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Pensador lúcido, libre y progresista 

Don Jesús Silv_a Herzog: artífice 
perseverante de la historia de México 

• La Universidad Nacional Autónoma de México rindió un homenaje de cuerpo pres.ente 
o este ilustre catedrótico fallecido el 13 del mes en curso 

• Escritor, periodista, revolucionario y fundador de la Escuela Nacional de Economía y del · 
Instituto de Investigaciones Económ1cos de esta Institución 

El doctor Jorge Carpizo y el licenciado Jesús Silva Henog encabezaron una guardia de honor ante el féretro del ilustre universitario don 
]eft4 Silva Herzog. 
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Lo envió el Rector o la H. Junto de Gobierno 

Tema para la ' 
Dirección del Instituto 

de Investigaciones Históricas 
• La integran , en orden alfabético , la licenciado Virg inia 

Guedeo Rincón Gallardo , el doctor Rober to Moreno de ~os 
Arcos y la doctora Gisela von Wobeser Hoepfner pág. 3 

El licenciado Mario Ruiz Mossieu 

Director General de Planeación 
• Le "dio posesión lo Coordinadora de Planeación y Presu 

puesto 
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L a Universidad Nacional Autóno
ma de México rindió un homena

je de cuerpo presente al maestro Jesús 
Silva Herzog, ilustre catedrático uni
versitario, escritor, periodista revolu
cionario, quien fundó la Escuela Na
cional de Economía (hoy facultad) y 
el Instituto de Investigaciones Econó
micas, y fue miembro de la H. Junta 
de Gobiérno y del Consejo Universita
rio, en varias ocasiones, de esta Casa 
de Estudios. 

El maestro Jesús Silva Herzog falle
ció el pasado miércoles a los 92 años 
de edad. 

Horas antes de que fuera trasladado 
al Panteón de Las Lomas, el féretro 
que contenía los restos del maestro Sil
va Herzog fue recibido en la explana
da del Auditorio Alfonso Caso por los 
doctores Jorge Carpizo, rector de la 
UNAM, y José Narro Robles, secreta
rio general; el ingeniero José Manuel 
Covarrubias, secretario general Ad
ministrativo; el actuario Carlos 
Barros Horcasitas, secretario de la 
Rectoría; los licenciados Eduardo 
Andrade, abogado general, y José 
Blanco, director de la Facultad de 
Economía, así como por el maestro Jo
sé Luis Ceceña, director del Instituto 
de Investigaciones Económicas. 

En el Auditorio Alfonso Caso el 
doctor Jorge Carpizo colocó sobre el 
féretro la venera de Rector en señal de 
reconocimiento al maestro emérito y 
doctor Honoris Causa de esta Casa de 
Estudios, y montó gu&rdia junto con 
los familiares del extinto maestro y 
funcionarios universitarios. 

(Pasa a la pág. 2 7) 
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Información General 

Académico de número 

El escritor Carlos Montemayor ingresó a la Academia Mexicana 

P oseedor desde mu~ temprano de 
las herramientas del conocimien

to Carlos ~1ontcmavor las ha utiliza
d; en la consumación de la conciencia 
que es al mismo tiempo la primera y la 
última: el conocimiento de sí mismo. 

Así se expresó el doctor Rubén Boni
faz Nuño, académico de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua Es
pañola (AMLE) ) director del Institu
to de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM, al contestar el discurso de in
greso a la Academia del maestro Car
los Montemayor. 

En solemne acto efectuado en las 
instalaciones de la Academia el pasa
do día 14 del mes en curso, el doctor 
Bonifaz Nuño manifestó que el maes
tro Montemayor "de griegos y roma
nos aprendió la gloria del hombre en 
su individualidad, como centro y co
mo formación solidaria; como fuente 
de integración política". 

Y agregó: "La Biblia, los autores 
grecolatinos hacen el tronco de una 
tradición: la del idioma que habla
mos. De modo natural, recorriendo el 
curso fecundo que sube por las raíces, 
Carlos Montemayor ha llegado a la 
constitución central de ese tronco y si
guiendo éste a los altos follajes y a la 
riqueza de los frutos. Y ha comprendi
do a Manrique, a Quevedo, a Fray 
Luis, a Góngora y Garcilaso, y los ha 
situado con sus antecedentes en el 
mundo actual, donde se acompañan 

de la Lengua Española 

• El doctor Rubén Bonifaz Nuño exaltó la personalidad y lo 
obra del nuevo miembro de lo Academia 

El doctor Rubén Bonifaz Nuño contestó el discurso de ingreso del maestro Carlos Montemayor 
a lo Academia Mexicana de lo Lengua Españolo. 

por quienes en el tiempo y el espacio 
los han seguido y los han justificado. 

"Por otra parte, Carlos Montema
yor ha nacido, existe en un ámbito 
donde una púa de esa tradición fue in
sertada y viene a enriquecer y a modi
ficar una tradición distinta: la de los 

hombres que originariamente habita
ron nuestro suelo, que nos sembraron 
de simientes que jamás habrán de des
aparecer". 

"Individual y universal, comuni
cante y solidario; vierte hacia fuera su 
mirada más profunda y se encuentra 

El licenciado Mario Ruiz Mossieu 

Director General de Planeación 
• Le dio posesión lo Coordinadora de Planeoción y Presupuesto 

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

estra Elena Jeannetti, coordinadora 
de Planeación y Presupuesto, dio po
sesión el pasado 12 del mes en curso al 
licenciado Mario Ruiz Massieu como 
director general de Planeación de esta 
Casa de Estudios. 

Durante el acto, efectuado en las 
oficinas de la DGP, la Coordinadora 
de Planeación y Presupuesto manifes
tó que el licenciado Ruiz Massieu po
see amplia experiencia en la Universi
dad Nacional, en virtud de que ha de
sempeñado varios cargos en esta Insti
tución. 

Por su parte, el licenciado Mario 
Ruiz Massieu, tras agradecer su 
nombramiento, señaló que trabajar 
en la UNAM representa un gran ho
nor, y sobre todo la posibilidad de co
laborar y participar en la administra
ción que encabeza el doctor Jorge 
Carpizo. 

Cabe señalar que el licenciado Ruiz 
Massieu se graduó como licenciado en 
derecho y realizó un curso de espe
cialización sobre administración mu
nicipal en Alemania Federal. 

Por otra parte, ha sido asesor de la 
Jefatura de Servicios Legales del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. En 
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esta Casa de Estudios se ha desempe
ñado como subdirector de Informa
ción; subdirector de Radio UNAM; 
secretario administrativo de la Facul
tad de Filosofía y Letras,y asesor del 
Abogado General. 

Asimismo, ha sido director consulti
vo de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Goberna
ción, de 1983 a 1984, y director gene
ral de Patrimonio de la Beneficiencia 
Pública, órgano descentralizado de la 
Secretaría de Salud, de 1984 a 1985. 

En su actividad académica ha sido 
profesor de derecho agrario en la Fa
cultad de Derecho y maestro del semi
nario Aspectos jurídicos de la Revolu
ción Mexicana en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

También se ha desempeñado como 
profesor de Régimen de la Admi
nistración Pública en el Departamen
to de Derecho de la Universidad Autó
noma Metropolitana; miembr·o del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM; y profesor de Adminis
tración Pública en el Instituto Na
cional de Administración Pública. 

Es miembro de la Fundación Inter
nacional de Derecho Agrario y de la 
Asociación Nacional de Abogados. 
Entre sus libros publicados destacan: 

Licenciado Mario Ruiz Massieu. 

Elementos jurídico-históricos del mu
nicipio de México, Ternas de derecho 
agrario, Pronttlflrio de disposiciones 
jurídicas del mWlicipio en el estado de 
Guerrero, Derecho agrario. Además 
participó en la obra colectiva Derecho 
mexicano y publicó diversos artículos 
en revistas jurídicas. • 

rodeado por quienes, con él, constitu
yen un pueblo". 

Por ello, apuntó, el ahora miembro 
de la AMLE, el maestro Montemayor, 
tiene un compromiso con la cultura, 
abarcada desde sus primeros gérmenes
hasta sus producciones últimas. Y 
Carlos Montemayor actúa de acuerdo 
con ello. 

Escritor y maestro, divulgador y 
creador, hace crecer de continuo en 
tales campos su acción incesante. 

Cátedras, conferencias, lecturas, 
traducciones, artículos, ensayos, pró
logos, libros; aquí y fuera de aquí, en 
el fondo y la superficie, Montemayor 
expresa su preocupación por lo huma
no, el sentido de la salvación del 
hombre, aquella por la cual empeña 
su combate sin tregua, subrayó el doc
tor Bonifaz Nuño. 

Y apuntó que Carlos Montemayor 
es poeta antes que ensayista, crítico, 
cuentista y autor de novelas. "Su em
peño es plasmar en palabras la reali
dad del hombre. La del hombre con
creto, habitante de una casa determi
nada, en una ciudad determinada que 
se abre sobre una calle determinada". 

Carlos Montemayor, al ingresar a 
la AMLE ocupará el sillón que en 
1953 pertenecía al maestro Antonio 
Castro Leal. Asimismo, al pertenecer 
a la prestigiada institución lingüística, 
el maestro Montemayor adquiere el 
grado de Académico de Número, mis
mo que han obtenido destacados hu
manistas mexicanos, como fueron J e
sús Silva Herzog, Francisco Monterde 
y Antonio Acevedo Escobedo, quienes 
fueron honrados con un minuto de si
lencio debido a su reciente deceso. 

El nuevo miembro de la AMLE, en 
su sustancioso discurso, manifestó que 
"el oficio literario de nuestro país no 
abarca aún todo nuestro territorio; to
dos nuestros hombres, almas, costas, 
sierras, minas, ciudades". Más la lite
ratura, afirmó, "descubrirá la oculta 
verdad humana de nuestros pueblos, 
de nuestra vida y de nuestro ser. Y esa 
verdad poseída, ese conocimiento de 
nosotros, esa línea de conocimiento 
que avanza como contenido de nues
tra literatura, es lo que hará de ella 
una literatura mexicana. Es el en
cuentro del mundo, el encuentro en el 
que formamos parte del conocimiento 
del mundo, de la humanidad". 

Así, puntualizó, "la literatura des'A. 
cubre la identidad del mundo; así ca·· 
da región se convierte en un patrimo-
nio de todos. Así, nuestra voluntad de 
ser escritores de México se transforma 
en la capacidad de entregar la verdad 
de una parte interna e intensa, pura, 
completa, del Universo mismo. Somos 
nosotros mismos lo que tenemos para 
ofrecer al mundo". 

Cabe mencionar que al entregar la 
venera y el diploma que acredita al 
maestro Montemayor como académi
co, el doctor Jos~ Luís Martínez, di
rector de la AMLE, destacó su labor 
como humanista y escritor. Asimismo, 
estuvo presente el doctor Manuel Al
calá secretario perpetuo de la Acade-

' . mi a. 
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Generación 1982-1985 

Entrega de diplomas a egresados del Curso de especialización 
en medicina general familiar 

• En 1975 la Facultad de Medicina de la UNAM creó el primer departamento académico de esta órea en América Latina 

E 1 médico general familiar consti
tuye el tipo de médico adecuado 

a las necesidades de nuestra pobla
ción. Tiene como responsabilidad 
fundamental encauzar sus acciones 
hacia la prevención y solución de los 
problemas de salud que con mayor 
frecuencia se presentan en el país, se
ñaló el doctor Fernando Cano Valle, 
director de la Facultad de Medicina, 
en la ceremonia de entrega de diplo
mas a los alumnos de la generación 
1982-1985 del Curso de especializa
ción en medicina general familiar, 
que estuvo presidida también por el 
doctor José Narro Robles, secretario 
general de la UNAM. 

Precisó que el médico general fami
liar posee una perspectiva muy amplia 
del proceso salud-enfermedad a nivel 
comunitorio, y es el profesional bá
sico para generar la información 
que permita establecer diagnósticos 
de salud, tasas de morbi-mortalidad, 
prevalencia de enfermedades y medi
das preventivas, además de resolver la 
mayoría de los problemas de salud a 
nivel individual, familiar y comunita
rio que se presentan diariamente. 

Destacó que la medicina familiar 
requiere un profundo conocimiento 
de diversas disciplinas que conducen a 
mantener una adecuada relación mé
dico-paciente, y al mismo tiempo a in-

El doctor José Narro, acompaflado por el doctor Femondo Cmw, entregó diplomas a médkos que cdncluyeron el Curso de especialización en 
medicina general. 

teractuar con especialistas en diferen
tes áreas, con toda la competencia y 
solidez que confiere practicar una me
dicina continua e integral. 

La envió el Rector a la H. Junta de Gobierno 

El doctor Cano Valle subrayó que 
en la última década la medicina ha te
nido notables avances no sólo en el 
aspecto tecnológico sino también en el 

Tema para la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Históricas 

• La integran, en orden alfabético, la licenciada Virginia 
Guedea Rincón Gallardo, el doctor Roberto Moreno de los 
Arcos y la doctora Gisela von Wobeser Hoepfner 

E 1 doctor Jorge Carpizo, rector de 
la UNAM, envió a la H. Junta de 

Gobierno de esta Institución la terna 
·para la designación del director del 
Instituto de Investjgaciones Históri
cas, la cual está integrada,en orden al
fabético, por la licenciada Virginia 
Guedea Rincón Gallardo, el doctor 
Roberto Moreno de los Arcos y la doc
tora Gisela von Wobeser Hoepfner. 

De esta manera se da cumplimien
to a lo dispuesto por los artículos6°, 
fracción II, y 11 de la Ley Orgánica y 
34,fracción VII,y 52 del Estatuto Ge
neral. 

La licenciada Virginia Guedea Rin
cón Gallardo cursó la carrera de His
toria en la Universidad Iberoamerica
na y terminó sus estudios de posgrado 
en la UNAM. Desde 1961 pertenece al 
Instituto de Investigaciones Históri
cas, del que actualmente es secretaria 
académica. 

Ha sido •profesora del Seminario 
Historia Moderna y Contemporánea 
de México en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, y de la materia 
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Historia de la Ciencia en la Universi
dad Iberoamericana. 

Desde 1976 representa al Instituto 
de Investigaciones Históricas ante el 
Comité Mexicano de Ciencias Históri
cas; es miembro de la Sociedad de His
toria de la Ciencia y la Tecnología, y 
del Comité Mexicano de Ciencias His
tóricas. 

Es autora del libro José María Mo
relos y Pavón. Cronología, así como 
de varios artículos, reseñas y trabajos 
especializados. 

El doctor Roberto Moreno de los 
Arcos cursó sus estudios en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la .UNAM, en 
la que ha impartido clases desde 1968; 
ha sido, a partir de 1965, investigador 
en el propio Instituto y en 1980 obtu
vo la categoría de investigador titular 
e de tiempo completo. 

En 1979 fue designado por la H. 
Junta de Gobierno como director del 
Instituto de Investigaciones Históri
cas, puesto que desempeña hasta la 
fecha. 

Entre otras sociedades y aso-

ciaciones, el doctor Moreno de los Ar
cos pertenec~ al Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas, al Consejo Con
sultivo del Archivo General de la Na
ción, a la Academia Mexicana de la 
Historia, a la Real Academia ·de la 
Historia, de Madrid, a la Academia 
Mexicana de la Lengua y a la Real 
Academia Española de la Lengua. 

Ha pertenecido a diferentes jurados 
y comisiones dictaminadoras y es 
autor de numerosos libros y otras 
publicaciones sobre historia. 

La maestra Gisela von Wobeser 
Hoepfner es egresada de la UNAM. 
En su labor docente ha sido profesora 
de la Escuela para Extranjeros de esta 
Casa de Estudios y titular del Semina
rio "Historia Social y Económica de 
México" en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Desde 1979 es investigadora 
de tiempo completo en el Instituto de 
Investigaciones Históricas. 
· Ha publicado los libros San Carlos 
Borromeo. Endeudamiento de una 
hacienda colonial y La formación de 
la hacienda en la época colonial. El 
uso de la tierra y el agua, y es autora 
también de varios artículos ·y reseñas; 
este año fue nombrada investigadora 
nacional. • 

desarrollo de algunas áreas, entre las 
cuales se encuentra la medicina gene
ral familiar. 

Dada la importancia de esta disci
plina, añadió, en la actualidad la 
mayoría de las escuelas de medicina 
en el mundo cuentan con programas 
de residencia y especialización bien 
establecidos en meqicina general fa
miliar, con los recursos necesarios pa
ra que los médicos familiares puedan 
realizar, en una acción conjunta, acti
vidades asistenciales, docentes y de in
vestigación. 

En 1975, la Facultad de Medicina 
de la UNAM creó el primer departa
mento académico de medicina general 
familiar en América Latina, teniendo 
como objetivo contar con una estruc
tura universitaria para guiar el apren
dizaje del estudiante, tanto en el nivel 
de pregrado como en el de posgrado, 
capaz de crear campos de investiga
ción y actuar como enlace entre las 
instituciones educativas y el sector sa
lud. 

Este departamento sirvió como mo
delo a otras universidades, y poco a 
poco, pero con firmeza, la medicina 
familiar se fue incorporando en las 
principales instituciones de salud con 
el fin de brindar una atención médica 
más acorde a las necesidades del país, 
concluyó. 

Por su parte, el doctor René Chava
rría Morales, jefe del Departamento 
de Medicina General Familiar y Co
munitaria, indicó que una de las me
tas más importantes que en los últimos 
años se ha fijado ese departamento ha 
consistido en consolidar una estruc
tura académica capaz de integrar las 
acciones de docencia e investigación 
de la disciplina. 

(PQIIO a la pág. 2 7) 
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En el Museo Universitario del Chopo 

Exposición de los "apuntes plásticos" de Vlady 

A l inaugurarla.exposición"Los cua
dernos de Vlady", la maestra El

va Macías, directora del Museo Uni
versitario del Chopo, en presencia del 
licenciado René Avilés Fabila, direc
tor general de Difusión Cultural, re- · 
saltó la importancia de la muestra, 
porque rescata la obra de un gran pin
tor. 

Agregó que en la vida de este artista 
han influido intelectuales que conoció 
desde la infancia, como los escritores 
André Bretón, Panit Istrati, Pilniak, 
Maximiliano Volshin y, sobre todo, su 
padre Víctor Serge, escritor ruso-fran
cés. 

Una de las principales creaciones de 
este pintor, que llegó a México en 
1943, es un mural de 2 mil metros 
cuadrados realizado en la biblioteca 
"Miguel Lerdo de Tejada" .entre 1974 
y 1982. 

En esta ocasión el maestro Vlady 
expone en el Museo Universitario del 
Chopo su valiosa colección de cuader
nos de apuntes, en la que plasma de 
manera original y creativa sus inquie
tudes artísticas. 

Este valioso material artístico, in-

• El autor seleccionó entre mós de doscientos cuadernos 
aquellos que conformaran un "diario plóstico" de proyec
tos de murales, cuadros y esbozos 

tegrado por casi cien libretas, contie
ne apuntes, bocetos, paisajes, dibujos 
y retratos inéditos. El autor seleccionó 

entre más de doscientos cuadernos 
aquellos que conformaran un "diario 
plástico" de proyectos de murales, 

La maestra Elva Macias, acompañada por el licenciado René Avilés, inauguró la exposición 
"Los cuadernas de Vlady", en el Musea Universitario del Chopo. 

Seró montada una exposición conmemorativa e on motivo de su 25Aniversario, el 
Museo Universitario de Ciencias 

y Artes (MUCA), instancia de la 
UNAM que promueve las diferentes 
manifestaciones de la cultura, llevará 
a cabo una exposición conmemorativa 
_gue será inaugurada el 19 de marzo, 
informó en conferencia de prensa el 
licenciado Rodolfo Rivera, director 
del Centro de Investigaciones y Servi
cios Museológicos. 

25 Aniversario del Museo 
Universitario de Ciencias y Artes 

El licenciado Rodolfo Rivera, acompañado por la licenciada Guadalupe Berna~ ofreció una 
conferencia de prensa en In que dio a conocer el programa anual de actividades del CISM. 
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En esta exposición se mostrará la 
trayectoria histórica del MUCA y las 
aportaciones que ha hecho en cuanto a 
su método rle comunicación con la co
munidad. Con ella inicia una serie de 
actividades enmarcadas en el 75 Ani
versario de la Universidad Nacional. 

El licenciado Rivera hizo alusión al 
proceso evolutivo del Museo Universi
tario de Ciencias y Artes desde 1960: 
en una primera fase exhibió muestras 
de artes · plásticas, como la del home
naje al maestro David Alfaro Siquei
ros, que abarcaba desde el inicio de su 
carrera hasta el mural del Poliforum; 
continuó con concursos de pintura es
tudiantil de los cuales surgieron artis-

cuadros y esbozos de figuras captadas 
en diversas situaciones. 

Las libretas, de todos tamaños y 
formas, son cada una como un peque-
ño estudio que contiene docenas de 
obras extraordinarias. En realidad 
una sola de estas libretas contiene ma
t?r.i~l suficiente para armar una expo- A 
SlCIOn. -

Vlady dibuja en todo, hasta en los 
márgenes de los libros y en antiguos 
álbumes de fotografías; algunos de los 
cuadernos son verdaderas obras de ar
te, como las libretas de papel biblia 
con canto dorado y los cuadernos ve
necianos de papel hecho a mano; sin 
embargo, el autor también ha dibuja
do en libretas sencillas "de taquigra-
f, " 1a . 

La muestra registra parte de la ca
rrera artística de este pintor nacido en 
Leningrado, URSS,en 1920, pero que 
ha realizado la mayor parte de su tra
!>ajo en nuestro país, concluyó la 
maestra Macías. 

Por ·su parte, el licenciado René 
Avilés Fabila dijo que este tipo de ac
tividades contribuyen a que la UNAM 
difunda la cultura y el arte. • 

tas como Edmundo Aquino, Nierman 
y Pinochetti, por citar unos ejemplos. 

Este museo ha tenido contactQPcon 
diferentes instancias y artistas, que en 
algunos casos han donado obras que se 
han integrado a su acervo. 

Recientemente el Museo Universita
rio de Ciencias y Artes se ha encami
nado a tener exposiciones temáticas 
con el fin de ahondar en materias de 
interés para-la comunidad, en las cua
les no sólo se observa la exposición si
no que se obtiene una información de 
ella; pueden mencionarse: "Lenguaje 
del vestido" y "La muerte de expre
siones mexicanas de una enigma". 

La labor actual del Museo Universi
tario de Cienrias y Artes es lograr un 
vínculo entre la comunidad y la Uni
versidad mediante exposiciones que 
muestren la realidad en que vivimos , 
puntualizó. 

En la conferencia acompañó al li
cenciado Rodolfo Rivera la licen
ciada Guadalupe Berna!, secretaria 
técnica de la Coordinación de Exten
sión Universitaria de la UNAM. • 
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E 1 doctor Jorge Carpizo, rector de 
la UNAM, instaló el primer Con

sejo Académico del Sistema de Uni
versidad Abierta (SUA), el cual está 
integrado por el propio Rector, el 
Secretario General, los coordinadores 
de Humanidades y de la Investigación 
Científica, los directores de escuelas y 
facultades que cuenten con este siste
ma, y los jefes de División del SUA. 

Durante el acto, celebrado en la 
Rectoría, el doctor Carpizo afirmó 
que la experiencia y madurez del SUA 
permiten conocer sus logros y defi
ciencias, y con ello buscar los meca
nismos idóneos para que el sistema sea 
cada día mejor y tienda hacia la exce
lencia académica. 

La extensión de la educación a los 
más diversos núcleos de la población 
es determinante en un país como Mé
xico, afirmó el Rector de la UNAM, y 
advirtió que éste es uno de los objeti
vos primordiales del SUA. Es impor
tante que éste llegue a la fábrica y a 
los municipios, pues de esta manera la 
Universidad difunde sus conocimien
tos. 

Al señalar que este sistema vive una 
nueva etapa, el doctor Carpizo hizo 
votos porque se logren algunas de las 
finalidades perseguidas cuando se for
mó, en el año de 1972. "13 años en la 
vida de una universidad son muchos; 
la vida de esta Casa de Estudios es 
acelerada, han habido cambios y es 
necesaria la revisión de las finalida
des, de la filosofía y de la reglamenta
ción", afirmó. 

Solicitó sugerencias para las modifi
caciones que el Sistema de Universi
dad Abierta necesite y exhortó a los 
miembros del Consejo Académico a 
que realicen su mejor esfuerzo en aras 
de la excelencia académica del sistema 
y de la propia Universidad . 

El Rector de la UNAM ofreció a la 
Coordinación del SUA un archivo per
sonal que contiene· documentos a tra
vés de los cuales es posible precisar 
mejor cuáles eran los objetivos a se
guir en 1972 con la creación del SUA. 
"El rector González Casanova dictó 
un memorandum de cómo él contem
plaba lo que debía ser la universidad 
abierta, y con él realicé el primer 
proyecto de lo que hoy es el Estatuto 
de Universidad Abierta". 

De esta manera, proporcionó a esa 
dependencia los expedientes persona
les de cómo se fueron cambiando los 
diversos proyectos, hasta llegar al que 
se presentó al Consejo Universitario y 
que tuvo modificaciones mínimas. Es 
momento -dijo- de que los docu
mentos que encierran la evolución del 
SUA estén en el lugar que les corres
ponde. Al mismo tiempo exhortó a los 
miembros del Consejo Académico a 
· ar los objetivos de 1972. 

La instalación del Consejo 
Académico consolida al SUA 

El maestro Arturo Azuela, coordi
nador del Sistema de Universidad 
Abierta, destacó que por primera vez, 
desde la fundación del SUA en 1972, 
se convocó a la instalación del Consejo 
Académico, y después de diversos in
tentos el objetivo esencial sigue basa
do en la búsqueda, reafirmación y 
consolidación de una trayectoria aca
démica distinta, en la que los niveles 
de excelencia están presentes. 

. (Pasa a M pág. 28) 
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Nueva etapa en la historia del SUA 

Instalación del primer Consejo 

Académico del Sistema de Universidad Abierta 
• El objetivo esencial de este sistema sigue basado en la búsqueda, reafirmación y consolidación 

de una trayectoria académica distinta, en la que los niveles de excelencia estén presentes 
• Es taró integrado por el Rector, el Secretario General, los coordinadores de la Investigación Cien

tffica y de Humanidades, los directores de escuelas y facultades en las que existe el sistema, y 
por los jefes de División del SUA 

El Rector de la UNAM instaló el primer Consejo Académico del Sistema de Universidad Abierta. 

Inició el seminario "Introducción a la administración de 

la ecclogía" 

Falta promover programas 
efectivos · para controlar la 
contaminación ambiental 

• Se discutirón métodos para determinar la relación costo
beneficio de los programas que se han instrumentado 

• Aun sin emplear el poder destructivo de las armas 
nucleares la sociedad estó acabando con los recursos 
naturales 

\ 

El CP Jorge Barajas Palomo inauguró el seminario · a la administrm:ión .a lo 
ecología": en la gráfica le acompaña el licenciado Agustín Femánclez. el doctor Rogel10 Díaz y 
el arquitecto Javier Septién . 

E 1 CP Jorge Barajas Palomo, jefe 
de la División de Educación Con

tinua de la Facultad de Contaduría y 
Administración, dijo que el gobierno 
del país tiene la responsabilidad de 
conducir y promover programas efec
tivos para resolver el problema de 
la contaminación ambiental. 

Al inaugurar el seminario Introduc
ción a la administración de la eco
logía, el CP Barajas Palomo consideró 
que dentro de la administración gu
bernamental deben tenerse en cuenta 
las técnicas de medición que permiten 
calcular, por ejemplo, el costo social 
de la contaminación ambiental. 

Al referirse a esta técnica, denomi
nada "determinación de costos socia
les", dijo que consiste en la cuantifica
ción del daño que sufre la sociedad 
cuando, por motivos económicos, no 
pudieron atenderse problemas priori
tarios o de otra índole. 

Aseveró que la administración pú
blica no puede resolver el problema de 
la contaminación y esgrimió la princi
pal razón: escasez de recursos. Así, a 
corto plazo es posible identificar el 
problema de la administración ecoló
gica y estimar por medio de cifras 
cuánto le cuesta a la nación no aten
der oportunamente este grave mal. 

En el seminario, señaló, se discuti
rán diversos métodos para determinar 
con exactitud el concepto de relación 
costo-beneficio aplicado al control de 
la contaminación ambiental. 

