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ORGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

El doctor José Luis Soberanes Fernóndez 

Secretario General Interino de la Unión 
de Universidades de América Latina 

• Le dieron posesión de su cargo los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
de la Universidad Autónoma Me itana 

....... ........ - ... 

J-:11 ,.,.,.,.,,,;a prrsitlidtl tmr 1'1 doctor Jorgr Carrnzo y f'l.físim .'ier!!,io Reye.~ T.ujim. f'l dot'for José T.uis SobertrMs Fenuít~d~ tomó JXMJesiim mmo 
.w•crl'fario f!.l'lwml interino ele la { 'J)( ·.u .. 

A lgunas universidades de América 
Latinl!"son acosadas interna o ex

ternamente, y a otras se les niegan los 
recursos indispensables para subsistir; 
sin embargo, éstas podrán superar la 
crisis en la medida en que sean leales a 
su perenne vocación hacia. la verdad, 

La medicina tradicional 
como sistema alterno 

de curación 
En diferentes países lo medicino tra
dicional ha llegado o ser un recurso 
primordial para solucionar los proble
mas de salud. Esto es particularmente 
cierto en los paises en vías de de
sarrollo, donde los servicios asisten
ciales no alcanzan a satisfacer total
mente las necesidades de la pobla

ción. 
México cuenta con una rica tradi

ción medicinal y farmacológica que 
dato de la época prehispánica. Sus mé
todos y medicamentos no deben des
preciarse; es imprescindible que sean 
examinados científicamente y utiliza
dos en la medida de su eficacia. 

r JJÓf!..~. 10. 11 y 12 J 

la democracia, la libertad y la justi
cia. 

Expresó lo anterior el doctor José 
Luis Soberanes Fernández, durante la 
ceremonia en la que el doctor Jorge 
Carpizo, rector de la Universidad Na
cional Autónoma de México, y el físico 

Sergio Reyes Luján, rector de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, le 
dieron posesión como secretario ge
neral interino de la Unión de Univer
sidades de América Latina (UDUAL), 
en sustitución del doctor Pedro Rojas, 
quien falleció recientemente. 

(Pa«J o lo pág. 28) 

Se firmaron las primeras once clóusulas 

A vanee en la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo 

entre la UNAM y las 
AAPAUNAM 

• La Comisión de Rectarfa entregó a esta asociación gremial 
un paquete de 7 clóusulas adicionales de cantrapropuestas 

L a.Comisiór~ de la Unh·e~s~dad Na
crema! Autonoma de Mexrco Y las 

Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de esta Institución (AAPA
Ul'\AM) firmaron las primeras ll 
cláusulas en la re\·isión del Contrato 
Colecti,·o de Traba jo del personal 
a('adémico de esta Casa de Estudios. 

Al reanudarse las pláticas en la Sala 
de Juntas de la Secretaría General de 
la UNAM, la Comisión de Rectoría 
entregó, además, a dicha asociación 
gremial un paquete de 7 cláusulas adi
cionales de contrapropuestas que se
rán discutidas por las AAPAUNAM. 

(Pa«J o lo pág. 28) 



lnformeclón General 
... 

El maestro Raúl Gio Argóez 

Secretario Particular del Secretario de la Rectoría 

• La responsabilidad que significa traba¡ar en las oficinas de 
la Rectorfa redunda en el desarrollo educativo de la 
Institución 

E 1 actuario Carlos Barros Aorca~i
tas, secretario de la Rectoría, ra

tificó al maestro Raúl Gio Argáez co-
mo su secretario particular. • 

En acto efectuado en la Sala Justo 
Sierra de la Torre de Rectoría, el ac
tuario Barros Horcasitas manifestó 
que la ratificación del maestro Gio 
Argáez se debe a su amplia trayectoria 
académica ,. éldministrativa dentro de 
la Universidad: es resultado de su des
empeño entusiasta y eficiente, preci
só. 

El funcionario universitario sostuvo 
que,conscientes de la actividad y res
ponsabilidad que significa trabajar en 
las oficinas de la Rectoría, se busca la 
colaboración de un universitario 
emergido de la vida académica de la 
Institución. 

Más adelante, exhortó a los colabo
radores de la Secretaría a su cargo a 

que pongan lo mejor de sí para desem
peñar un trabajo eficiente y digno. 

Al hacer uso de la palabra, el maes
tro Raúl Gio externó su disposición de 
poner su máximo empeño en el traba
jo ¡;ncomendado, para así continuar 
sirviendo íntegramente a la Universi
dad. 

Hizo patente que la actividad admi
nistrativa, v más dentro de la Secre
taría de la Rectoría, redunda en el de
sarrollo de la actividad educativa de 
la UNAM. 

Reiteró la demanda del actuario 
Barros Horcasitas al personal, de rea
lizar su máximo esfuerzo para llevar a 
cabo con eficiencia la responsabilidad 
que se le ha conferido. 

El maestro Raúl Gio Argáez es egre
sado de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Fue becario del Instituto de 
Geología; es profesor de la asignatura 

f:l aduario Cario.~ Barros llorca'>ita~ ratificó al rrwestro RaM Gio Argáez como .,ecreklrio 
particutar tle} Secretario de la Rectoria. 

de paleontología general, en la Facul
tad de Ciencias, desde 1972; fue coor
dinador Académico-Administrativo 
del Instituto de Geología, coordina-

dor del Personal Académico del mis- • 
mo instituto, y representante del Co
legio del Personal Académico del mis
mo ante su Consejo Consultivo. • 

/ ~rección General de Intercambio Académico 
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Becas, cursos y. 
eventos 

académicos 

la Dirección General de Inter
cambio Académico informa lo rela
tivo a Becas, cursas y eventos aca· 
climlcos, ofrecidos o la comunidad 
universitaria por diferentes orga
nismos. 

Becas 

1 ) Beca para realizar estudios de 
posgrado. lugar: Universidad 
de Texas en Austin, EUA. Dura
ción: año ocodémicó 1985-1986 
(nueve meses). Beca: cubre co
legiatura y es de 375 dólares al 
me~ (425 dólares poro estudian
tes coso~os). Entrego de docu
mentos: E.D. Former Fellowship 
Commitees. lnstitute of latín 
American Studies. Sid Richard
son Hall 1.301, University of Te
xas, Austin, Texas. 78712, EUA. 
Fecho limite: a más tardar el lo. 
de febrero. 

2) Estudios de posgrado en arte. 
humanidades y ciencias.* lu
gar: Austria. D.uroción: año aca
démico 1985-1986: inicio: apro
ximadamente el lo. de octubre 
de 1985. Fecho limite: antes del 
.C de marzo de 1985. 

3) Curso sobre mecanización 
agricola.* lugar: Romo. Italia/-

'c>eA. Duración: seis meses o 
partir del 27 de agosto. Fecho 
límite: antes del 15 de abril. 

Cursos 

1) Curso sobre cáncer en niños. 
lugar: Londres, Inglaterra. Du
ración: del 2 al 8 de junio. Cos
to: 460 libros esterlinas poro re
sidentes y 295 libros esterlinas 
sin alojamiento. Informes: Con
sejo Britónico, Antonio Coso 
127, México 4, DF. Teléfono 
566-61-44. Fecho limite: antes 
del 8 de febrero. 

2) Curso sobre avances recientes 
en la cría de tilaplas. lugar: 
Stirling, Escocia, Gran Bretaña. 
Duración: del 2 al 15 de junio. 
Costo: 695 libros esterlinas poro 
residentes únicamente. Infor
mes: Consejo Britónico. Fecho 
límite: antes del 15 de febrero. 

3) Curso sobre áreas de crecimlen· 
to en onc.,logia. lugar: Londres, 
Inglaterra. Duración: del 9 al 15 
de junio. Costo: 460 libros ester
linas poro residentes y 295 li
bros esterlinas sin incluir alojo
miento. Informes: Consejo Bri
tónico. Fecho límite: antes del 
15 de febrero. 

4) Curso sobre administración de 
puertos en periodos de cambios 
tecnológicos. lugar: Cordif, Go
les, Reino Unido. Duración: del 
23 de junio al 5 de julio. Costo: 
760 libros esterlinas poro resi
dentes únicamente. Informes: 

Consejo Britónico. Fecho limite: 
antes del 5 de marzo. 

5) Curso sobre clrugia neonatal. 
lugar: liverpool, Inglaterra. 
Duración: del 30 de junio al 12 , 
de julio. Costo: 745 libros ester
linas pare residentes' y 485 li
bros esterlinas sin incluir alojo
miento. Informes: Consejo Bri
tónico. Fecho límite: antes del 
12 de marzo. 

6) Curso sobre enfermeria pe· 
dlátrlca. lugar: Londres, Ingla
terra. Duración: del 7 al 19 de 
julio. Costo: 615 libros esterli
nas poro residentes y 395 libros 
esterlinas sin incluir alojamien
to. Informes: Consejo Britónico. 
Fecho límite: antes del 19 de 
marzo. 

7) Curso sobre técnicas modernas 
de cultivos sin tierra. lugar: 
Brighton/York, Inglaterra. Du
ración: del 7 al 19 de julio. Cos
to: 790 libros esterlinas poro re
sidentes únicamente. Informes: 
Consejo Britónico. Fecho límite: 
antes del 19 de marzo. 

8) Seminario Internacional sobre 
Control Integrado de Plagas de 
Insectos. lugar: Southompton, 
Inglaterra. Duración: del 14 al 
26 de julio. Costo: 650 libros es
terlinas poro residentes único
mente. Informes: Consejo Britó
nico. Fecho limite: antes del 26 
de marzo. 

9) Curso sobre avances en la tera· 
pla dermatológica. lugar: Lon
dres, Inglaterra. Duración: del 
14 al 26 de julio. Costo: 795 li-

bros esterlinas poro residentes 
y 5151ibros esterlinos sin incluir 
alojamiento. Informes: Consejo 
Britónico. Fecho límite: antes 
del 26 de marza. 

Eventos académicos 

Noveno Concurso 
Internacional 

Robert Schumann 

Sede: Swichou. República Demo
crótico Alemana. Fecho: del lo. al 
17 de junio. 

El concurso estó abierto o parti
cipantes nacidos o partir de 1960 
en adelante y o cantantes nacidos 
o partir de 1953 en adelante. 

los personas interesados deben 
enviar, junto con lo solicitud: 

o) Copio del Acto de nacimien
to. 
b) Curriculum vitae. 
e) Constancia de estudios. 
d) Información sobre premios 

ganados en concursos inter
nacionales. 

e) 2 fotografías tamaño poso
porte, 3 fotografías 10.5 X 15 
cm. 

f) El programo poro el primero 
y segundo examen de selec
ción. 

g) Pagar 50 dólares. 
Mayores informes: 
Orgonisotionsbüro, DDR 
9540 Zwichou, Münzstrosse 
12, República Democrótico 
Alemana. 

Fecho límite: antes del lo. de 
marzo. (p,., Q la pág. 2 7) 
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El doctor Alfonso Millón 

Director General de Servicios ~lédicos 

• Analizar las actividades desarrolladas y los problemas 
existentes a fin de mejorar los servicios universitarios de 
salud, acción inicial 

E 1 actuario Carlos Barros Horca
sitas, secretario de la Rectoría, en 

representación del doctor Jorge Car
pizo, rector de la UNAM, dio posesión 
al doctor Alfonso Millán como direc
tor general de Servicio~ Médicos, en 
sustitución del doctor Lázaro Benavi
des Vázquez. 

amplía colaboración, pues gracias a 
ellos, dijo, se ha logrado orientar los 
esfuerzos en beneficio de la salud. 

Externó, además, su seguridad de 
que el doctor Millán imprimirá mayor 
eficiencia y dará un ·nuevo sentido a 
las acciones que esta dependencia lle
va a cabo al servicio de los estudiante~ 
de la Universidad Nacional. 

Durante la ceremonia, efectuada el 
pasado lunes en la Sala de Juntas de 
esa dependencia universitaria, el Se
cretario de la Rectoría manifestó que 
el doctor Millán es un gran universita
rio del que mucho se espera, y expresó 
al doctor Benavides su agradecimien
to por los valiosos servicios que brindó 
a la comunidad de esta Casa de Estu
dios durante su gestión. 

Finalmente, el doctor Alfonso Mi
llán expresó su agradecimiento al doc
tor Jorge Carpizo por la designación y 
la responsabilidad que le confiere, e 
informó que su primera actividad será 
el estudio de las labores desarro
lladas,así como el delo!problemas exis
tentes, buscando una mayor defini
ción y mejoría de los servicios médicos 
universitarios. 

F.l Seaerorio d~ la Rectoría dio posesión al doctor Alfon.m Millán como director general ele Ser-
vicio!~ Médicos. en sustitucián del doctor Ur...nro Berial'ides. . 

Asimismo, pidió a los asistentes una 
entrega apasionada con el fin de pro

. porcionar adecuadamente los servi
cios de salud que requieren los univer
sitarios. 

Por su parte, el doctor Lázaro Be
navides aprovechó la oportunidad p<a
ra reconocer al personal de la Direc
ción General de Servicios Médicos su 

El doctor Millán es egresado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM y 
realizó sus estudios de psiquiatría en el 
extranjero. 

Dentro de su actividad académica, 
destaca su labor como profesor de 
tiempo completo en la Facultad de 
Medicina y posteriormente en el Cole-

gio de Ciencias y Humanidades, ade
más de haber impartido la asignatura 
de Métodos y Técnicas de Comunica
ción Colectiva en la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales. Fue, asimis
mo, investigador de tiempo completo 
en la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza. 

Ha ocupado diversos cargos en la 
UNAM, entre los que destaca su des
empeño como Subdirector General 
de Orientación y Servicios Sociales, 
Secretario de la Facultad de Medicina 

El licenciado Genaro Alfaro Torres 

P or acuerdo del doctor Jorge 
Carpizo, rector de la UNAM, la 

maestra Elena Jeannetti Dávila, coor
dinadora de Planeación y Presupues
to, dio posesión al licenciado Genaro 
Alfaro Torres como director general 
de Planeación, en sustitución de la 
maestra Elena Sandoval. 

En breve ceremonia, realizada en 
las instalaciones de la Dirección Gene
ral de Planeación, la maestra Elena 
Jeannetti Dávila señaló que el licen
ciado Genaro Alfaro Torres es egresa
do de la UNAM v ha sido funcionario 
de la misma en v~rias ocasiones, por lo 
que ha estado en constante relación 
con los problemas que enfrenta la Ins
titución. 

Al referirse a la labor realizada por 
la maestra Elena Sandoval, indicó que 
el trabajo realizado en la DGP hace 
constar el alto nivel universitario de la 
funcionaria saliente, y destacó la par
ticipación del personal de dicha de
pendencia en esta labor, al tiempo 
que solicitó su colaboración y apoyo 
para el licenciado Alfaro Torres, pues 
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Director General de Planeación 

• Le dio posesión de su cargo la Cooordinadora de Planeación 
y Presupuesto 

l.uef!.o de que la mae.ylra F. lena Jeannelli lJcíl'ilale cliem pmw.\"ÍÓn como director general de Pfa· 
neai'ÍÓII. el licenciado GPnClro Aljam Torres man!fe.y/á q11e t1.mme el compromiso con emtJelill 

y Hflli~faaiim. 

• 

y de la Coordinación .del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, así como 
Asesor Técnico de la Secretaría Gene~· 
ral de esta Casa de Estudios en 1972. 

Es miembro de .diversas organiza~ 
ciones profesionales y entre sus publi
caciones destacan "La orientación in- · 
tegral del estudiante universitario", _ 
''La publicidad os hará libres", "Estu
dios sobre la alimentación en México" 
y "Valor y uso del tiempo en socieda
des con ideologías y grados de desarro
llo distintos". • 

sólo a través de un afán de perfec
cionamiento se podrá servir mejor a la 
Universidad. 

El licenciado Genaro Alfaro Torres, 
quien fungía como director de Admi
nistración de Personal de la Dirección 
de Administración y Desarrollo de 
Personal del Departamento del Distri
to Federal, manifestó su beneplácito' 
por regresar al ámbito administrativo 
de la UNAM, y aseguró que asume el 
compromiso con empeño y satisfac
ción. 

Cabe destacar que el licenciado Al
faro Torres, además de ser catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, ha desempeñado diversos 
cargos administrativos dentro de la 
UNAM, entre los que se pueden citar 
las jefaturas del Departamento de 
Archivo Histórico, del Centro de Es
tudios sobre la Universidad, del De
partamento de Control de Estudios de 
Bachillerato, de la Dirección General 
de 1 ncorporación y Revalidación de 
Estudios y del Departamento de Com
putación Electrónica de la misma di
rección. • 
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Dictada por el profesor Fernando Benftez 

Cátedra inaugural de los cursos 
de Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación en la FCPyS 
Los periódicos que se editan en el país, si bien cuen
tan con algunas secciones que revelan modernidad y 
profesionalismo en su confección y contenido, pub!i
can otras anticuadas \' de asuntos intrascendentes 

''Los periódicos que se editan en 
el pais son, en general, muy 

inflados; derrochan excesivamente su 
materia prima: el papel. Si bien cuen
tan con algunas secciones que revelan 
modernidad y profesionalismo en su 
confección y contenido, otras resultan 
muy anticuadas y están llenas de bar
baridades y asuntos intrascendentes ". 

los periódicos publicados en países 
subdesarrollados, así como en na
ciones económicamente poderosas, 
como Estados Unidos, donde se editan 
en forma excesiva y con gran volu
men, y no responden a la intensidad 
de su producción y a sus enormes re
cursos pecuniarios. 

f:l 1,mfí'110r f'l'mnnd(l Bmílt'Z l'~IUI'(' tU"ompañndo m t'l prl'lñdium por la /.our'ctn 
Rcmtl'm. t'l doctor Cnrlc~' Sin.'l'nl !/ l'llicnu:iado .\lanul'l Rit"adt'Mim.. durnnlt' la cátedra CfiU! 

dictcí en la f'CPyS. 

El profesor Fernando Benítez, cate
drático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM,afir
mó lo anterior al dictar su cátedra 
inaugural de los cursos de la Licen
ciatura en Ciencias de la Comunica
ción en este plantel universitario. 

En el acto, efectuado el8 del mes en 
curso en la propia FCPyS, el también 
escritor y periodista señaló que en las 
naciones europeas, cuyos mejores dia
rios son de tamaño pequeño y tienen 
de 36 a 48 páginas, sería motivo de es
cándalo el bajo contenido que presen
ta en sus grandes planas la mayoría de 

En México, precisó, el reducido ti
raje de numerosos periódicos está en 
contradicción con el contenido de su 
enorme cantidad de páginas, dentro 
de lo que se conoce como "sección de 
sociales". Esto obedece a que la llama
da "gran prensa" está todavía en ma
nos de comerciantes que a través de 
los periódicos protegen sus negocios y 
particulares intereses. 

Cabe señalar, dijo, que las coopera-

tivas de periodistas hacen buenos dia
rios; sin embargo, los reporteros y re
dactores que en ellas laboran aún son 
mal remunerados. 

Por otra parte, indicó que el control 
informativo que se ejerce dentro del 
medio periodístico del país no es una 
censura; "lo que existe son recursos 
económicos destinados a estimular, 
callar o sobresalir". En este contexto, 
los dueños de los periódicos a menudo 
se autocensuran. Al respecto, el profe-

El periodista profesional debe saber escribir, funda
mentalmente con claridad, sencillez v brevedad, lo 
cual exige una preparación muy ardua y permanente 

Sindicatos y empresas deben identificar intereses 
comunes para un ben,eficio mutuo 

P royectos de calidad de \'ida en el 
trabajo (CVT) que \'erdadera

mente beneficien al trabajador y a la 
organización requieren necesaria
mente de la cooperación entre sindica
to y empresa. Esta acción no significa 
que se deje de reconocer que ambas 
partes representan intereses diferentes 
y que en la mesa de negociaciones del 
contrato colecti\'o de trabajo cada 
una defienda sus intereses de la mejor 
manera posible. 

Existen, sin embargo, áreas en las 
organizaciones del trabajo donde 
empresa y trabajador pueden colabo
rar significati\'amente para lograr la 
promoción de la calidad de \'ida del 
trabajador y los objeti\'OS de la misma 
organización de manera simultánea. 

La participación del trabajador en 
el diseño de su propio trabajo, señaló 
el profesor Jaime Jiménez Guzmán. 
in\'cstigador de tiempo completo dd 
Il~tAS, ,. la continuidad del esfuerzo 
para log;ar cambios significati\'os, han 
dado resultados mu\' satisfactorios. 
tanto para la empresa como para {•1 
mismo l'n \'arios países dd mundo c¡ ue 
encabezan d movimiento de CV T. 

En ~léxico, explicó, también cxi'>
ten evidl•ncias en este stmtido. aunque 
la participaciún del trabajador no ha 
sido tan extensa como en los dl•más. 

• La participación del traba¡ador en el diseño de su propio 
trabajo y lo continuidad de su esfuerzo han dado resultados 
positivos 

• Fue dictada lo conferencia ¿Calidad de vida en el trobo¡o 
en México? en el Centro Médico de Ciudad Universitario 

Así lo expresó el profesor Jiménez 
en su conferencia titulada ¿Calidad de 
vida en el trabajo en México?, que tuvo 
lugar en el Centro Médico de Ciudad 
Universitaria, organizada por el Pro-

yecto de Comportamiento Organiza
cional de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado del 
CCH. 

(Pa. a la pág. 28) 

sor Benítez indicó que los periodistas 
deberían exigir a los dueños de los dia
rios una mayor libertad para expresar 
su criterio, como sucede en otros paí
ses. 

Más adelante, al destacar las cuali
dades que deben caracterizar al perio
dista profesional, apuntó que éste debe 
saber escribir,fundamentalmente con 
claridad, sencillez y brevedad. lo 
cual exige una preparación muy ar
dua y permanente, "a fin de lograr 
que las palabras digan lo que quere
mos que digan, es decir, escribir con 
la facilidad y el atractivo naturales 
que distinguen al buen periodis
mo". 

Desafortunadamente, agregó, en 
muchas instituciones de educación su
perior en las que se imparten cursos de 
periodismo no abunda· la vocación, la 
constancia,ni el penoso ejercicio de sus 
maestrías. Saber escribir periodísti
camente no es fácil; es preciso que el 
aspirante a periodista se ejercite dia
riamente, por lo menos durante los 
años en que cursa la carrera. 

Además de leer con asiduidad los 
periódicos y otros medios de informa
ción impresa, el estudiante debe saber 
investigar y escribir sin retórica, lo 
cual sólo será posible con su empeño y 
perseverancia, con amor propio y con 
un sentido mínimo de vocación profe
sional. La técnica periodística se 
aprende, pero con la pasión se nace, 
dijo. -

El periodista profesional, o el aspi
rante a serlo, no sólo debe saber jerar
quizar y resumir la información, sino 
también escribir con pasión sus notas 
informativas, para que ellas lleguen a 
un público desconocido en forma cla
ra, vivaz y sencilla. 

Al igual que un piano, la máquina• 
de escribir es un instrumento de per-· ) 
cusión que ··canta" cuando escribi
mos; nuestras notas informan, pero a 
la vez complacen por la sinceridad y 
la emoción con que las elaboramos. 
"Ese canto se queda ahí, ha captado el 
momento fugitivo del hecho, grande o 
pequeño, que conforma la trama de 
nuestro paso por la vida", concluyó. 

En el presídium acompañaron al 
maestro Benítez el doctor Carlos Sir
vent Gutiérrez, director de la FCPyS, 
y los licenciados Lourdes Romero Al
varez, jefa del Departamento de Cien
cias de la Comunicación , y Manuel 
Rivadeneira, ayudante de profesor del 
propio plantel. • 
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La licenciada Beatriz Barros Horcasitas 

Directora de Radio UNAM 

• El historial de mós de cuatro décadas de lo rodiodifuso 
ro estó impregnado de lo difusión de los valores que don 
vida y cohesión o lo comunidad universitario 

• Por su atención o los letras, los ciencias y los artes univer
sales ha sido puente de encuentro entre lo Universidad y 
lo sociedad y entre éstos y el quehacer intelectual del 
mundo 

P or su naturaleza, historia, fun
ciones y lugar en la sociedad, la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México ocupa un lugar de la mayor 
trascendencia en la vida académica y 
cultural del país. Ciertamente, ningu
na otra institución en nuestro ámbito 
le da sombra o quizás, incluso, ningu
na otra Universidad es tan importante 
como nuestra Casa de Estudios. 

Señaló lo anterior la licenciada Bea
triz Barros Horcasitas, luego de que el 
licenciado Fernando Curiel, coordi
nador de Extensión Universitaria, le 
diera posesión como directora de Ra
dio UNAM. 

Por otra parte, la funcionaría refi
rió que las actividades y funciones que 
cumple Radio UNAM se reflejan en la 
programación quetransmite;la diver
sidad de su programación la hace la 
primera radiodifusora del país en su 

género, y su tradición cultural la con
vierte en una de las primeras de 
América Latina. Asimismo, su histo
rial de más de cuatro décadas está 
impregnado de la difusión de los valo
res que dan la vida y cohesión a la co
munidad universitaria. 

Esta radiodifusora; agregó la licen
ciada Barros Horcasitas, hacontado a 
través de su historia con el concurso de 
los más brillantes intelectuales y artis
tas residentes en México, y con una 
programación musical que, por su ca
lidad y amplitud, ofrece una alterna
tiva excepcional en el cuadrante me
tropolitano . De igual modo, por su 
atención a las letras, las ciencias y las 
artes universales ha sido, a la vez, 
puente de encuentro entre la Universi
dad y la sociedad y entre éstas y el 
quehacer intelectual del mundo. 

Por último, agradeció la confianza 

Orquesto Filarmónico de lo UNAM 

Convocatoria a exámenes de oposición 

lo Orquesto Filarmónica de lo UNAM convoca o los exómenes de opo
sición poro cubrir los plazos que estorón vacantes o partir del próximo 
día 15 de enero, con 19 112 horas semanales de servicio. 

Plaza 

ET19108-002 

Categoría 

Trompetista principal "A", 
1 a y 2u sillas, lodos 
compartidos 

Sueldo 

$108,160.00 

Audlci6n:- lunes 28 de enero o los 13:00 h. 
Obras: Sinfonía No. 3, Mahler (3er. movimiento) 
Cuadros de una exposici6n, Mussorgsky-Rovel 
Petruska, Strovinsky 
Sulte No. 2 de la 6pera "Carmen", Bizet (Canción del toreador, Danzo 
bohemio). 

Plaza 

ET191 08-002 

Categoría 

Cornisto principal "A", 
lo y 2o sillas, compartidos · 
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Sueldo 
$108,160.00 

F.lliCf'nciado Fernando Curiel dio ¡K>Se>'ilm a w liur~cialla Beatri: BarrvJS florca1rila~ como di
rectora ele Radio l'NA ,U: tPJ la ctrtrmmw t'Nlut'Ítron pre~ente.~ ellkenciado Ricardo Ménde: 
Silua. ti mae8tro .'1-farwel Gor~:t1le: Ca.~r~otl(l. y lo.~ licendados Rene Adlh FtJ,ila. Miguel 
Carriedo. PaiJio T.alapí y Jt igue/ Tirado. 

depositada en su persona para desem
peñar tal cargo. 

Por otra parte, al ser entrevistado el 
licenciado Miguel Tirado Rizo, quien 
fungirá como subdirector de dicha de
pendencia, expresó que la principal 
preocupación de la nueva administra
ción será continuar la meritoria tra
yectoria que ha tenido Radio UNAM 
desde su fundación. 

~omo en todas las etapas de la vida 
humana , ha sido la base de la socie
dad: "es por eso que nuestro principal 
objetivo será podernos comunicar con 
un número mayor de radioyentes, 
consiguiendo de esta forma una de las 
premisas fundamentales de esta Casa 
de Estudios, que es la de la divulgación 
de la cultura", puntualizó el licen
ciado Tirado Rizo. 

La comunicación en nuestros días, 

Audición: martes 29 de enero a los 13:00 h. 
Obras: 
Sinfonía No. 7, Mohler 
Sinfonía No. 6, Beethoven 
Sinfonía No. 2, Brohms 
Tlll Eulensplegel, Strouss 
Romeo y Julleta, Prokofiev (2a. suite) 

Plaza 
ET19102 

Categoría 
Trombón bajo 

Audición: miércoles 30 de enero o los 13:00 h. 
Obras: 
Scherezada, Rimsky Korsokov 
Obertura "1812" .. Tchaikovsky 
Sinfonía No. 5, Tchoikovsky 

Categoría Plaza 
ET19102-001 Contrabajista asistente, 

1er atril, 2a silla, 
lado izquierdo 

Audici6n: jueves 31 de enero o los 13:00 h. 
Obras: 
Sinfonía No. 1 (Tit6n), Mohler 
Pulcinella, Stravinsky 

Sueldo 
$102,548.00 

Sueldo 
$102,548.00 

Plaza 

ET19102-001 

Categoría Sueldo 

Obras: 

Contrabajista asistente, .$102.548.00 
1er atril , 2o silla, 
lado izquierdo 

Variaciones sinfónicas, Ginastero 
Teniente Kijé, Prokofiev 

Los audiCIOnes se llevarón o cabo en lo SoladeConciertos Nezohuolcó
yotl en los fechas mencionados. 

los interesados deberón presentar, junto con lo solicitud, su Curricu· 
lum vitae en el Sindicato de Trabajadores de lo Universidad Nocional 
Autónoma de México :calle Centeno No. 145, colonia Esmeralda) , Bolso 
de Trabajo, teléfono 670-34-33, con copia o lo Gerencia de lo Orquesta 
Filarmónico (Solo Nezohuolcóyotl), con teléfono 573-88-25. 
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Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración de la Atención Médica 
y de Hospitales (Cursos de Homogeneización) 

A los profesionales en admi 
nistración . contaduría. medicino . 
odontología y áreas afines se les 
invito o participar en los Cursos de 
Homogeneización que tienen por ob
jetivos actualizar y homogeneizar co
nocimientos. así como preparar al as
pirante que desee ingresar a lo Maes
tría en Administración de lo Atención 
Médico y de Hospitales, de lo Fa
cultad de Contaduría y Administra
ción . poro los exámenes de admisión. 

