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Luego de señalar que la 
Universidad Nacional Autó
noma de México será más vi
gorosa en la medida que su 
enseñaqza media se consolide 
para la formación de futuros 
profesionistas~ el doctor Gui
llermo Soberón, rector de la 
UNAM, entregó diplomas a 
los profesores que participaron 
en el curso de Perfecciona
miento y Actualización de la 
~scuela Nacional Preparato
ria. 

Durante el acto, que tuvo 
verificativo en el Anfiteatro 
Simón Bolívar, elRector dijo 
que la UN AM se preocupa 
por que su profesorado se pre
pare y actualice sus conoci
mientos, pues así podrá capa-

¡¡® • . 

citar en una forma más ade
cuada a los alumnos que cur
san la preparatoria y que son 
el potencial para los estudios 
profesionales. 

La presencia de los profeso
res de la ENP en los cursos de 
perfeccionamiento, añadió, 
denota el empeño de una co
munidad que entiende la tras
cendencia de su misión y se 
esfuerza por ser cada vez me
jor para servir a sus educandos 
y a México. 

El Rector de la Universidad 
expresó su satisfacción por los 
logros alcanzados en el progra
ma de superación académica, 
tanto de la Escuela Nacional 
Preparatoria como del Colegio 
de Cien'cias y Humanidades. 

Vista parcial de los maestros asistentes al Anfiteatro Simón BolÍvar de la ENP. 

[l]ocmtm1 

Esta 

lencia". 
El doctor Soberón 

rencia también al Pc::ihu•rij 

comunicación que 
Universidad para que 
m unidad y la sociedad 
resen en los diferentes 
que abarca una instit 
compleja e importante 
la UNAM. 

Dentro de este esf 
comunicación, 
programa La U nivPnJ,fiJii 

~archa, el cualesmuy 
tante para dar a 
esfuerzos que la ENP 
CCH realizan para 

· Por su parte, el 
Enrique Espinosa 
rector general de la ENP, 
có que en fecha próxima se 
presentará ante el Consejo 
Técnico de la escuda un nue· 
vo plan de estudios que "equi
vale a una nueva perspectiva 
de nuestra situación educa ti· 
va". 

Este esfuerzo comprende la 
revisión de los programas y la 
proposición de un nuevo plan 
de estudios; es una tarea vital 
y de progreso, y es el sistema 
nervioso de la institución, que 
se revitaliza para ser más fuer· 
te, para tener más temple. Pe· 
ro sin duda la columna verte
bral de toda esta acción son 
sus profesores actualizados, 
sensibi !izados en la necesidad 
de apli'car nuevas metodolo
gías, para alcanzar nuevos ob
jetivos y tener una clara visión 
del perfil de los egresados y 
una clara concepción de los 
objetivos institucionales. 

Con ese plan de estudios la 
Escuela Nacional Preparatoria 
conservará su estructura fun
damental, pero imprimirá a su 
diseño curricular característi
cas técnico-académicas que lo 



El doctor Guillermo Soberón entrega a una de las maestras de la Escuela Nacional Preparatoria el diploma por su participación en el Curso de 
Perfeccionamiento y Actualización que se llevó a cabo en ese plantel. lo acompañan en el presídium el maestro Leonardo Curzio R .. el doctor 
Alejandro Rossi. el licenciado Enrique 'Espinosa Suñer. el doctor Fernando Pérez Correa. el biólogo Salvador lima y el CP Juan José Rojo Chá
¡ez. 

hacen más apto para cumplir 
los fines perseguidos, en los 
cuales la "terminalidad" no se 
refiere a la preparación para el 
trabajo, sino a la formación de 
individuos capaces de apren
der por sí mismos; ello implica 
un tipo de capacitación válida 
tanto si se persiguen estudios 
formales como si se abandonan. 

Por encima de las reformas 
curriculares la ENP reconoce 
que el logro de los objetivos 
institucionales depende esen
cialmente de un desempeño 
eficiente de su profesorado; 
por eso, paralelamente a las 
modificaciones al plan de estu
dios, se ha tenido especial 
preocupación por atender las 
necesidades de actualización 
en el área y formación didácti
ca del cuerpo docente, a fin de 
incorporar al cambio este vital 
elemento del proceso. 

Con esto la ENP, que en sus 
111 años qe vida ha sido ~jem
plo y -guía en el campo de la 
educación media superior del 
país, reafirma sus propósitos 
de mantenerse a la altura de 
las exigencias educativas que 
plantea la sociedad actual, 
afirmó, e indicó que la próxi
ma presentación de un nuevo 
plan de estudio de la ENP es 
producto del impulso que el 
doctor Guillermo Soberón ha 
dado a la superación académi
ca de la Universidad. 

Durante la ceremonia, el 
Rector hizo entrega de 550 
diplomas de perfeccionamien
to y actualización en las mate
rias de biología, bioquímica y 
fisica, geografia, historia de 
México, latín y griego, lengua 
y literatura, lenguas vivas, ló
gica, matemáticas, nociones de 
derecho positivo mexicano, 
psicología y química. 

Asistieron al acto, además, 
el doctor Fernando Pérez Co
rrea, secretario general Acadé
mico; el doctor Alejandro Ros
si, director general de Asuntos 
del Persona] · Académico; el 
biólogo Salvador Lima Gutié
rrez, secretario general de la 
Escuela Nacional Preparato
ria;el maestro LeonardoCurzio 
Rivera, coordinador académi
~o y cultural de la ENP; el 
CP Juan José Rojo Chávez, 
secretario auxiliar administra
tivo de la ENP, y los directores 
de los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 

Los diplomas entregados co
rresponden a la segunda y ter
cera etapas de los cursos para 
maestros de la ENP, de arro
lladas de septiembre de 1978 a 
febrero de 1979 y de julio a 
septiembre de 1979, resp<..>eti-
vamente. 0
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El doctor Guillermo · Soberón se dirige a la comunidad de la ENEP lztacala al inaugurar las IV Jornadas sobre Problem• • 
Enseñanza-Aprendizaje en el Area de la Salud. lo acompañan en el presídium los doctores Melitón luna Castro. Sergio Jara del Río, S** 
García Marin. Octavio Rivera Serrano y Norberto Treviño; el ingeniero Gerardo Ferrando Bravo. el doctor Héctor Fernández Varela, la lictiiCiMI 
Marina Guzmán Vanmeeter. el maestro Agustín Ontiveros y los doctores Raúl Mira montes y Víctor M. Hernández Reynoso. 

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACION 
ACADEMICA E INTERACCION CON LA SOCIEDAD 

Después de declarar inauguradas 
las IV Jornadas sobre Problemas de 
Enseñanza-Aprendizaje en el Area 
de la Salud, las cuales se celebran en 
la ENEP Iztacala para conmemorar 
el V Aniversario de su fundación, el 
doctor Guillermo Soberón, rector de 
esta Casa de Estudios, aseveró que lo 
que hasta hace unos años era ilusión 
ahora es realidad, por Jo cual se 
puede afirmar que la E EP no sólo 
es UNAM, sino también parte im
portante de la Universidad por ser 
un instrumento que muestra clara
mente el incesante progreso de esta 
lnsti tución. 

El Rector mostró su satisfacción 
por estar presente en los menciona
dos festejos, en donde pudo constatar 
el importante desarrollo de la ENEP 
Iztacala; luego felicitó de manera 
especial a su director, doctor Héctor 
Fernández Varela, de quien dijo que 
ha sabido conducir el progreso de esa 
Escuela. 

Se pueden apreciar, continuó, las 
contribuciones que esta dependencia 
ha proporcionado a la Institución en 
materia académica aumentando las 
expectativas de educación en benefi
cio de Jos estudiantes universitarios 
de todo el país. 

"Nuevas formas de organización 
académica, nuevos planes de estudio, 
nuevos modos de interacción con la 
sociedad: los miembros de la ENEP 
Iztacala deben sentirse orgullosos 
por los logros alcanzados", puntuali
zó el doctor Guillermo Soberón. 

Por su parte, el doctor Héctor 
Varela subrayó que la 

estudiantil del plantel se 

ha estabilizado con el objeto de 
proseguir con su desarrollo; "no para 
ser mayores sino pata ser mejores", 
apuntó. 

Dijo que lás ENEP , creadas por el 
doctor Guillermo Soberón, son aho
ra una realidad aceptada que forma 
parte de la esencia misma de la 
Universidad, y en cuyo seno se desa
rrolla el 50 por ciento de la docencia 
a nivel licenciatura, parte de los 
servicios de extensión universitaria, 
estudios de posgrado, y además se 
sientan las bases para consolidar la 
investigación como un quehacer ne
cesariamente integrado con las acti
vidades anteriores. 

Al hablar de las Jornadas, el doc
tor Fernández Varela m~ncionó que 
originalmente sirvieron para evaluar 
el trabajo realizado, pero que ahora 
significan sólo parte de la diaria 
labor, a la que se ha incorporado, 
como elemento necesario, la evalua
ción cotidiana que permita retroali
mentar tanto los planes como los 
programas y dinamizar los esfuerzos 
permanentes de superación académi
ca. 

Finalmente, reconoció que el éxito 
logrado se debe a la entusiasta y 
amplia participación de profesores y 
alumnos en las iniciativas que ellos 
mismos generan, las cuales han per
mitido renovar y criticar constructi
vamente planes y programas de estu
dio e implementar servicios tanto 
docentes como de extensión universi
taria (del acuario, del herbario, de 
las brigadas de psicología social, de 
odontología preventiva, de salud es-

colar, etcétera), actividades todas 
que, además de beneficiar a la comu
nidad, abren nuevos caminos de • 
terés profesional y superación aqcJ-
mica genuina. · 

A su vez, el doctor Melitón Luna 
Castro, secretario del Comité Orga· 
nizador del evento, al referirse a la 
creación de las ENEP , dijo que han 
representado importantes avances en 
los renglones de la enseñanza, la 
investigación y difusión de la cultu
ra, y agregó que a partir de la 
consolidación de. cada ENEP ha sido 
P.osible el intercambio de experien· 
c1as. 

En la ceremonia también hizo uso 
de la palabra el doctor Salvador 

reía Marín, quien refirió los lo
gros de la ENEP lztacala, mencio
nando los datos estadísticos que dan 
fe de su crecimiento. 

En el acto estuvieron presentes, 
además, el ingeniero Gerardo Fe
rrando Bravo, secretario general Ad
ministrativo de la UNAM; el doctor 
Octavie Rivero Serrano, director de 
la Facultad de Medicina; la doctora 
Graciela Rodríguez de Arizmendi, 
directora de la Facultad de Psicolo
gía; la licenciada Marina Guzmán 
Vanmeeter, directora de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetri
cia, así como los doctores Sergio Jara 
del Río y Víctor Hernández Reyno
so, jefes de Estudios Profesionales y 
del Departamento de Ciencias Socia
les y Clínicas de la ENEP lztacala, 
.respectivamente. u• 



Dentro de los Cursos de Primavera de la FCPyS 

DIO INIC IO EL CICLO 
EL CONFLICTO DE 
LAS INTERPRETACIONES 

Al referirse el doctor Rey al 
subconsciente, dijo que tiene su 
punto de partida en el sueño y 
que está para siempre vinculado 
a sujeto. Freud, en su momento, 
supo darle una determinada 
continuación tomando ·elementos 
de su existencia, e hizo del térmi
no un verdadero signo de recono
cimientos y un punto teórico de 
referencias. 

Presídium durante la inauguración de los Cursos de Primavera sobre El Conflicto de las Interpretaciones. lo integran. en el orden habitual. la 
maestra Alaíde Foppa, los doctores Jean-Michel Rey y Emilio Cárdenas. el filósofó Henri lefebvre. el licenciado Juan Garz.ón. el doctor Octavio 
Rivera. el licenciado Antonio Delhumeau. el ingeniero Gerardo l. Doréft'lte¡, el doctor Leonel Perezrtieto. los licenciados Sergio Colmenero. Gabriel 
Careaga y Mercedes Durand. el doctor Fernando· Savater. el m¡¡estro Héctor Subirats y el licenciado Rolando Martínez Murcio. 

Para enfrentar al sectarismo y 
al dogmatismo· que tanto han 
asfixiado la investigación huma
nística, es necesario abrir un de
bate honesto y profundo respecto 
de las diversas interpretaciones 
otorgadas a fenómenos sociales y 
culturales del mundo urbano, en 
una discusión que se enriquezca 
con las aportaciones de Marx, 
Freud y Nietszche, a partir y en 
contra de la propuesta original 
de Hegel, señaló el licenciado 
Antonio Delhumeau, director de 
la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, al inaugurar los "Cur
sos temporales de primavera" 
con el ciclo El conflicto de las 
interpretaciones, en el auditorio 
de la Facultad de Medicina. 

Las conferencias que iniciaron 
el ciclo estuvieron a cargo del 
doctor Jean-Michel Rey, profesor 
de filosofía de la Universidad de 
Vincennes, Francia, y el doctor 
Fernando Savater, profesor de 

ética y sociología en la U ni versi
dad Nacional de Educación a 
Distancia, en Madrid. 

Durante su intervención, el 
doctor Jean-Michel Rey dijo que 
la base fundamental y el presu
puesto teórico del psicoanálisis de 
Freud se insccibe en la diferen
ciación de lo psíquico e incons
ciente con lo consciente, y sola
meo te a partir de esto se da la 
posibilidad de comprender los 
procesos patológicos de la vida 
m en tal y hacerlos en tender en el 
cuadro de la ciencia. 

Agregó que en la teoría de la 
formación del inconsciente debe 
hacerse explícita una serie de 
fenómenos de los cuales no se 
tenía idea anteriormente: fenó
menos como la participación, la 
constitución y la representación 
que fueron considerados por 
Freud al elaborar su clasificación 
de los instintos desde el punto de 
vista económico. 

El término inconsciente era 
una palabra usual del lenguaje 
corriente en el campo de la filo
sofía y de la psicología que se 
usaba de manera negativa como 
el opuesto o la falta de concien
cia; con este término, Freud se 
encuentra ante la fuerza de las 
palabras que llevan consigo re
presentaciones sin que el mismo 
sujeto Jo sepa, y es cuando Freud 
toma este concepto en el psicoa
nálisis y le da una nueva concep
ción dinámica que se define a 
través de las manifestaciones del 
sujeto. 

Así, Freud combate con y con
tra las palabras para exponer lo 
que nunca había estado aislado y 
por medio de simples palabras se 
enfrenta a las teorías actuales, ya 
sea del lado de la filosofía o de la 
psicología, cuyo objetivo princi
pal es la asimilación del incons
ciente o consciente. 

-6 



Doctor Jean - Michel Rey. 

---s 
Al concluir su participación, el 

doctor Jean-Michel Rey señaló 
que Freud sostuvo un combate 
con palabras, de palabras contra 

LA INTERPRETACION 
DEL CONFLICTO 

Después de dos guerras mundiales en ias 
cuaJ,es se enfrentaron estilos de vida de 
control. de racionalidad y de asalto a la razón 
como ingredientes de todos los bandos. 
cualquiera que fuese el resultado de su 
fórmula final. global. frente a la amenaza de 
una tercera guerra definitiva. la tregua. el 
conflicto frío y subyacente alcanzó también 
el discernir filosófico. 

Con el análisis de lo ocurrido durante 
este siglo en el campo de las ideas. el 
lic~nciado Antonio Delhumeau. director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. dio 
principio a su conterencia La interpretación 
del conflicto, dictada en el Auditorio Salva
dor Allende de la Facultad de Medicina. 
dentro del ciclo El conflicto de las interpre
taciones. 

Dijo también que en este siglo se traiciona
ron las ideologías y los sistemas hegemónicos 
bosquejados por las revoluciones teóricas que 
lo antecedieron. lo que ocasiona en la 
actualidad un conflicto imperante dentro de 
la política intelectual. 

Ante esta situación. señaló. ciertas luchas 
se han movilizado "en un sentido más global 
y sintético que las interpretaciones recluidas 
en parcelas resistentes al cambio": es decir 
han surgido movimientos estudiantiles. de 
liberación femenina. de reivindicación étnica 
minoritaria. de lucha obrera y gremial. como 
expresiones de protesta frente a la familia. el 
Estado. la lglesi a y la empresa capitalista o 
SOCialista. _ 

El licenciado Delhumeau expresó que la 
razón por la cual estas aportaciones teóricas 
no se observan triunfantes en las revueltas 
[SJ Gl'JV.L~ 

palabras, lo que siempre le causó 
gran sufrimiento, pero lo cual 
redundó en su originalidad. 

