
Se donó 
a la UNAM 

~ ~ la película 
('Muros de fuego" 
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lA EVOLUCION QUIMICA 
DEL UNIVERSO 

los doctores Manuel Peimbert y Al
fonso Serrano, del Instituto de As
tronomía de lo UNAM, llevan o cabo 
uno investigodón sobre lo evolución 
químico del Universo,con el fin de de
terminar lo variación de los abundan
cias químicos o lo largo de los dife
rentes etapas evolutivas de los gala
xias, así como poro indagar sobre sus 
causas y consecuencias. 

INMIGRACION Y 
VIVIENDA 
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En uno perspectivo general, en las 
tres últimos dééadas se ha producido 
un gran movimiento migratorio rural
urbano en América latina, la cual ha 
dado lugar a lo "marginalidod de lo 
pobreza", caracterizada por el origen 
rural y la residencia en barriadas o ' 
vecindades. 
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Exposición 
de 

libros cientificos 
británicos 

ORGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Elevar el nivel académico es un imperativo social 

Inauguración de las· sesiones 1985 
de~ Consejo de Estudios de Posgrado 

• Se e/aboraró un programa realista de preparacipn de recursos humanos en docencia e 
, investigación 

El doctor Jorge Car:pízo .rolicitó al Consejo de Estudios de Posgrado la elaboración de un programa realista de preparación de recursos humanos 
en docencia e investigación, arpQnerse en marcha la~ sesiones 1985 del CEP; le acompañaron en et presidium la maestra Margarita Vera, lm 
doctores Jo.~é Narro Robles, Abe/ardo Vi/legas, Jaime MartuscelU e Ignacio Sosa. 

e omo una respu~ta .~las necesida
des de la lnstltucwn, el doctor 

Jorge Carpizo, rector de la UNAM, so
licitó al Consejo de Est!ldios de 
Posgrado (CEP) la elaboración de un 
programa realista de preparación de 
recursos hum'anos en docencia e inves
tigación, el cu~l deberá ser concluido 
en mes y medio. 

Durante la inauguración de las se
siones 1985 del CEP, el doctor Carpi-

zo consideró que la Universidad Na- _ 
cional terminó su proceso de diagnós
tico de. necesidades; por ello,dijo, es el 
momento de definir acciones concre
tas; esto es, medidas tendentes, en 
mayor escala, a la syperación de las 
divisiones de estudios de posgrado. 

Luego de manifestar su compromi
so de bríndar un mayor apoyo a esa 
área, en el marco de las limitaciones 
existentes~ el Rector de la UNAM indi-

có que en materia de estudios de 
posgrado la Universidad tiene una 
gran responsabilidaci nacional, en ra
zón de que posee una mayor capaci
dad instalada, en comparación con 
otras instituciones de educación supe
rior en el país. La UNAM, por vivir 
inmersa en una serie de problemas, no 
ha podido prever _el futuro de los re
cursos humanos; hoy esa tarea se de
be realizar. (Pa.a a la pág. 2 7) 

Disciplina esencial en el estudio dé los 
procesos culturales __ 

Aper~ura oficial de la 

carrera de Etnomusicología 

en la UNAM 
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Información General 

E 1 pasado jueves se inauguró la Ex
posición de libros científicos bri

tánicos en las instalaciones del Centro 
de Información Científica y Humanís
tica (CICH). 

La inauguración estuvo a cargo del 
doctor Barry Brown, representante 
del Consejo Británico, quien señaló 
que en los últimos años las relaciones. 
entre sus colegas del Centro Anglo
mexicano de Recursos, Información y 
Biblioteca y el CICH se han estrecha
do, y expresó su placer por visitar esta 
última dependencia. 

Exposición de libros científicos británicos en el 

Centro de Información Científica y Humanística 
uno de los acervos científicos v técni
cos más grandes del mundo . . 

La directora del CICH, maestra 
Margarita Almada de Ascencio, agra
deció al doctor Barry Brown su apoyo 
para que esta exposición se llevara a 
cabo, así como a su propio equipo de 
trabajo y en especial a la licenciada 
Piedad Déctor, encargada de la Bi
blioteca del CICH. 

Dijo que el Consejo Británico di
funde mensualmente la revista British 
Book News, guía de los libros publi
cados en la Gran Bretaña, y añadió 
que tratándose de ciencia, medicina )' 
tecnología en general, la Gran Breta
ña contribuye y al mismo tiempo se 
beneficia de programas de colabora
ción con otros países, y junto con otras 
organizaciones nacionales el Consejo 
Británico desarrolla un importante 
trabajo al difundir en el mundo, fácil 
y rápidamente, el conocimiento y lo
gros británicos. El doctor Brown agregó que la co

lección de libros de consulta británi
cos presentados forma parte de la 
Science Reference Library, sección de 
consulta de la Biblioteca Británica, 
una de las instituciones que contienen 

Si se requiere de asesoría con refe
rencia a libros británicos o de cual
quier campo de la ciencia, informó,la 
persona interesada deberá acudir a la 
Biblioteca del Consejo, ubicada en An-
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Coordinación de Planeación y Presupuesto 

Sistema Integral de Actualización 

Curso- taller: Formación de instructores 
C o n v o e a t o. r i a 

La Dirección General de Estudios Administrativos invitaalcurso- taller 
Formación de instructores, que tiene como 

Objetivos: 
- Integrar un banco de instructores que faciliten el soporte y apoyo téc

nico al programa de actualización para el personal administrativo de 
confianza. 

Al término del taller los participantes estarán en condiciones de: 
- Identificar el contexto básico en el cual se desenvuelve un instructor 

en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. ' 
- Conocer sus recursos mediante la experimentación y vivencias de las 

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

- Analizar y obtener conclusiones del método y las técnicas activas de 
la enseñanza-aprendizaje, aplicadas a la formación de recursos hu
manos. 

Dirigido a: 
- Personal administrativo de confianza de lo UNAM. 

Requisitos: 
~ Presentar solicitud de inscripción y fotocopia del último talón de che

que en esta Dirección General. 

Datos del curso: 

Fechas de inscripción: 
Fechas de impartición: 
Horario: 
Sede: 

Cupo máximo: 
Instructoras: 

Información general: 

del 11 al 15 de febrero. 
del 18 a 1 22 de febrero. 
de 8:00 a 10:00 horas. 
Dirección General de Estudios Admi
nistrativos (Sala de cursos). 
20 participantes . 
psicólogas Lourdes Villar V. y Luz 
María Sotomayor B. 
Departamento de Selección y Capacita
ción, teléfono 655-13-44, extensión 
2126, de 8:00 a 15:30 y de 17:30 a 20:00 
horas. Atención de la señorita Xóchitl 
Mendieta. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, O F, febrero de 1985. 

LA DIRECTORA GENERAL 
CP María Teresa Soto Ruiz de Brecho 

• Forman parte de la Science Reference Library, sección de 
consulta de la Biblioteca Britónica, institución que cuenta 
con uno de los acervos cientrficos y técnicos mós grandes 
en el mundo 

La maestra Margarita Almada de Ascencio expresó su beneplácito por la realización de la Ex
posición de libros científicos británicos en el CICH, en acto en el que estuvo acompañada por 
los doctores Patrie Villa y Barry Brown. la maestra Ma. Teresa Gutiérrez de Ma('gregor, el 
químico Héctor Delgado, la maestra El'i<l Barberena y la licenciada Piedad Déctor. ., 

tonio Caso 127, colonia San Rafael, 
donde existe una colección completa 
de bibliografías británicas, así como el 
acceso en líneas al banco de datos Bri
tish Books in Print y a los archivos UK 
Marc de Blaise. 

El Consejo Británico es un organis
mo apoyado por su gobierno para pro
mover cualquier tipo de relación cul
tural entre Gran Bretaña y otros países. 
La exposición de libros británicos, cu
yo nombre es Current Scientific Refe
rence Book, es una muestra intineran-

te. Por lo tanto estará en el CICH has
ta el 15 de febrero para posteriormen
te partir a las Islas Filipinas. 
La-s materias que abarca esta exposi
ción son las siguientes: ciencias de la 
vida: ciencia de la planta y la agricul
tura, ciencia animal, biología y bio
tecnología; ciencia física y tecnología: 
ciencia de la Tierra; energía, ingenie
ría, computación y matemáticas; fí
sica y química; temas de interés gene
ral, entre otras. 

El horario de visita a la muestra es 
de 8:30 a 19:00 h. • 

Correspondientes al primer trimestre de 1985 

Seminarios de investigación 

El Departamento de Bioquímica de 
la Facultad de Medicina invita a sus 
seminarios de investigación corres
pondientes al primer trimestre de 
1985, que se llevarán a cabo los mar
tes a las 18:00 h, en la Sala de Juntas 
del departament-o. 

Febrero 

Día 12: Purificación de la 17 beta
hldroxi asteroide deshidrogenasa de 
placenta humana, en un único paso 
cromatográflco. 
Guillermo Mendoza Hernández, del 
Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina. 
Día 19: Efecto del gossypol a nivel mi
tocondrial. 
Federico Martínez, del Departamento 
de Bioquímica de la Facultad de Medi
cina. 
Día 28: Regulación de la ATPasa 
{Na+, K+} de riñón. 
José A. Holguín, del Departamento 
de Bioquímica del Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez. 

Marzo 

Día 5: Efecto de la adenosina en la he
patotoxicidad aguda producida por 
etanol y tetracloruro de carbono. 
Victoria Chagoya, del Departamento 
de Bioenergética del Centro de Inves
tigaciones en Fisiología Celular. 
Día 12: Regulación por calmodulina 
de la fosforilación de la ATPasa de· 
pendiente de CaH de membranaA 
plasmática. • 
Jaime Más Oliva, del Departamento 
de Bioenergética del Centro de Inves
tigaciones en Fisiología Celular. 
Día 19: Hormona hiperglucemiante de 
"Procambarus bouvieri". 
Pedro Campos Mullaney, de los de
,lartamentos de Bioquímica del Insti
tuto Nacional de la Nutrición Salvador 
Zubirán y de la Facultad de Medicina. 
Ola 26: Estudio de un pollpéptido ob
tenido del hígado de rata, con posible 
actividad biológica. 
Aída Hernóndez Tobías, del Departa
mento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina. 
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Se dbri6 oficialmente esta carrera en la UNAM A 1 abrir oficialmente la carrera de 
Etnomusicología, el doctor Jaime 

Litvak King, director del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, dijo 
que la creación de esta área es "la sal 
vación de la música que se está per
diendo o está cambiando". 

El doctor Litvak King señaló que en 
toda la música se encuentran raíces ét
nicas, desde Beethoven y Chaikowski 
hasta Los Beatles, por ejemplo, pasan
do por el blues y otros ritmos; por ello, 
dijo, la música es importante en 
nuestra forma de vida, y por lo tanto 
es fundamental estudiarla para cono
cer a fondo las manifestaciones de 
nuestra cultura. No es intrascendente 
la inauguración de una carrera de 
Etnomusicología porque "es la venta
na más clara para ver lo que ocu.rre en 
nuestra cultura". 

La etnomusicología es sustancial en el 
estudio de los procesos culturales del país 

• En toda música se encuentran rafees étnicas, desde Beethoven y Chaikowski hasta 

Los Beatles, por e¡emplo, pasando por el blues y otros ritmos 

Dijo que la función de la etnomusi
cología es salvar la música que se pier
de o que cambia, no porque no deba 
perderse o cambiar, sino porque nece
sitamos ser testigos de ella en todo mo
mento para entender cómo cambian 
nuestra cultura y nuestro país. 

En este sentido, continuó, la segura 
recopilación de los hallazgos, su con
servación, divulgación y uso por futJt
ras generaciones de antropólogos són 
factores sumamente valiosos. · 

El doctor Litvak manifestó el deseo 
de que cuando se gradúe la primera 
generación "tengamos ya una recopi
lación y una función que apoye a los 
jóv.enes estudiantes de música, a fin de 
lograr la verdadera labor de la es
cuela y de la carrera". 

El doctor Jaime Litvak Kíng presidió el acto de apertura de la carrera de Etnomusicalogía.; le acompañaron en el presídium el maestro Abel M a
ni Andrade. los licencilldos Thusnelda Nieto jara y Jorge E. Suárez, los maestros M.artha Gómez y Hugo Gtassíe, ~ como el doctor Felipe 
Ramírez Gil. 

"Cuando nuestros ínclitos de chiri
mía y tambor, cuando nuestras sona-

Les dio posesión el licenciado Brígic)o Navarrete Fimbres 

Nombramientos en la Dirección 
General de Servicios Auxiliares 

• El ingeniero José Luis Reves Gutiérrez, subdirector de Te-
lecomunicaciones . 

• El licenciado Jorge Loyo Segura, subdirector de Operación 

• Fueron ratificados los licenciados Jorge Méndez Duarte, 
Sonia Corzo Toledo y Leoncio Palomares Alvarez, en la 
Subdirección de Servicios, en la Coordinación de Proyectos 
Especiales y en la Jefatura ·de la Unidad Administ~ativa, 
respectivamente 

E 1 licenciado Brígido N avarrete 
Fimbres, director general de Ser

vicios Auxiliares, dio posesión al inge
niero José Luis Reyes Gutiérrez como 
subdirector de Telecomunicaciones de 
esa dependencia universitaria, en sus
titución del doctor .Rodolfo Moreno 

A González, quien se desempeñaba al 
W' frente de la Subdirección de Comuni

cación y Estadística. 

Asimismo, dijo, se desempeñarán 
funciones de distribución del sistema 
telefónico en Ciudad Universitaria, 

jas y maracas estén entrelazándose el! 
la vida diaria de la Escuela Nacional 

contratación dé servicios telefónicos, 
análisis de cotizaciones de equipos pa
ra los sistemas de intercomunicación, 
elaboración del directorio telefónico 
de la UNAM, supervisión de trabajos 
de cableado, e instalación del equipo 
telefónico y mantenimiento. También 
se elaborará el proyecto de teleinfor
mática que enlaza a todas las depen
denciBs universitarias, apuntó. 

Por otro lado, nombró también al 
licenciado Jorge Loyo Segura como 
subdirector de Operación, y entregó 
las ratificaciones correspondientes a 
los licenciados Jorge Méndez Duarte, 
en la Subdirección de Servicios; Leon
cio Palomares Alvarez, en la Jefatura 
de la Unidad Administrativa, y a Sonia 
Corzo Toledo, en la Coordinación de 
Proyectos Especiales. • 

· Durante el acto, al que asistió en 
representación del ingeniero José Ma
nuel Covarrubias Solís, secretario ge
neral Administrativo de esta Casa de 
Estudios, el licenciado Navarrete indi
có que las labores de la nueva subdi
rección buscarán participar, en coordi
nación con las diversas dependencias 
universitarias, · en la planeación, con
tratación·, instalación y mantenimien
to de los servicios telefónicos y de in
tercomunicación en la lJniversidad, 
diseñando sistemas que respondan ob
jetivamente a las necesidades presen
tadas por la comunidad universitaria 
en este campo. 

El licenciado Brigido Navarrete Htnbrn dio po8elión a nuevos funcionarios de la Dirección 
Generol de Servicios Auxilillres y ratificó a otros colaboradores de esta dependencia; estuvieron 
en el acto el ingeniero ]osé Luis Reyes, y los licenciados Sonill Corzo, Leoncío Palomares, jorge 
Méndez y Jo:-.ge Loyo. 
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de Música, con el cello, el bajo y el 
oboe, entonces tendremos la verdade
ra función de la carrera". 

Por su parte, el director de la Es
cuela Nacional de Música, licenciado 
Jorge E. Suárez, agradeció durante la 
ceremonia al doctor Felipe Ramírez 
Gil sus esfuerzos por rescatar la músi
ca étnica, la cual se ha ido perdiendo, 
y por la creación de la carrera de Etc 
no musicología. 

Al recibir un diploma de reconoci
miento de manos del licenciado J uá
rez, el doctor Ramírez Gil dijo, por su 
parte, que buscar la creación de la 
carrera de Etnomusicología la había 
considerado una obligación. "Al dar
me cuenta de la situación que impera
ba en México en este campo decidí 
prepararme en el terreno de la antro
pología. Fue entonces cuando percibí 
la gran necesidad que tiene nuestro 
país de e-Specialistas y profe
sionales que se dediquen al estudio de 
la etnomusicología, inclusive mi tesis 
lleva el título de La Etnomusicología 
y su aplicación en México''. 

El doct.or Ramírez Gil hizo una pe
queña relación de los objetivos de la 
Escuela Nacional de Música y de có
mo surgió bajo una óptica nacionalis
ta dela música. 

Posteriormente señaló que la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co, en cumplimiento con sus fines hu
manísticos y científicos, ha procurado 
ampliar su radio de acción para abar
car el máximo de conocimiento posi
ble; en esa medida puso todo su empe
ño tJara crear esta carrera que , sin du
da, hacía falta en el país. 

Finalmente agradeció a las autori
dades universitarias el apoyo que le 
brindaron, y afirmó que éste es el pri
mer paso a seguir para lograr los obje
tivos que se ha propuesto . • 
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Con un monto de 27 millones de pesos 

Convenios de Riesgo· Compartido UNAM- CONACyT 

y tres empresas industriales mexicanas 

• Vienen o consolidar una estrecha colaboración entre las 
partes signantes 

• Beneficios o /o producción de bienes de capital para los 
sectores metal-mecónico y alimentario 

• Permitiró el ahorro de divisas que se invierten en la 
compra de maquinaria extranjera 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México, el Consejo Na

cional de Ciencia y Tecnología y tres 
empresas industriales mexicanas fir
maron. convenios de desarrollo tecno
lógico durante el mes de enero. 

Estos convenios de riesgo comparti
do, cuyo monto es de 27 millones de 
pesos, son de gran importancia puesto 
que las partes están dispuestas a correr 
los riesgos que toda innovación tecno
.lógica implica, y porque vienen a con
solidar una colaboración estrecha 
entre la UNAM, CONACyT y el sector 
productivo, en este caso para la pro
ducción de bienes de capital para los 
sectores metal-mecánico y alimenta
rio. 

El Programa de Riesgo Compartido 
es un instrumento creado por el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía con el próposito de fomentar la 
investigación tecnológica en institu
ciones nacionales, financiando a las 
empresas productoras interesadas has
ta en un 75% del costo total del proyec
to, a i:asas de interés preferenciales y 
asumiendo las eventuales pérdidas en 
caso de que el desarroli.o tecnológico 
no llegue a su adecuada instrumenta
ción. 

Así, dentro de este contexto, y como 
un ejemplo de la confianza que em
pieza a tener el sector productivo en la 
UNAM, grupos de investigación de di
versas facultades e institutos se en
cuentran trabajando en el desarrollo 
de tecnologías para resolver proble
mas específicos de la industria na
cional. 

Mosaicos Venecianos, SA, es la úni
ca organización que produce en el 
país ·ese tipo de productos. Empresa 
cien por ciento nacional, exporta tan
to mosaico como tecnología, la cual 
ha sido proporcionada por esta com
pañía para establecer en Colombia 
una fábrica con características seme
jantes a las de la planta que se en
cuentra en Cuernavaca, Morelos. Ca
be decir que una gran parte de la ma
quinaria empleada en la producción 
de estos materiales no se fabrica en 
México. 

El ingeniero Manuel Perdomo, di
rector general de la empresa, ha pro
piciado el acercamiento a la Facultad 
de Ingeniería con el objetivo de solici
tar el diseño y desarrollo de una má
quina requerida para incrementar la 
escala de manufactura. Actualmente, 
un grupo de investigadores encabeza-

dos por el ingeniero Alberto Ca
macho, de la misma facultad, realiza 
los trabajos de investigación finan
ciados por dicho Programa para cons
truir un prototipo de máquina para 
formar, empapelar, engomar y secar 
tapetes cuadriculados de mosaicos ve
necianos con capacidad de 250 unida
des por hora, cada uno de 15 x 31 mo
saicos. 

La realización de este prototipo 
permitirá evitar la compra de equipo 
y maquinaria extranjeros, con el con
secuente ahorro de divisas. El costo y 
calidad de la máquina elaborada en 
México serán competitivos con los de 
la maquinaria extranjera. 

El doctor Pablo Pérez Gavilán, del 
Instituto de Investigaciones Biomédi
cas, desarrolló un sistema de pasteuri
zación lenta y de bajo costo, con capa
cidad entre 200 y 1,000 litros diarios, 
registrado por la UNAM en agosto de 
1984 bajo la marca ALILAC. 

Este equipo permitirá al pequeño 
productor pasteurizar la leche en su 
propia granja, con una inversión muy 
baja comparada con la que requieren 
los equipos convencionales. De acuer
do a pruebas desarrolladas, la leche 
procesada con el sistema ALILAC tie
ne una duración 5 veces mayor que la 
de las leches existentes actualmente en 
el mercado, lo que proporciona gran
des ventajas desde el punto de vista de 
la comercialización del producto. 

La UNAM solicitó a la empresa 
CRIDEM, SA, ubicada en la ciudad 
de Toluca, fabricante de maquinaria 
y equipo industrial, la realización del 

las Residencias en Investigación 
C.Hnica son becas de la Secretaría de 
>alud 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 Clfnica 

la actividad principal de éstos es la 
ejecución de un proyecto de investi
gación clínica.debiendo realizarse, al 
menos en parte, en una dependencia 
autorizada de la SS. Los estudiantes 
dedicar6n a los estudios de maestría 
tiempo completo. 

Los residentes son, ademós, candi
datospara becas de la UNAM;"'otorga
das por la 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 

Residencias en Investigación Clínica 

doctorado en: Ciencia~ Médicas y 
Ciencias Biomédicas; y maestría 
en Estadística Aplicada a la Salud, 
y 

- Colegio de Ciencias y Humanida
des: maestría y doctorado en In
vestigación Biomédica B6sica, en 
las siguientes sedes: Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Cen
tro de Investigaciones en Fisio
logía Celular. y Centro de Inves
tigaciones en Ingeniería Genética 
y Biotecnología. 

Requisitos: 

- Haber terminado una especialidad. 
- Contar con un tutor aprobado por 

el programa de posgrado al cual 
se desea ingresar. 
Ser aceptado por alguno de los 
programas- de posgrado de la 
UNAM. 
Presentar un protocolo original de 
investigación clínica. 

Obligaciones del residente 

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

- Mantener una calificación mínima 
de B en tod.os su cursos teóricos. 

prototipo. Al desarrollar los trabajos 
de construcción, CRIDEM, SA, se in
teresó en ALILAC y firmó un conve
nio de riesgo compartido con la 
UNAM y el CONACyT, con el fin de 
continuar el desarrollo y explotar la 
tecnología de manufactura de equipos 
a escala comercial. · 

La empresa Oerlikon Mexicana, 
SA, es fabricante de bienes de capital, 
y se ha preocupado por adaptar y de
sarrollar tecnología en México. Ha
biendo entrado en contacto con el Ins
tituto de Física, y reconociendo en és
te la capacidad para desarrollar la 
tecnología necesaria para automatizar 
una fresadora producida por la propia 
empresa, firmó un convenio de riesgo 
compartido con CONACyT y el insti
tuto para llevar a cabo el proyecto. En 
este caso, el desarrollo tecnológico 
comprende la adaptación de los 
controles automatizados a la fresado
ra, el diseño de programas de opera
ción, la generación de planos y ma
nuales y el desarrollo del control me
diante microprocesadores. 

Estos tres proyectos de desarrollo 
tecnológico para el sector de bienes de 
capital han sido apoyados en su con
certación por el recientemente creado 
Centro para la Innovación Tecnológi
ca de la UNAM, a través del cual ya se 
han concertado 21 contratos de de
sarrollo tecnológico y licenciamiento 
con el sector productivo nacional, 
contribuyendo así a la vinculación de 
la UNAM con las necesidades de la 
planta productiva del país. • 

Características del tutor 

Debe estar reconocido por alguno 
de los programas de posgrado de 
la UNAM. 

- Trabajar en la institución donde se 
lleve a cabo el trabajo de tesis. 

- Se comprometer6 a dnr una ase-e 
soría constanTe y efectiva · al 
alumno durante sus estudios. 

- Ayudar6 al alumno a realizar el 
protocolo de ir.vestigación. 

- la tesis deber6 ser parte de la 
línea de investigación del tutor. 

Las solicitudes pueden recogerse 
en el Programa Universitario de In
vestigación CHnica y serón entrega
das junto con la documentación re
querida antes del 15 de febrero, en el 
mismo PUIC, con el doctor Cor
nejo Cortés. Para mayores informes 
hablar al 550-52-15, extensiones 
4817, 4802 y 4807. 
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Sobre la vida y obro de David Alfara Siqueiros 

Fue donada a la UNAM la película documental "Muros de fuego" 
• La viuda del artista entregó la cinta, filmada en 1968 • lntegraró et acervo de la Filmoteca de la Universidad 

U na copia de la película inédita en 
México Muros de fuego, docu

mental sobre la vida y la obra de Da
vid Alfaro Siqueiros, fue entregada en 
donativo a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por la viuda del 
famoso artista, señora Angélica Arenal. 

Al recibir la cinta, el doctor Jorge 
Carpizo, rector de esta Casa de Estu
dios, mostró su gratitud por esta 
valiosa contribución al acervo cine
matográfico de la Institución, y sub
rayó que la película quedará bajo la 
custodia de la Filmoteca de la UNAM, 
la cual se encargará de su exhibición 
pública, rescatando así un testimonio 
importante de la historia del México 
contemporáneo. . 

El documental fue realizado en 
1968 (dos años antes de la muerte de 
Siqueiros) por el director norteameri
cano Herbert Klein; debido a que la 
producción es estadounidense, la ver
sión original es en inglés, con Ricardo 
Montalbán como relator. 

Sin embargo, la Filmoteca realizará 
en el laboratorio una versión doblada 
al español, para lograr una mayor 
aceptación entre el público. Muros de 
(Qégo ha sido favorablemente acogi
da en las exhibiciones que ha tenido 
en varias ciudades de Estados Unidos, 
sobre todo en Nueva York, en donde 
fue distinguida con el premio Gallo de 
Oro por una asociación de críticos. 

La importancia de la película, la 
cual tiene una duración de 80 minu
tos, . es el testimonio sobre la trascen
dencia que para el arte mexicano tuvo 
el movimiento muralista, pues en 
ella aparece material de archivo sobre 
el trabajo de Diego Rivera, José Cle
mente Orozco, el propio Siqueiros y 
otros artistas. 

Al hacer entrega de la cinta, la se
ñora Angélica Arenal viuda de Si
queiros expresó que este donativo 
obedece a todo lo que Siqueiros reci
bió durante su vida de la UNAM. Al 

IV Curso de actualización 

Derecho 

bancario 

la Facultad de Derecho invita al IV 
Curso de actualización de Derecho 
bancario, con el tema Análisis y co· 
mentarlos a las nuevas leyes que re
gulan el sistema financiero mexicano 
y reformas a las leyes vigentes, que 
se llevar6 a cabo del 25 de febrero al 
1 o de marzo, a partir de los 19:00 h, 
en el Auditorio Jus Semper Loquitur 
de la facultad. 

lunes 25: Doctor Miguel Acosta Ro-
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El Rector de l{l UNAM redbió de maJWs de kJ señora Angélica Arenal, viuda del Pintor David Alfaro Siqueiros, una copia de la pelíc_ula ineanu 
en México "Muros de fuego"; les acompañan en la gráfica el licenciado Eduardo Andrade,laseñora Susana Ceballos y el maestro ManuelGon
zález Casanova. 

recordar la formación artística y 
política del muralista señaló que el 
germen de sus actividades cívicas 
coincidió con su entrada en la Acade
mia de San Carlos en 1911, y su parti
cipación en la huelga de ese mismo 
año. 

La huelga, agregó, duró más de un 
año, y en el Comité Directivo del mo- · 
vimiento figuraban, entre otros, 
Orozco, Ignacio Asúnsolo y Raciel 
Catildo. 

La s.eñora Arenal precisó, asimis
mo, que en 1912 triunfó la huelga y al 
año siguiente Siqueiros ingresó a la 
nueva escuela al aire libre de Santa 

mero, director de la Facultad de De
recho. 

Martes 26: Licenciado Alvaro Espino
za Gómez, subdirector general del 
Banco BCH. 