(Pasa a M pág. 28) 
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Efectuorón uno encuesto o nivel nocional 

Curso para entrevistadoras 

Proyecto 

IIMAS-ICSOPRU 

Recientemente inició el "Curso para entrevistadoras Proyecto Il!'tfAS-ICSOPRtr'; durante el 
acto el presídium estuvo integrado por los actores Edgar Hope, José Luis Abreu. Alfredo Bustos 
y Jaime Jiménez. -

E 1 Estudio Internacional Compara
tivo sobre la Organización y Ac

tuación de Unidades de Investigación 
(ICSOPRU) nació como respuesta de 
la UNESCO a la solicitud de varios 
países para recibir orientación sobre 
la mejor manera de utilizar sus escasos 
recursos destinados al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

En México, el Instituto de Investi
gaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas (liMAS), ~onjuntamente 
con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) han trabaja
do en el proyecto ICSOPRU con la in
tención de evaluar la productividad 
científica y la efectividad de los gru
pos de investigación. 

Lo anterior se puso de manifiesto 
durante la inauguración del Curso pa
ra entrevistadoras Proyecto liMAS-' 
ICSOPRU, puesto en marcha por el 
doctor José Luis Abreu, director del 
liMAS, quien aseguró que la calidad 
de la información obtenida a través de 
encuestas depende en gran medida de 
las entrevistadoras, y que su trabajo 
determinará el éxito del proyecto. 

El doctor Jaime Jiménez, director 
nacional del Proyecto ICSOPRU, ex
plicó que éste proviene de los esfuer
zos continuos de la UNESCO en mate
ria de política científica y tecnológica 
con el propósito de orientar los méto
dos y las normas para la evaluación a 
priori y a posteriori de las actividades 
de investigación y desarrollo. 

En 1974, primera 
etapa del ICSOPRU 

La primera etapa del ICSOPRU co
menzó en 1974 con la participación de 
seis países europeos: Austria, Bélgica, 
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Finlandia, Hungría, Polonia y Suecia; 
una segunda etapa se desarrolló entre 
1977 y 1983 con la participación de: 
Argentina, República de Corea, Egip
to, India y la República Socialista de 
Ucrania; la tercera etapa inició en 
1980 con cinco países: Brasil, España, 
India, Nigeria y República Socialista 
de Ucrania; en la cuarta etapa, inicia
da en 1984, participaron México y 
Hungría, entre otros países.subrayó el 
doctor Jiménez. 

Explicó que el ICSOPRU analiza a 
grupos de investigación constituidos al 
menos por tres personas, que se defi
nen como las unidades mínimas de in
vestigación, así como la productivi
dad de las instituciones que desarro
llan investigaciones, estudiando la di
námica interna de los equipos de tra
bajo y sus interacciones con el am
biente que les rodea y que influye po
sitiva o negativamente en la genera
ción de resultados. 

Al referirse a las actividades nacio
nales en las que participarán las entre
vistadoras asistentes al curso, el doctor 
Jiménez señaló que se llevará a cabo 
una encuesta del subsistema de in
vestigación en México, aplicando tres 
tipos de cuestionarios, además de uno 
adicional que incluirá aquellas pre
guntas que el CONACyT, el Comité 
Asesor y el grupo de estudios conside
ren relevantes. 

Al advertir que uno de los proble
mas recurrentes en ciencia y tecnolo
gía es la proposición de criterios de 
evaluación de las actividades de inves
tigación y desarrollo, manifestó que 
no es posible utilizar los mismos crite
rios para evaluar el trabajo de cien
tíficos y técnicos dedicados a disci
plinas diferentes; por este motivo se · 
establecerán índices de efectividad 
que respondan a diversos criterios de 
evaluación (POlla a la pág. 28) 

En la Facultad de Qufmico 

Concluyeron los trabajos de la 
Tercera Reunión sobre 

Fijación Bi~lógic~ de Nitrógeno 
• La microbio/ogro ogrfcolo, disciplino que contribuye o opti

mor el uso del suelo 

Durante la inauguración de la Tercera Reunión sobre Fijación Biológica de Nitrógena el 
presídium estuvo integrado por el M en C Gregorio Trujillo, el doctor Ignacio Méndez, la QFB 
Magdalena Acosta, el doctor Ronald Perrera, el ingeniero Jesús Valdez y el doctor Santiago 
Capella. 

e on el propósito de contribuir a la 
solución de los problemas agríco

las y optimar el uso de la tierra em
pleada para este fin fue organizada la 
Tercera Reunión sobre Fijación Bioló
gica de Nitrógeno, que inició el 12 del 
presente mes en el Auditorio "B" de la 
Facultad de Química. 

Conjuntamente con el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología, el Co
legío de Posgraduados de Chapingo, 
la Universidad Autónoma de Chapin
go y Fertilizantes Mexicanos, la Fa
cultad de Química auspicia esta 
reunión en la que se presentarán in
vestigaciones elabo~adas por espe
cialistas en fijación biológica de nitró
geno. 

Al poner en marcha los trabajos, la 
QFB Magdalena Acosta Segura, jefa 
de la División de Estudios Profesiona- · 
les, quien estuvo en representación del 
doctor Javier Padilla Olivares, direc
tor de la Facultad de Química, dio la 
bienvenida a los representantes de los 
organismos que han colaborado en la 
organización del evento y a los asis
tentes. 

_ Señaló que en México uno de los 
problemas más serios es la alimenta
ción. "Definitivamente es en la pro
ducción agrícola en donde se localiza 
el problema, ya que en la mayor parte 
<;le los casos las siembras se realizan de 
manera artesanal. No hay la tecnifica
ción del campo, lo que nos impide ser 
una nación altamente productora de 
alimentos. 

"Hasta hace algunos años se pensa
ba que con fertilizantes químicos, co
mo el sulfato de amonio, estaba todo 
resuelto y se regaron miles de tonela
das de fertilizantes químicos que sólo 

contribuyeron a contaminar el terre
no", manifestó. 

Hasta hace 15 años los investigado
res empezaron a percatarse que no 
bastaba con colocar los nutrientes en 
el suelo; había que estudiar la flora 
del suelo, la cual se encarga de fijar el 
nitrógeno. De esta manera nació la es
pecialidad de microbiología agrícola, 
materia que se imparte también en la 
Facultad de Química. 

En la medida que se vayan profun
dizando ·estos estudios. agregó, se opti
mará el uso de la tierra, con lo cual se 
irán resolviendo en un futuro mediato 
nu~stros problemas. 

Aunque señaló que todavía está en 
etapa experimental esta nueva técnica 
de fertilización de la tierra, ya se em
pieza a demostrar la importancia del 
conocimiento y mejoramiento de la 
flora del suelo. Poco a poco se irá di
fundiendo el conocimiento en el resto 
de la población. 

Informó que en la Facultad de Quí
mica hay un grupo reducido de inves
tigadores, pero muy entusiasta, que 
realiza trabajos en el Laboratorio de 
Microbiología Experimental con re
sultados alentadores. 

Durante la reunión se presentarán 
37 trabajos y conferencias, cinco de 
ellos de la UNAM. 

También se expondrán trabajos del 
Instituto Politécnico Nacional, del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, del Colegio de Posgra
duados de Chapingo, Fertimex y de 
las universidades de Brasil, Autónoma 
de Chapingo y Autónoma de Guerre
ro, entre otros. 

La reunión concluyó el viernes 15. 

• 
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De los municipios de Nochixtlón y Miahuatlón, órea 

chochomixteca 

Estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura ofrecieron 

, , . 
asesor1a tecn1ca a 

comunidades de Oaxaca 

El arquitecto Emeslo Velasco Le6n manifestó a pasantes de la Facultad de Arquitectura que el 
servicio social es parle impartante de la formación profesional. 

• Informe de actividades sobre los Programas de Desarrollo 
de la Comunidad realizados por estudiantes miembros del 
Taller Juan O'Gorman de la FA con el apoyo de la Comi
sión Coordinadora del Servicio Social 

E s compromiso de la Facultad de 
Arquitectura apoyar el desarrollo 

nacional, y por este motivo ha estruc
turado una serie de programas de ser
vicio social para brindar asesoría téc
nica a los habitantes de zonas depri
midas. 

Recientemente estudiantes miem
bros del Taller Juan O'Gorman, coor
dinado por el arquitecto Filemón 
Fierro Pescharo, presentaron ante el 
arquitecto Ernesto Velasco León, di
rector de la Facultad de Arquitectura, 
un informe de actividades sobre 1~ 
Programas de Desarrollo de la Comu
nidad llevados a cabo con el apoyo de 
la Comisión Coordinadora del Servi
cio Social. 

Durante la reunión, el arquitecto 
Velasco León aseguró que el servicio 
social no debe verse únicamente como 
el pago simbólico a la Universidad, si
no como una acción vinculada con la 
problemática nacional y capaz, en un 
momento dado, de aportar posibles 
soluciones. 

Indicó que al asesorar a comunida-

Gaceta UNAM 118 de marzo de 1985 

des, muchas de ellas indígenas, los es
tudiantes de arquitectura enfrentan 
un problema real y, como tal, las solu
ciones deben ser coherentes a dicha si
tuación. 

Al dirigirse a los alumnos que pre
sentaron su informe, el Director de la 
Facultad de Arquitectura advirtió que 
el trabHjO .:onjunto denota madurez 
profesional y con él no sólo cumplen 
con un ac;pecto académico, sino con 
una responsabilidad social. El servicio 
social, insistió, no debe contemplarse 
tampoco como una materia a pagar, 
sino como parte importante en la for
mación del futuro profesional. 

La arquitecta Elodia Gómez Ma
queo Rojas, coordinadora del Servicio 
Social de la Facultad de Arquitectura, 
destacó la trascendencia de apoyar 
con firmeza este tipo de actividades, 
pues la comunidad recibe directamen
te los beneficios del conocimiento uni
versitario y los estudiantes nutren su 
formación al confrontar la realidad. 

Durante el acto quedó de manifies
to lo realizado en los municipios de 

Prestaró servicio al público en general 

Próxima apertura de la 
biblioteca de la Comisión 
Coordinadora del Servicio· 

Social 

La biblioteca de la CCSS. 

L a Comisión Coordinadora del 
Servicio Social (CCSS) informa 

que en Ios próximos meses se abrirá al 
público en general la biblioteca de es
ta dependencia, la cual recientemente 
-fue registrada en la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM. Este nue
vo espa_cio para el saber quedará ubi
cado temporalmente en las instala
ciones que tiene la CCSS en la calle de 
Filosofía y Letras número 80, colonia 
Copilco-Universidad. 

La importancia de esta biblioteca 
reside en que su acervo cuenta con 
más de cuatrocientos documentos 
sobre el servicio social universitario, 
mismos que comprenden legis
lación, análisis históricos, ponencias 
sobre diferentes aspectos, manuales de 
planeación, proyectos en el área y 
convenios. Este material es importan
te pues constituye un auxilio para los 
interesados en la materia. Además, la 

Nochixtlán y Miahuatlán, área cho
chomixteca de Oaxaca, donde la fa
cultad ha enviado 3 brigadas forma
das por estudiantes miembros del Ta
ller Juan O' Gorman. 

La arquitecta Gómez Maqueo ex
plicó que el Programa de Desarrollo 
de la Comunidad en Oaxaca se inició 

biblioteca cuenta con cerca de 800 
títulos de interés general. 

El objetivo de la creación de este re
cinto es el de dar servicio a los intere
sados para apoyar la reestructuración, 
funcionamiento y diseño de los pro
gram¡lS de servicio social, así como 
proporcionar material didáctico a los 
prestadores de servicio social y estu
diantes en general para el mejor 
desempeño de esta práctica. 

Para la obtención del acervo biblio
gráfico se contó con la colaboración 
de la Dirección General de Bibliotecas 
de la UNAM, y se espera que los res
ponsables del servicio social _de es
cuelas y facultades aporten documen
tos para acrecentar el fondo, que tam
bién se nutrirá con donaciones, in~ 
cambios y adquisiciones. La política 
de operación se basará en el Manual 
del Usuario, el cual es similar al de to
das las bibliotecas que funcionan en la 
UNAM. 8 

cuando un grupo de miembros del po
blado de Santa Catarina Ocotlán, 
perteneciente al municipio de Nochix
tlán, acudieron a la facultad a solici
tar el apoyo de arquitectos para efec
tuar algunos trabajos de construcción. 

(Pasa a la pág. 28) 
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FC RC 
UNIVERSITARIO 
Urge investigar los 
robos a vehículos 

P or medio de esta publicación soli
cito que se haga algo respecto al 

constante pillaje de que somos víc-

Gaceta UNAM 

timas los profesores y estudiantes que 
dejamos nuestros autos estacionados 
en el Circuito Exterior, y aun dentro 
de los estacionamientos, sobre todo de 
la Facultad de Ciencias y del Instituto 
de Biología, en donde los coches son 
prácticamente desmantelados. En lo 
personal, durante mis horas de clase y 
en diferentes ocasiones,se han robado 
de mi coche espejos, molduras, herra
mienta, llanta de refacción y hasta las 
bolsas de la tienda. He dado parte al 
"vigilante" de la caseta sin ningún re
sultado. Por este motivo propongo co
mo medida inmediata que se investi
gue al personal de vigilancia, ya que 

AVISO 

Se informa que las oficinas de Gaceta UNAM se trasladaran o la planta 
alta del edificio de lo excofeteríacentral, sito entre las facultades de Ar
quitectura e Ingeniería. 
Teléfono 550-59-06 

La obra "La muerte accidental de un anarquista" cumplió 300 representaciones. por lo cual 
fue det-elada una placa en el Teatro Reforma. 

E !licenciado Fernando Curiel De
fossé, coordinador de Extensión 

Universitaria, develó en el Teatro Re
forma la placa conmemorativa de las 
300 representaciones de la obra La 
muerte accidental de un anarquista, 
de Daría Fo, bajo la dirección de José 
Luis Cruz: 

En el acto, el licenciado Fernando 
Curiel expresó: "La UNAM, a través 
de Extensión U niversítaria, tiene el or
gullo de develar esta placa por lo que 
significa llegar a las 300 representa
ciones de una obra interpretada por 
actores universitarios". 

Por su parte, el director José Luis 
Cruz señaló: '"Esta es una obra que 
aborda críticamente los métodos y 
aparatos represivos del Est;1do, y pone 
en tela de juicio a las organizaciones 
de la izquierda tradicional. Del públi
co depende que una obra tenga éxito o 
no, es el que dice la última palabra, y 
es por ello que La muerte accidentlil 
de un anarquista permanece en esce
na; esta permanencia se debe, consi
deró, a que el tema del poder está tra
bajado fundamentalmente con hu
mor, a través de una sátira que pone 
en entredicho al poder y muestra las 
consecuencias que trae consigo ... 

La muerte accidental de un anar
quista ha sido reconocida como una 
de las mejores obras mexicanas pre
sentadas en países como Ecuador y 
Venezuela, entre otros, donde obtuvo 
gran éxito según las crónicas sudame
ricanas. 

estos hechos han sucedido en su pre
sencia, lo que supone un acuerdo 
entre "vigilantes" y ladrones o, cuan
do menos, que se nombren vigilantes 
para vigilar a los vigilantes en bene
ficio de los universitarios. 

Atentamente 

Profesora Graciela Serrano. 

A la comunidad universitaria 

E n virtud de que lo Gaceta UNAM, órgano oficial de esta Institución, 
debe ser el medio de comunicación de los universitarios, lo Rectoria 

de la UNAM convoco o la comunidad universitaria a exponer sus opi
niones, sugerencias y proposiciones relacionados con cuestiones propias 
de la Institución o través de las páginas de este medio informativo. 

Se dará cabida o todos los textos que se refieran o temas relaciona
dos con la Universidad incluyendo los que formulen críticas constructivas 
inspiradas en un afán de superación y perfeccionamiento. 

Los textos enviados aparecerán en la sección Foro Universitario y su 
publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción. Los textos de
berán ajustarse a.fos normas éticos básicos que deben regir la conviven
cia entre los universitarios. 

Con el objeto de dar cabida al mayor número de expresiones se re
comienda que los textos no excedan de dos cuartillas escritos a máquina 
a doble espacio ; se deben entregar o enviar a "Foro Universitario" de 
Gaceta UNAM (planta alta de lo excofeterío central, entre Ingeniería y 
Arquitectura). 

Se deve/6 una placa conmemorativa 

300 representaciones de 

La muerte accidental de un 
anarquista 

• Pieza de Darío Fo, dirigida por José Luis Cruz, que satiriza 
los abusos del poder 

• ·Obra in'terpretada por actores universitarios 

"Es significativo -hace notar José 
Luis Cruz- que nunca nos hemos en
frentado a la censura ni a la 'sugeren
cia indirecta '; hemos actuado en va
rias instituciones con absoluta libertad 
de expresión". 

Esta obra pretende revelar contra
dicciones, pero no las que se ven fácil
mente, sino también las que distor
sionan la lucha· por los ideales liberta
rios y reproducen en los sectores de iz
quierda los mismos fenómenos de cen
sura y tiranía contra los cuales se 
orienta su lucha. 

En el acto de la develación estu
vieron también el pintor José Luis 
Cuevas y el plantel de actores. • 
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Se carece de una bibliografía nacional para 
formar estudiantes en este campo 

En México casi no se produce 

material sobre la escritura 

radiofónica 
• Presentación de/libro "La escritura radiofónica", de/licen

ciado Fernando Curiel 

• Busca guiar a los alumnos y a los interesados en el tema 
para que aprendan a distinguir la significación del sonido 
radiofónico 

En dÍlJIJ pasados sé Uevó a cabo la presentación del libro "La escritura radiofónica", del licen· 
ciado Fernando Curiel; en la gráfica le acompañan el profesor Jorge Meléndez, la licenciada 
Carmen Quiroz y el profesor Carlos González. 

E 1 libro La escritura radiofónica 
viene a resolver parte de un pro

blema en la enseñanza de la radio en 
nuestro país, pues no se cuenta con 
una bibliografía nacional suficiente 
para formar estudiantes en este cam
po, señaló su autor, el licenciado Fer
nando Curiel Defoseé, coordinador de 
Extensión Universitaria. 

Durante la presentación del libro el 
licenciado Curiel manifestó que más 
allá de agudos análisis ideológicos y 
políticos sobre la radio y televisión en 
México, que calificó como "zona de 
desastre", casi no se produce material 
sobre la escritura radiofónica. 

Se trata, continuó, de un manual 
para que alumnos y todos los interesa
dos distingan cómo está construido el 
texto radiofónico, cuántos sonidos tie
ne la radio, además de la música y la 
palabra, y para que, mediante ciertas 
estrategias, pueda elaborar y redactar 
guiones. 

Mencionó los elementos radiofóni
cos básicos y su utilización: cuando el 
programa es musical la palabra hace 
las veces del puente, y viceversa, 
cuando es hablado, los puentes son 
musicales; pero, además, un guionista 
puede trabajar con otros sonidos, que 
son los efectos especiales y los ruidos; o 
bien, con construcciones compuestas 
por las atmósferas acústicas en donde 
entran todos estos elementos. 

Por su parte, el profesor Jorge Me
léntlez, catedrático de la FCPyS, puso 
de manifiesto la necesidad qne tiene el 
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país para capacitar y formar jóvenes 
en esta rama. Por ello consideró im
portante que la Universidad Nacional 
Autónoma de México asuma el papel 
de formar cuadros que sustituyan a los 
viejos guionistas. 

Calificó al libro del licenciado Curiel 
como valioso, discutible y disfrutable, 
pues intenta revalorar la radio que se 
ha hecho en México y urgió a elaborar 
una historia verdadera de este medio 
en México. 

Consideró, por ello, que el autor de 
La escritura radiofónica centró el 
problema de la radio en el guión, ya 
que es un elemento básico para éste y 
la televisión; sin embargo, juzgó que 
le faltó acentuar aún más en la investi
gación para elaborar el texto. 

A pesar de ello, explicó, el libro 
tiene dos virtudes: la primera es el 
acento por la búsqueda de la colectivi
dad: no se puede hacer un trabajo óp
timo sin la colaboración de un grupo. 
El segundo punto plantea las expe
riencias del autor que ha vivido a lo 
largo de su carrera·. 

Finalmente, el profesor Carlos Gon
zález Morantes, también catedrático 
de la FCPyS,dijo que el libro presenta
do viene a llenar un hueco crónico en 
los textos para los medio de comunica
ción en México y en la Uni.versidad. 

En él se explica paso a paso lo 
que es la radio, sus posibilidades y 
cuáles son los elementos para sacarle 
provecho a este medio que se tiene 
olvidado, concluyó. • 

Patrimonio olvidado 

La n1úsica de México 
• Bajo este título publica el instituto de Investigaciones Esté· 

ticas un conjunto de volúmenes fruto de un trabajo colec
tivo 

• Documentada exposición sobre obras, compositores, in· 
térpretes, técnicas, etcétera, de los diferentes periodos 
históricos 

• La música es parte integrante de la identidad nacional de 
cada pueblo 

E 1 conjunto cle volúmenes que bajo 
el t 1 tu lo general de La música de 

México publica el Instituto de Investi
gaciones Estéticas, representa un tra
bajo de investigación colectiva reali
zado durante año y medio a partir de 
1979. 

Su importancia es puesta de mani
fiesto por su editor, el maestro Julio 
Estrada, miembro del IIE, al destacar 
que la música es parte de la identidad 
de cada país: surge de la esencia mis
ma de sus habitantes; recoge sus voces 
múltiples, pero también es historia de 
sus creadores solitarios. 

"México- observa- tiene en su músi
ca un patrimonio tadavía sin des
cubrir. Ignorado por sus grandes 
mayorías, no es tampoco suficiente
mente conocido por sus hombres más 
cultos. Por ello, una visión retrospec
tiva del panorama que ofrece la músi
ca de México, debe servir de lógica 
estructura a la formulación de una 
perspectiva renovada". 

La presente edición está dividida en 
cuatro grandes áreas: Historia, Guía 
bibliográfica, Antología y. Dicciona
rio. A su vez, la parte dedicada a la 
historia ha sido dividida en cinco 
grandes periodos: Prehispánico, 
Virreina!, De la Independencia a la 
Revolución, Nacionalista y Contem-
poráneo. · 

Teatro estudiantil 

Los textos correspondit•ntes a cada 
uno de los periodo.~ integran la visión 
de diversos autores que abordan l'i 
conjunto de temas indispensable para 
dar al lector un panorama lo más 
completo posible. 

De esta forma, en cada periodo el 
lector podrá encontrar información 
diversa sobre vida musical, composi
tores, intérpretes, obras, educación, 
instrumentos, técnicas músicales y lo 
que pertenece a fechas más recientes, 
de la independencia al momento ac
tual: la crítica. 

Si en su conjunto los textos permi
ten una visión global de las épocas, ca
da uno de ellos debe ser entendido co
mo una entidad independiente, de 
modo que bien pueden darse opi
niones divergentes, aunque no datos o 
información, sobre casos en los que el 
coincidir no es imprescindible. 

Asimismo, cabe señalar que, aun 
cuando la mayoría de los textos pre
sentados refiere a la música culta y 
tradicional, el periodo contemporá
neo inicia con capítulo sobre la música 
popular, que aborda su historia y sus 
géneros, divididos en sus expresiones 
mestiza e indígena. 

En cuanto al diseño mismo de la 
publicación, el formato a doble co
lumna facilita la lectura de notas adi
cionales, colocadas al margen de ca
da llamada, mientras que el empleo 
de caracteres más visibles ayuda a su 
vez a destacar aquellos. términos musi
cales, nombres propios u otros aspec
tos que constituyen una referencia im
portante en el texto. 

Con base en lo anterior, el maestro 
Estrada explica que los trabajos conte
nidos en esta publicación revelan, por 
una parte, el interés que la música 
mexicana despierta fuera del ámbito 
nacional, donde especialistas de alto 
nivel se abocan a su estudio, y por 
otra la existencia de una generación 
nueva de investigadores mexicanos ca
paz de entender, junto con Manuel M. 
Ponce y Carlos Chávez, la importan
cia de salvaguardar la riqueza musical 
de México para el conocimiento y 
disfrute que de ella puedan extraer las 
presentes y futuras generaciones. • 

Los niños prohibidos 

La Facultad de Ciencias informa de 
la obra Los niños prohibidos, de Jesús 
Gonzólez Godoy, que ser6 puesta en 
escena. el miércoles 20, por el grupo 

de teatro de la Facultad de Odontolo
gia en el auditorio de la FC, a las 
12:00 y 17:00 h. 
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Pirnnlmtrtm. 

Desde los orígenes de la huffl(Jnidad las sociedades se han servido, 
aunque de ffl(Jnera ineficiente, de la energía solar, fuente alterna de ca
rácter renovable que en la actualidad.dadas las perspectivas y el avance 
tecnológico, podría cubrir parcial o totalmente la demanda energética, 
utUizondo tanto su conversión térmica como fotovoltaica. 

Sin embargo, la tecnología solar requiere para su desarrollo la consi
deración de una serie de factores que inciden en su viabilidad y determi
nan su futuro de implantación. 

Con un propósito explicativo, el doctor Isaac Pilatowsky, investiga
dor del Departamento de Energ{a Solar de/Instituto de Investigaciones en 
Materiales, describe a continuación el proceso de formación, acumula· 
ción y control de la energía solar para su útilización. 

E 1 Sol es la estrella más próxima a 
la Tierra y de la cual se recibe la 

luz y la energía que permite, por me
dio de innumerables transformacio
nes, la vida en el planeta. Esa energía 
se recibe a una distanéia promedio de 
149.5 millones de kilómetros, y se ori
gina en el interior del Sol como resul
tado de reacciones termonucleares, las 
cuales se llevan a cabo a muy altas 
temperaturas. 

Estas reacciones se basan en la 
transformación de hidrógeno a helio 
(fusión), que además de producir 
energía emite radiación, la cual viaja 
a través de la materia estelar hasta su 
superficie (fotósfera) desde donde es 
emitida en forma de calor y luz a una 
temperatura cercana a los 6,000 gra
dos Kelvin. 

Esta radiación electromagnética 
que viaja y es captada por la superfi
cie terrestre es constante en la parte 
alta de la atmósfera y recibe el nom
bre de constante solar o radiación 
extraterrestre, la cual tiene un valor 
de 1353 +- 21 watts/m2, valor que 
varía ligeramente en función de los 
cambios en la distancia Tierra-Sol du
rante las diferentes épocas del año. 

Al atravesar la atmósfera gaseosa 
esta radiación es absorbida, reflejada, 
dispersada y transmitida, y estos cam
bios son producidos por los gases at
mosféricos. 

Con base en lo anterior, el doctor 
Isaac Pilatowski indicó que la distri
bución de la radiación sobre la super
ficie terrestre variará, entonces, en 
función de factores como: astronómi
cos, geográficos, geométricos, físicos y 
meteorológicos. De este modo, la dis
tribución de radiación se puede esti
mar en un valor máximo de 1000 
watts por m2• 

Como se ve, añadió, es importante 
evaluar el recurso solar para poder 
cuantificar su disponibilidad y prever 
las regiones más propicias para su óp-
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tima utilización. Sin embargo, y a pe
sar de la importancia de estimar la 
energía solar, no existe en México una 
red solarimétrica que cubra la totali
dad del territorio nacional. 

Al respecto, el doctor Pilatowsky se
ñaló que actuálmente existen muy po
cas estaciones en donde se registra la 
intensidad de la radiación solar. Cabe 
destacar los esfuerzos que en este sen
tido ha realizado la Universidad Na
cional Autónoma de México a través 
de algunos de sus institutos de investi
gación. 

El Instituto de Geofísica ha regis
trado durante 25 años la radiación so
lar en Ciudad Universitaria y ha ex
tendido sus estaciones en Orizabita, 
Hidalgo. El Instituto de Ingeniería, al 
igual que aquél, ha instalado estacio
nes solarimétricas en el Distrito Fede
ral, así como en Cnernavaca, More
los, y en éelaya, Guanajuato. 

Registrador· de luz y sombra del mectw 

ambiente. 

Fuente alterno de corócter renovable 

La energía solar y sus posibilidades 

También se han desarrollado traba
jos de investigación de métodos indi
rectos de evaluación. En este sentido 
el Instituto de Investigaciones en Ma
teriales ha publicado varios trabajos. 
Igualmente, el grupo de Radiación 
Solar del Instituto de Geofísica realiza 
anualmente jornadas de calibración, 
con el objetivo de normalizar los dis
positivos de registro, lo cual ha permi
tido en la actualidad disponer de da
tos confiables y sensores de radiación 
calibrados. 

Los sistemas foto térmicos 
y fotovoltaicos 

Actualmente existen muchas posibi
lidades de conversión de la energía so
lar a otros tipos de energía, especial
mente a energía térmica y eléctrica, es 
decir, conversión fototérmica y con
versión fotovoltaica, respectivamente. 

