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1984 
• En repres~ntación del Presidente 

d& lo República entregó el 
reconocimlento~'el Subsecretario 
de Cultura de lo SEP 

En el Teatro Juan Ruiz 
de Alarcón 

SE PRESENTA 

LA ORESTIADA, DE 

ESQUILO, POR PRIMERA 

VEZ COMPLETA 

EN MEXICO 
págs.J6, 17 

Se abordaron temas referentes o los grupos estratégicos 

Reunión de trabajo UNAM-DDF en el 
marco del Programa de Reordenación 

Urbana y Protección Ecológica 

¡.;[ clodor.for1f.e Car¡¡í:::o y el CP Ramón. \lf.IIÍrre e11cahe::.anm la re11níán ele tmiH!io entre la UNA .\1 y ell)DF refenmte a lo~ grupo~ estratégico.~ 

del Programa ele Reorclenacíán { 'rlHma y J>mtecCÍÓII T·:colágíca. 

• El PRUPE no pretende ser un pro'fecto definido ni termina
do, sino un documento eminentemente propositivo; debe 
ser dinámico v vincular la acción ciudadana 

• Se debe concebir al Distrito Federal como una unidad, in
dispensable de ordenar, conservar 'f desarrollar en benefi
cio de sus pobladores 

E l Programa de Reordenación Ur
bana y Protección Ecológica 

(PRUPE) del Distrito Federal no pre
tende ser un proyecto definido ni ter
minado, sino que es un documento 
eminentemente propositivo: es un pro~ 
yecto que debe ser dinámico y vincu ~ 
lar la acción ciudadana de los dife
rentes sectores de la población capita
lina, y en forma preponderante la in
tervención de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Ante la presencia del doctor Jorge 
Carpizo, rector de la UNAM, el CP 

Ramón Aguirre Velázquez, jefe del 
Departamento del Distrito Federal, 
señaló lo anterior durante la reunión 
de trabajo entre ambas instituciones 
referente a los grupos estratégicos del 
Programa de Reordenación Urbana y 
Protección Ecológica, efectuada en el 
auditorio del Centro de Estudios sobre 
la Universidad. 

sitos se requiere la participación, es 
decir, la vinculación firme y estrecha 
con los núcleos sociales que integran 
la sociedad capitalina. 

Agregó el CP Ramón Aguirre Ve
lázquez que no es posible pensar que 
el gobierno de la ciudad, por mucho 
esfuerzo y recursos que emplease, pue
da tener éxito sólo para trazar un nue
vo esquema de la ciudad de México. 
Por ello la reunión efectuada tiene sin
gular importancia, ya que la tarea de
be enfrentarse en conjunto; esto es, 
debe ser responsabilidad de todos los 
capitalinos. 

Septuagésimo quinto aniversario de la Universidad Nacional 

Al término de las intervenciones, el 
Jefe del Departamento del Distrito 
Federal agregó que el PRUPE es un 
proyecto que tiene un marco general 
en e!)te momento y que señala ideas; es 
un proyecto que pnwoca muchas inte
rrogantes. Se sabe que existen diferen
tes alternativas para enfrentar. deter
minada problemática y resolver el re
to que representa. 

Más adelante, luego de agradecer al 
Rector de esta Casa de Estudios su 
asistencia y participación, el fun
cionario manifestó que para el DDF es 
valioso contar con la opinión y ayuda 
de los universitarios. El proceso de 
consulta ordenado por el Presidente 
de la República identifica favorable
mente una nueva forma de gobierno 
que pretende, en la solución de los 
problemas sociales, la participación 
de los ciudadanos y los organismos 
vinculados con la problemática y con 
posibilidades de encontrar mejores so
luciones. (PatltJ a la pág. 25) 
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Se pretende que en las acciones a 
desarrollar prevalezca el interés ma
yoritario; para el logro de esos propó-



Información General 

Nombramientos en la Dirección General de Difusión Cultural 

• Los licenciados Antonio Luis Graham, Carlos Narro Ro
bles v Sonia Ornelas Chóvez, ¡efes de los departamentos 
de Intercambio , de Cine y de Danza, respectivamente 

• Fueron ratificados los licenciados Miguel Velazco, Juana 
María Peru¡o y Morco Antonio Campos en los depar
tamentos de Televisión, de Difusión Cultural en el Palacio 
de Minería y, de Talleres y Conferencias Estudiantiles, 
respectivamente 

E l licenciado René Avilés Fabila, 
director general de Difusión Cul

tural, dio posesión a los licenciados 
Antonio Luis Graham, Carlos Narro 
Robles y Sonia Ornelas Chávez, como 
jefes de los departamentos de Inter
cambio, de Cine y de Danza, respecti
vamente; asimismo, ratificó a los li
cenciados Miguel Velazco, Juana 
María Perujo y Marco Antonio Cam
pos, en los departamentos de Televi
sión, de Difusión Cultural en el Pala
cio de Minería,y de Talleres y Confe
rencias Estudiantiles, respectivamen
te. 

Durante el acto, el licenciado Avilés 
Fabila señaló que en la costumbre 
de informar de las actividades y movi
mientos de la DGDC, para explicar 
los cambios y confirmaciones, radica 
el empeño de darle coherencia a 
nuestro trabajo, utilizando para ello a 
los mismos promotores de la cultura 
que se han formado dentro del ámbito 
universitario. 

Facultad de Psicología 

Precisó que lo anterior es debido a 
dos razones: una, para remodelar la 
Dirección y, la otra, para dar oportu
nidad a las personas que discreta y te
soneramente han dedicado su mayor 
esfuerzo a la difusión de la cultura 
universitaria. 

Consideró que las designaciones no 
fueron decisiones superficiales o lige
ras, ya que ocurrieron después de ana
lizar cada una de las designaciones y, 
la misma estructura de la Dirección 
General de Difusión Cultural. Se tra
ta en todas las situaciones de mante
ner delicados equilibrios dentro del 
aparato administrativo, sin los cuales 
no podríamos despegar para lanzar
nos de lleno a la misión que nos ha en
comendado la UNAM. 

Afirmó el funcionario que dentro de 
este marco se busca revitalizar la difu
sión cultural de la UNAM, ofreciéndo
le una gran importancia y, al mismo 
tiempo, contribuir a que esta Casa de 
Estudios recupere su condición de ge-

El maestro Jaime E. Cortés 

El licenciado René Avilés Fabila dio poseb'ión en su.~ nuevos cargos afrmcionarios de la Direc
ción General de Difu-~ón Cultural; en la gráfica aparecen. en el orden habitual. los licenciados 
Miguel Velazco. /,uis Antonio Gralwm. Sonia Ornela~. Carlos González. Juana Maria Penljo. 
Marco Antonio CamtJos y Carlos Narro. 

neradora de cultura, de renovadora 
de cuadros culturales, lo mismo en 
teatro que en música, danza o en pu
blicaciones. 

Informó que en vista de la labor po
sitiva que han desempeñado los licen
ciados Marco Antonio Campos, en el 
Departamento de Talleres y Confe
rencias; Juana María Perujo,en Difu
sión Cultural del Palacio de Minería, 
y Miguel Velazco, en el Departamen
to de Televisión, han sido confirma
dos en sus cargos. 

"A todos ellos les doy la bienvenida 
y los invito a trabajar intensamente, 
con imaginación y talento, con efica
cia y coherencia, para devolverle a la 
Difusión Cultural Universitaria el 
papel que le corresponde por derecho 
propio". 

Mencionó que ya con la plantilla 
reajustada y completa de la Dirección 
General de Difusión Cultural se hará 
llegar en la brevedad posible los infor
mes referentes a los planes y proyectos 
de trabajo, concluyó. • 

Visita académica del 
doctor Enrie Poi 

Dentro de las actividades que en el 
campo de la psicología ambiental 
viene realizando la Facultad de Psico
logía se contará con la presencia , del 
11 al 15 del presente, del doctor Enrie 
Poi , de la Universidad de Barcelona, 
España. 

Secretario Académico del Sistema de 
Universidad Abierta 

El doctor Poi es un reconocido estu
dioso de los antecedentes y evolución 
de la psicología ambiental; ha reali
zado numerosas investigaciones so
bre el entorno escolar y la educación 
ambiental. Igualmente, es autor de 
varios libros y artículos ; fue organiza
dor de la "Septima Conferencia Inter
nacional sobre el Hombre y su Entor
no", recientemente editó las memo
rias de la misma. 

Durante su estancia en la facultad 
el doctor Poi sostendrá discusiones 
con los autores del proyecto de maes
tría en psicología ambiental; imparti
rá un seminario intensivo sobre el en
torno social y la educación ambiental, 
dictará una conferencia abierta sobre 
el mismo tema y realizará visitas téc
nicas. 

Informes: en el cubículo 14-A, ter
cer piso del edificio"(" de la Facultad 
de Psicología o al teléfono 550-52-15, 
extensión 4504. 
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• También fue nombrado como ¡efe de la Unidad Administrativa de esta dependencia 
el licenciado Antonio Elizolde Tre¡o 

E l maestro Arturo Azuela, coordi
nador del Sistema Universidad 

Abierta, por acuerdo del doctor José 
Narro Robles, secretario general de la 
UNAM, ratificó al maestro Jaime E. 
Cortés como secretario académico de 
este sistema, puesto que ha desempe
ñado desde 1931. 

El maestro Cortés es profesor de ca
rrera de la Facultad de Filosofía y Le
tras en el Colegio de Letras y en la Di
visión SUA, de la cual fue secretario 
auxiliar. Es autor de varias antolo
gías, en especial de cuento mexicano. 

También fue nombrado en esta de
pendencia universitaria el licenciado 
Antonio Elizalde Trejo como jefe de la 
Unidad Administrativa. El licenciado 
Elizalde ha sidq asesor en la Secretaría 
de Asuntos Escolares de la Facultad de 
Filosofía y Letras y jefe del Departa
mento de Planeación y Organización 
de la propia coordinacion. 

El maestro Jaime E. Cortés Arella
no obtuvo la maestría en Letras en la 
Facultad de Filosofía y Letras; realizó 
estudios completos de doctorado en la 
misma facultad, es profesor de carrera 
de la FFyL, en los colegios de Letras 
Modernas, de Letras Hispánicas, y en 
la División Sistema Universidad 
Abierta. 

Fue secretario académico de la Di
visión Sistema Universidad Abierta de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
(1981-1982); presidente de la Comi
sión Dictaminadora de la División 
SUA de la Facultad de Psicología; 
secretario de la Comisión Dictamina
dora del Area de Literatura del Cen
tro de Enseñanza para Extranjeros, y 
es autor de las antologías: Dos siglos 
de cuento mexicano. XIX y XX y Las 
letras hispanoamericanas en la época 
de la Independencia. 

Por su parte, el licenciado Antonio 
Elizalde Trejo obtuvo la licenciatura 
en administración en la Facultad de 
Contaduría y Administración, con es
pecialidad concluida en comporta
miento organizacional, del Colegio de.& 
Ciencias y Humanidades, ha sido ase--. 
sor ~n la Secretaría de Asuntos Escola-
res de la Facultad de Filosofía y Le-
tras para la carrera de geografía y pa-
ra las licenciaturas de la División Sis
tema Universidad Abierta. 

Fue jefe del Departamento de Pla
neación y Organización de la Coordi
nación Sistema Universidad Abierta, 
miembro del Comité de Cómputo pa
ra la Docencia; consejero técnico 
alumno por la Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des, y tesorero general del despacho 
Efectividad Organizacional y Admi
nistrativa, se. • 
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El licenciado Luis Raúl Gonzólez e on la representación del doctor 
Jorge Carpizo, rector de la 

UNAM, el ingeniero José Manuel Co
varrubias, secretario general Admi
nistrativo de esta Institución, dio po
sesión al licenciado Luis Raúl Gonzá
lez como director general de Personal, 
en sustitución del licenciado Ramón 
Pieza, en ceremonia efectuada ayer en 
esa dependencia y en la cual estuvo 
presente el personal de la misma. 

Director General de Personal 

El ingeniero Covarrubias externó su 
satisfacción por el hecho de que el 
nuevo Director General de Personal 
cuenta con amplia trayectoria en la 
Universidad, y al mismo tiempo le de
seó el mayor de los éxitos. 

Asimismo, el Secretario General 
Administrativo de la UNAM agrade
ció al licenciado Ramón Pieza su labor; 
al frente de la DGP, y por último soli
citó del personal de la dependencia 
ahí reunido el apoyo total para el ca
bal cumplimiento de la labor de esta 
dirección. 

Por su parte, el licenciado González 
agradeció la confianza depositada en 
él para asumir dicha responsabilidad, 
y de igual forma solicitó el apoyo del 
personal para el óptimo desarrollo de 
las tareas encomendadas y cumplir así 
con los fines sustanciales de la Institu
ción. 

El ingeniero .fosé Manuel Covarruhia~ dio pr;sesión allkenciado lAtis .Raúl González como director general de Pnr•t·•nal· In a - l 'fi l 1· · d . · · • ., , , , companan en n 
grf! ca os tcencta os Jorge lAIIS Madrazo y Ramón Pieza. 

El licenciado Pieza agregó en su 
oportunidad que los integrantes de la 
DGP conforman un excelente equipo 
de trabajo y que la designación del 

nuevo director es también sobresalien
te. 

Durante el acto, acompañó tam
bién al ingeniero José Manuel Co
varrubias el licenciado Jorge Luis 

El licenciado Jorge Riva Palacio 

Madraza, director del Instituto de In
vestigacioneS. Jurídicas. 

El licenciado Luis Raúl González 
ha sido secretario administrativo del 
IIJ, miembro de la Comisión N ego-

Director General de Relaciones Laborales 
• Los licenciados Domitilo· Durán Rojas, ; Ignacio Preciado Aguilor, jefes de los departamentos 

Laboral y de Amparo, y de Comisiones Mixtos, respectivamente 

• Les dio posesión el Abogado General de lo UNAM 

E n representación del doctor Jorge 
Carpizo, rector de la UNAM, el 

licenciado Eduardo Andrade Sán
chez, abogado general de esta Institu
ción, dio posesión al licenciado Jorge 
Riva Palacio como director general dl;l 
Relaciones Laborales y presentó a los 
licenciados Domitila Durán Rojas e 
Ignacio Preciado Aguilar, quienes es
tarán al frente de los departamentos 

Laboral y de Amparo, y de Comi
siones Mixtas, respectivamente. 

Durante el acto, el licenciado An
drade Sánchez manifestó que el área 
de Relaciones Laborales es muy im
portante, dado que todas las tareas 
sustantivas de la Universidad depen
den de su estabilidad. 

Acto seguido presentó al nuevo Di
rector General de Relaciones Labora-

les y dijo que el licenciado Jorge Riva 
Palacio tiene amplia experiencia labo
ral y universitaria, ya que ha trabaja
do durante varios años en distintas 
áreas de la Secretaría del Trabajo y 

' Previsión Social, y ha sido funcionario 
universitario en campos vinculados a 
las relaciones y administración esco
lar. 

También ha desarrollado activida-

J-:1 licenl'iado J·:duardo :\ndmde dio po.~esirín al licenciado .Jor¡!,l' w.~a Palacio nmw diredor ¡!,l'lll'ral de Relaciones l.alwrale.~: le (ICOIIlJJfliianm 

l'll el ado los licenciados Ralil Con::.ále~.. /.uis . \l!Jert11 Stmtiestdum. Rraulio Ramíre::.. lgn(lcio l'recirulo y J)omitila J)urán. 

dadora de la UNAM en la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo del 
personal académico, y subdirector de 
Personal de la DGP, entre otros car
gos. • 

des docentes en la Escuela Nacional 
Preparatori~ y en la Facultad de De
recho. 

Respecto a la licenciada Domitila 
Durán Rojas informó que ha trabaja
do en diferentes áreas de la admi
nistración pública y tiene experiencia 
en diversas materias jurídicas. 

Posteriormente, el licenciado 
Eduardo Andrade explicó a los asis
tentes las causas de la reestructuración 
de la Subdirección de Relaciones La
borales y que a partir de esta fecha se 
convierte en Dirección dependiente de 
la Oficina del Abogado General de la 
UNAM. 

"La reorganización responde a la 
necesidad de reunificación de las tare
as de relación laboral que se en
cuentran dispersas en tres subdirec
ciones: una en la que nos encontramos 
ahora, otra del área de la Dire.cción 
General de Asuntos del Personal Aca
démico, y la que corresponde al Abo
gado General de la UNAM". 

"Estamos conscientes de que estas 
áreas estarán en constante contacto y 
contarán con la buena voluntad de to
das las partes". 

Por ello pidió a los trabajadores 
presentes que consideren que éste es 
un solo equipo de trabajo y que lo que 
tengan que hacer lo hagan por la Uni
versidad, no por un grupo de perso
nas. 

En esa medida demandó de todos 
un esfuerzo y colaboración para 
cumplir con los fines y objetivos traza
dos por la actual administración. 

Finalmente el licenciado Riva Pala
cio agr~deció las palabras del licen
ciado Andrade Sánchez y manifestó 
que sus acciones y decisiones estarán 
siempre circunscritas por la Ley Uni
versitaria. • 
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Impulsará el desarrollo de la bibliotecología 

Nueva mesa directiva de la 
Asociación de Bibliotecarios 

de Enseñanza e Investigación 
• Tiene un amplio repertorio de proyectos, entre los cuales 

se cuentan lo edición de diversos publicaciones y lo orga
nización de una reunión de bibliotecarios latinoamerica
nos 

L a situación económica de México 
ha originado que la lectura sea 

una actividad elitista; por esto la Aso
ciación de Bibliotecarios de Enseñan
za e lnvestigacion (ABIESI) se com
prometió a dar respuestas efectivas en 
su intercambio bibliotecario y de ser
vicio, dijo la maestra Martha Flores 
de Nuncio al tomar posesión de la 
presidencia de ABIESI, el lunes pasa
do, en el Auditorio Nabor Carrillo de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica. 

La nueva directiva del ABIESI, 
presidida por la bibliotecaria Martha 
Flores Ramos de N uncia, tiene, entre 
otros proyectos: realizar un seminario 
sobre temas bibliotecarios, una 
reunión de bibliotecarios latinoameri
canos, la edición de un volumen mo-

Ceremonia de inauguración 

nográfico, y otras publicaciones; 
fomentar el desarrollo de la bibliote
cología a nivel de enseñanza, brindar 
condiciones propicias para sus socios y 
usuario.s, y lanzar una convocatoria 
para investigadores e interesados en 
esta área que aspiren al recién insti
tuido Premio Anual ABIESI . 

La nueva presidenta agregó: "La 
ABIESI debe ser una organización 
fuerte, con un sólido prestigio y con 
influencia nacional, para lo cual de
bemos continuar las actividades de la 
administración pasada". 

Por su parte, el presidente de la di
rectiva saliente, licenciado Alejandro 
Ramírez Escárcega, resaltó la organi
zación y distribución del trabajo reali
zado en su bienio, como las investiga
ciones y seminarios llevados a cabo en 

f:/¡)(u>ltdo lunes .~e 1/et'lÍ a calm el cnml1io de In me.vt di,-ectivn de In ARIF.Sl. er1 ce,-emonia e.fec· 
tuada en eL\rulitorio .YaiJO,. Camilo de la Coonlinadrín de la lm·e~tigación Cíentífic-a. 

dos estados de la República, la difu
sión de las ponencias presentadas en 
estos seminarios, así como la edición 
de documentos de la Asociación para 
la comunidad. 

Agradeció a todas las personas e ins
tituciones que apoyaron y colabora
ron en la realización de los objetivos 
de la ABIESI, en especial a la Aso
ciación Mexicana de Bibliotecarios y 
al maestro Alvaro Quijano por su co
laboración constante. 

Los miembros de la actual mesa di
rectiva de la Asociación de Biblioteca
rios de Enseñanza e Investigación 
(ABIESI) son los siguientes: presiden
te: Martha Flores Ramos de Nuncio; 
vicepresidente: J. Cuauhtémoc Azúa 
López; secretaria: Lourdes Rovalo de 
Robles; prosecretaria: Emma Melchor 
Rodríguez; tesorero: Porfirio Díaz Pé
rez; protesorera: Luz María Chávez 
deRamírez. • 

122 Año Académico de la Academia Nacional de Medicina 

E l doctor Guillermo Soberón, secretario de Salud, en representación del pre
sidente Miguel de la Madrid, declaró inaugurado el 122 Año Académico de 

la Academia Nacional de Medicina, acto en el que estuvo presente el doctor Jorge 
Carpizo, rector de la UNAM. 

En el acto,efectuado ayer en la Unidad de Congresos del Centro-Médico Na
cional, se dio posesión a la nueva Mesa Directiva, la cual está presidida por el 
doctor Ignacio Chávez Rivera, quien sustituye en el cargo al doctor José Kuthy 
Porter. 

Durante la ceremonia, el doctor Ignacio Chávez Rivera, después de recibir 
la venera presidencial, expresó que la medicina no sólo ha avanzado en el campo 
científico, sino también ha contribuido con otras disciplinas inherentes al queha-
cer humano. · 

Manifestó, además, que pondrá la mayor parte de su empeño para realizar 
su trabajo y se comprometió a impulsar la vida académica de la institución médi
ca que ahora preside. 

Por su parte, el doctor Kuthy Porter expresó su agradecimiento a la Acade
mia Nacional de Medicina por la oportunidad otorgada y por el apoyo incondi
cional que se le brindó durante el año de su gestión. 

Posteriormente hizo un breve balance de las acciones emprendidas durante 
el año que fungió como presidente de la Academia. 

Finalmente expuso su preocupación por la gran población médica egresada• 
de las instituciones educativas profesionales y se mostró partidario por una mejor 
calidad más que por una cantidad de médico.~ mexicanos. 

• 
Las Residencias en Investigación 

Clínica son becas de la Secretaría de 
Salud para médicos seleccionados 
con vocación y capacidad para la in
vestigación que pretendan formarse 
como investigadores clínicos de ca
rrera , a través de programas tuto
riales de maestría y doctorado de la 
UNAM. 

Programa Universitario de Investigación Clrnica Característicos del tutor 

la actividad principal de éstos es la 
ejecución de un proyecto de investi
gación clínica,debiendo realizarse, al 
menos en porte, en una dependencia 
autorizada de la SS. los estudiantes 
dedicarán o los estudios de maestría 
tiempo completo. 

Los residentes son, además , candi
datos para becas de lo UNAM.otorga
das por lo Dirección General de Asun
tos del Personal Académico a través 
del PUIC. 

Los programas de posgrado en bio
medicina que ofrece la UNAM son 
impartidos por : 

• Facultad de Medicina: maestría y 
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Residencias en Investigación Clínica 

doctorado en: Ciencias Médicos y 
Ciencias Biomédicos, y maestría 
en Estadístico Aplicado o lo Salud, 
y 
Colegio de Ciencias y Humanida
des: maestría y doctorado en In· 
vestigación Biomédica Básico, en 
'las siguientes sedes: Instituto de 
Investigaciones Biomédicos, Cen
tro de Investigaciones en Fisio
logía Celular .Y Centro de Inves
tigaciones en Ingeniería Genética 
y Biotecnologío . 

Requisitos : 

- Haber terminado uno especialidad-
- Contar con un tutor aprobado por 

el programo de posgrodo al cual 
se deseo ingresar. 
Ser aceptado por alguno de los 
programas de posgrodo de lo 
UNAM. 
Presentar un protocolo original de 
investigación clínico. 

Obligaciones del residente 

Elaborar, ayudado por el tutor, el 
protocolo de investigación o desa
rrollar. 
Dedicar tiempoexclusivo o la rea
lización de su proyecto de inves
tigación y cursos de posgrodo . 

- Mantener uno calificación mínimo 
de B en todos su cursos teóricps . 

- Debe estor reconocido por alguno 
de los programas de posgrodo de 
lo UNAM. 

- Trabajar en lo institución donde se 
lleve o cabo el trabajo de tesis. -

- Se comprometerá o dar uno ase-
soría constante y efectivo al 
alumno durante sus estudios. 

- Ayudará al alumno a realizar el 
protocolo de investigación. 

- lo tesis deberá ser porte de lo 
línea de investigación del tutor. 

los solicitudes pueden recogerse 
en el Programa Universitario de In
vestigación Clínico y serán entrega
das junto con la documentación re
querida antes del 15 de febrero, en el 
mismo PUIC, con el doctor Cor
nejo Cortés. Poro mayores informes 
hablar al 550-52-15 , extensiones 
4817 ' 4802 y 4807. 
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Universitario, poeta v latinista 

El doctor Rubén Bonifaz Nuño recibió el 
"Premio Internacional Alfonso Reyes 1984-" 

• En representación del Presidente de fa República entregó el reconocimiento el Subsecretario de 

Cultura de fa SEP 

• Ha sido otorgado en ocasiones anteriores a Octavio Paz, Paufette Patout v Jorge Luis Borges, 
entre otros 

El doctor /{u!Jéll Ro11i{a: . . \'uiio recibe. de mmws delliceuciadofuaufo~é Rremer. el Premio Internacional Al{omo lkyes /9H-I. 

E n representación del licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado, 

presidente de la República, el licen
ciado Juan José Bremer, subsecretario 
de Cultura de la Secretaría de Educa
ción Pública, entregó el 4 del mes en 
curso el Premio Internacional Alfonso 
Reyes 1984 al universitario, poeta y 
latinista Rubén Bonifaz Nuño. Este 
reconocimiento lo otorga la Sociedad 
Alfonsina Internacional. 

En el acto, efectuado en el Audito
rio Mario de la Cueva de la Torre II 
de Humanidades de Ciudad Universi
taria, el galardonado, luego de recibir 
el premio, afirmó que las insidias de 
estos tiempos enfermos enredan en un 
laberinto de errores en donde lo so
brante asume el rostro de lo esencial y 
se cambian por efímeros objetos de 
uso las permanentes aspiraciones del 
espíritu. Allí, la comodidad, el fácil 
reposo, se erigen en valor fundamen
tal para el hombre, y se imponen y se 
buscan. 

De esta suerte, continuó el doctor 
Rubén Bonifaz, la superficial satisfac
ción inmediata desplaza lejos a la 
sabiduría; el amor de tener suplanta a 
la obligación de hacer, y la verdad se 
oscurece, oprimida por el disimulo y 
la impostura. Injusta, la norma de lo 
desechable intenta regir la acción_ es
piritual; la técnica se sobrepone a la 
ciencia que la crea, y la ciencia usurpa 
el sitio de la eterna autenticidad de lo 
humano. (Pasa a la pág. 27) 

E 1 pasado 30 de enero el arquitec
to Ernesto Velasco León, director 

de la Facultad de Arquitectura, y el 
doctor Rafael V aldés González, coor
dinador ejecutivo de la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social 
(CCSS), entregaron constancias de 
terminación del servicio social a 150 
pasantes. La ceremonia se realizó en 
el aula P-5 de dicha facultad, antes de 
dar inicio al ciclo de Pláticas de orien
tación sobre servicio social para pa
santes. 

Ceremonia de terminación del servicio social en la 

Estas pláticas, que duran tres días, 
se realizan semestralmente en la facul
tad organizadas por la coordinadora 
del Servicio Social de la misma, ar
quitecta Elodia Gómez Maqueo. 

El doctor Rafael Valdés González 
hizo la declaratoria inaugural de las 
pláticas y subrayó la participación 
que en materia de servicio social han 
mostrado tanto las autoridades de la 
dependencia como los pasantes. 

Resultado de lo anterior , dijo, es el 
hecho de que, del total de becas que 
en 1984 otorgó la CCSS a los prestado
res de servicio social, 7. 7 por ciento 
fueron para estudiantes de la Facultad 
ele Arquitectura, con un monto de ·8 .. 5 
millones de pesos. 

En 1984, añadió,la Facultad de Ar
quitectura planeó y desarrolló 34 
programas internos, algunos ele ellos 
multidisciplinarios, y 177 pasantes 
participaron en programas internos y 
externos. 

Informó que para el presente año se 
incrementará el apoyo de becas para 
estudiantes ele esa dependencia apro
ximadamente en un .50 por ciento con 
relación a 1984. 

Por su parte. la arquitecta Elodia 
Gómez ~1aqueo agradeció el apoyo 
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Facultad de Arquitectura 
• Fueron entregadas constancias a 150 pasantes antes de dar inicio el ciclo de Pláticas de 

orientación sobre servicio social 

• En 1984 se desarrollaron 34 programas internos, algunos de ellos multidisciplinarios 

brindado en materia de scrv1c1o so
cial, tanto por las autoridades de la 
facultad como por la CCSS. Mencionó 
los logros obtenidos en los programas 
internos, principalmente en los de de
sarrollo comunitario, con la participa
ción no sólo de estudiantes de ar
quitectura sino también de otras 
carreras universitarias. 

A su vez, el arquitecto Velasco 

León habló de la importancia del ser
vicio social como un compromiso de : 
los universitarios con la sociedad. La 
formación de los estudiantes, manifes
tó, no puede limitarse a cuatro o cinco 
años de estudios, sino que además de
be incidir en la sociedad con acciones 
como las del servicio social, de tal ma
nera que se transforme el quehacer ar
quitectónico del país. 

JJ (/1'(/llifC'cfO /·:mcsfo \ 'e/a!ICll /.eÓII !fe/ tffldllf /{c!(ll('f \ 'alcff•s (;un:;Ú{I'Z l'llfl"l't.:CII'IIII ClliiSf(/llt'itl.~ 
de• lf'rminadtin dl'l 'wrddo .~1>1·ial a 1 .'íll ¡m,¡¡m/t·.~. 

Esta es una transformación lenta, 
precisó, que se expresa históricamente 
en los edificios y espacios públicos. 
Las ciudades crecen como crece la na
ción. La responsabilidad de los ar
quitectos es que sus obras permanez
can por siglos. 

Agradeció el apoyo que la CCSS 
brinda a la Facultad de Arquitectura 
para el desarrollo del servicio social y 
felicitó a los pasantes que concluyeron 
sus prácticas. 

