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Capítulo 1 
Generalidades 

La investigación se realiza, principalmente, por las dependencias académicas 
denominadas institutos y por las subdependencias de las Coordinaciones de la 
Investigación Científica y de Humanidades, denominadas centros. 

Artículo 2° 
Los institutos y centros a que se refiere el artículo 1° son: 

l. Instituto de Astronomía, que incluye el Observatorio Astronómico 
Nacional. 

II. Instituto de Biología~ 
III. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. 
IV. Instituto de Física. 
V. Instituto de Geofísica. 

VI. Instituto de Geografía 
VII. Instituto de Geología. 

VIII. Instituto de Ingeniería. 
IX. Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
X. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. 

XI. Instituto de Investigaciones en Materiales. 
XII. Instituto de Matemáticas. 

XIII. Instituto de Química. 
XIV. Y los centros adscritos a la Coordinación de la Investigación 

Científica. 
XV. Instituto de Investigaciones Antropológi~as. 

XVI. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que incluye a la Biblioteca 
Nacional y a la Hemeroteca Nacional. 

XVII. Instituto de Investigaciones Económicas. 
XVIII. Instituto de Investigaciones Estéticas.' 

) XIX. Instituto de Investigaciones Filológicas. 
XX. Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

XXI. Instituto de Investigaciones Históricas. 
XXII. Instituto de Investigaciones Jmídicas. 

XXIII. Instituto de Investigaciones Sociales. 
XXIV. Y los centros adscritos a la Coordinación de Humanidades. 

Artículo 3° 
Los Consejos Técnicos de la Investigación Científica y de Humanidades son 
autoridades universitarias de conformidad con lo establecido en los artículo 3°, · 
inciso 6 y 12 de la Ley Orgánica; y * 12, fracción VI del presente Estatuto, y su 
función es coordinar e impulsar la investigación en la Universidad. 

Artículo 4° 
El Consejo Técnico de la Investigación Científica estará integrado por: 
a) El Coordinador de la Investigación Científica, quien será su presidente; 
b) Los direct.ores de los institutos a r¡ue hace referencia el artículo 2°, frac

ciones 1 a XIII; 
e) Un consejero del personal académico electo en cada uno ele los institutos del 

área; 
d) El Director de la Facultad de Ciencias. 

L os Consejos Téctticos de Humanidades y de la ltwestigación Cientí
fica. a propuesta del Rector, celebraron ocho sesiones durante las 

cuales han elaborado un Anteproyecto de Reformas al Estatuto General de 
la UNAM para modificar la integración de los propios Conse;os Técnico.~, 
así como para diversos cambios en la estructura de los Instituto.~ y Centros 
del área. El anteproyeéto se pone a la consideración de toda la comunidad 
universitaria y se le invita a que envíe sus observaciones antes del lunes 11 
de marzo, dirígida8 al licenciado Eduardo Andrade, úbogado general de 
esta Universidad, al piso noveno de la Torre de la Rectoría. 

l-os coordinadores de Humanidades y de la Investigación Científira 
remitirán a los Conse;os Internos de Institutos y Centros este anteproyecto 
solicitándoles sus observaciones antes de la fecha mencionada. Los Canse
íos Internos de !Qs Institutos y Centros deberán presentar sus observa
ciones directamente al respectivo coordinador. 

Con las observaciones recibidas se formulará el proyecto que el Rec
tor remitirá a la con.<;íderación del H. Consejo Universitario. 

En ausencia de los directores de los institutos y de la Facultad de Ciencias 
podrán asistir los secretarios académicos o el secretario general correspondien
te, quienes tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 5° 
El Consejo Técnico de Humanidades estará integrado por: 
a) El Coordinador de Humanidades, quien será su presidente; 
b) Los directores de los Institutos a que hace referencia el artículo 2°, frac

ciones XV a XXIII; 
e) Un consejero del personal académico electo en cada uno de los institutos del 

área; 
d) El Director de la Facultad de Filosofía y Letras. 
En ausencia de los directores de institutos v de la Facultad de Filosofía y Letras 
podrán asistir los secretarios académicos Ó el secretario general correspondien
te, quienes tendrán voz, pero no volo. 

Artículo 6° 
Los directores de los centros adscritos a las coordinaciones de la Investigación 
Científica v de Humanidades serán invitados permanentes a las sesiones de los 
Consejos Técnicos respectiYos; tendrán voz pero no voto; en sus ausencias 
podrán asistir los secretarios académicos con voz, pero sin voto. 

' (P(J/j(J a la pág. 26) 



Información General 

Reencuentro con lo obro del ilustre universitario 

En marcha el Curso de extensión académica 

Mario de la Cueva sobre Derecho del trabaj-o 
• Fue develada una placa conmemorativa en un aula de la Facultad de Derecho que llevará 

el nombre de este humanista 

• El Derecho del traba¡o, la Teoría general del Estado y el Derecho constitucional serón 

abordados durante el curso 

J-:1 doctor Jorge Carpizo puso en marcha ei"Curso de extensión académica .\/ario de la Cuem sobre Derecho del trabajo"; en la f .. ,'ráficale acom· 
J'Wl(/JIIo.~ lice11ciados]orge f .. uis .\ladmzo y .\na l .. uisalzqúierdo, el doctor .\lif.!uel .\ cosla Romero. los licenciados Pemando Curiel y ]osé Cam
pillo Sáinz. así mmo el se1ior ]osé f.uis l .. ópez Clwmrria. 

E 1 doctor Jorge Carpizo, rector de 
la UNAM, inauguró el pasado lu

nes el Curso de extensión académica 
Mario de la Cueva sobre Derecho del 
trabajo, en el Auditorio Jus Semper 
Loquitur de la Facultad de Derecho. 

crítica el reencuentro de la obra 
hecha ~on las-novedades del presente, 
precisó. 

idea del quehacer universitario; 
quehacer que da cabal sentido a la ex
tensión universitaria. Uno de los fru
tos de la academia, el pensamiento, 
enraizado en los problemas del país, 
adquiere la condición formidable de 
bien común. 

... 

Por su parte, la licenciada Ana 
Luisa Izquierdo de la Cueva, del Ins
tituto de Investigaciones Filológicas, 
aludió algunos aspectos de la 
biografía intelectual del doctor Mario 
de la Cueva, exaltando la memoria de 
este ilustre universitario a través de las 
ideas directrices de su pensamiento. A 

El motor y la guía del pensamient
del doctor Mario de la Cueva, dijo, 
tuvo como eje fundamental una pro
funda convicción humanista, mani
fiesta en cualquier tema que tratara, 
ya fuera el Derecho del trabajo, la 
Teoría general del Estado o el De
recho constitucional. 

Incluso en todas aquellas disciplinas 
innovadoras , cuyo centro fuera el 
hombre, pero concibiendo a éste no 
cc;>mo objeto de imputación Jurídica, 
sino como el ser que necesita de la ley 
para cumplir sus propios fines existen
ciales. 

El sentido humanista de la obra 
jurídica e histórica del doctor Mario 
de la Cueva se forjó desde su época de 
estudiante en la Escuela Nacional d~ 
Jurisprudencia. Ahí, oyendo las lec
ciones de Enrique ~artínez del 
Sobra! de Francisco de Paula Herras
ti y, ;obre todo, de Antonio Caso; 
aprendió que sólo .donde imperen la li
bertad y la justicia podrá el hombre 
elevarse hasta la altura de la cultura, 
que es la esencia de lo humano: 

La licenciada Izquierdo indicó que 
otro elemento esclarecedor de su 
entrega al humanismo fue su con
sagración a la tarea de elevar la digni
dad del hombre, porque el camino del 
Derecho del trabajo, entendido como 
el instrumento que impone a la so
ciedad el deber de proporcionar al 
hombre un trabajo que le garantice su 
libertad y su dignidad, asegure la vi
da, la salud y un nivel económico de
coroso para él y su familia, sin que' su 
actividad se transforme en un artículo 
de comercio. 

Durante la ceremonia, el doctor 
Carpizo develó una placa conmemo
rativa que, con el nombre de ese 
ilustre universitario, fue asignada a 
una de las aulas de la facultad. 

Tres de los grandes temas que preo
cuparon al doctor Mario de la Cueva,. 
y sobre los que propuso planteamien
tos altamente originales, siempre 
dentro del contexto nacional, a saber: 
el Derecho del trabajo, la Teoría ge
neral del Estado y el Derecho consti
tucional, tendrán cabida a lo largo de 
este curso. 

El ingeniero Agustín Va/ero Negrete 
Al respecto, el licenciado Fernando 

Curiel Defossé, coordinador de Exten
sión Universitaria, indicó que en un 
anterior encuentro universitario sobre 
la obra del doctor Mario de la Cueva, 
entonces recién fallecido, "adelantá
bamos una preocupación: ¿cómo debe 
comportarse, comprometerse, la pos
teridad con aquellos que en su mo
mento contribuyeron no sólo a for
jar esa obra sino a esclarecerla(" 

En este sentido, dijo, dos son sin du
da los caminos que se antoja reforrer. 
De una parte, el sentido puntual ho
menaje. De otro, el recuento constan
te, desde la perspectiva que ofrece el 
cambio social. de sus temas principales . 

Por ello, la Coordinación de Exten
sión Universitaria, a través de la Di
rección General de Extensión Acadé
mica y con el concurso de la Facultad 
de Derecho, del Institutg de Investic 
gaciones Jurídicas y la Organización 
Estudiantil Praxis, han puesto en 
marcha este curso, dentro del espíritu 
a que nus referimos en segundo térmi
no. Es decir, la re\'isión, la tradición 
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Más adelante, indicó, se realizará 
un encuentro relativo a otro tema 
que también interesó profundamente 
al doctor De la Cueva: la Universi
dad. Esto al tenor de su propia idea de 
Universidad, idea que el doctor Jorge 
Carpizo sintetizó de manera inmejo
rable en su ensayo Pinceladas biográ
ficas, escrito en 1981. 

El doctor Mario de la Cueva 
quería, como se señal~ en dicho texto, 
"una Universidad fuerte, yigorosa, 
académica, que prepara bien al estu
diante en una profesión, pero que 
además le diera una visión del mundo 
y de la existencia; que le inculcara el 
amor por la cultura, que le formara 
una concepción social. Quería una 
Universidad de la cual salieran los 
hombres que transformaran a México, 
que lo hicieran más democrático y, 
sobre todo, fundamentalmente más 
justo". 

Creemos, concluvó el licenciado 
Curiel, que actividádes como la que 
ahora nos congrega, responden a esta 

Director de la ENEP Acatlán 
• Fue designado por la H. Junta de Gobierno de una terna 

que también integraban el licenciado Francisco Casanova 
Alvarez y el ingeniero Ignacio Lizórraga Gaudry 

E l ingeniero Agustín Valera Negre
te fue designado ayer por la H . 

Junta de Gobierno de la UNAM como 
director de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Acatlán. 

La terna enviada por el doctor Jor
ge Carpizo, rector de esta Casa de Es
tudios, estaba formada,además, por el 
licenciado Francisco Casanova Alva
rez, quien fungía como director de la 
misma escuela, y por el ingeniero Ig
nacio Martín Lizárraga Gaudry. 

El ingeniero Valera Negrete ha sido 
profesor de álgebra y matemáticas de 
la Facultad de Ingeniería de la UNA~l 
en la que fungió también como coor-

dinador de ayudantes de profesor y de 
álgebra, en la coordinación de mate
rias propedéuticas, y coordinador de 
ingeniería. 

En la ENEP Acatlán se ha desempc
li.ado también desde 1975 como jefe de 
los departamentos de Física Aplicada 
y Matemáticas Aplicadas; jefe de la 
División de Diseño y Ciencias Básicas. 
y presidente del Colegio de Profesores 
de Ingeniería y Matemáticas. En la 
misma escuela es también profesor 
titular e definitivo de tiempo comple
to en el área de álgebra lineal, 
geometría analítica y álgebra supe-

• rior. 
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Establecido por la Agrupación Góme.z Farías, AC 

El doctor Jorge Carpizo 
recibió la "Presea Reforma" 

• Un. premio es al mismo tiempo uno responsabilidad 
• Volentfn Gómez Foríos, uno de los precursores de los mo

vimientos y reformas que han venido o configurar lo Uni
versidad de nuestros días 

L os universitarios de hoy, herede
ros de una tradición fundada en 

la educación libre de prejuicios y dog-

mas de toda índole, así como profun
damente comprometidos con su socie
dad y conscientes de la necesidad de 

su constante superación, tienen en 
V alentín Gómez Parías uno de los pre
cursores de los movimientos y las re
formas que han venido a configurar a 
la Universidad de nuestros días. 

Manifestó lo anterior el doctor J or
ge Carpizo, rector de la UNAM, du
rante la ceremonia en la cual le fue 
otorgada la "Presea Reforma" por ·la 
Agrupación Gómez Farías, AC, .efec
tuada el pasado martes en el Auditorio 
del Foro 'Coyoacanense de esta ciu
dad. 

Al recibir el galardón, el Rector de 
esta Casa de Estudios afirmó que los 
mexicanos podemos seguir el ejemplo 
del incansable y valeroso reformador, 

quien representa al grupo de con
ciudadanos que deseaban y luchaban 
por un México distinto y mejor; por 
un México igualitario y no dogmático 
y, en fin, por un país realmente libre y 
soberano. 

La historia, agregó, ha dado la ra
zón a todo ese grupo de reformadores, 
y los mexicanos de hoy tenemos mu
cho que aprender de ellos; en especial, 
precisó, que hay que actuar con con
vicción y con profundo sentido na
cionalista, sin ningún egoísmo y con 
miras hacia un futuro mejor. 

Al externar su agradecimiento por 
tal distinción, el doctor Carpizo 
declaró que los premios se deben reci
bir con humildad, pues son, dijo, una 
responsabilidad para que uno conti
núe realizando su trabajo cada día 
mejor. 

Tercer mexicano 
galardonado por la 
Agrupación Gómez 

Farias, AC 

El doctor Jorge Carpízo recíbió la "Presea Reforma" otorgada por la Agrupación Gómez Farías,A C, el pasado martes. 

El Rector de la UNAM es el tercer 
mexicano que ha sido galardonado 
por la Agrupación Gómez Farías, AC. 
Los anteriores fueron otorgados a los 
licenciados Antonio Berna} Tenorío y 
Guillermo Cosía Vidaurri. El primero 
fue distinguido "por difundir y defen
der las nobles causas de la justicia so
cial, eu ben.eficio de los trabajadores 
del Sector Público y las clases popula
res", mientras que al licenciado Gui
llermo Cosío Vidaurrí se le otorgó la 
presea "por su trayectoria política y la 
rectitud de sus acciones, además por
que ha servido apasionadamente al 
Sector Público". 

Instituido por~el Gobierno del estado de Veracruz 

El Premio Jorge Cuesta fue 
entregado al .doctor Rubén 

Bonifaz Nuño 
• Lo recibió de monos del Rector de lo UNAM 

• Reconocimiento o su obro como poeta, maestro y traductor 

e omo un reconocimiento a su obra 
como maestro, poeta y traduc

tor, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, 
director del Instituto de Investiga
ciones Filológicas, recibió de manos 
del doctor Jorge Carpizo, rector de la 
UNAM, el Premio Jorge Cuesta, insti
tuido y otorgado por primera vez por 
el Gobierno del estado de Veracruz. 

Con la presencia del , licenciado 
Agustín Acosta Lagunes, gobernador 
Constitucional de aquella entidad, el 
doctor Jorge Carpizo manifestó que 
en el maestro Rubén Bonifaz Nuño 
confluyen varias vertientes; la más 
importante, dijo, es st: dedicación a la 
Universidad. · 

Durante la ceremonia, efectuada en 
el Teatro Pedro Díaz de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, el ·Rector de la 
UNAM precisó que el maestro galar
donado ha luchado por el humanismo 
y por nuestros valores, "en virtud de 
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que es muy importante que se diga 
qué hemos sido, qué somos y qué 
queremos ser como país y como perso
nas. Esta es una de las vertientes de 
Rubén Bonifaz Nuño" . 

En los últimos años, continuó, co
mo poeta ha jugado con el lenguaje, 
buscando un objetivo: "convertir a 
nuestro lenguaje en música". Quien 
lea los últimos libros del maestro Ru
bén Bonifaz Nuño apreciará que son 
conciertos de palabras. 

Por fin, otras vertientes del galardo
nado son la del maestro y el universi
tario. Una vida, una voluntad y una 
inteligencia dedicadas a esta Casa de 
Estudios. Hoy, la Universidad, como 
el lugar donde se crea la cultura y 
donde se le dice al país qué quere¡nos 
ser, es el sitio en el cual su vocación ha 
hallado la manifestación más impor
tante de él mismo. 

(Pasa a la pág. 28) 

(Pasa a la pág. 25) 

Doctor Rubén Bonifaz Nutio. 



Apoyo mutuo en materia de investigación y docencia 

Visita del Viceministro de 

Educación Superior de la 

República de Cuba a la UNAM 
• Fue recibido por el Rector de lo UNAM 
• Se propiciará el intercambio de grupos artísticos y culturo

les 

tá en la mejor disposición de fortale
cerlas en distintas áreas. e on el propósito de continuar e 

incrementar las acciones en ma
teria de investigación y docencia, así 
como propiciar el intercambio de gru
pos artísticos y culturales, el doctor 
Jorge Carpizo, rector de la UNAM, re
cibió ayer la visita del doctor Arturo 
Rodríguez, viceministro de Educación 
Superior de la República de Cuba. 

Más a del ante. el doctor Jorge Carpi
zo explicó que la Universidad Nacio
nal cuenta en la zona metropolitana 
con 19 campus, distribuidos en distin
tos puntos. 

El Rector de la UNAM recibió la visita del Viceministro de Educación Superior de Cuba; du
rante el acto le acompañaron el licenciado Jorge Sánchez Azcona, el doctor Rogelio Rey Bosch 
y el licenciado Fernando Curiel. 

En el acto, efectuado en el Salón 
Sor Juana, de la Torre de Rectoría, el 
doctor Carpizo, luego de manifestar 
que las relaciones entre ambas na
ciones siempre han sido estrechas, se
ñaló que se ha establecido una comu
nicación permanente con la Biblioteca 
Nacional de ese país. Así, particu
larmente, el Instituto de Investi
gaciones Jurídicas cuenta con una de 
las pocas colecciones de leyes cubanas. 
De manera recíproca, el IIJ envía re
gularmente todo el material que pu
blica. 

No obstante que las relaciones aca
démicas son buenas, dijo, la Universi
dad Nacional Autónoma de México es-

e on el fin de lograr una formación 
académica cada vez más comple

ta de los estudiantes del nivel medio 
superior, la Dirección éeneral de Ex
tensión Académica, con la colabora
ción del Programa Universitario de 
Cómputo y del Plantel Azcapotzalco 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des, lleva a cabo el ciclo de conferen
cias Computación y robótica, dentro 
del Programa Grandes Ideas/Grandes 
T,emas. 

En la primera ponencia, titulada 
Panorama de la computación: la com
putación en México, el M en C Ma
nuel Alvarez manifestó que si bien se 
ha ampliado el campo de la computa
ción en México desde sus inicios en 
1958, su desarrollo se ha enfrentado a 
múltiples problemas, tales como la de
manda de recursos humanos capacita
dos y la fuga de divisas que ha genera
do la importación de computadoras. 

El M en C Alvarez señaló que en 
1958 se instaló en el Centro de Cálculo 
Electrónico de la UNAM la computa
dora IBM 650, con la cual se inicia la 
era de la computación en México. 

A partir de este momento un núme
ro creciente de instituciones emplean 
equipos de cómputo, con lo que se ge
nera una demanda amplia de personal 
calificado en esta área. Entre 1960 y 
1977, precisó, se instalaron aproxima
damente 1,100 equipos, de los cuales, 
para 1979, cerca del30 por ciento era 
absorbido por los gobiernos federal, 
estatal y municipal, además de de
pendencias y organismos descentrali
zados como Petróleos Mexicanos y 
otros. 

Al informar que Cuba ha obtenido 
importantes logros en materia de edu
cación en general, el doctor Carpizo 
indicó que uno de los problemas serios 
que enfrenta México se refiere a la 
educación; en este sentido se calcula 
la existencia de aproximadamente 12 
millones de indígenas que tienen un 
bajo nivel educativo. 

Por otra parte, expuso que la Uni
versidad Nacional cuenta con 340 mil 
alumnos, 25 mil maestros y un núme
ro similar de trabajadores, aproxima
damente lo que da una cifra de 390 
mil miembros. 

En México existen cerca de 35 uni
versidades públicas; la educación su
perior es casi gratuita, pero, sin em
bargo, existe el inconveniente de que 

algunos jóvenes no han sabido a'prove
charla adecuadamente. 

Afirmó que no es conveniente que 
la UNAM siga creciendo; por ello ha 
quedado establecido en la política de 
la Institución que ha llegado a su má
ximo desarrollo y la demanda de edu
cación es un problema social que no 
puede ser resuelto por una sola Casa 
de Estudios, sino que debe ser un es
fuerzo conjunto de varias institucio
nes. 

Afortunadamente, expresó, a pal'tir 
de 1973 se han creado una serie de de
pendencias, particularmente en la zo
na metropolitana, para contender con 
ese problema. De esta manera se creó 
la Universidad Autónoma Metropo
litana, así como algunos sistemas in-

J, 100 equipos se instalaron entre 1960 y 1977 

Evolución y problemática de la 
computación en México 

• En 1958 se instaló lo computadora IBM 650 en el Centro de 
Cálculo Electrónico de lo UNAM; iniciando con ello uno 
nuevo ero de desarrollo tecnológico en el país 

• Los problemas fundamentales refieren o lo formación de 
personal especializado en esto área y o lo creación de 
equipos nocionales poro evitar lo fugo de divisos 

Al iniciar el ciclo IJObre computación y robótica, el presidium estuvo integrado por los maes
tros Luis Carlos Santander, Juan B. Recio, Manuel Alvarez, José Luis Ramírez 1 Roberto San
tos. 

En 28.6 por ciento lo asimiló la in
dustria; en tanto los sectores finan
ciero, el19.5 por ciento; educativo, el 

8.3 por ciento, y el resto se repartía 
entre los de _comercio, servicios y 
transporte. 

termedios de carácter técnico como el 
CONALEP y sistemas como el Colegio 
de Bachilleres. 

La política de la Universidad Na
cional a nivel de enseñanza media su
perior es la de no admitir a más de 40 
mil estudiantes anualmente. Actual
mente el subsistema con un mayor nú
mero de alumnos es el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, con aproxi
madamente 75 mil alumnos. Además, 
existe un sistema de escuelas incorpo
radas que integra a 160 mil alumnos. 
En este renglón, la Universidad super
visa la educación que se imparte en 
esos planteles y el título es propor
cionado por la UNAM. 

.(Pasa a la pág. 28) 

La utilización que se ha dado tradi
cionalmente a las computadoras en 
nuestro país corresponde al área ad
ministrativa; es decir, la mayor parte 
de los recursos del procesamiento se 
utilizan para resolver problemas de 
nómina, contabilidad, inventarios y 
control presupuesta!. 

El incremento acelerado de instala
ciones de cómputo en México plantea, 
entre otros, dos problemas de gran im
portancia: el primero refiere a la ca
pacitación de los recursos humanos re
queridos para utilizar adecuadamente 
los equipos instalados, y el otro al 
incremento de las importaciones de 
computadoras, y por consiguiente a la 
fuga de divisas que esto ocasiona. 

Participación de las 
instituciones de educación 

superior e 
Para resolver el primero de ellos 

continuó el M en C Alvarez, las insti
tuciones de educación superior han 
implantado planes y programas para 
solventar parcialmente el problema. 

En 1982, a nivel nacional, existían 
97 programas académicos a nivel téc
nico, de licenciatura y de posgrado. 

· La Universidad Nacional participa en 
estas actividades a través de la Facul
tad de Ingeniería, ENEP Acatlán, 
ENEP Aragón y Facultad de Conta
duría y Administración, y con mate
rias aisladas que se ofrecen a los alum
nos en otras escuelas y facultades co
mo complemento de su formación 
académica. (Pasa 0 la pág. 28) 
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El licenciado Manuel Mórquez Fuentes 

Director de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del CCH • Asumió el cargo para un riuevo periodo 

El licenciado Javier Palencia exaltó la labor de!illrrollada por ellkenciado Jlmwel ,\!Járquez Fuentes. quien a~umió la dirección de la UACPyP; 
en la gráfica les acompañan el JI en C Héctor Domínguez Al Pare::::. el licenciado Jorge Sánchez Azcona. el ingeniero Alfonso l.ópez Tapia y el 
111aestro Pablo Ruiz .\/á¡wles. 

L a Feria Internacional del Libro, 
además de ser un mecanismo im

portante en la difusión de la cultura, 
realiza un esfuerzo encaminado a Ja 
solución de los problemas a los que se 
enfrentan los sistemas de comerciali
zación y distribución del libro, porque 
"en esta vorágine de cambios y trans
formaciones se hace imperativo re
orientar inquietudes para vincular la 
industria editorial con los problemas 
nacionales", ya que la situación eco
nómica por la que atraviesa el país 
obliga a reflexionar y a "preguntarnos 
una vez más sobre cómo fomentar e 
intensificar la producción del libro en 
todos los niveles". 

En estos términos se expresó el doc
tor Octavio A. Rascón Chávez, presi
dente ejecutivo de la VI Feria Inter
nacional del Libro, durante la confe
rencia de prensa celebrada en el Pala
cio de Minería, el 19 del presente mes, 
y en la cual agregó que con esta activi
dad, llevada a cabo a través de la Fa
cultad de Ingeniería, la Coordinación 
de Humanidades y la Coordinación de 
Extensión Universitaria, la UNAM in
tenta presentar a editores, libreros y 
autores, una opción para entrar en co
municación con sus colegas nacionales 
y extranjeros en un ambiente como el 

, de esta Casa de Estudios. 

Estrategias editoriales acordes 
con nuestro proyecto de 
cultura en la VI Feria 

Internacional del Libro 
• Enmarcada en los feste¡os .conmemorativos del Septuagé

simo quinto aniversario de la Universidad Nacional 
• Redefinición del quehacer y la orientación de las políticas 

editoriales y de comercialización del libro 
• La cultura universitaria se expresa también a través del 

libro; la Feria no se agota en la muestra editorial del Pala
cio de Minería 

gencias y los requerimientos culturales 
del país, así como vincular a la pro
ducción de libros con el extranjero, a 
fin de disminuir la dependencia eco
nómica en este renglón, acelerar su 
desarrollo y reducir la salida de divi
sas. 

La VI F ería, parte de los 
festejos del aniversario de 
la Universidad Nacional 

• • mexaco 

E 1 Colegio de Ciencias y Humani
dades y sus dos unidades acadé

micas son parte importante de la Uni
versidad y, probablemente, la más 
sensible, porque su origen es el cam
bio, la renovación de algunas concep
ciones, y sobre todo la transformación 
positiva de las relaciones y formas de 
producir, reproducir y transmitir el 
saber científico, técnico, social y 
humanístico. 

Afirmó lo anterior el licenciado Ma
nuel Márquez Fuentes al asumir para 
un nuevo periodo la dirección de la 
Unidad Académica de los Ciclos Pro
fesional y de Posgrado del CCH, y ad
virtió que el Colegio es crítico porque 
es una proposición permanente de re
novación del quehacer universitario y 
autocrítico porque su comunidad se 
propone ser mejor. 

Durante la ceremonia en que el li
cenciado Javier Palencia Gómez, 
coordinador del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en nombre del doctor 
Jorge Carpizo, rector de la UNAM
dio posesión de su cargo al licenciado 
Márquez Fuentes, éste destacó la mi
sión de la UACPyP, pues en ella el tra
bajo es apasionante al haber logrado 
unir lo plural, respetando lo singular; 
hacer cooperativo lo diverso y solida
rio lo individual; vigente lo valioso del 
pasado; factibles los afanes del presen
te hacia el futuro, y combinar lo bási
co de la academia y la ciencia con lo 
necesario y apremiante del país. 

(Pasa a la pág. 25) 

VI F€RIA 
INTERNACIONAL 

DEL LIBRO 

Las acciones de la Feria, informó el 
doctor Rascón Chavéz, intentan pro
piciar las condiciones adecuadas para 
lograr una industria editorial capaz 
de responder cada vez mejor a las exi-

La Feria está enmarcada dentro de 
los festejos que conmemoran el sep
tuagésimo quinto aniversario de la 
Universidad Nacional y el quincuagé
simo aniversario de la Imprenta Uni
versitaria. 

(P08lJ a la pág. 27) 

F.l doctor Octat,¡o A. Rascón Chávez dio a conocer ll$Jlecfos generales .,obre la org<mización de 
la \'1 Feria 1nternllcional del Libro; en la gráfica les acompañan ws licenciado.~ Fernando Cu
riel y Julio 1-aba~tida. a\i como el ,\1 en 1 Víctor Porras. 
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Otorgado por e/ Instituto Universitario Europeo 

El Premio Jean Monnet 1985 fue 
concedido al doctor Rolando E. 

Tamayo y Salmorán 

E 1 Instituto Universitario Europeo, 
mejor conocido como la Universi

dad de Europa, concedió el Premio 
Jean Monnet 1985 al doctor Rolando 
E. Tamayo y Salmorán,miembro aca
démico del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas de la UNAM. 

En entrevista concedida a Gaceta 
UNAM, el investigador comentó que 
la Universidad de Europa es una de 
las instituciones con mayor prestigio 
académico en el orbe y tiene distri
buidas sus facultades en distintas uni
versidades de los países europeos, no 
obstante que su sede se localiza en la 
ciudad de Florencia, Italia. 

La presea Jean Monnet, institucio
nalizada desde hace muchos años, lle
va el nombre de un famoso jurista. 