El principio de la conversión foto
térmica está basado en el aumento de 
la temperatura en los cuerpos debido 
a la absorción de la radiación; esta 
energía térmica puede ser utilizada 
instantáneamente o almacenarse. 

baja temperatura son: calentamiento 
de agua para uso doméstico, climati
zación de habitaciones, refrigeración 
y/o conservación de productos perece
deros, secado de productos y bombeo 
de agua, entre otros. 

En el caso de mediana temperatura, 
está la generación de energía mecáni
ca para la producción de electricidad, 
y en el caso de aplicaciones con base 
en alta temperatura, están los proce
sos de fundición de metales, genera
ción de hidrógeno (disociación de 
agua), así como otras reacciones quí
micas y desarrollo de productos re
fractarios, entre otros. 

En lo que se refiere a la conversión 
fotovoltaica, ésta se basa en las pro
piedades de ciertas estructuras sólidas 
conocidas como semiconductores, en 
los cuales, al incidir sobre ellos los fo
tones de la radiación, se produce la 
movilización de los electrones, gene
rando así una caída o disminución de 
voltaje. En este caso, la corriente 
eléctrica se obtiene directamente. 

Sobre el particular, el doctor Pila
towsky indicó que un sistema fotovol
taico consiste, generalmente, de tres 
partes: el arreglo fotovoltaico, el siste
ma de acondicionamiento de energía 

Diferentes tipos de fotoceldOJJ. 

Las propiedades de absorción de di- (sistemas auxiliares AC y DC) y el. sis-
ferentes materiales han permitido el tema de almacenamiento de energía. 
desarrollo de dispositivos colectores de Asimismo, la celda solar es la uní-
energía solar, los cuáles se pueden cla- dad más pequeña del sistema, la cual 
sificar en función del nivel de tempe- genera una pequeña cantidad de ener-
ratura alcanzado. Con base en lo an- gía eléctrica, lo que hace necesario in-
terior, existen tres tipos: colectores de terconectar las celdas solares, ya sea 
placa plana, para menos de 100 gra- en serie o en paralelo para obtener la 
dqs centígrados; colectores evacuados, energía requerida. A los grupos de cel-
para menos de 200 grados centígra- das se les llama módulos. 
dos; y col'ectores con concentración Por otra parte, indicó que debido a 
óptica de tipo lineal y focal. la intermitencia de la radiación solar, 

El de tipo lineal, como el cilíndrico es necesario almacenar h energía en 
parabólico, puede alcanzar tempera- baterías. Para ello existen sistemas 
turas hasta de 400 grados centígrados, auxiliares conocidos como converso-
y el de tipo focal o paraboloide, hasta res, dispositivosquetransformanelvol
casi 3000 grados centígrados. taje de corriente directa en corriente 

Estos colectores solares se pueden alterna, aunque en ocasiones también 
acoplar a diversos procesos, con base se requiere un regulador. 
en la temperatura de utilización. Di
chos procesos, llamados sistemas foto
térmicos, son muy variados y también 
m1Pden clasificarse en función de la 

peratura de operación. Algunos 
1plos de sistemas fototérmicos de 

Aplicaciones de la 
energía solar 

Algunos de los sistemas, tanto foto-
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de aprovechamiento en México 
térmicos como fotovoltaicos han de
mostrado factibilidad técnico-econó
mica y han sido llevados a la práctica 
en· México, con la participación de los 
sectores público e industrial paraesta
tal, en televisión educativa (Instituto 
Nacional Indigenista y Secretaría de 
Educación Pública), radiotelefonía, 
estaciones repetidoras de señales y se
ñalización aérea y marina (Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes), 
protección catódica y señalización de 
plataformas marinas (Petróleos Mexi
canos), climatización natural de vi
\-iendas y edificaciones (Instituto para 
el Fomento Nacional de la Vivienda 
para el Trabajador, INFONAVIT, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología), producción de sal (Produc
tora de Sal y Sosa Texcoco). 

Asimismo, con la participación del 
sector privado y social se mencionan 
las aplicaciones siguientes: calenta
miento de agua para uso doméstico, 
recreativo y deportivo (bai'ios, alber
cas), secado y _conservación de pro
ductos agropecuarios y marítimos, in
vernaderos para climatización am
biental y cultivos, bombeo de agua e 
irrigación, desalación de agua en pe
queños volúmenes y refrigeración de 
medicinas. 

estima que la superficie instalada total 
es de aproximadamente 200 mil me
tros cuadrados. 

En cuanto a los sistemas fotovoltai 
cos, existen sólo algunos prototipos de 
secadores y refrigeradores que no han 
alcanzado un desarrollo industrial. 
No obstante, en México existe una 
planta piloto de montaje de celdas so
lares de silicio monocristalino, ubica
da en el Instituto Politécnico Na
cional, cuya capacidad instalada es de 
siete kilowatts. 

Asimismo, cabe destacar la partici
pación de la industria nacional en el 
desarrollo y fabricación de sensores de 
radiación, que permiten la evaluación 
del recurso solar en sus diferentes as
pectos: directo, global y difuso . 

Los sistemas pasivos 
de climatización 

La definición más aceptada de un sis
tema pasivo es aquella que alude a 
que la energía térmica se transporta a 
través de la estructura de una edifica
ción por medios naturales, sin el auxi
lio de otro tipo de energías. 

Registrador de radiación global del Sol. 

Más adelante, el investigador preci
só que la Industria Solar Mexicana es 
una empresa joven constituida por 
aproximadamente 40 industrias rela
cionadas con este subsector energéti
co. En este contexto, la producción de 
carácter artesanal se ha oriéntado 
principalmente hacia el calentamien
to de agua para uso doméstico en un 
30 por ciento y recreativo y deportivo 
en un 70 por ciento. 

Para este fin se Cl?nstruyen actual
mente sistemas fototérmicos, que con
sisten en un colector solar plano y un 
tanque de almacenamiento. Los pre
cios al público varían entre 75 mil y 
125 mil pesos, dependiendo de la efi
cacia y de la capacidad de conversión. 

Igualmente, el costo por metro cua
drado de colector, dependiendo de los 
materiales usados, es de aproximada
mente 25 mil pesos. Cabe señalar, di
jo, que la industria nacional produce 
entre 20 y 25 mil metros cuadrados de 
colectores solares planos al año, y se 
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' De este modo, el diseño de la estruc-
tura permitirá la captación o la elimi
nación del calentamiento solar. Estos 
sistemas pasivos pueden ser directos o 
indirectos. Los primeros usan la ener
gía de manera inmediata, mientras 
que los segundos la captan, la almace
nan y controlan su distribución en la 
edificación. 

Existen además sistemas de control, 
tanto para calentamiento como para 
enfriamiento. En el primer caso se ob
tiene una ganancia directa en muros, 
techos térmicos e invernaderos. 

En el segundo caso, el enfriamiento 
se obtiene por conducción, convec
ción, evaporación y radiación. 

La arquitectura solar 

La arquitectura solar o helioar
quitectura refiere a la aplicación de 

• Los dificultades técnicas y económicas poro su difus1ón 
masivo son factibles de superación; fundamental su Jmpul
so y estudio en los instituciones de educación superior 
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sistemas pasivos e híbridos para la ob
tención de las condiciones de confort 
en el habitat. 

Actualmente es factible la utiliza
ción de estos sistemas tanto en zonas 
rurales como urbanas, permitiendo 
con su instrumentación ahorros consi
derables en el consumo de. energía pa
ra calentamiento o enfriamiento. 

En el caso de la ciudad de México, 
su contaminación ambiental y su den
sidad de población hacen poco efica
ces estos sistemas; además, al contar 
con subsidios los combustibles conven
cionales, los sistemas solares se en
cuentran en desventaja desde el punto 
de vista económico. Sin embargo, ase
veró el doctor Pilatowsky, tales siste
mas podrían instalarse en el área me
tropolitana. 

Heliógrafo (mide fas horas de insolación al 
día). 

Recursos humanos y 
desarrollo tecnológico 

en el ámbito de la 
energía solar 

En el área específica de la energía 
solar no se ha realizado aÍin en el país 
un esfuerzo significativo para incor
porarla en los programas docentes en 
forma sistematizada. 

La mayoría de los profesionistas de 
este subsector energético se han for
mado durante el desarrollo de su tesis 
de licenciatura o de maestría, o me
diante su incorporación a proyectos de 
investigación y desarrollo ya existen
tes. 

Cabe precisar que actualmente 
existen algunas materias optativas en 
planes de estudio de licenciatura o de 
posgrado, en diversas dependencias de 
la UNAM, del IPN, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y otras ins
tituciones de enseñanza superior, en 
las cuales se ha buscado la difusión de 
este subsector energético impartiendo 
conferencias, cursos y seminarios. 

En principio, estableció el doctor 
Pilatowsky, _parte áe los recursos hu
manos necesarios para el desarrollo de 
esta área, pueden generarse incluyen
do en las carreras existentes cursos y 
temas alusivos a la relación de esas ac
tividades profesionales con el sector 
energético y con la energía solar. 

Tal es el caso de las carreras de in
geniería, economía y sociología, de las 
cuales se podrían obtener técnicos y 
profesionales con carácter de recursos 
humanos complementarios y, funda
mentalmente, de carácter operativo. 

Es en el nivel de posgrado donde se 
debe impulsar decididamente esta 
área, ya que en este nivel se forman la 
mayoría de los investigadores y profe
sores, que a su vez promueven la for
mación de recursos humanos y el 
progreso del conocimiento en la mate
ria, cubriendo así tanto la demanda 
existente como la previsible. 

Expresó que la Unidad Académica 
de los Ciclos Profesional y de Pos grado 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des y el Instituto de Investigaciones en 
Materiales propusieron recientemente 
un proyecto académico consistente en 
una especialización en heliodiseño y 
una maestría en energía solar, cuya 
sede sería el Laboratorio de Energía 
Solar del propio ·IIM, ubicado en Te
mixco, Morelos. 

Como parte de este proyecto de for
mación de recursos humanos se han 
desarrollado cursos de actualización 
en energía solar en los que han partici
pado las siguientes dependencias uni
versitarias: los institutos de Geofísica, 
de Ingeniería, de Investigaciones en 
Materiales v las facultades de Ciencias 
y de Ingeniería, así como el Programa 
Universitario de Energía (PUE) bajo 
el auspicio del Programa de Apoyo a 
las Divisiones de Estudios de Posgrado 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Estudios de Posgrado, concluyó el 
doctor Pilatowsky. • 
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• Los hallazgos en astronomfa que han tenido lugar ~urante 
1 , /timos 60 años han evolucionado el conoctmlento 
os u d 1 u . acerca de las dimensiones y origen e ntverso 

La cosmología 

P ara los pueblos antiguos el 
Universo no se extendía más allá 

de la bóveda celeste, en la cual se en
contraban fijas las estrellas. Aún a 
principios de este siglo no se tenía idea 
clara de las dimensiones reales del 
Universo; que parecía no tener lími
tes. 

A pesar de ello, en los últimos sesen
ta años los conocimientos en esta ma
teria han evolucionado espectacular
mente señaló el doctor Shahen Hac
yan, investigador del Instituto de 
Astronomía, quien agregó que hoy 
gracias a nuevos descubrimientos, 
tanto en astronomía como en el cam
po de las partículas elementales, es · 
posible descubrir y estudiar el naci
miento mismo y la evolución del Uni
verso. 

Desde que los astrónomos empeza
ron ·1 utilizar telescopios se percataron 
de la existencia en el cielo no sólo de 
estrellas y planetas, sino también de ob
jeto~ luminosos en forma irregular. 
Estos sólo podían detectarse con un te
lescopio y se les dio el nombre de ne
bulosas por su apariencia difusa. 

En la actualidad, agregó el entre- · 
vistado, se sabe que bajo el nombre de 
nebulosas se agruparon objetos tan 
distintos como las galaxias y ciertas 
nubes de gas de nuestra propia gala
xia. 

Fue en los años 20 de este siglo 
cuando el astrónomo estadounidense 
Edwin Hubble determinó por primera 
vez la distancia de las galaxias. 
Hubble encontró que éstas se en
cuentran a millones de años-luz de no
sotros (un año-luz es la distancia que 
recorre ésta en un año y equivale 
9,461 billones de kilómetros). 

Precisamente cuando Hubble reali
zaba sus investigaciones, el físico Al
bert Einstein había terminado de ela
borar la Teoría de la Relatividad, según 
la cual la gravedad puede interpretar
se como una envoltura del espacio: 
por ejemplo, el Sol deforma el espacio 
a su alrededor y los planetas se mue
ven siguiendo esa envoltura. Pronto la 
teoría de Einstein se convirtió en el 
fundamento teórico de la cosmología. 

El Universo, dijo el doctor Shahen 
Hacyan, puede interpretarse como 
una entidad de tres dimensiones en ex
pansión, que puede ser finita sin tener 
necc~ariamente una frontera: al igual 
que la superficie de un glcbo que tiene 
dos dimensiones es finita y sin fronte
ras. 

Pero si el Universo está en expan
-;ión, alguna vez, en el pasado remoto , 
todas las galaxias debieron estar 
comprimidas en un punto. Conocien
do la velocidad de expansión, es po
sible determinar que ello debió de ha
ber ocurrido hace aproximadamente 
15 mil millones de años. 
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Los trabajos de Hubble y Einstein 
sentaron las bases de la cosmología co
mo ciencia. La teoría más aceptada en 
la actualidad es la de la Gran Explo
sión, según la cual toda la materia del 
Universo se encontraba originalmente 
concentrada a una densidad y a una 
temperatura prácticamente infinitas, 
pero debido a la expansión, la densi
dad y temperatura del Universo 
fueron disminuyendo gradualmente. 

El mundo intraatómico 

Para explicar cómo era el Universo 
pocos minutos después de la Gran Ex
plosión, el doctor Shahen Hacyan re
currió a los conocimientos modernos 
sobre partículas elementales. Para 
ello, dijo, es necesario pr~cisar cuáles 
son los constituyentes más pequeños 
de la materia. 

Se sabe que toda materia está cons
tituida de moléculas, y éstas a su vez 
de átomos. Un átomo está formado de 
un núcleo atómico alrededor del cual 

Estudio del nacimiento y evolución del Universo 

Grandes avances de la cosmologí 

"giran" electrones; los electrones son 
partículas de carga eléctrica negativa, 
mientras que los núcleos atómicos es
tán constituidos por protones (con 
carga positiva) y neutrones (sin 
carga). 

Otra partícula importante es el fo
tón, que es la partícula de la luz. Pero 
existen muchísimas más partículas ele
mentales, sólo que la mayoría son 
inestables y se transforman unas en 
otras de modo continuo. Por ejemplo, 
un neutrón fuera de un núcleo atómi
co se convierte, en unos cuantos minu
tos, en un protón y un electrón. 

Según las teorías más recientes, las 
partículas elementales pesadas como 
el protón y el neutrón están a su vez 
constituidas por partículas aún más 
elementáles llamadas quarks. Aún no 
se ha podido detectar un quark aisla
do, pero existen muchas evidencias in
directas de su presencia. 

Un hecho notable de la naturaleza 
es la existencia de la antimateria: para 
todo tipo de partícula elemental existe 
una antipartícula que tiene casi todas 
las propiedades de la partícula, excep-
to la carga eléctrica que es de signo 
contrario. Así, al electrón le corres
ponde el antielectrón, llamado posi-~ 
trón (de carga positiva). • 1 

Cuando una partícula entra en con- ~ 
tacto con su correspondiente antipar
tícula, las dos se aniquilan, produ
ciéndose un par de fotones muy ener
géticos (rayos Gamma). El proceso in
verso también es posible: al chocar dos 
fotones con suficiente energía, se ani
quilan, produciéndose un par de par
tícula y antipartícula. 

Por otra parte, se sabe que un gas 
caliente emite luz, es decir, fotones. 
En un gas caliente, los fotones interac
tuán con los átomos del gas, absor
biéndose y emitiéndose continuamen
te. Por encima de ciertas temperatu
ras (según el gas), los fotones pueden 
arrancarle sus electrones a los átomos 
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en el transcurso del siglo XX 

y se tiene lo que se conoce como un gas 
ionizado: una mezcla de fotones, elec
trones libres y átomos despojados de 
algunos o todos su electrones (un 
ejemplo de gas ionizado es el neón 
usado en en los tubos para ilumina
ción). 

Si la temperatura de un gas llegara 
a ser superior a unos cinco mil millo
nes de grados, los fotones del gas 
tendrían tanta energía que al chocar 
entre sí crearían pares de electrón
positrón; éstos se aniquilarían con 
otros electrones y positrones, pero los 
fotones producidos chocarían con 
otros fotones para volver a crear elec
trones y positrones, y así sucesivamen
te. 

El resultado final es que los electro
nes, los positrones y los fotones coexis
tirían en equilibrio creándose y aQ.i
quilándose continuamente. Si la tem
peratura del gas aumentara aproxi
madamente a diez billones de grados, 
aparecerían también protones y an
tiprotones en equilibrio con los foto
nes. A temperaturas aún superiores, se 
tendría todo tipo de partículas con sus 
respectivas antípartículas, incluyendo 
quarks y antiquarks. 

La Gran Explosión 

Se piensa que el Universo tenía den
sidad y temperaturas prácticamente 
infinitas hace 15 mil millones de años, 
cuando ocurrió la Gran Explosión. 
Las teorías actuales no permiten decir 
nada sobre el tiempo cero, el momen
to preciso de la explosión, pero se 
puede calcular que, después de una 
diezmillonésima de trillonésima de 
trillonésima de segundo, la tempera
tura del Universo era de cien billones 
de trillones de grados. 

A esas temperaturas, la materia, la 
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antimateria y los fotones coexistían en 
equilibrio, pero al irse expandiendo, 
el Universo fue enfriándose: aproxi
madamente un segundo después de la 
Gran Explosión la temperatura había 
bajado a unos diez millones de grados, 
y a partir de entonces la materia y la 
antimateria no podían coexistir. 

Lo que sucedió en aquel momento, 
continuó el entrevistado, fue que cada 
antipartÍcula Se aniquiló con ·SU 

correspondiente partícula, producién
dose fotones muy energéticos. Afortu
nadamente para nosotros, había un 
ligerísimo exceso de materia sobre an
timateria que no pudo aniquilarse. La 
materia que se ve hoy día en el Uni
verso y de la que incluso están hechos 
los hombres, proviene de ese pequeño 
exceso que se conservó. 

Después de tres minutos, la tempe
ratura había bajado a unos diez mil 
millones de grados. A esas temperatu
ras los protones y neutrones pueden 
formar, por fusión nuclear, núcleos de 

• Estos descubrimientos, junto con la Teorfa de lo Relativi
dad de Einstein, sentaron las bases de la actual cosmo
logfa 

Doctor Shahm HOCfiO'L 

helio y otros elementos. La teoría de 
la Gran Explosión indica que en ese 
momento la masa del Universo que
dó compuesta en un 70% de hidróge
no, un 29% de helio y un 1 % de otros 
elementos. Esta composición concuer
da con la que los astrónomos han oh-

servado en el Universo, y es una de las 
evidencias más fuertes en favor de la 
teoría. 

Siguió la expansión, la materia con
sistía principalmente en núcleos de 
hidrógeno y helio, electrones libres y 
fotones, o sea, lo que es un gas ioniza
do. Pero después de unos lOO mil 
años, la temperatura había bajado a 
unos cuantos miles de grados. 

A esas temperaturas, los electrones 
pueden unirse a los núcleos atómicos y 
formar átomos. A partir de ew mo
mento, los fotones (o sea la luz) deja
ron de interactuar con la materia v 
viajaban libremente por el espacio. · 

El Universo siguió expandiéndose y 
enfriándose. Según la teoría expuesta 
su temperatura actual debe ser de 
unos cuantos grados por encima del 
cero absoluto ( -273°C). Un cuerpo a 
temperaturas tan bajas emite luz en 
forma de ondas de radio. 

En 1965 los radioastrónomos Pen
zias y Wilson pudieron comprobar 
que de todas las· regiones del firma
mento provenía, en forma uniforme, 
una señal de radio correspondiente a 
una temperatura de unos tres grados 
sobre el cero absoluto (-270°C). La 
existencia de esta radiación de fondo 
es otra evidencia a favor de la teoría 
de la Gran Explosión. 

Hoy en día se ve la materia en for
ma de estrellas que se agrupan en ga
laxias, las cuales a su vez forman cú
mulos de galaxias. Cómo se formaron 
las galaxias es un problema que aún 
no ha sido resuelto definitivamente. 
Una posibilidad es que cuando el Uni
verso era muy joven la materia estaba 
distribuida casi uniformemente, pero 
en algunas regiones la densidad era li
geramente superior al promedio. 

De ser así, esas regiones conten
drían más masa y por lo tanto atrae
rían gravitacionalmente masa adicio
nal que se hallaba cerca. Este proceso 
se volvería cada vez más intenso y 
reuniría más y más materia en una re
gión dada. 

Más adelante el especialista consi
deró que el resultado final podría ser, 
después de un proceso complicado, la 
formación de una galaxia. Si esta teo
ría es correcta, la acumulación de ma
sa en regiones determinadas debió ini
ciarse en las primeras fracciones de se
gundo de vida del Universo. 

El estudio de la materia a densida
des y temperaturas extremadamente 
altas podría ser de fundamental im
portancia para entender el origen de 
las galaxias. 

Señaló asimismo que aún faltan 
muchos detalles por aclarar, pero los 
físicos y astrónomos han encontrado 
suficientes evidencias de que la verda
dera historia del Universo se asemeja 
mucho a lo enunciado por la teoría de 
la Gran Explosión. 

Tomando en cuenta que a princi
pios de este siglo no se sabía práctica
mente nada del origen del Universo, 
es posible afirmar que los conocimien
tos en esta materia han avanzado rá
pidamente y que en los próximos años 
habrá muchos descubri,mientos más, 
concluyó el doctor Hacyan. • 
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L a exposición Juntos, pero no 
revueltos (Los cómicos en el cine 

nacional), que fue inaugurada recien
temente en las instalaciones de la Fil
moteca de la UNAM por el maestro 
Manuel González Casanova, director 
y fundador de esta dependencia, y por 
el licenciado Fernando Curiel, coordi
nador de Extensión Universitaria, in
tenta mostrar al público el itinerario 
de los cómiéos dentro de la cinema
tografíanacional, con base e·.1carteles, 
fotomontajes, still y fotografías de las 
escenas más representativas de estos 
intérpretes. 

El género cómico alcanzó, en Fran
cia primero y en Estados Unidos pos
teriormente, su esplendor durante la 
fase muda del cine (1896-1929). Las 
peleas, los tortazos, las explosiones, 
las catástrofes de todo tipo, la obse
sión del vértigo, la continua destruc
ción y la amenaza en la que se con
vierten los aparatos mecánicos, inun
dan la pantalla junto con los hechos 
ridículos y el absurdo. 

Fue con el surgimiento del sonido 
cuando la palabra comenzó a limitar 
la inventiva visuaL 

Mientras tanto en México, frente a 
los prodigios de la comedia estadouni
dense, los intentos de un cine cómico 
nacional fracasan. El aniversario de la 
muerte de la suegra de Enhart (Her
manos Alva, 1912), pudo haber signi
ficado el inicio de un auténtico cine 
cómico nacional, pero la Revolución 
desplazó a los realizadores y sus cáma
ras hacia los campos de batalla. Muy 
pocas comedias se hicieron entonces, 
como Viaje Redondo Oosé Manuel 
Ramos, 1919), con "ElCuatezón" Be
ristáin. 

Del cine de los años 20 pocos vesti
gios nos quedan. Uno de ellos, Terri
ble pesadilla, cinta filmada en el esta
do de Puebla, aproximadamente en 
1929, es una burda imitación de 
Charles Chaplin, que realizara Char
les Amador, lo cual indica cuan pobre 
debió ser el cine cómico mexicano de 
la época, justamente cuando Buster 

Keaton, Harold Lloyd, y Stan Laurel 
y Oliver Hardy daban el salto a la so
noridad. 

La comedia ranchera, 
producto netamente 

nacional 

En 1931 se filma la primera 
película sonora en México. A partir de 
1932 comienzan a surgir las primeras 
e incipientes figuras cómíca5 que 
tendrían su más vigoroso desarrollo 
dentro de la comedia ranchera, géne
ro que se inicia en 1936 con Allá en el 
Rancho Gr.ande, de Fernando de 
Fuentes. Esta cinta fincó las bases de 
una serie de convenciones que harían 
de este género un producto netamente 
nacional. 

A partir de entonces los personajes 
cómicos se encargarían de darle a esos 
filmes, que mistificaban la vida cam
pirana y provinciana, el humor, la jo
cosidad, la gracia verbal. Leopoldo 
Ortín, "Chaflán", "El Chicote", y 
Agustín Isunza, entre otros, serán los 
responsables de la gracia genuina de 
muchas de aquellas cintas. 

En 1937, Así es mi tierra, de Arcad y 
Boytler, marca un momento funda
mental en el desarrollo de la comedia 
cinematográfica mexicana, pues ahí 
hicieron su debut Mario Moreno 
"Cantinflas" y Manuel Medel, sen
tando las bases del cine cómico mexi
cano. 

En esta misma década Enrique 
Herrera y Joaquín Pardavé, desple
gando su simpatía y su picardía inge
nua, reviven los tiempos idos de la 
época porfirista entre sombreros de 
copa, hidalgos de bigotes engomados 
y señoritas que hacían sonar las crino
linas. 

Sin embargo, "CantinElas··, que con 
Joaquín Pardavé filma en 1940 Ahí es
tá el detalle, de Juan Bustillo Oro (amo 
y señor de la comedia de la época), 

• Compuesto por carteles, fofomontajes y fotograffas de 
los escenas mós significativas de este género y sus 
Intérpretes 
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además de una serie de_ cortos en los 
que quizá se encuentra su más autén
tica gracia: Cantinflas y su prima, 
Cantinflas boxeador, Cantinflas rule
tero, Siempre listo en las tinieblas y 
Jengibre contra dinamita, es el único 
que alcanza la posición de ídolo popu
lar, quedando así marcada para siem
pre su carrera. 

Y mientras la deliciosa intérprete 
del género frívolo, Mapy Cortés, tal 

Muestra instalada en lo Filmoteca de la UNAM 

" 

Juntos, pero no revueltos 
(Los· cómicos en el 

cine nacional) 

El licenciado Fernando Curie~ acompañodo por el171Qestrn \fanuel 
González Casanova.. inauguró la e:tposición '1untOB pero no revueltos 
(Los cómicos en el cine nocional}", instalada en la Filmoteca de la 
UNAM. 
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vez la comediante más importante de 
la década de los 40, filma una serie de 
cintas entre las que se encuentran: In
ternado para señoritas, El globo de 
Cantolla, La pícara Susana, y La hija 
del regimiento, etcétera. 

El género de la comedia ranchera se 
agota. El cine comienza a dirigir su 
atención hacia la ciudad en el intento 
de reflejar la sensibilidad y el sentido 
del humor del pueblo. 

"Tin-Tan" el pachuco de natural e 
intuitiva gracia, hace su segunda apa
rición en el cine con El hijo desobe
diente, en 1945, para posteriormente, 
en mancuerna con el realizador Gil
berta Martínez Solares, crear las me
jores aproximaciones al género cómico 
que se han dado en el cine mexicano: 
Calabacitas tiernas, El rey del barrio, 
Me traes de un ala, y otras, además de 
una infinidad de parodias como El ce
niciento, Simbad el mareado, El bello 
durmiente, La marca del zorrillo, 
Chucho el remendado,etcétera. 

"Tin-Tan" hace de lado el estereoti
po del pachuco en la segunda mitad 
de su carrera para impregnar el celu
loide nacional de finales de los 40, y 
gran parte de los 50, de un universo 
erotómano con auténticos gags que no 
tiene nada que pedirle a los de los 
Hermanos Marx. 
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"Resortes" surge al ritmo del 
mambo 

En tanto "Cantinflas" se anquilosa 
en sus caracterizaciones y "Tin-Tan" 
llega a su máxima expresión como có
mico, surge "Resortes" desplegando su 
maestría en los pasos de mambo. El 
cómico, bailarín por excelencia, al
canza su plenitud justamente cuando 
el ritmo creado por Pérez Prado domi
naba el ambiente musical en México. 

Sin embargo, la comicidad y el có
mico tienen cabida en la mayor parte 
de los filmes que en los 40 y 50 mistifi
can la realidad social circundante y se 
regodean en el pintoresquismo citadi
no. En una infinidad de cintas, donde 
la clase media y la clase baja dan pie a 
plantear conflictos urbanos, la 
picardía y la comicidad se entre
mezclan con el drama. Así, la come
dia mexicana tiene a uno de sus máxi
mos exponentes en Pedro Infante. 