Miércoles 27: Licenciado Hermilo He
rrejón Silva, subdirector Jurídico del 
Banco Nacional de Crédito Rural. 

Jueves 28: Licenciado Guillermo Ló
pez Romero, director del Seminario 
de Derecho Mercantil. 

Viernes 1° de marzo: Licenciado Lau
ra de la Garza, subdirectora de Asun
tos Laborales de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros~ y doctor Jesús 
de la Fuente Rodríguez, director 
Jurídico en Materia de Ban_co de la 

Anita, en donde participó en la cons
piración estudiantil y obrera contra 

. Comisión Nocional Bancaria y de Se· 
guros. 

Las personas que deseen obtener 
constancia de participación tendrón 
que completar el 80% de asistencias 
y pagar la cuota de inscripción que se 
señala, en la Secretaría Administrati
va de la facultad. 

Cuota: estudiantes de universida
des nacionales: $500.00; profesores 
de universidades nacionales: $700.00; 
público en general: $2,500.00. 
Informes: al teléfono 550-52-15, ex
tensiones 3467 a la 3470. 
Inscripciones: efectuar el pago en la 
Secretaría Administrativa de la facul
tad e inscribirse en la División de Es
tudios de Posgrado. 

Victoriano Huerta; al ser perseguido, 
se incorporó al Ejército Constitu
cionálista de Venustiano Carranza y 
tras 4 años en los campos de batalla al
canzó el grado de capitán segundo, 
miembro del Estado Mayor. 

Señaló más adelante que Siqueiros 
purgó una condena injusta de 4 años 
de prisión, hasta que salió de la cárcel 
a los 68 años de edad, en la época más 
pujante de su creación artística. A 
partir de entonces concluye diferentes 
murales y da vida al Poliforum; en 
1967, por iniciativa del rector de la 
UNAM, ingeniero Javier Barros Sie
rra, se le rinde un memorable home
naje en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte. 

En la reunión, que se celebró en las 
oficinas de la Rectoría el pasado 7 de 
febrero, estuvieron también presentes 
elllicenciado Eduardo Andrade, abo
gado general de la UNAM; el maestro 
Manuel González Casanova, director 
de la Filmoteca de la UNAM, y la se
ñora Susana Ceballos, responsable del 
Archivo de la Sala de Arte David Alfa
ro Siqueiros,. el cual cuenta con 250 
mil documentos. • 
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De amplia utilidad la retroaljmentación con instituciones extran¡eras 

Las investigaciones realizadas en la UNAM en 
el campo de la física teórica, a nivel internacional 

• Entrevista del Departamento de Profesores Visitantes de 
la DGIA al doctor James Dustv, de la Universidad de Flori
da, quien se encuentra laborando en el Instituto de Investi
gaciones en Materiales 

L a física es una disciplina que se 
retroalimenta del trabajo de gen

te dedicada a su estudio capaz de esti
mular nuevas ideas. Es justo recono
cer que México, en particular la 
UNAM, posee especialistas a nivel in
ternacional que están en constante ac
tividad; por ello resulta trascendental 
que estos científicos viajen a otros 
'países y que, a su vez, investigadores 
extranjeros vengan a México. 

Señaló el doctor James Dusty, de la 
Universidad de Florida, en entrevista 
con el Departamento de Profesores 
Visitantes de la Dirección General de 
Intercambio Académico. 

Explicó que ésta es su primera visita 
a México, y que fue invitado a partici
par en el XIV Congreso sobre Física 
Teórica, que se llevó a cabo en Oaxte
pec y al que asistieron aproximada
mente cien investigadores de diversos · 
países. 

Durante su estancia en el Instituto 
de Investigaciones en Materiales, don
de fue invitado a trabajar con los doc
tores Rosalío Rodríguez, Mario López 
de Haro, Luis Felipe del Castillo y 
Leopoldo García Colín, entre otros, 
está completando una investigación 
que empezó hace dos años, cuando el 
doctor Rodríguez lo visitó en la Uni
versidad de Florida y también en 
Washington, OC, y recopila infor
mación acerca del tipo de investiga
ciones que se desarrollan en el IIM. 

El tema de la investigación, explica 
el doctor Dusty, se encuentra en el 
campo de la física teórica, denomina
da mecánica estadística. El objetivo 
primordial de este campo es predecir 
propiedades con las cuales todos esta
mos familiarizados a nivel macrosc~
pico, en términos de destacar lo fun
damental dentro de la microscopía, 
para poder llevar los resultados obte
nidos a ecuaciones matemáticas. 

El campo de la mecánica estadística 
averigua sobre la teoría probabilística 
y maneja algunos conceptos prome
dio; parte de fundamentos muy bási
cos, cuya complejidad se va incremen
tando hasta predecir las propiedades 
de los materiales. 

Más específicamente, la materia de 
la investigación se concentra en algo 
que interesa particularmente en el 
Departamento de Polímeros del IIM, 
y tiene mucha relación con materiales 
compuestos o materiales reológicos. 
Esto incluye fluidos pegajosos, cuya 
densidad les da alta viscosidad, y 
también a materiales que tienen una 
especie de memoria, en el sentido de 
que si son deformados en cualquiera 
de sus partes, sus propiedades van a 
variar de acuerdo a la forma y al gra
do de deformación que hayan sufrido 
anteriormente; muchos de éstos son 
caracterizados como polímeros. 

El objetivo principal es aplicar leyes 
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físicas fundamentales, y entender el 
funcionamiento y las cualidades de las 
propiedades materiales partiendo del 
microscopio, lo que ya ha proporcio
nado resultados susceptibles de aplica
ciones prácticas. 

Cálculos matemáticos sob_re 
fluidos 

El énfasis se ha encaminado princi
palmente a modelos stmples. "Nues
tras investigaciones están directamen
te involucradas en el campo de la físi
ca teórica, en lugar de la física experi
mental; esto significa que hacemos 
cálculos matemáticos sobre fluidos. 

No es fácil hacer matemáticas pre
cisas. Nosotros construimos modelos y 
esperamos determinar las causas im
portantes en las que estos modelos son 
precisos, caracterizando las cualida
des de los hechos que tienen aplica
ciones relevantes. 

"Considero,- agregó el investigador
que es la secuencia de los pasos donde 
gente como yo y los investigadores de 
aquí hacemos análisis teóricos aso
ciados con modelos matemáticos, lo 
cual provee información de utilidad 
para los ingenieros químicos, quienes 
la toman como base para coordinar 
esta información que nosotros les pro
porcionamos con información empíri
ca que ellos mismos poseen, obtenida 
de los experimentos que continuamen
te realizan. 

"Se da una continua retroalimenta-

ción entre los teóricos y los experimen
tadores, por lo cual estamos en perma
nente correlación con las aplicaciones 
prácticas. 

"Debo mencionar que uno de los 
própositos, tanto de los miembros 
del Instituto de Investigaciones en 
Materiales como de los organizadores 
del Congreso de Oaxtepec, al invitar a 
científicos internacionales es precisa
mente mantenerse , en contacto con 
países que tienen un mayor número de 
científicos profesionales. 

"El doctor Rodríguez, investigador 
del Instituto, pasó dos años en Estados 
Unidos, en tos que estuvimos traba
jando juntos, primero· en la Universi
dad de Florida, donde dimos inicio a 
nuestras primeras investigaciones; 
posteriormente, continuamos de mane
ra conjunta en el Laboratorio Nacio-. 
nal de Estados Unidos, en Washing
ton, DC. Otro de los investigadores 
del instituto que estuvo en la Universi
dad de Florida trabajando conmigo es 
el doctor Mariano López de Haro, al 
que yo conocí en la ciudad de Nueva 
York". 

Intercambio de experiencias 

El doctor Luis Felipe del Castillo, 
miembro del Instituto de Investi
gaciones en Materiales, presente en el 
momento de la entrevista, explica que 
se invitó al doctor Dusty para poder 
concluir investigaciones pendientes, 
iniciadas por el doctor Rodríguez y el 
investigador norteamericano, en las 
que se quiere seguir avanzando, así 
como intercambiar nuevas ideas y 
puntos de contacto. 

Esto és, se persiguen dos objetivos: 
concluir con trabajos que ya se habían 
iniciado y que estaban pendientes (es
tos trabajos de investigación científica 
son en el área de reología, dentro de la 
física teórica), y establecer nuevas 
ideas con los investigadores del insti
tuto interesados especialmente en el 
área, realizando un adecuado inter
cambio científico-teórico. 

El doctor Rodríguez explicó que el 
Instituto de Investigaciones en Mate
riales tiene un proyecto para hacer 
modelos que describan los hechos im
portantes de los experimentos realiza
dos y llevarlos a la teoría; modelarlos 
por medio de ecuaciones matemáti
cas, a través de las cuales pueden 
quedar en términos fundamentados, 
es decir, en términos de las ciencias 
básicas de la física. Que queden justi
ficados y bien entendidos, permitien
do, a su vez, hacer nuevas predic
ciones. Esto se da sobre la base de una 
retroalimentación, pues problemas 
básicos que no se han entendido -los 
mismos problemas de los experimen
tos- se representan en ecuaciones 
matemáticas y después se hacen pre
dicciones; éstas, a su vez, se les dan a 
los investigadores prácticos para que 
sean confirmadas otra vez en el labo
ratorio. (Pam a la pág. 27) 

Fuente de proteínas 

a bajo precio 

L as proteínas, tan necesarias al or
ganismo humano y tan difíciles 

de adquirir por encontrarse en ali
mentos sumamente encarecidos, pue
den estar al alcance de las mayorías 
mediante la piscicultura de agua dul
ce, que no sólo ha permitido alimen
tar adecuadamente a algunas pobla
ciones del centro de la República, sino 
que les ha proporcionado algunos 
logros económicos. 

En una entrevista con Gaceta 
UNAM, el maestro en ciencias José 
Luis Rojas Galaviz, investigador de 
tiempo completo del Instituto de 
Ciencias del Mar y Límnología, se re
firió a las muchas posibilidades que 
ofrece la pesca dulceacuícola. 

Sin mucho problema, afirmó, sin 
más requisito que el de contar con un 
pequeño estanque de agua embalsada 
por lo menos 8 meses y un clima se
mitrop1cal o templado, se puede 
lograr una buena fuente de proteínas. 

Deficiente infraestructura 

en esta órea productiva 

Sólo 18 
especies de 

peces, de 
aproximada
mente 500, 

son explotadas 
reg~larmente 

en el país 
E n los 'litorales de nuestro país ha

bitan alrededor de 500 especiesA 
de peces y sólo 18 son explotadasW 
regularmente, desperdiciando así un 
magnífico recurso que permitiría so
lucionar en gran medido el problema 
olim!'lntario de lo población. 

De éstos, afirmo el M en C Felipe 
Amézcuo Linares, investigador del 
Departamento de Ictiología del Insti
tuto de Ciencias del Mor y Limnolo
gío, se descartaría un 10% por no ser 
susceptible de consumo, dado su pe
queño tamaño y por la presencio de 
numerosas espinos. Sin embargo, rei
tero, en los mercados se encuentran 
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~AmpÍit\s:'perspectiV{ls de desarrollo de la pesca dulceacuícola 

• Especies introducidas, como las ti/apios y las carpas chi
nas, son las de mayor rendimiento 

• La presa El Infiernillo, en Micho,acón, es actualmente la 
prfnc~pal pesquerfa de agua dulce del pafs 

Actividad que carece de 
tradición 

Existen, dijo, medios simples que 
permiten a las personas hacer un culti
vo de peces sin grandes inversiones; 
sin embargo, en México este sistema 
no se ha generalizado, debido a que se 
carece de tradición piscícola que per
mita aprovechar las ventajas que ofre
ce la naturaleza. 

Agregó que se tiene que realizar 
una profunda labor de educación para 
obtener rendimientos satisfactorios en 
el área. Esto sólo puede lograrse me
diante el ejemplo y el convencimiento 
de la población rural, así como con el 
apoyo decidido de las instituciones 
que producen crías. 

Explicó que en México existen 
muchas posibilidades de obtener un 
adecuado suministro de proteínas pa
ra la población, con base en la pisci
cultura. 

Existen, dijo, dos tipos de peces de 
agua dulce: especies nativas como las 

solamente 18 especies llamadas de 
"línea''; éstas por lo regular tienen un 
precio alto y en ocasiones son difíci
les de encontrar. 

Por otro lodo, la falto de tradición 
hace que el consumo por habitante de 
pescado en nuestro país seo de 2.9 ki
los al año, uno de los más bajos en re
lación con Europa, e incluso en otros 
países de Latinoamérica. 

Si se considera la importancia de 
este producto para la alimentación 
del pueblo se deben tomar medidas 
enérgicas para permitir cí éste llegar 
o las clases de escasos recursos eco
nómicos en suficiente cantidad y o 
costos razonables. 

Hasta el momento, dijo, se han to
mado algunos medidas por parte del 
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carpas y charales, que ~e encuentran 
generalmente en los mercados rurales 
de bajo nivel económico, y las que 
provienen de otros países, entre ellas 
las carpas chinas y las tilapias. 

Todas estas especies introducidas 
son de bajo costo y pueden cultivarse 
de manera intensiva o extensiva, lo 
que ha permitido su creciente consu
mo, no sólo en las áreas rurales sino 
también en las ciudades. 

Por ejemplo, en la presa El Infier
nillo, en el estado de Michoacán, se 
producen tilapias que en un promedio 
de 30 toneladas diarias son procesadas 
por PROPEMEX · (Productos Pes
queros Mexicanos) y distribuidas di
rectamente al consumidor. Otro tanto 
es entregado a los intermediarios para 
su traslado y venta. . 

Las especies introducidas, comentó 
el maestro Rojas Galaviz, dada su 
cualidad reproductiva, compiten con 
ventaja con las especies nativas. 
Mientras que las primeras se pueden 
reproducir varias veces al año en con
diciones adecuadas, las segundas sólo 
tienen normalmente un ciclo de repro
ducción. 

gobierno, pero ellas no han represen
tado un avance considerable. 

El pescado, indicó el investigador, 
es fundamental como alimento. Tiene 
muchas ventajas desde el punto de 
vista bromatológico (aprovechamien
to). pues tiene un alto contenido de 
proteínas, minerales y sobre todo de 
minerales fosfatados (que son de 
gran importancia poro lo dieta humo
no), así como bajo contenido de azú
cares y grasos, y de abundantes vita
minas. 

Sería ideal que lo dieto del mexica
no tuviera como base este alimento 
en lugar de los acostumbrados, los 
cuales por lo regular son altos en con
tenido de carbohidratos y grosos, y 
con pocos proteínas, minerales y vito
minas, comentó. 

Especialmente la tilapia, dijo, se ha 
difundido en muchas de las grandes 
presas del país. Su consumo está gene
ralizado principalmente en el 0entro 
y sur de la República, y en cualquier 
supermercado, inclusive en Veracruz, 
donde hay recursos marinos, se vende 
tilapia. 

La importancia de esta especie se 
debe a su rendimiento alimenticio y a 
su alto contenido proteico. Pero lo que 
ha permitido esa difusión explosiva en 

La diversificación puede hacer 
más accesible su consumo 

Paro impulsar el consumo de pes
codo, dijo, es importante contar con 
uno infraestructura de mayor capaci
dad, pues no es suficiente la captura 
de los especies altamente comerciali
zadas, como se hace hasta la fecha. 
"Es necesario diversificar lo pesca ha
cia especies no explotadas que, aun
que tienen menos cotización en el 
mercado, pueden ser más accesibles. 
También es de suma importancia im
plantar procedimientos que bajen los 
costos de captura, traslado y distribu
ción de ;.:>s peces". 

Existen, agregó el investigador, 
buenos flotas pesqueros nocionales, 
pero éstos sólo se dedican a lo pesca 
de unos cuantas especies que en su 
mayoría se destinan o fa exportación. 
U.fl buen ejemplo de ello es el cama
rón, que en 1976 representó el 54% 
del valor total de lo pesco. Desde ese
ai}o a la fecho el panorama en esta 
rama ha cambiado poco; únicamente 
la flota camaronero se incrementó, 
pero lo pesco correspondiente o codo 
buque disminuyó por ser uno especie 
sobreexplotada. 

Este es un producto, afirmó, que no 
llego o las mayorías dado que el 90% 
de la captura se exporto, y un 10% se 
quedo en el país por no tener lo cali
dad que solicitan los países importa
dores. En consecuencia, "estamos 

nuestro país es su capacidad de repro
ducción. 

Más adelante, el maestro Rojas se
ñaló que en México no hay mucho111a
gos, pero sí muchas presas de capaci
dad considerable, que se han converti
do en un sólido apoyo para la alimen
tación de los pueblos de sus alrededo
res, pues el pescado que se produce en 
ellas se compra a bajo costo e inclusive 
puede ser obtenido directamente por 
el consumidor. (PtJ«J a la pág. 27) 

consumiendo poco y exclusivamente 
lo que no cumple con' los normas de 
exportación". 

Señaló que de los 3,731 barcos 
dedicados o lo pesca· comercial en 
nuestros litorales, 2,883 son camaro
neros; 645 o la pesca llamada de es
como~ y 203 o lo macarelo, el barrile
te y otros especies pelágicas. 

El consumo per copita podría 
aumentar si se dieron condiciones de 
oferta por::t hacerlo más accesible a la 
moyorio de la población. 

Pero, explicó, el producto comien
zo o ser encarecido desde lo orilla del 
mar hasta que llego a los mercados 
paro su distribución, debido o la falta 
de infraestructura, de recibimiento, 
transportación, conservación y distri
bución .. A todo esto hay que agregar 
el costo final, sumamente inflado o 
causa de los numerosos intermedia
rios que participan en el proceso de 
mercadeo. 

El maestro Amézcuo linares expli
có que existen 20 mil especies de pe
ces en el mundo. Son, dijo, los ver
tebrados más diversos que hoy, ade
más de los más antiguos. Su proce
dencia doto de 350 millones de años, 
o seo desde lo Ero Paleozoico. Desde 
entonces se han generado infinidad 
de especies. Algunos perduran hasta 
la fecho, otros se han transformado y 
muchos.. más se han extinguido. lo 
mayoría de los que conocemos ac
tualmente como más comunes son de 
reciente aparición, o seo de la Era Ce
nozoico, desde hoce 70 millones de 
años. • 
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FO RO 
UNIVERSITARIO 

L a sección "Foro Universitario" es 
algo que se necesitaba. Cualquier 

periódico que se considere como tal 
debe incluir tma sección dedicada a 
oír comentarios y discusión de sus lec
tores. Desgraciadamente han sido 
muy pocas las cartas enviadas para su 
publicación. Sin abordar algunas ex
plicaciones obvias de este fenómeno, 
tales corno podrían ser la apatía, 
miedo a ridiculizarse o temor a críti
cas, quisiera tratar el problema en 
función de lo que pienso debiera ser 
un periódico universitario. 

Revisando un número reciente de la 
Gaceta pude dividir su contenido de 
acuerdo a las siguientes categorías: 

1) Reporta¡es de contenido acadé
mico (17%), tales corno entrevistas a 
autores o investigadores, resúmenes 

Lo Dirección General de Intercam
bio Académico informo lo relativo o 
becas y cursos ofrec1dos a la comuni
dad universitaria por diferentes orga
nizaciones. 

Becas 

1) Estudios tle licenciatura én las 
áreas tle ciencias sociales, eco no· 
mla, lngenieria y agricultura. 
Lugar: Bulgaria/UNESCO. 
Duración: de 4 a 5 años o partir 
de septiembre de 1985. 
Entrega de documentos:* 
Fecha limite: antes del 25 de fe
brero. 

2) Estudios académicos en: 
- Técnicas de explotación de ra

diodifusión; 
- Radiocomunicación y radiodi-

fusión; 
- Equipamiento r>aro impresión; 
- Tecnologla de la impresión; 
- Periodismo; 
- Técnica de la toma (cómara); 
- Puesta en escena (cinemato-

grafia). 
Lugar: URSS/UNESCO. 
Duración: De 5 a 6 años a par
tir del lo. de septiembre de 
1985. 
Entrego de documentos:* 
Fecha limite: antes del 25 de 
febrero. 

3) Curso de promoci6n de proyedos 
que generan ingresos para mute
res rurales. 
Lugar: Haifa, lsraei/OEA. 
Duración: cuatro meses o partir 
del 14 de mayo. 
Entrego de documentos:* 
Fecha limite: antes del 26 de fe
brero. 

4) Becas para establecer relaciones 
entre estudiantes mexicanos y 
noruegos (no se obtiene grado 
académico). 
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Temas relacionados con No
ruega, tales como: 
- Idioma y literatura. 
- Historia. 
-Derecho. 

En Gaceta UNAM no hay periodismo de contenido 

de ponencias, etc.; 2) notas que de al
guna forma tienen carácter adminis
trativo (21% ), corno son anuncios de 
ternas, convocatorias de oposición o el 
aviso del contenido de la despensa; 3) 
anuncios de eventos académicos 
(2 7 %) , tales como cursos, con feren
cías, etc.; 4) anuncios de eventos cul
turales (25% ), por ejemplo, exposi
ciones, teatro, cine, radio y televisión; 
5) resultados deportivos (1% ); 6) 
anuncios de eventos varios (2% ), tales 
como competencias deportivas; 7) dis
cusión (2.38% ), "Foro Universitario" 
y 8) otros varios (4% ), como fueron la 
visita de funcionarios extran;eros o el 
resumen de un homenaje a maestros. 

El 76 % de las notas se refieren a 
anuncios o avisos dfJ algo -conferen
cias, simposios, concursos de oposi
ción, etc.- y sólo el18% a algún re
sultado deportivo o reportajes, ya sean 
estas entrevistas, resúmenes de publi
caciones, etc., los que, con frecuen
cia, no se entendieron bien por el re
dactor o "reportero" (?). No hay en 

Becas y e u rsos 

Folclor. 
Historia natural (flora, fauna 
y geología). 

- Geogrofia. 
- Economía. 
Lugar: Noruega. 
Duración: D~l lo. de septiembre 
1985 al lo. de junio de 1986. 
Entrega de documentos: Embaja
da de Noruega, Avenida Virreyes 
No. 1460, Lomas 'de Chapultepec, 
México 11000, DF. 
Fecha límite: antes del 27 de fe· 
brero. 

5) Curso colectivo sobre perspectiva 
de recursos minerales costeros. 
lugar: Japón. 
Duración: del23 de mayo al26 de 
diciembre. 
Entrega de documentos:* 
Fecha límite: antes del 5 de mar· 
zo de 1985. 

6) Estudios de maestría, doctorado y 
posdoctorado en investigac16n, 
capacitación en ·Jas áreas de arte, 
humanidades y ciencias (no se 
otorgarán becas para medicina e 
ingeniería). 
Lugar: India. 
Duración: año académico, a par
tir de septiembre de 1985. 
Entrega de documentos:* 
Fecha límite: antes del26 de mar
zo de 1985. 

7) Estudios de posgrado en arte, hu
manidades y ciencias. 
Lugar: Checoslovaquia. 
Duración: de 3 meses o 3 años, a 
partir de septiembre. 

realidad periodismo de contenido. Es
to, en el periódico más importante de 
la Universidad Nacional, es inconce
bible teniendo en la I nsti tu ción la co
munidad científica y humanística más 
importante del país, la que debe cons
tituir, ¡unto con reporteros y prensas, 
la infraestructura de la Gaceta. 

Aparte de los reportaies y resúme
nes ocasionales de libros -los que de
bie1'an ser firmados por los responsa
bles- se podrían incluir reseñas de 
publicaciones, conciertos, exposicio
nes, etc.; columnas temáticas regula
res, por autoridades reconocidas en 
sus campos; entrevistas con maestros e 
investigadores interesantes" sus vidas 
e investigaciones; entrevistas con toda 
clase de personas en la Universidad 
que tengan algo interesante que decir; 
opiniones de la comunidad académica 
sobre eventos universitarios; crucigra
mas. Hasta sección de clasificados pa
ra los que se podría cobrar. Se necesi
taría un número completo del periódi-

Entrega de documentos:* 
Fecha limite: antes del26 de mar· 
zo. 

8) Segundo programa de posgrado 
de capacitaci6n e investigaci6n 
en análisis de políticas públicas. 
Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
Duración: de agostó de 1985 a 
mayo de 1987. 
Entrega de documentos: Instituto 
Torcuato Di Tella, 11 de septiem
bre 2139 (1428). Buenos Aires, 
Argentina. 
Fecha límite: hasta el 31 de mar· 
zo. 

9) Decimosegundo Curso de Dere· 
cho Internacional. 
lugar: Río de Janeiro, Brasii;OEA. 
Duración: cuatro semanas, a par-
tir del 5 de agosto. · 
Entrega de documentos:* 
Fecha límite: antes del 10 de abril 
de 1985. 

10) Curso de diseño y construccl6n 
asísmica de edificios. 
Lugar: Skopje, Yugoslavia. 
Duración: del lo. de septiembre 
al 10 de noviembre. · 
Entrega de documentos:* 
Fecha límite: antes del 19 de 
abril. 

Cursos 

1) Curso internacional sobre méto
dos de cultivo de telidos en plan· 
tas y sus aplicaciones en la agri
cultura. 

co para hacer la lista de todo lo que se 
podria hacer. 

Tengo un poco la impresión que los 
reporteros podrían ser algo más 
emprendedores. En una comunidad 
de nuestro tamaño deben estar ocu
rriendo infinidad de cosas que nos in
teresan y de las que jamás nos entera
mos, no sólo en la academia,sino de la 
vida diaria. 

Corno mencioné al principio, "Foro 
Universitario" es un paso hacia el ha
cer de la Gaceta un periódico que va 
un poco máS allá de ser simplemente 
el Diario Oficial de la Universidad, 
pero sí se quiere que esta sección tenga 
sentido y funcione habrá que am
pliar significativamente la cobertura 
del periódico en el ~entido de que con
tenga algo a lo que los lectores puedan 
responder de manera interesante. • 

Dr. Paul Schmídt Schoenberg. 
Instituto de Investigaciones Antropo
lógicas. 

Lugar: Senegal. 
Duración: del 15 al 27 de julio. 
Entrega de documentos:* 
Fecha límite: antes del 11 de mar
zo. 

2) Administracl6n de bibliotecas y 
servicios de informaci6n (538) . 
Lugar: Inglaterra. 
Duración: del 30 de junio al 12 de 
julio. 
Costo: 585 libras esterlinas para 
residentes únicamente. 
Informes: Consejo Británico, An
tonio Caso 127, México 4, DF, te
léfono 566-61-44. 
Fecha límite: antes del12 de mar
zo. 

3) Admlnistracl6n educativa: Mane
lo del cambio (527). 
Lugar: Exeter, Inglaterra. 
Duración: del 7 al 19 de julio de 
1985. 
Costo: 685 libras esterlinas para 
residentes únicamente. 
Informes: Consejo Britónico. 
Fecha límite: antes del19 de mar
zo de 1985. 

Evento académico 

1) XXV Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Infantil y 
1 Latinoamericano. 
Lugar: España. 
Duración: del 27 al 29 de junio 
de 1985. 
Informes:* f 
Fecha límite: a la brevedaCt -
posible. 

*. Entrega de documentos: Subdirec
ción de Becas de la Dirección General 
de Asu~os Culturales, Secretada de 
Relaciones Exteriores (Av. Ricardo 
Flores Mogón No. 1, 4o. piso). Tlate
lolco, de 9:00 a 14:30 h. _ 

Mayores informes: Dirección General 
de Intercambio Académico. Departa
mento de Publicaciones; atención de 
la señorita Eva Vargas Baeza, Edificio 
de la Unidad de Posgrado, 2o. piso, 
Ciudad Universitaria. 
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L á Evolución química del Univer
so t es una investigación que de

sarrollan los doctores Manuel Peim
bert y Alfonso Serrano, del Instituto 
de Astronomía, que consiste en anali
zar la manera como las estrellas han 
estado produciendo diferentes ele-
me!ltos químicos. . 

En entrevista concedida a Gaceta 
UNAM, el doctor Alfonso Serrano in
dicó ql1e el estudio tiene por fin deter
minar la variación de las abundancias 
químicas a lo largo de las diferéntes 
etapas evolutivas de las galaxias, así 
como investigar las posibles causas y 
consecuencias, tanto observacionales 
como teóricas, de esta evolución. 