El premio, además de la gran im
portancia pública que tiene, en su as
pecto económico incluye una beca pa
ra que el ganador se incorpore por lo 
menos un año a la Universidad de Eu
ropa y logre la realización de un 
proyecto de investigación. 

El galardón será entregado al doc
tor Tamayo y Salmarán al iniciar el 
año lectivo 1985-1986, aproximada
merite en octubre, tras de haber reuni
do los requisitos de escolaridad, pose
er una carrera académica competiti-

va, un mínimo de publicaciones, ha
ber escrito libros que se han agotado y 
en ocasiones logrado segundas edi
ciones, haber realizado trabajos cono
cidos en otros idiomas, además de ha
ber publicado artículos en revistas de 
Holanda, Alemania y otros países. 

Luego de señalar la importanc. 
que tiene que un latinoamericano ha
ya sido privilegiado con el premio, el 
entrevistado explicó que el proyecto 
de investigación que pretende realizar· 
en Europa es la ampliación de una in
vestigación que inició durante su es
tancia en Oxford, y sobre la ctial pu
blicó un avance en su obra La ju
risprudencia y la formación del ideal 
político, libro que fue editado por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. . 

El doctor Tamayo y Salmarán 
pretende hacer una contribución a la 
historia de la ciencia jurídica (y su re
lación con la historia de las institu
ciones e ideas políticas). Desde este 
punto de vista, la investigación se en
cuentra estrechamente emparentada 
con .otro de los trabajos del galardona
do, que lleva como título Introduc
ción al estudio de la Constitución, 
obra que también fue publicada por 
la Universidad Nacional. 

(Pasa a la pág. 31) 

Doctor RoúmdoE. Tamayo y Salmorán. 

• Galardón de gran relevancia por el prestigio de la institu
ción que lo concede 

• Incluye una beca para realizar un traba¡o de investigación 
en una universidad -europea 

E 1 dereeho y la ciencia del derecho, 
obra escrita por el doctor Rolan

do E. Tamayo ySalmorán,editada por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, contiene una selección de 
problemas cuya discusión es necesaria 
en la enseñanza del derecho de la fi
losofía del derecho y de la' metodo
logía jurídica. 

El derecho y la ciencia del derecho 

• Obra del doctor Rolando E. Tamayo ySalmorán editada por la UNAM 

• Aunque destinado a estudiantes, no pretende ser u~ libro de texto 

El libro, aunque destinado a estu
diantes, no pretende ser un libro de 
texto. Los temas han sido selecciona
dos y ordenados teniendo en perspec
tiva su discusión progresiva. La obra 
pretende proveer al estudiante de 
ciertos criterios que le permitan acce
der a la evaluación de las teorías del 
derecho. 

• Intenta aportar criterios para evaluar las teorías del derecho 

Esta obra presupone el conocimien
to de trabajos como los de H. Kelsen, 
A. Ross, H. L. Hart, R. Dworkin, R. 
Ver~engo, y C. Nino, pero en ningún 
sentido pretende sustituir los textos de 
esos autores, debe considerarse como 
un material para ser discutido en cla
se. 

En el capítulo primero, el do~tor 
Tamayo y Salmorán enuncia la estra
tegia que habrá de seguirse en el resto 
del trabajo. En él se indica que este es
f~erzo se, ~socia con la filosofía jurí
diCa anaht~ea (y con la filosofía ana
lítica en general). En el capítulo se
gundo se establece un mínimo de ras
gos del concepto derecho, teniendo en 
cuenta las condiciones normativas del 
uso de esa expresión. El propósito es 
construir, a partir de las más arraiga
das instituciones, un conjunto de ge-
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neralizaciones empíricas para estable
cer notas definitOI"ias del derecho que 
sean, aunque pocas en número,indis
cutibles. 

f:.l.li!-'R Oll 'l \ lE l:t 

Ht,t UEI E ,IJO 

En ese capítulo el lector encontrará 
conceptos analíticos de obligación, de 
hecho lícito, de fuente, de sanción, de 
norma, los cuales serán simplemente 
mencionados. La intención de esa 
parte es, además de establecer los con
ceptos señalados, subrayar el carácter 
coactivo, normativo e institucional 
del derecho. Ese capítulo va acompa
ñado de un apéndice sobre el concepto 
de responsabilidad. · 

En el capítulo tercero, el doctor Ta
mayo y Salmarán expone en forma es
quemática la teoría del derecho de 
John Austin. Se trata de mostrar en 
qué medida las teorías del derecho 
presuponen las características señala
das en el capítulo anterior. La teoría 
de John Austin es un ejemplo típico 
del enfoque imperativo del derecho, 
y, no obstante que no es la teoría en su 
tipo más lograda (ésta sin duda sería 
la de Kelsen), ha sido escogida en la 
obra por ser una teoría sencilla en sus 
presupuestos; su exposición es primor
dialmente didáctica. Este capítulo es
tá acompañado de una breve nota so
bre la vida de John Austin. 

-En el capítulo cuarto se presenta 
una imagen del derecho,quesi bien no 
es completamente opuesta a la presu
puesta por las teorías imperativas, po
ne un énfasis particular en otros as
pectos. Las teorías imperativas descri
ben al derecho como compuesto esen
cialmente de normas que imponen 
obligaciones; concentran su atención 
en la idea de obligación y conceptos 
correlativos. Más adelante el capítulo 
quinto está dedicado al análisis de los 
conceptos de facultad jurídica y de
recho subjetivo; se abordan separada
mente y se muestra su diferencia. 

La primera parte del libro termina 
con una explicación del concepto de 
persona jurídica, 'recurriendo funda
mentalmente al análisis de los textos 
del derecho romano, en virtud de que 
fueron los jurisconsultos romanos los 
que dieron a la expresión personal su 
significado jurídico originario, el cual 
se convertiría en la noción dogmática 
de persona jurídica. 

(Pasa a la pág. 28) 

' 
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Primera reunión de traba¡o 

Reflexión y prospectiva del intercambio académico 

• Reunió o 60 representantes de escuelas, facultades e ins
titutos de lo UNAM 

1 pasado lunes 18 de febrero selle
vó a cabo en la Unidad de Semi

narios "Doctor Ignacio Chávez" la 
primera reunión denominada: ''Refle
xión y prospectiva del intercambio 
académico". 

Dicha reunión, presidida por doctor 
Rogelio Rey Bosch, director general 
de Intercambio Académico, agrupó a 
60 representantes de diversas escuelas, 
facultades e institutos de la UNAM, 
para analizar los problemas que 
enfrenta actualmente el intercambio. 

El doctor Rey Bosch resaltó la im
portancia de los representantes de In
tercambio Académico en todas las de
pendencias de la UNAM, que son,di
jo, los gestores naturales del mismo en 
cada dependencia, y anunció que a 
partir de la fecha se buscará que cada 
promotor amplíe sus acciones para 
convertirse en un Coordinador de In
tercambio Académico. 

Por su parte,la licenciada Patricia 
Galeana, subdirectora de Programas 

,,. --
Distribuidora de Libros 

de lo UNAM 

Promoción "Libros 

universitarios para 

todos" 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través de la distribución 
de su producción editorial, proyecta a 
la comunidad nacional e interna
cional los mejores logros de la docen
cia, la investigación y la cultura. 

Acorde a este propósito de nuestra 
Institución, la Distribuidora de Libros 
de la UNAM realizará del 25 de febre
ro al 31 de marzo la primera etapa 
de la promoción Libros universitarios 
para todos, que consiste en ofrecer 
todo el fondo editorial universitario 
con un descuento del 50% para todo 
el público; además de este tipo de 
descuento también encontrará libros 
con valor de $30.00 y otros atractivos · 
paquetes promocionales. 

Esta venta se llevará a cabo en las 
librerías universitarias de Insurgen
tes s·ur, Zona Comercial, ENEP 
Acatlán, ENEP Aragón, ENEP lztacala, 
ENEP Zaragoza, FES Cuautitlán y tien
das UNAM. 
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Especiales, señaló que ésta será la pri
mera de una serie de reuniones que se 
llevarán a cabo trimestralmente, con 
el fin de mantener una estrecha comu
nicación entre los coordinadores y la 
Dirección General de Intercambio 
Académico. 

Explicó brevemente la reestructura
ción que se está llevando a cabo en la 
Dirección General de Intercambio 
Académico y aseveró que es en res
puesta al -programa de superación 
académica propuesto por el doctor 
Jorge Carpizo, rector de .la UNAM. 
Asimismo indicó que las funciones de 
la Dirección crecieron al ser fusiona
dos el Centro Universitario de Profe
sores Visitantes y las Cátedtas Extra
ordinarias. 

El doctor Rogelio Rey Bosch presidió la primera reuni{m de trabajo para aMlizar los proble
mtlS que enfrenta el intercambio académico. 

Participaron como ponentes en esta 
reunwn el licenciado Teodoro 
Martínez, de la ENEP Acatlán; el 
doctor Humberto Estrada, de la Fa
cultad de Química; la maestra Alma 
Chapoy, del Instituto de Investiga-

ciones Económicas; el doctor Leonar
do Reynoso Eraza, de la'ENEP Iztaca
la; el ingeniero Jorge Murillo, de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social; 
la licenciada Francisca Caballero, de 
la Dirección General de Bibliotecas, y 

Integrado por diapositivas sobre arte colonial mexicano 

El Instituto de Investigaciones 
Estéticas donó un acervo 

fotográfico a la Facultad de 
Arquitectura 

E 1 Instituto de Investigaciones Es
téticas, atendiendo al llamado que 

hiciera el Centro de Información Fo
tográfica de la Facultad de Arquitec
tura, de reciente creación, en el senti
do de colaborar y participar en la for
mación de su acervo fotográfico, donó 
a dicho Centro una serie de diapositi
vas sobre arquitectura colonial mexi: 
cana. 

En breve ceremonia, donde estu
vieron presentes la doctora Beatriz de 
la Fuente, directora del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, y el ar
quitecto Ernesto Velasco, director de 
la Facultad de Arquitectura, el coor
dinador del Centro de Información 
Fotográfica, arquitecto Enrique Xa
vier de Anda, dijo que la presente 
donación es el primer apoyo que la 

El Instituto de Investigaciones Estéticas donó a la Facultad de :\rquitectura material fotográfi
co; en la gráfica aparecen lo.~ arquitectv~ F.nrique Xavier de Anda y F.mesto Velasco 
León. la doctora Beatriz de lt1 Fuente y la Mquitecla lliana Godoy. 

la -doctora Verónica A. Márquez, de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, quienes por sus propias ex
periencias son representativos de In
tercambio Académico en todas sus va
riantes. • 

Facultad de Arquitectura recibe for
malmente para la integración de sus 
propios fondos de material fotográfi
co. Resalta la importancia de este ac
to, agregó, pues el acervo fotográfico 
del Instituto de Investigaciones Estéti
cas es el más importante de América 
Latina. 

Añadió que este es el principio de 
toda una serie de acciones tendentes a 
enriquecer el acervo del Centro que 
está a su cargo. 

Por su parte, el arquitecto Ernesto 
Velasco agradeció a la doctora Bea
triz de la Fuente el apoyo para que la 
Facultad de Arquitectura cuente con 
material sobre arquitectura colonial 
mexicana, sobre todo en momentos de 
crisis de la propia arquitectura na
cional, que hace necesario "volver los 
ojos a la historia de la arquitectura de 
nuestro país, que puede ser una fuente 
de inspiración, un camino de revisión 
profunda que nos conduzca a plante
amientos nuevos, modernos y ac
tuales, pero respetando esa herencia 
cultural". 

La doctora Beatriz de la Fuente res
pondió que "hoy más que nunca las 
dependencias de la Universidad deben 
intercambiar recursos para el mejor 
logro de sus fines". Agregó que este 
archivo fotográfico se inició hace cin
cuenta años con la creación del IIE. 

Coincidió con el arquitecto Velasco 
en la necesidad de retomar el pasado 
para reforzar la tradición del país en 
el campo arquitectónico, pues "se han 
hecho muchos estudios, pero sin una 
visión contemporánea sobre la evolu
ción de la arquitectura desde la era 
prehispánica hasta nuestros días. Creo 
-añadió- que con la visión actual y 
con nuestros propios recursos podemos 
recuperar la perspectiva histórica de 
la arquitectura en nuestro país". • 
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FO RO 
A la comunidad universitaria 

cas básicas que deben regir la con
vivencia entre los universitarios. 

UNIVERSITARIO 
E n virtud de que la Gaceta 

UNA.\1, órgdno oficial de esta 
I nstitución,debe ser el medio de co
municación de los universitarios, la 
Rectoría de la UNAM convoca a la 
comunidad universitaria a exponer 
su.Y opiniones, sugerencias y propo
siciones relacionadas con cuestiones 
propias de la Institución, a través 
de las páginas de este medio infor
mativo. 

que se refieran a temll8 relaciona
dos con la Universidad, incluyendo 
los que formule" criticas construc
tivas inspiradas r.n tm afán de supe
ración u perfeccionamiento. 

Con el ob¡eto de dar cabida al 
mayor número de expresiones se re
comienda que los textos no excedan 
de dos cuartillas escritas a má-Por una verdadera 

participación 
universitaria 

E 1 que firma el presente comenta
rio es miembro del Co11sejo Téclli

co de la U11ídad Académica de los 
Ciclos Profesiorwl y de Posgrado 
(C.1'.U.A.C.P.P.) del C.C.ll .. ante 
cuyo orga11ismo funge como represrll
tantr titular de los profesores del pro
yecto académico de .\laestría y Docto
rado en H5iologw. Si11 embargo, es 
necesario aclarar que la siguiente ex
posición la hago a título perso11al, por 
lo que soy el único responsable en el 
caso de que esto llegara a publicarse. 

Siempre he considerado que la Uni
versidad la integramos todos los que 
en ella cor~t:idmos. tanto como estu
diantes, como personal docente y ad
ministratir.:o. Dejando a. un lado los 
problemas planteados por las ambi
giiedades y contradicciones que se en
cuentran dentro de nuestra comuni
dad con el empleo de término¡¡ tales 
cpmo: funcionarios. administrativos. 
académicos, burócratas, sindicalistas, 
etc., quisiera aprovechar la oporttmi
dad que se abrió en la Gaceta de la 
UNAM recientemente para hacer la 
siguiente reflexión: 

El Coordinador del Consejo Técni
co de la UACPP del CCH nos convocó 
para tratar el caso de la elección del 
nuevo Director de la mencionada Uni
dad, haciendo hincapié en la necesi
dad de nuestra asistencia como conse
jeros, dada la relevancia del 'asunto 
para el óptimo tuncimwrñiento de di
cha instancia académica. Sin embargo, 
ya en la reunión nos enteramos que 
nuestro único papel en la elección del 
Director es el de "vetar", siempre y 
cuando logremos probar que uno o 
más de los candidatos no reúne los 
mínimos requisitos exigidos por el es
tatuto universitario. 

Aunque el derecho de "veto" y no 
de "voto" podria ;ustificar la asisten
cia a una reunión de esa naturaleza, 
las circunstancias en que se realiza 
eliminan esa posibilidad. A saber: el 
Coordinador llegó con una lista de 
nombres seleccionados por él mismo, 
los nombres a su vez· le fueron pro
puestos por la /unta de Directores 
de las diversas instituciones que parti
cipan en los proyectos académicos. 
Sería una gran casualidad que alguno 
de nosotros, como miembro del Con
se;o Técnico, conociera a todos los 
candidatos a Director propuestos y en 
cambio es muy frecuente el caso de 
que algunos de los Consejeros 110 co
nozca a ninguno de esos candidatos. 
Los requiYitos mínimos que establece 
el Estatuto Universitario vigente son 
los siguie71tes: poseer un grado supe
rior al de bachiller, haberse distin
guido en la docencia o en la investiga
ción y llevar una vida honorable. Co
mo ¡mede verse, lo.~ requisitos son de 
tal naturalt•za, que salvo el primero, 
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Se dará cabida a todos los textos 

los otros dos requerirían de w1 verda
dero juicio académico y judicial, res
pectivamente. para reunir elementos 
y poder "vetar" a cualquier candida
to. Lo anterior aunado al hecho de 
que se tiene que tomar una decisión el 
mismo día si el Coordinador así lo re
quiere: nulifica ctwlquier intento de 
ejercer el derecho de veto, a menos 
que se tratara de un caso verdadera
mente escandaloso. 

De lo anterior se desprende lo si
guiente: los Consejos Técnicos de la 
Universidad no participan ni siquiera 

. en la elección de candidatos a la direc
ción y mucho menos a la coordinación 
de sus respectivas unidades. Lo cu
rioso es que nosotros los consejeros 

Los textos ent'iados aparecerán 
en la sección Foro Universitario, y su 
publicación se realizará de acuerdo 
al orden de recepción. Los textos 
deberán aitJstarse a las normas éti-

representamos a los maestros y estu
diarJtes de la Urliversidad y como ta
les, ar1te la estructura universitaria ac
tual, tenemos un papel prácticamente 
contemplativo. 

r:,No habremos llegado todavía en la 
UNAM a una etapa de madurez cívica 
y académica en la que los tmiversita
rios que ocupan puestos académico-

·administrativos no teman o menos
precien la participaciótl democrática 
y responsable de los universitarios (la 
inmensa mayoría), que no ocupamo.i 
dichos puestos? • 

Dr. Horacio Merchant-Larios. 
Instituto de Investigaciones 

Biomédicas. 

quina, a doble espaczo; se deben 1 ~ 
entregar o enviar a "Foro Universi- · W} 
tario" de Gaceta UNA.\-1 (planta al-
ta de la excafeteria central, entre 
Ingeniería y Arquitectura). 

UACPyP/CCH 

Curso de actualización 

en energía solar 
Convocatoria 

Consejeros Universitarios de la ENP 

apoyan los programas de superación 

académica del bachillerato 

La Unidad Académico de los Ciclos 
Profesional y de Posgrodo del CCH, el 
'Instituto de Investigaciones en Mate
riales de lo UNAM y lo Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos invi
tan al Curso de actuallzaci6n en 
energía solar, que se realizaró eón la 
colaboración y el auspicio del Institu
to de Geofísico, el Instituto de Inge
niería, el Programa Universitario de 
Energía y lo Secretaría Ejecutivo del 
Consejo de Estudios de Posgrodo de 
la UNAM. 

Contenido: 

1 Teoría: Radiación solar, princrp1os 
de la conversión fototérmica, siste
mas fototérmicos, sistemas pasivos 
de climatización principios de la con
versión fotovoltaica, sistemas foto
voltaicos y evaluación económica de 
sistemas solares. 

e on motivo .de la presentación de 
los programas de superación aca

démica del bachillerato por el rector, 
doctor Jorge Carpízo,.el pasado 14 de 
febrero, los Conseieros Universitarios 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
deseamos ·expresar por medio de la 
Gaceta universitaria nuestro apoyo a 
la implantación de dichos programas 
que son de vital importancia para la 
superación académica de los profeso- • 
res de educación media superior. 

Las medidas tomadas por el señor 
Rector son la repuesta a una proble
mática planteada hace ya muchos 
años, tanto por las autoridades de la 
ENP y el CCH, como las del personal 
académico, quienes siempre expresa
ron la firme idea de que dentro del se
no de la Universidad deberian de exis
tir las mismas obligaciones y derechos 
para todo el profesorado universita
rio, basados en que la labor realizada 
por los docentes de la educación me
dia superior es la misma que desempe
ñan los de las facultades y escuelas de 
enseñanza superior; más aún, dentro 
del bachillerato existe el compromiso 
cumplido de capacitar al estudiante 
para el ingreso a facultades, aunado a 
la labor formativa que requieren los 
alumnos en la difícil transición de la 
adolescencia. 

Asimismo, ha quedado constancia 
, de que tanto el doctor Jorge Carpizo 
como la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico dieron res

·puesta cabal a lflS peticiones presenta
das por La comunidad académica, ya 
que con;w1tamente a la apertura de 

plazas d~ profesores de carrera se lle
varán a cabo programas que contem
plan tanto las facilidades estatutarias 
para los maestros que no cuentan con 

• la licenciatura, así como la imparti
ción de cursos de actualización y for
mación para poder llegar a la profe
sionalízación de la enseñanza. 

Por lo anterior y conscientes de que 
estos programas redundarán de mane
ra directa en la superación académica 
de nuestros afumnos, los Consejeros 
Universitarios seguiremos reuniéndo
nos·con el personal docente de la ENP 
para apoyar y difundir las acciones 
emprendidas. • 

Lic. Isabel Lorenzo 
Psic. Beatriz E. Reynaud 
Arq. Héctor Herrera León y Vélez 
Mtro. Angel Castillo. 

Gaceta UNAM 

11 Prácticas: Evaluación .del recurso 
solar, colectores solares planos, sis
temas pasivos de climatización y sis-
temas fotovoltoicos. . 
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, o los teléfonos (91-
73) 12-4637, 12-4630 Y. 12-4638. 

AVISO 

Se informa que las oficinas de Gaceta UNAM se trasladaron o lo 
planto alto del edificio de lo excofeterlo central, sito entre las fa

cultades de Arquitectura e Ingeniería. 

T elé.fono: 550-59-06. • 
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Universidad y Ciencia Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

Entrevista al doctor Julio Rubio, 

Premio de Investigación de Ciencias 

Exactas 1984 

(Primera parte) 
el Instituto de Física. Como había es
tado trabajando allí me sentía mucho 
más familiarizado con el tema, y era 
la línea en la que pensaba seguir, por 
lo que acepté la plaza del IF. El doctor Julio Rubio, Premio de Investigación de Ciencias Exactas 1984.otorgado 

por la Acader'nia de la JnveMigaci{m Científica, concedió la siguiente entrevista al 
Centr·o Unit•ersitarío de Comunicación de la Ciencia. 

En 1973 ingresé como investigador 
asociado A de medio tiempo; ahora 

-¿Podría platicamos un poco de su 
trayectoria como científico, en parti
cular qué le motivó a ser físico y a de
dicarse al campo del estado sólido? 

M. i decisión de ser físico creo que 
fue muy espontánea. realmente 

no tenía vocación; cuando estudié la 
preparatoria incluso estaba inscrito .en 
el área de ingeniería mecánica, sin 
embargo, como me gustaban mucho 
las matemátkas ingresé a física. Al 
principio no tenía ninguna preferen
cia. La vocación por la física del estado 
sólido la valoré hasta el final de la 
carrera, y creo que fue un poco acci
dental En 1970 estaba llevando clase 
de termodinámica con Ariel Vallada
res, quien me invitó a hacer un re
corrido por el Departamento de Esta
do Sólido del Instituto de Física y me 
gustó en particular lo que estaba ha
ciendo Eduardo Muñoz. 

- ¿En qué trabajaba el doctor Mu
ñoz? 

- Estudiaba las propiedades mag
néticas de impurezas en sólidos. Héc
tor Murrieta acababa de regres'l:r de 
Brasil después de un periodo en la Uni
versidad de San Carlos aliado de Ho
racio Panepuchi y de Caride. En el 
mismo grupo se estaba realizando en 
ese momento la tesis doctoral de Gui
llermo Aguilar sobre propiedades 
magnéticas de europio (Eu) dívalente 
en clc>ruro de sodio,mediante la técni
ca de resonancia paramagnética elec
trónica, técnica que me llamó la aten
ción, quizá porque el aparato es un 
poco ostentoso; el doctor Muñoz me 
dio entonces una serie de referencias 
para que leyera. Simultáneamente 
Migúel José Yacamán empezaba a tra
bajar en microscopía electrónica y Ri
cardo Gómez Ramírez estaba inician
do la formación del grupo de metalur
gia; él también me dio literatura sobre 
propiedades mecánicas de metales. 

Afición al estudio deJ 
· magnetismo 

Lo que más me gustó fueron las 
propiedades magnéticas . Ingresé co
mo estudiante al deiJartamento en 
1970, del cual en esa épora el doctor 
Alonso Fernández era jefe. Me recibi 
en 1971 con una tesís ue propiedades 
magnéticas de gadolinio 3 + en cloru
ro de estroncio. Este era un tema que 
ya había sido reportado, es decir no 
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Doctor Julio /1ubio: 

"': 
• El ínve,stigador universitario trabaja en el Instituto 

/'de Física en el área de las propiedades magnéticas~ 
ópticas· -y eléctricas de los n1ateriales 

era nada nuevo, pero como ninguno 
de los del grupo tenía gran experiencia 
sobre él la finalidad era iniciar la for
mación de la gente y obtener informa
ción que nos sirviera para tener con
fianza en los datos que estábamos re
cabando y así ir hacia adelante. 

La tesis de Rafael M-i.er, por ejem
plo, fué el mismo caso que el mío; el 
tema tampoco· era nuevo, pero se tra
taba de rep·etir datos que ya existían 
en la literatura y tener un poco más de 
versatilidad en el manejo del equipo e 
interpretación de los datos, ver qué 
era lo que estaba sucediendo en los es
pectros e interpretarlos correctamen
te. 

Una vez que me recibí tuve una 
oferta de Ariel Valladares, que se 
había trasladado al entonces Centro· 
de Investigación de Muter.iales para 
tr~1bajar en efecto Josephson. En el 
momento en que tomé la dectsi(m de 
irme a este Centro el doctor Fernán
dez me ofreció tambien una plaza en 

soy investigador titular e de tiempo 
completo. Ese mismo año me recibí 
como maestro en ciencias con una tesis 
sobre algo que sí era noveaoso: una in
terpretación de espectros de resonan
cia utilizando el método de polvos, 
que no había sido explotado mucho 
hasta aquel entonces. Hicimos un tra
bajo bastante sistemático y mostramos 
\a versatilidad que podía tener ese mé
todo !Jara obtener parámetros del 
campo cristalino. 

Daños por irradiación. en 
cerámicas de alta 

temperatura 

Después pasé un año estudiando 
exámPnes generales , que presenté en 
l975. Ese año me fui a hacer la tesis 
doctoral a los Laboratorios Nacionales 
de Oak Ridge con Marvin Abraham, 
también eñ estado sólido, sólo que en 

una línea un poco diferente, pues es
tuve estudiando daños por irradiación 
en cerámicas de alta temperatura, al
go que en aquel momento era de inte
rés para los EU por la necesidad de ca
racterizar materiales quf' pudieran ser 
utilizados en las paredc~ de los reacto-
res. 

Durante más o menos año y medio 
estuve trabajando sobre da~os por 
irradiación, tanto en propiedadc:; óp
ticas como en propiedade' magnéti 
cas. Regresé a presentar mi tesis doc· ' 
toral en mayo de 1976 y conlinu( tra
bajando en propiedades magnétic<ts 
hasta aproximadamente el ailo 1978, 
cuando me di cuenta de que seguir 
trabajando con una sola técnica limi
taba mucho la posible interpretación 
de los fenómenos observados en estos 
materiales, y entonces traté de am
pliar mi campo de acción usando otras 
técnicas, por ejemplo, propiedades 
ópticas y propiedades eléctricas, y mf' 
dediqué a partir de entonces a tratar 
de formar ya un grupo que tuviera ba
ses para trabajar en propiedades magc 
néticas, ópticas y eléctricas. 

Se solicitó entonces presupuesto pa· 
ra la creación de este laboratoriq ) 
logramos conseguir algunos ''equipos 
'ópticos (que son los que tenemos aho
ra) para el inicio de la formación cle 
ese grupo junto con Héctor Murrieta, 
que también estaba.interesado en po
der. utilizar otras técnicas. El grupo 
empezó a trabajar a principio de 1979 
sobre pr.opiedades ópticas, que. en ese 
momento consideramos que eran aún 
más interesantes que las propiedades 
magnéticas, sobre todo porque en el 
campo de estado sólido ya había jnte
rés en convertidmes ópticos y; funda
mentalmente, en. la búsqueda de láse
res entonables de estado sólido.· 

El europio 2, excelente 
convertidor óptico 

En particular habíamos recabado 
durante alrededor de ocho años infor
mación sobre las propiedades magné
ticas de unión, el europio 2, que tiene 

·características realmente excepciona
les como convertidor óptico . 

En el camino descubrimós una serie 
de características interesantes, como 
que las propiedades ópticas son fuer
temente dependientes del estado que 
guarda la impureza en la matriz; o 
sea, no es lo mismo que la impureza 
esté dispersa a que se encuentre for
mando agregados o grandes precipita
dos dentro de la matriz; el espectro 
óptico es muy diferente y eso nos 
permitía cambiar luz ultravioleta 
(UV) a visible en un rango muy consi
derable de longitudes de onda . En un 
principio no nos dimos muy bien 
cuenta de este fenómeno, nos dedica
mos más bien a estudiar básicamente 
el origen de las transiciones ópticas 
para caracterizarlas bien, pero des
pués accidentalmente (en algún mo
mento se nos ocurrió calerltar uno de 
los cristales con una lámpara y el es
pt7-ctro óptico cambiaba completa
mente) nos dimos cuenta de que el es
pectro era fuertemente sf•nsible al es
tado de la impureza en la matriz. 

(Pt~-M u la pág. 29) 
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Su importación elevo costos y origino especulación 

La producción de antibióticos, 
estratégica para disponer de medicamentos 

• El conocimiento y manejo de los factores que influyen en 
su capacidad para ser sintetizados, herramienta útil para 
su elaboración a gran escala 

una herramienta de gran valor para el 
establecimiento de Ías condiciones tec
nológicas de su producción a gran es
cala, a la vez que ofrecen el sush·ato 
ideal para el mejoramiento de los pro
cesos tecnológicos ya en operación, 
subrayó el entrevistado. 

• ln~estigadores universitarios anoli:wn metodologfas que 
permitan la obtención de antibióticos con alto rendimiento 
y bajo costo 

A nu:llmente 97 compañías farma
céuticas de diversas partes del 

mundo producen cerca de quince mil 
toneladas de antibióticos, lo cual re
presenta ingresos por más de diez mil 
millones de dólares al año. Esta cifra 
implica la explotación de solamente 
uHos 100 antibióticos diferentes de los 
casi 3 mil existentes, que debido a di
versos problemas no han podido utili
zarse. 

