente las indicaciones de su 
técnico para poner en peligro al ar
quero Lazalde Chaires,de la Universi
dad Autónoma de Chapingo,en gran 
número de ocasiones. 

Meritorio es reconocer el trabajo 
del cuerpo arbitral, que no obstante 
pertenecer a la Asociación de Arbitros 
de Texcoco condujo imparcialmente 
un partido limpio, pero de mucha "ga
rra". 

Por otro lado, el domingo 29 de. no
viembre los Pumas del Plantel No. 9 
de laENP vencieron al Pumas UNAM 
por dos goles a uno, en el campo 8 de 
Ciudad Universitaria, para ligar su1 
segunda victoria en el fin de semana. 

Las anotaciones fueron en el primer 
tiempo, durante el cual Eduardo Co
rral cobró una falta al filo del área; 
mediante un tiro cruzado de media _ 
distancia "anidó" el balón en ta 
portería contraria. En el segundo " 
tiempo del partido Alberto Rodríguez 
recibió un pase por el extremo de
recho y tras burlar a dos defensas ca
ñoneó al ángulo, entre el poste y el 
portero, para conseguir su anotación. 
Por parte de los Pumas UNAM, la 
anotación cayó por medio de un tiro 
de castigo que Miguel Angel Robles 
González cobró dentro del área gran-
de. • ' 
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X Congreso Nacional de Geograffa en México 
Convocatoria 

Lo Sociedad Mexicano de Geogra
fía y Estadístico, o través de lo Sec
ción Académico de Gecfgrafia, el Go
bierno del estado de Michoacán, el 
Instituto Nacional de Estadístico, 
Geografía e Informático de lo SPyP, el 
Colegio de Geógrafos de México Doc
'tor Jorge A. Vivó, el ~nstituto de 
Geografía y Colegi'o de Geografía, 
UNAM, la Asociación Mexicano de 
Geógrafos Profesionales, el Ateneo 
Nacional de Investigaciones Geográ
ficas y el Seminario Nocional de Geo
grafía, así como otros instituciones 
geográficas nacionales, con el propó
sito de difundir y evaluar los trabajos 
de investigación sobre aplicación y 
enseñanza de lo geografía en Méxi
co ,convocan al X Congreso Nocional de 
Geografía en Méxlco,que se realizará 
en el Centro de Convenciones (Ventu
ra Puente esquino Comeliños). de lo 
ciudad de Morelio, Michoocán, del 
miércoies 6 al sábado 9 de marzo de 
1985. 

bjetlvos: 

Reunir especialistas poro analizar · 
los nuevos métodos de investigación 
introducidos en lo geografía moderno 
y exponer e intercambia~ opiniones' 
sobre los objetivos actuales que de
ben reconsiderorse poro mejorar el 
carácter formativo de lo ciencia geo
gráfico. 

cm. ~ de'recho de 2.5 cm. Escritas a 
máquina eléctrica, a doble espacio, 
con el título en letras mayúsculas, en 
el margen superior y centrado; abajo 
del título , o triple espacio en el lado 
derecho, el nombre o nombres com
pletos de los autores , y en noto de pie 
depágina,si represento a alguno insti
tución. Los-ttrabojos deben enviarse, 
junto con el resumen, que no excede
rá de medio página. o renglón se
guido inmediatamente después del 
resumen, o doble espacio , empieza el 
texto de lo ponencia . Los mapas, grá
ficos y cuadros deben de apegarse o 
los mismos medidas del escrito. 

Lo ponencia completo se remitirá o 
entregará al Comité Organizador o 
nombre de lo licenciado Moría del 
Consuelo Gómez Escobar (Instituto de 
Geografía , UNAM, CU, Delegación 
Coyoocán 04510. México, DF ); o bien. 
al maestro Ramón Sierra Morales 
(Son Antonio Abad No. 32, piso 9,co
lonio Tránsito, Delegación Cuouhté
moc 06820.Méxica, DF ). 

Lo fecho límite de entrego de trabo
jos será el 21 de diciembre de 1984, el 
matasellos deberá tener esto mismo 
fecho. 

Lo fecho límite de inscripción como 
asistente será el 30 de enero de 1985. 
Lo cuota de inscripción será de 
$2,000.00, lo que do derecho o lo 
publicación de lo memoria. Los po
nentes, sin excepción . no pagarán 
cuota, pero cuando los trabajos sean 
en cooutorío (dos, tres o más autores) 
sólo quedar-á exento de pago de cuo
ta uno de ellos. 

Informes: Oficina de Cálculo Clima
tológico, SARH: 542-45-75; Instituto 
de Geografía, UNAM: 550-52-15, 

extensiones: 4293 y 4289, Sociedad 
Mexicano de Geografía y Estadístico: 

542-73-40 y 522-20-55. 

Curso en el Centro Médico 
Universitario 

Control de roedores. 
Estrategias a considerar 
Lo Coordinación de Cursos de Ac

tualización de lo División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Medici
no Veterinario y Zootecnia informo 
del curso Control de roedores. Estro· 
teglos a considerar, que impartirá 
dicho coordinación, del 10 al 14 de di
ciembre, de 17:00 o 20:00 h, en el au
ditorio del Centro Médico Universita
rio, el cual será coordinado por el 
MVZ Gustavo A. Abascol Torres. 

Cupo: 60 participantes. Cuota: 
$4,350.00. 

Informes e inscripciones en lo Coor
dinación de Cursos de Actualización 
de lo División de Estudios de Posgro
do de la FMVyZ, teléfonos: 548-81-99 
y 550-52-15. extensión 4957. 

En su 60° Aniversario 

Homenaje a 
Rubén Bonifaz Nuno 

La Facultad de Filosofía y Letras ha 
organizado un Homenaje o Rubén Bo· 
nifoz Nuño, con motivo de su 60° Ani
versario, hoy, o los 19:00 h, en el sa
lón 113 de lo facultad, cuyo presenta
ción estará o cargo de José Pascual 
Buxó. En esto sesión el doctor Rubén 
Bonifoz Nuño leerá algunos poemas. 

Temario general: Cursos de· medicina 
Contribución de lo geografía en el 

desarrollo de MéxiCo. Los temas de 
los trabajos deben referirse o proble
mas nacionales y del estado de Mi
choocán. 

Los trabajos se integrarán depen
diendo del tema o los siguientes sec
ciones de trabajo: geomorfologío; cli
matología; recursos naturales; ecolo
gía y problemas ambientales; corto
grafía; geografía de la población; 
geografía médico; geografía regio
nal, urbano y rural; geografía econó
mico; geografía social y cultural; en
señanza de lo geografía; metodología 
y técnico de investigación geográfico 
e historio y filosofía del pensamiento 
geográfico. 

Requisitos: 

Los trabajos que se presenten al X 
Congreso Nocional de Geografía de
ben ser originales y quedo o juicio del 
Comité Organizador su aceptación y 
publ icoción. 

Los ponencias sometidas o conside
ración del Comité Organizador no de
berán exceder de 1 O páginas tamaño 
corto, con márgenes: superior de 3 
cm, inferior de 2.5 cm, izquierdo de 3 
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• lnfectalogia- y microbiología médi= 
ca, sede: Dirección General de Me
dicino Preventivo, Presidente Mo
soryk No. 490. 2o. piso, del 19 de 
enero al 14 de diciembre, de 8:00 o 
13:00 h., sábados; profesor encar
gado: doctor Ernesto Calderón Joi
mes. 

• Problemas de nefrologío y urolo· 
gío, sede: Palacio de Medicino.del 
21 al 25 de enero, de 8:00 o 14:00 h, 
profesor encargado: doctor Vlétor 
Argueta Villomor. 

• Atenci6n obstétrico poro el médico 
general, sede : UEC/ MGF "Doctor 
Francisco J. Bolmis", del21 al 25 de 
enero, de 8:00 o 14 :00 h, profesor 
encargado: doctor Sergio Rosales 
Albo. 

• Oftalmología poro el médico gene· 
rol, sede: UEC / MGF. "Beatriz Ve
lasco de Alemán" , del -21 al 25 de 
enero , de 8:00 o 14:00 h, profesor 
encargado: doctor Héctor Garcío 
Vi llegas. 

• Curso semestral de pediarío, sede: 

Hospital General de México, SSA, 
del 19 de enero al 29 de junio, de 
8:00 o 13:00 h, sábados, profesor 
encargado: doctor Jaime H. Micher 
Comorena. 

• Actuolizoci6n en infectologío, se
de: Hospital General de México, 
SSA, del 19 de enero al 29 de junio 
de 8:00 a 13:00 h, sábados, profe
sora encargado: doctora Beatriz An
zures López. 

• Problemas de nefrologío y urolo· 
gío, sede: Palacio de Medicina, del 
21 al 25 de enero, de 8:00 a 14:00 h, 
profesor encargado: doctor Víctor 
Argueto Villamar. 

• Depresi6n, sede: Instituto de Inves
tigaciones Biomédicos, UNAM, del 
21 ol25 de enero, de 8:00 a 14:00 h, 
profesor encargado: doctor Carlos 
M. Contreras. 

• Planificoci6n familiar, sede: Hos
pital Ignacio Zaragoza ISSSTE, del 
21 al25 de enero, de 8:00 o 14:00 h, 
profesor encargado: doctor LÚis 
Fernando Hernández y Robles. 

En la ENEP Zaragoza 

Inscripción a 

examen profesional 

de enfermerfa 
nivel técnico 

Convocatoria 
Lo Escuela Nocional de Estudios 

Profesionales Zaragoza convoco o los 
alumnos egresodos de lo carrero de 
Enfermería, nivel técnico, o inscribir
se o lo promoción de examen profe
s.ionol. que se llevará o cabo el sábado 
20 de julio de 1985, en los instala
ciones de lo escuela. 

Los interesados deberán acudir o lo 
Secretaría Técnico de lo Coordinación 
de la carrero, poro realizar el trámite 
de preinscripción, hasta el 7 de di
ciembre de 1984. Hora: 10:00 o 14:00 
y 16:00a 19:00h,y o la Unidad de Servi
cios Escolores,o lo ventanillo No. 12, 
de Exámenes Profesionales (planta 
bajo, del edificio A-2),poro'la inscrip
ción definitivo del 7 al 11 de enero de 
1985. Hora: 10:00 o 13:00 y de 16:00 o 
18:00 h. El examen profesional se lle
vará o cabo el20 de enero de 1985, o 
los 7:00 h, en el edificio A-l (aula 
que les seo asignado). 

México, DF. 6 de diciembre de 
1984. 

EL DIRECTOR 
Dr. Rodolfo Herrero Ricoño. 

LA COORDINADORA 
Lic. Mo. Carmen Solos R. 

Ciclo de conferencias 

Aspectos de la 
ingeniarla civil en el 

siglo XVI virreina! 
Lo Facultad de Ingeniería, o través 

de la Secretaría de Asuntos Estudian
tiles, invita a lo conferencia Otros 
problemas urbanos, que dent¡o del 
ciclo Aspectos de lo ingeniería civil en 
el siglo XVI virreino!, dictará el licen
ciado Roberto Llanos, del Instituto de 
Ingeniería, el viernes 7, o los 17:00 h, 
en el Auditorio Javier Barros Sierro. 