La evolución química del Universo, 
dijo, es uno de los aspectos más apa
sionantes de la- investigación astro
física contemporánea, en razón de 
que integ_ra todos los elementos de la 
astronomía y la física que confluyen 
en este problema. De esta manera se 
convierte en un campo multidiscipli
nario y complejo. 

Las estrellas, explicó el investigador 
universitario, son un factor de cambio 
de las abundancias: en su interior hay 
reacciones nucleares. El 90% de los 
átomos del Universo son de hidrógeno. 
Una pequeña cantidad está formada 
por helio y el resto son átomos de ele
mentos como el oxígeno y nitrógeno, 
entre otros. 

La evolución química de las gala
xias, continuó el doctor Serrano, es un 
tema que tiene varias vertientes: por 
un lado, existe una versión cosmológi
ca que explica <;ómo se produjo la for
mación del Universo. En la Gran Ex
plosión que dio origen al Universo hu
bo una pequeña formación de heHo, 
elemento que apareció después del 
hidrógeno. 
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Luego de la explosión, la formación 
de todos los deÍnás elementos quími
cos, tanto el helio como los más pesa
dos, tuvo lugar en las estrellas. Lo im
portante en el proceso de las reaccio
nes nucleares que se manifiestan al in
terior de las estrellas es que éstas, me
diante procesos químicos y formación 
de nuevas estrellas, enriquecen conti
nuamente el material interestelar con 
toda la variedad de elementos que 
contiene. · 

Estudiando los elementos que cons
tituyen las estrellas se puede deter
minar las cantidades de helio que se 
formaron en el origen del Universo. 

En este sentido ha trabajado el doc
tor Peimbert desde hace varios años, 
especialmente con relación al helio 
pregalácticó, formado en el ~omienzo 
del Universo. Este aspecto es de im
portancia y tiene aplicaciones con re
lación a las partículas elementales co
nocidas como neutrinos. 

Sobre el particular, indicó que en 
un trabajo realizado conjuntamente 
con el doctor Serrano se demostró 
que ya no puede haber más neutrinos 
diferentes de los conocidos, porque si 
hubiera neutrinos de otro tipo el Uni
verso se expandería en forma distinta 
y habría diferente cantidad de helio. 

Debate acerca del 
origen del nitrógeno 

Precisó que uno de los problemas 
fundamentales que plantea el origen 
de los elementos químicos ilS el que 
refiere al nitrógeno, en virtud de que 
ese gas, que constituye una parte im
portante de la atmósfera terrestre, no 
c;e forma como producto de una reac
ción nuclear al interior de las estrellas, 
como sucede en el caso del hidrógeno, 

sino que el nitrógeno es un subproduc
to del proceso que inicialmente se pre
senta en las estrellas~ sin embargo, la 
pregunta fundamental consiste en de
terminar si el origen del nitrógeno es 
primario o secundario, 

Esto es, si una estrella forma nitró
geno a partir del hidrógeno del cual 
está formada, o si una estrella forma 
nitrógeno a partir de elementos más 
pesados como el carbono y el oxígeno, 
átomos que se encuentran en .la 
estrella al principio de su nacimiento. 
Este es un problema que no se ha re
suelto y sobre el cual los investigado
res sostienen que el or~gen del nitróge
no es secundario. Gran parte de los 
astrónomos piensa que es primario, 
"pero esperamos convencerlos de que 
la evidencia observacional y los mode
los indican que el origen del nitrógeno 
es secundario", afirman los -doctores 
Peimbert y Serrano. 

Otra vertiente que tiene el estudio 
de la evolución química del Universo 
refiere al proceso de formación de 
estrellas pequeñas y grandes en una 
galaxia. Sobre este· rubro, comentó el 
doctor Alfonso Serrano que al aumen
tar la cantidad de estrellas se incre
menta la cantidad de materiales que 
se ~eneran en· el Universo. 

El nacimiento de las estrellas es un 
aspecto que se investiga p'rofunda
mente en estos momentos; no obstan
te, no se tiene una idea precisa y clara 
de cómo nacen las estrellas, pero al es
tudiar las abundancias químicas es 
posible conocer cuántas estrellas se es
tán formando y consecuentemente sus 
abundancias y elementos químicos. 

Por otra parte, agregó, de acuerdo 
a investigaciones realizadas se ha. de
mostrado que el rendimiento de las 
galaxias en producción de elementos 
químicos aumenta conforme avanza 
el tiempo. 

Las estrellas pequeñas como el Sol o 
más pequeñas aún contribuyen abun
dantemente con elementos químicos, 
y en mayor grado las estrellas cuyas 
dimensiones son superiores hasta 10 o 
100 veces con relación a la masa del 
Sol. Estas son las estrellas importantes 
que enriquecen el medio interestelar 
con nuevos elementos químicos. 

Es difícil observar la formación de 
estrellas pequeñas; sobre este rubro 
prácticamente no existen observa
ciones ni modelos para vislumbrar ese 
proceso. Las únicas que se pueden ob
servar claramente son las estrellas 
grandes, agregó el doctor Serrano. 

Finalmente, luego de indicar que 
en algunos aspectos d_el trabajo de in
vestigación se ha contado con la cola
boración de los doctores Torres y Sar
miento, del propio Instituto de As
tronomía, c<1mentó que es difícil ha
blar de un tiempo tope para finalizar 
la investigación, puesto que el objeto 
del estudio es resolver problemas fun
damentales como el origen de los ele
mentos químicos y del Universo, la 
evolución de las galaxias y la forma
ción de las estrellas, entre otros aspec
tos. La investigación requiere de un 
largo plazo, ya que en cada momento 
se obtienen observaciones que arrojan 

. luz sobre distintos aspectos de la mis-
ma. ' • 
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E n México la psiquiatría responde Psiquiatrfa y clases sociales 
a intereses dominantes y el desti

no del enfermo mental depende bási
camente de la clase social a la que per
tenece, situación que incluso incide en 
el surgimiento de la enfermedad, pues 
un factor que conduce al trastorno 
mental, es la. incapacidad de la socie
d!ld para la provisión adecuada de las 
condidones esenciales para la salud o 

mental de sus miembros. 

Las condiciones socioeconómicas, principal 

causa de las enfermedades mentales 

Lo anterior fue señalado por la li
cenciada María Alejandra de la Garza 
W alliser, investigadora y profesora 
del Departamento de Medicina So
cial, Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Unidad de Ciencias Sociales 
de la Facultad de Medicina, quien ex
plicó la vinculación existente entre el 
trastorno mental y el acontecer físico 
y social, y cómo su frecuencia y grave
dad tienen su explicación en las condi
ciones materiales de trabajo y de vida 
de los distintos grupos sociales. 

Al advertir que resulta difícil ha
blar de la epidemiología de los trastor
nos mentales en el país debido a las 
deficiencias en el sistema estadístico 
de información, la licenciada De la 
Garza W alliser aseguró que los tipos 
de desórdenes mentales detectados en 
México difieren sustancialmente de los 
identificados en otros países. Indicó 
cómo las alteraciones mentales graves 
e incapacitantes afectan cuando me
nos al 1 por ciento de la población en 
un momento dado, y al 10 por ciento 
de los individuos en alguna efapa de 
su vida. 

difíciles de estimar y algunos estudios 
señalan que la quinta parte de los en
fermos que acuden a los centros de sa
lud y a la consulta externa de los hos
pitales padece algún trastorno psi
quiátrico que requiere atención; se 
trata de enfermos con síntomas somá
ticos, pero como el tratamiento que 
reciben no es el adecuado suelen con
vertirse en asiduos visitantes de los ser
vicios. 

En la mayoría de los ca~os 
no se logra la rehabilitación 

Al insistir en que la psiquiatría es 
clasista, la investigadora destacó có
mo a nivel oficial se pretende menos
preciar los factores sociales y cómo en 
la formación socioeconómica mexica
na la práctica psiquiátrica profesional 

Se considera que de cada mil perso
nas, 12 tienen problemas de retraso 
mental, incluyendo un 75 por ciento 
de casos leves. Si se parte de la aproxi
mación de que el 8 por ciento de la 
población en América Latina la cons
tituyen los ancianos, se considera que 
los trastornos psiquiátricos seniles 
aumentan conforme crece la expecta
tiva de vida; así, el síndrome depresi
vo afecta al10 por ciento de la pobla
ción de más de 65 años y la demencia 
se presenta en el 6 por ciento del mis
mo tipo de població~. 

Indicó que la incidencia y prevalen
cia de los desórdenes de la personali
dad y de las neurosis son aún más 

• Los hospitales públicos son básicamente institu
ciones de custodia; el modelo asistencial es inade
cuado y condena a los pa~ientes a la cronicidad 
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• La psiquiatría privada cuenta con los mejores re
cursos técnicos y con el 50% de los psiquiatras exis
tentes en México 

mayoritariamente usada es la de las 
instituciones públicas dirigidas y coor
dinadas por la Secretaría de Salud. 
Estas instituciones, dijo, cumplen una 
función primordial de custodia, ya 
que la segregación social de los inter
nos es cuantitativamente superior al 
porcentaje de rehabilitación. 

Aunque de la psiquiatría privada 
poco se sabe, ésta tiene a su disposi
ción los mejores recursos técnicos y 
cuenta con el 50 por ciento de los psi
quiatras existentes a nivel nacional. 

Luego de un trabajo de investiga
ción en el Hospital Campestre Fer
nando Ocaranza de la SS, pudo defi
nirse cómo la práctica psiquiátrica do
minante en el sector público del país 
tiene una demanda social a la que no 
da una respuesta que se traduzca en . 
una mejoría del nivel de la salud men
tal de la población, ni en una rein
tegración y rehabilitación social del 
enfermo mental al que se brinda aten
ción. 

Este hospital cuenta con locales pa
ra oficinas administrativas, v residen
cias para el personal y pará ~los médi
cos, teniendo una capacidad instalada 

para 600 camas, es decir, ell6.6% del 
total de camas psiquiátricas destina
das a la atención de pacientes clasifi
cados como enfermos mentales cróni-
~. e ~ 

En información obtenida del censo 
efectuado en el Hospital Campestre 
Fernando Ocaranza puede observar
se que la mayor parte de los pacientes 
es del sexo femenino (66.4% ), siendo la 
población total dominante joven, 
cuya edad promedio resultó ser 
de 32.9, con límites mínimo y máximo 
de 12 y 89 años. La mayor frecuencia 
se encuentra entre los 10 y 39 años, lo 
que permite corroborar que se trata 
de un universo donde una proporción 
importante (67.6%) se encuentra en 
la etapa productiva de su vida. 

Más adelante señaló que la mitad 
de la población sufre algún grado de 
invalidez física y de desnutrición. Se 
pudo observar que es tal el grado de 
deterioro de los pacientes del hospital 
que, independient~mente de que su 
internación haya sido debida a su es
tado de enfermedad efectiva, en la ac
tualidad no pueden discernirse con 
claridad los síntomas originarios, 
como el aislamiento, las conductas re
gresivas y la pérdida de la individuali
dad, entre otros. 

En México, señaló la profesora, el 
sistema psiquiátrico asistencial no sólo 
está dirigido en su mayoría al enfermo 
mental crónico (existen dos hospitales 
para agudos y 9 para crónicos recupe
rables e irrecuperables), sino que ade
más el modelo prevaleciente es el tra
dicional. 

Predomina la utilización 
de psicofármacos 

··con marcado énfasis individual y 
biologista, al igual que el modelo mé
dico general dominante en nuestro 
país, se centra en el tratamiento con 
base en la utilización de psicofárma
cos, y los resultados y condiciones exis
tentes demuestran que es un modelo 
asistencial en el cual la custodia es in
clnsive inadecuada, por lo que podría 
ser caracterizado apropiadamente co-
mo de custodia-depósito". . 

Al predominar los servicios de cus- f iD 
todia se produce un incremento en el 
número de camas hospitalaria-; y con 
ello un mayor costo social y fina'Jl
ciero. 

La licenciada De la Garza W alliser 
afirmó que si bien es una realidad 
existente el enfermo mental, y tal vez 
nunca pueda recuperarse totalmente 
(no recuperable no es sinónimo de ex
clusión social) aun con nuevos des
cubrimientos que mejoren las técnicas 
terapéuticas, es un hecho innegable el 
abuso en términos clínicos del pronós
tico " crónico irrecuperable", usándo
se el diagnóstieo como etiqueta que de 
una u otra forma marca el futuro del 
paciente. 
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En un país como México, depen
diente y subdesarrollado, en el ~ue 
prevalecen condiciones de vida 
precariasparala mayoría de la pobla
ción y donde son crecí en tes la desocu
pación, et analfabetismo, la,es~asez de 
vivienda y sobre todo la perdida cre
ciente del poder adquisitivo del sala.
rio, resulta utópico pensar en la buena 
atención al entermo mental. 

La psiquiatría ha demostrado en la 
práctica estar al servicio de la segrega
ción; el medio hospitalario crea la en
fermedad institucional que se agrega a 
la enfermedad inicial, deformándola 
o fijándola definitivamente. La enfer
medad tiene así el carácter de l)na 
condena y una serie de mecanismos 
operan para que ésta tenga la perdu
ración de la cronicidad. 

Esto, continuó, puede constatarse 
en el hospital estudiado; el crónico es
tá condenado a serlo por el resto de sus 
días, además de que recibe atención 
de acuerdo a su clas.e social; el enfer
mo mental, después de ser diagnostica
do inicia su carrera como "desviado 
so~ial", sin posible retorno a l_a "nor
malidad". 

Por este motjvo, además de sufrir 
un crecie~te' deterioro de sus faculta
des mentales,, se le agregan otras en
fermedades en las que la desnutrición 
está presente en más del 50 por ciento 
de la población hospitalizada. El hos
pital psiquiátrico en un país como Mé
xico fabrica enfermos; el asilo crea a 
los enfermos crónicos. 

De esta manera, resulta más impor
tante que la propia enfermedad la si
tuación de desprotección en la que se 
encuenlra el enfermo mental frente al 
mundo que lo rodea. El grado de su 
locura resulta secundario, y enfermos 
realmente graves no son internado~; 
aquí lo que cuenta es el contexto y mas 
que la suerte, como algunos creen, es 
la clase social a la que pertenece el pa
ciente la que determina su futuro, 
puntualizó la investigadora De la 
Garza W alliser. • 
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Replanteamiento · de la hipnosis como técnica terapéutica 

E 1 avance de la psicofisiologio ha 
permitido conocer mayormente el 

funcionamiento del cerebro. Por ello, 
. la aplicación de lo técnica de la hipno. 

sis vuelve a surgir como una forma 
para tratar de analizar el comporta
miento cognoscitivo y perceptivo de 
personas bajo tratamiento mé~ico .. 

la historia científico de la htpnosts 
data del siglo pasado, cuando Freuct 
la utilizó para curar la histeria. Sir 
embargo es probable que en la anti
güedad también se haya e¡er:citodo. 

E• uso de la hipnosis como técnica 
terapéutico susceptible de aplicarse, 
ha llevado o investigadores, como el 
doctor Benjamrn Domínguez Trejo, 
jefe de lo División de Universidad 
Abierto de la Facultad de- Psicología 
de la UNAM, ha realizar trabajos clí
nicos con reos y personas adictos o 
sustancias psicotrópicos. 

Al respecto, dijo Dommguez Treja, 
"estamos au.x••iándonos de la técnico 
de lo hipnosis para ayudar at paciente 
a superar e~-per:i<?do de la abstinencia 
y sus efectos"·. la hipnosis, subrayó, 
"es un auxilro en el cual intervienen 
otras técnfcos terapéuticas encami
nados o modificar la monera:.en que 
uno peJ:sona piensa sobre su adicción 
y comportamiento adictivo". 

La· novedoso -añadió- radica en 
que-se puede utilizar la hipnosis junto 
a otras técnicas, pues en los últimos 
quince años se han registrado gran
des avances en campos de la psicolo- -
gía y la psicofisiología, específica
mente sobre la función del cerebro 
humano. 

Hasta hace pocos años los psicólo: 
gos se interesaban primordialmente 
en el análisis del comportamiento, 
por lo cual el estudio de la conciencia 
se marginaba. 

-Doctor Domínguez, ¿qué es la 
hipnosis? 

-Es un procedimiento que facilita 
o uno persona recurrir o recordar 
aprendizajes anteriores. lo hipnosis 
puede facilitar a uno persono revi
sor sus creencias y convicciones que 
lo llevan a comportarse de cierta ma
nera. En síntesis, lo hipnosis es un es
tado de comunicación. 

-¿Cómo se llega al estado hipnóti
co? 

-En el coso de los adictos se busco 
que'lo persona limite su atención a 

• Freud la utilizó para curar la histeria • Util para analizar el 
comportamiento cognoscitivo de los personas •. Es un est~
do de comunicación • Estudios con reos y ad1ctos o pst
cotr6picos 

los estimulas sensoriales, como 
pueden ser lo!>- cambios de tempera
tura en · sus- monos. Uno vez que se 
Jogro esto, se paso a uno etapa en 
donde. !el persona se conceAfro- en al-
9.vna5. r:espuestas motoras. Paralelo a 
esto se va dando un estado de relaja
ción m& profundo que facilita a la per
sona concentrarse en el diálogo. Ya 
en Jo úttimo etapa, la persona, bajo 
estado hipnótico y de concentración, 
recuerda con nitidez los detalles y 

Doctor Benjamín Domínguez Trejo. 

sensa.~iones de sus primeras· expe
riencio._s-c.on sustancias· psicotrópicas 
o algunas escenas oversivas aso
ciadas con su conducto adictiva. 

Este tipo de.estímulos;-que el suje
to- va creando, son asociados con lo 
conducta actual al rngerir sustancias y 
esa asociación permite que el deseo 
por lo adicción disminuya conside
rablemente. Esta comparación le pue
de dar al individuo la oportunidad de 
hacer un balance de su situación, uti
lizar esto como un punto de partida 
para un cambio. . . 

Mediante esta técntca, contmuó el 
doctor Benjamín Domínguez, se pue
de recobrar la mayar parte de l0s da
tos acumulados en lo que se denomi
na la memoria remota. Enun momen-
to -dado, boja estada hipnótko: puede 
adquirir con mayor facilidad el 
control de su respuesto de relajación. 
fsto en los personas adictas es muy 
importante porque les puede servir o 
mantenerse relajados de una manera 
voluntaria. 

El doctor Domínguez se.ñoló que só
lo psic;ólogos, médicos y psiquiatras 
pueden aplicarla. Y aunque para mu
cha gente esto técnica represento su 
manero de ganarse la vida, lamentó 
que se difundo o lo hipnosis como ün 
espectóculo presentóndolo como algo 
oscuro y sobrehumano. 

E~ ' doctor Benjamin Domínguez 
aceptó que antes de aplicar de mane
ra Científica la técnica de la hipnosis, 
su apredaciqn sobre la misma coinci
día con lo que se difunde a nivel po
pular; es decir, la relacionado con el 
espectóculo y la farándula. 

Recientemente el doctor Domin
guez condujo el Taller d~ Terapia 
tonductuol e Hipnosis (aplicado al 
tratamiento de conductas adictivas) 
dirigido o psicólogos y psiquiatras, 
que tuvo, entre otros objetivos, ac
tualizar o profesionistos en áreas del 
conocimiento psicológico mediante 
la dinámica de comportamientos adic
tivos, particularmente a lo nicotina, el 
alcohol y la cocaína, o través de con
ferencias, ejercicios y videograba
ciones; mostrar el manejo combinado 
de las técnicas cognoscitivo-conduc
tuaJ e hipnosis, así como su aplicación 
y evaluación. • 
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E n 1980 de 14.4 millones de habi
tantesque poblaban la ciudad de 

México, 4.3 millones eran inmi~an
tes, y para 1990, se calcula, habra ?·9 
millones de ellos en la ciudad. As1 lo 
aseveró el arquitecto José de Arimatea 
Moyao López, profesor de las mate
rias de Diseño Arquitectónico y Está
tica en la Facultad de Arquitectura. 

Durante el siglo XX, agregó, en los 
países subdesarrollados los grupos hu
manos se mueven desde los poblados 
rurales aislados hacia las ciudades in
termedias y grandes centros urbanos, 
donde pretenden conseguir trabajo y 
servicios que no tienen en su lugar de 
origen. 

Este proceso de migración en Méxi
co se orienta a unas cuantas ciudades, 
destacando en primer lugar el DF, cu
ya población total incluye casi un 
30 o/o de inmigrantes. Así,no se puede 
esperar que el crecimiento de la po
blación y las ciudades de la República 
disminuya. 

El desarrollo del país ha originado 
que los ejidatarios vendan sus tierras en 
cantidades que no han sido suficie~tes 
para que adquieran otras. Por tanto la 
gran mayoría de ellos emplean ese di
nero para comprar un pedazo de tie
rra urbana y sobrevivir hasta conse
guir trabajo. Estos, ya inmigrantes, 
luchan por permanecer en las ciuda
des para no regresar a su lugar de ori
gen. 

Los habitantes de las zonas margi
nadas prefieren su vida urbana pre
sente a su vida rural pasada, princi
palmente por las mejores condiciones 
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A pesar de la problemótíca que le rodea 

El inmigrante rural conserva 
su sentimiento de comunidad 

en las grandes ciudades 

• De 14A millones de habitantes en la ciudad de México. en 
1980 4.4 eran inmigrantes rurales; para 1990 serón 5. 9 
millones 

• Se debe atender v 'fomentar un desarrollo económico, so
cía/ V cultural en su mismo lugar de origen para evitar la 
inmigración 

Las casas de cartón son realizadas 
por los inmigrantes de la mejor mane
ra posible, de acuerdo a sus recursos 
económicos, conjuntamente con el ve
cindario del cual forman parte. A pesar 
de todo, encuentran esta vida mejor 
en comparación de la anterior. 

Ante este contexto, explicó, con su 
esfuerzo logran servicios urbanos tales 
como agua entubada, drenaje, calles y 
y transporte público, entrelos más im
portantes, debido a su base ilegal y 
por no pagar impuestos. 

En la actualidad, explicó, la pre
ocupación del arquitecto es la de pre
sentar soluciones de vivienda en el me
dio urbano para mejorar las condicio
nes de las zonas marginadas, confor-

económicas de la ciudad; se les puede 
facilitar la obtención del empleo, sus 
ingresos son mayores, y las oportuni
dades para una mejor educación de 
los hijos aumentan las perspectivas de 
permanencia en la ciudad. 

La industria de la construcciÓn, mayoritariamente 

privada 

La ciudad, esperanza para 
los inmigrantes 

Por otra parte, agregó, la ciudad 
proporciona esperanza para los inmi
grantes o por lo menos para sus hijos; 
conserva estrechos lazos entre parien
tes, amigos y vecinos. Este sentimiento 
de comunidad es la raíz de su pasado 
rural y se torna esencial en su existen
cia urbana. 

La inflación ha favorecido las maniobras 
especulativas con la vivienda 

• La incapacidad de las clases medias y ba¡as para obtener 
una casa decorosa tiene su raíz en la disminución del valor 
de la mano de obra asalariada 

• La autoconstrucción, realizada a través de cooperativas de 
viviendo, alternativo paro enfrentar la escasez y carestía 
hobitacional 

L o escasez y carestía de lo viviendo 
se han agudizado en los dos últi

mos años. El mercado de lo construc
!=ión est6 semiporolizodo y el Estado 
no ha podido satisfacer lo demando 
·creciente en el país. 

Paro los arquitectos Luis Saracho, 
Rafael Martínez y José Avilo, de 
Talleres de Número de lo Facultad 
de Arquitectura, lo industrio de la 
viviendo se encuentra casi totalmente 
en monos de lo iniciativa privado, lo 
cual ha aprovechado ampliamente lo 
inflación para especular con el precio 
de los terrenos y de las casas habita
ción. 

De acuerdo con los entrevistados el 
'80 por ciento de las obras de viviendo 
son efectuadas por las constructoras 
privadas y sólo el 20 por ciento son 
realizadas por los dependendas gu
bernamentales. 

El arquitecto Luis Saracho, quien 
c;urso lo maestría en arquitectura, 
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madas principalmente por inmi
grantes del campo, lo cual no re
presenta la solución óptima, pues el 
problema principal radica en los as~n
tamientos rurales; por tanto, dijo, se 
debe atender y fomentar un desarrollo 
social, económico, político, histórico 
y cultural en su lugar de origen, para 
evitar así la emigración hacia las 
grandes ciudades. 

Por otra parte, en cuanto al déficit 
habitacional, mediante el censo de 
1980 se detectó que de 67 millones 
388 mil habitantes, únicamente exis
tían 12 millones 217 mil viviendas con 
una densidad domiciliaria de 5.8 per
sonas por vivienda, de las cuales el 
66.8% tenía casa propia, el 71.2% 

sostiene que la problemática actual 
de la vivienda no se puede explicar 
de otro punto de vista que no seo el 
económico. Esto es porque la incapa
cidad de las clases medios y bajas pa
ra obtener uno casa decorosa tiene su 
raíz en lo disminución del valor de lo 
mano de obro asalariado. 

Dicho de otro formo, en la medido 
en que los salarios se han reducido 
relativamente respecto al índice in
flacionario y el costo de los cosas ha
bitación se ha elevado al ritmo de lo 
inflación, un trabajador tiene codo 
vez menos posibilidad de acceder o 
uno viviendo propio. 

Todavía a principios de los 80, con 
el auge petrolero, la industrio de lo 
construcción estaba en bonanza. Ha
bía inversionistas extranjeros en los 
fraccionamientos y unidades habito
cionoles. El Estado, o través deiiNFO-
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contaba con agua potable, el 49.2% 
con drenaje, el 74.6% con energía 
eléctrica; el10.5% son de madera, el 
21.1% de adobe y el5.0% de barro. 

De 1950 a 1980 el número de vi
viendas aumentó de 5.3 a 12.2 millo
nes, es decir, a más del doble; no obs
tante, el número de familias fue ma
yor en un 40% a las viviendas cons
truidas. Por ello, se espera que el in
cremento de la población alcance el 
28.9% para 1990, es decir, 86 millo
nes 905 mil habitantes, y que el núme
ro de viviendas llegue a 19 millones 
478 mil, lo cual significará un incre
mento del 59.43% ; de esa manera la · 
densidad domiciliaria será de 4.5 per
sonas por vivienda. 

NAVIT, FOVISSSTE y otras institucio
nes, construía unidades hobitociono
les y cosas de interés social que bene
ficiaban parcialmente o lo población; 
en cambio, la situación actual es dra
mático, señaló el arquitecto Sorocho. 

En estos momentos, continuó, los 
canales de acceso se han reducido 
aún más. Mientras lo inversión privo
da restringió sus inversiones y au
mentó sus maniobras especulativos 
con terrenos y cosos el Estado aban
donó su política de construcción y lo 
cambió por otro fiduciario. Es decir, 
se dedicó o dar créditos poro acciones 
de vivienda (compra de terrenos, 
arreglos de habitación, etcétera), 
que cubren una mínimo porte de lo 
demando. 

Ahora los créditos son de interés 
social y el aspecto económico deter-

La asistencia social realizada por el 
sector gubernamental en el ámbito 
nacional, en cuanto a instalaciones de 
servicios de electrificación, agua pota
ble, drenaje, y comunicación, entre los 
servicios prioritarios, señaló, no 
cubre las necesidades de la mayoría 
de las localidades rurales del país. 

Uno de los más grandes problemas 
de éstas es su integración al desarrollo 
nacional, el grado tan elevado de dis
persión y la pequeña población que 
unitariamente contienen, lo que hace 
inalcanzable, en muchos casos, el ob
jetivo de procurarles satisfactores de 
infraestructura por vía institucional; 
por tanto, se mantienen en un estado 
de marginación lamentable. 

mino el tipo de vivienda y sus caracte
rísticos, explica el especialista. 

Si bien es cierto que todos estos 
créditos son subsidiados, afirmo el 
profesor José Avilo, solamente se ca
nalizan hacia un grupo escogido de 
demandantes, yo seo que los escoja 
el líder sindical o algunos funciona
rios que trabajan en los organismos 
gubernamentales. 

Añadió que la estructuro de los cré
ditos es piramidal y es utilizada para 
controlar políticamente o grupos de 
trabajadores. 

Por otra porte, las instituciones es
totales realizan convenios y contratos 
con constructoras privados poro dise
ñar y edificar los inmuebles. 