Durante los años 40 y 50, el cine 
mexicano verá r~afirmar la populari
dad de muchas de las figuras cómicas 
y dará pie para que surjan otras 
nuevas: Delia Magaña, "Las Kúka
ras", Celia Viveros, "Mantequilla'', 

:'Borolas", Osear Pulido, Osear Ortiz 
de Pinedo, "Chino" Herrera, 
"Vitola", "Pompín" Iglesias, Nacho 
Contla, Susana Cabrera, "Manolín y 
Shilinski", "Clavillazo", etcétera. 

Sin embargo, buenos comediantes 
como "El Loco" V aldez, no son bien 
aprovechados. Tal vez el último im
pulso realmente notable de la comedia 
mexicana lo dio en 1959 el desparpajo 
de Evangelina Elizondo, que se hizo 
notar en El ángel del Infierno. 

Para la década de los 60 una horna
da de comediantes blancos, "Viruta y 
Capulina", "Los Poli voces", ~ancho 
Córdoba, Leonorilda Ochoa, Chucho 
Salinas, Héctor Lechuga, Mauricio 
Garcés, PedroD'Aguillon, etcétera, ha
cen esfuerzos sin conseguir nada real
mente valioso. 

La intrascendencia llega al 
cine 

En 1970 la comedia prácticamente 
desaparece del cine mexicano, la au
sencia de libretos que dignifiquen y 
aprovechen las virtudes de los cómi
cos, brillan por su ausencia. Apareja
do al retroceso y estancamiento del ci
ne nacional, los cómicos comienzan a 
ser absorbidos por las películas llama
das de ficheras, circunscribiéndose a 

-una serie de sketches vulgares, plaga
dos de redundancias fáciles, de un 
soez verbalismo, "y se ciñen a una co
micidad chabacana y pueril. Los 
nombres de Lalo "El Mimo", Rafael 
Inclán, Alberto Rojas "El Caballo", 
Alfonso Zayas, Ped.[O Weber, "El fla
co" Ibáñez, junto con los de la "India" 
María y "Chespirito .. , se repiten sin 
pena ni gloria, la capacidad histrióni
ca de un Héctor Suárez se pierde y se 
diluye en historias insustanciales e in
significantes que de alguna manera 
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reflejan la intrascendencia y la torpe
za del cine nacional contemporáneo. 

Así pues, esta exposición, que habla 
de las etapas fundamentales del cine 
cómico mexicano, permanecerá mon
tada durante todo este mes de marzo) 
puede ser visitada de lunes a sábado 
de la 10:00 a las 18:00 h. • 

• Cantinflos, Tin-Tan, Clovillozo, Manolín y Shilinsqui, 
Boro/os, Resortes, Vitola, Mantequilla, entre otros, llenan 
/os póginas de esta parte de la historio del cine nacional 
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D iego Rivera es sin lugar a dudas 
uno de los más grandes artistas 

mexica11os del siglo XX. Vasta es la 
trascendencia de StJ obra, tanto mura
lística como de pintura de caballete. 
Muerto hace ya casi treinta años: ¿qué 
hay todavía de sugestivo y fecundo en 
el arte de Rivera? ¿Cómo influyó en 
los artistas de su tiempo? 

Dice Antonio Castro Leal: • 
"Con Rivera comienza en la Améri

ca de nuestro tiempo una escuela de 
pintura rival de la de París. El y ]osé 
Clemente Orozco son de los iniciado
res detrás de los cuales r:ienen los 
grandes artistas hispanoamericanos de 
ahora. desde Siqucíros y Tamayo en 
México. desde Portinari en el Brasil y 
Guayasamín en el Ecuador. hasta los 
más jór:enes. Diego Rivera ocupa en la 
pintura el lugar que corresponde a 
Rubén Daría en la poesía: ambos con 
elementos europeos y propios inician y 
prestigian en América movimientos 
egt(;tícos que rivalizan y a veces supe
W11 a movimientos similares en Euro

a. Pero sobre los artistas de hoy de 
odas los continentes Rivera descuella 
or realizaciones que nadie ha iguala-
o. Ha ilustrado uno de los aconteci

nie,ltos sociales más importantes del 
igln XX: La Revolución Mexicana. 
.. . ¡ Cou penetrante vi~ión intelectual 
rdena y da sentido a los aconteci-
lieutos de la historia; con admirable 
oder de composición dispone y coor
ina las figuras y los símbolos para 
larlt'S impresionante relieve y sintéti
·a elocuencia; con sutil observación y 
últiple il!l;entiva escoge los tipos. su 

opaje. sus actitudes y gestos, de tal 
anera que ha ido creando, con pode-
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roso genio, la imaginería de las nuevas 
ideas sociales como los pintores del 
Renacimiento crearon la imaginería. 
de las antiguas ideas religiosas". 

Así, creador, junto con muchos 
otros, del más grande movimiento ar
tístico de nuestro siglo: el muralismo, 
Rivera es un ejemplo de cómo las 
grandes realizaciones pictóricas en 
cualquier latitud o época no se dan 
por generación espontánea. 

Influencia del ámbito 
familiar 

Nacido el8 de diciembre de 1886 en 
Guanajuato, hijo de Diego Rivera y 
María del Pilar Barrientos, sus prime
ros años de vida transcurren en el am
biente minero y campesino de esa ciu
dad de provincia, cuyas circunstan
cias, así como las ideas avanzadas de 
su padre. químico, maestro rural y edi
tor de un periódico de tendencias libe
rales, influyen en la formación inte
lectual del niño; en 1892 la familia se 
traslada a la ciudad de México. 

Y en 1896, a la edad de diez años, 
ingresa en la Escuela de Bellas Artes 
de San Carlos . (Antes de esta fecha 
hay dos obras: El ferrocarri~ de 1889, y 
La madre del pintor, de 1896). 

En realidad, su descubrimiento del 
arte tuvo lugar mediante un conjunto 
de dibujos de fortificaciones y planes 
de batalla que realizó y que en princi
pio hubieran anunciado, a su corta 
edad, una vocación militar. 

En este camino, un día ve el modelo 

Patrimonio Universitario 

Los dibujos de Diego Rivera 
en la Academia de San Carlos 

• En sus comienzos se sujetó o los normas de lo enseñanza 
académico; con prontitud se emancipó y buscó su pro
pio comino 

• Creador, ¡unto con otros pintores, de uno de los mós gran
des movimientos ortfsticos de nuestro siglo: el murolismo 

de un barco de guerra y lo estudia cui
dadosamente maravillándose de su ar
tesanía. "Nunca había visto (como lo 
dice en la autobiografía hecha con la 
colaboración de Gladys March: Miar
te, mi vida. México, Ed. Herrero, 
1963, p. 33) un modelo tan bien deta
llado, con sus cañones, cascos, apare
jos y quilla, trabajado con tal perfec
ción que mi imaginación podía abor
darlo sin trabajo alguno y navegar ha
cia todos los rincones del mundo ( ... ) 
El arte del constructor del modelo na
val, súbita y completamente, había 
borrado mis intereses militares. Cuan
do mi padre vino después a discutir el 
plan de estudios de la escuela militar 
preparatoria donde se propottía en
viarme, me sentí tan hostigado por la 
idea de la vida regimentada que ten
dría que llevar allí, que literalmente 
salí corriendo del cuarto hacia el aire 
libre. Creo que entonces fue cuando 
supe que el arte era mi destino ... " 

Sus experiencias en la 
Academia de San Carlos 

Poco después, en 1896, como ya se 
ha dicho, se inscribe en la Escuela de 
Bellas Artes de San Carlos. De su ex
periencia en ésta, Rivera cuenta: "Las 
clases se daban de noche; durante el 
día seguía yendo a la escuela elemen
tal. Los dos años siguientes sobrellevé 
esta pesada existencia. Lo que me sos
tenía era el descubrimiento del arte de 
México anterior a la Conquista, por el 
cual concebí una pasión que había de 
influir en toda mi vida artística. 
Cuando tenía trece años obtuve una 
beca que me permitía ir de día a San 
Carlos. Al principio fui un estudiante 
modelo, industrioso y obediente. Ha
biéndome hecho el propósito de 
aprender todo lo que la tradición me 

podía enseñar, acepté todo lo que los 
profesores ordenaban. Mi duro traba
jo me hizo ganar los más altos lugares 
y todos los premios posibles . 

"Mis compañeros de clase más 
grandes que yo se encelaron de mí, y 
no perdían oportunidad de molestar
me. Por mi parte, yo trataba de que se 
me aceptara como a uno de ellos, a pe
sar de la limitación de mi extrema ju
ventud. Uno de los éxitos que más me 
llenaron de orgullo cuando perseguía 
ese fin fue el haber ganado, cuando 
tenía catorce años, un concurso para 
ver quién hacía la expresión original 
más sucia posible(. .. ) Desde entonces 
me apodaron Chilebola, que quiere 
decir 'chile extra picante' . Para 
sobrevivir a este imponente título, 
adopté una ruda fanfarronería y esta
ba dispuesto a pelearme con cualquie
ra por un quítame allá esas pajas. 

"Físicamente seguía yo siendo un 
niño gordo, excedido de tamaño, pero 
poseía una tremenda reserva de ener
gía, casi toda la cual usaba en apren
der a pintar. 

"Sin embargo, no era feliz en lo que 
hacía al arte. Cuanto más progresaba 
en las formas académicas europeas, 
menos me gustaban y me sentía más 
inclinado al viejo arte meXicano". 

El paso de Rivera por la Academia 
duró casi seis años. Después de organi
zar una huelga junto con otros estu
diantes descontentos, es expulsado de 
la misma. ''Así terminó -sigue di
ciendo este artista en su autobio
grafía- mi entrenamiento formal en 
el arte. Fuera de un periodo de ocho 
meses, varios años después, cuando fui 
invitado a San Carlos como subdirec
tor, no habría ya de tener ulterior co
nexión con ninguna academia. Tenía 
dieciséis años cuando dejé la Escuela 
de Bellas Artes, edad a la que la 
mayoría de los estudiantes eran admi
tidos". 

Gaceta UNAM 118 de marzo de 1985 
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FiniUI en el dibujo de la guinwlda. 

Gaceta UNAM 118 de marzo de 1985. 

Amor por las viejas 
tradiciones del arte 

mexicano 

· En rigor puede decirse que fue el ti
po de enseñanza implantado en 1902 
por el director de la Academia, Anto
nio Fabrés, lo que provocó que Rivera 
saliera de esta escuela. Quizá no podía 
ser de otra manera, pero el hecho es 
que en estos años de principio de siglo 
los cánones, los lineamientos que se 
seguían en ella eran todavía y única
mente los de una enseñanza académi
ca; tal vez era demasiado pedir que se 
tomaran en cuenta las nuevas aporta
ciones artísticas, por ejemplo el im
presionismo, pero tampoco cabían en 
la Academia las viejas tradiciones del 
arte mexicano, prehispánico o colo
nial, mismas en las que Rivera tenía 
un gran interés. 

"Con Rivera comienza en la América . de nuestro 
tiempo una escuela de pintura rival de la de París" 

A este artista no le sc.tisfizo el copiar 
réplicas grabadas y modelos en yeso 
(no quería ser un buen pintor acadé
mico, éstaba llamado a mucho más), 
pero de su trabajo de esta época queda 
un conjunto de dibujos que se encuen
tran en el archivo de la Academia de 
San Carlos. 

Estos corresponderían al periodo na· 
turalista; según lo cataloga Berta Ta
racena, que va desde los primeros di
bujos de Rivera niño hasta su encuen
tro con el cubismo . 

Quizá los más sobresalientes sean 
el Retrato de mujer, Arbol y Guirnal
da. La calidad de los tres es indiscu
tible. Se nota ya en ellos la mano de 
un artista, piénsese en su edad, de 
enormes capacidades. Es en este tipo 
de trabajo donde se puede medir el 

1 , (' ,..1 ( 
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Firma en el dibujo del modelo en yeso. 

dominio de un oficio. El trabajo de di
bujo es tan fino y bien logrado que de 
ninguna manera estamos ante un 
principiante: el gesto de la mujer, la 
volumetría y accidentes del tronco y el 
excepcional trabajo, también de volu
men, pero sobre todo de luces y som
bras en la Guirnalda, confirman con 
creces esto último. 

Otras dos obras tienen también un 
interés, son copias de yesos. La Fi~ura 
en relieve, siguiendo la tradición clási
ca, logra en los pliegues del vestido 
una gran calidad, y la Cabeza, ésta a 
tinta, con un trazo muy libre, aun con 
su fidelidad al modelo, quizás anuncia 
algo de lo que posteriormente sería el 
expresionismo. 

Por último, el dibujo de unas Grecas 
tendría el interés de testimoniar el in
tento de Rivera por aprender la es
tética de las decoraciones dentro de la 
arquitectura. 

El periplo europeo 

Como se sabe, después de dejar la 
Academia Rivera toma un curso de 
anatomía en la Escuela de Medicina 
en 1904. Dos años después expone por 
primera vez, y dada la calidad de los 

trabajos que presenta, obtiene una be
ca que le permite ir a estudiar a Espa
ña. Este viaje será el inicio de una lar
ga estancia en Europa. Viaja por va
rios países de ese continente y sólo 
regresa a México, por unos meses, en
tre 1910 y 1911, hasta su retorno defi
nitivo en 1921. 

La Creación, en el Anfiteatro 
Bolívar de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, será su primer mural. Luego 
vendrán las magnas decoraciones de 
la Secretaría de Educación Pública, 
de Chapingo, del Palacio Naciorwl y 
tantas otras que deben considerarse 
fundamentales dentro del movimiento 
muralístico mexicano del siglo XX. 

Pero ninguna corriente artística o 
cultural surge por generación espon
tánea, y todo creador ha de pagar su 
tributo en la asimilació11 de tradi
ciones, sin las cuales muy probable
mente no lograrían. como lo hizo Ri
vera, crear sus personales visiones del 
mundo, haciendo avanzar así la histo
ria de la pintura. 

Por el interés que estas obras de 
Diego Rivera tienen dentro de su for
mación y por la importarzda qtJe al
canzó y alcanza este artista dentro del 
arte mexicano, el Patronato Universi
tario, a través de la Dirección General 
del Patrimonio y de stt Departamento 
de Bienes Artísticos y Culturales, las 
presenta hoy a la comunidad tmivcrsi
taria como una muestra más del acer
vo artístico de nuestra lnstitttción. • 

• ~itado por Berta Taracena en el libro 
Diego Rivera, pintura de caballete y dibu
jos. México, Fondo Editorial de la Plástica 
Mexicana, 1979, p. 86. 
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Información Deportiva 

Omnipresente en la historia de la humanidad 

La esgrima, deporte milenario 

E l manejo del palo y el mazo es un 
arte conocido desde tiempos re

motos. Cuando el hombre primitivo 
descubre que puede utilizar palos y 
piedras filosas como armas, en
tonces comienza su superioridad en el 
reino animal. 

El perfeccionamiento de sus armas 
le permite atacar y defenderse con 
cierta ventaja, a la vez que le sirve pa
ra cazar y proveerse de alimento. 

La historia de la humanidad está 
íntimamente ligada a las armas, pues 
con éstas se resuelven problemas de 
propiedad privada o de dominio. Los 
guerreros primitivos se preocupaban 
por lograr un rápido y eficaz desa
rrollo de las armas, a través de las 
cuales lograban tornarse poderosos e 
imponer su presencia en el entorno. 

Los brahamanes fueron los prime
ros en enseñar en forma sistemática el 
uso de las armas, aunque Grecia y 
posteriormente Roma fueron las cul
turas que instituyeron con mayor de
dicación la escuela de las armas blan
cas. 

Fueron los gladiadores quienes sen- · 
taron las bases de lo que podríamos 
considerar como la esgrima moderna. 
Esta esgrima primitiva estuvo en boga 
entre los romanos, no sólo entre "el se
xo fuerte", sino también entre las mu
jeres. 

Es hasta el siglo XV que florece en 
Europa el movimiento de los maestros 
esgrimistas. A los españoles se debe la 
creación de los primeros tratados del 
arte de la espada. La esgrima españo
la pasó a Italia y luego a Francia, don
de se perfeccionó y adquirió un carác
ter serio, reposado y elegante. 

A principios del siglo XVI la noble
za comenzó a frecuentar las salas de 
armas. Camillo Agrippa, conocido co
mo "el padre de la esgrima", fue el 
autor del Tratado de la Ciencia de las 
Armas, obra que contiene el primer 
método del arte de esgrimir, con ilus
traciones atribuidas a Miguel Angel. 

Al introducirse las armas de fuego, 
las armas blancas caen en desuso; con 
el uso de la pólvora en la guerra se 
ponen de moda los duelos. Los ca baile-
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ros, en su afán de ser laureados, prac
tican día y noche para depurar su téc
nica . 

Reglamentación de 
la esgrima 

Los primeros tratados para el buen 
manejo de las armas aparecieron en 
1473. Cien años más tarde en Francia 
se reglamenta, por primera ocasión, el 
quehacer esgrimístico. Este mérito 
corresponde a Saint-Didier, quien dio 
nombre a muchas de las jugadas y mo
vimientos de esta actividad. 

Debido a la gran incidencia de heri
dos en el manejo de armas, en el siglo 
XVII se inventó el florete, artefacto 
que permitió evolucionar a este depor
te por su flexibilidad y poco peso. Más 
adelante se crean grupos y asociacio
nes que, a su modo, practican esta ac
tividad, pero es hasta 1913, después 
de muchos intentos, que se funda la 

Del 29 al 31 de marzo 

Federación Internacional de Esgrima 
en París, Francia . Al año siguiente, en 
el seno del Comité Olímpico Interna
cional se hacen los reglamentos y se 
ofiacializa como deporte competitivo. 

Aunque no es posible precisar una 
fecha exacta, la esgrima deja de ser un 
enfrentamiento a muerte para conver
tirse en una competición deportiva un 
poco después del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, justo cuando el due
lo es abolido en casi todos los países 
del mundo. 

El primer dato registrado en cuanto 
a competición esgrimística aparece en 
1914 durante la celebración de los pri-

meros Juegos Olímpicos de la era mo
derna. 

La esgrima fue introducida como 
deporte en México por los franceses 
durante la época de Maximiliano. El 
primer maestro llegado a nuestro país 
fue el filipino Pun Salan Zapata. Pero 
hasta las postrimerías del siglo XIX se 
torna en una de las actividades prefe
ridas por la sociedad aristocrática. 

En la Universidad la esgrima surge 
durante la última década del siglo pa
sado en la Sala de Armas de la Escuela 
Nacional Preparatoria de las calles de 
San Ildefonso, de donde salieron va
liosos exponentes. • 

Participación de arqueros universitarios en el 

Campeonato Nacional de Campo 

E l equipo representativo de tiro 
con arco de la UNAM participará 

en el Campeonato Nacional de Cam
po, el cual, organizado por la Federa
ción Mexicana de Tiro con Arco, se 
llevará a cabo el 29, 30 y 31 del pre
sente en el campo Virreyes, en la ter
cera sección del Bosque de Chapulte
pec. 

Así lo comunicó Carlos Héctor Hi
dalgo Toledo, entrenador en jefe del 
equipo de tiro con arco, quien señaló 
que con base en la calidad y experien
cia de los tiradores universitarios se 
buscará realizar un papel decoroso en 
dicha competencia . "Trataremos de 
reafirmar el buen nivel que siempre 
hemos demostrado los arqueros uni
versitarios", afirmó. 

La lista está encabezada por Adolfo 
González, quien representó al país en 

los pasados Juegos Olímpicos de Los 
Angeles 1984. También participó en 
los Juegos Panamericanos de Caracas, 
Venezuela, así como en el Campeona
to Mundial de la especialidad, cele
brado en la ciudad de Los Angeles. 

El equipo de la UNAM lo comple
tan: Joaquín y Pablo Díaz Cruz, 
quienes participaron en el Campeona
to Nacional de Estados Unidos en 
1984; Osear Zárate López, Alejandro 
Aguilar Chongtay, Carlos Héctor Hi
dalgo y María Guadalupe Patiño, los 
cuales-compitieron en 1984 en un dual 
meet contra el equipo olímpico de la 
URSS, así como Rocío Aguilar. 

Adolfo Conzález, quien además de 
poseer los títulos nacionales en las mo
dalidades de FIF A e Indoor, buscará 
coronarse en la prueba de campo, una 
de las más grandes aspiraciones de to
do arquero. 

El entrenador de los pumas explicó 
que la modalidad de FIF A (prueba 
olímpica) consiste en tirar 36 flechas, 
en series de seis, sobre las distancias de 
90, 70 y 30 metros, en la rama varo
nil, y 70, 60, 50 y 30 metros, en la ra
ma femenil . 

La modalidad de lndoor (compe
tencia bajo techo) comprende el lan
zamiento de 60 flechas por día , en se
ries de seis, sobre las distancias de 18 
metros el primer día y de 25 en el se
gundo. 

La prueba de campo se realiza en 
un circuito de 28 blancos por día (en 
el que se tiran cuatro flechas por cada 
uno), simulando una cacería. • 
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Pionero y fundador del Salón de la Fama de este deporte 

Marco Antonio ·Marín, 46 .años al servicio del softbol 

L a trayectoria del profesor Marco 
Antonio Marín en el softbol data 

de 1939 a la fecha. Durante 46 años 
ha estado inmerso en él. Además de 
ser pionero es uno de los fundadores 
del Salón de la Fama de la especiali
dad, que incluye a 12 universitarios. 

Durante esos 46 años el profesor 
Marín tiene entre sus hazañas seis 

~ juegos sin hit ni carrera y uno perfec
to, este último realizado en 1964. 

Además de ser un conocedor del 
softbol en México, el profesor Marín 
narra la historia y origen de este de
porte como se cuenta una anécdota 
llena de datos, en forma agradable. 
Así, dice que en 1889, en Chicago, un 
Día de Acción de Gracias, George 
W anckoc inicia un juego con una es
coba e inmediatamente le llaman "In
door Base Ball". En 1902 el mismo 
W anckoc reglamenta su invención y le 
llama "Play Ground". 

P.ara 1926 se oficializa y se bautiza 
como softbol, es decir "bola lenta". 
Ese reglamento básicamente es el que 
rige este deporte actualmente. 

En México,el profesor Marín inició 
su carrera deportiva en la Liga Cen
tral, fundada por el profesor Eutiquio 
del Valle Alquicira. Se enrola enton
ces con el equipo "Obispos", donde 
llegó a ser campeón de liga en seis oca
siones y dos más en el Distrito Fede-
ral. · 

Como todos, el profesor Marín tam
bién ha vivido ratos amargos; sin em
bargo, ahora sus recuerdos los platica 
sin rencor. 

En el deporte universitario la tra
yectoria del profesor Marín se inició 
en 1967 y culminó en 1978. También 
aquí sembró la semilla del softbol, que 
ahora da sus frutos. 

Actualmente está jubilado por la 
Escuela Superior de Educación Física, 
el Instituto Polítecnico Nacional, la 
Secretaría de Comercio, la Secretaría 
de la Defensa Nacional,con grado de 
Capitán segundo, y en la UNAM. 

Quizá como premio a su labor, aho
ra el profesor Marín encuentra reco
nocimiento de aquellos que alguna 
vez recibieron sus consejos, sus ense
ñanzas o sus palabras de aliento como 
compañeros de equipo. Asímismo, lo
gró hacer realidad el Salón de la Fama 
del Softbol Mexicano. 

Afortunadamente hace unos días el 
profesor Sandalio Sáinz de la Maza, 
titular de la Subsecretaría del Depor
te, aprobó el proyecto y el Salón de lá 
Fama se construirá en breve en la 
puerta número uno de Ciudad Depor
tiva de la Magdalena Mixhuca, afirma 
el profesor Marín. 

Recuerda que en febrero de 1956 se 
organizó la primera mesa directiva 
del Salón de la Fama, a instancias del 
reportero Raúl Garnica Lores. El pro
fesor Marí n fue vocal "A". Entonces se 
iniciaría un peregrinar muy largo pa
ra lograr un sitio y recuperar datos de 
los primeros jugadores del softbol en 
nuestro país, y bajo una votación es
tricta, elegir nuevos elementos que 
tengan suficientes merecimientos para 
entrar en este salón. 

Así, el último día de agosto de cada 
año se eligen nuevos elementos, tras de 
que éstos fueron propuestos por direc-
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tivos, jugadores o periodistas. Luego 
de 29 años el Salón de la Fama agru
pará a los siguientes miembros: 

1959: Atilio Celis, Gonzalo Cordero, 
Fernando Olavarrieta (UNAM) 
y Rodolfo Quiroga (UNAM). 

1960: Luis Brehm, Bill Show, Mario 
Pere y David Camhi. 

1961: Manuel M. Varela, Rosendo 
Gervitz, Elisa López y Romelia 
Ríos. 

1962: Juan Delgado (UNAM), Bill 
RichardsoB, Francisco Centre
ras (UNAM), Francisco Roca 
(UNAM), Margarita González 
y Sofía Balderrama. 

1963: José Luis Arredondo. Arturo 
Camacho C., Modesto Carea
ga, Rogelio Saldaña y Elvira 
Villegas. 

1964: Eutiquio del Valle A. y Guiller
mo González Téllez. 

1966: Raúl Garnica, Arturo Milhe 

Notas cortas 

Saldierna (UNAM) y José Anzo
rena (UNAM). 

1980: Luis Rodríguez D., Benjamín 
Barona (UNAM), l~nacio Aeos
ta y Angel Mendoza. 

1981: Ruth Ruvalcaba, Othón Gar
cía, Diana Morales, Fortino 
Solano, Humberto Encinas, 
Carlos Choperena l. (UNAM) y 
Tranquilino Medina. 

1982: 

1983: 

1984: 

Francisco de la Garza, Enrique 
Mariscal (UNAM) y Mises Flo
rencia. 
Armando Castillo L., Carlos 
Choperena A. (UNAM), Bertha 
Chiu y Sergio Haro Martínez. 
Werner Schael Wagner, Kurt 
Vogt Sartorius, Eric Vogt Sar
torius, Ramón Ganem Pérez y 
Eduardo Pérez Salinas. 

Resultadas satisfactorios 

Concluy6 el Torneo de Basquetbol 
y Voleibol de Escuelas Particulares 

A 1 finoh;c.or el IV Torneo de Escuelas Partlcular!its Incorporadas deBas
quetbol y Voleibol los resultados fueron satisfactorios. pues a la 

próctica deportiva se unió la convivencia entre padres de familia, maes
tros y alumnos de los 15 planteles que tomaron parte en la justa. 

Los planteles donde se realizaron los encuentros vivieron días de 
fiesta. Mientras los jóvenes preparatorianos se lucían en las duelas, en 
las tribunas sus padres y hermanos con gritos y porras alentaban a los ju
gadores. El torneo sirvió también para el acercamiento entre las autori
dades de los planteles de educación media superior y alumnos, ya que 
luego de las arduas jornadas deportivas convivían en 6gapes o comidas 
en los centros escolares. 

la clasificeción final' del torneo de basquetbol, en la rama femenil 
grupo "A", registró en primer lugar al Instituto Cultural y en el "B" al Ins
tituto Asunción. En el voleibol los primeros lugares fueron ocupados, en 
el grupo "A", por el Instituto María Curie, en el "B", por el Colegio Guada
l u pe, en el "C",porel West Minster, yen el "O", por el Instituto Asunción 
de México. 

Por otro lado el profesor Israel Urbieta, coordinador de la compe
tencia, informó del inicio del Torneo de Tenis de Escuelas Particulares In
corporadas en los diferentes planteles participantes. Durante la primera 
jornada, en la que se jugaron dos juegos de sencillos y uno de dobles, la 
Universidad del Tepeyac ganó los tres encuentros al Colegio Hebreo Tar
but. • 

Resultados del Abierto de Ajedrez de Economía 

A 1 concluir el 9 de marzoel Torneo 
Abierto de Ajedrez de la Facultad 

de Economía, Antonio de Jesús· Ga
lán, de la Facultad de Ingeniería, ob
tuvo el primer lugar en la categoría de 
primera fuerza . El segundo sitio lo 
ocupó Alberto Roca (Química) y el 
tercero Fernando Hernández, de la 
misma facultad. 

En ·¡a categoría de segunda fuerza 

los tres primeros puestos fueron ocu
pados por Alfonso Castillo (CCH Va
llejo), Ricardo Salas (Ingeniería) y 
Martín R. Urrea (Economía). 

Respecto a la tercera fuerza, el pri
mer lugar fue ganado por Eleazar Ló
pez (Ciencias), el segundo por Daniel 
Contreras (CCH Sur) y el tercero por 
Víctor Castillo (Ciencias). 