Visita guiada 

Catedral Metropolitana 
Patrimonio Universitario, lo Direc

ción General de Intercambio Acodé
mico y Curso Vivo de Arte,inviton a la 
visita guiada a la Catedral Metropoli· 
tona, la cual encabezará Guillermo 
Tovar de Teresa, el sábado 8 de di
ciembre; el punto de reunión será en 
San lldefonso, en la puerta de Justo 
Sierra (frente al Templo Mayor), a las 
10:00 h. 

Informes en Curso Vivo de Arte, te
léfono: 655-13-44, extensiones 2480 y 
2484. 
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Convocatoria al Primer Concurso de material didáctico 

El Centro de Investigaciones y Ser
vicios Educativos convoco al Primer 
Concurso de material didáctico en las 
siguientes áreas: 

l. Ciencias sociales y humanidades 
2. Ciencias exactas 

Bases: 

o) Podrán participar los profesores 
de lo Universidad que hayan dise
ñado o desarrollado alguno técni
ca o material didáctico para la en
señanza de alguna disciplina de 
las que se contienen en los planes 
de estudio de licenciatura de la 
UNAM o de algún tema particular 
de los programas vigentes. 

b) En el caso del desarrollo de una 
técnico especi~l poro la enseñánza 
de algún temo o disciplina se pre
sentará un escrito en el que se 
contengan los siguientes aspectos: 

l. El contenido teórico o práctico que 
se pretendo enseñar. 

2. El papel que tal contenido desem
peñe en el plan o ·programo de es
tudios correspondientes. 

3. Descripción precisa de lo técnica, 
señalando.si es el caso, las seme- . 
¡onzas y diferencias con técnicas 
similares ya desarrolladas. 

4. Breve descripción de los resulta
dos obtenidos con esta técni<:a, si 
yo ha sido empleada: 

e) En el caso de material didáctico se 
proporcionará el material acom
pañado de un escrito que conten
ga los siguientes aspectos: 

1. El contenido teórico o práctico 
que se pretenda enseñar. 

2. El papel que tal contenido des
empeñe en el plan o programo 
de estudios correspondientes. 

3. Instrucciones precisos para lo 
aplicación del material. 

1 er. e iclo de conferencias 

sobre seguros 

Actuaria en Acatlán 

La Escuela Nocional de Estudios 
Profesionales Acatlán informa del 
1 er. ciclo de conferencias Actuaría en 
Acatlán, que se llevará a cabo del 7 
de diciembre de 1984 al 15 de marzo 
de 1985, a los 18_:00 h, en diferentes 
foros universitarios, de acuerdo al si
guiente 

Gaceta UNAM 1 6 de diciembre de 1984 

4. Señalamiento sobre su produc
ción (material o emplear y téc
nicas de construcción). 

5. Descripción precisa del mate
rial señalando, si es el caso, se
mejanzas y diferencias especí
ficos con otros materiales simi
lares ya existentes. 

6. Breve descripción de los resul
tados obtenidos, si el material 
ha tenido alguna aplicación 
previa. 

d) En casos particulares el jurado 
podrá asistir o uno demostración, 
sea porque el interesado lo solici
te a través de un escrito que fun
damente la necesidad o porque el 
mismo jurado lo considere perti
nente. 

e) El plazo para lo presentación de 
los materiales será a partir de la 
fecho de publicación de esto · con
vocatorio hasta el 30 de enero de 
1985. 

f) El fallo del jurado será inapelable. 
g) lo Universidad Nacional Autóno

mo de México determinará en co
do caso si procede la producción y 
distribución de los materiales en 
los áreas correspondientes. salva
guardando en todo caso los dere
chos de autor. 

h) El jurado calificador resolverá si 
procede realizar uno exposición 
de los materiales presentados. 

i) Para cada una de las dos áreas 
exisfkán 3 premios: 

- Al primer premio se otorgará 
Diploma y $100,000.00. 

- Al segundo premio se otorgará 
Diploma y $75,000.00. 

- Al tercer· premio se otorgará 
Diploma y $50,000.00. 

El Director 
Dr. Enrique Suárez-lñiguez. 

Programa: 

Diciembre 

Viernes 7, Historia. de la actuaría eh 
México, por los actuarios Camilo Rey
naud y Miguel Chávez, en el Palacio 
de Minería. 
Viernes 14. Seguro de vida, por el ac
tuario Jorge Rendón, en la ENEP Aca
tlán. 

Enero 
Viernes 11. Planes de beneficio, por 
el actuario Arturo Cósares, en la 
ENEP Acatlán. 
Viernes 25. Seguro de daños, por el 
actuario Roberto Bonilla, en la ENEP 
Acotlán. 

Febrero 

Viernes 15. Reaseguro, por el actuario 
Benjamín Zomudio, en el Auditorio 
del AMIS. 

Marzo 
Viernes 15. Mercadotecnia en segu· 
ros, actuario Luis Bordes, en lo ENEP 
Acatlán. 

Uno perspectiva universitaria 
en torno al deporte 

Deportemas UNAM 

-, "Clavados", reportaje con la 
participación de la entrenadora y 
exmedollisto mexicano Bertho Ba
raldi. 

"Medollismo", aspectos . de este 
reconocimiento en el medio. del 
deporte. 

Unión de entrenadores deportivos 
en lo UNAM, agrupación -que uni
fico y reconoce los esfuerzos de 
los entrenadores universitarios; 
chorla con los invitados, ingeniero 
Andrés Llorente Izquierdo (Esgri
mo), profesor José Manuel Cosa
novo (Montañismo) e Yvor Longle 
(Lucho). 

Conductor: Juan Núñez Guodarra
mo. 

Sábado 8 de diciembre de 1984, 
8:00 h, Canal 8' de Televisión. 

Filmoteca de la UNAM 

Cine 

Ciclo 25 años de producción universi
tario 

Vicente RoJo y Gironella, director: 
Juan José Gurrola, mañana. J. F. Po· 
sada, director: Manuel González Ca
sanova, y Leopoldo Méndez, directo
res: Sergio Olhovich y Gonzalo Martí
nez,sábado 8. Compañero Fernando, 

. director: Nicolás Amoroso, y Cercad~ 
lo leJos, directora: Alejandra Islas, 
domingo 9. 

Las proyecciones se efectuarán en 
la Sola Cinematográfica Fósforo 
(San lldefonso No. 43, Centro). o las 
10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 h. 

Facultad de Contodurfa y 
Administración 

División de Estudios de 
Posgrado/Programa de 

Doctorado en Administración 
(Organizaciones) 

Convocatoria de ingreso 

Se 'invita a los interesados en reali
Zql' estudios de doctorado en Admi
nistración ,(Organizaciones), para el 
semestre Pectivo 85-tl, a acudir a 1-a 
Coordinación del Programa de Docto
rado, cubiculo 18, o comunicarse al 
teléfono: 550-52-15, 'extensión 4629. 

Los interesados deberán observar 
el siguiente periodo de admisión: 

Semestre 85·11 

Entre¡a de documentos y presollcl· 
tud: del 21 al 31 de enero y del 1 o al 
21 de febrero. 
Entrevistas: del 25 al 28 de febrero y 
del 1° al 22 de marzo. · 
Examen de admlsl6n: 26 de marzo. 
Resultados de Ingresos: 24 de abril. 

Por el Canal 8 

Festrval 
Domingo 9 de diciembre o los 15:30h. 

La · muerte accidental de un anar· 
quista. Escenas de lo obro teatral 
de Darío Fo y entrevistas con los 
participantes, que regteson des
pués de su exitoso presentación 
en el Festival de Teatro de Mani
zoles, Colombia, y en otros países 
de Sudomérico. 

Seminarios del Centro 
de Ciencias de 
la Atmósfera 

El Centro de Ciencias de lo Atmós
fera invito a una conferencio que se 
llevará a cabo en su salón de semina
rios el día 7 de diciembre a los 12:30 
h, y que será dictado por el químico 
J. Miguel Hernández Chacón sobre lo· 
nlzaclón: posible influencia en el me· 
dio ambiente. 

Además, a los 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. 
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Simposium 

Las diferentes corrientes 

del pensamiento 

económico frente a 
la crisis del capitalismo 
lo Facultad de Economlo y su Divi 

sión de Estudios de Posgrodo organi 
zarán , en la segundo quinceno de 
marzo de 1985, un encuentro de pro
fesores e investigadores en torno a 
Las diferentes corrientes del pensa· 
miento económico frente a la crisis 
del capitalismo. 

Temario : 

l . Marx : lo crisis capitalista o partir 
de la crítica de lo economía polí 
tico . 

• 2. David Ricardo y su visión de lo ten
dencia al estancamiento de lo eco
nomía . 

3. lo Segundo internocionol :lo visión 
múltiple y contradictorio de lo crisis 
capitalista . 

4. loTercerolnternocionol:el binomio 
de revolución y crisis . 

5. la crítico de izquierdo: ¿solamente 
derrumbe? 

6. Keynes : ¿una respuesto frente a 
lo crisis? 

7. Shumpeter : ¿.recuperación bur
guesa del análisis del ciclo econó
mico? 

8. Kolecky: lo visión de la crisis en lo 
perspectivo del ciclo económico. 

9. El trotskismo y lo recuperación de 
lo visión de los ondas largos del 
capitalismo en el análisis de lo cri
sis. 

10. El capitalismo monopolista de Es
todo y lo visión de lo crisis general 
del capitalismo. 

11. lo crisis del capitalismo como cri
sis de hegemonía : Gromsci. 

12. El regulocionismo: ¿nueva visión 
de la crisis? 

13. lo teoría neoclásica frente o lo cri
sis . 

14. los neoliberoles : ¿visión moneto
risto de lo crisis? 

15. lo crisis actual : hechos y datos. 

BASES: 

l. Podrán participar profesores o in
vestigadores interesados en el 
abordamiento de alguno de los 
puntos del temario . · 

2. Requisito indispensable: presenta
ción de un ensayo con una exten
sión no mayor de 30 cuartillos que 
deberá ser entregado un mes an
tes del simposium a los organiza
dores del mismo. 

3. Registrar el tema de participación 
co~ el profesor Pedro lópez Díaz, 
responsable del almpoalum, antes 
del 15 de diciembre de 1984. 

4. El simposium tendrá lugar en la 
Unidad de Seminarios Ignacio Chá
vez. 
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El DIRECTOR 
Lic. José Blanco Mejía 

LA JEFA DE LA DEP 
Mtra. Ma. Eugenio Romero 

!barra 

Domingo 9 

11 Carrera aeróbica ENEP Acatlán 84 
lo Coord inación General de Exten 

sión Universitario , o través de lo 
Coordinación de Actividades Deporti 
vas y Recre.otivos , convoco o la comu
nidad en general o participar en la 11 
Carrera aeróbica ENEP Acatlán 84, lo 
que se regirá de acuerdo o las si
guientes 

Bases: 

• Se efectuará el domingo 9 de di
ciembre de 1984 o los 10:00 h . 