Esto origino que los viviendas sean 
construidas en un espacio mínimo, de 
tal manera que valgan más con menos 
espacio. 

Estos movimientos especulativos, 
señalan los arquitectos Avilo y Rafael 
Martínez, han sido uno de los factores 
que han encarecido los viviendas, 
tanto los llamadas de interés social 
como los construidas con propósitos 
comerciales. 

La único posibilidad de que los cla
ses medios accedan o uno habitación 
decorosa, y lo más inmediata, se en
cuentro en los cooperativos de vivien
do. Poro ello es básico que los inquili
nos se asocien poro llevar a cabo lo 
autoconstrucción, en lo cual pueden 
participar asesores de lo Facultad de 
Arquitectura poro auxiliar a todos 
aquellos que lo soliciten. • 

La vivienda rural, explicó el ar
quitecto Moyao, muestra las precarias 
condiciones en que subsisten los gru
pos campesinos y es fiel reflejo de sus 
costumbres y tradiciones, pero repre
senta un elemento vital para la salud y 
el desarrollo de los individuos y sus fa
milias, por lo que resulta primordial 
su atención, estudio y adecuada so
lución, concluyó. 

Cabe señalar que el arquitecto José 
de Arimatea Moyao López obtuvo el 
primer lugar del concurso El habitat 
del mañana, realizado en junio de 
1984 en París, Francia, con el tema 
proyecto de la "vivienda rural", en 
donde concursaron 57 países, con ar
quitectos menores de 35 años. • 

.. 
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Existe ya una tercera generacton 

_ de marginados en la ciudad 

• La marginalidad se caracteriza par su desvinculación con 
el sistema -de producción económico-urbano-industrial 

E n las tres últimas décadas se ha 
producido -un gran movimiento 

migratorio rural-urbano en América 
Latina caracterizado por tres fenó
menos relacionados entre sí: las 
migraciones de campesinos a las ciu
dades debido a la explosión demográ
fica, el agotamiento de las tierras au
nado a la escasa tecnología e inver
sión; Ja .concentración administrativa 
y de servicios en las ciudades, y la 
atracción de éstas como medio para 
alcanzar un mejor estrato socioeconó
mico. 

Generalmente los emigrantes al no 
tener cabida en el mercado industrial 
del trabajo se ocupan en labores ma
nuales como artesanos, mozos y alba
ñiles, entre otras. Su lugar de residen
cia es por lo general en los alrededores 
de las capitale.~, formando ciudades 
perdida~ o barriadas que conforman 
la Ila!;lada "marginalidad de la po
breza . 

Larissa Adler, del Instituto de In
\'estigaciones en Matemáticas Aplica
das y en Sistemas, señala en un estudio 
sobre una vecindad en México que ~'la 
marginalidad se define estructural
mentc por su desvinculación con el sis
tema de producción económico-urba
no-industrial". Y para diferenciarla 
del concepto pobreza, agrega, la mar
ginalidad cumple tres condiciones: la 
pobreza, el origen rural de los pobla
dora.~ y la residencia en barriadas o ve
cindades. 

La margiPalidad se ha estudiado 
desde diferente.~ puntos de vista, uno 
de ellos es la teoría del "urban rene
wal", la cual sostiene que el reempla
;ro de las barriadas por grandes com
plejos habitacionales solucionaría el 
problema de la marginalidad. 

En el mismo estudio, reunido en el 
libro Cómo sobreviven los margina
dos, y en un posterior artículo llama
do La lógica socioeconómica de la vi-
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vienda popular, la investigadora La
rissa Adler afirma: "es evidente que la 
residencia en barriadas no basta para 
definir la marginalidad". Y añade, 
"las cifras sobre marginalidad y el 
hecho de que ya existe una segunda 
generación -incluso una tercera- de 
marginados nacidos en la ciudad, des
mienten el optimismo de quienes ven 
en dla un fenómeno transitorio o se
cundario". 

Precisa, además, que "hemos obser
vado que la supervivencia y el creci
miento de la población marginal se 
basan parcialmente en la presencia de 
redes informales de compadrazgo y 
vecindad que funcionan a través de la 
reciprocidad de asistencia mutua que 
reemplaza a un sistema formal de se
guridad social". 
· "Debido a la escasez de tierra los 
habitantes de las vecindades han desa
rrollado un sistema de uso de tierra 
que optima con éxito los factores eco
nómicos y sociales relevantes para so
brevivir. Se observó también que el ti
po de vivienda desarrollada por los 
paracaidistas no es una versión ~edu
cida y deformada del ideal de la clase 

media, sino que representa un patrón 
completamente diferente del uso de 
espacio, patrón que sigue la lógica de 
la realidad socioeconómica de la mar
ginalidad". 

Los estudios de la investigadora se 
empeñan en mostrar que el aparente 
aspecto informal de las viviendas en 
las vecindades puede ser engañoso, 
pues "la vivienda marginal es en reali
dad mucho más funcional de lo que 
comúnmente se supone; representa 
una respuesta lógica a las condiciones 
específicas de marginalidad". 

En el estudio de una vecindad, ubi
cada en una barranca, se registró que 
el 70% de los jefes de familia y .sus 
cónyuges eran emigrantes rurales; 
cerca de un 60% de los pobladores vi
vía en casas de un cuarto donde la 
densidad de ocupación era de 5.4 per
sonas por cuarto (6.2 sí tenía facilida
des de cocina al aire libre). Aproxima
damente 63% de los hombres eran 
trabajadores no calificados o trabaja
dores eventuales. 

La vecindad, comunidad 
de asistencia mutua 

Se encontró que los habitantes de la 
vecindad habían establecido mecanis
mos o redes~e-asistencia mutua a tra
vés de vec~nos o parientes. "Una red es 
una unidad informal social basada en 
instituciones tradicionales tales como 

·el parent.asco, el compadrazgo y el 
"cuatismo". Así, cuando un emigrante 
llega de .su pueblo, él y su familia reci
ben abrigo y comida con parientes; és
tos presentan a los recién llegados las 
condidones de la ciudad, y a menudo 
les enseñan alguna forma de subsisten
cia". 

En la vecindad, una unidad domés
tica contiene generalmente dos o más 
familias nucleares, que forman poste
riormente una familia extensa por ca
samiento de los hijos; esta unidad se
gún Bender, comparte funciones do
mésticas, tales como aspe~tos de eco
nomía y socialización, la cocina, ella
vado y el cuidado de niños entre otros. 

En Cerrada del Cóndor, ubicación 
de la vecindad estudiada, el 81% de 
los colonos alquilaba su vivienda y/o 
el terreno en que ésta se construyó. 
Dadas las condiciones de la vecindad, 
como la no posesión por parte de los 
colonos, así como la falta de recursos 
económicos, los materiales de cons
trucción son de fácil desplazamiento y 
reutilizables. Un 60% de las casas 

Hacinamiento 
y 

promiscuidad., 
problemas 

comunes e 
viviendas 

marginales 

E l derecho a la vivienda -no es un 
pr.oblema legal o formal,-sino un 

derecho inalienable que está más allá . . :. · 
de las normas jurídícas, mªnif~tó. el 
licenciado Guillermo Boils, investiga-
dor del Area de Sociología Urbt~na deJ 
Instituto de Investigaciones· Soci;des. 

Al respecto, uno de los puntos .de· 
vista aportados por -los -sociólogos 
acerca del significado de la vivienda, 
es el que la define como eHngar donde· -"- -
se reproduce la fu&za de trabajo, 
agregó el investigador. 

Por su parte, calificó a la habita
ción como el espacio mínimo en donde 
las personas desarroilan sus activida
des cotidianas. Pero ~rt.e todo, desde 
el punto de vista socioeconómico, di~- _ 
jo, es una necesidad primordial insos
layable. 

El licenciado Boils sostuvo que ac
tualmente una de las.implicaciones so
ciales de la vivienda ·es· .él hecho de se¡; : . - -
convertida en una mercancía, y como 
tal se comercia como si fuera un pro- · 
dueto cualquiera de venta, con altos 
márgenes de utilidad para los-promo-
tores y productores inmobiliarios. 

Tanto quienes fraccionan como 
quienes construyen han convertido a 
la vivienda en un objeto de mercado 
bastante lucrativo para ellos, si
tuación que contribuye a que una 
gran masa de la población, sobre todo 
de bajos recursos, no posea una vi
vienda para habitar. 

Lo anterior, dijo, determina fenó
menos como el hacinamiento, sobre 
todo en las zonas periféricas a la 
ciudad, en donde en una sola casa vi
ven hasta tres familias. 

fueron hechas de tabique de cemento 
en lugar de ladrillo, y sólo un 12 % 
fueron hechas de adobe. La mayoría ._Í 1, de los pisos (53 o/o) fueron hechos de 
cemento, pero un 26% de las vivien-
das aún tenían piso de tierra. En 
cuanto al tamaño, un 57% de las uni-
dades eran cuartos únicos; sólo un 
14% tenía más de dos cuartos. Las di
mensiones de un cuarto típico eran de 
3 a 4 metros y había 5.4 personas por 
cada uno. El 53% de las unidades ca-
recía de letrina y los ocupantes usaban 
el fondo de la barranca para tal efec-
to. La mayoría cocinaba con petróleo. 

Debido a todas estas consideracio
nes los colonos tienen la necesidad de 
optimar el espacio disponible. Se ob
servó que los propietarios de terreno, 
los menos, construyen cuartos de 3 x 
4m. Cuando un hijo se casa o un gru-
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Contrastó el hecho de que en zonas 
marginales de la ciudad es bastante 
común que en 20 metros cuadrados es
tén habitando hasta 15 personas, 
mientras en otras como Polanco o Lo
mas de Chapultepec la disponibilidad 
del espacio físico para cada individuo 
de una familia es diez veces mayor, en 
promedio, de la disponible para la 
gran masa. 

Es en este sentido cuando se habla 
de marginalidad, es decir, del sector 
social que está fuera de los beneficios 
proporcionados por el desarrollo; por 
lo tanto, la marginalidad se da tam
bién en los aspectos urbano y de servi
cios. 

Asimismo, el investigador universi
tario hizo notar que el criterio del IN
FONA VIT maneja la renta de una 
manera comercial. Sin embargo, en la 
actualidad esa institución ya casi no 
construye casas, sino financia su ad
quisición. 

La mayor parte de las actividades 
del INFONAVIT, el FOVISSSTE y 
otras dependencias del gobier
no tienen, a través del préstamo, un 

po de parientes llega del pueblo, se 
añade otro. Eventualmente llegan a 

f:IJ;. contar con cocina y létrina. 
~· El espacio abierto restante es de 

mucha importancia, pues la mayoría 
de las actividades de la unidad domés
tica ocurren ahí. Un pedazo más se re
serva para la cría de aves y otros ani
males. 

Así, la racionalidad del tipo de vi
vienda utilizada por los marginados se 
caracteriza por la optimación del uso 
de la tierra; el uso intensivo de un tipo 
de economía informal donde partici
pan las mujeres y los niños, ya sea a 
través de la cría de aves y otros anima
les, o de la recolecta de desperdicios;a 
medida que crece la familia se añaden 
nuevos módulos, y el patrón de resi
dencia maximiza el grado de integra
ción social entre los miembros de la 
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criterio mercantil, aunque no tan vo
raz como el de los promotores priva
dos. 

El hacinamiento es fuente 
de delitos y vicios sociales 

De los problemas sociales derivados 
del hacinamiento en la vivienda, el so
ciólogo citó, entre los más graves,el 
del alcoholismo, drogadicción, pandi
llerismo y prostitución. Los dos últi
mos, continuó, son los problemas más 
comunes de tal situación habitacio
nal. Por un lado, el alto índice dedes-
empleo de la población femenina 
ocasiona que se elija como alternativa 
de trabajo a la prostitución; mientras 
que el alto índice de natalidad da lu
gar a grupos de jóvenes subocupados 
que forman bandas o pandillas, los 
·cuales aun no siendo ladronzuelos se 
les considera como delincuentes al 
enfrentarse entre ellos mismos, da
ñando su propia integridad física, ar
gumentó. 

unidad doméstica, misma que funcio
na como una red de intercambio recí
proco. 

El estudio agrega que los arquitec
tos y planificadores deberían respetar 
las necesidades específicas de la pobla
ción marginal expresadas en el deseo 
de planear y construir su propia vi
vienda. 

Por las mismas características de la 
marginalidad se presentan fenómenos 
como el del hacinamiento y la falta de 
espacio individual. Así, según el ma
estro Javier Urbina,de la Facultad de 
Psicología, "una persona sujeta a un 
proceso de hacinamiento tiene fallas 
en su ejecución, no trabaja normal
mente, tiene déficits cognoscitivos; los 
niños tienen menor aprovechamiento 
escolar y las relaciones familiares 
pueden llegar a deteriorarse". 

Al respecto citó a Franz Fanon, 
autor del libro Los condenados de la 
Tierra, en donde dice, refiriéndose a 
los africanos del norte, que éstos al no 
poder volcar su violencia hacia sus co
lonizadores, la vuelven hacia sí mis
mos. Sucede lo mismo con los margi
nados, afirmó. 

A estos problemas, añadió, se deben 
sumar los de la calidad de vida y de 
salud. En este punto se deben tomar 
en consideración aspéctos tales como 
la ventilación y asoleamiento; en su
ma, todas las cuestiones técnicas de la 
adecuación de la vivienda, mismas 
que son insuficientes, si no ausentes en 
gran parte de las casas de la ciudad. 

Además de lo anterior, según el li
cenciado Boils, se debe considerar el 
problema de la salud mental. En este 
sentido precisó que la neurosis, que da 
lugar a la violencia y a la agresión, es 
resultado también de las condiciones 
de hacinamiento. 

Respecto a las acciones emprendi
das por el gobierno federal para mejo
rar esta situación, el investigador 
mencionó que ya desde hace varios 
años ha existido el intento de estable
cer mecanismos de planeación, a tra
vés de la implantación del Plan Na
cional de Desarrollo Urbano. 

El gobierno actual, prosiguió, pro
mueve \además el Programa Nacional 
para el Desarrollo de -la Vivienda. Es 
un intento de dar una solución viable 
a ese problema nacional. Entre las ac
ciones concretas figuran la creación 
de diferentes instancias, como es el ca
so del Fondo Nacional para la Habita
ción Popular (FONHAPO) que a jui
cio del investigador, de todas las insti-

Aún así, afirmó, no es posible atri
buir a las características de la vivien
rla un mejor o peor desarrollo intelec-

tuciones dedicadas a la vivienda es la 
que mejor asiste a la gente necesitada. 

El FONHAPO da financiamiento a 
las comunidades urbanas, ya sean 
conjuntos de vecindades o colonos, 
para viviendas de autoconstrucción. A 
esta actividad se le ha dado mayor im
pulso en este sexenio, aspecto de gran 
trascendencia, pues a nivel nacional 
un alto porcentaje de viviendas han si
do autoconstruidas. 

La mayor parte de las acciones que 
está llevando a cabo el gobierno, en 
esta área corresponden al denominado 
Programa de Vivienda Progresiva, 
particularmente en lo que se conoce 
como "pie de casa". Precisó que vi
vienda progresiva es proporcionar a la 
gente un lote con cierto equipamiento 
básico; mientras que los pies de casa 
no son más que una plancha de con
creto o un terreno con incipiente 
equipamiento urbano, ya sea tubería 
de drenaje o agua. 

Estas acciones, dijo el licenciado 
Boils, no son equivocadas, puesto que 
al obrero le permiten resolver, en al
guna medida, su problema habitacio
nal, pues resulta difícil-que él pueda 
pagar dos millones por una casa cons
truida. 

Negó que las políticas habitaciona
les fomenten el incremento de la po
blación en la ciudad; por el contrario, 
el crecimiento poblacional determina 
estas políticas. 

Finalmente, el licenciado Guiller
mo Boils externó que buena parte de 
los discursos de los funcionarios están 
dedicados al problema de la vivienda, 
mismos que no corresponden a una ac
ción equivalente. • 

tual, aunque "ciertos tipos de vivien
das hacen que se desarrollen algunas 
habilidades", concluyó • 
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Su propósito: promover la cultura a todos los niveles 
sociales 

Las paredes de San Ildefonso, 

testigos del inicio del 

muralismo mexicano 

• Corriente pictórica que es una reacción o los privilegios 
culturales de la aristocracia porfirista 

• Destacados trabajos de Diego Rivera, José Clemente Oroz
co, David Alfaro Stqueiros y Fernando Leal 

L as instalaciones de San Ildefonso 
son el recinto universitario. en 

donde inició la escuela mural mexica
na, aportando un nuevo cauce a la 
plástica nacional contemporánea. En 
sus muros se encuentran plasmados 
murales de destacados pintores mexi
canos: Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros y Fer
nando Leal. 

Aprovechando el programa educa
tivo de José Vasconcelos, los pintores 
muralistas de esa época representan la 
pintura de reacción contra los privile-

gios culturales de la aristocracia porji
rísta, en un afán por promover la cul
tura a todos los niveles sociales. 

El maestro José Clemente Orozco 
desarrolló en los muros. de la Escuela 
Nacional Preparatoria la temática de 
la Conquista de México y la Revolu
ción Mexicana. En sus trabafos Oroz
co plasma las raíces de nuestro mes
tizaje étnico-cultural. Ejemplos de 
ellos son los murales: "Cortés y la Ma
linche", "El monje del siglo XVI", 
"Hombre dominado", "Cruz y ser
piente" y "El conquistador y el indio". 

La Revolución Mexicana plasmada en muros 

El conjunto de murales de la Revo
lución Mexicana es quizá el máS inno
vador dentro de la concepción plástica 
orozquíana.El mural "La trinchera" es 
la interpretación del artista de la gesta 
revolucionaria representando la parti
cipación de las masas populares, de
batiéndose dentro de las contradiccio
nes inherentes al ser humano. En nin
gún momento interpreta la Revolu
ción cqmo una épica heroica en donde 
campesinos y trabajadores comparten 
la victoria, sino como el proceso de 
grupos de marginados que conviven 
en la incertidumbre de la lucha. · 

Por otra parte, Orozco hace uso de 

la caricatura para plantear sever 
críticas a las estructuras sodales exis
tentes. A este grupo pertenecen: "El 
banquete de los ricos", "Los falsos 
guías", "La ley y la justicia" y "La li
bertad". 

Una serie más desarrolló Orozco en 
el Colegio de San Ildefonso: los mu
rales de la vida campesina. Estos fue
ron pintados entre 1923 y 1924. 

De David Alfaro Siqueiros se en
cuentran en el establecimiento univer
sítario:"El entierro del obrero sacrifi
cado", "Los elementos", "Los mitos"y 
"Nuestra imagen actual". 
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El obrero como personaje central 

En el primer mural lo más sobresa
liente es la actitud de los personajes, 
obreros que cargan un ataúd, resuel
tos con trazos simples y el ataúd mis
mo con efecto de poliangularidad, 
que parece caer hacia el ángulo en el 
que se sitúa el espectador. 

El mural "Los elementos", pintado 
en la bóveda de la escalera del patio 
chico, se complementa con otros dos, 
pintados en el descanso de la misma 
escalera; a un lado está representada 
una mujer humilde, y frente a ella, en 
la otra pared, un hombre que carga a 
un niño. 
· En el cubo de la escalera que da al 
segundo piso del patio chico, junto 
con el mural "El entierro del obrero 
sacrificado", se encuentra el denomi
nado "Los mitos", en donde se plas-
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man elementos que expresan su posi
ción política: una hoz y un martillo 
junto a la figura de un hombre recos
tado. 

"Nuestra imagen actual" es el últi
mo mural en donde aparece la cabeza 
de hombre con textura pétrea, que es 
una innovación expresiva y que el pin
tor hará aparecer a lo largo de su 
obra. 

De Diego Rivera se encuentra el 
mural titulado "La Creación", el cual 
está desarrollado en base a las contra
dicciones masculino-femenino, cris
tianismo-paganismo. Forma parte de 
un proyecto más amplio que incluía la 
historia de la filosofía hasta el mate
rialismo histórico, proyecto que Rive
ra no pudo llevar a la práctica. 

La serie "Libertadores de América" 

Entre 1931 y 1933 el muralista Fer
nando Leal decora el vestíbulo del An
fiteatro Bolívar, de la misma Escuela 
Nacional Preparatoria, con la serie 
"Libertadores de América"; éstos for
man una serie de nueve páneles que• 
inician en el muro oriente del vestí
bulo, continúan en el muro sur y ter
minan en el ubicado en el occidente. 
Siguiendo este recorrido, el primer 
mural muestra la esclavitud de Améri
ca bajo la dominación española. Des
pués aparece la lucha· libertaria y ter
mina con la muerte de Simón Bolívar 
y la nueva dominación, la norteameri
cana, sobre América Latina. 

Asimismo, del mismo autor se en
cuentra el mural "La fiesta del Señor 

de Chalma", pifltado a la encáustica, 
está situado en el descanso de la esca
lera que da al tercer piso del patio 
grande del Colegio de San Ildejonso. 

De los pintores Fermín Revueltas y 
Ramón Alva de la Canal son los mu
rales "Alegoría de la Virgen de Gua
dalu~( y "El desembarco de la 
Cruz. 

Esta información fue recopilada 
durante la visita guiada organizada 
para profesores visitantes, por parte 
de la Dirección General de Intercam
bio Académico, -auxiliada por la Di
rección General del Patrimonio Uni
versitario, a través de su Departamen
to de Bienes Artísticos y Culturales. 
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17 



En la FA Conferencia 

Posgrado en Diseño Industrial El papel de los hispanoparlantes en las 
elecciones norteamericanas Lo Facultad de Arquitectura, en su 

División de Estudios de Posgrodo, ini
cior6 a partir del 13 de mayo de 1985 
un nuevo ciclo de cursos en las 6reas 
de Maestría y Especlalb:acl6n en DI· 
sei\o Industrial, por lo que se convoca 
o todos los profesionales del Diseño 
Industrial y otras disciplinas a realizar 
sus trómites de solicitud para ingre
sar al curso propedéutico (diseñado
res industriales) o de prerrequisitos 
(otras profesiones), para inscripción 
posterior en : 
• Especialización en Disei\o Industrial 

en el área de Materiales: maderas, 
plásticos, metales, cerámica y tex· 
tites (diseño de tejido y estam
pado). 

• Especialización en Diseño Industrial 
en el área de Productos: transpor· 
te, equipo agrícola, máquinas he· 
rramlentas, máquinas de produc· 
clbn, biodiseño, y otras lineas de 
investigación en 6reas prioritarias 
para la economía nacional. 

• Maestrías en Diseño Industrial en 
las áreas de: Teoría del diseño (in
vestigación y docencia); Ergono· 
míci; Materiales y procesos; (mis
mos de la especialización); Meto· 
dología; Diseño de máquinas y me· 
canismos industriales; Productos 
(mismos de la especialización). 

Poro febrero 

Coloquios de astronomía 

Miércoles 13: La fuente de energía de 
loa obfetos HHl y 2. Doctor Luis F. 
Rodrlguez. 

Miércoles 20: (titulo por definirse). 
M en C M.A. Herrero. 

Miércoles 27: Novas y abundancias 
químicos. Doctores M. Peimbert y A. 
Sarmiento. 

Horario: 12:00 h. 

Café astronómico 
lunes 11 : Algo sobre el telescopio es· 
paclal. Manuel Peimbert. 
Teorías del Universo: de los griegos a 
Newton. Shohen Hocyon. 
lunes 18: El meteorito de Jlquipllco. 
Javier Gonzólez. 
(Titulo por definirse) Luis Corral. 

lunes 25: Una aproximación para el 
factor de Gaunt. Jorge Cantó. 

los lunes o las 17:00 h, en lo salo de 
conferencias del Instituto de Astrono
mía. 
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los aspirantes deberón presentar
se en la Unidad de Posgrado en Dise
ño Industrial del Edificio de Diseño 
Industrial, anexo a la Torre 11 de Hu
manidades (frente o los edificios de 
Ingeniería y el Centro de Enseñanza 
de lenguas Extranjeras), en Ciudad 
Universitaria, el dio 15 de abril de 
1985. 
Informes: teléfono 550-52-15 al 18, 
extensión 3450. 

El Instituto de Investigaciones 
Jurídicas ha organizado una confe
rencia a cargo del doctor Hernón Pa
dilla, ex alcalde de la ciudad de San 
Juan, Puerto Rico, sobre el temo Po· 
oel de los hlspanoparlantes en las 

Comisión Coordinadora 

del Servicio Social 

Pago de becas 

lo Comisión Coordinadora del Ser
vicio Social informo que los becas de 
servicio social, correspondientes a los 
meses de septiembre y octubre de 
1984, se pagarón a partir de la fecho 
de publicación de este aviso, en las 
ventanillas 12 y 13 del mezzonjne de 
lo Torre de Rectoría. 

Asimismo, se recuerdo que aque
llos prestadores de servicio que no 
hayan cubierto los requisitos que pa
ra el efecto señala lo CCSS no padrón 
cobrar su beca. 

Dirección General de Intercambio Académico 

Profesores visitantes 

Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extran¡eras 

~1 licenciado Rumen Stoyanov, de la 
Universidad de Sofía, Bulgaria, visito 
el centro para impartir cursos de búl
garo. 
Periodo de estancia: hasta septiem
bre. 
Informes: licenciado Jesús Canuto, 
teléfono 548-09-44. 

Instituto de Física 

El doctor Noedra K u mar, del Instituto 
de Ciencias de la India, se encuentra 
de visito para desarrollar investiga
ciones sobre problemas de sistemas 
desordenados. 
Periodo de estancia: hasta el 28 de 
febrero. 
Informes: doctor P.A. Mello, teléfono 
548-97-83. 

Instituto de Geografía 

El doctor Huvent Baxelaire, de la Uni
versidad Luis Pasteur, Strasburgo, se 
encuentra de visito en el instituto pa
ra desarrollar investigaciones geo
mortológicas. 
Penado de estancia: hasta mayo. 
Informes: maestro Rubén S6nchez, te
léfono 550-52-15, extensión 4295. 

Facultad de Química 

El doctor Daniel S. Fisher, del A.T.T. 
Bell Laboratory, EU, visito la facultad 
para impartir un seminario sobre 
"Energías de enlace y superconducti
vidad de metales". 
Periodo de estancia: hasta el 20 de 
febrero. 
Informes: Miguel Castro, teléfono 
550-52-15, extensión 2449. 

Facultad de Ciencias 

La doctora Dominlque Lecourt, de lo 
Universidad de Picardie, Francia, visi
ta la facultad para impartir el semina
rio "El ciclo kantiano: lo dialéctica 
trascendental". 
Periodo de estancia: hasta el 26 de 
febrero. 
Informes: Santiago Ramirez, teléfono 
550-52-15, extensión 5918. 

Centro de Instrumentos 

El doctor Walter link, director de la 
División de Ingeniería Mecónica del 
Instituto de Investigaciones Tecnoló
gicas de Sao Pauto, Brasil (IPT). visita
ró la Sección de MetroJogia de este 
centro para intercambiar experien
cias sobre proyectos de metrología 
dimensional. 
Per'iodo de estancia: del 18 al 22 de 
febrero. 
Informes: ingeniero Gerardo Ruiz Bo
tello, teléfono 550-04-16. 

elecciones norteamericanas, que ten
dr6 verificativo el 15 de febrero a las 
12:00 h, en el auditorio del instituto, 
ubicado en el cuarto piso de lo Torre 
11 de Humanidades, en Ciudad Uni
versitario. 

CISE 

Programa de cursos 

El CISE invita u profesores de en
señanza superior y media superior a 
inscribirse a los siguientes cursos: 

Subprograma A: Actualización 
didáctica 

- Taller de gulonlsmo para produc· 
clbn audiovisual, del 4 al 22 de 
marzo, de 9:00 a 13:00 h, lunes, 
miércoles y viernes 
Introducción a la didáctica gene· 
rol, del15 al 26 de abril, de 9:00 a 
13:00 h, de lunes a viernes. 

- Taller de producción de televisión 
educativa, del 22 de abril al 17 de 
mayo, de 8:00 a 14:00 h, de lunes 
a viernes. 