A continuación, el arquitecto Ve
lasco y el doctor Valdés entregaron a 
los estudiantes los certificados de ter
minación. Al finalizar la ceremonia se 
proyectó un audiovisual y se iniciaron 
las pláticas de orientación para los pa
santes que están por iniciar su servi
cio. 

El ciclo de pláticas contó con la 
participación de responsables de los 
programas de servicio social, y fue 
clausurado el pasado primero de fe
brero después de que la arquitecta 
Gómez Maqueo informó a los estu
diantes sobre los trámites admir.istra
tivos necesarios para iniciar el servi
cio. cuál debe ser el formato ele los re
portes de actividades, y cuáles son los 
derechos " obligaciones de los presta
dores del ~en·icio. • 
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Noveno aniversario del plantel L a Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón, dentro de 

los actos conmemorativos de su 9° ani
versario, realizó una mesa redonda el 
miércoles 30 de enero, con el tema: 

Fue presentado el número especial de 
Psicoanálisis y pedagogía, para pre
sentar el número especial de la revista 
que edita el área de Pedagogía del 
plantel. 

la "Revista de Pedagogía" de la ENEP Aragón 

Como invitado especial participó el 
licenciado Sergio Rosas Romero, dí
rector de la ENEP Aragón. También 
estuvieron las licenciadas Blanca Rosa 
Bautista Melo y Concepción Barrón 
Tirado, coordinadora del área y jefa 
del Departamento de Ciencias de la 
Educación y Seminarios, respectiva
mente, así como el ingeniero Martín 
Malváez, coordinador de la revista. 

• Acto efectuado en una mesa redonda con ese fin; publica
ción que intenta crear espacios nuevos de producción Y 
reflexión 

La revista da a conocer trabajos ori
ginales que surgen como resultado de 
la confrontación de dos campos de co
nocimiento. Ambos plantean, a su vez, 
la creación de espacios nuevos de pro
ducción y de reflexión. La compila
ción de la misma incluye los siguientes 
artículos: 

Psicoanálisis y pedagogía: del sín
toma a lo siniestro, de Víctor Novoa 

Cota. Sobre este artículo se aclara 
que, si bien toda búsqueda de los orí
genes es mítica, la aparición de la cul
tura como rasgo característico de lo 
humano encierra una compleja serie 
de elementos, de los cuales destaca la 
relación simbólica entre los miembros 
de un grupo, la determinación de sus 
hábitos y costumbres, su organización 
social y lo que es punto de partida pa
ra este trabajo, la relación de los suje
tos con el saber y la transmisión. Des
de entonces hasta nuestros días, en el 
largo recorrido del hombre, ha estado 
presente el debate entre la finitud del 
conocimiento y lo ilimitado de la ig-

Me¡or cartel 1985 de divulgación cientffica 

Distinción a nivel mundial a 
profesores biólogos de la ENEP 

Iztacala 

• Fue otorgada en la "XVI Reunión Mundial de Maricultura" 
efectuada en Orlando, Florida, EU 

• El cartel premiado muestra gróficamente el desarrollo y 
aplicaciones de la investigación sobre acuacultura realiza
da durante un año en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco 

D entro del marco de .a XVI 
Reunión Mundial de Maricultu

ra (16 th. Annual Meeting of the 
World Maricultur Society), que se 
efectuó del 13 al 18 de enero en la 
ciudad de Orlando, Florida, EU, los 
biólogos Silvia Hernández y Mario 
Fernández, profesores de la ENEP Iz
tacala, obtuvieron el primer lugar en 
la presentación del mejor cartel 1985 
de divulgación científica. 

Al referirse a la distinción recibida, 
los biólogos mencionados indicaron 
que el cartel premiado sintetiza de 
manera~clara y sencilla los resultados 
de la investigación realizada durante 
un año en San Luis Tlaxialtemalco, 
Xochimilco. 

Dicha investigación conformó la 
parte práctica del curso de acuacultu
ra que impar-ten en la ENEP lztacala, 
cuyo objetivo fue brindar usos alter
nativos del agua de los canales que ac
tualmente sólo se usa para riego de 
plantas de ornato, mediante la siem
bra de peces (carpa herbívora) apro
vechando la productividad natural 
del sistema para su alimentación, y de 
esta manera generar fuentes de recur
sos para la población; trabajo con el 
cual participaron como ponentes en el 
citado congreso, bajo el título de 
Growth ofgrass carp (Ctenopharingol
don idella) in a treated waste water 
system without the adding of artifitial 
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food (Crecimiento de la carpa herbí
vora (Ctenopharingoldon idella) en 
un sistema de aguas tratadas sin agre
gar alimento artificial). 

La bióloga Silvia Hernández expli
có que en el sistema chinampero se 
puede producir también lentejilla de 
agua, pulga de agua y tubifex, que 
pueden ser utilizados como alimento 
de otros organismos en la cadena trófi
ca. Además, se trabajaron los pará
metros físico-químicos durante un 
ciclo anual para observar el compor
tamiento del sistema, y se detectó que 
si bien las condiciones del agua, por su 
tratamiento, no son las óptimas, los 
peces sembrados tuvieron un creci
miento aceptable (de 5 a 12 cm en cin
co meses), pero debido a la falta de 
equipo y de apoyos económicos no fue 
posible realizar la detección de meta
les pesados en el lodo de los canales y 
en el agua, por lo que no es recomen
dable el consumo humano de los peces 
desarrollados en ese sistema. 

El biólogo Mario Fernández sugi
rió, como investigaciones colaterales, 
la determinación de contaminantes en 
el agua y en nutrientes del sistema 
(nitratos, fosfatos, sales de potasio, et
cétera), junto con el desarrollo de in
vestigaciones en el área de ingeniería 
sanitaria. También comentaron que 
lo que se pretende con este tipo de tra
bajos es, por una parte, brindar a los 

norancia. Sin embargo, el anhelo hu
mano por atrapar su ignorancia y 
anularla ha fracasado a pesar de los 
reiterados esfuerzos fundamentados 
en la pretensiosa idea del hombre de 
totalizar el conocimiento, así como su 
reciente y sofisticada actitud de do
mesticarlo, "tecnificarlo". El fracaso 
de estos intentos se plantea en el texto 
a partir de la concepción del saber en 
la pedagogía y en el psicoanálisis. 

Pedagogía y psicoanálisis (dificulta
des y esperanzas), de Julio Ortega Bo
badilla. La líneas de este artículo 
apuntan a definir a la pedagogía y al 
psicoanálisis como discursos interrela-

alumnos de la ~signatura de acuacul
tura la oportunidad de que, a través 
de la práctica, tengan un acercamien
to mayor a problemas reales y realicen 
síntesis de información en poco tiem
po con resultados aplicables; y por 
otra, que aunque la información que 
se genera es básica, el empleo de ésta 
pueda dar solución a corto plazo a di
versas problemáticas existentes, ya 
que los resultados se entregan a la co
munidad y a las autoridades compe
tentes para su aplicación. 

Retomando el tema del cartel pre
niado, los citados investigadores se
ñalaron que éste muestra gráficamen
te el desarrollo y aplicaciones de la la
bor realizada, donde se expone de ma
nera global qué es una chinampa, el 
porqué del trabajo, los elementos y 
metodología utilizados, los resultados 
tanto físico-químicos como biológos, 
conclusiones y sugerencias. 

En dicho certamen participaron un 
total de 26 carteles de universidades 
de diversos países, entre los cuales se 
pueden mencionar a Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Japón, Israel y Chi
na. 

El jurado estuvo integrado por siete 
personas seleccionadas por el comité 
organizador de la Reunión, quienes 
calificaron con base en los siguientes 
puntos: valor científico del trabajo, 
síntesis de la información presentada, 
calidad gráfico-científica, aplica
ciones de los resultados de la investi
gación y belleza del conjunto, entre 
otros aspectos. El cartel diseñado por 
los biólogos Silvia Hernández y Mario 
Fernández obtuvo el puntaje más alto 
con 86 puntos, cinco más que el se
gundo lugar, distinguiéndosele como 
el mejor cartel del año 1985 de la So
ciedad Mundial de Maricultura. 

Utilizar el cartel como un medio 
efectivo para dar a conocer de manera 
sencilla los logros en las distintas áreas 
del quehacer científico, coadyuva a la 
divulgación de los más recientes avan
ces en tecnología e investigación, co
mo ,es el caso de la labor realizada por 
los profesores entrevistados y alumnos 
de la ENEP Iztacala. • 
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Psl,oanálisis y Pedagogía 

cionados, irreductibles en su especifi
cidad. De aquí que el psicoanálisis de
ba, en relación con la pedagogía, 
aportar su saber crítico más allá de 
erigirse en discurso dominante o tra
tar de imponer propedéuticas inge
nuas. Este planteamiento cumple con 
la necesidad del psicoanálisis de tras
cender la esfera terapéutica o reflexi
va y extenderse al entrar de lleno en el 
panorama científico, social y político 
del cual ha permanecido hasta ahora 
marginado. 

Notas sobre el deseo de saber, de Jo
sé Antonio Serrano. En el texto se pre
tende aclarar la relación entre subli
mación, como destino pulsional, y la 
mediación que cumple el yo, para el 
establecimiento del deseo de saber, 
mecanismo que permite la incorpora
ción de datos de la realidad y estruc
tura la relación que el sujeto tiene en 
el saber. Asimismo, se establece la dife
rencia entre el saber que el sujeto no 
sabe, y el saber que se enuncia como 
certeza. 

Educación y transmisión, de J udith 
Santos M. En este escrito se analizan 
las diferentes posiciones de la relación 
entre el maestro y el alumno, como 
metáfora de la relación amorosa, así 
como la posición que ocupa el sujeto 
para el psicoanálisis y su confronta
ción con otras concepciones sobre el 
sujeto. Encuentra como línea de refle
xión la transferencia como soporte de 
la transmisión. 

Una fobia de la letra: la dislexia, de 
Erik Porge (traducción). El autor pro
pone una vía de acceso, desde el psico
análisis, para abordar el problema de 
la dislexia. Presenta casos clínicos 
donde la dislexia se estructura como 
síntoma. Se analiza la significación de 
la letra, así como su relación con el 
nombre del padre. 

Juego y sublimación, de María 
Eugenia Escobar. Bajo este título se 
articula el juego como constitutivo del 
mundo infantil y como posibilidad de 
actividad creativa. Asimismo, como 
modo de inserción en la cultura, desde 
la fantasía y la constitución de los ob
jetos. 

(p,., IJ la pág. 26) 
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Semblanza de su vida v obra 

Homenaje a miembros y 
fundadores desaparecidos del 
Instituto de Investigaciones 

Estéticas 
.'o11 molim del SO atiÍI'enmrio dell11slilulo de 111,-esligacimws Estéti

ca.~ .'iC' lh'nÍ a calw 1111 hotlll'll(~je a mil'IIIIJros y {1111dadores de.wtpareci

do.~ de esta de¡wlllle11cia llllin'niÍiaria. l'll Cl'rl'IIIOIIia e{ecltwda e11 el 
SallÍ11 ¡.:¡ Cl'lleralito del a11lig11o edificio de Sa11 Ilde{on~o . . \ nmli-. . 

tiiWCÍlÍII se l'XJWIIl' 1111 rl'SIItllell de las ¡utrlici¡wciolll's de di{ere111e.~ es-
JU'cialislas e11 l'sle hollll'm(Íe. 

e onformar la historia del arte me
xicano, ubicando su valor y su 

originalidad en el contexto universal 
del arte, constituye la labor de mayor 
trascendencia que el Instituto de In
vestigaciones Estéticas de la UNAM 
ha venido realizando durante sus 50 
años de existencia, merced a la valiosa 
y ejemplar contribución de sus funda
dores y miembros ya desaparecidos. 

Después del doctor Manuel Tous
saint, director-fundador de este insti
tuto, destaca la figura del maestro, 
poeta y cronista Rafael López, quien 
vive y escribe en plena época del mo
dernismo. Enriqueció la plasticidad 
de su producción poética y plasmó en 
ella una gran fuerza expresiva. 

La crónica no fue SU· única prosa fe
liz, ya que también destacó como pro
loguista. Sin soslayar la tarea magiste
rial apoyó a quienes formaron la gran 
vanguardia del movimiento estriden
tista en el ámbito literario y en este 
sentido la gestión del poeta como di
rector del entonces incipiente instituto 
no desmereció a su quehacer literario: 
a su inquietud se debió la edición de la 
revista Anales, con la cual dio preemi
nencia a la labor editorial del IIE. 

Por su parte, el doctor J ustino Fer
nández (1904-1972), consumado 
maestro en el dibujo arquitectónico y 
experto en urbanismo, contribuyó a la 
reorganización del IIE en 1936, a tra
vés de una paciente labor de recolec
ción de la información sobre obras y 
exposiciones, mismas que publicó en 
los Catálogos de las Exposiciones de 
Arte, importante acervo documental 
con que el instituto captura la fugaci
dad de la expresión artística, preser
vándola como memoria inapreciable 
para los historiadores del arte mexica
no. 

a En su ininterrumpida labor de in
• .ilestigador tuvo como meta desentra

ñar y valorar la naturaleza y la reali
dad del arte mexicano. En magistrales 
libros, ensayos y artículos dio un 
nuevo y original sesgo a la historia y a 
la crítica de la expresión artística en 
México. 

El profesor Rafael García Granados 
(1893-1956), fundador también del 
Laboratorio del Arte en 1935 -ante
cedente del IIE-, fue el primer inves
tigador de esta dependencia que salió 
fuera del país invitado por don Diego 
Angulo para conocer el funciona
miento del Laboratorio de Arte de Se
villa. 

A su regreso hizo ver la necesidad 
de dotar al ya instituto de "un buen 
laboratorio fotográfico y agregar a su 

Gaceta UNAM 1 7 de febrero de 1985 

personal un fotógrafo", anhelo que 
hoy día se ha visto cumplido y amplia
do con una espléndida biblioteca espe
cializada y el más importante y co
pioso archivo fotográfico, así como 
proyectores y modernas cámaras. 

Además de su importante tarea pe
riodística, el profesor García Grana
dos ejerció una meritoria labor de 
maestro, y con sus laboriosos y cons
tantes esfuerzos de investigador con
tribuyó en mucho al estudio y divul
gación de las raíces del ser histórico de 
México: el pasado indígena y el colo
nial. 

Nuevos directores, nuevas 
investigaciones 

A don Federico Gómez de Orozco, 
eminente autoridad en la historia del 

periodo virreina!, le tocó también la 
honra de figurar como fundador de 
dos institutos que han sobresalido por 
su brillante labor en la Universidad: el 
de Investigaciones Estéticas y el de In
vestigaciones Históricas. 

Fue un consumado bibliófilo en cu
ya rica biblioteca era posible en
contrar ejemplares poco conocidos de 
los libros impresos en la Nueva España 
a lo largo de tres siglos. En su acervo 
también contaba con valiosos ma
nuscritos e incluso documentos pic
tográficos indígenas, como el códice 
que lleva su nombre. 

Digno representante de los viejos 
historiadores mexicanos que aunaban 
al conocimiento de la historia un inte
rés objetivo sobre la bibliografía colo
nial, cuanto sabía, y era mucho, res
pecto de la cultura virreina! mexica
na, lo transmitió a través de las aulas 
universitarias y de otras instituciones, 

así como en conferencias y en publica
ciones. 

Por otra parte, al surgir el movi
miento nacionalista mexicano, el 
maestro Luis MacGregor (1887-1965) 
adoptó el estilo neocolonialista de la 
arquitectura; sin embargo, al paso del 
tiempo, con las nuevas corrientes esti
lísticas llegó a convertirse en decano 
del Movimiento Moderno de la Ar
quitectura. Entre sus obras más famo-

1 sas se encuentra el Hospital Militar de 
la ciudad de México, que realizó en 
1940. 

Sus inquietudes por hacer que las 
investigaciones se realizaran siempre a 
través de un grupo de especialistas tu
vieron la buena fortuna de coincidir 
con las de otros estudiosos del arte me
xicano; por ello no es extraño en
contrar al maestro Luis MacGregor 
como miembro ca-fundador en 1935 
del Laboratorio de Arte de la Univer
sidad, hoy Instituto de Investigaciones · 
Estéticas, aliado de Toussaint, García 
Granados y Gómez de Orozco. 

El especialista Salvador Toscano in
gresó también al IIE como uno de sus 
miembros fundadores. A él se debió la 
creación del primer curso que sobre 
arte prehispánico se estableció en la 
Facultad de Filosofía y Letras, y del 
cual fue titular hasta su muerte. 

En la historia del arte y la estética 
sus trabajos culminaron con la obra 
magna: Arte precolombino de México 
y de la América Central, ubicada 
entre los "dásicos" de la cultura mexi
cana, y la cual constituye la primera 
historia completa que se tiene del arte 
prehispánico; en ella se conjugaron el 
conocimiento arqueológico con el del 
historiador del arte. 

El doctor Salvador Toscano cum
plió con excelencia su misión como in
vestigador del IIE dedicado al arte 
prehispánico. Como quiera que se le 
considere, su intento por elaborar una 
historia del arte precolombino y darle 
un armazón estético que la sustenta 
constituye una aportación fundamen
tal en su tiempo. 

Otro miembro ilustre de este insti
tuto fue el profesor Vicente T. Mendo
za · (1894-1964), hombre ejemplar y 
paradigmático cuya enorme sabiduría 
de. investigador, musicólogo y des
cubridor resulta actual. En 1938 fun
da la Sociedad Folklórica de México e 
ingresa como becario en el IIE. Lue
go, en 1955, recibe el título de ma
estro de ciencias, especializado en mú
'ica, único de su género otorgado por 
esta Casa de Estudios. 

(Pasa a la pág. 26} 
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uN'"E E' "'bifm,ia la deci,ión de que la 

credencial sea familiar, en el sentido 
en que este último término ha sido in

Consideraciones 

para el 

restablecimiento 
del sistema 

de credenciales 

vigente 

L os suscritos, trabajadores acadé
micos y administrativos de esta 

Universidad, manifestamos nuestra in
conformidad respecto al procedimien
to recientemente instrumentado para 
el cambio de credenciales de acceso a 
las Tiendas UNAM. 

Consideramos que: 

El contar con el Sistema de Tiendas 
para los trabajadores universitarios es 
un logro de los mismos y que, por lo 
tanto, es ya un derecho adquirido. 

terpretado, puesto que esta interpre-
tación va en contra de los intereses de 
un gran número de trabajadores de es
ta Universidad que no son casados 
-ni tienen por qué estarlo- y algu
nos otros. aun cuando lo estén, por el 
simple hecho de trabajar la pareía en 
esta Institución, les quita la posibili
dad de obtener credenciales para sus 
familiares cercanos (hermanos, pri
mos, sobrinos, etc.). Vivimos en una 
sociedad democrática en la cual la 
pluralidad de estados civiles ha sido, 
es y deberá ser respetada. 

Asimismo, dado que desde la aper
tura de las tiendas se han expedido 
credenciales para los familiares cerca
nos, creemos que es justo se respete es
ta costumbre tal y como se ha venido 
practicando. 

Por lo anteriormente expuesto soli
citamos sea reconsiderada esta deci
sión y se tqmen en cuenta nuestras 
consideraciones restableciendo el sis
tema de credenciales existente. 

Ramón Villaurrutia Ayala y 83 firmas 
más • 

Se combinan lo inflación y lo recesión 

Los monopolios privados 
responsables del aumento al 

precio de la leche 
• El sector agropecuario ha sufrido desequilibrios que limi

tan su capacidad poro proveer de materias primas o /o in
dustrio de lócteos 

E 1 probable aumento en el precio 
de la leche obedece a una fuerte 

presión de los monopolios privados y 
de las empresas trasnacionales que 
controlan la producción de lácteos en 
el país y buscan el incremento de sus 
ganancias. 

Lo anterior fue señalado por los 
economistas Enrique Semo, Teresa 
Aguirre, José Luis Avila y Esperanza 
Fujigaki, de la Sección Historia Eco
nómica de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Econo
mía, quienes indicaron que el aumen
to de precios está implícitu en la ac
tual crisis que vive la economía nacio
nal, y en la cual es característica prin
cipal la combinación de la inflación y 
la recesión o estancamiento ,que da co
mo resultado una crisis de carácter es
tanflacionario. 

Al advertir que la liberación de pre
cios influyó en la explosión inflaciona
ria de 1982, la cual responde a proble
mas de mercado \" de intercambio in
ternacional, los éspecialistas explica
ron que ambos factores provocan va-
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rías distorsiones en la producción na
cional. 

Se refirieron a los desequilibrios que 
el sector agropecuario ha sufrido du
rante los últimos años, y básica~ente 
a su incapacidad para proveer de ma
terias primas a la industria láctea. De 

1m portante zona histórica descuidada 

N o obstante estar agradecidos 
con arquitectos y peones por su 

labor restauradora en el ex Colegio de 
San Ilde jonso (ocupado hoy por la 
UNAM), ahora observamos que la 
parte inferior de éste, otrora cubierta 
al hundirse, fue rescatada a través de 
escrupulosas excavaciones y múltiples 
cuidados para que sea deteriorada 
p o r los vándalos o los jóvenes igno
rantes que la pintan y dañan, sin sa
ber diferenciar entre la fealdad de los 
barandales de hierro incrustados en 
bardas groseras de yerto concreto (en 
mala hora se le ocurrió a alguien colo
car horribles fuentes de agua sucia., 
que han acabado arruinadas en tan 
corto tiempo) de los, aunque vetustos, 
tezontles del barroco mexicano y los 
artesanales adoquines, canteras y 
mármoles, o lo perdurable del adobe, 
pero tan vulnerable a la destrucción 
instantánea. 

¿Tendremos que aguardar a que la 
SEDUE se haga cargo del problema?, 
como lo hizo al recuperar, confiscando, 
la derruida vivienda que habitó ]osé 
Martí, después de años de entero 
abandono que pudo haber originado 
su total desaparación; próxima está la 
covacha y letrina -en pleno "históri
co" arroyo de transeúntes- de limos
neros e indigentes alcohólicos, enfren
te del portón por dondf3 se entra a la 
Sala "Fósforo" y a la librería "Justo 
Sierra", desde donde el personal uni
versitario que se supondría responsa
ble de mantener, atender y preservar 
adecuadamente el lugar, alcahuete, 
mejor se regocija con los desmanes de 

esta manera ante la insuficiencia de la 
producción se tomaron medidas modi
ficando el precio de garantía, lo que 
dio como resultado el incremento de 
las ga_nancias para los empresarios y la 
reducción del ingreso real de los tra
bajadores. 

Durante el pasado régimen presi
dencial se buscó reactivar el sector 
agropecuario, creando instancias co
mo el Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM) y la Ley de Fomento Agrope
cuario; sin embargo, l'a escasez de pro
ducción agropecuaria determinó la 
pérdida de la autosuficiencia alimen
taria, llegando al grado de importar 
productos básicos. 

Al cuestionárseles respecto a la es
peculación, los investigadores explica
ron que al pretender obtener mayores 
ganancias, las grandes empresas recu
rren a la especulación, y de ahí 

los inconscientes, y nadie podrá ne
garme que se distraen para salir de su 
aburrimiento y evitar el clásico boste
zo de la mediocridad. 

Sé que es imposible exigir se conser
ve en orden hasta el último detalle, 
como vigilar, por ejemplo, que no 
acaben por llevarse las letras grabadas 
que aún no han sido desprendidas ni 
robadas del pedestal bajo "la estatua a 
V asconcelos ". 

Al otro extremo del edificio virrei- A 
nal ex-jesuita, cercano a la esquina de • 
Argentina, se estacionan automóviles 
cuyos gases salidos del mojle son respi
rados directamente por las antiquísi-
mas piedras de San Ildejonso, y que 
además son raspadas con los paracho
ques, la grasa mancha los adoquines si 
es que antes no fueron arrancados ya 
por lo mismos autos. 

Por último, aunque se esté remode
lando la parte del ex templo del Cole
gio Máximo de San Pedro y San Pablo, 
que en alguna época juera sede de la 
Universidad de México y de la Heme
roteca Nacional, en la entrada de la 
esquina del Carmen, en lugar de un 
pórtico o zaguán hay allí algo peor 
que los alambres de púas de una trin
chera, que da hacía un patio o jardín 
lleno de cascajo, escombros y basura. 
¡Claro/, en parte se podría atribuir al 
trabajo efectuado para su mejoría. 

¿Alguna autoridad competente 
cuenta con la resolución? • 

Hugo Alberto Puente Zdeinert, 
estudiante de Filosofía 
en la ENEP Acatlán. 

surge la escasez ficticia en detrimen
to del poder adquisitivo de la mayor 
parte de la población. 

Advirtieron que desde hace tiempo 
la economía mexicana está supeditada 
a un patrón de acumulación regido 
por monopolios. Por este motivo, pro
siguieron, resulta difícil ejercer un 
control férreo en los precios, pues ello 
afectaría las ganancias de los grandes 
monopolios, a lo cual éstos se opon
drían. 

Ante la paulatina liberación de pre-
cios es necesario crear un sistema de 
mercado autorregulado, manejando 
con cuidado la política subsidiaria, 
pues si es imprescindible eliminar sub
sidios, deben ser retirados a los secto-
res de baja productividad, procuran-
do reorientar los ingresos .estatales pa-
ra la producción. Es necesario que el 
control de precios sea acorde al au
mento de la productividad, aunado f) 

1 

esto a un saneamiento del presupuesto 
público. 

Para ello -continuaron- se re
quiere de una política antimonopolis
ta y de una reforma fiscal, para que lo 
que el Estado emplea en subsidios 
temporales lo recupere a través del 
aumento de impuestos a las grandes 
empresas, y no que sea la clase media 
asalariada la que, como ahora, pague 
un alto porcentaje de impuestos; al 
respecto advirtieron que este sector de 
la población paga alrededor del 40 
por ciento de sus ingresos en impues
tos, mientras por otro lado continúa la 
evasión de impuestos de las grandes 
empresas monopolistas. 

(PaMJ a la pág. 27) 
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Universidad y Ciencia 

E 1 lirio acuático es una planta que 
flota sobre la superficie de ciertos 

c~erpos de agua, sobre todo en sitios 
donde el agua se estanca. Sus bellas 
flores moradas y el hecho de que a me
nudo se reproduce hasta cubrir por 
completo la zona acuífera donde se 
encuentra hacen del lirio una planta 
conocida por todos. Recibe los nom
bres vulgares de lirio, jacinto y pato ; 
científicamente es conocido como 
Eichhomia crassipes. 

La planta es originaria de la zone 
tropical de América; sus centros prin
cipales de dispersión son las Guya
nas, Brasil y Paraguay. Curiosamente 
en estos lugares el lirio no tiene el ca
rácter de plaga que alcanza en zonas 
menos cálidas. 

No era conocido en México en el si
glo pasado, pero según algunos inves
tigadores fue traído de Europa a fina
les de ese siglo y llevado al estado de 
Jalisco con motivos ornamentales. En 
opinión de otros, fue traído durante el 
porfirismo por floricultores japoneses. 

De cualquier modo, al encontrarse 
esta planta en un sitio adecuado para 
su sobrevivencia, pero sin sus depre
dadores naturales, proliferó en tal me
dida que se convirtió en una plaga. La 
·magnitud de los efectos nocivos de este 
fenómeno se empiezan ahora a cono
cer. Entre los más importantes están 
el deterioro de la calidad del agua por 
la falta de oxigenación y por la des
composición de la materia orgánica 
estancada, además de que en algunos 
sitios los impedimentos a la navega
ción son también notorios. 

Se han propuesto infinidad de ac
ciones para limitar el crecimiento del 
lirio acuático, sin haber tenido el éxito 
esperado, en parte debido a la falta de 
comunicación entre los ecólogos y los 
diseñadores y encargados del manejo 
de obras hidráulicas. 

La literatura existente én el mundo 
sobre el control del lirio es extensa. En 
ella se ha planteado abordar el proble
ma considerando dos aspectos funda
mentales: por una parte, no debe esta
blecerse como meta la erradicación 
total de la planta porque, además de 
ser una tarea hasta ahora imposible, 
sus consecuencias podrían llevar a si
tuaciones más dañinas que la actual. 
Por otra parte, solucionar el.problema 
requiere conocer con detalle la biolo
gía de esta especie, y no puede igno
rarse que aunque es una planta acuá
tica flotante su rizoma se comporta 
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Otros enfoques al problema del lirio acuático 

como una maleza sumergida que nece
sita tratamiento adicional; es por esto 
que las podas superficiales nunca han 
tenido éxito. 

Se sabe también que el problema no 
se limita a las zonas infestadas, sino 
que representa un daño potencial a las 
aguas aún libres. Afortunadamente, 
los estudios que se han realizado per
miten a los biólogos conocer con de
talle el ciclo de vida del lirio y la for
ma en que se· dispersan las poblacio
nes, de manera que se pueden prede
cir e impedir los daños potenciales, 
además de controlar los sitios ya pla
gados. 

Métodos de control 
y erradicación 

Los métodos de control y erradica
. ción desarrollados son muy numerosos 
· y van desde el uso de herbicidas (con 
efectos colaterales nocivos) y las podas 
con machete o con las máquinas más 
sofisticadas, hasta Jormas biológicas 
en las cuales se usan espec*es·acuáticas 
herbívoras: . 

Ningún método conocido es seguro 
por sí solo; son las combinaciones de 
control mecánico y biológico las que 
suelen ser más eficaces. Lo que está 
claro es que cada sitio requiere de una 
combinación particular de métodos. 

Otro camino que se ha explorado es 
el de la "industrialización'' del lirio; se 
trata de procesarlo ya sea como ali
mento para ganado, ensilado, o como 
material prensado para construcción. 