• Podrán participar instituciones, clu 
bes , organismos y toda persono 
que así lo desee y goce de buena 
salud. 

• los inscripciones tendrán una cuota 
de colaboración de $500.00, que le 
dará derecho a un número, abaste
cimiento , diploma y premios espe
ciales o los ganadores. 

• las inscripciones se llevarán a cabo 
en días hábiles en lo Coordinación 
de Actividades Deportivas y Re
creativos de la ENEP Acotlán, que 
se encuentro ubicada en avenido 

Alcanfores, edifici'o A-3, 2o. piso , 
teléfono 373-23-99 , extensión 219 . 

• las inscripciones quedarán cerra
das el sábado 8 de diciembre o las 
12:00 h. 

• Distancia de lo carrera : 5 kilóme
tros para mujeres y 8 poro hom
bres . 

• Jueces: serón designados por el co
mité organizador y sus decisiones 
serán inapelables . 

• Todos los puntos no previstos en 
esto convocatoria serón resueltos 
por el comité organizador . 

Salida 

- Asisto al lugar marcado poro la 
solido uno hora antes de la seña
lodo paro la carrera. 

- Colóquese en formo visible y so
bre el pecho el número de compe
tencia . 

- Acuda a la zona de registro y de 
ca·lentamiento únicamente con la 
ropa de competencia y no abando
ne ésta , hasta que se lo indique el 
oficial mayor. 

Dirección General de Intercambio Académico 

Avisos 

Programa de 1 ntercambio Cultural entre 
México y Argentina 

la Dirección General de Intercam
bio Académico hace del conocimiento 
de la comunidad universitaria que el 
punto número 22 del Programa de In
tercambio Cultural y Educativo entre 
México y Argentina, para el periodo 
1984-1987, señala lo siguiente: 

"La parte mexicana toma noto del 
ofrecimiento de la parte argentino 
de cupos en sus universidades no-

cionoles, para que mexicanos reali
cen estudios de licenciatura en áre
as abiertas" . 

Mayores informes sobre este ofre
cimiento de cupos {que no se refiere a 
becas) pueden ser obtenidos en la Di
rección General de Asuntos Cultura
les de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores , Torre de Tlatelolco, tercer 
piso. 

Estudios de posgrado en Francia 
Por otro porte. hace del conocimien

to de los personas interesadas en cur
sor estudios de posgrodo en Francia, 
los siguientes modificaciones legales 
que entrarán en vigor o partir del lo 
de enero de 1985: 

A) los estudios doctorales en Francia 
se formarán de dos grados: 

- Diploma de estudios profundi
zados {DEA). 

- Diploma de doctorado. 
B) Para inscribirse al primer nivel 

{DEA) , se requerirá lo presenta
ción del diploma de segundo ciclo 
de estudios ·superiores , a nivel de 
maestría francesa. lo duración de 
estos estudios es de 1 año y sólo 
excepcionalmente se prolongará 
o 2. 

C) Para inscribirse o doctorado será 
necesario presentar el diploma 
obtenido en el DEA. 

D) Al término del doctorado se otor
gará un diploma que mencionará 
la institución en que se efectuaron 
los estudios; el título de los te!¡is o 

las obras publicadas, cuando en 
base o é·stas se haya otorgado el 
diploma; nombre y título del jura
do. Podrá añadirse el nombre de 
la disciplina o especialidad. 

E) Quienes actualmente se en
cuentran inscritos en doctorado 
de 3er. ciclo, doctorado de univer
sidod o doctorado de estado, de
berán escoger cualquiera de los si
guientes tres opciones: 
- Seguir sus estudios con las dis

posiciones vigentes hasta an
tes del 1 o de enero de 1985. 

- Integrarse en la preparación 
del doctorado único definido 

. por la nuevo disposición . 
- Presentar sus trabajos en vista 

a la habilitación a dirigir inves
tigaciones . 

Mayor información en el Servicio 
de Intercambios Universitarios y Do
cumentación (SEUD) , del Instituto 
Francés de América latina, Río Nozas 
43, colonia Cuauhtémoc, teléfono: 
566-07-77, extensión 211 . 

Dependiendo de su sexo y su nivel 
como corredor (lento, medio, rápi
do) respete el lugar determinado 
para su colocación. 

Llegada 

:- Al cruzar la línea de meta, hágalo 
sobre el carril que le corresponde 
dependiendo de su sexo, continúe 
avanzando en columna y no reba
se; a continuación recibirá una eti 
queta que le indicará el lugar que 
ha logrado en la carrera, presén
tela o los jueces paro que le ano
ten los datos que le faltan, pé
guelo en las cartulinas en el lugar 
correspondiente y espere que los 
jueces coloquen su tiempo . 

Generales 

- Si usted no desea continuar espe
re a la ambulancia que vendrá al 
f inal como "barredora" . 
No se permitirán vehículos ni fa
miliares en el trayecto y zonas ex
clusivas para los corredores. 

Seminario 

Vinculación 
Universidad-industria 

El Departamento de Polímeros del 
Instituto de Investigaciones en Mate
riales informa del seminario VIncula· 
ción Universidad-industria, que dicta
rán los ingenieros Hugo Ciceri y Rey
neldo Sandoval. de la ENEP Zaragoza, 
hoy 6 de diciembre, o los 11 :45 h. en 
la salo de conferencias del instituto. 

La inspiración de los 
clásicos en la 

interpretación de la 
Orquesta de Cámara 

de Heidelberg 
Con un programo que conforman 

obras selectos de autores clásicos, la 
Orquesto deCómarodeHeidelberg, de 
lo República Federal de Alemania, 
bajo la dirección de Klous Preis, se 
presentará el próximo 10 de di
ciembre a los 20:30 horas, en la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural 
Universitario; evento organizado por 
el Departamento de Música de Cómo
ro de Extensión Cultural de esto Cosa 
de Estudios. 
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ENEP lztocolo 

. Inscripción a examen profesional 
d~ médico cirujano 

Convocatoria 

lo Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacalo convoca o los 
alumnos egresados de lo carrera de 
médico cirujano a inscribirse en lo 
promoción de examen profesional 
que se llevará a cabo el domingo 20 
de enero de 1985 en los instalaciones 

de la escuela. 
Los interesados deberán acudir o la 

Ventanillo de Exámenes Profesiona
les de la Unidad de Administración 
Escolar (planta baja del edificio A-1 ), 
para realizar su trámite· de acuerdo 
con el siguiente 

Calendario: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS 

Pre- 7, 8 y 9 de 11:00 a Administra- l. Original y fotocopia de 
inscripción enero 14:00 h. ción Escolar lo última historia cica-

Inscripción 

Examen pro
fesional 

14,15 y 16 
de enero 

Domingo 
20 de ene

ro 

11:00 a 
14:00 h. 

7:00 h. 

Administra-
ción Escolar 

Edificio A-6 
de la ENEP 

démica emitido de lo. o 
8o. semestres. 

2. Dos fotografías tamaño 
credencial , no instantá-
neos. 

3. Identificación. 

l. Original y fotocopia de 
lo historia académico 
emitida de 1 o. o 8o. se-
mestres y boleta de ca-
lificociones de IX y X se-
mes tres. 

2. Para los alumnos que 
ya han presentado exa-
m en profesional: entre-
gor original y fotocopia 
de historia académica 
emitida al 100% de eré-
di tos. 

3. Dos fotografías tamaño 
credencial , no instontá-
neos. 

4. Identificación. 

1. Parte B de la tarjeta de 
identificación. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 

lla. Feria del libro 
lo Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlón informa de su 
lla. Feria del libro, que habrá de 
efectuarse del 17 al 25 de enero de 
i 985, en lo cual se contará con la par
ticipación de más de 40 editoriales de 

instituciones superiores y comercia
les. 

la ferio tendró lugar en lo sala de 
exposiciones del Centro de Extensión 
Universitario Acatlán, de 10:00 o.14:00 
y de 16:00 o 20:00 h. 

La ingeniería genética ... 
(Viene de la pág. 7) 

"Sin embargo -aclaró- no debe 
tomarse tan a la ligera lo relativo a las 
mutaciones, pues 'éstas no se producen 
con facilidad. Las mutaciones obser
vadas en el reino vegetal son mucho 
más numerosas e importantes que en 
los animales, hasta el punto de afir
mar que en éstos son excesivamente 
raras y no se conocen en los seres hu
manos". 

Más adelante, el jurista refirió que 
debemos ser muy optimistas en que los 
éxitos de la genética humana crearán 
condiciones para combatir las enfer- . 
medades hereditarias y para que los 
genes ejecuten un trabajo normal en el 
organismo. 
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La vejez será aplazada y se conver
tirá en activa; los éxitos de la inmuno
genética harán posible el trasplante de 
órganos; la inmunización genético
bioquímica protegerá al hombre de 
múltiples enfermedades, entre ellas 
las microbianas, y el desarrollo de la 
genética del comportamiento creará 
las bases de nuevas posibilidades en la 
educación. 

"Todo lo anterior nos lleva a formu
lar un llamado para que las autorida
des sanitarias del país tomen clara 
conciencia del reto que se afronta y 
para que México cuente con una le
gislación técnica, moderna, oportuna 
y adecuada, que dé solución a todas 
estas cuestiones", concluyó. • 

Se celebroró del 6 al 20 del presente mes 

Curso de actualización sobre la políti~a 
del desarrollo de México 

la Universidad Nacional Autóno
ma de México, o través del Progra
ma Universitario Justo Sierro de lo 
Coordinación de Humanidades, y 
lo Dirección General del Secreta
riado Técnico de Gabinetes de la 
Presidencia de la República, invi
tan al Curso de actualización sobre 
la política del desarrollo de Méxi· 
co, que se celebraró del 6 al 20 del 
presente mes, de acuerdo al si
guiente 

Programa: 
Jueves 6 
17:00 h. Ceremonia inaugural. . 
17:30 h. La política del desarrollo 
ante la crisis. Carlos Sirvent, Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM. 
18:30 h. La política del desarrollo 
económico, una perspectiva glo· 
bal. Francisco Sullrez Dávila. 
Secretaría de Hadenda y Crédito 
Público. 

Viernes 7 
17:00 h. La legislación para el 
cambio. Alfonso Oñate, Universi
dad Autónoma Metropolitano. 
18:30 h. La política social ante la 
crisis. Raúl Montalvo, Instituto Na
cional de Antropología e Historio. 

Lunes 10 
17:00 h. La revolución educativa. 
Luis Medina, El ~olegio de México 
y Secretaría de Educación Pública. 
18:30 h. La salud. Descentraliza· 
ción y ampliación. Pedro Arroyo, 
Universidad Autónoma Metropoli
tana y Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. 

Martes 11 
17:00 h. La administración de justi· 
cia. Miguel Acosta Romero, Facul
tad de Derecho, UNAM. 
18:30 h. La simplificación adminis· 
trativa. Cuauhtémoc Santona, Se
cretaría de la Controlaría General 
de la Federación. 