- lnvestlgaclón·occión y práctica 
oducativa. Este taller tiene por fi
nalidad: l. Formar un grupo de 
trabajo para realizar una investi
gación con un enfoque participati
vo de carócter institucional. 2. Ela
borar diseño de investigación a 
partir del cual el profesor se va 
formando en investigación educa
tiva con el método de la investiga
ción-acción. 

los participantes deben provenir 
de una misma dependencia. 

Subprograma 8: formación 
para el e¡ercicio 
de la docencia 

Introducción a la docencia, del 15 
de abril al 26 de junio, de 9:00 a 
1.3.00 h, lunes y miércoles. 

Informes e inscripciones: CISE Sec
ción Escolar, Circuito E)(terior de 
Ciudad Universitaria, de lunes a vier
nes, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 
19:00 h. Teléfono: 550-52-15, exten
sión 4684. 
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Publicaciones Universitarias 

El Distrito Federal: algunos 
probl~mas y su planeación 

• Libro de la licenciada Gloria Gonzólez Solazar, del Institu 
to de Investigaciones--Económicas 

', ~ E n México, como en olros países de miento es susceptible de influir nega-
"' América Latina, el -intensoy des- tivamente ea las condiciones de exis-

equilibr~do crecimiento urbano.~:ha tencia -de:los habitantes". 
convertido en.las últitruls-.décadas- en En su libro "El Distrito Federal: al-
una preocupt\ci6n priorltaría ~e go--_ gunos _protiletnas y su planeación", 
biern6s y de medios -técdiOOs_ 'y.acadé- :edi~ado por l¡:t UNAM, la licenciada 
micos. Gonzáléz Salazar mencion-a entre los 

La -li~enciada Gloria Go~zal~z Sa: ' --:- -ei~inp!<>.s más _n?torios de dic?as con
lazar, 'miembro del Institutp ;í:le:Inves- .: --~ ~cfJ,~ntc~as ~~b1~ntale~ ?egatl~~ a la 
tigaciones Económicas,_ :~a~- que, :..;. -¿:,co~ta~~aclO~atmosfe_nea,.o~Igmada ;Licericiaaa Gloria González Salozar. 

-_ romo es,conocido, -ta-1-;~JlÓmeno-seha- -~ :,, ~f!~I~a~~~~e _por 1.a mdustna y -por 
. ~ -.- il . ado a las m6d::dfdi:tdtis'~l p.r.o-. ·;..:,;_. :-ila:',ptrcu!acu~n -exce~lva .de -~-eh!culos u'ito-'de -los tim_las abordados por la 

- e:S:d~~cuim.ilaclón~ cte c1lpi6il.de_p~n~::~:-: :~.: ~~!,O~~to~~· ~:¡-la del agua "y-tos. s~e- inve_stigádora universitaria es el refe-
."' - - ~- diente; ya qu~ éste deteilt;li:nit~~Alti; "":; ;lo~; :~-~ocad~ }~~to -por. la c~n?en- -- _ re~t~ .. al .problema de la vivienda en .el 
... -ma instancia,oel uso d~pa(lió~a~íó- . :"t71;!W~=deiTiograf!ca_como _f}OJj~_ ac~ -.: :,J?~~lo Fede~;al. _. En el apartado qo

.> ñal, Íos procesos interu-$án~~.:il~ '~e- .:· :y.y~~~ptoduchvas. E!! e~e:eontt;x- _ -~~ondierite 'se expo?e que en Mé
lacioniS-entre el campo-Y:lá.:;cluéfaq YJ .. -; _ *? ~m.: p,r:esente la· llamada _'·con~ ._-;:· ~f9;9• ~!'fl_o..e~ ~tros patses ~el mundo, 

- en suma, las_ modalida-d~.del1lf:sar:ro~ ,:, < _: ~:3;mmac~?~ _ . d~ la .P.?br~za : que ~en - :el,n~f1c_1t :<Je VIVIenda -se der~v~ •. por.~ 
'· .. llo regional. -. - ·'5~- -~.--:..; .. ;._.:·:: ·· - u_n_;-~PJ, qe msuf1c1enc~s d~)-~. ~n- _ ' liido; del au.?,lentoy-la r~diSt'nbucto~ 
.- - · . :- -· __ :e.- < _ _ --'· : .. ~ _ -·:}: · -.. . · _ .fiaestructur_a ,..-urbana y de .serVIcy_QS- - _.(}¡e la poblaciOn que plantea la necesl-

<· -~< ~- - sOjfietté.i¡ne_''ai interiór ·-oo·'l~ -ciu_- ' _,_: -reTiejá%))roUre_racíón ae·asentamiep-- -~ -- ,~Q-~de -construir viviendas para nue-
--_. 'dad~, la cle1Íorbitada ooncentraCibn -:· .tós ·hu:J:nanos .espontáneos _ precl(rios y vas·ramilias o para familias migrantes 

económica y poblacion~,y :su ·crecí- '.-- los-grandes contr~st~ prev.:aleci~ntes._ _- -en determinados lugares, y también ' 

L .á-biotecnotogía "eS una disciplina ~~ditado por _ -eJ do.ctor . Carlos -Huitr6n 
: ;quyo desarrollo ha siao lllUo/"aQe; · · -~· - · · · 

:- :lerado; -principalment:e · durante~la ííl,-:: ·-
tima década y .ha impact~do S!JStan- · · 
cialt.riente diversos seclores de la :~ét;i- ,_
vidad científica, industrial y eci:mómh: 
ca en muchos países industrializados. 
El avance de esta disciplina· es parti:
cularmente importante para países en~ 
_vías de desarró-llo como son los -de 
Améiica :Latina, ya que cuentan con 

• Reúne _los ·tra·bajos- presentados p_or investigadores lati
noamericanos en el :·Primer Simposio interamericano de ' . . ,, 

un gran-potencial de recursos natura
les 1!-í»"ovechables, por lo que la bio-= . 
tecnología puede ofrecer perspectivas 
tecnológicas propias que conlleven a 
una menor dependencia tecnológica 
de los países industrializados. 

Dentro de este contexto se planteó 
la necesidad de realizar una reunión 
interamericana que fuera foro de in
vestigadores, profesores, profesionis
tas y estudiantes involucrados en el 
desarrollo de la biotecnología en los 
paises latinoamericanos, donde se ex
pusieran los avances de investigación 
en esta disciplina, así como el análisis 
de los problemas que enfrenta. 

El libro Biotecnología de enzimas 
reúne los trabajos presen-tados por in
vestigadores latinoamericanos que 
participaron en el "Primer Simposio 
interam~ricano de enzima5", organi
zado por el Instituto de Investigado- · 
nes Biomédicas de la UNAM, con fi
nanciamiento de la Organización de 
los Estados Americanos, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y de 
la propia UNAM. 

El objetivo es difundir· ampliamen
te los trabajos de investigación en 
biotecnología de enzimas que realizan 
los grupos más avanzados en América 
Latina y las conclusiones de dos mesas 
redondas sobre los problemas que 
plantea el desarrollo de esta disciplina 
en la región, donde las actividades de 
investigación se han intensificado y 
empiezan a tra<¡cender no sólo en las 
universidades y centros de investiga-· 
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enz1ma~ 

eión, sino t~fuhién en los sectores pro
ductivO-s :que requieren alternativas 
para instrumentar o mejorar sus pro
cesos de producción. 

Los temas específicos que constitu
yen el libro giran en torno a la pro
ducción, aislamiento e inmov.ilización 
de enzimas, diseño de reactores enzi
máticos -y sobre apljcaciones biotecno
lógicas de las enzimas. Contiene tam
bién en forma resumida las conclusio
nes de dos mesas reqondas realizadas 
en el Simposio sobre la problemática· 
que plantea el desarrollo e instrumen
tación comercial de biotecnologías en
zimáticas en los países latinoame
ricanos y sobre la formación de recur
sos humanos en biotecnología en Amé
rica Latina, en las que · participaron 
estudiantes, industriales, científicos y 
representantes de organismos guber
namentales. 

Esta obra es el resultado de los es
fuerzos que originaron Ja creación de 
un programa de contribuciones espe
ciales para el fondo denominado 
"Cuenta Mar de la Plata", promovido 
por el Consejo Iberoamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
con el fin de impulsar la realización de 
proyectos que abordasen problemas 
generados por el proceso global de de
sarrollo de los países americanos y 
particularmente de los paíss en vías de 

. desarrollo. 
Por ·otro lado constituye la cristali

zación de ideas e inquietudes de un 
grupo de investigación de la Universi
dad Nacional Autónoma. de México, 

que está convencido de que se debe co
nocer mas detalladamente la situación 
y los problemas de esta área en el ám
bito latinoamericano, donde hay 
avances importantes, como lo de
muestra el contenido del libro, que se
rá de utilidad a investigadores, profe
sionistas y estudiantes para que de al
guna forma se orienten en la difícil ta
rea de enfrentar el desafío que repre
senta la consolidación independiente 
de la biotecnología en México y en 
América Latina. • 

del deterioro o pésimas condiciones de 
muchas de las existentes, que es nece
sario sustituir. 

"Empero, en los países subdesarro
llados este problema es difícil de en
frentar, ya que en él actúan factores 
estructurales específicos. Y se plantea 
que en estas sociedades el crecimiento 
económico va acompañado de un es
caso desarrollo social y de un alto cre
cimiento demográfico que coincide 
con una urbanización rápida y con
rentrada,y con la existencia de una si
tuación de-subempleo masivo y deba
jos ingresos, de modo que la mayoría 
de las familias carecen de recursos pa
ra satisfacer adecuadamente sus nece
sidades habitacionales. Y esto, agrega, 
en un marco en que si bien la vivienda 
representa una inversión fija de gran 
magnitud en el país, sus mayores exis
tenciás se hallan acumuladas en la ini
ciativa privada, cuya--actuación se de
termina básicamente por las fuerzas 
del mercado, tendiendo por tanto a 
-servjr preferentemente ~ los sectores 
de ingresos medios y rutos". 

En el texto se manifiesta de igual 
·forma que "estos hechos determinan 
una creeíente agudización -del déficit 
de -~os bienes dtu:.aderos y la inter
vención del Estado a trav.és de diver
sas políticas de vivienda popular, a fin 
de asegurar _"mínimos de satisfacción 
habitacional para los grupos de ingre
sos menores. Sin embargo, estas_políti
cas tropiezan con problemas de un pe
r~n~·,_eñcareCimiento de la vivi~nda, 
a la-vez que la insuficiencia de empléO 
y la inequidad en la distribución del 
ingreso hace que múltiples familias no 
puedan a-cceder a una vivienda deco
rosa ni-amortizar su costo, aun en las 
condiciones de -pago más- favorables 
-que establezcan dichos programas". 

Más adelante se señala : "la agu
dización del problema de la vivienda 
urbana es en buena parte un proble
ma que se origina en las áreas 
rurales". 

La conjunción de diversos factores, 
según se expone en este libro, ha de
terminado la aparición de asenta
mientos humanos precarios en las 
grandes urbes latinoamericanas,donde 
son pésimas las condiciones de la vi-

. vienda, mismos que según los distintos 
países han sido denominados como 
cinturones de miseria, favelas, ciuda
des perdidas o asentamientos irregula
res periféricos. A la vez que han inci
dido en la persistencia de zonas de ha
bitación decadente en distintos puntos 
de -la ciudad. "Este fenómeno con
fronta en la ciudad, de una manera 
muy notoria, la pobreza de las mayo
rías y la riqueza de la minorías". 

Asimismo son abordados temas in
herentes a la vida cotidiana de la ciu
dad, como es el caso del transporte ur
bano, planes, programas y políticas 
gubernamentales concernientes al me
joramiento citadino. Pero ante todo se 
expone el panorama complejo que im
pera en una difícil ciudad como es 
el Distrito Federal. 

Distrito Federal: Algunos proble
mas y su planeación, de la licenciada 
Gloria González Salazar, es una pu
blicación de la UNAM y se puede ad
quirir en las principales librerías uni
versitarias y en el Instituto de Inves
tigaciones Económicas. • 
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Información Deportiva 

El deporte universitario en 
síntesis 

Softbol lnterfacultades 

Se invita a los representantes de 
los equipos de Softbol femenil y varo
nil para que asistan a la junta en que 
se informará lo relativo a los Torneos 
Jnterfacultades 1985. la reunión se 
llevará a cabo el próximo miércoles 
13 de febrero o las 13:00 h, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
(costado sur del Estadio Olimpico Uni
versitario). 

Inscripciones a Pumitas de 
futbol americano 

El próximo lunes 18 de febrero se 
iniciarán las inscripciones para la 
Temporada 1985 de futbol americano 
de la Organización Pumitas. los inte
resados podrán registrar a sus pe
queños en las oficinas de la Comisión 
de Futbol Americano de la UNAM, es
tacionamiento número 7 del Instituto 
de Ingeniería (a un costado de la Al
berca Olímpica de CU). Para mayores 
informes comunicarse al teléfono 
550-52-15 extensión 4462 

Carrera de patines de 
ruedas 

.. El próximo domingo 17 de febrero . 
se llevará a cabo en el estaciona
miento número 8 del Estadio Olímpico 
Universitario la 1 Carrera Promociona! 
de Patines de Ruedas para estudian
tes de educación media superior y su
perior de la UNAM. Se correrán las 
pruebas de 300 metros para mujeres 
y 500 para hombres. Unico requisito, 
dominar el patinaje y acreditarse co
mo universitario 

Mayores informes e inscripciones 
con el señor Tomás Figueroa en la Di
rección General de Actividades De
portivas y Recreativas (costado sur 
del Estadio Olímpico Universitario), 
lunes o viernes, de las 10:30 a las 
16:30h. • 

Literatura y deporte 

Eusebio 
Ruvalcaba y 

el boxeo 

El combate 

Por Eusebio Ruvalcaba 

Si, yo sí me voy de pinta. Pero 
sólo por algo que vale la pena: ir al 
gimnasio. Yo no me voy a Chapul
tepec a remar ni a ver a las 
muchachas. Mejor, mucho mejor el 
gimnasio. Y más en miércoles. Es 
cuando va el Púas. Yo lo veo desde 
que se baja del coche. Se le arrima 
mucha gente y le piden su autógra
fo. No hacen cola, todos quieren 
ganar y ser los primeros. Yo no. Yo 
no quiero su autógrafo. Yo sólo 
quiero verlo boxear, verlo fintar, 
brincar la cuerda, pegarle a la pe
ra, noquear. 

Porque yo voy a ser igual. O me
jor. Ahí viene el Púas. Ya firmó co
mo cien autógrafos. Se ve que está 
contento. Muy contento. Ahora en
tra a los vestidores. Pronto saldrá 
en calzoncillos y todos se voltearán 
u verlo. Yo más. Porque yo siento 
que traigo sus calzoncillos. Y más 
los azules, como el cielo , porque ese 
"color me gusta mucho. Ya salió. Se 
ríe. Se está riendo. Cuando se ríe 
parece como si no pegara duro , co
mo si más bien juera muy buena 
gente y no le gustara pegar. Ya se 
puso a brincar la cuerda. Que rápi
do. Cada vez má~ rápido . Y todavía 
más rápido. De veras que apenas 
toca el suelo, como el colibrí, como 
el colibrí mueve las alas el Púas 
mueve las piernas. La gente, los de
más boxeadores y las personas que 
trabajan aquí, cada vez lo miran 
menos. Lo dejan trabajar, saben 

Pruebas de atletismo, gimnasia y lucha, entre otras 
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Inicia el Torneo de la Amistad en la ENP Plantel 2 

M ás de 2,500 alumnos de la ENP Plantel 2 tomarán parte en el Torneo 
de la Amistad, que se realizará de hoy ol15 de febrero en las insta

lociones deportivas de la escuela. 
El torneo tiene por objetivo acercar al alumnado en uno convivencia 

que los identifique más en los aspectos depc;ti•c- y académico; además 
de captar nuevos elementos para las distintos disciplinas que se practi
can, se buscará que a través del deporte los estudiantes se mantengan 
alejados de actitudes negativas y se acerquen más al estudio. 

El tllantel Erasmo Castellanos Quinto seró por primera vez escenario 
de un torneo de este tipo, puesto que antes únicamente se realizaban en
cuentros de un solo deporte. Ahora la modalidad seró promover en uno 
semana diversos actividades físico-atléticos en las cuales el alumnado 
participe activamente 

El programa del Torneo de la Amistad es el'siguiente. lunes 11 de 
febrero: pruebas de atletismo. Martes 12: bosquetbol. Miércoles 13: de
sayuno de convivencia con alumnos y autoridades del plantel. Jueves 14: 
Torneo lnterprepas de lucha Olímpica. Viernes 15: \'oleibol y exhibición 
de gimnasia varonil y femenil. • 

U no de los grandes semilleros de 
ídolos en el deporte mexicano es 

el boxeo. "Chango'' Casanova, "Kid 
Azteca" y Vicente Saldívar, son algu
nos de los nombres que han daao bri
llo al deporte nacional. Eusebio Ru-

-
que necesita pensar en ganar, pen
sar en subirse y destruir. Ser cam
peón. Es el único modo de serlo. 
Porque sino lo destruirán. Lo des
truirán a él. Y entonces yo moriría. 
Moriría de tristeza. 

Pero hay alguien que también lo 
~ira: el viejo . 

Así le dicen todos. Trae su cajón 
y se pone a bolear los zapatos de los 
boxeadores, de los sparrings y de los 
que vienen a hacer gimnasia. Un 
par tras otro van quedando como 
nuevos. Pero ha dejado de trabajar 
y se le queda viendo al Púas. Lo mi-
1'a tanto como yo. El Púas ha deja
do la cuerda y hace lagartijas, sen
tadillas, abdominales. Sus múscu
los se estiran y se endurecen. El 
mismo está endurecido, más endu
recido. Sube al ring y parece una 
máquina, una máquina que no per
dona. 

-¿Te gusta como entrena, mu-
chacho? -me pregunta el viejo. 

-Sí, señor. Mucho. 
-¿Te gustarla ser como él? 
-Uy, sí, es lo que más quiero. 
-Pues no te lo aconsejo -me di-

ce, mientras el Púas le conecta tre
mendo jab a su sparring, que lo 
manda al suelo. Pero el Púas no pa
ra. No deja de brincar, de lanzar ti
ros cortos, de cabecear., como si un 
enemigo invisible estuviera siem
pre provocándolo. Le aplaudo. 
Muchos le aplaudimos. Porque 
cuando está arriba del ring jala con 
todos. Es como un estruendo, que 
todos se voltean a verlo. Yo era bo
xeador. Y de los buenos -me dice 
el viejo. Ahora cepilla unas botas 
cajé.s. Lo miro. Descubro que un 
ojo tiene desviado y que su cara es
tá llena de cicatrices. Entonces saca 
una botellita del cajón y le da un 
gran sorbo. "De los mejores", repi
te. El sparring se ha puesto de pie. 
Y otra vez el combate. Se defiende 
sin perder la calma. No se deja pe-

valcaba (Guadalajara,1953), recupera 
esta admiración devota por los héroes 
modernos y la traslada a su cuento El 
combate, que forma parte de un libro 
inédito. 

gar. Es mañoso. Pero el Púas es 
más. Lo acorrala y le pega en el 
hígado, en la cabeza, en el pecho. 
Suena la campana. 

En la mano del viejo, un anillo 
con una piedra verde. Mugre y 
chispas de sudor en su frente. Miro 
sus antebrazos: enormes venas que 
saltan como gusanos. Su piel parece 
de cuero, pero rasposo, rasposo y 
sucio. "Yo tenía un cuerpo como el 
de él ... no, más esbelto", me dice. 

El Púas mide a su rival. Lo quie
re hacer sufrir. Pero no con la mira
da. 

-El box no te deja nada. Mira 
-y el viejo saca una página ama-
rillenta de algún periódico. Dice 
que es él. Es la joto de un boxeador 
en la báscula. El mismo en guar
dia. El mismo haciendo los dedos 
en V y sonriendo. . 

-Soy yo, la noche que perdí 
-me dice. 

El sparring vuelve a recibir la 
golpiza. Pero resiste. Un golpe y 
otro más y otro más. Le aguanta 
bastante al Púas. Suda. Sudan am
bos. Yo me siento fuerte. Cuando el 
Púas pega así hace que yo me sienta 
fuerte, y el estómago me dice que 
tarde o temprano yo también estaré 
ahí, arriba. 

De pronto, un impacto del spa
rring tumba al Púas. Todos se 
quedan viendo. Nadie se mueve. El 
Púas se levanta al instante. 

-Yo no me levanté. No pude 
más. Y sólo pedí a Dios morir. Que 
desapareciera, que todo acabara 
ahí. Lloré mientras estaba bocaba
jo ... sólo la lona lo supo ... 

Me vuelvo y miro al viejo. 
-Y yo -le digo. 
Arriba, en una combinación 

extraordinaria de izquierda de
recha, el Púas cobra venganza y 
tiende al sparring. Ahora sí, defini
tivamente. 

• 
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Su Selección, campeona de 

Copa de CU y del 
/nterfacultades 

Exitosa 
promoción del 
futbol soccer 

11 en la FCPyS 
e omo resultado del auge del futbol 

soccer en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, su se
leccionado obtuvo el año pasado los 
primeros lugares en el Torneo de Co
pa de Ciudad Universitaria y en el 
Torneo Interfacultades. Es la primera 
ocasión que la facultad obtiene resul
tados tan halagadores, afirmó el pro
fesor Said Nacif, entrenador de los 
equipos de la facultad. 

El equipo de primera fuerza se co
ronó campeón del Torneo de Copa de 
Ciudad Universitaria, mientras que el 
otro seleccionado lo hizo en en el Tor
neo Interfacultades. En la final de 
primera fuerza, se impusie¡ron a 
la Facultad de Derecho por cin
co goles contra tres. En el Interfacul
tades su victoria tuvo como marcador 
2-1, esta vez frente a la Facultad de 
Odontología. 

Ambos cuadros obtuvieron también 
los títulos a los mejores goleadores, 
tanto en forma individual como por 
equipos. En el Torneo de Copa el go
leador fue Dario Pichardo Rivera,con 
24 unidades, y en el Interfacultades el 
honor fue para Alfredo Carmona Ca
sas, quien anotó 19 tantos. 

El profesor Nacif señaló que estos 
resultados se deben en gran medida al 
trabajo de promoción constante reali
zado desde 1980, y a la buena disposi
ción de todos los integrantes de las se
lecciones. 

La selección de la facultad está in
tegrada por los porteros Pablo Cue
vas, Enrique ~osas y Roberto Gon
zález. Los defensas Raúl Cornejo, 

Convocatorio 

-
Héctor Hernández, Adauto Hernán-
dez, Osear Mejia, Jorge Juárez, Angel 
Díaz y Rogelio Pineda. En la media 
cancha están Francisco Martínez, Flo
riberto Santos, Francisco Reyes, Heri
berto Goroztieta, Raymundo Cruz, 
Martín González, Angel Ramírez, Pe
dro Valle, Horacio Mejía y Darío Pi
chardo. 

La delantera del-equipo la integran 
Juan Cubero, Raúl Aguilar, Servando 
Arneas, David Pedroza, Salvador 
González, Rigoberto Cruz, Salvador 
González, Alfredo Carmona y Leonel 
Valdez. 

El entrenador indicó que en fecha 
próxima se llevará a efecto el acto de 
premiación con la asistencia de algu
nas autoridades de la Dirección Gene
ral de Actividades Deportivas y Re
creativas, así como de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. • 

Tendrón intensa actividad internacional 

Siete voleibolistas pumas 
incluidas en 

la Selección Nacional 
S iete jugadoras de la UNAM fueron convocadas para asistir a la Japan 

Cup de Voleibol que se realizará del2 all2 de abril próximo en Tokio, 
Japón, a nivel de selecciones nacionales, informó el entrenador del con
junto mexicano, ingeniero Jorge Medina. Por tal motivo a partir del mar
tes 5 de febrero las universitarias quedaron concentradas en el Centro De
,portivo Olímpico Mexicano. 

Laura Malpica, Teresa Velázquez, Danyra Aragón, Martha Jimé
nez, Claudia Aguirre, Patricia Martínez y Sandra Aguilar son las jugado
ras convocadas. El ingeniero Medina agregó que buscarán que se tome en 
cuenta a Carmen Ruvalcaba como la acomodadora del equipo. 

. Por otro lado, informó que Laura Malpica, Teresa Velázquez, 
Danyra Aragón y Martha Jiménez serán la base del equipo mexicano par
ticipante en el NORCECA, a realizarse en Santo Domingo en junio. Asi
mismo, las siete universitarias son la parte medular del seleccionado que 
dos meses después irá a la Universiada de Kobe, Japón, y al Campeonato 
del Mundo en Italia, el mes de julio. 

La inclusión de las jugadoras pumas en el seleccionado mexicano se 
debe a su exitosa participación en el Campeonato Nacional de la Federa
ción de Liga Mayor, realizado en Tijuana en diciembre pasado,y en el 
Campeonato Nacional Estudiantil de Categoría Superior, en Guadalajara 
en octubre de 1984. En ambas justás resultaron campeonas. • 

Torneo Abi~rto de Ajedrez de 1~;~. Facultad de Química 
l.a O,Íreeciól\ Gene~.\':Jt de A<tividqdes Deportivas y R,ecreativos y lo focuJ
tact,d~ Quf~ico .. c:onvocon. o lo, eo,fTiunidoc.t uníver'$itorlo poro partic;lpor 

"en ei .Torne() Abi~rto d_e;Ajedrez de lo Facuho.;i de, Química~ que se de-_ 
sorrollara bq¡o lo~ -siguie~tes 

Bases: 

lugar y f~fl'(.~ El,torneo ~e- Uevor6 o cobofrent~ ato Soló de Estudios1:!ef 
edificio ''B;' 't.fe fa, Focultod'de Qulmica los dtos 71 , 22 y 23 de febrero de 
l985. 
1,-.scrlpclonet: Queden abiertos o partir de hoy TJ de febrero, hasta el dio 
20 del tnismo mes, en 'ta Direceión General de Activid(ldes Deportivos y 
Recreotivas,ubkqdo en el lodo sur del Estadio Olímpko, con el profesor 
8enito Ramirez, de 11:00 o 12:00 h, teléfono 550.S2"15,exfensión 444~. 
Programa: ~nauguroción, jueves,21 de febrero de 1985 o los 10:00 h. Pri
mera ronda. J l :()() h. Segunda ronda. 16;00 h. 
Viernes 22 de febrero: Tercera ronda, lLOO h:Cuarto rondo 16:00 h. 
Sóbodo 2$ de febrero: Quinta rondo, 1l :00 h. '' 
Sistema de .eompet9nclo: o) Se jugará con un ritmo de 50 jugadas en 2 ho
ras, y 2$ pc>r codo hora subsiguiente. 
b) ParQ desempate se seguir6: Mediano de }lgrkness , sofkoff, Sonnern
botn Berger, Pórtid<J individual Color y Sorteo, en esterorden. 
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los pateos se harón de acuerdo ot sistema Horknes$ mejorado. 
t} Oespu~s de uno hora de espera, se declararó lo partido perdido por 
defoult. 
Reglamento: El Reg!om~nto Noción<JI de la Feder~ión Mexicana de 
Ajedrez, AC,. 
Es requisito it1dispeosoble que todo participante ocuda al torneo con su 
iu~c> <te ajedrez (traer reloj si es posible), 
Premios: tos que otorguen los organizodor~s, a los primeros lugares de 
co,c;Jo categoría. 

\j 

Noto: Los premios estor6n svpeditados o lo participQción de 50 jugadores 
mínimo. 

Cuota de inscripciones: Primera Fuerzo; $400.00 
Segundo Fuerta: $300.00 
Tercer(J Fuerzo: $200.00 
Cuillquler caso no previsto en la presente Convocatorio será resuelto por 
el juez del Torneo, profesor Benito Ramírez. las decisiones serón ínope
lables. 
Poro mayores informes,comunicorse o lo facultnd de Químico con la pro
fesora lrmo Korkowski jefa de lo Sección de Actividades Deportivas y 
Recreativas, ol teléfono 550-52-15, extensión 2451. 