Por su parte, el doctor Fernan
do Savater dictó la conferencia 
Protagonismo ético de la volun
tad: de Schopenhauer al p sicoa
nálisis, durante la cual habló de 
la ética y de la sociología. 

Señaló que uno de los aforis
mos más importantes de Arturo 
Schopenhauer fue que la reali
dad del universo radicaba en la 
irracionalidad del hombre, pero 
Nietzsche se rebela a esa idea y 
afirma la de la voluntad. 

El doctor Savater llamó a 
Freud un " colono dd territorio 
descubierto por Schopenhauer" , 
y analizó las represiones de la 
voluntad en los personajes de la 
tragedia edípica. 

A la ceremonia de inaugura
ción asistieron , además, el inge
niero Gerardo L. Dorantes, secre
tario de Rectoría ; el doctor Leo-

nel Pereznieto, coordinador 
HJmanidades; el licenciado Ro
lando Martínez Murcio, secre¡¡. 
río particular del Rector; el doc. 
tor Octavio Ri vero, director de la 
Facultad de Medicina ; el !icen. 
ciado Gabriel Careaga, coordina 
dor de Extensión Universitaria 
de la FCPyS; el licenciado Raúl 
Olmed<!l, coord inador del Centro 
del Estudios Políticos de la mis. 
ma escuela; el doctor Emilio Cár
denas, profesor d e la División de 
Estudios de Pos grado de la Facul
tad; el licenciado Emilio Brod
ziak, secretario administrativo de 
la misma; el licenciado. Sergio 
Colmenero, así como los maestros 
Héctor Subirats y Alaíde Foppa, 
el filósofo Henri L efeb vre, el licen
ciado Juan Ga rzón Bates y la 
maestra Mercedes Durand, entre 
otros investigadores y catedráti
cos mexicanos y extranjeros que 
participarán en el ciclo. 

Público asistente a la inauguración de los Cursos de Primavera en la Facultad de CietiCÍIS 
Políticas y Sociales. 

prácticas del siglo XX se debe a que ninguna 
de estas filosofías fue subsumida de una 
manera aislante y privilegiada en esos conflic
tos críticos. ni con la cautela analóg ica y 
analítica de los paralelismos académicos. 

Agregó que los postulados de Marx. en la 
práctica. se han visto mediados por el 
inconsciente .Y sus fantasías. así como por el 
Estado y las -clases medias que lo sustentan. 
por lo que es necesario profundizar en el 
concepto de clase social y sus implicaciones. 

Más adelante. precisó que si se trata de 
impulsos inconscientes más que de una con
ciencia de clase en sentido estricto. los que 

han condicionado la permanencia de 11 
voluntad de dominio y de control. incluso 1 

través y en contra de cambios sociales de 
significado revolucionario. el psicoanálisis tie
ne una visión de alcapce histórico. condicio
nada a su sometimiento a la lógica de la 
dominación burguesa. 

De esta manera. enfatizó. no bastan liS 
analogías y los paralelismos entre los enfo
ques de Marx. Freud y Nietszche. puiS los 
conflictos entre los horizontes de interpret• 
ción han de modificarlos de raíz. 

Por lo que respecta a la situación del 
hombre como individuo frente a la soeiHid 



tontiiiPO'ínta. el Director de la FCPyS 
11111cionó que en tanto el entorno ha dejado. 
cada VIl mis. de garantizar la definición de 
reglas establecidas para el interjuego comuni
terio y pera la maduración de la propia. 
lllismidad. la adaptación a ése mundo se ha 
convertido en un problema a resolvir. luego. 
citando a Erik Erikslln. el licenciado Delhu
•au se refirió al papel o rol que desempeña 
el hombre in sociedad. es decir. el papel de 
esposo. hijo. alumno. profesor. doctor, inge
niero. etcétera. cada uno de los cuales busca 
enfatizar. suprimir o inhibir ciertos rasgos. 

Conforme se han diversificado estos pape
les. se incrementa también la desconfianza 
respecto a lo que puede considerarse en esta 
etapa de mutación permanente la mismidad 
í•ima y su proyecto ~xistencial. continuó. 
p111 luego soslayar que por esta dispersión 
111 representaciones. los hombres y mujeres 
han impugnado la existencia misma de la 
filosofía. ya que el mantenerla presente se 

HEGEL, 
MARX 
Y NIETSZCHE, 
GRANDES 
PENSADORES 
CONTEMPORANEOS 

Durante su intervención en la segunda 
sesión del ciclo. el filósofo y sociólogo francés 
Henri lefebvre se abocó a analizar el pensa
miento de Hegel. Nietszche y Marx. a 
quienes calificó de tres grandes personalida
des del mundo moderno y contemporáneo. 

Señaló que la importancia de estos pensa
dores reside en el hecho de que cado uno de 
elos ha aprehendido la problemática actual. 
n su emergencia. sacando un vasto proyecto 
del estudio de la realidad; asimismo. conside
ró que los tres por igual liberan una fuerza 
productiva creadora. 

En comparación con otros pensadores. 
Hegel. Marx y Nietszche analizaron hechos 
históricos elevándolos a concepto y teoría. 
p•a así unirlos considerándolos como tales; 
es dtcir. mediante sus postulados condensa
fOil la Europa ascendente con sus contradic
ciones. 

De tal manera. el profesor Lefebvre desta
có a Hegel por su proyecto ·acerca del Estado. 
a Marx por sus estudios sobre el trabajo. la 
sociedad industrial. la clase trabajadora y el 
capitalismo. y a Nietszcñe por su formulación 
de la voluntad del poder que se despliega a 
través del Estado. 

A pesar de que los tres son alemanes. 
paradójicamente son estudiados en Francia. 
de lo cual se puede apreciar otra contradic
ción: el pensamiento libre y de la libertad 
germina ahí donde se realiza el Estado 
napoleónico y jacobino, consideró el disertan
te. • 

Empero. precisó. a estos pensadores no se 
les puede estudiar aisladamente. hace falta 

convertía en un reclamo impreciso al que no 
podían responder. Al volverse relaciones de 
intercambio entre papeles estereotipados. las 
relaciones humanas se han falseado al punto 
de que comienzan a aparecer como artificiales 
incluso para los mismos actores. puntualiZó. 

Después de definir el contexto en el cual se 
desarrolla el individuo durante lag primera 
etapa de su vida. el conferenciante afirmó 
que en la familia también se pueden observar 
las síntesis económicas -políticas-psicológicas· 
culturales. · Desde la infancia. el individuo 
tendrá fantasmas edípicos y su camino será 
en cierto grado una lucha permanente por 
asumirlos con encarnación propia y por 
deshacerse de ellos. señaló. 

Por otra parte. manifestó que el cine es 
hoy en día el ámbito por excelencia de la 
síntesis. que reintegra los fragmentos de la 
vida teatralizada y quw prefigura los tentati
vos esfuerzos de nuevas familias y nuevos 

Doctor Henri lefebvre. 

confrontarlos en relación con los problemas 
actuales. ya que todavía.subsisten tanto el 
Estado c;,omo las revoluciones. además de 
haber aparecido una contracultura. De tal 
manera. reiteró. es necesario iniciar su estu
dio desde aquellos puntos en los que emergie
ron. 

Enseguida, el teórico francés se abocó a 
referir el concepto de Estado hegeliano. 
diciendo que para Hegel el Estado realiza la 
historia y la termina; asimismo. este filósofo 
habla de la encarnación. de la idea absoluta al 
fin de la historia. El Estado. agregó. para 
Hegel marca el fin del tiempo histórico y una 
vez constituido no le queda más que reprodu
cirse y mantenerse. 

Por su parte. Marx dice no a Hegel en 
nombre de Hegel mismo. señaló el profesor 
Lefebvre. y explicó que según los postulados 
marxistas el tiempo continúa, la historia no 
esf,á acabada y el devenir procede por 
puYsiones bruscas o revoluciones. Así. para 
Marx el Estado moderno será roto. reconstrui
do. transformado. luego de lo cual declinará. 
mediante la acción de fuerzas revolucionarias. 

Por lo que respecta al concepto de clase 
trabajadora. mediante el análisis de los textos 
marxistas se puede entender que sufre la 

educando-educadores, es decir. smtet1za y 
une lo público con lo privado. 

Una de las causas que d1ficulta a los 
hombres el abandono de la guarida de sus 
papeles es la culpa y la sospecha. md1có el 
licenciado Delhumeau. habría que preguntarse 
s1 no se desempeñan papeles solamente 
cuando se está bajo el peso de una sospecha 
de culpabilidad; habría que preguntarse cómo 
avanzar hacia una posibilidad más real de ser 
claros y directos en la profunda determina
ción de los deseos. para respetar y enrique
cerse con la diferencia compartida. aseveró. 

¿Cómo reaprehender la síntesis biográfica
histórica casi inabarcable en su contorno 
social. concreto. desde este vasto. compleJO. 
abrumador. horizonte urbano? las respuestas. 
por difícil que sea ensayarlas. desgajándolas 
de la propia experiencia compartida. parecen 
valer la pena. concluyó el licenciado Delhu
meau. 

esclavitud del trabajo mecanizado y sólo 
puede aspirar a salir de este sistema apode
rándose de las técnicas y del saber. estable
ciendo así una nueva forma de poder: la 
dictadura del proletariado. 

En Marx. explicó. está implícita una para
doja; es decir , cuando habla de la abQiición 
de clases como misión de la clase trabajado
ra. se habla de la abolición de ella misma. con 
lo cl'al en lugar de afirmarse como clase. se 
nieg~t . 

Por lo que respecta Nietszthe. precisó que 
fue quien nominó la voluntad de poder. 
aunque este pensamiento estaba presente con 
anterioridad. Se trata de un concepto cosmo
lógico y político que procede del concepto de 
voluntad de Schppenhauer. pero para Nietsz 
che representa un producto tardío de la 
historia de la cultura. 

Nietszche utihza nombres míticos como 
Dionisios y Apolo y dice que la voluntad de 

·poder es igual a la voluntad de actuar. de 
producir efectos tanto violentos como pacífi
cos. Además, este pensador también relaciona 
la voluntad de poder con el saber. lo que le 
permite hacer una crítica del último. 

Asimismo, indicó que por sus tomas de 
posición este filósofo movía todos los valores 
europeos e introduce el concepto de azar en 
lugar del determinismo clásico. señalando que 
si cada cosa es el encuentro de azares 
entonces es inevitable que este encuentro se 
reproduzca. Para Nietszche, agregó el espe
cialista francés. hay que romper con la 
voluntad de poder. oponiendo la poesía. 

Después de hablar sobre la concepc1ón que 
cada uno de los tres pensadores tiene 
respecto a Dios. el profesor lefebvre concluyó 
narrando lo que llamó "'un pequeño hecho 
subjetivo y personal"' ; refinó que durante su 
adolescencia leyó · casi simultáneamente a 
Nietszche y Zaratustra. creyendo encontrar la 
unidad de esas dos perspectivas en el 
pensamiento de Marx. Fue así que subjetiva
mente llegó a ser marxista. para encontrar la 
unidad entre el saber realizado y la produc
ción o la creación de un porveqir. lo que 
prometió ampliar en su segunda intervenc1ón 
el día de hoy. jueves 20 de marzo. c-

~ln'f1 [I] 



• Asesoría en investigaci6n y 
docencia de Traba¡o Social 

PROGRAMA 
DE 

INTERCAMBIO 
ENTRE 

. 

LA UNAM 
Y LA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

DE COAHUILA 

Manifestó que a travé de e 
objetivos se promoverá el enri 
quecimiento 'de la labor acadé 
mica de investigación y difu ió 
cultural dentro de las instituci 
nes de educación superior de 
país; asimismo, se establecerá un 
intercambio de material didácti
co que efectuarán ambas escue. 
las. 

Los trabajos desarrollados en 
el ·Programa versaron sobre la 
docencia, la investigación y la 
extensión universitaria que reali
zan las escuelas de licenciatura 
en Trabajo Social del país, ) 
sobre la participación del egre· 
sado de esta disciplina en Jos 
programas de desarrollo social > 
en el área rural. 

Por otra parte, la licenciada 
Aguirre Harris dijo que también 
se impartió un curso sobre el 
Proceso de la investigación, du
rante el cual se trataron tema 
como la espistemología; metodo
logía y método; diseño,proceso, y 
técnicas de la investigación de la 
práctica en la Escuela Nacional 
de Trabajo Social. 

La Escuela Nacional de Tra
bajo Social de la UNAM y la 
Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Coa
huila llevaron a cabo un Progra
ma de Intercambio en la ciudad 
de Saltillo, con el objeto de ubi
car el proceso de la investigación 

en Trabajo Social, intercambiar 
el material didáctico y asesorar 
los aspectos relacionados con la 
investigación y la docencia, infor
mó la licenciada Yolanda Agui
rre ijlarris Rivera directora de la 
ENTS de esta Casa de Estudios. 

Al concluir, señaló que al tir· 
mino del curso los licenciacb 
lñigo AguiJar, Margarita Terán 
Víctor Inzúa Canafes y €arlota 
Villavicencia Miranda, profeso
res de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM, 
proporcionaron asesoría sobre pro
yectos de investigación y docencia. 

Centro Universitario de Profesores Visitantes 

LAS ASOCIACIONES 
PSICOANALITICAS 

Desde una perspectiva social, el psicoanálisis 
fue muy elitista en sus inicios; sin embargo, en la 
actualidad existe una clara tendencia para ha
cerlo accesible a los estratos populares, manifes
taron los doctores Santiago Ra!llírez y José Luis 
González, durante su ponencia Las asociaciones 
psicoanalíticas. 

Los doctores, integrantes de la primera gene
ración de neurólogos que introdujeron en Méxi
co la práctica del psicoanálisis, dictaron su 
conferencia en días pasados dentro del ciclo 
Salud mental; la proyección clínico social, orga
nizado por el Centro Universitario de Profesores 
Visitantes. 

Señalaron como prueba de la tendencia men
cionada la creación de instituciones psicoanalíti-

cas encaminadas a ese fin, entre las . cuales 
destacan la Asociación Psicoanalí tica Mexicana 
y la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analí
tica de Grupo en cuya fundación participaron lo 
pone~tes-, así como los Centros de Integración 
Juveml , en cada una de las cuales se brinda 
asistencia a sectores de escasos recursos. 

Asimismo, destacaron que esta labor es ardua 
y lenta, ya que si bien es cierto que el estudio y 
la práctica del psicoanálisis pueden ir aparejados 
a una transformación político-social, no constitu
yen un elemento determinante en la realización 
del proceso revolucionario, debido a que el 
psicoan.alista, en la medida de sus posibilidade .. 
sólo puede aportar su esfuerzo personal. 

El ciclo Salud mental; la proyección clínico 
social concluirá el día de hoy con una mesa 
redonda en la que participarán Mario Campu
zano, Leonardo Sak, Alberto Siniego, Florencio 
Sánchez Cámara, J ulián Meza y Gerardo Pache
co, la cual se realizará a las 18:30 h, en el Aula 
Magna del edificio de Diseño Industrial. 
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Fue recibido por el doctor Guillermo Soberón 

VISITO LA UNAM EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO HUNGARO 
DE PRECIOS Y MATERIALES 

El Rector de la UNAM recibio' el día de ayer al señor Csikos Nacy. profesor de la Universidad Karl Marx di! Hungría; los acompañan el señor lmre 
Helyes. funcionario de la Embajada de la República Popular de·Hungría y la li~enciada Elena Sandoval. 

El doctor Guillermo Soberón Acevedo, rector de la 
UNAM, recibió el día de ayer la visita del profesor 
Csikos Nacy, presidente del Consejo de Precios y Mate
riales de Hungría y máximo representante de los econo
mistas libres de ese país. 