Miércoles 12 
17:00 h. La política exterior. 
Cloude Heller, El Colegio de Méxi
co y Secretaría de Relaciones Exte
riores. 
18:00 h. La deuda pública. Angel 
Gurrío, Secretario. de · Haciendo y 
Crédito Público. 

Jueves 13 
17:00 h. Programa Nacional de fl· 
nanciamlento del Desarrollo. Jesús 
Reyes Heroles Gonzólez , Secreta
ria de Hacienda y Crédito Público. 
18:30 h. Programa Nacional de Fo· 
mento Industrial y Comercio Exte· 
rlor. René Villorreal, Secretoria de 
Comercio y Fomento Industrial. 

Viernes 1.4 

17:00 h. Programa Nacional de Co· 
munlcaclones y Transportes. 
18:30 h. Programa Nacional de 
Energéticos. Federico Torres, Se
cretaria de Energía, Minos e In
dustria P.araestotal. 

Lunes 17 
17:00 h. Programa Nacional de Ca· 
pacltaclón y Productividad. Emilio 
lozoyo, Facultad de Economía, 
UNAM, y Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
18:30 h. Programa Nacional de De· 
sarrollo Técnico. Mario Waiss
bluth, Centro para la Innovación 
Tecnológica, Coordinación de la In
vestigación Cientlfico, UNAM. 

Martes 18 
17:00 h. Programa Nacional de De.: 
sarrollo Urbano. Julio Gorda Coll, 
Facultad de Arquitectura, UNAM, y 
SEDUE. 
18:30 h . Sistema Nacional para el 
Abasto. Francisco Cano Escalente, 
Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

Miércoles 19 
17:00 h. La descentralización de la 
vida nacional. Manuel Camacho, El 
Colegio de México y Secretaría de 
Programación y Presupuesto. 
18:30 h . Programas. regionales (El 
caso Yucatán). Alejandra Moreno 
Toscano, Instituto Nacional de An
tropología e Historio y Secretaría 
de Programación y Presupuesto. 

Jueves 20 
17:00 h. El desarrollo municipal. 
Raúl Olmedo, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, y Cen
tro de Estudios Municipales de la 
Secretaría de Gobernación. 
18:30 h. La política del desarrollo 
de México. Rogelio Montemoyor, 
Secretorio de Programación y Pre
supuesto. 

Clausura. 

la ceremonia de inauguración se 
efectuará en el Salón El Generolito 
y los sesiones en el Aula Justo Sie
rra del PUJS en el edificio del an
tiguo Colegio de San lldefonso (Jus
to Sierra No. 16, Centro). 

Inscripciones: Programo Univer
sitario Justo Sierro. 

Cuota de inscripción: $2,000.00. 
Se otorgará constancia de parti

cipación a las personas que cum
plan con el 80% de asistencias. 

Información a los teléfonos 522· 
45-35, 522-43-90, 522-43-91 y 522-
47-03, extensiones 251, 254, 239 y 
249 .. 
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Cursos de Posgrado sobre Producción ... 

Por otro lado, se ha procurado, in
sistió el doctor Antillón, dejar atrás 
viejas políticas sectoriales y en los 
programas antes señalados; se han 
conjuntado actividades interprofe
sionales entre todos los sectores que 
participan en la problemática pe
cuaria del país. 

Por su parte, el doctor Héctor Meri
no Zúñiga, representante personal del 
doctor Carlos Arellano Soto, del Insti
tuto de Investigaciones Pecuarias de la 
SARH, pronunció un breve discurso 
en el que dijo: "iniciar las actividades 
en losCursosdePosgradosobreProduc
ción Animal de Bovinos en Zonas Ari
das significa optimar el uso de los re
cursos materiales y humanos ... 

Significa, continuó, dar. oportuni
dad a todos los gremios profesionales 
relacionados con la actividad pecua
ria en las zonas áridas del país de al
canzar la especialización en produc
ción animal en zonas áridas del país, 
con base en un programa respaldado 
por instituciones de amplio prestigio 
en el medio, como la F~VyZ de la 
UNAM y el Instituto Nacional de In
vestigaciones Pecuarias, quienes orga
nizaron conjuntamente los cursos. 
. Al finalizar el acto, el representante 

personal del gobernador del estado de 
Sonora, ingeniero Salvador Sánchez 
Peñuelas, inauguró los cursos antes 
mencionados. 

• 
Informe·s de actividades del. .. 
(\'iene de la pág. 5) 

Acotó más adelante que uno de los 
problemas que la Universidad enfren
ta en el campo de la ciencia y la tec
nologí-a es el de relacionar la teoría 
con la práctica, a fin de comprender 
mejor la problemática nacional v 
plantear alternativas de solución, e~ 
el periodo que finaliza se efectuaron 
226 prácticas de apoyo académico pa
ra las carreras impartidas en la facul
tad, participando en ellas 5,806 alum
no!. 

Alternativas de titulación 
profesional 

Asimismo, anunció que con el fin de 
impulsar la titulación de los egresados 
de la FES C se está estructurando un 
reglamento de exámenes profesionales 
que aportará otras alternativas de ti
tulación profesional, sin detrimento 
de la calidad académica. En este pun
to, a lo largo de 1984 se han titulado 
366 alumnos de las diferentes carreras 
y se encuentran en proceso 749 tesis. 

En relación con este contexto, el in
geniero Aguilar Campuzano dijoque, 
dentro del programa de superación 
académica, se realizaron en el año 45 
acciones con recursos propios y 43 con 
apoyo de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, par
ticipando 1,101 profesores. 

Así ... el 25 por ciento de los esfuer
zos se canalizaron hacia la tramita
ción de becas nacionales y extranjeras, 
y el 75 por ciento se canalizó en comi
siones para la realización de estudios 
'de posgrado e investigación", agregó. 
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En otra parte de su informe, el in
geniero Aguilar Campuzano citó las 
acciones más relevantes en cuanto a 
convenios y acuerdos que la FESC ha 
concertado con otras instituciones. 
Entre éstos se encuentra el suscrito 
con la Secretaría de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, para el Programa 
de Desarrollo Agroindustrial de 
Arroz; con el Instituto de Investiga
ciones Biomédicas de la UNAM, para 
el desarrollo del Programa de Investi
gación Lacteológica. 

En materia de investigación sostuvo 
que se ha dado la tarea de formar in
vestigadores, a través de los diferentes 
cursos y proyectos de investigación en 
las múltiples áreas del conocimiento, 
y de este modo dar respuesta a los pro
blemas que enfrenta el país en la ac
tualidad. 

En este mismo aspecto, añadió, en 
el presente año se terminaron 66 in
vestigaciones, de las cuales 35 ya han 
sido publicadas. Cabe resaltar el apo
yo prestado por CONACyT, precisó el 
ingeniero Aguilar Campuzano. 

En cuanto a la extensión universita
ria, subrayó que la extensión de los be
neficios de la cultura es la tercera fun
ción sustantiva de la Institución. "A 
través de ella se pretende, por un la
do, poner al alcance de la población 
en general los resultados de la inteli
gencia y la capacidad creadora uni
versitaria y, por otro, contribuir a la 
formacion integral de la comunídad 
estudiantil". 

.. La relación Universidad-sociedad 
-continuó el Director de la FES e
propicia un intercambio favorable. 
La población recibe manifestaciones 
concretas de los frutos generados por 
la UNAM; asimismo, ésta recoge, in-

Las transformaciones energéticas son ... 

(\ 'iene de la ]JfÍg. 41 

En su ponencia "Problemas am
bientales originados por el procesado 
del petróleo· y gas natural .. el inge
niero Salvador Ayanegui Jaritz, de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
ponderó la necesidad que tiene la civi
lización de los hidrocarburos. "Más 
todavía cuando, como en el caso de 
México, son productores de petróleo y 
ello significa un alto porcentaje de 
ingreso de divisas.,. 

El catedrático de la Facultad de 
Ingeniería indicó que el control de la 
contaminación ambiental s,e complica 
por fenómenos económicos mundiales 
de control de precios y su impacto se 
refleja en la derrama de fondos desti
nados a c~~ar la contaminación 
ambiental. Aunado a lo anterior, ex
plicó, el elevado contenido de azufre 
del petróleo mexicano hace que éste 
no tenga aceptación internacional 
obligando al procesamiento y a su 
consumo local con las consecuencias 
inevitables. 

Por otra parte, señaló que la explo
tación del petróleo y sus derivados de
manda un elevado consumo de agua y 
energía eléctrica, y como consecuen
cia la magnitud de sus descargas con
taminantes es también de proporcio
nes cuantiosas . 

terpreta y plantea soluciones a la 
problemática social". 

Y agregó que la UNAM no puede re
plegarse sobre sí misma, sino que se 
abre al exterior, asumiendo con firme
za su compromiso de servir a la na
ción. 

Puntualizó que por ello difundir la 
cultura nacional, formar integral
mente a los estudiantes y, en general, 
promover el acervo cultural de la so
ciedad, "es tarea que nos compete a 
todos". 

Después de hacer un minucioso ba
lance de lo hecho durante este año de 
gestión, el ingeniero Aguilar Campu
zano expresó que todas las acciones 
emprendidas tuvieron como directriz 
el proceso de Reforma Universitaria, 
ya que "esta facultad adoptó con res
ponsabilidad el compromiso de entrar 
a un tiempo de cambio que exige el 
desarrollo de México ·•. 

Al concluir su informe, exhortó a la 
comunidad de la FESC a perseverar 
el esfuerzo, profundizar en el conteni
do académico de su acción y conti
nuar el trabajo cotidiano con el mismo 
entusiasmo. 

En el acto, el licenciado Raúl Béjar 
Navarro hizo entrega de reconoci
mientos y diplomas a los profesores 
que obtuvieron su definitividad en 
1984 y a los alumnos más destacados, 
respectivamente. A su vez, se inaugu
raron la muestra pictórica del maestro 
lngrid Reinhold y la exposición "Su
perficie en el espacio .. , del Departa
mento de Ingeniería Mecánica y Eléc
trica. 

Cabe mencionar que en el informe 
estu\'ieron. además, el CP Jorge Parra 
Reynoso, tesorero-contralor de la 
UNAM, y el licenciado Francisco Sal
gado Rico, secretario administrativo 
de la FESC, entre otras personas. • 

Mencionó que las emanaciones de 
las refinerías incluyen óxidos metáli
cos, cloruros, bióxido de carbono, va
nadio y nitio, entre otros. El vanadio, 
por ejemplo, puede actuar como cata
lizador para que el óxido de azufre se 
transforme en ácido sulfúrico, provo
cando la lluvia ácida, capaz de co
rroer metales, rocas y dañar cosechas. 

Al concluir, el ingeniero Salvador 
Ayanegui dijo que la refinación del 
petróleo y manejo de agua son un mal 
necesario con el cual podemos vivir 
mejor siempre y cuando la adecuada 

· planeación de las instalaciones, acom
pañada de una mejor tecnología, con
trole sus efectos tóxicos. 

El último de los ponentes, el doctor 
Humberto Bravo .Alvarez, del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM, habló sobre la producción de 
energía por medios no convenciona
les, y recomendó aprovechar al máxi
mo otras fuentes de energía para 
coadyuvar a detener la contaminación 
por el consumo de hidrocarburos. 