La producción de antibióticos es 
una actividad de suma importancia 
no sólo en los aspectos de desarroflo 
económico sino para asegurar su dis
ponibilidad como materia prima pa
ra la elaboración de medicamentos. 
Asimismo, ofrece las condiciones idó
neas para el apoyo a cualquier política 
tendente a lograr una eficiente admi
nistración de la salud. 

El doctor Sergio Sánchez Esquive!, 
uel Instituto de Investigaciones Bio
médicas, señaló lo anterior y explicó 
que los antibióticos poseen gran im
portancia práctica para la humanidad 
en virtud de su amplía variedad de 
aplicaciones, dentro de las que desta
ca su empleo en el control de enferme
dades infecciosas. 

El investigador señaló que,sin em
bargo, de los quince grupos de anti
bióticos incluidos en el cuapro básico 
de medicamentos en el país, menos de 
la mitad Sli.Il producidos en México, 
por lo que deben ser importados, si
tuación que ha provocado una eleva
da inestabilidad en su costo y estimu
lado actividades de especulación con. 
su disponibilidad. 
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Considerando que el factor princi
pal para la producción fermentativa 
de antibióticos es el microorganismo 
mismo, el conocimiento y manejo de 
los factores que influyen en su capaci
dad para ser sintetizados constJtuyen 

Explicó que para incrementar la ca
pacidad de producción de un microor
ganismo para un metabolito de interés 
práctico es deseable conocer además 
de los pasos metabólicos involucrados 
en su biosínt.esis, los parámetros gené-

Aplicaciones terapéuticas de los antibióticos que integran el cuadro básico 
de medicamentos 

Ejemplo Presentaciones 
farmacéuticas 

Adriamicina 1 
Ampicilina 62 

Anfotericina 1 
Bacitracina 3 

ClOianfenicol 53 

Dicloxacilina 9 
Eritromicina 20 
Estreptomicina 6 

Gentamicina 32 

Griseofulvina 7 
Neomicina 48 

Penicilina 32 

Polímixina 18 
Rifampicina 4 

Tetraciclina 56 

Actividad terapéutica 

Leucemia y linfosarcoma 
Infecciones urinarias, digestivas, dérmi
cas y de vías respiratorias 
Candidiasis y tricomoniasis 
Infecciones bucofaríngeas, oftálmicas y 
dérmicas 
Salmonelosis, infecciones oftálmicas y 
dérmicas · 
Infecciones por estafilococos 
Infecciones de vías respiratorias 
Tuberculosis e infecciones de vías diges
tivas 
Infecciones urinarias, digestivas, dérmi
cas y del sistema nervioso central 
Micosis dérmicas -
Infecciones oftálmicas, óticas y digesti
vas 
Infecciones respiratorias, gonorrea y eri
sipela 
Infecciones óticas y oftálmicas 
Infecciones genitourinarias y de vías res
piratorias 
Infecciones gastrointestinales, dérmicas, 
genítourinarias y de vías respiratorias 

En México su tratamiento 
es costoso L os métodos modernos paro cu

rar la catarata (enfermedad 
que afecta el órgano de lo visto) no 
son 100% efectivos pues sólo r~
tardan su desarrollo; quienes pa
decen este· mal en un estado avan
zado terminan perdiendo la vista, 
informó la doctora Guadalupe Te
norio, profesora de la Facultad de 
Medicinu. • 

La catarata es el 

princi.pal 

padecimiento 

oftálmico 

• Los métodos modernos 

para su prevención y 

solución no han sido 

cién por ciento efectivos 

lo catarata, agregó la especia
listo, es una olteroción del cristali
no que se ejemplifico fácilmente si 
observamos o través de una lente 
despulida o pintado. 

la catarata senil (producto de la 
vejez). lo catarata troumótica (le
siones producidos en los nervios 
ópticos), congénitos y los diabéti
cas, pertenecientes al grupo lla
mado metabólicas, son algunas de 
los principales y m6s frecuentes 
padecimientos'oftálmícos en Mé

xico. 
los dos ojos del hombre puede!"' 

ser afectados por los cuatro pode· 

ticos y regulatorios que lo modelan. 
Con este conocimiento es posible rea
lizar modificaciones genéticas para 
sobreproducirlos con bases sólidas y 

. seguras. 
Al ser producidos en la fase tardía 

lel crecimiento microbiano, los anti
bióticos representan un caso especial 
de biosíntesis y regulación; sin embar
go, su conocimiento actual no es el de
seable, sobre todo si se compara con la 
regulación de los rnetabolitos prima--
rios. , - 11 

Indicó más adelante que la obten _ '!; 
ción de mutantes regulatorios para la 
hiperproducción de antibióticos en 
general puede representar dos modali
dades: la primera ocurre en aquellos 
casos en los cuales un metabolito pri
mario es a su vez precursor de uno se
cundario; en este caso se buscaría 
romper los mecanismos retrorregula
torios que controlan la biosíntesis del 

Areas generales de aplicaciones 
de antibióticos 

Nutrición y salud 

Tecnología de alimentos · 

Actividades agropecuarias 

Investigaciones básicas y aplicadas 

Día a día surgen nuevos diseños de estra 
tegias para aumentar su p1 oducción. 

cimientos señalados anteriormen
te, salvo en el caso de la catarata 
por traumatismo, en el cual sólo es 
afectado el ojo lesionado. Gene
ralmente la presencia de la enfer
medad se da en diferentes esta
dios, es decir, primero aparece en 
un ojo y posteriormente en el otro. ~~ 

En contadas ocasiones, dijo, se 
ban detectado pacientes con cata
rata en un solo o¡o," y aun cuando 
se les realiza un est.udio médico 
completo, no se ha encontrado lo 
causa del problema; únicamente 
an los casos de pacientes jóvenes 
se considera como padecimiento 
patológico; esto es, que alguna 
condición, yo sea del propio ojo o 
del organismo originó lo aparición 
de la misma. 

Es importante para el médico co
nocer si la catarata se inflamó en 
exceso durante su desarrollo, pues 
en uno probable intervención qui
rúrgico este fenómeno tender6 a 
ser mayor. 
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precursor con el fin de sobreprodu 
cirlo. En el segundo caso, cuando se 
conocen, se busca romper los mecanis
mos regulatorios que modulan la con
centración del antibiótico mismo. 

Mutación y recombinación 

Un caso representativo es la pro
ducción de cloranfenicol por Strep
tomyces, en la cual el antibiótico es 
capaz de retrorreprimir la arilamina 
sintetasa, primera enzima de la vía. 
En este ejemplo, la búsqueda de mu
tantes insensibles a retrorregulación 
podría traducirse en aumento de pro
du'cción. 

Advirtió que existen varias opciones 
para alterar las características genéti
cas de los microorganismos producto
res de antibióticos para alcanzar obje
tivos particulares, aunque los dos me
canismos fundamentales de variación 
son la mutación y la recombinación. 
Ambos han sido utilizados por los mi
crobiólogos industriales para mejorar 
'los rendimientos de sus cepas produc
toras. 

Los procesos de mutación-selec
ción, aunque aleatorios, han resul
tado exitosos para la sobreproducción 
de antibióticos; el -ejemplo más claro 
es la síntesis de penicilina por Peni-

- cillium chrysogenum, que ha logrado 
elevar su producción a niveles consi
derables. 

En cuanto al mecanismo de recom
binación, éste ha cobrado fuerza des
de 1973 con la introduéción de las téc
nicas de recombinación in vitr.o de 
ADN; mediante esta metodología se 
han logrado incrementos importantes 
en rendimientos para la producción 
de los antibióticos penicilina y cefalos
porina. 

Explicó que en el caso de microor
ganismos productores de antibióticos, 
estos sistemas están desarrollados en el 
género Bacillus; en el género Strep
tomyces el avance es más reciente e 
imperfecto, pero se cuenta en la ac
tualidad con un abundante número de 
vectores moleculares y algunas cepas 
recr-ptoras. Mediante esta metodolo
gía se han logrado clonar y expresar 

Tipos de cataratas 

La catarata congénita general
mente es padecida por los niños por 
causas hereditarias, existiendo, 
inclusive, síñdromes clósicos que 
regularmente cuando se realiza un 
estudio genético del paciente, casi 
siempre se localizan padecimien
tos de catarata en algún miembro 
cercano de la familia del enfermo. 

Por lo que respecta a la catarata 
senil, únicamente se sabe que se 
da mediante un proceso degenera
tivo en el que intervienen aminoó
cidos y mecanismos complejos, los 
cuales actualmente no se pueden 
manejar en forma adecuada para 
su prevención o cura total. 

los métodos o sistemas aplica
dos poro la curación de la catarata 
son variados, dependen de la fase 
en que se encuentra; cuando la ca-
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Origen de los antibióticos que integran el 

cuadro básico de medicamentos 

Producción nacional Importación 

Ampicilina Adriamicina 

Claranfenicol 
Anfotericina 

Bacitracina 

Eritromicina Dicloxacilina 

Gentamicina 
,¡ 

Estreptomicina 

G riseof ulvina 

Penicilinas Neomicina 
Polimixina 

Tetraciclinas Rifampicina 

"Se importa parcialmente 

Doctor Sergio Sánchez J::squivel. 

un cierto número de genes invqlucra
dos en la formación de algunos anti
bióticos, como la metilenomicina, 
candicidina y undecil-prodigiosina. 

Recientemente se ha analizado el 
empleo de esta metodología en la pro
ducción de antibióticos, pues son sus
tancias que se producen en gran volu
men y poseen un bajo valor económi
co. Si bien el camino aún es largo, la 
aplicación de estas técnicas ha servido 

tarata es leve, o el núcleo estó más 
denso se recurre a los lentes; en 
otras ocasiones es según el grado 
de opacidad, en donde se toman 
en cuenta dos aspectos: a) el tipo 
de lesión y b) las actividades del 
individuo. 

Existen pacientes que se presen
tan a consulta mostrando síntomas 
leves, pero no es porque su visibili
dad sea baja, sino por la im
portancia que tiene ésta para rea
lizar sus actividades. Por ejemplo, 
se tiene el caso del relojero o per
sonas que manejan maquinaria de
licada o peligrosa; por lo tanto, el 
paciente requiere ser tratado de su 
catarata, ya no sólo por la baja de 
visión,sino porque obstruye su tra
bajo. 

la enfermedad de la catarata es 
un mal que nace con el hombre 
mismo. Casi todos los especialistas 
opinan que ha tenido el mismo pa
rámetro de incidencia; pero se de 

para profundizar en el conocimiento 
de la organización genómica de Strep
tomyces, así como para conocer a ni
vel molecular los mecanismos regula
torios que controlan la producción de 
antibióticos. 

El especialista informó que la fu
sión de protoplastos es una nueva téc
nica en el mejoramiento genético de la 
producción de antibióticos; gracias a 
ella se puede poner en contacto a dos 
cepas a las que se les ha alterado lapa
red celular, principal barrera al mate
rial genético. Mediante este procedi
miento pueden intercambiar informa
ción genética cepas con diversos gra
dos de parentesco; así, se pueden obte
ner cepas hiperproductoras de anti
bióticos, o bien que produzcan com
puestos previamente inexistentes. En 
la biosíntesis de p~nicilina, cefalospo
rina e y carbapem es en donde se han 
obtenido mayores logros. 

Finalmente ,el doctor Sánchez Es
quive! destacó que ésta y otras estrate
gias son y han sido el resultado del 
avance en el conocimiento sobre me
canismbs biológicos que controlan la 
producción de metabolitos secunda
rios, implantados por diversos centros 
de investigación, y que día día pro
porcionan nuevas bases para el diseño 
de otras tantas estrategias tendentes a 
incrementar su producción. • 

be tomar en cuenta que si antes no 
se sabía mucho sobre este aspec
to es porque no se diagnosticaba 
a tiempo. 

Su tratamiento en países 
desarrollados 

En los países desarrollodos, 
principalmente en Estados Unidos, 
se estó llevando a efecto el méto
do curativo de cirugla extra capsu
lar, aún en proceso de experimen
tación, el cual consiste en colocar 
un lente intraocular para sustituir 
el cristalino natural del ojo. 

Esta técnica, que ya fue maneja
da, es la primera que se intentó co
mo recurso curativo; sin embargo , 
se dejó de emplear porque se per
feccionó la técnica infracapsular, 

Estrategias generales para la 
hiperproducción de antibióticos 

l. Obtención de auxotrofos para me
tabolitos primarios, buscando la 
acumulación de intermediarios 
precursores de metabolitos secun
darios. 

2. Obtención de mutantes regulato
rias que hiperproduzcan metaboli
tos primarios, precursores a su vez 
de metabolitos secundarios. 

3. Obtención de mutantes insensibles 
a retrorregulación por el metaboli
to secundario que producen. 

4. Obtención de mutantes insensibles 
a represión catabólica. 

Anualmente son producidos más de 15 mil 
toneladas de antibióticos. 

utilizóndola sólo para los pacientes 
menores de 40 años y principal
mente en los niños. 

Pese o lo novedoso que pueda 
resultar la técnica extracapsular, 
mencionó, es posible 'practicarla a 
todo tipo de padecimiento de la ca
tarata. En México resultaría eleva
do el costo de su aplicación, pues 
todos los accesorios son de tecno
logía extranjera. 

Paro finalizar, la doctora Guoda
lupe Tenorio recomendó que las 
personas carentes de una adecua
da visión deben de acudir a un 
centro oftalmológico acreditado, y 
que esté dentro de sus posibilida
des,para ser explorados adecuada
mente, pues no sólo puede ser la 
existencia de la catarata, sino que 
quizó tenga algo mós, como lo es 
el caso de los niños cuando se 
piensa que es una catarata y resul
ta ser un tumor. • 
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Es el sector mós importante de la industria hu/era 

Mínima participación 

de capital nacional en la 

producción de llantas 
• Cinco de las principales empresas tienen un porcentaje de 

capital externo del 78%; ademós, lo mayor porte de loma
teria prima y la totalidad de lo maquinaria se importo 

L a industria bulera mexicana se 
caracteriza por estar conformada 

por numerosas empresas pequeñas y 
medianas, y pocas de gran magnitud, 
informó la licenciada Ana Luz Fi
gueroa Torres, del Instituto de Investi
gaciones Económicas. 

De acuerdo con el censo industrial 
de 1975 esa rama se clasifica en tres 
grandes sectores: fabricación de llan
tas y cámaras, regeneración de hule y 
vulcanización de llantas y cámaras, y 
elaboración de linóleos, calzado y 
otros productos de hule, apuntó. 

Las empresas llanteras surgen para
lelamente al proceso de industrializa
ción del país. Aunque en el periodo de 
1936 a 1940 se manifiesta un proceso 
de expansión. Su diversificación ca
racterística se liga estrechamente al 
surgimiento de importantes empresas 
ensambladoras de la industria auto
motriz. 

A partir de 1940 en la industria 
llantera se desarrolla un proceso de 
centralización de la producción. En 
1945 solamente existían cinco em
presas llanteras: Compañía Hulera 
Euzkadi, SA; Compañía Hulera Good 
Year Oxo; Compañía Hulera Firesto
ne; Compañía General Popo y Com-
pañía Uniroyal. · 

A partir de 1962 estas empresas em
piezan a expandirse. El desarrollo de 
la industria llantera se manifiesta si
multáneamente al proceso de integra
ción de la industria automotriz. Otro 
elemento que también incide en el de
sarrollo de la industria llantera es la 
política estatal de incentivo a la inver
sión extranjera. 

En el caso específico de Euzkadi, 
además de expandirse, diversifica su 
producción. Pone a funcionar una 
nueva planta en La Presa, Estado de 
México, misma que se dedica a la pro-
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ducción de bandas planas, loseta vi
nílica y asfáltica. 

Cabe señalar, dijo la investigadora, 
que la bulera es la rama de la indus
tria de transformación que tíene 
mayor participación de empresas ex
tranjeras en el valor de la producción 
(84.2% en 1970). 

Cinco empresas tienen , una fuerte 
participación de capital extranjero 
(78%), cuentan con un capital social 
de 1,230.6 millones de pesos y em
plean a 9 mil 578 trabajadorC$, 
aproximadamente. La dependencia 
con el extranjero (principalmente con 
Estados Unidos) no sólo consiste en la 
participación de capital en el conjun
to del capital social, sino en el alto 
porcentaje de financiamiento de 
aquél, así como de la importación del 
90% del hule natural (materia prima 
principal) y de la totalidad de la ma
'quinaria y equipo que utiliza. 

Licenciáila Ana Luz Fil{ueroa Torres. 

El "poder de la firma" fomenta el consumismo 

Proliferación de tarjetas de crédito 
• Se han presentado numerosos demandas en contra de 

usuarios que han rebosado su capacidad de liquidez 

• Pueden ser un mecanismo regulador del gasto familiar po
ro aquellas personas capaces de racionalizar su uso 

L a proliferación y lo publicidad 
amañada por parte de las 

compañías emisoras de tarjetas de 
crédito ha provocado, principal
mente entre los sectore~ de ingre
sos medios, que numerosas fami 
lias mexicanas usen inadecuada
mente el "dinero de plóstico", al 
grado de provocar un desequilibrio 
total en el gasto familiar, informó 
el licenciado Víctor Manuel Bernal 
Sahagún, investigador y coordina
dor de estudios sobre empresas 
trasnacionales en el Instituto de 
~nvestigaciones Económicas. 

las tarjetas de crédito, explicó 
el investigador, en realidad han si
do, en términos generales, nocivas 
para los tarjetahabientes, quienes 
no han aprendido a controlar su 
capacidad adquisitiva, esto es, que 
al contar con un cierto nivel de cré
dito se debe equilibrar la capaci
dad de consumo o adquisición de 
mercancías de acuerdo a la capaci
dad de ingresos económicos del 
tarjetahabiente. 

Evidentemente, agregó, la poll
tica seguida por las compañías 

La compama Hulera Good Year 
Oxo, filial de The Good Year Tire & 
Rubber Co. (con cuatro plantas, las 
cuales están distribuidas en el Distrito 
Federal, Estado de México, Guadala
jara y Monterrey),se instala en México 
en 1932 con lOO% de capital norte
americano -150 millones de pesos, y 

_ ocupa a 2,312 trabajadores aproxima
damente. En 1979 esta empresa ocupó 
el lugar número 13 entre las lOO 
empresas más importantes con inver
sión extranjera. 

The General Tire & Rubber Co. 
USA, en 1932 invierte en la Compañía 
Hulera General Popo. El 76% de su 
capital es estadounidense (84.3 millo
nes de pesos) y emplea alrededor de 

emisoras del "dinero de plóstico", 
tiene como fin acelerar el proceso 
de circulación de mercancías, ge
nerando por otra parte una quie
bra económica a quien abusa de su 
crédito. 

Esta forma de especulación tiene 
la finalidad de incentivar el consu
mo, mismo que no estó respalda
do, insistió el investigador, por los 
ingresos de la mayoría de tarje
tahabientes, lo cual ha generado 
las frecuentes demandas de las 
emisoras bancarias en contra de 
los clientes que ha rebasado su ca
pacidad de solvencia. 

En primer lugar una tarjeta de 
crédito es un medio de pago Inme
diato del portador de la misma co
mo si fuera dinero en efectivo. 

En segundo lugar, para el tarje
tahabiente representa un crédito 
al consumo, es decir, que puede 
consumir y diferir el pago de la ad
quisición a un plazo no mayor de 
30 días sin intereses (esta es lama
nera en como operan las principa
les tarjetas bancarias), o a un pla
zo móximo de 11 meses, pero con 

mil 766 trabajadores. En 1979 ocupó 
el lugar número 44 en el grupo de em
presas arriba mencionado. 

Por otra parte, continuó la licen
ciada Ana Luz Figueroa Torres, la 
Compañía B.F. Goodrich Internatio
nal invirtió en 1936 en la Compañía 
Hulera Euzkadi, empresa cuyo capital 
es 65% extranjero, 35% norteameri
cano y 13% pertenece a la familia es
pañola Pastor Larrea, con 520 mi
llones de capital social. Emplea a un 
número considerable de trabajadores, 
alrededor de 3 mil340. En 1979 fue la 
número 50 entre las cien empresas 
más importantes con inversión extran
jera en el país. 

La Compañía Hulera Uniroyal, fi
lial de US Royal Company, con una 
planta en el Distrito Federal y btra en 
Querétaro se instaló en el país en 
1946; tiene el 100% de participación • _ I 
norteamericana (140.3 millones de ca- ., 
pita! social), y emplea a mil 249 tra
bajadores aproximadamente. De las 
100 empresas más importantes con in
versión extranjera, es la número 71. 

Finalmente, la Compañía Hulera 
Firestone, filial de Firestone Tire and 
Rubber Company, cuenta con una 
planta en el Distrito Federal, otra en 
Cuernavaca, Morelos, y una más en 
Guadalajara, en esta ciudad con el 
nombre de Industrial Hulera, SA. Se 
instaló en México en 1942 y el49% de 
su capital es norteamericano (369.6 
millones de pesos de capital social y 
emplea a mil 294 trabajadores).Ellu
gar número 88 es el que ocupa entre 
las lOO empresas más importantes con 
inversión extranjera. 

(Pasa a lo. pág. 29} 
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tasas activas de interés del 7% 
sobre saldos insolutos. 

Y, en tercer lugar, para las insti
tuciones bancarios representan 
grandes beneficios al obtener ga
nancias en dos aspectos: o) de los 
establecimientos afiliados u otor
gantes momentáneos del crédito 
percibe una comisión, y b) del 
cliente que no cubre el importe de 
su crédito dentro de los 30 días 
normales, por lo tanto deberá pa
gar los intereses respectivos. 

En resumen, la tarjeta de crédito 
genera en forma indirecta circu
lante monetario para que el consu
midor "haga realidad sus sueños'', 
sin necesidad de poseer en ese 

momento dinero en efectivo sólo 
debe considerar un compromiso de 
pago en un futuro inmediato. 

Desde luego, la tarjeta de crédito 
tiene otro formo de uso o servicios 
como es el caso de préstamos en 
efectivo, sobre los cuales también 
se cobra una comisión en el mo
mento de efectuarlo y, de la mismo 
manera, si no es liquidado lo cuen
ta devengará los intereses corres
pondientes. ' 

Pese a todo lo anterior, un estu
dio de Bonamex reveló un aumen
to en el número de tarjetahabien
tes, éste se incrementó en un 30% 
el año pasado, para constituir casi 
5 millones de usuarios en todo el 
país.' mismos que gastarán (sólo 
con el empleo de tarjetas naciona
les) 240 mil millones de pesos. la 
cantidad resulta elevada si. se con
sidera que en 1982 se facturaron 
mercancías, por medio de las tarje
tos, por valor de 83 mil millones de 
pesos y en ese año existían tres 
millones de tarjetahabientes. 

Por otra parte, exister. ins
tituciones que emiten tarjetas de 
crédito internacional, como es el 
caso de Visa, American-Express, 
Dinner'sCiub, Corte Blanche, entre 
las más importantes, que fun
cionan mediante convenios con 
bancos nacionales y con créditos 
a pagar en 30 días. 

las tarjetas de crédito banca
rias nacionales surgieron en la dé
cada de los setentas, adoptando el 
modelo de crédito internacional, 
pero circunscritas al territorio na-

cional, siendo ésto la forma en que 
funcionan actualmente o por lo 
menos las tres más importantes 
(Banamex, Bancomer y Carnet), no 
realizando con ellas transacciones 
internacionales, excepto las del 
convenio establecido con los tarje
tas extranjeras antes menciona
das. 

Sin embargo, las tarjetas de cré
dito han servido como instrumento 
importante poro aquellos que le 
han dado un uso racional en la ob
tención Qe elementos indispensa
bles en circunstancias cuando se 
carece de recursos económicos in
mediatos, pero con la certeza de 
obtenerlos a corto plazo, en estos 
casos es un instrumento que con
tribuye a la estabilidad en el con
sumo, concluyó. • 

Agudiza la dependencia y el gasto de divisas 

L~ tecnología extranjera domina los sectores 
industriales más dinámicos del país 

L a transferencia de tecnología 
extranjera se extiende por los sec

tores más dinámicos de la actividad 
económica del país, agudizando con 
ello la dependencia y provocando san
grías en el presupuesto nacional. Este 
proceso· en su aspecto compra-venta 
está supeditado al mercado libre y a 
las imposiciones de los países pode
rosos. 

Los licenciados Adrián Chavero, 
Delia Vergara y Alberto León, del 
Instituto de Investigaciones Económi
cas, afirmaron lo anterior y advirtie
ron que México sí cuenta con recursos 
tecnológicos, pero no ha alcanzado el 
nivel de producción de bienes de capi
tal, acción determinante para el sec
tor industrial, por lo que se ve en la 
necesidad de importar tecnología, ac
tividad que ha aumentado rápida
mente y en donde la concesión de pa
tentes y marcas desempeña un papel 
determinante. 

Indicaron que a pesar de la existen
cia de una ley sobre patentes y mar
cas, la cual trata de regular el flujo de 
transferencia' de tecnología, la acción 
de compra-venta se da en situaciones 
desventajosas en donde países como 
México enfrentan y tienen que asumir 
las imposiciones de naciones podero
sas como Estados Unidos, Japón, Gran 
Bretaña o Francia. 
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Licenciado Adrián Chavero. Licenciada-Delia Ver{!.ara. 

é' No ha alcanzácto el hivel de produú¿ión de bienes'" 
pe capital la tecnol9gía mexicana 
t~ . • • 

Licenciado Alberto León. 

E U, principal vendedor 

México establece contratos de trans
ferencia de tecnología principalmente 
con Estados Unidos, al que compra un 
65% de tecnología; a Alemania el 
4% ; a Gran Bretaña el3%; a Francia 
el3 %, y a Japón un 2% . Al paso de los 
años la transferencia aumentó y los 
contratos con centros extranjeros lo 
hicieron también; así, de 1973 a 1981 
de 9 mil863 contratos, 2 mil 208 se ce
lebraron con centros nacionales y 7 
mil 655 con extranjeros; de 1973 a 
1983 de 17 mil 284 contratos, 3 mil 
812 se celebraron con nacionales y 13 
mil 412 con extranjeros. 

Para 1976 el 8.5% del total de pa
tentes eran nacionales, mientras el 
91.5 % eran extranjeras; para 1967las 
nacionales disminuyeron a un 6.3 por 
ciento y las extranjeras llegaron a un 
93.7 o/o y, de acuerdo a los últimos in
formes, en 1979 ell1.6% pertenecía a 
patentes nacionales y el 88.4% a ex
tranjeras. 

Lo mismo sucede con las marcas.En 
1979 el45.3% perteneció a nacionales 
y el 54.7 o/o a extranjeras; los especia
listas aclararon que estas cifras son re
lativas, pues no existen estadísticas 1 

_confiables al respecto, pues de hecho 
no hay investigadores dedicados al es
tudio y al análisis real de la transfe
rencia de tecnología. 
· Insistieron en que México compra 
tecnología que en múltiples ocasiones 
no responde a las necesidades reales 
del país :;,sin embargo, paga grandes 
cantidades de dinero por ella. En 1982 
se pagaron 500 millones de dólares por 
transferencia de tecnología y en 1983 
la cifra ascendió a 700 millones de dó
lares, lo cual indica que en tanto el 
país se industrializa se vuelve más de
pendiente. 

Explicaron cómo la tecnología pro
ducida en los países desarrollados de
be responder a los requerimientos de 
sus sociedades; cuando países como 
México la compran no puede adecuar
se, pues las condiciones son distintas. 
La transferencia de tecnología es ne
cesaria, adviertieron, pues de lo con
trario quedaríamos en el atraso total; 
sin embargo, ésta debe hacerse de ma
nera más racionalizada. 

Para ello, opinaron, en imprescin
dible la formación de un grupo espe
cializado capaz de jerarquizar las ne
cesidades tecnológicas reales del país, 
y con base en ello comprar lo que 
realmente hace falta y cuyo costo esté 
justificado. (Pasa a la pág. 29) 
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E 1 19 de enero pasado la Universi
dad Nacional perdió dos de sus 

más \'aliosos investigadores jóvenes. 
Los doctores Mana Elena Sandoval 
Berna! \' Rolando Lara v Zavala, del 
Centro· de Investigacio~es en Fisio
logía Celular, fallecieron en un trági
co accidente automovilístico, junto 
con el doctor Wilhelm Borchers, pro
fesor invitado de la Universidad de 
Kassel, Alemania, quien venía a im
partir un curso e iniciar una estrecha 
colaboración académica con los dos 

· investigadores mexicanos. El Centro 
de Investigaciones en Fisiología Celu
lar quiere en las líneas que siguen ren
dir un inínimo homenaje a l9s docto
res Sandoval y Lara. 

1\laría Elena Sandoval 

María Elena Sandoval se inició en 
la investigación bioquímica antes de 
terminar su licenciatura en biología 
en la Facultad de 'Ciencias de la 
UNAM, y en 1975 obtuvo el dC1ctora
do en Bioquímica en la Facultad de 
Química, cuandó ya había publicado 
cuatro trabajos internacionales que 
formaron el corazón de su tesis docto
ral, realizada en el entonces Departa
mento de Biología Experimental del 
Instituto de Biología de la propia 
UNAM. En estos trabajos se manifestó 
ya plenamente su interés por los meca
nismos bioquímicos del funciona
miento del cerebro, así como su talen
to, cariño y dedicación por la investi
gación. 

En estas sus primeras investigacio
nes Elena estableció que existía una 
correlación entre la función sináptica 
de una molécula neurotransmisora y 
la síntesis de proteínas en el cerebro, 
lo cual le permitió empezar a aden
trarse en los mecanismos de la comu-· 
nicación interneuronal. 