Programa de cursos 
de homogeneización 

Introducción a los métodos cuanti 
tativos . Sistemas de información 
financiero . Teoría de lo adminis 
troción . Macro y Micro economía . 
Metodología de lo investigación. e 
Inglés . 

Calendario de actividades 

Inscripciones : de enero a febrero. 
Inicio : 4 de marzo . 
Término : 3 de agosto . 

Requisitos al curso de 
homogeneización 

- Copia del título de l icenciatura , 
acto de examen profesional o cor
ta de pasante. 
Solicitud de inscripción. * 
Dos fotografías tamaño infantil. 
Recibo de pago de materias.* 

Todos los trámites se realizan en lo 
Coordinac ión de Cursos de Homoge
neización . ubicado en el edificio de lo 
División de Estudios de Posgrado de 
la FCyA. 

* Solicitar en la Coordinación. 
Informes adicionales al teléfono : 

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

Del 14 al 18 de enero 

Facultad de Derecho¡ Colegio de Profesores de Derecho Fiscal 

IV Curso de Actualización 

en Derecho Fiscal 
l-o facultad de Derecho. o través de 

su División de Estudios de Posgrodo, y 
el Colegio de Profesores de Derecho 
Fiscal convocan al IV Curso de Ac· 
tuoliración en Derecho Fiscal, que se 
llevará o cabo del 28 de enero al lo. 
de febrero , bajo el siguiente 

Programo: 

Lunes 28 : Las reformas al Código Fis· 
col de la Federación. Expositores : li 
cenciados Consuelo Villal.obos Ortiz , 
Leopoldo Rolando Arreolo Ortiz y Hu 
go Carrasco lriarte . 
Martes 29 : Análisis de las modifica· 
ciones en materia del Impuesto sobre 
la Renta con vigencia o partir de 1985. 
Expositores: 1 icen ciado Carlos Y áñez 
Franco. licenciado y CP Rober:'J Díaz 
Córdoba y licenciado Augusto Fer
nóndez Sagardi. 
Miércoles 30 : Los reformas a la Ley 
del Impuesto sobre la Rento con vi· 
gencia a partir de 1986. Expositores : 
licenciado Luis Corbollo Balvanero. 
doctor Eduardo Johnson Okuysen y li 
cenciado Armando Villegas Mayén. 
Jueves 31 : Los reformas a las leyes 
del Seguro Social y Aduanera. Exposi
tores: A la Ley del Seguro Social: li
cenciados Jorge Jiménez Carrasco y 
Alberto Sánchez González . A la ley 
Aduanero: doctor Máximo Carvajal 
Contreras . 

Viernes lo. Análisis de las modifico· 
ciones en materia dei Impuesto al Va· 
lor Agregado e impuestos especiales. 
Expositores: licenciados Pedro Cue
vas Figueroa , Jorge Flores Solano y 
Raúl Rodríguez Lobato. 

Hora: 19:00 h. 
Lugar: Aula Magna Jacinto Paliares 
de la FD. 
La entrada es gratuita. 

Los personas que deseen la cons
tancia deberán cubrir el 80"/o de osis 
tenc'ias y pagar la cuota respectivo. 
Cuota: estudiantes de la UNAM, el 
IPN y la UPN : $500.00; profesores de 
la UNAM. la UAM. el IPN y la UPN: 
$700 .00 ; y público en general : 
$2,500.00. 

Inscripciones : pagar la cuota en la 
Unidad Administrativa de la facultad 
e inscribirse en la División de Estudios 
de Posgrado . 

Informes al teléfono 550-52-15, ex
tensiones de la 3467 a lo 3470. 

Se realizaró en e l MUCA Darón comienzo el próximo 

19 de enero Semana del cine debate geográfico 11 Muestra de Traba jo 

Estudiantil. Facultad de 
Arqu itectura 1983-84 

Sábados universi tarios de 
lztacala 

Lo Escuela Naciona l de Estudios 
Profes iona les lztacolo pondrá en mar
cha . a part ir del 19 de enero. un pro
gramo sabati no de act ividades aca
démicas y culturales . dir igido tonto a 
universitarios como al público en ge
neral. Dicho programa estará inte
grado por cursos , talleres , mesas re
dondos. conferencias. simpos io y 
ot ras activ idades . en los que se rev i
sarán temas de interés poro la comu
nidad. 

Estos serón dir igidos o impartidos . 
en algunos cosos . por profesores de 
la ENEP lztacala . y en otros por profe
sores invitados , especialistas en el te
mo o trotar . 

Los organizadores del programa di
fundirán con tiempo suficiente . y o 
través de publicaciones y carteles. las 
fechas . horar ios y lugar donde se rea 
lizarán las distintos actividades , así 
como el carácter y especificaciones 
de los mismas. yo que algunos ten 
drán como requisito cuotas mínimas 
de inscripción . . 

Mayores informes . en la Unidad de 
Extensión Universitario , Ofic ina de 
Información y Relaciones. con el se
ñor Anton io Espinazo M .. de 9:00 o 
13:00 y de 15:00 o 17:00 h. o comuni
carse al teléfono : 5-65-22-33 . exten 
sión 106. 

El Departamento de Geografía de 
lo División de Estudios de Posgrado 
de lo Facultad de Filosofía y letras in
vito o la Semana de cine debate geo· 
gráfico, que se reolizaró con material 
fílmico del Arch ivo Etnográfico del 
Instituto Nocional Indigenista. En el 
se discutirán los temas : contradicción 
entre naturaleza y sociedad, habífat y 
nicho ecológico, relaciones de pro
ducción, intercambio desigual , ex
plotación y subordinación , artkúlo
ción de diferentes modos de produc
ción, ideología y dominio . 

La semana se realizará del 14 al 18 
de enero. o los 17:00 h. en el Aula 
Magna de lo OW4ión...de~ios.. de 
Posgrodo de la facultad . de acuerdo 
con el siguiente 

Programo: 

Lunes 14: El papel de Son Pablito y 
Laguna de dos tiempos. 
Martes 15: Montaña de Guerrero y El 
oficio de te¡er. 
Miércoles 16: Quítate tú pa' ponerme 
yo y Uno mayordomía. 
Jueves 17: Semilla del cuarto sol y . 
Oro verde. 
Viernes 18: Con el olmo entre los 
dientes y El día que vinieron los muer· 
tos. 

El coordinador será: Luis Fuentes 
Aguilar. Los participantes: Héctor 
Avila, Roela Costresono , Jorge En · 
rlquez . Juan Carlos Gómez, José Luis 
Moreno. Bertha Pinto. Gerordo Rezo . 
Carmen Sómano. Rubén Sónchez y 
Carmen Valverde . 

El Museo Universitario de Ciencias y 
Arte será lo sede de lo 11 Muestro de 
Trabajo Estudiantil. Facultad de Ar· 
quitectura 198~·84, cuyo inauguración 
tendrá veri f icotivo e l próximo martes 
15 o los 12:00 h. 

En lo menci onado muestro se ex
pondrán trabajos de los Talleres de ~o 
Licenciatura en Arquitectura y en Di
seño Industria l. así como de lo Unidad 
de Posgrado . 

En la FCPyS 

Curso de 

periodismo 
Fernando Benítez impartirá, de 

hoy al 14 de febrero (los martes 
y jueves) . de 16:00 a 18:00 h , un Curso 
de periodismo, el cual es organizado 
por lo Secretaría de Intercambio Aca
démico , Educación Continuo y Vincu
lación de la Facultad de Ciencias Polí 
ticas y Sociales . 

El curso se llevará o cabo en el edi 
ficio B. salón 007 de la facu ltad . 

La entrada es gratuito . 
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Lo doctoro Grocielo Rodrfguez 

Directora General de Orientación Vocacional 

• Sólo a través de la tarea realizada por esta dependencia la 
Universidad puede encaminar la formación de recursos 
profesionales adecuados a las exigencias y necesidades 
del pafs 

mar los recursos humanos, profesiona
les y técnicos que requiere el país. La 
orientación vocacional es una de las 
acciones fundamentales que la UNAM 
contempla para dar respuesta a estas 
prioridades . 

S ólo a través de la orientación voca
cional la Universidad puede des

empeñar el papel que le ha a~ignado 
la sociedad: encaminar la formación 
de recursos profesionales adecuados a 
las exigencias y necesidades del país, 
señaló el actuario Carlos Barros Hor
ca~itas, secretario de la Rectoría, al 
dar posesión a la doctora Graciela 
Rodríguez como titular de la Direc
ción General de Orientación Voca
cional, en sustitución del maestro 
Lauro Bonilla. 

En el acto, efectuado el 7 del mes en 
curso en las oficinas de la propia 
DGOV, el actuario Barros Horca~itas 
reconoció la importante labor realiza
da por el maestro Bonilla durante su 
gestión al frente de esta dependencia 
universitaria. Asimismo, solicitó a la 
doctora Rodríguez y a sus colaborado
res todo su esfuerzo para llevar ade
lante las tareas asignadas a esa Direc
ción. 

Precisó que el sistema de orienta
ción vocacional debe apoyar la forma
ción de universitarios con un alto ni
vel académico, satisfechos con su des· 
empeño · profesional y capaces de res
ponder a las demandas de nuestra so
ciedad. Un sistema de esta naturaleza 
debe aplicarse desde las etapas educa
tivas tempranas; de ahí que las ac
ciones orientadoras deben de ser siste
máticas, oportunas, de alta calidad y 
de amplia cobertura, dijo. 

f:l actuario Cario.~ Barros llorat~itn.~ pu.m ele manifiesto lll im¡mrtnncia ele la fomwciim tle re· 
cursos profesimmles ele ncuertlo a ltt~ nece.viclacles del /}liÍs. ni ciar JIOsesián a la doctora Grnciel11 
Roclri~ue;:; mmo directora f!eneral de Orientacián Vocacimwl. en sustitucÍIJn ele/ maestro 
T.aum Ronillll. 

Al tomar la palabra, la doctora Ro
dríguez destacó que en la actualidad 
es una alta necesidad educativa for-

A la fecha se han hecho grandes es
fuerzos para alcanzar los propósitos 
de la orientación vocacional dentro 
del contexto universitario. No obstan
te, añadió, hay que reconocer tam
bién que ésta requiere ser vigorizada, 
actualizada, innovada y superada me
diante la investigación sistemática de 
los factores que inciden en el proceso; 

El licenciado Ramiro Corrillo Landeros 

la validación de los programas de in
tervención que se aplican, y la eva
luación de los resultados . 

En este sentido, "las puertas de la 
DGOV se mantendrán siempre abier
tas para escuchar a los miembros de 
esta comunidad y para dar una franca 
bienvenida a la disposición de mejorar 
la orientación vocacional en todos sus 

'aspectos y con los mejores productos 
de que somos capaces, para el bien de 

nuestros usuarios por excelencia: los 
estudiantes", subrayó. 

La funcionaria añadió que éste es 
un llamado a los colaboradores que 
han trabajado ardua y profesional
mente para realizar un esfuerzo con
junto, "poniendo en juego lo mejor 
que tenemos de nosotros mismos como 
profesionistas, técnicos y, en general, 
como estudiosos y trabajadores de la 
orientación vocacional", concluyó. • 

Director General del Presupuesto por Programas 

E n nombre del doctor Jorge Carpi
zo, rector de la UNAM, la ma

estra Elena Jeannetti Dávila, coordi
nadora de Planeación y Presupuesto, 
dio posesión al licenciado Ramiro 
Carrillo Landeros como director ge
neral del Presupuesto por Programas, 
en sustitución del licenciado Marconi 
Osorio. ' 

En las oficinas del octavo piso d~ la 
Torre de Rectoría y en presencia del· 
personal de dicha dependencia, la li
cenciada Jeannetti Dávila manifestó 
que tanto la Coordinación de Planea
ción y Presupuesto como las diferentes 
dependencias que la conforman, man
tendrán una política de puertas abier
tas, y en consecuencia invitó a sus in
tegrantes a participar y a aportar ideas 
en beneficio de la Institución. 

Luego de ponderar la labor que l. realizan el personal administrativo de 
ba~e ,. los técnicos, la Coordinadora de 
Plan~ación y Presupuesto anunció que 
las oficina~ centrales de la Coordina
ción se instalarán en el edificio donde 
funciona la Dirección General de Es
tudios Administrativos. ubicado en el 
área del Centro Cultural Universita
rio. 

Probablt•mente, dijo, la Dirección 
General de Planeación sea reubicada 
en el edificio que ocupa la Dirección 
General de Estudios Administrativos. 
Asimismo indicó que la Unidad de Es
tadística continuará funcionando en 
sus instalac¡,_mes localizadas a un cos
tado del edificio de CONACyT. 
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• La labor presupuesta/ es factor esencial para la existencia 
misma de la Universidad 

¡.;,. ceremo11Íll eft>ctuadll en el octm·o JIÍ.yo ele In Torre ele Redorill. In mae.~tm 1-:lena ]emmetti 
Dádla dio JHI~~t>sián alliN' IICÍCido Ramiro Cllrril/o m11w ti tullir de lt~ 1Jirecciá11 Ge11eral dell're
'"'l'"~'"t" por Pm{!.rtiiii(IJj, e11 su.Ytitr1ciá11 dellicellcinclo .\larC'fmi Osorio. 

~1ás adelante, en nombre del Rector 
y de manera personal. agradeció al li
cenciado Marconi Osorio su colabora
ción, que se caracterizó por su eficien
cia v dedicación. Asimismo hizo un re
con~cimiento a la labor desarrollada 
por el licenciado Marconi Osorio en la 
tarea presupuesta!, factor esencial pa
ra la existencia misma de la Institu
ción. 

En este sentido solicitó la colabora
ción del personal con la labor del li
cenciado Ramiro Carrillo Landeros 
como titular de la Dirección General 
del Presupuesto por Programas. 

Al hacer uso de la palabra. el licen
ciado Ramiro Carrillo Landeros, lue
go de agradecer la distinción de que 
ha sido objeto, recordó que su primer 
cargo profesional lo desempeñó en la 

Universidad Nacional. Además parti
cipo en 1969 en la implantación del . 
Sistema de Presupuesto por Progra
mas. 

"Mi cariño por la UNAM va más 
allá de cualquier declaración. El car
go que hoy ocupo es relevante; espe
cialmente considerando la situación 
que viven el país y la Universidad", 
aseveró. 

Posteriormente indicó que los pro
gramas de la dirección a su cargo con
tinuarán desarrollándose con la técni
ca actual. Se harán modificaciones en 
los casos en que no exista el resultado 
deseado v se mantendrá el ritmo de 
trabajo, ~oncluyó. 

Cabe agregar que el licenciado Ra
miro Carrillo Landeros se ha desem
peñado como gerente de Programa
ción y Presupuestación de la Distri
buidora Conasupo Metropolitana; co
ordinador de Organización, Progra
mación v Evaluación del Nacional 
Monte d~ Piedad , y director general 
de Administración y Finanzas de la 
Coordinación General de Planifica
ción Familiar de la SSA, entre otros 
cargos. 

Durante la ceremonia de toma de 
posesión estuvieron la CP María 
Teresa S. Ruiz de Bracho, directo
ra general de Estudios Administrati
vos, v los licenciados Cenara Alfaro 
Torr~s. director general de Plane
ación, y David Fernández Alejandre, 
secretario particular de la maestra 
Elena Jeannetti. • 
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Foro Universitario 

Protesta por las dificultades para entrar a un plantel de la ENP órdenes. Cuando así se requiera da
remos el nombre. 

Desde hace tiempo (tanto, que re
basa ya los límites de lo tolerable), la 
actual administración de nuestra es
cuela, el Plantel No. 7, "Ezequiel A. 
Chávez" (La Viga), decidió cerrar a 
su arbitrio la puerta principal, que 
tiene a~o a la calle de Zoquipa, 
condicionando la entrada a los estu
diantes y poniendo cortapisas a no
sotros los trabajadores. 

Los motivos nunca los expusieron, 
pero por algunos antecedentes y cier
tas versiones que circulan, inferimos 
que sean entre otros los siguientes, los 
que, como se advertirá, carecen de 
fuerza y son excusas inaceptables: 

l. Evitar la entrada a personas ajenas 
a la escuela, las que, hipotética
mente, podrían llegar por otra cosa 
distinta. que la realización de los fi
nes universitarios. 

2. Evitar la entrada específicamente 
a los "porros". 

3. Prevenir la introducción de drogas 
y otros. 

4. Prohibir la entrada a ex-alumnos 
indeseables, a juicio de la Direc
ción auxiliar. 

Para ello, se ha apostado a un em
pleado que demanda las credenciales 
estudiantiles y, aunque las cosas, a la 
fecha, parecen haber variado un po
co, el propósito aparente es impedir el 
paso a quien no sea alumno inscrito. A 
nosotros, trabajadores, cuando no se 
nos envía por la otra puerta, la de la 
Calzada de la Viga, sea para entrar o 
para salir, sí se toman actitudes de fis
calización gendarmeriles y se nos pro
voca. 

Ya una vez, en 1972, los propios es- , ' 
tudiantes adoptaron una conducta si
milar, pero como autodefensa explica
ble ante los "porros'', a quienes final- ' 
mente expulsaron, levantando actas 
no sólo en el Plantel sino ante la mis
ma delegación de policía, pero en el 
caso que relatamos, tales procedi
mientos, insufribles en un plantel uni
versitario por su gratuidad, no sólo re
sultan ineficaces, como enseguida 
mostraremos, sino que atentan contra 
la libertad de movimiento de los em
pleados y son un verdadero atropello 
de los derechos ciudadanos en gene
ral. En efecto, se considera: .. 

l. En un lugar público, como es la 
escuela (y toda la Universidad), no se 
puede, sin causa justificada, impedir 
ni condicionar la entrada durante los 
días y horas hábiles. 

2. Hay personas, y muchas, relacio
nadas o no relacionadas directamente 
con el ~lantel, ·que no son sus trabaja
dores m sus alumnos, ni tienen conse-
cuentemente una credencial para 
mostrar, como sucede con los padres y 

familiares de los estudiantes, los 
ll11ilñas. Y muchachos de las escuelas pri

~rlas y secundarias aledañas y el pú
bbco en general, beneficiarios de la 
extensión de la cultura universitaria 
(vgr., entran al teatro y, a veces, co-
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mo esporádicos oyentes en las aulas) o 
los simples visitantes ocasionales. 

3. Circula la versión, y hay datos 
que la confirman, de que inicialmente 
se trató de impedir el paso a una aso
ciación de alumnos, hoy ex-alumnor, 
que en un momento dado denuncia
ron ciertas irregularidades, o lo que 
así les pareció, de la anterior y de la 
actual administración, en un acto 
plausible de autocrítica interna ·uni
versitaria que sólo los estudiantes 
suelen ejercer y que ahora el señor rec
tor, don Jorge Carpizo. fomentará en 
toda la comunidad universitaria, pe-· 
ro sea lo que fuere, resulta por lo me
nos arbitrario, si no despótico y abusi
vo, que se impida entrar al plantel a 
algún ex-alumno que, por lo demás, 
estuviera inscrito en la UNAM y que 
sigue siendo alumno de ella, por lo 
que tiene todo el derecho de transitar 
por el campus universitario, sin que se 
le vigile como a un delincuente. 

4. Si se tratara de evitar mítines y 
otros actos estimados como políticos, 

, que es otro de los motivos que circulan 
para cerrar las puertas y evitar incita
ciones ajenas, es consabido que los 
alumnos los celebran a pesar de las 
prohibiciones y sin necesidad de aseso
res extraños. Aclaramos que ciertas 
autoridades llaman "actos políticos" y 
los reprimen, por ejemplo, a un ciclo 
de conferencias sobre Carlos Marx en 
el centenario de su muerte o a las de-

nuncias del abuso de autoridad, del 
nepotismo, del compadrazgo y otras. 
Pero si, además, como es del dominio 
público, las propias autoridades uni
versitarias, incluyendo a los rectores, 
realizan actos de índole no propia
mente universitaria dentro de las es
cuelas, difícilmente se podrá conven
cer a la juventud que el plantel es un 
claustro en el que está prohibida la 
política, pues ha habido ejemplos de 
toda índole, desde sugerir a estudian
tes y empleados la afiliación al partido 
oficial, hasta la protesta abierta en 
contra del gobierno, que exhiben lo 
contrario Para poner sólo dos ejem
plos relevantes e irrebatibles: recuér
dese el dignísimo caso de don Javier 
Barros Sierra, en a~tos de reproche al 
régimen de Díaz Ordaz, dentro y 
fuera de la UNAM o el de Guillermo 
Soberón Acevedo, hoy flamante 
Secretario de Estade, felicitando al 
presidente en turno por su elección y 
llevando una cauda de profesores, es
tudiantes y funcionarios de la Casa de 
Estudios. Las fotografías de la época 
no mienten. 

5. Evitar que se filtren "porros" es 
simplemente un mito o una mentira 
flagrante, pues los "porros" entran sin 
permiso, o con permiso disimulado. 
En el caso actual hay también ver
siones muy difundidas que hacen fa
ma pública en el sentido de que un 
empleado de la Dirección auxiliar con 
el que se pasean es de quien reciben 

.,., 

6. Los "porros" introducen al plan-
tel drogas, y todo lo que deseen, a pe-
sar de la vigilancia que, por cierto, 
sirve (nos referimos a los prefectos) 
más para fiscalizar a los maestros que 
para cuidar del orden. Suponemos 
que esto no lo hacen motu proprio, si-
no cumpliendo un mandato de la Di- .... 
rección auxiliar. Se debe saber que ~ 
cuando los "porros" sucumben ante la t; 
drogadicción se les ha~ tomado de chi-
vos expiatorios y son los que van a dar 
a los separos y a la cárcel, con el fin no 
confesado de mostr<tr que se obra en 
contra de la delincuencia en la escue-
la. Hay ejemplos conocidos. 

7. Sabemos que unos muchachos, 
quizás desconcertados por su propia 
juventud, dirigieron a usted un escrito 
aplaudiendo la determinación de la 
Dirección auxiliar de cerrar la puerta 
principal y de impedir la entrada a 
quien no fuera alumno con credencial 
vigente. Estos jóvenes pertenecían, se
gún escrito que hicieron circulár no se 
sabe con qué medios económicos,pues 
un volante cuesta, al Consejo TéCnico 
y al Consejo Interno del plantel. Pero 
es el caso, y a muchos consta, que al
gunos de ellos, ya también egresados y 
por tanto ex-alumnos, olvidándose de 
que el tiempo pasa sin remedio, conti
núan visitando la escuela sin creden
cial vigente, contradiciendo así su po
sición anterior y nulificando sin sa
berlo sus aplausos. 

La armonía y convivencia deben ser considerados 
como elementos básicos para una adecuada 

administración y aprovechamiento de los recursos humanos 

Al tener la Universidad Nacional 
Autónoma de México una muy varia-

. da política de administración de re
cursos humanos, resulta la necesidad 
de seleccionar al elemento idóneo pa
ra que forme parte de los directivos de 
la misma. En efecto,laexperiencia lo
grada en las actividades de la adminis
tración de personal ha demostrado 

·que la ausencia de una armonía, la ca-
rencia de una convivencia v la existen
cía de una identificación con másca
ras, han orillado a una desvinculación 
entre jefes y subalternos; los primeros 
porque olvidan el carácter humano 
que deben tener en las relaciones labo
rales con los segundos, y éstos porque 
\'en con temor -infundado- al pri
mero. 

Digo con temor infundado porque 
la predisposición eso ocasiona, cuando 
el directivo no logra, por su no identi
ficación. una armonía y convivencia. 

Existen dependencias universitarias 
que se encuentran dirigidas por ele
mentos tan negativos que sólo condu
cen a actitudes contrarias a los fines 
universitarios; as~ tenemos jefaturas 
de departamento encabezadas por 
personas que creen saberlo todo, y no 

obstante ello, utilizan los esfuerzos de 
otros para saludar a sus superiores, y 
claro, como jefes, hacen lo que consi
deran propio para opacar a los verda
deros valores, tan necesarios en la con
secución de los fines de la Institución. 

En ocasiones se designa a los jefes 
menores no por su experiencia y su 
capacidad, sino por datos teóricos y 
no prácticos, fracasando así los objeti
vos de las áreas correspondientes, 
cuando éstas no se encuentran apoya
das y sostenidas por elementosque,in
dependientemente del directivo o res
ponsable de área, apoyen el desarrollo 
de las funciones encomendadas. 

La falta de experiencia va implícita 
a un desconocimiento de la coordina
ción y, siendo el responsable del área 
o departamento,.elllevar a cabo la co
ordinación, lógico es que si ésta no 
existiese se va dando la descomposi
ción de las labores encomendadas del 
área específica, entrelazadas éstas con 
una pérdida de armonía y la no convi
vencia grupal, resultando el divi
sionismo tan negativo v absurdo en el 
quehacer universitari~. No estoy de 
acuerdo en el principio de administra
ción gue sostienen algunos admi-

nistradores de recursos humanos que 
señala: "El trabajo se delega y la 
responsabilidad se comparte", pero 
interpretando a la manera jeferil sig
nifica: "Yo te doy trabajo· y tú lo ha
ces", "Arréglatelas como puedas". Es
to resulta elabsurdode todos los absur
dos y demuestra el temor para coordi
nar y la carencia de conocimientos bá
sicos para llevar a cabo el desarrollo 
de las labores sustantivas en el área 
de la administración de los recursos 
humanos. 

Quizá no sea el único que hace ver. 
esta situación, quizá lo que se men
ciona no tiene razón de ser, pero esto ~ 
existe, y es lastimoso que exista en 
nuestra Institución. Para evitarlo es 
necesaria la instrumentación de un 
sistema de selección fundamentado no 
en el amiguismo, sino en aquello que 
resulte en bien del desarrollo armóni
co de las relaciones humanas en la 
UNAM. • 

Atentamente 

Lic. Antonio Rea López. 
Abogado Adscrito a la Subdirección 

de Relaciones Laborales de la 
Dirección General de Personal 
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Universidad y Ciencia 

Enseñando a hablar a un 
chimpancé 

U na anécdota narra que por los 
años 70 un famoso museo de arte 

moderno organizó un concurso de 
pintura del que salió ganador un tal 
señor Orange. Nadie conocía al artista 
y, como es natur~l, hubo mucha cu
riosidad por conocerlo. El día de la 
entrega de premios, el nombre del se
ñor Orange fue anunciado ante la ex
pectación de todos, y el alboroto fue 
general cuando en lugar de presentar
se un hombre excéntrico de largos bi
gotes o de luengas barbas quien se pre
sentó fue un chimpancé. 

En efecto, un grupo de científicos 
que estudiaba la manera de comuni
carse con los monos por medio de figu
ras encontraron que las pinturas 

hechas por uno de los chimpancés, 
después conocido como señor Orange, 
eran excepcionales, por lo que deci
dieron enviarlas al concurso. 

Desde hace mucho tiempo han exis
tido grupos de personas que por una 
causa u otra se han interesado por co
municarse con monos o con otros ani
males. Ellos no han creído la afirma
ción sostenida por largo tiempo de que 
sólo el ser hümiino es capaz de elabo
rar un lenguaje, y a través de sus estu
dios han mostrado que no sólo el hom
bre, sino también otros animales,pue
den elaborar sistemas de comunica
ción propio~. 

En la Universidad de California en 
Santa Bárbara, Ann y David Premack 

Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

se han dedicado a estudiar el lenguaje 
o, como dicen ellos, la naturaleza fun
damental del lenguaje. Estos investi
gadores piensan r¡ue en el mundo ani
mal el lenguaje es un sistema de comu
nicación general y que el lenguaje hu
mano es sólo un caso particular muy 
refinado. También afirman que si se 
lograra enseñar a un animal los rudi
mentos del lenguaje humano se podría 
clarificar la línea divisoria entre el sis
tema general y el humano. 

Para hacer sus estudios, estos inves
tigadores eligieron a una chimpancé a 
1~ que "adoptaron" desde 1966 y a 
quien llamaron Sara. Esta selección la 
hicieron porque observaron que este 
tipo de animales tiene un amplio siste
ma de llamados vocales en su medio 
natural. Sin embargo, Ann y David 
no trataron de enseñar a Sara nuestro 
lenguaje tal cual es, sino que le hi
cieron comprender, por medio de fi
guras d~ colores, el significado de las 
palabras. Así, un triángulo azul signi
ficaba manzana, o un cuadrado rojo, 
plátano. Cada nombre, verbo y adje
tivo tenía su propia figura y estas figu
ras se podían acomodar en un tablero 
que Sara tenía a su disposición. De es
ta manera, la chimpancé logró no sólo 
entender más de 130 palabras, sino 
acomodarlas para formar oraciones, 
es decir, para hablar. 