La sesión se llevó a cabo en el audi
torio de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingenie
ría; las palabras de bienvenida al sim
posium estuvieron a ·cargo del doctor 
Octav10 Agustín Rascón Chávez, di
rector de la Facultad de IngeÓiería. • 

El mural "El hombre 

y la ingeniería" . .. 
(Viene de la pág. 4) 

Asimismo, se muestra una presa en 
cuya parte superior se observa la esca
lera del Palacio de Minería, Alma Ma
ter de la Ingeniería en México, que 
abre el camino a los alumnos de la Ge
neración 1954 hacia la Ciudad Uni
versitaria donde recibieron sus cursos, 
desde el primer año. 

Inmediatamente surgen los edificios 
de la Biblioteca Central y de la Torre 
de Rectoría, como símbolos inconfun
dibles del .campus universitario, te
niendo como fondo la pirámide de 
Cuicuilco, una de las primeras obras 
vinculadas a la construcción en el Al
tiplano mexicano y de Mesoamérica. 

A continuación aparece una figura 
humana que simboliza al ingeniero, 
maestro y guía, que señala nuevos ho
rizontes. Lleva en su mano derecha un 
libro que junto con dos 'cuerpos geo
métricos, la pesa y la esfera, que des
cansan sobre la plataforma, simboli
zan la exactitud y la precisión. 

Por otra parte, se observa también 
entre las estructuras modernas de la 
tecnología, al fondo, al águila y al 
cóndor surcando el Valle de México. ~ 
Estas aves en su majestuoso vuelo con- U 
ducen hasta el libro en que se lee el 
apotegma de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: "Por mi Raza 
Hablará el espíritu". 

En suma, El hombre y la ingeniería 
reúne el pensamiento y la idea de la 
GEINFUCUM 54, como resultado ~ 
30 años de esfuerzo, dedicación y ser
vicio a la sociedad, a la UNAM y al 
país. • 
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Problemas del desarrollo ... 
(\'iene de la pág. 141 G 

Hace énfasis en que debe reconocerse, 
en particular, su enfoque sobre el signifi
cado y bondades de la integración econó
mica, como instrumento de fuerza y 
unidad ante los poderosos, y su concep
ción acerca de la necesidad de una 
industrialización sin abandono de las 
actividades primarias como condición 
del auténtico desarrollo económico inde
pendiente. 

En el artículo El fenómeno inflaciona
rio en América Latina y el Caribe, escrito 
por el doctor Maza Za va la, exdecano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, se analiza la inflaciónque,en 
forma acelerada, se presenta en América 
Latina conjuntamente con los fenómenos 
recesivos. Se cita que la inflación se 
gesta en la estructura productiva más 
que en la esfera de la circulación moneta
ria y que la creciente monopolización y 
el mayor entrelazamiento de las econo
mías latinoamericanas a los centros 
monopólicos son los factores más impor
tantes deésta. 

Se sugiere la conveniencia de crear 
nuevos indicadores económicos que per
mitan apreciar los cambios en los precios 
por sectores de la actividad productiva. 
Finalmente, se hace un análisis de las 
principales corrientes teóricas que preten
den explicar las causas de la inflación; 
por último, el autor señala que para 
combatirla se requieren cambios muy 
profundos en las economías latinoameri
canas, y que hoy no son fáciles de 
alcanzar. 

El licenciado Bernardo Olmedo Carran
za, investigador del IIEc, señala en su 
artículo El capital extranjero en México 
que las inversiones extranjeras, directas 
e indirectas, son elemento importante 
en el proceso de internacionalización 
del capital y en el proceso de trasnaciona
lización de las economías hacia adonde 
fluyen. Estas inversiones merecen ser 
estudiadas . de manera conjunta, pues 
ambas formas,directas e indirectas,se 
combinan, desplazan y adecúan entre sí, 
en su búsqueda por atenuar y aún 
revertir la baja tendencia de la tasa de 
ganancia, y en una perspectiva hegemóni
ca de dominación económica del mundo 
entero. 

En Análisis y caracterización de la 
crisis internacional, el licenciado Ignacio 
Cepeda, del IIEc, trata algunas de las 
características de la crisis capitalista 
internacional,a la que considera no sólo 
más importante que la de la década de 
los treinta, sino la más trascendental de 
la historia del capitalismo, y la inscribe 
en el término del boom de laposguerra, 
que abre paso a una onda larga depresi
va que pone en peligro la sobrevivencia 
de la humanidad como tal. 

El licenciado Cuauhtémoc González 
Pacheco, investigador del IIEc, analiza 
las implicaciones económicas de la nueva 
Ley de Fomento Agropecuario, para lo 
que es necesario, anota, establecer prime-
ro el marco de referencia dado por la 
economía del país, así como el del sector 
agropecuario al que refiere dicha ley, la 
cual en su artículo primero dice: "Esta 
ley tiene por objeto el fomento de la 
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producción agropecuaria y forestal, para 
satisfacer las necesidades nacionales y 

elevar las condiciones de vida en el 
campo". El objetivo así enunciado es 
muy claro y loable, sin embargo, en el 
marco de los desajustes que en este 
rubro existen es necesario hacer algunas 
consideraciones generales. 

Explica que la ley está enfocada funda
mentalmente a las zonas de temporal, 
las cuales no son las que presentan las 
mejores alternativas para la agricultura; 
esto se debe a que el Estado no quiere o 
no puede tocar las zonas de riego, en 
poder pnncipalmente de capitalistas. 
Por otro lado, el proceso de descampesi
nización no lo atenúa la ley, sino,por el 
contrario, lo agudiza, al permitir en su 
artículo 35 del capítulo II de las Unidades 
de Producción, Titulo I II, la contratación 
de trabajadores para las unidades de 
producción, lo que incide en un incremen
to de los jornaleros agrícolas, mismos 
que dentro de la ley en cuestióP no 
tendrán posibilidades de agruparse sindi
calmente. 

Finalmente advierte que los problemas 
esenciales de la agricultura no son contem
plados en esta ley y, en consencuencia, 
la situación crítica del sector contin'uará, 
ya que la solución de estos problemas 
requiere cambios profundos de la estruc
tura agraria, social, económica y política 
del país; 

En el número 53 de la revista Problemas 
del Desarrollo se presentan también los 
discursos de Fernando Carmona, del 
IIEc, pronunciado en el acto conmemora
tivo del 29 aniversario del asalto al 
cuartel Moneada, organizado por el 
Instituto Mexicano-Cubano José Martí, 
efectuado en julio de 1982 en el Museo 
de Antropología e Historia, y el del 
doctor Ricardo C. Reaño, decano del 
Colegio de Economistas del Perú, presen
tado en el VI Congreso Nacional de 
Economistas del Perú. 

Pueden consultarse asimismo los estu
dios La crisis actual del capitalismo: 
profundización de la crisis general, de la 
investigadora Josefina Morales, y Con
servación de energía ¿fuente de crecimien
to económico? de André Van Dam. a 

La obra de Antonio ... 

(Viene de la pág. 15) 

¿Por qué la conjunción del cristal 
etéreo, luminoso, casi agua, casi luz, y 
del vidrio roto, grueso pesado, con la 
pelambre de animales, dentro de una 
caja que contiene el espacio y desenca
dena el sueño? 

Más que contención del espacio, 
Campomanes habla de la dualidad y 
multiplicidad de espacios y tiempo. 
En una de sus obras, que al tacto pa
rece plana -la de las esferas de Navi
dad rotas- se percibe el espacio leja
no, que el pensamiento lleva hacia el 
infinito, y el espacio nuestro en el cual 
vivimos sin darnos cuenta 'de él. 

También es doble el espacio -y el 
tiempo- en la caja perforada, por la 
ilusión de proyectiles -algunos dete
nidos en su trayectoria- que nos mi
ran desde los más lejanos horizontes y 

Efecto de la 
explotación 
f\'iene de Úl pág. 101 

Asimismo, la explotación petro
lera incrementa de manera pro
gresiva la contaminación de los re
cursos naturales; la perforación de 
un pozo para la extracción del cru
do conlleva una eliminación de des
echos que inicialmente no pueden 
ser captados y enviados a través 
de una red de oleoductos hasta la 
planta de la refinería . 

Entre estos desechos hay mu
chas sustancias químicas que no 
han sido controladas eficazmente; 
en consecuencia, se ha deteriora
do el ecosistema de la región Pa
pantla-Poza Rica, donde las aguas 
residuales van a ríos y canales que 
son fuente de aprovisionamiento , 
tonto para los habitantes como pa 
ra la fduna local . 

Al respecto.aseveró el sociólogo 
De la Vega Shiota que los altos ín
dices de contaminación en la zona, 
propiciaron en los últimos años 
mutaciones genéHcas en los pro
ductos agrícolas. Por ejemplo. las 
milpas padecen un proceso de 
"enanización" en su crecimiento, 
es decir, ya no alcanzan su tamaño 
original y las mazorcas no tienen el 
mismo peso. ,, 

Asimismo,variasespecies de ani
males están en proceso de extin
ción y cada vez es mayor el índice 
de morbilidad en la población indí
gena. particularmente en cuanto a 
enfermedades de los aparatos res
piratorio y digestivo. 

"Ladinización" del indígena 

Por ot-ra parte, indicó que la ins
talación de toda la infraestructura 
necesaria para la extracción petro
lera ha originado entre las comuni
dades indígenas la expectativa del 
consumo de bienes y artículos su
perfluos, característicos de la so
ciedad industrial, los cuales no for
maban parte de sus hábitos tradi
cionales. 

Esa infraestructura, conformada 
por carretera pavimentada. teléfo
nos, telégrafos, correo, pista 
aérea , etcétera, ' constituyen los 

. medios a través de los cuales se 
generó un proceso de penetración 
cultural e ideológica que transfor
mó las costumbres y formas de 
pensamiento de esas comunida
des. 

Así, las formas de colaboración 
y ayuda recíproca que se daban al 
interior de ellas, han perdido su 
significación real como expresión 
de la conciencia social.para dar pa
so a una mentalidad de tipo copita
listo. Los indios se "ladinizan" y en 
lugar de ser solidarios entre sí, 
ahora prevalece en ellos la idea. de 
aprovecharse el uno del otro. 

Con base en lo anterior, el espe
cialista señaló que la incorpora
ción de los indígenas al sistema de 
explotación y dominio típiCO ae la 
sociedad capitalista ha dado como 
resultado una desintegración so
cial, que se refuerza cada vez más 
con la presencia de juegos de azar 
y antros de vicio que atraen fácil
mente a la población local, conclu
yó. • 

La enseñanza de la arquitectura ... 
(Viene de la pág. 15) 

Por su parte, el arquitecto Juan Gi
ra! Mazon, coordinador del Taller 
Juan O'Gorman, expresó que a partir 
de los nuevos postulados que se formu
laron para transformar la forma de 
trabajo con relación a lás actividades 
humanísticas, se busca poner al alum
no en contacto con estas expresiones 
artísticas y esclarecer su relación con 
la arquitectura. 

a los cuales miramos desde nuestro 
personal punto de vista. 