Esto en general tiene varios incon
venientes: como la planta tiene un 
porcentaje muy alto de agua su remo
ción y utUización como material de 
construcción puede resultar muy cara; 
algunos mamíferos no aceptan el sa
bor de la planta, y en algunas de ellas 
se han encontrado oxalatos y cianuro 
que son tóxicos al ganado. 

Otros usos posibles del lirio acuático 
pueden llegar a tener éxito en el futu
ro, pero aún se encuentran en etapR 
experimental. Se ha pensado empl~ar 
estas plantas para remover sustancias 
tóxicas del agua, o bien como filtros 
biológicos que eliminen el exceso de 
nutrientes que empobrecen la calidad 
del agua, aunque paradójicamente se 
supone que este exceso de nutrientes 
ha sido una de las circunstancias que 
ha propiciado el problema del lirio. 

En cuanto al control biológico, re
sultan muy interesantes y alentadoras 
las últimas investigaciones sobre los 
parásitos y enfermedades de la planta 

en sus lugares de origen, donde es una 
especie más dentro del equilibrio flo
rístico. Las investigaciones al respecto 
son numerosas, y se han encontrado 
parásitos naturales que disminuyen 
las poblaciones de lirio, entre-ellos el 
gorgojo Arzama densa, el ácaro Or
thogalumna terebrantis y el acrídido 
Comops acquaticum. 

Además, existe una serie de organis
mos que las infectan, entre los que 
pueden mencionarse el hongo Cercos
para rodmanii aislado de lirios mar
chitos en la presa Rodman, en Flo
rida, Estados Unidos. Ahora se deben 
realizar las pruebas de aclimatación de 
estos otros parásitos y/o patógenos y 
poner a prueba su efectividad en los 
sitios plagados de nuestro país. 

Finalmente, es necesario señalar 
que el control de esta plaga no debe 
quedarse en el punto de combate don
de existe el problema, . sino que tiene 
igual importancia el reconocimiento 
de los sitios que podrían tener dificul
tades en un futuro inmediato. 

Gracias al cQnocimiento que ya se 
tiene sobre el comportaPliento del li
rio puede rastrearse su dispersión y 
detenerla a tiempo. Este punto debe 
ser básico al crear nuevos embalses, 
los que pueden construirse cumplien
do con una serie de requisitos en cuan
to a forma de las orillas, pendiente y 
grado de protección contra los vientos 
y el oleaje, puesto qúe se sabe que los 
bordes abruptos y expuestos son me
nos susceptibles a la colonización. 

También deberán considerarse 
otras características de diseño para 
evitar que el viento empuje a las plan
tas hacia instalaciones alteradas por la 
presenciadellirio o bien lograr. que el 
medio acuático en cuestión sea lo me
nos adecuado posible para su prolife
ración, sobre todo en cuerpos de agua 
pequeños, como canales o lagunas. • 

• Este teno, elaborado por la bióloga Carmen 
Sánchez, del Centro Universitario de Comu
nicación de la Ciencia, se basa en una investi
gación documental realizada por la misma 
profesioqal, 
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D e 1971 a 1982 se produjeron 
nueve invasiones de tierras en 

Hermosillo, Sonora, las cuales signifi
caron el surgimiento de nuevas colec
tividade~ en dicha entidad. 

Así lo destacó el licenciado Jorge Al
berto del Castillo, miembro del Cen
tro de Investigación de Alimentación 
y Desarrollo, AC, durante su inter
vención en la segunda mesa de discu
sión del ciclo Política urbana y prácti
ca social, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, donde presentó su 
ponencia Las invasiones de tierras 
en Hermosillo, Sonora. 

Estos hechos, agregó el ponente, 
representaron el principal canal de 
acceso al suelo habitacional para las 
familias de escasos recursos, pero tam
bién fomentaron la especulación en 
estratos de ingresos medios. 

Por otro lado, el contexto predomi
nante, más que el "clientismo" o la 
presión en periodo electoral, estuvo 
marcado por elementos de gestión ur
bana, tales como la ampliación del 
fondo legal, la iniciativa de ley de 
asentamientos humanos y la constitu
ción de INDECO e INDEUR. 

560 hectáreas, precisó, fueron ocu
padas en su totalidad, y 90.5 fueron 
adquiridas por el ayuntamiento. 

Hasta entonces el grupo más activo 
lo constituía la Unión de Usuarios de 
Servicios Públicos y Predios Urbanos, 
cuyos movimientos reivindicativos se 
centraron en las tarifas de .energía 
eléctrica. 

Sus demandas no dejaron de tener 
una raíz estructural en el déficit de vi
vienda, la especulación del suelo y la 
marginación de la oferta privada del 
mismo. 

La PEA, al margen de la 
adquisición del suelo 

Ante este proceso de urbanización, 
el acceso al suelo habitacional y el dé
ficit de vivienda se presentaron de la 
siguiente manera: en 1970 existían 
22,000 lotes baldíos y el 72.5 o/o de la 
PEA (Población Económicamente Ac
tiva) que alcanzaba ingresos mensua
les de hasta dos veces el salario mí
nimo estaba al margen de la oferta 
privada del suelo. 

Las invasiones se desarrollaron en 
áreas con bajas expectativas de renta 
del suelo y en la zQna de mayor exten
sión del fondo legal, ampliado en 
1972, ubicado en áreas insuficiente
mente dotadas de equipamentos. 

Cuando las invasiones se efectuaron 
sobre terrenos cuyo destino era la 
construcción de conjuntos habitacio
nales o el fraccionamiento sin edifica
ción, los invasores fueron desalojados 
o trasladados a otra zona. 

La licenciada Margarita Camare
na, del Instituto de Investigaciones 
Sociales, presentó como ponencia el 
resultado de su investigación sobre 
Política y transporte. 

Para la satisfacción de la démanda 
de transporte, explicó, se deben desta
car los aspectos de la inversión pública 
y autosuficiencia financiera, al igual 
que los estímulos fiscales y los subsi
dios para aplicar una política adecua
da. 
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El caso de Ciudad Satélite· 

En su oportuniadad, el licenciado 
J u ven tino Bautista, del Centro de 
Bienestar Social Urbano de la Secreta
ría de Salud, en su ponencia Aso
ciación de colonos en Ciudad Satélite 
señaló que en esta zona, como en otros 
fraccionamientos residenciales, exis
ten condiciones similares a las de zo
nas populares en cuanto al uso del 
suelo. 

Mediante la investigación, agregó-, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
1) Se demostró que en Ciudad Satélite 
el concepto autoadministración está 
mal aplicado y confunde a la opinión 
pública, a los colonos de ese frac-

cionamiento y a las propias autorida
des municipales y estatales, pues lo 
correcto es hablar de cogestión. 
2) De 1963 a 1979 se presentó una 
dualidad de poderes; paralelamente al 
gobierno constitucional del Estado de 
México y del municipio de Naucal
pan, se formó otro gobierno en el mis
mo municipio, al cual, a pesar de es
tar representados lós gobiernos muni
cipal y estatal, no se les permitía ejer
cer algunas de sus funciones de autori
dad y se les condicionaban otras. 
3) En lo relacionado al uso del suelo, 
el ayuntamiento de Naucalpan de
mostró su incapacidad para hacer 
efectivas las facultades que le otorga 
la legislación en esa materia supedi
tándose a las disposiciones de los fun
cionarios del gobierno estatal. 

Creciente interés en la 
FCPyS por el estudio de la 

problemática urbana 

(Primera parte) 

• Se han presentado en esta facultad 16 tesis sobre el temo 
habitacional; 10 relativos a lo marginalidad urbana y 12 
sobre el proceso de urbanización 

4) Los servicios municipales, tanto los 
que se proporcionaron durante 16 
años en Ciudad Satélite a través de la 
cogestión, como los que proporciona
el ayuntamiento, no han podido resol, 
ver los problemas de la zona. 

La basura urbana: 
contaminación, negocio y 

caciquismo. 

Por su parte, el licenciado Héct:ui f ) 1 

Castillo Berthier, coordinador del 
área Urbano-Regional del Instituto de 
Investigaciones Sociales, expresó que 
el problema de los tiraderos a cielo 
abierto en la Ciudad de México puede 
ser analizado desde varios puntos de 
vista: como una fuente permanente de 
contaminación ambiental, como ma-
teria prima potencial acumulada y só-
lo aprovechada en un 25% de su capa-
cidad, como el negocio que arroja cer-
ca de mil millones de pesos anuales, y 
como la fortaleza de un caciquismo 
urbano desmedido. 

Durante su ponencia Basura y so
ciedad en el DF agregó que la primera· 
representa fuertes erogaciones por 
parte del gobierno del DF en salarios 
a los empleados de limpia, manteni
miento de los viejos camiones y equipo 
en general, en la construcción de 
nuevos centros de recolección, y en 
subsidios (en 1978 representaron una 
erogación de 50 millones de pesos). 

El actual sistema de recolección, 
barrido, disposición final y reutiliza
ción de la basura, va de regular a ine
ficiente. según reconocieron 14 de los 
16 jetes de las oficinas de Limpia y 
Transportes de las delegaciones del U!'' 
en una encuesta realizada. Entre las 
principales deficiencias de este servi
cio se encuentran: el ausentismo labo
ral (sólo el 57 o/o del personal opera 
diariamente); la falta de equipo y de 
mantenimiento, y la carencia de su
pervisión de labores. 

Docencia e investigación 
en sociología urbana 

En la tercera y última mesa de dis
cusión sobre la investigación urbana 
se abordó el tema Problemas y alter
nativas de la docencia e investigación 
en sociología urbana, en la que el li
cenciado Alejandro Méndez Rodrí
guez manifestó que una forma de co
nocer la relevancia de la investigación 
sociológica en la FCPyS, es a través de 
la cantidad de tesis realizadas durante 
los últimos cuatro años. ~ 

Ante el interés de los estudiantes de .. Ji 
licenciatura sobre la problemática ur-
bana, es necesario instrumentar mate-
rias de sociología urbana a nivel de 
posgrado, con el fin de que los egresa-
:los cuenten con un espacio para con
tinuar su formación profesional. 

Dentro de los principales temas in
vestigados en la FCPyS destacan 16 te
sis realizadas sobre el problema habi
tacional, 12 sobre el proceso de urba
nización, lO acerca de la marginali
dad urbana, 9 sobre la industrializa
ción y urbanización, 5 sobre los movi
mientos sociales urbanos, 4 acerca de 
la cultura urbana, y 4 sobre el proble
ma de la basura, entre otras. 
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Al presentar la introducción al Pro
yecto para el impulso y desarrollo de 
la investigación sobre problemas ur
banos, el doctor Ignacio Marván Gal
ván, director del Centro de Estudios • 
Sociológicos de la FCPyS, explicó que 
dada la necesidad de mejorar la cali
dad de las actividades de investiga
ción y docencia en materia de sociolo
gía urbana, resulta indispensable con
ciliar los esfuerzos y tareas de profeso
res e investigadores de tiempo comple
to, de medio tiempo y de asignatura, 
así como de los estudiantes y pasantes 
de la carrera de sociología abocados al 
campo del urbanismo. 

Los objetivos generales, manifestó, 
son los siguientes: 1) Vincular las acti
vidades docentes y de investigación en 
el área de la sociología urbana, para 
cumplir con los fines que la FCPyS 
tiene señalados como dependencia 
académica, y aprovechar así los recur
sos materiales y humanos para benefi
cio del proceso de enseñanza-aprendi
zaje de los estudiantes. 

2)1ncrementar la calidad de las acti
vidades de investigación de los estu
diantes y acelerar la titulación de los 
mismos en el área de la sociología ur
bana. 

(Pa.a a la pág. 29) 

La oferta existente alcanza pre~ios excesivos 

La vivienda ,cada vez menos 
·accesible a los sectores de medianos 

y bajos ingresos 

• Actualmente el grupo social que tiene posibilidades de ad
quirir coso es aquel cuyo solario alcanzo entre dos y seis 
veces el sueldo mfnimo 

• Aunque es creciente lo participación del Estado ·en lo cons
trucción de viviendas aún son mayores los recursos privo
dos destinados o ello 

D e 15 años a la fecha el Estado 
mexicano ha tenido una cre

ciente intervención en el proceso 
de producción de la vivienda, ante 
la insuficiencia de mecanismos que 
aseguren al merfos el nivel mínimo 
de estabilidad social de la misma. 

Explicó lo anterior el arquitecto 
Gustavo Romero Fernóndez, profe
sor de urbanismo en posgrado en 
la UNAM, quien agregó que el ca
rócter del proceso de cor.strucción 
de vivienda no le ha pe~mitido 
comportarse como mercando ne
cesaria, sino, por el contrario, ha 
sido complejo su proceso de ad
quisición. 

Participamos, recuérdese, en 
una sociedad de consumo, y por lo 
tanto el primer elemento determi
nante es el precio de la viviendo. 
En estos términos, las familias 
tienen lo que pueden pogc:r, aun-

que esta sea la realidad mós es
cueta. 

Con el elevado incremento de la 
población en los últimos 30 años, el 
Estado, ante las necesidades habi
tocionales de la sociedad, se dio a 
la tarea de crear mecanismos tales 
como el Programa Financiero de la 
Vivienda, por medio de FONACO
VJT, respaldado a través de fondos 
bancarios; el INFONAVIT, elFO
VISSSTE, y Fondos Habitacionales 
Populares. dirigidos principalmen
te a asalariados. 

la productividad del Estado en la 
creación de viviendas hasta los 
años setenta era del 6. al 8%, pe
ro a partir de 1971 a la fecha varía 
entre el 20 y el 40% . 

Aunque los organismos de Esta
do han venido supliendo al sector 
privado en la construcción de vi
viendas para estratos medios, aún 
así hoy es producida por los orga
nismos privados, que cuentan con 
mayores recursos para ello. 

Así, explicó el es~ecialisto, el 
sector social con acceso a la vivien
da est6 entre los grupos que ob
tienen de dos a seis veces el sala
rio mlnimo: algunos obreros espe
cializados , trabajadores adminis
trativos y profesionales . 

Por lo anterior, se concluye que 
el mercado es reducido, pues la 
demanda de viviendo es atendido, 
en el caso del INFONAVIT por 
ejemplo, únicamente en un por
centaje del 1% de su demanda 
anual. 

En México, donQe los salarios 
son desiguales y los ingresos ba
jos, evidentemente las consecuen
cias se reflejan en las condiciones 
deficitarias e inadecuados de este 
complejo sistema urbano. 

El especialista señaló que es 
erróneo el término "déficit de vi
vienda", si estima111os el número 
de viviendas existentes entre el 
número de familias que habitan 
una determinado población, evi
dentemente faltorón las primeros. 
De cualquier forma, agregó, en es
te aspecto el principal problema al 
considerar la falto de vivienda sur
ge en función del Ingreso de lo 
población. En olras palabras, la ca
rencia de vivienda reflejo la reali
dad económica. 

Otra de los perspectivas paro 
analizar este problema son las for
mas particulares de producción en 
el desarrollo urbano del país en los 
últimos 40 años, pues éstas gene
raron, por su rópido crecimiento, 
una gran demanda de viviendas; 
por ejemplo, en zonas fronterizaso 
petroleras. 

lo anterior permite afirmar que 
los problemas habitacionales no se 
generan únicamente por la falta de 
ingresos, sino por la demanda ex
cesivo de vivienda, que en un mo
mento dado desarticula los proce
sos de producción, generando asi 
la especulación y elevando los pre
cios de las mismos. 

Un caso tlpico del desajuste del 
mercado habitacional se dio hace 
ocho años en la ciudad de Villaher
mosa, Tabasco, cuando la deman
da de vivienda por parte de la cla
se media compitió con la de 
los estratos mós ba¡os, incremen, 
tóndose los precios de las co
sas, con el consecuente decremen
to en cuanto a su calidad, conclu
yó. • 

FACHADA NORTE 
~.e t tOO 
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Recibe información sismológica de todo el pafs 

75 años del Servicio 
Sismológico Nacional 

• Es una dependencia de/Instituto de Geoffsica de la UNAM 
• En la última década han avanzado considerablemente los 

estudios de sismologfa en México, pero aún no se cuenta 
con la infraestructura adecuada 

Físico Zenón ]iménez. 

E n la actualidad no es posible pro
nosticar los futuros movimientos 

telúricos, pues no existe una ley basa
"da en datos confiables que determinen 
la causa, magnitud y consecuencias.de 
tales fenómenos. Sin embargo, se está 
tratando en varios países de establecer 
una regla para tal fin, sostuvo el físico 
Zenón Jiménez, jefe del Servicio Sis
mológico Nacional, dependiente del 
Instituto de Geofísica, quien agregó 
que los temblores ocurren a diario en 

.:liferentes lugares y magnitud varia
ble. 

El físico manifestó que a pesar de 
hacerse intentos en México por supe
rar la investigación para estar en un 
nivel competitivo con otros países ade
lantados en la materia, se requiere de 
una infraestructura adecuada para lo
grarlo. 

Reconoció que en las 22 estaciones 
de observación diseminadas en el país 
no se encuentra personal capacitado 
para la observación científica de las 
ondas sísmicas. 

Al explicar cómo se produce un 
temblor, el especialista citó, por un la
do, la liberación de energía, que no es 
otra cosa que rompimientos de terre
nos en donde, según las leyes de la 
física, se ha acumulado bastante "tra
bajo"; las deformaciones de la corteza 
terrestre propician movimientos de re
distribución de masa en el interior de 
la Tierra, mismos que son captados 
como temblores por medio de un apa
rato receptor dengminado gravíme
tro. 

Durante los 75 años de constante 
actividad, el Servicio Sismológico Na
cional ha desempeñado un papel im-

portante en el desarrollo de la investi
gación científica en el país, labor que 
ha sido poco reconocida, apunta el ti
tular de esa dependencia. 

Desde el5 de septiembre de 1910 en 
que fue creado por decreto presiden
cial, el Servicio como tal, acotó el 
entrevistado, ha estado trabajando 
prácticamente con el mismo equipo, y 
aunque éste ha funcionado hasta el 
momento, requiere de varias innova
ciones acordes con el momento en que 
se vive. 

De los temblores que durante 15 
lustros ha registrado el Servicio, los 
más importantes por su trascendencia 
en el quehacer nacional son los ocurri
dos en las siguientes fechas: 7 de junio 
de 1911, en los estados de Jalisco y Co
lima, en donde hubo 45 muertos; 29 
de julio de 1957, del cual se reporta
ron 55 muertes; 28 de agosto de 1973, 
en la región de Oaxaca y Puebla, con 
un saldo de 600 personas muertas y 77 
pueblos dañados seriamente. 

En la última década han avanzado 
los estudios de sismología en México y 

Terremotos y ondas 

sísmicas: una breve introducción 
• Cuadernos de/Instituto de Geofísica, No. 1 

Quizá uno de los fenómenos natu
rales que más ha impresionado al 

hombre han sido los terremotos. Su in
quietud ha hecho que desde la anti
güedad tratara de explicarse las cau
sas que los originan, pero fue en los úl
timos 100 años que se ha ido descu
briendo la naturaleza de las fuerzas 
que ocasionan estos movimientos. 

En el número 1 de los Cuadernos 
del Instituto de Geofísica, el físico Ze
nón Jiménez, jefe del Servicio Sismo
lógico Nacional, y el doctor Juan Ma
nuel Espíndola, investigador del mis
mQ Servicio, qu(; es una dependencia 
del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, exponen un amplio panorama 
acerca de los terremotos y las ondas 
sísmicas. 

Con este texto el Instituto de Geo
física inicia una nueva modalidad de 
trabajo: la difusión entre la comuni
dad no especializada de los grandes 
problemas de las ciencias de la Tierra 
que afectan tanto a la naturaleza co
mo a la sociedad y aun al individuo 
aislado. Por lo tanto constituyen serios 
problemas sociales e individuales cuyo 
mejor conocimiento pondrá al ser hu-
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mano en condiciones para enfrentar-
los. · 

Este primer cuaderno, producido 
por los dos científicos universitarios, 
desarrolla desde un punto de vista sis
mológico básico los conocimientos 

más modernos acerca de los temblores 
y sus consecuencias, así como los me
dios y técnicas de empleo cotidiano 
que se utilizan para su detección y las 
conductas adecuadas a esas circuns
tancias potencialmente catastróficas. 

Los autores exponen lo que se ha 
denominado tectónica de placas, y ex
plican que "el cascarón exterior de la 
Tierra, llamado litósfera, no es conti
'1UO sino que está formado por dife
rentes ' placas', que hacen contacto 
unas con otras", las cuales sufren mo
vimientos ocasionados por sus fuerzas 
de origen, provocando con ello los 
movimientos llamados telúricos". 

Asimismo describen la disciplina de 
la sismología y sus avances a través de 
la historia, así como los aparatos y téc
nicas que se utilizan para determinar 
los epicentros y características de cada 
temblor. 

De un modo esquemático explican 
la constitución de la Tierra, a$í como 
su grado de sismicidad de acuerdo con 
las regiones de fricción de las placas. 

Señala,n que la República Mexicana 
se encuentra situada en una de las re
giones sísmicamente más activas del 

se han formado distintos grupos de 
trabajo. Existen en la UNAM dos or
ganismos dedicados a la sismología: el 
Instituto de Geofísica que, además de 
realizar labores de investigación ~iene 
a su cargo el Servicio Sismológico,que 
es el vocero oficial de la UNAM en la 
divulgación de los parámetros de los 
temblores, y el Instituto de Ingeniería, 
que enfoca su trabajo principalmente 
sobre problemas de riesgo sísmico y 
maneja una red de estaciones tele
métricas (SISMEX). El Instituto de 
Geofísica ahora tiene también a su 
cargo el desarrollo del proyecto de la f )1 

Red Sísmica de Apertura Continental 
(RESMAC). Existen otros grupos de 
trabajo en el Centro de Investiga-
ciones y de Educación Superior de 
Eno;enada, Baja California, y en la Red 
Sismológica del Noroeste. 

Finalmente, el Jefe del Servicio Sis
mológico Nacional anunció que próxi
mamente se realizarán una serie de 
actividades con las cuales se conme
morará el 75 aniversario de tan im
portante servicio universitario. • 

mundo, y a pesar de que sus primeros 
pobladores se interesaron por esos fe
nómenos, no fue sino a fines del siglo 
pasado cuando se instaló en el Obser
vatorio Meteorológico Central el sis
mógrafo del Padre Sechi, ocupándose 
de la observación de los fenómenos 
Juan Orozco y Berra, quien reunió da- 6 
tos importantes desde tiempos prehis- ~' 1 

pánicos. "Hoy en día, el Servicio Sis
mológico cuenta con una red de 20 es
taciones, siendo el Observatorio Cen-
tral de Tacubaya la estación más 
completa, en donde se recibe la infor
mación sismológica de toda la red". 

Al final del trabajo se ofrece al lec
tor una serie de apéndices, en los 
cuales se incluyen, entre otros datos, 
los sismos más trágicos acaecidos en 
México y en el mundo. 

Los Cuadernos del Instituto de 
Geofísica son un auxilio para el joven 
estudiante de ciencias físicas, para los 
docentes en ciencias básicas de la Tie
rra y para el hombre común que desea 
conocer su universo. • 

Gaceta UNAM 17 de febrero de 1985 



En el Teatro de 
Santa Cetarina 

Con "La 
representación", 

de David 
Olguín, inicia 
la temporada 

de teatro de la 
UNAM 

• La trama se desarrolla en 
varios planos, a través de un 
¡uego de ficción y realidad 

• Una estructura de misterio 
policiaco constituye la 
superficie, la fachada · 
exterior de la obra 

Gaceta UNAM 17 de febrero de 1985 

L a UNAM inicia su temporada de 
teatro con la obra La representa

ción, de David Olguín, que desarrolla 
el drama de un escritor cuya vida es su 
propia creación teatral, sin poder se
pararlas en ningún momento. 

David Olguín, quien debuta como 
escritor con esta obra, es estudiante de 
Letras Hispánicas e Inglesas en la 
UNAM.En La representación,expresa, 
la acción gira alrededor de un escri
tor, un creador frustrado, hasta cierto 
punto desquiciado, que construye su 
mundo, un mundo de ficción donde 
pretende adoptar la posición de un 
dios creador de sus personajes y deseo
so de que los hechos imaginados suce
dan realmente. Puede ser vista en va
rios planos y por todo tipo de públi
cos, porque en su nivel más simple 
plantea una estructura policiaca, de 
misterio, donde no se resuelve el caso. 
Hay una qúsqueda que queda en la 
ambigüedad, en la duda y permite 
que el espectador imagine un final. 

"Tengo interés -dice el autor- de 
alejarme del costumbrismo y localis
mo que ha prevalecido en la mayor 
parte del teatro mexicano. Hay que 
tratar de manejar al teatro como un 
texto de estructura no lineal, simple, 
sino jugar teatro en el teatro, median
te tramas circulares. 

"Son pocos los autores, como Juan 
Tovar y Hugo lriart, que m~nejan 
este tipo de estructuras, incluso con 
miras a una proposición teatral de 
contenido más completo". 

La obra se presenta bajo la direc
ción de Rodrigo Johnson, quien ha di
rigido La comedia sin título y Entre
meses cervantinos, y es interpretada 
por tres actores: Carlos Duarte, Ana 
Cardos y Cecilia Kühne, que logran 
transmitir en La representación el 
contenido y el sentimiento que quiso 
plasmar el autor. 

La ·representación se presenta con 
un vestuario sencillo y cotidiano y una 
escenografía con las mismas caracte
rísticas. La iluminación y la música 
logran la ambientación requerida pa
ra la obra. 

La representación estará en escena 
en el Teatro de Santa Catarina duran
te el mes de febrero. 

David Olguín Pérez nació en la 
Ciudad de México en 1963, es coordi
nador de actividades teatrales del 
CUT, fue actor en la pieza Manuscrito 
encontrado en Zaragoza y escribe en 
la revista de literatura Diluvio de Pá
jaros de la Facultad de Filosofía y Le
tras. 11 

Realizados con técnicos mixtos 

Exposición de obras del 
maestro Raúl Herrera en la 

ENEP Aragón 
• Muestra de 23 cuadros de esre artista mexiCano 

L a obra pictórica del maesho Raúl 
Herrera se ha caracterizado por 

su marcada tendencia oriental, prác
ticamente caligrafía china; sin embar
go, es innegable el trazo personal del 
artista en sus creaciones. 

Según el maestro Jorge Alberto 
Manrique, del Instituto de Investiga
ciones Estéticas, hacia los inicios de su 
carrera el maestro Herrera procedía 
en sus obras a partir de formas ex
traordinariamente sencillas, casi geo
metrizantes, "en las que plasmaba su 
trazo personal, de una calidad sor
prendente y capaz de humanizar líri
camente aquellos sobrios esquemas". 

En la muestra pictórica de este ar
tista mexicano, montada en la Sala de 
Exposiciones de la ENEP Aragón, se 
pueden apreciar 23 cuadros, entre los 
cuales destacan un tríptico y 18 indi
viduales. 

La exposición fue inaugurada el pa
sado 31 de enero con motivo de los fes
tejos del noveno aniversario de la 
creación de esta escuela, y también 
enmarcó la presentación del número 
especial de la revista del área de Peda
gogía sobre la temática "Psicoanálisis 
y pedagogía", la cual insertó en su 
contenido varios cuadros del maestro 
Herrera. 

Las obras presentadas están realiza
das con base en técnicas mixtas, en 
donde además de reflejar los caracte-

rísticos glifos orientales permite apre
ciar el trabajo de expresión a través de 
papeles desgarrados y pegados sobre 
los bastidores, agregando al cuadro 
trazos de pincel. 

Lo que predomina en los cuadros es 
un sentido de abigarramiento ajeno 
por igual a la sobriedad del rasgo 
negro sobre el fondo blanco, y a la su
tileza de las gradaciones colorísticas 
de los diferentes papeles. 

"El resultado es el de las obras de 
gran complejidad, donde la base de 
papeles, ahora a menudo de colores 
fuertes, casi violetas, batalla y a la vez 
se hermana con las pinceladas que se 
le superponen, siempre con algún re
cuerdo de caligrafía o de pintura 
oriental. Podría hablarse, metafórica
mente, de obras barroc·as, tanto por su 
complejidad como por su sentido fuer
temente decorativo, y por la gran car
ga emocional que contienen". 

En todo caso, en sus fastuosos 
cuadros de ahora sigue vibrando la 
maestría de ese trazo, casi eléctrico, 
fortuito y seguro al mismo tiempo. 

La muestra, auspiciada por la 
Coordinación de Pedagogía y el De
partamento de Actividades Culturales 
de la ENEP Aragón, permanecerá 
abierta hasta el día 22 del presente 
mes. 11 

Pletóricas de geometrías con marcada tendencia oriental 
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Los problemas psicológicos, económicos y sociales lo generan 

El suicidio: respuesta a una sociedad desintegrada 

• Siempre se ha dado con mayor incidencia en los estratos 
sociales mós desprotegidos 

• En las últimas décadas los hombres y las mujeres se han 
autodestruido en similar número 

U no de los fenómenos sociales de 
mayor interés para los profe

sionales de la salud es el suicidio, no 
sólo por su alta incidencia, como lo 
muestra la Organización Mundial de 
la Salud, cuyos datos indican que 
aproximadamente mil personas se sui
cidan diariamente, sino por la pérdida 
innecesaria y prematura de muchas 
vidas, las cuales dejan huella en los su
pervivientes alterando la salud mental 
de la comunidad. 

El intento de suicidio tiene impor
tancia por su relación como antece
dente; además, ayuda para entender 
el motivo que lleva a los individuos al 
suicidio consumado. Así, proporciona 
un aporte fundamental en la conducta 
autodestructiva en donde podrían 
identificarse factores precipitantes 
que desencadenan en un acto suicida 
consumado. 

Lo anterior se desprende de algunos 
conceptos vertidos por el maestro Ar
turo Heman Contreras, profesor e in
vestigador del Departamento de Psi
cología General Experimental de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, 
en el marco de su investigación titula
da Características demográficas y psi
cosociales de sujetos con intento de 
suicidio. 