Por medio de este código, los Pre
mack esperan aprender más sobre el 
mundo conceptual de los monos y so
bre sus mecanismos cerebrales. Ade
más. afirman que e! código que han 
utilizado para enseñar ei ier:guaje a 
Sara ha sido aplicado también a gente 

..con dificultades en el habla y a niños 
autistas con resultados favorables. • 

¿De qué 
sirve llorar? 

E n nuestra sociedad es muy común 
oír que los padres regañan acre

mente a los niños varones cuando llo
ran, por considerar que llorar es un 
acto femenino. Recientes investiga
ciones han demostrado r¡ue esta cos
tumbre ha ocasionado que muchos 
hombres, por no poder desahogar sus 
problemas, padezcan úlceras. 

Llorar es necesario. Estudios re
cientes han comprobadoque no todas 
las lágrimas que arrojamos tienen la 
misma composición química. Cuando 
pelamos cebollas las lágrimas que pro
ducimos son diferentes, desde el punto 
de vista químico, a las que salen cuan
do lloramos por una pena, y éstas son 
diferentes a las que producimos debi
das a algún dolor físico. Se ha obser
vado también que las lágrimas de los 
diabéticos son más dulces que las de 
los demás, que en las lágrimas hay 
hormonas sexuales, y que cuando llora
mos por alguna pena nuestras lágri
mas tienen más proteínas que cuando 
lo hacemos por otra causa. 

Gestos subliminales 

E n la época de los 50 s·e suscitó un 
gran escándalo debido a que se 

descybrió que un publicista estaduni
dense había introducido la proyección 
de Carteles que decían "tome Coca
Cola y coma palomitas", mientras se 
trasmitían las películas en los cines. 
La proyección de esos carteles duraba 
apenas tres 1}1ilésimo~ de segundo, por 
lo que aparentemente eran invisibles. 
Sin embargo, el publicista aseguraba 
que la venta de palomitas y de Coca 
Cola había aumentado mucho. 

A esto se le ha llamado persuasión 
subliminal y mucha gente ha protesta
do, con mucha razón, para que no se 
utilice este tipo de propaganda en nin
gún caso. Pero los mensajes sublimi
nales no se encuentran sólo en los ¡ ' anuncios. Los psicólogos han en

. contrado que los rostros expresan ges
tos que duran milésimas de segundo y 
que seguramente no son percibidos. 

En 1966, dos psicólogos, Ernest 
Haggard y Kenneth Isaacs, comunica
ron que mientras pasaban en cámara 
lenta pelíctdas de psicoterapia, nota
ron que en los rostros de los pacientes 
en las películas aparecían por instan
tes expresiones que desaparecían rári-

Textos de programas de radio ele la sPrie 
Un espacio para la ciencia. que s~· transmi
te por Radio Educación todos los días a 
las 15:00 h. elaborados por Comuelo Cttc-

Gaceta UNAM 1 10 de enero de 1985 

damente. Tales expresiones no eran 
visibles cuando la película _pasaba a 
una velocidad normal, en cambio to
do mundo podía detectarlas a un sexto 
de esa velocidad. 

Estudios posteriores demostraron 
que esas expresiones fugaces ocnrrían 
generalmente cuando un paciente es
taba en conflicto. Cuando, por ejem-

,·as, del CPntro Uni,·ersitarin de Comuni
cación de la Ciencia. La informacic"m de 
Gestos suhliminalcs fup tornada clt'l lihro 
La comunicación no vcrhal. escrito por 

plo, estaba molesto o enojado, pew 
trataba de ocultarlo. Entonces, por 
instantes,mostraba ira en el rostro. 

El doctor Paul Ekman, un investi
gador que se ha dedicado a estudiar 
durante muchos años los gestos del 
rostro humano, ha observado las ex
presiones fugaces por medio de un ta
quistoscopio. Este es un aparato que 
puede proyectar fotografías sobre una 
pantalla a velocidades que llegan a 
centésimas de segundo. Con este apa
rato mostró a varios grupos de perso
nas conjuntos de fotografías que ma
nifestaban diversas emociones. Uno 
de los resultados más interesantes fue 
que las expresiones de ira o repugnan
cia exhibidas rápidamente se les esca
paban a la mayor parte de la gente. 
En cambio a nadie se le escapaban las 
expresiones alegres . 

Según Ekman, todos ¡)oseemos un 
aparato perceptual que nos permite 
descifrar los gestos del rostro encenté
simas ele segundo, pero que no sabe
mos utilizarlo porque desde pequeños 
aprendemos a no prestar atención a 
los comportamientos faciales míni
mos, pues son, de acuerdo a sus pa
labras. "demasiado reveladores". • 

Flora Da,·is ,. ptthlicado por Alianza Edi 
torial. 

• 

El ser humano produce aproxima
damente rr1edlo litro de lágrimas al 
año. Algunas brotan diariameüte y se 
distribuyen uniformemente por toda 
la córnea del ojo mediante los párpa
dos, limpiando y lubricando los ojos. 
Pero la función de las lá~rimas no es 
sólo ésta. También eliminan algunos ti
pos de sustancias tóxicas producidas 
por diferentes estados emotivos que, si 
no se desechan, se acumulan y produ
cen diversas enfermedades, como las 
úlceras. 

Por todo lo anterior se ha sugerido 
que si se hicieran análisis de lágrimas 
se podría detectar el estado de salud o 
enfermedad de las personas. Así como 
se hacen análisis de sangre o ele orina, 
se piensa que llegará el momento en 
que se hagan de lágrimas, lo que ayu
daría a diagnosticar el estado, no sólo 
físico, sino también emocional, de 
una persona. Por lo pronto, se están 
haciendo investigaciones para conocer 
por medio de ellas el estado de los 
ojos. Para saber, por ejemplo, cómo se 
procesa la recuperación de una opera
ción de cataratas o de trasplante de re
tina. • 
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Posee bases históricas y sociales que la ubican en 
la realidad nacional 

Propagación de la medicina 
tradicional como sistema 

alterno de curación 
(Primera parte) 

En diferentes paí~s la medicina tradicional ha llegado a ser un recurso 
primordial para solucionar lo.~ problema' de salud. F.sto es ¡HJrticularmente 
cierto en el Tercer Mundo, donde la medicina oficial no alcanza a satisfacer 
totalmente las nece~>'idttdes de la población. 

~éxico cuenta con ~na ~ca tradícíó_n medicinal y farmacológica que 
provaene de la era prehispánwa. Sus metodos y medicamentos no deben 
detpredarae; deben ser examinados científicamente y utilizados en la medida 
de .u eficacia. 

E n México la medicina privada 
atiende a un 15 por ciento de la 

población, la seguridad social a un 35, 
y el 50 por ciento restante, se supone, 
debe ser atendido por la asistencia so
cial; sin embargo, la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia sólo puede aten
der a un 15 porctento de esta parte de 
la población, quedando sin ninguna co
bertura el 35 por ciento restante, por 
lo que 15 ó 20 millones de habitantes, 
entre los que se encuentran jornaleros, 
artesanos, obreros de la pequeña in
dustria, subproletarios urbanos y pe
queños comerciantes, quedan al mar
gen de los sistemas médicos profe
sionales y recurren a algún tipo de 
práctica. alternativa, entre las que des
taca la medicina tradicionaL 
_ La prop~g~~ióü de ia medtcina tra
dicional y de sistemas alternos de cura
ción en México y en el mundo entero 
es un hecho, no obstante el rechazo 
generalizado de la medicina alópata 
a cualquier otro modelo de atención 
médica, rechazo que es ideológico y 
jurídico; sin embargo, las medicinas 
paralelas persisten y cada vez ganan 
un mayor número de adeptos. 

Deficiencias de la práctica 
mPA.:,..- •! 

- -·""'~"" mopata 

cia y el arte tienen sus modas que a su 
vez se generan dinámicamente en la 
estructura social de un momento his
tórico, y la medicina tiene bases eco
nómicas, sociales, ideológicas y cultu
rales que determinan que, mientras se 
desarrolla un tipo de sociedad, se de
saJ,"rolla también una determinada 
clase de medicina. 

Con la Conquista española se esta
blece la primera gran división de la 
medicina mexicana; dos sistemas so
ciales y médicos se confrontan, impo
niéndose el europeo, con el que llegan 
al país diversos aspectos de la medici
na hipocrática, galénica y árabe. De 
la medicina europea e indígena se for
ma un nuevo sistema amalgamado 
que persiste durante la época colonial. 

La guerra de Independencia y la de 
Reforma, junto con la Revolución In
dustrial, traen al país la medicina 
científica y liberal. A mediados del 
siglo pasado surgen otras corrientes de 
tipo vitalista, entre las que destaca la 
homeopatía y algunos brotes de lo que 
será posteriormente la corriente natu
rista. 

En el presente siglo se presenta una 
rica variedad de corrientes médicas, 
que se desarrollan paulatinamente en 
forma paralela a las corrientes ofi
ciales y presentan características al
ternativas al sistema dominante. 

La medicina tradicional 
subsiste en México y 

en otros países 

La medicina tradicional en México 
ha sido objeto de marginación por la 
ciencia "occidental" proveniente de 
países cuyo dominio económico, social 
y político se ejerce sobre los países sub
desarrollados, afirma el doctor Rodol
fo Tapia J uayek, del Departamento 
de Medicina Social, Medicina Preven
tiva y Salud Pública de la Facultad de 
Medicina, quien explicá que a partir 
de 1909 se da un cambio sustancial en 
la práctica médica con la consolida
ción de la alopatía a través de organis
mos institucionales y escuelas de me
dicina, descalificándose a las otras 
prácticas (quiropráctica, homeopatía, 
y naturismo,entre otras),e institucio
nalizando de esta manera la exclusivi
dad científica de 1~ alopatía en los 
países desarrollados y en los subde
sarrollados. 

Sin embargo, condiciones socieco
nómicas y políticas peculiares de los 
países dependientes, aunadas al acer
vo cultural que les es propio, han des-

Esta situación obedece por un ladQ 
a que los sistemas de atención de la sa
lud en México no han cumplido en su 
totalidad con el compromiso social 
que se les ha conferido, y también por 
las deficiencias de la práctica médica 
occidental o alópata, entre las que 
destaca el aumento en el costo de la 
atención y en el de los fármacos. Por 
otro lado, las medicinas paralelas, a 
las que se puede agrupar, según opi
nión de distintos médicos, dentro del 
modelo de atención alternativa, per
duran porque son eficaces, aun cuan
do su acción sea limitada y perfec
tible. La medicina tradicional respon
de a formas culturales de los grupos 
que la practican y se rige por una lógi
ca popular que la medicina occidental 

• Responde a formas culturales de los grupos que la 
practican y se rige por una lógica popular que la 
medicina occidental o alópata desconoce 

o alópata desconoce. 
Los sistemas médicos alterno&,como 

la medicina tradicional, poseen bases 
históricas y sociales que los ubican en 
la realidad nacional. La medicina 
científica tiene mucho de arte; la cien-

JO 

átado un conflicto entre la medicina 
alópata u oficial y la tradicional, mis
mo que se ha acentuado por el pano
rama contradictorio de salud que se 
observa en estos países, en los que la 
multiplicación de servicios de salud no 
se ha traducido en una reducción de la 
patología prevalente, demostrándose 
además que influye más sobre la salud 
el nivel de vida y de educación que las 
acciones médicas. 

El doctor Tapia Juayek explica que 
la medicina tradicional se practica en 
condiciones diversas en los diferentes 
países, en los que ha llegado a ser un 
recurso primordü11 para solucionar los 
problemas de salud. En la India, por 
ejemplo, la medicina tradicional más 
difundida es la conocida como ayur
veda, que en sánscrito significa "saber 
sobre la longevidad", y la cual no es 
sólo una medicina, sino también una 
representación de los fenómenos vita
les, normales y patológicos . Esta me
dicina ha desempeñado en toda el 
área de influencia de la civilización 
hindú, desde Irán a Java y de Sri Lan
ka hasta Mongolia, un papel semejan
te al de la antigua medicina griega en 
Europa. Lejos de haber desaparecido 
ante la introducción de la medicina 
occidental, la ayurvédica es amplia
mente practicada e incluso se ha forta
lecido. 

La medicina tradicional en la India 
conserva un crédito importante, sobre 
todo entre la población a la que to
davía no es accesible la medicina mo
der-na, por ser demasiado costosa y 
porque no se ha difundido lo suficien
te. 

El renacimiento del ayurveda se ha 
visto favorecido desde el siglo XIX por 
iniciativas privadas y estatales que 
han logrado la creación de institu
ciones y asociaciones abocadas a su es
tudio. En 1921 se fundó la Sociedad de 
los Tratados Médicos de éalcuta, así 
como escuelas de medicina tradicional 
en diversas provincias; actualmente se 
ha tratado de restaurar el ayurveda 
sobre bases científicas, introduciendo 
el estudio de la medicina moderna en 
sus programas de enseñanza. 

La enseñanza de este sistema médi
co, agrega el especialista, se ha mo
dernizado, y aliado de los textos clási
cos sánscritos se estudian la anatomía 
y fisiología modernas y también se re
curre a análisis médicos corrientes,co
mo los exámenes de orina. Esto es im
portante, afirma, porque se demues-
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traque no se trata de atacar a la medi
cina alópata; por el contrario, se bus
ca, en países como la India o México, 
integrar los conocimientos médicos 
tradicionales al uso y aplicación de la 
medicina científica u oficial. 

En cuanto a la medicina tradicional 
china el ·especialista Tapia J uayek 
explica que desde el punto de vista 
chino e~ imposible considerar la 
anatomía y la fisiología humanas sin 
describir primero el cosmos donde el 
hombre está incluido. Para ellos es 
importante la concepción espacio 
temporal representada gráficamente 
por el T'ai-Ki, que proviene rítmi
camente de un principio inmutable v 
eterno que se manifiesta bajo el signo 
dé reposo (Yin) o bajo el aspecto de 
movimiento (Yang). Ante el éxito de 
la medicina occidental en el control de 
epidemias y en la cirugía, las escuelas 
de medicina tradicional fueron des
apareciendo, y después de la revolución 
de 1911 sólo quedaban ocho de ellas. 
Posteriormente se realizó una revolu 
ción sanitaria, y en el Primer Congre
so Panchino de J.os Trabajadores de la 
Salud Pública, en agosto de 1950, se 
adoptaron vario~ principios para la 
cr!'!ación del servicio de salud pública, 
entre los cuales se estableció la colabo
ración entre los médicos de formación 
moderna y los que practicaban la me
dicina tradicional. 

Cuando se estableció la República 
Popular, el proceso de descoloniza
ción había desprestigiado de alguna 
manera a la civilización occidental, 
por lo que se presentaron circunstan
cias favorables al renacimiento de la 
medicina tradicional, considerada tan 
útil por los marxistas que la rehabili
taron como la medicina del pueblo. 

Luego, al reformarse en 1955la en-. 
señanza en las universidades, se deci
dió que la medicina tradicional se en
señase paralelamente a las técnicas to
madas de Occidente; así,se fundó en 
Pekín la Academia China de Medicina 
Tradicional y en las provincias se 
crearon institutos de esta especiali
dad. 

Actualmente,señala el investigador, 
se aceptan nociones extra.,ieras 
sin renegar de los propios valores cul
turales y se combina la medicina tra
dicional con la occidental, buscándose 
soluciones prácticas satisfactorias pa-
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• La eficacia de las medicinas paralelas es incues
tionable, aunque la investigación científica debe 
determinar sus alcances y sus limitaciones 

ra el bienestar de los enfermos. G-ra
cias a la colaboración de importantes 
laboratorios de fisiología y farmacolo
gía y a la modernización del material 
tradicional y de las teorías de la acu
puntura y la analgesia acupuntura!, se 
ha demostrado la eficacia de la medi
cina tradicional china. 

Divergencias entre la 
alopatía y la medicina 

tradicional 

El doctor Tapia Juayek advierte 
que esa es la experiencia de dos países 
en donde, en forma generalizada, se 
ha reconocido y revitalizado a su me
dicina tradicional. En México, señala, 
son pocos los médicos y profesionistas 
del área de la salud que se interesan 
por el estudio de las medicinas parale
las y en particular por el de la medici
na tradicional, a la que ven como una 
costumbre popular que carece de cien
tificidad y que, por estar relacionada 
con magia y religión, no puede ser to
mada en serio por la ciencia actual. 

La medicina alópata, definida co
mo modelo médico hegemónico, tiene 
sus orígenes en la Grecia clásica, pero 
su desarrollo ocurre a partir del siglo 
XVIII, cuando se legitima en institu
ciones del Estado o avaladas por él, 
coincidiendo con la difusión de los 
principios mecanicistas, evolucionis
tas y positivistas. 

Como medicinas paralelas, explica, 
se consideran todas las prácticas médi
cas alternativas al modelo médico he
gemónico, las cuales incluyen la ho
meopatía, la autoatención a la salud, 
prácticas tradicionales de otros países, 
como la acupuntura, y la medicina tra
diCional mexicana, que incluye las 
prácticas de yerberas, parteras, cu
randeros, brujos y hueseras. 

La medicina tradicional se definiría 
entonces como la práctica médica que 
tiene sus orígenes en la medicina euro
pea del medioevo y en las prácticas de 
la medicina indígena precortesiana, 
en donde se entrelazan lo racional y lo 
mágico-religioso; es ejercida por per
sonal especializado, transmitida por 
tradición oral y cuenta con una es
tructura filosófica, teórica y práctica. 

Según Eduardo Menéndez, estudio
so de la medicina tradicional, aclara 

el doctor Tapia Juayek, las carac
terísticas de la medicina alópata son: 
biologismo, ahistoricidad, asociali
dad, pragmatismo eficaz y mercanti
lismo, mientras que las de la medicina 
tradicional son: socialidad, totaliza
ción psicosomática y eficacia psicoso
cial. 

El elemento común entre ambas es 
la constitución de la relación 
curador/paciente-comunidad; al res
pecto recordó, por un lado, la defini
ción de salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),que dice: 
"Salud es el complejo estado de bien
estar físico, mental y social y no sólo 
la ausencia de enfermedad", y por el 
otro, la definición de un médico tradi
cional: "salud es cuando uno está con
tento, respeta a los demás, trabaja 
bien, come bien y no siente dolores". 
El médico alópata, indica, recibe una 
educación formal, donde adquiere co
nocimientos racionales sobrf' la cau
salidad de las enfermedades y recibe 
entrenamiento en la habilidad del 
diagnóstico, pronóstico y terapéutica 
(siempre bajo los postulados de la ex
periencia racional), mientras que el 
médico tradicional considera que sus 
conocimientos proceden de la revela
ción sobrenatural; las habilidades 

diagnóstico-pronóstico las deriva de 
la adivinación, ,. el tratamiento lo 
aprende por su participación directa 
en las prácticas tradicionales {educa
ción informal fundamentada en la ex
periencia mística, pero dando cabida a 
la observación empírica). 

El doctor Tapia Juayek señala que 
en los medios indígenas del país, nin
gún grupo ha dejado de practicar la 
medicina tradicional,en la que, aun
que existt-n diferencias, también se 
hallan ra'>gos comunes, como el11so de 
plantas, animalc.s y mineralt•s que se 
emplean como recursos medicinaks: 
la organización de la medicina, en 
donde hav comadronas. verl)('ros, ' 
cu randerÓs, quienes pued.en hNeda·r 
la profesión médica de padres a hijos o 
bien a través de sueilos: las terapéuti~ 
ca~ que utilizan pueden ser naturales, 
psicorreligiosas, mágicas o mixtas,) en 
todos los grupos indigenas existe un 
profundo respeto por los curanderos. 

En la medicina tradicional se dis
tinguen las enfermedades empíricas y 
las preternaturale~. que incluyen a las 
enfermedades psicológicas y a las cau
sadas por hechizo. El médico tradicio
nal da gran importancia a lo psíquico, 
a diferel'lcia del médico alópata, que 
suele infravalorarlo, asevera el inves
tigador. 

Apunta luego que en todos estos ras-

gos hay sincretismos con la medicina 
occidental; la conceptualización de 
salud-enfermedad de la metrópoli es
pañola presentaba menos discrepan
cias que similitudes con la interpreta
ción indígena del mismo fenómeno, y 
las diferentes concepciones acerca de 
la etiología y terapéutica se adecuaron 
a 1 as concepciones locales y fueron asi
miladas por las indígenas, no como 
simple superposición, sino como un 
tn u tu o proceso de transcul tu ración. 

''Dicho proceso de transculturación 
no se ha detenido; continúa en la me
dida en que coexisten dos medicinas, 
dos culturas interactuando entre sí. 
La medicina tradicional puede opo
nerse al modelo médico hegemónico, 
pero generalmente es complementaria 
al sistema dominante, pese a la exis
tencia de conflictos institucionales, 
profesionales, religiosos, terapéuticos 
y humanos". 

(Pata a la pág. 12) 
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(VW.W de la pág. J 1) 

Sin embargo, señala el especialista 
que existe un antagonismo permanen
te entre la alopatía y la medicina tra
dicional porque la medicina oficial 
representa el etnocentrismo occiden
tal, que desconoce todo valor a otras 
manifestaciones culturales que, por lo 
demás, generalmente ignora 

Por su parte, el doctor Osear Hutte
rer Ariza, presidente de la Academia 
Mexicana de Medicina Tradicional, 
que . el pasado mes de agosto or
ganizó el Segundo Congreso Interna
cional de Medicina Tradicional y Fol
clórica1 en el Estado de Morelos, even
to en el que participaron especialistas 
de la UNAM, afirma que siempre ha 
sido una inquietud latente en el inves
tigador científico interdisciplinario 
penetrar en el inundo primitivo por 
sus valores de relación con el macro
cosmos, sobre todo en el área de la sa
lud, por ser la enfermedad anterior a 
la moderna configuración del hom
bre, y en toda sociedad tan ineludible 
e inevitable como la propia muerte. 
Así, ante este gran problema existen
cial, todos l~ grupos humanos han 
respondido con una gama fascinante e 
increíblemente variada de estrategias 
para preservar o recuperar la salud. 

En la reunión de Alma-Ata en la 
Unión Soviética (1962-1978) se otorgó 
el privilegio de incluir a la medicina 
tradicional en los estudios científicos 
de la atención primaria de la salud en 
la OMS; desde entonces se le ha toma
do un poco más en serio y se han anali
zado los conceptos que la conforman y 
que enriquecen las interrelaciones ét
nicas. 

Posibilidade.s prácticas 

El panorama de atención de la sa
lud en México es confuso y carece de 
planes y programas efectivos que res
pondan a las necesidades reales de la 
población. 

Al respecto el doctor Carlos Viesca, 
jefe del Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina de la Facul
tad de Medicina, advierte que cada 
vez que se da un informe sobre salud, 
éste se refiere a los millones de mexica
nos que no tienen acceso a los servicios 
de salud; es de ahí que surge la pre
gunta: ¿por qué no han muerto esos 
millones de seres?, ¿se curan solos? 
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La respuesta no se deja esperar: 
prácticamente el 98 o 99 por ciento de 
los mexicanos que no son atendidos por 
las diferentes instituciones de salud 
que existen en México acuden a un 
servicio de medicina tradicional o de 
medicina paralela; los más abandona
dos buscan al curandero del pueblo. 
El doctor Viesca explica que la prácti
ca1 de la medicina tradicional es am
plia y que deben tomarse en cuenta 
también a aquellas personas que aun 
teniendo servicio de salud acuden en 
primera instancia a la medicina tradi
cional, sobre todo cuando se trata de 
ciertas enfermedades, como las llama
das de tipo cultural ("mal de ojo", 
"susto", "espanto", "pérdida de la 
sombra", y "cargar la sombra del 
muerto", entre otras), patologías que 
requieren de un especialista, pues el 
médico alópata o científico no las co
noce ni comprende, y por tanto no las 
puede curar. 

Al referirse al conocimiento que 
existe sobre la medicina tradicional, el 
Jefe del Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina afirma que 
existen algunas investigaciones al res
pecto, pero que son pocos los profe
sionales del área de la salud que se in
teresan por el tema. Actualmente se 
empieza a analizar su influencia en 

mos que tienen como objetivo que el 
médico conozca los conceptos de la 
medicina tradicional y sea capaz, en 
un momento dado, de diagnosticar un 
"mal de ojo" o un "susto" y aplicar el 
tratamiento apropiado; si el médico se 
muestra abierto al conocimiento de la 
medicina tradicional, puede, incluso, 
sobre todo cuando trabaja en el inte
rior de la República o en comunidades 
pequeñas, tener a un curandero como 
ayudante, logrando así un tratamien
to integral del enfermo. 

Si bien es cierto que la medicina 
tradicional está íntimamente ligada a 

· la religión, la magia y la brujería, 
también es cierto que en elJa es posible 
encontrar elementos médicos que tie
nen una explicación científica y en los 
que el uso de las plantas medicinales, 
los minerales o los animales es deter
minante; por otro lado, advierte, no 
hay que olvidar que el hombre es una 
unidad biopsicosocial. 

Debemos utilizar lo que esté a 
nuestro alcance, enfatiza el investiga
dor, si existe una tecnología sofistica
da hay que usarla, si existe además 
una medicina tradicional en la que 
cree el paciente, hay que usarla tam
bién y preferir los recursos baratos a 
los caros; para ello es necesaio que se 
Ileve a cabo una estructuración de la 
medicina tradicional, pues no puede· 
negarse su utilidad en la lucha contra 
la enfermedad. 

Al respecto, el doctor Carlos.Viesca 
explica que en la atención primaria de 
la salud la medicina tradicional ha 
desempeñado y desempeña un papel 
determinante, pues en eiia se en
cuentran medicamentos eficaces con
tra diarreas, catarros y b~ ~.1quitis, en
fermedades normales y cotidianas en
tre la población mexicana. "Sabemos 
que existen antibióticos naturales,co
mo el ajo, mismos que podemos utili
zar y en un momento dado indus
trializar para producir medicamentos 
baratos y dedicar el gasto a los pade
cimientos que requieren de una medi
cina sofisticada. Es absurdo ver hospi
tales llenos de pacientes en consulta 
externa víctimas de catarro o gripa, 
cuando estos enfermos podrían aten
derse perfectamente en su domicilio, 

con medicamentos naturales y con re
poso, dejando así el lugar a pacientes 
que presentan signos de alguna enfer
medad más 'seria' , incluso de una 
traumatología". 

El especialista asegura que existe 
una gran cantidad de remedios de la 
medicina tradicional ya estudiados e 
identificados, sobre todo a nivel de las 
plantas, en algunas de las cuales se 
han encontrado sustancias químicas 
activas que tienen acciones farmaco
lógicas, con lo que se demuestra su 
utilidad dentro del contexto médico 
científico. Ante este panorama, el 
doctor Carlos Viesca propone lograr f 
el uso de las medicinas paralelas como 
alternativas de curación en determi
nados padecimientos. "Es mucho más 
barato hacer un té de belladona que 
comprar cápsulas de buscapina, y el 
efecto es exactamente el mismo". 

Deben profundizarse 
el estudio y la 
investigación 

Al igual que el doctor Tapia 
J uayek, opina que el médico alópata 
debe preocuparse por el estudio y aná
lisis de la medicina tradicional y de 
otros sistemas médicos paralelos, pero 
ambos coinciden también en la necesi
dad de que el curandero o médico tra
dicional se capacite médica y bioquí
micamente, pues los practicantes de 
este tipo de medicina han adquirido y 
perfeccionado sus técnicas a través de 
la observación y el empirismo. 

Es importante también tomar en 
cuenta aqueiios aspectos que, aunque 
no científicos, tienen una fuerte 
influencia sobre el paciente, los cuales 
están íntimamente ligados con la fe 
del paciente. 

El doctor TapiaJ uayek advierte q~e 
entre los estudiantes de esa facultad · 
predomina la ignorancia sobre las me
dicinas paralelas y el rechazo ante su 
utilidad para enfrentar los problemas 
de enfermedad de la población. 

Para el investigador resulta intere
sante observar que el estudiante de 
medicina valida más aquellas prácti
cas como la homeopatía, la acupuntu
ra y la medicina naturista, descartan
do todas aquellas donde el pensamien
to mágico y el empirismo son los pila
res fundamentales, como en el caso 
del curanderismo, brujería o herbola
ria. 

Comenta que a pesar del rechazo 
hacia la práctica de estos sistemas mé
dicos, los estudiantes expresaron la ne
cesidad de estudiarlos más profunda
mente. La posibilidad de conjugar las 
medicinas paralelas con la alopatía 
tuvo una respuesta afirmativa por la 
mayoría de los estudiantes encuesta
dos, quienes siempre manifestaron 
mayor aceptación por las prácticas de 
la homeopatía y la acupuntura. 