De 1975 a principios de 1977 realizó 
un posdoctorado en el Departamento 
de Psicobiología de la Universidad de 
California en Irving, durante el cual 
estudió el papel neuroquímico del áci
do glutámico en sinapsis del hipocam
po y del cerebelo. El resultado de estas 
investigaciones se publicó en tres _tra
bajos que contribuyeron notablemen
te a sentar las bases para reconocer a 
dicho aminoácido como un neuro
transmisor en estructuras del sistema 
nervioso central. 

Regreso a México 

A su regres·o a México se reincorpo
ró a la UNAM, en el DepartamPnto en 
el que había realizado su tesis docto
ral, que después se convertiría en el 
Centro de Investigaciones en Fisiolo
gía Celular, e inició una nueva línea 
de trabajo en forma completamente 
independiente. Este proyecto consistió 
en investigar el posible papel del cal
cio originado en sitios intracelulares, 
como las mitocondrias, en la libera
ción de neurotransmisores desde las 
terminales nerviosas. Además de con
tinuar con proyectos relativos a esto 
último, en los últimos tres años Elena 
se iuteresó enormemente en el fun-
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Los doctores Moría· Elena Sondovol Berna/ y 
Rolando Lora y Zovalq 

Dos sensibles ausenéias en el 
Centro de Investigaciones en 

Fisiología Celular 

• Fallecieron ¡unto con el doctor Wilhelm Borchers, de lo 
Universidad de Kossel, el posado 19 de enero 

cionamiento del sistema nervioso de 
Mantis religiosa, intrigada y admira
da por la increíble rapidez y precisión 
con que este insecto localiz¡¡ y atrapa a 
sus presas. Este ambicioso proyecto, 
que apenas iniciaba en colaboración 
con Rolando Lara, incluía estudios 
neuroetológicos tendentes a conocer la 
mecánica de la conducta motora de 
Mantis, así como investigaciones de la 
ultraestructura y la bioquímica de los 
ganglios que componen el sistema ner
vioso de este maravilloso insecto. Ele
na había sido capaz de establecer y 
mantener una colonia de mantis, y su 
entusiasmo por este proyecto crecía 
cada día. Además, y con objeto de es
tablecer correlaciones de estructura y 
función de los sistemas visuomotores, 
paralelamente estaba estudiando la 

·bioquímica de las regiones cerebrales 
de la rana· involucradas en la coordi
nación entre la vista y el movimiento. 

Para .avanzar siruultáneamente en 
los proyectos de inYestigación señala
dos, y la lista no es exhaustiva, pu~ , 
aún podrían mencionarse otros, Elena 
fue capaz de reunir un numeroso gru
po de estudiantes, a quienes dirigía te
sis de licenciatura o de maestría, les 
transmitía continuamente su entusias
mo y quienes rápidamente se apasio
naron por los ptoy~ctos de investiga
ción. 

En efecto, Elena tenía un especial 
atractivo para los jóvenes y su actitud 
generosa y entusiasta los hacía sentir 
que el laboratorio era como su casa . 
Siempre interesada en la docencia, 
empezó a enseñar a nivel de licen
ciatura en la Facultad de Ciencias 
desde 1967, y en cuanto regresó de su 
posdoctorado se incorporó como pro
fesora en los programas de maestría y 
doctorado, ofreciendo y coordinando 
cursos avanzados en las maestrías en 
Bioquímica y en Investigación Biomé
dica Básica. 

En el momento de su muerte coor
dinaba junto con Rolando Lara un 
curso de neuroetología en esta última 
maestría, y formaba parte de la Comi
sión Académica como representante 
de los profesores. Su interés por la do
cencia se manifestó también en sus 
múltiples colaboraciones en libros de 
texto, en programas y audiovisuales 
de difusión de la ciencia, en simposios 
y mesas redondas dirigidas a los estu
diantes y en cursos y talleres de pos
grado. Dos libros de texto con capí
tulos escritos por ella están en prensa, 
y el año pasado formó parte del jura
do del Concursó Juvenil de Ciencia 
organizado por el Centro Universita
rio de Comunicación de la Ciencia de 
la UNAM. 

Vehemencia en cada acto 

Como representante que era tam
bién de los investigadores del Centro 
de Investigaciones en Fisiología Celu
lar en el Consejo Interno del mismo, 
Elena defendía vehementemente, con 
rigor, tenaddad y valentía, lo que a su 
juicio era más sostenible académica
mente, e implacablemente atacaba lo 
no sostenible, actitud que también la 
caracterizaba en la Comisión Acadé
mica del Posgrado. 

Elena tenía también varios intereses 
extracurriculares. Escribía cuentos, 
leía y escribía sobre ciertos aspectos de 
filosofía, y se apasionaba en cualquier 
discusión sobre los conceptos biológi
cos de aprendizaje, conciencia e inte
ligencia. Joven aún, su nombre se 
puede leer en la lista recientemente 
aparecida de los Investigadores Nacio
nales. Pero para nosotros, para sus co
legas y amigos, su nombre y su perso
nalidad rebasan esa lista y se convier
ten en un enorme vacío, un hueco im
posible de llenar en nuestra Universi
dad y en nuestro país. 

Rolando-Lara 

La formación académica de Rolando 
Lara fue muy especial. Obtuvo su li
cenciatura en Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica en la UNAM en 1974 con 
una tesis sobre un modelo electrónico 
de un circuito de células nerviosas que 
simulaba el papel fisiológico de esas 
células en el control de los movimien
tos musculares. 

Esta tesis la realizó, como María 
Elena Sandoval, en el entonces De
partamento de Biología Experimental 
del Instituto de Biología de la UNAM, 
y al terminarla ya estaba cumpleta
mente decidido a dedicar su vida a la 
bioingeniería y a la cibernética. 

Su idea era hacer modelos teóricos 
de procesos biológicos del sistema ner
vioso central, con objeto de predecir 
mecanismos que pudieran ser proba-

, dos experimentalmente y que al serlo 
generaran nuevos modelos. Así, en 
1977 obtuvo la maestría en Fisiología 
en la Facultad de Medicina de la 
UNAM, con una tesis sobre modelos 
matemáticos d~ la plasticidad de la 
función neuronal, que dio lugar a la 
publicación de tres trabajos en revis
tas internacionales, y salió después a 
la Universidad de Massachusetts, en 
Amherst, donde obtuvo un doctorado 
en Ciencias de la Información y de la 
Computación en 1981. 

A su regreso a Méxit:o se incorporó 
al Centro de Investigaciones en Fisio
logía Celular de la UNAM e inició un 
impresionante despliegue de activida
des académicas dentro del país, al 
mismo tiempo que se iba convirtiendo 
en uno de los líderes en el campo de la 
neurobiología teórica a nivel interna
cional, organizando simposios y sien
do invitado a reuniones de discusión. 
conjunta entre teóricos y experimen
talistas. 

Su investigación se centró sobre mo- liY 
delos de la conducta motora de anfi- ~; 
bios con respecto a la presentación de 
estímulos visuales, así como simula
ciones matemáticas del funcionamien-
to de ,las redes neuronales que deter
minan dicha conducta. 

Notable labor docente 

De 1980 a 1984 publicó 11 trabajos 
internacionales de sus investigaciones 

. en este campo, además de 2 que están 
en prensa y de numerosas contribucio
nes en la Revista de la Sociedad Mexi
cana de Ingeniería Biomédica y de va
rios trabajos de difusión en revistas co
mo Ciencia y Desarrollo. En estos 
años Rolando también llevó a cabo 
una impresionante labor de formación 
de estudiantes, habiendo dirigido 2 te
sis de maestría en la UNAM y una en 
la UAM, además ·de 9 de licen
ciatura. Esta labor es verdaderamente 
notable, ya que todas las tesis fueron 
en ingeniería, pero sobre modelos de 
mecanismos neurobiológicos, lo cual 
demuestra su extraordinaria capaci
dad para atraer y motivar a los estu
diantes de esta disciplina, tradicional
mente alejada de la biología, hacia 
problemas neurobiológicos. 

Pronto se dio ¡::uenta Rolando que la 
simulación de modelos electrónicos en 
computadoras no tiene gran valor si 
no se relaciona íntimamente con los 
datos experimentales, .y desde 1982 se 
propuso convertir su laboratorio en un · 
sitio donde se hicieran también expe
rimentos neurobiológicos . De este mo
do, estableció sistemas de detección y 
medición precisa de la actividad mo
tora de ranas y de Mantis religiosa, de
sarrollando para ello programas de 
computadora para estimular visual
mente a los animales mediante panta
llas de televisión y para registrar y cal
cular varios parámetros de los movi
mientos producidos como respuesta a 
estos estímulos visuales. 

Mantenla una estrecha colabora
ción con María Elena Sandoval, espe-
cialmente en el proyecto con Mantis, y ·~ 
se había propuesto, además,desarrollar ~ ' 
en su laboratorio las técnicas neurofi
siológicas necesarias para medir la ac-
tividad eléctrica de las células ner-
viosas de la Mantis, para integrar así 
un estudio multidisciplinario que in-
cluiría estudios de conducta motora, 
fisiológica, morfológica, bioquímica . y 
simulación mediante modelos mate
máticos. Con objeto de establecer la 
parte de neurofisiología, Rolando 
había invitado al doctor Wilhelm 
Borchers, de la Universidad de Kassel, 
quien con este propósito iba a pasar 6 
semanas en el laboratorio de Rolando 
y quien también falleciera en el acci-
dente. 

(Pasa a la pág. 28) 
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L a contaminación atmosférica ya 
no sólo es producida por gases y 

humos, sino que en la actualidad se 
han incorporad6 al aire partículas 
compuesta~ por desperdicios sólidos, 
estima el doctor Humberto Bravo, jefe 
de la Sección de Contaminación Am
biental (SCA), del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, en su investigación 
Partículas suspeqdidas totales, su con
tenido en carbóp y su relación con la 
visibilidad en un punto de la zona me
tropolitana de la ciudad de México, 
que desarrolló junto con un grupo de 
investigadores del propio centro. del 
Instituto Politécnico Nacional y del 
Servicio Meteorológico de la ciudad 
de México. 

El investigador universitario acotó 
que el punto de la zona metropolitana 
en estudio fue el pueblo de Tacuba; 
sin embargo, en Ciudad Universitaria 
y en Tacubaya se ha detectado la pre
sencia de concentraciones muy altas 
de partículas, casi el doble de lo reco
mendable. 

Las partículas suspendidas tqtales, 
como las denomina el científico, que 
se encuentran conformadas por los de
sechos atmosféricos sólidos, tienen un 
índice bastante alto de carbón en su 
estructura, aproximadamente el 45 
por ciento; además, contienen plomo. 
sulfatos y material orgánico. 

El investigador consideró que los 
datos proporcionados por el estudio 
son representativos de la situación at
mosférica que priva en toda la capital. 
Al respecto informó que durante el 
año de 1982 se excedió el 34% de los 
días del año de lo permitido y reco
mendado, lo que significa 124 días del 
calendario en los que se determinaron 
valores de contaminación excesivos. 
En contraste, en Estados Unidos es es
timado únicamente un día de exceso 
de contaminación atmosférica. 

Estas investigaciones, según el doc
tor Bravo, además de proporcionar in
formación científica, auxilian al sec
tor médico para estimar las repercu
siones que pueda tener la contamina
ción en la salud. 

Fuentes generadoras 
de partículas 

Sostuvo .que las fuentes propiciado
ras de este tipo de partículas son las 
combustiones, en particular las mal 
controladas, como son las que efec
túan los vehículos, las plantas termo
eléctricas, los baños públicos y las 
panaderías, entre otros medios gene
radores. 

El trabajo realizado, según informa 
el científico, será presentado el año 
próximo durante la reunión de la 
Clean Air Society of Australia and 
New Zeland. El doctor Bravo destacó 
el esfuerzo y colaboración del inge
niero Ricardo Torres J ardón, miem
bro de la SCA; de la maestra Dolores .~ 
Tirado, de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN, y del capi
tán Silvino Aguilar Anguiano, direc
tor del Servicio Meteorológico Na
cional, y comunicó que el mismo equi
po de trabajo presentará este año, en 
un congreso científico en Detroit, Es
tados Unidos, un estudio sobre ozono 
atmosférico. 
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Puede normarse y regularse la emisión 

de contaminantes 

La cooperación 
interinstitucional, básica para 
atacar el deterioro ambiental 

• Instituciones como /o UNAM, el CONACyT y la Secretarfa 
de Desarrollo Urbano y Ecología tienen capacidad pCJra 
enfrentar esto problemática 

• Si se cambiara el carbón por gas natural en /os dos 
termoeléctricas del Valle de México disminuiría en un 
60% /o emisión de bióxido de awfre y en un 40% /o de 
partículas suspendidas 

De este trabajo el científico univer
sitario explicó que el ozono es un con
taminante secundario, lo que significa 
que no es emitido por alguna fuente 
directa; su formación se da en la pro
pia atmósfera por medio de reacciones 
químicas. 

Puesto que la atmósfera de la ciu
dad de México tiene una gran capa
cidad de producción de oxidantes, el 
ozono atmosférico, de acuerdo con el 
estudio del doctor Bravo, se produce 
por varios factores: por la radiación 
solar, la altura a la que se encuentra el 
Distrito Federal, la longitud y la ti
tud en donde se localiza, la can
tidad de radiación ultravioleta 
que se recibe.y por ~1 número de cal
mas y vientos débiles existentes duran
te los meses de ihvierno. Todos estos 
factores, unidos a precursores de oxi
dantes, óxidos de nitrógeno e hidro
carburos, hacen de esta cuenca un 
"vaso de reacción", originando múl
tiples compuestos que son aspirados 
por todos los habitantes de la zona 
metropolitana. 

El ozono es fácilmente detectable 
en el ambiente, pues su presencia se 
percibe por el constante ardor en los 
ojos. Generalmente se acentúa la can
tidad del gas entre las 12 y 14 horas, 
momentos en que la actividad coti
diana se encuentra en su apogeo, y en 
la tarde decae. 

Sin embargo, a pesar de la precisión 

del estudio y el monitoreo constante 
que se realiza desde hace diez años en 
la SCA, se ha determinado el incre
mento de este gas en medidas gradual
mente pequeñás. además fue notada 
su presencia durante la noche, horario 
en el que, según el doctor Bravo, no 
debe existir. 

Dijo desconocer hasta el momento 
las circunstancias atmosféricas v nw
teorológicas que influyeron par~ que 
tuviera lugar este fenómeno, aunque 
habitualmente ocurre durante los me
ses de verano ven el sur de la ciudad 
durante las ho~as nocturnas. Una ave
riguación más precisa será llevada a 
efecto por parte del Servicio Meteoro-
lógico Nacional. · 

l_,a lluvia ácida 

Asmismo, explicó que durante cin
co años el Centro de Ciencias de la At
mósfera ha estado midiendo las preci
pitaciones pluviales denominadas áci
da,s. Para tal efecto, dijo, se cuenta 
con quince estaciones receptoras en 
toda la cuenca del Valle de México. 

Informó que durante este año se 
trasladarán al norte de la República 
varios investigadores, con el objetivo 
primordial de obtener información 
confiable acerca de la presencia de ese 
tipo de lluvias en la zona fronteriza 
del país. 

El especialista indicó que la lluvia 
ácida es un problema internacional 
que, por ejemplo, se presenta también 
en la línea divisoria del Canadá y los 
Estados Unidos. El investigador seña
ló que al respecto se debe asumir una 
posición seria. Instituciones como la 
UNAM, CONACyT y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SE
DUE) tienen capacidad para desarro
llar proyectos relacionados con tal 
problemática. 

La SCA ha mantenido estrechas re
laciones de cooperación con la Univer
sidad Autónoma de Guadalajara y el 
CONACyT, con los cuales ha desarro
llado trabajos de investigación sobre 
lluvia ácida y calidad del aire en la ca
pital y en Veracruz, respectivamente. 

Señaló que el gobierno federal tie
ne en su mano la posibilidad de nor
mar y regular la emisión de contami
nantes, para disminuir, ya no elimi
nar, el deterioro ambiental de la ciu
dad de México. 

En este sentido sostuvo que actual
mente es crítica la situación ambien
tal, pues se han incrementado las en
fermedades respiratorias y los más 
afectados son los niños. 

En su opinión, una alternativa in
mediata es la de volver los ojos hacia 
los combustibles alternos; primera
mente en las dos plantas termoeléctri
cas del Valle de México deben cambiar 
e~ carbón por gas natural, con lo que se 
vería abatida en un 60 por ciento la 
emisión de bióxido de azufre, y en un 
40 por ciento las partículas suspendi
das. 

Ciertamente, el país no se en
cuentra en una situación económica 
muy cómoda para hacerlo, pero si se 
considera a la salud como un derecho 
básico entonces es prioritario para la 
ciudad de México buscar alternativas 
sencillas. • 

15 



1 A 
Apl\:'t.t. !o f'<>rt ,k>).~ ' 
{)50¡¡o k&:de.>, 11, • 

~ u...u 

' EDSON ACHADO 
lfi se de Arte de Jo nvUJ.e 
lld~ ov mbroaSde:&ezem rodee· 

16 

Exposición en la Casa 
del Lago 

1 9 8 4 después 

de 1984,, 

maratón de 

arte correo 

A partir de los años 60 muchos ar
tistas han optado por incursionar 

en una actividad que responda de una 
manera artística a nuestra contempo
raneidad, aprovechando materiales y 
tecnología que la sociedad de nuestro 
tiempo considera como propia y coti
diana. A esta actividad se le ha deno
minado mail art. arte correo o arte 
postal. /' 

Actualmente más de 500 artistas 
participan activamente en las activi
dades organizadas, a nivel mundial, 
de arte correo. Entre los meses de sep
tiembre y diciembre de 1984, dentro 
de las celebraciones orwellianM en 
busca de alternativas hacia un futuro 
no denominatorio y rw explotativo pa
ra todas las personas y seres vivos del 
planeta, los grupos Colectivo-3, Gru
po de Estudios Ambientales. AC, y el 
grupo de caricaturistas "A todo meca
te", lanzaron la convocatoria "1984 
en-1984: ¿Qué futuro buscamos?". 

Los trabajos recibidos durante 1984 
se exhiben actualmente en la Galería 
de la Case del Lago de la UNAM. Se 
titula 1984 después df 1984, maratón 
de arte correo. y en ella se reunió una 
muest!a de trabafos provenientes de 
casi todo el mu11do, hechos a mano, 
utilizando la técnica de "collage'', pe
ro esencialmente las técnicas ae repro
ducción más cotidianas como la joto
copiadora y' la rotativa. Es un len
guaje alternativo, que responde y co
rresponde a su sociedad, adaptándose 
a las influencias y transformaciones 
que ha sufrido la palabra escrita, y los 
medios de reproducción y comunica
ción. 

El arte correo surge como una alter
nativa dentro de un mundo regido por 
valores materiales e ideológico!} para 
la dominación; al romper los circuitos 
de galerías, el arte correo mantiene su 
libertad, porque su circulación depen
de de una estampílla postal. de esta 
manera busca romper con las relacio
nes pragmáticas que afectan a la ma
yoría de las actividades humanas. 

Tiene un carácter pacifista, en pro 
del derecho a la vida, del derecho de 
los niños, así como la defensa de los 
derechos humanos en los países del 
Tercer Mundo, y el deseo permanente 
de lucha en contra del armamentismo 
y Zqs bombas nucleares. 

Con esta exposición la Casa del Lago 
inicia sus actividades museográficas 
de 1985 con traba¡os que intentan re
cuperar los valores humanos que no!} 
distinguen como seres racionales. 

La exposición estará abierta hasta 
el31 de marzo. de 10:00 a 17:00 h, de 
miércoles a domingo. • 

en fcMa.nt i' a.mowt:. 
ma mbt.e et mon p€A'e 
ontp~ ... 
qtie ~ ~ un ton ~ 
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Cuadernos de Posgrado (13) 
de la FQ 

Las industrias de 
procesos químicos 

CUADERNOS 

DE 

POSGRADO 13 
LAS INDUSTRIAS 

DE PROCESOS QUÍMICOS 

[DUAIIDQ ~tAÑO A\J&kT 
PHOft.5CM'llfULAROE"lSfM~ 

lfoiOU';ilfMOUit.IICA 

DEPARTAMENTO DE APOYO A 
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS 
DIVISIÓN OE ESTUDIOS DE POSGRAOO 
FACULTAD DE QUÍMICA 
UNAM 

1984 

la serie Cuadernos de Posgrodo, 
editado por la Facultad de Químico. 
estó planeada para cubrir uno o mós 

. de los siguientes objetivos: 

1 )Apoyar las labores docentes de las 
instituciones de educación superior 
y posgrodo mediante lo edición de 
material didáctico. 

2)Difundir los investigaciones de
sarrollados en lo División de Estu
dios de Posgrodo y los temas pro
pios de la divulgación científico del 
área. 

3)Fomentor la comunicación entre el 
personal acodémicode lo facultad, 
y de los alumnos, con el sector 
productivo, mediante lo publicación 
de estudios estadísticos, finan
cieros, prospectivos y técnicos so
bre aspectos relacionados con la 
químico en general. 

El presente cuaderno sobre Los in· 
dustrios de procesos químicos cum
ple, o la vez, con los tres objetivos 
mencionados. El material generado 
por el ingeniero Montano y sus alum
nos resulta sumamente valioso. ya 
que además de proporcionar infor
mación general sobre lo industrio 
química, es útil paro introducir al te
ma a alumnos de licenciatura y mees
trio, y profundizo lo suficiente sobre 
el asunto como paro ser utilizado co
mo texto de consulta por los propios 
industriales. 

Todo lo anterior puede resumirse 
diciendo que el libro tiene un enfoque 
tridimensional, aunando lo enseñan
za o la investigación y a la extensión 
o interacción con el medio industrial. 
las tres dimensiones se encuentran 
indisolublemente ligados, de manero 
que poro avanzar en uno es necesario 
avanzar al mismo tiempo en los otras 
dos. 

Este libro se puede adquirir en la 
caja de la Facultad de Química, edifi
cio "B". El costo del ejemplar es de 
$1,500.00. 
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Acto ocadémico 

Creación del Centro para la 
Innovación Tecnológica 

la Universidad Nacional Autónomo de México, a través de su Coordi
nación de lo Investigación Científico, invito al acto académico que se ce
lebrará con motivo de lo Creación del Centro para la Innovación Tecnoló
gica, el lunes 25 de febrero, o las 19:30 h, en la Sola Carlos Chóvez del 
Centro Cultural Universitario (a un costado de la Sola Nezahuolcóyotl). 

Programa: 

Introducción, por el doctor Mario Woissbluth, director del Centro poro 
la Innovación Tecnológico. 

- Universidad, ciencia y tecnología, por el doctor José Sarukhán, direc
tor del Instituto de Biología de lo UNAM y presidente de lo Academia 
de la Investigación Científico. o 

- Estado actual de la política científica y tecnológica en América Latina, 
por el doctor Joseph Hadara, investigador de El Colegio de México y 
de la Universidad de Bar-llon de Jerusolem, Israel. 

- Discurso Inaugural. 

t-
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De Carmen Boullosa 

Clln"IIO WL!IJW. IJIIVIUITUIO 

2 Foro lor J.,.u ll>áa M la Crvt 

S C:.lerla M Arte Juau o•eo ... n 

Salo Carloa Ch•vu 

Sala llisuel Covarrubiaa 

Sala Cin ... to¡r6fic:a J.ulio Jracho 

Sala Cir-toar6fica Joat levueltaa 

Cocinar hombres 

El Museo Universitario del Chopo informa de !a próxima inauguración 
de lo obro teatral Cocinar hombres, de Carmen Boullosa, dirigido por lo 
misma autora, con escenografía y vestuario de Magali lora, mú~ica de U
liana e iluminación de Jesuso. 

las funciones de esto puesta en escena serón los viernes y sábados a 
!os 20:00 h, y los domingos a los 19:30 h. 

Boletos: $300.00, público en general; $150.00, universitarios. 

Facultad de Ingeniería 

División de Educación 

Continua 

Cursos abiertos 

• Análisis de costos unitarios (edifi
cación y obra pesada). Coordinador: 
ingeniero Carlos Suórez Solazar. Co
laboración de lo Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Económica y de Costos, 
AC, y la Cámara Nacional de la Indus
tria de la Construcción, AC Profeso
res de edificación: ingenieros Enrique 
Díaz lugo, Raúl Escotto Gómez y 
Carlos Suórez Solazar; de construc
ción pesada: ingenieros Federico Al
coraz Lozano, Julión Nome Macisse, 
José Ponce Córdoba y José Antonio 
Cortina Suórez. Coordinador de edifi
cación: ingeniero Carlos Suórez S.; de 
construcción pesado: José Antonio 
Cortina S. Fechas: del 4 al 15 . Hora
rio: de lunes a viernes, de 17:00 a 
21:30 h. 
Nota: para cursarlo será necesario 
poseer conocimientos de procedi
mientos en construcción y/o expe
riencia en el área. 
• Instalaciones eléctricas para edifi· 
cios. Coordinador: ingeniero Guiller
mo Aguilar Campuzano. Profesores: 
ingenieros Guillermo Aguilar Campu
zano, Ignacio González Castillo, Noé 
Armas Morales, lázaro Ponce Díaz, 
Sergio Ordóñez lezama, Héctor Sán
chez Cebollas y Pablo Zapián lechu
ga. Fechas: del 11 al 19. Horario: de 
lunes a viernes, de 18:00 o 21:00 h. 
• Instrumentación electrónica. Coor
dinador: M en C Caupolicón Muñoz 
Gomboa. Profesores: ingeniero Euse
bio Ameneyro Aguilar, M en 1 Orlan
do Bulfeda de lo luz y Roberto Daza 
Gómez Torres, ingenieros Ricardo 
Garibay Jiménez y Manuel Hernán
dez Monroy, M en C Coupolicón Mu
ñoz G., e ingenieros Eduardo Ramírez 
Sónchez, José Serrano Villegas, Ja
vier Valencia Figueroa y Roberto Ve
ga González. Fechas: del 18 al 30. Ho
rario: de lunes a viernes, de 17:00 a 
21:00 h. 
• Matemáticas aplicadas a la 
ingeniería estructural. Coordinador: 
M en 1 Gustavo Rafael Arando Her
nóndez. Profesores: M en 1 Rafael 
Arando Hernóndez y J. Luis Gamboa 
Castañeda, ingeniero Julio Damy 
Ríos, y doctores Sergio Fuentes Maya 
y Vlctor Muciño Quintero. Fechas: 
los días 18 y 19. Horario: de lunes a 
viernes, de 17:00 a 21:00 h. 
• Planeación (aeropuertos). Coordi
nador: arquitecto Mauro A. Olvera 
Hern6ndez. Fechas: del 18 al 29. Ho
rario: de lunes o viernes, de 16:30 a 
20:00 h. 
Nota: existe la posibilidad de que es
tos cursos se impartan exclusivamen
te al personal de cualquier empresa o 
institución. 

Asimismo, se informa que están 
disponibles las notas correspondien
tes a los cursos impartidos por la 
DECFI. 

Los cursos están reconocidos por la 
U CECA. 

Informes e inscripciones: DECFI, 
Palacio de Minería (Tacubo No 5, Cen
tro), teléfonos 521-40-20 y 521-73-35, 
de lunes o viernes, de 9:00 a 20:00 h. 
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E 1 difícil, lento y fatigoso peregri
nar de nuestros antepasados 

aztecas hacia la legendaria águila pa
rada sobre un nopal devorando una 
serpiente en medio de un islote aún 
no ha concluido. 

Estos conceptos se vierten en el tex
to de la comedia satírico-musical del 
licenciado Germán Dahesa: La pere
grinación de los aztecas, que fue pre
sentada por la Coordinación de Ac
tividades Culturales de la Facultad de 
Arquitectura en el Teat·ro de CU. 

Al escribir esta obra sobre la histo
ria legendaria de la peregrinación de 
los aztecas "encontré que la peregri
nación aún no ha terminado, ya que 
seguimos en las mismas, es decir, se 
nos ha continuado diciendo que pode
mos alcanzar el triunfo, la realización 
como pueblo, que la plenitud está aún 
más allá, en resumen, que debemos 
seguir caminando. 

"Si profundizamos en estos concep
tos -sugirió- nos daremos perfecta
mente cuenta que durante la impara
ble rueda de nuestra historia siempre 
por una razón o por otra nos en
contramos a putJo de ... , pero la ver
dad es que nunca hemos llegado. Este 
criterio fue el resorte del cual arrancó 
La peregrinación de los aztecas''. 

Los personajes que participan en el 
desarrollo de la obra componen el es
pectro histórico y social de México, 
encontrando el clásico líder manipu
lador que siempre ha existido, y que 
en la obra se le llamó Tenoch, pero 
que se le puede llamar con diversos 
nombres. 

Personas de este tipo han maneja
do a las masas de arriba para abajo y 
viceversa, sin ninguna base real, sino 
por el contrario, siempre a base de 
engaños, trampas y manipulación. 
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• Fue presentado en el Teatro de CU.anexo o lo Facultad de 
Arquitectura 

• Aparecen en su reporto persono¡es típicos de lo his.toria de 
México en sus distintos momentos 

Se representa, asimismo, a la alta so
ciedad, que curiosamente siempre 
permaneció ligada con el pueblo indí
gena, por ser el más resistente y el que 
mantiene el mayor espíritu a lo largo 
del peregrinaje. 

Por otra parte. aparecen el buró
crata y personajes de los distintos ni
veles socioeconómicos en diferentes 
momentos históricos. sin llegar a lo 
exhaustivo. pero presentando las figu
ras de mayor significación y trascen
dencia. 

Para lograr esto, informó el licen
ciado Dahesa, a cada uno de los acto-

res se le planteó la caracterización de 
los personajes y, posteriormente, cada 
uno de ellos trabajó sobre la creación 
de la imagen y vestuario, con el pro
pósito de encarnar el modo de ser de 
los personajes correspondientes. 