El suicidio, indica, así como el in
tento de éste, es considerado multiva
riable pues no existe una sola cau~a 
para explicar el fenómeno. Factores 
como sexo, edad, estado civil, ocupa
ción y desórdenes mentales, han sido 
correlacionados íntimamente con el 
acto suicida, permitiendo hacer gene
ralizaciones en algunas comunidades. 

No obstante, continuó, estos facto
res varían a través de los años por el 
incremento en la población y por el ti
po de acto cometido, ya sea intento 
consumado o frustrado. Aún se cree 
que la mayoría de los suicidas son 
hombres, pero en las últimas décadas, 
y en diferentes países, se ha estrecha
do la distancia entre ambos sexos. 

La edad madura es otro factor alta
mente representado en los suicidas,' 
pero ésta ha variado por la influencia 
de otras causas como el aislamiento 
social Y· la explosión demográfica, lo 
cual permite a los jóvenes ser mayori
tarios en este acto. 

El sexo y la edad también difieren 
con respecto al tipo de acto cometido. 
Más hombres en edad de 20 a 30 
años y casados llegan a consumar el 
acto, pero son más las mujeres solteras 
y divorciadas quienes lo intentan en
tre los 20 y 40 años. 

En los métodos de suicidio frustra
do se encuentran los fármacos o el ve
neno, y en los consumados el arma de 
fuego. 

Las razones familiares y afectivas 
están presentes en los casos de intento 
frustrado; en los consumados general
mente se ignora el motivo del acto. En 
ambos casos, la casa habitación es el 
sitio favorito para realizarlos. Por to
do ello, indica, existen factores de 
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riesgo representativos del suicidio, los 
cuales permiten diferenciar claramen
te dos dimensiones del mismo. 

En México, hasta 1980, eran escasos 
los estudios sobre el suicidio. Sus obje
tivos sólo eran descriptivos por re
giones y por rangos de años, tomando 
en cuenta elementos demográficos y 
circunstanciales relacionados al acto, 
sin abocarse a un señalamiento pro
fundo de los individuos y factores, 
tanto internos como externos que des
encadenan en el suicidio. 

A mayor desintegración 
soCial, mayor incidencia de 

suicidios 

Sobre este problema hay una diver
sidad de autores que considera que 
muchas de las causas y · razones del 
suicidio son de tipo social y económi
co. Cuando una sociedad está integra
da la pro habilidad o el número de in
tentos de suicidio se Cierra, pero cuan
do se encuentra desintegrada o tiene 
elementos tendentes a ella se manifies
ta la posibilidad de que la incidencia 
de éstos se incremente. 

En México, particúlarmente en el 
Distrito Federal, se ha desencadena
do una serie de desajustes de tipo eco
nómico, factor íntimamente · rela
cionado con el aspecto social. Ade
más, la presencia de elementos so
ciales en desajuste provocan proble
mas de tipo psicológico, como el aisla
miento. Un individuo rehúye, "se va", 
porque la sociedad no le satisface sus 
requerimientos de tipo básico, tanto 
en lo humano como en lo espiritual. 

El aislamiento -se une con factores 
clínicos, como la depresión, para pro
vocar el suicidio o el intento de éste; 
asimismo, la farmacodependencia, el 
alcoholismo o la prostitución, entre 
otras. Algunos desajustes de la so
ciedad afectan a algunos individuos 
más que a otros, llevándolos a tomar 
conductas desadaptativas. 

De acuerdo a datos obtenidos en 
1979, informó el maestro Heman, en 
México 2.4% de cien mil habitantes se 
suicidan. Esta cifra es baja en relación 
eón naciones. como Francia, Finlandia 
o los Países Bajos, los cuales tienen 
porcentajes de suicidio de más del 
20 o/o por cada cien mil habitantes. 

Una opción o alternativa para un 
sujeto deseoso de suiéidarse por razo
nes sociales, económicas, familiares o 
afectivas, sería el huir de la metrópoli 
y ubicarse en otra zona geográfica; sin 

• No se han estructurado planes ni programas para 
su prevención • El suicidio altera la salud mental de 
la comunidad • Los jóvenes son los que más se auto
destruyen 

embargo, no se va a otro lugar porque 
no encuentra los mismos satisfactores 
de la ciudad; esta característica se ma
nifiesta en individuos del DF cuya 
edad fluctúa en más de 30 años. 

La enorme cantidad de depresión y 
ansiedad desencadenada por la pro
blemática económica y social, cir
cunscrita en su medio , conduce al su
jeto a una serie de problemas psicoló
gicos: A su vez, los conflictos fami
liares pueden generar problemas eco
nómicos, y viceversa, y los aspectos de 
tipo cognoscitivo (lo que piensa o cree 
la persona con respecto a sí misma), 
son algunos de los factores que propi
cian el suicidio. 

En México es bajo el nivel 
de suicidio 

México tiene un bajo porcentaje de 
suicidios, pero se carece de un control 
confiable al respecto, pues por cada 
intento de suicidio detectado es de es
perarse que ocurran otros seis. Así, 
pueden ser registrados los intentos de 
suicidio en los estratos más desprotegi
dos, pues estos casos se atienden en 
centros de salud oficiales, donde selle
van estadísticas. 

No obstante toda esta situación, 
hasta el momento, comentó el investi
gador Heman Contreras, no se han di
señado y· estructurado acciones con
cretas por parte de alguna instancia 
gubernamental para menguar este 
problema; sin embargo, existe un gru
po de investigadores 'trabajando en es
te sentido que posteriormente podrían 
preserttar un programa al gobierno fe
deral y actuar directamente. 

Considerar el intento de 'suicidio co
mo una actitud lleva a abordarlo no 
sólo en su comportamiento mismo, si
no a considerar razones o motivacio
nes intrínsecas prevalecientes en el su
jeto para la consumación del acto. El 
conocimiento de estos factores inter
nos que caracterizan al sujeto para
suicida, tanto antes como después del 
acto, aporta información valiosa so
bre el proceso del suicidio en muchos 
individuos, y en esta medida se po
drían establecer criterios y procedi
mientos preventivos para ayudar no 
sólo a la identificación de casos poten
·ciales, sino a generar programas re
ductores del mismo. 

El generar un buen método de iden
tificac1ón de intentos de suicidio, aña
dió, a partir del estudio del proceso de 
los parasuicidas, ayudaría al conoci
miento de los factores desencadenan
tes, así como de las características 
intrínsecas del sujeto potencialmente 
suicida, para llegar a manifestar un 
comportamiento autodestructivo fa-
tal e irreparable. . 

Más adelante, el maestro Arturo 
Heman precisó que el objetivo de su 
estudio Características demográficas y 
psicosociales de sujetos con intento de 
suicidio es informar sobre las caracte
rísticas demográficas y familiares, así 
como sobre la historia de sujetos para
suicidas; abordar los factores internos 
del deseo de morir; realidad del acto 
suicida y valoración de factores clíni
cos de depresión y ansiedad que se 
presentan como elementos precipitan
tes en la seriedad (letalidad) de un 
suicidio . (Pasa a la pág. 29) 
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Facultad de Filosofía y Letras 

Segundo semestre de 1985 

Maestrfa y Doctorado 

INSCRIPCIONES 

la Facultad de Filosofla y letras 
r su División de Estudios de Pos
grado informan que próximamente 
se abrirán los inscripciones y reins·
c:ripciones correspondientes al se
mestre escolar 85-11 poro los cursos 
de especialización en literatura 
moyo y náhuatl; de Maestría en 
filosofía, letras (clásicas, españo
las, iberoamericanas, mexicanos, 
inglesas, lingüístico hispánico}; 
historio (del arte, de México). geo
grofio (evaluación y conservación 
de recursos naturales, ploneo
ción); pedagogía, enseñanza supe
rior, bibliotecología y estudios la
tinoamericanos (filosofía, letras, 
historia); y de Doctorado en filo
sofía, letras, historia, geografía, 
pedagogía y estudios latinoameri
canos. 

Los -alumnos de reingreso debe
rán presentar la hoja de inscrip
ción del semestre anterior. 

Los alumnos de primer ingreso 
deberán presentar la siguiente do
cumentáción por duplicado: 
a) Tftulo profesional o carta de 

pasante (alumnos que provie
nen de lo licenciatura antece
dente en la propia facultad). 

b) Título profesional (alumnos que , 
provienen de otras licenciatu
ras de la UNAM o de otras ins
tituciones educativas). 

e) Certificado de estudios 
d) Acta de nacimiento 
e) Constancia de examen de tra

ducción de uno lengua moderna 
{francés, alemán, italiano, por
tugués y ruso), expedida por el 
Centro de Enseñanza del.enguos 
Extranjeras (CHE) o por la Co
ordinación de Letras Modernos 
de esto facultad. 

f) Para las maestrías en geografía 
y pedagogía: constancia de tra
duc<;ión de una ·lengua moderna 
de los que aparecen en el pá
rrafo anterior, excepto de por
tugués. 

g) Currlculum vitae. 
h) Carta de exposición de motivos. 
i) Los candidatos a cursor los es

tudios de posgrado deberán en
trevistarse con el <lsesor del 
órea correspondiente antes de 
proceder a llenar la hoja de ins
cripción. 

j) Constancia de ejercicio docente 
en la UNAM expedida por el di
rector de su facultad o escuela 
(*Sólo alumnos de enseñanza 
superior). 

Los alumnos que no sean egre
sados de l.a UNAM deberán acudir 
a lo Unidad de Registro e Informa
ción de la Secretqría Ejecutiva del 
Consejo de Estudios de Posgrado 
(antiguo edificio de la Facultad de 
Ciencias).del18 de febrero al15 de 
marzo, para presentar original y 
fotocopias debidamente legaliza
dos de los documentos arriba se
ñalados. 
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Los alumnos que proceden de 
instituciones nacionales deberán 
legalizar sus documentos en la Di
rección General de Profesiones o 
en el gobierno del estado. Los 
alumnos que proceden de institu
ciones extranjeras deberán legali
zar sus documentos en el Consula
do de México en el país donde rea
lizaron sus estudios y recabar la 
certificación y la firma de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores. 

Los alumnos egresados de algu
na otra facultad de la UNAM o de 
esto mis.ma que provengan de una 
licenciatura no antecedente o la -. 
maestría que deseen cursar debe
rán entregar la documentación 
arriba señalada por duplicado, así 

. como la copia de la última inscrip
ción en la UNAM, del18 de febrero 
al 15 de mario, en las oficinas de 
la Sección Escolar de esta División. 

···················8····· 

•••••••••••••••••••••••••• 
Los alumnos que provienen de la 

licendafura antecedente cursada 
en esta facultad deberán presentar 
su documentación por duplicadc ' 
en las oficinas de la Sección Esco
lar de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Filo
so-fía y Letras, del 22 al 26 de abril 
de las 10:00 a las 13:00 y de las 
17:00 a las 18:45 h, en estas mis
mas fechas; todos los alumnos, 
tanto del primer ingreso como de 
reingreso, deberán presentarse 
con el asesor del departamento 
correspondiente para seleccionar 
las asignaturas que cursarán en el 
semestre escolar 85-11 . 

Nota importante: Todos los trá(Tli
tes deberán llevarse a cabo en las 

- fechas indicadas . 

POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU 

EL DIRECTOR DE LA FFyL 
. Or . José G . Moreno de Alba 

EL JEFE DE LA DIVISION DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

Mtro. Antonio Alcalá Alba . 

... 

UACPyP!CCH 

Curso de actualización en energía solar 

Convocatoria 

La Unidad Académico de los Ciclos 
Profesional y de Posgrodo del CCH, el 
Instituto de Investigaciones en Mate
riales de la UNAM y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos invi
tan al Curso de actualización en 
energía solar, que se realizará con la 
colaboración y el auspicio del lnstitu. 
to de Geofísica, el Instituto de lnge-

nierlo, el Programo Universitario de 
Energía y lo Secretoria Ejecutiva del 
Consejo de Estudios de Posgrodo de 
la UNAM. 

Contenido: 

1 Teoría: Radiación solar, princ1p1os 
de la conversión fototérmica, siste
mas fototérmjcos, sistemas pasivos 
de climatización, principios de lo con
versión fotovoltáica, sistemas foto
voltáicos y evaluación económica de 
sistemas solares. 
11 Prácticas: Evaluación del recurso 
solar, colectores solares planos, sis
temas pasivos de climatización y sis
temas fotovoltaicos. 
Fechas: del 25 de febrero al 2 de mar
zo. 
Lugar: Laboratorio de Energía Solar 
del Instituto de Investigaciones en 
Materiales, Temixco, Morelos. 
Coordinador del .curso: doctor Isaac 
Pilatowsky 
Informes: En Ciudad Universitaria, a 
los teléfonos 550-52-15 al 20, exten
siones 4737, 4738, 5362, y 3553. En Te
mixco, Morelos, a las teléfonos (91-
73) 12-4637' 12-4630 y 12-4638. 

Coloquios de matemáticas aplicadas 

El Instituto de Investigaciones en 
Matemáticos Aplicadas y en Siste
mas, da a conocer los coloquios de 
febrero y marzo, los cuales se efec
tuarán de acuerdo al siguien.te 

Calendario: 

Febrero 

Día 13: Ignacio Canals (UAM-A): Un 
compilador Fortran para microcompu
tadoras. 

Día 20: Wolfgang Lassner (Universi-
dad de Leipzig, RDA): Applications of 
i::omputer algebra systems in non· 
commutative algebra. 

Día 27: José Armando Diez (SARH): 
Algunas aplicaciones de percepción 
remota en México. 

Seminarios del Centro de 
Ciencias de la 
. Atmósfera 

El Centro de Ciencias de la Atmós- · 
fera invita a la conferencia que se lle
vará a cabo en su salón de seminarios 
mañana a las 12:30 h, y que será dic
tada por el ingeniero Rolando Reyes 
Venegas sobre Diseño de un genera· 
dor de funciones. 

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

Marzo 

Día 6: Jaime Jiménez (liMAS): Potro· 
nes de crecimiento de diez áreas ·de 
investigación científica en México. 

Ola 13: Gustavo Mortlnez (lnstitúto de 
Fisica): Blestabilldad y estructura de 
cuencas en mapeo1 unldlmenslona· 

. les. 

Dio 20: Gerardo Suárez (Instituto de 
Geoflsica): Determinación de las 
características de la fuente sismlca 
mediante procesos de Inversión: al
gunos elemplos. 

Día 27: Antonmaria A. Minzoni 
(liMAS): Efectos de rotación en ondas 
de choque. 

Lugar: Salón 406, miércoles, 18:00 h. 

15 



Gaceta UNAM l . 1 de febrero de i985 , 



G.ceta UNAM 1 7 de Jebf"ttt'o de 19&li 17 



En todos los ómbitos intelectuales 

Continúa ·el plagio de obras e inventos a pesar de la legislación · 

E l plagio es un delito que aún exis
te a nivel mundial. Se registra en 

todos los ámbitos intelectuales y se da 
a través de la posesión ilícita de una 
obra para su reproducción o explota
ción, afirmaron el licenciado Alfonso 

- Galindo Becerra, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la UNAM y 
subdirector de Asuntos Jurídicos del 
Registro de Autor, y la doctora Ange
lina Cue Bolaños, abogada de la So
ciedad General de Escritores (SO
GEM). 

"La reproducción de obras sin el 

E 1 Departamento de Voz Viva de 
la Dirección General de Difusión 

CwtÚral editó en diciembre pasado el 
disco Los cuartetos de cuerdas de Sil
vestre Revueltas, interpretado por el 
Cuarteto de Cuerdas Latinoamerica-

.- no. 
· Dos miembros del Cuarteto Latino
americano: Arón Bitrán y Javier Mon
tiel hablaron sobre las cuatro composi
ciones: El cuarteto número 3, dijo el ma
'estroBitrán,quese grabó en último lu
gar. nunca antes había sido editado; 
el uno y el dos, y Música de Feria (el 
cuarto), están impresos en Estados 
Unidos. No se sabe la razón, tal vez no 
se encontraba el original o el editor no 
estaba interesado. "Nos costó mucho 
trabajo conseguirlo, pero finalmente 
supimos que el maestro Luis Samuel 
Saloma, violinista de la Sinfónica Na
cional, tenía la partitura y nos la faci
litó. Se grabó en últimú lugar porque 
es el más difícil, el más abstracto; di
gamos el que suena menos mexicano 
en el lenguaje seminacionalista usado 
por Revueltas". 

Por su parte, Javier Montiel comen
tó que durante el estudio de la partitu
ra encontraron muchos elementos tipo 
Villa lobos e lgor Stravinsky. 

'Tai vez de ~os cuatro cuartetos es el 
que tuvo más influencia de otros com
positores, aunque evidentemente "sue
na a Revueltas '. 

En cuanto a la forma, prosiguió 
Arón Bitrán, es tal vez el más conven
cional, porque está formado por un 
movimiento rápido, uno lento y el úl
timo también rápido, la cual es la for
ma tradicional en tres movimientos. 
De los demás cuartetos, algunos son 
en un sólo movimiento sin interrup
ción, como es el caso de "Música de, 

JB 

del derecho de autor 

• Se requiere de medidas de control que eviten el plagio de 
creaciones musicales, artfsticas, cientfficas y tecnológicas 

• El avance de la tecnologfa ha incrementado y posibilitado 
el copiado de pelfculas, videos y grabaciones, entre otros 

consentimiento del autor se efectúa en 
perjuicio del derecho de autor -aña
dió el licenciado Galindo-; constan
temente son plagiadas creaciones mu-

sicales, artísticas, literarias, cien
tíficas y tecnológicas, y es el avance de 
la tecnología lo que facilita el copiado 
de películas, videos y grabaciones, 

Por ·medio del Departamento de Voz Vivo de lo DGDC 

La UNAM editó "Los 

cuartetos de cuerdas 

de Silvestre. Revueltas" 
• En el disco, grabado por el Cuarteto de Cuerda·s Latinoame

ricano, · se incluye el correspondiente al número tres, que no 
había sido editado anteriormente 

Feria", o con un movimiento lento y 
uno rápido como el primero; pero este 
tercero es el más formal en cuanto a su 
estructura. 

En relación a los elementos comu
nes de los cuartetos, los miembros del 
Cuarteto de Cuerdas Latinoamerica
no señalaron: "Además de que son los 

entre otras, agudizando así el proble
ma ·o escapándose éste de un control 
más efectivo", puntualizó. 

El licenciado Galindo aclara que -
actualmente no hay una reglamenta
ción contra la "piratería", hecho que 
impide detectarla y saber cuáles de
ben ser sus sanciones, pero existe un 
proyecto de ley en la Dirección Gene-
ral de Registro de Autor para solu
cionar estos problemas, y se espera 
que con la aprobación de esta ley sea 
más facil detectar y sancionar este ti-
po de faltas. 

En la Dirección General de Dere
chos de Autor, continúa el catedráti
co, existe el Informautor, organismo 
dependiente de la Secretaría de Edu
cación Pública (SEP) que realiza fun
ciones de asesoramiento para el regis
tro de obras inéditas, donde se re
gistran en un archivo histórico (que 
existe en México desde 1867) ampa
radas por el artículo 122 de la Ley Fe
,deral del Derecho de Autor. Este re-

·'·; gistro representa una prueba pre
constituida para cualquier aclaración 
posterior. 

Por otro lado, en la actualidad atlt
den diariamente a la Dirección de Re
gistro de Autor 'de 150 a 200 personas 
a registrar sus obras, en su mayoría 
composiciones musicales y creaciou,és 
literarias, finalizó. · 

(Pasa a la pág. 29) 

únicos cuartetos que escribió Revuel
tas_, fueron escritos durante dos años, . 
entre 1931 y 1932. Datan de los pri
meros años de Revueltas como compo
sitor. Es importante mencionar que el 
maestro compuso solamente de 1930 a 
1940 por lo que toda su producción es 
de esa época. Asimismo, siendo un ex
celente violinista, se percibe en las 
cuatro obras el conocimiento de los 
instrumentos de cuerda de este jingu-
lar compositor" . , 

Javier Montiel afirmó que aunque 
en estas partituras hay pasajes muy 
difíciles, todo' es "tocable". Sobre el 
particular aclaró: "Ciertos composito
res escriben fragmentos tan difíciles 
que ellos mismos reconocen la necesi
dad de hacer el intento .para que sue
nen lo mejor posible". 

(Pasa a la pág. 29) 
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Publicaciones Universitarias 

Trabajo de lo 
profesora Marta 

Dujovne 

Las 
inturas 

con 
incrusta-

• c1ones 
de 

, 
nacar 
• Editado 

recientemente 
por el Instituto de 
Investigaciones Estéticas 

E n su libro Las pinturas con 
incrustaciones de nácar, editado 

recientemente por el Instituto de In
vestigaciones Estéticas, la profesora 
Marta Dujovne aborda una pequeña 
pero sobresaliente parte de la uroduc
ción artística del México colonial: las 
obras pictóricas realizadas con trozos 
de concha nácar, que abundaron en la 
Nueva España durante la segunda mi
tad del siglo XVII y la· primera del 
XVIII. 

En las páginas introductorias de es
te texto su autora señala que los tro
zos de madreperla se aplicaban ~ene
ralmentt- sobre las vestiduras·del o los 
personajes representados, y se cubrían 
con una tenue capa de pintura. De es
te modo, los irisados reflejos del nácar 
realzaban el efecto decorativo de las 
obras. 

Al respecto _explica que muchos as
pectos de su producción son todavía 
desconocidos, ya que la mayor parte 
de las pinturas enconchadas conser
vadclS son anónimas. Algunas están 
firmadas por Nicolás Correa, Miguel 
González y Juan González,pero sobre 
estos dos últimos pintores no existe 
ninguna documentación. Asimismo, 
se ha discutido si su origen es mexica
no o español. 

No obstante, agrega, el estudio de 
estas obras puede hacerse desde dife

puntos de vista: su técnica, el 
,,.G ........... ,v de los temas, los proble-

mas iconográficos que plantean, la 
identificación de sus autores, la iden
tificación de grabados que pudieron 
servir de modelo, el público al que es
taban dirigidas, etcétera. 

Fundamentalmente, precisa la es
pecialista, he intentado hacer un reve
lamiento de las pinturas enconchadas 
que se conservan, y apuntar tan sólo 
algunas de las direcciones posibles pa
ra la profundización del tema. Cabe 
indicar que esta investigación comen
zó casi por azar, al intentar catalogar 
una serie de 22 tablas enconchadas so
bre la Conquista de México que se 
conservan en el Museo Nacional de 
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Bellas Artes de Buenos Aires, Argenti
na. 

Con base en lo anterior, la profeso
ra Dujovne refiere que bajo el domi
nio español las Islas Filipinas se con
virtieron en un enclave comercial, 
punto de intercambio al que llegaban 
cargados de mercancías los juncos 
chinos y embarcaciones japonesas, y 
de donde durante tres siglos partió el 
Galeón de Manila, o Nao de China, 
transportando a México, al puerto de 
Acapulco, todo tipo de objetos orien
tales como sedas, marfiles, jades, 
biombos y muebles. · 

Tan intenso fue el intercambio co
mercial entre la Nueva España y 
Oriente, que resultó perfectamente 
natural, a principios del siglo XVIII, 
mandar a hacer a China, sobre dibu
jos realizados en México, la reja de 
bronce de la Catedral. El influjo de 
las artes orientales se sintió incluso en 
algunas artesanías populares, como 
las lacas de Michoacán. 

La influencia oriental es notable en 
la técnica de las pinturas con incrusta
ciones de nácar, y también en algunos 
elementos de la imagen: arbolitos ape
nas abocetados de los últimos planos, 
guardas de fondo negro 6 rojo decora
das con pájaros y flores. 

En el presente trabajo, concluye la 
especialista, los enconchados se orga
nizaron en series de varias obras liga
das por su desarrollo temático, históri
co o histórico-religioso. En el primer 
caso se conocen seis series: cinco 
sobre la Conquista de México y una 
sobre las guerras de Alejandro Farne
sio, y un biombo realizado con la mis
ma técnica, que en uno de sus recorri
dos relata la defensa de Vien·a contra 
los turcos. 

Las series religiosas que se. conser
van son tres: una sobre la vida de la 
Virgen, otra sobre la vida de Cristo, y 
la tercera una ilustración del Credo. 
Abundan también los enconchados re
ligiosos aislados, aunque algunos de 
ellos parecen pertenecer, asimismo, a 
series organizadas temáticamente. • 

Coordinación de Planeación y Presupuesto 

Sistema Integral de Actualización 

Curso-taller: Formación de instructores 
Convocatoria 

lo Dirección General de Estudios Administrativos ¡nvita al curso. taller 
Forn,Qeión de Instructores, que tiene como 

Objetivos: 
· ~ Integrar uñ banco de instructores que faciliten el soporte y apoyo téc

nico al programa de actualización paro el personal administrativo de 
<:Onfianza. 

Al término del taller los participantes estarán en condiciones de: 
- ldentifi<:;ar el contexto b6sico en el cual se desenvuelve un instructor, 

en relación ol proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Conocer sus recursos mediante lo experimentación y vivencias de ios 

situaciones y circunstancias típicas que suelen encontrarse en los 
eventos formativos . 

........ Analizar y obtener conclusiones del método y los técnicas activas de 
lo enseñanza-.oprendizoje, aplicadas o lo formación de recursos hu
manos. 

Dirigido a: . · 
- Personal.odministrativo de confianza dt! lo UNAM. 

, Requisitos: 
..__ Presentar solicit~d de inscripción y fotocopio del último tolón de che

que en esta Dirección GeneraL 

Datos del curso: 
Fechas de inscripción: 
Fechas de impartición: 
Horario: 
Sede: 

Cupo móxtmo; 
Instructoras: 

lnformocíól) general: 

del 11 al 15 de febrero. 
del 18 al 22 de febrero. 
de 8:00 a 10:00 horas. . 
Dirección Cenera! de Estudios Admi
nistrativos (Salo de cursos). 
20 participant-es,,~ 
psic61_ogos lourdes Villor · V. y luz 
María Sotomayor B. 
Departamento de Selección y Capacita
ción, teléfono 655-13-44, extensión 
2126, de 8:00 a l5:30 y de 17:30 o 20:00 
horas. Atención de lo señorito Xóchitl 
Mendteta. 

"POR MI RAtA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Unive~sHorio, D F. febrero de 1985. 

lA DIRECTORA GENERAL 
CP María Teresa Soto Ruiz de &racho 

Ciclo de mesas redondas 

Lucha por la paz y política exterior de 
México: la reunión de Nueva Delhi 

Miércoles 13 lo Facultad de Ciencias Políticos y 
Sociales, a través del Centro de Rela
ciones Internacionales y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas ; 
CIDE, invitan al ciclo de mesas redon
das lucha por lo paz y política exte· 
rior de México: la reuni6n de Nueva 
Delhi. 

lugar: CIDE, carretera México· To
luca, Km. 16 1/2 

Programa: 

Febrero 

Martes 12 
lugar: Aula Andrés Molino Enríquez 
de la FCPyS, edificio B, salón 006. 

Mesa 1 : Armamentismo, paz y de
sarrollo. Participantes: Modesto Seo
ro V6zquez (UNAM). José Miguel In
suiza (CIDE). José Thiago Cintra (El 
Colegio de México) y 'Jorge Alberto 
lo:c.a5-a . Moderador: Luis Gonzólez 
Souza (UNAM) . 

Mesa 2:Méxlco ante la paz y el des
arme. rc.articipantes: Edmundo Her
n6ndez-Vela (UNAM), Mario Arriola 
(CIDE), Humberto Garza Elizondo (El 
Colegio de México) y Luis Herrera y 
Lasso. Moderadora: Guodalupe Gon
z6lez (CIDE). 

Jueves 14 
lugar: Aula Andrés Molino Enrlquez 

Mesa 3: La reunión de Nueva Delhl: 
slgnlflcacl6n y perspectivas. Partid· 
pantes: Ricardo Méndez Silva (UN
AM), -Jorge Chabat (CIDE), Isabel 
Turrent (El Colegio de México). Gro
cielo Arroyo (UNAM) y Federico Sa
las . Moderador: Manuel Millar Mauri 
(UNAM). 

Horario: 11 :00 h. 
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1nfotmac16n Deportiva 

Notas cortas Torneo de Escuelas Particulares Incorporadas 

Culminó el Torneo 
Universitario de Tenis 

Con la participación de 27 jugado
res provenientes de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria , del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
así como de diversas facultades, cul
minó el sábado pasado el Torneo Uni
versitario de Tenis. Con base en los re
sultados se seleccionó a los doce pri- . 
meros lugares, quienes jugarán un tor
neo round robin para integrar el 
equipo que represente a esta Casa de 
Estudios. 

En primer sitio se clasificó el juga
dor Alán González (CCH Sur), mien
tras que la segunda y tercera posicio
nes correspondieron a Francisco Mon
siváis (Facultad de J ngeniería), y a 
Miguel Angel Ortega, (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales). 

La UNAM derrotó a 
Guanajuato 

Al iniciarse ello. de febrero el Tor
neo Eliminatorio de Basquetbol Estu
diantil Varonil de categoría Superior, 
correspondiente a la zona cuatro, el 
equipo de la UNAM derrotó al Tecno
lógico de Celaya, Guanajuato, por 
marcador de 84-67. Al día siguiente el 
seleccionado puma refrendó su juego 
de conjunto equilibrado y se impuso a 
la Universidad Michoacana de San Ni
colás de Hidalgo. Ambos juegos selle
varon a cabo en el Gimnasio del Fron
tón Cerrado de Ciudad Universitaria. 

Los pumas continuarán su partici
pación en este torneo el sábado próxi
mo, cuando se enfrenten al Instituto 
Politécnico Nacional, también en el 
Frontón Cerrado. 
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Horas 9 de febrero 

9:00 CUMPAC vs CEU 

10.00 Arbol. vs ISEC 

10:00 l. Pqrv. vs U. Lat. 