Al darle la bienvenida al profesor visitante de la 
Universidad Karl Marx, el doctor Soberón señaló que las 
dimensiones de la UNAM la hacen ser quizás la 
institución más poblada del mundo. Agregó que en la 
actualidad las grandes ciudades y las conurbaciones 
requieren cada vez más de escuelas superiores descentra
lizadas para un mejor cumplimiento de los objetivos de 
formación de profesionistas. · 

Más adelante, reseñó la historia de la Universidad 
I'\acional Autónoma de México, y habló también de que 
la capital del país cuenta con importantes centros en los 
cuales se realizan conferencias y congresos. Al término 
de la visita, el doctor Soberón ofreció al economista 
húngaro un ejemplar de la producción editorial que se 
rea)iza en esta Casa de Estudios. 

Por su parte, el profesor Csikos Nacy expresó que 
"Jamás había visto un campo de estudios con las;· 
dimensiones que tiene la Ciudad Universitaria". Señaló ' 
también que vino a invitación de la licenciada Elen.a 

Sandoval, d1rectora de la Facultad de Economía, a fin de 
dictar varias conferencias sobre el tema Economía del 
socialismo. 

El Presidente de los economista de la República 
Popular de Hungría señaló la necesidad de que se 
liberalice la economía tanto en el mundo capitalista 
como en el socialista, para que se alcancen los pensa
mientos de un nuevo orden económ1co. 

Por su parte, la Directora de Economía de la U:'-! AM 
dijo que el profesor Csikos Nacy,...forma parte de un 
grupo de catedráucos que vendrán a \1éxico para dar 
cumplimiento a un proyecto consistente en la celebra
ción de un seminario sobre estud1os económicos del 
socialismo, el cual se ofrecerá durante lo próximos cinco 
meses en la UNAM. 

Por último, la licenciada Sandoval men ionó que el 
Departamento de Doctorado de la División de Estudios 
de Posgrado de Economía ha invitado a profesores de 
Yugoslavia, Unión Soviética; ,Cuba y Polonia, con los 
m1smos objetivos. 

• 'Acompañó al profesor visitante durante un recorrido 
por la Ciudad Univer itaria el señor Imre Helyes, tercer 
secretario de la Embajada de la República Popular de 
Hungría en México. 



En el invernadero Faustino Miranda 

SE INAUGURO LA EXPOSI.CION 
El CARTEL BOTANICO EN MEXICO 

cartel un medio de comunicación qw 
informar al pueblo de los loFOS realiizM11I 
tanto en los laboratorios como en los 
experimentales o en las estacio1111 di iMIIf 
gación de la Universidad. 

El Cartel Botánico es un órgano idNI pan 
este fin académico y sirve adnlís 1*1 
mejorar tan&o los recursos humanos co• 111 
recursos materiaiiiS. agregó el doctor s .. 
khán. 

El doctor José Sarukhán, acompañado de las biólogas Edelmira linares y Magdalena Peña. así 
como miembros del Instituto de Biología. al momento de 'inaugurar la m.uestra "El Cartel 
botánico en México". 

Después indicó que la realización de esa 
exposición atraerá la atención de sectlns 

importantes de la población del DistrC 
Federal y de la zona perif6rica. y que • 11 
futuro el Jardín Botánico ser6 cOIISidndo 
como parte del movimiento ,cultwal y socill 
de México. AsiMismo. dijo, podr6 111' utizldl 

' para que las familias aprovechen clas • 
asueto visitándolo. como ocum actu._. 
en algunas instalaciones. y citó por ._,.., 
zoológico o los parques viveros. 

las actividades de difusión de la ciencia 
desarrolladas por el Instituto de Biología: 
reflejan los deseos y la política de esta Casa 
de Estudios por llevar al público en general 
los aspectos científicos que forman parte de 
la cultura mexicana. 

director del lB. señaló lo anterior, y agregó 
que el Instituto de Biología fiene un amplio 
campo de acción, ya que la diversidad de 
especies vivas que existen en el p~ls y el 
creciente número de científicos permite exten· 
der el conocimiento al pueblo en general. 

Finalmente. felicitó a la maestra Ma~ 
na Peña Souza y al grupo de 1*10• ... 
han colaborado con ella en las actividldes 1111 

Jardín Botánico. por la dirección ... r. 
tomado sus actividades. Durante el acto de inauguración de El 

Cartel Botánico en México, celebrado en el 
Jardín Botánico como parte de las festivida· 
des del cincuentenario de la creación de ese 
Instituto. el doctor José Sarukhán Kermes, 

Señaló 'que el montaje de la exposición en 
dos instalaciones distintas (en el vestíbulo del 
Invernadero Faustino Miranda y en la sala de 
descanso del Jardín Botánico) se realiza en 

la muestra El cirtel Botéllice • llúice 
consta de 40 afiches diseñados con -... 
y textos que son el resultado di Ul -

cada vez _más amplio y más ambiciosa. a. 

EL CARTEL CONCIENTIZA DE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS PLANTAS 

Bióloga 

María del Carmen 
loyoia Blanco 

Con mensa¡es significativos. sencillos. atractivos y realistas. las 
muestras de carteles botánicos que son exhibidas en la Universidad 
coadyuvarán a concientizar a la sociedad en relación con la 
Importancia que tienen las plantas y el deber de preservarlas. 

la bióloga Maria del Carmen loyola Blanco. coordinadora de la 
exposición El Cartel Botánico en México, señaló lo anterior al ser 
entrevistada por este órgano informativo. y agregó que la 
población debe conocer qué son las plantas y por qué son 
importantes, así como las actividades que realizan los miembros del 
Instituto de Biología en beneficio de los reinos vegetal y animal. 

Asimismo. manifestó su preocupación de científica porque la 
construcción urbana en lorma desmedida está 

acabando con numerosas especies de plantas y animales. Tal es al 
caso. agregó, del Pedregal de San Angel, en donde hace falta 1n 
plan para preservar las áreas verdes. 

Dijo que los estudios botánicos cobran cada vez miYO'" 
importancia. porque es necesario estudiar nuevas alternativas de 

.. solución al problema de la extinción de muchas especies. algunas 
de las cuales son de im"portancia para el hombre en cuanto ~ 
ser aprovechadas para ayudar a solucionar problemas a~menticios. 
médicos. industriales. textiles y forestales. Al respecto. informó q• 
en el estado de Veracruz. investigadores universitarios han 
elaborado material escrito útil para el mejor aprovechamiento del 
barbasco. cuyo nombre científico es Dioscorea mexicane, en una 
de sus especies. y Dioscorea compositae. en otra de das. 
mientras que la nomenclatura regional popular la denomina Cabeza 
de Negro. por su apariencia física. Esta planta tiene propiedades 
particulares para producir sustancias químicas semejantes a las 
hormonas producidas por el ser humano. 

Al preguntársela acerca del índice de visitas al invernadero y el 
Jardín Botánico. aseguró que en el último periodo escolar se 
registraron aproximad.amente 12 mil niños y otros 8 mil visitantes 
independientes. 

Finalmente, dijo que en el invernadero Faustino Miranda. existen 
cerca de 800 diferentes especies. todas originarias del Vale de 
México. Un número mayor de muestras pueden ser vistas en el 
jardín Botánico. ubicado en la zona sur-poniente de la Ciudld · 
Universitaria. 



Facultad de Química 

CURSO AVANZADO SOBRE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL HULE 

la F acuitad de Ouímica. a través del 
Departamento de Educación Continua y 
Cursos Especiales. dependiente de la Coor
dinación de Extensión Académica. y el 
Grupo Hulero Mexicano, A.C. organizan el 
Curso avanzado sobre ciencia. y tecno
logía del hule. que se realizará del 19 de 
abril al 9 de agosto. 

El curso será impartido los sábados de 
las 9:00 a las 13:30 horas. y podrán 
asistir químicos e ingenieros químicos con 
un mínimo de tres años de experiencia en 
la industria hulera. así como ingenieros de 
otras ramas dedicados al campo del diseño 
y aplicación de componentes elásticos. 

Participarán los doctores Jorge Ramí
rez. Joaquín Palacios. Andrés García 
Rejón. Rafael Morones y Ricardo Vera; la 
química Maria Amelía Cruz y el ingeniero 
químico Héctor Aguilar. 

liMAS 

COLOQUIO 

SOBRE 
CALCU LO DE 

SISMOGRAMAS 
SINTETICOS 

Asimismo. se tratarán los siguientes 
temas: Elasticidad dal hule: conceptos 
básicos y comportamiento. Polimeriz• 
ción. Caracterización de elastómeros. 
Comportamiento ·elástico dal hule. Pro
piedades dinámicas mecánicas. Com
portamiento reológico del hule no vul
canizado, Resistencia a la fractura de 
los elastómeros. La modificación quí
mica de los polímeros. Mezcla de 
polímeros, Elastómeros termoplásticos 
e Ingeniería de manufactura de una 
llanta. 

Informes e Inscripciones en el Departa
mento de Educación Continua y Cursos 
Especiales de la Facultad de Ouímica. 
ubicado en la avenida lnsurgenti!s Sur N9 

2388. 79 piso. 'o a los teléfonos 550-
61 -87. con el ingeniero Sergio Alvarez y al 
689-08-88 con el ingeniero Adrián Rivera. 

El Instituto de Investigaciones en Mate
máticas Aplicadas y en Sistemas invita al 
Coloquio sobre cálculo de sismogramas 
sintéticos. dirigido principalmente a ma
temáticos. geofísicos y analistas de siste
mas. el cual se realizará el día de hoy a 
las 16:45 h. en el salón 406 de ese 
Instituto. 

Durante el Coloquio se discutirán las 
técnic¡¡s más recientes para generar seña
les en base a modelos teóricos del 
mecanismo de fractura y con diferentes 
estructuras del medio de transmisión. 

Facultad de Ingeniería 

ADMINISTRACION 
DE LA 

CONSTRUCCION 

la División de Educación Continua de la 
Facultad de Ingeniería. en colaboración 
con la Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción. invita a ingenieros. arqui
tectos. superintendentes y residentes. así 
como a pequeños y medianos empresarió~ 
de la construcción. al curso Administra
ción de la construcción, que·se impartirá 
del 24 al 29 de man o. de lunes a viernes · 
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 h. y 
los sábados de 9:00 a 14:00 h. 

El curso. coordinado por el ingeniero 
Fernando Favela lozoya, incluye los si
guientes temas: Introducción a la adminis
tración. Elementos de contabilidad. Conta
bilidad y administración. Administración 
de los contratos de obra. de suministros. 
de personal. de maquinaria, Sistemas de 
cóntrol de obra. Seguridad industrial. 
Toma de decisiones. Ingeniería económica 
Y de costos. Sistemas de información 
gerencial. V. una mesa redonda sobre el 
Análisis de los estados financieros en 
época inflacionaria. 

Mayores informes e insCJipciones en los 
teléfonos 521-40-20 y 521-73-35 del Pala
cio de Minería. Tacuba 5. de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 h. 



Del 7 al 11 de abril 

PRIMER CONGRESO 
1 NTERNACIONAL 

DE TEORIA 
Y PRACTICA 
DEL ESTADO 

CONTEMPORANEO 

En el Centro Médico Nacional 

209 CONGRESO DE 
LA ASOCIACION 

PARA EL ESTUDIO 
PSICOFISIOLOGICO 

DEL SUEÑO 

Durante el Primer congreso inter
nacional de teoría y práctica del Estado 
contemporáneo. que se celebrará del 7 al 
11 de abril. se analizarán los temas: 
Estructura del Estado: Infraestructura y 
superestructuras: ¿Crisis del Estado?. y la 
teoría del Estado como disciplina académi· 
ca. 

El evento. organizado por la Facultad 
de Derecho. el Colegio de Profesores de 
Teoría General del Estado y el Instituto de 
Investigaciones . Juridicas. contará con la 

Instituto de 

Investigaciones Filosóficas 

CONFERENCIAS 

las ceremonias de inaugurlción y 
clausura se llevarán a cabo el 7 y 11 
abril a las 9:00 h. en el Pllacil 
Minería. en tanto que las sesiones 
trabajo se verificarán en el Auditorio 
C. del Pozo de la Unión de Univ · 
de América latina. 

El Instituto . de Investigaciones · · 
cas invita a las conferencias Fu 
tos de · la geometría del ISpiCit 
tiempo y la concepción estr1ctarll • 
las ciencias empíricas: su desarrtll 
histórico, que dictará el doctor J 
Sneed de la Universidad de Nueva York • 
Albany. los días 20 y 24 de m.za 
respectivamente. a las 12:00 h. en el AN 
del tercer piso de la Torre 1 de Hu11-. 
des. 

La Universidad Nacional Autónoma de México invita 11 20' 
Congreso de la Asociación para el estudio psicofisiolí;ca ilel 
sueño. que se realizará del 25 al 29 de marzo en el Centlll MiMo 
Nacional . 

Durante este evento. de importancia para especialist• • el 
tema y en las áreas de neurociencia y neurobiología. se dilaltia 
ampliamente el sueño. ya que es una actividad que ..,a 
prácticdmente la tercera parte de la vida del holllln. r se 
estud1arán los mecanismos neurofisiológicos y neuro~ 
que regulan esta conducta. 

En el Congreso se darán tres conferencias magisteria 11 
primera de las cuales será dictada por el doctor Carmine CIIMitt 
director del Brain Research lnstitute de la UCLA. la cuaiMfi en 
honor del desaparecido doctor Raúl Hernández-Peón. llltllllllt 
neurofisiólogo mexicano de las décadas de los 50 y 60. quien en 
una autoridad mundial en su especialidad. La segunda ponenaa 
será Impartida por el doctor Michel Jouvet. de Lyon. Franc.a. y la 
tercera. por el doctor Wilse Webb. de la Umversidad de Flooda 
EU. 

As1mismo. se llevarán a cabo doce simposios. cuyos temas strao 
entre otros. la fisiología. bioquímica. farmacología del sueño r 
aspectos clínicos que tratan de las patologías del sueño. 

Dentro de estos simposios. el doctor William Dement. d11ectDI 
de la Sleep Disorders Clinic de la Stanford School of Medicmt 
organizó uno ellos. que se· Impartirá a nivel de curso. en el cual st 
darán a conocer las principales patologías del sueño y e 
funcionamiento de las clínicas de sueño recientemente creadas e 
Estados Unidos: asimismo. se conocerá el tipo de facilidades que SI 

dan en el tratamiento y diagnóstico de las patologías del sueño. 
Otros de los temas que se discutirán durante los s1mposios son 

la función del sueño como reparador tisular. y como disparador del 
desarrollo ontogénico del organismo: la farmacología del sueiio: la 
actividad onírica: el sueño en la vejez: el sueño y la ep1leps~a: las 
pesadillas y los ritmos biológicos. Asimismo se darán una sene de 
presentaciones orales y por cartel. 

Al Congreso asistirán aproximadamente 400 personas. qu1enes 
expondrán y discutirán sus ideas acerca de los problemas que 
enfoca esta disciplina científica. 



Dirección General de 
Actividades 

Socioculturales 

La Diren:ión General de Activi
dades Socioculturale informa que 
la Federación de Alianzas France
sas, AC, ofrece beca y media 
becas a estudiantes de licenciatura, 
maestros y empleados para estudiar 
el idioma francés. Los cursos se 
miciarán el 9 de abril. 

Del 24 al 28 de marzo 

PRIMERAS JORNADAS 
DE CINE CIENTIFICO 

' 1 ·,, 1 
1 ¡: 

BECAS 
PARA 

ESTUDIAR 
FRANCES 

Mayores informes en la Oficina 
Becas del Departamento de Presta
ciones Sociales de la citada Di rec
ci.ón, dr 9:00 a 12:00 h, de lune a 
v1ernes. 

la Coordmac1ón de Extensión Umversltaria v la Filmoteca de la 
UNAM. conjuntamente con el Instituto ltalolatinoamericano. 
inv1tan a las Primeras Jornadas de cine científico, que se 
realizarán del 24 al 28 del mes en curso. 

Durante las mesas de trabajo de este evento se tratarán los 
temas: El cine como mstrumento de educactón ctenti~ca y de 
investigación. El ctne científ1co dentro del sistema educativo 
múhiple mtegral. Aspectos técmcos v de organización de una 
estructura nacional de cinematografía científica. así como Nuevas 
tecnologías para el eme científico y problemas desarrollados con la 
formación de personal. 