Asimismo. esta obra aprovecha los 
recursos del teatro popular, de la· car
pa y del humor mexicano tradicional. 

La música fue extraída d{! la obra 
teatral v musical El cancionero mexi
cano, c~mpuesta por el mismo autor 
hace algún tiempo, de la cual se apro
vecharon algunas canciones para sub
ravar los distintos momentos de la 
obra, concluyó. • 

19 



Información Deportiva 

Resultados halagadores en poco tiempo Convocatoria 

En pleno apogeo el Tae Kown Do en la UNAM Carrera 
promociona} 

A un costado de la cancha de ca
lentamiento, entre las instala

ciones dcporti\'a<; de Ciudad Universi
taria, se encuentra el gimnasio donde 
un numeroso grupo de alumnos del 
profesor José Sámano practica 
diariamente el Tae Kwon Do, dis
ciplina que requiere de en.trenamien
tos exhaustivos )' rigurosos. 

Cada ejercicio ordenado por el 
profesor Sámano da una idea de lo 
difícil de est~ disciplina oriental. Tras 
cada grito, las caras enrojecidas de los 
practicantes se relajan, aparecen 
muecas de agotamiento, principal
mente entre quienes se inician en este 
deporte. 

De este gimnasio han salido infini
dad de alumnos que ahora, con cintas 
negras y varios dan es en su haber, se 
dediean a enseñar el deporte coreano 
en la UNAM y en algunas universida
des del interior del país. 

Ahora los estudiantes todavía inex
pertos que inician este duro camino de 
ascenso, son la nueva generación, la 
sangre nueva que viene a reemplazar 
a quienes a lo largo de cuatro años se 
prepararon arduamente. 

En este sitio, donde cada golpe, pa- 
tada o salto dado se acompaña con un 
grito, se formaron los 40 elementos 
que participaron por primera vez en 
un certamen. Los resultados, a pesar 
de la obvia novatez, fueron halagado
res: se lograron 12 medallas de oro, 7 
de plata e igual número de bronce en 

una serie de enfrentamientos celebra
dos recientemente en el gimnasio del 
Centro Deportivo La Coyuya, en la 
Delegación Venustiano Carranza. 

Las 26 medallas obtenidas dieron 
una idea clara al profesor Sámano 
sobre el material humano con que 
cuenta el Tae K won Do universitario, 
demostrando que este deporte, a pesar 
de no ser tan popular, vive una de sus 
mejores épocas. Alumnos de diversos 
centros educativos se reúnen en el 
Frontón Cerrado y siguen las clases 
diarias. El nuevo grupo está formado 
por estudiantes de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria, el Cole
gio de Ciencias y Humanidades, así 
como de escuelas y facultades. 

Recorrido de 12 Km alrededor de CU 
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Primera Convivencia Ciclista Universitaria 

O rganizada por la Asociación de Ciclismo de la UNAM, el próximo 23 
de febrero se llevará a cabo lo 1 Convivencia Ciclista Universitaria, 

en CU y colonias circunvecinas, con un recorrido de cerca de 12 kiló
metros. Lo anterior fue señalado a Gaceta UNAM por Edmundo Alpízar, 
entrenandor en jefe de ciclismo en la Institución, quien añadió que el 
punto de partida (y de llegada) será la explanada de la Rectoría a los 
10:00 h. El único requisito para participar en esta convivencia es poseer 
bicicleta. 

'Para mayores informes, sobre ésto y otras actividades relacionados 
con el ciclismo, comunicarse con Edmundo Alpízor al 671-61 -31 _ 

¡Uso tu bicicleta y no contamines, te esperamos! 

Vuelta Internacional de Veteranos 

Del 4 al 7 de abril el equipo de lo UNAM estará representado con 20 
pedolistos en lo tradicional Vuelta Internacional de Veteranos, cuyos ac
ciones tendrán lugar en el Distrito Federal. con la asistencia de reconoci
dos equipos de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Canadá . 

El equipo de la UNAM entrena con excorredores de primera fuerza 
como Angel López, Carlos Oliva, Gabriel Mancera, Agustín Barrios, Leo
nardo Martínez, Humberto Sánchez y Mario Peralta, entre otros, 

V Vuelta Ciclista en Baja California 

Todo se encuentro listo para que la UNAM participe en la V Vuelta 
Ciclista al Estado de Baja California, lo cual se llevará a acabo del 28 de 
abril al S de mayo en Tijuana, BC. Los ciclistas recorrerán un total de mil 
43 kilómetros, divididos en diez etapas_ 

En esto carrera participarán los universitarios Guillermo Gutiérrez, 
Cuauhtémoc Muñoz, Salvador Téllez, Calixto Flores, Octavio Plata y 
Pedro Campos, Estos cuatro últimos son recién egresados de los equipos 
juveniles. • 

Otro rasgo Importante es que el 
nuevo grupo está complementado 
con elementos femeninos, quienes 
en su primera salida lograron una des
tacada actuación, a pesar de su falta 
de fogueo ,como son Evelina Alvarez y 
Mima Robles, quienes obtuvieron el 
primero y segundo lugares en la cate
goría Pesados. En días pasados otro 
grupo de Tae Kwon Do viajó a Pue
bla, donde participó en el III Cam
peonato Nacional de la Alianza Mexi
cana. Los uriiversitarios se enfrenta
ron a competidores de Saitillo, Du
rango, Morelia, Toluca, Veracruz y 
Guadalajara. Los participantes son 
elementos de las escuelas nacionales 
de Estudios Profesionales Acatlán, Iz
tacala y Zaragoza, así como de Ciu
dad Universitaria. 

Los resultados fueron modestos, pe
ro importantes, ya que se consiguieron 
ante enemigos con mayor experiencia. 
Manuel Castro Lira de la ENEP Zara
goza obtuvo el primer lugar en la 
categoría de 76-83 kilogramos; ade
más se consiguieron un segundo y dos 
terceros puestos en la confronta
d~. • 

de patines 
de ruedas 

L a Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas de 

la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de la Asociación de 
Deportes sobre Patines de Ruedas, 
convoca a su 1 Carrera promociona} 
para preparatorias, colegios de Cien
cias y Humanidades, facultades y es
cuelas; que se llevará a cabo de acuer
do a las siguientes 

BASES: 

Inscripciones: Se llevarán a cabo a 
partir de la publicación de esta convo
catoria hasta un día antes de la com
petencia, en la sede de la Asociación 
de Deportes sobre Patines de Ruedas: 
Dirección General de Actividades De
portivas y Recreativas, planta alta 
(Costado sur del Estadio Olímpico 
Universitario). 
Participantes: Podrán participar todos 
los interesados que dominen bien la 

- técnica y que posean buena prepara
ción física. 
Requisitos: Todos los participantes de
berán presentarse con equipo de pro
tección: rodilleras, coderas y casco. 
Pruebas: 300 metros femenil (no
vatos), 300 metros varonil (novatos). 
Fecha y sede: Las pruebas se realiza
rán a un costado de la Tienda UNAM 
número 3, saliendo del Metro Univer
sidad, el domingo 24 de febrero. 
Premios: Los que determine la aso
ciación. 
Transitoria: Mayores informes, comu
nicarse al teléfono 550-52-15, exten
sión 4455, con el señor Tomás Figue
roa Medina. • 

Ins-cripciones para curso modular 

La actividad deportiva . ~ . 
y recreativa, su practica 

científica y técnica 

A 1 ¡wrsonal de educación física. entrenadores. instmctorcs y profe
síonistas relacionados con la actividad físico-deportiva universitaria: 
Las direcciones generales de Acti\'idades Deportivas ~ Rccreati\'as y 

de Asuntos del Personal Académico informan que se han iniciado las ins
cripcíone~ para participar en el curso modular La actividad deportiva y 
recreativa, su práctica científica y té coi ca. 

El curso·se iniciará el 6 de marzo de 198.5 v culminará en marzo de 
1987. Al término del mismo, los asistentes obtendrán, previo cumplimien
to de los r<'quisitos, un diploma de especialidad con valor a currículum. 
La duración del cmso será de 1.020 horas. 

~1ayorc~ informes e inscripciones: Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativac;, Subdirección de Educación y Prácticas para la 
Salud (c:oslado sur del Estadio Olímpico de CU), o hicn a los teléfonos 
.')48-.51-62 y 548-52-02' • 
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Competirón en el Panamericano Juvenil de Cuba 

Jugadores pumas integran 
la base de la Selección Nacional 

de W aterpolo J 

e uatro jugadores del equipo repre-. 
sentativo de la UNAM integran 

la base de la Selección Nacional de 
W aterpolo, la cual se prepara con mi
ras a su participación en el Campeo
nato Panamericano Juvenil, que se 
realizará del 13 al 16 de abril en La 
Habana, Cuba. 

Los cuatro universitarios que fue
ron llamados a la Selección Nacional, 
misma que es dirigida por el entrena
dor de la UNAM Maximiliano Agui
lar, son: Tonatiuh Gutiérrez, Mauri
cio Tommasi, José Hernández y Jorge 
Díaz, quienes entrenan diariamente 
en la alberca de Ciudad Universitaria 
con otros jugadores pertenecientes a 
los equipos de Marina, Alberca Olím
pica Francisco Márquez, Plan Sexenal 
e 1MSS. 

La justa panamericana será clasifi
catoria para asistir al Campeonato 
Mundial Juvenil que se verificará en 
Turquía. Para obtener ese derecho se
rá necesario que México se sitúe entre 
los primeros cuatro lugares del torneo 
continental. El entrenador nacional 
señaló que uno de los propósitos prin
cipales del equipo será mejorar el 
cuarto lugar obtenido en la versión 
anterior, celebrada en Puerto Rico. 

Max Aguilar dijo que la selección 
quedó integrada con los mejores juga
dores con que se cuenta actualmente 
en el país. Se tomaron en cuenta 
cuatro elementos de la UNAM por ha
ber sido la escuadra ganadora del 
Campeonato Nacional en 1984. 

México entre los 1 3 mejores 
equipos del mundo 

En opm10n del entrenador, el 
equipo mexicano de primera fuerza se 
puede clasificar entre los mejores 12 ó 
13 conjuntos del mundo. Al respecto 
es necesario tomar en cuenta el octavo 
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lugar conseguido por México en el 
Torneo Preolímpico, cuando derrotó a 
equipos como Japón, Grecia y Brasil, 
que estuvieron entre los 16 finalistas 
de los Juegos Olímpicos de Los Ange
les. 

Max Aguilar indicó que, pese a ser 
una empresa difícil, México buscará 
conseguir su clasificación para partici
par en el Campeonato Mundial de 
W aterpolo de primera fuerza, al que 
seguramente asistirán como favoritos 
los equipos de la URSS (actual cam
peón mundial), Yugoslavia (campeón 
olímpico), Cuba (equipo anfitrión de 
reconocida trayectoria en este depor
te), así como los representantes de Ita
lia, Hungría y Alemania Democráti
ca, entre otros. 

Finalmente, el señor Aguilar hizo 
notar que debido al buen trabajo que 
se ha realizado en las fuerzas infanti
les y juveniles en todo el país, se ha po
dido mejorar el nivel de los jugadores 
de primera fuerza . Estos últimos se 
han visto presionados por gente joven 
y nueva que aliment~ muchos deseos 
de competir por México, lo que ha ori
ginado una superación sana, tanto en 
los aspectos técnico como personal . 

• 

Triunfó en sus partidos ante lo U de G 

La UNAM entre los favoritos 
para obtener el Nacional 

Estudiantil de Basquetbol 

D entro de los juegos correspon
dientes a las eliminatorias de la 

zona centro del Campeonato Nacional 
Estudiantil de Basquetbol, en la rama 
varonil, el equipo representativo de la 
UNAM conquistó dos victorias muy 
importantes para obtener su califica
ción a la gran final del sector estu
diantil. 

La quinteta de la UNAM se impuso 
el viernes 15 de febrero en el Gimnasio 
del Frontón Cerrado de CU al equipo 
"A" de la Universidad de Guadalaja
ra, por 69 a 65. Los pumas remonta
ron el marcador después de que ha
bían finalizado la primera parte con el 
marcador en contra: 35 a 36 puntos. 

El conjunto de esta Casa de Estu
dios tuvo entre sus mejores hombres al 
jugador Alberto Lara, quien colaboró 
para la victoria de la UNAM con 16 
puntos. Por parte del equipo contrario 
el meJor anotador fue Roberto Sán
<'hez, con 17 tantos. 

Al día siguiente la escuadra de la 
UNAM logró otra victoria, ahora 
frente al representativo "B" de la U de 
G, con parciales de 51 a 33, en el pri
mer tiempo, y marcador final de 77 
puntos contra 69. 

En este encuentro los mejores ano
tadores por la UNAM fueron Virgilio 
Parra y Arturo Cruz, con 18 puntos 

De lo Facultad de Derecho 

cada uno, mientras que Eduardo Pa
rra y Fernando Ochoa, con 13 y 11 
puntos respectivamente, lo fueron por 
el cuadro tapatío. 

Tras estos resultados, las posiciones 
de los equipos se mantienen con los 
equipos de la UNAM y la U deG "A" en 
la cabeza, con 5 juegos ganados y un 
perdido. Le siguen la U de G "B". con 
4 ganados y 2 perdidos; el IPN y la 
Universidad Michoacana de San Nico
lás de Hidalgo,con 4 ganados y 2 per
didos, y en el último lugar el Tecnoló
gico de Celaya, con todos los partidos 
perdidos. 

Cabe señalar que en opinión del 
entrenador de la U de G ''A", profesor 
] uan Morfín, los equipos que se perfi
lan para calificar a la final son la 
UNAM, la U de G "A" y la U de G 
"B". L1 tres primeros lugares se 
enfrentarán a los mejores conjuntos de 
la zona norte, posiblemente la Univer
sidad Autónoma de Chihuahua, la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y el Tecnológico de Monterrey. 

La UI\AM jugará el 8 de marzo en 
Celaya frente al equipo locaL el 
9 en Morelia contra la UMSNH, y el 
15 y 16 en Guadalajara contra los 
equipos "A" y "B" de la Universidad 
de Guadalajara. 

• 

Torneos deportivos internos 

P róximamente iniciarán en la Facultad de Derecho los torneos internos 
de diversas actividades deportivas. Tenis de mesa, voleibol. basquet

hol, tenis y futbol soccer son algunas de las disciplinas en las que podrán 
participar los alumnos de esta facultad. 

Hasta el jueves 28 de febrero estarán abiertas las inscripciones para el 
Torneo interior de basquetbol, ramas femenil y varonil. Mayorcs.informes 
en el salón 112 de la FD. diariamente de 11:15 a 12:15 h. • 
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ltti
RADIO ·· 
g~IVERSIDAD 

MEXICO 

Programación en AM, 860 KHz. 

Febrero Domingo 2 4 

Juet·es 21 

8:50 h. Weber, Carl :\-iaria von: Ober
tura de "Oberón". 
9:20 h. Kern, Jerome: "Retrato de 
Mark Twain". 
11:00 h. Revista informativa. 
11:1 .S h. Corelli, Arcangelo: Sonata 
para arpa en Re menor (transcripción 
de Czernv de la Sonata Op .. 5, No. 7) 
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. Alirio Díaz interpreta obras 
maestras de la guitarra española. 
13:00 h. La opinión de los sucesos (re
petición). 
13:30 h. Liga de compositores mexica
nos, programa No. 2. 
14:00 h. Actualidades políticas, por el 
Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. 
14:1.5 h. Rachmaninoff, Sergei: Prelu
dios para piano, Op. 32. 
17:00 h. Hummel, Johann Nepomuk: 
Septeto en Re menor, -üp. 74. Sibe
líus, Jean: Cuarteto en Re menor, Op. 
56, "Voces intimae". 
18:00 h. Halffter, Rodolfo: Tres 
piezas para orquesta de cuerdas . 
19:00 h. La noticia económica de la 
semana, por la Facultad de Econo
mía. 
19:15 h. Vivaldi, Antonio: Concierto 
para violín y orquesta en Re menor, 
Op. 8, No. 9. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Canto nuevo, por Pedro 
Enrique Armendares. 
21:00 h. Scheidt, Samuel: Coral para 
órga~? ''Cuando Jesús estuvo en la 
Cruz . 
21:15 h. Crítica de las artes -artes 
plásticas-, por Lelia Frida Driben y 
Jorge A. Manrique. 
21:30 h. Villa-Lobos, Héctor: "Suite 
popular brasileña" para guitarra. 
Schoenberg ,Arnold: "Paz en la Tierra" 
para coro, Op. 13. 
22:35 h. Música de la banda de las 
guardias de Escocia. 
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Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00. 15:00 y 22:00 11. Noticiarios 
de Radio UNAM. 
8:45. 15:.'30 y 22:.'30 11. Los universi
tarios, hoy. 
!J:OO h Cultura y ciencia interna
cional. 
9:1 S y I.'J: 2.'í h. Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
1 H: I.S h Rendez \·ous a\'ec \ ous. 
18:.'30 h. La familia Baumann. 
1 H:.f5 h. Pop pedagógico. 
19:.'10 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

Viernes 22 

7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:45 h. Pergolesi, Giovanni Battista: 
Concierto No. 2 en Re mayor para 
flauta. 
9:20 h. Mendelssohn, Félix: Obertura 
"Ruy Blas", Op. 95. 
11:00 h. Thuille, Ludwig: Sexteto en 
Si bemol mayor, Op. 6, para piano y 
alientos. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Frumerie, Gunnar de: "Suite 
pastoral" para flauta, arpa y orquesta 
de cuerdas. 
12:30 h. Gabrielli, Giovanni: Siete 
obras policorales. para cuerdas, made
ras, metales y órgano. 
13:30 h. Hablemos demúsica.Claves y 
notas, por Uwe Frisch (retransmisión). 
13:45 h. Copland, Aaron: "Quiet 
city" para corno inglés, trompetas y 
cuerdas. 
14:00 h. La noticia internacional de la 
semana, Coordinación de Relaciones 
Internacionales de m FCPyS. 
14:15 h. Hindemith, Paul: Sonata pa
ra trompeta y piano en Si bemol. Ve
lázquez, Leonardo: Bagatelas para 
piano. 
14:45 h. La escena literaria interna-
cional, por L. Guillermo Piazza. 

enFM 
i:OO h. R(¡hrica. 
i':O.'í lz. Rendez vous a\'ec vous. 
7:15 Ir. La familia Baumann. 
i:.'W h. Pop pedagógico. 
1:00 h. Fin de labore~. 

nuo. Herold, Johann Theodor: Sinfo
nía de la "Cantata triunfal" ( 1702). 
17:00 h. Nielsen, Carl: Doce pe-
queños preludios para órgano. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
Walter Schmidt. 
18:00 h. Barber, Samuel: "Excur
siones", Op. 20, para piano. 
19:00 h. Punto de Partida. Programa 
de los jóvenes universitarios, por Mar
co Antonio Campos. 
19:15 h. Vivaldi, Antonio: Concierto 
para tres violines, cuerdas y clavicím
balo. 
22:35 h. Kabelac, Miroslav: Ocho in
venciones para percusión, Op. 45. 

Sábado 23 

8:50 h. Rossini, Gioacchino: Obertura 
de "Bianca y Faliero". 
9:00 h. Foro de la mujer, por Elena 
Urrutia. 
11:00 h. Revista informativa, La acti
vidad cultural en México. 
11:15 h. Castro, Ricardo: "Vals capri
cho" para piano y orquesta. 
11:30 h. Paliques y cabeceos, por To-
más Mojarro. 
13:00 h. Notas sobre notas, por Juan 
Helguera. 
13:15 ·h. Al pie de la letra, por Lya 
Cardoza. 
13::35 h. Schubert, Franz: Cuarteto 
No. 2 en Do mayor. 
13:45 h. Gould, Morton: "Sinfonietta 
latinoamericana". 
14:00 h. Otra música, por Julio Estra-
da. 
14:30 h. Chopin, Federico: Trío en 
Sol menor, Op. 8. 
17:00 h. Schubert, Franz: "Rosamun
da" Op. 26 (versión completa). 
18:00 h. Encuadre cinematográfico, 
por la Filmoteca de la UNAM. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. Los cuartetos de cuerdas de 
Silve~tre Revueltas: Cuarteto Lati
noamericano de Cuerdas (concierto 
diferido). 
22:00 h. 100 años de tango (retransmi-
sión). 
22:4.5 h. Walther, Johann Jakob: Aria 
en Mi menor para violín y bajo conti-

9:00 h. Suplemento dominic~~· 
9:30 h. El rincón de los mnos, por 
Rocío Sanz (retransmisión). . 
10:00 h. Sones del domingo, por Rl
cardo Pérez Monfort. 
10:30 h. Nielsen, Carl: Cuarteto de 
cuerdas en Fa mayor, Op. 44. 
11:00 h. El domingo en el Chopo, 
(control remoto). 
14:00 h. 100 años de tango. Por la Pe
ña "Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la musica vocal, 
por Eduardo pzalde. 
16:05 h. Concierto en jazz, por Ger-
mán Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM: "Lu
lú", en dos actos y un fragmento de 
Alban Berg. 
20:15 h. Grofé, Ferde: "Suite del 
Gran Cañón". Haydn, Franz Josef: 
Sinfonía No. 13 en Re mayor. 
21:00 h. Falla, Manuel de: Concierto 
en Re mayor para clavicímbalo y cinco 
instrumentos. J achaturian, K aren: 
Sonata para violín y piano, Op. l. 
Dos ragas de la India. 
22:00 h. La Hora Nacional. 

Conciertos en AM 
MATUTINOS 

Jueves 21 

9:30 h. Hugo Alfvén: "Elegía" y 
"Rapsodia sueca". Joaquín Turina: 
"Danzas fantásticas" para orques
ta. Darius Milhaud: "El buey sobre 
el tejado". Ludwig van Beethoven: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 2 en Si bemol mayor, Op. 19. 
Carlos Chávez: Sinfonía No. 1 
"Sinfonía de Antígona". 

Viernes 22 

9:30 h. Modeste Mussorgsky: 
"Cuadros de una exposición" (or
questación de Ravel). Karl Czerny: 
Concierto para piano y orquesta en 
La menor. Ralph Vaughan-Wi
lliams: Sinfonía No. 8 en Re menor. 

Sábado 23 

9:15 h. Aaron Copland: "Appa
láchian spring" (Primavera apa
lache). Anton Rubinstein: Concier
to No. 4 en Re menor para piano y 
orquesta, Op. 70. Antonin Dvorak: 
Sinfonía No. 4 en Re menor, Op. 
13. 

Domingo 24 

8:05 h. Carlos Chávez: Corrido 
"El Sol". Franz Sehubert: Sinfonía 
No. 9 (No. 7) en Do mayor, D. 944 
"La gran Do mayor". 

VESPERTINOS 

Homenaje a Georg Friedrich Haen-
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Febrero 

Jueves 21 

13:00 a 15:00 h. Gottsehalk, Louis 
Moreau: "Una noche en los trópicos" 
Brahms, Johannes: Concierto No. 1 en 
Re menor para piano y orquesta, Op. 

del en el tricentenario de su- naci
miento. 
Jueves 21 

15:35 h. Obertura de "Enzio". 
Concerto grosso, Op. 3, No. 6, pa
ra alientos v cuerdas. "El Mesías", 
oratorio (ve"rsión original y comple
ta), la. parte. 

Viernes 22 
15:35 h. Suite No. 3 en Re menor 
para clavicímbalo. "El Mesías" 
(versión original y completa), 2a. 
parte. 

Sábado 2.1 
15:35 h. Suite para clavicímbalo en 
Si bemol mayor, libro II, No. l. So
nata en trío en La mayor, Op. 5, 
No. 1, para dos flautas y bajo conti
nuo. Concierto para viola y orques
ta en Sol menor. Concerto grosso, 
Op. 3, No. 2, para alientos y cuer
das. "El Mesías". oratorio (versión 
original y completa), 3a y última 
parte. 

OTROS 

Jueves 21 

7:05 h. Johann Sebastian Bach: 
Concierto de Brandeburgo No. 5 
en Re mayor. Música francesa para 
laúd de los siglos XVI y XVII 
Amilcare Ponchieli: "La danza de 
las horas", música de ballet de "La 
Gioconda" 

Viernes 22 

7:05 h. George Geshwin: Obertura 
"Tiptoes" y "Or Thee I Sing". Karl 
Philipp Emmanuel Bach: Sonata 
para arpa en Sol mayor, Op. 139. 

Gaceta UNAM 1 21 de jchrem de li:J&.S 
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15. Rachmaninoff, Sergei: Sinfonía 
No. 2 en Mi menor, Op. 27 
18:00 a 19:00 h. Chopin, Frederic: 
Mazurkas para piano Nos. 13 a 21. 
Stenhammar, Wilhclrn: Cuarteto pa
ra cuerdas No. 3, Op. 18. 
19:00 a 20:1511. Verdi, Giuseppe: 
"Réquiem". 
20:15 a 22:00 h. Mendelssohn, Félix: 
Trío para piano, violín y violoncello 
No. 1, Op. 66. Obras para órgano de 
autores franceses (II). Haydn, J osef: 
·:Las siete palabras de Cristo en la 
Cruz"(versión original completa). 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 
Nederland, con obras de Vander 
Horst y Schumann. 
23:00 a 1:00 h. Chaikovsky, Piotr 
Ilych: Sonata para piano en Sol ma
yor,Op. 37.Bochherini,Luigi: Sinfonía 
en Do mayor para orquesta y guita
rra. Vaughan-Williams, Ralph: "Misa 
en Sol mayor". Antheil, Ceorge: "Ba
llet mécanique" (versión de 1954). 
Lutoslawski, Witold: "Pequeña suite" 
para orquesta. 

Viernes 22 

13:00 a 15:00 h. Copland, Aaron: 
Cuatro episodios coreográficos de 
"Rodeo". Strauss, Richard: "Ein Hel-

Antonio Vivaldi: Concierto para 
oboe y cuerdas en Re mayor, R. 
447. 
13:00 h. Agustín Barrios: Tres 
piezas para guitarra. Maurice Ra
vel: "Introducción y allegro" para 
arpa, flauta, clarinete y cuarteto de 
cuerdas. 

20:30 h. Salvador Moreno: Cuatro 
canciones aztecas. Ludwig van Bee
thoven: Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor, Op. 61. 
Franz Liszt: Sinfonía "Fausto". 

Sábado 23 

7:05 h. Karl Philipp Emmanuel 
Bach: Concierto para flauta y or
questa de cuerdas en Re menor. 
Franz Liszt: Fantasía para piano 
sobre "Norma de Bellini". \Edward 
Elgar: Serenata para cuerdas en Mi 
menor, Op. 20. 
11:45 h. Música para metales de la 
corte de Jacobo 1 de Inglaterra, 
parte Il. Recital de guitarra de 
autores mexicanos. Antonio Viva!-

denleben" (Una vida de héroe), poe
ma sinfónico, Op. 40. Rodrigo, Joa
quín: "Concierto de Aran juez". Gou
nod, Charles: Sinfonía No 2 en Mi 
bemol mayor. 
18:00 a 20:00 h. Geminiani, Frances
co: "El bosque encantado". Bartók, 
Béla: cuarteto No. 2 en La menor, 
Op. 17 (1917). Plácido Domingo can 
ta arias de Haendel, Mozart, Oonizzc
tti, Halévy y Verdí. Martinu, Bohus
lav: "Sinfonietta giocosa" para piano 
y orquesta de cámara. 

Sábado 23 

13:00 a 1 S:OO h. Glazunov, Alexan
der: "Las estaciones", ballet, Op. 67. 
Saint-Saens, Camille: "Cipreses y 
laureles" para órgano y orquesta, 

O p. 156. Briickner, Anton: Sinfonía 
No. 9 en Re menor (versión original). 
18:00 a 20:30 h. Chausson, Ernest: 
Concierto para piano, violín y cuarte
to de cuerdas en Re mayor, Op. 21. 
Albéniz, Isaac: "Iberia" para piano 
(cuarto cuaderno). Schoenberg, Ar
nold: "Sinfonía de cámara", No. 1, 
Op. 9. Enesco, Georges: Octeto para 
cuerdas en Do mayor. Op. 7. 
20:30 a 22:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 

di: "Gloria" para dos sopranos, 
contralto, coro y orquesta. 
18: 15 h. Guillermo Banuet: Música 
para teatro. Edward Grieg: Sonata 
para cello y piano en La menor, 
Op. 36. Obras para piano de auto
res franceses. Robert Schumann: 
"Piezas nocturnas'' para piano, Op. 
23. 

Domingo2~ 

7:05 h. Georg Pqilipp Telemann: 
Suite en Do mayor "Música acuáti
ca" para orquesta. Francis Pou
lenc: "Gloria" en Sol mayor. 
12:00 h. Gustav Holst: Música de 
ballet de la ópera "El perfecto 
idiota''. Amadeo Roldán: "Los tres 
toques" . (1931) y "Rítmica V y 
VII". Niccoló Paganini: Concierto 
para violín y orquesta en Mi ma 

Yor No. 3. Antonin Dvorak: Sinfo-
' "L nía No. 1 en Do menor, Op. 3 as 

campanas de Zlonice". 

DE MEDIANOCHE 
Jueves 21 
23:00 h. Piotr Ilich Chaikovsky: 
Concierto para piano y orquesta 
No. 2 en Sol mayor, Op. 44. Félix 
Mendelssohn: Sinfonía No. 2 en Mi 
bemol mayor, Op. 52 "Canto de 
alabanza". Giovanni Battista Sam
martini: Sinfonía en La para cuer
das. 

Viernes ~2 

23:00 h. Daniel Aubcr: "Marco 
Spada", suite de ballet. Alexander 
Scriabin: Concierto para piano y 
orquesta en Fa sostenido menor, 
Op. 20. Josef Haydn: Nocturno No. 
2 en Do mayor. 