Tiempo acumulado por la superpo
sición, y roto por los desmanes del 
viento y de la lluvia, es la serie de car
teles en una pared de Nueva York 
-"El collage al lado del Hotel Chel
sea en un día de vientos"- dohde las 
proposiciones plásticas y estéticas de 
artistas como Rotella.y De Villeglé ad
quieren nuevos matices filosóficos. 

Así, como en la obra de Marcel Du
champ, a quien Antonio Campoma
nes admira, el acto físico, mecánico, 
de "pintar" o "esculpir" está superado 
por la actitud del filósofo o esteta. Tal 
vez a pesar del artista, su obra es be
lla, y provoca en el espectador, por las 
paradojas que propone -lo denso y lo 
sutil, lo pesado y lo etéreo, la realidad 
y su reflejo, el espacio y el tiempo
una descarga de emociones, y es un re
to al pensamiento. • 

'·En consecuencia -agregó el titu
lar del Taller Juan O'Gorman- esta
mos realizando esta serie de eventos, 
como lo es en esta ocasión la exposi
ción del arquitecto Carlos Márquez; 
estas actividades permiten una forma
ción más completa a los universita
rios; sólo me resta hacer hincapié en 
que todas las expresiones de este géne
ro serán expuestas a manera de museo 
en nuestro propio espacio de trabajo". 

En su oportunidad, al ser entrevis
tado el expositor Carlos Márquez, 
~gresado de la Facultad de Arquitec
tura, expresó que en la presente expo
sición presenta una serie de imágenes 
que plantean posibles soluciones para 
una nueva comunicación espiritual 
entre los humanos, a través de ideas 
abstractas, es decir, que la relación 
entre el cuadro y el observador no se 
dé mediante una seducción sublimi
nal, sino a través de la identificación 
de sentimientos y emociones que la 
obra despierta en el observador. 

Precisó que no obstante la semejan
za que revisten sus obras, cada una re
presenta un largo proceso de trabajo 
hasta llegar a la concepción final; 45 
obras fueron seleccionadas minuciosa
mente para que el espectador logre 
captar el proceso de dicho trabajo. 

Finalmente, el arquitecto Márquez 
señaló que se siente satisfecho por su 
labor y que espera seguir conlando 
con el apoyo que hasta hoy le han 
brindado el Taller Juan O'Gorman y 
la Dirección de la Facultad de Ar
quitectura. • 
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La divulgación ... 
1\'ierw dr la ptíg. 8J 

La comunicación masiva y 
la motivación 

Estas características de los medios 
masivos hacen que-sobre todo la tele
visión- se conviertan en instrumen
tos poderosos para la formación o 
malformación del público. En la edu
cación o divulgación más tradicwna
b se suelen olvidar los estímulos y 
motivaciones, pues se dirige principal
mente a grupos reducidos, cautivos, y 
el conctacto personal con el maestro su
ple en alguna medida este requisito. 

Pero en la comunicación masiva la 
motivación es un factor esencial, co
mo quizá lo llegue a ser en la educa
ción formal del futuro, por lo que el 
reto para realizar divulgación de la 
ciencia a través de estos medios es pro
curar la vivencia personal del especta
dor con el quehacer científico, hacer 
explícito el interés de sus contenidos y 
participar la satisfacción del descubrir 
para motivar un cambio en el especta
dor sobre su manera de aprehender el 
mundo. Esto no es fácil. A veces el 
lenguaje especializado de la ciencia 
encubre estos aspectos. 

Ocurre a menudo que sólo se mues
tran los simples andamios de la infor
mación, y el edificio completo no se 
encuentra a la vista; hay que buscar 
en otros espacios para encontrar cómo 
se obtuvo cierto descubrimiento, cuál 
fue la atmósfera de trabajo donde se 
realizó, cuál era la actitud del investi
gador. La labor de transmitir la cien
cia requiere entonces de ·la concu
rrencia de profesionales de los propios 
medios compenetrados en un mismo 
trabajo con profesionales de la divul
gación. 

La palabra escrita, básica 
para la comunicación de la 

ciencia 

Entre estas dos formas de comuni
cación de la ciencia -la más tradi
cional a semejanza de la educación 
formal y la nueva a través de los me
dios audiovisuales- existen muchas 
otras. Hay que señalar, sin embargo, 

que entre todas ellas la palabra escrita 
es la forma básica en la que se tiene 
mayor experiencia y que es la que sir
ve para todas las demás. 

En el proceso de comunicar la cien
cia una vez que se ha seleccionado el 
tema) se ha acudido a las fuentes con
fiables y expertas se debe centrar la 
atención en una idea básica de qué y 
cómo se quiere hacer la divulgación. 
En seguida es deseable acudir a la. pa
labra escrita para analizar, corregir, 
ampliar o modificar la idea original. 

En cualquier actividad de divulga
ción - puede ser la sencilla elabora
ción de un cartel o el montaje de una 
exposición- es básico expresar por 
escrito la estructura o la secuencia del 
contenido. Con mucha mayor razón si 
se trata de un programa de radio o de 
televisión. Si el guión es bueno hay 
posibilidades de que el resultado final 
sea bueno. Si es malo, aunque el resto 
sea excelente, el trabajo final será de 
mala calidad. Este medio escrito es el 
que más se utiliza en la divulgación. 
Actualmente se están explorando to
dos sus géneros: cuento, drama, poe
sía, reportaje, entrevista, noticia, en
sayo y hasta novela. Sus formas tam
bién están cambiando: del libro, re
vista o periódico, al cartel o periódico 
mural. . 

Cada uno de estos medios de comu
nicación y sus combinaciones o va
riantes crean un sinfín de posibilida
des para realizar actividades de divul
gación según el público a quien se de
see llegar. Sin embargo, la manera y 
la eficacia de eSta labor se basa ante 
todo en la preparación del divulgador 
y en el método de trabajo que se siga. 

La importancia de la 
confiabilidad de contenidos 

Un factor esencial es la confiabili
dad del contenido. Por su lenguaje es
pecializado la ciencia está alejada de 
la gran mayoría de personas .. Aun los 
mismos científicos desconocen los len
guajes que no son de su propio campo. 
Así, es recomendable que el trabajo de 
divulgación se realice en contacto con 
los expertos, acudiendo a ellos tanto 
como fuentes primarias de informa
ción como para revisión del trabajo fi-

Prospectiva de las enfermedades ... 
(Viene de la pág. 9) 

Otros aspectos donde se espera que la 
investigación aporte elementos impor
tantes es 'la construcción de prótesis, 
mecanismos de tolerAncia a la quimiote
rapia, tratamientos al dolor en sus dife
rentes etapas evolutivas y métodos de 
protección para neutralizar efectos no
civos a substancias potencialmente car
cinógenas. 

Respecto a las líneas de investigación 
en el área básica, éstas deben dirigirse a 
Tos cambios que alteran el crecimiento y 
diferenciación celular, a la inmunología 
del cánce(, a los eventos genéticos que 
conducen,la la transformación neoplásica, 
a los trastornos del DNA y a la participa
ción viral. 

Dado que la investigación en el área 
de oncología es mínima -sólo el 0.9% 
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de 2801 alumnos inscritos en 1983 cursó 
las especialidades de oncología y radio
terapia -los mecanismos que se proponen 
para estimular esta investigación son: 

-Incidir en la integráción del currícu
lum a nivel licenciatura. 

-Regular el ingreso a especialidades y 
maestrías. 

- Promov~r acciones interinstituciona
les e interdisciplinarias. 

-Facilitar la adquisición de equipo y 
reactivos de importación e iniciar su 

· producción nacional. 
-Apoyar las residencias de investiga

ción epidemiológica, clínica y básica. 
-Aumentar el presupuesto destinado 

a investigación. 
- Establecer un registro nacional de 

investigadores y proyectos en esta 
á~. • 

na!. En esta labor es frecuente docu
mentarse en fuentes secundarias, co
mo libros y revistas, y es usual malin
terpretarlos, puesto que en esa cir
cunstancia el divulgador carece de 
todo el contexto 'que omitió el autor, · 
por lo que vuelve a ser indispensable 
acudir al experto. La cercanía del di
vulgador con el científico es la savia 
viva que puede alimentar continua
mente y con sabiduría la divulgación 
del conocimiento científico. 

Si el divulgador tiene una prepara
ción en ciencia o ha trabajado en es
trecho contacto con científicos o ex
pertos su labor puede ser confiable. 
Sin embargo, no basta. En estos me
nesteres se necesita además ser diestro 
en otros oficios, formas y lenguajes; 
saber escribir, hacer radio, cine, tele
visión o teatro, tener sentido del es
pectáculo -en el sentido de que el es
pectador recree dentro de él lo que 

lea, vea u oiga-. Como es difícil que 
una sola persona reúna estas condi
ciones, el trabajo de divulgación se 
convierte en un trabajo de equipo y se 
r~liza frecuentemente como un ta
ller: sólo haciendo se aprende. 

Para concluir, quiero apuntar la 
idea de que la realización de la tarea 
de divulgación demanda ya una pro
fesionalización. Esta actividad al no 
estar circunscrita dentro de marcos rí
gidos y formales puede convertirse en 
uu elemento sumamente valioso para 
la formación cultural de nuestras 
poblaciones, sobre todo de las grandes 
capas que no tienen acceso al conoci
miento. En suma, la divulgación, 
cuando es profesional, está asociada a 
una acción por parte del público, lo 
que puede contribuir a producir un 
salto en la creatividad cultural y favo
recer el desarrollo autónomo de los 
países en desarrollo. • 

Violencia: fuerza y poder ... 

(Viene de la pág. 11) 

Por su parte, la maestra Juliana 
González mencionó que la violen
cia ejercida como exceso, soberbia 
y destructora, pasa a ser la fuerza 
misma de la opresión; más todavía 
cuando la violencia debilita, viola y 
ultraja. Dentro de este tipo de vio
lencia se encuentra .-agregó- la 
modalidad de la violencia "legali
zada", autorizada por el poder y 
destinada a vigilar y castigar. 

la viole!'lcia no sólo es signo de 
poder, agregó. también lo es de 
frustración e impotencia. Otro ca
so lo constituye la violencia inte
rior intrapsíquica, destacada por 
Freud, cuando descubre el fenó
meno de la represión interior, el) 
donde esta acción cumple una do
ble función: culpo y castigo. 

Más adelante citó los análisis de 
René Girard sobre la violencia en 
el fenómeno religioso, que va des
de el sacrificio humano hasta el sa
crificio simbólico. 

El maestro Argullol señaló que 
"el de Kafka es todavía un mundo 
capaz de albergar la Revolución ru
sa y de concebir la sangrienta 
aventuro ideológica del · nacional
socialismo. Un mundo, sin embar
go. en el que se van estrechando los 
márgenes del escenario en que 
tradicionalmente se desarrollaba 
la libre contradicción entre el 
hombre y el poder, entre la aspira
ción a otra realidad y lo imagen 
inalterable del orden real. Esto, en 
oposición al mundo de Beckett, 
donde de repente la violencia an
tes regeneradora del hombre pa
rece quedar obturada por el curso 
de lo historia. Lo que resultaba 
imprescindible se convierte en im
posible. El espectro de uno violen-

cia definitiva prohibe burlonamen
te toda violencia frente o lo real.'' 