Respecto a unaencuesta practicada 
a profesores de la misma facultad, se
ñala que la mayoría considera insufi
ciente en profundidad y tiempo la en
señanza de la medicina tradicional, y 
opinan que es necesario aumentar el 
número de horas dedicado a ella y que 
existe la posibilidad de conjugar la 
medicina alópata con la tradicional. 

(Pasa a la pág. 29) 
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Curso de actualización en la FMVyZ 

Control de roedores: necesidad de una estrategia global 

• Son altamente nocivos porque consumen alimentos desti
nados o/ gonodo y transmiten enfermedades 

• Mós conveniente el control de poblaciones que su extermi
nio, poro lo cual se requieren métodos es·tadfsticos 

e o~ el fin de controlar las pobla
CIOnes de roedores en diferentes 

zonas (mercados, granjas, rastros v 
otras), la Facultad de Medicina Vet~
rinaria y Zootecnia organizó un curso 
para los veterinarios acerca de las me
jores estrategias para lograr este obje
tív..Q. 

res en los centros de producción pe
cuaria ocasiona mermas en la canti
dad de alimentos que consumen los 
animales y pérdidas económicas por la 
transmisión de enfermedades. 

El objetivo del curso es, fundamen
talmente, dar lineamientos acerca de 
las particularidades de las especies de 
roedores y el manejo de los programas 
para su control. 

El coordinador de Cursos de Actua
lización de la División de Estudios de 
Posgrado de la facultad, doctor Fran
cisco de la Vega, inauguró el evento y 
señaló que la proliferación de roedo-

"No estamos planeando con qué ve
neno vamos a atacar a los roedores, si- El doctor Francisco de la Vega inaugura el CUTIIO "Control de roedores.. eatrategias a NJit.llide

rar". en In FJ1VyZ. 

Del 14 al 18 del presente mes 

no un plan intergral. una estrategia 
definida, que lleve a controlar la 
población de roedores en cualquiera 
de esos lugares". 

No se trata , aclaró, de exterminar 
colonias de roedores, sino de contro
larlas, porque en el casq de exterminio 

. de colonias generalmente otros grupos 
de estos animales llegan a ocupar el 
lugar de los primeros y traen un ma
yor número de enfermedades que 
afectan la producción pecuaria. De 
esta manera se controlarán los daños y 
las enfermedades que provocan. 

Por su parte, el coordinador del 
curso, doctor Agustín Abascal Torres, 
señaló que es necesario el empleo de 
modelos estadísticos que permitan a 

corto plazo calcular poblaciones. 
También existe la posibilidad de utili
zar computadoras para almacenar in
formación de los programas de con
trol. 

En la primera parte del curso se 
proporcionará información sobre las 
características de los roedores. Luego 
se efectuarán explicaciones sobre téc
nicas de saneamiento y aspectos epide
miológicos. Asimismo, se planeará la 
necesidad de que los habitantes parti
cipen en los programas, denunciando 
los focos existentes y contribuyendo a 
las tareas de control. 

Como parte final del curso se ex
pondrán los aspectos administrativos 
en la elaboración de un programa. 8 

El doctor David Canter participará en actividades 

D entro de las actividades que en el 
campo de la psicología ambien

tal viene realizando la Facultad de 
Psicología se ha organizado, con la 
colaboración del British Council, una 
visita académica del doctor David 
Canter, de la 'Universidad de Surrey 
en Guilford, Inglaterra. 

El doctor Canter es uno de los más 
reconocidos investigadores de las in ter
acciones entre el comportamiento 
humano y los diferentes ambientes de 
vida. Es autor de numerosos artículos 
y libros sobre esta nueva rama de la 
psicología, muchos de los cuales se 
han traducido al español, japonés y 
alemán. Fue fundador v miembro del 
comité organizador de ·la Asociación 
Internacional para el Estudio de la 
Gente y su Entorno Físico; ha dicta
do conferencias en Canadá, Estados 
Unidos, Venezuela, Japón, Australia, 
Israel, Francia, España, Suecia, Ho
landa, Alemania, Turquía y Ecuador. 
Actualmente es editor del Journal of 
Environmental Psychology y director 
del curso de maestría en psicología 
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académicas de la Facultad de Psicología 
• Reconocido investigador de los interacciones entre el com

portamiento humano y los diferentes ambientes de vida 
• Ano/izará y discutirá con sus autores el proyecto poro es

tablecer un curso de posgrodo en psicología ambiento/ 

ambiental dt la Universidad de Su
rrey. 

El doctor Canter ha sido invitado 
para analizar y discutir con sm auto
res el proyecto que tiene la Facultad 
de Psicología para establecer un curso 
de posgrado en psicología ambiental, 
dirigido lo mismo a profesionic;tas del 
diseño y del comportamiento que a 
egresados de otras carrera<; afines o re
lacionadas. Además, el especialista 
dictará un S(•minario intensivo sobre 
las interrelaciones de las disciplinas 
del comportamiento y del diseño; da
rá una conferencia sobre el desarrollo 
v estado del arte en la psicología am
hiental, y sostendrá discusiones con 
inw~tigadores que deseen exponer sus 
resultados o proyectos. 

La visita del destacado investigador 
se realizara del 14 al 18 del pres(•nte 
mes. Informes para participar en estas 
actividades: en C'l cubículo 14-A, 3cr. 
piso, edificio "C", de la Facultad de 
P~icología, o al teléfono 550-52-15, 
Ext. 4504. • 
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Fallido e4 proceso de integración 

Persiste la marginación de los grtJpos indígenas en América Latina 

E n los diferentes países de América 
Latina el indio se encuentra mar

ginado y se le discrimina racialmente, 
coincidieronenseñalarel doctor Rodri
go Montoya y los maestros Alberto Sa
ladino y Juan Manuel de la Serna. 

Dentro del ciclo de mesas redondas 
Latinoamérica: Wl nuevo enfoque de 
la problemática actual, los estudiosos, 
que provienen de las universidades de 
San Marcos en Lima, Autónoma del 
Estado de México y de la UNAM, res
pectivamente, desarrollaron el tema 
"Estado, raza y clase social en el siglo 
XX". 

El doctor Rodrigo Montoya habló 
sobre el caso peruano y basó su exposi
ción en tres puntos fundamentales: 

a) El embrión del Estado burgués 
en el Perú subordinó al conjunto de las 
autoridades indígenas ante el aparato 
del Estado nacional. 

b) El Estado, a partir de esta forma 
de incorporación, subordinación e i~
posición de un rol político atribuido a 
los indios, ha seguido una política de 
marginación y, a diferencia de Méxi
co, nunca en la historia del Perú ha 
habido un lugar dentro del gobierno 
para este sector. 

e) Perú es un país en donde el racis
mo es enorme. 

Al ahondar en cada uno de los pun
tos, el doctor Montoya consideró que 
desde la Colonia al interior de las co
munidades indígenas se formó una es
tructura interna de poder. A la princi
pal jerarquía se le llamó alcalde, la 
cual se conjugó con dos tradiciones co
lectivistas: la inca y la de la vieja co
tnunidad española. 

• Dentro del ciclo "Latino
américa: un nuevo enfo
que de la problemática 
actual", se abordó el te
ma "Estado, raza y clase 
social en el siglo XX" 

Una vez lograda la independencia 
el Estado republicano enfrentó el pro
blema de articular las organizaciones 
indígenas con el Estado. Es el gobier
no quien impone una forma que regi
rá por 4 siglos: la subordinación. 

De esta manera se proyectan las re
laciones de servidumbre en la estera 
económica a la política, expresa el 
doctor Montoya. Por ejemplo, cada 
autoridad del gobierno tenía a su ser
vicio 4 indios que se relevaban diaria
mente. 

Originalmente se convino que a 
mayor debilidad del Estado nacional 
en algunas regiones del país le 
correspondía a las autoridades 
indígenas el control, y viceversa. Esto 
ocasionó una confrontación de dos 
formas distintas de ejercer el poder. 

Para los indios el ejercicio del poder 
era una manera de abordar los proble
mas sociales, y sus funciones eran: la 
distribución equitativa del agua y los 
pastos; velar por el bienestar de la 
gente; ocuparse de los enfermos foras
teros en el territorio; enterrar a los fo
rasteros en los territorios indios, etcé-
tera. ' 
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En el proceso integrador al capitalis
mo se han diversificado las activida
des económicas de los indígenas, al 
grado que si bien continúan siendo 
predominantemente agricultores y 
artesanos, los trabajos complementa
rios que realizan están vinculados a 
los circuitos económicos de la so
ciedad. 

Por lo anteri_or, continuó el investí- • 
gador, los indios del campo, como los 
de la ciudad, siguen viviendo en con
diciones de extrema pobreza, con per
cepciones económicas bajísimas. 

Situación de las etnias en 
Centroamérica y el Caribe 

Durante una de los me- redondas del ciclo "T~atinoamérica: un nuevo enfoque de la 
mática actual", el presídium estuvo integrado por el doctor Rodrigo Montoya y los maestros 
Juan Manuel de la Serna, Norma de los Ríos y Alberto Saladina. El maestro Juan Manuel de la Ser

na, de la UNAM,se abocó a analizar 
la situación de las etnias en Centro
américa y el Caribe. Tomó como base 
de análisis a Trinidad y Tobago y a 
Guyana .. 

• En el Perú la palabra in
dio es un insulto porque 
de ella se habla con des
precio 

En cuanto al ejercicio del poder po
lítico, señaló, la articulación del Estado 
nacional ~on el gobierno indígena 
rompió las posibilidades de ejercer un 
poder político cualitativamente dife
rente: las autoridades indias ejercían 
el poder periódica, rotativa y obliga
toriamente. Nadie era ni es dirigente 
pleno, permanente y perpetuo. Por 
ello no se puede legalizar el abuso en 
estas condiciones. En cambio, la es
tructura actual del poder en el sistema 
occidental garantiza el abuso de la au
toridad. 

A partir de esta imposición, expresa 
el doctor Montoya, las clases domi
nantes del Perú nunca tuvieron la ha
bilidad política para distribuir la ri
queza del Estado y de la nación, lo 
que ha provocado una debilidad senil 
en el aparato gubernamental. 

Lo anterior ha generado una ola de 
violencia que ha llenado gradualmen
te los diques que la mantienen y en 
cualquier momento se desbordará. 
Violencia que se generaliza a causa de 
un gobierno que no es capaz de articu
lar una respuesta que permita hacer 
participar a las capas sociales en la di
rección del Estado. 

Finalmente, al referirse al racismo 
señaló que este fenómeno se presenta 
en su país con características muy 
específicas. "Tal parece que hay una 
evidente conciencia de que existe, pe
ro también de que se quiere ocultar". 

"La palabra indio es un insulto por
que de ella se habla con desprecio. Es
tá latente. Los gobiernos se sirven del 
racismo. Nunca han pensado tratar el 
asunto de otra manera porque no lo 
reconocen y, en esa medida, no tienen 
ninguna política contra éste", conclu
yó. 

• Los indios mexicanos que 
viven tanto en el campo 
como en la ciudad subsis
ten en condiciones de ex
trema pobreza 

El caso de México 

Por su parte, el maestro Alberto Sa
ladino, de la UAEM, al abordar el ca
so de México señaló que los grupos 
indígenas frecuentemente son despo
jados de sus medios de producción 
(tierras y bosques); explotados en ha
ciendas, plantaciones e industrias; su 
cultura sufre deformaciones cuando 
sus artesanías son comercializadas e 
integradas a la cultura y economía ca
pitalistas, y le son impuestos patrones 
culturales ajenos. 

La situación económica de los indí
genas es precaria, por lo cual están 
ubicados en los sectores marginados. 

• En Trinidad y Tobago y 
la Guyana la diversidad 
cultural ha impedido el 
mestizaje 

Selección de textos 

Señaló que estos países están pobla
dos, en su mayoría, por descendientes 
de esclavos traídos de Africa y Asia, ya 
que los nativos fueron exterminados 
por los colonizadores. 

Esto ha ocasionado en la actualidad 
una serie de problemas interraciales, 
ya que la diversidad cultural ha impe
dido el mestizaje. 

El maestro de la Serna consideró 
que la mayor parte de los asiáticos que 
hay en estos países son hindúes, por lo 
que la tradición social de castas y de 
pureza de sangre los convierte en ene
migos potenciales de los negros africa
nos. 

Por lo anterior, el conferenciante 
concluyó que la rivalidad étnica es 
mucho más fuerte que la de clase en 
estos países, ya que generalmente la 
conformación de los partidos políticos 
obedece a factores raciales. • 

La formación de la hacienda erí 
la época colonial 

• Gisela Von Woseber, Dirección General de Publicaciones, 
UNAM 

E ste libro, dice la autora, "pre
tende mostrar cómo el uso de 

las tierras y aguas fue cambiando a 
lo largo de tres siglos a raíz del 
desplazamiento de la economía 
indígena y la pat,1latina apro
piación por los españoles de estos 
recursos; la introducción de la 
ganadería y de nuevos cultivos; la 
utilización de una tecnología más 
avanzada; la construcción de gran
des obras de infraestructura 
hidráulica, y la imposición de un 
nuevo sistema económico". 

En la introducción, la autora 
menciona que basó su investigación 
en mapas, gráficas y planos perte
necientes al acervo gráfico del 
Archivo General de la Nación, los 
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Como en Egipto y Mesopotamia 

Mesoamérica: lugar de alta cultura y civilización antigua 
• Desd~ lo llegado de los españoles existió lo posibilidad y 

neces1dod de comprensión entre la Europa y lo América 
antiguo 

~ En los códices y manuscritos quedó plasmado el deseo delco_ 
nacimiento tanto de los pueblos indfgenos como del español 

"Fue aquí, en Mesoamérica, al 
igual que en el área andina, 

uno de los pocos sitios del planeta don
de se dio el paso a la alta cultura y a la 
civilización. Del mismo modo que en 
Egipto y en Mesopotamia losolmecas, 
a fines del segundo milenio a. n. e., 
desarrollaron formas de calen
dario y escritura, así como un arte 
monumental, expresado más adelante 
también por los mayas, zapotecas y 
mexicas ", señaló el doctor Miguel 
León-Portilla, miembro del Instituto 
de Investigaciones Históricas, al dic
tar la conferencia La perspectiva 
indígena, en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Al referirse a las necesidades ac
tuales de revalorar y rescatar lo que 
para el país representa el pasado his
tórico y cultural hizo alusión a los tes
timonios plasmados en códices y ma
nuscritos antiguos, los cuales prueban 
la necesidad de conocimiento de los 
pueblos indígena y español, antes, du
rante y después de la Conquista. 

El doctor León-Portilla dijo que 
desde la llegada de los españoles exis
tió la posibilidad y necesidad de 
comprensión entre estos pueblos, re
gistrada principalmente por los frailes 
de la época y relegada al olvido por 
varios siglos. Recordó que por cédula 
real de Felipe 11, en 1572, estos regis
tros fueron recogidos y remitidos a 
España por "no convenir a la gloria 
de Dios ni a nosotros". 

A pesar del desdén mostrado por los 
españoles sobre lo que hasta antes de 
su llegada habían sido las culturas me
soamericanas hubo frailes, como el 

cuales le proporcionaron informa
ción sobre la ocupación del suelo y 
la progresiva desaparición de los 
baldíos, del surgimiento de las ha
ciendas y la construcción de las 
obras hidráulicas, entre otros as
pectos. 

Gisela Von Wobeser hace una re
lación de las características del ma
terial gráfico analizado y señala 
que la mayoría de los planos en
contradosse refieren a las tierras, los 
cuales fueron elaborados en rela
ción con dos grandes fenómenos: la 
cesión de mercedes, en la segunda 
parte del siglo XVI y principios del 
XVII, y los litigios por tierras en el 
siglo XVIII. 

En el primer caso, expresa la au
tora, "como parte de los trámites 
relacionados con la concesión de 
mercedes, se hacía un mapa a fin 
de ubicar las tierras con exactitud y 
verificar si eran baldías. Los mapas 
presentan la ubicación de las tierras 
solicitadas, los accidentes geográfi
cos más importantes de la zona, la 
localización de los pueblos y de 
otras unidades productivas, así co-
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padre Acosta, que reconocieron la 
existencia de fuentes indígenas. 

Acosta, continuó, al citar los escri
tos de Juan de Tovar reproduce lo si
guiente: " ... dice él que supo que ha
bía habido presagios y prodigios ex
traños antes de que feneciese la nación 
mexicana antes de la llegada de Cor
tés, y la divina escritura nos veda dar 
crédito a agüeros y pronósticos vanos, 
pero lo que va a referir debe de tomar
se en cuenta. He dicho todo esto con el 
propósito para que nadie desprecie lo 
que refiere la historia y los anales de 
los indios acerca de los prodigios 
extraños y pronósticos que tuvieron de 
acabarse de su reino y el reino que era 
del demonio ... ". 

mo la distancia con los puntos de 
referencia más importantes ... 

"Sin embargo, su calidad y preci-

Por su parte., Fray Juan de Torque
mada registra: "hablan confusamente 
y pienso estuvo el hierro, de no hacer 
estas inquisiciones e informaciones 
más que con los españoles que enton
ces vinieron y no las averiguaron de 
los indios que también les tocaba 
mucha parte de ellas ... ". 

Al respecto León-Portilla lamentó 
que todavía por 1930 se negara la 
perspectiva indígena a pesar de existir 
fuentes como el Códice Florentino, el 
Axcatitlán, el Mexicano, el manuscri
to de 1528 de Tlatelolco: "por lo me
nos son veinte fuentes para hablar des
de el punto de vista indígena". 

La indiferencia -dijo- y la falta 
de conocimiento de los europeos de lo 
que era la cultura mesoamericana se 
ejemplifica en aquella anécdota cuan
do Clavijero es desterrado a España e 
Italia y le preguntan que si en México 
también había Luna. 

Añadió que Hegel en su libro "Pre
lecciones sobre la Filosofía de la Histo
ria" dice del N u evo Continente: 
"América ha estado separada del cam-

sión son muy variables; en algunos 
casos el dibujante fijó hasta los más 
pequeños detalles, mientras que 

po en el que hasta hoy se ha desarro
llado la historia universal; lo que has
ta ahora ha sucedido en ella es sólo eco 
del Viejo Mundo, expresión de formas 
de vida que le son extrañas y como 
tierra del futuro aquí no es de nuestro 
interés ... ". 

León-Portilla agregó que "en Me
soamérica se dio otra cultura diferente 
a la europea y que no se puede medir 
atendiendo sólo al desarrollo mate
rial". 

Entonces se preguntó: "¿Qué suce
dió en el primer encuentro de indí
genas y españoles?". Por una parte, 
Moctezuma al saber de la llegada de 
los españoles llamó a sus cosmógrafos, 
buscandó un sentido ..a esa presencia. 
Y los españoles se asombraron al· llegar 
a estas tierras. Cortés llegó a decir de 
Moctezuma ·que era un sátrapa orien
tal, pomposísirrio, poderosísimo, y 
riquísimo, pero sin saber quién era. 
Ambas partes deseaban una expliea
ción de acuerdo a su visión del mun
do. 

(Paaa a la pág. 29) 

otros son muy esquemáticos. La 
mayoría parecen haber sido impro
visados ... ". 

Al referirse a los mapas realiza
dos con motivo de los litigios de 
tierras en el siglo XVIII, la autora 
señala que la necesidad de precisar 
los límites de las propiedades con 
mayor exactitud, así como los con
flictos por las tierras y aguas, que se 
sucitaron entre haciendas )< pue
blos, provocaron que se instaurara 
la cátedra de agrimensura en la 
Universidad. 

El libro contiene 217 páginas; en 
las lOO últimas se reproducen 50 
ilustraciones de los mapas y gráfi
cas en los cuales se basó la investi
gación. 

La obra está compuesta por cua
tro capítulos que tratan sobre los si
guientes temas: La ocupación del 
suelo durante los primeros años de 
la Conquista; las características de 
la ganadería y sus antecedentes; las 
unidades agríéolas, conocidas como 
"las labores", y el surgimiento, con
solidación y características físicas 
de la Hacienda. • 
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Elaboradas con diversas técnicas y materiales 

Múltiples aspectos 
tactiles y riqueza de 

texturas en las obras de 
Antoni Clavé 

• Exposición de cien grabados de este artista de origen cata
lán en la Galería Universitaria Aristos 

e ien grabados elaborados con di
versas técnicas y materiales a tra

t;és de los cuales se logran texturas de 
una gran riqueza y aspectos tactiles 
variados conforman la exposición An
toni Clat·é. grabador, montada en la 
Galer{(l Universitario Aristas. 

En esta muestra se presenta una. 
parte significativa de la obra de Cla
vé, misma que abarca toda la crono
logía del autor. A través de sus graba
dos, aguatintas, collages y aguafuertes 
es posible conocer las manifestaciones 

estéticas contemporáneas maneiadas 
por Clavé y que muestran la madurez 
artística a la que ha llegado después 
de sucesivos periodos de formación. 

De origen r:atalán, Antoni Clavé se 
inicia como artista en París, donde en 
un principio aprende las formas tradi
cionales del arte; más tarde como pin
tor de muros se interesa por la decora
ción y la escenografía, realizando ves
tuarios y ambientes para óperas y ba
llets. 

Inspirado en los diseños de las bara-

¡as hace combinaciones en formas, di
seños. y texturas, hasta llegar al collage· 
y nuevas técnicas que ha experimenta
do en su obra gráfica. Luego, se dedi
ca a la litografía y realiza ilustraciones 
para libros. 

La obra gráfica ofrece amplias posi
bilidades de apreciación, tanto por su 
versatilidad como por su facilidad de 
reproducción. A través de ella el artis
ta plasma su motivo, idea o imagen, 
en una matriz o plancha, para luego 
trasladarla a un papel utilizando di
versos procedimientos técnicos, según 
sus propias peculiaridades, los cuales 
son: 

Grabado en relieve: se trabaja direc
tamente sobre la plancha, trazando 
los blancos, de tal manera que queden 
en relieve las líneas que conforman la 
composición. Esta técnica es utilizada 
para la realización de las xilografías y 
los linograbados. 

Grabado en hueco: el artista trabaia 
la plancha, de tal manera que en los 
huecos o tallas que origina con su tra
zado deposita la pintura que más tar
de y por presión traslada al papel. Las 
huellas pueden lograrse directamente 

Gaceta UNAM 1 10 de enero de 1985 



Gaceta UNAM 1 10 de enero de 1985 

por el trabaJo del propio artista, como 
en el grabado al buril, la punta seca, 
grabado al humo o mezzotinta,ypor el 
grabado punteado, o bien, indirecta
mente, por medio de ácidos corrosivos. 
como en el aguafuerte, el aguatinta, 
lavado, al lápiz o por el barniz blan
do. 

Grabado en plano: se trabaja sobre 
una plancha lisa, sin incidir en ella, 
con lo que se da lugar a que se hable 
del estampado, tal como ocurre con la 
litografía o la serigrafia. 

Antoni Clavé desarrolla en sus 
obras una serie de procedimientos téc
nicos, como el aguafuerte. grabado en 
hueco por procedimiento indirecto. 
La superficie de la plancha se recubre 
con una capa delgada y uniforme de 
barniz transparente y ennegrecido al 
humo; al deslizar se raya esta capa 
protectora dejando al descubierto las 
líneas que conforman la composición. 
El metal puede así ser atacado y co
rroído por el ácido; se conforma una 
imagen que invertida pasa al papel 
después de ser sometida a la acción del 
tórculo (prensa manual que se usa pa
ra estampar grabados). Las planchas 

utilizadas pueden ser de diversos ma
teriales. como el zinc. cobre o hierro. 
Este es el procedimiento más clásico; 
fue utilizado ya e11 la Edad Media por 
los árabes: 

El aguatinta: grabado en hueco por 
procedimiento indirecto; a diferencia 
del aguafuerte. no necesita barniz en 
la plancha sino que se trabaja dejando 
caer sobre la matriz una leve capa de 
polvo de resina que evita así el "mor
dido" tmiforme. Esta e.s tma técnica 
dificil dP conseguir. pero sus resulta
dos sm1 bastante pictóricos dada la ri
queza de tonalidades que ofrece su 
ejecución. 

Barniz blando: grabado e11 hueco al 
estilo indirecto. Se trabaja sobre t/11 

papel adherido a la plancha, impreg
nado previamente de t/11 bamiz muy 
flexible; sus efectos sm1 similares a los 
logrados con el dibujo al lápiz graso. 
pues el papel absorbe el barniz de tal 
modo que el ácido "muerde .. las lí
neas. 

Carborumdo: grabado en hu eco al 
estilo indirecto. Este procedimiento 
fue utilizado por l'ez primera en 1909 
por Henri Goetz; se trata en realidad . 

de una variante del bamiz blando. y 
como tal se ¡>repara la plancha. pero 
se aplica sobre la misma el polvo de 
carborumdo. material abrasivo e11 
forma grmwlada. lo que ofrece la po
sibilidad ele obte11er diversos efectos 
de gra11 belleza plástica. · 

Collage.~: tén1ica aplicable a diver
sos estilos de grabacíá11. Consiste e11 
superpo11er a la plancha objetos que, 
una vez sufrida la acci!Í11 del tórculo, 
formall 11110 tmidad total cm1la matriz 
original. Su tíllica dificultad estriba 
en que los collages 111; wbresalga11 e11 
demasía. pues esto origina rotura.~ e11 
el papel. 

Gofrados relien• de estampado en .~e
co: se graba la pla11eha 1'11 ma.m, mor
dféndola fuertemente cm1 el ácido. de 
tal manera que dé luf!.ar a 1111 bajo re
liet·e que. a su rez. pasado por el tár
culo. dé el alto relieve; se surle aplicar 
ge11eralmente sobre el agrwfrwrtf'. la 
srrigrafía o la litografía. Lll'f!.a a ser 
necesario pasar la plancha dos veces 
por la prensa. obteniendo e11 la ríltima 
el gofrado. La belleza que deswe11de 
esta técrlica es la exhaltacit!n de los va
lores tactiles. • 
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.IRADIO 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Programación en AM~ 

860KHz. 

Enero 

Jueves 1 O 

i:05 h. Telemann, Georg Philipp: 
.. Cuarteto de París No. 6'',en Mi me
nor. Elgar, Edward: Canciones para 
conjunto vocal. 
:-:-15 h. Tiempo de cambio, programa 
especial. 
b:.50 h. Cursos monográficos, por Al
,·aro Matute. 
!J:20 h. Vivaldi, Antonio: Concierto 
para flauta, cuerdas y continuo, Op. 
10, No. 6, en Sol mayor. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Ba(;h, Johann Sebastian: 
Allabreve en Re mayor y Canzona en 
Re menor para órgano. 
1 1 ::JO h. Palabras sin reposo, por To
más Mojarro. 
11:-15 h. En la ciencia, por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:30 h. Arias para soprano de las 
óperas: "La boheme" y "Baile demás-

13:00 h. La opinión de los sucesos (re
petición). 
13:30 h. Brahms, Johannes: Fantasías 
para piano, Op. 116. 
14:00 h. Actualidades políticas, por el 
Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
1-1:15 h. Suk, Josef: Cuatro piezas pa
ra violín y piano, Op. 17. Petrassi, 
Coffredo: Concierto No. 5 para or
questa. 
1 l.J:OO h. Papineau-Couture, Jean: 
Suite para piano. 
1 !J:OU h. La noticia económica de la 
~emana, por la Facultad de Econo
mía. 
1 CJ: 1 .; h. \tatlon, Roger: "Movimiento 
SJnfónico No. 2". 
2fJ:OO h. Diálogos, por Margarita 
Garc1a t lores. 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro 
Enrique Armendares. 
21 :O() h. Crítica de las artes. El teatro 
en que \'ivimos, por Josefina Brun y 
btht;r Seligson. 
21:1 .) h. Crítica de las artes-artes plás
ticas, por Lelia Frida Driben y Jorge 
A. Manrique. 
21 :.'30 h. De la Rue, Pierre: Misa "Do
lrlfes gloriose recolen tes". 
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22:35 h. Martinu, Bohuslav: "Concer
to de camera" (1941). 

Viernes 11 

7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Promoción. 
9:20 h. Chopin, Frederic: Scherzo No. 
1 en Si menor, Op. 20. 
11:00 h. Lully, Jean-Baptiste: Selec
ciones orquestales de "Amaclís". Ba
rraud, Henry: Cuatro preludios para 
cuerdas. 
11:30 h. ~ensamiento e ideas de hoy, 
por Tomas Mojarro. 
JI :45 h. Tartini, Giuseppe: Concierto 

:. 

Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
S:OO, 15:00 ~ 22:00 h. Noticiarios 
de Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:00 h. Los universi
tarios, 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 h.l Fin de labores. 

enFM 
7.00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El italiano a través de sus 
canciones. 
7:15 h. La familia Baumann . 
7:30 h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labores. para flauta en Sol mayor. 

12:30k MMwd, D~w: ~nfu~a---------------~---------------l No. 8 ,"Rodaniana". ' 
13:00 h. Bach, Johann Sebastian: "El 
clave bien temperado", libro l, prelu
dios y fugas Nos. 17 a 21. 
13:30 h. Hablemos de música. Los 
compositores y sus obras, por Uwe 
Frisch. 
13:45 h. Boutmy, Josse: "Aria con va
riaciones" para órgano. 
14:00 h. Corteccia, Francesco: "La 
Pasión según San Juan" (Florencia 
1527). ' 
14:45 h. La escena literaria interna
cional, por Luis Guillermo Piazza. 
17:00 h. Chabrier, Emmanuel: "Tres 
valses románticos" para 2 pianos. 