Con la parttcipación de especialistas de Italia y México. las 
Jornadas tendrán lugar paralelamente en el Centro de Estudios 
Filosóficos. Políticos y Soc1ales Vicente lombardo Toledano 
-mesas de trabaj~r- y en el Auditorio del Centro Médico 
Universitario. el cual se utilizará como sala de exhibición. 

Entre los participantes destacan Virgilio Tasi. presidente de la 
Asociación lnternactonal de Cine Científico: lván Trujillo. del 
laboratono de Investigación y Planeación de la Enseñanza de la 
Biología {1:lPEB): Vtcenso Cappelletti. presidente del Instituto de la 
Enciclopedia Italiana: Ernesto Capanna. secretario general de la 
Asoc1ación Italiana de Cinematografía Científica: maestro Manuel 
González CasilllOVa. director <de la Filmoteca de la UNAM: maestro 
José Robirosa. 'director del CUEC. y Diego Carpitella. mtembro del 
Consejo Directiv6 oe la Asociación Italiana de Cinematografía 
CientífiClt.--
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Foro Internacional 

EL PEATON 
EN EL USO DE 

LAS CIUDADES 

El Foro Internacional sobre El peatón en el uso de las 
ciudades que organiza el Instituto Nac1onal de Bellas Artes. en 
coordinactón con el Departamento del Dtstrito Federal. se llevará a 
cabo del 24 al 28 de marzo. en la Sala M. Ponce del Palacto de 
Bellas Artes y en el Museo de la Ciudad de México. 

Dur¡mte el Foro. al cual aststirán espectahstas de varios países. 
se tratarán los temas La comunicación humana. Revitalización 
de los centros históricos. Equipamiento de las ciudades para 
el uso del peatón y problemas especificas. 

Mayores informes e mscripciones a los teléfonos 51 D- 28-60. 
512·12-82. 512 17 09. 512-16-85 y 585-41 ·36. 



la prima vera se IntCia, en el 
hemisferio norte, en el momento 
en que el Sol llega al punto 
.vernal o equinoccio de primave
ra, explicaron a GACETA 
UNAM el ingeniero Mario Gue
rra Mendiola y el físico Daniel 
Flores Gutiérrez, investigadores 
de la Oficina de Efeméri'des del 
Instituto de Astronomía. 

El equinoccio de primavera, 
agregaron, es uno de los dos pun
tos que resultan de la intersec
ción del plano del Ecuador con 
la órbitra de la Tierra; es, ade
más, el punto donde elSol "pasa" 
del hemisferio sur al hemisferio 
norte. Ese "paso" se expresa, 
aclararon, en el hecho de que la 
salida y la puesta del Sol ocurren 
exactamente en los puntos cardi
n~les este y oeste, respectivamen
te, el día del equinoccio. 

A los ojos de un observador, 
durante la primavera y el verano 
el Sol proyecta sus rayos desde 
una posición al norte de la línea 
equinoccial, de tal manera qu( 
proyecta hacia el sur la sombl'3 
de los objetos observados, agrega· 
ron los investigadores. 

En el presente año, puntuali. 
zaron, el inicio de la primavera 
ocurrió a las cinco horas, seis 
minutos de hoy, 20 de marzo, 
pero tradicionalmente se toma 
como fecha inicial de la primave
ra el día 21 de este mes; ello tuvo 
su origen en un decreto del Con
cilio de Nicea, en el año 325 de la 
era actual, pues en aquel tiempo 
el equinoccio de primavera 
coincidía con día el 21 de marzo. 

Ese desfasamiento entre el día 
del equinoccio y el 21 de marzo 
se debe al movimiento de retro
gradación del punto vernal. Da
do que en el calendario gregoria
no la media de un año trópico 
-intervalo entre dos pasos conse
cutivos del sol por el equinoccio 
de primavera- es de 365.2422 
días,. cada primero de enero le 
faltan al calendario civil 0.2422 
días para completar un año tró
pico; esa diferencia suma, cada 
cuatro años, 0.968, es decir, casi 
un día. 

De allí se desprende la necesi-
IHJGUV~tmt 

Astronomía y cultura 

EL EQUINOCCIO 
DE PRIMAVERA 
Y LA PIRAMIDE. DE KUKULC 
* Algunas indicaciones sobre la estación de la Dl'llln.llv .. IIB.. 

cuyo inicio acurrió hoy a las cinco horas seis minutos 
* Análisis sobre la "aparición del Páiaro Serpient.", 

fenómeno que se observa en el templo de Kukulcán, • 
~hichen ltzá, Yucatán 

dad de hacer correcciones al ca
lendario civil, mediante la intro
ducción de los años bisiestos cada 
cuatro años, consistente en agre
gar un día al mes de febrero. Si 
no se hiciesen esas correcciones, 
el inicio de la primavera se ade
lantaría con respecto al calenda
rio civil. 

Se puede calcular, indicaron 
los investigadores, que después 
de 400 años el adelanto será de 
tres días y tres horas, razón por la 
cual habría que esperar 25,730 
años para que el día del equinoc
cio coincida con el 21 de marzo. 

La correccwn del calendano 
concluyeron, se lleva a cabo para 
lograr esa coincidencia y esto 
produce en el transcurso de 400 
años, con 97 años bisiestos y no 
con 100 debido a que las correv 
ciones hechas cada cuatro añO! 
arrojan un excedente de tres día 
en el transcurso de esos cua 
siglos. 

El movimiento del Sol en la Pirá· 
mide de Kukulcán 

La llegada de la primavera 
despierta en México un interb 



especial, debido al fenómeno que 
todos los años se observa, en los 
equinoccios de primavera y de 
otoño -20 de marzo y 22 de 
septiembre- en la Pirámide de 
Kukulcán, monumento arqueoló
gico localizado en la zona de 
Chichén Itzá, Yucatán . 

Ese fenómeno consiste en que, 
al atardecer de esos dos días y 
debido a la configuración arqui
tectónica de la pirámide, la som
bra proyectada por la escalinata 
principal del monumento al reci
bir los rayos del Sol semeja el 
descenso de una serpiente, desde 
la cúspide hasta la base del tem
plo, conforme el Sol va descen
diendo en el poniente. 

Los rayos del Sol penetran por 
las esquinas de los nueve basa
mentos de la pirámide y se pro
yectan en la pared de alfarda, del 
lado noroeste. A medida que el 
Sol desciende se produce una on
dulación de la sombra a lo largo 
de la pared y se forma lentamen
te una serie de triángulos isósce
les, hasta llegar a siete, de arriba 
hacia abajo, en dirección hacia la 
cabeza monolítica de serpiente 
que remata una de las balaustra
das de la fachada principal de la 
pirámide. 

Ese movimiento es conocido 
como la "aparición del Pájaro 
Serpiente", por su semejanza con 
la Serpiente Emplumada o Quet
zalcóatl. Debió tener un impor
tante significado filosófico y cro
nológico para los mayas y en la 
actualidad atrae la atención de 
numerosos científicos, astrólogos 
y otros estudiosos, quienes por 
esta época se desplazan a Chi-

·chen Itzá, para observar la puesta 
del Sol en la Pirámide de Kukut
cán. 

Entre los estudiosos del fenó
meno, el licenciado Luis E. Aro
chi, abogado y miembro de las 
sociedades Astronómica de Méxi
co y Mexicana de Antropología,. 
ha publicado diversos trabajos 
sobre el particular. En su artículo 
La Pirámide de Kukulcán y el 
movimiento del Sol, publicado en 
el número 113 de "El Universo", 
revista de la Sociedad Astronó
mica de México, señala que ese 
monumento -conocido también 
como El Castillo- es una fusión 
maya-tolteca en la cual destaca 
notablemente el aspecto cronoló
gico y religioso simbolizado por 
Kukulcán, en cuyo honor, según 
las crónicas, fue construida la 
pirámide. 

El maya, plantea el licenciado 
Arochi, fue maestro en la medi
ción de lo que ahora se denomina 
tiempo,e ideó varias unidades en 
su afán de obtener la máxima 
seguridad calendárica y, por en
de, su mejor desenvolvimiento en 
la vida cotidiana. 

La observación del movimien
to del Sol, agrega, inspiró una de 
esas unidades: el Haab, año cal
culado ent365.2420 días, conside
rado el m s exacto de cuan tos ha 
ideado la umanidad y conocido 
como año trópico en la moderna 
astronomía. 

Al rererirse a las características 
arquitectónicas de la pirámide, 
indica que la decoración de sus 
fachadas contrasta notoriamente 
con la escasa y a veces nula 
decoración interior de sus cons-

trucciones. Ello permitiría supo
ner que la decoración exterior de 
ese monumento no fue arbitraria 
sino pensada profundamente pa
ra representar lo más significati
vo de su realidad: el tiempo. De 
no se~; ese simbolismo calendári
co, ¿qué otra explicación puede 
dársele a la decoración exterior 
de la pirámide?, pregunta el in
vestigador. 

Son muchas, subraya, las posi
bilidades que permiten deducir 
que en la Pirámide de Kukulcán 
se registró simbólicamente el 
Haab, con todas sus divisiones, al 
armonizar la decc :tción exterior 
con el calendario basado en los 
movimientos del Sol. Son esos 
movimientos, precisamente, los 
que producen la formación de los 
siete triángulos isósceles en la 
pirámide cuando el Sol se en
cuentra en la mitad de su recorri
do hacia los solsticios, es decir, 
durante los equinoccios de pri
mavera y de otoño. Es factible 
que esa armonía de luz y sombra 
en la Pirámide de Kukulc4n ha
ya sido relacionada con los Ciclos 
agrícolas, el calendario y la reli
gión, concluye el licenciado Aro
chi. 

La fusión maya-tolteca 

Por otra parte, el ingeniero 
Ricardo Monges López, profesor 
emérito de la Facultad de Cien
cias y estudioso también de la 

.cultura maya, se refirió para GA
CETA UNAM a la fusión maya
tolteca, presente en las caracterís
ticas de la Pirámide de Kukul
cán. 

Explicó el ingeniero Monges 
que ese templo fue construido 
por los toltecas, quienes poblaron 
la península de Yucatán en el 
año 987 de esta era. A raíz de un 
·enfrentamiento entre Topiltzin, 
líder tolteca, y Texcatlipoca, 
aquel y sus seguidores abandona
ron Tula y se desplazaron hacia 
las costas del Qolfo de México, 
por donde entraron finalmente a 
Chichen ltzá. 

Allí construyeron la Pirámide 
de Kukulcán, nombre que en 
maya significa Quetzalcóatl, pro
bablemente para exaltar a la per
sona de Topiltzin, quien se hacía 
llamar a sí mismo con el nombre 
de Quetzalcóatl. De allí, conclu
yó el ingeniero Monges, que esa 
pirámide no constituya un tem
plo clásico maya. 0-

--------~--------------------------------------------~-:~::~ffiD 



La Div1sión de Eitudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería lleva a cabo un 
proyecto de investigación sobre Jtjspositivos reguladores para ahorro de agua potable. 
informó. en una entrevista concebida a este medio informativo. el doctor Raúl Cuéllar 
Chávez. subjefe del Area de Ingeniería. 

El proyecto es patrocinado por el Departamento del Distrito Federal y se realiza en las 
unidades habitacionales del INFDNAVIT en forma experimental para determinar los 
resultados de los dispositivos reguladores de gasto y presión de agua en instalaciones 
sanitarias, y para conocer el grado de aceptación de los usuarios. mencionó el doctor 
Cuéllar. 

El estudio. agregó. se basa en la necesidad de solucionar el problema de la escasez de 
agua en el Diitrito Federal. sobre todo durante la temporada de sequía. pues en esa 
época disminuye el nivel de agua en los mantos acuíferos debido a la carencia de 
depresiones pluviales. provocandO así insuficieñte abaitecimiento en las zonas 
urbanas. 

Además de esas observaciones. señaló que en la temporada de calor se consume más 
agua que de coitumbre. tanto para uso doméstico como para uso comercial y público y 
para riego. aunque. aclaró. el uso inmoderado de agua prevalece durante todo el año y 
en todos los sectores. 

Otra razón que obliga a realizar el estudio. dijo. es que las principales fuentes 
actuales de suministro de agua son insuficientes para abastecer a la ciudad de México. 
la cual sufre un crecimiento demográfico desmedido. 

Ante la situación de carencia de agua. anunció que se construye una fuente de 
abastecimiento en la cuenca del río Cutzamala. en el Est.ado de México. la cual 
suministrará en el presente año cinco metros cúbicos por segundo y cinco más a 
posterior plaio. que aunados a los 40 actuales se estima que solucionarán el problema 
hasta finales de siglo. 

El estudio. indicó. se apoya en una revisión bibliogrjfica sobre los adelantos a nivel 
mundial en dispositivos reguladores de consumo acuífero y consiste en aplicar pequeñas 
válvulas a muebles y mecanismos domésticos, como regaderas y cajas de almacenamien
to. para moderar el caudal de agua que consuman los usuarios. 

Asimismo. aseguró que se estudia el posible uso de aguas jabonosas de regaderas y 
lavabos para utilizarlas en el agua de desalojo de los excusados. 

El doctor Raúl Cuéllar añadió que la forma de utilizar el líquido en todos los sectores 
genera .aguas residuales. que en caso de ser procesadas pueden emplearse para riego de • 
parques y jardines. riego agrícola y en la industria. 

Al respeCto informó que existen en el Distrito Federal ocho plantas de tratamiento 
físicoquímico y biológico de aguas residuales que remueven los contaminantes 
indeseables y purifican las aguas para utilizarlas nuevamente. 

Aumentar el caudal de abastecimiento de agua potable a las zonas densamente 
pobladas; reutilizar las aguas residuales. promover campañas de concientización; regular 
el crecimiento demográfico del DF y continuar con las investigaciones de dispositivos 
para ahorro de agua a nivel masivo. son básicamente las medidas que se toman para 
atenuar la escasez de agua en la ciudad. puntualizó el especialiita. 

1 nvestigación 
en la Facultad 
de Ingeniería 

DISPOSITI VOS 
REGULAD ORES 
PARA 
AHORRO 
DE AGUA 
POTABLE 



Con el advenimiento de la crisis social y 
po~tica en Italia, la violencia se ha manifesta
do también en contra de la mujer. y los casos 
de agresiones sexuales por parte de grupos 
masculinos aumentan. declaró Paola Piva. 
dirigente de la sección femenil de la Federa
ción de Trabajadores Metalúrgicos de ese 
p•s. al hablar sobre El feminismo en Italia. 

Durante su conferencia. dictada reciente
mente dentro del ciclo Procesos de trabajo 
y organización obrera. el cual fue organiza· 

do por las facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales y de Economía. la ponente manifestó 
que ese incremento de violaciones motivó el 
estudio del problema, a partir del cual se llegó 
a la conclusión de que no se trata de 
conflictos psicológicos de los agresores. sino 
de una venganza machista. colectiva. en 
contra de las mujeres. 

Por ello. continuó. un vasto grupo feminis· 
ta italiano propugna el reconocimiento de la 
especificidad de la mujer con respecto al 
problema de la violencia sexual. en un 
proyecto de ley presentado ante el Departa
mento de Justicia de Italia. 

la dirigénte sindical indicó que el feminis
mo italiano surgió a principios de los años 70, 
cuando la mujer sintió su frustración como 
ama de casa e insatisfacción en la fábrica. 
Ante la indiferencia mostrada hacia sus 
problemas por el marido o el compañero de 
trabajo. se vio en la necesidad de plantear su 
búsqueda como ser humano a personas de su 
mismo sexo. 

Entre 197 5 y 1976. por efecto del movi
miento feminista italiano. las mujeres pudie
ron expresar su específica condición como 
tales y denunciaron cómo esa situación está 
vinculada al contexto general de explotación 
del ser humano. 

Gracias a la unificación de las mujeres en 
Italia hoy es posible el aborto legal. pero el 

Dentro del ciclo 
Procesos d~ trabajo 
y organización 
obrera 

decreto propuesto por el movimiento feminis· 
ta tiene defectos graves. pues no se aceptó 
que la mujer pueda decidir por sí sola esta 
operación. ya que las menores de 18 años 
deben tener autorización de sus padres. 