Nederland, con obras de Boildieu y 
Nielsen. 
2.'l:OO a 1:00 11. Zclenka, Jan Dismas: 
"Sinfonía concertante a 8 en La me
nor" para 2 oboes, fagot, violín, cello, 
cuerdas y continuo. Orff, Carl: "El 
triunfo de Afrodita", concierto escéni
co. Antheil, Gcorge: Sinfonía No. 4 
(1942). Schumann, Clara Wieck de: 
"Variaciones sobre un tema de Robert 
Schumann", Op. 20. 

Domingo 24 

1/HJO ti 20:00 h. Rachmaninoff, Ser
gei: Preludios para piano, Op. 23. 
Hindemith, Paul: Octeto ( 1957 -58). 
Zelenka, Jan Dismas: "Capriccio I en 
Re mayor" y "Capriccio IJ en Sol ma
yor'' para 2 oboes, 2 cornos, fagot, 
cuerdas y continuo. Ravel, Maurice: 
"Cuarteto en Fa". 
20:00 a 22:00 h. Britten, Benjamín: 
"Guía de la orquesta para los jóvenes" 
(narrada en español). Janacek, Leos: 
"Taras Bulba". Sibelius, Jean: "Kare
lia", suite, Op. 11. Ponce, Manuel 
M.: Concierto para piano y orquesta. 
Arnold, Malcolm: Sinfonía No. 3, Op. 
63. 
22:00 a 23:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 a 1:00 h. Frecuencias enlaza
das. 

Sábado 23 

23:00 h. Elie Siegmeister "Wes
tern", suite. Darius Milhaud: 
'"Saudades do Brasil", suite de dan
zas. John Field: Concierto para 0 

piano y orquesta No. 3 en Mi bemol 
mayor. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Sinfonía No. 28 en Do mayor. 
César Franck: Preludio, fuga y va
riación para órgano, Op. 18. 

Domingo 24 

23:00 h. Johannes Brahms: Quinte
to para piano y cuerdas en Fa me
nor, Op. 34. Jean-Philippe Ra
meau: "Nuevas piezas para cla
vicímbalo" (1727-1731), parte 111. 
Mario Castelnuovo Tedesco: Sona
ta para guitarra (homenaje a Bo
cherini). Manuel M. Ponce: Música 
para piano (II). Carl Maria von 
Weber: "Andante y rondó a la hún
gara" para fágot y orquesta, Op. 
35. 

23 



.. .~ 

Televisión universitaria por él Canql a·· . 
. -· ~ -.·· :).•_' ... ·. ' • ·. :· :~ .. ' - .·.· ... _ ,· - ·. . - .: ·.. - . - . ·. •. ~: ~..... ' . . .. • ~ -~- •. --..· _J'· .. 

Divulgación de Temas y 
Tópicos Uniyersitarios 

Jueves 21 

10:00 h. Licenciados Elias Polanco 
Braga y Carlos Rodríguez. El di
vorcio. Eswela Nacional de Estu
dios Profesionales Aragón ( Dere
cho). 
10:30 h. Ingeniero Ignacio Li
zárraga y profesora Beatriz Millán. 
La problemática urbana de Méxi
co: La macrocefalia urbana . Es
cuela Nacional de Estudios Proje
siorwles Acatlán. 
11:00 h. Licenciados t;lisa Vdáz
quez y Alberto Rodríguez. La edu
cación de la mujer en el siglo XVII 
en la Nueva España. ENEP Aragón 
(Pedagogía). 
11:30 h. Químico Joaquín Be
rruecos y M~C Clara lnés Al,varez. 
Enfermedades ga~trointestinales en 
el cerdo. Facultad de Estudios Su
periores Cuatlfitlán. ' 
12:00 h. Licenciada Gloria Sauce
do Silirio. Otitis media, aguda y 
crónica, Escuela Nacional de 
Enfermerza y Obstetricia. 
12·30 h. LicenciadosNaty Finktman 
v Antonio Estévez señor lván Mu
Íloz, señorita Esth~r ;.Java y señor 
Ricardo Backal. Sistema de Infor
mación documental: el estudiante 
universitario y el libro. ENEP 
Acatlán. 

Viemes 22 

10:00 h. Licenciados Eduardo.Luis 
Feher, Yolanda Andrade, Elena 
V illaseñor y Herminia Dosal. Ero
tismo: fotografía y pintura. Direc-

Programación 
• en VIVO 

Jueves 21 
Uuirer~Mad y entorno social 

8:00 h. Psicóloga Irma Jiménez, li
cenciada Silvia Alanís, ingeniero 
Osear Olguín y doctor Roberto 
Aceves Rangel. Técnico en comuni
cación. 
Dirección General de Orientación 
Vocacional 

Grandes temas 
9:00 h. Conductor: doctor Jesú:; 
Santoyo V. Participantes: doctores 
Gustavo Abascal, Jorge Padilla, 
Marco Antonio Casillas v Carlos 
Rodríguez Enfermedades 'transmi
tidas de los animales al hombr~::. 

ción General de Televwión Univer
sitaria 
11:00 h. Arquitecto José Colín 
Vázquez. Prefabricación e in
dustrialización en la construcción. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 
11:30 h. Licenciados Víctor Ca
pilla y Jorge Alberto Zorrilla, y 
doctor Carlos Martínez. Sociedad y 
derecho: salud y derecho. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. 
12:00 h. Conductor: Juan Stack. 
Participantes: licenciado Mauricio 
Rodríguez y señor Enrique Salas. 
El devorador de calcio. Dirección 
General de Difusión Cultural. 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. Dirección General de Televi
sión Universitaria: 

Facultad de Medicina 
y Zootecnia 

Viemes 22 
Vnícersidad y entorno social 

8:00 h. Contadores públicos Arturo 
Díaz Alonso, Javier Belmares y Ma
ria Antonieta Martín. La hora fis
cal: modificación para los arrenda
tarios. 
Facultad de Contaduría y Admi
nistración. 

Grandes te~nas 

9:00 h. Conductor: doctor Jesús 
Santoyo V. Participantes: doctores 
Fernando Vargas Pino, Marco An
tonio Casillas. Jorge Cárdenas La
ra y José Germán Rodríguez. La 
rabia en ~-léxico. 
Facultad de Medicina 
y Zootewia. 

Deportemas UNAM 

Medicina del deporte. nutrición, 
educación y prácticas para la sa
lud, recreación, 0iencia y deporte , 
entre otros, ~on algunos de lo~ tt'
mas que aborda la-serie de televi-
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s1ón Deportemas UNAM. un 
programa hecho por universitarios. 

Te esperamos tocios los sábados, 
por el C.<1nal /j de televisión a partir 
de las 8·00 h. 

Curso de o_ctuolizoción 

Neuroanatomía veterinari~ 

Lo Coordinación de Cursos de Ac
tualización de lo División de Estudios 
de Posgrado de lo Facultad de Medici
no Veterinario y Zootecnia, con loco
laboración del Departamento de Ana
tomía, invita al curso de actualización 
Neuroanatomía veterinaria, que se 
realizará del 16 al 18 de mayo, en el 
Auditorio Nabar Corrillo de lo Unidad 
de Bibliotecas, coordinado por el MVZ 
Francisco Javier Zendejos Pineda. 

El curso tendrá uno duración de 20 
horas y un cupo de 60 participantes. 
La cuota será de $6,700.00. 

Informes e inscripciones en lo Coor
dinación de Cursos de Actualización 
de la DEP de la FMVyZ, teléfono 548-
81-99 (directo) y 550-52-15, ~xtensión 
4957. 

CaL-

Programo Universitario 

de Alimentos 

Cursos para 1985 
El Programa Universitario de Ali 

mentas da a conocer su Calendario de 
cursos para 1985, el cual se desa· 
rrollq_rá de la manero siguiente: 

Inspección, control y tecnología de 
la pesca, del 23 al 26 de abril, en 
el Auditorio Nabor Carrillo de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica. 
Congelación de alimentos, del 29 
de abril al 4 de mayo, en la Uni
versidad Autónoma de Baja Cali
fornia Sur (la Paz). 

Se reolizoró el sóbodo 

23 de febrero 

V Concurso de oratoria 
. ' en japones 

El Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras Informa del V Concurso 
de oratoria en japonés, organizado 
por el Departamento de Lenguas 
Asiáticas y Griego Moderno del cen
tro, en colaboración con la Fundación 
Japón, la Embajada del Japón en Mé
xico, el Liceo Mexicano-Japonés, el 
Instituto de Idioma Japonés y el Cen
tro de Estudios de Asia y Africo de El 
Colegio de México. 

El concurso tendró lugar el sóbado 
23 de febrero, o las 10:00 h, en el 
Auditorio Rosario Castellanos del 
CELE. 

El uso de computadoras en la solu
ción de problemas de reología de 
alimentos, los días 21 y 22 de ma
yo, en el Auditorio Nabor Corrillo. 
Procesamiento térmico de alimen· 
tos, del 25 al 28 de junio , en el 
Auditorio Nabor Carrillo. 

- Recursos pesqueros potenciales 
de México: la pesca acompañante 
del camarón, del 12 al 16 de agos
to, en el Auditorio Nabor Carrillo. 

- la biotecnología y la industria 
vitivinícola, del 23 al 27 de sep
tiembre, en el Auditorio Nabor 
Carrillo. 
Conservación de granos y semillas 
en almacén, del 11 al 15 de no
viembre, en el Auditorio Nabor 
Carrillo. 

Informes: PUAL, Coordinación de la 
Investigación Científica, CU, Circuito 
Exterior, teléfonos 550-58-23 (directo) 
y 550-52-15, extensiones 4808 y 4812. 

A las 12 . .. físico y matemóticos 

La computación y la 

intimidad del átomo 1985 
lo Facultad de Química te invita: 

A los 12 .•. física y matemáticos (c1clo 
de conferencias): La computadon y la 
intímldud del átomo 1985, por los doc
tores Andoni Gorritz y Carlos Veiar
de. 

lugar: auditorio "A' Facultad de 
Química. 

--------------------------------------------------~ 
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En marcha el Curso de extensión .. . 
(Viene de la pág. 2) 

Con una honda preocupación an
tropológica , reflexiva y crítica, el doc
tor Mario de la Cueva se ocupó de es
tudiar qué es lo que enajena al 
hombre y ahoga su afán de ser y reali
zarse, utilizando como base los pensa
mientos de Rousseau, Marx y Laski. 

Asimismo, creyó en la capacidad 
del hombre para que con sus propios 
medios y sus propias fuerzas creara un 
conjunto de estructuras económicas, 
políticas y culturales nuevas, que ase
gurara la igualdad, la libertád y la 
dignidad de todos los seres humanos y 
suprimiera la explotación del hombre 
por el hombre. · 

Con la instauración de la libertad 
de docencia e investigación en la Uni
versidad Nacional, en 1929, el doctor 
De la Cueva se inició en el magisterio 
impartiendo el curso de Introducción 
al estudio del derecho. La interpreta
ción jurídica que llevó a cabo lo con
venció de que, a semejanza de Protá
goras , que decía ·'el hombre es la me
dida de todas las cosas", el hombre es 
la medida de las leyes, las cuales no 
deben dictarse ni aplicarse indepen
dientemente del sujeto cuya conducta 
regulan. 

El Rector de la UNAM develó una placa con el nombre del doctor Mario de la Cueea con el fin 
de honrar la memoria de este de.~tacado universitario. 

. Con base en lo anterior, precisó, el 
doctor De la Cueva encontró su reali
zación en la docencia: impartió las cá
tedras de Teoría general del Estado y 
de Derecho del trabajo desde 1934, y 
una década después enseñó también 
Derecho éonstitucional. 

Los fines de la educación los veía 
como algo más profundo que la obten-

c1on de conocimientos intelectuales; 
los concebía como la formación de 
una conciencia moral que tuviera co
mo valores más importantes la honra
dez, el amor al prójimo, la libertad y 
la justicia. 

Director de la Unidad Académica ... 

En el desempeño de sus labores coti
dianas y en el estudio y la cátedra el 
doctor De la Cueva fue labrando su 
doctrina sobre el Derecho del trabajo, 
esforzándose por aplicar su posición 
teórica a esta disciplina. Ahí, con la 
interpretación de la Ley Federal de (Viene de la pág. 5) 

1931 sobre la materia, formuló sus 
concepciones sobre las normas que 
debían regir el trabajo, determinan
do, entre otros supuestos, el de la esta
bilidad en el empleo y la subrogación 
del empleador. 

El año de W38 marca el inicio de la 
sistematización escrita de su pensa
miento con la publicación de su libro 
Derecho mexicano del trabajo, el cual 
le significó su primer análisis metódi
co de la disciplina que él consideraba 
como el camino para la búsqueda de 
la justicia social. 

Todo lo anterior , unido al hecho de 
que en ese mismo año fuera nombrado 
Secretario General de la UNAM, per
mite destacar esa etapa como una de 
las más productivas de su vida, 
concluyó. 

En la ceremonia inaugural del Cur
so de extensión académica Mario de la 
Cueva sobre Derecho del trabajo, que 
culminará el próximo viernes, acom
pañaron al doctor Carpizo en el 
presídium el doctor Miguel Acosta Ro
mero, director de la Facvltad de De
recho, y los licenciados Jorge Luis 
Madrazo, director del Instituto de In
vestigaciones· Jurídicas; Fernando Cu
riel Defossé, coordinador de Exten
swn Universitaria; José Campillo 
Sáinz, director general del INFONA
VIT, y Ana Luisa Izquierdo de la 
Cueva, así como el señor José Luis Ló
pez Chavarría, presidente de la Orga
nízac~ón Estudiantil Universitaria 
Praxis. • 

El licenciado Márquez Fuentes in
dicó que esta labor no puede estar 
exenta de contradicciones, púes cada 
proyecto académico y plan de estudio 
representa una alternativa interdis
ciplinaria de cooperación entre facul
tades , escuelas, institutos y centros, 
así como de vinculación de la docen
cia con la investigación y de renova
ción del compromiso pedagógico entre 
profesores y alumnos de conducción 
y desarrollo colegiado. Por este moti
vo, los programas y el ejercicio docen
te será evaluados en un marco de es
tricta institucionalidad, congruente. 
con la situación del país y de su Uni
versidad. 

tanto a las restricciones que surjan co
mo a las necesidades de evaluación de 
los proyectos y sus programas, para 
lograr la deseable agilidad en las ac
ciones estrictamente administrativas. 

El doctor Jorge Carpizo ... 

Durante sus•ll años. de vida la Uni
dad Académica de los Ciclos Profe
sional . y de Pos grado ha crecido y de
sarrollado, promovido, diseñado e 
implantado doce proyectos académi
cos; tres de ellos iniciaron sus activida
des durante el último cuatrienio; dos 
más, que atenderán la formación de 
graduados en campo.s sobre problemas 
nacionales básicos (la energía y la 
ecología), ac.aban de ser aprobados 
por el pleno del Consejo de Estudios 
de Posgrado de la UNAM; tres más se 
encuentran en la etapa de constitu
ción de sus respectivos Comités Direc
tivos y otros tantos en revisión, a fin 

· de adecuarse a las necesidades acadé
micas de la Universidad y a los re
querimientos del país. 

Afirmó que la Unidad misma, su 
marco normativo y su estructura de 
funcionamiento, requiere renovarse," 
por lo cual se culminará el proceso de 
revisión de las normas complementa
ri~s de todos los proyectos académicos 
y, si es el caso, del reglamento de la 
Unidad. Asimismo, en cada proyecto 
se afianzará su carácter colegiado e 
interinstitucional; se adecuará más la 
estructura operativa de la Unidad, 

La UACPyP, dijo, contribuirá, sin. 
otra limitación que la dedicación, las 
capacidades y la experiencia de sus 
miembros y recursos, a llevar a búen 
término el programa de formación de 
docentes y de investigadores que ha 
anunciado el Rector; actuará en el 
marco de las políticas académicas uni
versitarias, en particular las derivadas 
del Consejo de Estudios de Posgrado, 
por ser éste el ámbito de la mayor p,ar
te de los proyectos de la Uniaad .. 

Luego de agradecer sú ratificación, 
el licenciado Márquez Fuentes expre
só que asume la Dirección de la 
UACPyP para un nuevo periodo con 
plena conciencia del compromiso y de 
la responsabilidad universitaria que el 
cargo repre:;enta. 

"Mi entusiasmo y afán por servir 
cada día mejor a la Universidad que 
me formó y, desde ella, al país_ y a la 
sot:iedad a la que con orgullo perte
nezco, se finca en el vínculo que me 
ha unido durante más de las dos terce
ras partes de mi vida a esta comuni-
dad plural".' · 

El licenciado Javier Palencia Gó
mez hizo saber al licenciado Márquez 
Fuentes que el Rector reconoce de él 
su excepcional experiencia y conoci
mient-o de la Universidad. 

En el acto estuvieron presentes el li
cenciado Jorge Sánchez Azcona, coor
dinador de Apoyo y Servicios Educati
vos; el M en C Héctor Domínguez Al
varez, director del Centro de Instru
mentos; el ingeniero Alfons()-. López 
Tapia, secretario general del CCH, el 
maestro Pablo Ruiz Nápoles, secreta
rio general de la UACPyP, así como 
miembros de los Comités Directivos 
de cada proyecto del CCH, entre otros 
funcionarios universitarios. • 

(Viene de la pág. 3) 

El primero de agosto de 1984, el 
Comité Nacional Ejecutivo de la 
Agrupación Gómez Farías, AC acordó 
por unanimidad otorgar la "Presea 
Reforma" al doctor Jorge Carpizo en 
atención a su labor desarrollada en 
pro del cambio a través de toda su ~ra-

• yectoria académica y de investiga
ción, lo que constituye un esfuerzo en 
favor de la transformación social. 

Así, al hacer entrega de la "Presea 
Reforma" al doctor Carpizo, el licen
ciado Francisco Gutiérrez Velázquez, 
presidente Nacional Ejecutivo de la 
Agrupación Gómez Farías, AC, sostu
vo que la distinción simboliza el reco
nocimiento de todos y cada uno de sus 
miembros a la valiosa contribución 
del galardonado al cambio social de 
México. 

Por su parte, el doctor Jorge Fer
nández Ruiz, profesor de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Derecho, expresó en nombre de 
la agrupación que se resolvió .instituir 
la entrega de la "Presea Reforma" a 
quien, a juicio de los miembros de e~a 
asociación civil, se debe distinguir por 
su contribución en forma destacada al 
cambio social que beneficia al país y 
sus moradores. 

Con el otorgamiento de esta presea, 
dijo, que cada tres años concede la 
asociación a mexicanos distinguidos, 
"no pretendemos de ninguna manera 
asumir o detentar una función de eva
luación y premiación que no nos com
pete, sino señalar la conducta de 
quienes con verticalidad, entusiasmo 
y pasión han luchado por transformar 
a la sociedad de nuestros días". 

En esta ocasiqn la Agrupa-
ción Górnez Farías, A C , otorga su 
presea para dejar testimonio de su ad
miración por la actividad desplegada 
en favor del cambio social, hecha por 
el universitario que ahora se distin
gue. El "deja una profunda·huella por 
medio de su abundante obra publica
da, que promueve el perfecciona
miento de nuestras instituciones pol!
ticas". El reconocimiento se hace de 
igual forma por su labor corno acadé-
mico e investigador. . 

Así, al dirigirse al doctor Jorge Gar
pizo, el doctor Ferrrández Ruiz mani
festó que la presea es solamente un re
conocimiento, el cual conlleva la- fir
me convicción de que pondrá el ma
yor de sus- esfuerzos por lograr una 
Universidad más vigorosa, de mayor 
nivel académico y formadora de pro
fesionistas óptimamente preparados y 
con sentido social que se involucren en 
la transformación del país. Una Uni
versidad, añadió, que con conoci
miento de causa participe en la inte
gración de la conciencia crítica na
cional y demuestre su preocupación 
por la sociedad im la cual se encuentra 
inserta, de manera que su sentido crí
tico añada una actitud altamente pro
positiva, y así esté plenamente identi
ficada con la nación. 

La Agrupación Gómez Farías, 
A e , según su declaración de princi
pios y sus objetivos, es una fundación 
creada con el fin de promover las ta
reas más no~les del ser humano na
cional y reconocer y enalte~er los va
lores nacionales; asimismo, propu!(
nar por el respeto y el derecho, reivin
dicando las causas populares de Méxi
co. • 
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Anteproyecto de Reformas al Estatuto ... 
fVittuo dt la pág. 1 J 
Artículo 7° 
El personal académico de cada uno de los centros adscritos a las coordinaciones 
de Investigación Científica y de Humanidades contará con un representante 
ante el Consejo Técnico correspondiente que será invitado permanente a sus se
siones quien tendrá voz, pero no voto y deberá reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 10°, fracciones IJ, III, IV, V, VI, VII y VIII, electos de acuerdo a 
lo establecido en este Estatuto. 

Artículo 8° 
Los Consejos Técnicos de la Investigación Científica y de Humanidades estable
cerán en sus reglamentos, que serán aprobados por el Consejo Universitario, su 
organización interna y funcionamiento. 

Artículo 9° 
Los Consejos Técnicos de la Investigación Científica y de Humanidades 
tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Coordinar e impulsar la investigación de su área, basándose en los 
planes y programas de cada instituto y centro: 

II. Establecer los lineamientos generales para la creación de nuevos insti
tutos y centros del área correspondiente y opinar sobre las propuestas 
de su creación; 

III. Evaluar la investigación que se realiza en los institutos y centros del 
área y proponer las medidas para su ampliación y fortalecimiento; 

IV. Constituir comisiones especiales cuya composición, atribuciones y 
funcionamiento determinará el reglamento interno; 

V. Dictaminar sobre el proyecto de reglamento interno de los institutos y 
centros de las respectivas áreas; 

VI. Promover la vinculación entre la investigación y la docencia; 
VII. Estimular las relaciones académicas entre los diversos institutos y 

centros de la Universidad y con otras instituciones del país dedicadas a 
la investigación; . 

VIII. Aprobar los programas de trabajo de cada uno de los institutos y 
centros del área, apoyando su correcta realización; 

IX. De acuerdo con ellos formular el plan de desarrollo del área; 
X. Elaborar y dar a conog.er el plan de desarrollo del subsistema. Cono

cer y opinar sobre los programas de trabajo de cada instituto y centro 
del Consejo Técnico respectivo. 

xr=xn. Las demás que le confieren el presente Estatuto, el Estatuto del Perso
nal Académico y dem·ás normas aplicables de la legislación universita
ria. 

Artículo 10° 
Para ser consejero del personal académico se requiere: 

l. Ser mexicano; 
II. Ser investigador definitivo con cuando menos cuatro años de anti

güedad en el instituto. Cuando la dependencia fuese de' reciente crea
ción, la antigüedad se computará desde la fecha de ingreso a las labo
res académicas en la Universidad; 

III. Haber cumplido cabalmente con sus programas de trabajo, por lo me-
· nos durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
elección; 

IV. No ocupar ni percibir remuneración por plaza o asignación en el des
empeño de un cargo de carácter académico-administrativo o admi
nistrativo en la Universidad al momento de ser electo, ni durante su 
desempeño del cargo; 

V. No pertenecer a alguna comisión dictaminadora de institutos o 
centros del área; 

VIII. No haber sido sancionado por incurrir en alguna de las causas graves 
de responsabilidad que establece la legislación universitaria. 

Artículo ll 0 

Los consejeros representantes· del personal académico durarán en el cargo tres 
años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los consejeros cesa
rán en el ejercicio del cargo cuando dejen de llenar alguno de los requisitos pre
vistos en el artículo 10°. Ningún miembro del personal académico podrá ser, si
multáneamente, consejero técnico por dQ.~ ckpPndenrias. 

Artículo 12° 
Los Lonsejeros representantes del personal académico serán electos mediante 
votación libre, directa, secreta y por mayoría. 

Artículo 14° 
En la elección de los consejeros representantes del personal académico tendrán 
derecho a votar todos los miembros de dicho personal adscritos al instituto o 
centro respectivo, que tengan cuando menos dos años de antigüedad en esa de
pendencia. 

Artículo 15° 
Para que los consejos técnicos puedan celebrar sesiones" válida; se requiere de la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros. Si por falta de quórum se sus
pendiese alguna sesión se citará para una segunda que podrá efectuarse con los 
consejeros presentes. Los consejos tomarán sus resoluciones por mayoría relati
va de votos, excepto cuando la legislación universitaria exija una mayoría cali
ficada. 
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CAPITULO 111 
- De los Consejos Internos 

Artículo 16° 
En los institutos y centros a que se refiere este Título habrá un consejo interno 
integrado por el director, quien lo presidirá con voz y voto, y por el número de 
consejeros que, teniendo la calidad de personal académico, representen la 
estructura propia de cada instituto o centro. El secretario académico actuará 
como secretario del consejo. 

Artículo 17° 
Lo consejeros internos serán electos mediante votación libre, directa, secreta y 
de entre investigadores y técnicos académicos, en votaciones independientes y 

.separadas. Tendrán derecho a votar todos los miembros del personal académico 
adscrito al instituto o centro de que se trate. Para ser elegible al cargo de conse
jero interno es indispensable contar con la definitividad. 

Artículo 18° 
Por cada consejero interno propietario se elegirá un suplente. 

Artículo 19° 
Los consejos internos tendrán las siguientes funciones: 

l. Actuar como órgano de consulta de!Director; 
11. Conocer y opinar respecto de los asuntos que presente el Director; 

Ill. Presentar al Director iniciativas en materia de planes y proyectos de 
investigación; 

IV. Opinar, ante el respectivo Consejo Técnico, sobre los programas 
anuales de trabajo del personal académico; 

V. Evaluar los informes anuales del-personal académico y remitir una 
opinión fundada al respectivo Consejo Técnico; 

VI. Conocer el proyecto de presupuesto anual de la dependencia; 
VII. Constituir comisiones para el estudio de asuntos académicos; 

VIII. Elaborar el proyecto del reglamento interno de la dependencia, así 
como de sus reformas y presentarlo ante el respectivo Consejo Técni
co; 

IX. Conocer los planes y programas de trabajo de la dependencia; 
X. Las demás que establezca la legislación universitaria. 

Artículo 20° 

CAPITULO IV 
De los Institutos 

Los institutos son dependencias creadas por el Consejo Universitario a propues
ta del Rector, quien escuchará la opinión del Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica o de Humanidades según sea el caso. 

Artículo 21° 
Los directores de institutos son autoridades universitarias en los términos de la 
Ley Orgánica y del presente Estatuto. 

Artículo 22° 
Los directores de institutos serán designados por la Junta de Gobierno, de ter
nas que integrará el Rector, explorando la opinión de las comunidades corres
pondientes. 
El Rector someterá la terna a la aprobación del Consejo Técnico respectivo; éste 
sólo podrá impugnarla, total o parcialmente, en el ~aso de que los candidatos 
no satisfagan los requisitos a que se refiere el artículo 25° de este Estatuto, a fin 
de que el Rector proceda a las sustituciones a que haya lugar. 

Artículo 23° 
Los directores de institutos durarán en su encargo cuatro años y únicamente 
podrán ser designados para un segundo periodo. 

Artículo 24 ° 
Para ser director de instituto se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento: 
11. Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento 

de la designación; 
III. Gozar de estimación general como persona honorable y prudente; 
IV. Poseer en las especialidades de la dependencia un grado universitario 

superior al de bachiller, en igualdad de circunstancias se preferirá al 
que posea el mayor grado académico; 

V. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta cali
dad de sus contribuciones a la investigación, la docencia o al trabajo 
profesional de su especialidad. 

Artículo 25° 
Son atribuciones y facultades de los directores de institutos: 

I. Representar a su dependencia; 
II. Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y voto; 

III. Convocar al Consejo Interno y presidirlo con voz y voto; 
IV. Formar parte del Consejo Técnico de la Investigación Científica o de 

Humanidades, con voz y voto; 
V. Realizar investigación; 
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VI. Promover ante el Consejo Técnico todos los asuntos y trámites ofi
, ciales del Instituto. 

VII. Velar por el cumplimiento, dentro de sus dependencias, de la legisla
ción universitaria; de los planes y programas académicos y, en gene
ral, de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y fun~ 
cionamiento de la Universidad, dictando las medidas conducentes; 

VIII. Presentar un informe anual de trabajo de la dependencia, que tendrá 
carácter público; 

IX. Elaborar los planes y proyectos de trabajo de la dependencia; 
X. Cuidar que dentro de su dependencia se.desarrollen las labores en for

ma ordenada y eficaz, aplicando en su caso, las medidas procedentes. 
Las demás que le confiera la legislación universitaria. 

Artículo 26° 

CAPITULO V 
De los Centros 

Los centros son subdependencias creadas por el Rector a propuesta del Consejo 
Técnico respectivo. 

Artículo 27° 
Los directores de centro serán nombrados por el Rector, quien previamente 
explorará a las comunidades correspondientes y someterá la lista de candidatos 
..1la aprobación del Consejo Técnico respectivo, el que podrá impugnarlos sólo 
en el caso de que no cumplan con los requisitos establecidos en este Estatuto, a 
fin de que el Rector proceda a las sustituciones a que haya lugar. 

Artículo 28° 
Los directores de celltro durarán en su cargo cuatro años y deberán. reunir los 
requisitos a que se refiere el artículo 24 en sus fraccion~ 11, 111, IV y V. 