Conciertos en AM 
Matutinos 

Jueves 10 

9:30 h. Ludwig van Beethoven: So
nata para piano No. 32 en Do me
nor, Op.lll. Paul Turok: Variacio
nes líricas para oboe y cuerdas, Op. 
32. Georg Friedrich Haendel: 
Obertura de "Berenice". J osef 
Haydn: Concierto para violín cla
v.icímbalo y cuerdas eft Fa ma;or, y 
smfonía-casación en La mayor. 

Viernes 11 

9:30 h. GioacchinoRossini: "Tor
valdo y Dorliska", obertura. Clau
de Achille Debussy: Fantasía para 
piano y orquesta. Wolfgang Ama
deus Mozart: Concierto para flauta 
y orquesta No. 1 en Sol mayor, K. 
313. Josef Haydn: Sinfonía No. 6 
en Re mayor, "'La mañana". 

Sábado 12 

9:15 h. Richard Wagner: "'Idilio de 
Sigfrido". Igor Stravinsky: Suite de 
"El pájaro de fuego" (versión de 
.1919). Johann Sebastian Bach: 
Concierto para clavicímbalo y dos 
flautas en Fa mayor, BWV 1057. 
Camille Saint-Saens: Concierto pa
ra piano y orquesta No. 2 en Sol 
menor, Op. 22. Howard Hanson: 
Sinfonía No. 2, Op. 30 "Románti-
ca'·. 

Domingo 13 

8:05 h. Héctor Berlioz: "Benvenuto 

1 7:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, 'por 
W alter Schmidt. 
18:00 h. Vivaldi, Antonio: Concierto 
para violín y orquesta en Re menor, 
Op. 8, No. 9. 
19:00 h. Punto de Partida. Programa 
de los jóvenes universitarios, por Mar
co Antonio Campos. 
19:15 h. Buxtehude, Dietrich: Fuga 
en Do mayor para órgano, e "In duki 
jubilo", cantata para tres voces e ins
trumentos. 
22:35 h. Fauré, Gabriel: Cuatro noc
turnos para piano. 

Cellini", obertura, Op. 23. Hugo 
Alfvén: "Elegía" y "Rapsodia sue
ca". Niccoló Paganini: Concierto 
para violín y orquesta No. 3 en Mi 
mayor. Josef Haydn: Sinfonía No. 
59 en La mayor, "'El fuego". 

Vespertinos 

Jueves 10 

15:35 h. Giovani Pierluigi da Pa
lestrina: Motetes. Van Maldere: 
Sinfonía No. 170 en Mi bemol ma
yor. Ambroise Thomas: ·Obertura 
de la ópera "Raymond". Frank 
Martín: Concierto para violoncello 
y orquesta. Carlos Chávez: Sinfo
nía No. 1, "Sinfonía de Antígona". 

Viernes 11 

15:35 h. Francois-Andrien Boil
dieu: Obertura de la ópera "La da
ma blanca". Sergei Rachmaninoff: 
"La isla de los muertos", poema 
sinfónico, Op. 29. Anton Rubins
tein: Concierto No. 4 en Re menor 
para piano y orquesta, Op. 70. 
Walter Pistan: Sinfonía No. 7. 

Sábado 12 

13:35 h. Enrique Granados: "Doce 
danzas españolas" para piano, Nos. 
7 a 12. Giuseppe Tartini: Concierto 
para violín y orquesta en Do mayor, 
Op. 2, No. 5. Jean Francaix: Diver
timento para fagot y quinteto de 
cuerdas. Arthur Honegger: Con
cierto de cámara. Arnold Schoen
berg: '"Sinfonía de cámara>· No. 1, 
Op. 9. 

Sábado 12 

8:50 h. Soler, Antonio: Concierto No. 
5 para dos instrumentos de teclado. 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa, la acti
vidad cultural en México. 
11:15 h. Bach, J ohan Christoph Frie
drich: Sinfonía No. 2 en Si bemol. 
JI :30 h. Paliques y cabeceos, por To
más Mojarro. 
13:00 h. Notas sobre notas, por Juan 
Helguera. 
13:15 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 

Otros 

Jueves 10 

17:00 h. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Cuarteto No. 17 en Si bemol 
mayor, K. 458. Ludwig van Bee
thoven: Sonata para violín y piano 
No. 6 en La mayor, Op. 30, No. l. 
Joseph Martín Kraus: Sonata· para 
flauta y viola ( 1776). 

Viernes 11 

7:05 h. Mario,Castelnuovo-Tedescu: 
"Platero y yo" para guitarra (se
gunda serie). Cinco danzas popula
res búlgaras. Pablo de Sarasate: 
"Navarra", danza española para 
dos v1olines. 

20:30 h. Ludwig van Beethoven: 
"Cristo en el Monte de Los Olivos" 
oratorio, Op. 58. Wolfgang Ama~ 
deus Mozart: Concierto en Mi be
mol mayor, K. 365 para dos pianos 
y orquesta. Franz Berwald: Sinfo
nía en Do mayor ,"Singular" ( 1845). 

Sábado 12 

7:05 h. Agustín Barrios: Tres 
piezas para guitarra. Giovanni 
Gabrielli: Siete obras policorales 
para cuerdas, maderas, metales y 
órgano. Ludwig van Beethoven: 
Sonata para piano No. 22 en Fa 
mayor, Op. 54. 
11:45 h. Franz Schubert: Cuarteto 
No. 12 en La menor. Paul Hinde
mith: "Pequeña música dt:: cámara" 
para quinteto de alientos, Op. 24, 
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15:35 h. Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Concierto para fagot y orquesta en Si 
bemol mayor, K. 191. Ives, Charles: 
Sinfonía No. 1 en Re menor. 
18:00 h. Encuadre cinematográfico, 
por la Filmoteca de la UNAM. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:00 h. lOO años de tango (retransmi
sión). 
22:45 h. Purcell, Henry: Selecciones 
de "La reina india''. 

Domingo 13 

9:30 h. El rincón de los niños, por Ro
cío Sanz (retransmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por Ri. 
ca,rdo Pérez Monfort. 
10:30 h. Zelenka, Jan Dismas: "Ca
priccio III en Fa mayor para 2 oboes, 
2 cornos, fagot, cuerdas y continuo" e 
"Hipocondria"en La mayor para 2 
oboes, fagot, cuerdas y continuo. 
11:00 h. El domingo en el Chopo. 
(control remoto). 
14:00 h. lOO 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: 
"Fausto" , en cinco actos, de Charles 
Gounod. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

No. 2. Georg Friedrich Haendel: 
Arias y dúos de Sosarmé. 

16:35 h. Domenico Scarlatti: Sona
tas para clavicímbalo, volumen l. 
Plácido Domingo canta arias de 
Haendel, Mozart, Donizzeti, Halé
vy y Verdi. Muzio Clementi: Sona
ta para piano en Sol menor, Op. 7, 
No. 3. Carlos Chávez: Tres piezas 
para guitarra. William Boyce: Sin
fonías Nos. 5 y 6 en Re mayor y en 
Fa mayor. · 
18:15 h. Hans Werner Henze: So
nata para cuerdas. Barbara Pen
tland: Trío para violín, cello y pia
no. Andrés Szollosy: "Lehellet", 
concierto No. 5. 
19:00 h. Ludwig Spohr: Octeto en 
Mi mayor, Op. 32. Sebastián de Al
bero: Seis ricercatas. Luigi Bocche
rini: Trío No. 6 para dos violines y 
cello en Mi mayor, Op. 35. 
20:30 h. Tomaso Albinoni: Adagio 
para cuerdas y órgano. Hans Peter 
Pfitzner: Obertura de "Katchen 
von Heilbronn". Alessandro Rolla: 
Concierto para violín en La mayor. 
Franz Schubert: Sinfonía No. 5 en 
Si bemol mayor, D. 485. 

Domingo 13 

7:05 h. Francois Petrini: Concierto 
para arpa y orquesta No. 4 en Mi 
bemol. Gioacchino Rossini: Cuatro 
piezas para piano. Wilhelm Friede
mann Bach: Sinfonía en Re menor. 
12:00 h. Richard Strauss: "Las 'tra
vesuras de Till Eulenspiegel". Igor 
Stravinsky: . "Petrushka", ballet. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Con
cierto No. 4 para corno y orquesta. 
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MEXICO 

Programación en FM, 

96.1 MHz. 

Enero 

Jueves JO 

13:00 a 15:00 h. Gómez, Carlos: Mú
sica de las óperas: "Fosca" (obertura), 
"O Escarvo" y "Salvador Rosa" (ober
turas). Balakirev, Mil y: "Thamar", 
poema sinfónico. Blacher, Boris: Mú
sica concertante para orquesta, Op. 
10. Halffter, Ernesto: Concierto para 
guitarra y orquesta. Chávez, Carlos: 
Sinfonía: No. 6. 
18:00 a 22:30 h. Opera en Radio 
UNAM: "Sigfrido" en tres actos, de 
Richard Wagner, tercera de las cuatro 
óperas de "El Anillo de los nibelun
gos". 
22:.'10 a 23:20 h. Conciertos de Radio 
Nederland, con obras de Webern, 
Sytze y Smit. 
23:20a24:00h. Telemann, Georg Phi
lipp: Obertura y suite en Si bemol ma
yor de la "Música de banquete" (Ta
felmusik III). Liszt, Franz: Polonesa 

Sergei Rachmaninoff: Sinfonía No. 
2 en Mi menor. 
21:20 h. Jean Sibelius: "Las oceá
nidas", poema sinfónico, Op. 73. 
Luis Antonio Escobar: ··concertino 
grosso" para violín, piano y orques
ta. Morton Gould: "Sinfonietta la
tinoamericana''. 

De medianoche 

Jueves 10 

23:00 h. Franz Schubert: Sonatina 
para violín y piano en La menor, 
Op. 137, No. 2. Diez canciones de 
amor del Renacimiento español. 
Ludwig van Beethoven: Obertura 
"Coríolano", Op. 62. Sergei Proko
fiev: Concierto No. 2 en Sol menor 
para violín y orquesta. Josef 
Haydn: Sinfonía No. 102 en Sí 
bemol mayor. Johann Hermann 
Schein: Dos motetes. Luígi Bocche
rini: Sexteto en Mi bemol mayor, 
Op. 41. 

extensión cultural 
No. 2 en Mi mayor y "Soneto 123 del 
Petra re a" para piano. 
24:00 a 1:00 h. Alfvén, Hugo: Sinfo
nía No. 3 en Mi mayor, Op. 23. lves, 
Charles: "Sonata de tres páginas" 
(Three page sonata) para piano. 

Viernes 11 
13:00 a 15:00 h. Blomdahl, Karl Bier
ger: "Forma ferritonans". Falla, Ma
nuel de: "Noches en los jardines de Es
paña" para piano y orquesta. Sibelius, 
Jean: "La tempestad", suite No. 1, 
Op. 109, No . 2. Wieniawski, Henryk: 
Concierto para violín y orquesta No. 2 
en Re menor, Op. 22. !ves, Charles: 
"Holidays symphony". 
18:00 a 19:00 11. Soler, Antonio: 
Quinteto para cuerdas y órgano No. 6 
en Sol menor. Música inglesa para 
laúd de la era isabelina (l). Lu
toslawski, 'Witold: "Cinco preludios 
de danza" para clarinete, cuerdas y 
percusión. 
1 9:00 a 20:00 11. Alfvén, Hugo: Hap
sodia dalecarliana No. 3, Op. 41). Pro-

Viernes 11 

23:00 h. Carl Maria von Weber: 
Obertura de "El cazador furtivo". 
Alfredo Casella : "Paganiana" , sui-
te sinfónica. André Jolivet: Con
cierto para ondas martenot y or
questa. Dimitri ShostakO\·ich: Sin
fonía No. 14, Op. 135. Tomaso Al
binoní: Concierto para oboe y or
questa en Re mayor, Op. 7, No. 6. 

Sábado 12 

23:00 h. Emmanuel Chabrier: 
Danza eslava y Fiesta polaca de "El 
rey a pesar suyo". Antonín Dvorak: 
"La calma del bosque" para cello y 
orquesta, Op. 68. Bedrich Smeta
na: "El carnaval de Praga", poema 
sinfónico. Gottfríed Von Einem: 
"Balada para orquesta", Op. 23. 
Sergei Prokofiev: Concierto para 
violín y orquesta en Sol menor, Op. 
63. COsta Nystroem: Sinfonía con
certante para cello y orquesta. 
Piotr Ilich Chaikovsky: Tres can
ciones. 
Domingo 13 

23:00 h. Ludwig van Beethoven: 
Fantasía en Do menor, Op. 80, pa
ra piano, coro y orquesta, y Cuar
teto No. 9 en Do mayor, Op. 59, 
No. 3 (Rasumovsky). Ernst von Do
hnanyi: Rapasodía en Fa sostenido 
menor y arreglo para piano del 
"Vals tesoro" de Johann Strauss. 
Carl Nielsen: Sinfonía No. 5, Op. 
50. Johann Sebastían Bach: Fan
tasía y fuga en Sol menor,"La gran
de" para órgano. 

kofiev, Sergeí: Concierto para piano y' 
orquesta No. 1 en Re bemol mayor, 
Op. 10. Schubert, Franz: Sinfonía 
No. 3 en Re mayor, D. 200 . 

Sábado 12 

13:00 a 15:00 h. Moncayo, José Pablo: 
"Tierra de temporal". Schmitt, Flo
rent: "La tragedia de Salomé" ballet, 
Op. 50. Nono, Luigi: ''Incontrí", para 
orquesta. Smctana, Bedrich: "El Mol
da u", poema sinfónico No. 2 del ciclo 
"Mí patria". Cherepnm, Alexander: 
Concierto para piano y orquesta No. 
5, Op. 96. Fricker, Peter Hacine: Sin
fonía No. l, Op. 9. 
18:00 c1 19:00 h. Albéníz, Isaac: "Ibe
ria" para piano (cuarto cuaderno). 
Danzas húngaras del Henacimicnto 
(Il). Mozart ,Wolfgang Amadeus: Di
vertimento para sexteto de alientos en 
Si bemol mayor, K. 196-f. 
1 !}:00 c1 20:.'10 11. Szymanowski, Ka rol: 
"Los asaltantes de las montañas", ba
llet pantomima. Bach, Carl Philipp 
Emanuel: Concierto doble para clavi
címbalo, fortepiano y orquesta en Mi 
bemol mayor. Dvorak, Antonin: Sin
fonía 1\io. 5 (No. 3) en Fa mayor, Op. 
76. 
22:00 c1 23:00 h. Conciertos de Hadio 
Ncderland con obras de Moniuszko, 
Andricssen y Chopin. 
2.'1:00 a 00:/.S 11. Verdi, Giuseppc: 
"Héquiem" . 
0!): 15 a 1:00 h. Dcbussy, Claude 
Achille: "Estampas" para piano. 
Bach, Johann Sebastian: Concierto 
para clavicímbalo y cuerdas en Fa 
menor, BWV 1056. Schcin, Johan 
Hermann: Suíte No. 3 en La del "Ban
chetto musicalc". 

Domingo 13 

18:00 a _20:()() 11. Becthoven, Lu<.lwig 
van: Trío para violín, cello y piano en 
Si bemol mayor, Op. 11, y Sonata pa
ra piano No. 15 en Re mayor, Op. 28 
"Pastoral". Telemann, Georg Philípp: 
Concierto para flauta, violín y cuer
das en La mayor de la "Música de 
banquete" (Tafelmusik) l. Enesco, 
Georges: Sonata para violín y piano 
No. 3 en La menor, Op. 25. Música 
clásica de la India. 
20:00 a 22:00 11. Havel, Maurice: 
"Una barca en el oceáno" y ''Minué 
antiguo" en versión orquestal. Elgar, 
Edward: Variaciones ''Enigma" para 
orquesta, Op. 36. Schubert, Franz: 
Música de ballet Nos. 1 y 2 de "Hosa
munda". Godard, Benjamín: Con
cierto para violín y orquesta, Op. 35. 
Dvorak, Antonin: Sinfonía No. 8 (No. 
4) en Sol mayor, Op. 88). 
22:00 a 2.'1:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Frecuencias enlaz:~-
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lnformaci6n Deportiva 

Invitación 

Exploración espeleológica 
en lxhuatlán, Veracruz 

El equipo de Espeleología de la 
UNAM invita a la comunidad universi
taria a participar en la exploración de 
la zona de lxhuatlán, Veracruz, que 
se realizará durante la primera quin
cena de abril próximo. · 

las inscripciones para las personas 
interesadas se podrán hacer en el 
cubículo de Montañismo y Explora
ción de la UNAM (ubicado al costado 
sur del Estadio Olímpico de CU),hasta 
el15 de enero, los lunes y jueves, con 
Guillermo Mora y Eduardo Martínez, 
de 11:00 a 12:00 h. 

A partir del 14 de enero 

En Sable y Florete femenil 

Dominio puma en el Campeonato 
Nacional Estudiantil de Esgrima 

A 1 concluir las competencias ofi
ciales del Campeonato Nacional 

Estudiantil de· Esgrima, el equipo re
presentativo de la UNAM se adjudicó 
los títulos correspondientes en Sable y 
Florete femenil, y el subtítulo en Flo
rete varonil, así lo informó a Gaceta 
UNAM el profesor Andrés Llorente, 
presidente de la Asociación de Esgri-

ma de esta Casa de Estudios, 
quien proporcionó además las clasifi
cacicmes finales de la temporada 1984-
1985,en sus respectivas especialidades. 

En Sable, el puma Luis Monroy se 
llevó los máximos honores,relegando a 
segundo término a Benjamín Benítez 
(ENAH), Rodolfo Leal (Tecnológico 
de Puebla), Rolando V ázquez 

(UNAM),Ricardo Pedroza (UNAM) y 
Eliezer Castillo (UAP). 

En Florete femenil, Olivia Lozano 
(UNAM) se impuso a reconocidas tira
doras,como Lourdes Lozano (ESEF), 
qu~en finalizó en el tercer sitio de la 
clasificación general, empatada en 
puntos con Esperanza Galán, de la 
Unidad Cuauhtémoc. El cuarto pues
to fue ocupado por Angeles García 
(UNAM), y el quinto lugar por Silvia 
Macías (del IPN). 

El subtítulo para la UNAM fue con
seguido por Manuel Castro, en Florete 
varonil, siendo superado por Francis
co Javier Torres (U. de G), quien es el 
actual campeón nacional de primera 
fuerza, seguidos por Francisco Muñoz 
(UDLA), tercero; Felipe Ventura 
(UAP), cuarto; Alberto Ibarra (Nor
mal Superior), quinto, y Abraham Es
cobar, de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, en sexto. 

La clasificación en la prueba de Es
pada fue encabezada por David Nieto 
(Tecnológico de Puebla), Ignacio 
Haghenbeck (U. Cuauhtémoc), se
gundo; Jorge Castro (ENAH), tercero; 
Arturo Leal (U. Cuauhtémoc), cuar
to; Miguel Haghenbeck (U. Cuauhté
moc), en quinto, y Jorge Fernández, 
de la UNAM, en sexto. • 

Curso de buceo básico 

El profesor Jack Baron invita a la 
comunidad universitaria a inscribirse 
en el próximo Curso de buceo básico, 
que se impartirá a partir del 14 de 
enero en la Alberca Olímpica de CU. 

los horarios de actividades, para 
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ambos sexos, serán de las 13:00 a las 
15:00 y de 17:00 a 19:00 h. de lunes a 
jueves. Podrán participar todos los in
teresados de 15 años en adelante. 

¡Participa! 

Servirá para integrar el equipo representativo de la UNAM 

Próximo inicio del Torneo Universitario de Tenis 

e on la intención de integrar el equipo representativo de Tenis de la 
UNAM que participará en la temporada correspondiente a 1985 de la 

Federación Mexicana de Tenis, la Asociación de esta Casa de Estudios 
organizará del 17 al 19 de enero el Torneo Universitario de la especiali
dad en las instalaciones de Ciudad Universitaria. 

la anterior fue confirmado por el profesor Israel Urbieta , quien aña
dió que las inscripciones para el torneo se podrán hacer a partir de la 
publicación de esta nota en la Subdirección de Desarrollo Deportivo de la 
DGADyR, ubicada al costado sur del Estadio Olímpico Universitario, en 
días y horas hábiles. 

En dicho torneo podrán participar todos los integrantes de la comu
nidad universitaria,entre los 16 y 45 años de edad, así como también 
-en la categoría de Veteranos- las personas mayores de 45 años. Es 
decir,estudiantes de enseñanza media superior y superior, personal aca
démico y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co. • 
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Vicente Leñero aborda temas deportivos 

El boxeo inspira para la creación 
literaria por dramático, 

injusto y trágico 
(Tercera parte) 

E n el teatro es muy claro que hay 
un espítiru muy competitivo 

entre los dramaturgos, entre los direc
tores, entre la gente del medio; eso ha 
perjudicado mucho al teatro nacional.
"Yo estoy convencido, no porque sea 
una buena persona, sino porque con
viene a los intereses propios de la pro
fesión a la que me dedico, que si hay 
mejor teatro me va a ir mejor a mí. No 
me gusta que fallen los autores mexi
canos, porque de algún modo me ha
cen fallar, no directamente, pero sí a , 
través del auge, del desarrollo que 
pueda tener la dramaturgía mexica
na". 

Y a en el terreno de la dramaturgia, 
que ha dado satisfacciones a Vicente 
Leñero con la puesta existosa de obras 
como Pueblo rechazado, Los albañi
les, El juicio, o La mudanza~ el maes
tro nos adelanta el tema de su más re
ciente creación teatral. "Mi última 
obra de teatro es precisamente sobre 
boxeo. Está prácticamente termina
da, aunque, hay problemas para mon
tarla. Se piensa que se va a montar en 
una arena de boxeo; está inspirada en 
la historia de Bobby Chacón, un 
boxeador al que su mujer le decía que 
dejara de pelear, como es común en 
todas las esposas de los boxeadores. 

"Bobby Chacón es mexicano-nor
teamericano, pero se formó en Méxi
co. Su mujer tenía algunos problemas 
psicológicos y constantemente lo pre
sionaba para que dejara el box e inclu
so lo amenazó con suicidarse si no de
jaba los cuadriláteros, y le puso un ul
timátum. No obstante, dos días antes 
de una pelea se pega un tiro. El salió a 
pelear y siguió peleando. 

"A mí el caso me pareció sobrecoge
dor, dramático. Le hicieron mucho 
ruido en Estados Unidos a la historia 
de Bobby Chacón; lo entrevistaban los 
periodistas norteamericanos v él decía 
que seguiría peleando, que no sabía 
hacer otra cosa y que nunca podría 
dejar el box. 

"Inspirado en eso, cuando final
mente realicé la obra no resultó la 
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misma historia. Lo que me interesaba 
allí era lo formal. Estoy en búsqueda 
de ver hasta dónde puede llegar el tea
tro y su realismo, hasta dónde se pue
de convertir el foro de un teatro, no en 
ficción sino en realidad. Entonces la 
posibilidad de llegar a montar una 
obra de teatro . protagonizando una 
pelea de box me parece que es inte
resante''. 

El boxeo es uno de los deportes que 
con mayor frecuencia aparece como 
tema de creación en la literatura lati
noamericana. Juan Carlos Onetti, J u
lío Cortázar y Eduardo Lizalde, por 
nombrar algunos, han logrado plas
mar en cuentos o poemas la esencia de 
este deporte y sus connotaciones so
ciales. ¿Por qué esa preferencia en es
ta disciplina? Leñero tiene su tesis: 
"Yo pienso que es un deporte muy feo. 
A ~í personalmente no me gusta. Pero 
yo creo que el box atrae a los escritores 
por lo dramático, lo injusto, lo ingra
to, lo trágico. La literatura tiende a 
buscar el aspecto más dramático, lo 
más sórdido de la vida. Entonces entre 
los deportes el boxeo es el más sórdido 
de todos, es el que más alimenta a los 
autores". 

Cortázar, tal vez inspirado por la sor
didez del boxeo, produjo cuentos co
mo "Torito", "A buen entrenador ... ", y 
"El noble arte", en que sus personajes 
se mueven entre la realidad y la fic
ción. Lo mismo Jack Dempsey que 
Mantequilla Nápoles son los ídolos 
del escritor argentino, quien en "Pa
seo por el cuento'' relata la siguiente 
anécdota: "Un escritor argentino, 
muy amigo del boxeo, me decía que 
en ese combate que se entabla entre 
un texto apasionante y su lector, la no
vela gana siempre por puntos, mien
tras que el cuento debe ganar por 
Knock-out". Vicente Leñero asiente: 
"es cierto el cuento debe ser fulmi
nante. Algunos cuentistas lo saben, yo 
no lo siento porque no puedo dedicar
me al cuento; me cuesta mucho dedi
carme a este género. Soy muy ver
borreico, soy más b~ ·n de tirada 
larga". • 

XXV Competencia de carreras a campo traviesa 

"S·amuel Alvarado" 
Convocatoria 

Se hace atenta invitación a todos 
los equipos de atletismo del área 
Metropolitano y Valle de México, osi 
como de los entidades circunvecinos, 
afiliados a los asociaciones respecti
vas, para participar en lo XXV Com· 
petencla de carreras a campo travie
sa "Samuel Alvarado", que tendrá lu
gar el domingo 13 de enero de 1985 
en terrenos de Ciudad Universitaria, o 
partir de los 10:30 h. 

En esto competencia habrá dos ra
mos: varonil y femenil, siendo las 
categorios y distancias o cubrirse, las 
siguientes: 

Hombres 
A) Fondistas y Abierta. 12 mil 

metros. Poro atletas clasificados 
en pruebas desde 3 mil metros y 
los que deseen competir en ella. 

B) Medio fondistas y no fondistas. 6 
mil metros. Paro atletas clasifico
dos en pruebas hasta de 1,500 me
tros y aquéllos que han participa
do en carreras de mayores distan
cias, pero sin- haberse clasificado. 

C) Juveniles mayores. 4 mil metros. 
Para jóvenes nacidos en 1966 o 
después. 

D) Juveniles menores y novatos. 3 
mil metros. Para jóvenes nacidos 
en 1969 o después y los que no 
han calificado en competencias 
oficiales y sean estudiantes de la 
UNAM. 

A) Fondistas y Abierta. 4 mil metros. 
Para atletas clasificadas en prue
bas mayores de 1,500 metros y los 
que se consideren capacitadas pa
ra participar en esta categoría. 

B) Medio fondistas y no fondistas. 3 
mil metros. Para atletas clasifico
das en carreras de hasta 1,500 
metros y las que, aunque han 
competido en las de mayores dis-

tancias , no han calificado en 
ellas. 

C) Juveniles mayores. 2 mil metros. 
Para jóvenes nacidas en 1966 o 
después. 

O) Juveniles menores y novatas. 
1,500 metros. Para jóvenes naci
das en 1969 o después y las estu
diantes de la UNAM que no han 
calificado en competencias ofi
ciales. 

Podrán participar en esto compe
tencia los atletas residentes en el 
Distrito Federal y entidades circunve
cinas; que estén debidamente regis
trados en los equipos que vayan a 
representar, y tengan una anti
güedad mínima de seis meses en 
ellos. 

Las inscripciones deberán hacerse 
en las oficinas de la Dirección Gene
ral de ·Actividades Deportivas y Re
creativas de la UNAM, sitas en el ala 
sur del Estadio Olímpico de la Ciudad 
Universitaria, México, DF. 

En esto competencia regirán los 
reglamentos respectivos de la Fede
ración Internacional de Atletismo en 
vigor y actuarán los jueces designa
dos por el Comité Organizador. 

Se premiará a los atletas que ocu
pen del primero al sexto lugares en 
cada una de las categorías de ambas 
ramas. 

Las diversas carreras a realizarse 
tendrán lug.ar en el circuito trazado 
para el efecto, alrededor de los cam
pos deportivos de la zona sur-ponien
te de Ciudad Universitaria. El punto 
de reunión de los participantes será 
en el Campo de Calentamiento, situa
do al sur del Esta<.:io Olímpico Univer
sitario. 

México, DF, enero de 1985. 
El Comité Organizador 
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Los Universitarios y la Salud 

1985,Año Internacional de la Juventud (II).Programa Nacional. 
• En México se estableció en el año de 1983 la Coordinación 

Nacional para su celebración en este 1985, de acuerdo con 
la resolución respectiva de la Asamblea General de la Or
ganización de las Naciones Unidas 

• El programa de actividades estó basado en los plantea
mientos de los propios jóvenes y en los problemas del país 

• Los objetivos de "Participación, Desarrollo y Paz" propues
tos por lo ONU son contemplados en el mismo programo 

e amo se ha expuesto previamente, 
el 17 de diciembre de 1979 la 

Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas acordó desig- , 
nar 1985 como el Año Internacional 
de la Juventud (AIJ), recomendando a 
los países miembros de la misma la 
promoción de acciones que hicieran 
resaltar el importante papel de los jó
venes en las estructuras sociales con
temporáneas. 