11.00 l. Juv. vs I.L.Fe. 

11:00 l. Jua. vs W. Mrns. 

J2 00 Prepa 1 vs l. M.Fra 

El próximo sábado 9 de febrero, a 
partir de las 9:00 h, se iniciarán los 
juegos semifinales de los Torneos de 
Basquetbol y Voleibol de Escuelas 

Particulares Incorporadas, en las can
chas del Colegio Tepeyac. Las semifi
nales se disputarán también los 
sábados 23 de febrero y 2 de marzo. 

111 Torneo de Basquetbol de Escuelas Particulares Incorporadas 

DGADyR DGIRE 
Sede: Colegio T epeyac 

Programación de juegos fe111enil Finales 

Horas 9 de febrero 23 de febrero 2 de marzo caocha 

9,00 I.M.Isa. vs l. Juarez P. Sales. vs l. M. Fra. l. Juarez vs l. Cult. 

9:00 l. Por. vs. I.M. Fra. l. Juv. vs l. Juárez l. Juven. vs I.M. lsa 2 

10:00 l. Juv. vs l. Cult. Asuncrón vs. l. Porv. P. Sales. vs l. Porv. 

11:00 P. Sal. vs Asuncrón l. Cult. vs I.M. lsa. I.M. Fran. vs Asuncrón 

Varonil Finales 

23 de febrero 2 de marzo 9 de marzo 16 de marzo Cancha 

l. Porv. vs CtU. Arbol. vs IM~ l. Porv. vs l. Jua W. Mrns. vs CEU 3 

Prepa l. vs l. Juv. I.L. Fe vs Prepa 1 W. Mrns. vs CUMPAC I.M Fra. vs I.L.FE 2 

Arbol. vs I.L.Fe. ISEC vs l. Juv CEU vs U Lat. l. Jua. vs U. Lat. 3 

U. Lat. vs W. Mrns. l. Porv. vs W. Mrns. Arbol. vs Prepa 1 l. Porv. vs CUMPAC 2 

ISEC. vs I.M.Fra. C.E.U. vs l. Jua IM.Fra. vs l. Juv Prepa 1 vs 1 SE.C 3 

CUMPAC vs l. Juilrez U. Lat. vs CUMPAC I.L.Fe. vs ISEC Arbol. vs l. Juv. 

Profesor Israel Urbreta f Profesora Guadal u pe Guzman R. 

lniciarón el 25 de febrero 

(16 de febrero: Competencra Atletrca 
Crerre rnscrrpcrones. 11 de febrero). 

Cursos de capacitación para 
entrenadores 

L a Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas, a 

través del Departamento de Capacita-

ción de la Subdirección Técnica y de 
Desarrollo del Deporte, invita a los 
entrenadores deportivos de la UNAM 

a que se inscriban en los Cursos técni
cos de capacitación niveles "A" y "B", 
cuyos trabajos se llevarán a cabo del 
25 de febrero al 5 de junio en diversas 
instalaciones. 

El profesor Nicolae Kovaci, coordi
nador del Departamento de Progra
mas, indicó que para inscribir~e se re
quiere estar contratado por la DGA
DyR y el pago de un mil quinientos 
pesos, para los interesados en el nivel 
"A", y haber aprobado el primer cur
so, para los interesados en el nivel 
''B''. . 

Con estos cursos las autoridades de
portivas de la Universidad prosiguen 
sus programas de superación técnica 
en el deporte con el objetivo principal 
de proporcionar mayor información y 
una mejor metodología, a fin de brin
dar una preparación más completa a 
los deportistas universitarios. 

Para llevar a cabo los cursos de ca
pacitación se tomarán en cuenta las 
experiencias del curso celebrado en 
1984. Además, se incluirán en el 
programa de actividades conocimien
tos básicos sobre unidades temáticas: 
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Festejos del IX Aniversario del Plantel 

111 Semana de la Salud en el 
Deporte en la ENEP Zaragoza 

E f próximo lunes 11 de febrero se 
pondrá en marcha la III Semanil 

de la Salud en el Deporte en el audito
rio del Campo 1 de la ENEP Zarago
za, dentro de los festejos del Novenc 
Aniversario de ese centro educativo. 

Hasta el momento han asegurado su 
asistencia a la serie de charlas espe
cialistas del Instituto Mexicano del Se
guro Social, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Secretaría de Salud, Es
cuela Superior de Educación Física y 
de.la UNAM. 

Programa 

Febrero 

Lunes 11 

10:00 h. Inauguración de la III Sema
na de la Salud enelDeporte,porel Jefe 
del Servicio Médico Deportivo de la 
ENEP Zaragoza. 
Palabras del doctor Rodolfo Herrero 

biológica , psicopedagógica y meto
dológica , complementados con sesio-
nes prácticas. . 

En la unidad biológica se imparti
rán nociones sobre anatomía, fisio
logía, bioquímica, antropometría, 
biomecánica, traumatología, prime
ros auxilios, higiene, control médico y 
terapia. 

En la unidad psicopedagógica se 
impartirán temas como didáctica y 
psicología, mientras que en la meto
dológica se incluirán teoría y metodo
logía del entrenamiento deportivo, 
gimnasia básica, y teoría y metololo
gía de la especialidad deportiva, entre 
otros. 

El curso de nivel "A" comprende 
una duración de 112 horas en total, en 
tanto que el de nivel "B" resume 122 
horas de trabajo. 

Los entrenadores universitarios in
teresados en los cursos pueden inscri
birse con la licenciada Ana María Ra
zo Ramírez, de las 10:00 a las 15:00 h, 
y con el profesor Marcelo Barrera, de 
las 16:00 a las 19:00 h, en las oficinas 
de la DGADyR (costado sur del Esta
dio Olímpico de CU). • 
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lücaño, director de la Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales Zarago
za. 

10:30 a 10:45 h. Crecimiento y de
sarrollo, enfermera María Alejandra 
Sánchez Espinoza. 
10:45 a 11:00 h. Antropometría, estu
dio ponderal y postural, enfermera 
Esperanza Margarita Martínez. 
11:00 a 12:00 h. Evaluación funcional 
en la ENEP Zaragoza, doctor José 
Luis Mercado. 
12:00 a 12:30h . Película. 
Reeeso 

14:30 a 15:15 h. Introducción y gene
ralidades en psicología del deporte, 
psicólogo Ignacio Alejandro Martínez 
y psicóloga Guadalupe Zenteno Mun
do. 
15: 15 a 16:00 h. Odontología y depor
te, CD Guadalupe Carrasco Gonzá
lez. 
16:00 a 17:00 h. Adaptaciones cardio
vasculares al entrenamiento físico, 
doctor Gonzalo M. García Nava. 

Martes 12 

10:00 a 10:30 h.Nutrición y deporte, 
enfermera Guadalupe Castillo Her
nández. 
10:30 a 11:00 h. Sistema respiratorio 
frente a un esfuerzo físico, enfermera 
Catalina Pelcastre García. 
11:00 a 12:00 h. Biomergética, doc
tor, Jorge Correa Pérez. 
12:00 a 12:30 h. Película. 
Receso 

14:00 a 15:15 h. Factores psicológicos 
que inciden en el deporte, psicólogos 
Paulino Salvador Meneses García y 
Martha Leticia Hernández Zá:r:ate. 
15:15 a 16:00 h. Lesiones dentarias y 
maxilofaciales en la práctica deporti
va, CD Guadalupe Carrasco Gonzá
lez. 
16:00 a 17:00h.Consumo máximo de 
oxígeno, doctor Gabriel Cherevet
tiú. 

Miércoles 13 

10:00 a 10:30 h. Edad de inicio de la 
actividad deportiva, enfermera Sara 
Latisnerre Galván. 
10:30 a 11:00 h . Medicina preventiva 
en el deporte y papel del paramédico, 

XXIII Carrera de San Bias de 1//escas 

Gerardo Alcalá, de la 
UNAM, segundo lugar en 

Puerto Rico 

E 1 universitario Gerardo Alcalá se clasificó en segundo lugar en la 
XXIII Carrera de San Bias de Illescas, Puerto Rico, con un registro de 

1:04.47. El primer sitio fue para el colombiano Silvio Salazar, quien pa
ró el cronómetro en 1:04.21, tras un recorrido de 21.95 kilómetros. La 
prueba se realizó el domingo pasado en la principales calles de Coamo, 
Puerto Rico. 

Luego de cruzar el kilómetro 16, el colombiano Salazar se despegó 
del grupo de corredores, que hasta ese momento era punteado por Alcalá. 
Ese despegue fue suficiente para conquistar la medalla de oro, que de~de 
el kilómetro 13.5 peleaba con el mexicano. 

Con el tiempo realizado por el colombiano Salazar la m·arca del tan
zanio Zacharia Varie, de 1:04.53, quedó pulverizada, pues también el 
mexicano Gerardo Alcalá hizo un tiempo inferior a esta marca . 

Alcalá, por su parte, logró la mejor marca del año en la distancia de 
medio maratón hecha por un mexicano. Luego de finalizar la prueba el 
estudiante de Biología de la UNAM expresó su satisfacción por el .sitio con
quistado. 

Señaló que el colombiano Salazar es más experimentado y más fuerte 
en este tipo de competencias, "por eso me superó en los últimos metros". 

En la rama femenil, la mexicana Maricela Hurtado ganó la medalla 
de oro, al marcar 1:20.49. • 

enfermera María Magdalena Farfán 
González. 
11:00 a 12:00 h. Control médico en el 
deportista profesional, doctor Arturo 
Heredia Márquez. 
12:00 a 12:30 h. Película. 

Receso 

14:30 a 15:45 h. Técnicas psicológicas 
para el desarrollo del deportista, psi
cólogo Eduardo Aguirre Gómez. 
15:45 a 16:00 h. Prevención de lesio
nes dentarias y maxilofaciales en la 
práctica deportiva, CD María Luisa 
Carranza Ayala. 
16:00 a 17:00 h. Lípidos y actividad 
deportiva, doctor Luis Martín Abreu. 

Jueves 14 

10:00 a 10:30 h. Medición de potencia 
aeróbica, enfermera Dolores Sáez Ro
mero. 
10:30 a 11:00 h. Potencia anaeróbica, 
enfermera Irma Rosy Rosete Hernán
dez. 
11:00 a 12:00 h . Valoración de la ca
pacidad funcional del viejo para el de
porte, doctor Armando Picardo Fus
ter. 
12:00 a 12:30 h. Película. 

Receso 

14:30 a 16:00 h. Experiencias prácti
cas en el campo del deporte, psicólo
gos Ramiro Mena Guerrero y Martha 
Susana Isaías Silva. 
16:00 a 17:00 h. Evaluación funcional 
de niños y jóvenes de. futbol asocia
ción, doctor Bonfiglio Muñoz Bojalil. 

Viernes 15 

10:00 a 10:30 h. Dopping, enfermera 
Teresita del N. Jesús Torres Baca. 
10:30a ll:OOh.Farmacología aplicada 
al deporte, doctor Ricardo Peraza So
lís. 
11:00 a 12:00 h. Clínica médico de
portiva, doctor Ignacio Velázquez Ri
vera. 
12:00 a 12:30h. Película. 

Receso 

14:30 a 17:00 h. Propuestas y altenar
tivas de trabajo en psicología aplicada 
al deporte. Mesa redonda. 
16:00 a 17:00 h. Beneficios que aporta 
el entrenamiento físico al aparato res
piratorio, doctor Jesús Pérez Neria. 
17:00 h. Clausura y entrega de cons
tancias. • 
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Febrero 

Jueves 7 

7:05 h. Borodin, Alexander: "Pequeña 
suite" (orquestación de Glazunov). 
7:45 h. De Vísée, Robert: Suite para 
laúd en Re menor. 
8:50 h. Cursos monográficos, por Al
varo Matute. 
9:20 h. Strauss, Richard: Preludio fes
tivo para órgano y orquesta, Op. 61. 
11:00 h. Revista informativa, por el 
Departamento de Información. 
11:15 h. Richter, Franz Xaver: Sinfo
nía en Sol mayor. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por To-
más Mojarra. . 
11:45 h. En la ciencia, por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:30 h. Arias para soprano de las 
óperas: "El Trovador"," Andrea Che
níer" y "Manon Lescaut". Brahms, Jo
hannes: Tres cancionés. 
13:00 h. La opinión de los sucesos (re-
petición). . 
13:30 h. Vanhal, Jan: Concierto para 
viola y orquesta de cámara en Do ma
yor. 
14:00 h. Actualidades políticas, por el 
Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
14:15 h. Beethoven, Ludwig van: So
nata para piano No. 29 en Si bemol 
mayor, Op. 106 "Hammerklavier". 
18:00 h. Tartini, Giuseppe: Concierto 
para violín en Re menor. 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana, por la Facuhád de Econo
mía. 
1 9:15 h. Moscheles, lgnaz: "Estudios 
característicos" para piano, Op. 95, 
Nos. 3, 4, 6 y 9. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro En
rique Armendares. 
21:00 h. Crítica de las artes. El teatro 
en que vivimos, por Josefina Brun y 
Esther Seligson. 
21:15h. Crítica de las artes- artes 
plásticas, por Lelia Frida Driben y 
Jorge A. Manrique. 
21:30 h. Danzas del Renacimiento. 
Scarlatti, Alessandro: Concierto en Fa 
mayor. 
22:35 h. Schubert, Franz: Sonata pa
ra piano en Mi bemol mayor, Op. 122 
(D. 568). 
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Viernes 8 

7:05 h. Laló,Edouard: "Sinfonía espa
ñola" para violín y orquesta: Op. 21. 
7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Información 
9:20 h. Menáelssohn, Félix: Obertura 
"Las Hébridas" o "La gruta de 
Fingal", Op. 26. 
11:00 h. Strauss, Richard: Sonata pa
ra cello y piano en Fa mayor, Op. 6. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarra. 
11:45 h. Boyce, William: Sinfonías 
Nos. 1 y 2, en Si bemol mayor y La 
mayor. 
12:30 h. Gesualdo, Cario: Piezas 
sacras y seculares para voces e instru
mentos. 
13:30 h. Hablemos df;l música. Claves 
y notas, por Uwe Frisch (retransmi
sión). 
13:45 h. Gottschalk, Louis Moreau: 
"Gran tarantella para piano y orques
ta" (arreglo de Kay). 

'1 4:00 h. La noticia internacional de la 
semana, Coordinación de Relaciones 
Internacionales de la FCPyS. 
14:15 h. Granados, Enrique: "Doce 
danzas españolas" para piano (Nos. 7 
al 12). 
14:45 h. La escena literaria interna
cional, por Luis Guillermo Piazz~. 
17:00 h. Haendel, Georg Friedrich: 
Concerto grosso Op. 3, No. 5, para 
alientos y cuerdas. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
W alter Schmidt. 
18:00 h. Rossini, Gioacchino: Dueto 
para violoncello y contrabajo. 
19:00 h. Punto de partida. Programa 
de los jóvenes universitarios, por Mar
co Antonio Campos. 
19:15 h. Corelli, Arcangelo: Sonata 
Op. 5, No. 12, en Re menor "La fol
lia". 
20:30 h. Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Concierto para piano y orquesta No. 9 
en Mi bemol mayor, K. 271. Mahler, 
Gustav: Sinfonía No. 9. 
22:35 h. Rebel, Jean-Ferry: Sonatas 
para violín, II. 

Sábado 9 

7:05 h. Leclair, Jean-Marie: Suite de 
la ópera "Escila y Glauco". Mozart, 
Wolfgang Amadeus: Cuarteto No. 19 
en Do mayor, K. 465 "Disonancias". 

8:50 h. Schubert, Franz: "Valses no
bles" para piano Op. 77. 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa, la acti
vidad cultural en México. 
11:15 h. Vivaldi, Antonío: Concierto 
en Sol menor para dos violines y cello, 
No. 2 de "L'estro armonico". 
11:30 h. Paliques y cabeceos, por To-
más Mojarra. _ 
13:00 h. Notas sobre notas, por Juan 
Helguera. 
13:15 h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
13:35 h. Mendelssohn, Félix; Cuatro 

· canciones para coro. 
14:00 h. Otra música, por Julio Estra-
da. · 
14:30 h. Rachmaninoff, Sergei: "Seis 
piezas para piano a cuatro manos", 
Op. l. 
17:00 h. Tinctoris, Johannes: "Misa a 
tres voces" (siglo XV). D'Alayrac, Ni
colás: Cuarteto de cuerdas en Re ma
yor, Op. 7, No. 3. 
18:00 h. Encuadre cinematográfico, 
por la Filrnoteca de la UNAM. 
19:00 h. Obras para clavicímbalo. 
Gabrielli, Giovanni: Seis obras polico
rales para cuerdas, maderas, metales 
y órgano. . 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. Brahms, Johannes: "Un ré
quiem alemán", Op. 45, para sopra
no, barítono, coro y orquesta. 
22:00 h. 100 años de tango (retransmi
sión). 
22:45 h. Holst, Gustav: Suite para 
banda No. 1 en Mi bemol, Op. 28a. 

Domingo 10 

9:30 h. El rincón de los niños, por 
Rocío Sanz (retransmisión). 
10:00 h. Sones del domingo, por Ri
cardo Pérez Monfort. 
10:30 h. Schubert, Franz: Sonata pa
ra piano en Sol mayor, Op. 78. 
1 hOO 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: "Lu
cía de Lamniermoor", en tres actos, 
de Gaetano Donizzetti. 
20:35 h. Constantinescu, Paul: "Sin
fonía en Re". 
22:00 h. La Hora Nacional. 

Conciertos en AM 

MATUTINOS 

Jueves 7 

9:30 h. Darius Milhaud: "Prometeo'', 
suite sinfónica No. 2. Frederic Cho
pin: Concierto para piano y orquesta 
No. 2 en Fa menor, Op. 21. Paul Hin 
demith: Sinfonía "Matfas el pintor". 

Viernes 8 

9:30 h. Bedrich Smetana: "Vy
sehrad", poema sinfónico No. 1 del 
ciclo "Mi patria". Igor Stravinsky: 
"Agon", ballet para doce bailarines. 
Joaquín Rodrigo: "Concierto galante" 
para cello y orquesta. Piotr Ilich 
Chaikovsky: Sinfonía No. 2 en Do me
nor, Op. 17. 

Sábado9 

9:15- h. Alexander Borodin: "Danzas 
polovetsianas" de "El príncipe Igor". 
Edward Grieg: Suite No. 2 de "Peer 
Gynt ... Ottorino Respighi: "Las fuen
tes de Roma .. , poema sinfónico. Sergei 
Rachmaninoff: Concierto para piano 
y orquesta No. 3 en Re menor, Op. 30. 
Walter Piston: Sinfonía No. 8. 

Domingo lO 

8:05 h. Isaac Albéniz: "Iberia" (or
questación de Arbós). George Gersh
win: "Concierto en Fa" para piano y 
orquesta. Josef Haydn: Sinfonía No. 
100 en Sol mayor "Militar". 

VESPERTINOS 

Jueves 7 

15:35 h. Robert Schumann: Concier
to para violín y orquesta en Re menor. 
Gustav Mahler: Sinfonía No. 4 en Sol 
mayor. 

_Viernes 8 

15:35 h. Gene Gutschs: "Gengis 
Khan", Op. 37 para orquesta. Ca
mille Saint-Saens: Concierto para 
violín y orquesta No. 3 en Si menor, 
Op6l.Johannes Brahms: SinfoníaNo.4 
en Mi menor, Op. 98. 

Sábado 9 

15:35 H. Johann Sebastian Bach: 
Concierto para clavicímbalo y cuer
das en Re mayor, BWV 1054. Joaquín 
Rodrigo: Música para piano (II). 
Charles-Marie Widor: Sinfonía par 
órgano No. 9 en Do menor, Op. 7 
"Gótica". Baldassare Galuppi: Con
cierto a cuatro No. 6 en Do menor. 

OTROS 

Jueves 7 

17:00 h. Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sonata para violín y piano No. 32 en 
Si bemol mayor, K. 454. Ferruccio 
Busoni: Sonata para violín y piano 
No. 1 en Mi menor, Op. 29. Claude 
Debussy: "Blanco y negro" para dos 
pianos. 

Sábado 9 

11:45 h. Ludwig van Beethoven: 
Cuarteto No. 7 en Fa mayor, Op. 59, 
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No. 1 "Rasumovsky". Claude Gervai
se: Branles de Champaña, de Poitou y 
de Borgotia. Erik Satie: "Tres gimno
pedias", ''Horas seculares e instan
táneas" y"Tresnocturnos" (piezas pa
ra piano). 
13:45 h. Correa de Arau.xo: Música 
para órgano. Aaron Copland: Cuarte-

a to para piano y cuerdas. Franz Liszt: 
W Estudios de concierto en Re bemol 

mayor ("Un sospiro") y en Fa menor 
("La legierezza"). · 
18:15 h. Julián Carrillo: Concierto 
para piano en tercios de tono y or
questa. J.ohn Addison: Divertimento, 
Op. 9, para dos trompetas, corno y 
trombón. Sergei Prokofiev: Sonata 
para piano No. 3 en La menor, Op. 
28. 

Domingo 10 

7:05 h. Gioacchino Rossini: Cuatro 
piezas para piano de "Pecados de ve
jez". Georg Philipp Telemann: Ober
tura y suite en Mi menor de la "Músi
ca de Banquete" (Tafelmusik) l. 
12:00 h. Daniel Ayala: . "Tribu". Leos 
Janacek: Suite de la ópera "La peque
ña zorra astuta". Frederié Chopin: 
Concierto No. 1 para piano y orquesta 
en Mi menor, Op. 11. Hugo Alfvén: 
Sinfonía No. 2, Op. ll. 
20:35 h. Ralph Vaughan-Williams: 
Música incidental para "Las avispas", 
de Aristófanes. Bedrich Smetana: "De 
los bosques y las praderas de Bohe
mia", poema sinfónico No. 4 del ciclo 
"Mi patria". Wolfgang Amadeus Mo
zart: Concierto No. 4 para violín y or· 
questa en Re mayor, K. 218. 

DE MEDIANOCHE 

Juev~s 7 

23:00 h. César Franck: "Las bienaven
turanzas" (Les beatitudes), poema 
musical del prólogo y 8 cantos sobre 
"El Sermón de la Montaña". Antonio 
Vivaldi: Concierto para dos oboes, 
cuerdas y clavicímbalo en Do mayor. 

Viernes 8 

23:00 h. Bela Bi1rtok: "Dos retratos" 
para orquesta, Op. 5. Jacques Ibert: 
"Puertos de escala". Alberto Ginaste
ra: "Estancia", suite de ballet. Franz 
Liszt: "Mazeppa", poema sinfónico 
No. 6. Frederic Chopin: Gran fantasía 
sobre temas polacos, Op. 13. Darius 
Milhaud: Sinfopía No. 6. Mijail Iva
novich Glinka: "Una noche en Ma
drid". 

23:00 h. Candelario Huízar: "Pueble
rina". Héctor Berlioz: "Romeo y Ju
lieta", sinfonía dramática, Op. 17. 
Ernst von Dohnanyi: Tres piezas para 
piano, Op. 23. 

Domingo JO 

23:00 h. Ludwig van Beethoven: So
nata para piano No. 23 en Fa menor, 
Op. 57 "Appassionata". Johann Se
hastían Bach: Toccata en Re mayor 
para clavicímbalo. Miguel Bernal Ji
ménez: "Cuarteto virreina!". Ferruc
cio Busoni: Concierto para piano y or
questa (con coro final), Op. 39. 
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Programación en FM, 96.1 MHz 

Febrero 

Jueves 7 

13:00 a 15:00 h. Rossini, Gioacchino: 
Obertura de "Guillermo Tell". Ha
rris, Roy: "Primavera de Kentucky". 
Lutoslawski, Witold: "Juegos vene
cianos". Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Doce danzas alemanas, K. 586. Chá
vez, Carlos: Concierto para piano y 
orquesta. Milhaud, Darius: Sinfonía 
No. 4 "1848". 
18:00 a 20:45 h. Opera en Radio 
UNAM:"Doktor Faust", en seis escenas 
(versión de Philipp J arnach), de Fe
rruccio Busoni. 
20:45 a 22:00 h. Brahms, Johannes: 
Sonata para cello y piano No. 1 en Mi 
menor, Op. 38. Haendel, Georg Frie
drich: Concierto para órgano y or
questa No. 2 en Si bemol mayor, Op. 
4, No. 2. Schubert, Franz: Cuatro 
"Impromptus" para piano, Op. 142. 
22:00 a 23:00 h. Conciertosde Radio 
Nederland con obras de:Lutoslawski, 
Delden y Stravinsky. 
23:00 a 24:00 h. Dukas, Paul: "La pe
ri" para danza. Yashiro, Akio: Con
cierto para piano y orquesta. Galindo, 
Bias: "Sinfonía breve". 
24:00 a 1:00 h. Marais, Mario: "Las 
campanas de la iglesia de Santa Geno
veva". Telemann, Georg Philipp: 
Concerto grosso en Si bemol mayor 
para 2 flautas, oboe, violín, cuerdas y 
continuo. Kodaly, Zoltan: Danzas de · 
Marosszek. 

Viernes 8 
13:00 a 15:00 h. Brahms, Johannes: 
"Obertura académica festiva". Blom
dahl, Karl-Birger: "Sísifo", suite de 
ballet. Bizet, Georges: "Jeux d'en
fants" Guegos infantiles), suite or
questal. Rosenberg, Hilding: "Inter
mezzo" y "Fuga del ferrocarril" de la 
ópera "Viaje a América". Vaughan
Williams, Ralph: "Fantasía sobre un 
tema de Thomas Tallis". Martín, 
Frank:Concierto para violín y orques
ta. Haydn, Josef: Sinfonía No. 86 en 
Re mayor. 
18:00 a 19:00 h. Obras de Bach, Ha
endel y Gluck transcritas para piano 

por Wilhelm Kempff. Mouton, Char-· 
les: Piezas para laúd (1680). Haendel, 
Georg Friedrich: Concerto grosso en 
Fa mayor, Op. 6, No. 2. Bach, K. Ph. 
E: Variaciones para clavecín sobre el 
tema de "La follia". 
19:00 a 20:00 ·h. Mendelssohn, Félix: 
Concierto para violín y orquesta en 
Mi menor, Op. 64. Chávez, Carlos: 
sinfonía No. 3. 

Sábado 9 

13:00 a 15:00 h. Debussy, Claude 
Achille: "Primavera", suite sinfónica 
(versión de Büsser) Sibelius, Jean: "La 
hija de Pohjola", poema sinfónico, 
Op. 49. Bloch, Ernést: "Concerto 
grosso No. 1". Copland,Aaron: "Pre
ámbulo para una ocasión solemne" y 
"Danza de música para el teatro". 
Liszt, Franz: "Rapsodia española" 
(arreglo para piano y orquesta de Bus
soni). Bernstein, Leonard: Sinfonía 
No. 3 "Kaddish". 
18:00 a 19:00 h. Shostakovich, Dimi
tri: Preludios y fugas para piano, Op. 
87. Haydn, Josef: Piezas para órgano 
mecánico (transcritas para quinteto 
de alientos). Bach, Johann Sebastian: 
"El clave bien temperadQ", libro 11, 
preludios y fugas Nos. 13-16. 

19:00 a 20:30 h. Villa-Lobos, Héctor: 
"Amanecer en un bosque tropical". 
Barber, Samuel: Toccata festiva para 
órgano y orquesta, Op. 36. Prokofiev, 
Sergei: "El amor por tres naranjas", 
suite, Op. 33-a. Bruch, Max: "Fan
tasía escocesa" para violín y orquesta. 
Pfitzner, Hans: Sinfonía en Do ma
yor, Op. 46. 
20:30 a 22:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
22:00 h. Conciertos de Radio Neder
land con obras de Berlioz, Mozart y 
Schubert. 
23:00 a 24:00 h. Brahms, Johannes: 
"Un réquiem alemán", Op. 45. 
24:00 a 1:00 h. Música renacentista 
para metales. Spohr, Louis: Sonata pa
ra violoncello y arpa en La bemol ma
yor, Op. 115. Schoenberg, Arnold: 
"Tres veces mil años'\ Op. 50 a, y "De 
profundis", Op. 50 b, para coro. 

Domingo 10 
18:00 a 20:00 h. Beethoven, Ludwig 
van: Sonata para violoncello y piano 
No. 2 en Sol menor, Op. 5, No. 2. 

Programas diarios 

enAM 
7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiarios 
de Radio UNAM. 
8:45, 15:30 y 22:30 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. 
18:30 h. La familia Baumann. 
18:45 h. Pop pedagógico. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

enFM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:15 h. La familia Baumann. 
7:30 h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labores. 

Rossini, Gioacchino: Cinco piezas pa
ra piano de "Pecados de vejez". Vival
di, Antonio: Concierto para violín y 
orquesta en Re,¡mayor. Op. 8, No. 11. 
Liszt, Franz: Preludio y fuga para ór
gano sobre el nombre de Bach. Mo
zart, Wolfgang Amadeus: Tres prelu
dios y fugas para trío de cuerdas según 
obras de Johann Sebastian Bach. Pou
lenc, Francis: "Alborada" (Aubade), 
concierto coreográfico para piano y 18 
instrumentos. 
20:00 a 22:00 h. Blacher, Boris: 
"Fantasía orquestal" (1956). Korn
gold, Erich Wolfgang: "Mucho ruido 
y pocas nueces", suite, Op. 11. Ire
land, John: "The holy boy" (El niño 
santo). Butterworth, George: "Idilio 
inglés No. 1" e "Idilio inglés No. 2". 
Corrette, Michel: Concierto para cor
no y orquesta en Do mayor "La Choi
sy". Stravinsky, Igor: "Scherzo a la 
rusa", "Fuegos artificiales" y "Tango" 
para orquesta. Mennin, Peter: Con
cierto para cello y orquesta. Haydn, 
Josef: Sinfonía No. 83 en Sol menor 
"La gallina". 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
2J:OO a 1:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
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Divulgación de 
Temas y Tópicos 

Universitarios 

Jueves 7 

10:00 h. Licenciados Elías Polanco 
Braga y Carlos Rodríguez. El re
curso de apelación. Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales Ara
gón (Derecho). 
10:30 h. Licenciadas Cristina 
Montoya y Rosalía Velázquez, y 
maestros Juan Aguirre y Efraín 
Cordero. El concepto de la muerte 
en el México contemporáneo. Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales Acatlán. 
11:00 h. Licenciados Jesús Farfán y 
Alberto Rodríguez. Educación de 
la mujer en el Renacimiento. ENEP 
Aragón (Pedagogía). 
11:30 h. Ingeniero Joaquín Berrue
cos y químico Rafael Decelis. Cuál 
es el valor del dinero, IV. Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán. 
12:00 h. Licenciada Silvia Lara 
Arellano. Salmonelosis. Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetri
cia. 
12:30 h. Licenciados José Hernán. 
dez, José Ignacio ACP.ves y_ Virginia 
Medina. La prensa en México: la 
prensa colonial. Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Acatlán. 