Artículo 29° 
Son atribuciones y facultades de los directores de centro: 

l. Representar a su subdependencia; 
II. Nombrar a los secretarios con la aprobación del cüordinador corres

pondiente; 
III. Convocar al Consejo Interno y presidirlo con voz y voto; 
IV. Previo acuerdo con el coordinador respectivo, presentar al Consejo 

Técnico los proyectos e iniciativas que emanen de su centro; 
V. Velar por el cumplimiento, dentro de sus subdependencias, de la le

gislación universitaria; de los planes y programas académicos y, en 
general, de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 
funcionamiento de la Universidad, dictando las medidas conducen
tes; 

VI. Presentar un informe anual de trabajo de la subdependencia, que 
tendrá carácter público: 

VII. Elaborar los planes y programas de trabajo de la subdependencia y 
presentarlos a la consideración del Consejo Interno, del Coordinador 
y del Consejo Técnico respectivo; 

VIII. Las demás que les confiera la legislación universitaria. 

Artículo 30° 
En caso de comisiones o licencias de los directores de instituto o centro que no 
excedan de 90 días, serán sustituidos por el Secretario Académico, quien no 
tendrá voto en el Consejo Técnico respectivo. Cuando dichas comisiones sean 
mayores de 90 días la Junta de Gobierno o el Rector, según sea el caso, nombra
rán al director provisional. 

Artículo 31° 
Los coordinadores de la Investigación Científica y de Humanidades son los res
ponsables de ejecutar las decisiones tomadas por los consejos técnicos corres
pondientes y tienen,además,las siguientes funciones y atribuciones: 

l. Convocar y presidir con voz y voto al Consejo Técnico correspondiente; 
II. Coordinar e impulsar las labores de las dependencias y subdependen

cias de sus respectivas áreas, siguiendo los lineamientos fijados por los 
consejos técnicos correspondientes: 

III. Organizar y promover investigaciones; 
IV. Apoyar el enlace con las demás depeJ!clencias universitarias; 
V. Formar parte del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas: 

VI. Formar parte del Comité Directivo de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado,dcl Comité Directivo de la Unidad 
Académica del Ciclo de Bachillerato, ambos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades; 

VII. Las demás. que les confiera la legislación universitaria . 

Artículo 32° 
Los coordinadores serán nombrados por el Rector previa consulta al Consejo 
Técnicorespectivoydeberán reunir los mismos requisitos que se establecen para 
ser director de instituto. 

Artículo 33° 
El Rector podrá relevar de su cargo a los coordinadores de la Investigación 
Científica o de Humanidades. El Rector podrá solicitar a la Junta de Gobierno 
cuando exista causa grave, que se releve de su cargo a los directores de instituto: 
los que serán oídos por la Junta, quien también conocerá la opinión de los con
sejos técnicos correspondientes. 
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PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

CUARTO.-

QUINTO.-

Las presentes reformas al Estatuto General entrarán en \'igor el 
día de su publicación en el órgano oficial de información de la 
Universidad, y derogan todas las disposiciones de la legislación 
universitaria que se les opongan. 
Los consejos técnicos de la Investigación Científica y de Huma
nidades, así como los consejos internos de los institutos y centros, 
deberán integrarse en un plazo no mayor de tres meses, contados 
a partir de la fecha de iniciación de vigencia de estas reformas. 
Los consejos técnicos de la Investigación Científica y de Huma
nidades deberán elaborar un proyecto de reglamento interno y 
someterlo a la consideración del Consejo Universitario en un 
plazo no mayor de seis meses. 
Cada consejo interno en un plazo no mayor de tres meses conta
dos a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, pre
sentará al respectivo Consejo Técnico un proyecto de reglamento 
interno. 
Los directores de institutos que están actualmente en funciones 
concluirán el periodo para el cual fueron designados. En caso de 
resultar designados para un segundo periodo durarán cuatro 
años en el cargo. 

• del Estatuto vigente. 

Estrategias editoriales acordes ... 

(Viene de la pág. 5) 

Realizada por sexto año consecuti
vo, en esta ocasión la Feria Interna
cional del Libro reunirá la producción 
editorial proveniente de 40 países y un 
organismo internacional. Con esto se 
pone al alcance del lector un acervo 
importante de la producción editorial 
mundial, misma a la que se podrá te
ner acceso en el Palacio de Minería, 
del 2 al lO de marzo próximo. 

La cultura universitaria, 
presente en el libro 

Al hacer uso de la palabra, el licen
ciado Julio Labastida Martín del 
Campo, coordinador de Humanida
des, manifestó que la cultura universi
taria se expresa fundamentalmente a 
través del libro, y en la próxima feria, 
apuntó, tendremos la oportunidad de 
apreciar en qué medida las editoriales 
de las instituciones de educación supe
rior están respondiendo a los intereses 
de los lectores, así como la oportuni
dad de intercambiar ideas para supe-. 
rar nuestras dificultades. Entre los ac
tos circunscritos en la celebración de 
los cincuenta años de la UNAM como 
casa editora, se encuentra el de la ins
talación de un pabellón de la Direc
ción General de Publicaciones para 
mostrar el proceso de producción de 
un libro y se pondrá a funcionar una 
réplica de la prensa de Juan Pablos,el 
primer editor nacional, en la que se 
imprimirá parte del discurso que pro
nunciara Justo Sierra hace 75 años, al 
ser inaugurada la Universidad Nacio
nal de México. En materia editorial, 
subrayó el licenciado Labastida, se 
tiene el objetivo de cubrir todos los 
campos de la ciencia y de la cultura 
que integran a la Universidad. 

A este respecto, la Distribuidora de 
Libros de la UNAM organizará las 
presentaciones de nuevos títulos por 
parte de sus autores y ofrecerá su fon
do editorial con descuentos. En su 
participación, el Coordinador de Hu
manidades destacó que próximamente 
esta dependencia universitaria llevará 
la producción de autores de esta Insti-

tución a los más diversos sitios del país 
y del extranjero. 

La feria no se agota en 
la muestra editorial 

Por su parte, el licenciado Fernan
do Curiel, coordinador de Extensión 
Universitaria, aseveró que la natura
leza de la Feria Internacional del 
Libro no se agota en la muestra del 
libro universitario, nacional e interna
cional, sino que propicia el encuentro 
de las principales manifestaciones de 
las artes, la literatura y la difusión de 
la ciencia. Ante los asistentes, el licen
ciado Curiel reconoció el esfuerzo rea
lizado por la Dirección General de 
Difusión Cultural y el Centro Univer
sitario de Comunicación de la Ciencia . 
para la programación de actividades 
paralelas a la feria en el Palacio de 
Minería. 

Indicó que para la Coordinación de 
Extensión Universitaria la realización 
de la Feria Internacional es una opor
tunidad para que el público en gene
ral conozca parte de lo realizado coti
dianamente en los distintos foros intra 
y extrauniversitarios. 

La J ería de México, 
entre las ocho 

principales del mundo 

La Feria del Libro constituye una 
de las múltiples actividades académi
cas y culturales que desarrolla la Fa
cultad de Ingeniería de la UNAM para 
contribuir a la formación integral de 
sus estudiantes. 

A través de sus realizaciones en los 
años anteriores, la feria ha tenido 
un robustecimiento considerable y un 
reconocimiento de los intelectuales 
mexicanos y del sector editorial del 
país y del extranjero. Por este motivo 
se le reconoce ya internacionalmente 
como una de las ocho principales fe
rias del mundo, según se ha señalado 
en Alemania, España y Suecia. • 

27 



Evolución y problemática ... 
(Viene dt> la pág. 4) 

También el Prog;rama Universitario 
de Cómputo, a través de la Dirección 
de Cómputo para la Docencia, ofrece 
cursos y seminarios (sin crédito acadé
mico) de computación. 

El M en C Alvarez, encargado de la 
Dirección del Programa Universitario 
de Cómputo, expresó: "Como una 
medida para resolver el problema de 
la fuga de divisas por concepto de 
compra de equipo de cómputo y, al 
mismo tiempo, fomentar la creación 
de una industria nacional en la mate
ria, el Gobierno mexicano inició en 
1981 un Programa de Fomento para la 
Fabricación de Equipos de Cómputo, 
sus Unidades Centrales y Equipos Pe
riféricos". 

El Premio Jorge., .. 
(Viene de la pág. 3) 

En tiempos como los que vive Méxi
co quien honra se honra a sí mismo, 
porque reconocer nuestros valores, 
nuestra nacionalidad y reconocer a los 
que luchan por la cultura y por la 
identidad, es reconocernos a nosotros 
mismos, aseveró el doctor Carpizo. 

Posteriormente, el discurso enviado 
por el doctor Miguel León-Portilla, 
distinguido universitario, leído por la 
doctora Beatriz de la Fuente, directo
ra del Instituto de Investigaciones Es
téticas, señaló que el doctor Bonifaz 
Nuño no sólo ha acercado a los clási
cos del humanismo mediterráneo y 
universal, sino que como maestro ha 
creado una escuela. 

Gran interés ha puesto, agregó, en 
el estudio de las culturas indígenas de 
México y en particular de sus creacio
nes escultóricas y pictóricaS. Recordó 
que hace 25 años el maestro Bonifaz 
Nuño tomó parte, con asiduidad y 
empeño, en el curso de Introducción a 
la Cultura Náhuatl que impartió el 
maestro León-Portilla en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional. 

Desde entonces penetró en el cono
cimiento de la cultura y literatura 
náhuatl y en muchos de los secretos 
de la lengua de Nezahualcóyotl. Su 
poesía, como lo han notado no pocos 
investigadores de la literatura, está 
influida por el simbolismo y la esencia 
misma de la expresión prehispánica. 

En los años más recientes, el doctor 
Rubén Bonifaz Nuño ha dedicado mu
chas horas a la indagación icono
gráfica de producciones prehispánicas 
de la mayor importancia. Asimismo, 
se ha ocupado de esclarecer los miste
rios en el simbolismo de lo que es, a la 
vez, lo omnipresente y lo recóndito en 
el universo de las realidades divinas 
que adoró el hombre de Mesoamérica. 

Al hacer uso de la palabra el doctor 
Rubén Bonifaz Nuño recordó a sus 
maestros al señalar que dos de ellos lo 
iluminaron sólo con sus libros, y otro 
fue quien le hizo ver como una necesi
dad esencial los caminos del estudio y 
el valor de las letras humanas. 

Con el maestro Enrique Rébsamen 
logró el contacto con las herramienta~ 
que hacen la ~xistencia verdadera. 
"Allí, en sus páginas, leí por primera 
vez; copiando sus letras se me dio la 
escritura. Tomé en letras y pág;inas las 
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De acuerdo con este programa se 
crean varias empresas, las que junto 
con las compañías ya establecidas ini
cian la construcción/ensamble de 
microcomputadoras, principalmente. 

Sin embargo, los problemas a resol
ver~ respecto al programa mencionado 
son todavía complejos, como por 
ejemplo la integ;ración de partes y 
componentes nacionales de la calidad 
requerida en los equipos, la incorpo
ración de ideas y tecnología de
sarrollada en nuestro país y el de
sarrollo de programas de uso especí
fico . 

Anteriormente el conferenciante 
había trazado un panorama de la his
toria mundial de la computación, for
mulando una relación de sus adelan
tos y la evolució~ ·de los lenguajes de 

lecciones insustituibles del bien, de la 
caridad y del orgullo por la patria. 

"Ese orgullo se afirmó y se hizo 
consciente merced a Guillermo Sher
well, quien me infundió los gérmenes' 
del conocimiento de nuestra historia. 
Por él, para mí nacieron como una se
ñal de victoria los nombres de los hé
roes de México; los de antes y los que 
actuaron después de la Conquista. El 
sembró en mí el rechazo, que se me 
volvió sentimiento orgánico, a la 
extranjera imposición de la fuerza, a 
la humillación que significa el ejerci
cio de la injusticia", aseveró. 

El profesor Erasmo Castellanos 
Quinto confirmó lo que los anteriores 
le habían enseñado; lo llevó a lo más 
profundo. Este maestro le hizo ver a 
México como parte de un mundo en 
que se levantaban sobre un territorio 
de sombras las ingentes lumbres de 
espíritus que eran apoyo del nuestro: 
Homero, Dante, Cervantes, Virgilio, 
Shakespeare, Goethe. 

"El hizo mío el deber de transmitir 
lo que de los grandes fuese capaz de 
aprender, y de decir lo que yo mismo 
pudiera poner entre lo ya existente. 
Durante muchos años lo seguí; . es
cuché en sus palabras y percibí en sus 
actos la enseñanza de lo que constitu-

El derecho y la ••• 

(Viene de la pág. 6) 

En la introducción a la segunda 
parte se plantea la cuestión: ¿qué es la 
ciencia del derecho? y se indica la es
trategia con la cual se pretende resol
ver esa interrogante. El capítulo sépti
mo está dedicado a analizar amplia
mente el concepto de ciencia. No pre
tende clausmar la discusión mediante 
una definición determinante sobre la 
ciencia, sino encontrar un criterio que 
permita reconocer los usos apropiados 
del término ciencia. En este análisis se 
hace especial referencia a la concep
ción aristotélica de ciencia, toda vez 
que ella fue el modelo seguido por los 
jurisconsultos romanos en la construc
ción de la jurisprudencia (paradigma 
de la dogmática jurídica posterior). 

El capítulo octavo describe la filo
sofía del derecho y expone la noción 
de metodología jurídica, así como la 
relación que guardan entre sí. Se des
taca el hecho de que la filosofía ju-

programación, así como de los aspec
tos académicos de la computación des
de hace 40 años, cuando aparecieron 
las computadoras digitales. 

Fue en l 945 cuando se creó el 
Elcctronic Numerical lntegrator 
Automatic Computer, primera com
putadora digital electrónica en la cual 
se utilizaron circuitos electrónicos con 
bulbos; no tenía programa almacena
do internamente y las instrucciones se 
proporcionaban por medio de un ta
blero alambrado. Posteriormente, a 
comienzos de los 60, se inventa la 
computadora de circuitos integrados a 
través de resistencias, lo que permite 
disminuir su volumen. 

Finalmente, respecto al lenguaje de 
programación, señaló que ha evolu
cionado en gran medida, pero nunca 
con la espectacularidad que caracteri
zó al desarrollo de las propias compu
tadoras. 8 

ye aquello a lo que aspira quien desea 
que lo llamen hombre", agregó. 

La libertad como voluntad hacia el 
bien, para superar el caos; el orden 
concebido como acción revoluciona
ria; la consciente renuncia a todo 
cuanto pudiera parecer motivo perso
nal, a lin de convertirse en garganta y 
boca de la verdad conquistable en co
mún, abundó. 

"Y aquí yo, mínimo junto a su re
cuerdo, sorprendido por los honoreS 
que se me confieren, solamente en ese 
recuerdo puedo tomar dimensión y 
calma para recibirlos. Fundado, 
cuanto soy, en las enseñanzas de aquel 
hombre que me fue origen y me es des
tino, acepto en su nombre, en nombre 
de mi maestro, el don que se me hace 
en esta tierra doblemente mía, porque 
también fue la suya", concluyó. 

En la ceremonia, a la que asistieron 
personalidades del medio cultural me
xicano, estuvieron los licenciados J a
vier Barros V alero, director del INBA; 
Rafael Murillo Vida!, exgobernador 
de la entidad; en representación de la 
familia Cuesta los doctores Fernando 
Salmerón, miembro de El Colegio Na
cional, y Carlos Aguirre Gutiérrez, 
rector de la Universidad Veracruza
na. 8 

rídica, al igual que la filosofía de la 
ciencia, es una reflexión de segundo 
orden cuyo objeto lo constituye, pri
mordialmente, el análisis de los con
ceptos de la jurisprudencia dogmáti
ca. El capítulo continúa con una ex
plicación de esta última. 

Más adelante, el capítulo décimo da 
cuenta del problema de la interpreta
ción jurídica, el cual, si no agota la 
ciencia jurídica dogmática, sí consti
tuye su aspecto más fundamental. En 
este capítulo se explica el significado 
de la interpretación, haciendo hinca
pié en la diferencia entre lenguaje 
jurídico prescriptivo y jurídico des
criptivo. 

El libro contiene, además, dos ensa
yos, dos excursus. El. primero aborda 
el problema del origen y función del 
proceso jurisq.iccional. El segundo es
tudia la jurisprudencia entre los anti
guos griegos. No existen mejores esce
narios para observar la formación de 
la jurisprudencia que las antiguas 
Grecia y Roma. El propósito de este 
ensayo es saber cómo nació la ciencia 
jurídica. B 

Visita del 

Viceministro . .. 
(Viene de la pág. 4) 

A su vez, el doctor Arturo Rodrí
guez, luego de manifestar su interés 
por ampliar los lazos de colaboración 
en materia jurídica, entre otros cam
pos, invitó al doctor Jorge Carpizo a 
visitar Cuba y entregó una publica
ción reciente que recoge la historia de 
los centros de educación superior de 
Cuba, su distribución geográfica, así 
como algunas referencias de la investi
gación científica con fotografías de 
actividades culturales y recreativas. 

Posteriormente el doctor Rodríguez 
explicó que su país trabaja constante
mente por reforzar sus sistemas de 
educación, de tal manera que un 
alumno que cursa el cuarto año de su 
carrera inicia una relación más direc
ta con el sector productivo, acción que 
aumenta la eficiencia académica, 
apuntó. 

Finalmente, el Rector de la UNAM 
entregó al doctor Arturo Rodríguez 
algunos libros de arte publicados por 
la Universidad Nacional, así como un 
estudio del artista Juan Cordero, 
quien fue uno de los pintores mexica
nos más famosos del siglo XIX. 

Durante la visita estuvieron los li
cenciados Fernando Curiel, coordina
dor de Extensión Universitaria, y Jor
ge Sánchez Azcona, coordinador de 
Apoyo y Servicios Educativos, así coqlO 
los doctores Rogelio Rey Bosch, direc
tor general de Intercambio Académi
co, y José Luis Soberanes Fernández, 
secretario de la Unión de Universida
des de América Latina. 

Asimismo, asistieron el maestro Er
nesto W ong Maestre, encargado de 
Asuntos Educativos y Culturales de la 
Embajada de la República de Cuba, y 
Miguel Cossío Woodward, consejero 
de la Embajada de Cuba. 8 

Dos sensibles ... 
(Viene de la pág. 14) 

Lector incansable 

Las actividades de Rolando inde
pendientes de su trabajo académico 
eran también muy intensas. Leía in
cansablemente sobre filosofía y lin
güística, y era un grari aficionado a la 
música. 

Era muy raro ver a Rolando de mal 
humor. Siempre suave en su trato, de
fendía duramente sus ideas, y jamás 
rehuía una discusión sobre algún tema 
que le interesara. Su generosidad, 
bonhomía y amplitud de miras lo 
hicieron muy querido de todos. Creía 
enormemente en la juventud, y era un 
permanente optimista, no dejándose 
abrumar por problemas. Como Ele
na f_!le miembro del jurado del Con
curso Juvenil de Ciencias, y fue 
nombrado también Investigador Na
cional. Tenía 35 años cuando la muer
te le cortó el camino, un camino que 
era cada vez más ancho y más hermo
so, tanto académica como humana
mente. Rolando, Elena, los vacíos que 
dejaron nos llenan profundamente. 

• 
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Entrevista al doctor Julio Rubio ... 

(Viene de la pág. 9) 

Lo anterior nos motivó a abrir una 
línea de trabajo que hasta ahora he
mos estado explotando y que ha servi
do para esclarecer muchos datos con
fusos que existen en la literatura, no 
precisamente sobre europio, sino so
bre otros iones a los cuales no se había 
dado mucha importancia en la carac
terización de la impureza en la ma
triz. Y este es un dato trascendental: si 
uno no sabe cómo está la impureza en 
el cristal con el que trabaja, la expli
cación de los resultados obtenidos 
puede ser bastante cuestionable. Por 
cierto, cuando empezamos este estu
dio óptico llegó José Manuel Hernán
dez, como becario de OEA, para rea
lizar sus estudios de maestría en Méxi
co. Su programa de trabajo conmigo 
fue tan elaborado, tan sistemático y 
los datos eran realmente tan intere
santes, que yo le aconsejé que hiciera 
un esfuerzo por seguir estudiando y lo 
presentara como una tesis doctoral. 
Obtuvo el grado en dos años con una 
tesis en este campo de propiedades óp
ticas de europio. 

Propiedades físicas de los 
halogenuros 

Toda la información obtenida sir
vió para que muchos grupos en el 
mundo empezaran a retomar el pro
blema de las propiedades físicas de ha
logenuros alcalinos dopados con im
purezas divalentes, y a darse cuenta 
de que muchos datos que habían sido 
publicados no estaban bien interpre
tados y que los resultados dispersos y 
diversos que había en la literatura se 
debían a que no estaba caracterizado 
el estado de la impureza. Ahora esos 
grupos están tratando de ver cómo 
pueden sacar provecho de esta infor
mación , para producir convert!dores 
ópticos más eficientes o láseres ento
nables de estado sólido. 

Recientemente, desde 1980, nos in
teresó hacer un convertidor óptico 
más eficiente de luz UV a visible, y 
para ello hemos estado introduciendo 

Café y matemáticas . 

simultáneamente dos impurezas en el 
cristal. Una de ellas es el Eu, que es 
muy buen absorbedor de luz UV, y la 
otra es el manganeso (Mn), deficiente 
absorbedor de luz, porque todas sus 
transiciones son ópticamente prohibi
das, pero es un emisor eficiente. En
tonces vimos que si, por ejemplo, po
níamos en la red E u y M n los niveles 
de energía de los dos iones, práctica
mente coincidían. Se pensó entonces 
que si los dos iones estaban suficiente
mente cercanos, una vez que se pu
diera excitar el europio y la energía 
pudiera transportarse al manganeso 
mediante un proceso de tipo resonante 
de transferencia de energía, éste sería 
el que emitiría. Esto nos ha llevado 
ahora a estudiar sistemas doblemente 
dopados europio-manganeso. Ya tene
mos aproximadamente dos años y me
dio con este problema y hemos logra
do producir un buen convertidor ópti
co con una eficiencia aproximada del 
90 por ciento. 

Actualmente estamos tratando de 
obligar al sistema a que produzca luz 
láser y nos ha costado trabajo dar con 
las mejores condiciones para lograrlo. 
Esa es por el momento la línea de ac
ción que estamos siguiendo sobre pro
piedades óptÍ\!aS. Simultáneamente 
nos interesó es~diar daños por irra
diación, puesto que era también un 
problema que no estaba bien entendi
do en la literatura por la misma razón 
de que no se había caracterizado bien 
el estado de la impureza en la matriz. 
Encontramos que los diversos estados 
de la impureza tenía eficiencias dife
rentes para la coloración de la matriz 
cristalina. En ese entonces instrumen
tamos un programa bastante amplio y 
sistemático sobre daños por irradia
ción, programa que todavía tenemos 
en marcha y que ha mostrado propie
dades interesante que no se habían en
tendido; hemos sido los primeros en 
poder informar sobre ellas. Con la in
formación recabada estamos tratando 
de tener un panorama que deje com
pletamente claro el proceso de daños 
por irradiación en sólidos cristalinos. 

(Continuará) 

Un bosquejo de la topología en México 
(primera parte) 

Dentro del ciclo Café y matemáticas: un bosqueio de lo topologio en 
México (primero parte), organizado por Mory Glazman e Isabel Puga, de 
la Facultad de Ciencias, el doctor Richard Wilson, de la UAM lztapalopa, 
dictará lo conferencio Espac:ios ordenados, el día de hoy, 21 de febrero, 
en el Salón de Seminarios S-103 del Departamento de Matemáticos, o los 
12:00 h. 
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Mínima participación de capital. .. 

(Viene de la pág. 12) 

Los trabajadores de 
la industria hulera 

La licenciada Figueroa Torres seña
ló que una de las ventajas que desde 
1938 obtuvieron los trabajadores de la 
industria hulera fue la de lograr un 
contrato colectivo de trabajo único 
(contrato ley) para toda la rama hule
ra. 

La Coalición de Sindicatos de Tra
bajadores de la Industria Hulera de la 
República Mexicana es la organiza
ción negociadora de los salarios y del 
contrato ley de los trabajadores. La 
mayoría de las organizaciones sindica
les de esta rama pertenecen desde su 
formación a la Confederación de Tra
bajadores de México (CTM). La única 
organización que se independizó de la 
CTM, en 1958, fue el Sindicato Na
cional Revolucionario de Trabajado
res de la Compañía Hulera Euzkadi. 
La independencia lograda por esa or
ganización fue producto de uno de los 
movimientos más importantes que se 
han desaqollado en la industria hule
ra. 

Posteriormente, al profundizar en 
el tema del movimiento obrero, la es
pecialista explicó que a nivel de lucha 
reivindicativa por mejores salarios, 
prestaciones y condiciones de trabajo, 
los empleados de Euzkadi y de las de
más empresas de la industria hulera 
tienen una fuerte capacidad de pre
sión y de negociación, debido a que 
revisan conjuntamente los salarios y el 
contrato colectivo de trabajo. 

Si embargo, de 1970 a 1980 se pre
sentaron nuevos factores que influye
ron en la correlación de fuerzas entre 
capital y trabajo y que juegan un pa
pel importante en la lucha de los tra
bajadores. Entre esos elementos desta
can el deterioro del control de las di
recciones sindicales tradicionales, el 
avance del movimiento democrático, 
y la política laboral del Estado. 

Finalmente señaló que el sector 
productor de llantas es el más impor
tante de la industria hulera. Las 
empresas que lo integran se caracteri
zan por contar con grandes estableci
mientos, invertir fuertes cantidades de 
capital, contar con un avanzado de
sarrollo tecnológico y lograr altos ni
veles de productividad en el trabajo. • 

La tecnología extranjera ... 
(Viene de la pág. 1 3) 

Para el licenciado Alberto León la 
transferencia de tecnología en países 
subdesarrollados, como México, y con 
copias de procesos de desarrollo capi
talista se da en el marco de un atraso 
creciente en donde no se alcanza ni la 
patentización ni la explotación de los 
descubrimientos. 

Otros efectos políticos 
sociales y psicológicos 

Al advertir que la transferencia de 
tecnología extranjera a través de mar
cas y patentes tiene implicaciones no 
sólo económicas sino políticas, sociales 
y psicológicas, los investigadores 
apuntaron que además de las presio
nes del mercado libre y de la injeren
cia de empresas trasnacionales en la 
economía nacional se enfrenta una 
ideología consumista en la población, 
la cual es reforzada a través de los me
dios de comunicación masiva. 

Existe una fuerte tendencia a con
sumir productos que detentan marca 
extranjera por el supuesto de poseer 
mayor índice de calidad; indicaron 
que en la industria de los alimentos es 
donde la tecnología extranjera, a tra
vés de patentes y marcas, tiene ma
yor influencia; de esta manera, en los 
centros de venta de hamburguesas , 
por ejemplo, se vende la marca más 
que el producto y la gente paga por 
comer en determinado lugar más que 
por el alimento mismo. . , 

La dependencia en maten a tecnolo
gica es tal que no se .con~reta ún~~
mente a cierta maqumana o eqmpo, 
sino a la asistencia y mantenimiento 
de la tecnología adquirida e iqcluso a 
las piezas (refacciones) necesaria~ pa
ra su compostura o adecuación a las 
necesidades del país comprador. 

Resaltaron la necesidad de que los 

industriales, a quienes llega la transfe
rencia de tecnología, comprendan esa 
acción y entiendan la magnitud del 
problema para que, de esta manera, 
atiendan el equipo comprado. Aun
que tienen la certeza de que en países 
como México es difícil producir 
tecnología propia porque no hay segu
ridad para el inversionista, los entre
vistados contemplaron la posibilidad 
de persuadir al empresario o industrial 
a instalar un departamento propio de 
investigación y desarrollo en su in
dustria; así se podría instrumentar y 
desarrollar una tecnología propia. 

Insistieron en que los contratos de 
transferencia de tecnología son im
puestos por los países desarrollados, 
pues en esta materia también se 
enfrenta el problema de los monopo
lios. Destacaron, sin embargo, los es
fuerzos de la UNAM para canalizar los 
resultados de investigaciones realiza
das por institutos de ciencias básicas a 
la industria, lo que implica una ins
tancia positiva para la planta produc
tiva del país. 

Al confirmar que la transferencia 
de tecnología tiene más efectos negati
vos que positivos, los economistas ma
nifestaron que históricamente el país 
llegó tarde al desarrollo industrial. La 
dependencia se dio prácticamente con 
laConquista y con la instrumentación 
de un modelo de desarrollo negativo 
adoptado desde la Independencia. 

Como alternativas para buscar po
sibles soluciones al problema de la 
transferencia de tecnología extranjera 
y a la dependencia, los investigadores 
propusieron una política más selectiva 
de inversiones, tecnología, patente:. y 
marcas extranjeras; difusión y comer
cialización de la tecnología producida 
en México, así como la producción y 
estimulación de la tecnología nacional 
con hábitos y costumbres, además de 
una concientización del industrial y 
de la población en general. • 
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Secretaría de la Rectaría 
Dirección General de Actividades Socioculturales 
Subdirección de Prestaciones Económico-Sociales 

Bolso Universitario de Trabajo 

Nuevas instalaciones 

la Dirección General de Actividades Socioculturales , a través de la 
Subdirección de Prestaciones Económico-Sociales , mvita o los alumnos, 
posantes y titulados de la UNAM.o conocer los oportunidades que lo Bol
sa Universitaria de Traba¡o les ofrece. 

Para información y atención sobre demandas laborales , acudir a 
nuestros afiemos ubicados en : Oficinas Administrativas del Circuito Cul
tural, edificio "C", planto ba¡a, teléfono 655-13-44, extensión 2617 (costo
do sur del CONACyT). 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 

El DIRECTOR GENERAL 
Act . Héctor Pérez Pereza . 

NUEVAS OFICINAS DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES 

1 CCH 
: !UI• 

"C" PLANTA BAJA 

"B" t:'RIMER PISO 

CIUDAf' UNIV(RSITA.RIA 

Del primer semestre 1985 

Seminario de polímeros 

Organizado por el Departamento 
de Polímeros del Instituto de Investi
gaciones en Materiales se viene 
efectuando desde el pasado día 7 una 
serie de seminarios del departamen
to, correspondiente al primer se
mestre de 1985; para esta ocasión el 
doctor Víctor Monroy (NEGROMEX) 
impartirá el de hoy con el tema Poli· 
sulfopropil·betaínas: propiedades en 
soluciones diluidos y en estado sóli· 
do. 