Justificobl.e o no; lo violencia 
-dijo la maestro González- re
clama lo necesidad de determinar 
si es o no un fenómeno innato al 
hombre. Esto se ha planteado en 
términos dualistas o de oposición 
entre naturaleza y cultura. Así, 
unos insisten en lo naturaleza vio
lenta del hombre. Otros, por el 
contrario, sostienen que el mol no 
proviene de ninguna naturaleza y 
sí tiene que ver con lo cultura y con 
las instituciones de explotación. 
Sostienen, más bien, que el hom
bre cuenta con un impulso origina
rio y esencial de perseverar en el 
ser, como lo formuló Spinoza, de 
afirmar lo vida, la paz y la raciona
lidad. 

Aunque el fenómemo, por .. sus 
características, no es tan sencillo, 

. sí tiene un origen; es algo conna
tural', universal e inextirpable. En 
términos ontológicos, . se trata de 
una condición potencial. que conlle
vo su propio margen de indetermi
nación, que tiene carácter posible 
y no necesario y que implica en sí 
mismo la alternativa, la ambigüe
dad y la contradicción. Esta condi
ción humana potencial y contradic
toria, natural y cultural a la vez, es 
la que explica que la fuerza humo
na puede ser potencia vital, ex
pansivo ·y liberadora como roder 
excesivo y excedido. Por ello mis
mo el hombre puede tener el po
der de producir transformaciones . 
esenciales en su ser ético y ero su 
ser histórico y revolucionar verda
deramente sus propios estructuras 
existenciales de modo que lo ma
lignidad y destructividad queden 
desplazadas, concluyó la ponente. 

Finalmente el profesor Argullol 
agregó: "A partir de Yalta el mun
do se estructuro en bloques que vi
gilan con su ojo aniquilador los 
movimientos de los hombres y de
termina sus destinos. Son los sa
cerdotes intermediarios entre el 
nuevo Moloch y la comunidad hu
mana. En nuestros días el peligro 
de aquel dejar hacer se hace más 
acuciante y la lección oculta de 
Kafka y Beckett de reducirse a la 
espera p"uede convertirse en la 
agonía misma del hombre". • 
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Divulgación de Temas y Tópicos 

Universitarios 
Jueves (j 

10:00 h. Ingeniero Man:oA. Torres 
H. Abastecimiento de agua para la 
Ciudad de México, XV. Facultad 
de l11genien'a. 
11:00 h. Licenciados Hafacl López 
Gaytán, Antonio Carrillo y Ana 
María González M. La formación 
del magisterio en el sistema federal 
l. li.scuela Naciu11al de li.st u dios 
l'mjesicmales Aragú11 (Pcdagogia). 
'11:30 h. Ingenieros Joaquín Be
rruecos y Vicente López Mercado. 
Cómo podría ser el agua que be
bemos Ill. Facultad de estudios 
Superiores Cuautitlán. 
12:00 h. M en C Manuel Ojeda 
Valdés. Glaucoma. Escuela Nacio
nal de li.11jenneria y Obstetricia. 
12:30 h. M en C Arturo Jandvitz y 
licenciado Juan Manuel V alero. 
Los alimentos chatarra. Programa 
U11iversitario de Alime11/os. 

Viernes 7 

10:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher, crítica Bertha Taracen a y 
pintores José Alberto Sabaleta y 
Yurika Man. México, arte, mundo. 
Direcció11 de Divulgació11 Ulliversi
taria. 

11:00 h. Arquitectos Mario Doran
tes, Roberto Vallín y Luis Antonio 
Bruyel. Influencia del color y tex
tura en arquitectura, parte l. Es
cuela Nacio11al de Estudios Proje
sicmales Aragó11 (Arquitectura). 
11:30 h. Doctores Raymundo Ra
mos y Ramón Ojeda y licenciado 
Víctor Capilla. Sociedad y de
recho, educación y derecho. Es
cuela Naciu11al de Es/ udios Proje
siollales Acat lá11. 
12:00 h. Conductor: Mauricio Cor
tés, y maestro Antonio Rodríguez. 

-F George Gershwin y el teatro musi
cal Il. Dijusió11 Cultural. 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. Direcció11 de Divulgació11 
U11íversitaria. 

Programación en vivo 

Jueves 6 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Técnico profesional ·en 
diagnóstico y mantenimiento de 
autotransporte. Psicóloga Ir m a Ji
ménez Bocanegra, licenciada Rosa 
Aurora Mier Zamudio, ingenieros 
Héctor Arvizu y Víctor Manuel 
Castillo. 
Dirección General de Orie11tació11 
V oca cío na l. 

Grandes temas 

9:00 h. Serie: Cómo ver pantomi
ma. Los nuevos caminos de la pan-
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tomima. Maestro Rafael Pimentel e 
invitados. 
Exte11sió11 Cultural. 

Viernes 7 

Universidad y entorno social 

8:00 h. La hora fiscal. CP Arturo 
Díaz Alonso. 
Facultad de Co11taduría 
'y A.dministració11 . 

Grandes temas 
9:00 h. Serie: Cómo ver pantomi
ma. La pantomima en la UNAM. 
Maestro Rafael Pimentel e invita
dos. 
ExiC'IlSÍÓII Cultural. 

Divulgación 

Universitaria 

Introducción a la 
Universidad 

Jueves 6 

13:00 h. El hombre y la admi
nistración. Función social de la 
auditoría. Maestro Alejandro Ta
vera Barquín. 
13:30 h. Temas agropecuarios. El 
agua en la agricultura y cómo evi
tar su desperdicio en el riego. MVZ 
Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Precisión en la astronomía hindú. 
Antropólogo José H. Peña. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
La Ronia imperial. Licenciada Ce
cilia Batres. 
15:00 h. Geografía. Tectonismo 
111: equilibrio isostático. Licen
ciado Julio Sánchez Cervón. 

Viernes 7 

13:00 h. Promoción de la salud. 
Cuidado de las enfermedades 
diarréicas. Doctor Javier Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Artes menores en el siglo XVII. 
Licenciado Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. Gene
ración de hidrógeno. Biólogo Artu
ro Müller. 
14:30 h. Tecnología 11. Matemáti
cas para computadoras. Físico Gus
tavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de, ciencias 
naturales. Cultivo de bacterias. 
Biólogo Arturo Müller. 

Tiempo 

de Filmoteca 
Ciclo: "De profesión detective". 

Jueves 6 

Señorita Pinkertoll' de Scotland 
Yard (Miss Pinkerton). De Lloyd 
Bacon, con Joan Blondell como 
Miss Pinkerton,y George Brent. 

Viernes 7 

El blanco móvil (Harper) .De J ack 
Smight, con Paul Newman como 
Harper , J anet Leigh y Laureo Ba
call. 

.!bdC· Nnvit·fl,r ;r·: o~' 

SJ(jp Ü ILil:lllbn • 

2a feria 
nacional 
del libro 

en la unam 
.ti-I;_ ... _c·.~:~::-~el autor 

al lector 

Actividades culturales 
CONFERENCIAS 

La narrativa Joven en México, por Jo
sé Agustín, domigo 9, 12:00 h, en el 
Foro de la Feria. 
Mesa redondo sobre el libro: Lo vida 
misma, de Francis Chick. Participan
tes: Jesús Kumate, Miguel Angel He· 
rrera y Antonio Lazcano Arauja, ma
ñana, 18:00 h, en el Foro de la Feria. 

MUSICA 
Grupo Zazhll (música folclórico re
gional), en el Teatro de Ciudad Uni
versitaria. sóbado 8, 13:00 h. 
Gogul Fontán (tongo), en el Teatro de 
Ciudad Universitaria, domingo 9, 
13:00 h. 

Gaceta 
UUNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octavio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl Béjar Navarro 
Secretario General 

CP Rodolfo Coeto Mota 
Secretario General 

Administrativo 

Dr. Luis F. Aguilar Villanueva 
Secretario de la Rectoría 

Lic. Cuauhtémoc López S6nchez 
Abogado General 

La GacP.ta UNAM aparece 
lunes y jueves , pubUcada por 

la Dirección de Prensa 
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11 o piso de Rectorín 
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MÚSICA 

Dm•c,:tor Arm.mdo Uy.ts 
( ·~~ nn('rt(l de Fm de Tr-m(J<Jtdd.J 

i•n.lgr<~mJ 

TEATRO 
Teatro 

Lulú 
(S..ud.t rn ·CI Mpmtu dr l.t lrt'rr.l• 

y oLf e•¡• dt' P.tndorh 
dr ft.•nck Wnit'lo.md} 
Dirección y .tdaptación 
Gustavo Torres Cuesta 
Escenografia e dummación 
Germán Castillo 
Coreografía~ Arturo 
Gómez Mendoza 

Orestes parte .LJNAM 
1 

uv 
O~wr.J (.'0 nurve c.uJdros de Fedenco lbarrd C...roth, 

Diseño de Vestuario: Germán 
Castillo y Ju~n José Guillén 
Producción~ Alvaro Arriola 
Asistente de dirección: 
Osear Gómez 

.. llbf(' un IC'\tO de Jos-e RJmón Enriquez Fin del viaje Sin fin TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(Anexo a l.t Facultad 
de Arquitectura) 

Sohst.ts: Basada en la poesía de T. S. Elliot 
(,uJdJiupt• P('tl'Z Artd!.: !tOpt.lnO Estre-lla RJmirez. meuosopr.:mo Traducción~ José' Ma. Valverde 

l~rl.lt Hl ( I.Jp<>S: tenor Rufino Montero: b.aritono ~ Dirección: José Luis Navarro Jueves y viernes/20:00 h. 
Sáb•dos/19o00 h. 
Domingos/17:00 y 19:30 h. 
Boletos: $200.00 

An.t Clona Bashdd: soprano Escenografia: Pepe Maya 
Maria Jc- 1.1 (,r.u.M AlvMez. mezzosoprano Amparo Mttrtinez Iluminación Bernard Freymann 

mezzu!.opr.ano , ~' Adaptación y actuación: 
N.trrador· Lurs R.ibago ~ "' ~ · Elka Fediuk . 

-- . , "~' FORO SOR JUANA IN~S 
Ase!>ur actordl Lurs de T.tvttol _..... .. ~-· DE LA CRUZ 

',ALA DE CONCJERTOS NEZAHUALC0YOTL . ~),_ (Centro Cultural Un;vers;tano) 
(Ümtro Cultural Untvers•tano) ~ '¡1 Jueves 6 y vietnes 7/20.30 h. 

Cine 

Viernes 7/20:30 h. Domingo 9/12:00 h. , Y ' ,.. Sábado 8/19.00 h 
Boletos $500.00, $400.00 y $200 00 x • ~\ ~ Domingo 9/18.00 h. Cine checo II 

NOTA: No M pemltlrí r:l «rno _. 1~ wl• cuu wz. lnido~cb 1• funci011. 