Paola Piva consideró esta decisión como 
"muy grave": por entender que es precisa· 
mente a esa edad cuando se manifiesta la 
mayor inseguridad y que. actualmente. son 
las menores quienes continúan practicando el 
aborto clandestino. 

Por otro lado. existe un límite en la 
legalización del aborto. pues los médicos del 
Estado pueden negarse a practicarlo por 
razones morales; de esta manera. únicamente 
los doctores con ideología izquierdista lo 
realizan. exponiéndose las mujeres a ocupar la 
sección entera de los hospitales de materni· 
dad. sin que eJCistan suficientes médicos 
dispuestos a efectuar el servicio con cele ri· 
dad. 

la dirigente feminista afirmó que fue la 
izquierda italiana la que propuso el proyecto 
para legalizar el aborto. pero ya anteriormen
te el movimiento feminista italiano había 
planteado esta reinvidicación . • pues nadie 
ofre@ía un servicio gratuito por esa práctica. 
ya que se trataba. de algo clandestmo. y la 
mujer no tenía a nadie con quien discutir su 
situación. por lo cual era necesaria una 
asistencia psicológica. 

luego se refirió a la lucha de la mujer en el 
trabajo. señalando que en 1953 obtuvo la ley 
que estableció la igualdad de salarios en 
trabajos similares. 

Mencionó. como uno de los principales 
requerimientos de las trabajadoras italianas. 
el aumento de guarderías para cubrir las 
necesidades de las obreras-madres. Sin em· 
bargo. se pronunció en contra de que la mujer 
deje al Estado el arreglo de los problemas de 
maternidad o escolaridad de los hijos. 

las mujeres. apuntó. deben solucionar sus 
problemas conforme se vayan presentando. y 
deben ser capaces organizar la vida 
estudiantil de los pequenos en forma que 
corresponda a su vida familiar. para poste· 
riormente obtener las reformas. 

También se refirió a los logros de la mujer 
en el campo laboral. donde los hombres 
forman la mayoría de los trabajadores y 
además manejan los grupos sindicales de las 
fábricas. En este sentido. enfatizó las activi· 
dades dirigidas al problema de la salud y los 
cursos formativos que toman las mujeres en 
horas de trabajo. 

Por otra parte. la conferenciante habló de 
los estudios que se llevan a cabo para 
determinar las razones por las cuales la mujer 
solicita trabajo y su proyección en el mismo. 
por qué la mujer está d1spuesta en mayor 
grado a realizar trabajos eventuales a domici
lio y cuál es la relación que existe entre la 
capacidild de la mujer en los trabajos 
familiares y los fabriles. 

Por último. hizo ref-erencia a la gran 
participación de las unimsitarias en el 
movimiento feminista italiano. el cual está 
formado por una gran cantidad de mujeres de 
diversas tt.ldencias. 

la conferencia se realizó en el Auditorio 
Narciso Bassols de la Facultad de Economía y 
estuvieron presentes el licenciado Luis Ange· 
les. d1rector de la rev1sta universitaria lnves· 
tigación Económica; el maestro. Guillermo 
Almeyra. de la Facultad de Cienc1as Po~ticas 
y Sociales. y la socióloga Alaíde Foppa. 
profesora de la Facultad de Filosofía y letras, 
quien fungió como traductora. a-
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En su Asamblea Extraordina
ria, celebrada recientemente en la 
Universidad Autónoma de Gue
rrero, la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Canta
duna y Administración acordó 
<jle;tar. el nivel académico de los 
al~¡:nnos mediante el estableci

''iil't'ento de planes educativos cuyo 
objetivo fundamental sea satisfa
CC!tl las necesidades del ámbito 
socioeconómico donde ejerce su 
acción educativa, informó el pro
~f Eduardo Paliares, secretario 
aV~Hiar de la Facultad de Conta
duria y Administración. 

Igualmente, dijo que se preten
de promover intercambios de ca
rácter académico, docente, escolar 
y de ayuda técnica entre sus aso
ciados, y apoyar las propuestas 
sobre reformas académicas, admi
nistrativas y legislativas que pug-

nen por la realización de objeti
vos básicos, as! como fomentar la 
actualización y formación del per
sonal académico y la aplicación 
de tecnología más moderna y ade
cuada al proceso de enseñanza
aprendizaje. 

39 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACION 

DEL 1 NSTITUTO 

DE QUIMICA 

El próximo 5 de abril cumple 
39 años de haber sido fundado el 
Instituto de Q~ímica, el cual ini
ció sus actividades bajo la direc
ción del doctor Fernando Orozco, 
quien invitó a formar parte del 
cuerpo de investigadores a jóvenes 
egresados de ese plantel, encon
trándose entre ellos los químicos 
Alberto Sandoval L y Jesús Ro
mo Armería, en calidaa de ayu
dantes del doctor Antonio Medi
naveitia,jefe de Investigación. 

En 1941, disponiendo sólo de 
dos laboratorios y una bibioteca 
en lo que era la Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas, ubicada en 
Tacuba, los miembros del IQ co
menzaron a realizar estudios de 
plantas (ítamo real, capullo y 
agaves) y de algunos productos 
naturales (a~uamiel, goma de no
pal, aguarras); asimismo, con fi
nes industriales, iniciaron el análi
sis de diferentes aguas (de los 
manantiales de Texcoco, lxtapan 
de la Sal y San José Purúa). 

ALFONSO 
REYES Y 
SU OBRA 

El intelectual latinoamericano 
se caracteriza, según la concepción 
del escritor Alfonso Reyes, por 
estar comprometido con su cir
cunstancia histórica, política y so
cial, ejemplo a emular por los 
intelectuales europeos, afirmó la 
maestra EugeniaRevueltasduran
te una conferencia sobre la vida y 
obra de ese autor mexicano. 
· Dijo asimismo que Alfonso Re

yes señala, como deber del intelec
tual, el desenmascarar las ideolo
gías destructivas -el nazismo por 
ejemplo- a través de la inteligen
cia y. la c~ítica, básicas para el 
ca m bw social. • 

En el caso particulardeMéxico, 
Reyes propuso dejar de lado la 
idea de ser una nación fuera del 
ámbito de las grandes metrópolis 
culturales y abocarse a tfldo tipo 
de conocimientos, lo cuaf consti
tuye una de sus aportaciones al 
humanismo latinoamericano, ma
nifestó la maestra Revueltas. 



Centro de Investigaciones en Fisiología Celular 

Sí•pasio intem1cional sobre Mecanismos reguladores de la transmisión 
sillípticl, se realizará del 14 al 16 de abril en la Unidad de Seminarios Doctor 
IgnaciO Chávez. 
lnsc~ciones antes del 25 de marzo de 1980. con el doctor Ricardo Tapia. 
coordinador del Simposio. en el Departamento de Neurociencias del Centro de 
Investigaciones en Fisiología Celular. Circuito Exterior de CU. teléfono: 55().52·15. 
extensiones 4333 o 4394. 

Centro de Investigaciones y Servicios Educati
vos 

· C1nas de actualización para profesores de educación superior. Dinámica de 
.. pos, se efectuará del 7 al 22 de abril de 1980. 
RequiSito: 
Haber cursado Didáctica general en el CISE. 
Inscripciones abiertas hasta el 31 de mailo. 
Para inscribirse a estos cursos deberán acudir a las oficinas del CISE (Circuito 
Exterior de CU). con la licenciada Alicia Batllori de Sánchez Nava. los lunes. martes 
y peves. de 11 :DO a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h: y miércoles y viernes. de 9:00 a 
14:00 h. 

CCH 
Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado. 
&,eci11ización. maestría y doctorado en Ciencias del Mar, en las especialida· 
des de: Oceanografía Física. Oceanografía Química. Oceanografía Geológica y 
Oceanografía Biológica y Pesquera. 
Requisitos de ingreso a Especialización y Maestría: 
a) Tener una licenciatura directamente relacionada con una de las cuatro 
especialidades que se ofrecen en el proyecto académico u otra licenciatura que. a 
picio de la Comisión de Admisión. se considere académicamente suficiente para 
realizar este tipo de estudios. 
b) Aprobar un examen de clasificación. 
e) Aprobar un examen de traducción del inglés al español. 
Requisitos para doctorado: 
a) Tener un grado de maestro en Ciencias del Mar en la especialidad 
correspondiente u otra maestría que. a juicio de la Comisión de Admisión. se 
considere académicamente suficiente para realizar este tipo de estudios. 
C1lend1rio 1980. 
Cursos propedéuticos (optativo): del 1 de abril al 22 de .agosto de 1980, en el 
Centro de Ciencias del Mar y limnología. CU. 
Periodo de registro: hasta el 2 de abril de 1930. se efectuará en la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH (Departamento de 
Servicios Estudiantiles). Oficinas Técnicas: planta baja. ex-edificio de Radio 
Universidad. CU. 
Examen de clasificación: del 25 al 30 de agosto de 1980, se efectuará en el 
Centro de Ciencias de Mar y limnología, CU. 
Fecha límite de registro al examen de clasificación: 15 de agosto de 1980. 
Periodo de inscripción: del 6 al 17 de octubre de 1980. se efectuará en la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH (Departamento de 
Servif,ios Estudiantiles). Oficinas Técnicas: planta baja ex-edificio de Radio Univer
sidad. CU. . 
Inicio del semestre escolar: 20 de octubre de 1980. . 
Mayores informes en la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del CCH (Departamento de Servicios Estudiantiles). Oficinas Técnicas: planta baja. 
ex-edificio de Radio Universidad. CU. México 20. D.F.. teléfono: 55().52-15. 
extensión 3562. 
v' en la Coordinación de la especialización. maestría y doctorado en Ciencias del Mar 
(Dr. Gerardo Green). Centro de Ciencias del Mar y limnología. CU. México 20. D.F. 

· Apartado Postal 7().305. teléfono: 55().52·15. extensión 4371. 

e División de Educación Continua de la Facultad 
de Ingeniería 

Administración de la construcción (1er. semestre) con créditos académicos. para 
la Especialización en Construcción: coordinador: ingeniero Fernando Favela lozoya. 
Se efectuará del 24 al 28 de marzo de 1980. 
Matodología.- El curso comprende 2 partes con sus respectivos sistemas de 
enseñanza: 

a) Gramática 
b) Redacción 
1) Cuestiones gramaticales 
11) Claridad y orden 
111) Precisión en el empleo del lenguaje 
IV) Redacc1ón 

Coordinador: ingeniero Antonio Miguel Saad. 
Informes e inscripciones en el Palacio de Minería (Tacuba N' 5). teléfonos : 
~21-41J.2D y 521 ·73-35. de lunes a viernes. de 9:00 a 13:00 h. 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Psicología 

Psicología educativa, 20 de marzo. de 10:00 a 13:00 y de 16:301 18:30 h. 
Psicología clínica. 20 de mano. de 1 0:00 a 13:00 y de 16:30 a 1 a:3D h. 
Análisis experimental de la conducta, 24, 25 y 26 de marzo de 1980, de 
1 0:00 a 13:00 y de 16:30 a 1 a:30 h. 
Psicología social, 25. 26 y 27 de marzo, de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 1a:30 
~ . 
Psicología general experimental. 27 y 28 de marzo. de 10:00 a 13:00 y de 
16:30 a 1 a:30 h. 
Cursos de especialización: 
Desarrollo del niño. 23 de mano. de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 1 a:30 h. 
Psicologia clínica y psicoterapia de grupo en instituciones, 26 de marzo. de 
10:00 a 13:00 y de 16:30 a 1 3:30 h. 
Requisitos para primer ingreso : 
Deberán presentar por duplicado la siguiente documentación: 
a) Titulo profesional 
b) Currículum vitae. 
e) Constancia de traducción del idioma inglés, expedida por el CELE. 
d) Carta de exposición de razones de solicitud de ilgreso a la División de Estudios 

de Posgrado. 
e) Cuatro fotografías tamaño infantil. 
los cursos se inician el 1 de abril de 1980. 
Mayores informes en la Jefatura del Departamento de Psicología Clínica de la 
División. 'l' piso. Edificio "8" de la Far.ultad de Psicología. 

e Escuela Nacional de Arquitectura 
Curso de maestna en Arquitectura. 
Tecnología. el curso está abierto a profesionistas con licenciatura en Arquitectu· 
ra. Ingeniería civil u otras. previa autorización de la División en cada caso. 
la duración será de 4 semestres. del 1 de abril al 22 de agosto de 1980. 

. Requisitos: 
a) Dos copias fotostáticas del título profesional !tamaño carta). 
b) Dos copias del Acta de nacimiento. 
e) Copia del récord académico deo calificaciones de licenciatura (tamaño carta). 
d) Una copia de cualquier trabajo desarrollado por el solicitante en el campo de 

Tecnología (tamaño carta). 
e) Escrito a máquina de una o dos cuartillas. dirigido al M. en Pdg. y arquitecto 

Jesús Aguirre Cárdenas. director de la ENA. en el que explique el solicitante por 
qué desea tomar los cursos de grado. 

f) Currículum vitae actualizado. 
g) Cinco fotografías tamaño infantil 

· h) llenar la solicitud de ingreso por triplicado. que será entregada en las oficinas de 
la División. fijándosele en ese momento hora y fecha para la entrevista de 
admisión. 

Cupo limitado. 
Periodo de admisión: hasta el 20 de marzo de 1980. 
Informes en el Edificio de Posgrado (junto a la Torre 11 de Humanidades). en CU o a 

'los teléfonos: 550-66-64 y 55().62-09. 

ENEP Aragón 

Derecho administrativo. por el licenciado MoiSés González Pacheco. del 24 al 28 
de marzo de 198D. - - · . 
Derecho internacional público, por el doctor Jgnacío Navarro Vega. del 24 al 28 
de marzo. 
Ambos cursos se realizarán de las 17:00 a las 20:00 h. 
Informes e inscripciones en la Coordinación de Derecho de la · ENE P Aragón o al 
teléfono: 796-04-a3. ext. 124 

eFacultad de Ciencias Políticas y SoCiales 
Cursos de primavera sobre: 
El conflicto de las interpretaciones. respeeto al encuentro del psicoanálisis, 11 
sociología. la política y la filosofía. a partir del horizonte sintético de Freud. Marx. 
Hegel y Nietzsche. 
Se lleV11rá a cabo del 11 al 27 de marzo de 1980. en el Auditorio de la Facultad 
de Medicina. CU. a las 1 a:OO h. de acuerdo con el siguiente programa: 
Jueves 20: 
El conflicto de las interpretaciones (fl) por Henri lefebvre. 
Psicoanálisis y sociosintesis, por Antonio Delhumeau. 
lunes 24: 
El estado del discurso y el discurso del Estado, por Héctor Subirats. 
Martes 25: 
la fuerza de la interpretación. por Raúl Olmedo. • 
Nietzsche: la pequeña y la gran poNtice, por Juan Gmón. 
Miércoles 26: 
Historia. relato y conciencia del tiempo 11). por Paul R1coeur. 
Jueves 27: 
Historia. relato y conciencia del tiempo 111) por Paul Ricoeur - _29 



-19 

División de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Medicin&. 

MfDICifiiA GENERAL 

GerHtDioeí• , ... , 18idicos genereles, por los profesores doctores Soledad 
Díwill y Aguillr y Luis E. Manín Menín. Hospital General Doctor Fernando Ouiroz 
Gutiirrez. lnstotuto de Seguridad y Servicios Soci1les de los Tr~bajadores del 
Estado. se efectuará del 14 el 18 de ebril da 1980. 
Requisito : Titulo de midico cirujeao. 
Cupo limitado 1 20 IIUIIWIOI. 

Fech1 límite de inscripción: 28 de meno de 1980. 
Le tHMitoloeíe y el méllico t•••rel. por los profesores doctores Eduardo Ayala 
Riestra y Aurtlio Gutiírrez Moyano. en el Hospital Español de México. del 14 el 19 
··~·1980. 
RequisitO: 
Título de Médico citujiRo. con dos años dt ejercicio profesional. 
Cupo limitado a 6 •lu-s. 
Ftcflllimite dt inscripción: 28 lle uno lle 1980. 