Este llamado de la Asamblea Gene
ral de la ONU se efectúa bajo tres 
grandes temas: Participación, Desa
rrollo y Paz, con lo que se pretende 
promover una amplia conciencia in
ternacional sobre la situación de la ju
ventud, su realidad, sus problemas y 
aspiraciones, con miras a integrar a 
los jóvenes más amplia y activamente 
en el proceso de desarrollo nacional e 
internacional. 

La Asamblea General decidió esta
blecer un Comité Intergubernamen
tal, compuesto por 24 miembros, y se 
constituyó un secretariado que tiene 
su sede en el Centro de Desarrollo So
cial de la ONU, en Viena, Austria. A 
nivel mundial se aprobó un programa 
de medidas que contempla la realiza
ción de acciones para la juventud en 
un contexto amplio. A nivel regional, 
en San José, Costa Rica, se aprobó un 
plan de acción que constituve una es
trategia coherente a largo plazo para 
l~~rar la integración y la participa
Clon de la juventud latinoamericana. 

En México se constituvó el 4 de oc
tubre de 1983, la Coordina~ión Nacio
nal para la celebración del Año Inter
nacional de la Juventud, 1985. Dicha 
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entidad, instalada por el Presidente de 
la República, quien la preside, reúne 
a los principales dirigentes juveniles 
de los partidos políticos registrados . 
El Presidente Adjunto de la Coordina
ción es el Secretario de Educación 
Pública, y el Secretario Ejecutivo es el 
Director General del Consejo Nacio
nal de Recursos para la Atención de la 
Juventud (CREA), quien también en
cabeza el Comité de Promoción. Par
ticipan asimismo directores del área 
del CREA, cuyas actividades tienen 

'una estrecha relación con los propósi
tos del AIJ. 

La estrategia de acción del progra
ma que a continuación se presenta es 
una síntesis de las diferentes contribu
ciones escritas v verbales de las 
reuniones llevadas a cabo. 

El programa se ha organizado en 
seis rubros, que intentan contener 
planteamientos específicos: 

jorar la situación del segmento mayo
ritario de la sociedad mexicana. 

Las acciones principales del AIJ se 
realizarán durante 1985,v el Secreta
rio Ejecutivo de la Coordinación Na
cional para dicha celebración iniciará 
paralelamente un proceso de gestión 
con los representantes de los poderes 
públicos paFa buscar la aet'f'tftción de 
las medidas propuestas. 

I!J 
Se estima, en consecuencia, que es

tas acciones podrán incluir, además 
de las señaladas anteriormente en el 

~:iiíiiAY~,.'<~IIIIi·;...~ contexto general, las siguientes: 
, ' l. La defensa de la independencia 

I) 
II) 
III) 

IV) 

V) 

VI) 

Objetivos generales del AIJ. 
Promoción del AIJ. 
Foros de consulta y debate con la 
juventud. 
Aportaciones directas del CREA 
al programa del AIJ. 
Investigaciones sobre la si
tuación de la juventud. 
Otras actividades para 1985. 

El programa de acción se ha nutri
do con los planteamientos de los pro
pios jóvenes y con el conocimiento de 
los problemas del país, ya que los efec
tos sociales negativos que la crítica si
tuación económica ha traído c:onsigo 
se resienten con gran intensidad entre 
la juventud y también porque esa mis
ma situación debe llevarnos a imagi
nar nuevos caminos de solución. 

Por ello, el objetivo de Participa
ción es concebido como la ampliación 
de mayores espacios y posibilidades de 
intervención de los jóvenes en las tare
as de la comunidad y de la nación en 
generaL el de Desarrollo, como la con
quista de la educación, la cultura, la 
salud, el empleo, la vivienda, el de
porte y la recreación para las ma
yorías juveniles; y el de Paz, como la 
capacidad de los jóvenes para luchar 
por la defensa de la convivencia 
pacífica, los valores humanos y la soli
daridad entre nuestra sociedad v los 
pueblos hermanos del mundo entero. 

Se espera que para mediados de 
1985 se presente un documento que 
reúna los resultados y las proposi
ciones consecuentes. Dicho trabajo 
contendrá propuestas concretas para 
el mayor impulso de una política in
tegral de atención a la juventud, así 
como otras sugerencias sobre los co
rrectivos estructurales en lo económi
co, lo social y lo político, a fin de me-

nacional y de nuestros valores cultura
les e históricos. 

2. La preservación y la ampliación 
del régimen democrático que propicie 
la creación de nuevos espacios de par
ticipación política y social para la ju
ventud mexicana, y que amplíe su in
tervención creadora en el logro de las 
grandes transformaciones estructura
les que el desarrollo integral de la ju
ventud y el de la sociedad en general 
exigen. 

3. Propugnar por una igualdad 
plena entre mujeres y ho~bres, desta
cando esta búsqueda en el ámbito ju
venil, a fin de alcanzar una efectiva 
participación de la mujer joven en las 
diferentes esferas de la vida social, 
económica y cultural. 

4. Promover la solidaridad entre 
las diferentes categorías de la juven
tud mexicana, principalmente la tra
bajadora y la marginada de las áreas 
urbanas, rurales e indígenas. 

5. Pugnar porque el Estado y la so
ciedad intensifiquen su atención a los 
jóvenes de los grupos menos favoreci
dos de la nación. 

6. La defensa de la justicia y de la 
libertad, promoviendo el respeto a los 
derechos humanos, individuales y so
ciales, sindicales, de asociación y de 
expresión, así como la oposición a 
cualquier forma de represión y de per
secución por motivos políticos. 

7. La lucha por la paz mundial, la 
no intervención, la autodetermina
ción de los pueblos y la movilización 
contra el armamentismo y la guerra, 
buscando siempre la aplicación del 
principio de solución pacífica de las 
controversias. 

8. Promover el ejercicio de la soli
daridad activa de la juventud mexica
na con los pueblos que luchan por su 
liberación nacional y social, en parti
cular con los de la región centroameri
cana convertida en foco de tensión 
socio-política. 

9 .. Apoyar la instauración de un 
Nuevo Or.den Económico Interna
cional para que las naciones alcancen 
un desarrollo económico independien
te. 11 
Recuerda: La salud es una 
conquista: 
¡Consíguela y consérvala! 

Dirección General de Servicios 
Médicos 
Departamento de Medicina 
Preventiva 
Oficina de Educación para la Salud 
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Publicaciones Universitarias 

Serie "Cuadernos de Investigación ", editado por el 1/Ec 

La economía dependiente 

(el caso mexicano de la pesca) 

• Como alternativo paro el desarrollo de la actividad pes
quera, el autor plantea la integración de una economía 
mixta basada en sociedades cooperativas de di~tribución, 
venta y consumo ,apoyados y promovidas por el Estado 

E 1 saqueo y tacaparamiento de los 
recursos pesqueros mexicanos se 

han venido realizando desde hace lar
go tiempo por las grandes empresas 
monopolistas nacionales, por las 
transnacionales establecidas en el país 
y por las totalmente extranjeras,con 
matriz en Estados Unidos de Norte
américa. El saqueo, el acaparamiento 
y el dominio-dependencia monopolis
ta que tiene lugar en el proceso pro
ductivo, culminan en la esfera de la 
realización mercantil internacional, 
con la participación del principal 
centro monopolista del mundo: Esta
dos Unidos. 

Afirma lo anterior el licenciado Fe
derico Cruz Castellanos, miembro del 
Instituto de Investigaciones Económi
cas, en su trabajo La economía depen
diente (el caso mexicano de la pesca), 
publicado en la serie Cuadernos de In
vestigación, editada por el IIEc, en 
donde señala que Estados Unidos ab
sorbe la mayor parte de la producción 
pesquera nacional, trasnacional y de 
las embarcaciones extranjeras, que 
,eon permiso llevan a cabo labores de 
captura en aguas patrimoniales mexi
canas. 

Este saqueo se hace a espaldas del 
pueblo trabajador mexicano, el que, 
en esas circunstancias, debe padecer 
carestía y subalimentación; el saqueo
acaparamiento se efectúa a expensas 
de enormes masas subocupadas nacio
nales, señala el investigador . 
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El licenciado Cruz Castellanos pre
cisa que la participación del Estado en 
una empresa no elimina la naturaleza 
capitalista de la misma; para elimi
narla, la empresa tendría que estar en 
manos de los trabajadores cooperati
vizados y no en poder de la burocracia 
estatal. 

Más adelante propone superar el es
quema tradicional de la economía 
mixta, estableciendo una nueva estra
tegia de crecimiento y un proyecto de 
desarrollo nacional diferente, que sea 
compartido y que beneficie a las clases 
sociales históricamente explotadas y 
marginadas, sobre cuyo sacrificio se 
ha erigido hasta la fecha la acumula
ción del capital. 

En cuanto a los créditos,el investi
gador explica que las cooperativas 
pesqueras del país para obtenerlos en
fretan una difícil disyuntiva: o se aso
cian con el capital monopolista finan
ciero privado o lo hacen con el Esta
do. Con el Estado -dijo- las coope
rativas pesqueras pueden obtener cré
dito, pero como norma general casi 
siempre escaso y relativamente más 
caro que el adquirido por otra clase de 
cooperativas. 

Luego de realizar un exhaustivo 
análisis de las diferentes crisis pesque
ras por las que ha atravesado el país y 
de dar a conocer las opiniones de pes
cadores de distintas regiones respecto 
a este problema, el licenciado Cruz 
Castellanos destaca la necesidad de_un 
cambio radical en la concepción de la 
problemática pesquera, en el sentido 
de constituir y apoyar el desarrollo de 
un sector económico vigoroso, in
tegrado por cooperativas de pescado
res, de distribuidores y de consumi
dores. 

Urge en esta etapa del subdesarrollo 
nacional cambiar el modelo desarro
llista de economía mixta, que sólo ha 
determinado el crecimiento del capi
tal con pobreza masiva, con depen
dencia y estancamiento, por un mode
lo más congruente con las aspiraciones 
de justicia popular reconocidas y aun 
difundidas po.r el propio gobierno. Ese 
modelo no puede ser otro que la alianza 
del Estado con los pescadores y consu
midores, para desarrollar, en forma in
tensiva y en gran escala, la economía 
nacional cooperativista pesquera en 
todos sus ramos: captura, industria, 
distribución, venta y consumo, afir
ma. (Pasa a la pág. 29) 

Publicación del Instituto de Investigaciones 

Antropológicos 

El deterioro y la conservación de 
materiales porosos de construcción 

en monumentos 

• Revisión bibliogrófica traducido por el ingeniero Luis 
Torres Montes en lo que se presenta un panorama de los 
fenómenos de deterioro y métodos de preservación 

D urante el periodo de la domina
ción española en América Latina 

se desarrolló una gran actividad cons
tructiva en los edificios antiguos. Casi 
siempre se trataba de reconstruccio
nes, o ampliaciones hechas con fines 
utilitarios, sin pretender explícita
mente la preservación de los valores 
culturales. 

Al consumarse la Independencia, 
los nuevos gobiernos sintieron la nece
sidad de consolidar la nacionalidad y 
afirmar la conciencia ciudadana. Uno 
de los caminos escogidos para lograr 
esto consistió en apoyarse en el pasa
do. · 

"De esta manera se inicia la salva
guarda del patrimonio histórico; co
mienza la restauración de edificios 
significativos -elevados a la cate
goría de monumentos-, y con el 
tiempo llegan a establecerse depen
dencias' encargadas de conservar esta 
herencia". 

Así lo señala el ingeniero Luis To
rres Montes, investigador del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, en 
su traducción de El deterioro y la con
servación de materiales porosos de 
construcción en monumentos, revisión 
bibliográfica editada recientemente 
por este Instituto. 

En ella se presenta un panorama de 
los fenómenos de deterioro y de los 
métodos de conservación de los monu
mentos antiguos. Aunque sólo un pe
queño porcentaje de la literatura téc
nica utilizada está directamente rela
cionada con monumentos, gran parte 
de la información contenida en tales 
publicaciones puede aplicarse a la 
preservación de monumentos, bien 
sea directamente o con modifica
ciones. 

Sobre el particular, el especialista 
señala que la importancia de publicar 
la traducción de la obra citada "radi
ca en su carácter de revisión, ya que 
presenta un panorama muy completo 
del tema anunciado, y por tanto cons
tituye una fuente sumamente útil de 
información primaria que, si es nece
sario, puede conducir al lector a los 
mismos trabajos originales". 

Por otra parte, el ingeniero Torres 
refiere que en Latinoamérica actual
mente la restauración positiva se ca
racteriza por la aplicación, cada vez 
más atinada, de los criterios expresa
dos en dos documentos internaciona
les -la mayor parte de las veces como 
consecuencia directa de ellos-: la 
"Carta internacional de la restaura
ción", mejor conocida como "Carta 
de Venecia", y las "Normas de 
Quito". 

No obstante, explica, todavía co
existen tales restauraciones con cons
trucciones de mala factura. Los aspec
tos arquitectónicos y los que dependen 
de la historia del arte generalmente 
han sido bien resueltos, pero el control 
de los agentes agresores y el trata
miento de materiales deteriorados 
apenas si se ha iniciado. En conse
cuencia, las publicaciones en este 
campo son prácticamente inexisten
tes. Al respecto, el traductor expresa 
su deseo de que "'este campo se desa
rrolle en nuestros pa1ses, y creemos 
que la información presentada aquí 
en español estimulará la búsqueda de 
solución a los problemas específicos 
que se nos presenten"" . 

Las cinco partes que componen esta 
revisión bibliográfica están integradas 
por los siguientes subtítulos: lntempe
rismo por humedad y sales; humedad 
en materiales porosos de construcción; 
otros fenómenos de deterioro, y con
servación de materiales de construc-
ción. • 
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Facultad de Contaduría y Administración 

División de Estudios de 
Posgrodo 

Maestría en Contaduría 
Se invito o los licenciados en Conto

durla y/o'contodores públicos que de
seen iniciar la Mae1tria en Con· 
taduria el próximo mes de abril, o 
presentar los exómenes de selección, 
según el siguiente 

Calendario: 

MaMo 

Lunes 18: Introducción a los Métodos 
Cuantitativos. 
Miércoles 20: Tópico• actuales de 
Contabilidad y Finanzas. 
Viernes 22: Macro y Micro Economía. 
Martes 26: Introducción a les lnform6· 
tlca. 
Viernes 28: MetodoltÍgía de la lnve1tl· 
gaclófl. 

~ Las inscripciones se realizarón 
hasta el día 8 de febrero, en las ofici
nas de Cursos de Homogeneización, 
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 h. 

Para dicha inscripción se requiere 
presentar: 

- Copia del título. 
- Copia del certificado de estudios. 
- Copia del Acta de nacimiento. 
- Currículum vitoe. 
- Carta de exposición de motivos. 
- Constancia de aprobación de un 

examen de inglés,expedida por el 
Centro de Enseña-nza de lenguas 
Extranjeras de la UNAM. 

- Llenar solicitud de examen. 
- Efectuar un pago en lo Torre de 

Rectoría por $100.00. 

Curso de homogeneización 

Maestría en Administración 

(Organizaciones) 
A los interesados en ingresar o la 

Maestría en Administración (Organl· 
zaciones) se les invita o los cursos de 
homogeneización, que iniciorón el 4 
de morzo,con las siguientes materias, 
previo insc;ripción a los mismas: 

• lhtroducción a los Métodos Cuanti
tativos 

• Sistemas de Información Finan-
ciera. 

• Macro y Micro Economía. 
• Introducción a la lnformótica. 
• Metodología de la Investigación. 
• Inglés. 

El obfetivo de estos cursos es actua
lizar y homogeneizar los conocimien
tos en las materias anteriores. 

Maestría en Contaduría 

(Curso de 

homogeneización) 
A los licenciados en contaduría y/o 

contadores públicos que deseen in
gresar al Curso de homogeneización 
previo al programa de Maestría en 
Contaduria, se les invito a iniciar el 
lo. de abril en las siguientes mate
rias: 

• Introducción a los Métodos Cuanti
tativos 

• Tópicos Actuales de Contabilidad y 
Finanzas. 

• Macro y Micro Economía. 
• Metodología de la Investigación. 
• Introducción a la Informática. 
• Inglés. 

El objetivo de estos cursos es ac
tualizar y homogeneizar los conoci
mientos en estas materias. 

Maestría en Administración (Orgaaizaciones) 
Finalmente, se invita a profesiona

les de todas las áreas a nivel licen
ciatura, que deseen iniciar la 
Maestría en Administración el próxi
mo mes de abril, a presentar los exá
menes de selección, según el siguien
te: 

Calendario: 
Febrero 

Lunes 18: Introducción a los Métodos 
Cuantitativos. 

Miércoles 20: Sistemas de Informa
ción Financiera. 

Viernes 22: Macro y Micro Economía. 

Martes 26: Metodología de la Investi
gación. 

Viernes 28: Introducción a la Informó· 
tlca. 
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Las inscripciones se realizarán 
hasta el día 11 de enero en los ofici
nas de la Coordinación de Cursos de 
Homogeneización, de lunes a vier
nes, de 10.00 a 14:00 y de 18:00 a 
21:00 h. 

Para dicha inscripción se requiere 
presentar: 

- Copio del título. 
- Copia del certificado de estudios . 
- Copia del Acta de nacimiento. 
- Curri.culum vitae. 
- Carta de exposición de motivos. 
- Constancia de aprobación de un 

exornen de inglés, expedida por el 
Centro de Enseñanza de lenguas 
Extranjeras de la UNAM. 

- Llenar solicitud de examen. 
- Efectuar un pago de $100.00. en la 

T arre de Rectoría 
Mayores informes en lo División' de 

Estudios de Posgrado de lo facultad, o 
llamar al teléfono 550-56-27. 

cadémfca 

Los miércoles, politlca 
La Dirección General de Extensión 

Académica y el Centro de Investiga
ción en Administración Pública de 
la Facultad de Ciencia& Potrticas y 
Sociales informan del ciclo de confe
rencias Las nuevas estl'8teglas guber
namentales y administrativa• 1982-
1988, que se realizará dentro del 
marco de Lo• mlércolel, politice, en 
el antiguo Colegio de San lldefonso 
(Justo Sierra 16, 3er. patio, 1er. piso, 
Centro), de acuerdo al siguiente 

Programa: 

Enero 
Ola 9: Hacia la reestructuración del 
modelo de acumulación capltall1ta, 
por Héctor Barragán. 
Ola 16: Revolución educativa y capa
citación de la fuerza de trabajo, por 
Agustín Rodríguez. 
Ola 23: Banca nacJonallzada y desa
rrolloeconómlcoautónomo, por Juan 
José Kochen. 
Día 30: Soberanfa alimentarla, por 
Miguel Pineda. 

El horario de las conferencias es 
de 18:00 a 20:00 h. 

Grandes Ideas 1 Grandes 
Temas 

El ser humano 
Por otra parte, esa dirección y el 

Instituto de Investigaciones Antro
pológicas invitan al ciclo de confe
rencias El ser humano, que está 
insertado dentro del proyecto Gran
des Ideas/Grandes Temas, a realizar
se del 14 al 17 de enero en el Plantel 
Oriente del Colegio de Ciencias Y 
Humanidades, de acuerdo al siguien
te 

Programa: 

Enero 
Lunes 14: 11:00 h. Conferencia: El 
ser humano, su evolución en el tiem
po y en el espacio, por Johanna 
Faulhaber. 

18:00 h. Conferencia: Unidad y varie
dad de la eepecle humana, por Rosa 
Maria Ramos. 
Ml6rcolel18: 12:30y 19:30h. Proyec
ción: Fenómenoa,director: F. Brow
nig. 
18:00 h. Conferencia: Latsocledades 
humanaa, por Guido Münch. 
Jueves 17: 11:00 h. Conferencia: 
Comportamiento humano, por San
tiago Genovés. 

Asimismo, del14 al17 de enero se 
montará la exposición: Evolución 
humana, en el mismo plantel. 

Urbanismo 
Finalmente, la Dirección General 

de Estudios Administrativos, en cola
boración con la Facultad de Arquitec
tura, informa del proyecto Grandes 
ldea1/Grancfes Temas, que en esta 
ocasión presenta el ciclo de confe
rencias Urbanismo, del 14 al 17 de 
enero, en las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, 
de acuerdo al si9uiente 

Programa: 

Enero 
Lunes 14: 11 :00 h. Conferencia: Histo
ria de la Ciudad de México, por 
Vicente Medel Martínez 
18:00h. Proyección: Distinto amane
cer. 
Martes15: 12.30y 19.30h. Proyección: 
La Ilusión viaja en tranvfa. 
18:00 h. Conferencia: Ecologfa urba
na, por Flor de María Olvera Albitter. 
Miércoles 16: 11.00 h. Conferencia: 
Literatura urbana, por Margarita Pa
lacios Sierra. 
12:30 h. Representación escénica: 
Tejiendo ciudades, de Manuel Diego. 
19:00 h. Proyección: lztacalco. 
Jueves 17: 11:00 h. Conferencia: 
Polftlca urbana, por Crescencio Ruiz 
Chapeto. 
12:30 y 19:30 h. Proyección: Manos 
sobre la ciudad. 
18:00 h. Conferencia: El problema 
de la vivienda, por Rafael Sámano 
lbáí"'ez. 
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Seminario Internacional 

Problemas Técnicos de la Documentación 
de la Historia de las 

Ciencias. y la Tecnología en América latina 

La Facultad de Filosofla y Letras de 
la UNAM y la Sociedad Latinoameri
cana de Historia de las Ciencias y la 
Tecnologla,bajo los auspicios del CO
NACyT, la OEA, la lnternational 
Un ion of the History and Philosophy of 
Science (Commision on Documenta
tion), la Asociación latinoamericana 
de Ard)ivistas, la lnternational Coun
cil of Museums, el Archivo General 
de la Nación, la Biblioteca Nacional y 
el Instituto Nacional de Antropologla 
e Historia., organizan el Seminario In· 
ternacionalsobre Problemas Técnicos 
de la Documentación de lo Historia de 
las Ciencias y la Tecnología en Amérl· 
ca Latina, que habró de efectuarse 
del 21 al 25 del presente mes en el an
tiguo Colegio de San lldefonso (Justo 
Sierra No. 16, Centro). 

Programa: 

Lunes 21 

9:00 h. Inscripción. 
10:00 h. Inauguración, en el Salón El 
Generalito. 
• Palabras del doctor Juan José Sal

daña G., presidente de la Sociedad 
latinoamericana de Historio de las 
Ciencias y la Tecnología. 

• Palabras del doctor José G. Moreno 
de Alba. director de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

• Palabras de la licenciada Leonor 
Ortiz Monasterio, directora del Ar
chivo General de la Nación. 

• Conferencia magistral, por el doc
tor Elfos Trabulse, de El Colegio de 
México. 
12:30 h. Visita al Archivo General 
de la Nación. 
17:00 h. Taller sobre archivos. 
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Martes 22 

10:00 h. Conferencia magistral, por 
el doctor Julio le Riverend, de la Bi
blioteca Nacional de Cuba. 
11:30 h. Mesas redondas. 
17:00 h. Taller sobre museos. 

Miércoles 23 

10:00 h. Conferencia magistral, 
por el doctor Nathan Reingold, de 
la IUHPS/DHS, Smithsonian lnstitu
tion. 
11 :30 h. Mesas redondas 
17:00 h. Taller sobre bibliotecas y 
centros de documentación. 

Jueves 24 

10:00 h. Conferencia magistral, 
por el doctor Enrique Beltrón, del 
Instituto Mexicano de Recursos Re
novables. 
11:30 h. Mesas redondas. 
17:00 h. Taller sobre legislación y 
políticas de preservación del patri
monio científico, técnico y cultural. 

VIernes 25 

10:30 h. Relatoría. 
13:30 h. Clausura. 

Informes: Comité Organizador 
del Seminario sobre Documenta
ción, FFyl, cubiculo 8, teléfono 
548-14-52, Apartado Postal 21-873. 

Cuota de inscripción: institu
ciones (tres representantes): 50 dó
lares americanos; individual: 20 dó
lares, ·o su equivalente en moneda 
nocional. 

Programa Universitario de Cómputo 

Dirección de Cómputo poro lo Docencia 

Programa de cursos de enero a junio de 1985 
El Programo Universitario de Cómputo, o través de lo Dirección de 

Cómputo poro lo Docencia, informa a la comunidad universitario y al 
público en general de los cursos sobre LenguaJes de programación que 
ha organizado para 1985. 

Calendario de actividades: 

Exámenes de clasificación: tienen corócter opcional y sólo podrón 
hacerlos las personas que por poseer conocimientos de computación no 
deseen llevar el curso señalado y tengan interés en asistir a algún otro 
mós avanzado. Se llevorón a cabo el día 14 de enero. 

- Para ingresar o cursos de lenguajes y módulos orientodos,a las 10:00 h. 

- Para ingresar a Cobol avanzado, programación estructurado y diseño 
de sistemas, o los 12:00 h. 

Curso 

Módulo Introductorio 

- Turno matutino 
- Turno vespertino 
- Grupos restantes 

Intensivos 

Basic 
Bosic 
Pascal 

Trimestrales 

Algol 
Basic 
Cobol b6sico 
Fortran 
Pascal 
Cobol avanzado 
Programación 
estructurado 
Diseño de 
sistemas 
Módulo orientado a 
físico-motemóticos 
opción Fortran 
Módulo orientado a 
químico-biológicos 
opción Fortran 
Módulo orientado o 
económico-administrativos 
y sociales 
opción Bosic 

Módulo orientado a 
económico-administrativos 
y sociales opción Cobol 
bósico 

Módulo orientado o 
humanidades y arte 
opción Bosic 
Módulo orientado o 
económico-administrativos 
y sociales 
opción Cobol avanzado 

Inscripciones 

enero 21 y 22 
enero 23 y 24 
enero 25 

marzo 28 y 29 
moyo 14 y 16 
abril 24 y 25 

marzo 18 
marzo 19 
marzo 20 
marzo 22 ~ 

marzo 18 
marzo 25 
marzo 25 

marzo 25 

marzo 22 

marzo 22 

marzo 19 

marzo 20 

marzo 19 

marzo 25 

Duración 

febrero 6 al 27 

abril 15 a mayo 14 
mayo 20 a junio 14 
abril 29 a mayo 29 

abril 15 
a junio 28 

Paro mayores informes e inscripciones acudir a la Sección de Infor
mación y Relaciones, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, ubicada 
en las instalaciones de este programa: Ciudad Universitaria, Circuito Ex
terior, o llamar al teléfono 550-52-15, extensión 3886. 
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Curso del CIFC 

Hormona y actividad cerebral 

Organizado por el Centro de Inves
tigaciones en Fisiologio Celular, el 
doctor Victor Romlrez, del Depar
tamento de Fisiologio de lo Univer
sidad de lllinois, importir6 un mini-
curso sobre Hormonas y actividad 
cerebral, de acuerdo con el siguiente 

Programa: 

1. Conceptos básicos de la lnterac· 
ción cerebro-hormonas: 

A. Neuroonotomio funcional del 
eje hipotólomo-hipófisis. 

B. Neuroonatomio funcional del 
cuerpo estriado. 

2. T•cnicas en el análisis cerebro· 
hormonas: 

A. In vitro (superfusión de tejido 
cerebral). 

B. In vivo (c6nula de push-pull) 

Facultad de Química 

Curso idiomátic.o en español 

La Sección de Español del Departa
mento de Idiomas de la Facultad de 
Química. dirigida por la doctora Hil
da Ba~ulto, ofrece los siguientes cur
sos, destinados a asistentes de cual
quier sector de la UNAM: 

Comunicología práctica 

Cuatro cursos progresivos que in
tegran un ciclo preparatorio para la 
especialidad de asesoría idiomática: 

1) Ortografía aplicada (20 horas). 
2 ) Redacción básica (20 horas). 
3) Perfeccionamiento de redacción 

(20 horas). 
4) Corrección de estilo y prácticas (20 

horas). 

Inicio: 14 de enero. 

Cuota: $500.00 personas de la Facul
tad de Química; $1000.00 otros secto
res de la UNAM. 

Diseño y evaluación de sistemas de depuración 

de agua residual 
(aplicación de técnicas computacionales) 

l.a Faeultad d<> Químic·a informa 
del c·urso Disciio \~ e\'aluaciún desiste
ma' de dl•puraci.ón de agua residual 
(aplicación de técnicas computaciona
les). que se· impartirá del 21 al 30 de•! 
prt·sc·ntt• nw~.d<' 1R:30 a 21:30 h. 

1 meripeir'm: $12.000.00 . Cupo: -!U 
partic-ipantes. 