1 
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I.I
RA.DIO 
g~IVERSIDAC 

MEX:CO 

Febrero 
Lunes 11 

7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Galería universitaria, por el 
Departamento de Información. 
9:20 h. Scheidemann, Heinrich: Fan
tasía sobre el ~agníficat para órgano. 
11:00 h. Danzas húngaras del Renaci
miento (I). 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Clementi, Muzio: Sonata pa
ra piano en Re mayor, O p. 37, No. 3. 
12:30 h. Muethel, Johann Gottfried: 
Concierto para clavicímbalo, dos fa
gotes y cuerdas en Re menor. 
1 .'J:OO h. Mendelssohn, Félix: Sexteto 
para piano, violín. dos viola~. cello y 
coPlrahajo, Op. 110. 
13:.10 h. Hablemos de música. Claves 
y notas, por Uwe Frisch (retransmi
sión). 
1'3:45 h. Johanson, Sven-Erik: Cuatro 

·canciones sobre las estaciones: del año,._ 
para coro. · 
1 7:0(} h. Cimarosa, Domenico: Sona
tas para clavicímbalo (Nos. 29, 31, 23 
y 24). 
17:15 h. Radio UNAM en el rnWldo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
Luis Cortés Bargalló 

Programas diarios 
enAM 

i:OO h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiados 
de Radio UNAM. 
b:45, 15:.30 y 22:30 h. Los universi
tario~, hoy, 
9:00 lt. Cultura v ciencia interna-
cion~l: -
9:15 y 13:25 h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
16:30 h. La familia Baumann. 
lb: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. 
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Programación en AM, 860 KHz. 

18:00 h. Mudge, Richard: Concierto 
en Re may~r-para trompeta y cuerdas. 
19:00 h. La música en imágenes, por 
la Filmoteca de la UNAM, 
19:1 S h. Actualidades científicas, por 
Juan José Morales. . 
20:00 h. Programa de Radfo UNAM 
para la Red Universitaria Mexicana. 
21:30 h. Telemann, Georg Phiüpp: 
Obertura y suite en Sí bemol mayor de 
la "Música de banquete" (Tafelmusik) 
111. 
22:35 h. Sarasate, Pablo de: Cuatro 
danzas para violín y piano. 

Martes 12 

7:05 h. Berlioz, Héctor: "Sinfonía fú
nebre y triunfal", Op. 15. 
7:45 h. Figuras de El Colégio Nacio
nal, por Radio UNAM y El Colegio 
Nacional. 
8:50 h. Cursos monográficos, por Al
varo Matute. 
9:20 h. Kuri Aldana, Mario: Canto la
tinoamericano. 
11:00 h. Revista informativa, por el 
Departamento de Información. 
11:15 h. Vívaldi, Antonio: Concierto 
para oboe y cuerdas en Do mayor, R. 
450. 
11:30 h. Palabras sin reposo, por To
más Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia, por El Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. 
12:30 h. Debussy, Claude Achille: 
Cinco poemas de Baudelaire. 
13:00h. Escobar, Luis Antonio: 
"Bambuquería y variaciones" No. 13 
y "Bambuquerías" Nos. 14, 15, 16, 9, 
10, 11, 12, 17 y 18. 
13:3_0 h. Folclor y creación, por Mario 
Kun Aldana. 
14:00 h. Museos en el aire por Raquel 
Tibol. ' 
14:15 h. La guitarra en el mWldo, por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Mozart, Leopold: "Viaje mu
sical en trineo". 
17:00 h. Schubert, Franz: Quinteto 
para cuerdas en Do mayor, Op. 163. 
Haydn, Josef: Sonata en Súl mayor 
para violín y piano. 
18:00 h. Pergolesi, Giovanni Battista: 

Concerto armonico No. 1 en Sol ma
yor. _ -
19:00 h. Composiciones musicales in
sólitas. Por Felipe Orlando. 
20:00 h. Diálogos, · por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer. Flor 
y canto, por Irene Vázquez. 
20:45 h. Brahms, Johannes: Piezas pa
ra piano, Op. 119. 
21:00 h. Crítica de las artes. El teatro 
en que vivimos, por Josefina Brun y 
Esther Selígson. 
21:15 h. Retrato hablado, por El vira 
García. 
21:45 h. Bach, Johann Sebastian: So
nata No. 1 en Sol mayor para viola da 
gamba y clavicímbalo (BWV 1027). 
22:35 h. Scheidt, Samuel: "Kyrie Do
x_ninicale IV Toni cum Gloria" para 
organo. 

Miércoles 13 

7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Galería Wliversitaria. Filoso
fía contemporánea, por Ricardo Gue-
rra. -
9;20 h. Liszt, Franz: Rapsodia húnga
ra No. 2 en versión orquestal. 
11:00 h. Rachmaninoff, Sergei: Suite 
para dos pianos Nos. 2, Op. 17. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Webern, Anton: Cinco movi
mientos para orquesta de cuerdas, 
Op. 5. -
12:30 h. Mendelssohn, Félix: Cuarte
to No. 6 en Fa menor, Op. 80. 

13:00 h. Dandrieu, Jean-Francois: 
Piezas inéditas para clavicímbalo (II). 
13:30 h. Hablemos de música. Claves 
y notas, por Uwe Frisch (retransmi
sión). 
13:45 h. Hindemith, Paul: Sonata pa
ra órgano No. 2. 
14:00 h. Dowland, John: Lachrimae. 
17:00 h. Poulenc, Francis: Sonata pa
ra dos pianos y "Dos marchas y un in· 
termedio" para orquesta. 
17:15 h. Radio UNAM en el mWtdo, 
por Ramiro Ruiz 
17:30.h. Rock en Radio UNAM, por 
Osear Sarquiz. 
18:00 h. Webern, Anton: Seis piezas 
para orquesta, Op. 6. 
19:00 h. De autores y libros, por Ele
!la Urrutia. 
19:15 h. Biber, Heinrich Ignaz Franz: 
,Serenata en Do mayor. 
20:00 h. Fonoteca de Radio UNAM 
por Rodolfo Sánchez Alvarado. ' 
21:00 lf. Entrevistas de Radio Fran
cia, con personajes det arte y la cultu
ra: Julio Cortázar (I). 
21:30 h. Obras para arpa de autores 
franceses. 
22:35 h. Música-renacentista para me-
tales. · 

Conciertos en AM 

MATUTINOS 

LWles 11 

9:'30 h. Carlos Jiménez Mabarak: 
.. Balada del venado y la luna" ,suite 
de ballet. W olfgang Amadeus Mo
zart: Concierto para piano y or
questa No. 1 en Re mayor,. K. 107. 
Anton Brückner: Sinfonía No. 3 en 
Re menor. 

Martes 12 

9:30 h. Norman Dello-Joio: "Medi
taciones sobre el Eclesiastés". 
Wolfgang Amadeus Mozart: Con~ 
cierto para piano y orquesta No. 21 
en Do mayor, K. 467. Carl Nielsen: 
Sinfonía No. 3, Op. 27 "Sinfonía 
expansiva". 

Miércoles 13 

9:30 h. Richard Strauss: "Muerte y 
transfiguración", poema sinfónico, 
Op. 24. Michael Haydn: Concierto 
para violín y orquesta en Si bemol 
mayor. Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 
36. 

VESPERTINOS 

Lunes 11 

15:35 h. Josef Haydn: Obertura-de 
"Acis y Galatea". Gustav Mahler: 
Sinfonía No. 6 en La menor. 

Martes 12 

15:35 h. Béla Bartók: "El príncipe 
de palo", ballet en un acto. Ralph 
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Febrero 

Lunes 11 

13:00 a 15:00 h. The Beatles: "Todo lo 
que necesitas es amor", "Noche de un 
día difícil" y "Quiero estrechar tu ma
no". Saint-Saens, Camille: "La rueca 
de Onfala", poema sinfónico, Op. 31. 
Josten, Werner: "Endimión'', ballet. 
Strauss, J ohann: Vals "Rosas del Sur", 
Op. 388 (transcripción de Schoen
berg). Copland, Aaron: "El Salón Mé
xico". lbarra, Federico: Cinco miste
rios eléusicos para orquesta. Liszt, 
Franz: Concierto para piano y orques
ta No. 1 en Mi bemol mayor. Chávez, 
Carlos: Sinfonía No. 4 "Romántica". 
18:00 a 20:00 h. Couperin, Francois: 
"La apoteosis de Lully". Arensky, An
ton: "Variaciones sobre un tema de 
Chaikovsky" para orquesta de cuer
das. Vaughan-Williarns, Ralph: Suite 
de canciones folclóricas inglesas. Mo
zart, Wolfgang Arnadeus: Sonata No. 
13 en Si bemol mayor, K. 333; Seis 
danzas alemanas, K. 509, y Sinfonía 
No. 41 en Do mayor, K. 551 "Jú
piter"· 

Vaughan-Williams: Sinfonía No. 4 
en Fa menor. 

Miércoles 13 

15:35 h. Julián Carrillo: Primer 
concierto en cuartos de tono para 
violín y orquesta. Héctor Berlioz: 
"Sinfonía fantástica". 

OTROS 

Lunes 11 

7:05 h. Georg Philipp Telemann: 
Obertura y suite en Re mayor de la 
"Música de banquete" (Tafelmu
sik) II. Orlando Lassus: "Siete sal-
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Programación en FM, 96.1 MHz. 

20:00 a 21:30 h. Programa de Radio 
UNAM para la Red Universitaria Me
xicana. 
21:30 a 22:00 h. Schumann, Robert: 
Quinteto para piano y cuerdas en Mi 
bemol mayor, Op. 44. 
22:00 a 23:00 h. Novedades en el re
pertorio de Radio UNAM, obras de 

mos penitenciales'' VI, "De pro
fundís" para solistas y coro. 
14:00 h. Ethel Smith: Obertura de 
la ópera "The wreckers" (Los pira
tas). Giusseppe Tartini: Concierto 
para violín y orquesta en Do ma
yor, Op. 2, No. 2. Franz Schubert: 
Sinfonía No. 5 en Si bemol mayor. 

Miércoles 13 

7:05 h. Franz Schubert: Sonata pa
ra piano en Si bemol mayor, Op. 
póstumo (D. 960). Johann Sebas
tian Bach: Concerto para órgano 
solo No. 6 en Mi bemol mayor, 
BWV 597. 

DE MEDIANOCHE 

Lunes 11 

23:00 h. Héctor Berlioz: "La con
denación de Fausto", leyenda dra
mática en 4 actos, Op. 24. 

Martes 12 

23:00 h. John Ireland: "Obertura 
Londres". Zoltan Kodaly: "Danzas 
de Galanta". Olivier Messiaen: 
"Sinfonía Turangalila". Benjamín 
Britten: Danzas palaciegas de 
"Gloriana" (arreglo de J uliáu Bre
am). 

Miércoles 13 

23:00 h. Piotr Ilich Chaikovsky: 
Obertura fantasía de "Hamlet", 
Op. 67 a. Carlos Chávez: ·'Caba
llos de vapor", suite. Rodion Sche
drin: Concierto No. 1 para piano y 
orquesta. Alexander Borodin: Sin
fonía No. 1 en Mi bemol. Béla Bar
tók: Sonata pata piano (1926). 

Ponce, Manuel M.: Canciones mexi
canas populares. Rachmaninoff, Ser
gei: Tres canciones. Weber, Carl Ma
ria von y Clara Schumann: Polonesas. 
23:00 a 24:00 h. Hindemith, Paul: 
"Der Schwanendreher" para viola y 
pequeña orquesta. Haydn, Josef: Sin
fonía No. 95 en Do menor. 
24:00 a 1:00 h. Chopin, Frederic: 
Nocturnos para piano, Nos. 1-5. 
Bach, Johann Sebastian: Concierto 
para órgano solo No. 2 en La menor, 
BWV 593. Rodrigo, Joaquín: "Sonata 
pimpante" para violín y piano (home
naje a Turina). Revueltas , Silvestre: 
"Alcancías", obra para orquesta de 
cámara. 

Martes 12 

13:00 a 15:00 h. Mussorgsky, Modes
to: "Una noche en la árida montaña". 
Hindemith, Paul: Suite orquestal 
"Nobilissima visione". Enesco, Geor
ges: Rapsodia rumana No. 2 en Re 
mayor. Chopin, Frederic: Rondó para 
piano y orquesta No. 14 "Krako
viak". Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Concierto para viÓlín y orquesta en 
La mayor, K. 219. Shostakovich, Di
mitri: Sinfonía No. 1, Op. 10. 
18:00 a 20:00 h. Opera en Radio 
UNAM: "Ariana en Naxos", en un 
prólogo y un acto, de Richard Strauss. 
20:00 a 22:00 h. Alicia de Larrocha 
toca piezas para piano de Isaac Albé
niz. Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Tres preludios y fugas para trío de 
cuerdas, según obras de Johann Sebas
tian y Wilhelm Friedemann Bach. 
Obras para violoncello de autores con
temporáneos. Vivaldi, Antonio: Con
cierto en Sol mayor para órgano y or
questa. Berg, Alban: Concierto de cá
mara para violín, piano y 13 instru
mentos de viento. 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 
Nederland con obras de: Rossini, Hin
demith y Shostakovich. 
23:00 a 1:00 h. Schubert, Franz: So
nata para piano en Do mayor (D. 840) 
"Reliquia". Leclair, Jean-Marie: Con
cierto para flauta y orquesta en Do 
mayor, Op. 7, No. 3. Bach, Johann 
Sebastian: Concierto de Brandeburgo 
No. 4 en Sol mayor. Frescobaldi1 Gi-

rolamo: Tres piezas para órgano. Be
ethoven, Ludwig van: Trío No. 5 en 
Re mayor, Op. 70, No. 1 "El fantas
ma". Barber, Samuel: "Adagio para 
cuerdas". 

Miércoles 1 3 

13:00 a 15:00 h. Saint-Sacns, Camille: 
Danza y bacanal de "Sansón y 
Dalila". Liadov, Anatol: "Ocho can
ciones populares rusas" para orques
ta, Op. 58. Liszt, Franz: Rapsodia 
húngara No. 4 en versión orquestal. 
Respighi, Ottorino: "Los pinos de Ro
ma", poema sinfónico. Webern, An
ton: Passacaglia para orquesta, Op. l. 
Bartók, Béla: Concierto para dos pia
nos, percusión y orquesta. Haydn;Jo
sef: Sinfonía No. 99 en Mi bemol ma
yor. 
18:00 a 20:00 h. Beethoven, Ludwig 
van: Sonata para piano No. 3 en Do 
mayor, Op. 2, No. 3. Blacher, Boris: 
"Estudio en pianissimo" para orques
ta, Op. 45. Mozart, Wolfgang Ama
deus: Quinteto para clarinete y cuer
das en La mayor, K. 581. Bach, Jo
hann Sebastian: Toccata y fuga para 
órgano en Re dórico. Schumann, Ro
bert: Tres romanzas para flauta y pia
no. Roncelli, Ludovico: Tres piezas 
para guitarra. Borodin, Alexander: 
Nocturno para orquesta de cuerdas. 
Vivaldi, Antonio: Concierto para 
oboe y cuerdas en Sol menor, Op. 11, 
No. 6. 
20:00 a 21:00 h. Walton. William: 
Variaciones sobre un tema de Hinde
mith para orquesta. Hummel, Johann 
Nepomuk: Concierto para trompeta 
en M1 mayor. Haydn, Josef: Sinfonía 
No. 5 en La mayor. 
21:00 a 22:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
22:00 a 23:00 h. Novedades en el re
pertorio de Radio UNAM, con obras 
de: Villa-Lobos. Héctor: Suite popular 
brasileña. Bartók, Béla: Canciones y 
danzas folclóricas para piano (II). 
Brahms, Johannes: Rapsodia para 
contralto, coro masculino y orquesttt. 
23:00 a 1:00 h. Well, Kurt: Concierto 
para violín y alientos, Op. 12. Chá
vez, Carlos: Sinfonía No. 5 para cuer
das. Gabrielli, Andrea: Obras para 
coro, metales, cuerdas y órgano (par
te 1). Dukas, Paul: "Variaciones, in
terludio y final sobre un tema de Ra
meau" para piano. Purcell, Henry: 
Tres fantasías para violas da gamba, a 
cinco, seis y siete voces. 
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Introducción a la Universidad 

Lunes 11 

13:00 h. Promoción de la salud. 
Alimentación del recién nacido y 
del escolar. Doctor Javier Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Azcapotzalco 11. Licenciado 
Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. Aguas 
subterráneas. Biólogo Arturo Mü
ller. 
14:30 h. Tecnología II. Farmaco
logía. Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Explorando las sabanas. 
Biólogo Arturo Müller. 

Martes 12 

13:00 h. El hombre y la adminis
tración. Diferencias entre los tra
bajos rurales. Maestro Alejandro 
Tavera Barquín. 
13:30 h. 1emas agropecuarios. 
Principales enfermedades de las ca
bras. MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Cometas históricos. Antropólogo 
José H. Peña. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
Los colegios jesuitas. Licenciada. 
Cecilia Batres. 
15:00 h. Geografía . . El clima de 
bosque templado. Licenciado Julio 
Sánchez Cervón. 

Miércoles 13 

13:00 h. Promoción de la salud. Ni
veles de vida y salud. Doctor Javier 
Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. El Hospital de Jesús. Licencia
do Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. H.ecursos naturales. El 
agua para la producción de ener
gía. Biólogo Arturo Müller. 
14:30 h. Tecnología Il. Grabación 
y reproducción del sonido l. Físico 
Gustavo .Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Explorando las zonas 
áridas. Biólogo Artur9 Müller. 

Jueves 14 

13:00 h. El hombre y la adminis
tración. ¿Es necesaria la burocra
cia? Maestro Alejandro Tavera 
Barquín. 

13:30 h. Temas agropecuarios. 
Cría del gallo de pelea l. MVZ Je
sús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Instrumentos de medir tiempo en la 
Edad Media. Antropólogo José H. 
Peña. 
t4:30 h. Educación y desarrollo. 
La independencia. Licenciada Ce
cilia Batres. 
15:00 h. Geografía. El clima del 
bosque mixto. Licenciado Julio 
Sánchez Cervón. 

Viernes 15 

13:00 h. Promoción de la salud. 
Anestesia. Doctor Javier Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Hospitales de la Nueva España. 
Licenciado Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. l'..a 
fuerza del agua para la producción 
de la energía hidroeléctrica. Biólo
go Arturo Müller. 

' 14:30 h. Tecnología II. Grabación 
y reproducción del sonido 11. Físico 
Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. El terrario. Biólogo Ar
turo Müller. 

Tiempo de Filmoteca 

Programación del lunes 11 
al viernes 15 de febrero, · 
a las 23:00 h. 

Ciclo: Amor en cinco continentes. 

Lunes 11: Marruecos (Morocco) 
(1930). De Josef von Stenberg, con 
Marlen~ Dietrich y Gary Cooper. 
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Martes 12: Angustia de un querer 
(Love is a many splendored thing) 
(1955). De Henry King, con Jenni
fer Jones y William Holden. 

Miércoles 13: Sublime obsesión 
(Magnificent obsession) (1954). De 
Douglas Sirk, con Jane Wyman, 
Rock Hudson y Barbara Rush. 

1 

Jueves 14: Locura de verano 
(Summertime) (1955). De David 
Lean, con Katharine Hepburn y 
Rossano Brazzi. 

Viernes 15: Ave del paraíso (Bird of 
pa:adise) (1932). De King Vidor, 
con Dolores del Río y Joel McCrea. 

Dirección General de Actividades Socioculturales 
Subdirección de Prestaciones Económico-Sociales 

Bolsa Universitaria de Trabajo 

lo Dirección General de Actividades 
Socioculturales,a través de la Subdi
rección de Prestaciones Económico
Sociales, invita a los alumnos, posan
tes y titulados d~ lo Universidad a co
nocer los oportunidades que lo Bolso 
Universitario de Trabajo les ofrece; 
poro información y atención sobre de
mandos laborales favor de acudir a 
nuestras oficinas, ubicadas en Ofici
nas Administrativos del Circuito Cul
tural, edificio "C", planto baja. 

Area: Económico
administrativa 

Sociólogo 

OFERTA 273. Profesor de historia y 
sociología, 30 horas o la semana, 
$600.00 la hora. Pasante o titulado, 
turno matutino, masculino o femeni
no. 

Area: Físico-matemáticas 

Ingeniero Civil 

OFERTA 227. Jefe de servicios gene
roles, experiencia en mantenimiento, 
$75,000.00 mensuales. Pasante o titu
lado, tiempo completo, masculino. 
OFERTA 241. Inspector de frente y je
fe de frente de lupo. Sueldo mensual: 
$70,000.00 en adelante. Titulado, 
tiempo completo, masculino. 

OFERTA 254. Residentes de obra, 'ex
periencia en precios unitarios; lugar 
de trabajo: Zihuatonejo y 2 en Jxtapa. 
Sueldo: $115,000.00 mós vióticos. Pa
sante o titulado, tiempo completo, 
masculino. 
OFERTA 290. Analista técnico; expe
riencia en puesto similar: 2 años. 
S·ueldo abierto. Pasante o titulado, 
tiempo completo, masculino 1 foto
grafía. curriculum vitae. 

Ingeniero electromecónico 

. OFERTA 293.Jefes de sección y·analis
ta técnico, 2 años de experiencia, 
sueldo abierto. Pasante o titulado, 
tiempo completo, masculino o feme
nino, 1 fotografía, currículum vitae. 

Ingeniero en computación 

OFERTA 206. Jefe de sistemas; expe
riencia: 1 año en lenguajes Cobol, 
Fortran y Basic. Sueldo: $150,000.00 
mensuales. Pasante, tiempo comple
to, masculino. 

OFERTA 245. Diseño y programación, 
experiencia en lo carrero. Sueldo: 
$100,000.00 mensuales. Titulado, 
tiempo completo, masculino. 
OFERTA 284. Programador. Sueldo: 
$50,000.00 a $100,000.00 mensuales. 
Pasante, tiempo completo masculino 
o femenino. 
OFERTA 295. Analista, .experiencia en 
Software, relacionado con control de 
obras y de apoyo. Sueldo según tabu
lador. Pasante, titulado, tiempo 
completo, masculino, cartilla militar 
currlculum vitae. 

Area: Humanidades clásicas 

Geógrafo 

OFERTA 274. Profesor de geografía, 
física y ecología; experiencia en do
cencia, $600.00 la hora. Pasante, titu
lado, matutino, masculino o femeni · 
no. 

Licenciado en literatura inglesa y 
española 

OFERTA 275. Profesor de literatura, 
experiencia en docencia, $600.00 la 
hora. Pasante o titulado, matutino, 
masculino o fem'enino. 

Psicólogo 

OFERTA 278. Profesor para impartir 
clases de dentología y ergonomía, 
$600.00 lo hora. Pasante o titulado, 
matutino, masculino o femenino. 
OFERTA 292. Jefe de oficina y analis
tas técnicos. Sueldo bierto. Pasante o 
titulado, horario completo, masculino 
o femenino, 1 fotografía, currlculum 
vitae. 
OFERTA 297. Evaluación de personal. 
El sueldo se decidir6 en la entrevisto. 
Pasante, tiempo completo, femenino. 

Qufmlco 

OFERTA 288. Analistas técnicos y je
fes de sección; Sueldo abierto. Posan
te o titulado, tiempo completo, mas
culino o femenino, 1 fotografía, curri· 
culum vitae. 
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Convocatorias. 

(:entro de lnvestigacione~ 
en Fisiología Celular 

El Centro de Investigaciones en Fisiología Ce
lular, con fundamento en los artíéulos 9 y delll 
all7 del Estatuto del Personal Académico de esta 
Universidad, convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en 
esta Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico 
asociado "C" de tiempo completo, con sueldo 
mensual de $80,487.00, en el área de Ingeniería 
Biomédica, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

Tener una licenciatura, de preferencia en 
ingeniería biomédica o la preparación equiva
lente. 

2) Haber trabajado un mínimo de 2 años en 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos para investigación. 

3) Haber colaborado en trabajos publicados. 
De conformidad con el artículo 15 del men

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Inves
tigación Científica determinó que los aspirantes 
deberán demostrar, por examen tanto teórico co
mo práctico, habilidad en: 
a) Reparación de equipo diverso para investiga

ción: espectrofotómetros, centrífugas, fluoró
metros, contadores de centelleo, equipo de 
cómputo, autoclaves, estufas, potencióme
tros. 

b) Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo para investigación. 

e) Organización y manejo del taller de manteni
miento. 

Para participar en este concurso los interesados 
deberán solicitar por escrito su inscripción en la 
Secretaría Académica del centro, dentro de los 
15 días hábiles,contados a partir de la fecha de 
publicación de esta Convocatoria acompañada 
de: 

l. 
II. 

Currículum vitae. 
Copia de los documentos que acrediten el 
currículum. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de 
su solicitud y la fecha en que se celebrarán las 
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el referido Estatuto se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

* 
El Centro de Investigaciones en Fisiología Ce

lular, con fundamento en los artículos 9 y del 11 
all7 del Estatuto del Personal Académico de esta 
Universidad, convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en 
esta Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico 
asociado 1"8" de tiempo, completo, con sueldo 
mensual de $73,409.00, en el área de Manejo de 
B10terios, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Tener una licenciatura de preferencia en 
medicina veterinaria y zootecnia o la prepa
ración equivalente. 

2.Haber trabajado un mínimo de un año en pro
ducción y mantenimiento de animales para in-
vestigación. . 

3.Haber colaborado en trabajos publicados. 
De conformidad con el artículo 15 del men

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Inves
tigación Científica determinó que los aspirantes 
deberán demostrar, por examen tanto teórico co
mo práctico, habilidad en: 
a) Sistemas de producción y mantenimiento de di-
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versas especies de animales para laboratorio. 

c)Organización y manejo de bioterios. 
Para participar en este concurso, los interesa

dos deberán solicitar por escrito su inscripción en 
la Secretaría Académica del centro, dentro de 
losl5días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de esta Convocatoria acompañada 
de: 

I. Currículum vitae. 
11. Copia de los documentos que acrediten el 

curn'culum 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de 

su solicitud y la fecha en que se celebrarán las 
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el referido Estatuto se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

* 

El Centro de Investigaciones en Fisiología Cel u
lar, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 
17 del Estatuto del Personal Académico de esta 
Universidad, convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en 
esta Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico 
auxiliar "C" de tiempo completo, con sueldo 
mensual de $54,822.00, en el área de Bioenergé
.ica, de acuerdo con la siguiente 

Base: 

l. Haber acreditado todos los estudios de una li
cenciatura o tener una preparación equiva
lente. 

De conformidad con el artículo 15 del mencio
nado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes 
deberán demostrar, por examen tanto teórico co
mo práctico, habilidad en: 
a) Aislamiento de membranas. 
b) Manejo de radioisótopos. 
e) Técnicas de electroforesis, cromatografía en 

columna, transporte de iones en membranas y 
cinética enzimática. 

d) Manejo de sistemas de cultivo bacterianos. 
Para participar en este concurso los interesados 

deberán solicitar por escrito su inscripción en la 
Secretaría Académica del centro, dentro de los 
15 días hábiles , contados a partir de la fecha de 
publicación de esta Convocatoria acompañada 
de: 

1 . Currículum vitae. 
11. Copia de los documentos que acrediten el 

currículum. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de 

su solicitud y la fecha en que se celebrarán las 
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el referido Estatuto se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, D F, ' llde febrero de 
1985. 

EL DIRECTOR 
Dr. Antonio Peña Díaz. 

Instituto de Física 

El Instituto de Física, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al69, y del 71 a 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición para ingreso 
a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y en el referido 

Estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de 
investigador asociado "C" de tiempo completo, 
con sueldo mensual de $98,055.00, en el área de 
Teoría del estado sólido, con especialidad en 
propiedades ópticas y eléctricas de partículas 
pequeñas y sistemas desordenados, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

l. Tener el grado de maestro o estudios similares 
o bien los conocimientos o e~eriencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en 
labores de investigación en el área de la 
presente Convocatoria. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia, o tener el grado de doctor, o 
haber desempeñado labores de dirección 
de seminarios y tesis o impartición de cursQS 
de manera sobresaliente. 
De conformidad con el artículo 7 4 del mencio

nado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investi
gación Científica determinó que los aspirantes 
deberán presentarse a la siguiente 

Prueba: 

- Crítica escrita del programa de investigación. 
Para participar en este concurso, los interesa

dos deberán presentar una solicitud y entregar la 
documentación correspondiente en la Secretaría 
Académica de esta dependencia, dentro de los 
quince días hábiles contados a partir de la publi
cación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de 
su solicitud y la fecha de iniciación de pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

* 

El Instituto de Física, con fundamento en los 
artículos 9 y delll all7 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria y en el re
ferido Estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza 
de técnico académico titular ''B" de tiempo 
completo, con sueldo mensual de $93,623.00, en 
el área de Operación y Programación del Sistema 
de Cómputo del Instituto de Física, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

l. Tener grado de maestría o preparación 
equivalente, y haber trabajado un mínimo de 
dos años en tareas de alt~ especialización. 