Aa,ectll llásieo~ de le pt~etrie ,rtweltiwl. por el profesor tituhn doctor 
Guillermo Clrpio Gutiérrez. Se efectuará del 21 al 25 de ebril de 1980, en el 
Hospital General Doctor Darlo Fernández. lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales . 
de los Trabajadores del Estado. 
Requisito: 
Titulo de mellico cituj111o. 
Cupo limitado a 16 elumnos. 
Fecha ~mite de inscnpción : 4 de ebril de 1980. 
AtnciÓII dtl lliellélico por el médico general. por los profesores doctores 
Francisco Manzano Alban y Miguel Guevara AICÍI1il . Se llevará a cabo del 21 el 26 
de ellril 111 1110. en al Hospital Español de México. 
Requisito: 
Titulo de Mttlice cintjno. con dos años de ejercicio profesional. 
Cupo limitado 1 6 ........ os. 
Ftclla limite dt inscripción: 4 de ebril. 
PlllecillliHtea 111errectlln. por los profesores doctores: Raúl Alvarado Cerna y 
Reynaldo Cervantes. El curso se verificará del 21 el 25 de ebril de 1980. 
Requisito: 
Titulo dt ...._ cinlj-. 
Cupo limitldo a 15 •111-s. 
Fecha limite dt inscripción: 4 de ebril. 
,..,.. del llléllico teaettllll ti ma•ejo del peciente cen slndrolne depresivo, 
por los profesores doctores Gerhard Heinu Martín y Gilberto Martín del Campo. el. 
CW10 strá dtl 21 111 26 dt ellril de 1980, en el Ho5Pitel General l1cenciado 
Adolfo lópez Mateos. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
Cumpo limitado a 15 elum10s. 
Fecha limite de inscripción : 4 de ebril. 
IJrt•Hi• médices, por los profesores doctores Sergio S. Valdés Rojas .Y Bernardo v• Cornejo. Se efectuarj dtl 21 el 26 lit ellril de 1980, en el Hospital General 
Doctor Fernando Ouiroz Gutiérrez. Instituto de Seguridad y Servicios Socilles de los 
Trabajadores dtl Estado. 
Requisito: 
Título dt .. ídico citujMe. 
Cupo limitado a 20 ••-•· 
Fecha ~mite dt inscripción: 4 lit ebril. 

GINfCOLOGIA Y OBSTETRICIA 

Ur .. aci11 H Ollltetricie. por los profesores docto~~ José Francisco .. Cervantes 
Cia. y Narciso Antonio Ramos Ch. Centro Hosprtelano 20 de Nov1ernbre . lnst~tuto 
dt Sfllllridad y Servicios Sociales de los T rebajadores dtl Estado. Se efectuara del 
71112 dellri. 1980. 
Requisito: TitM .. , lllédice cirllj11o. 
Cupo limitldo 1 20 tlulllllts. 
Ftclla illlitt dt inscripción: 20 ... uno de 1980. 

DNCOLOGIA 

Cíncer lllri1111. por los profesores doctores Edmundo Rodrig11ez del Rincón _r 
Héctor Gurrola Morales. Será en ti C111tro Hospitalario "20 dt Nov1ernbre . 
Instituto de Seguridad y Servicios Socilles de los Trabejadores del Estado. del 7 111 
11 ... lbr~ de 1980. 
Requisitos: 
1) Titulo de midico cirujano. 
b) Constencil dlespecillireción "' Otorrilolaringologia u Oncología. 
Cupo limitldo a 20 alu11111oa. 
Ftcha limite de inscripción: 20 .. e Mtrzt. 

Curso J11011119r.ifico sobre psicoanálisis moderno, u levará a cabo en el Hospital 
Gtnml de México dt le SSA. dt ecuerdo con el siguitntt progr1111a: 
Mnejo 111 11 tllrie del lllriÍCÍI,.. ea JI'ÍCIHíliaia, por el doctor Salvador 
Gómtz. en al Hospital General dt México. SSA. los martes a las 21 :DO h. 
Maneje del aercisiaM en le coallttraDiftrlllcie. por el doctor Armando 
Hinojos•. st lleY~rí • cebo el 8 de ellril. 
Inscripciones en la Dimión de Estudios dt Posgredo de la mencionada Facultad. 

ENEP lztacala 

V Anivenerio de la Cinic1 odontológice Acetlán. . 
IV Jornadas odontologícas. se erectuaran en e1 AUd1tor11 dt la -~NEP Aclllit 
tratarán ternas relacionados con la salud oral, entre elos odaiill. 
odontopedietrie, ortodoncia. operatorie dentel, perodncie Y 
denteles. 
Tendrá verificatiw los días: 2lf. 29 y JO de marzo de 1980. 

_ Facultad de Filosofía y letras 

Reinscripciones. 
Segundo Semestre de 1980. 
Tanto en la Facultad como en el Sistema de Universidad Abierta, seleverín 1 Cllll 
las reinscripciones. del 24 al 28 de marzo de 1980. 
Inicio de clases 1 de ebril. 
Todos los alumnos. incluyendo a los de primer ingreso del s1111estrt antenor . .._. 
presentar la tira de materias a0-1. de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 19,00 h. ... 
ventanillas de la citada Facultad. dentro del período señalado. 

Curso de edmisión pare le mustria en enseñanze superior. 
los Interesados deberiin presentar: 
a) Sohc1tud de il1greso a la División de Estudios de Posgrado de la facultad. • 

original y cop1a. 
b) Oos copias lotostáticas del titulo o grado universitario superior al dt bacllitr. 
e) Dos copias fotostát icas del certificado de estud1os. 
d)· Origil1al y copia de la constancia de ejercicio docente en la U NAM. txpellila Jllll' 

el Director de la respectiva escuela o facu ltad. 
e) Constancia de traducción de un idioma ext\an¡ero -il1glés. francés o •• • 

origmal y cop1a, expedida por el Centro de Enseñanza de l1J19Uas E~ 
(CHE) o por la Coordinación de letras Modernas de la Facultld dt filosofil r 
letras 

f) Curriculum Yitee. en original y copia. de acuerdo con la forma estableclá por 1 
UNAM. 

g) Dos cop11s fotostáticas del Acta de nac1miento. 
h) Cuatro fotografías tamaño 3 x 2. 5 cm. 

los documentos deberán ser presentados. en horas háb~es. hasta ti 28 de .-n 
de 1980, en .la División de Estudios de Posgrado de la menc1onada Facultad 
Programa de Supereción ecadémica. 
Clasificeción ctimitica de Koeppen, por la maestra hriqueta GarCJa A11111 
hasta el 27 de nierzo de 1980. 
Problemas sociopedagógicos actuales: cogestión y autogestióa. por ~ 
maestra Adriana Puigrós. hasta el 24 de marzo-de 1980. 

f Metodologie de les ciencias sociales, por la maestra Blanca Paris de Oddlot. 
del 24 al 2a de mal'lo de 19aO. 

•Facultad de Contaduría y Administración 

División de Estudios de Posgrado. _ 
Centro de ectueliución profesional en Administración y Cutedlne. 
Sem1nario sobre: • 
Aspectos modernos de la contabilided de costos, por ti 1ngtn11r0 MJCIIII Mi Y 
el C.P. David Gómez Fuentes. Se efectuará los días 27. 28 y 21 lit - * 
1980. 
Informes e inscripciones en el Centro de Actualización Profesional en ~IIIC1DI 
y Contad una (Av. Insurgentes Sur N' 2133-1 02). teléfonos 5~ 1!H3 Y 
550-62-aa. 



etnstituto de Química 

1.1 química da productos naturales, por el profesor lu1g1 Canon1ca. en el Aud1tOr11 
dellnstotuto 
Transformaciones enz1máucas de los alcaloides de la benz11 1Soqu11ole111a. JUeves 20. 

Facultad de Medicina 

Tanern para alumnos. se desarrollarán los temas: 
Motivación part el estudio sistemático, Técnicn de estudio, Investigación 
documental y Estudio integral por objetivos. 
Mayores 111formes e mscripc10nes en la Secretaria de EducaciOn Médica. 6' piSo de 
11 Facultad de Medic10a. CU. Teléfono: 5-43-99-4a 

·¡ 

Dirección General de Intercambio Académico 

la D1reccl0n General de IntercambiO Académico informa que los gobiernos de 
Austna. Bras1l. Polonia y Japón . a$í como la OrgamzaciOn de los Estados 
Amencanos. ofrecen becas. en diversas areas. a estudiantes mexicanos. 

Allstria 

Estudios de pos grado durante el año acedé mico 198D-1981: idioma: alemán. 
Se concederá pnondad a las carreras que tengan espec1al Importancia para el 
drsarrollo. tales como agricultura. silvicultura. exploración mineral. ·e~encias 
naturales y tecnológ•cas. ciencias económicas y sociales. sm tomar en consideración 
a los candidatos para carreras artisticas. 
Fecha limite para entregar solicitudes: 14 de abr~ de 1980. 
EstudiOs de posgrado en Especialidades mídicas durante el año académico 
1930-1931 fecha Umitepara entregar solicitudes: 9 de mayo da 198D. 

Brasil 

Maestría en administración. en la Facultad de Ciencias Económicas de 11 
U01versidad Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, Brasil: durante dos años a 
part" de agosto próximo. Idioma: portugués: fecha imite para entregar solicitudes: 
15 de abril de 1980. 
República Popular de Polonia. en colaboraciOn con la Organización de las 
Naciones Umdas para la Educación. la Ciencia y la Cultura. 
Estudios de posgrado en los campos relacionados.. con las actiVIdades científicas 
de Nicolás Copémico. su época y las consecuencias de sus descubrimientos para la 
CJenc¡¡¡ moderna. a celebrarse en las Universidades de Cracovia y Tarún. durante el 
iiio académiCO 1980-1931. en las áreas de astronomía. física. matemáticas. 
filosofía. sociOlogía e historia de las ciencias. 
Fecha lim1te para entregar soiicitudes: 1 O de abril de 198D. 

DEMANDA N• 249: So~cita pedagogo. titulado. hor• 
no matutno. sueldo de $95.DD la hora. para el puesto de 
profesor de pedagogía. RequiSito: sexo femenino. 
DEMANDA N° 529: Solicita actuerio. pnenta o 
litwltdo. horano completo. sueldo de S18.000.0D a 
S20.000.00 mensuales. para los puestos de tefe de 
cobranza y subjefe técnico. Requisito : dos años de 
expenencJa en seguros. sexo masculino. 
DEMANDA 'N" 569 Solicita licenciado 111 actuaria con 
•Hstna en aLllilill'll de ntadisticn. titulado o con 
,os,.ado. horario completo. sueldo de $30.000.00 
miiiSUales en adelante. para los puestos de jefe de 
depiltamento de anáksiS y estadística y auxiliares. 
RequiSrtos: tres años de experiencia en procesamiento y 
anaisis de datos. invest¡gación educativa. diSeño y 
st!ección de muestras. maneto de paquetes estadísticos 
P•a procesamiento de datos por computadora. 

. Facultad de Derecho 

Primer Congreso internacional de teorla y practica del Estedl COIIte_, .... 
neo. 
Temas 
Estructura del Estado. 
lrlfraestructura y aupeustructura 
¿Crisis del Estado? 
b taorfa dal Estado como discip~na ICidtmica. 
Part1c¡parán representantes de Argentma. Aleman11. EspMI, Francia. htldos 
Unidos y Méx1co. 
El evento se levará a cabo dtf 7 11 11 de allril de 1810. 
Inauguración. a cargo del rector Gu1Uerrno Sobtr6n Acevedo. tf 7 de ellril 111 ti 
Palacio de Milerfa (Tacuba N' 5) 
Las ses10nes serán en el Auditorio Efrin C. del Pozo dlla Unión de Unwersidades de 
América lat111a. 

1 
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h. ··~ om•JIS a 
M•trolo;a y ntánd~rea de tne~ón. curso colectAAI ·tntellbrarst del 12 de 
pnio al 12 de d1c1embre de 1980. en idioma inglés. 
Fecha límite para entrega de soflcitudes: 10 de abril de t!lio.&031 
OEA/Marnfta, Francia. n•1h•íl 
Estudio individUII e inv11tigaeion sobre factores aDCioecenómicaa ~el 
deserroUo turístico. a realizarse 111 seis meses a partir de octubre del año 111 
curso. en idioma francés. 
Fecha límite de entrega de solicitudes: 1' de junio de 1910. 
OEA/Puerto Rico o EUA 
Posgredo en bibliotecolo;a y ciencias de la infurmacián, con una duración de 
12 a 1 a meses a partir de agosto próximo. Idioma: inglés. fecha ~mite para entregar 
solicitudes: 15 de mayo de 1910. 
OEA/Espelia • 
VIl Curso de técnicaa aduaneras pera funcionarios Mrea•ericlftee, a 
realizarse en Madrid. España. dur~nte tres meses a partir del 15 de septitmbre de 
1980 
Fecha ~mite para entregar solicitudes: 30 de abril de 1980. 
OEA/ Venezuela 
Planificacióa del desarrollo rural integraL en Caracas. Venezuell. dul'llltt cuatro 
meses a partir del 16 de jun10 próximo. 
fecha ~mite para entregar solicil!ldes: 15 de ellril de 1980. 
OEA/Ittb 
Extensión agrícola y dtaarroDo rural, en lucca. Italia. durante seis meses a partir 
del 27 de octubre próximo. en español o italiano. pues se dispone de servicios de 
traducción simultánea. 
Fecha Umne para entregar solicitudes: 1' de junio de 1980. 
Mayores informes y trámites de becas en la Dirección General de Asuntos Culturales 
(4" piso de la Secretaria de Relaciones Exteriores). 

DEMANDA N" 696: Solicita iaalllliere cM!. ,.me. 
horario completo. sueldo de $13.000.00 llltnSUales. pen 
tf puesto de proyectista. Requisitos: sexo masculino: ti 
lugar de trabajo será en Ciudad Altamirano. Gutrr110. 
DEMANDA N" 697: Solicita iatllliere cillil, ,....te, 
horario completo. sueldo de $13.000.00 miiiSUIIes. paq 
tf puesto de supenrisor. Requisitos : uptrilncil • 
supervisión. stxo masculino: ti lugar de trabajo seri • 
Ciudtd Altemn-. Guerrero. 
DEMANDA N' 698: SOlicita iapaiere cMI. ,__., 
horario completo. sueldo de S13.000.00 •IIIIUIIes. pera 
desarrollarse 111 costos y pn~~remación. Requisitos: Slllll 

masculino: ti lugar de trabajo serí • Ciuclld Alt.ar-. 
Guerrero. 

DEMANDA N" 673: Soli!Cita licenciado en deredlo o 
estudiantes del 5' aemestre de la Carrera de f1losofía, 
horaoo matutino. sueldo según aptitudes. Requisito ; 
sexo masculino 
DEMANDA N" 683: Solicita biólogo, pasante. hor1no 
111tut111o. sueldo de S11D.OD la hora. para el puesto de 
profesor de c~~ncw naturales a nivel de secundaria 
DEMANDA N" 685: Solicita contador público.. pannte. 
borano completo. sueldo de S10,0DO.OD mensuales. para 
ti puesto de auxibar en conta&ilidad. Requisitos: expenen
CJa en contaduria general y costos 

lugar de trabajo será en Matthuala. San LuiS Potosi. 
DEMANDA N' 690: Solicita liceaciltle 11 ellllliaiatra
eián de emprean. IISicolotít eociel o 111ícolotla 
induatriel, p11eata o titulallo. horario completo. sueldo 
de s40.00D. 00 miiiSUaies. para el puesto de gerente de 
recursos humanos. RequiSitos: dos eños de experiencia 111 
Jefatura de personal. sexo mesculino. el lugar de trab• 
serí en Matehuala. S111 Luis Potosí. 