1 nformc·s e inscripciones con la ~e
ñorita \laría del Rosario Pedraza. 
FQ. edificio D. Circuito Institutos. te
ldonus 550-5~-!.13 (directo) y 550-52-
15. extensión 2~\16. 
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3. Estudios de la interacción proges· 
terona·hipotálamo: 

A. Progesterona y el aparato neu
rol de lH-RH. 

B. Mecanismo de acción . 

4. Estudios de la interacción proges· 
tero na, prolactina y sistema gan· 
gllo-basal: 

A. Prolactina y cuerpo estriado 
B. Progesterona y cuerpo estriado 
C. Prolactina y bostezo 

5. Vista general del problema cere· 
bro·hormonas. 

las sesiones tendr6n lugar los días 
del14 al 25 de enero de los 17:00 a los 
19:00 h. en el Auditorio del Centro de 
Investigaciones en Fisiología Celular, 
y est6 abierto a todas las personas in
teresados, particularmente o la co
munidad del Proyecto de licencia
tura, Maestría y Doctorado en Inves
tigación Biomédica Bósico, .sin nece
sidad de inscripción. Paro' mayores 
informes dirigirse al doctor René 
Drucker Colín, o la extensión 4892. 

la Dirección de Cómputo poro lo 
Administración Central hoce del co
nocimiento de lo comunidad universi
taria que ya est6 a su disposición lo 
Memoria del Simposio Nacional "la 
Computación' en la Admlnl~tración 
Universitaria", evento organizado por 
esta Dirección y celebrado en febrero 
del año próximo pasado. 

los personas interesadas en adqui
rir esto edición deber6n acudir con lo 
licenciado Marcia de las Fuentes lo
ra, jefa de la Sección de Difusión, cu
bículo E, planta boja de lo DCAC, ubi
cada en Matlos Romero 1220, esquino 
con Pit6goras, colonia Del Valle. 

Café y motemótico~ 

Filmoteca UNAM 

Ciclo: Martín Luis 
Guzmán y Alfonso Reyes, 

ensayistas 
Cine 

El estudiante de Praga (1913), di
rector: Poul Wogener f Stellon 
Rye, jueves 10. 

- El gabinete de las figuras de cera 
(1924), director: Poulleni, viernes 
11. 

- El gabinete del doctor Callgarl 
(1919). director: Robert Wiene, só
bodo 12. 

- 6 cortos de Mox lindar: 
Max actúa el drama, Max ronca 
como Maxlmlno, Max en casa del 
dentista, Max, reposo Imposible, 
Max, debut de un aeronauta y 
Max y la estatua. 

- El chico, director: Charles Chaplin, 
El bombero (1916), director: Charles 
Chaplin, domingo 13. 
los funciones son o los 10:00, 12:00, 
16:00 y 18:00 h, en..lo Solo Cinemato
grófico Fósforo (Son lldefonso No. 43, 
Centro). Boletos $30.00. 

CEUTES 

Cursos para el personar 
docente en salud 

Taller de didáctica de las ciencias 
básicas, delll al15 de febrero, lunes 
o viernes, 9:00 a 14:00 h. 
Curso de capacitación para la educa· 
clón sexual con adolescentes, del 11 
al 22 de febrero, lunes a viernes, 9:00 
a 1.foo h. 
Curso de teoría de sistemas, del 18 de 
febrero al lo. de marzo, lunes a vier
nes, 9:00 o 14:00 h. 
Taller de técnicas de investigación 
documental. del 25 de febrero al 1 o. 
de marzo, lunes a viernes, 9:00 a 
14:00 h. 

Para informes e inscripciones, co
municarse a los teléfonos: 554-86-55 ó 
554-85-13, o presentarse en el CEU· 
TES, Presidente Carranza 162, Coyoa
c6n. 

Un bosquejo de la topología en México 
(primera parte) 

Dentro del ciclo Café y matemáticos, orgonh:odo por los profesoras 
Mory Glazmon e Isabel Puga, de lo Facultad de Ciencias, con el tema ge
neral Un bosque¡o de lo topología en México (primero porte), el doctor 
Gorda Mórquez, del Instituto de Motemóticos,dictoró lo conferencio la 
topología al servicio del análisis, hoy a los 12:00h, en el salón de semina
rios S-103 del Departamento de Motemóticos de la facultad. 
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Becas, cursos ... 
(Viftw cÑ '- pó&. 2) 

Novena Conferencia 
Mundial sobre la Polftica 

Económica del Sistema 
Mundial 

Sede: Universidad de Tulone, EUA 
Fecha: del 28 al 30 de marzo. 

El punto geogrófico de esto con
ferencio abarco. odemós de los is
las del Caribe y Centroomérico, 
México y lo costo norte de Sud
américa; y el temo central es el 
efecto de lo crisis cultural. político 
y económico en el desarrollo de lo 
economía mundial. 

los ponencias deben versar so
bre colonialismo y neocoloniolis
mo; lo resistencia social y cultural 

de lo influencio de lo ciudad, pa
trones de desarrollo y subdesa
rrollo; conflictos geopolíticos entre 
distintos óreos. 
Mayor información: Richard Tordo
nico. Departamento de Sociología. 
Universidad de Tulone. Nuevo Or
leons. lo. 70118, EUA (504)865-58-
20. Fecho límite: a la brevedad po
sible. 

• Entrego de documentos: Subdi
rección de Becas de lo Dirección 
General de Asuntos Culturales 
de lo Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Tlotelolco, DF. 

Mayores informes: Dirección 
General de Intercambio Académi
co, Departamento de Publicacio
nes, atención de lo señorita Evo 
Vargas Soeza. edificio de lo Uni
dad de Posgrodo, 2o. piso, Ciudad 
Universitario. 

Sobre ~nvestigación en cáncer 

11 Premio Aida Weiss 
lo coordinación de lo Investiga

ción Científico •. a través del Progra
ma Universitario de Investigación 
clínico·, convoco poro participar
en el 11 Premio Aída Welss sobre 
investigación en cáncer, de acuer
do o los sigliieotes 

Bases: 

1. Padrón participar profesionolis
tos del órea de la salud, resi
dentes en México, que propon
gan un protocolo de investiga
ción original sobre enfermeda
des neoplósicas. 

2. El protocolo de investigación 
deberó contener: 
o) l'lombre(s} del(los) investi

gador(es) o institución(es) 
porticipante{s). Se deberó 
incluir dirección completa y 
teléfono. 

b) Resumen. 
e) Antecedentes y [ustificación. 
d) Objetivos. 
e) Hipótesis. 
f) Material y métodos. 

g} Recursos disponibles. 
h} consideraciones éticos (en 

-~ el caso de que la investigo• 
ción seo en seres humanos). 

3. Se 'deberó adjuntar Currkulum 
vitae del(los) investigador(es), 
así como copio de sus trabajos 
relevantes o lo investigación 
propuesto publicados en los 
tres úHímos años. • 

4. Todo lo documentación deberó 
presentarse por triplicado, (;'!n 
las oficinas del PUIC, entre el 
lo. y el 30 de abril. 

5. El ¡orado estará integrado por 
cuatro miembros del Comité 
Té~nico Asesor del PUIC, un es
pecialista en lo materia y los 
ganadores anteriores del pre
mio, y su decisión s~rá inape
lable. El veredicto se do. 6 o co
nocer al ganador durante el 
mes de mayo. 

6. Los ganadores deberán de pre
sentar 2 reportes semestrales 
del avance técnico y financiero 
del apoyo otorgado. 

Los miércoles, polrtíca (tercer ciclo) 

Las nuevas estrategias gubernamentales 
y administrativas 198~-1988 

Enero 

Miércoles 16: Revolución educativa y 
capacitación de la .fuer:r:a de trabajo, 
por Agustín Rodríguez 

Miércoles 23: Banca nacionalizada y 
desarrollo económico autónomo, por 
Juan José Kochén. 

Miércoles 30: Soberanía alimentaria, 
por Miguel Pineda. 

Febrero 
Miércoles 6: Proqrama y problemas 
del Sector Salud, por Cristina Gonzó
lez. 

Miércoles 13: Programa de la vivien
da, por Carmen Solórzono. 

Gacl'la L':\A.\1 · J() rl1· c'lli'TII de ].(}.'.,.) 

Miércoles 20: Política ecológica, por 
Yolanda Velózquez. 

Miércoles 27: Sectores externos y 
productividad, por Víctor Manuel Mu
ñoz. 

lo coordinación académica de este 
tercer ciclo estará o cargo del Centro 
de Investigaciones en Administración 
Público de la FCPyS. 

Horario: 18:00 o 20:00 h. 

Sede: Justo Sierra No. 16, 3er. patio, 
1er. pisa. 

Invitan lo Dirección General de Ex
tensión Académico y la Facultad de 
Ciencias Políticos y Sociales. 

Protesta por las dificultades ... 
(Viene d~ la pág. 8) 

8. Hay verdaderos peligros a los que 
se exponen quienes no son estudiantes, 
pero tienen juventud y alguna rela
ción con la escuela, si continúa la me
dida que comentamos. En efecto, en 
un caso semejante al actual, sabemos 
de un joven investigador del Instituto 
de Astrofbica de la UNAM que estuvo 
a punto de ~cr golpcado por un emplea
do del estacionamiento, al impedirle 
el paso por su aspecto y su indumenta
ria, creyendo, según confesó al enton
ces secretario adjunto de un tercer 
(sic) turno, que se trataba de un jipi. 
Ahora bien, independientemente de 
que ser jipi no implica ser delincuen
te, el investigador en cuestión iba a 
dictar una conferencia invitado por el 
Colegio de Geografia en el plantel y la 
coordinadora puede eorroborar lo que 
decimos. 

9. Por otra parle, sucede que las 
credenciales no se piden durante todo 
el día y se hacen múltiples excepciones 
a quienes no las cargan, lo cual hace 
ineficaz y absurda la medida. Fre
cuentemente se piden de las sie~e a las 
doce de la mañana y a partir de esa 
hora ya nadie puede entrar, aunque 
tuviera la idea muy legítima de tomar 
una sola clase, de doce a una, por 
ejemplo. 

10. Cuando la puerta principal está 
cerrada a nadie se le concede el paso y 
si bien es cierto que se encuentra 
siempre abierta la del estacionamien
to en la Calzada de la Viga, ahí se dice 
de manera muy visible y con letras de 
molde que "Se prohibe la entrada a los 
alumnos". Ahora bien: esto tiene una 
explicación justa, pues los maestros se 
quejaban de que les rayaban sus auto
móviles; lo que no la tiene es que se 
impida la entrada de un lado porque 
la puerta está cerrada y se haga lo mis
mo en el otro mediante un letrero. Es 
éste un galimatías digno de Kafka. 

11. Además de los estudiantes, los 
directamente perjudicados somos, fi
nalmente, los trabajadores. Y todo 
por una medida que hoy por hoy no 
tiene razon de ser. Algunos tenemos 
que salir del plantel por motivos de 
trabaJO y para hacerlo debemos usar 
la puerta trasera, de veras muy distan
te. Lo. mismo nos sucede al llegar, 
pues el camión nos deja cerca de la 
calle de Zoquipa, pero es necesario ca
minar hasta la puerta de La Viga, lo 
cual hace que a veces lleguemos tarde 

Ciclo de mesas redondas 

y usted sabe que hasta los minutos de 
retardo se nos descuentan del salario. 
Además, caminar tal tramo, verdade
ramente largo, y hacerlo por una me
dida disparatada, perjudica a quienes 
estuvieran enfermos o a los trabajado
res de mayor edad. Si quien dio la or
den en cuestión tuviera que pasar lo 
que pasamos muchos de nosotros com
prendería lo que aquí decimos. 

Quizá les parezcan pedestres y ele
mentales lo~ contenidos de este escri
to. Tal vez lo son, pero la vida se hace 
de esas pequeñas cosas y la cotidianei
dad, cuando es negativa y persistente, 
no sólo fastidia sino que destruye. 

Nosotros quisiéramos entender los 
motivo~ que mueven a las autoridades 
para que lomen éstas y otras clases de 
acl'iones, pero en el caso sólo adverti
mos lo gratuito e inútil que resultan. 
Si se quiere evitar algo que ellos esti
man como de~agradable o perverso y 
se tratara, 1 or supuesto, de algo cuya 
prohibición es razonable y lícita, en
tonces tendrían que poner en práctica 
su imaginación e implementar proce
dimientos no sólo adecuados, sino 1~ 
gítimos. 

En asamblea de la delegación del 
STUNAM en este Plantel No.7, "Eze
quiel A. Chávez ", celebrada el pasa
do mes de noviembre, se dispuso que 
se enviara a usted un atento escrito, 
narrándole lo que sucede y haciéndole 
una que creemos razonable y justa pe
tición. Por ello, demandamos a usted 
se digne dictar sus respetables órdenes 
para que nuestro plantel sea como 
cualquier otro, en el que se pueda en
trar y salir ordenada, pero libremen
te, y se abran las puertas de par en par 
los días y horas hábiles, mientras no 
haya una situación de emergencia, 
que no es el caso, como se hace en todo 
centro universitario. La puerta del es
tacionamiento para los trabajadores 
académicos \ administrativos \' de la 
Zoquipa, qu~ es la principal, para to
dos indistintamente. El orden no se 
guarda cerrando puertas. Al contra
rio, esa actitud, por caprichosa, fo
menta el desorden y la rebeldía. • 

Atentamente, 

Los Delegados del turno diurno 
del STU:'\ A~l en Pn:pa i: 

Juan Zapata :\a\ a 
Jesús Bermúdez ~1arttnez 
Alberto Duarte Umaña. 

Reformas fiscales de 1985 

la UNAM, 0 través del Instituto de Investigaciones ~urí.dicos y de lo 
F 1t d de Contaduría y Administración, se complace en mv1tar o las me
s~~ure~ondos sobre el temo"Reformos fiscales de 1985", que se llevo~ón _o 
cabo los días 16, 17 y 18 de enero, a partir de los_lS:OO h, ~n el_ au~1tono 
de lo FCyA. ubicada en el Circuito Exterior de Ciudad Un1vers1tano. 

Licenciado Jorge Madraza 
Director del Instituto· de 
Investigaciones Jurídicas 

CP Alfredo Adam Adam 
Director de lo Facultad de 
Contaduría y Administración 
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Secretario General Interino ... 
(V ............. l) 

En el Auditorio Efrén C. del Pozo 
de la misma dependencia, el doctor 
Soberanes Fernández se comprometió 
a que el más genuino espíritu universi
tario latinoamericano encuentre su 
asiento y expresión en la UDUAL, así 
como a que ésta sea en verdad el lazo 
de unión de los universitarios latino
americanos. 

No eS casualidad, agregó, que la 
Unión de Universidad~ de América 
Latina tenga su residencia en México, 
donde el pensamiento encuentra su li
bertad; tampoco es fortuito que la se
de de la UDUAL sea la Universidad 
Nacional, la más antigua del Conti
nente, la cual siempre ha sido foro del 
quehacer y de la actividad de los uni
versitarios. 

Por ello, apuntó el Secretario Gene
ral de la UDUAL, resultan reconfor
tantes las palabras del doctor Jorge 
Carpizo, al tomar posesión de su car
go, cuando dijo que buscaría un cons
tante diálogo con otras instituciones 
de educación superior de América La
tina, con el fin de hacer frente a pro
blemas comunes. 

Asumo el cargo, dijo el doctor Sobe
ranes Fernández, con pasión y voca
ción de universitario latinoamericano; 
asimismo se comprometió a desarro
llar el mejor esfuerzo y capacidad "en 
esta empresa común que representa el 
espíritu de un pueblo, y la suma de los 
afanes de todos nosotros: la Universi
dad". 

Posteriormente, el Secretario Gene
ral de la UD UAL expresó su agradeci
miento al Consejo Ejecutivo de la 
Unión de Universidades de América 
Latina por la designación de que ha 
sido objeto, así como a los rectores de 
la UNAM y de la UAM por haberle 
dado posesión de su nuevo cargo. 

Momentos antes, el físico Sergio Re
yes Luján, quien también es miembro 
del Consejo Ejecutivo de la UDUAL y 
en representación del Presid~nte de 
ese organismo, manifestó que los 
vínculos estrechos de este organismo 
con la Universidad Nacional se confir-

man con la presencia del doctor Jorge 
Carpizo en la toma de posesión. 

Recientemente, debido al falleci
miento del doctor Pedro Rojas, secre
tario general de UDUAL, el Consejo 
Ejecutivo decidió invitar a una perso
nalidad a que se hiciera cargo de la 
Secretaría General de la UDUAL en 
forma interina, en virtud de que el 
nombramiento definitivo requiere la 
aprobación de la Asamblea General. 

Por encargo del doctor Fernando 
Inestrosa, presidente de la Unión, el 
físico Reyes Luján informó que en se
sión múltiple del Consejo Ejecutivo, 
éste acordó designar al doctor José 
Luis Soberanes Fernández como nue
vo secretario general. 

El Rector de laUAM informó que el 
doctor José Luis Soberanes Fernández 
realizó sus estudios en la Facultad de 
Derecho de la UNAM; es doctor en de
recho por la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia, España; 
doctor Honoris Causa por la Universi
dad "San Martín" de Lima, Perú. 

Asimismo, es investigador titular 
del Instituto de Investigaciones Jurí
dicas de la UNAMycatedrático de la 
Facultad de Derecho de esta Casa de 
Estudios; ha dictado conferencias e 
impartido cursos a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado en diversas uni
versidades del país, y es autor de 35 
artículos en revistas especializadas na
cionales y extranjeras. 

El doctor Soberanes Fernández 
también es autor y coautor de 14 li
bros; fue jefe del Departamento de 
Publicaciones del Instituto de Investi
gaciones Jurídicas de la UNAM, y ha 
participado en diversos congresos, 
tanto de carácter nacional como inter
nacional. 

A la ceremonia de toma de posesión 
asistieron el doctor Héctor Fix-Zamu
dio, miembro de la H. Junta de Go
bierno de la UNAM,y los licenciados 
Eduardo Andrade Sánchez, abogado 
general, y Jorge Luis Madrazo, direc
tor del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de esta Institución, entre 
otros funcionarios. • 

Sindicato y empresas ... 
(Vinw • , pllc. 4) de Walter, sobre todo en las caracte

rísticas del trabajo y en la considera
ción del trabajador como un ser in
tegral que tiene necesidades dentro y 
.fuera de su ámbito laboral. 

Son diversas las acciones que se han 
emprendido, señaló, con el fin de me
jorar la calidad de vida de los trabaja
dores y la productividad; pero que en 
muchas ocasiones no han considerado 
la participación de los primeros en el 
diseño de los cambios, es por ello que 
los resultados no son siempre satisfac
torios. 

Así, han surgido procedimientos 
tendentes a conciliar intereses en be
neficio de ambos sectores, pero aún 
enfrentan muchas dificultades para su 
realización por los costos que repre
sentan, por ser proyectos a largo plazo 
y porque muchas veces las circunstan
cias de crisis generalizada, hacen 
difícil su aplicación. 

Al referirse concretamente a la 
CVT, mencionó al investigador Ro
bert Walton, el cual en 1974 hizo una 
serie de propuestas para concretar los 
aspectos que permitan evaluar la cali
dad de vida en el sitio de trabajo. 

Más adelante, dijo, Suttle centra 
sus diferencias con las especificaciones 
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Posteriormente, en 1983, Mansell y 
Rankin asocian la calidad de vida con 
las decisiones, valores y aprendizaje 
de la sociedad entera. El marco con
ceptual utilizado es más amplio y 
abarca ideas referentes a las cualida
des del individuo. 

En general, explicó el conferencian
te, la tendencia de· las sociedades ac
tuales es hacia la complejidad cre
ciente y, por lo tanto, se requieren ti
pos de organización cada vez más ver
sátiles con altos niveles de integración 
y capaces de responder efectivamente 
a los cambios que se dan en su entor
no. 

Las organizaciones necesitan de in
dividuos que sean "personas comple
tas"; que se tomen decisiones no sólo 
en la cúpula empresarial, sino tam
bién en los niveles más bajos posibles. 
Las organizaciones no tienen otra al-

Avance en la revisión del Contrato ... 
(V ........ ,..,) 

De esta manera, se dio el primer pa
so para la negociación de las 178 
cláusulas del Contrato Colectivo de 
Trabajo que regirá a partir del prime
ro de febrero del presente año con el 
personal académico. 

Al inicio de la sesión se aprobó el 
reglamento de las pláticas, en el cual 
se estableció que la UNAM publicará e 
informará del desarrollo de las mis
mas en la primera plana de la Gaceta, 
así como por medio de boletines a la 
prensa nacional. 

El doctor José Narro, secretario ge
neral de la Institución, resaltó el alto 
espíritu universitario que priva en las 
sesiones, las cuales se han desarrollado 

Primer encuentro 

de manera cordial, con voluntad de 
diálogo, respeto y comprensión mu
tua. 

Anunció, en este ·sentido, que será 
adaptada una sala de juntas para que 
los integrantes de la Comisión de las 
AAPAUNAM acuerden en forma pri
vada en un ambiente que garantice la 
comodidad. 

La Comisión de Rectoría está enca
bezada por el doctor José Narro Ro
bles, en tanto que la de las AAPA
UNAM por el doctor Manuel Barquín 
Calderón, secretario general de esta 
agrupación. 

Ambas partes acordaron reanudar 
las pláticas hoy, a partir de las 18:00 
h. • 

Industrialización de la cultura y formas 
de resistencia cultural 

La Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales informa del primer encuen
tro sobre Industrialización de la cultu
ra y formas de resistencia cultural, 
que se llevoró o cabo del 14 al 18 de 
enero, en el Aula Andrés Molino En
ríquez (salón B-006}, de acuerdo al si
guiente 

Programa: 
Lunes 14 
11:00 h: Inauguración, por el doctor 
Carlos Sirvent. 
La Idea moderna de cultura, por Luis 
Aguilor. 
18:00 h: Marx, Justicia y libertad: el 
profeta libertarlo, por Agnes Heller; 
presenta Cqrlos Villogró)'l. 
Martes 15 
10:00 h: Cultura e Industria cultural 
(seminario). Participantes: Fótimo 
Fernóndez C. con Comunicación e in· 
dustrla cultural: Carlos Martínez Mo
reno, con Literatura e industria cultu· 
ral: Amelía Mo!ogombo, con El lm· 
pacto de la TV en la niñez: el caso de 
la frontera norte de México: Alón 
Arios, con Industria cultural: ¿doml· 
'hlo estatal o potencia del mercado? 
Comentarista: Luis Aguilar, coordina
ción: Alicia Gordon. 

ternativa que aprender y adaptarse, 
pues la prosperidad de la sociedad de
pende del uso efectivo de sus recursos. 

Así, CVT, no es sino un conjunto de 
creencias y valores que sustenta una 
organización y que está dispuesta a 
operacionalizar. En el proceso de 
CVT deberán acostumbrarse a vivir 
en la incertidumbre,. o sea, a tomar 
riesgos, algo que los mexicanos no es
tamos acostumbrados a aceptar, pre
cisó. 

Sin embargo, señaló, muchas orga
nizaciones han comenzado a diseñar 
su CVT para el futuro, al considerar 
la necesidad de que sindicato y empre
sa identifiquen áreas de interés común 
que respondan a las esperanzas y ex· 
pectativas de la sociedad. 

La CVT, concluvó, se basa en valo
res y principios diférentes de los tradi
cionales, y es una realidad en países 
como Canadá, los escandinavos, y 
Gran Bretaña, entre otros. 

En México se maneja en forma mo
desta en las ciudades más industriali
zadas como son el Distrito Federal, 
Monterrey, Guadalajara, Puebla, San 
Luis Potosí y otras. • 

Martes 15 
18:00 h: Cultura, autoritarismo y for
mas de resistencia cultural (conferen
cio), por José Joaquín Brunner·, pre
sentación: Alicia Gordon. 

Miércoles 16 
10:00 h: Poder. cultura y vida cotl· 
diana (seminario). Participantes: Nel
son Minello, con Notas sobre el poder 
¿concepto sociológico o comodín lnte· 
lectual?: Carlos Villogrón, con VIda 
cotidiana y poder: Adolfo Costoñón, 
con El vigor de la Integración; Noé 
Jitrik, con La burocratlzaclón de la 
cultura. Comentarista: José Joaquín 
Brunner; coordinación: Lorello Costo
reno. 

18:00 h: Cultura y nación (con
ferencia). por Bolívar Echeverrío: Pre
sentación: Blanco Solares. 

Jueves 17 
10:00 h: Cultura nacional y minorías 
(seminario). Participantes: Guillermo 
Bonfil Batallo, con Formas de resls· 
tencia cultural: Jorge Verozo, con Na· 
clón y capitalismo: Norma Iglesias, 
con La visión de la frontera a través 
del cine mexicano: Carlos Vilos, con 
Cultura nacional y movimientos popu· 
lares. Comentarista: Bolívar Eche
verrío; coordinación: Lorella Costore
no. 

18:00 h: ¿Existe una cultura de la re· 
slstencla en los Estados Unidos?, por 
Louis Kompf; presentación: Paz Con
suelo Mórquez. 

Viernes 18 
10:00 h: Resistencia cultural (semina
rio). Participantes: José Manuel Va
lenzuelo, con Cholismo: un fenóme· 
no de cultura fronterizo: Samuel So
so, con Contracultura en los setenta: 
EEUU: David Arriago, con Nota 
sobre resistencia popular: Silvia Mar
cos, con Antlpslqulatría y resistencia 
cultural. Comentarista: Louis Kampf; 
coordinación: Mórgora Millón. 

18:00 h: Industrialización de la cultu· 
ra y formas de resistencia cultural 
(mesa redondo). Participantes: Agnes 
Heller, Luis Aguilar, Loujs Kampf, 
Bolívar Echeverrío y José Joaquín 
Brunner. Coordinación: . Alicia Gor
don 

Este primer encuentro es organizo
do por lo Secretaría de Intercambio 
Académico, Educación Continuo y 
Vinculación de lo FCPyS. 
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Mesoamérica: lugar de alta cultura ... 
(Vierte de lo pág. 1 SJ 

El Códice Florentino, dijo, registra 
los informes recibidos por Moctezu
ma: " ... también causa espanto cómo 
estalla eso que escupe, cómo retumba, 
cómo se desmaya uno, CÓfTlO se le 
aturden los oídos. Y cuando cae el tiro 
una como bola de piedra sale de den
tro, va lloviendo fuego, va destilando 
chispas y el humo que sale de él es 
muy pestilente, huele a locJ'o podri
do ... ". Más adelante agrega: " ... tie
nen envueltos sus cuerpos, solamente 

a se les ven las caras, son blancas las ca-
• ras parecen de cal, tienen unos el ca

bello amarillo, pero también hay ne
gros, larg¡t es su barba también ama
rilla, el bigote lo tienen amarillo, son 
de pelo crespo y fino" un poco encarru
jado ... " 

Hay entonces -explicó León-Porti
lla- desde un principio la perspecti
va indígena. Pero así como está este 
texto de la Conquista,también los hay 

sobre la visión del cristianismo, tanto 
favorables como desfavorables, y so
bre el encuentro lingüístico: " ... mira 
oye mi abuelo Netzahualcóyotl y mi 
padre Netzahualpilli, ninguna cosa 
nos dijeron t:uando murieron ni nom
braron a ninguno de estos que habían 
de venir, entiende mi hermano que mi 
abuelo y mi padre miraban a todas 
partes atrás y adelante y todo lo sa
bían y sabían lo que se había de hacer 
y se hizo, que de verdad te digo que 
mucho supieron mi padre y abuelo, 
por tanto hermano entiéndeme y pon 
tu corazón en esto ¿qué es esa divini
dad de que nos hablan? ... ". 

Ante todos estos testimonios es ab
surdo negar la existencia de una pers
pectiva indígena "y cualquier persona 
que se interese por saber de lo que es 
capaz de hacer el hombre en aisla
miento, creando alta cultura, debe de 
interesarse por la historia de los pue
blos de Mesoamérica", concluyó. • 

La economía dependiente ... 
(Viftw de lo pág. 23) 

Agrega que el actual estancamiento 
de la actividad pesquera en México se 
debe a que el Estado la ha dejado bá
sicamente en manos privadas, a la es
pontánea acción de las fuerzas del 
mercado y al incentivo de lucro. El 
capital monopolista privado,apoyado 
en el estatal, promueve deficiente
mente todo lo relacionado con la acti
vidad pesquera: el fomento, el desa
rrollo y el mejoramiento de la captu
ra, la industria, la distribución y la 
venta final de frescos y otros produc
tos industriales. 

Finalmente expresa la necesidad de 
cambiar las reglas del juego y de la 
asociación, y que en lugar de Estado
iniciativa privada se dé-el binomio Es-

tado- empresa social, cooperativista y 
ejidal colectivista. El autor advierte 
que la actividad pesquera planificada 
sólo tiene una alternativa para su de
sarrollo económico y social comparti
do: la integración de una economía 
mixta basada en sociedades cooperati
vas pesqueras, de distribución, venta 
y consumo, apoyadas y promovidas 
por el Estado; en tal forma que si han 
de persistir las empresas privadas pes
queras, éstas sean de magnitud peque
ña y mediana, pero cuya suma nunca 
signifique la mayor proporción de la 
oferta nacional, además de que ningu
na llegue a constituirse en una entidad 
monopolista, aun cuando su aparien
cia sea la de ejercer mediana influen
cia, concluye el licenciado Cruz Cas
tellanos. • 

Ciclo de conferencias 

La venta internacional de mercancías 
en Canadá, los seguros y el arbitraje 

(arbitraje comercial internacional) 
La Facultad de Derecho, a través de 

su División de Estudios de Posgrado; 
la Universidad de Ottawa, Canadá, y 
el Centro Canadiense de Arbitraje, 
Conciliación y Amigable Composición 
invitan al ciclo de conferencias sobre 
La venta internacional de mercancías 
en Canadá, los seguros y el arbitraje 
(arbitraje comercial internacional), 
que se llevará a cabo del 14 al 18 de 
enero. 