Viernes 8 

10:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher, fotógrafo Max Clemente; 
María Félix Castillo, señor Pedro 
Luis de Aguinaga. Max fotografía. 
Dirección de Divulgación Universi
taria. 
11:00 h. Arquitectos Manuel León 
Acevedo, Araceli Ramírez y Rita 
Gisela Borga. Prefabricación para 
la autoconstrucción ¿Para qué? 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 
11:30 h. Licenciados Elena Díaz 
Miranda, Claudia Camilli y Ma
nuel Grajales. La mujer en la histo
ria. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 
12:00 h. Licenciado Miguel Velas
co y maestros Margarita Castillo, 
Lourdes Elizarrarás, Myrelia Ve
lasco y Enrique Salas. Los cuentos: 
sección de cocina de Rosario Caste
llanos. Dirección General de Difu
sión Cultural. 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. Dirección de Divulgación 
Universitaria. 
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Programación en vivo 

Universidad y entorno social 

8:00 h. TéCnico en gericultura. 
Conductora: Psicóloga Irma Jimé
nez. Participantes: psicólogos Luis 
Mario Murülo y Noemí Bejarle, y 
licenciado Franklin García Gama. 
Dirección General de Orientación 
Vocacional. 

Grandes temas 

9:00 h. ¿A dónde van nuestros im
puestos y por qué el aumento? Con
ductor: licenciado Luis Mariscal 
González. Participantes: doctor 
Lenin Rojas y licenciados Ricardo 
Bravo Anguiano y José Luis Martí
nez. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Economía). 

Introducción a la 
Universidad 

Jueves 7 
13:00 h. El hombré y la adminis
tración. Impacto de la industria
lización en el individuo. Maestro 
Alejandro Tavera Barquín. 
13:30 h. Temas agropecuarios. Las 
principales enfermedades de los 

. ovinos. MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Observaciones astrológicas en el 
Medievo. Antropólogo José H. Pe
ña. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
La educación en la Colonia. Licen
ciada Cecilia Batres. 

15:00 h. Geografía. El clima polar 
de tundra. Licenciado Julio Sán
chez Cervón. 
Viernes 8 
13:00 h. Promoción de la salud. 
Meningitis y encefalitis. Doctor Ja
vier Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Convento dominico de Azca
potzalco. Licenciado Julio Sánchez 
Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. El 
agua superficial, volumen y distri
bución. Biólogo Arturo Müller. 
14:30 h. Tecnología U. El queso. 
Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Explorando las selvas. 
Biólogo Arturo Müller. 

Viernes 8 

Universidad y entorno social 

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

Grandes temas 

9:00 h. ¿Se pueden hacer diagnósti
cos y pronósticos en la economía 
mexicana? Conductor: licenciado 
Luis Mariscal González. Partici
pantes: licenciados José LuisMartí
nez, Carlos Loeza Manzanero y Ri
cardo Bravo Anguiano. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Economía). 

Tiempo de filmoteca 
Programación a las 23:00 horas 

Jueves 7: No, mi querida hija (No, . 
my darling daughter) (1964). De 
Betty Box, con Michael Redgrave, 
Juliet Milis y Michael Graig. 

Viernes 8: Un espectro travieso 
(Blithe spirit) (1945). De David Le
an, con Rex Harrison·y Constance 
Cummings. 

Deportemos UNAM 

Una perspectiva 

universitaria en torno al 

deporte 

- Fisiología del e¡ercicio, reportaje 
por Javier Quirorte. 

- El buceo en México, sus perspecti· 
vas y aplicaciones en el deporte, 
lo investigación y lo medicil'!a. 

- Waterpolo: m6s promoción para 
que México recupere su nivel 
competitivo. 
Invitados: MVZ Miguel Hern6n
dez, fundador de lo Asociación de 
Actividades Subocuóticos de · lo 
UNAM, y licenciado Moximiliano 
Aguilor, entrenador nocional de 
Woterpolo. 
Conductor: Juan Núñez Guodorro
mo. 

S6bado 9 de febrero, 8:00 h. 
Canal 8 de Televisión. 

Cursos de octuolizocl6n 

Hacia una historia crítica 
de la tecnología: 

tecnología y relaciones 
sociales 

El Centro de Estudios de Educación 
Continua de la División de Estudios de 
Posgrado de lo Facultad de Economía 
invita al curso de actualización Hacia 
uno historia critica de la tecnología: ~ 
tecnología y relaciones sociales, que 
importir6 el profesor Carlos Antonio 
Aguirre Rojos, del 18 al 22 de. febrero, 
de los 18:00 o las 20:00 h, en el salón 
102. 

Temario: 

1. los problemas centrales de uno 
historio critica de la tecnología: 
objeto, método, periodización y 
conceptos. 

2. El punto de partida, la base geo
grófica de la historia y su influen
cia sobre el desarrollo tecnológi
co. 

3. Un ejemplo precapitalisto: la 
tecnología medieval en Europa oc
cidental. 

4. Tecnología e inventos en los 
orígenes del capitalismo. 

5. las líneas del progreso tecnológi
co en el capitalismo. los perspecti
vas actuales. 

La inflación y la teoría 
marxista del valor 

Por otra parte, invita al curso la 
inflación y la teoría marxista del va
lor, que impartir6 el profesor Ale
jandro Valle, del 25 de febrero al 1~ 
de marzo, de 18:00 a 20:00 h, en el sa
lón 102. 

Temario: 

1. Efectos económicos de la inflación 
sobre los clases principales. 

2. Precisiones sobre el concepto de 
valor. la solución de los clósicos al 
problema del valor. la negación 
superadoro del problema realizo
do por Marx. 

3. la solución de Marx al problema 
de los precios de producción. lo 
crítico neorricordiono. 

4. Réplicas a los críticos de lo solu
ción marxista. Consecuencias 
pr6cticos y teóricos de independi
zar los precios del valor. 

5. El concepto marxista dei v·alor y el 
an61isis concreto. 

Informes e inscripciones: División 
de Estudios de Posgrodo de lo Facul
tad de Economía, edificio de lo Uni
dad de Posgrodo, 1er. piso, CU. Telé
fono 550-52-15, extensión 3482. 
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Reunión de trabajo UNAM-DDF ... 
(Vietuo de la pág. 1) 

El PRUPE propone 
alternativas para los 

próximos 25 años 

En su oportunidad, el arquitecto 
Ernesto Velasco León, director de la 

a Facultad de Arquitectura, al plantear 
• algunas consideraciones generales res

pecto al PRUPE, indicó que el progra
ma es ya ampliamente conocido gra
cias al esfuerzo desplegado por las 
autoridades del DDF para llevar a ca
bo una amplia consulta popular. Sin 
embargo, con el objetivo de adentrar
se más en él, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología llevó a 
cabo dos foros dentro de la Universi
dad, uno en el Instituto de Biología y 
otro en la Facultad de Arquitectura. 

De los foros surgieron proposiciones 
y críticas, ya que a todos los universi
tarios, independientemente de sus dis
ciplinas, preocupa, aun corno simples 
habitantes de esta gran ciudad, lo que 
se haga o piense hacer en ella. Así, el 
eje sobre el cual gira el programa es el 
de la participación ciudadana; en este 
sentido el planteamiento es claro,pero 
el desafío que presenta es quizá de la 
misma magnitud que el problema 
mismo. 

El programa, agregó, abre dos fren
tes: por un lado propone alternativas 
a seguir en los próximos 25 años, y por 
otro somete éstas a la consideración 
ciudadana e invita a participar en su 
instrumentación. Es un proyecto pro
positivo de amplio horizonte que 
plantea una estructura para el área 
urbana (a través de centros y corredo
res) y una vigorosa estrategia para la 
zona (no urbana)" de preservac:!ión eco
lógica. Esta última es de primordial 
importancia, ya que de nada serviría 
un magnífico trazo urbano sin posibi
lidades de sobrevivencia. 

El programa abandona la vieJa 
práctica de los paliativos y propone 
acciones fundamentales respetando 
la organización existente en la vida de 
sus habitantes. Cualquier proyecto 
que no torne en consideración la cul
tura, entendida corno forma de vida, 
y no sea respetuoso de ella fracasará. 
Por ello la viabilidad del proyecto de
penderá de su instrumentación y ésta 
debe ser suficientemente explícita. 

- Ante la problemática urbana, con
tinuó el arquitecto Velasco León, no 
puede hablarse de dar soluciones, sino 
de caminos que conduzcan a mejorar 
el nivel de vida de los habitantes. La 
ciudad es primordialmente un ente vi
vo, implica dinamismo; es decir, vías 
que deberán darse y permanecer en el 
tiempo para permitir su existencia ar
mónica. En estos términos el plantea
miento de la problemática es correcto, 
dado que efectivamente enfoca a la 
urbe corno un organismo cuyos ele
mentos interaccionan en un sistema de 
vasos comunicantes. 

Así, los problemas de la basura, del 
transporte, de la habitación, del tra
bajo, de la seguridad, del esparcí-
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miento, de la salud y del natural creci
miento, no pueden verse aisladamente 
en un esquema simplista de análisis de 
efectos, soslayando el estudio de las 
causas. La magnitud del problema de 
la ciudad de México rebasa sus límites 
físicos, extendiendo su influencia so
cioeconómica y política en toda la na
ción. 

Hoy en día la experiencia, el cono
cimiento, la infraestructura y la vo
luntad para participar activamente 
son mayores, considerando que los 
centros de estudio siempre han sido 
desde su nacimiento la base sustenta
dora del desarrollo de los países, ya 
que de ellos surgen las reflexiones pro
ducto de la confrontación interdis
ciplinaria de las ideas. El proceso de 
planeación es básicamente un proceso 
de profunda reflexión, continua y di
námica, corno lo es la problemática de 
la ciudad misma. 

En su intervención, el doctor José 
Sarukhán, director del Instituto de 
Biología, puntualizó que la solución 
básica a la mayoría de los problemas 
que afectan a la metrópoli no reside 
en la aplicación de medidas técnicas o 
en la búsqueda de nueva información 
a través de la investigación, sino en 
medidas de orden eminentemente po
lítico. 

En este sentido apuntó que el plan
teamiento del programa es de natura
leza muy amplia y por ende esquemá
tica. Esto hace difícil señalar en deta
lle las virtudes o limitaciones que el 
mismo pueda tener, puesto que dicho 
detalle no está implícito en el progra-
ma. , 

Una de las metas más importantes, 
y quizá la estrategia fundamental del 
PRUPE, es la constitución de reservas 
naturales, particularmente en la por
ción sur del Distrito Federal, que 
abarca alrededor de 77 mil hectáreas. 
Una gran proporción de las esperan
zas de viabilidad que le quedan a esta 
ciudad residen en estas reservas natu
rales. 

Se sabe que el límite final del crecí- . 
miento de la ciudad y el factor que 
puede generar la crisis urbana más se
ria que ésta haya experimentado nun
ca será la indisponibilidad de agua. 
La captación del líquido es justamen
te la función más importante de esta 
área forestal y agropecuaria, que 
quedaría definida en las reservas na
turales, aparte de otras muy irnpor
tantes,como la de generar condiciones 
rnicroarnbientales y psicológicas más 
aceptables para la vida en la ciudad. 

El grado de deterioro de muchas de 
las áreas forestales que se protegerán 
es ya elevado, particularmente en las 
pendientes que miran hacia el interior 
de la cuenca de México y aquellas más 
expuestas a los vientos del norte, que 
acarrean una gran cantidad de la con
taminación atmosférica generada en 
la zona urbana. 

En estos aspectos, explicó el investi
gador, la UNAM ha dedicado desde 
hace tiempo esfuerzos continuados al 
conocimiento, tanto de la forma en 
que funcionan estos sistemas foresta
les, corno de muchos otros aspectos de 
su manejo y de su recuperación. 

Además, acotó, el Instituto de 
Biología colabora desde hace tiempo 
con el DDF en un proyecto de selec
ción y propagación de árboles resis-

tentes a las condiciones ambientales 
urbanas. En estos ternas de conser
vación de áreas naturales y aspectos 
ecológicos existe un profundo interés 
de la Universidad para vincularse con 
el DDF y generar un interés mutuo y 
una responsabilidad compartida. 

El desmesurado crecimiento 
poblacional, problema 

atingente 

Al hacer uso de la palabra la docto
ra María Teresa Gutiérrez de Macgre
gor, directora del Instituto de Geogra
fía, consideró que el Programa de Re
ordenación Urbana y Protección Eco
lógica del Distrito Federal carece de 
fundamentos para tratar de resolver 
problemas si segrega al Distrito Fede
ral de la Zona Metropolitana de la 
ciudad de México y de la cuenca de 
México. 

Señaló que desde hace 20 años se ha 
tenido la preocupación de que los pro
blemas de la ciudad de México se 
tienen que estudiar en función de las 
condiciones de toda la cuenca. Desde 
entonces se preveía el fuerte desarrollo 
demográfico de dicha cuenca; en· 1960 
concentraba a 5.8 millones de habi
tantes,que representaban 16.7% de la 
población total de país. 

Para 1980, continuó, la población 
de la cuenca alcanzaba ya 14.8 millo
nes de habitantes, equivalentes al 
22% del total de la población del país, 
pero el Distrito Federal sólo represen
ta una pequeña parte del problema. 
Este se agudiza en su periferia: entre 
1970 y 1980 la población del DF cre
ció a un ritmo de 2.6% anual, en tan
to que los municipios del Estado de 
México aledaños crecieron, en el mis
mo periodo, a un ritmo anual del 
9.32%. 

De tal modo, el Distrito Federal no 
es, por tanto, un ente aislado, su 
influencia es determinante en toda la 
cuenca y traslada sus problemas a 
otras entidades federativas. 

A su vez, el doctor Luis Esteva Ma
raboto, director del Instituto de Inge
niería, señaló que el desarrollo de las 
ciudades ocurre, en un principio, en 
forma natural e incontrolada corno 
respuesta a fuerzas sociales espontáne
as, pero al crecer éstas surge en toda 
su plenitud la afirmación de que el ac
ceso a bienes y servicios no es sinónimo 
de calidad de vida. Se reconoce la ne
cesidad de planear, administrar y con
trolar, de ahí la importancia de es
tablecer programas de ordenamiento 
urbano y de protección ecológica. 

No siempre el comportamiento de 
un sistema completo responde a las ex
pectativas de quien lo planea. Ade
más, continuó, en un sistema que evo
luciona rápidamente corno la '::iudad 
de México es necesario investigar en 
diversos aspectos para evaluar nuevas 
soluciones a los problemas presentes o 
potenciales. 

Es amplia la variedad de problemas 
que integran un sistema urbano, dijo, 
y abundó que en consecuencia son va
riados los factores que hay que abor
dar y las vías de investigación a seguir 
para lograr el desarrollo armónico de 
cada sistema. En este sentido indicó 
que a veces es imposible cambiar algu
nas de las variables importantes sin 

afectar otras en forma más desfavo
rable; por ello, es necesario estudiar la 
ciudad y su entorno corno un sistema. 

Por otra parte, explicó que en el 
Instituto de Ingeniería se realizan in
vestigaciones considerando el Distrito 
Federal y las zonas vecinas desde el 
punto de vista de la interacción de sus 
principales componentes. El éxito de 
un modelo corno éste dependerá de la 
calidad de la información que se ma
neja. 

Algunos de los problemas funda
mentales que se deben de estudiar por 
parte de los ingenieros con el propósi
to de encontrar soluciones son: vivien
da, transporte, manejo de aguas, dre
naje, energía, educación, abasto, cul
tura y recreación, uso del suelo, servi
cios generales, calidad del medio am
biente y comunicación. Se requieren 
tecnologías desarrolladas para exten
der el Metro capitalino y proponer 
formas alternativas de transporte. 

Al complementar su exposición, el 
doctor Luis Esteva Maraboto conside
ró que se deben incorporar a las estra
tegias de planeación urbana conceptos 
de elevación en la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades. Por 
ello, los problemas que implica el de
sarrollo urbano requieren de la 
participación ciudadana, incluso al 
margen de las decisiones políticas fun
damentales. 

Al hacer uso de la palabra, el licen
ciado Alord Calderón Barraza, vocal 
ejecutivo de la Comisión de Ecología 
del Departamento del Distrito Fede
ral, en sus comentarios respecto a la 
relación que guarda el PRUPE con las 
instituciones de educación superior, 
indicó que el proyecto en cuestión 
parte de un principio fundamental: 
concebir el territorio del Distrito Fe
deral como una unidad que es indis
pensable ordenar, conservar y de
sarrollar en beneficio de sus poblado
res. 

La torna de conciencia sobre las 
cuestiones ecológicas, iniciada hace 
apenas dos décadas en los países más 
desarrollados, está presente y crece 
aceleradamente en la sociedad mexi
cana del campo y la ciudad. 

El Programa de Reordenación Urba
na y Protección Ecológica, en línea di
recta con el Plan Nacional de De
sarrollo, propone desestimular el cre
cimiento de la ciudad de México, es
pecialmente el de tipo horizontal, or
denar el medio ambiente artificial 
consolidado en .el sector urbano, dosi
ficando los diversos sectores de la 
ciudad; propone asimismo concentrar 
en centros y corredores urbanos al co
mercio, la administración de los servi
cios y la industria moderna no conta
minante; el reciclarniento de los dese
chos sólidos, el tratamiento de aguas, 
la constitución de una zona de reserva 
ecológica y, por supuesto, la reversión 
de la tendencia aglorneradora del 
Distrito Federal. 

Durante la ceremonia estuvieron 
los doctores José Narro, secretario ge
neral y J airne Martuscelli, coordina
dor de la Investigación Científica, y el 
licenciado Julio La bastida, coordina
dor de Humanidades, por parte de la 
UNAM. Por el Distrito Federal asis
tieron el arquitecto Eduardo Rincón 
Gallardo, secretario general de De
sarrollo Urbano y Ecología y el licen
ciado José Bustani Hid, secretario ge
neral de Desarrollo Social del Distrito 
Federal. • 
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Fue presentado el número esp~cial. .. 

(Viene de la pág. 6) 

Notas sobre la memoria: para no ol
vidar, de David Gilling. Discurrir so
bre la importancia de la memoria en 
la enseñanza y sobre los elementos psí
quicos y sociales puestos en juego para 
operar y lograr un esclarecimiento de 
esta función es parte del recorrido 
efectuado, en este artículo, al tratar 
de dibujar algunas de las vertientes 
que tanto la pedagogía como el psico
análisis abren sobre el tema. 

Algunas consideraciones psicoanalí
ticas sobre la historia (hacia un análi
sis de la cultura y la educación en los 
aztecas), de Jorge Oroz l. Este ensayo 
se desarrolla como un tríptico que 
aborda tres problemáticas vinculadas 
por un nudo inconsciente. En la pri
mera parte, a partir de la proposición 
del superyo cultural como heredero 
del dogmatismo medieval, se analizan 
los efectos de la rivalidad frente al 
padre imaginario, la trascendencia 
histórica como ilusión irremediable de 
la sociedad occidental y la anulación 
de la creatividad. En la segunda parte 

Centro Universitario de Teatro 

Teatro 

Estreno: viernes 8 de febrero. 

La Daga, de Víctor Hugo Rascón Ban
do. Dirección: Raúl Quintanillo. 
Escenografía : Melesio Moreno. Con: 
José Acosta, Morco Antonio Silva, 
Morcelo Sónchez y Alfonso Bravo. 

Funciones: viernes 8 y sábado 9, 20.30 
h. Domingo 10, 12.00 h. Después do
mingos, 18.00 h. 

del ensayo se establecen algunas dife
rencias entre las creencias religiosas y 
las concepciones de Dios en el mundo 
medieval hasta que se emprendieron 
los proyectos de conquista del mundo 
prehispánico, con el antecedente de 
las cruzadas por un lado y la crisis de 
la religión correlativa a la crisis de 
conciencia, por el otro. En la última 
parte, después de reseñar algunas ca
racterísticas sobresalientes de la cultu
ra azteca y sus modalidades educati
vas, se enfatizan los efectos de la cen
sura sobre la historia de la Conquista. 

Psicoanálisis y universidad, de Ru
bén Musicante, David Gilling, Víctor 
Novoa y Jorge Oroz l. La labor en 
conJunto de una mesa de trabajo dio 
como resultado el presente artículo, 
donde se trata de ofrecer una reflexión 
y una alternativa a la pregunta de 
¿Qué hace un programa de Introduc
ción al psicoanálisis en carreras abo
cadas a las ciencias sociales? Las posi
bilidades de información, transmisión 
y formación. son cuestionadas para 
tratar de responder a esta problemáti
ca. • 

Correspondientes al primer trimestre de 1985 

Seminarios de investigación 

El Departamento de Bioquímico de 
lo Facultad de Medicino invito o sus 
seminarios de investigación corres
pondientes al primer trimestre de 
1985 que se llevarán o cabo los mor
tes a los 18:00 h, en lo Solo de Juntas 
del departamento. 

Febrero 

Día 12: Purificación de la 17 beta· 
hidroxi esferoide deshidrogenasa de 
placenta humana, en un único paso 
cromatográfico. 
Guillermo Mendoza Hernández del 
Departamento de Bioquímico de lo 
Facultad de Medicino. 
Día 19: Efecto del gossypol a nivel mi· 
tocondrial. 
Federico Martínez, del Departamento 
de Bioquímico de lo Facultad de Medi
cina. 
Día 28: Regulación de la A T Pasa 
(Na+. K+) de riñón. 
José A. Holguín, del Departamento 
de Bioquímica del Instituto Nocional 
de Cardiología Ignacio Chóvez. 
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Marzo 

Día 5: Efecto de la adenosina en la he· 
patotoxicidad aguda producida por 
etanol y tetracloruro de carbono. 
Victoria Chagoya, del Departamento 
de Bioenergético del Centro de Inves
tigaciones en Fisiología Celular. 
Día 12: Regulación por calmodulina 
de la fosforilación de la ATPasa de
pendiente de Ca2+ de membrana 
plasmática. 
Jaime Más Olivo, del Departamento 
de Bioenergético del Centro de Inves
tigaciones en Fisiología Celular. 
Día 19: Hormona hiperglucemiante de 
"Procambarus bouvieri". 
Pedro Campos Mullaney, de los de
partamentos de Bioquímico del Insti
tuto Nocional de lo Nutrición Salvador 
Zubirán y de lo Facultad de Medicino. 
Día 26: Estudio de un polipéptido ob· 
tenido del hígado de rata, con posible 
actividad biológica. 
Aído Hernóndez Tobías, del Deporto
mento de Bioquímico, Facultad de 
Medicino. 

Homenaje a miembros y fundadores ... 
(Viene de la pág. 7) 

La agudeza de los embates que las 
autén_ti~as manifestaciones populares 
y artlshcas de México han recibido 
engrandece y actualiza las impecables 
compilaciones, reproducciones y siste
máticas clasificaciones del profesor 
Mendoza en el área de la musicología 
y la lírica. Sus trabajos dan fe de sus 
certezas en torno a que toda especula
ción e interpretación global y general 
deben apoyarse en la pieza, la obra, la 
manifestación concreta. 

Las investigaciones: 
pluralidad de 

conocimientos e inquietudes 

Literato, historiador, crítico de ar
te, jurista e internacionalista notable, 
el maestro José Rojas Garcidueñas se 
unió al IIE en 1939 como ayudante de 
investigador. No era un novato en el 
panorama cultural de México: sus pe
netrantes facultades de crítico e histo
riador se manifestaron en su primer 
libro, El teatro de la Nueva España 
(1935). 

El mundo novohispano y su vastísi
ma producción literaria fueron a lo 
largo de su vida asunto de su preferen
cia. En 1939, Autos y coloquios del 
siglo XVI fue su primera publicación 
para la Universidad y apareció en la 
Biblioteca del Estudiante Universita
rio. 

La pluralidad de conocimientos e 
inquietudes del maestro Rojas Garci
dueñas le llevaron a investigar por 
igual otras épocas de la cultura mexi
cana y de su pluma han quedado emi
nentes estudios en torno a la literatura 
decimonónica, así como muestras de 
su clara sensibilidad y juicioso análisis 
crítico en estudios sobre arte, como la 
monografía sobre San Ildefonso. 

Por su parte, el profesor Francisco 
de la Maza fue un acucioso investiga
dor en múltiples áreas del pensamien
to, lo que afortunadamente ha queda
do en sus escritos. Basta consultar su 
amplia y variada bibliografía, donde 
temas del mundo antiguo y del mo
derno, con polaridades aparentemen
te extremas, como son el clasicismo y 
el barroco, se dan la mano y conjugan 
comprensiones que conducen a sor
prendentes alianzas en el pensamiento 
de este historiador. 

Por su pasión por el arte y la mane
ra como la comunicaba fue un gran 
despertador y orientador de voca
ciones y, por ende, inductor a la pro
fundización tanto en el aprecio estéti
co como en el mensaje didáctico del 
arte colonial. 

De lo más importante de su vida 
fueron sus acciones como defensor del 
patrimonio cultural, tanto, que de no 
haber sido por sus valientes y bien jus
tificadas intervenciones la enorme ri
queza monumental del país estaría 
hoy más mermada. 

Vástago de una ilustre familia me
xicana, don Manuel Romero de Terre
ros (1880-1968), historiador y hombre 
de letras, publicó en diversas revistas 
sus sabios artículos sobre temas tan 
variados como la bibliografía, la he-

ráldica, la biografía, la numismática 
y otros referidos a México y a su arte. 

Su producción como escritor de 
cuentos y autor teatral es amplia y va
riada. Sus méritos lo llevaron a nume
rosos cuerpos académicos, entrt ellos 
la Academia Mexicana, la Academia 
Mexicana de la Historia (de la que fue 
director muchos años), la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, de la cual fue corresponsal, y 
la de los Arcades de Roma. 

La mayoría de sus trabajos sobre el 
arte mexicano se refieren al periodo 
novohispano, aunque una proporción 
considerable se ocupa del arte del 
siglo XIX. Asimismo, escribiendo 
sobre pintura tuvo aciertos tan impor
tantes como el de haber definido el es
tilo de Alonso López de Herrera "El 
Divino". También su dedicación a lo 
que él llamó "artes industriales" dio 
por resultado la realización de ejem
plares estudios sobre el particular. 

El profesor Raúl Flores Guerrero 
(1930-1960) fue un estudioso del arte 
precolombino, del virreina}, del deci
monónico, y de aspectos de la pintura 
y de la arquitectura contemporáneas, 
asuntos a los que orientó sus esfuerzos 
para dar a conocer obras no estu
diadas o escasamente difundidas. 

Esta inquietud se manifestó desde 
su primer artículo en los Anales del 
IIE, titulado "Piezas arqueológicas 
desconocidas". Otro de sus estudios 
con tema prehispánico es el de "Cas
tillo de Tea yo", que no ha sido supera
do; de sus breves trabajos sobre el arte 
virreina! destacan "El convento de 
Charo y sus murales" y el "Barroco 
popular de Texcoco". 

Tres fueron sus libros: Las capillas 
posas de México, Cinco pintores mexi
canos y Epoca prehispánica del arte 
mexicano. Ciertamente, sus estudios 
iluminaron algunas obras de arte en 
México que se escondían en el olvido o 
la ignorancia. Sus escasos siete años de 
estancia en el IIE demuestran su origi
nal y fecunda producción como inves
tigador. 

Al doctor Pedro Rojas Rodríguez 
(1917-1984), destacado universitario 
cuyo quehacer transcurrió siempre li
gado a la Universidad, se debe la fun
dación del principal órgano de difu
sión e intercomunicación universita
ria, la Gaceta UNAM. 

Su investigación de mayor trascen
dencia: la "Historia de la época colo
nial", para la Historia general del arte 
mexicano, la ejecutó con el novedoso 
enfoque de destacar "las artes en el 
ámbito de los indios", para colocar 
esas creaciones en igual plan que las 
manifestaciones cultas de tal momen
to, mostrando así su preocupación por 
rescatar cabalmente los valores na
cionales. 

Si trabajos de otra índole, pero no 
menos importantes, le demandó la 
Universidad en sus últimos años (la 
Secretaría General de la Unión de 
Universidades de América Latina), no 
por eso interrumpió sus conferencias 
ni la investigación, ya que impactado 
por las extraordinarias yeserías de To
nanzintla se dio a la tarea de compa
rar ese tipo de ornamentación con las 
realizadas en España. • 

Gaceta UNAM 17 de febrero de 1985 



El doctor Rubén Bonifaz Nuño ... gación del Estado mexicano cumplir
lo. Me llevó tiempo realizarlo, pero 
hoy cumple ya doce años". 

(Viene de la pág. 5) 

"En medio de estas falacias con que 
el tiempo nos quiere confundir -ase
veró-, los requerimientos materiales 
en traje de soberanos se adueñan de 
las funciones de la cultura y desechan 
las experiencias que son raíz nuestra, 
y abandonado el cultivo de sus facul
tades superiores se sujeta al hombre a 

servidumbre que encuentra natu
toda tiranía". 