-HOY-.. 
111 Temporada de Maestros de la 
Escuela Nacional de Música 

G. Ofelía 
Ascencio Alfonso 

flauta 

Guillermina 
Monroy Zavala 

clavicémbalo 
SoJo para flauta y bajo continuo, 
Stanley 
Sonata para flauta y bajo 
continuo, Mar~/Jo 
Sonata para flauta y clavecín en 
Sol Menor, Bach 
Concierto •la tempestad del 
m.n•, V;valdi 

ANFITEATRO 
SIMÚN BOUVAR 
Uusto Siern. No. 16, Centro) 
JuevH 6/20:00 h. 
Boletoso S120.00 

CINE 

DANZA 

_.MAÑANA 
XXXII Temporada 

Taller 
Coreográfico de la 
Universidad 

Dirección: Gloria Contreras 

CENTRO DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA ACATLÁN 
(ENEP Acatlán, Av. Alcanfores y 
San Juan Totoltepe:c, Naucalpan} 
Viernes 7/20:30 h 
Boletos: $200.00 
(SOW. d~ dt"SC\I~nto con ~dmd•IJ 

SALA MIGUEL COY ARRUBIAS 
(Centro Cultural Universitario) 
Domingo 9/12:00 h. 
Boletoso S120.00 y S80.00 

XVII Muestra Internacional 
de Cine en la UNAM 

(Centro Cultural Univer~it.ario) 

-HOY-.. 

Un domingo en el campo 
Dtrección: B Tavernier {Francia, 1984) 

SALA JULIO BRACHO 
Jueves 6/10:00, 15:00, 18:00 y 21:00 h. 

SALA jOS~ REVUELTAS 
jueves 6/lloOO, 16o00, 19o00 y 22o00 h. 

EXPOSICIONES 

üNAM SEP 1 EMBAjADA DE ESPAÑA 1 
MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA 1 

INSTITUTO DE COOPERACIÚN IBEROAMERICANA 

_. PRÓXIMA INAUGURACIÓN 

Ortega y Gasset y su tiempo 
Exposición biográfica 

JntE>grada por fotogr.afias. primeras E>dicionE>s, manuscritos originales 
del filóo;ofo y de intelectuales contempor.fmeos 

llustrada con 40 pinturas de artistas plásttcos como: 
Jo;m Miró. Juan Gns) José Moreno Villa, Arturo Souto 

y FranCISCO lturrino, entre otros. 

Antoni Clave 
Grabador 

100 grabados de d1versos estilos y técnicas que ab.ucan 
toda la cronología del autor hasta la actualidad 

BllítiOTECA NACIONAL 1 SAN AGUST!N 
(Isabel la Catóhca y Uruguay, Centro) 

CONCIENCIA 

PALACIO DE MINERIA 
(T .acuba No. S, Centro) 

Y PAISAJE 

MUSEO NACIONAL DE ARTL 
{T.tcuba No. 8, Centro) 

Boletos: $400.00 

_. ESTRENO, PROXIMO 
SABADO 8/IBoOO h. 

Orestiada 
De Esquilo 
Traducción de Angel Ma. Garibay 

;s~:~~f;::fij~5~e~t~~rio y efectos 

IluminaCión: Arturo Nava 
Dirección: )ose Sol~ 
Con Arturo Betistáin, Miguel 
Solórzano, Fernando Rubio, Juan 
Romanea y Javier Castillo 
TEATRO JUAN RUIZ 
DE ALARCON 
(Centro Cultural Universitario) 
Agamemnón {14. p.~rte) 
Jueves/20:30 h. 
CoéforJs y Eum~nides 
(2a. y Ja p.~rtej 
Viemes/20.30 h. 
Trilogía completa 
s.;b•dos/18o00 h. 
Oomingos/17:00 h. 
Boletos: $400.00 

Teatro Estudiantil 
IV Muestra de Verano 1984 
-HOY-.. 

La mudanza 
De Vicente leñero 
Dirección: José Brambila 
Grupo de la Facultad 
de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
TEATRO LEGARIA 
(Calzada Legaria y 
Lago Gran Oso, Tacuba) 
Jueves 6/19.00 h. 

CONFERENCIAS 

_.HOY-.. 
Semin.tnos del Depart<~mento 
de- Polimeros 

Vinculación 
Universidad-Industria 

lng. Hugo Cicen 
y Reynaldo Sandoval 
INSTITUTO Dl 
IN\'ESTIGAliONES 
EN MATtRIALES 
Jueves bli 1:45 h. 

Co11os de cine mfantil) 
AUDITORIO JUSTO SIERRA 
Sábado 8/12o00 h. 
Domingo 9/12:00 h. 
Boletos en taquilla 

Ciclo: cCine Debate Popular. 

Mar del Norte, 
mar de la muerte 

Dirección: Hark Bohim 
(RFA, 1976) 
AUDITORIO JUSTO SIERRA 
Sib•do 8/17o00 h. 
Domingo 9/17:00 h 
Boletos en taquilla · 

Conferencias 

Mesa redonda 
sobre el libro 

La vida misma 
Autor: Francis Crick 
Participantes: Jesús Kumate, 
Miguel Angel Herrera y 
Antonio L..azcano Araujo 
FORO DE LA FERIA 
Viernes 7118:00 h. 
Entrada libre 

La narrativa joven 
en México 

José Agustín 
FORO DE LA FERIA 
Domingo 9112:30 h. 
Entrada libre 

Latinoamérica: un 
nuevo enfoque de la·' 
problemática actual 

[J Estado y los movimientos 
populares en la posguerra 
Moderddora: Carolinil lb<Irr<I 

CENTRO DL ENSEÑANZA 
PARA EXTRAN)LR05 
jueves 6/18:30 h. 
• MdyorE"s informe~: 550-51·72 

La Univcrsid.td Nacional AutónomJ de México, 
a través del Programa Universitario Justo Sierra 

de \.1 CoordinaCión de Hum.tnidades, 
y la Dirección General del Secrt't.uiado Técnico de Gabinetes 

de lt~ Presidencia dr la República, 
invitc~n .ti 

Curso de actualización sobre la 
política del desarrollo de México 

Del ó al 20 de diciembre 

.,. HOY -w 

Ceremoni~ in.wgurdl 
17o00 h. 

U politk.t del degrrollo anle la crisis 
Carlos Sirvent 

(F.1rul/"d fk. (lt'nLióU f 'olltiU~ ~· Slx~o~/1•~. UNIIM) 
17o30 h. 

U polític~ del desuroflo fCOnómico, una perspectiva glob.JJ 
Frdnctsco Sudrez Dávila 

(5«-rPWU dr H4CJMd"' y Cri'dilo f'tJbhro¡ 
18o30 h. 

AULA jUSTO SIERRA DEL 
ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDCFON~O 

(Ju~to Stt>rra No. 16, Centro) 

Mayorv. informes a los Tels. 522-45-35, 522-43-91 , 
522-43-90 y 522-47-03. extso 251, 254. 249 y 239 

II Feria Nacional del Libro 
en la UNAM 

· 26 de noviembre al 9 de diciembre 

MUSEO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y ARTES 
(Ciudad Universitaria, frente a la explanada central) 

Abierb de lunes a viernes/9:00 a 20:00 h. 
Sábados y dominsos/11:00 a 19:00 h. 

Músia 

11 Temporada de Maestros de la 
Escuela Nacional de Música 

Victoria Espino 
piano 
Gavota con variaciones en La 
Menor, Rameau 
Sonata Op. 57 en Fa Menor, 
Beethoven 
Balada Op. 38 en Fa Mayor. 
Chopin 
Fantasía Op:'49 en Fa Menor, 
Chopin 
Siete piezas para piano, 
C.. lindo 
AUDITORIO JUSTO SIERRA 
Jueves 6/19o00 h. 
Entrada libre 

IV Temporada de Jovenes 
Concertistas de la Escuela 
Nacional de Música 

Samuel Pascoe 
piano 
Tocata en Do menor, B~ch 
Sonata en Fa 9'ayor K. 332, 
Moz.arl 
Sonata Pastoral Op. 28, 
Beethoven 

§~~:ta;L~srie!arteles•, 
Berna/ ]iménez 

AUDITORIO JUSTO SIERRA 
Viernes 7/12:00 h. 
Entrada libre 

Grupo Zazhil 
Música folclórica regional 
TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
s.;bado 8/13o00 h. 
Entrada libre 

TELEVISIÓN 

Gogui Fontán 
Tango 
TEf.TRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(Anexo a la Facultad 
de Arquitectura) 
Domingo 9/13:00 h. 
Entrada librt! 

Poesl• 

· Lectura de poesía 
cubana adual 

Participantes: 
~ancy Morejón, Vktor 
Casasus, Raúl Rivera y 

fo~bnno"E ~~1rR¡'A Rivera 
(Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, C.U.) 
Jueves 6/12:00 h. 
Entrada libre 

Taller Coreográfico 
de la Universidad 

Dirección: Gloria Contreras 
TEATRO QE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
jueves 6/12:30 h. 
Entrada libre 

Seminario de Danza 
Contemporánea 

TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Viernes 7/12:30 h 
Entrada libre 

-HOY-.. 

o 
Grandes temas: El México nacional 

Serie: .. Cómo ver la pantomiman 

Los nuevos caminos de la pantomima 
Extensión Cultural 

Conductor: Mtro. Rafael Pimentel e invitados 
En vivo/9:00 a 10:00 h. 

,) 

Divulgación de temas y tópicos universitarios 
UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

8:00 h Técnico profesional en dio~gnóstico y mantenimiento de 
autotransporte. (En vivo). Dirección General de Orientación 
Vocacional. 

GRANDES TEMASo EL MÉXICO NACIONAL 
9:00 h. Sene «Cómo ver la pantomiman: Los nuevos caminos de la 

pantominu. (En vivo). Extensión Cultural. 
UNNERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

10:00 h. Abastecimiento ~e agua para la ciudad de México. (XV) Facultad de 
lngenieria 

11:00 h. U form~ción del magisterio en el sistema federal. ENEP 
Aragón/ PedJgogiil 

g;~ hh. ~:uoc~~aE~::aa~:c~~:Fdt;E~f~~~~~~e) FES Cuauhtljn, 

12:30 h l<K alimentos chatarra. ENEP Acatlán 

Introducción a la Universidad 
13:00 h. El hombre y la administraCión: Función social de la auditoría. 
13:30 h. Temas agropecuarios: El agua en la agricultura y cómo evitar su 

desperdicio. 
14:00 h. Astronomía y civilización: Precesión en la astronomía hindú. 
14:30 h Educación y des.1rrollo: La Roma imperial. 
15:00 h Geograffa: Tectonismó JII: Equilibrio isostático. 

Tiempo de Filmoteca 
Ciclo: •De profesión d('tective• 

Srita. Pinkerton de Scotland Yard 
(MIS) PmlcttonJ 

Oirecoón: Lloyd B.tcon 
Con Joan Boldell como M1~s Pinkerton y George Brent 

23o00 h. 
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