Juegos de beisbol contra 
equipos de E U 

La selección de beisbol de la 
UNAM sostendrá durante el mes de 
abril juegos contra tres equipos de 
Santa Mónica, California, informó el 
entrenador en jefe de este deporte, 
profesor Angel Martínez Torres. La 
delegación está integrada por 51 juga
dores, cuatro entrenadores y un admi
nistrador. 
~1 profesor Martínez Torre:. agrego 

que los equipos visitantes llegarán el 
próximo 30 de marzo y se enfrentarán 
el primero y el dos de abril a la selec
ción de la Institución, integrada por 
elementos de escuelas y facvltades de 
Ciudad Universitaria, así como de las 
escuelas nacionales de Estudios Profe
sionales y la Facultad de Estudios Su
periores Cuautitlán. Destacó, asimis
mo. que el beisbol universitario re
quiere de este tipo de encuentros para 
mejorar su calidad de juego. Previa
mente a los encuentros con los equipos 
de Santa Mónica, California. los pu
mas iniciaron. el li del presente mes, 
una gira de preparación en Saltillo, 
Coahnila. • 
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IMI RADIO 
~~IVERSIDAD 

MEXICO 

Marzo 
Lunes 18 

7:05 h. Tartini, Giuseppe: Concierto 
para violín y orquesta en Mi mayor, 
Op. 2, No. 6. Haydn, Josef: Sinfonía 
No. 5 en La mayor. 
7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:40 h. Presencia cultural. 
8:45 h. Boyce, William: Sinfonías 
Nos. 1 y 2 en Si bemol mayor y La ma
yor. 
9:20 h. Thomas, Ambroise: Obertura 
de "Mignon". 
JI :00 h. Madrigales ingleses del Rena
cimiento. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 
JI :45 h. Gershwin, George: Obertu
ras: "Oh, Ka y" y "Crazy Girl". 
12:30 h. Mata, Eduardo: "Aires sobre 
un tema del siglo XVI". Cinco danzas 
populares búlgaras. 
13:00 h. Música de Giovanni Bassano, 
Andreo y Giovanni Gabrielli para co
ro, trombones y órgano. Mendels
sohn, Félix: Sexteto para piano, vio
lín, dos violas, cello y contrabajo, Op. 
110. 
14:00 h. La ciencia en la Universidad. 
Colaboración de la Coordinación de 
la Investigación Científica. 
14:15 h. Granados, Enrique: "Allegro 
de concierto, "Valses poéticos" y "Ca
pricho español" (obras para piano) 

Programas diarios 
enAM 

7:00 h. Rúbrica. 
8:00, 15:00 v 22:00 h. Noticiarios 
de Radio UÑAM. 
9:00 h. Cultura y ciencia interna
cional. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
18:15 h. Rendez-vous avec vous. 
18:30 h. La familia Baumann. 
18:45 h. Inglés en todas formas. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h. Fin de labores. 

en FM 
7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Rendez-vous avec vous. 
7:15 h. La familia Baumann. 
7:30 h. Inglés en todas formas. 
1:00 h. Fin de labores. 

20 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

Antheil, George: Sonatas para violín y 
piano Nos. 1 y 2. 
17:00 h. Bruch, Max: Fantasía para 
dos pianos, Op. 11. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
Luis Cortés Bargalló. 
18:00 h. Villaseñor, Jesús: "En tierra 
fértil". 
19:00 h. La música en imágenes, por 
la Filmoteca de la UNAM. 
19:15 h. Actualidades científicas, por 
Juan José Morales. 
21:00 h. Chopin, Frederic: Nocturnos 
para piano, Nos. 11-15. Obras para 
arpa de autores franceses. 
22:30 h. Presencia cultural. 
22:35 h. Turina, Joaquín: "Sanlúcar 
de Barrameda", sonata pintoresca pa
ra piano. 

Madrigal 
El género mU8ical preferido por 

la sociedad italiana del siglo XIV es 
el llamado madrigal; éste es una 
composición vocal escrito para un 
coro de tr~ voces sobre un texto u. 
terarío profano. Uno de los compo
sitores que sobresalieron en este es
tilo é8 Las&us. 

Martes 19 

7:45 h. Figuras de El Colegio Na
cional, por Radio UNAM y El Colegio 
Nacional. 
8:45 h. Presencia cultural. 
8:50 h. Clementi, Muzio: Sonata para 
piano en Si bemol mayor, Op. 24, 
No. 2. 
!1:20 h. Corrette, Michel: Concierto 
para corno y orquesta en Do mayor 
"La Choisy". 
1 1:00 h. Revista informativa. 
JI: 15 h. Vivaldi, Antonio: Concierto 
en Sol menor para dos violines y cello, 
No. 2 de "L'estro armonico". 
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. Música de la corte de Borgo
ña (1450-1500). 
13:00 h. Beethoven, Ludwig van: So
nata para violín y piano No. 10 en Sol 
mayor, Op. 96. 

13:30 h. Folclor y creación, por Mario 
Kuri Aldana. 
14:00 h. Museos en el aire, por Raquel 
Ti bol. 

14:15 h. La guitarra en el mundo, por 
Juan Helguera. 
14:30 h. Liszt, Franz: Sonata en Si 
menor para piano. 
15:30 h. Presencia cultural. 
18:00 h. Harris, Roy: "Primavera de 
Kentucky". 
19:00 h. Composiciones musicales in
sólitas, por Felipe Orlando. 

berto Aymes. 
20:00 h. Diálogos, por Margarita 
García Flores. 
20:15 h. Britten, Benjamín: "Noah's 
flude" (El diluvio de Noé). Stravinsky, 
Igor: Suites Nos. 1 y 2 para pequeña 
orquesta. 
21:15 h. Retrato hablado. Ricardo Po
zas, antropólogo, por Elvira García. 
21:45 h. Copland, Aaron: "Preámbu
lo para una ocasión solemne" y "Dan
za de música para el teatro". 
22:30 h. Presencia cultural. 
22:35 h. Grieg, Edward: "Piezas lí
ricas" para piano, Album II. 

Ad libitum 

A.d libitum: del ktin a oolun#Qd. 
Con libertad,; del efecuta.nte. POf' 
ejemplo: e~ od libitum: CQ• 

dencia que ser6 ejecutada al gU$to 
del ejecutante. 

Miércoles 2 O 

7:45 h. Galería universitaria, presenta 
Academia Médica. 
8:40 h. En legítima defensa, por Artu
ro Sotomayor. 
8:50 h. Presencia cultural. 
8:55 h. Varese, Edgar: "Densidad 
21.5" para flauta sola. 
9:20 h. Rossini, Gioacchino: Obertura 
de "Demetrio y Polibio". 
11:00 h. Canciones inglesas para con
junto vocal masculino. Busoni, Fe
rruccio: Toccata para piano. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy, 
por Tomás Mojarro. 
11:45 h. Torraba, Federico: Sonatina 
para guitarra en La mayor. 
12:30 h. Rameau, Jean-Philippe: 

'Nuevas piezas para clavicímbalo" 
(1727-1731), parte 11. 
14:00 h. Mozart, Leopold: "Viaje mu
sical en trineo". Dvorak, Antonio: 
Cuarteto en Mi bemol,Op. 51. 
15:30 h. Presencia cultural. 
1 6:45 h. Filosofía contemporánea, 
por Ricardo Guerra. 
1 7:00 h. Debussy, Claude Achille: 
"Imágenes" para piano, serie 11. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM, por 
Osear Sarquiz. 
18:00 h. Velázquez, Leonardo: Cuar
teto para instrumentos de arco. 

19:00 h. De autores y libros, por Ele
na Urrutia. 
19:15 h. Ginastera, Alberto: "Estan
cia", suite de ballet. 
20:00 h. Fonoteca de Radio UNAM, 
por Rodolfo Sánchez Alvarado. 
21:00 h. Entrevista de Radio Francia 
con personajes del arte y la cultura: 
Octavio Paz. 
21:30 h. Copland, Aaron: ."Billy the 
Kid", suite de ballet. 
22:30 h. Presencia cultural. 
22:35 h. Hindemith, Paul: "Música de 
cámara No. 4" para violín y orquesta 
de cámara, Op. 36, No. 3. 

Conciertos en AM 

MATUTINOS 

Lunes 18 
9:30 h. Franz Liszt: Concierto para 
piano y orquesta No. 1 en Mi bemol 
mayor. Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía No. 4 en Si bemol mayor, 
Op. 60. Alexander Cherepnin: Sui
te para orquesta, Op. 87. Maurice 
Ravel: "Rapsodia española". 

Martes 19 
9:30 h. Josef Haydn: Obertura de 
"La isla desierta". Robert Schu
mann: Sinfonía No. 2 en Do ma
yor, Op. 61. Antonio Dvorak: "La 
rueca de oro", poema sinfónico~ 
Sergei Prokofiev: "El amor por tres 
naranjas", suite, Op. 33 a. 
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Marzo 

Lunes 18 

13:00 a 15:00 h. Albrechtsberger, 
Johann Georg: Concierto para clavi
címbalo y orquesta en Si bemol ma-l yor. Mahler, Gustav: Sinfonía No. 4 
en Sol mayor. Gerswhin, George: Se
lecciones de "Porgy and Bess". 
18:00 a 20:00 h. Frescobaldi, Girola
mo: Toccatas para órgano. Franck, 
César: "Las bienaventuranzas" (Les 
Béatitudes), poema musical en 1 pró
logo y 8 cantos sobre el Sermón de la 
Montaña. 
20:00 a 21:30 h. Frecuencias enlaza
das. 
21:30 a 22:00 h. Besard, Jean
Baptiste: Música para laúd del. "The
saurus harmonicus" ,, Purcell, Henry: 
Pavana y chacona para cuerdas en Sol 
menor. 
22:00 a 23:00 h. Obras para guitarra 
de Mendelssohn y Schubert (transcrip
ción de J ulián Bream). Strauss, 
Johann: Música de ballet de la ópera 
"Ritter Pasman". Offenbach, J ac
ques: Selecciones de las operetas: "Vi
da parisina" y "El isleño". Valses me
xicanos para piano y orquesta de di
versos autores (novedades en el reper
torio de Radio UNAM). 

Miércoles 20 
9:30 h. Richard Wagner: Preludio 
y encantamiento del Viernes Santo 
de "Pársifal". Johannes Brahrns: 
Cuarteto para piano en Sol menor, 
Op. 25 (orquestación de Arnold 
Schoenberg). Alexander Borodin: 
Sinfonía No. 2 en Si menor. 

VESPERTINOS 

Homenafe a ]ohann Sebastian Bacft 
en el tricentenario de su nacimiento 

Lunes 18 
15:35 h. Concierto de Brandebur
go No. 1 en Fa mayor. Suite para 
cello solo No. 2 en Re menor. Sona
ta en trío en Re menor para dos 
flautas y bajo continuo. Cantan• 
No. 1 "Wie schOn leuchtet der Mor
genstern" (Cuán bello brilla el lu
cero matutino). 

Martes 19 

15:35 h. Concierto de Brandebur
go No. 2 en Fa mayor. Toccata, 
adagio y fuga en Do mayor para ór
gano. Cantata No. 12 "Weinen, 
klagen, sorgen, zagen" (Lloros y 
quejas, penas y terrores). Preludio 
y fuga para órgano en Do menor. 
Intérprete: Albert Schweitzer. 

Miércoles 20 
15:35 h. Concierto de Brandebur
go No. 3 en Sol mayor. Cantata No. 
106 "Actus tragicus". "Magnificaf' 
para orquesta, solistas y coro. 

01'ROS 

Lunes 18 
20:00 h. Heinrich Biber: Tres sona
tas del "Fidicinium-profanum". 
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Programación en AM, 860 KHz. 

23:00 a 1:00 h. Monteverdi, Claudio: 
· Cuatro arias para tenor e instrumen
tos. Hertel, Tohann Wilhelm: Concier-. 
to para trompeta, oboe y orquesta en 
Mi bemol mayor. Field, John: "Noc-

Niccoló Paganini: Gran sonata en 
La mayor. Johann Strauss: Polkas y 
valses (novedades en el repertorio 
de Radio UNAM). 

Martes 19 
7:05 h. Pavel Vejvanovsky: Dos 
piezas para dos trompetas y orques
ta. Henry Purcell: Tres piezas y 
suites en Sol menor para clavi
címbalo. Anatol Liadov: "Ocho 
canciones populares rusas" para or
questa, Op. 58. 
17:00 h. Luis Antonio Escobar: 
"Sonatina para piano No. 3" y 
"Bambuquerías" para piano Nos. 1 
a 6 y 8. Héctor Villa-Lobos: Trío 
para oboe, clarinete y fagot (1921). 
Joaquín Rodrigo: "Sonata pimpan
te" para violín y piano (homenaje a 
Turina). 

turnos para piano Nos. 1, 2, 9, 4, 12 y 
6. Rolón, José: Cuarteto de cuerdas, 
Op. 35. Stravinsky, lgor: Dúo concer
tante para violín y piano (1932). Pro
kofiev, Sergei: "Paisaje", Op. 59, 
No. 2, y ''Pensamiento Ill", O p. 62 
(obras para piano). 

Martes 19 

13:00 a 15:00 h. Berwald, Franz: "Re
cuerdos de los Alpes noruegos" y "Ca
prichos serios y alegres". Albéniz, Isa
ac: "Rapsodia española" (orquesta
ción de Cristóbal Halffter). Catan, 
Daniel: "El árbol de la vida" Graun
ke, Kurt: Sinfonía en Mi mayor. 

18:00 a 18:45 h. Gervaise, Claude: 
Branles de Champaña, Poitou y Bor
goña. Bach, Johann Sebastian: ''El 
clave bien temperado", libro I, prelu
dios y fugas Nos. 22-24. 
18:45 a 19:45 h. Rossini, Gioacchino: 
'Stabat Mater". 
19:4$ a 22:00 h. Chaikovsky, Piotr 
Ilich: "La bella durmiente", ballet en 
tres actos, Op. 66. 
22:00 a 23:00 h. Conciertos de Radio 
Nederland, con obras de Ives. 
23:00 a 1:00 h. Madrigales ingleses de! 
Renacimiento. Telemann, Georg Phi
lipp: Obertura y suite en Mi menor de 
la "Música de banquete" (Tafelmusik 

Miércoles 20 

7:05 h. Jan Dismas Zelenka: "Con
cierto a 8 en Sol mayor" para oboe, 
fagot, violín, cello, cuerdas y conti
nuo. Arthur Seymour Sullivan: 
Oberturas de "Iolanthe", "Pinafo
re" y "Los piratas de Penzance". 
13:00 h. Otto Nicolai: Obertura de 
la ópera "El Templario". Louis 
Moreau Gottschalk: Gran fantasía 
triunfal sobre el Himno Nacional 
de Brasil. Anta! Dorati: Concierto 
para piano y orquesta (novedades 
en el repertorio de Radio UNAM). 

DE MEDIANOCHE 

Lunes 18 
23:00 h. Gustav Mahler: Sinfonía 
No. 7 en Si menor. Leonard Berns
tein: "Salmos de Chichester" para 
coro y orquesta. Gabriel Fauré: 
Andante en Si bemol y "Berceuse" 
para violín y piano. 

Martes 19 
23:00 h. Johannes Brahms: Danzas 
húngaras Nos. 1 a 9 en versión or
questal. M a u rice Ravel: "La tumba 
de Couperin", versión orquestal. 
Carl Nielsen: Sinfonía No. 3, Op. 
27 ''Sinfonía expansiva". Peter 
Mennin: Concierto para cello y or
questa. Jacques Hetu: Variaciones 
para piano. 

Miércoles 20 

23:00 h. Piotr Ilich Chaikovsky: 
"El cascanueces", ballet completo 
en dos actos, Op. 71. Benjamín Bri
tten: "Sinfonía simple" (1934). 
Maurice Ravel: Cinco melodías po
pulares griegas. 

1). D'Alayrac, Nicolás: Cuarteto de 
cuerdas en Re mayor, Op. 7, No. 3. 
Gershwin, George: Música para pia
no, ll. Galindo Bias: "Sinfonía 
breve". Holst, Gustav: Suite para 
banda No. 1 en Mi bemol, Op. 28a. 

.Y iérr.oles 2 O 

13;00 a 15:00 la. Borodin, Alexander 
Sinfonía No. 3 en La menor "Incon
clusa" (orquestación de Glazunov). 
Liszt, Franz: "Rapsodia española" 
(arreglo para piano y orquesta de Bu
soni). lbcrt, Jacques: Concierto para 
flauta y orquesta. Respighi, Ottorino: 
"Las fuentes de Roma", poema sinfó
nico. Alfvén, Rugo: Sinfonía No. 4 en 
Do menor, Op. 39. 
18:00 a 21:00 h. Encina, Juan de la: 

Canciones polifónicas. Albinoni, To
maso: Concerti grossi Op. 7 (III). Be
ethoven, Ludwig van: Sonata para 
piano No. 8, en Do menor, Op . .13 
"Patética". Brückner, Anton: Misa 
No. 2 en Mi menor, para coro e instru
mentos de viento. Chaikovsky, Piotr 
Ilich: Música incidental para "Dimitri 
el impostor y V asili Shuisky" y 4 
extractos de la ópera "Ondina". Tello, 
Rafael J.: Cuatro piezas para piano. 
Poulenc, Francis: "Alborada" (Auba
de), concierto coreográfico para piano 
y 19 instrumentos. Mennin, Peter: 
Cuarteto No. 2. 
21:00 a 22:00 h. Frecuencias enlaza
das. 
22:00 a 23:00 h. Vivaldi, Antonio: Re
cital de arias de óperas. Strauss, Jo
hann: Vals ''El Danubio azul'", polka 
"Tritsch-Tratsch" y vals "Empera
dor". Bruch, Max: "In memoriam", 
adagio para violín y orquesta, Op. 65 
(novedades en el repertorio de Radie 
UNAM). 
23:00 a 1:00 h. Desprez, Josquin: Mi
sa "De beata virgine". Bottesini, Gio
vanni: Obras para contrabajo y pia
no, l. Bernal Jiménez, Miguel: "Cuar
teto virreina!". Warlock, Petcr: Dos 
canciones para conjunto vocal mascu
lino, Messiaen, Olivier: Tres piezas 
del "Catálogo de pájaros" para piano. 
Sz()llOsy, András: Tres piezas para 
flauta y piano (1964). 
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Divulgación de Temas y Tópicos 
Universitarios 

Marzo 

Lunes 18 
12:00 h. Doctora María Teresa 
Ramírez, arquitecta Cecilia Sepúl
veda. Coordinadora: Rosalba Na
mihira. Detección y rehabilitación 
del cáncer de mama. Programa 
Universitario de Investigación 
Clínica. . 
12:30 h. Licenciados Antonio Ortiz 
Urbina y Francisco Javier Venegas. 
El trabajo de los universitarios. Fa
cultad de Derecho. 

Martes 19 
10:00 h. Licenciados Jos Dávalos, 
Santiago Barajas y Magdalena 
Aguilar. La relación de trabajo. 
Instituto de Investigaciones Ju
rídicas. 
11:00 h. Ingenieros El vio Candela
ria Cruz y Francisco Arista Patiño, 
y profesor Gustavo Libreros. La 
derivada y aplicaciones. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón (Ingeniería). 
11:30 h. Licenciados Luis Mariscal 
González y José Luis Martínez 
Marca. El financiamiento del gasto 
público. ENEP Aragón (Econo
mía). 
12:00 h. Doctor Alberto Ysunza y 
licenciado Juan Manuel Valero. 

· Desigualdad alimentaria: Progra
ma Universitario de Alimentos. 
12:30 h. Licenciados Ricardo Bra
vo, Carlos Loeza y Demetrio Rojas. 
Perspectivas del sistema financiero 
mexicano. ENEP Aragón (Econo
mía). 

Miércoles 20 
10:00 h. MVZ Jesús Santoyo, Ra
fael Trueta S. y Enrique Ceceña. 
Producción de leche en México, l. 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. . 
11:00 h. Licenciado Rodolfo Villa
vicencio. La importancia de las re
laciones internacionales en el con
texto económico actual. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón (Ciencias Políticas). 
11:30 h. Doctores Juan Martínez 
Hernández y Raúl León Aguilar. 
Radiología en endodoncia y paro
doncia. Facultad de Odontología. 
12:00 h. CP Oralia Casasola, Eu
genia Cos, Alfonso Solloa y Roberto 
Dutillv. Auditoría social IV. Facul-

tad de Contaduría y Administra
ción. 

Jueves 21 

10:00 h. Licenciados Elías Polanco 
Braga y Carlos Rodríguez. Jurisdic
ción voluntaria y terciaria. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón (Derecho). 
10:30 h. Licenciada Carmen Ca
no, soprano Thusnelda Nieto Jara, 
licenciada Emma Rizo y maestra 
Eugenia Revueltas. Arte y Cultura 
en Acatlán: Homenaje a Silvestre 
Revueltas. Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Acatlán. 
11:00 h. Licenciados Jesús Farfán y 
Antonio Carrillo. Sor Juana Inés de 
la Cruz y la educación de la mujer. 
ENEP Aragón(Pedagogía). 
11:30 h. M en C. José Camacho M. 
y Abe! Ciprián C. e IQ Joaquín Be
rruecos. La sanidad porcícola. Fa
cultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán. 
12:00 h. PE Yolanda Herrera Cué
llar.Fracturas II.E scuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia. 
12:30 h. Arquitecto Jorge Donat 
Rivera. Arquitectura en Checoslo
vaquia. ENEP Aragón (Arquitectu
ra). 

Viernes 22 

10:00 h. Licenciado Eduardo Luis 
Feher y doctores Bernardo Tanur y 
Victoriano Llaga. La medicina en 
México. Dirección General de Tele
visión Universitaria. 
11:00 h. Arquitecto Javier Villalo
bos. Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Aragón (Arqui
tectura). 
11:30 h. Ingeniero Ignacio Lizá
rraga, licenciado Alfonso Rodrí
guez, señor Salvador V ázquez y se
ñorita Margarita Alegría. El reto 
de la humanidad a finales del siglo 
XX. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 
12:00 h. Voz: Aurora Molina; gui
tarra: Germán Herrero; textos: 
Carlos Illescas y Angel Gonzá,Iez. 
Luis Rius. La poesía transte
rrada.Dirección General de Difu
sión Cultural. 
12:30 h. Serie: Desde la Universi
dad. Dirección General de Televi
sión Universitaria. 

Programación en vivo 

Marzo 

Lunes 18 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Problemas de la audición, 
la voz y el lenguaje. Doctores Raúl 
Romero Cabello, María Elena Her
nández, Juan Carrasco, Pedro Be
rruecos y María Paz Berruecos. 
Facultad de Medicina 

Grandes temas 

9:00 h. Factores que influyen en el 
costo de una casa habitación. Ar
quitectos René Rendón, Francisco 
M. Alexander, Joel Hidalgo, 
Eduardo Morales Rico y José deJe
sús Pellón. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 
10:00 h. Administración para to
dos. Licenciado Eric Rivera, CP 
Víctor Paniagua, Fernando Espi
nosa y Raúl Núñez. 
Facultad de Contaduría y Admi
nistración. 
11:00 h. México, ahora y siempre. 
Ingeniero Marco Aurelio Torres H. 
Facultad de Ingeniería. 

Martes 19 

Universidad y entorno social 

8:00 h. La psicología clínica y los 
problemas de salud mental. Doctor 
Julián Mac Gregor y psicólogas 
Asunción Valenzuela, Rosario Mu
ñoz, Guadalupe Muñoz y Rosa Ma
ría Córdova. 
Facultad de Psicología. 

Grandes temas 

9:00 h. Etica profesional en el ar
quitecto. Arquitectos Gabino Ba
landrán, Fernando Geovanini, 
Eduardo Morales Rico y José deJe
sús Pellón. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 

Introducción a la Universidad 

.\lnrzo 

Lunes 18 
13:00 h. Promoción de la salud. 
Enfermedad mental y civilización. 
Doctor Javier Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. El Angel de la Independencia. 
Licenciado Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. Los 
hongos. Biólogo Arturo Müller. 
14:30 h. Tecnología 11. Satélites 
artificiales. Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Impresiones y esqueletos 
de las hojas. Biólogo Arturo 
Müller. 

Martes 19 
13:00 h. El hombre y la admi
nistración. Aspecto histórico de la 
Ley Federal del Impuesto sobre la 
Renta. Maestro Alejandro Tavera 
Barquín. 

13:30 h. Temas agropecuarios. El 
control de los electroparásitos. 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
El calendario gregoriano. Antropó
logo José H. Peña. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
Artículo 3o. Constitucional. Licen
ciada Cecilia Batres. 
15:00 h. Geografía. Las aguas sub
te.rráneas. Licenciado Julio Sán
chez Cervón. 

Miércoles 20 
13:00 h. Promoción de la salud. 
Cirugía plástica. Doctor Javier 
Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Paseo de la Reforma, l. Licen
ciado Julio Sánchez Cervón. 
14:00 h. Recursos naturales. El 
arroz. Biólogo Arturo Müller. 
14:30 h. Tecnología, 11 Duetos. 
Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Recolección y estudio de 
las agallas vegetales. Biólogo Artu
ro Müller. 

Jueves 21 
13:00 h. El hombre y la admi
nistración. La Ley Federal del Im
puesto sobre la Renta y causantes 
mayores. Maestro Alejandro Tave
ra Barquín. 
13:30 h. Temas agropecuarios. 
Manejo de los productos de origen 
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Miércoles 20 

Universidad y entorno social 

8:00 h. Derecho familiar. Doctor 
Fernando Flores García e invita
dos. 
Facultad de Derecho. 

Grandes temas 

9:00 h. Concursos y contratos. Ar
quitectos Francisco M. Alexander, 
Alejandro Núñez, René Rendón, 
Jorge Rivera y José de Jesús Pellón. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 

Jueves 21 

Universidad y entorno social 

animal. MVZ Jesús Santoyo Var
gas. 
14:00 h. Astronomía y civilización. 
Descubrimientos astronómicos ac
cidentales. Antropólogo José H. Pe
ña. 
14:30 h. Educación y desarrollo. 
La Ley Federal de la Educación de 
1973. Licenciada Cecilia Batres. 
15:00 h. Geografía. La gliptogéne
sis. Licenciado Julio Sánchez Cer
vón. 

Viernes 22 
13:00 h. Promoción de la salud. 
Causas de la ceguera. Doctor Javier 
Estrada. 
13:30 h. La ciudad y sus alrededo
res. Paseo de la ~forma, !l. Licen
ciado Julio Sánchez Cet\l'éQ.. 
14:00 h. Recursos naturales. Trigo 
y maíz en la República. Biólogo Ar
turo M üller. 
14:30 h. Tecnología, 11. Fluídica. 
Físico Gustavo Bastién. 
15:00 h. Laboratorio de ciencias 
naturales. Crecimiento áe las plan
tas. Biólogo Arturo Müller. 
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8:00 h. Técnico en relojería. Psicó
loga lrma Jiménez, licenciados 
Guadalupe Rubio y Luis Mario 
Murillo, e ingeniero Daniel Serva. 
Dirección General de Orientación 
Vocacional . 

<;randes temas 

9:00 h. Programación, administra
ción y control de obras. Arquitectos 
Francisco Alexander, Carlos Licea, 
René Rendón, Jorge Rivera y Víc
tor Manuel Ugalde. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón (Arquitectura). 

Viernes 22 

Universidad y entorno social 

8:00 h. La hora fiscal. CP Arturo 
Díaz Alonso, Lino Rodríguez, J a
vier Belmares y Jorge Santamaría. 
Facultad de Contadurla y Adminis
tración. 

Grandes temas 

9:00 h. Residencia, supervisión y fi
niquito de una casa-habitación. Ar
quitectos Gabino Balandrán, Car
los Licea, Eduardo Morales, Ale
jandro Núñez y Víctor Manuel 
Ugalde. 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Aragón. 

Tiempo de 
Filmoteca 

Del lunes 18 al viernes 22 de 
marzo. 
Programación a las 23:00 h. 

Ciclo: La mirada de Fritz Lang 

Lunes 18: Vivimos sólo una vez 
(You only live once) (1937). De 
Fritz Lang con Henry Fonda y Syl
via Sydney. 
Martes 19: Prisioneros del terror 
(Ministry of fear) (1944). De Fritz 
Lang, con ~ay Milland y Marjorie 
Reynolds. · 
Miércoles 2~: Tempestad de pa
siones (Clash by night) (1952). De 
Fritz Lang, con Barbara Stanwyck, 
Paul Douglas y Marilyn Monroe. 
Jueves 21: El secreto tras la puerta 
(Secret beyond the door) (1948). 
De Fritz Lang, con J oan Bennett y 
Michael Redgrave. 
Viernes 22: Los mil ojos del doctor 
Mabuse (1000 eyes of Dr. Mabuse) 
(1961). De Fritz Lang, con Peter 
Van Eyck y Dawn Addams. 