2. Sujetarse a un examen teórico-práctico sobre 
el área de la presente Convocatoria. 

3. Presentar Currículum vitae actualizado y 
documentación que acredite su preparación y 
experiencia. 

Para participar en este concurso, los inte
resados deberán entregar una solicitud y la 
documentación correspondiente en la Secretaría 
Académica de esta dependencia,dentro de los 
quince días hábiles; contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se le comunicará de la admisión de 
su solicitud y la fecha de iniciación de la 
prueba . Una vez concluidos los procedimient?s 
establecidos en el mencionado Estatuto se daran 
a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, ll de febrero de 

1985. 

EL DIRECTO]:{ 
Dr. Miguel José Yacamán. 

' / 
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E n artículos pasados referentes a la 
celebración del Año Interna

cional de la Juventud, así como al 
Programa de Atención Primaria, se ha 
destacado la importancia de la parti
cipación activa de la comunidad, por 
lo cual es necesario aclarar las impli
caciones de cada uno de estos términos 
describiendo sus principales caracte
rísticas. 

Noción de comunidad y 
participación activa 

Cuando se habla de comunidad se 
alude a una agrupación organizada de 
personas percibidas como una unidad 
social, situada en un área geográfica 
determinada, ya sea permanente o 
transitoria. Lo más importante de este 
grupo es la participación de cada uno 
de sus elementos por algún objetivo o 
función común, y sobre todo con una 
conciencia de grupo; por ello, no sola
mente es necesario ser miembro de la 
comunidad, sino también es indispen
sable tener un sentimiento de solidari
dad, pertenencia y trabajo por el 
bienestar de la misma. Así las perso
nas interactúan más intensamente de 
manera duradera que en otro contex
to. Teniendo esta noción de comuni
dad pasaremos a analizar el significa
do real de la participación activa. 

Entendemos por participación acti
va para la salud el proceso que crea 
en los individuos un sentido de respon
sabilidad y compromiso en cuanto a 
su salud y la de su comunidad, así co
mo la capacidad de participar cons
ciente y constructivamente en los pro
gramas cuyo objetivo sea el bienestar 
de la población. Cuando la población 
partícipa directamente en la planea
ción, ejecución y evaluación de los 
programas de salud, los resultados por 
obtener se acercan más al logro de la 
meta que juntos -comunidad y equi
po de salud- hayan planeado, por
que, de esta forma, las personas se in
volucran en la identificación y resolu
ción de los problemas de salud direc-
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tamente. Este proceso puede conducir 
a la reorganización estructural, a la 
toma de conciencia y a los cambios 
que se requieren para hacer frente a 
las necesidades reales y sentidas de la 
población con el fin de lograr su 
bienestar. 

La toma de conciencia, 
un proceso difícil 

Ahora bien, la conciencia no debe 
ser concebida como una entidad aisla-

da, sino como un hecho vital en el 
hombre de volverse sobre sí mismo y 
reflejar de una manera objetiva sus 
actitudes de vida con la realidad .. Sin 
embargo, la toma de conciencia es un 
proceso difícil; requiere despojarse de 
muchos egoísmos y condicionamientos 
internos y .externos a los que estamos 
expuestos en la sociedad, y efectuar 
reajustes de estas distorsiones. Este 
proceso supone al hombre y al mundo 
como inacabados y en relación perma
nente de creación. 

Asimismo, este proceso se realiza en 
el seno de un grupo, pues si la refle-

C 19tl Unitecl Nalioas 

Participación estudiantil en 
los programas de salud 

• Estudiante universitario: tu participación es indis
pensable para el logro y conservación de tu salud y 
la del grupo al que perteneces 

xión es preferentemente personal, el 
de la concientización es grupal; es de
cir, se pretende capacitar a los indivi
duos y a los grupos a tomar conciencia 
de su realidad histórica y humana, pa
ra que actúen en la transformación de 
la misma. Ello supone que el hombre 
al hacerse más consciente se compro
mete y, por tanto, modifica la reali
dad conociéndola mejor. Esta nueva 
relación del hombre con su mundo le 
exige nuevos compromisos y le propor
ciona una visión más profunda de sí 
mismo. 

Participar es, en consecuencia, un 
acto consciente, deliberado y activo 
mediante el cual los individuos y gru
pos de una comunidad se realizan, in
formándose y transformándose ellos 
mismos, e informando y transforman
do a los demás y al medio en donde vi
ven. 

Así, la participación de la comuni
dad debe orientarse fundamentalmen
te hacia: 

- Crear conciencia en los individuos 
y colectividades sobre la realidad 
de salud en la que viven, sobre la 
relación de ésta con los otros as
pectos del diario vivir individual y 
colectivo, y sobre el desarrollo de 
su sentido de responsabilidad para 
mejorar las condiciones de salud y 
de vida en general. 
Orientar deliberadamente las ac
ciones de los individuos, grupos e 
instituciones comunitarias para la 
expansión y fortalecimiento de los 
servicios de salud. 

La salud en la población 
estudiantil 

La UNAM tiene internamente como 
uno de sus compromisos promover la 
salud de su población estudiantil en 
las áreas biológica, psicológica y so
cial, con el fin de incrementar y mejo
rar su rendimiento y aprovechamiento 
dentro del proceso enseñanza-apren
dizaje. Externamente, el compromiso 
de esta Casa de Estudios trasciende de 
su ámbito hacia la sociedad global, 
para analizar las principales necesida
des del país, las cuales requieren de 
una pronta y deCidida atención para 
encontrar los mecanismos adecuados 
de solución. 

Es necesario efectuar acciones ten
dentes a promover la salud en nuestra 
población, así como también es esen
cial considerar el trabajo que todo es
tudiante podrá desarrollar en la so
ciedad general para participar en la 
promoción de su bienestar. Así, la co
munidad estudiantil universitaria 
puede constituirse en agente de cam
bio, en agente multiplicador de los co
nocimientos indispensables para ello
gro y conservación de la salud. • 

Recuerda: La salud es una conquista. 
¡Consíguela y consérvalal 

Dirección General de Servicios 
Médicos 
Departamento de Medicina 
Preventiva 
Oficina de Educación para la Salud. 
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Inauguración de las sesiones 1985 . .. liente.~ y otras investigaciones realiza
das en el área; se unirá a otras instan
cias universitarias para promover el 
perfeccionamiento del personal do
cente, la vinculación entre inves
tigadón-docencia y el tratamiento de 
problemas nacionales prioritarios. 

(Viene de la pág. 1 J 

Informó que por razones de edad 
se espera que en los próximos años se 
pueda jubilar parte del profesorado 
de la Escuela Nacional Preparatoria. 
Ante esta situación, se pretenden 
crear dos grandes programas de pre
paración de recursos humanos de alto 
nivel para dar respuesta a las necesi
dades de docencia e investigación en 
la UNAM, lo cual brindará beneficios 
a nivel nacional. · 

Por ello, uno de los programas de
berá ser elaborado por el CEP, pues el 
mejor lugar para la formación de re
cursos humanos son las divisiones de 
estudios de posgrado, integradas. en 
combinación y con el auxilio de los 
diversos institutos de investigación. 

Exhortó a los integrantes del CEP a 
continuar la comunicación permanen
te establecida y mantener vivo el afán 
de servicio a la Institución. Existen 
numerosos documentos relacionados 
con los problemas de la Universidad y 
es el momento de retomar la informa
ción para proponer medidas concre
tas, concluyó. 

Momentos antes, el doctor AbeJar
do Villegas, secretario ejecutivo. del 
Consejo de Estudios de Posgrado, ha
bía afirmado que la UNAM nunca ha 
sido una institución cerráda, y menos 
por trabas económicas: Ella sÓlo aspi
ra, como en el momento de su funda
ción, a una selección académica. 

Los alumnos de posgrado son el úl
timo producto de esa selección. Lo 
mismo sucede con los docentes e inves
tigadores de ese nivel. 

El posgrado, señaló, deberá aten
der primordialmente la formación del 
personal docente. La estructura del 
Consejo de Estudios de Posgrado de
manda de su Secretaría Ejecutiva 
atención por varios lados. En primer 
término, el de la discusión de los pro
yectos de planes de estudio y a dar res
puesta así al dictamen proporcionado 
por el Consejo Universitario, o en el 
caso de requerirlo a los consejos téc
nicos de las facultades . Para el logro 
de ese propósito,Ja Secretaría Ejecuti
va del Consejo de Estudios de Posgra
do se propone efectuar una serie de se
siones regulares. 

En segundo término está la de dise
ñar la política universitaria en mate
ria de posgrado, atendiendo a los li
neamientos generales de la Rectoría v 
a las especificidades de cada facultad. 
El año anterior, el consejo se reunió en 
varias ocasiones, llegando a conclu
siones importantes, cuya afinación y 
práctica debe proseguir. . 

Presentación del grupo 
Trigo 

Conmemoración del 
Día del_ ciru¡ano 

dentista 
la Dirección General de Servicios 

Médicos en colaboración con la Direc
ción General de Actividades Sociocul
turales invita a la presentación del 
grupo Trigo, que con motivo del Día 
del cirujano dentista se lle~ar6 a cabo 
hoy a las 13:00 y 19:00 h, en el audito
rio del Centro Médico Universitario. 
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Por otra parte, el doctor Abelardo 
Villegas anunció que la Secretaría 
Ejecutiva continuará promoviendo 
encuentros en donde se realicen ejerci
cios para perfeccionar lo realizado v 
otros para estudiar temas académicÓs 
correspondientes al posgrado. 

Se estimulará, continuó, la apari
ción de una revista, así como una co
lección de publicaciones en donde se 
den a conocer algunas tesis sobresa-

En lo referente a las actividades de 
registro escolar se completará el pro
ceso de automatización para cancelar 
todo posible rezago, y afinar a~í el 
cumplimiento escrupuloso de los pla
nes de estudio. La realización de los 
propósitos mantendrá unidos a los in-

Las investigaciones realizadas .. . 
(Viene de la pág. 6) 

Existen áreas de investigación 
dentro del Instituto que se encuentran 
al nivel de los países desarrollados. La 
de reología -disciplina consistente en 
el estudio de los flujos, de sus pro
piedades estructurales y de sus pro
piedades fenomenológicas- al entrar 
en movimiento;es decir al fluir abarca 
un campo muy amplio. "Nosotros nos 
encargamos de la reología desde un 
punto de vista teórico, pero hay quien 
la aborda desde el punto de vista expe
rimental; es una rama amplia y com
p~ej a", señala el doctor Rodríguez. 

El Instituto también tiene un De
partamento de Estado Sólido, donde 
se ha alcanzado muy buen nivel aca
démico. Asimismo, el Departamento 
de Metalurgia realiza investigaciones 
al nivel de las instituciones de los 
países avanzados. Hay también estu-

dios sobre energía solar, investiga
ciones de películas delgadas y super
conductores. El Departamento de Ba
jas Temperaturas es digno de conside
rarse por sus valiosos avances. 

Los problemas de la física 
estadística 

La investigación en la que se en
cuentran trabajando el doctor Rodrí
guez y el doctor Dusty trata sobre 
problemas de la física estadística. El 
objetivo general es estudiar diversos 
aspectos de los sistemas reológicos, así 
como abordarlos desde una perspecti
va microscópica, un enfoque molecu
lar, y pretendiendo que con esa base 
se hagan predicciones a un nivel más 
fenomenológico, en donde sea factible 

Amplias perspectivas de desarrollo ... 
(Viene de la pág. ,7) 

Nueva actividad económica 
. para los pobladores 

Esta situación es también muy con
veniente para los pueblos ribereños 
como nueva actividad económica en 
la zona. Así, por ejemplo, en un 
poblado de Oaxaca de agricultores te
jedores de palma se estableció una 
pesquería de agua dulce. Ahora todos 
viven de ella. Lo mismo aconteció en 
Michoacán. 

Independientemente de las especies 
mencionadas hay otros peces nativos 
de gran demanda, aunque su produc
ción es escasa y caro el suministro. 
Tal es el caso del pescado blanco y de 
algunos bagres nativos. · 

Dentro de las especies introducídas 
hay también un grupo que ya no es 
tan accesible, como por ejemplo, la 
trucha arcoiris y el bagre de canal. 
Son costosos porque tienen un sistema 
diferente de cultivo, requieren ali~ 
meptos especiales y necesitan mucho 
cuidado. 

Así, la mejor alternativa, reiteró, es 
introducir las especies altamente 
reproductivas donde no las haya, lo 
que da la posibilidad de consumir y de 
vender. 

Indicó el también maestro en cien-
-cías que la piscicultura rural es una 
actividad que se inició en nuestro país 
desde principios de siglo, pero su ma
yor impulso lo recibió en los años 70. 

Siempre se ha sabido, apuntó,que 
en pequeños y medianos estanques se 
pueden cultivar peces, pero como no 
hay tradición en este aspecto a la gen
te no le interesa hacerlo. 

El policultivo chino 

El inicio de esta actividad tuvo un 
carácter empírico y se desarrolló a es
cala mínima. 

De 1975 a la fecha se efectuó una 
labor más técnica y se ha llegado a un 
modelo que es muy apropiado para el 
medio rural mexicano: el policultivo 
chino, que proviene de un sistema so
cioeconómico similar al nuestro. Este 
consiste en utilizar cualquier embalse 
(abrevadero, charca pequeña, lagu
na, etcétera) en donde se colocan 5 es
pecies de carpas que consumen dife
rente alimentación cada una. Así 
comparten el mismo estanque y la 
producción se quintuplica. 

Además, este sistema tiene la venta
ja de que no requiere alimentación es
pecialmente fabricada, pues se utiliza 
excremento orgánico de animales co
mo las vacas, chivos, puercos, etcétera, 
que es sometido a un proceso de des
composición muy simple y que al 
agregarse al agua "dispara" el ciclo 
biológico del estanque haciéndole más 
productivo. 

Por otra parte, no implica mayores 
gastos, pues sirven los estanques rústi
cos. Concretamente, hoyos en la 

tegrantes del consejo en una sostenida 
actividad. 

Finalmente, manifestó: "si conse
guimos una universidad con alto nivel 
académico, habremos cumplido con 
un imperativo social, porque esto 
también lo demanda el pueblo que la 
sostiene". 

Durante el acto acompañaron al 
doctor Jorge Carpizo los doctores José 
Narro, secretario general, y Jaime 
Martuscelli, coordinador de la Inves
tigación Científica. • 
observar esas propiedades en el labo
ratorio. 

Al retomar la palabra, el doctor 
Dusty comenta que siempre que los 
científicos se reúnen lo hacen con el 
objetivo de .iniciar o complementar 
trabajos de investigación; el intercam
bio de ideas genera nuevas ideas que 
hacen avanzar los proyectos. 

Investigador y catedrático de la 
Universidad de Florida, el doctor 
Dusty constantemente imparte cursos 
y seminarios sobre mecánica estadísti
ca, tema que se relaciona con la física 
de los materiales, con la ingeniería 
química y la química, áreas con las 
que ha mantenido constante relación. 

Para concluir, el especialista, quien 
ha publicado numerosos artículos so
bre sus investigaciones en revistas 
científicas internacionales, añade que 
"resulta muy agradable ]legar a una 
universidad que tiene un departa
mento que se ocupe de lo~ profesores e 
investigadores visitantes, eso lo hace 
sentirse a uno como en casa". • 

tierra. No requiere de grandes recam
bios de agua porque las especies resis
ten un bajo nivel de oxígeno y además 
puede dársele diversos usos a la charca, 
tales como abrevadero o fuente de re
gadío. Al término del' ciclo de produc
ción, en el estanque queda un lodo 
que es muy bueno para las hortalizas . 

Este sistema se está llevando a la 
práctica con mucho éxito en Tezonte
pec, estado de Hidalgo. Allí se cons
truyó una granja piscícola que se don6 
a los ejidatarios y cuya efectividad co
mienza a trascender a nivel regional. 
También en Xilotepec, en el Estado de 
México, se produce la carpa de Israel 
con mucho éxito. 

En la rama de la piscicultura de 
agua dulce encontramos también al 
inversionista privado que produce con 
más alto costo. Realiza el cultivo de la 
trucha, cuyo resultado satisfactorio es 
evidente en Malinalco, Estado de Mé
xico y en Veracruz. Hay también una· 
experiencia positiva con el bagre de 
canal que se cultiva en El Rosario, Si
naloa. 

En, general, la piscicultura extensi
va en las grandes presas es la que más 
se ha desarrollado; sin embargo, su
giere el maestro, debe promoverse la 
de pequeños embalses, que es la que 
está al alcance de las mayorías. La-de 
las presas y la privada llegan perfecta
mente a las grandes ciudades. 

Actualmente, concluyó el maestro 
José Luis Rojas Galaviz, la presa El 
Infiernillo es la principal pesquería de 
agua dulce del país. También prospe
rarán la explotación en pequeña esca
la si se demuestra que puede ser redi
tuable e incorporarse a las actividadeS 
normales de la gente dei campo. 

• 
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Extrauniversitarias 

10° Programa Permanente de Formación 
y Desarrollo de Abogados Hacendarios 

La Procuraduría Fiscal de la Fede
ración llevará a cabo su 10° Programa 
Permanente de Formación y Desarro· 
llo de Abogados Hacendarlos, con du
ración de 5 meses y que se efectuará 
del 18 de febrero y hasta el12 de julio 
de 1985. 

A los abogados seleccionados se 
les apoyará económicamente me
diante el otorgamiento de un crédito 
no reembolsable. 

Al aprobar tal programo se les 
contratará ocupando plazas vacantes 
de abogado en las diversas subprocu
radurías fiscales, a partir del 16 de ju
lio del presente año. 

Los requisitos para participar en es
te programa son: 
- Presentar y aprobar 3 exámenes: 

a) Técnico-fiscal, b) Psicométrico y 
e) Entrevista personal. 

De San Juan del Rfo, Querétaro 

Decimoquintos juegos 

flora les 
El Honorable Ayuntamiento de San 

Juan del Río, Querétaro y la Casa de 
la Cultura convocan a los poetas me
nores de 40 años, residentes en el te
rritorio nacional, a concursar en los 
Decimoquintos juegos florales de es
tOociudad, bajo las siguientes 

BASES: 

Composición en ·verso: forma libre, 
poema o conjunto de poemas con te
ma libre. Extensión mínima 15 cu.or
tillas. 

Premios: 
1er. lugar: flor natural, diploma y 
$75,000.00 en efectivo. 
2do. lugar: diploma 

1 
y $25,000.00 en 

efectivo. 
3er. lugar: mención honorífica. 

l. El certamen quedará abierto a 
partir de la fecha de la presente 
convocatoria y se cerrará la re
cepción de trabajos el 15 de ma
yo a los 24:00 h. los trabajos 
que se reciban después de ese 
momento, pero que por el sello 
de correos se compruebe que 
fueron depositados dentro del 
lapso señalado, entrarán en 
concurso. 

11. Los trabajos deberán ser inédi
tos y se presentarán escritos a 
máquina en papel tamaño carta, 
por una solo cara y a doble es
pacio. 

111. Los trabajos deberán remitirse 
en original . y 4 copias a: señor 
Restituto Rodríguez, director de 
lo Casa de la Cultur9 , avenida 
Juárez Poniente N° 36, San Juan 
del Río, Qro. CP 76800. 

IV. Los trabajos deberán suscribirse 
con pseudónimo o lema, junto al 
pseudónimo deberá escribir su 
edad, la cual será debidamente 
acreditada con copia certificada 
del Acta de nacimiento al reci-
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- Dos copias fotostáticas del título 
o cédula profesional. 

- Seis fotografías recientes tamaño 
infantil. 

- Una copia certificada por el encar
gado del Registro Civil y copia fo
tostática del Acta de nacimiento. 
Una copia fotostática de la cartilla 
militar liberada. 

- Dos cartas dé recomendación . 
-Currículum vitae(original y copia). 

- Una copia fotostática del Registro 
Federal de Contribuyentes. 

- Certificado médico, expedido por 
la Secretaría de Salud. 

Los interesados podrán acudir a la 
Coordinación de Capacitación, oficina 
5411, 4o. Piso, 5° Patio Mariano, Pa
lacio Nacional, teléfono 522-91-51. 

bir su premio, y en sobre por se
parado y perfectamente cerra
do, adjunto a la composición se 
enviará la identificación precisa 
del autor, indicando domicilio 
y teléfono al que puedo llamár
sele. En la cubierta de este so
bre deberá escribirse el título de 
la composición., lema y pseu
dónimo correspondientes. Que
darán fuera de concurso los tra
bajos en cuya plica de identidad 
no aparezca el nombre del au
tor. 

V. Las plicas de identidad serán de
positadas en una notaría pública 
de esta ciudad. El notario abrirá 
únicamente los que el Jurado 
Calificador señale y destruirá 
las demás, debiendo certificar 
todo lo anterior en la actuación 
correspondiente. 

VI. El Jurado Calificador estará in
tegrado por poetas de reconoci
do prestigio. 

VIl. El fallo del Jurado será inape
lable y se rendirá el día 31 de 
mayo de 1985. 

VIII. la reina de los XV iuegos flora· 
les de San Juan del Río en
tregará los premios a los poetas 
triunfadores en la solemne vela
da que se llevará a cabo el 21 de 
junio a las 20:00 h, en el teatro 
del Centro Cultural y de Conven
ciones José María Morelos y Pa
vón. 

Transitorio. El Comité Organizador 
está facultado para resolver cual
quier problema no previsto en esta 
convocatoria. 

Curso de actualización 

Aspectos químico-quirúrgicos 

del ganado bovino 
La Coordinación de Cursos de Ac

tualización de la División de Estudios 
de Posgrodo de la Facultad de Medici
na Veterinaria y Zootecnia, en cordi 
nación con el Departamento de Ciru
gía , informa del curso de actualiza-

Ciclo de conferencias 

La política exterior de México y la lucha 

por la paz: la reunión de Nueva Delhi 

El Centro de Relaciones Interna
cionales de lo Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (UNAM) y el 
Programa de Relaciones Internacio
nales de México (CIDE), con el apoyo 
de la Coordinación de Extensión Uni~ 
versitoria de esta Casa de Estudios, 
invitan al público en general al ciclo 
de conferencias La política exterior 
de México y la lucha por la paz: la 
reunión de Nueva Delhi, en el que 
participarán destacados especialistas 
de la UNAM, de El Colegio de México 
y de lo Secretaría de Relaciones Exte
riores. 

Las conferencias se llevarán a cabo 
del 12 al 14 del presente mes, a los 
11 :00 h, en el Aula Andrés Molino 
Enríquez de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y en las instala
ciones del CIDE, ubicados en el Km. 
16 1/2 de la carretera México-Toluca. 

Se debatirá a la luz de la reciente 
reunión de Nueva Delhi, en lo que 
participaron los jefes de Estado y de 
Gobierno de México, Argentina, In
dia, Tanzonia, Suecia y Grecia, con el 

Semestre 1985-1 

fin de abordar temas referentes a la 
lucha de los países democráticos y 
amantes de la paz y por detener la 
carrera armamentista de las superpo-
tencias, que cada dio hace más laten
te el peligro de extinción del género 
humano. 

Programa: 

Armamentisrno, paz y desarrollo. Mo
desto Seara Vázquez (UNAM), Jorge 
Alberto Losayo (Secretaría de Rela
ciones Exteriores), José Miguellnsul
za (CIDE). José Thiago Cintra (El Cole
gio de México) . Moderador: Luis Gon-. 
zález Souza (UNAM). 

Martes 12, Aula Andrés Molino Enrí
quez. 

México ante la paz y el desarme. 
Eduardo Hernández Vela (UNAM). 
Mario Arriola (CIDE). Humberto Gar
za Elizondo (El Colegio de México), 
Luis Herrera y Lasso (Secretaría de 
Relaciones Exteriores). Moderador: 
Guadalupe González (CIDE). 

Miércoles 13, CIDE. 

La reunión de Nueva Delhi: significa· 
ción y perspectivas. Ricardo Méndez 
Silva (UNAM). Jorge Chabat (CJDE). 
Isabel Turrent (El Colegio de México), 
Graciela Arroyo (UNAM). Federico 
Salas (Secretaría de Relaciones Exte
riores). Moderador: Manuel Millor 
Mauri (UNAM). 

Jueves 14, Aula Andrés Molino Enrí
quez. 

Seminario de reproducción animal 

la Facultad de Medicina Veterina
rio y Zootecnia ha organizado, a tra
vés de su Coordinación de Activida
des Extracurriculares y del Departa
mento de Reproducción, el Seminario 
de reproducción, que se lleva a ca
bo hasta el 28 de febrero, en el audi
torio de Educación Continua a las 
13:00 h, y que continúa de acuerdo al 
siguiente 

Programa: 
Jueves 21: 

Evaluación del uso de machos con 
criptorquidismo inducido, vasectomi. 

ción Aspectos químico-quirúrgicos del 
ganado bovino, que se realizará del 
27 al29 de marzo, en el Auditorio Na
bar Carrillo de la Unidad de Biblio
tecas . El curso tendrá una duración de 
40 horas y una cuota de $5,800.00 (in
cluye material de trabajo). y será co-. 
ordinado por los MVZ Martha Patricia 
Izquierdo Uribe y Jorge luengo Creel. 
• Informes e inscripciones en la Coor

dinación de Cursos de Actualización 
de la FMVyZ, teléfonos 548-81-99 y 
550-52-15, extensión 4957. 

zados y enteros como rese !adores y 
su efecto en la presentación del pri· 
mer estro en cerdas destetadas, por 
el MVZ Marco Antonio Soto Flores. 

Lunes 25: 
Reproducción de los camélidos sud· 
americanos, por el MVZ Julio Bustín 
zam. 

Jueves 28: 
Estacionalidad reproductiva en la 
oveja criolla, por el MVZ Gerardo 
Serratos Martínez. 
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Programa del 16 de febrero 

Sábados universitarios 

de lztacala 

Conferencio: Tecnología y sociedad, 
por el doctor Jorge Newton Sónchez:, 
a las 10:00 h, en el Aula Magna. 
Abierto. 
Conferencia: El efecto de la "estimula
clón temprana en los niños, por la psi
cólogo Milagros Domión Díoz, a las 
11:00 h, en el Aula Magno. Abierto. 

Taller : Aspectos metodológicos del 
examen profesional de enfermería 
(continuación). por la profesora de 
enfermería Roso Martha Hernández 
Sánchez, de 9:00 a 14:00 h, en el aula 
215, dirigido a pasantes de enferme
río. Cupo: 30 personas. 
Taller: Escritos científicos en la do
cencia y la investigación (conti
nuación). Temas o tratar: 1) Revisión 
de consejo editorial, por el doctor 
Jorge Reynaga González, secretario 
general Académico de la ENEPI; y 2) 
Revisión preliminar del manuscritó 
inicial y ajustes, por el doctor Enrique 
lugo Peña, de 10:00 a .4:00 h, en el 
aula 5 de lo CUSI, dirigido o docentes 
e investigadores. Cupo: 20 personas. 

Taller para adolescentes (continua
ción). Se llevará a cabo la 4to. sesión 
de este taller, de 11:00 a 13:00 h, en 
el aula A-324. 

Mayores informes en la Unidad de 
Extensión Universitario y Académica, 
Oficina de Información y Relaciones, 
con el señor Antonio Espinosa Mosso, 
de 9:00 a 13:00 y de 15:00 o 17:00 h, o 
comunicarse al teléfono 565-22-33, 
extensión 1 06. 

UACPyP/CCH 

Curso de actualización en energía solar 

Convocatoria 

lo Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrodo del CCH, el 
Instituto de liwestigaciones 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 fnstitu
to de Geoflsica, el Instituto de lnge
nieria, el Programa Universitario de 
Energía y lo Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Estudios de Posgrodo de 
la UNAM. 