DEMANDA N" 704: Solicita ~---· ..._.. Y 
llitquflllicoa, IS11111iMitiS ~~ lee ,0-• 11-trn 
de la CII'Tert. horario de 8:0D h a 17:00 h. sueldo de 
7.-480.DO mensuales. para el puesto de auxiiar de 
laboratorio. 
DEMANDA N' 706: So•cita iatenitre IIICáaíce. pe
ante o titulada. horario completo. sueldo abierto. pan 
puestos de proyectos y menttniniento. Requisitos: up• 
riencia 111 proyecto mecánico 1 inltalacionfl y montejt di 
equipo. sexo mesculino. • 
DEMANDA N" 736: Soticita íatnierl .mllice, 
tituledo. horario completo. sueldo de $18.000.00 a 
$19.000.00 mtnSUales. Requisitos: tres eños de exptriMI
cia .-. su carrera. 111 manttnrniiii!O de equipo cienlffico. 
mediCión y de muestreo. usado 111 r~vestlglci6n -
gráfiCa y en menttninitnto de tqUfD de control y 
medición de un barco de IIIVestigación OCIIIIO!Irifica. 
sexo masculino; ti lugar de trabajo será en Mezatlin. 
Smloa. 

DE MANDA N' 686 So~clta ingeniera mecíllica. pe
••••· horano completo. sueldo de $13.000 00 a 
S15.000.DD mensuales. para puesto de diSeñador de 
productos de partes de válvulas Requisitos· dos años de 

'expenenc1a en diseño de producto. sexo mascu~no 
[)(MANDA N' 689: Solicita psicólogo industrial. pa
IIUt o titulado. horario completo. sueldo de 
$16.000.00 a $38.0DO.DD mensuales RequiSrtos dos 
11\os de expenenc11 en capacitación. sexo mascu~no; el 

DE MANDA N' 691. Sokcita eociéloto. pasute o 
titultdo. horario completo. sueldo de S25.000.00 a 
S3D.OOO.OO llltii$UIIes. para el puesto de jefe de 
progrlltllas. Requisitos: dos años de expenenaa 111 el írea 
rural y promoción social. sexo masculino: el lugar de 
trabajo Stfá 111 Matehuala. San LuiS Potosf. 
DEMANDA N" 692: Sokcl!a inganiero electricilte, 
pa11nte o titulado. horario completo. sueldo sbltrto. 
para puesto de residente de o~ra . RequiSitos : tres eños 
de experiencia en contrucciOn de ins;alaciones tféctricas. 
hidríuhcas y samtanas. sexo masculillo. 

Para la mc,..ción en la BUT ISIII intre lnoenitrfa y 
Arquitectura). los iltereudos deberín presentarse con 
una fotografía tameño Infantil. carta de pasante o ctdula 
profesional. de 9:DO a 14:00 h. de lunes a viernes. 

OC!aUM~ 



F utbol Soccer 

Goliza puma 
a los tecos 

Con un marcador de 5-2 los Pumas de la 
Universidad vencieron al equipo de la Univer· 
sidad Autónoma de Guadalajara en el partido 
que se llevó a cabo el domingo 16 de marzo 
en la cancha del Estadio Olímpico de CU. 

la escuadra local aprovechó las fallas de 
marcación de los Tecos y de esa manera los 
pupilos de Bora Milutinovich tuvieron libertad 
suficiente para realizar su juego y anotar así 
los goles del triunfo. 

Asimismo. algunas veces los Pumas explo
taron el contragolpe. sobre todo después que 
fue expulsado el ariete Hugo Sánchez. Tam
bién les funcionó el sistema de arribo sorpre· 

Clavados 

"Pareja" lópez. 

sivo por parte de las defensas al área 
enemiga: gracias a ello Vargas y José Luis 
lópez anotaron un gol. respectivamente. 

los Tecos. por su parte. carentes de fuerza 
ofensiva y desordenados en sus líneas. sólo 
pudieron crear problemas en la meta universi
taria a base de juego individual. principalmen
te por conducto de Kiesse. autor de los goles 
tapatíos. 

Por otra parte. el doctor Guillermo Sobe
rón. rector de la Universidad. después de 
presenciar el partido. elogió lo que aconteció 
en la cancha y dijo del triunfo puma. que ese 
marcador holgado les daba más confianza y 
los reafirmaba en el liderato del grupo ll.o-

Torneo lnterjacultades
Preparatorias-CCH 

los días lO y 25 del presente se llevará a cabo en la Alberca de CU. el Torneo 
lnterfacuhadu-Preparetorias-CCH 1980, en el cual competirán los mejores clavadístas pumas para 
seleccionar a quienes habrán de reforzar al equ¡po representativo de esta Institución en M compromisos más 
cercanos. informó a Gaceb UNAM el profesor Santiago Vega. entrenador en jefe de la rama 

El jueves 20. a partir de las 13:00 h. tendrán ~garlas pruebas de plataforma de 10. 7.5 y 5 m. en tanto 
que el milrtes 25 se efectuarán los saltos de trampoKn de 1 y 3 m. Se espera la participación de 1 O clavadistas 
en cada una de las pruebas. entre hombres y mujeres. 

Ouíenes resulten mejor clasificados serán tomados en cuenta para reforzar. en un mominto dado. al 
equipo de la UNAM que participará en el Torneo Clase "A" que realizará la Asociación de Natación del 
Distrito Federal los 'días 23 y 30 de marzo en el Club 
Deportivo Israelita. 

Asimismo. seran emergentes del equipo puma en el 
Campeonato Nacional de Clavtdos de la federa· 
cíón Mexicana de NatliCión. a celebrarse los días 11 
y 13 de abril en el Centro DeportiVO Ofmpíco 
Mexicano 

Habitualmente el equ1po representativo de la 
UNAM está 11tegrado por tiliCO varones y una dama 
en caso de que alguno de elos no esté en buenas 
condJtiOfles puede ser sustituido por los mejores 
clavadistas del torneo mteríor de CU. Hasta ahora la 
ún1ca que tiene su lugar seguro en la selección puma 
es la clavadJSta lrma González. 



Desde Katmandú 

Treinta y tres 
expediciones 
al Himalaya, 
este año 

_.. n Ketm•ndli. 

Futbol americano 

Debido a problemas técnicos de comunica· 
ción entre Katmandú. Nepaf y fa ciudad de 
México. hasta fa fecha ha sido imposible 
entablar contacto. ya sea por téfex o por vía 
telefónica. con fa expedición de fa UNAM que 
intenta conquistar el monte Kanchenjunga 
Oeste. de 8 mil 420 metros. No obstante. a 
través de fas misivas que los expedicionarios 
han enviado a sus familiares. se sabe que Jos 
montañeros mexicanos se encuentran en 
Nepaf desde febrero. 

Se afirma la Prepa 9 en la 
temporada de la ONEFA 

El plantel 9 de fa Escuela Nacional Preparatoria ha sido tradicionalmente uno de 
los mejores equipos universitarios de futbof americano. primero en fa categoría 
intermedia y ahora en fa que se denomina media superior. Por elfo no es extraño que los 
preparatorianos se encuentren muy firmes fuego de fa terc~ra jornada de fa Temporada 
1980 de la ONEFA. 

En su más reciente salida. fa Preparatoria 9 dominó en todos los terrenos a sus 
rivales de fa Preparatoria 4. Aunque todavía fes falta asentarse. los de Insurgentes 
Norte tuvieron en todo momento mayor equilibrio en todas sus lineas. Aunque se 
muestra bien armonizado. el conjunto deberá esforzarse más para hacer frente a fas 
escuadras del IPN. las cuales vienen muy fuertes en el presente campeonato. 

Prepa 6 ganó a Vocacional 8 

El domingo pasado, en el 
Estadio de Prácticas de CU. 
los muchachos de fa Prepa 
6 vencieron a los politécni· 
cos de la Vocacional núme· 
ro 8 por marcador de 21-6. 
los de Coyoacán se movie· 
ron con mayor firmeza so· 
bre el césped v fincaron 
parte de su triunfo en su 
buena línea defensiva. La 
Prepa 6 levantó entusiasmo 
entre sus seguidores y está 
ahora más firme para hacer 
frente. el domingo 23 de 
marzo. a fa Prepa 7. 

\ 

la ruta que siguieron los deportistas 
umvers1tarios fue la siguiente: México· 
H o u s ton · N u e va Y o r k · Frankfort· 
Bombay · Bangkok. lo que les denian· 
dó 14 horas y media de viaje para finalmente 
volar a Katmandú. a donde llegaron el 9 de 
febrero . Inmediatamente después de su arri· 
bo. procedieron á registrar y obtener los 
permisos para la utilización de sus aparatos 
transmisores de rad1o. V. que el gobierno 
nepalés lleva un control muy estricto al 
respecto. Igualmente presentaron sus curricu
fa deportivos e iniciaron fa compra de 
alimentos y equipo complementario. 

Los pumas fueron entrevistados al final de 
febrero por la corresponsal de una importante 
cadena de periódicos de Inglaterra. pues ha 
llamado la atención el hecho de que sea ésta 
fa !primera oc asió~ en que un grupo mexicano 
intente la conquista de la cordillera Himafaya. 
Por conducto de la periodista. pudieron saber 
que durante fa presente temporada de aseen· 
siones se han registrado 33 diferentes grupos 
de escaladores. hecho que por un lado da 
idea del auge que ha tomado el himalayismo 
y. por otro. habla de la demanda de 
porteadores y sherpas que existe actualmente 

·en Nepal. o-



Cuadernos del Centro 
de Documentación Legis~ 
lativa Universitaria es 
una publicación destina
da a plantear y esclarecer 
la problemática de la le
gislación universitaria de 
México y del extranjero. 
El número que se comen
ta contiene u serie de 
articulos origihfl.les" sobre 
la materia. 

Encabeza esta serie un 
estudio de Manuel Bar
quín Alvarez, director del 
Centro de DOcumenta
ción Legislativa Universi
taria y m!embro del 
Instituto de Investigacio
nes Jurídicas, titulado La 
regulación de la contra
tación colectiva en las 
universidades públicas 
(estudio comparativo en
tre México y los Estados 
Unidos). Dice en su In
troducción: "Pese a su 
proximidad geográfica, 
los sistemas jurídicos me
xicano y norteamerica
no son de tal manera 
ajenos, que sólo en algu
nos campos es ·posible lle
var a cabo un estudio· 
comparativo, profundo y 
efectivo entre ambos sis
temas".El trabajo realiza 
un análisis amplio y por
men-orizado del tema, 
con abundancia- de. ref~ 
rencias y datos concretos. 
No se limita al examen 
de los instrumentos jurí
dicos; sino que se extien
de a los factores políticos, 
estructurales y económi
cos que explican la apari-· 
ción de esos instrumen
tos. 

El segundo artículo se · 
debe a Jorge Mario Gar
cía Laguardia, asesor de 
la Unión de Universida
des de América Latina, y 
se denemina Universi
dad Nacional y Estado 
en Centroamérica. Un 
enfoque histórico
jurídico. Partiendo de los 
modelos coloniales de las 
universidades de Guate
mala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa 
Rica, el autor analiza su 
proceso histórico, parti
cularmente con relación 
a la autonomía universi-

taria, señalando que el 
antecedente más lejano 
del reconocimiento cons
títucional de este princi- · 
pio en América Latina 
(1921) se encuentra en 
Guatemala. 

La autonomía univer
sitaria en Chile, se deno
mina. un estudio de Galo 
Gómez Oyarzún, secreta
rio técnico del Programa 
Nacional Indicativo de 
Educación en Ciencias y 
Técnicas de la Educación 
de CONACYT. Se halla 
est-ructurada en cinco 
partes. La primera hace 

· referencia a los diversos 
estatutos orgánicos de la 
Universidad de Chile; la 
segunda se ocupa del 
proceso que se inicia con 
la reforma universitaria 
de 1967. La Universidad 
instrumentalizada es el 
título de la tercera parte 

dedicada al periodo que 
sigue al golpe de Estado 
de 1973. La cuarta anali
za el concepto que tienen 
los militares de la auto
nomía universitaria, defi
nido por el general Pino
chet en estos términos: 
"El pluralismo ideológico 
irrestricto y absoluto de
be entenderse como defi
nitivamente abolido". La 
última parte presenta 
una descripción detalla
da de la situación que 
atraviesan actualmente 
las universidades chile
nas. 

Luis Carlos Sáchica, 
profesor de la Universi
dad Nacioná.l de Colom
bia y magistrado de la 
Corte Suprema de Justi
cia de ese país, es autor 
del trabajo titulado Pro
blemas jurídicos de la 

autonomía universitaria 
en Colombia. Describe la 
situación imperante en 
época colonial, caracla) 
zada por su carácter a. 
fesional y dogmático 
totalmente cont 
por la monarquía, el 
ceso posterior a la iJ6 
pendencia, durante 
cual continúa el moaop. 
lio estatal de la enaelll. 
za superior, hasta la J& 

forma constitucional de 
1936, a patir de la cual ~e 
establece un régimen de 
autonomía restringida. 

Lucila Silvia Guerrero. 
profesora de la Facultad 
de Contaduría y Admi
nistración, escribe soim 
Cronología del sindica· 
lismo en la Univenidad 
Nacional Autónoma dt 
México. "En la Universi· 
dad, durante sus ya 50 
años de vida autónoma. 
no se ha perfeccionado d 
derecho de los trabajado
res a la sindicalización; 
ello obedece a limitaóo
nes de orden jurídico, a 
carencias en la legislación 
laboral nacional que ha 
demostrado a lo largo dt 
todos estos años su inefi· 
cacia en la resolución dd 
problema". La autora ca
m ienza su estudio con 
una referencia a la Ley 
Orgánica de la UNA~ 
de 1929, y continúa exa· 
minando en forma minu· 
ciosamente documentada 
la evolución de la legisla· 
ción universitaria, en lo 
que concierne a las rcla· 
ciones laborales entre la 
Institución y sus emplea· 
dos académicos y admt· 
nistrativos. Paralelamen· 
te se describen las divtr· 
sas formas de organiza· 
ción sindical adoptadas 
por los trabajadores uni
versitarios. Se incluyen, 
un anexo con la' propues
ta del rector, doctor Gui· 
llermo Soberón Acevedo, 
para adición de un a par· 
tado al Artículo 123 
Constitucional y un índi 
ce cronológico de los sin
dicatos universitarios. 

Cierra el cuaderno ulll 

profusa guía bi bliográfi· 
o.-ca. 
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Una síntesis del informe Firmas trasnacio
n•les agroindustriales. reforma agraria y 
dts•rollo rural. preparado por el investiga
dor Gonzalo Arroyo para la Conferencia 
Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural organizada por la FAD. acaba de ser 
publicado en el último número (147) de 
Imstigación ecónómica, revista de la Fa
cukad de Economía. 

El ensayo corresponde al programa de 
doctorado de esa Facultad e intenta el 
análisis de las firmas trasnacionales relacio
nadas con la agricultura. en el cual se 
determinan los efectos de su presencia en la 
economía de los países en desarrollo. 

Asimismo, este trabajo. que consta de dos 
pMtes, pretende informar y ofrecer sugeren
cias para que esos paises elaboren políticas 
adecuadas para controlar la presencia cre
Ciente de las firmas trasnacionales en la 
agricultura. 

En este sentido, el informe del investigador 
Gonzalo Arroyo proporciona las primeras 
conclusiones sobre una evaluación global de 
la agroindustria trasnacional y su impacto en 
la producción agropecuaria, la sociedad rural 
y el desarrollo general de los paises del Tercer 
Mundo. 

A partir del supuesto de que los países en 
desarrollo necesitan un incremento de la 
producción de alimentos y una distribución 
más equilibrada del ingreso y el desarrollo 
rural. el ensayo establece como imprescindible 
la implementación de programas y políticas 
que traten de resolver algunos problemas 
v~ales. tales como la transformación de las 
estructuras agrarias y económicas. la consoli
daciÓn de una mayor seguridad aliméntaria y 
la satisfacción de las necesidades básicas 
para su población. 

La primera conclusión plantea que la 
agroindu~trialización es un proceso inevitable 
e irreversible que afecta a la agricultura 
mundial: tanto a las naciones industrializadas 
tomo a las de economías centralmente planifi
cadas y a los países subdesarrollados. La agri 
cultura, como actividad autónoma. tiende a 
esfumarse; sin embargo, no está aún total
lltente determinado el modelo de 
~groindustrialización a adoptar puesto que se 
Pueden detectar algunas alternativas al mode
la trasnacional de agronegocios · en varios 
Países del Tercer Mundo. 