Se olvida, dijo el Director del Insti
tuto de Investigaciones Filológicas de 
la UNAM, que ese cultivo es lo único 
poderoso y que la integridad del hom
bre es condición ineludible de su liber
tad; la libertad que, de acuerdo con 
sus propias leyes autónomas, hace ne
cesaria a la iguald<td; no se considera 
que sólo en ésta, que únicamente en 
una sociedad de iguales, la justicia lle
ga a fundar los cimientos de la digni
dad. 

El hombre, agregó el poeta, no se 
construye en la comodidad, producto 
de la técnica, sino en el esfuerzo soli
dario y sin tregua: tal es la lección del 
humanismo. "Para nosotros el conoci
miento de nuestra historia, de nues
tras cumbres creadoras del pensa
miento libertario de los nuestros; la 
noción del arte, de los revelados secre
tos del idioma, del sentido de la ley, 
de la idea de patria; la cercanía de las 
obras del humanismo, del nuestro, 
que es el universal, constituyen el ám
bito indispensable dt la vida, aquello 
que es suficiente a salvarnos de cuanto 
ahora se pretende imponernos. Eso lo 
sabemos nosotros, y en lo que puede 
hacer de México la afortunada excep
ción de esta tendencia que en el pre
sente se aparece como universal". 

"Quítense las enseñanzas del huma
nismo y adquiéranse, supóngase lo im
posible, la plenitud de los bienes ma
teriales, la perfecta abundancia, la 
comodidad pretendida por la tecnolo
gía. No estaríamos entonces en una so
ciedad de hombres iguales, sino ante 
la uniformidad de seres envilecidos, 
indignos de llamarse humanos", con
sideró. 

Alfonso Reyes et la France 

Al hacer uso de la palabra, la seño
ra Alicia de Zendejas, quien dio lectu
ra al discurso del doctor Francisco 
Zendejas, comentó que nunca lo sufi
ciente de Alfonso Reyes, el escritor, el 
poeta, se ha escrito con profusión. 
Fuera de algunas anécdotas, "lo que 
yo sé de ese hombre, de su vida activa, 
de su hombría de bien, es lo que he 
leído en los magníficos libros de 
Paulette Patout, a quien se le entregó 
el Premio Alfonso Reyes en 1983. 

Alfonso Reyes et la France es un es
tudio acucioso, rico, ameno e inexpli-

En su oportunidad, el doctor y es
critor Ernesto Mejía Sánchez conside
ró que de todos los premios y reconoci
mientos que la vida literaria de Rubén 
Bonifaz Nuño ha conseguido hasta 
hoy, ninguno parece tan cabal como 
el Premio Internacional Alfonso Reyes 
que se le otorga. Ni los juegos florales 
que en años de juventud fueron su de
bilidad o su fortaleza, ni las distin
ciones académicas de dentro y fuera 
en la edad madura, pueden compa
rarse a la justicia que le confiere el 
presente premio. 

Aunque el Premio Internacional Al
fonso Reyes carece de un código que 
regule su discernimiento, se ha procu
rado desde su fundación que los agra-

El d tor Rubén Ronifa- al momento de leer s11 discurso en la ceremonia en la que recí/Jíá el 
Pret~~o Internacional Alfonso Reye.~ J9R4: en el pre~icli111n aparecen la seriora ~licia Reyes: los 
doctores Ernesto ,\lejía Sánchez y Gastán García Cantrí. ellicencíndo.fuan.fose Bremer. a.w co

mo los doctores Frand.~co Zendejas y Beatriz Garza. 

cablemente aún no traducido y publi
cado en México sobre la personalidad 
del pensador en los medios culturales 
no sólo de Francia, sino de España, 
Argentina y Brasil, pues fue en sus fun
ciones de embajador y ministro pleni
potenciario que dio a conocer en Eu
ropa no únicamente a México, sino a 
la cultura de esos países, al tiempo que 
en América daba a conocer Europa. 

ciados con él participen de modo emi
nente de las virtudes literarias del ge
nio tutelar, ya en la creación, en la 
erudición, o en ambas, como es el caso 
del doctor Rubén Bonifaz Nuño. A 
ello cabe agregar mayores paralelis
mos: el ejercicio del análisis textual y 
cultural de la antigüedad, la práctica 
devota de los máximos autores en tra
ducciones y estudios, cursos y confe
renci~s sobre ellos, afición y divulga
ción que lo han llevado a dirigir insti
tuciones que han sido semilleros de 
obras análogas. 

Tal parentela y genealogía espiri
tual conlleva, naturalmente, la adhe
sión a la obra de Reyes, ya implícita, 
aunque a veces este principio se haya 
omitido, en gracia quizá a la magni
tud del galardonado. Tampoco en este 
renglón Rubén Bonifaz Nuño está 
exento, pues muy tempranamente 
mostró su admiración por el Reyes tra-

ductor de la Ilíada, pieza de extraor
dinaria lucidez crítica y premonitoria 
en más de un sentido de su extensa 
obra de traductor. 

Bonifaz Nuño, uno de los 
mejores poetas de nuestra 

lengua 

En su intervención, el doctor Gas
tón García Can tú manifestó qu~:; de los 
premios literarios mexicanos el que in
voca el nombre de Alfonso Reyes hon
ra al que lo recibe. Habrá escritores, 
dijo, en cuya obra se advierta leve afi
nidad con la de Reyes, pero en la de 
Rubén Bonifaz Nuño las virtudes inte
lectuales son de la misma estirpe: pa
sión por la palabra, belleza en la for
ma elegida v convicción de que "nues
tra lengua es parte de una obra maes
tra de la civilización" . 

Luego de calificar al maestro Ru
bén Bonifaz como uno de los mayores 
poetas de nuestra lengua, señaló que 
su obra abarca de las fieles versiones 
de los poemas clásicos a las de sus pro-
pios versos. "Comunión de vasos dife
rentes que confluyen en la tradición 
que nos sitúa, por sobre las desdichas 
comunes, en una misma aventura es
piritual frente a las cosas y los 
hombres". 

"Vida colmada de bienes espiri
tuales es la de Bonifaz a través de las 
vertientes esenciales: los clásicos, go
zados en el estudio constante; el cono
cimiento de épocas, protagonistas y 
cosas, depurado en la visión artística 
de una emoción dominada por la for
ma: la vida, expresada en la voz, tem
plada al fuego de su poesía; el escritor 
en quien acreditamos, también, la 
universalidad de las letras mexicanas; 
el escritor de la soledad creadora; el 
de la mano abierta para quienes bus
can en ella la serenidad de su rigor; el 
amigo que nos confía su alegría de vi
vir; el que nada ha reClamado para sí 
y de quien podemos repetir lo que él 
dijera: "uno de los mayores poetas 
líricos que han venido a padecer en la 
luz y la sombra de esta vida nuestra", 
concluyó. 

En la ceremonia de premiación es
tuvieron en la mesa de honor la docto
ra Beatriz García, en representación 
del director de El Colegio de México, 
así como la señora Alicia Reyes, nieta 
del maestro Alfonso Reyes. 

Cabe agregar que el Premio Inter
nacional Alfonso Reyes ha sido otor
gado, entre otros, a Paulette Patout, 
Octavio Paz y Jorge Luis Borges. • 

Las comodidades fruto de la técni
ca, venturosamente, manifestó el pre
miado, no están hoy de modo cabal a 
nuestro alcance; en cambio, tenemos 
en nosotros lo que ha de salvarnos: la 
fuerza radical de la educación, la 
lucha por la igualdad mediante el res
cate y la afirmación de lo irrebatible
mente nuestro; todo aquello que el pa
sado humano ha venido edificando en 
nuestro espíritu. 

El otro libro de madame Patout, co
mentó la señora De Zendejas, queda 
como testimonio de amistad, constan
cia intelectual y literaria: la corres
pondencia entre Alfonso R.eyes y V a
lery Larbaud, que empezó el 4 de 
marzo de 1923 con un "muy distin
guido señor mío", en que Reyes se pre
sentaba como "el amigo (casi por an
tonomasia) de Enrique Díaz Canedo", 
traductor de Fermina Márquez de 
Larbaud, y termina ell5 de marzo de 
1952, en que le escribe Reyes "en 
cuanto a mí, he estado muy enfermo 
(tercer ataque: trombosis coronaria·) el 
último mes de agosto. Todavía estoy 
muy débil y ya no trabajo como otras 
veces". 

Los monopolios privados ... 
e Tenga la tecnología su lugar de 

herramienta para obtener deseables 
utilidades secundarias; cese en su pre
tensión de regir y sea gobernada, des
de arriba, por la voluntad y la con
ciencia construidas en la verdad de los 
valores más altos. Son éstos quienes 
dan al hombre, entre los ambages del 
error, el camino cierto y· el impulso 
hacia el sentido final y la justificación 
de la P.xistencia, apuntó. 

En el ejercicio perpetuo de la hu
mana faena, en el hacer continuo y so-r 
lidario, afirmará las conquistas alcan
zadas; ganará, de esta suerte, las 
nuevas victorias a partir de las cuales 
podrá seguir empeñando el combate 
por las lumbres igualitarias de la li
bertad, manifestó. 
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Gracias a Reyes conocí hace 25 años 
América del Sur. La invitación al Se
gundo Encuentro de Escritores sólo se 
hacía cargo de pagar la estancia en 
Concepción y Santiago. Dolido se lo 
conté a don Alfonso; 24 horas después 
estaba resuelto mi viaje. A las 9 de la 
mañana, la víspera de mi partida a la 
lejana Chile, llamé a la Capilla Alfon
sina para agradecer su generosidad y 
despedirme de él. Contestó el teléfono 
Manuel Calvillo: "Alfonso Reyes mu
rió esta madrugada". 

"En aquel vuelo -relata el escritor 
Francisco Zendejas en su texto- pen
sé en la creación del Premio Alfonso 
Reyes: sería internacional y sería obli-

(Viene de la pág. 8) 

Los especialistas también señalaron 
la importancia de las presiones exter
nas v advirtieron que la inflación in
ternacional se hace presente en la eco
nomía nacional. 

En este sentido, señalaron que hace 
6 o 7 años México dependía de varios 
productos; actualme~te d~pen?e sólo 
del petróleo y el preciO de este tiende a 
bajar. estimulando la inflación inter
na. Gran parte de la deuda externa es 
de carácter privado (acrecentada por 
los monopolios naciona!es) y las ~x
portaciones son usadas para pagar m
tereses (73 por ciento de las exporta
ciones cubren el pago de los intereses). 

Ante esta situación, lo cierto es que 
las condiciones de vida de la mayor 

parte de Ja población empeoran cada 
día va ritmo acelerado. 
C~n una fuga de capitales de 3 mil 

millones de dólares, puede hablarse de 
una descapitalización, mientras pe
queños núcleos de la población conti
núan acumulando riqueza. En perio
do de crisis el consumo de lujo au
menta para ciertos sectores, quienes 
no pueden o no quieren invertir ni 
guardar dinero y por tanto lo gas~an. 

Por último, advirtieron que SI la 
leche escasea, se debe a las medidas es
peculativas de los productores y distri
buidores. Esto lo pueden hacer debido 
a que la industria privada siempre es
tá informada sobre las políticas econó
micas del gobierno y reacciona escon
diendo los productos. • 
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Dirección General de Extensión Académica 

Curso de extensión académica Mario d~ 
la Cueva sobre derecho del trabajo 

la Coordinación de Extensión Uni 
versitaria , la Facultad de Derecho, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y la Organización Praxis invitan a la 
comunidad universitaria y al público 
en general al Curso de extensión aca
démica Mario de la Cueva sobre dere
cho del trabajo, que se llevará a cabo 
del 18 al 22 de febrero, en el Aula Ja
cinto Paliares de la Facultad de De
recho. 

El curso será impartido por los li 
cenciados Ana Luisa Izquierdo, José 
Dávalos , Porfirio Marquet y Urbano 
Farías . entre otros . 

Se doró constancia de asistencia . 
Para inscripciones y mayores infor
mes llamar al Instituto de Investiga
ciones Jurídicas , al teléfono 548-55-
32 . 

Febrero 

Lunes 18 

Programa: 

18:00 h. Palabras del licenciado Fer
nando Curiel , coordinador de Exten
sión Universitaria. 
18:10 h. Inauguración . 
Presidente de la mesa: doctor Miguel 
Acosta Romero , director de la Facul 
tad de Derecho. 
18:15 h. Semblanza del maestro Ma
rio de la Cueva. por la licenciada Ana 
Luisa Izquierdo de la Cueva , del Insti
tuto de Investigaciones Filológicas. 
18:35 h . Naturaleza y concepto del 
derecho del trabajo. por el licenciado 
José Campillo Sáinz, director general 
del INFONAVIT. 

Martes 19 
Presidente de la mesa: licenciado Jor
ge Madraza , director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas . 
18:00 h. El derecho social y el Artículo 
123 Constitucional. por el doctor Ja
vier Patiño, director general de Asun
tos Jurídicos de la Secretaría del Tra
bajo. 
19:00 h. La relación de trabajo, por el 
licenciado José Dávalos , profesor de 
la Facultad de Derecho. 

Miércoles 20 

Presidente de la mesa: doctor Hugo 
ltalo Morales Saldaña, director del 
Seminario de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Facultad 
de Derecho. 

18:00 h. La empresa y el derecho del 
trabajo, por el licenciado Urbano 
Farías , profesor de la Facultad de De
recho. 
18:40 h. Régimen jurídico de los tra
bajadores al servicio del Estado, por 
el licenciado Porfirio Marquet . profe
sor de la Facultad de Derecho. 
19:30 h. El bando de Venustiano Ca
rranza del 1° de agosto de 1916, por 
el licenciado Braulio Ramírez Reyno
so, director general de Asuntos Jurí 
dicos de la UNAM. 

Jueves 21 
Presidente de la mesa: José Luis ló
pez Chavarría , Organización E!¡tu-
diantil Praxis . ' 
18:00 h. La procuración de la defe~9C! 
del trabajo, por el doctor Leoncio La
ro , procurador general de la Defensa 
del Trabajo . 
19:00 h. La administración pública del 
trabajo en México, por el licenciado 
Santiago Barajas , del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas. 

Viernes 22 
Presidente de la mesa : maestro Ricar
do Méndez Silva , director general de 
Extensión Académica. 
18:00 h . El derecho del trabajo y la 
tercera edad, por el licenciado Eu
querio Guerrero, director general del 
Instituto Nacional de la Senectud . 
19:00 h. El derecho al tiempo libre, 
por el doctor Edmundo González Lla
ca , profesor de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales . 

Yalta: el principio de una época 

Con motivo de la conmemoración 
del XL Aniversario de la Conferencia 
de Yalta, lugar donde se establecie
ron las bases poro la creación de la 
Organización de los Naciones Unidas, 
la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales ha organizado, con 
apoyo de la Coordinación de Exten
sión Universitaria. la conferencia Val· 
ta: el principio de una época. 

En el acto se analizarán las conse
cuencias que lo conferencia de Yolto 
tuvo poro lo creación del actual orden 
internacional con lo participación co
mo ponentes de los doctores Grocie-
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la Arroyo Pichardo, profesora e in
vestigadora del Centro de Relaciones 
Internacionales, y Víctor Carlos Gor
da Moreno, catedrático de Derecho 
Internacional de lo Facultad de De
recho, y el licenciado Carlos Vidali 
Corbajol, director general de Asuntos 
Internacionales de la Secretorio de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

la conferencio se llevará o cabo 
en el Auditorio de la Dirección Gene
ral de Economía Agrícola, sito en Ca
rolino No. 132. 2o. piso. colonia No
chebuena (junto al Porque Hundido). 
hoy jueves 7 de febrero, a los 19.00 h. 

' 

Declaración oficial 

Apertura de la carrera de 

Etnomusicología 

la Escuela Nocional de Música in
forma de la Declaración oficial de la 
apertura de la carrera de Etnomusico
logía , que se efectuará el día de hoy, 
jueves 7 de febrero , a las 19:00 h, en 
las instalaciones de la escuela (aveni
da Xicoténcatl No. 126, Coyoacón). 

Programa: 

• Palabras del licenciado Jorge E. 
Suárez Angeles . 

• · Palabras del doctor Felipe Ramírez 
Gil. 

• Quinteto para cuerdas con la Or
questa de Cámara de la Delegación 
Benito Juórez. 

• Palabras del doctor Jaime Litvak 
King. 

• Estampas nocturnas, la noche, En 
• tiempos del rey Sol . Arrulladora y 

Scherzo del Puck . 
• Orquesta de Cámara de la Delega

ción Benito Juárez. 
• Declaración oficial de la apertura. 

Se montar6 en el C/CH 

Muestra de libros 

científicos británicos 

la Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través del Centro de In
formación Científica y Humanística de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica , invitan a la Muestra de li
bros científicos británicos, que con el 
apoyo del Consejo Británico se exhi
bí rá hasta el 15 de febrero. 

: 'ínauguración: hoy. 7 de febrero, a las 
• .10:00 h . 
... Sede: Centro de Información Cientí

fica y Humanística, Circuito Exterior 
de CU , Edificio de la Unidad de Biblio
tecas de la Coordinación de la Inves
tigación Científica (junto al Auditorio 
I':Jabor Carrillo) . 

Cursos de actualización 

Corrientes sociológicas y· 

trabajo social 
El Departamento de Enseñanza de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social. 
como parte de su programa de supera
ción académico del personal docente, 
ha organizado el curso de actualiza

ción Corrientes sociológicas y trabajo 
social. que impartirá el doctor José 
Antonio Alonso. los miércoles, de 
17:00 o 20:00 h. del13 de febrero ol27 
de marzo. 

Paro inscripciones, acudir al Depar
tamento de Enseñanza de lo Escuela 
Nocional de Trabajo Social. 

Cupo limitado o 30 personas . 

Para impartir cursos 

de licenciatura y posgrado 

en la FC 

Entrega de solicitudes 

A los interesados en impartir cur
sos de licenciatura y posgrodo en el 
Departamento de Físico de lo Facul
tad de Ciencias durante el segundo 
semestre de 1985 se les comunica 
que los solicitudes están a su dispos i
ción hasta el 8 de febrero en los ofici
nas del Consejo de Gobierno del De
partamento de Físico, de lunes a vier
nes,de 9:30 n14:00 y de16:00 o 19:00 h. 

No se aceptarán solicitudes extem
poráneos. 

Del 4 al 18 de marzo 

Programa de 
Entrenamiento en 

1 n novación Tecnológica 

El Centro paro lo Innovación Tecno
lógico informa del curso sobre Ges· 
tión de proyectos de investigación 
tecnológica, que dentro del Programa 
de Entrenamiento en Innovación Tec
nológica impartirá el centro, del4 al 8 
de marzo de 1985, en el Auditorio No
bar Carrillo de la Coordinación de lo 
Investigación Científica. 

Objetivos: Familiarizar o los partici
pantes con la formulación, selección, 
evaluación y administración de pro
yectos de investigación tecnológica y 
su vinculación con el sector producti
vo. 

Fecha límite de presentación de soll· 
cltudes: 11 de febrero de 1985. 

Informes: Centro poro lo Innovación 
Tecnológico. Edificio de lo Unidad de 
Posgrodo, planto bajo (costado sur, 
Torre 11 de Humanidades). Circuito Es
colar, teléfonos: 550-91-92 y 550-52-
15.extensión 3435. 
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El suicidio: respuesta a una ... 

(Viene de la pág. 14) 

En la muestra de la investigación se 
seleccionaron setenta personas de en
tre las solicitantes de servicios médicos 
de urgencia en cuatro hospitales del 
Distrito Federal: Xoco, Balbuena, La 
Villa y Rubén Leñero, con la caracte
rística de haber intentado el suicidio. 
Su rango de edad fue de 16 a 70 años, 
con una media de 28.3 y desviaciGn 
estándar de 13.23. El grupo estaba 
formado por 43 mujeres y 27 hom
bres. Esto se detectó revisando los 
libros de ingreso del Servicio de Tra
bajo Social, examinando las razones 
expuestas por el solicitante del servicio 
y el diagnóstico dado por el médico 
que lo atendió. Se seleccionaron sola
mente casos de intoxicación por medi
camentos, lesión y envenenamiento, 
pues son los que con mayor frecuencia 
buscan estos servicios, considerándo
los como conductas generadoras del 
suicidio subyacente. 

Se detectaron 250 casos en el pe
riodo de febrero a mayo de 1981, de 
los cuales 23.2 o/o no tuvo un intento 
con propósito de suicidio; 48.8% no 
proporcionaron información, y 28% 
sí fueron con propósito de suicidio. 
Los hospitales de servicios de urgencia 
elegidos atienden a una población del 
Distrito Federal con características de 
bajo nivel socioeconómico v escolari
dad. Ante una enfermedad ~ecurrente 
a los servicios médicos nacionales, sin 
ocasionarle grandes gastos, la asisten
cia a estos centros es aproximada
mente de 400 personas por día. 

Los hospitales, única 
fuente de registro 

La única fuente disponible para 
descubrir los intentos de suicidio son 
los hospitales o centros de servicios 

médicos nacionales, donde se lleva una 
ficha de identificación y un registro de 
los padecimientos v sus causas de la 
población solicitante. 

Posteriormente agregó que en los 
setenta casos estudiados el intento de 
suicidio se presentó con mavor fre
cuencia en el sexo femenino (Él1.4 o/o); 
en el masculino fue de (38.5 %). Estas 
conductas autodestructivas, sin llegar 
a su consumación, pueden explicarse 
por la intervención de algunos facto
res presentes en los sujetos parasuici
das. 

Un elemento importante es el deseo 
de muerte que los sujetos manifiestan. 
En el estudio no se encontró una ver
dadera razón motivacional del acto; 
no tienen interés real de morir en su 
intento. Los suicidas experimentan 
una lucha interna entre el deseo de 
morir y el de vivir; por lo tanto, el ac
to suicida es el resultado de la lucha 
entre estos. dos deseos, independiente
mente de las razones afectivas v fami-
liares. . 

Algunos autores señalan al estudiar 
los intentos de suicidio que quienes in
tentan suicidarse con frecuencia no 
quieren morir. Esto se representa con 
la realidad del acto suicida, pues más 
de la mitad de la muestra del intento 
fue diagnosticado como intoxicación 
por fármacos, gas y veneno, lo cual in
dica que el 'parasuicida tiene alguna 
información sobre la letalidad del mé
todo usado y que posiblemente éste 
sea seleccionado por su accesibilidad y 
disponibilidad inmediata en su indeci
sión de co!T'eter el acto. 

El estudio de los intentos de suicidio 
con todas sus implicaciones, tanto in
trínsecas como circunstanciales, es im
portante; permite evaluar tanto la se
riedad del intento cometido como la 
factibilidad de que los sujetos lleguen 
a cometer un intento en el futuro, 
concluyó el maestro Arturo Heman 
Contreras. • 

Continúa el plagio de obras ... 
(Viene de la pág. 18) 

Por su parte, la doctora Cue Bola
ños especificó las consecuencias que 
acarrea el plagio de una obra: "Desa
fortunadamente no está tipificado el 
plagio claramente dentro de las dispo
siciones penales, pero hay casos en los 
que se pueden aplicar sanciones de 
acuerdo a la Ley Federal de Derecho 
de Autor. Por ejemplo, cuando sin au
torización del autor o en su caso del ti
tular del derecho, se explote una obra 
registrada y protegida por ésta, o en el 
caso en que el editor o grabador re
produzca un material con fines de lu
cro". 

La Ley Federal de Derecho de Au
tor, indicó, también protege el traba
jo de los traductores, así como de la 
adaptación, arreglo y reformas a una 
obra, violándose esta ley al traducir 
un escrito sin la autorización previa. 

La doctora Cue Bolaños afirmó: 
"Desde el momento de la creación de 
la obra, la ley le otorga protección al 
autor, aun cuando no la haya registra
do o no sea ésta del conocimiento pú
blico. Este registro es a nivel declara
tivo y no tiene carácter constitutivo de 
derechos, simplemente es una prueba 
documental que pérmite aclarar, me-
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diante juicio, la pertenencia de la 
obra". 

La mayoría de los autores, aparte 
del significado individual de sus 
obras, tienen como fin el explotarla, 
dándola a conocer al público, y enton
ces surgen aquí los denominados 
"usuarios del derecho de autor", que 
son personas físicas o morales que uti
lizan al autor y a su obra para darlos a 
conocer; tal es el caso de los editores y 
las compañías grabadoras, entre 
otros, los cuales instrumentan progra
mas de difusión. 

Actualmente existe una situación 
favorable para los creadores de obras, 
ya que en todas las empresas usuarias 
del derecho de autor se les está pidien
do que muestren su obra y su respecti
vo registro de autor, y esto implica la 
exención del pago del Impuesto Sobre 
la Renta, declaró la Abogada del SO
GEM. 

Por otra parte se debe considerar 
que la Ley de Registro de Autor existe 
en la Constitución Mexicana desde 
1824, en beneficio y para protección 
del autor y se encuentra especificada 
en el artículo 28. Sin embargo, actual
mente es muy difícil determinar el nú
mero de obras que han sido objeto de 
plagio. • 

La UNAM editó "Los cuartetos ... 
(Viene de la pág. 18) 

"El otro día, oyendo un disco de 
una obra sinfónica de Revueltas 
-prosiguió el maestro Montiel-, lla
mada Cuaunáhuac, noté que toma 
muchas partes del cuarteto número 1, 
o de Magueyes (cuarteto número 2); 
no estoy seguro, pero el ejemplo lo cito 
porque al maestro le gustaba mucho 
transcribir una obra de cámara, y la 
hacía sinfónica. Ahí está lo extraordi
nario, pues siendo un cuarteto logra 
colores, ritmos y efectos que casi lo 
hacen sonar como una orquesta". 

Estos cuartetos, ahondó el maestro 
Bitrán, son anteriores a la mayoría de 
su obra sinfónica, pero ya se puede ver 
en ellos el germen de muchas de sus 
composiciones sinfónicas. Hablando 

en términos generales sobre la obra 
musical de Revueltas, se diría que 
escribió, en toda su obra, la mitad de 
música de cámara y la otra de compo
siciones sinfónicas. Tiene alrededor de 
diez obras sinfónicas, aproximada
mente, y además de los cuartetos exis
ten canciones. Como ejemplos de 
composiciones sinfónicas podemos 
anotar a Ocho por radio y Homenaje a 
García Lorca. 

El disco de Los Cuartetos de Cuer
da de Silvestre Revueltas fue grabado 
en la Sala Carlos Chávez del Centro 
Cultural Universitario. A cargo de la 
producción estuvo el maestro Xavier 
Villalpando González. Las notas de 
presentación de este fonograma fue
ron redactadas por Juan Arturo Bren
nao. • 

Creciente interés en la FCPyS ... 

(Viene de la pág. 11) 

Correspondió explicar las activida
des concretas del proyecto al licen
ciado Alejandro Camalich, profesor 
de la misma facultad. Para cumplir 
con los objetivos citados, mencionó, se 
propusieron las siguientes actividades: 
1) Asesoría a estudiantes y profesores 
en las materias de historia de la urba
nización, planeación urbana y regio
nal, v movimientos sociales. 
2) vinculación entre los profesores del 
taller y los participantes de la Unidad 
de Problemas Urbanos del CES, así 
como con la Unidad de Recepción 
Profesional del Departamento de 
Sociología, con el propósito de que los 
cuatro cursos de taller se conviertan 
en instrumento para permitir el de
sarrollo v conocimiento de habilida
des propias de la investigación cientí
fica en el área de la sociología urbana. 
3) La organización de seminarios de 
actualización v acto~ de discusión 
académica por-parte del Departamen
to de Sociología y el Centro de Estu
dios Sociológicos, a través de las ins
tancias mencionadas en el objetivo 
número uno. 

En su oportunidad, la licenciada 
Cecilia Díaz Zubieta, jefa del Depar
tamento de Sociología de la facultad , 
al hacer una síntesis de las actividades 
de investigación a realizar destacó que 
el proyecto tiene su origen en los tra
bajos de apoyo para la docencia, los 
cuales se han ve11ido realizando de 
manera coordinada entre la Unidad 
de P10blemas Urbanos del Centro de 
Estudios Sociolf¡gicos y la Coordina
ción del Area Urbana del Departa
mento de Sociología. 

A raíz de una propuesta del Coordi
nador del Centro de Estudios Socioló
gicos, añadió, se formó un seminario. 
En él se propuso dar asesoría adicional 
a los alumnos que ya habían registra
do proyectos de tesis en el Departa
mento de Sociología, aunque tuvieran 
un asesor de tesis aceptado por el De
partamento. 

Otra modalidad que ha dado resul
tados positivos, externó finalmente, es 
la formación de un equipo de investi
gadores interesados en los problemas 
de la sociología urbana y, especial
mente, sobre la planeación de este gé
nero en la Ciudad de México y la zona 
metropolitana. 

Al tomar la palabra, el licenciado 
Ricardo González Reyes, profesor del 
Taller de Investigaciones Sociológicas 
v de Análisis Histórico de la Urbaniza
~ión de la FCPyS, destacó algunos as
pectos fundamentales para el mejora
miento de la formación de los alumnos 
del área de sociología urbana. 

Con los cambios de los planes de es
tudio, dijo, desaparecieron cursos co
mo Diseño de Investigación, Análisis 
Multivariado v Plan de Análisis, los 
cuales servían ·para preparar alumnos 
de los últimos semestres de la carrera 
en la orientación v conocimientos ne
cesarios para la r~alización de su tesis 
profesional. 

Los estudiantes, para lograr mayor 
especialización en el campo urbano, 
aseveró, necesitan, durante su forma
ción académico-pedagógica, selec
cionar adecuadamente las materias 
que pertenecen al área urbana y com
plementar sus curricula con algunas 
optativas de acuerdo a sus intereses. 