Visita guiada 

Biblioteca de San Agustín 

La Dirección General de Intercam
bio Académico, en coordinación con 
la Dirección General del Patrimonio 
Universitario y la Dirección General 
de Servicios Auxiliares, invito a los 
profesores y visitantes de esta Uni
versidad a la próxima visita guiada 
que se efectuaró o la: 

Biblioteca de San Agustín. 

• Por decreto del presidente Benito 
Juórez, el 30 de noviembre de 1867 
se asigna a la Biblioteca Nocional 
la sede del antiguo templo de San 
Agustín. En 1917 se hace depen
diente del Departamento Universi
tario y de Bellas Artes, en 1921 pa
sa a formar parte de la Secretaría 
de Educación Pública y en 1929 el 
destino de lo Biblioteca Nocional 
quedó ligado al de la Universidad. 

Fecha: 22 de marzo, a los 9:00 h. 
Informes e Inscripciones al teléfono 

550-52-15, ~xtensiones 3452 y 3444. 
Punto de reunión en las oficinas del 

Departamento de Profesores Visitan
tes, ubicadas en el edificio de Posgra
do, puerta sur, segundo piso (junto al 
CELE). 

Instituto de Ffsica 

Becas o posantes 

El Instituto de Físico ofrece becas a 
pasantes de las carreras de física, 
ingeniería electrónica, ingeniería 
químico-metalúrgica, ingeniería en 
computación e ingeniería mec6nica, 
poro elaborar su tesis de licenciatura 
en el Laboratorio de Ensenado, .Boja 
California Norte. en los siguientes te
mas: 
- Física de superficies. 
- Microscopía Auger de barrido. 
- Propiedades ópticas de superfi-

cies. 
- Automatización de instrumenta

ción científica. 
- Metalurgia. 
- Católisis. 

El instituto proporcionar6, con apo
yo del CONACyT, el transporte a En
senada y ayuda paro alojamiento du
rante la elaboración de la tesis. La 
duración de la estancia en Ensenada 
seró de ocho meses. 

Informes: doctora Claude Thions de 
Renero, secretaría académica, teléfo
no 550-59-36 . 

Cursos dirigidos a 
profesores de enseñanza 
superior y media superior 

El Centro de Investigaciones y Ser
vicios Educativos invita a profesores 
de enseñanza superior y media supe
rior a inscribirse a los siguientes cur
sos: 
- Introducción a la didáctica gene· 

rol. Del 15 al 26 de abril. Matutino 
(9:00 a 13:00 h), lunes y miércoles. 

- Adolescencia y aprendizaje. Del 6 
de mayo al 24 de junio. Matutino 
(9:00 a 13:00 h), lunes y miércoles. 
Introducción a la dinámica de gru· 
pos. Del 1 O al 25 de junio. Matuti
no (9:00 a 13:00 h), de lunes o vier
nes. 
Planeaclón académica. Del 14 de 
mayo al 27 de junio. Matutino 
(9:00 o 13:00 h), martes y jueves. 

- Planeaclón prospectlva. Del 6 de 
moyo al 26 de junio. Vespertino 
{16:00 o 19:00 h). martes y jueves. 

- Taller de programas de estudio. 
Del 8 de moyo al 26 de junio. Ma
tutino (9:00 a 13:00 h). lunes y 
miércoles. Requisito: haber cur
sado didóctíca general. 

Informes e inscripciones: CISE, Sec
ción Escolar, ubicado en el Circuito 
Exterior, de lunes a viernes, de 11:00 
a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Teléfo
no 550-52-15, extensión 4684. 

Facultad de Derecho 

Formación de 
profesores en 

derecho mercantil 

Convocatoria 

El Colegio de Profesores de De
recho Mercantil invita, a través de lo 
dirección de la Facultad de Derecho, 
presidida por el doctor Miguel Acosta 
Romero, a los maestros aspirantes o 
inscribirse al curso de Formaci6n de 
profesores en derecho mercantil, que 
se celebrar6 los lunes, miércoles y 
viernes, de 17:00 a 20:00 h, del 20 de 
marzo al 17 de mayo, de acuerdo a 
los siguientes 

REQUISITOS: 

1) Presentar solicitud de ingreso al 
curso en el Seminario de Filosofía 
del Derecho. 

2) Entregar Curriculum vitae por 
duplicado. 

3) Adjuntar dos fotografías tamaño 
}'. infantil. 

4) Llen~r p~iamente el cuestiona
rio que se les di(Jr~buir6 en el Se
minario de Fílosofíd~el Derecho. 

5) Dicha documentación deberó ser 
entregada antes del 20 de marzo. 

6) Los aspirantes deber6n cumplir un 
mínimo de 13 sesiones para obte
ner el diploma correspondiente. 
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Los Universitarios y la Salud 

Los jóvenes y el estudio 

• Lo mayor porte de los estudiantes que concurren o los uni
versidades no se don cuenta cabo/ de lo que en realidad se 
espero de ellos, en tonto componentes de una sociedad en 
lo que tendrón que ser miembros actuantes 

E xisten en el país alrededor de 78 
millones de personas, de las 

cuales 6 millones son analfabetas. Los 
estudiantes que han llegado a las aulas 
universitarias tienen, por ese soio he
cho, el privilegio de haber adquirido 
un nivel educativo que va más allá del 
promedio en la población nacional. 
Pero, ¿qué tipo de estudiante tene
mos? ¿Qué los motiva para continuar 
los estudios? ¿Qué objetivos y qué me
tas pretenden alcanzar? Evidente
mente, el aprender es un arte y una 
destreza, es un arte que el estudiante 
debe practicar para llegar a ser lo que 
probablemente desea: un universita
rio titulado y un profesional respon
sable. 

Sin embargo, la sola voluntad de es
tudiar en firme no asegura el éxito en 
la vida, de la misma manera que el pi
car en un bloque de piedra no da 
siempre como resultado que se llegue 
a ser escultor. Como la mayor parte 
de las cosas de este mundo hay for
mas buenas, útiles y eficaces para es
tudiar, y otras inútiles, pesadas e ine
ficaces. Si se consideran a fondo los 
hábitos de estudio se hallará que pro
bablemente hay un gran número de 
cosas que se hacen de manera inade
cuada. 

Las investigaciones sobre los pro
blemas de los estudiantes universita
rios han demostrado que uno de los 
mayores y más persistentes es el estu
dio ineficaz, desde el punto de vista de 
sus resultados. Tanto el buen estu
diante como el poco capacitado se be
neficiarían mejorando los hábitos y 
métodos de estudio. 

¿Qué es estudiar? Se puede creer 
que es lo que se hace cuando alguien 
se sienta con un libro de texto para 
preparar una clase o un examen próxi
"!o. Esto en verdad es una parte, pero 
solo eso, una pequeña parte. El estu
dio es un esfuerzo total para aprender 
y sólo es verdaderamente provechoso 
cuando efectivamente se aprende. 

zarlos y valorarlos. La mayor parte de 
los alumnos que van a las universida
des no se dan cuenta de lo mucho que 
de ellos se espera, y algunos, por no ce
ñirse a un plan de estudios propio, de
jan de obtener buenas calificaciones y 
se desaniman ante su escaso rendi
miento. 

Si los referidos estudiantes tuvieran 
una idea exacta de lo anterior, sus 
oportunidades de seguir en la Univer
sidad, de que realmente les guste lo 
que hacen y realicen bien el trabajo 
que les espera, habrán aumentado 
considerablemente su rendimiento y 
su visión de los problemas que se les 
plantean. Es realmente muy grande el 
número de estudiantes que abando
nan los estudios sin terminar las carre-' 
ras emprendidas al principio con gran 
entusiasmo y esperanza. Muchos de 
ellos son tan capaces como los que ob
tienen la licenciatura, y en una gran 
mayoría de casos, si hubiesen tenido 
conocimiento de un método correcto 
de estudio, seguramente l;ubieran po
dido continuar en la Universidad. 

En muchas ocasiones el cambio de 
estudios del nivel de preparatoria al 
de licenciatura es, en sí mismo, 
un problema bastante grande para el 
estudiante . Parte de esto es consecuen
cia de que en la preparatoria pasa re
lativamente pocas horas en clase y, 
con excepción de los laboratorios y las 
prácticas, los trabajos a desarrollar 
son poco concretos y no se le exige en 
general que realice tareas diarias y las 
tenga preparadas par.a el día siguien
te. Pero en el nivel superior de pronto 
se deja al estudiante obrar por cuenta 
propia sin que se sienta capaz de ha
cerlo. Se le trata ya como un adulto al 
que se le pueden dar algunas instruc
ciones generales y dejar después que 
haga las cosas como y cuando quiera, 
lo cual se espera que debe y puede ha
cer. Esta situación exige una constan
te motivación y una adecuada distri
bución del tiempo. 

Otra situación que agrava el pro
blema es la presión que en muchas 
ocasiones ejercen los padres sobre el 
estudiante. Hay toda clase de padres, 

El arte de estudiar empieza cvn la 
forma en que se organiza la vida de la 
manera adecuada para captar lo que 
se plantee; implica tomar debidamen
te notas o apuntes y tener éstos orde
nados y a la mano después de anali-

• Investigaciones efectuadas entre grupos diversos de estu
diantes universitarios demuestran que uno de los proble
mas m6s persistentes es fa falto de sistematización para el 
estudio 
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casi todos ellos bien intencionados, 
pero algunos no permiten que la 
adaptación del estudiante a la Univer
sidad resulte más fácil. Otros aspectos 
importantes son los problemas de tipo 
económico y social, así como los emo
cionales y los desajustes propios de la 
adolescencia, que tienen mucho que 
ver con los resultados del proceso en
señanza-aprendizaje. 

La motivación es otro factor que 
influye en forma relevante en el estu
dio. Muchos alumnos confiesan la fal
ta de deseos de estudiar cuando tienen 
que preparar sus clases o sus exáme
nes. En algunos estudiantes se ha en
contrado, por un lado, la ausencia de 
metas precisas, y claras con respecto a 
su quehacer como tales, así como con 
respecto a sus objetivos personales o 
de vida. Por otra parte, y como resul
tado de lo anterior, difícilmente en
cuentran o se percatan de la utilidad 
que les puede brindar el estudio de ca
da una de sus materias, puesto que no 
tienen un punto de referencia que 
puedan relacionar con las actividades 
de su vida cotidiana. En estos casos es 

necesario que los maestros, al efectuar 
la presentación de su materia, mani
fiesten en forma constante la utilidad, 
la forma en que el alumno puede 
practicar lo aprendido, no sólo a largo 
plazo ("cuando trabajes"), sino de la 
manera en que puede incorporarlo a 
sus actividades diarias. Algunas perso
nas piensan que esto no es aplicable a 
todas las materias, pero conocer el 
porqué del estudio y para qué sirve lo 
que se estudia es elemento esencial 
del éxito en el proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Si tú, estudiante, te enfrentas a al
guno de estos problemas solicita ayu
da en el Departamento de Orienta
ción Vocacional de tu plantel. 

Recuerda: La salud es una 
conquista. ¡Consíguela y consérvala! 

Dirección General de Servicios 
Médicos 

Departamento de Medicina 
Preventiva 

Oficina de Educación para la Salud 
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DGIA!Subdlreccl6n de 

Relaciones Internacionales 

Profesores 
visitantes 

Instituto de Astronomía. El doctor 
Roberto Scacio, del Observatorio 
de Triaste, Italia, visitará el insti
tuto para colaborar con el espec
tro ultravioleta de estrellas calien
tes sobre el perfil de las lineas. 
Periodo de estancia: del 26 al 30 
de marzo. Informes: doctor Luis 
Carrasco Bozúa . T el: 548-53-06. 

Instituto de Investigaciones Econ6· 
micos. El doctor David Gordon, del 
New School for Social Reseorch, 
EU , visito el instituto poro reali
zar conferencias sobre "Lo econo
mio de los E.U" y "La Reagono
mio" . Periodo de estancia: hasta 
el 31 de marzo. Informes: Almo 
Chapoy Bonifaz . Tel: 548-99-62. 

- Coordlnocl6n de lo lnvestlgacl6n 
Científica. Los ingenieros David 
Castro S. y Sergio Gorcilazo dic
tarán las conferencias "La par
ticipaCión de la Conasupo en lo re
gulación y abasto de alimentos 
básicos" y "Barreras técnicas en la 
exportación de alimentos", en San 
Luis Potosi. Periodo de estancia: 
del 23 de marzo al 4 de mayo. In
formes : ingeniero Carlos Castañe
da Estrada. Tel: 550-52-15, Ext. 
4808. 

Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Sofía 

V isita del 

profesor 

Vasil lvanov 

El profesor Vasil lvanov, decano de 
lo Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sof ía , Bulgorio , visitó 
lo UNAM con el fin de establecer el 
intercambio académico y científico 
entre ambas instituciones. 

Durante su estancia se entrevistó 
con el doctor José Pascual Buxó, 
secretario general de la Facultad de 
Filosofia y Letras, con el fin de obte
ner información sobre los trabajos 
que actualmente se encuentra desa
rrollando la facultad en los campos de 
la retórico, poético y análisis de tex
tos literarios. 

Asimismo, su visita tuvo como ob
jeto invitar al doctor Buxó a la confe
rencia que sobre retórica se celebra
rá en la Universidad de Sofía, en no
viembre del presente año. 

La estancia del doctor lvanov sirvió 
también para invitar a un investiga
dor mexicano en las áreas de filosofía 
e historio de México, poro que duran
te su año sabático se integre al perso
nal docente de lo Universidad de Sa
fio. 
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- Instituto de Matem6tlcos. El doc
tor Mario Estrado, del Instituto de 
Matemáticas de lo Academia de 
Ciencias de Cubo, Lo Habano, visi
tará el instituto poro impartir con
ferencias sobre "Aigebros conmu
tativos". Periodo de estancia: del 
5 de abril ol19 de mayo. Informes: 
doctor Roymundo Bautista Romos. 
Tel: 548-20-07. 

Viaje del doctor Claudia Firmani 

Establecimiento de vínculos con 
organizaciones científicas europeas 

e omo_por~e del convenio bilateral firmado e~tre_ el Consejo Nacional 
de Clenc1o y Tecnologfo (CONACyT) y lo inst1tuc1ón española CSIC, el 

posado mes de diciembre,eldoctor Cloudio Firmoni , investigador del Ins
tituto de Astronomía de lo U~AM, realizo un viaje a Europa con el fin de 
conocer y establecer vínculos con diversos organizaciones cientificas de 
alto nivel tecnológico del Viejo Continente. 

Centrodelnvestlgaclones y Servl· 
clos Educativos. Lo doctora Marcia 
Smith, de lo Universidad de San 
Paolo, Brasil, visito el centro paro 
lo elaboración del proyecto "Perfi
les académicos profesionales". 
Periodo de estancia: hasta agosto. 
Informes: Ano Mo. Motilla Caba
llero. Tel: 655-13-44, Ext. 2585. 

El viaje incluyó uno semana de estancia en el Instituto de Astrofísica 
de Andalucía, España, donde se elaboró un proyecto de colaboración 
entre la UNAM y el mencionado instituto español, sobre ostronomfo 
extroga láctico . 

El doctor Firmoni también visitó instituciones científicos de Francia, 
entre las cuales se cuenta el Laboratorio de Astronomfo Espacial de Mar
sella, uno de los más grandes en el campo de la óptico y lo electrónico . 

Asimismo, estableció un acuerdo para intercambio de especialistas 
con el Observatorio de París . 

En el Observatorio de Marsella efectuó pláticas sobre los perspecti 
vas de lo investigación tecnológica e incursionó en temas de astronomía 
ex traga láctico . 

En Inglaterra sentó los bases paro un futuro acuerdo bilateral entre 
lo lnstrument Technology Limited y la UNAM en el área de lo investiga-
ción y producción optoelectrónica. . 

Posteriormente el doctor Firmani fue invitado por el Observatorio 
Astronómico Nocional de Italia, con el que actualmente hoy un intercam
bio de información y existe la posibilidad de entablar proyectos de cola
boración. 

También fue invitado a la Unión Soviético, por medio de la Academia 
de Ciencias de aquel país, donde permaneció durante tres semanas visi
tando el Consejo de Astronomía, el Instituto de Investigaciones Espa
ciales, el Instituto de Investigaciones Geoquímicas, el Observatorio 
Astronómico de Burokon, y finalmente el Obs~rvotorio Espacial. 

Durante su estancia en lo Unión Soviética el doctor Firmani sostuvo 
pláticas con investigadores de los instituciones mencionadas, las cuales 
estuvieron dirigidas hacia áreas de interés común y se elaboraron pro
yectos de investigación astronómica con el objeto de entablar futuras co
laboraciones. 

Investigación sobre la cultura 
sociolingüística de las Islas Británicas 

L uchor por una identidad nocional. difundir y consolidar nuestros va
lores ,tanto dentro como fuera del poís,es de suma importancia para 

México, expresó el moe!¡tro Osear Uribe Vi llegas, miembro del Insti
tuto de Investigaciones Sociales de lo UNAM. 

El profesor Uribe Villegos emprendió el 16 de marzo, en calidad de 
posdoctorado felow , un viaje por el Re ino Unido con el propósito de in
vestigar la culturo sociolingüístico de los Islas Bri tán icos ; todo ello.como 
producto de los vínculos de intercambio académico ex istentes entre la 
Universidad Nacional y diversos organizaciones cien tíficos y docentes de 
todo el mundo. 

Lo permanencia del especialista será de un año. Al respecto indicó 
que trabajará en estrecho colaboración con lo doctoro Jeon Ure, de lo 
Universidad de Edimburgo, quien ha desarrollado un Bridge Course (Cur
so puente) , el cual consíste en estudiar los lenguas originarios y , o partir 
de ello , establecer un vínculo con los lenguas terminales.Asimismo, el in
vestigador sostendrá pláticas con profesores de lo Universidad de Rea-
ding, en Londres. . . 

El maestro Uribe Vi llegas nació en Toluca, Estado de México, en el año 
de 1928. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Diplomáticos en la Escuela de 
Ciencias Políticos y Sociales de la UNAM, y cursó la maestría en 
Antropología,con especialización en lingüística. 

Es autor de más de 20 libros y ha publicado aproximadamente 75 
artículos en revistas científicos tanto nacionales como internacionales. 

Debido a su amplio labor en el terreno científico y o su experiencia 
en las investigaciones sociolingüísticos, la colaboración del maestro Uri
be Villegos en los investigaciones que llevará a cabo en la Universidad 
de Edimburgo será muy importante. 

El maestro Uribe Vi llegas, quien recibió el premio Sor Juana Inés de 
la Cruz en 1983, señaló que lo importancia de su investigación radica, 
principalmente, en uno cierta similitud de característicos sociolingüísti
cas entre Gran Bretaña y México; por lo tanto, añadió, "los conocimien
tos adquiridos en mi estancia podrán ser aplicados o la realidad de 
nuestro país, buscando establecer relaciones entre las lenguas indígenas 
y el castellano actual, y lograr, con ello, la preservación de los primeros 
como un derecho del millón de mexicanos que aún poseen su lengua o~i 
ginal". 

Del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España 

Bolsas de 
estudio 

y especialización 

El M inisterio de Asuntos Exteriores 
de España, a través de la Dirección 
General de Relaciones Culturales , ha 
puesto a disposición de investigado
res mexicanos bolsas de estudio y es· 
pecializuci6n, los cuales se desa
rrollarán en universidades e institu-
ciones científicas de ese país. 

las bolsos, destinadas exclusivo- . 
mente a investigadores del personal 
docente o de investigación en univer
sidades u otros instituciones cien
tíficas o ' académicos, comprenden 
una ayuda de viaje y uno mensua
lidad que ascienden a 150 mil y 80 mil 
pesetas, respectivamente. Estas bol
sas de estudio tendrán una duración 
de entre uno y tres meses, y se otor
garán únicamente, por razones pre
supuestales, el presente año. 

los solicitantes deberán presentar 
una carta de la universidad, centro o 
institución donde presten sus servi 
cios. Fecho límite: 26 de marzo. 

Mayores informes en el Deporta
mento de Becas de la Dirección Gene
ral de Intercambio Académico, se
gundo piso del Edificio de Posgrado, 
Torre 11 de Humanidades, Ciudad Uni
versitaria. 
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Abril 1985 

la ética 
en la enseñanza 
media superior 

La Dirección General de Incorpora
ción y Revalidación de Estudios invita 
o los profesores de filosofla del siste
ma incorporado al ciclo de conferen
cias Lo •tlco en lo enseñanza medio 
superior, que tendró lugar en el Audi
torio de la Unión de Universidades de 
América Latina a las 17:00 h, de 
acuerdo al siguiente 

Programo: 

Etlca e historio, por el maestro Carlos 
Pereyra 

Jueves 25 

Enseilonza de lo ético, por la doctora 
Graciela Hierro 

VIernes 26 

Etlco pragmatista, por la licenciada 
Elsa Martlnez Ortiz 

Para mayor información comuni
carse con la licenciada Angeles Rull, 
Departamento de Superación Acadé
mica de la DGIRE, teléfono 655-13-44, 
extensión 2139. 

Ceremonia de graduación 

111 Generación de alumnos 
de la Maestría en 
1 nvestigación de 

Servicios de Salud 
La Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales lztacola, a través de la 
Coordinación General de Estudios de 
Posgrado y de la Coordinación de la 
Maestrla en Investigación de Servi
cios de Salud, invita a la ceremonia 
de graduación de lo 111 Generación de 
alumnos de la Maestría en Investiga· 
clón de Servicios de Salud, 1982-1985, 
el dio 22 marzo de 1985, en lo Sala de 
Exómenes Profesionales, a las 12:00 
h, de acuerdo al siguiente 

Programo: 

1 ) Palabras de bienvenido, por el 
doctor Gustavo Marín Fernóndez, 
coordinador general de Estudios 
de Posgrado. 

2) Conferencia magistral: Políticos de 
Formación de Recursos Humanos 
de la OMS y OPS, por el doctor Pa
blo lsoza , representante de la 
OPS/ OMS en México. 

3) Número musical. 
4) Palabras de felicitación: del doctor 

Sergio Jara del Río, director de la 
ENEP lztacala. 

5) Palabras del representante de lo 
generación. 

6) Entrego de constancias. 
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En la FCyA Sociedad Mexicana de Ciencias Polfticas y Sociales, AC 

Conferencia 

.. Ecología o tecnología" 

Perspectivas de empleo para los egresados 

de ciencias polrticas y sociales 

La conferencia Ecología o tec· 
nologío se llevaró a cabo mañana , 
martes 19, en el Auditorio Carlos Pé
rez del Toro de la Facultad de Conta
duría y Administración, de las 11 :00 a 
las 13:00 h. 

Los expositores serón: doctor Víc
tor Hugo Póramo, subdirector del 
DDF; química Lourdes Massey Gorda, 
miembro de la Comisión Ecológica; 
capitón Alberto Castro Rosas, subdi
rector general del Organismo de Sis
temas de lo Secretorio de Marino; 
maestro José Argueto Ramirez, jefe 
del Departamento de lnformótico del 
CICH; doctor Adip Sobog Sobog, di
rector del Instituto Mexicano de Opi· 
nión Público,AC, y doctor M. Antonio 
Martlnez Negrete, miembro del Ca· 
mité de Defensa Ecológico de México. 

Curso que seró impartido por 
el doctor Miguel Reyes 

Analgesia acupuntura! en 
odontología 

Destinado o profesores y alumnos 
de la Universidad, lo Facultad de 
Odontologlo informo del curso Anal· 
geala acupuntura! en odontología, 
que seró impartido por el doctor Mi
guel Reyes el próximo miércQies 26 
de los 9:00 a los 13:00 y de las 16:00 a 
las 19:00 h. en lo facultad. 

Para mayores informes dirigirse a 
la Secretaría Académico de la facul
tad, o comunicarse al teléfono 
548-64-61. 

En el órea de Ciencias y Artes 

La Sociedad Mexicana de Ciencias 
Politices y Sociales , AC, invito al ciclo 
de mesas redondos : Las grandes 
cuestione• de nueatro tiempo. La pri
mera mesa , titulado : Perapectlvas de 
empleo para l9s egresados de cien· 
cla1 politlcos y sociales, se efectuaró 
el martes 19 de marzo o las 18:00 h. 

Participantes: licenciada María Lui 
sa Gonz6lez Manjarrez, directora ge
neral de Planeación, SRE; licenciada 
Elena Jeannetti Dóvila, coordinadora 
de Planeación y Presupuesto , UNAM; 
doctor Gonzalo Retana Vivanco, di-

1/S/UN~M 

Presentación de la Revista 

Mexicana de Sociología 

El Instituto de Investigaciones So
ciales invita a la presentación de la 
Revista Mexicana de Sociologia, dedi
cada a las siguientes temóticas: 

-Los Desafíos de la Educación 
-Derechos Humanos 

La presentación se llevaró a cabo 
en el Auditorio de la U DUAL ( atrós del 
Estadio Olimpico, Ciudad Universita
ria), el martes 19 de marzo, a las 
19:00 h. 

REVISTA MEXICANA DE 

SOCIDlDGIA 
A~O XLVI/ VOL. XLVI / NUM. 1 ENERD-MARZO 00: f91!4 

LOS ~~~~i=~~~~~~~L:0~~~~vuo 
DESAFÍOS !~~~~~~:~:~~i'::!~u wuur 
DE LA ANAMARIA!ZCURRA 

EDUCACION· :.-:,:;'::~:;.·,~·:.,., 
ROBERTO A. FÓLLARI 
RICA ROO SA.t4CHEZ PUENHS 
EMILIO TEN TI FANFANI 
ALICIA 0( ALU/ 
ANGEL OIAZ 8ARfUGA' 
MAATHA VIUCA A. 
MARÍA ISAIEL JIMtNlZ G, 
OCTAVIO CHAMIZO/ 
MARIA OH PILARJIMhU 
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DIANA CAA8A!O$A MARTINEZ 
JANIIU FILLOUX 

DERECHOS MARIA OH CAAM[N f[IJO b 

HUMANOS TOMJ FARfR 
! 1 MARI CI.AIIlE ACOSTA 

11184 : 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 1 UNAM 

La Presea Estado de Méxic 1984 
fue otorgada al 

doctor Manuel Barquín Calderón 
El Gobierno Constitucional del 

Estado de México, en cumplimien
to de lo dispuesto por el Artículo 18 
de lo ley del Mérito Civil de este 
Estado, acordó que el doctor Ma
nuel Sorquín Calderón seo merece· 
dor de la Presea Estado de Méxl~ 
co 1984, en el órea de Ciencias y 

Aries, en lo modalidad de Medici
no y Ciencias Naturales "Maximi
liano Ruiz <:astai'leda", por su limpio 
ejercicio médico y sus aportes a lo 
administración de los servicios de 
salud y a lo docencia profesional, 
dedaróndolo en consecuencia, 
mexiquense destacado. 

rector de Recursos Humanos. SEMIP; 
ingeniero Antonio Rodrlguez Her
nóndez, director general de Recursos 
Humanos, SPP; doctor Carlos Sirvent 
Gutiérrez, director de la FCPyS, 
UNAM. 

Moderador: doctor Edmundo Her
nóndez Vela S., presidente de la So
ciedad Mexicana de Ciencias Politices 
y Sociales, AC. 

Lugar: Auditorio "Mario de la Cue
va", Torre 11 de Humanidades, piso 
14. Ciudad Universitaria, a las 18:00 
h. 

Entrada libre. 

Distribuidora de Libros 

de la UNAM 

Presentación del libro 
Hla música de México" 
La Distribuidora de Libros de la 

UNAM llevaró a cabo la presentación 
del libro 'la música de México". 

Los autores son: Susana Dultzin, Jo
sé Antonio Guzm6n, José Antonio 
Nava, Thomas Stanford, Gloria Car
mona, Julio Estrada, Luis A. Estrada, 
Aurelio de los Reyes, Luis Sandi, José 
Antonio Alcaraz y Sylvano Young. 

Participantes: doctora Beatriz de la 
Fuente. 

El acto se llevaró a cabo en la Sala 
Carlos Chóvez del Centro Cultural 
Universitario, el próximo miércoles 
20 a las 19:00 h. 

Instituto de Astronomfa 

Café astronómico 

Marzo 

Lunes 18: "~reve resumen del proble
ma de flujo bipolar en 11551", doctor 
José M. Torrelles. 
Lunes 25: "Mitología griega", Jaime 
Ocegueda. 
A las 17: 00 h , en la sala de conferen

cias del Instituto de Astronomía. 

Coloquios de marzo 

Miércoles 20: "Transformaciones de 
simetría no unitarias en Mecánica 
Cuántica", doctor S. Hojman (CEN
UNAM). 
Miércoles 27: "Un estudio con el VLA 
de las pequeñas condensaciones aso
ciadas al flujo de Cepheus A", doctor 
J.M. Torrelles (IAUNAM). 
Horario: 12:00 h, en la sala de cqnfe
rencias del IAUNAM. 
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Don Jesús Silva Herzog ... 