Programa: 

Lunes 14: Presentación general y aná· 
lisis del riesgo de pérdida de las 
mercancías: los iricoterms. 
Martes 15: El riesgo de pérdida de 
mercancías: los incoterms (conti
nuación}. 

Los seguros y el arbitraje. 

Miércoles 16: La responsabilidad del 
fabricante por productos defectuosos 
en derecho canadiense. 
Jueves 17: La responsabilidad del 
fabricante por productos defectuosos 
en derechocanadiense(continuación), 
y El derecho internacional privado ca· 
nadiense. 
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Viernes 18: La responsabilidad del 
fabricante por productos defectuosos 
(continuación). Los seguros y el ar· 
bitraje. 
Conclusiones. 

El curso será impartido por los profe
sores Luis Perret y L. Kos Rabcewicz, 
de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Ottawa y Lavál, Cana
'dá, a las 18:00 h, en el Aula Magna 
Jacinto Paliares de la FD, del 14 al 18 
de enero. 

La entrada es libre. 
Las personas que deseen constan

cia deberán cubrir el 80% de asisten
cias y pagar la cuota respectiva. 

Cuotas: 

Estudiantes de la UNAM, la UAM, el 
IPN y la UPN: $500.00; profesores de 
las mismas instituciones: $700.00, y 
público en general: $2,000.00. 
Inscripciones: pagar la cuota en la 
Unidad Administrativa de la facultad 
e inscribirse en la División de Posgra
do de Derecho. 
lnformes:550-52-15,extensiOnPc::3467y 
3468. 

Propagación de la medicina ... 

(Viene de lo pág. 12) 

Para el doctor Horacio Vidrio, cate
drático de la Facultad de Medicina, 
existe un marcado divorcio entre la 
considerada medicina oficial o alópa
ta y la medicina tradicional, porque 
su desconocimiento origina discrepan
cias en el diagnóstico . Pór ejemplo, los 
diagnósticos de "empacho", "mal de 
ojo", "espanto", o "pérdida de la 
sombra", no son atendidos ni acepta
dos, pues aunque se conocen algunas 
correlaciones entre los diagnósticos de 
ambas medicinas, ya que algunos sín
dromes de la tradicional corresponden 
a algunos de la oficial, los hay tam
bién que no tienen nada que ver entre 
sí, como en el caso del "empacho" y 
"mal de ojo". 

Los efectos reales 
de la sugestión 

El" doctor Horacio Vidrio considera 
que la única forma de que se incorpo
ren los remedios caseros de la medici
na tradicional, como las plantas cura
tivas, a la medicina oficial, es cono
ciendo )as propiedades farmacológicas 
de éstas. Indica que la evidencia de la 
utilidad real de estas plantas es limita
da y deben estudiarse desde el punto 
de vista botánico (identificación, loca
lización, registro y venta al público) y 
desde el punto de vista químico, para 
identificar las sustancias responsables 
de la actividad que actúa sobre alguna 
enfermedad o malestar. Insiste en que 
ha faltado el enfoque farmacológico 
que determine la acción curativa. 

Dentro del concepto moderno de la 
llamada medicina oficial, la investiga
ción farmacológica es el único ele
mento que permite asegurar que real
mente se está curando o se está produ
ciendo ·un efecto deseable en el pa
ciente al administrarle alguna de estas 
plantas; de no ser así, no puede afir
marse que la planta en sí actúe como 
medicamento eficaz y entonces podría 
pensarse que actúa más el efecto de 
sugestión. 

Esto es importante, agrega, dado 
que la sugestión,basada en la confian- · 
za o en la fe hacia un medicamento o 
hacia un médico.en particular, es obser
vable aun en la medicina alópata, 
pues gran parte del efecto curativo se 
deberá a la confianza que el paciente 
tenga en el médico que le recetó dicha 
medicina. De esta manera, cuando 
una persona toma un té durante un 
tiempo dete!:minado y bajo un cierto 
ritual (por ejemplo, deiar serenar el 
agua con que se prepara el té) actúa 

un componente de sugestión; el hecho 
de que la persona mejore no quiere 
decir que la planta actúe sobre la en
fermedad; por ejemplo, un diabético 
se podrá sentir mejor, pero esto no 
quiere decir que la cantidad de azú
car en su organismo esté disminuyen-
do realmente. · 

No obstante, el especialista está 
consciente de que por lo general existe 
algún fundamento con respecto a la 
eficacia de estas plantas. No debemos 
olvidar que algunas de éstas han sido 
utilizadas en la preparación de medi
cinas de patente, situación que hace 
más necesario su estudio científico far
macológico. 

Advierte también que así como en
tre los estudiosos de la salud existe des
información, entre la población 
ocurre algo semejante, y no precisa
mente en cuanto al tipo de planta que 
ha de consumir, pues para ello casi 
siempre recurre al curandero o médi
co tradicional, lo que sucede es que si 
se padece alguna enfermeJad de alto 
riesgo, y ésta se atiende sólo con yer
bas, se estará retrasando el tratamien
to eficaz y el mal se agudizará. 

Cuando se trata de un tratamiento 
benigno o leve se busca, incluso por 
intuición, el remedio natural para 
atacarlo o mitigar sus moiestias; si :;e 
entiende que ante la perseverancia o 
agudización de los síntomas se deberá 
recurrir al médico oficial, no existe 
peligro alguno, y las plantas medici
nales o los remedios caseros podrán 
consumirse libremente e incluso por 
automedicación. En este sentido, el 
doctor Vidrio señala que el programa 
de salud nacional cuenta con recursos 
limitados y no alcanza a cubrir las ne
cesidades de la población; es así que la 
medicina tradicional, más que otros 
sistemas médicos paralelos, puede 
contribuir a mejorar o evitar los pade
cimientos más comunes que sufre el 
individuo. 

El doctor Vidrio, conjuntamente 
con un grupo de médicos, químicos y 
biólogos, trabaja en una investigación 
sobre la acción farmacológica de dis
tintas plantas supuestamente medici
nales. "Por medio de la farmacología 
se pueden estudiar diversos tipos de 
efertos en el sistema nervioso central o 
a nivel cardiovascular, entre otros". 

A lo largo del trabajo han identifi
cado algunos extractos que pueden ser 
útiles si se logra identificar la sustan
cia activa; si de esto resulta que deter
minada planta tiene ventajas sobre las 
medicinas de patente ya usadas se 
podrá afirmar que se cuenta con Ull 

nuevo medicamento. • 
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Primer Congreso 
Interamericano de Psicologfo 
del Trabajo 

El papel del psicólogo del 

trabajo en época de crisis 

El Departamento de Psicología del 
Trabajo de lo Facultad de Psicología. 
en colaboración con lo Universidad 
Autónomo Benito Juórez de Ooxoco y 
lo Asociación de Psicólogos Indus
triales (API), convoca ál Primer 
Congreso Interamericano de Psico
logla del Trabajo, que se llevaró o 
cabo del 13 al 17 de marzo de 1985. en 
Oaxaca, Oox. 

Los interesados en presentar po
nencias y/o asistir al. congreso, 
llamar y/o acudir a la Facultad de 
Psicologla -Departamento de Psico
loglo del Trabajo- CU. CP 04510, 
Aportado Postal 70-171. Cubículo 2:,, . 
tercer piso, edificio "B", teléfono: 
550-52-15, extensión 4510. 

Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 
A catión 

lla. Feria del Libro 
lo Escuela Nocional de Estudios 

Profesionales Acotlón informo de su 
11a. Feria del libro, que hobró de 
efectuarse del 17 al 25 de enero de 
1985, en lo cual se contoró con la par
ticipación de mós de 40 editoriales de 
instituciones superiores y comercio
les. 

La feria tendró lugar en la sala de 
exposicione~ del Centro de Extensión 
Universitaria Acotlón, de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 o 20:00 h. 

Facultad de Psicologfa 

Programa de 
cursos para enero 

Simposlum 

Las diferentes corrientes del pensamiento económico 
frente a la crisis del capitalismo 

la Facultad de Economlo y su Divi
sión de Estudios de Posgrado orgoni
zorón, en la segundo quincena 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: 

1. Marx: la crisis capitalista a partir 
de la critico de la economlo polrti
ca. 

2. David Ricardo y su visión de la 
tendencia al estancamiento de la 
economro. 

3. lo Segundo Internacional: lo vi
si~n múltiple y contradictorio de 
la crisis capitalista. 

4. lo Tercera Internacional: el bino
mio de revolución y crisis. 

5. lo critica de izquierdo: ¿solamen
te derrumbe? 

6. Keynes: ¿una respuesto frenfe o 
lo crisis? 

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

8. Kolecky: lo visión de lo crisis en 
IQ perspectivo del ciclo económi
co. 

9. El trotskismo y la recuperación de 
la visión de los ondas largas del 
copitotismo en el anólisis de la 
crisis. 

10. El capitalismo monopolista de Es-

Primavera 1985 

Cursos intensivos de español 
para extranferos 
6 semanas-3 horas diarias 

Horario: 
Matutino: a escoger 3 horas entre las 
8:00 y los 14:00 h. 
Vespertino: de 17:00 o 20:00 h. 
Enero l.C a febrero 26 

Cursos semestrales de cultura 
latinoamericana para 
mexicanos y extranferos 

todo y lo visión de lo crisis gene
ral del capitalismo. 

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

12. El regulacionismo: ¿nueva visión 
de lo crisis? 

13. lo teorlo neoclósica frente o lo 
crisis. 

14. los neoliberales: ¿visión moneta
rista de lo crisis? 

15. la crisis actual : hechos y datos. 

Bases: 

1. Podrón participar profesores o in 
vestigadores interesados en el 
abordomiento de alguno de los 
puntos del temario. 

2. Requisito indispensable: presenta
ción de un ensayo con uno t:txten
sión no mayor de 30 cuartillas que 
deberó ser entregado un mes an
tes del simposium a los organizo
dores del mismo. 

3. Registrar el temo de participación 
con el profesor Pedro lópez Dloz, 
responsable del simposium. 

4. El simposium tendró lugar en lo 
Unidad de Seminarios Ignacio Chó
vez. 

El DIRECTOR 
Lic. José Blanco Mejío. 

LA JEFA DE LA DEP 
Mtro. Ma. Eugenia Romero 

!barra. 

Arte-Historia-literatura. 
Enero l.C a mayo 9 

Inscripciones: hasta enero 11, de10:00 
a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
(Cuota especial paro mexicanos y re
sidentes) 

Centro de Enseñanza para Extranje
ros: avenida Universidad No. 3002 (a 
media cuadro de Insurgentes Sur), te
léfono 550-51-72, de 9:00 a 14:00 h. 

Computación, 

¿indispensable hoy en día? 

Lo División de Estudios de Posgrado 
de lo Facultad de Ingeniarlo invita al 
ciclo de conferencias Computación, 
¿indispensable hoy en dia?. que se 
realizará en el Auditorio de la Divi
sión de Estudios de Posgrodo, a los 
11 :00 horas ,durante el mes de enero 
de 1985 bajo el siguiente 

Programa: 

Enero 
la computación en la Investigación 
antropol6glca,por el doctor Jaime lit
vok. el 21. 
La computación; panorama lnterdiscl· 
pllnario de apHcaclón, por el inge
niero Jorge Gil Mendieta, el 22. 
La computación de los estudios de 
posgrada de Ingeniería, por el doctor 
Marco A. Murroy-lasso, el 23. 
Aplicaciones de la computación en la 
medicina Institucionalizada, por el 
doctor José Negrete, el 24. 
la computación y su ~pllcaclón en los 
campos deJa música y la filosofía, 
por el doctor Javier Solazar Resines, 
el25. 

Al término de la último conferencia 
habró ·una meso redonda en lo que 
participorón todos los expositores y 

' los asistentes. 

Estructuras de acero 

Asimismo, la Subjefatura de lnge
nierla Civil, a través de la Sección de 
Estructuras, invita a la conferencio 
sobre: 
Estructuras de acero, con énfasis en 
estructuras: a) Fabriles, b) Grandes 
cloros, e) Espaciales, d) Poro edifi
cios, que dictará el ingeniero Osear 
de Buen lópez de Heredia en el Audi
torio de la División de Estudios de 
Posgrado,eldía 25 de enero de 1985 o 
las 17:00 h. 

Relaciones humanas en el traba¡o. 
Ponente: doctor Enrique Lach Schoen
feld. Dirigido a: profesionistos de to- l---------------~----------------4-----------------i 
dos los áreas interesados en incre
mentar lo calidad de sus relaciones 
humanas. Fechas: 14, 16 y 18, de 9:00 
a 13:00 h. 
Taller de terapia conductual e hipno
sis. Ponentes: maestro Benjamln 
Dominguez Trejo y licenciado Mónica 
Bolzoretti. Dirigido o: psicólogos y 
psiquiatras. Fechas: 23, 24 y 25, de 
16:00 o 20:00 h. 
Terapia breve: una alternativa en la 
terapia familiar. Ponente: doctora 
Mory Blanca Moctezuma. Dirigido a: 
psicólogos interesados en lo práctico 
clínica. Fechas: del 28 de enero al lo. 
de febrero, de 16:00 o 21:00 h. 

Informes e inscripciones: Centro de 
Educación Continuo de la FP, edificio 
"C" (dirección) , teléfono 550-06-37. 
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Curso sobre innovación tecnológica 
El Centro poroto lnnovació"!Tecnológica, dentro de su Programo de 

t=nttenomiento en Innovación Tecnológica, ha organizado ef Curso sobré 
innovación tecnológico, cuyo objetivo es introducir a los participantes a 
Jos distintos elementos del proceso de ésta. 

El curso tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 1985 en el Auditorio 
Nobor Corrillo de la Coordinación de lo Investigación Científico, de lo·s 
16:00alos21:00ñ. ' 

Cuota: $ 20,000.00 (paro el personal ocaáémlc~ oe lo UNAM la 
cuota es de $5,000.00}. 

Informes e inscripciones: Centro paro la Innovación Tecnológico, 
planta bajo del edificio de lo Unidad de Posgrodo, costado sur de lo Torre. 
11 de 11umonídodes, :Apartado Postol20-103, 01000 .México, Of, teléfonos: 
550-91-92 (directo) y SS0-52-15, extensión 3435. 
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Divulgación de Temas y Tópicos 
Universitarios Introducción a la 

Universidad 
Jueves 10 

10:00 h. Ingeniero Marco A. To
rres H. La metrópoli moderna l. 
Facultad de Ingeniería. 

11:00 h. Licenciadas Carmen Pé
rez, Oiga Medina Serrano y Gricel
da Puebla. El naturalismo pedagó
gico. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón (Pedagogía). 

11:30 h. Ingenieros Joaquín Be
rruecos y Alfredo Alvarez. Tecno
logía del frío. 1 parte. Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán. 

12:00 h. Profesora Renee Valle Ca
loca. Situación emocional del pa
ciente fracturado. Escuela Nacio
nal de Enfermería y Obstetricia. 

12:30 h. lngeñiero Marco A. To
rres H. El drenaje profundo del Va
lle de México, 11. Facultad de Inge
niería. 

Viernes 11 

10:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher, y pintores Lizbeth Karam, 
Eduardo Tamón, Enrique Mondra
gón y Pascal Soler. ¿Crítica contra 
pintores? 

11:00 h. Arquitecto Jorge Donat 
Rivera. Arquitectura islámica. Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón (Arquitectura). 

11:30 h. Licenciados Víctor Capi
lla y Jorge·Albertd Zorrila, y doctor 
Canos Martínez. Sociedad y dere
cho. Salud y derecho. Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
Acatlán. 

12:00 h. Conductor: Mauricio Ro
dríguez, y maestro Antonio Cortez. 
George Gershwin. Una remem
branza, 1 parte: Gershwin y jazz, 
Dirección General de Difusión Cul-
tural. · 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. 

Jueves 10 

13:00 h. El hombre y la adminis
tración. Maestro Alejandro Tavera 
Barquín. Legislación general de so
ciedades mercantiles. 
13:30 h. Temas agropecuarios. 
~VZ Jesús Santoyo Vargas.Apara
tos e implementos agrícolas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Antropólogo José H. Peña. La dan
za de las horas. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
Licenciada Cecilia Batres. La Re
volución Industrial. 
15:00 h. Geografía. Licenciado Ju
lio Sánchez Cervón. Los fenómenos 
atmosféricos. 

Viernes 11 

13:00 h. Promoción de la salud. 
Doctor Javier Estrada. Alimenta
ción del adolescente y del adulto. 
13:30-h. La ciudad y sus alrededo
res. Cicenciado Julio Sánchez Cer
vón. Colegio de Minería y Escuela 
de Minas. 

Programación en vivo 
14:00 h. Recursos naturales. Biólo
go Arturo Müller. Características 
físicas, químicas y biológicas del 
suelo. 

Jueves 10 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Psicóloga lrma Jiménez, 
doctora María de Jesús Pérez y pro
fesor Roberto García C. Servicios 
de la Dirección General de Orien
tación Vocacional. 
Dirección General de Orientación 
Vocacional 

Grandes temas 

9:00 h. Licenciados Aurora Agui
lar y Juan Manuel Valero. Nutri
ción. 
Programa Universitario de Alimen
tos. 

Se efectuará ·en la expla
nada de la FP 

2a. Feria del Libro 
de Psicología 

El Circulo Pavlovianode Psicología 
invita a la 2a. Feria del Libro de 
Pslcologla que se realizará del 14 al 
18 de enero, en la explanada de la 
Facultad de Psicología, con horario 
de exhibición de 9:00 a 18:30 h. 

Gaceta UNAM /10 de enero de 1985 

Viernes 11 

Universidad y entorno social 

8:00 h. CP Arturo Díaz Alonso e 
invitados. La hora fiscal. 

Facultad de Contaduría y Adminis
tración. 

Grandes temas 

9:00 h. Licenciados Aurora Agui
lar y Juan Manuel V alero. Orienta
ción vocacional. 
Programa Universitario de Alimen
tos. 

14:30 h. Tecnología 11. Físico Gus
tavo Bastién. Ingeniería de micro
ondas. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Biólogo Arturo Müller. 
La gota de agua. 

Tiempo 
de Filmoteca 

Ciclo: Psiques criminales 
Enero 10: Ese día frío en el parque 
(That Cold Day in the Park) 
(1969). De Robert Altman, con 
Sandy Dennis v Michael Burns. 
Enero 11: El diván (The Couch) 
(H:!62). De Owen Crump, con Shir
ley Knight y Grant Williams. 

Seminar:ios 

del Centro de Ciencias 

de la Atmósfera 

El Centro de Ciencias de la Atmósfera invita a la conferencia que se 
llevaré a cabo en su salón de seminarios el día 11 de enero a las 12:30 
horas, que será dictada por el físico Eugenio del Valle sobre Solución 
numérica de las ecuaciones primitivas por el método de elemento 
finito. 

Además, a las 12:00 horas del mismo di a, el M en C Liborio Cruz López 
expondrá un resumen sobre el estado del tiempo durante la semana 
anterior. 

CONCIENCIA V PAISAJE 

Actividades paralelas a lo 

exposición 

Enero 

Domingo 13: Doctor Atl,personalldod 
múltiple, por Francisco Javier Her
nóndez. 

Martes 15: Amigos y testimonios {me
sa redonda) con Octavio Barocio, Jo.
sé Luis Martlnez, Antonio Rodrlguez, 
Daniel Rubln de la Borbolla y Clemen
te Robles; moderadora: Sofla Rosa
les. 

Domingo 20: Conciencia y paisaJe 
{mesa redonda). con Arturo Casado 
Navarro, Jorge Alberto Manrique, Ja
vier Moyssen y Raquel Tibol. 

Martes 22: DoctorAtl.promotor de las 
artes populares, por Ricardo Pérez Es
tomillo. 

Domingo 27: Doctor Atl. científico y 
paisaJista, por Elia Espinosa. 

Martes 29: VIda y obro pletórica del 
doctor Atl. por Arturo Casado Na
varro. 

las actividades se realizar6n los 
martes a las 19:00 h, y los domingos a 
las 12:00 h, en el Palacio de Mineria. 
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La Orquest.t FibOOónica de t.. UNAM convoca a los 

Exámenes de oposición 
par.t cubrir las plaus que st encontnñn vaantes a partir del 
1S de enero de 1985, con 19Y.I: horas de servicio a b semana. 

PLAZA 

ET1910S-002 

Audición: 
Obras: 

ET19108-002 

Audición: 
Obras: 

ETI9102 
Audición: 
Ob~AS: 

ETI9102-001 

Audición: 
Obras: 

CATEGOR!A 

Tt~~";.J:,n~~ ~~partidos) 
Lunes l8 de e:nero/13:00 h. 
Sinfonfa No. 3 (Tercer movimiento), 
M.lhler 
Cmdros de UN exposición, 

r=~ys~:~y 
Suite No. 2 de la 6per011 •Carmen• 
Canción deltoreador y Danu boheml.l), Bizet 

Comllt.1 principal •A• 

~~~ z;9 s:~n~:~3:;r'h.rtidos) 
Sinfonía No. ?, M.ahler 
Sinfonfa No. 6, Beethoven, 
SWonfa No. 2, BrahmS 

~~~;:;iuf¡~~elS::d~s~~te), Prokofiev 

Trombón bajo 
Miérroles 30 de enero/13:00 h. 

~=d~1:tr.~t~~j:~k~ 
Sinfonfa No. S, Tchaikovsky 

ContrabaJista asistente 
(ler. atril, 2a. silla, lado izquierdo) 
jueves 31 de enero/13:00 h. 
Sinfonla No. 1, • Tit.in•, M.Wler 
Pulcinella, StravinsJcy 
Sinfonfa No. 5, Tchaikovsky 

ET19102-001 Contnb.aJista asiJtente 
(ler. atril, Z... siUa, lado izquierdo) 

Audición: )uevet 31 de enno/13:00 h. 
Obras: Vari~ciones sinfónias, Gínaster~ 

El teniente Kijf, Prokofirv 

SUELDO 

$108,160.00 

$108,160.00 

Las audídones se llrvarJn.1 abo en l.1 S.tL1 dr Conciertos N~wlc6yotl, 
en Ju mendomdu frch..s y horu. 

Los intereudos deberJn presentH jWJtO con la solicitud, su curriculum vitae ' 
en el Sindiato de Trabaj1dom de b Universidad Nacional Autónoma 
de México: alle Centeno No. 145, Col. Esmeralda (Bolsa de Trabajo. 
Tel. 6?~34-33). Con copia a Ja Gerencia de la: Orquest.t Filarmónia 

de t. UNAM (Sal> de Conciertos Nuahualeóyotl) Tel. S73-8&-2S. 

FXPOSICIONI S 

LA HISTORIETA 
ENFRANCES 
El árbol de la vida 

De Alberto Castro leAero 

Plásticas 
sinaloenses 

44 obras de 
27 artistas sinaloenses 

MUSEO UNIVERSITARIO 
DEL OiOPO 

~~~.<fo~lez 
Col. Sta. Marl.t ¡. Ribera) 
Ablatu de mláa>Ie~ 
• clominp>/10:00 • 1C.'()O 
y 16:00 • 19o00 h. 

UNAM 1 SEP 1 EMBAJADA 
DE ESPAiiiA 1 MINISTERIO 
DE CULTURA DE ESPAiiiA 1 
INSTITUTO DE 
COOPERAOON 
mERO AMERICANA 

Ortega y 
Gasset y su . 
tiempo 

Hom~mj~ • Udn F~li~ cm el 
rentt>mrio d~ su udmiento 
Ubreto y dirección: José Caballero 
Míaslca: Erando Gonz.ilu 

~=~ogrR!~t vestuario: 

Con AngeHna Peláez. Alo1150 
Echinove y Luisa Huertas 
FORO PRINOP Al DE LA 
CASA DEL LAGO 
(Bosque de Chapultepec, 
la. sección) 
Sibodoo r domlngot/12.'()0 h. 

RADIO 

Un espacio para 
la ciencia 

RADIO EDUCAOON 
(AM• 1060 Kha.) 
lunes .a viemes/15:00 h. 

PUBLICACIONES 

Revista de teatro 
de la UNAM 
Adqui~rala en ~tari>S 
nbrerlas .,.uv.m 

Exposición biostrtfica 
lnt<grada por fotograflas, 
primera.s ediciones, 
manuscritos originales del 
filósofo y de intelectuales 

CONCIENCIA Y PAISAJE 

lli:~~C~~:SPiñturas de 
utistas plisticos como: 
Juan Gris, · 

- l~ Moreno Villi; 
Arturo Souto y 
Francisco ltunino, 
..... otros. 
BffiUOTECA NAOONAL 
SAN AGU511N 
(Isabel 1> Católico y 
ÚnJgU.~y, Centro) 

PALAOO DE MINERIA (Tacuba No. S) 
Visitas de ma.rtn a domiftgo/10:00 a 20:00 h. 

MUSEO NAOONAL DE ARTE (Tacubo No. 8) 
Visitas de martes a domlngo/10:00 " 18:00 h. 

~J<Oies/1o.GO a 22.il0 h. 

Conl.rencia> 

Dr. Atl, personalidad múltiple 
FrandKO Javier Hemindez 

Doml.nfO 13/U;OO h. 
PALAOO DE MINERlA (Tacuba No. S) 

0~7TI~A 
De Esquilo 

Traducción de An¡el M;~~. Garibay 

=~1::tr¡~~rio y efectos 

Uuminación: Arturo Nav.t 

Dirocción• !cm Sol~ 

Con Arturo Berist.tin, Miguel 
Solóruno, Fem.tndo Rubio, Juan 
Romana y Javier C.tstillo 

TEATRO JUAN RUIZ 
DE ALARCON 
(Centro Cultural Universitario) 

Ag;lmemnón (la. parte) 
Jueves/20-.30 h. _ 
C~foras y Euménides 
(Z.. y J.. p;>rte) 
VJemes/20.30 h. 

~.!...1:/~~le~ 
Domlngos/17:00 h. 

CONFERENCIAS . 

El )'O dividido 
fomando p...,. y bo Jén.W debo 
van,.,.,..tü poduiJII ... 
Hemonlmúl y ..Widad 
Andtts OrdMez 
SAlÓN 9 DE LA FACULTAD DE 
m.osoFIA Y LETRAS 
8, 9 y 10 de ent'I'0/19:00 h. 

Visita académica del 
Dr. David Canter 
(Inglaterra) 

Seminario intensivo 
-. l.u dlldpllnu 
do! Clllllportam/enfa y del -
eonr.r.nda 
El.........Uo y- do/ .uN do bo 
JIOia>lorlo amblenal 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
1' al 18 do mero 
• Moyo ... lnfonn.., 

~~oc1~\(1.~¡ 
Teh SS0-52-15, ext. ~ 

CURSOS 

Cursos artísticos 
Pon Miultoc 
úriatwa, Crónica de.l 
N.tcionalismo Mexicano, =· r7::~te::!· 
Par~ ni"as; {6 a 14 años) 

~~Jl~S:~bt:;,a~ ~~:~ 
• Informes e. inscripciones: 
A partir del 7 de enero 
De 10:00 a 14•00 h. 
y de 17,00 • 20,00 h. 
(facuba No. ?, ter. piso) 
Tel, 510-18-68 

Cursos semestrales 
de Cultura 
Latinoamericana 
para mexicanos 
y extranjeros 

Attr, historia y liter.llun 
Del U de enero al U de mayo 
• Inscripciones: 
Del 8 al 11 de enero 
De 10:00 a 13:00 h. y de 
17:00 a 19:00 h. · 
CENTRO DE ENSEÑANZA 
PARA EXTRANJEROS 
(Av. Universidad No. 3002, 
Ciudad Universitaria) 
Tel. SS{).S1-72 

Taller de 
introducción 
al servicio social 
en la carrera de 
médico cirujano 

ENEP ZARAGOZA 
7 ol 11 de enno 
9:00 • 13:00 h. 

SAN 
ILDEFONSO 

Tercer ciclo de conferencias 
•los mitrcoles, Política• 

Las nuevas estrategias 
gubernamentales y 
administrativas 
1982-1988 

RevoladM .ducatfn y 
apodlodcln do lo 
fwnodolnobofo · 

~ .. ~h. 
Cuno 

Edu(:aci6n Sexual 
!'m. Carolina Ponte 

:: J ~".:'=. :zo.oo h. 
ANI1GUO COLEGIO DE 
SAN IWEFONSO 
Owto Sierra No. 16, 3er. patio, 
ter. piso, Centro. 

Curso de Periodismo 
Impartido por Fanondo Bonita 
FACULTAD DE OENOAS 
POúnCAS Y SOOALES 
{S;tlón 007 del edificio 8) 
10 de enero al 14 de febrf:ro, 
nwtes y jueves, 
16:00 • 18.00 h. 
Entrada libre 

TELEVISIÓN · -

o 
Tiempo de Filmoteca 

13:00 h. 

Odo: •Psiques criminales• 

Ese dfa frfo en el parque 
(n¡.t a*/ dly In the pule) 

Dirección• Roben Altman (1969) 
Con S.ndy Dennis y MlcNel Bums 

la,_ lO 

El diván 
(lloo>odo) 

Dir<ttióru Owtn Crump (1962) 
Con Shlrley Knlght y Grant Willlow 

Vloma11 

l. 
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