El licenciado Francisco Gomezja
ra, profesor de tiempo completo asig
nado al Centro de Estudios Latino
americanos de la FCPyS, indicó que los 
talleres autogestionarios de investiga
ción aspiran a formar investigadores 
sociales en sus diferentes especialida
des: sociólogos, trabajadores sociales, 
antropólogos y economistas, entre 
otros, a través de la propia investiga
ción . 

Los principales puntos de la investi
gación deben basarse en los conteni
dos temáticos del programa de estu
dios, para cumplir una función so
cializadora mediante la determina
ción de normas, \'aJores y pautas de 
comportamiento, con.cluyó. • 
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Dirección General de Actividades Socioculturales/ Subdirección de Prestaciones Económico- Sociales 

Lo Dirección General de Activida
des Socioculturales, o través de lo 
Subdirección de Prestaciones Econó
mico-Sociales, invito a los alumnos, 
pasantes y titulados de la Universidad 
a conocer las oportunidades que la 
Bolsa Universitaria de TrabaJo les 
ofrece. 

Poro información y atención sobre 
demandas laborales favor de acudir o 
nuestros oficinas ubicados en: Ofici
nas Administrativos del Circuito Cul
tural. 
Edificio "("Planto Boja Teléfono 655-
13-44 , extensión 261/. 

Económico-administrativo 

Administración 

Oferta 170. Característicos: Jefe de 
personal, experiencia de 1 año en re
lociones industriales. Sueldo: 
$80,000.00 o $90,000.00. Requisitos: 
Ultimas semestres de lo carrero, po
santes, tiempo completo, sexo mas
culino. 
Oferta 261. Característicos: Subdirec
ción de finanzas. Sueldo: $180,000.00 
a $200,000.00. Requisitos: Titulado, 
tiempo completo. Maestría en finan
zas. Masculino, femenino. 

Contodurfo 

Oferta 169. Características: Contador 
de costos. Sueldo: $80,000.00 a 
$90,000.00. Requisitos: Pasante, titu
lado, tiempo completo. Masculino. 
Oferta 207. Características: Gerente 
de finanzas. Experiencia: 1 año en fi
nanzas. Sueldo $150,000.00 o 
$170,000.00. Requisitos: Titulado, 
tiempo completo. Masculino. 
Oferta 212. Característicos: Jefatura 
de contabilidad, tiempo completo. 
Sueldo según aptitudes. Experiencia: 
2 años en contabilidad general y ITf(]

nejo de personal. Requisitos: pasan
te, tiempo completo. Masculino. 

Oferta 213. Característicos: Auxiliar 
de contabilidad. Experiencia: 2 años 
como auxiliar. Sueldo según aptitu
des. Requisitos: Posante, tiempo 
completo. Masculino. 
Oferta 239. Características: Auxiliar 
de costos. Experiencia en costos. 
Sueldo: $70,000.00. Requisitos: del 
6o. semestre o pasante. Tiempo com
pleto. Masculino, femenino. 
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Bolsa Universitaria de Trabajo 

Oferta 244. Coracterlsticas: Auxiliar 
contable. Experiencia: 1 año mínimo. 
Sueldo: $60,000.00 mínimo. Requisi
tos: Pasante, tiempo completo. Mas
culino. 

fconomfa 

Oferta 224. Caracteristicas: Cargo 
ejecutivo. Sueldo: 39,407.00 dólares 
anuales. Experiencia en organizar, 
dirigir y supervisar una amplia esfera 
del trabajo, asesorar o decidir sobre 
situaciones o problemas importantes 
de carácter formativo. Requisitos: Ti
tulado, idiomas francés o ruso 100%. 
Oferta 232. Características: Profesor 
de estadístico. $600.00 a $700.00 la 
hora. Requisitos: pasante o titulado, 
horario matutino, masculino, femeni
no. 

Físico-matemáticas 

lngenierfa 

Oferta 204. Característicos: Ingeniero 
mecánico. Experiencia en normaliza
ción. Sueldo: $80,000.00. Requisitos: 
Pasante, titulado. Tiempo completo. 
Masculino. 

Oferta 210. Características: Ingeniero 
en Diseño. Conocimientos en compu
tación Basic. Sueldo según aptitudes. 
Requisitos: Posante, tiempo comple
to. Masculino. 
Oferta 221. Característicos: Centro de 
Diagnóstico y Prevención de Acciden
tes. Experiencia: 2 años en manejo de 
personal y ploneación. Sueldo: 
$100,000.00 o $110,000.00. Requisitos: 
Pasante, titulado, tiempo completo. 
Masculino. 6 fotos, cartilla militar, 
currículum vitae. 
Oferta 248. Característicos: Superin
tendencia. Experiencia: 3 años como 
supervisor de mantenimiento. Suel
do: $160,000.00. Requisitos: pasante, 
titulado, tiempo completo. Masculi
no. 
Oferta 255. Característicos: Subdirec
ción planto de duetos. Sueldo: 
$100,000.00. Requisitos: pasante, titu
lado, tiempo completo. Masculino. 
Oferta 256. Característicos: Asesor 
técnico. Sueldo: $80,000.00. Posibili
dad de facilitarles automóvil, facili
dad de relacionarse. Requisitos: pa
sante, titulado, tiempo completo. 
Masculino. Inglés 50, 60%. 

Oferta 247. Características: Repre
sentante técnico. Experiencia: 2 años 
en su carrero. Sueldo: $120,000.00. 
Requisitos: Pasante, titulado, tiempo 
completo. Masculino. Inglés técnico. 

Químico-biológicas 

Biólogo 

Oferta 219. Características: Profesor. 
Sueldo abierto. Experiencia en docen
cia. Requisitos: Posante, titulado. Ho
rario matutino. Masculino, femenino, 
2 fotos. 

Ingeniero químico 

Oferta 246. Característicos: Supervi
sor de producción. 'Experiencia: 1 año 
en área de alimentos y producción. 
Sueldo: $70,000.00. Requisitos: Po
sante, titulado, tiempo completo. 
Masculino. 

Oferta 251. Característicos: Ingeniero 
de procesos de plantas industriales. 
Sueldo: $75,000.00. Requisitos: Po
sante, tiempo completo. Masculino, 
femenino. 

Qufmico formocobiólogo 

Oferta 240. Características: Analista 
químico. Experiencia en control de 
calidad: 1 año. Sueldo: $100,000.00. 
ReGuisitos: Titulado. Masculino, fe
menino. 

Sociales 

Derecho 

Oferta 260. Característicos: Abogado 
"A". Experiencia en juicios civiles. Se 
les practicarán 3 exámenes, 1 de co
nocimientos de la carrero, psicológi
cos y examen médico. Sueldo: 
$90,000.00. Requisitos: Titulado. Ho
rario matutino. Masculino. 

Aviso 

la Dirección General de Activida
des Socioculturales comunica o la co
munidad universitaria y al público en 
general, la ubicación de sus nuevas 
oficinas en el Circuito Cultural, edifi
cio "C", planto bajo, y edificio "B", 
1 er. piso (frente al edificio del CO
NACyT), en donde desde el pasado 4 

NUEVAS OFICINAS DE LA 

de febrero continuamos atendiendo 
los asuntos relacionados con: 

- Bolso Universitaria de Trabajo 
- Actividades artísticas 
- Actividades culturales 
- Becas 

DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

1 . 

j l !SI>OOH 
J,lllkO 

UHIVl.,:~>llMD 

l 
OTII'NOAUH.t.M 

"C" PLANTA BAJA 

"B" PRIMER PISO 

CIUOAO UNIVERSITARIA 
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FACULTAD DE INGENIERIA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS -FEBRERO 1985 

• DINAMICA DE SISTEMAS 
(Forres ter) 

Duración: 40 h. Fechas: 11 al 15 de 
febrero. Horario: l. a V. de 9 a 19 h. 
Coordinador: Dr. José de Jesús Acos
ta F. 
En colaboración con la Asociación 
Mexicana de Cami •• os y la Subjefatu
ra de Ingeniería de Sistemas de la Di
visión de Estudios de Posgrado. 

TEMARIO 

1 METODOLOGIA: 1 . 1 Enfoque de Di
nómica de Sistemas. 1.2 Identifica
ción del Problema y Conceptualiza
ción del Sistema. 1.3 Introducción a 
Dynamo. 1.4 Formulación del Modelo. 
1.5 Análisis del Modelo. 1.6 Dynamo 
111 y Macros. 2 TALLER: 2.1 Crecimien
to de una urbe. 2.2 Crecimiento de la 
urbe en área finita. 2.3 envejeci
mientos de los edificios para oficinas. 
2.4 Crecimiento de la población . 2.5 
Población y estructuras empresa
riales. 2.6 Población y vivienda. 2.7 
Vivienda y empleos. 3. APLICA
CIONES: 3.1 Planeación del De
sarrollo Regional: Istmo de Tehuante
pec. 3.2 Modelo para la planeación de 
la política petrolera en México. 

PROFESORES: 
DR. JOSE DE JESUS ACOSTA FLORES 
M. EN C. LUIS MARIO LEON ESTRADA 
MAT. MARIO RODRIGUEZ GREEN 
M. EN l. JORGE SIL VA MIDENCES 

• ADMINISTRACION DE 
PROYECTOS EN· INFORMATICA 

Duración: 40 h. Fechas: 11 al 22 de 
febrero. Horario: l. a V. de 17 a 21 h. 
Coordinador: lng. Benito Zychlinski 
Zychlinska. 

TEMARIO 

1.- SISTEMAS DE INFORMACION. • 11.
El ENFOQUE SISTEMICO EN El DESA
RROLLO DE PROGRAMAS. • 111.-PLA
NEACION EN El CICLO DE VIDA DE 
UN SISTEMA. • IV.- CONTROL DE CA
LIDAD. • V.- ESPBCIFICACION DE RE
QUERIMIENTOS DE USUARIO • VI.
DIAGRAMAS WARNIER-ORR. • VII.
ARQUITECTURA DEL SISTEMA. • VIII.
PROGRAMACION ESTRUCTURADA. • 
IX.- PLANES DE PRUEBA. • X.- OPERA
CION Y MANTENIMIENTO. • XI.- ME
SA REDONDA Y CASOS PRACTICO$. 

Gaceta UNAM 17 de febrero de 1985 

PROFESORES: 
ING. JOSE ADOLFO FLORES CORONA 
ING. MARIO PALOMAR ALCIBAR 
ING. BENITO ZYCHLINSKI ZYCHLINS
KA 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
APLICADO 

Duración: 40 h. 
Fechas: 18 de febrero al 1° de marzo 
Horario: l. a V. de 17 a 21 h. 
Coordinador: lng. Jesús Avila Espino
sa. 

TEMARIO 

1. GENERALIDADES DE MANTEN!· 
MIENTO. - 2. ADMINISTRACION. --

3. FILOSOFIA DE MANTENIMIENTO. 
- 4. MEDICINA DEL TRABAJO. - 5. 
PRIMAS DE SEGUROS.- 6. PLAGAS 'V 
ROEDORES. - 7. LIMPIEZA Y DESIN
FECCION. - · 8. PROTECCION CON
TRA LA CORROSION.- 9. PINTURA 
- 10. JARDINERIA. - 11. MAN· 
TENIMIENTO CIVIL. - 12. PREVEN 
CION EN SISMOS.- 13. IMPERMEA 
BILIZACION.- 14. LUBRICACION.-
15. MANTENIMIENTO MECANICO. -
16. SOLDADURA. - 17. INSTALA 
ClONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
- 18. PROTECCION CONTRA INCEN 
DIO.- 19. ILUMINACION.- 20. INS
TALACIONES ELECTRICAS.- 21. ME
SA REDONDA. 
PROFESORES: 
ING. JESUS AVILA ESPINOSA 
ING. RUBEN AVILA ESPINOSA 
ING. ARMANDO CEBALLOS ALDAPE 
ING. ANDRES D. CHAVEZ SAÑUDO 
DR. VICTOR M. ESPINOZA Y DE LEON 
ING. MANUEL F. GUERRERO FERNAN
DEZ 
ING. JESUS HERRERA FERNANDEZ 
ARQ. FRANCISCO HERRERA HERNAN
DEZ 
ING. JUAN FRANCISCO LUGO 
ING. ARTURO LOPEZ ARCE 
ING. FLAVIO MARQUEZ OROZCO 
LIC. ANTONIO MACIAS NAVA 
ARQ. ALFREDO ORTIZ SANCHEZ 
ING. ANTONIO ORTEGA Y MONTA
ÑO 
ING. JOSE PEQUEÑO GARZA 
ING. FRANCISCO JAVIER SAÑUDO 
SRA. LILIA VELAZQUEZ ARCOS 

• MA TEMA TICAS APLICADAS 
A LA INGENIERIA 

ESTRUCTURAL 

Duración: 40 h. Fechas: 18 al 29 de 
marzo. Horario: L a V. de 17 a 21 h. -
Coordinador: M en 1 G. Rafael Arando 
H. 

• INSTRUMENT ACION 
ELECTRONICA 

Duración: 48 h. Fechas: 18 al 30 de 
marzo. Horario: l. a V. de 17 a 21 h. y 
S. de 9 a 14 h. 
Coordinador: M. en C. Caupolicón 
Muñoz Gamboa . 

• INSTALACIONES ELECTRICAS 
PARA EDIFICIOS 

Duración: 42 h. Fechas: 11 al 29 de 
marzo. Horario: L. a V. de 18 a 21 h. 
Coordinador: lng. Guillermo Aguilar 
Campuzano. 

• TELECOMUNICACIONES VIA 
FIBRAS OPTICAS 

Duración: 25 h. Fechas: 25 al 30 de 
marzo. Horario: l. a V. de 17 a 21 h. y 
S. de 9 a 14 h. 
Coordinador: lng. Francisco J .. Men
dieta. 

• ANALISIS Y COSTOS 
UNITARIOS 

Duración: 45 h. Fechas: 4 al 15 de 
marzo. Horario: L. a V. de 17 a 21:30 h. 

Coordinador: lng. Carlos Suárez 
Solazar. 
NOTA: Existe la posibildad de impar
tir estos cursos exclusivamente al 
personal profesional de su empresa o 
institución. 
También se informa que están dispo
nibles las notas correspondientes a 
los cursos impartidos por la D.E.C.F.I. 
Estos cursos están reconocidas por 
U.C.E.C.A. Número de Registro 
Y5UNA-2907220013. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
DIVISION DE EDUCACION CONTI
NUA. Facultad de Ingeniería, UNAM. 
Palacio de Minería. Calle de Tacuba 
No. 5, Centro, Delegación Cuauhté
mac, 06000 México, D. F., Telélonos: 
521-40-20 y 521-73-35. 
Horario de oficina: de 9:00 a 20:00 h, 
de lunes a viernes. 

Seminarios del Departamento 
de Alimentos 

XX Aniversario de 1 a División 
de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Química 
1985 

Febrero 

Día 8. M er;1 C Mariano Gutiérrez: 
Perspectiva de la fermentación sóli· 
da. 
Día 15. Ingeniero Luis F. Romayo Ro
mírez: Almacenamiento y conserva· 
ción de granos. 
Día 22. M en C María Ofelia Buendía 
Gonzólez: Métodos de panificación. 

Marzo 

Día 1 a. M en C Angel Torreblanca: La 
investigacion en el Departamento sJe 
Ciencias de la Nutrición y de los ali· 
mentos, UIA. 
Día 8. Doctor Alejandro Treviño Por
k-er: La importancia estratégica de los 
alimentos en la economía mundial, 
Día 9. Doctor Roberto A. Cervantes: 
La investigación en la FES Cuautltl6n. 
Día 22. Doctora Cristina Cortina: Mu· 
tllgenos y carcinógenos en alimentos. 
Día 29. M en C Yoja Gallardo: La in· 
vestigaclón en alimentos en -el Depar· 
tomento de Graduados de ENCB, IPN. 

Lugar: Salót. 4-AB. 
Informes: Dr. Pedro Valle Vega. 
Teléfono 550-52·15, extensión 2440 
Hora: 9:00 h. 

Gaceta 
UNAM 
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Rector 
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Secretario General 
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Administrativo 

Act. Carlos Barros Horcas itas 
Secretario de lo Rectoría 

Lic. Eduardo Androde S6nchez 
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t]USICA 

Ciclo: Retrospectiva de cine austriaco 

El ángel del trombón 
De: George Wilhelm Pabst 
SAO\ CINEMATDGRAFICA 
FDSFORO 
!San lldefonso No. 43, Centro) 
Boletos: $30.00 
Jueves 7/ 10:00. 12:00. 16:00 v 18:00h. 

Ciclo: Retrosl)fJct•va de eme austriaco 

lulú 
De. Rolf Th1ele. 1962 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
(San l!defonso No. 43, Centro) 
Boletos: S30.00 • 
Viernes 8 / 10:00, 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 

Ciclo: Retrospectiva de cine austriaco 

Knaga Mussa 
De. Goetz Hagmueller, 1977 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FDSFORO 
(San lldefonso No. 43. Centro) 
B~atos: $30.00 · 
Silbado 9/10:00. 12:00, 16:00 y 
18:00h. 

Ciclo: Retrospectiva de cine austriaco 

llegué como un 
extraño 
De Titus leber, 1978 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
(San lldefonso No. 43, Centro) 
Boletos: $30 00 • 
Domingo 10/10:00, 12:00, 
11:00 y 18:00 h. 

Bellfsima 
o., Luchino V1scon11 
AUDITORIO JUSTO SIERRA DE 
HUMANIDADES. C.U. 
Boletos: $40.00 

S6bf¡do 9 y domingo 10/ 17:00 h. 

Ciclo: H1st0f1a del Cine 
111. Escuelas y Tendencias Notables 

El último de los 
hombres·· 
F W Murnau (1924) 
PALACIO DE MINERIA 
(Tacuba No. 51 
Boletos 830 00 · 
S6bodo 9 / 16:00 V 19:00 h. 
·'En colaborac1ón con el Instituto 
Alemán Goethe. 

Ciclo: Cme Polaco Contemporjneo 

Todo en Venta 
O~r Andrze¡ Wa¡da 
(1968) 
CASA DEL LAGO 
Antiguo Bosque de Chapultepec 
Adm•sión.S20.00 • 
SMJado 9 y domingo 10/16:00 h. 

JUEVES 7, FEBRERO DE 1985 o 
UNIVERSITARIOS 

Ciclo: Pas1ón y razón 

Jane siempre será 
Jane • • 
Walter Boc~meyer (1977) 
PALACIO DE MINERIA 
(Tacuba No. 5) 
Boletos: $30.00 • 
Domingo 10/11:00 h. 
• • En colaborac•ón con el Jnsmuto 
Alemán Goethe. 

Ctclo:DW. Gnff1th. 

Rescate del niño del 
éguila 
De Edwrn S. Porter 

la casa solitaria 
De; O.W. Griftith, 1909 

la operadora de 
Lodedale 
De: D.W. Gr~tf•th,19ll 
SAlA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
fSan lldefonso No. 43. Centro) 
BoJetos: $30.00 · 
lun .. n /10:00, 12:00. 16:00 y 

, 18:00h. 

Los mosqueteros de 
Pig Halley 
De: O.W. Gr~fflth.1912 

El sombrero de 
Nueva York 
De: O.W. Gflfftth, 1912 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
(San lldefonso No. 43, Centro) 
Boletos: &30.00 • 
Monos 12/10:00, 12:00, 16:00 v 
18:00h. 

ljELEVISION 

Orque1ta Filannónica de la UNAM 

Director· Annando Zay .. 
Obertura El cazador furtivo , Weber 
Danzas eslavas. Dvorak 
Canto Lat1noamencano, K un Aldana 
Swte de El páJaro de fuego , 
Stravmsky 
CONSERVATORIO NACIONAL DE 
MUSICA 1 AUDITORIO SILVESTRE 
REVUELTAS 
(Pres1dente Mazar1k No 5'82) 
Entrada hbre 
viernes 8 1 19:00 h 

1 Temporada de Conc1ertos 1985 
Conciertos Escotares 

Programa No. IV: 
Conc~erto dedicado al Con~rvatono 
Nac1onal de Müs1ca 
D1rector: Ennque Bamos 
Auditorio Silvestre Revueltas 
Pres~deme Mazarik No. 582 
Viernes 8 /19:00 h. 

Programa No. V: 
Conc•erto dedicado a la Penitenciaria 
Sama Martha Acatilla 
Drrector · Armando Zayas 
GimnasiO de la Pemtenciarla 
Viernes 15/12:00 h. 

Programa No. VI· 
Conc1erto ded•cado a la Facultad 
de EstudiOS Super~ore~ CuautrtUm 
O~rector: Ennque Barnos 
Brblioteca de la FES CuautJIIén 
Jueves 21/12:00 h. 

I30NFERENCIAS 

El proceso 
democrático 
en Brasil 
Franc•sco Juliau 
AUDITORIO MARIO DE LA CUEVA 

(Torre 11 de Humanrdades, 149 piso) 

Jueves 7 / 18:30 h. 

EuRsos 
Talleres libres en el 
Museo del Chopo 
Danza (Niftos y adultos) 
Periodismo cultural 
Poesfa 
Oisei\o 
Carpinterla (Infantil) 
Redacción 
entre otros. 

Ug---···· .... 

~m 
~~ 
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 
No. lO 
Tels 535·22-88 v 535-21·86 

Tiempo de Filmoteca 
C1clo. Humor mglés 

Jueves 1 No. mi querida hija 
(No. my darhng dau"ghter, 1964) 
De Bettv Box 
Con Mrchael Redgrave, Juhet M1ils y 
M1chael Gra1g 

v;ernesa Un espectro travieso 
(Bhthe spmt, 1945) 
De Dav•d Lean 
Con Rex Hamson v Constante Cummings 

Canal 8 /23:00 h. 

I]EATRO 

Reestreno: s•bado 9/18:00 h. 

de Esqwlo 
Ouecc•ón: José Solé 
Escenogralla. vestuar•o y efectos 
mus•cates Jose Solé 
Uummac•ón: Anuro Nava 
ProduCCión: Alvaro Arr•ola/SusanG•Uhog 
Asrstentes de d•recc•ón: Fernando 
Aub10 v M1guel Solórzano. 
Con Arturo Bertstaln, M1guet 
Solórzano, Fernando Rub10, Juan 
Romanea. Jav1er Cast1Uo, Martm 
Soto, René Gat1ca. Salvador Delgado, 
Victor López. Jorge Roldán, Callos 
Valero, Etoy RoJaS, Arturo Muñoz. 
f-ehpe Morelos. Aubén Ov1edo, Lws 
Jav1er Guttérrez, Edgar Mena. Carlos 
Lezana, R1cardo Abarca, lsai Ponc1o, 
Juan Ramón Manzo, Alfredo Barrera, 
Jesus luna, Anuro C1sneros, Vladrm11 
Escareño, Alfredo Garc1a Márquez. 
Bol•var Hack 
TEA TAO JUAN RUIZ DE ALARCON 
Cenuo Cul!ural Unrvcrsitario 
Func1oncs 
Jue'll'es/20:30 h. Agamemnon 
Viernes/20:30 h. Coéforas y 
Euménrdes 
Sábado/18:00 v Domingo/ 17:00 
h. Orestrada completa 

Boletos $500.00 

l3uRSOS 

Curso de Extensión 
Académica Mario de 
la Cueva sobre 
Derecho del Trabajo 
Coordmac16n de Extens16n 
Universitarra 
Facultad de Derecho 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 
Organi:r.ac1ón Estudiantil 
Universi taria Prax1s 
18 al 22 de febrero 

lunes 18 
Auditono Jus Semper loquitur. 
Facultad de Derecho 
Palabras det Lie. Fernando Curiel, 
Coordinador de extensión 
Universharia. 
18:00h. 

Dec:taratoria inaugural por el 
Rector de la UNAM, D•. Jorge 
Carpizo MacGrego•. 
18:10 h. 

Presidente de mesa: Dr. Miguel 
Acosta Romero. dtrector de la 
Facultad de Derecho. 

Semblanza del 
maestro Mario de la 
Cueva 
LIC. Ana LUISa IZQUierdo, 
inves11gad0f8 del1nstituto de 
Investigaciones Filológrcas 
18:15 h. 

Naturaleza y concepto 
del derecho del 
trabajo 
Lic José Campillo Sámz-, director 
general deiiNFONAVIT 
18:35 h . 

Preguntas 
19:25 h. 

Martes 19 
Pres1dente de mesa· l1c. Jorge 
Madraza. d~rector del tnst1tuto de 
Investigaciones Jurfd•cas 

El derecho social y 
el Artículo 123 
Constitucional 
Dr. Javier Paw'\o, Dlfector General 
de Asuntos Jurfdicos de la 
Secretaria del Trabajo v Prev1sión 
Social. 
18:00h. 

UNAM /IMSS 

Estreno: Viernes B de febrero 

21 :00 h. 

Héctor Orte~a en: 
la Muerte Accidental 
de un Anarquista 
de Oario Fo 
Oirecc•ón: Jod Luis Cruz 
Escenografía José de Sant1ago 
llummac1ón v vestuario. José de 
Sant1ago, José Luts Cruz 
Con Joaquin Garr~o. Mtguel 
Flores. Maria González. Carlos 
Mendoza. Emtho Ebergenv• v 
Gwllermo Henry. 
TEATRO REFORMA DEL IMSS 
RP.forma v Burdeos 
Boletos s 600.00 · 
Martes a Vierne•/20:30 h. 

dbado1 y domlngol /18:00 h. 
· 50 %de descuento a estudtantes 
v maestros de la UNAM 
Oerechohab1entes dei!MSS ISSSTE 
(de martes a ¡ueves) 

UNAM 1 UAS 1 ISSSTE 

Ea1renos: Vierne1 1 &/ 21.00 hra. y 
S-do 11/19.00 hro. 

El Jinete de la Divina 
Providencia 
Au1or y d~tector : O.e~~r U.ra 
Escenograffa y 
vestuario: Adrian Ri'lera 
Iluminación José Alfonso Flores 
Taller de Teatro de 1~ 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Con: Martha Salazar. 
Germán Ben i1ez. Manuel Milre. 
Fernando Mejia. Rodolfo Arrlaga. 
Sergio lópez, Lazaro 
Fernando, Claudia Apodaca. Alberto 
Soleán. Miguel Angel 
Valencia y Hktor Monge 

FORO SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
Centro Cultural Universitario 

Funciones: De 
métf"les a Viernes 20 30 hrs 
Sábados ; 19 00 hrs 
Domingos 1 18 00 hrs 
del 15 al 20 de febrero 
Boletos: S 400.00 

LA 
REPRESENTACION 
de Dav•d Olguin Cello y Contrabajo: Gabtiela 
D~rección : Rodrigo Johnson Guadala¡ara y José A. Areán 
As1stente de d•rocc•ón: Maria Tamba Cuadro en escena: Néstor 
Müs1crt or~ginal: José Alberto Areán TEATRO SANTA CATAR/NA 
Con: Carlos Duarte, Ana Gardos v Pza. de Sta. Catarina No 10, 
Cectlta Kuhne Covoacáo 

Presentada por los alumnos del Centro Universitario de Teatro. 
Entrada libre 

Funciones; 
Jueves y Viernes/ 20:30 h. SAbados/20:00 h. Domlngol/18:30 h. 

la relación de 
trabajo 
Lic José Dávalos. profesor de la 
Facultad de Derecho. 
19:00 h. 

Preguntas 
19:50 h. 

Miércoles 20 
Presidente de mesa: Dr. Hugo !talo 
Morales Salda na, D1rector del 
Seminario de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Facultad de 
Derecho. 

la empresa y el 
derecho del trabajo 
L1c. Urbano Farias, profesor de la 
Facultad de Derecho. 
18:00h. 

Régimen jurídico de 
los trabajadores al 
serviC<io del Estado 
Lic . Porfirio Marquet, profesor de la 
Facultad de Derecho. 
18:40 h. 

Receso 
19:20 h. 

El bando de 
Venustiano Carranza 
del 1 º de agosto de 
1916 
L1c. Braul1o Ramlrez Aeynoso, 
D~rector General de Asuntos 
Juríd1cos. UNAM 
19:30 h. 

Preguntas 
20:10 h. 

Jueves 21 
Pres•dente de mesa: José Lu1s López 
Chavarrfa, Organiz-ación Estud•ant•l 
Un1vers1tar•a PraKis. 

la procuración de la 
defensa del trabajo 
Dr. leoncto Lara. Procurador 
General de la Defensa del Traba¡o 
18:00 h. 

Receso 
18:60 h. 

la administración 
pública del trabajo 
en México 
Lic . Santia'go Barajas, investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Jurfdtcas. 
19:00h. 

Pregunta• 
19:60 h. 

Viemes 22 
Pres1dente de mesa:Mtro. Rtcardo 
Méndez Silva. Director General 
de Extensión Acadámica 

El derecho del 
trabajo y la tercera 
edad 
uc. t:uqueno Guerrero, Director 
General del Instituto Nacional 
de la Senectud 
liii!Wu. 

Receso 
18:50h. 

El derecho al tiempo 
libre 
Or. Edmundo Gon:r.élez llaca. 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Pollticas y Sociales. 
19.00 h. 

Pregunta• 
19:50h. 

AULA JACINTO PALLARES DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 
Se otorgará constancia de 
as•stenc•a 
lnscnpctOnes: Instituto de 
lnvest1gac1ones Jurldicas. Torre 11 
de Human1dades. 4~ piso, Sr. 
Joaquln Alvarez del Caslíllo. 
Tel.: 548-55-32 

Curso 

Recomendaciones 
metodológicas para 
la elaboración de 
trabajos de titulación 
profesional 
Prof Gustavo de la Vega 

SAN ILDEFONSO 
Febrero11 ,13y16/ 17:00a 
19:00 h. . 
Inscripciones en la sede 

Este cartelera aparece publicada en este diario el die jueves de ceda semana. 
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