La comunidad uniVft'ritaria rindió homenaje póstumo al maestro ]e8Ú8 Silva Herzog. 

(Vier~ de la pág. 1) 

El doctor Jorge Carpizo, al referirse 
a la obra del maestro Silva Herzog co
mo impulsor de la cultura nacional, 
recordó que Cuadernos Americanos se 
debe a él, que con una gran devoción 
la dirigió durante muchos años ha
ciéndola una gran colección que reco
ge las principales ideas del pensamien
to latinoamericano. 

La comunidad universitaria espon
táneamente ha despedido al maestro 
Silva Herzog, quien fue uno de sus 
grandes maestros; nos deja una gran 
obra escrita y, sobre todo, el ejemplo 
de su vida: una gran coherencia entre 
lo que dijo y lo que hizo. Maestros co
mo Jesús Silva Herzog son ejemplos 
que necesita la juventud mexicana. 
Tuvo los dos grandes honores que 
puede otorgar la Universidad: ma-

estro emérito y doctor Honoris Causa, 
enfatizó el Rector de la UNAM. 

Durante la ceremonia el licenciado 
José Blanco resaltó algunos aspectos 
de la vida del maestro Silva Herzog: 
"Rendimos homenaje emocionado a 
un mexicano que vivió apasionada
mente en el cauce profundo de nues
tra historia, y que fuera uno de los 
artífices más perseverantes de ese 
cauce". 

Ofreció, en nombre de la UNAM, el 
reconocimiento a un mexicano lúcido, 
libre y progresista, al educador 
ejemplar, al creador de .instituciones 
culturales y educativas. También se 
rinde homenaje al combativo lucha
dor social; la historia conocerá y reco~ 
nacerá el destacadísimo lugar que el 
maestro Silva Herzog ocupó en uno de 
los actos estelares de nuestra dura ba
talla del siglo XX: la expropiación y 
nacionalización del petróleo. 

Entrega de diplomas a egresados ... 

(Viene de la pág. 3) 

"Actualmente se puede afirmar que 
contamos con solidez, desarrollo aca
démico y profesores capacitados con 
experiencia educativa; hay más de 150 · 
egresados y 300 residentes en forma
ción". 

Informó que el 80% de los inte
grantes de este departamento son mé
dicos familiares formados en los ante
riores cursos de especialización en me
dicina general familiar. 

Se requieren profesionales 
con alto sentido humanista 

Recordó que hace diez años surgió 
el departamento como producto de 
los ideales de grandes médicos univer
sitarios, quienes, conocedores de los 
problemas de salud del país, identifi
caron la necesidad de formar médicos 
con alto sentido humanista, con un 
profundo conocimiento del ser huma
no y que al mismo tiempo conocieran 
todos los recursos que los avances 
científicos han aportado para benefi
cio de la medicina moderna. 

"En las mentes visionarias de estos 
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pensadores universitarios se definió el 
perfil del médico familiar como profe
sional comprometido con sus pacien
tes, a quienes dedica una atención 
continua e integral, sin distinción de 
padecimiento, edad o sexo, como res
ponsable de la salud de las familias en
comendadas a su cuidado. 

Informó que la evolución del de
partamento se debe al trabajo desa
rrollado por tres generaciones de dis
tinguidos universitarios: la primera 
conformó un marco filosófico, ideoló
gico y político; la segunda trabajó in
tensamente en la consolidación del 
departamento, y ahora la tercera lle
va a cabo acciones importantes para 
continuar con su desarrollo y el de la 
disciplina 

El doctor Chavarría Morales consi
deró que una de ellas es la creación de 
la Secretaría de Enseñanza e Investi
gación en Atención Primaria de laSa
lud de la Facultad de Medicina (1984), 
que constituye un paso más para la 
evolución de la medicina familiar. 

"El nuevo médico se formará con 
una visión diferente desde el pregra
do, más acorde con la realidad social 
del país: podrá consolidar su forma
ción en el posgrado y además contará 
con un centro de excelencia de docen
cia e investigación'', puntualizó. 

En su versátil obra, agregó el licen
ciado José Blanco, destacó su profun
da vocación docente. En las aulas 
insistía con obsesión en su ~;ran y per
manente preocupación y anhelo: el 
bienestar del pueblo de México. 

"Los problemas de México -afir
maba en su cátedra- se pueden cono
cer no sólo a través de los libros, sino a 
través del trabajo paciente de labo
riosas investigaciones directas. ¿Y 
quién puede hacerlo? -se interroga
ba- lo puede hacer el que tiene la 
preparación cultural para ello, el que 
tiene anhelos superiores para servir a 
su país. El lugar donde se preparan los 
técnicos, y hasta estos momentos el 
más importante, donde se preparan 
los hombres de ciencia que deberán 
estudiar los problemas nuestros: la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México", sostenía. 

Promotor entusiasta de los estudios 
económicos en la Universidad fue sin 
duda el maestro que más profunda 
huella dejó en muchas generaciones 
de profesionales de esta área. Su 
nombre está indisolublemente ligado 
al de la Facultad de Economía. En su 
ejemplo se reconoce la tradición más 
pura, limpia y generosa de los hom
bres que cumpliendo con su función 
social de universitarios fueron siempre 
factor determinante en el progreso de 
México. 

No hay que olvidar, reiteró, la insis
tencia, el ahínco con el cual sembraba 
una idea sin tregua: la economía tiene 
que ser una disciplina profundamente 
ligada a la construcción de la nación. 

"Por ello, los universitarios despedi
mos hoy, al final de su larga marcha 
por las causas más nobles del pueblo 
de México, al querido e inolvidable 
maestro don Jesús Silva Herzog", con
cluyó el Director de la Facultad de 
Economía. • 

El paciente debe recibir una 
atención integral 

En repre~entación de los alumnos 
de la generación 1982-1985 habló el 
doctor Mauricio Moreno Rodríguez, 
quien destacó la importancia de que el 
médico atienda a sus pacientes en for
ma integral. 

Indicó que el médico general fami
liar debe percibir la situación en la 
que se encuentra el enfermo y ayudar
lo no sólo a aliviar el dolor físico sino a 
comprender los problemas que lo ago
bian. 

En la ceremonia, efectuada en el Au
ditorio Principal de la Facultad de 
Medicina, estuvieron presentes tam
bién los doctores José Manuel Alvarez 
Manilla, director general de Enseñan
za en Salud de la Secretaría de Salud; 
Horacio García Romero, subdirector 
de Enseñanza e Investigación del 
ISSSTE, y los siguientes funcionarios 
de la Facultad de Medicina: doctores 
Ulises Aguilar Baturoni, secretario ge
neral; Romeo González, jefe de la Di
visión de Estudios de Posgrado: Ro
dolfo Rodríguez Carranza, jefe de la 
División de Investigación; Ernesto 
Villalvazo Siordia, secretario de Ense
ñanza e Investigación en Atención 
Primaria de la Salud, ,. el CP Eduardo 
Muñoz González, sec.retario adminis-
trativo. • 

Cursos extracurriculares 

en la FMVyZ 
la Coordinación de Actividades 

Extracurriculares de la División de Es
tudios Profesionales de la Facultad de 
Medicino Veterinario y Zootecnia, en 
colaboración con el Departamento de 
Anatom(a de lo propio facultad, invi
tan al curso extracurricular Temas de 
neuroanatomia b6slca, que se llevoró 
a (:abo de acuerdo con el siguiente ca
lendario: 
Marzo: 19, 20, 22, 26, 27, 28, y 29. 
Abril: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 y 30. 
Sede: Auditorio de Educación Conti
nua, Facultad de Medicino Veterina
ria y Zootecnia. 
Horario: 16:00 a 18:00 h. 
Objetivos: analizar los principales as
pectos de la Neuroonotom(a Veteri
naria, de acuerdo a su onotomofun
cionalidad, con el fin de orientar o los 
profesionales y académicos interesa
~os en estos temas. 
Dirigido o: profesionales, académicos 
o alumnos con interés en el tema. 
Cupo: 45 participantes. 
Cuota: $2,000.00. 
Duración: 38 horas. 
A~imismo, organizado por la mis

ma coordinación y el grupo cultural 
"Argos" de esta facultad, se reoliza
ró del 16 al 20 de abril el curso extra
curricular Procesamiento artet~~~nal 
de la lana, en el Auditorio de Educa
ción Continuo y en otros instalaciones 
del plantel. 

Mayores informes e inscripciones: 
Coordinación de Actividades Extra
curriculares, División de Estudios Pro
fesionales de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ciu
dad Universitario, DF, CP 04510, telé
fonos 548-42-13 y 550·52-15, exten
sión 4948. 

Extrauniversitarias 

El mor en el CCH 
la Comisión lntersecretorial de In

vestigación Oceonogrófica, a través 
de su órea de Servicios y Apoyo, tiene 
considerada la Orientaci6nvocaclonal 
en Ciencias y Tecnología del Marco
mo una actividad permanente. Den
tro de dicho programa, el Secretaria
do Técnico de la misma ha estructu
rado el ciclo de conferencias El mar 
en el CCH, o realizarse simultónea
mente en los 5 planteles del CCH los 
días25deabril,y7,13.22y30dema
yo a las 17:00 h. 

Expomar 85 

Por otro lado, la Secretaría de Ma
rina, para conmemorar el Día de lo 
Marino (lo de junio), ha organizado 
una serie de actos, entre otros el ciclo 
de conferencias Expomar 85, que se 
llevaró a efecto del3 al14 de junio, a 
las 9:00 h, en el auditorio del Museo 
Tecnológico de la Comisión Federal 
de Electricidad (2da . Sección del Bos
que de Chapultepec). 
Durante los dos ciclos se tocar6n pun
tos en relación o la ciencia y tecno· 
logío del mar, así como en torno o la 
educación y formación de recursos 
humanos en dicho 6reo 
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Estudiantes de la Facultad de ... 
(V~ d~ la pág. 7J 

De esta manera se integró la prime
ra brigada, misma que acudió a la co
munidad y brindó asesoría a la pobla
ción para la reestructuración y reutili
zación del espacio de la Agencia Mu
nicipal del poblado, edificio que se 
encontró con deterioro en las techum
bres, filtraciones y posibilidad de 
derrumbe en algunas zonas, así como 
los espacios arquitectónicos que no 
daban solución a sus necesidades del 
momento. 

El plan de trabajo de 
las brigadas 

Más adelante se estructuró un plan 
de trabajo que observaba la detección 
de las necesidades de la población, de
terminación de un programa arqui
tectónico, definición de áreas, pro
puesta de diseño (incluyendo maqueta 
de edificio), cuantificación de mate
riales, promoción con el Instituto Na
cional Indigenista para lograr finan
ciamiento de la obra y asesoría para la 
construcción del edificio. 

Dicho proceso, explicó la arquitecta 
Gómez Maqueo, se analizó conjunta
mente con la comunidad, apoyándose 
en asesorías con la Coordinación del 
Servicio Social de la Facultad de Ar-

quitectura, el Instituto Nacional Indi
genista (INI) y el Instituto de Investi
gaciones en Materiales de la UNAM . 
Posteriormente la brigada estableció 
una estrecha relación con la comuni
dad y se planteó realizar su tema de 
tesis profesional dentro de la locali
dad. 

El tema de tesis , continuó, se deno
mina "Plan de Desarrollo de Santa 
Catarina Ocotlán" , el cual se estruc
turó de acuerdo a la metodología del 
Taller Juan O'Gorman y con el apoyo 
de las instituciones antes menciona
das. Así, se pretende elevar el nivel de 
vida de los habitantes de la zona, me
jorando los edificios de equipamiento 
colectivo y de vivienda con los cuales 
cuenta la comunidad ,y proponer una 
nueva obra requerida en la cual desta
ca la construcción de equipamiento 
para una planta productiva y postas 
de resguardo ovino. 

A partir de los resultados obtenidos, 
y en apoyo al Instituto Nacional Indi
genista, se va a aplicar este modelo co-

' mo programa piloto dentro de comu
nidades con características similares, 
subrayó la arquitecta Gómez Ma
queo. 

Una brigada más de servicio social 
se integró para responder a la solici
tud que la licenciada Lidia Vázquez, 
directora del Centro Coordinador In
digenista del Municipio de Nochix-

Falta promover programas efectivos ... 

(Viene de la pág. 5) 

Para un asunto tan importante co
mo es la administración de la ecolo
gía, de la preservación del medio am
biente y de la calidad de vida naciona
les, es imperativo profundizar en el 
uso de esta herramienta, sobre todo en 
un país como México, que se caracte
riza por la escasez de recursos; es fun
damental que se jerarquice adecua
damente la relación costo-beneficio. 

Con relación a este tema, el CP Ba
rajas Palomo reconoció el compromiso 
y la responsabilidad que implica ser 
educado en una institución como la 
UNAM, con altos costos para el país. 

Insistió en que los universitarios se 
preocupen por temas de importancia 

Curso para 
entrevistadoras ... 
(Viene de la pág. 6) 

Finalmente apuntó que de acuerdo 
a los temas de los cuestionarios se co
nocerán los valores de los investigado
res que determinan su actitud y prefe
rencias en relación con las necesidades 
sociales; los factores que afectan la su
pervivencia de los centros; las condi
ciones necesarias para hacer atractiva 
la descentralización efectiva de los 
centros; el status jurídico de los 
centros de orientación regional; los 
criterios de selección para el ingreso 
de personal ; los factores que afectan 
la deserción de investigadores, y las 
prácticas de control técnico y finan
ciero de los proyectos de investiga
ción. 
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p'ara el país, como el que trata el pre
sente seminario. 

Consideró que el problema de los 
ecosistemas dañados por la contami- 
nación no puede ser rehuído por los 
universitarios. En la Universidad Na
cional ser profesional de una discipli
na significa el compromiso de elevar 
la calidad de vida de los mexicanos, es 
decir, estudiar los problemas y dar en 
consecuencia las soluciones. 

Posteriormente, el licenciado Agus
tín Fernández Soto,- investigador in
dependiente en ecología energética y 
recursos naturales, hizo la presenta
ción de los ponentes: doctor Rogelio 
Díaz Guerrero, investigador de la Fa- . 
cultad de Psicología, y el arquitecto J a
vier Septién, jefe del Departamento 

E nfasis en la calidad de la 
información recabada 

El doctor Edgar Hope, director de 
Diagnóstico e Inventario del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología del 
CONACyT, en representación del in
geniero Jorge Elizondo, director ad
junto de la Coordinación de Planea
ción del CONACyT, advirtió que la 
experiencia y la continuidad son indis
pensables para llevar a cabo trabajos 
de encuesta en el área de ciencia y 
tecnología. 

Destacó también la importancia de 
la capacitación en el personal dedica
do a la encuesta, pues el insumo prin
cipal en este tipo de estudios (análisis • 
de la organización y actuación de las 
unidades de investigación) es la cali-

tlán, hiciera a la Facultad de Arqui
tectura para apoyar un programa de 
construcción de albergues comunita
rios y aulas. 

En el proceso de trabajo participa
ron miembros de la comunidad; se di
vidió en dos etapas: una de diseño y 
planeación arquitectónica, y otra de 
supervisión y ejecución de obra. 

Durante dicha labor se utilizó el sis
tema de ferrocemento para la realiza
ción de las cubiertas de aulas y alber
gues, que antes no se había utilizado, 
y luego de un análisis comparativo se 
decidió su utilización por tener bajo 
costo, durabilidad y apariencia. Para 
la ejecución de este trabajo se adiestró 
a los miembros de la comunidad por 
medio de pláticas de orientación y di
bujos que explicaban el sistema, con el 
propósito de poder llevarlo a cabo con 
facilidad. 

La tercera brigada de servicio social 
se integró para responder a la solici
tud del antropólogo Enrique Geniz 
Pérez, director del Centro Coordina
dor Indigenista ubicado en Miahua
tlán, Oaxaca, que hizo a la Facultad 
de Arquitectura para apoyar un pro
grama de construcción de aulas en dis
tintos poblados . 

Hasta el momento los resultados ob
tenidos por las tres brigadas son alta
mente satisfactorios, por lo que se tra
tará de ampliar la colaboración de la 
facultad en otras zonas, puntualizó la 
arquitecta Gómez Maqueo. • 

de Desarrollo Urbano y Reserva Terri
torial del Infonavit. 

Dijo que independientemente de 
que llegue a estallar una guerra nu
clear, la sociedad actual está acaban
do con los recursos naturales y el medio 
ambiente en que vivimos. 

En el seminario se tratarán temas 
como el ecosistema sociocultural y la 
calidad de la vida; los conceptos de 
bienestar y calidad de la vida; clima
tología y ecología; ecofisiología ve
getal; salud y ecología; medio ambien
te, cultura ecológica y relaciones in
ternacionales, y además se impartirán 
conferencias como "La metodología 
para análisis de costo-beneficio apli
cada al control de la contaminación 
ambiental"; "Qué se entiende por 
ingeniería ambiental; el Estado y la 
administración pública en relación 
con la ecología", entre otras. • 

dad de la información, y ésta depende 
en gran parte de la calidad de los ins
trumentos que utiliza el encuestador. 

La validez de esta información, su 
veracidad y su confiabilidad, son fun
damentales para conocer la producti
vidad y la organización de las unida
des de investigación, así como para la 
toma de decisiones emanadas de sus 
resultados. 

Con este tipo de programas es facti
ble conocer cuál es la tendencia desde 
el punto de vista de la productividad e 
inclusive hacia dónde se puede orien
tar la investigación, puntualizó el 
doctor Hope. 

El cur$0 terminará el próximo día 
21 de marzo \' en él se abordarán di
versos aspect¿s de la ciencia y la tec
nología en México, así como los ele
mentos técnicos necesarios para reali
zar encuestas. • 

Instalación del 

primer Consejo ... 
(Viene ~ la pág. 5) 

Indicó que si bien muchas acciones 
han sido débiles, los avances y objeti
vos son claros y la posibilidad del sis
tema abierto, del autoaprendizaje, de 
la educación a distancia, es una reali
dad que hace posible la experimenta
ción,y fomenta la creatividad en la do
cencia y en la extensión universitaria. 

Debe quedar claro que la del SUA 
es una estructura educativa que se 
apoya en métodos clásicos y moder
nos, así como en el diálogo, la cá
tedra, el seminario, el libro y los 
vínculos con los medios de comunica
ción de masas. 

La exposición de motivos en el 
acuerdo de su creación señala: "El 
SUA permitirá a la UNAM ir a los 
centros de producción y de servicios, 
fomentar la creación de casas de cul
tura y centros de estudio en los muni
cipios, las delegaciones, los ejidos, las 
asociaciones, etcétera; descentralizar 
sus tareas y establecer una colabora
ción efectiva con otras universidades e 
institutos de cultura superior de la Re
pública y de América Latina". 

Los objetivos iniciales siguen en pie, 
y ahora más que nunca el SUA debe 
responder con imaginación, trabajo 
cotidiano y con la suma de sus expe
riencias a los retos de la sociedad pre
sente. "Ofrecemos 16 licenciaturas a 
casi 6 mil estudiantes; tenemos uria es
pecialidad de posgrado en Medicina 
Veterinaria y un nivel técnico en En
fermería,contamos con 312 p;:ofesores 
o tutores", informó. 

La Comisión Académica (Consejo 
Académico), presidida por el Rector 
de la UNAM con base en el artículo 
octavo del Estatuto del SUA, asesora
rá a las divisiones que lo soliciten 
sobre la aplicación . de los planes, 
programas y medios de aprendizaje, y 
en la transmisión, evaluación y re
gistro de conocimientos; asimismo, 
opinará sobre los proyectos que some
tan a su consideración las divisiones 
del sistema, y someterá a la considera
ción del Consejo Universitario los 
lineamientos generales para unificar y 
mantener los niveles adecuados del 
mismo sistema, aseveró el maestro 
Azuela. 

Luego de una consulta con los jefes 
de las distintas divisiones del SUA, la 
coordinación del sistema se ha trazado 
acciones y metas estrechamente vin
culadas con la realidad, con los recur
sos financieros y, sobre todo, con los 
recursos humanos. Indicó que se ela
borará un proyecto de superación del 
personal académico del SUA, pues 
una meta fundamental es elevar la ca
lidad de la educación. 

Aseguró que se continuará apoyan
do la labor editorial del sistema, y se 
mejorarán las técnicas de diseño y de 
elaboración pedagógica de los mate
riales didácticos también se formulará 

un nuevo plan de trabajo editorial. 
Finalmente advirtió que el Sistema 

de Universidad Abierta es propositivo; 
en él la crítica y la autocrítica están 
presentes, por lo que en poco tiempo 
requerirá de una definición más am
plia y más creativa, de una funda
mentación filosófica más profunda, 
plural e interdisciplinaria. • 
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Primero conferencio internacional 

Las computadoras en instituciones de educación superior 

El Programa UniversitoriodeCómpu
to invita a la comunidad universitaria 
y al público interesado, a partici
par dei 21 ol23 del actual en la Prime
roconferencla internacional Las compu
tadoras en Instituciones de educa· 
clón superior, la cual se realizará de 
acuerdo al siguiente 

Programa: 

Jueves 21 

8:30 h. Traslado del Hotel María Isa
bel Sheraton al Palacio de Minería. 
9:00 h. Inauguración. Salón de actos 
del Palacio de Minería (Tacuba 5, 
Centro). 
9:45 h. Traslado al Hotel María Isabel 
Sheraton. 

Sesión Plenaria, Salón Fiesta 
Conferencias invitadas: 

10:15 h. El paradigma de la compu· 
taclón, ingeniero LuisPobloGrijolvol. 
Director General. Dirección General 
de Político Informático. INEGI-SPP. 
11 :00 h. Burrroughs and Educatlon: 
Worklng Together. 
Dagnija D. Lacis. Vicepresidente. 
Worldwide Education Marketing, Bu
rroughs Corporation. 
11:45 h. Receso. 

Sesión A 1. Salón Fiesta. 

Moradores: doctor Jaime Litvak King, 
UNAM. 
12:00 h.Current status of CAI(Compu· 
ter asslsted lnstructlons) on personal 
computer In Jopan, K. Okuyama. Ja
pón. 
12:30 h. Algoritmos para la prueba 
aleatoria de memorias de sistemas 
grandes. J. Gil. México. 
13:00 h. Computer deslgn for educa· 
tlon hardware, software, and user 
interface concerns, R. Arn. Canadá. 
13:30 h. Comida. 

Sesión A2. Sal.ón Fiesta. 

Moderadores: doctor Adolfo Guzmán 
Arenas, jefe de la Sección de Compu
tación CINVESTAV- IPN. 
15:30 h. Use of micros in a buslnes 
school envlronment, A. Merten. EUA. 
16:00 h. Inteligencia colectiva en sis· 
temas expertos, l. Castro y M. Rome
ro. México. 
16:30 h. Obtención del vector solu· 
clón en matrices reales simétricas no 
singulares de orden 5000, con reduc· 
clón significativa en el uso de memo· 
ria y tiempo de procesamiento, C. 
Strassburger y G. Monterrubio. Méxi
co. 
17:00 h. A modular relational databa· 
se management system for teaching 
courses involving data base tapies, 
R.P. Trueblood. EUA. 

Sesión 81. Salón Embajadores. 

Moderadores: doctor Marco A. 
Murray-Lasso. División de Estudios de 
Posgrodo. Facultad de Ingeniería. In-
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geniero Juan Ursul Solanes. Coordi
nador de Asesores. Secretaría Gene
ral de la UNAM. 
12:00 h. Gender DIHerences in the 
Adqulsltlon of computing skills 
amongst social sciences undergra· 
duated, MC Hart. Inglaterra. 
12:30 h. Desarrollo de un sistema pa· 
ra simulación de ejercicios para es· 
tadístlca. 
R. Navarro y J. González et ai.Méxi
co. 
13:00 h. lnnovatlons in educatlonal 
computing -the Ontarlo experien· 
ce-. G. Myers. Canadá. 
13:30 h. Comida. 

Sesión 82. Salón Embajadores. 

Moderadores: doctor Colos Bunge. In
vestigador del Instituto de Física. 
15:30 h. Teoría de grupos finitos y al· 
gunas de sus aplicaciones. M. Y. Colin 
y M.L. Guerrero. México. 
16:00 h. El procesamiento de datos en 
la Investigación filológica mesoame· 
ricana. R. Arzapolo y C. Strassburger. 
México. 
16:30 h. Clasificación automática je· 

• rárquica aglomeratlva: El programa 
caja. E. Piza. Costa Rica. 
17:00 h. Normal order reduction 
machine and applicatlve program· 
mlng languages. L.J. Thomas y H. 
Richard. EUA. 

Viernes 22 

Sesión plenaria. Salón Fiesta. 

Conferencia invitada: 
9:00 h. The future of networking com· 
munication at Burroughs L.F. Little. 
Vicepresidente del Grupo de Sistemas 
Avanzados Burrouhgs. 

Sesión A3. Salón Fiesta. 

Moderadores: ingeniero Enzo Molino. 
Coordinador de Informática. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Ingeniero Luis Cordero Borboa, jefe 
del Departamento de Computación, 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 
10:00 h. A computer science labora· 
tory using Burroughs 820 microcom· 
puters. S.H. Von Solms. Canadá · 
Sudáfrica. 
10:30 h. Representación de conoci
miento. G. Ayala. México. 
11 :00 h. Receso. 
11 :30 h. El Sistema UNAM·JURE. 
S.L. Matute y E. Cáceres. México. 
12:00 h. The applications of data base 
the technique to the preparation of a 
dictionary of spanish neologisms. 
J. McTernan y D. Bradley. Escocia. 
12:30 h. Desarrollo de un sistema de 
información para la aplicación del 
método de la ruta crítica con activida· 
des en los nodos. 
L. López Patiño y J. Saab. México. 
13:00 h. Un sistema integral de admi· 
nlstración académica para la Facultad 
de Química. J. L. Garnica. México. 
13:30 h. Comida. 

Sesión A-4. Salón Fiesta 

Moderadores: ingeniero Gerardo 
García Noriego, subdirector de Servi
cios Institucionales. Dirección de Ad
ministración. Nacional Financiera. 
CPMiguel Solórzano Albores. Direc
tor General de Control e Informática. 
UNAM. 
15:30 h. Procesos iterativos en la 
restauración de imágenes. R. Ramos 
y L.R. Berriel. México. 
16:00 h. A dlstrlbuted data file archi· 
tecture In a heterogeneous local Net· 
work Computer Center. M.A. Jurema. 
Brasil. 
16:30 h. Los sistemas computarlxados 
en la administración d&a la ENEP· 
Acatlán. G. de la Colina. México. 
17:00 h. Sistema computarh:ado de 
administración escolar de la UNAM. 
L. Carrasco. México. 

Sesión 83. Salón Embajadores. 

Moderadores: doctoro Victoria Bajar, 
jefa del Departamento de Computa
ción. Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. 
10:00 h. Academlc software develop· 
ment at Bourroughs. P. Lemoine. Ca
nada. . 
10:30 h. Robotics Laboratory. R. Amori. 
EUA. 
11:00 h. Receso. 
11 :30 h. El uso de DMS 11 en el estu· 
dio y análisis de noticias selecciona· 
das de los medios de información y 
determinación de redes sociales. R. 
González y J. Gil. México. 
12:00 h. Text Processlng·General 
analyse and a particular case presen· 
tation. M.A. Jurema y T. Fink, et. al. 
Brasil. 
12:30 h. Un paquete de graficación en 
tres ·dimensiones para representar 
funciones de dos variables. A.L. 
Solís. México. 
13:00 h. Los congresos de inteligencia 
artificial en la década de los 70. Ch. 
Lemaitre. México. 
13:30 h. Comida. 

Sesión 84. Salón Embajadores. 

Moderadores: doctor Francisco Mon
tes de Oca, secretario de Planeación. 
ENEP-Zaragoza, UNAM. 
Ingeniero Jorge Dueñas, coordinador 
del Centro de Informática. ENEP
Acatlán. UNAM. 
15:30 h. La microfilmación en la 
UNAM. G. Oviedo. México. 
16:00 h. Desarrollo de un sistema de 
gráficas interactivas de propósito ge· 
neral independiente del dispositivo. 
A. Díaz. ~éxico. 
16:30 h. A Programming methodo
logy for lmpletation of protocols. P.R. 
Freyre y R.J. Guerra. Brasil. 
17:00 h. Sistema integral para admi· 
nistración de departamentos en la 
Universidad Iberoamericana. L. de la 
Vega y S. Portillo. México. 
Sábado 23 

Sesión plenaria. Salón Fiesta. 