Presentación de f libro 

Dos obras de teatro: 
Una mujer, dos hombres 
y un balazo y Pequeña 

historia de horro[ 
(y fl~ amor desenfrenado) 

Con lo portidpación del maestro 
Ramiro Osario y el doctor Carlos So
lórzano, el libro Dos obras de teatro: 
Una mufer, dos hombres y un balazo y 
P~:uJueña hiítoria de horror (Y de 
amor desenfrenado),de Maruxo Vilol
ta, seró' presentado moñona, o los 
19:00 h, en lo Solo Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitario. 

Contenido: 

1 Teoría: Radiación solar, pnnc1p1os 
de la conversión fototérmica, siste
mas fototérmicos, sistemas pasivos 
de climatización, principios de lo con
versión fotovoltaica, sistemas foto
voltaicos 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 los teléfonos (91-
73) 12-4637, 12-4630 y 12-4638. 

Febrero 1 l y 12 

Seminario de 

actualización docente 

en histología 

veterinaria 

La Facultad de Medicino Veterina
ria y Zootecnia, a través de su Depar
tamento de Histología y la Coordina
ción de Actividades Extracurriculares, 
ha organizado el Seminario de actua· 
lización docente en histología vete· 
rinaria, que se llevará a cabo hoy y 
mañana en el Auditorio de Educación 
Continua, de acuerdo al siguiente 

Coloquios de matemáticas aplicadas Programa 

El Instituto de Investigaciones en 
Matemáticos Aplicados y en Siste
mas do a conocer los coloquios de 
febrero y marzo, los cuales se efec
tuarán de acuerdo al siguiente 

Calendario: 

Febrero 

Ola 13: Ignacio Conols (UAM-A): Un 
compilador Fortran para microcompu· 
tadoras. 

Dio 20: Wolfgong lossner (Universi
dad de leipzig, ROA): Applications of 
computer algebra systems in non· 
commutative algebra. 

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

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

Ola 13: Gustavo Martínez (Instituto de 
Flsica): Blestabilldad y estructura de 
cuencas en mapeos unidimensiona· 
les. 

Día 20: Gerardo Suárez (Instituto de 
Geofísica): Determinación de las 
características de la fuente sísmica 
mediante procesos de inversión: al
gunos e¡emplos. 

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

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

Febrero 11 

9:00 h. Biología del eosinófilo, por 
Luis David Zepeda D. 
9:45 h. Acciones biológicas de la rela· 
xina en cerda, yegua y vaca, por San
tiago Anzaldúo Arce. 
11:00 h. Trombocltos. Coagulación en 
las aves, por Ana María Frias Godoy. 
11:45 h. Biología de la célula cebad(!, 
por Jorge Tolosa Sánchez. 

Febrero 12 

9:00 h. Estructura histológica de los 
órganos linfoldes, por Alfonso Ugorte 
Soto. 
9:45 h. Algunos aspectos histológicos 
de la glándula Harde.r, por Roso E. 
Lovielle. 
11:00 h. Cromosomas, por Pedro 
Goddard E. 
11 :45 h. El cartílago, por Braulio Loza
no. 

Programa Universitario de 
Cómputo 

Cursos de Cande 

Lo Diracción de Cómputo paro la 
Docencia del Programa Universitario 
de Cómputo invita a los Cursos de 
Cande, los cuales serón impartidos 
durante el mes de febrero bajo el si
guiente 

Programa: 

Lunes 11: de 10:00 a 13:00 h, aula 3M, 
por Alejandro Moza Contreros. 
Miércoles 13: de 12:00 o 15:00 h, aula 
3M, por Gloria Bustamante. Z. 
Lunes 18: de 10:00 a 13:00 h, aula 3M, 
por Julio Bueyes A. 
Miércoles 20: de 11:00 o 14:00 h, aula 
3M, por Héctor Hernández Medino. 
Lunes 25: de 12:00 o 15:00 h, aula 3M, 
por Ma. de los Angeles Revilla R. 
Miércoles 27: de 11 :00 a 14:00 h, aula 
3M, por Lau'ra Moto Montiel. 

Se darán 2 horas de teoría y una de 
práctica en la Sala de Terminales-Es
tudiantes. 

Informes: en el Departamento de Re
lociones. Teléfono 550-52-15, exten
sión 3886. 

Ceremonia conmemorativa 

CXVII Aniversario 
de la inauguración 

de cursos de la 
Escuela Nacional 

Preparatoria 
la Oirección General de lo Escuela 

Nacional Preparatoria, o través de su 
Coordinación Cultural, informa de lo 
ceremonia conmemorativa del CXVII 
Aniversario de la inauguración de 
cursos de la Escuela Nacional Prepa· 
ratoria, organizado por esto Direc
ción General, y que tendrá lugar el 
jueves 14 de febrero en lo Solo de 
Conciertos Nezahuolcóyotl (CCU). o 
las 12:30 h. 
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Facultad de filosofía y Letras 

Segundo semestre de 1985 

Maestrfa_ y Doctorado 

INSCRIPCIONES 

lo Facultad de Filosoffa y letras 
y su División de Estudios de Pos
grado informan que próximamente 
1e obrirón los inscripciones y reins· 
c:ri¡:)ciones correspondientes al se
r}lestre escolar 85-11 poro los cursos 
de especialización en literatura 
mayo y náhuotl ¡ de Maestría en 
filosoffo, letras (clásicos, españo
las, iberoamericanas, mexicanas, 
inglesas, lingüístico hispánica}; 
historia (del arte, de México). geo
groffa (evaluación y conservación 
de recursos naturales, ploneo
ción); pedagogía, enseñanza supe- ' 
rior, bibliotecologío y estudios la
tinoamericanos (filosofía, letras, 
historio); y de Doctorado en filo
sofía, letras, historio, geografía, 
pedagogía y estudios latinoomeri· 
conos. 

los alumnos..-de reingreso debe
·án presentar lo hoja de inscrip
ción del semestre· anterior. 

los alumnos de primer ingreso 
deberán presentar lo siguiente do~ 
cumentáción por duplicado: 
o) Título profesional o corto de 

posante (alumnos que provie
nen de lo licenciatura ontece
d~nte en lo propio facultad). 

b) Título profesional (alumnos que 
provienen de otras licenciatu
ras de lo UNAM o de otras ins
tituciones educativos). 

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 de lenguas 
Extranjeras (CELE) 6 por la Co
ordinación de letras Modernas 
de esta facultad. 

f) Paro los maestrías en geografía 
y pedagogía: constancia de tra
ducción de uno lengua moderna 
de las que apqrecen en el pá
rrafo anterior, excepto de por
tugués. · 

g) Currículum vitae. 
h) Carta de exposición de motivos. 
i) los candidatos a cursar los es

tudios de posgrado deberán en
trevistarse con el asesor del 
área 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 la UNAM deberén acudir 
a la Unidad de Registro e Informa
ción de lo Secretario Ejecutiva del 
Consejo de Estudios de Posgrado 
(antiguo edificio de lo Facultad de 
Ciencios}.del 18 de febrero al15 de 
marzo, poro 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 extranjeros 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 firmo de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores. 

Los alumnos egresados de algu
nó otro facultad de la UNAM o de 
estq mism·a que provengan de una 
licenciatura no antecedente a 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 marzo, en las oficinas de 
la Sección Escolar de esta División. 

Los alumnos que provienen de la 
licenciafura antecedente cursada 
en esta facultad deberán presentar 
su documentación por duplicado 
en las oficinas de la Sección Esco
lar de lo División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Filo
sofía y Letras,·del 22 al 26 de abril 
de las 10:00 o las 13:00 y de los 
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 trámi 
tes deberán llevarse a cabo en los 
fechas indicadas. 

POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU 

El DIRECTOR DE LA FFyL 
Dr. José G. Moreno de Alba 

El JEFE DE LA DIVISION DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

Mtro. 'Antonio Alcalá Albo . 

VI FERIA 
INTERNACIONAL 

DEL LIBRO 

palacio de minería 

méxico 
VI international book fair in mexico 

VI foire internationale du livre au mexique 

del 2 al 1 O de marzo de 1985 
universidad nacional autónoma de méxico 

facultad de ingeniería 
coordinación de extensión universitaria 

~~ 
,.: ... ':...: 

-· 
1nformoc•on rnformat•on informiltion· 

1 ~ ll' • J1. • 

En el Centro de Extensión 
Universitaria Acatlón 

Actividades culturales 
0 Ensamble de alientos, director titu
lar: maestro Fernando lozano, los 
días 14, 21 y 28 del prE!'Sente mes, o 
las 19:00 h. 
0 Querido León Felipe, espectáculo 
poético de Ofelio Guilmain, el miér
coles 20. o ias 20:00 h. 

En el Auditorio Julión Carrillo 
de Radio UNAM (Adolfo Prieto 
No. 133) 

Ciclo de cine austriaco 

Lunes 11 : Secreto de un alma {1926) 
de George Wilhelm Pabst. ' 
Martes 12: Café eléctrico (1927), de 
Gustav Ucicky . 

las funciones se efectúan o las 
19:30.h. 

Ciclo: Los trenes arriban a la 
pantalla 

La llegada del tren (1895), herma
nos lumiere. The Black i>lamon 
'Express' (1897). Edison. El gran 
asalto al tren (1903), E. Porter. la 
operadora Lonedale (1911), Grif
fith. la muchacha y sus confianzas 
(1912). Griffith, el lunes 11. 

- El caballo de hierro (1924). direc
tor: John Ford. Martes 12. 

- La generala (1916). directores: 
B·uste.r Keaton y Clyde Bruckman. 
Miércoles 13. 

- El héroe de Nacozari íl933), direc
tor: Guillermo Calles . Jueves 14. 

las funciones se realizan a las 
10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 h, en laSa
la Cinematográfica Fósforo (San llde
fonso No. 43, Centro). Boletos $30.00. 
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Cine polaco contemporáneo en la Casa del Lago 

la Dirección General de Difusión 
Cultural, a través de su Departamen
to de Actividades Cinematográficas, 
presenta dentro del ciclo de Cine po
laco contemporáneo, que se lleva a 
cabo en el Cinematógrafolumi~re de 
Casa dellago,a las15:00 h, las cintas: 
Los abedules, de Andrzej Wajda. 
1970, 16 y 17, y Hotel Pacific.de Ja
nusz Majewski, 23 y 24 de febrero. 

los abedules: Un joven, víctima de 
tuberculosis, decide pasar sus últimos 
días en el campo ollado de su herma
no mayor,quien ha quedado reciente
mente viudo, y su sobrina, a los que 
hace mucho tiempo no ve, por lo que 
el encuentro es un tanto frío. 

A diferencia del viudo, que vive tan 
sólo de los recuerdos de su esposa y 
sumido en la amargura y la soledad, 
el enfermo, comienza a invadir la ca
sa con su vitalidad v optimismo, a tal 
grado que decide deshacerse de sus 
medicinas. 

El hermano descubre por un co
mentario de su hija que la esposa lo 
engañaba con uno de sus trabajado
res, por lo que se acretienta el .odio 
en su espíritu y se traduce en maltra
to con la niña. 

la animosidad del joven empieza a 
molestar al hermano y los fricciones 
se suceden día con dio. A raíz de va
rias discusiones entre los hermanos, 
el joven decide acabar con la lúgubre 
atmósfera que prevalece en la caso· 
de esa manera, poco o poco el amor y 
la simpatía del joven comienzan a 
operar un cambio en la familia, hasta 
que él muere irremediablemente y es 

terrado al lado de la esposa del her
mano entre el bosque de abedules. 

Hotel Pacific: Es el lugar donde se 
desarrolla la historia de un joven, os
pkante o camarero,y de sus desven
turas respecto a las relaciones que 
sostiene con jefes, compañeros y 
clientes del lujoso establecimiento. 

El director ejemplifico la estructura 
de esa sociedad, tomando como 
muestra el restaurante, donde suce
den las intrigas, el abuso del poder, 
la diferencia de clases, la explotación 
del ser humano v la más grande hu
millación de que son objeto los subor
dinados. 

"la dignidad es muy bella, pero no 
para los camareros", es la frase lace
rante de uno de los personajes que 
engloba todo el contenido de esta pe
lícula. 

Ciclo de cine de terror 

Dentro de la teoría de las emo
ciones el miedo es por principio un 
tipo de reacción frente al peligro ... 
Durante el mes de febrero el Depar
tamento de Actividades Cinemato
gráficas de la Dirección General de 
Difusión Cultural, invita al ciclo de ci
ne: Autores clásicos del terror, que 
se llevará a cabo en el Cine Club de la 
Universidad (Auditorio Justo Sierra 
de Humanidades). El díall seexhibe 
El cuervo, de Roger Corman. el 18 
Cuando las brujas arden, de Michael 
Reeves, y el lunes 25la máscara de la 
muerte roja (Estados Unidos, 1964). 
con tres funciones diarias 12:00. 17:00 
y 20.00 h. 

la angustia y el horror se mezclan 
en las situaciones imprevisibles en 
las que se da el miedo. Las condicio· 
nes que lo determinan pueden serva
riadas dependiendo de su objetiva
ción. En términos generales, en el ca· 
so del cine, el espectador estimulado 
(atemorizado u horrorizado) por las 
imágenes sugestivos, ejercita a un 
máximo sus emociones, trotando 
consciente o inconscientemente de· 
escapar de los situaciones que le 
crean conflicto. 

Como afirma Mouricio Rittner: 
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"Uno de los principales descubrimien
tos de los primeros realizadores fue 
lo capacidad de lo cámara para repre
sentar fenómenos alucinatorios o de 
aspecto sobrenatural. 
"Fue el cine alemán, que entre 1915 

y 1930, experimentó ampliamente lo 
sobrenatural, dentro de las tenden
cias filosóficas y artísticas de la épo
ca. Vampiros, monstruos . fantasmas , 
doble personalidad y magia negra es
tuvieron sujetos o la fantasía, pres
cindiendo de cualquier fundamento 
sólido en los leyes naturales. Y 
dentro de este género fantástico, una 
formo muy particular está constituida 
por el filme de terror o de horror, que 
cuenta con gran aceptación del públi
co". 

Sala José Revueltas: martes 16:30, 
18:30 v 20:30 h; miércoles a domingo 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Ciclo: Estrenos del cine alemán 

Alemania, madre lívida, dirección: 
Helma Sander Brahms (1980), del 12 
al 17 de febrero. 
El hacha de Wandsbek, dirección: 
Horst Konigstein y Heinrich Breloer 
(1981), del 19 al 24 de febrero. 
Woyzek, dirección: Werner Herzog 
(1980), del 26 de febrero al 3 de mar
zo. 

Sala Julio Bracho: martes 16:30, 18:30 
y 20:30 h; miércoles o domingo 12:00, 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Ciclo: Marco Ferrari 

la pasión más extraña del mundo, 
Italia (1964), del 12 al 14 de febrero. 
Dillinger ha muerto (Francia-Italia, 
1968), del 15 al 17 de febrero. 
la audiencia (Francia-Italia, 1971), 
del 19 al 24 de febrero. 
No toquen a la mujer blanca (Francia
Italia, 1973), del 26 de febrero al 3 de 
marzo. 

Cinematógrafo del Chopo: 16:30, 
18:30 y 20:30 h. 

Ciclo: Alan Tanner 

la mitad del mundo (1973), del 14 al 
20 de febrero. 
Jonas (1975), del21 al26 de febrero. 
Años luz (1980). del28 de febrero al 6 
de marzo. 
Dr. Atl No. 37. 

Cine Club de la Facultad de Ciencias: 
11:00, 13:00 y 17:00 h. 

Febrero 

Ciclo: Las cooperativas cinematográ
ficas 
De veras me atrapaste, dirección: 
Gerardo Pardo (México, 1983). jueves 
14. 
Bandera rota, dirección: Gabriel Re
tes (México, 1978). martes 19. 
Nocaut, dirección: José l. Gorda A. 
(México, 1983). jueves 21. 
la víspera, dirección: Alejandro Pela
yo (México, 1982). martes 26. 

Culturales 
Programación de la 

Casa del Lago 
Febrero 

Sábado 9 y domingo 10 
.:reotro 
Asamblea del blasfemo, homenaje o 
león Felipe en el centenario de su no
cimiento; libreto y dirección: José Ca
ballero, 12:00 h. 

Teatro guiñol 
Chiflón ,el alquimista,con el grupo co
lombiano El Biombo latino, en el Foro 
Abierto, 12:00 h, sábado y domingo 
9:00 h. 

Cine 
Ciclo: cine polaco contemporáneo 
Todo en venta, director: Andrzej Woj
do, Sala lumiere, 15:00 h. 

Exposiciones 
Maratón de utopías realizables l'Or 
arte-correo ¿Qué futuro buscamos?, 
muestra del material recibido en esfe 
moretón, organizado por el Grupo 
Colectivo-3, Golerio del lago, miérco
les a domingo, de 10:00 o 17:00 h. 

Otras actividades 
Tianguis literario, se invita a todos los 
autores y/o editores que realizan pu
blicaciones de manera independiente 
a intercambiar, vender y comentar 
sus obras directamente con el público 
en las áreas verdes de la Casa del la
go. 
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QuslcA 

Talleres de Poesía 
Maestro Herman Efrain Bartolomé. 
Martes: 16:00 a 18:00 h. 
Maestro: José Maria Espmosa 
Viernes 16:00 a 18:00 h. 
Inscripciones abienas 
DEPARTAMENTO DE TALLERES 
DIRECCION GENERAL DE DIFUSION 
CULTURAL 
!Centro Cultural Umversitano. 

Danza Folklórica 
Ballet infantil 
Ballet 
contemporáneo 
Movimiento y 
expresión 
Cursos en Ciudad Universitaria y 
Coleg1o de San lldefonso 
lnscnpciones abiertas 
DEPARTAMENTO DE DANZA 
DIRECCION GENERAL DE DIFUSION 
CULTURAL 
Centro Cultural Universitario 
Tel. 655·1344 eiCt. 2052 

I]XPOSICIONES 

o . 
UNIVERSITARIOS 

Talleres libres en el 
Museo del Chopo 
Danza (NiHos y adultos) 
Periodismo cultural 
Poesla 
Disefto 
Carpinteria (Infantil) 
Redacción 
ent'P. otros 
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 
No.10 
Tels 535-22-88 y 535 21-86 

Curso de actualización 

Hacia una historia 
crítica de la 
tecnología: 
Tecnología y 
Relaciones Sociales 
Prof. Carlos AntonK> Agu1ne Ao¡as 
FACUL TAO DE ECONOMIA, SALON 
102 
D1visión de EstudiOS de Posgrado 
Del 18 al 22 de febrero de 18:00 e 
20:00 h. 
Informes e inscripciones: Edtf de la 
Un1dad de Posgrado. ler. p1so, tel 
550·52 15 ew.t 3482 

111 Semana de Salud 
en el Deporte 
ENEP Zaragoza 
Del 11 al 15 de febrero 
De 10:00 a 17:00 h. 

Curso de actualización 

La inflación de la 
Teoría. Marxista del 
valor 
Prof, Alejandro Vallo 
FACULTAD DE ECONOMIA, SALON 
102 
Div1si6n de EstudiOS de Posgrado 
25 de febrero al lo. de marzo de 
18:00 a 20:00 h . 
Informes e inscripciones: Edif. de la 
Un1dad de Posgrado, 1er. p1so. tel..: 
550-52·15 ex1. 3482 

Ci~lo: Autores Clástcos del Terror 

El cuervo 
IRoger Corman) 
AUDITORIO JUSTO SIERRA DE 
HUMANIDADES, C. U. 
Abono pe1sonal obliyatorio 13 
funciones¡ 
$5000 
lunes 11/12:00, 17:00 y 20:00 h . 

C•clo: Etapas de Trans1ción 

19001 
Dir. Bernurdo Bertolucci 
Italia 1976 
AUDITORIO JUSTO SIERRA DE 
HUMANIDADES, C.U. 
Abono Personal Obhgatono 14 
funciones) 
$100.00 
Cooperación $40.00 
Miércoles 13/12:00, 14:00, 17:00 v 
20:00 h. 

C1clo: Cine Polaco Contemporáneo 

Los abedules 
DH. Andrze¡ Watda 
119701 
CASA DEL LAGO 
Antiguo BosquP. de Chapultepec 
Admis1ón: $20.00" 
Silbado 16 v domingo 17/ 15:00 h . 

Casta de malditos 
Du Stanley Kubrick 
AUDITORIO JUSTO SIERRA DE 
HUMANIDADES. C.U. 
Bolefos: $40.00 
Sábado 16 y domingo 17/17:00 h. 

Ciclo: O W Griff1th 

Rescate del niño del 
águila 
De: Edwm S Porter 

MUSEO NACIONAl DE ARTE 
T~<ubo~ R 

MARTES 1 DOMINGO 10 OOa 18·00 brs 
MJERCOLES 10:00 • 22:00 1m. 

PALA( 10 DE MII\ERIA 
Tacub¡ S 

MARTES a DOMINGO JO Olh 20:001\n: 

Orque1ta Filarmónica de la UNAM 

1 TemporadD de Conc•ertos 1985 
Conc1ertos Escolares 
D~tector. Armando Zayas 
Obertura El Cazador furtivo, Weber 
Danzas eslavas. Ovorak 
Canto latinoamericano, Kuri Aldana 
Suite de El pájaro de fuego, 
Stravinskv 
GIMNASIO DE LA 
PENITENCIARIA DE SANTA 
MARTHA ACATITLA 
(Sta. Martha Acatitla. lztapalapa, 
D.F.I 
Viernes 15112:00 h. 

Programa No VI 
Conc1erto ded1cado a la Facultad 
de EstudiOS SuDefiOres Cuaut1tlán 
Director: Armando Zayas 
B1bhoteca de la FES Cuautitlán 
Jueves 21/12:00 h 

La casa solitaria 
De: O W Gnfflth. 1909 

La operadora de 
Lodedale 
De: O W Gnfftth,1911 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORD 
(Sao lldefonso_ No. 43, Centro) 
Boletos &30.00 • 
Lunes 11/10:00, 12:00.16:00y 
18:00h. 

Los mosqueteros de 
Piq Halley 
De O W GnH1th. 1912 

El sombrero de 
Nueva York 
De: O.W Gnft11h, 1912 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
(San lldefonso No. 43. Centro) 
Boletos: $30.00 • 
M•rtes 12/10:00. 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 

CIClo: O.W. GuH11h 

Nacimiento de una 
nación 
De; O.W. Griffith, 1915 
SAlA CINEMATOGRAFICA FOSFORO 
(San lldefonso No 43, Centro) 
~etos. $30.00 • 
Miercotes13/10:00. 12:00.16:00 
y 18:00 h ..... 

Cick>: O W GnHuh 

Intolerancia 
Oe O W Gnff1th 1946 
SALA CINEMATOGRAFICA FOSFDRO 
(San lldefonso No 43 Cenuo) 
Boletos: S30 00 
Jueves J4110:DO. 12:00, 16:00 y 
18:00 h. 

I]EATRO 

ASAMBLEA 
DEL 

BLAS{FMO 

Homena¡e él León Feltpe en el 
centenano dr su Odcnntento 

ltbreto y d1recctón: José Caballero 
Mús•ca. Erando Gonzatez 
Producción; Alfonso López S 
Percusn:mes: Ale¡andrC:I Hern3ndel 

Escenografia y vestuario: Beautz 
Russeil 

Con: Alonso EcMnove. Lu•sa 
Huertas, Angehna Peláe.t. 
Foro .f'uncipal 
CASA DEL LAGO 

Funclonea: atb•do• y 

domlngol/12:00 h. 

Boletos S20(J00 ' 

UNAM 1 UAS 1 ISSSTE 

Eatrenoa: Viernea 15/21.00 hra. y 
S6bedo 16/19.00 hra 

El Jinete de la Divina 
Providencia 
A01or y dnector· Oac•r Uer• 
Escenografía v 
vestuario. Adnan Rivera 
Iluminación José Alfonso Flores 
Taller de Teatro de la 
Universidad Autonoma de Sinaloa 
Con: Manha Salazar 
Germán Benuez Manuel Mitre. 
Fernando Mej1a Rodolfo Arrlaga. 
Sergio l6pez_ lázaro 
Fernando, Claudia Apodaca. Albeno 
Soleán. Miguel Angel 
Valencia y Héctor Monge 

FORO SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
Centro Cultural UniverS11ano 

Funciones De 
martes a viernes 20 3() hrs 
Sábados 19 00 hrs 
Domingos 18 00 hrs 
del 15 al 20 de febrero 
Boletos: S 400 00 

130NFERENCIAS 

Lucha por la paz y 
política exterior de 
México: La reunión 
de Nueva Delhi 
Armamentlsmo, paz y desarrollo 
FACULTAD DE CIENCIAS 
POUTICAS Y SOCIALES 
Aula Andrés Malina EnriQuez 
Martes 12/11:00 h 

Lucha por la paz y 
política exterior de 
México: La reunión 
de Nueva Delhi 
Mélt1co ame la paz y el desarme 
CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DOCENCIA ECONOMICAS 
Carrt. Mé,uco--Toluca, Km. 16 1/2 
Ml6rcoles 13/11:00 h. 

(iELEVISIOM 

d~ E~qUIIO 

Otrut;ctón: Jod Solé 
Est:a:nografía. vesiUarto y efectos 
mustcah~s. Jase Sote 
/lum.nactón: Arturo Na ... a 
ProducctOn: Alvaro Amold rSusanGtllhog 
Aststentes de dtreccton: Fernando 
Aubto y Mtguel Solórzano 
Con: Anuro Benstatn, Mtguel 
Solórlano. Fernando Rubto, Juan 
Romanea. Jav1er CasttUo. Martln 
Soto. Rene Gat.ca. Salvador Delgado 
Victor Loper, Jorge Roldan: Carlos 
Valero, Eloy RoJas. Arturo Muñoz. 
f.ellpe Morelos, Rubén Ov•edo, LUJs 
Jav¡et Gut•érrez. Edgar Mena. Carlos 
Lezana. H1catdo Abarca. lsat Ponc10, 
Juan Ramón Manzo, Alfredo Barrera, 
Jesus luna, Arturo C1sneros, Vlad1mu 
Escareño. Alfredo Garcia MátQU8l. 
Bolivar Hack. 
TEATRO JUAN RUIZ DE ALARCON 
Centro Cultural Un1versltano 
Func+anes 
Jueves/20:30 h. Agamemnon 
Viernes/20:30 h. Coeloras y 
Eumen•des 
Sébado/18:00 v Domlngo/17:00 
h. Orestmda completa 

Boletos &500.00 

UNAM 1 IMSS 

Héctor Ortega en: 
La Muerte Accidental 
de un Anarquista 

de Darlo Fo 
D~rección: Jase! Luis Cru;r: 
Escenogtatia José de Sanuago 
llummac16n y vestuario José de 
Santtago. José LUIS Cruz 
Con JoaQuln Garrido, M1guel 
Flores. Maria González. Carlos 
Mendoza. Em11io Ebe•genyt v 
Guillermo Henry 

TEATRO REFORMA DEL IMSS 
Reforma v Burdeos 
Boletos $ 600 00 · 
Martes a Viernes/20:30 h. 

dbado• y domingo•/18:00 h 

· 50 %de descuemo a esiUdtantes 
y maestros de la UNAM 
Derechohab·tentes del IMSS, ISSSTE 
(de manes a JUeves) 

Lucha por la paz y 
política-exterior de 
México: (a reunión 
de Nueva Delhi 
la reunión de Nueva Oelh1 
S1Qnif1cación v perspectivas 
FACULTAD OE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
:4u1a Andrés Malina Enrlquez 
Jueves 14/11:00 h. 

Ciclo: Recordando a ... 
ReCordando a Efrain Huerta, Maria 
8vira BermUdez, Manángeles 
Come~a. Oav1d Huerta, Carlos OJ1va 
v Anuro Tre¡o Villafuerte. 
AUDITORIO PRINCIPAl DEL 
PALACIO DE MINERIA 
!Tacuba No. 5. Centro) 
OomlngQ 17/12:00.h. 

Tiempo de Filmoteca 
Ciclo: Amor en Cinco Contlnentea 

Luno• 11 Marruecos 
(Morocco, 1930) 
De· Jo$eph Von Stenberg 
Con: Mar/ene Oie1rich y Gary Cooper. 

Canal 8/ZJ:OO h. 
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