El seminario se efectuará en la Sala 
de Conferencias del instituto, de 
11:45 a 13:30 h. 
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Coloquio de matemóticas 
aplicadas 

Algunas aplicaciones de 

percepción remota 

en México 

Dentro del ciclo de matemáticas 
aplicadas, organizado por el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, José Arman
do Diez (SARH} impartirá el coloquio 
Algunas aplicaciones de percepción 
remota en México, el miércoles 27 a 
las 18:00 h, en el salón 406 del institu
to. 

Calendario 

Maestría en Ciencias 
de la Computación 

Convocatoria 

lo Unidad Académico de los Ciclos 
Profesional y de Posgrodo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y el Insti
tuto de Investigaciones en Matemáti
cos Aplicadas y en Sistemas ofrecen 
la Maestría en Ciencias de la Compu· 
taci6n. 

Calendario 

Registro al examen de clasificación: 
hasta el 22 de marzo. 
Exámenes de clasificación y de in
glés : 28 y 29 de marzo. 
Entrega de resultados: 24 de abril. 
Inscripciones: del 25 de abril al 3 de 
mayo . 
Inicio del semestre: 85-2, 6 de mayo. 

Información y registro al examen: Co
ordinación de la Maestría en Ciencias 
de la Computación, 4° piso del Insti
tuto de Investigaciones en Matemáti
cas Aplicados y en Sistemas, teléfono 
550-52-15, extensión 4565 . Ciudad 
Universitaria, DF. 

Inscripciones: Departamento de Ser
vicios Estudiantiles de lo Unidad Aca
démica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades , lateral Insurgentes Sur 
y Circuito Escolar (a un costado del 
Centro Médico Universitario), planta 
baja, teléfono 550-52-15, extensiones 
3562 y 3563, cu. 

Del Departamento de 
Bioquímica de la FM 

Seminario de investigación 
El Departamento de Bioquímica de 

la Facultad de Medicina invita al 
seminario de investigación corres 
pondiente al 28 del presente mes con 
el t~ma Regulación de la ATPasa 
(Na , K+} de riñón, que será dicta
do por José A. Holguín, del Departa
mento de Bioquímica del Instituto Na
cional de Cardiología Doctor Ignacio 
Chávez, a las 18:00 h, en la Sala de 
Juntas del departamento. 

ENEP . Zaragoza 

El estudjo de los 
temperamentos en 

medicina tradicional china 
la Sección de Patología Estructural 

y Funcional de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Zaragoza, a 
través de la Coordinación General de 
Estudios de Posgrado, Investigación y 
Desarrollo Académico, invita a la 
conferencia El estud!o de los tempe· 
ramentos en medici:1a tradicional chi · 
na, que dictará el doctor Yves Reque
na, del grupo de estudios e investiga
ciones en acupuntura de Francia, el 
lunes 25, a las 12:00 h, en el auditorio 
del Campo 1 de la escuela. 

Fotoi nterpretación 
Por otra parte , informa que el curso 

de extensión académica sobre Fotoin· 
terpretación, que coordinará el biólo
go Faustino lópez Barrera, se realiza
rá del 25 de febrero al 8 de marzo, de 
16:00 a 18:00 h , en la biblioteca del 
Campo 11 . 

El curso, que es organizado por lo 
Unidad de Educación Integral, está di
rigido a estudiantes de biología. 

la inscripción es gratuita. 
Para mayor~s informes dirigirse al 

Departamento de Extensión Acadé
mica, o comunicarse al teléfono 792-
32-88, extensión 216. • 

\ ·.; f TIEJ)DA =:s unAm 
Descripción Cantidad 

• • 
Contenido de la 

despensa del 

mes de marzo 

Aceite 
Arroz 
Frijol 
Atún 
Papel higiénico 
Azúcar 
Detergente 
leche evaporada 
Huevo 

.Mermelada de fresa 
Chocolate en polvo 
lentejas 
Granola 
Pasta dental 
Café Oro 
S"ervilletas 
Chiles 

2 litros 
2 kilos 
2 kilos 
2 latas 
2 paquetes 
2 kilos 
1 bolsa de 2 kilos 
3 latas 
3 docenas 
1 frasco 
1 bolsa de 500 grs. 
1 kilo 
1 bolsa de 800 grs. 
2 tubos de 125 grs. 
1 frasco de 200 grs. 
1 paquete 
1 lato de 215 grs. 

Gaceta UNAM 121 de jebrtJro ,de ,l985 



El Premio J ean ... 
(Viene de la pág. 6) 

De esta manera podrá continuar la 
investigación que en su primera parte 
abarcó la formación y desarrollo de la 
jurisprudencia medieval y su influen
cia en la ideología que construyó Eu
ropa y que aún constituye parte esen
cial del ideal político de la humani
dad. 

El haber podido participar en la se
lección de candidatos y ganar el pre
mio, dijo, en buena parte se debe al 
esfuerzo, generosidad y trabajo de 
maestros como Niceto Alcalá-Zamora, 
Héctor Fix-Zamudio y Jorge Barrera 
Graef, entre otros, quienes han dedi
cado años de trabajo a preparar recur
sos con un alto grado de competitivi
dad académica a nivel internacional. 

En este sentido, agregó que el Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, en 
sus casi 50 años de existencia, ha crea
do las bases para generar recursos hu
manos altamente calificados que pue
den ser reconocidos en Europa y otras 
partes del mundo. 

Todo universitario que ingresa al 
instituto es preparado en forma siste
mática y capacitado minuciosamente 
en el área jurídica, a fin de realizarse 
como investiga<;lor o para otras fun
ciones académicas de alto nivel. Es 
por ello que quienes se han preparado 
en el Instituto de Investigaciones Jurí
dicas cuentan con un sólido aval que 

Del 25 de febrero al lo. 
de marzo 

2a. Feria del Libro 
Jurídico 

La Facultad de Derecho, el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, la Divi
sión de Estudios de Posgrado de De
recho y la Sociedad de Alumnos dg la 
División de Posgrado, invitan a la 2a. 
Feria del Libro Jurídico, que se r~.:~ali
zará en la División de Estudios de 
Posgrado de la FD del 25 de febrero 
al lo. de marzo del presente año. 

la ceremonia de inauguración se 
efectuará el 25 del actual, a las 17:00 
h, con el siguiente 

Programa: 

Presentación de las autoridades 
universitarias e invitados. 
Presentación de la feria, por el li
cenciado Julio Angel Cardona 
Martínez. 

- Declaratoria inaugural. 
- Rec'orrido a las instalaciones de la 

feria. 

Para febrero 25 

Curso de Cande 
El Programa Universitario de Cóm

puto, o través del Departamento de 
Atención o Usuarios de la Dirección 
de Cómputo para la Docencia, infor
ma del Curso de Cande que impartirá 
María de los Angeles Revillo R., el lu
nes 25, en el aula 3M, de 12:00 a 15:00 

h. 
Informes en el Departamento de Re
laciones, al teléfono 550-52-15, ex
tensión 3886. 
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se cimenta en el prestigio alcanzado 
por el mismo en los ámbitos nacional 
e internacional. 

Cabe agregar que el doctor Rolan
do E. Tamayo y Salmorán obtuvo la 
licenciatura en Derecho en la UNAM; 
es diplomado en Derecho comparado 
en la Universidad de Estrasburgo, y 
obtuvo su doctorado en Derecho en la 
Universidad de París. Además, tradu
ce, habla y escribe francés e inglés, y 
traduce italiano y latín. 

Ha realizado viajes de estudio a 
Estrasburgo y París, en Francia; a 
Washington, Boston, Cambridge, Wi
chita, Alburquerque, Santa Fe, Los 
Angele.s y Nueva Orleans, en Estados 
Unidos, visitado diferentes universi
dades y organismos judiciales y guber
namentales, además de su estadía en 
Oxford, Inglaterra. 

Entre sus obras escritas destacan 
Sobre el sistema jurídico y su crea
ción, Introducción al estudio de la 
Constitución, La jurisprudencia y la 
formación del ideal político, y El de
recho y la ciencia del Derecho, entre 
otros. 

Ha escrito numerosos artículos y en
sayos que aparecieron en diversas pu
blicaciones jurídicas nacionales y 
extranjeras; así como comentarios, re
señas y notas; también ha participado 
en numerosos congresos nacionales e 
internacionales; impartido conferen
cias, cursillos y seminarios. Es miem
bro de diversas asociaciones científi
cas, académicas y profesionales. • 

Cine 
Ciclo: lngmar Bergman 
Sonrisas de una noche de verano, jue
ves 21. 

Séptimo sello (Der Sjunde lnseglet) 
(1956), viernes 22. 
Tres almas desnudas (Nora livet) 
(1958). sábado 23. 
El rostro (Ansiktet) (1958). domingo 
24. 

Los funciones se realizan a las 
10:00, 12:00, 16:00y 18:00h,en la Sala 
Cinematográfica Fósforo (San lldefon
so No. 43, Centro). 

Boletos $30.00. 

Deporte mas U NAM 

- Una perspectiva universitaria en 
torno al deporte. 

- Importancia de la capacitación en 
el deporte. 

- Uso de hules y plásticos para bajar 
de peso: desinformación, entre
vista con el doctor Rafael Mota 
Bolfeta. 
111 Semana de la Salud en el De· 
porte en la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Zaragoza, 
entrevista con el doctor Rodolfo 
H~rrero Ricaño, director del plan
tel. 
Invitados: profesor Nicolae Adam 
Kovaci, exentrenador del equipo 
de Gimnasia Femenil de Rumania, 
y Esperanza Belmont, medallista 
internacional en deportes sobre 
silla de ruedas. 
Conductor: Juan Núñez Guadarra
mo. 

Sábado 23, 8:00 h. Canal 8 de TV. 

Actividades culturales en el 
Plantel 5 de la ENP 

Ciclo de conferencias: 
Energéticos 

(Primera parte) 

Bajo el marco de festejos del XXX 
Aniversario del plantel 5, José Vos
concelos, de lo ENP se informo del ci
clo de conferencias Energéticos (pri
mera porte), que hobr6 de realizarse 
con la colaboración del Programa Uni
versitario de Energía de acuerdo al 
siguiente 

Programa: 

FEBRERO 

lunes 25: Hidrocarburos (exploración 
y explotación), por el doctor Fernan
do Samoniego. 
Martes 26: Hidrocarburos (proceso y 
uso), por el doctor Jaime Noriego 
Bernechea. 
Miércoles 27: Hidroelectricidad, por 
el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. 
Jueves 28: Carbón, por el ingeniero· 
Miguel Castañeda Pérez. 

MARZO 

Viernes lo: Geotermia, por el doctor 
Sergio Mercado. 

las conferencias tendrán lugar en 
el Auditorio Nobor Carrillo del plan
tel, o las 10:20 h. 

V Temporada de conciertos 
Por otra parte, bajo la dirección de 

Néstor Castañedo, y la colaboración 
de la Escuela Nacional de Música y el 
Taller de Música de Cámara, se efec
túa la V Temporada de conciertos en 
el plantel, los jueves, a los 12:00 y 
18:00 h, en el Auditorio Gabino Barre
da. 

Programa: 

FEBRERO 

Día 21: Ricardo Fuentes, piano. 
Día 28: Victoria Espino y Oiga Ruiz 
Fernández, piano a cuatro manos. 

MARZO 

Día 7: José R. Jasso Villazul. piano. 
Día 14: Juan Manuel Espino, guitarra.· 
Día 28: Fernando Apango T. y Do u· 
glas M. Bringas V., violoncello y pia
no, respectivamente. 

Teatro.: Lisístrata, 
de Aristófanes 

Finalmente, informa de la función 
de teatro, con lo puesta lisístrata, de 
Aristófanes, que se realizará el vier
nes 22, o las 12:00 h, en el mismo au
ditorio. 

La puesto correrá a cargo del grupo 
2201 de Derecho. 

Seminario del Centro 
de Ciencias 

de la .Atmósfera 
El Centro de Ciencias de la Atmós

fera invito a la conferencia que se lle
vará a cabo en su salón de seminarios 
el 22 de febrero, a los 12:30 h. y que 
será dictado por el M en C Anostacio 
lópez Zavalo sobre Disposición de re· 
slduos Industriales y contaminación 
del ambiente. 

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

Ciclo de conferencias 

La bioquímica y sus 
aplicaciones 

biotecnológicas 
Organizado por la Coordinación de lo 
Carrera de QFB de la Facultad de Quí
mic.a, el cicl.o La bioquímica y sus apli
caciones. que se viene llevando o ca
bo desde el pasado día 20, presenta 
en esta ocasión lo conferencia Obten
ción de fertilizantes biológicos utili
zando técnicas de ingeniería genéti· 
ca, que dictará lo doctora Beatriz Ba-. 
co, el miércoles 27, a las 18:00 h, en 
el salón 101 del edificio B de la facul
tad. 
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UNIVERSITARIOS 

C]USICA 

ORQUESTA FILARMONICA DE LA UNAM 

1 T~npotada de Conaenos 1985 
Co..ctettos ~sco'ares 
O.roc:tOf · Armando Zayas 

Obe11ura El Cazador furtivo, Weber 
Dat~zas eslevas DYOiak 
Canto Latmoamencano. kun Aldana 
Sutte de El ptt¡aro de luego, Strav1nskv 

[)rector anfst•co: JOI'ge Velazco 
O~rector asoc¡.do: Armando Zayas 

FES CUAUTillANIBIBliOTECA 
lOom. conocido, Cuauutlán bcalh, 
Edo. de Me,ucol 
Juev" 21/12.00 h. 
Enuada hbra 

Primera Temporada de Conciertos 1995 
Mano - Junio 
Directores hutspedes: !cilio Bredo, Ftrnando Lozano, Manuel de Bias, Akira 
Endd y Roben Ge<le. 

Segunda Temporada de Conciertos 
Septiembre - Diciembre 
OirectOtes hu6spedes; John Canartna v Cathertne Comet 
SALA DE CONCIERTOS NEZAHUALCOYDTl 
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
V1ernes 20;30 h. Oaminuo• 12:00 h . 

131M E 

CicJo: AJan Tanner 

Jonás 
119751 
CINEMATOGRAFO DEL CHOPO 
!Dr. Atl No. 37) 
AdmiStón: $60.00 
M!Arcoles 20 el martes 26/16:30, 
18:30 y 211:30 h. 

Celo; Estrenos del cine alemán 

El hacha de 
Wandsbek 
Dtr. Horst Komgstein y Heinr•ch Breloer 

119811 
SALA JDSE REVUElTAS 
!Centro Cultutal Universitario) 
Admtsión: $80.00. 
Miércoles 20 al domingo 24/12:00, 
16:30. 18,30 y 211:30 h. 

I]ELEVISION 

Ctclo: Mateo Fe11eu 

La audiencia 
IFranc1a !taita 19711 
SALA JULIO BRACHD 
!Centro Cultural UntvefSitario) 
Admtstón: sfKl.oo· 
MiAr coles 20 al domingo 24112:00, 
16:30. 18:30 y 211,30 h. 

Ctclo: Las cooperativas 
cinematográficas 

Nocaut 
Oir.: José L. Garcia A. 
IMé)UCO 1983) 
AUDITORIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 
tCtrcwto Extertot, C.U.I 
~dmisión: Abono personal obligatof/O 
14 funciones) $100.00. 
Jueves 21/11:00, 13:00 y 17:00 h. 

Tiempo de Filmoteca 

Jueves 21 

Jueves 21 

Ciclo; Fuera de la ley 

Nacido para matar 
IBOI'n to ktll, 194/J 
De: Aobert W•se 
Con: Lawrence l1erney y t:latte 1 revor 

23:00 h. 

Introducción a la Universidad 

13:00 h. El hombre v la admtntstración. La necesidad de los individuos 
para agruparse. 

13:30 h. Temas agropecuarios. Programas de medicina preventiva. 
14:00 h. Astronomla y cwihzación La crónica de San Gallén. 
14:30 h. Educación y desa,oUo. Gabino Barreda y la Escuela Nacional 

Preparatoria. 
15:00 h. Geografia. El clima de ella montafta. 

Canal S 

13oNVOCATORIAS 

u OROUEST A FILARMONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAl AUTONOMA 
DE MEXICO convoca al examen de opos.Qón para cubm la pla1a que es1aré 
vacante a J)lrllr del pt6.1umo dl'a lo_ de Mano, con 19 112 hofas semanales de 

'"''""00 
PLAZA 

ETI911JB.002 
CATEGORIA 

COfntsta Principal "A" 

SUELDO 

$ 108.16000 

la. v 2a. Sillas. Compartidas 

At~d1clón: M1rt11 26 de Febrero • 1•• 11:46 h . 

La audición se llevari a cabo en la Sala de Conc~ttnos Nezahualcóyotl en la lecha 
mencionada. 
Los interesados deberán J)lesenrar, junro con la solicnud, su Cumculum vttae en 
el Stndicato de Trabajadores de la Univer5tdad Nacional Autónoma de Mélllico 
lcalle Centeno No. 145, colonia Esmeralda). Bolsa de Traoa¡o, teléfono 670-34 
33, con cop•a a la Gerencia de la Orquesta Filarmónica !Sala Nezahualc6yotll, 
con te'6tono 673.-88 25. 

Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán 

la Facultad de Estudtos Supenores 
Cuauutfán. con fundamento en k>s 
articulos 35, 36, 48. del 66 al 69 y del 
71 al 77 del Estatuto del Pet"sonaf 
AcadérTliCO de fa UNAM, convoca a 
un concurso de oposictón abterto para 
las personas que reunan las requisitos 
señalados en la presente Convocatona 
y en el referido Estatuto y que asp11en 
a ocupar las stgUientes plazas para 
profesor de asignatuta "A" delmit.vo 
Una plaza en fa aSignatura D1bu¡o, 
para fa carrera de lngentero · 
MecániCO Electrtctsla. 
Una plaza en la asignatura Técnicas 
de ~valuación Económtca. para la 
carrera de lngemero Mecántco 
Bectuc1sta, de acuerdo a las 
stgUientes 
BASES: 
1. Tener titulo superiOr al de bachiller 
en una liCenciatura del área de la 
mateml que se vaya a tmpartlf. 
2. Oemos1rar aptnud para la docencta. 
De conformtdad con ol articulo 74 del 
menc1onado Estatuto, el H. Conse}O 
Técntco de fa Facultad de Estudios 
Superiores Cuaut1tlán determinó que 
los asptrantes deben presentarse a las 
stgutentes 
PRUEBAS: 
a) Crittca escrtta del programa de 
estudios o de mvestlgación 
correspondiente. 
bl lnterrogatorto sobre la mateua 
el OesaHollo de un tema del 
programa. en un máximo de 20 
cuarttllas 
di Prueba dtdácllca consistente en la 
expoSICtón de un tema ante un grupo 
de alumnos, que se fiJara cuando 

130NFERENCIAS 

Un bosque¡o de la topología en 
MéJCico lpnmera parte/ 

Espacios ordenados 
Dt _ Rtchatd Wdson 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Salón de Semmaflos S 103 
Jueves 21/12:00 h. 

menos con 48 horas de anttC1pac1ón. 
Para partlctpar en este concu•so, los 
tmetesados podritn soltc1tar su 
mscnpc16n en la Secretaria Académtca 
de la Facultad, dentro de los 15 dlas 
hábtles SIQUICntes, contados a part11 
de la pubhcactón de esta 
Convocatona, acompañando a su 
sohcttud con los documento .. que so 
menctonan a contmuactón; 
l. Sohcttud por duplicado. 
IL Cu111culum vitae por duplicado. 
111. Capta de los documentos que 
acred1ten que llenen los tnulos y 
estudtos requeudos. 
IV. St se trata de e•tran¡eros, 
constanc•a de su restdoncta legal en el 
pais y condtctón mtgratona suftctente. 
V Señalamtemo de dttecc•ón para 
rectblf comun1cac1ones en la crudad o 
Estado de MéxiCo o en la Facultad de 
EstudiOS Supenores Cuautttlán. 
En la Secretaria Académ1ca se les 
comun•cará do la admis16n de la 
soltcnud y de la fecha de tnictact6n de 
las pruebas. Para efectos de 
evaluactón, y con fundamento en el 
articulo 87 del Estatuto del Personal 
AcadémiCO. el H. Conse¡o Técn1co 
acordó la tntegrac16n de los jurados 
calificadores necesanos. Una vez 
conclwdos los procedimrentos 
establecidoS en el Estatuto del 
Personal Acad€m1co se darán a 
conocer los resulados de este 
concurso. 

El DIRECTOR 
lng. Gutllermo Agutlar Campuzano. 

Se publtcó en GACETA UNAM Nu 
IJ, ef 14 de lebrefQ de 1985 

Ciclo: literatura viva 

Dramaturgia 
Tomas Espinoza y Eusebto Rubalcaba 
ENEP ACATLAN 
AULA DE liTERATURA DEL 
CENTRO DE DIFUSION CUlTURAL 
Jueves 21/13:00 h. 

extens1on aca ém1ca 

Latinoamérica, hoy 
Coordtnación académica: Centro de 
Estud1os Latinoamencanos 
20 aiXJ de febrero de 19E 

Jueves 21 
Conferencta 

El conflicto 
centroamericano 
Irene sanchez 
11 ,00 h. 

Proyecciones 

Mobo en Nicaragua 
Oir Adtlf.tn Carrasco 

El Salvador, otro 
Vietnam 
011 Teté Vasconcefos 
12,30 y 18.00 h. 

Viernet 22 
Mesa redonda 

Latinoamérica, hoy 
Cayeteno Uo~t 
Enr,que Valencia. 
1100 h 
SEDE: Colegfo de Ciencias y 
Humamdades, plantel Naucalpan 

Computación y 
robótica 
CoordtnaciOn académtca Programa 
UntverStt<lriO de Cómputo 
18 al 21 de febrero 

IT . 

.. -r 
21 de tobrero 
VtSIIa Qutada 

Instalaciones del 
Programa 
Universitario de 
cómputo 
11 00 h. 

Aud,ovtsu<JI 

Historia de la 
computación 
SEDE CCH AZCAPOlZAltO 

13oNFERENCIAS 

SAN ILOEFONSO 
T creer c•clo de conletenctas 

Los jueves, 
Economía 
Economta y politica 
en el Mé)l;tCO actual 

Dos añós de política 
económica: 
consecuencias y 
perspectivas 
fraoctSGO Hcrnándcl y Puonte 
Jueves 21/18;00 h. 

El estado mexicano 
actual: ¿Realidad de 
una crisis de poder? 
Porlso lópcl Dl<u 
Jueves 28/18·00 h. 

SAN llDEFONSO 

Ctc.lo de conlou~nctas 

La clase media en 
México: hechos y 
perspectivas 

Mito y melodrama 
de la clase media hoy 
Gabnul Cateago~ 
26 de febrero 

El mexicano de clase 
media 
Anlonto Delhum~::au 
5 de marzo 

Clase media y 
· politica en México 

Ja1me Gonzálel Graf 
12 de marlo 
Martes de 18:00 a 20;00 h . 

Antecedentes de la 
arquitectura 
mexicana, 
arquitectura 
española, italiana y 
del ISLAM 

Románico español 
Arq. José Maria F1ancés 
21 de febrero 

Románico español 
Arq- José Maria Francés 
2S de febrero 

Sala Carlos Chávez del Centro 
Cultural Un,versitarin/1 9:00 Hra 
Informes teléfonos 655 13--44 oxts. 
2480/2484. 

I]EATRO 

do Esquilo 
O.tccc16n; José Solé 
Escenoyralia, vestua11o y ulcctos 
mu5'cales: José Solé 
llumtnact6n Arturo Nava 
Producctón: Alvato Amole. Susan 
Gtllhog 
AS+stentes de dtrecctón. Fernando 
Rub+o y Mtguel Sol6rzano 
Con. Anuro Benstiun. M1guel 
Solórzano. F~rnando Rubio, Juan 
Romanea, Javter Castillo, Martin 
Solo, Rene Gattca, Salvador Delgado, 
Víctor López, Jorge Raldán, Carlas 
Vafera, Ek>y Ro1as. Artwo Muf\oz, 
Felipe Morelos. Rubén Ov•edo, LUIS 

Javter Guuérre.z, Edgar Mena, Carlas 
lezana, A•cardo Abarca, !sal Poncto, 
Juan Ramón Manzo, Allreda Barrera, 
Jcsus luna. Arturo C1sneios, Vtadimir 
Escareño, Alfredo Garcia Márquez, 
Bolivar Hack. 
lEATRO JUAN RUIZ DE ALARCON 
Centro Cultural Un1vers•tano 
Func1ones: 
Jueves/20:30 h . Agamemnon 
Viernes/20:30 h. Coéloras y 
Eumémdes 

-Sábado/18:00 V Oommgo / 17:00 
h. Orest1ada completa 

Boletos $500.00 

Alonso Echitnove, Luisa Huertas V 
Angelina Peléez en: 

Asamblea del 
blasfemo 
Libreto y dirección: José Caballero. 
MUstca: Erando González. 
Escenogralia y vestuario: Beatnz Aussek. 
Producción: Alonso López S. 
SAlA PRINCIPAL. CASA DEL 
LAGO / UNAM 
(antiguo Bosque de Chapultepecl 
Boletos: $200.00 
Umvers•tanos: $100.00 
Func1ones: Sábados y domingos de 
febrero / 12:00 h. sébado 2 y 
domingo 3 de marzo/12:00 h. 

UNAMIISSSTE/UAS/INBAIIMSS 

El Jinete de la Divina 
Providencia 
Au1or y d~rect01: Osear Uera 
bcenogtafia y vestuario: Adnán Rivera 
llum1nac16n: José Alfonso Flores 
l aller de Teatro de la Univer$1dad 
Autónoma de Sinaloa. 
Con; Martha Salazar, Germán 
Benitez, Manuel Mitre, F~rnando 
Mejfa, Rodolfo Aniaga, Sergio López, 
Lázaro Fernando, Claud1a Apodaca, 
Alberto Solean, Miguel Angel 
Valenc1a y Héctot Monge. 

1 EATRO CIUDADELA 
Tres Guerras No. 9 C1udadela 
Prec•os Populares 
Func•ones: Jueves 21 y Viernes 
221211:00 h. s•b•do 23119:00 h. 
Domingo 24/18:00 h. 

UNAM /IMSS 

Héctor Ortega en: 
La Muerte Accidental 
de un Anarquista 
de Oario Fo 
Dirección: José Luis Cruz 
Escenogralia José de Santtago 
llummac•ón v vestuario José de 
Santtago. José lurs Cruz 
Con Joaquin Garrtdo. Mtguel Flores. 
Marra González. Carlos Mendoza. 
Em1ho Ebergenyt y Gurllermo Henry 
TEATRO REFORMA DELIMSS 
Reforma y Burdeos 
Martes a Viernes /20:30 h. 

..bsdos v domingol/18:00 h . 
Boletos S 600 00 · 
· 50 '\o de descuento a estudtantes 
v maestros de la UNAM 
Derechohabrentes del IMSS ISSSTE 
fde manes a ¡ueves) 

LA REmESENTACION 
de Davtd Olguin 
Otrecctón: Rodrigo Johnson 
ASistente de dtre<:CJón: Maria Tamba 
MUStca ongtnal: José Albérto Are&n 
Con. Catlos Ouarte. Ana Gardos y 
Cec1ha Kuhnc. 

Cello y Contraba¡o: Gab11ela 
Guada/a¡ara y José A . Areán 

Cuadro en escen~: Néstot 
TEATRO SANTA CAT ARINA 
Pza. de Sta. Catarina No. 10, 

Coyoacán 

PrC'~t'rllat!a por lo' alunmo::. del Ce-m ro Ufllver,ttario t!e Teairo 
Emrac.la librP 
Functones: 

Jueves y Viernes/20:30 h. S6bados /20:00 h. Oomlnuos/18:30 h. 

Curso de Extensión 
Académica Mar/o de 
la Cueva sobre 
Derecho del Trabajo 
Coordtnación de Extenst6n 
Untversttana 
Facultad de Derecho 
Instituto de lnvestlgactones 
Juridtcas 
Organtzac•ón Estud1ant1l 
Untversttana Prax1s 
18 al 22 de febrero 

Jueves 21 
Prestdente de mesa Josá lws lópet 
Chavania, Organtzac1ón Estud•anttl 
Universuarra Prax1s 

La procuración de la 
defensa del trabajo 
Or Leoncto Lara, Procurador 
General de la Defensa del Traba¡o 
18.00 h. 

Receso 
18,50 h. 

La administración 
pública del trabajo 
en México 
ltC. Sanuago Bara¡as. 1nv~~ttgador 
c.Jel Instituto de lnvesttgacJont~s 
Juridtcas 
19:00 h. 

Preguntas 
19:60 h. 

Viemes 22 
Pres1dente de mesa Mtro. R1cardo 
Méndez S1lva. Otrector General 
de ExtensiÓn Académ1ca 

El derecho del 
trabajo y la tercera 
edad 
l1c. Euqueno Guerrero, Dttector 
General del lnstttuto Nac1onaf 
de la Senectud 
18,00 h. 

Receso 
18:50 h. 

El derecho al tiempo 
libre 
Or Edmundo González uaca. 
profesor de le Facultad de Ciencias 
Polfucas y Sociales 
19·00 h. 

Preguntas 
19:60 h. 

AULA JACINTO PALLARES DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 
Se otorgara constanc1a de as1stencia 
lnscrtpc1ones lnst1tuto de 
lnvestigac•one::; Jurldicas. Torre 11 
de Human1dades. 411 ptso. Sr 
Joaqu(n Alvarez del Castillo 
Tel 548·55-32 
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