Conferencia invitada: 
9:00 h. La computación en México. M 
en C Manuel Alvarez Alvarez. Direc
tor General del Programa Universita
rio de Cómputo, UNAM. 

Sesión AS. Salón Fiesta. 

Moderadores: ingeniero Hugo Mon
cayo. Director de Informática. Univer
sidad Autónoma Metropolitana. 
10:00 h. Computer Systems at the 
Unlversity of South Afrlca. D.J. Werr
mans, Sudáfrico. 
10:30 h. The role of the university in 
eras of technological change. R.l. 
Meyer. EUA. 
11 :00 h. Receso. 
11:30 h. A microcomputer simulation 
model of an outpatient clinic. L. 
Faulkner, Inglaterra. 
12:00 h. La computación en las uni· 
versidades. E. Paffof. Brasil. 
12:30 h. Bu rroughs Higher education 
software library. K.M. Brown. EUA. 
13:00 h. Remote sensing-image pro· 
cessing: Landsat generated Maps. 
P.R. Bauman yJ.B. Greenberg. EUA. 
13:30 h. Clausura. 

Sesión 85. Salón Emb9jadores. 

Moderadores: doctor Felipe Brecho, 
jefe del Departamento de Computa
ción. Instituto de Investigaciones en 
MatemáticasAplicadas y en Sistemas, 
UNAM. 
10:00 h. Progresos computarizados 
de reinscripción de la UNAM, J. 
Gorda y E. Bonfantif. México. 
10:30 h. Un enfoque constructivo en 
lo enseñanza de los sistemas operati· 
vos. M. Albarrán. México. 
11:00 h. Receso. 
11:30 h. The suny BNA Implementa· 
tion. F. Schucker y C. Goggens. EUA. 
12:00 h. Predeterminación de los cos
tos industriales a través de la 
Burroughs 7800. C. Cosas. México. 
12:30 h. Developing new Working re· 
lationships between the computing 
industry and the university. G. 
Strawn. EUA. 

Para informes e inscripciones, acu
dir a la Sección de Relaciones del 
Programa Universitario de Cómputo 
ubicado en el Circuito Exterior, 
Ciudad Universitaria, o al teléfono 
550-52-15, extensiones 3886 y 3870. 
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Cursos abiertos 
de la Fl 

la Facultad de lngenierlo, o través 
de su División de Educación Continuo, 
informo de sus cursos abiertos que 
habrán de celebrarse durante marzo. 
• Matemáticas aplicadas a la lnge· 
nleria estructural, del 18 al 29, de lu
nes o viernes, de 17:00 a 21:00 h. 
Coordinador: M en 1 Gustdvo Rafael 
Arando Hernóndez. 
• Instrumentación electrónica, del 18 
al 30, de lunes o viernes, de 17:00 a 
21:00 h, y sábado, de 10:00 a 14:00 h. 
Coordinador: M en C Caupolicón Mu
í'ioz Gamboa. 
• Telecomunicaciones vía fibras óptl· 
cas: teoría y aplicaciones, del 25 al · 
30, de lunes a viernes, de 17:00 o 
21:00 h, y sábado, de 9:00 o 14:00 h. 
Coordinador: ingeniero Francisco J. 
Mendieta. 

Abril 

• Técnicas modernas para el diseño 
de elementos de máquinas, del 15 al 
19, de lunes a viernes, de 9:00 o 19:00 
h. Coordinadores: ingenieros Alberto 
Comocho y Alejandro Ramírez R. 
• Planeaclón y mane¡o de terminales 
portuarias y marítimas, del 15 al 29, 
de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h. 
Coordinador: ingeniero luís Herrejón 
de lo Torre. 
• Administración de la construcción, 
del 15 al 26, de lunes a viernes, de 
17:00 o 21:00 h. Coordinadores: inge
niero Ernesto Mendozo y CP Daniel Ji
ménez Z. 
• Perforación de poxos de agua, del 
22 al 26, de lunes o viernes, de 9:00 o 
19:00 h. Coordinador: ingeniero Gil
berta Horo Osio. 
• Planeaclón y organixación de obras, 
del 22 de abril al 4 de mayo, de lunes 
o viernes, de 18:00 o 21:00 h. Coordi
nador: ingeniero Miguel Montes de 
Oca. 

Nota: Existe lo posibilidad de im
partir estos cursos exclusivamente al 
personal profesional de su empresa o 
institución. También se informa que 
están disponibles las notos corres
pondientes a los cursos impartidos 
por al DECFI. Estos cursos están reco
nocidos por la UCECA, número de re
gistro Y5UNA2907220013. 

Informes e Inscripciones: División 
de Educación Continuo, Facultad de 
Ingeniería, Palacio de Minería, Tocu
bo No.5, Centro,teléfonos 521-40-20 y 
521-73-35. Horario de oficina: 9:00 a 
20:00 h, de lunes o viernes. 

Ciclo de conferencias 

El psicólogo en el deporte 

Dentro del ciclo El psicólogo en el 
deporte, organizado por la Facultad 
de Psicologla, se dictarán los siguien
tes conferencias: 
• José Luis Agullar: el uso de los me· 
dios audiovisuales en la pslcologia 
del deporte, a las 12:00 h, y Pslco· 
logía del deporte: una experiencia en 
la ENEP Zaragoza, a los 18:00 h, hoy. 
• Pslcologia y deporte: una experlen· 
cla en la ENEP Zaragoza, o las 12:00 
h, y Miguel Alva: acondicionamiento 
fislco, o los 18:00 h, mai'lono. 
• Juegos de mesa en la explanada de 
lo facultad, el miércoles 20. 

Foro permanente de discusión 
de la realidad nacional 
en la FCPyS 

Rectoría o 
desmantelamiento 
del Estado social 

Participantes: José Francisco Ruiz 
Mossieu, subsecretario de Planeoción 
de la Secretaría de Salud; Ignacio p¡. 
chordo Pagoza, subsecretario "A" de 
lo Secretaría de la Contralorío; Fran
cisco Valdez, del Centro de Investiga
ción y Docencia Económico; Manuel 
Canto, de lo UAM Xochimilco; Jorge 
Ruiz Dueños, secretario general de lo 
Universidad Autónomo Metropolita
no; Germán Pérez Fernández del Cas
tillo, de lo Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 
Moderador: Víctor Manuel Durand, 
de la Facultad de Ciencias Políticos y 
Sociales. 
Martes 19 de marzo, 18:00 h, en el Sa
lón B-007 de lo misma facultad. 

Facultad de QuTmica!DEPg (XX aniversario) 
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Aplicaciones tecnológicas de la fisicoquímica 
El Departamento de Fisicoquímica de lo División de Estudios de 

Posgrado de lo Facultad de Química invito al simposio Aplicaciones tec• 
nol6glcas de la flslcoquímica, que se celebrará el dio 25 de abril, de 9:00 
o 17:00 h, en el auditorio del edificio ''O" de esto facultad. El simposio for. 
mo porte del programo de festejos que se han organizado paro celebrar 
el XX aniversario de la creación de lo División de Estudios de Posgrodo, 

Del 25 al 27 de septiembre 

XI Congreso de la Academia Nacional de 

Ingeniería, AC 

Se invito a profesionales, docentes 
e investigadores de la ingeniarla. en 
sus diferentes ramas, o participar en 
el XI Congreso de la Academia Nado· 
nal de Ingeniería, AC. medionteel en
vio de trabajos originales orientados 
hacia lo formulación y solución de 
problemas técnicos o científicos de in
terés actual. Tres copias de los trabo
jos completos (no resúmenes) debe
rán llegar al Comité de Evaluación an
tes del 15 de abril, a lo siguiente di
rección: XI Congreso ANIAC. Aten-

ción del Comité de Evaluación, AP 20-
733, San Angel, Delegación Alvaro 
Obregón, 01000 México, DF. 

El Congreso se efectuará del 25 al 
27 de septiembre en Son Luis Potosí. 

lo decisión del Comité de Evalua
ción se enviará a los autores antes 
del 15 de junio, conjuntamente con el 
instructivo de formato y los hojas mo
trices en las que se deberá escribir en 
forma definitiva coda trabajo acepto
do. 

COORDINACION DE P.LANEACION 

Y PRESUPUESTO 

Sistema Integral de Actualización 

Taller de actualización: 

Estrategia de 

alta dirección módulo 1 

"Administración Universitaria" 

lo Dirección General de Estudios Administrativos invito al curso-ta
ller de actualización Estrategia de alta dirección en su módulo 1 "Admi
nitroción Universitario". 

Oblativos: 
Al término del evento los participantes estarán en condiciones de: 

Identificar el morco normativo de la Secretaría o Unidad Admi
nistrativo así como la estructuro de lo misma. 
Identificar cuáles son los ordenamientos legales que rigen las re
lociones entre la UNAM y sus trabajadores académicos y admi
nistrativos. 
Identificar los mecanismos generales de modernización y coordi
nación con lo administración central y dependencias centraliza
doras. 

Dirigida a: secretarios administrativos y/o jefes de unidad administrativa 
de reciente ingreso. Personal administrativo de confianza de los unida
des y secretarías administrativos. 

Requisitos: presentar solicitud de inscripción acompañado de fotocopio 
del último tolón de cheque en esto Dirección. 

Datos del curso: 
Fecha de inscripción: del 25 al 29 de marzo. 
Fecho de impartición: del 15 al 1.9 de abril. 
Horario: 16:00 a 18:30 h. 
Sede: Dirección General de Estudios Administrativos (Sola de Cursos). 
Cupo máximo: 20 participantes. 
Instructores: licenciados Patricio Aguilar y Federico luna. 
Información general: Departamento de Selección y Capacitación, teléfo
nos 655-13-44, extension 2126, de 8:00 a 15:30 y de 17:30 a 20:00 h, aten
ción señorito Xóchitl Mendieta. 

"POR MI RAZA HABlARA El ESPIRITU". 
Ciudad Universitario, DF, 18 de marzo de 1985. 

LA DIRECTORA GENERAl 
CP María Teresa Soto Ruiz de Broche. 
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Sesiones sobre su 
obro académico 

lucía Sala de Touron 
Lo Facultad de Filosoflo y Letras, o 

través del Colegio de Estudios Latino
americanos, invito o los sesiones so
bre lo obro académico de lo maestro 
Lucia Sala de Touron, que se llevorón 
o cabo los dios 19 y 20 del presente, o 
partir de los 17:00 h, en el Aula Mag
no de lo FFyL, de acuerdo al siguiente 

Programa: 

Martes 19 
Palabras inaugurales, por el doctor 

José G. Moreno de Albo, maestro 
Norma de los Rlos: Lucia Sala, su tra· 
yectorla acad•mlca en el Colegio de 
Estudios Latinoamericanos. Mesa re· 
dando: Lucia Sala, su aporte a la hls· 
torlografia uruguaya. Participantes: 
Agustin Cueva: La historia económica 
y social: Ano Carolino !borro: Artlgas 
y la Banda Oriental: Mónica Tous
saint: El Estado nacional uruguayo: 
Patricio Pensado Leglise, Johono von 
Grafestein, Glorio Alicia Caudillo, 

Den( Treja Barajas: Movimiento obre· 
ro uruguayo; Selva López y Jorge Lon
dinelli: Aporte a la Investigación y a 
la docencia. 

Miércoles 20 

Meso redondo: Lucia Sala, su aporte a 
la Investigación, y a la docencia sobre 
América Latina. Participantes: Susy 
Castor: Hacia una historia de síntesis: 
Andreo Sónchez Quintonor: La ense· 
i\anza de la historia en América Latl· 
na: Enrique Villarreol, Rodrigo Espi
no, Raúl Mortinez: La historia del si· 
glo XIX; Felicitas López Portillo: Hls· 
torio comparada: José Luis Avila: Hls· 
torios nacionales. 
Clausura. 

Centro de Enseñanza para Extranjeros 

30 años de la 

publicación de 

Pedro Páramo 

Facultad de Ciencias 

Programa de actividades 

culturales 

20 de marzo: Danza, a las 12:00 h. 
27 de marzo: Cine, 17:00 h. 

Aula Magna 1 

Exposición: 
"Taller Icaria". Obra plástica recien
te . José Luis Fernández, Héctor A. 
Alemán y Humberto Ricalde. 
Apertura: 18 de marzo, o los 17:00 h, 
en el Aula Magna 11. Horarios de visi
ta: lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 h. 

Talleres: 
Taller de teatro: sábados de 11 :00 a 
13:00 h. 
Taller de danza: jueves y viernes , de 
9:00 a 11:00 h. 
Ambos talleres se llevarán o cabo en 
el auditorio de la facultad. 
Taller de guitarra: martes, miércoles 
y jueves, de 15:00 a 19:00 h, en lo Sala 
de exámenes profesionales. 

Gaceta UNAM 118 de marzo de 1985 

El Centro de Enseñanza para Ex
tranjeros informa de la ceremonia 
conmemorativo de los 30 ai\os de la 
publicación de Pedro Páramo, novelo 
de Juan Rulfo, que se llevará a cabo 
mañana, o las 11:00 h, en el Auditorio 
José Vasconcelos del centro. 

De hoy al 28 de marzo 

Actividades culturales en 

el Auditorio Julián Carrillo 

de Radio UNAM 

Radio Universidad Nacional Autó
noma de México informo de las activi
dades culturales que se llevarán a ca
bo de hoy, 18 de marzo , al28 del mis
mo mes, en el Auditorio Julián Carri
llo de la radiodifusora , cita en Adolfo 
Prieto 133, colonia Del Valle, teléfono 
523-46-40. 

Programa: 

Lunes 18 y martes 19, o las 20:00 h. 
Ciclo: Cineastas contemporáneas. In· 
dio song (1975). Directora: Morgueri
te Duros. 

Departamento de Actividades Cine
matográficas de la Dirección General 
de Difusión Cultural. 

Admisión: 
Universitarios: 
Abono 4 funciones : 

Miércoles 20, 11:00 h. 

$ 80.00 
$ 40.00 
$100.00 

1 Temporada de conciertos didácticos. 
Recital "Dúo acordeón y piano" y gui
tarra. Víctor Martínez Mercado, acor
deón; Ernesto Gómez Santona, piano ; 
Gerardo Zaballo Gorda , guitarra . 
Obras: Granados, Bach , Moreno 
Torraba y otros. Escuela Nacional de 
Músico, UNAM. 

Cine 

Ciclo: La Infancia en el cine 

- Los erizos nacen sin púas (Tara
lezlte se razdat bez dobli) (1970), 
de Dimitar Petrov, el lunes 18, 
de 16:00o18:00 h. 

Ciclo: El gordo y el flaco 

- Los peligros del gordo y el flaco 
(The furter perils of Laurel and 
Hardy) (1967). de Robert Youngs
ton, el martes 19. 

- Un día perfecto (Perfect doy) 
(1929), de James Parrott; Marine· 
ros de agua dulce (Men o war) 
(1929), de Lewis Foster; En chirona 
(The hosse-gow) (1929), de James 
Parrott; El gran secreto (Biott.o) 
(1930), de James Porrott, y Dos ra· 
paces (Brots) (1930), de James Pa
rrott, el miércoles 20, o las 10:00, 
12:00, 16:00 y 18:00 h, en la Sala 
Cinematográfica Fósforo (Son llde
fonso No. 43, Centro). Boletos 
$30.00. 

Exposiciones 

- Juntos, pero no revueltos (Los có· 
micos en el cine). Carteles, foto
montajes, fotografías que hablan 
del recorrido por las pantallas de 
algunos de los cómicos más cé-

Miércoles 20, 20:00 h. 
Concierto coral Yolocuiconi. Director: 
José Luis Castillo Huerta . Obras: 
Boch, Villalobos , Mozort y otros . 

Admisión : $ 80.00 
Universitarios: $ 40.00 

Viernes 22 y 29, 19:30 h. 
Conferencio: Instrumentos musicales 
prehispánicos. Arqueólogo José Luis 
Franco. 
Lunes 25 y martes 26, 20:00 h. 
Ciclo: Cineastas contemporáneas. Pie 
y pie y colegram. Directora: Rachel 
Weimberg . 

Departamento de Actividades Cine
matográficas de lo Dirección General 
de Difusión Cultural . 

Admisión : 
Universitarios: 
Abono 4 funciones : 

Jueves 28, 11 :00 h. 

$ 80.00 
$ 40.00 
$100.00 

1 Temporada de conciertos didácticos . 
Recital de violín y piano. Alejandro 
Moldonado, violin; Fuensanto Fer
nández, piano. Obras: Boch, Beetho
ven y otros. Escuela Nacional de Mú
sico , UNAM. 

lebres del cine nacional. Visitas 
de lunes a viernes, de 9:00 o 
18:00 h, además habrá exhibición 
de cortos cómicos o los 13:45 y 
17:45 h, en lo Solo de Exposicio
nes de lo Filmoteco de lo UNAM 
(San lldefonso No. 43, Centro). 

- Georges Mélles: vida y obra. Car
teles, fotos fijos, croquis, dibujos 
y maquetas que hablan de lo vida 
y obro del "Mogo de Montrieuil". 
Visitas de lunes o viernes, de 
10:00 o 19:00 h, en lo Cafeterio de 
los Estudios Churubusco. 

Conferencias 

Ciclo: Charlas en ha Fósforo 

- El gordo y el flaco. A cargo de 
Guillermo Orozco, el martes 19 a 
los 18:00 h, en la Solo Fósforo. 

Radio 

- Encuadre cinematográfico. Entre
vistos o quienes con su trabajo 
han hecho y siguen haciendo la 
experiencia del cine mexicano, 
los sábados o las 18:00 h, por Ra
dio UNAM. 

- Música en imágenes. Lo experien
cia de lo música dentro de la crea
ción cinematográfica y sus compo
sitores más relevantes, los lunes a 
las 19:00 h, por Radio UNAM. 
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LUNES 18, MARZO DE 1985 o 
UNIVERSITARIOS 

Qus1cA 

Orquesta Filarmónica de la UNAM 
Otrector ArtisttCO: Jorge Velnco 

Pnmere Temporada 1985 
Dlr8Ctor huUped: lcllio Bredo 

Obertura para ••tt.gen6a en Aulide" Gluck- Wagner 
Tercer Concu~no pa~a piano, e .. thoven. 

Primera Sinfonla, Brahmt. 

Sohsta: Carlos Barajas. 

SALA DE CONCIERTOS NEZAHUALCOYOTL 
!Centro Cultural URMn~tarM:)I 

8o6etos: $500.00, $400.00 y $200 oo· 
Vternes 29/20:30 h Domingo 31/12:00 h , 

Cfdo: Cineastas Contemportneas 

India Song 
IDir. Marguet'ite Duras, 19151. 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
IAlbal'liles y Eduardo MolinaJ 
BoletOS\ $20.00 
Luna 18/17:00 h. 

EuRsos 

Analgesia 
Acupuntura! en 
Odontología 
Dr. Miguel Rayes 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Martea 11/19:00 e 13:00 v 16:00 e 
1100 h. 
MevorH informe• el tel. 548-64-61. 

Mantenimiento 
anticorrosivo 
FACULTAD DE OUIMICA Ed~. A 
Oel11 el 20 de meno 
Meyor11 lnform• 1 toa Tela.: 

-13 y tlm-111·16 •••. -· 

Teoría y política 
macro~conómica: 
enfoque de la 
sfntesis neoclásica 
Prof.-ora Nilda Chiaravíglio Gamba 
FACUL TAO DE ECONOMJA 
DiVIsión de &1udios de Posgrado 
Salón 102 
Loo dloo 18, 20, 22. :!6, 'n, 28 y 29 
dt meno 
Do 17 00. 20:00 h. 
Mevoru informft: al tel. 550-52· 15 
m. 3482. 

Ciclo: Autores clá>sicos del terror 

El fantasma de la 
ópera 
T eren ce Fisher 
AUDJTORIO JUSTO SIERRA DE 
HUMANIDADES 
Abono personal obhgatono 13 
fuaonesJ 
$50.00 
lunn 18/12:00, 17:00 y 20:00 h 

Ciclo: C•neastas Contempotáneas 

India Song 
!Oir , Margueme Duras, 19751 
SALA JULIAN CARRILLO 
(Adolfo Pneto 133, Aadto UNAMJ 
Abono 4 functones $100.00 
lunes 18 y martes 19/20:00 h. 

Ciclo: Alain Tanner 

Años luz. 
!Suiza-FraneLa 19801 
CINEMATOGRAFO DEL CHOPO. 
IDr. Atl. No. 371. 
Boletos: $60,00• 
Jueves 14 el mh!lrcoles 20/16:30, 
18:30 y 20:30 h. 

Cursos de idiomas 
terceras lenguas 
Arabe, búlgaro. chino. griego 
moderno, hebreo v japones 
lnaerfpclonn: 11 y 20 de marzo 
No ae necaita ser alumno umversitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES EXAMENES Y 
CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS 
lA•. del IMAN No. 71 
De 9.00. 13:00 y de 15:00 • 18:00 h. 

Curso de formación 
de profesores en 
Derecho Mercantil 
FACULTAD DE DERECHO 
Oel20 de marzo el17 de mevo 
Lunes. ml6rcolea y viernes 
De 17;00 a 20;00 h. 

Talleres de Poesía 
Maestro Herman Etrafn Bartolome. 
Martea: 1&!00 e 18:00 h. 
Maestro: José Maria Espinosa 
Viernea: 18:00 e 18:00 h. 
lnscnpciones abfertas 
DEPARTAMENTO DE TALLERES 
OIRECCION GENERAL DE OIFUSION 
CULTURAL 
Centro Culture! Unrversitano. 

I]XPOSICIONES 

1984 después de 1984 
Marat6n de Arte-Correo. 
Recop1/8C16n Grupo CokK:Iivo·J 
T6cmcas dfvorsas 
CASA DEL LARGO IAnt¡guo Bosque 
de Chapul!opocl 
Ablerte hute el 31 de marzo 
Vlaft .. de mi6rcoles e domingos 
de 10;CXt • 17:00 h. 

Carteles sandinistas 
51 anrversa11o de la muerte del 
General de Hombres Ltbres Augusto 
César Sandtno. 
CASA DEL LAGO 
IAnt¡guo Bosque de Chapultepect 
Vi11tas de m"rcoles a domingo de 
10:00 a 17:00 h. 

Viejos y nuevos 
sueños 
Oleas de Jazzanoart 

México: rutina de la 
opresión 
Pintura y d1bujo de Antomo Ramfrez . 

Arte de ver 
ExpoSICión fotogréfica de Jaromir 
Dostál 
MUSEO UNIVERSITARIO DEL 
CHOPO 
fOr . Enrique Gon.zález Manfnez No. 
10. 
Vísitas de mi,rcolas a domingo de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

Exposic1ón de pmtura 

El mar 

Obra rec~ente de Alberto Castro 
Len ero 

SAN CARLOS. ESCUELA NACIONAL 
DE ARTES PLASTICAS 
Academia No. 22, Centro 
TeL 522·62·33 
Vis.Jtas de lunes a viernes de 10:00 a 
19,00 h. 
Abierta hasta el 26 de abril , 

PROMOCION 

l;oHFEREHCIAS 

Preunteel6n de la revista 

HVISTA MEXICANA DE 

SDCIOIDGIA 

AUDITORIO UOUAL 
fAtrás del EstadiO Olfmp1co, C.U.) 
Marte• 19/19:00 h. 

Seminario 

Evaluación de 
sistemas abiertos 
-Evaluación y perspectiva de los 
sistemas abiertos. 
- Metodologta 
-Coordinación y administración 
-Marco Jurfdico 
-Consejos de alumnos 
Inauguración: 
Silbado 11/10:00 h. 
AUDITORIO JUS SEMPER 
LOOUITUR 

· Fac. de Derecho 
Mesas de trabajo 
18, 19 y 20 de merzo/18:00 h. 
UNIDAD DE SEMINARIOS DR. 
IGNACIO CHAVEZ. 

La Otstribuidora de libros de la 
UNAM. llevaril a cabo la 
Presentación de libro: 

La Música de 
México 
Autores· 
Susana Dultzin 
José Antonio Guzmán 
José Antomo Nava 
Thomas Stanford 
Gloria Carmona 
Juho Estrada 
Luis A . Estrada 
Aureho de los Reyes 
LUis Sandi 
José AntoniO Alcaraz 
Sylvana Young 
Part1ctpa: Ora , Beatriz de la Fuente 
SALA CARLOS CHAVEZ DEL 
CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 
Mi.rcoles 20/19:00 h. 

cíncuen@años 
de labor ecíprial 

~~~~~~~~? 
Libros de $ soo.o, 750.0, 1000.0, 1501\0, 2000:0 y 3000.0. 

Antropologfa 
Cine 
Historia 
Literatura 
Pintura 
Poesla 
Sociologla 
Teatro 

Vlsltanos los fines 
de semana a 
partir del sábado 16 
Y domingo 17 de 
marzo. 

~~ DISTRIBUIDORA DE LIBROS 1\_i¡. 
• DE lA UNAM rue 

Coordinación de Humanidades 

I]EATRO 

UNAM /IMSS 

Héctor Ortega en: 
la Muerte Accidental de un Anarquista 

de Oario Fo 

Dirección: Joa4 Luis Cruz 
Escenografía José de Sant1ago 
llumtnactón v vestuario José de 
SanttaQo. José LUIS Cruz 

Con Joaquín Gamdo. Mtguel Flores. 
María González. Carlos Mendoza 
Emtlto Ebergenyt y Gutllermo Henrv 

TEATRO REFORMA DEL IMSS 
Reforma y Burdeos 
Mertet e Viernet/20:30 h. 
stbedoa y ctomingo./18:00 h. 
Boletos S 800 00 · 
· 50 % de descuento a est~d1antes 
y maestros de la UNAM 
Derechohabtentes del IMSS/ ISSSTE 
(de martes a JUeves) 

------ULTIMOS DIAs-----

Orestiada 

Otr'tCciÓn: Jod Sol• 
Escenografia, ... estuariO y efectos 
muSicales. José Solé 
Uumtnacl6n· Arturo Nava 
Producción. Alvaro Amota / Susan 
Gtllhog 
Asistentes de dtrecctÓn: Fernando 
Rubio y Mtguel Solórzano 
Con: Arturo Benstám, M¡guel 
Solórzano, Fernando Rubio, Juan 
Romanea. Javter Castillo, Martln 
Soto. René Gattca. Salvador Delgado. 
Victor lópez. Jorge Roldén, Carlos 
Valero, Eloy Ro;as. Arturo Muftoz, 
Fehpe Morelos. Rubén Ovledo, Luis 

I]ELEVISION 

Javt~r Guttérrez, Edgar Mena. t.:ark>s 
Lezana. R1cardo AbarCa. lsaf Poncio, 
Juan Ramón Manzo, Alfredo Barrera, 
JesUs Luna. Arturo Cisneros, Vladimtr 
Escarei\o, Alfredo Garcia M•rquez, 
Bolivar Hack. 

TEATRO JUAN RUIZ DE ALAR CON 
Ceotro Cultural Umversitario 
Functones; 
Juev11/20:l0 h. Agamemnon 
Viernll/20:30 h. Coéforas y Euméntde$ 
Sttbedo/11:00 y Oomingo/17:00 h. 
Orestiada com~eta. 
Boletos $500 00 

Canal S 

Lunes 18 

Divulgación de Temas y tópicos 
universitarios 

GRANDES TEMAS 
8:00 h. Problema• de le audición, la voz y el lenguaje. Facultad de 

Med1cína. 
UNIVERSIDAD Y ENTORNO SOCIAL 

9:00 h. FactOr" que Influyen en el coato de una case habitación. ENEP 
Aragón/ Arquitectura 

10:00 h . Admlnl3ttración para todos. Facultad de Contaduria y 
Administración . 

11;00 h. Mbico 1hora y siempre. Faeultad de lngenierla. 
12:00 h. Oeteeelón y rehabilitación de c41ncer de mema. Programa 

Universitano de lnvestigaciOn Clfnica 
12:30 h . El trabajo de los unlveraitarlos. Facultad de Derec;hos. 

Lunes 18 
13:00 h. 
13,30 h. 
14:00 h. 
14,30 h. 
15,00 h. 

Introducción a la Universidad. 

Promociótl" de la talud. Enfermedad mental y civilización. 
La ciudad V 1us alrededores. El Angel de la Independencia. 
Recursbl naturelea. Los hongos. 
Teenologla 11. Satélites artificiales. 

:;:::~•torio de Clenelaa Neturele1. Impresiones v esqueletos.de las 

Tiempo de Filmoteca 

Ciclo: La mirada de Fntz Lang 
Lun•• 10 Vivimos sólo una vez 

(You only live once. 1937) 
De~ Frttz lang 
Con: Henry Fonda y Sylvia Sydney 

23:00 h. 

/ 
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