Una segunda conclusión apunta que las 
Ilaciones menos desarrolladas necesitan re-

Est~.:~dio del investigador Gonzalo Arroyo 

FIRMAS TRASNACIONALES· 
AGROINDIJSTRIALES, REFORMA 
A_GR_A_RIA_Y_D E_SA_RR_OL_LO_R_UR_·AL __ j 

* Fue publicado en el núme
ro 147 de Investigación Eco
nómica, revista de la Facul

. tad de Economia 
* Conclusiones sobre el im· 

pacto de la agroindustria 
trasnacional en la produc
ción agrícola, la sociedad 
rural y el desarrollo del 
Tercer Mundo 

cursos de capital. tecnología y acceso a los 
mercados internacionales. todo lo cual se 
encuentra crecientemente fuera de su alcance 
y por eso dependen de la asistencia interna
cional. 

Sin embargo. la tercera conclusión lleva a 
constatar que la agroindustria tiende a 
imponer a los países subdesarrollados un 
modelo específico de desarrollo agricola y 
agroindustrial. profundamente vinculado a los 
insumas y técnicas de la llamada revolución 
verde. Esto produce la modernización de la 
agricultura. pero al mismo tiempo provoca 
una transformación de las estructuras agra
rias en un sentido contrario. y en algunos 
casos más profundo que las reformas agrarias 
ejecutadas en el pasado por diversos gobier
nos de América Latina. Asia y el Medio 
Oriente. . 

En vez de reducir las desigualdades y 
favorecer un desarrollo equilibrado, ese proce
so tiende a producir una polarización dentro 
del sistema de tenencia de la tierra, pues 
concentra en unidades agricolas de tamaño 
medio y grande la mejor tierra, el capital. los 
recursos tecnológicos. la asistencia técnica y 
el crédito estatal. A través de él se puede 
lograr un aumento de la productividad agrico
la. pero esto se da en forma desequilibrada a 
nivel de regiones de producto¡¡ cultivados. En 
efecto. la modernización se centra sobre todo 
en las empresas agrícolas comerciales orienta· 
das a producir materias primas para la 
agroindustria v lo para la exportación. 

En resumen, no se genera necesariamente 
un aumento de producción en todos rubros 
agrícolas; en el grupo de los alimentos 

· básicos para la población de bajos ingresos 
los efectos de ese desequilibrio son particular
mente serios. 

Una cuarta conclusión tiene que ver con el 
impacto de este modelo de la economía en su 
conjunto. el cual varia de acuerdo a las 
situaciones específicas de los paises subdesa
rrollados en términos de dimensión de merca· 

do interno. del grado de industrialización y de 
urbanización. de la distancia y acceso a los 
mercados internacionales y de la situación de 
la balanza de pagos. entre ~os factores. 

La quinta conclusión concierne a los 
gobiernos de los países dependientes y subde· 
sarrollados, los cuales deben evaluar cuidado
samente la inversión externa en agroindus
trias y los proyectos de cooperación interna
cional y no aceptarlos como un paquete . 

En sexto lugar se plantea que esta estrate
gia selectiva respecto a las invmiones 
agroindustriales extranjeras exige a los go· 
biernos un conocimiento profundo sobre 
acuerdos tecnológicos y de inversión; alterna
tivas propuestas por agroindustrias de dife
rentes países desarrollados, mercados nacio
nales y su ligazón con los mercados interna· 
cionales de alimentos; métodos para controlar 
las prácticas económicas y políticas de las 
trasnacionales y sobre las opciones· técnicas 
y de investigación. Todo ello permite aumen
tar su poder de negociación frente a la 
agroindustria trasnacional. 

El estudio concluye, por último, que los 
países en desarrollo, con el apoyo . de sus 
propios pueblos. pueden actuar colectivamen
te e incrementar su poder en los asuntos 
internacionales para lograr acuerdos más 
justos. Por lo tanto, deben tratar de imponer. 
junto con la "Omunidad internacional. acuer· 
-dos de mercado más equitativos respecto a 
las materias primas y un código de conducta 
efectivo sobre las empresas trasnacionales. 
Esto podria abrir el camino a un desarrollo 
agrícola y agroindustrial equilibrado que al fin . 
de cuentas constituye una condición necesa· 
ria para el nuevo orden económico internacio-
nal. . . ., 

El número 14 7 de la rev1sta lnvest~gac10n 
económica, la cual es dirigida por el profesor 
Luis Angeles. incluye. además los ensayos: 
Objetivos agroindustriales de América Le
tina, de Roger Burbach y Patricia Flynn; lA 
agroindustria mexicana: su articulaci6n 
con el mercado mundial. de Ruth Rama V 
Fernando Rello; t. evolución de la tenencia 
de la tierra y las clases sociales agrarias 
en Chile. de José Bengoa; Tende!lcias 
actuales de la agricultura campe~Íita de 
temporal, de Gonzalo Pereira; El núcleo 
estatal en el medio rural: algunas conside
raciones · sobre el crédito agrícola en 
México, de Gustavo Gordillo de Anda. V lA 
economía campesina actual como opción 
de desarrollo (una noción. un proyecto dt 
investigación y un programa de acción). de 
Gustavo Esteva. o-

~lHtf~ 



La literatura indigenista no 
existe; es una práctica inventa
da por la clase dominante pa
ra allegarse a esos grupos que 
permanecen fuera del desarro
llo capitalista e integrarlos a 
su servicio, afirmó el doctor 

Conferencia del profesor Arturo Arias 

LA NOVELA INDIGENISTA 
18 

EXISTE 
* Circunstancia 

histórica que 
hizo del 
indigenismo 
algo exótico 

Arturo Arias, catedrático uni- --!'11-----... ------------
versitario, en la conferencia 
que sustentó en la Librería 
Universitaria Insurgentes. 

En el curso de su plática, 
titulada La novela indigenis
ta, la cual forma parte del 
ciclo El fuego de todas las 
sangres, organizado por la Di
rección General de Extensión 
Académica, el doctor Arias se 
abocó a demostrar que no 
existe el indigenismo literario 
en la manera que suele enten
derse. 

El indigenismo, explicó, no 
existía antes de la Conquista y 
fueron los· habitantes de las 
regiones conquistadas los q\le 
fueron calificados como indids 
cuando pasaron a ser trabaja
dores al servicio de los grupos 
privilegiados. El concepto de 
indio tiene claras connotacio
nes racistas, ya que se trata del 
sucio, del truhán, del taimado 
carente de cultura, del ser infe
rior, ·etcétera. 

En la época colonial, al sur
gir la nueva clase criolla, se 
pugna por la igualdad jurídica 
del indio, y posteriormente, 
@J~!Wt1 

con la Revolución Mexicana, 
se dan políticas de corte ind.i
genista en las que se plantea la 
incorporación de los grupos 
aislados o carentes de cultura 
a la sociedad en desarrollo, en 
este contexto histórico y social 
se inicia lo que se ha dado en 
llamar la 'novela indigenista'. 

Agregó que sus antecedentes 
más remotos se encuentran en 
1889, con la novela Ave sin 
nido, en· la cual se describe el 
papel del indio en la guerra 
del Pacífico que sostuvieron 
los países sudamericanos Chile 
y Perú. 

En general, puede decirse 
que la 'novela indigenista' se 
gesta en los años . 20 y alcanza 
su apogeo en los 30, pero debe 
entenderse como un proceso 
global que tiene que ver con el 
pasado y el presente del indio 
·y con el papel que juega den
tro del medio social en que se 
encuentra ubicado. 

La 'novela indigenista' es un 
fenómeno del siglo XX y surge 
de la visión utópica y hasta 
exótica que se forman de este 
personaje escritores latinoame-

ricanos que viven en el extran
jero y que, decepcionados del 
caos europeo de la época, em
piezan a ver de manera dife
rente a su país. 

De esta manera la produc
ción literaria expresa cierta! 
problemas del indí~na, inclu
yendo grupos que se incorpo
ran a la sociedad. Por tal ra
zón, se debe estudiar cada tex
to específicamente; hay que 
conocer el entorno social e 

·histórico y destruir el mito tk 
que puede existir una 'novela 
indigenista', pues no se debr 
olvidar que cada texto litera
rio que se proyecta en un 
momento determinado tiene 
una razón de ser que se puede 
analizar de acuerdo a los estra
tos ideológicos de la época ' 
del autor. 

Al concluir, mencionó q 
de acuerdo con lo anterior, 
indio no es sino un persona¡ 
que cobra fuerza en un m' 
mento determinado y que s 
ge a la vida literaria según ., 
intereses políticos, económi 
sociales e ideológicos de 
época. 



Dentro de su temporada de 
conciertos 1980, la Orquesta Fi
larmónica de la UNAM estrenó 
en días pasados, en la Sala de 
Conciertos Nezahualcóyotl, el 
Concierto para tuba en Fa me
nor, del compositor inglés Vaug
han -William, con la participa
ción del maestro Manuel Cerros 
como solista, bajo· la dirección 
del maestro Jorge Velazco. 

Entrevistado por este órgano 
informativo, el maestro Cerros 
mencionó que los estrenos de 
piezas sinfónicas que realiza la 
OFUNAM en sus distintas tem
pomdas de conciertos ayudan no 
sólo a enriquecer el repertorio de 
la música orquestal, sino también 
a atraer la atención del público 
hacia diversos composi tores e ins
trumentos hasta ahora casi desco
nocidos. 

Destacó que existe cierta pre
dilección de los escuchas por de
terminados instrumentos musica
les, tales como el piano, el violín 
y la guitarra, lo cual impide una 
mayor difusión de obras escritas 
para fagot, como inglés, oboe y 
tuba, entre otros. 

Asimismo, comentó que esa 
situación persistirá mientras las 
orquestas sinfónicas y las escuelas 

de música no muestren al públi
co y a sus estudiantes las posibili
dades de los instrumentos men
cionados, pues al no existir un 
antecedente, no aceptarán su va
lore importancia. 

F.l entrevistado, quien es atri
lista de la Orquesta Sinfónica 

En la Sala Nezahualcóyotl 

CONCIERTO PARA 
TUBA EN FA 

MENOR 
c!u ~u• ~ 

* Tuvo lugar dentro de la , 
temporada 1980 de la 'V 

ORJNAM 
* Entrevista con el maestro 

Manuel Cerros 

Nacional y de la Filarmónica de 
las Américas, está considerado 
como el único artista mexicano 
dedicado a difundir la música 
para tuba sola. Originario de 
Ojocaliente, Zacatecas, inicia su 
quehacer musical al ingresar a la 
banda infantil de esa localidad; 

Maestro 
Manuel Cerros. 

en 1961 pasa a formar parte de la 
Banda Sinfónica del Estado de 
Zacatecas, y años más tarde a la · 
Orquesta Sinfónica del Noroeste 
(1966). 

Posteriormente ingresó a la 
Orquesta Filarmónica de la Uni
versidad Autónoma de Guana
juato (1967), a la orquesta de la 
UNAM (1968), y finalmente a la 
Orquesta Sinfónica Nacional en 
1973. La importancia del maes
tro Cerros como atrilista y con
certista quedó demostrada al ga
nar el concurso Manuel M. Pon
ce, organizado por la UNAM en 
1975, asi c0mo por haber sido 
invitado a participar con diversas 
orquestas sinfónicas. o-

Gm?~ua1[lll 



El lunes pasado, en el Teatro de CU 

RECITAL DE MUSICA 
AFROANTILLANA 

El papel que jugara el jazz 
en México durante la década 
de los sesenta como ritmo de 
moda para la clase media, lo 
asumió la música afroantilla
na a finales de los setenta, dijo 
Francisco Ocampo González, 
miembro del grupo musical 
La justicia, el cual ofreció el 
pasado lunes 1 7 un recital en 
el Teatro de Ciudad Universi
taria. 

Ese mismo papel, añadió, lo 
han jugado en diferentes épo
cas la música clásica, el rock y 
las corrientes contemporáneas, 
así como la canción política y 
el folclor. 

A diferencia de los demás 
sectores de la población, la 
clase media en México cambia 
de gustos y convicciones musi
cales de acuerdo a los movi
mientos de la moda en otras 
latitudes. Las clases alta y baja 
tienen, de alguna forma, bien 
definidos sus ideales musicales, 
en tanto que los sectores me
/?ID~lNtl 

* fue ofrecido por el 
grupo de ¡azz "La 
Justicia" 

* La música afroanti
llana relevó al ¡azz, 
como moda, a. finales 
de los setenta 

dios siempre muestran una ac
titud de constante búsqueda, 
comentó Ocampo González. 

Recordó el integrante del 
grupo La justicia que en los 
últimos años de la década pa
sada la música afroantillana 
fue bautizada por los medios 
masivos de comunicación y al
gunas firmas comerciales co
mo salsa, término con el cual 
alcanzó una gran popularidad 
entre algunos sectores de la 
población nunca antes atraí
dos por ese género. 

La música afroantillana ha 
existido, desde las primeras dé
cadas del siglo XX, bajo dife
rentes estilos y corrientes, tales 
como el danzón, el chachachá, 
el mambo y la cumbia, entre 
otros. Sin embargo, siempre .se 
le había catalogado como rit
mo populachero, apuntó 
Francisco Ocampo. 

Al considerar un género po
pular como simple moda de 
una época, subrayó, se corre el 

riesgo de caer en un vacío de 
valores artísticos y en una de
bilidad ante la invasión de 
otras formas musicales; ello 
expresa por ejemplo en el im 
pacto logrado hace unos añc 
por la música disco y en 
permanencia en los medios de 
comunicación y las compañía! 
disqueras. 

La presentación del grupo 
de música afroantiiJana La 
Justicia fue posible gracias a 
auspicio del Departamento d 
Intercambio de la Direcció' 
General de Difusión Cultura 
y tuvo lugar dentro del cid 
Una alternativa para lo lu· , 
nes. ' 



Dirt«ión General de Difusión Cultural 

EVENTOS CULTURALES 
EN LA CASA DEL LAGO 

La 01rección General de Difusión Cultural invita a los eventos 
Clllurales que se realizarán en la Casa del Lago. de acuerdo con el 
Slgllltntt 

Jllrzo 22 
Tlllrt 
1100 h 

PROGRAMA: 

e Monte Calvo, de Jairo Aníbal Nino. Dirigida por Gerardo 
Hnindez. Sala Principal. 
13«1 h 
Oil reportándose. autor y director Eduardo Rodríguez Solís. 
Sala Principal. 
liltsa redonda 
14.00 h 
CKio: Afganistán entre potencias. partiCipan: Cuauhtém(lc 
Sandoval (PCM). Jaime González (PRT). Manuel Stephens (PP~ ). 
Carlos Olamendi Torres (PST). Telésforo Nava (POS) y como 
moderador. Adolfo Gilly. Sala Principal. 
Clltclub 
1500 y 
11:00 h 
Cdo: Después de marx. abril (¿Y las mujeres?), Trabajos 
mlltllales de una esclava, de Alexander Cluge. Sala de 
Proyecciones. 
llasica 
1100 h. 
Segundo concierto 'de la XXXIV .serie de conciertos de música 
ie caara 1980, Trío Silvestre Revueltas interpretando obras 
R Krieger. Bustillo. Beethoven y Lavalle. Sala Principal. 

PROGRAMACION 

DE 

RADIO 

UNAM 

Jueves 20 
13:00 h 
fje se pierda el próximo episodio ni éste. por Fernando Curiel. 
1100 h. 
lOO añas de tango, por la peña los muchachos de antes. Se 
trl$m~irá por A. M. 
Y~~rnes 21 
10:00 h. 
Coacierto de la primera temporada de la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM. 
Orector Asociado: Jorge Velazco. Solistas: Maureen Forrester. 

Marzo 23 
Teatro 
10:00 h. 
Teatro guiñol. Foro Abierto. 
12:00 h 
El Monte Calvo. de Jairo Aníbal Nino. Dirigida por Gerardo 
Hernández. Sala Principal. 
13:00 h. 
O 6 9. reportándose. autor y director Eduardo Rodríguez Solis. 
Sala Principal. 
Cilla club 
10:30 h. 
Cine club infantil. cortos franceses. Robina• Cruaoe. Sala de 
Proyecciones. 
17:00 h. 
Ciclo: Después de Marx. abril (¿Y las mujeres?), Trehie• 
eventuales de una enlava. de Alexander Cluge. Sala de 
Proyecciones. 
Pantomima 
11:00 h. 
Citlali y Julieta. Foro Abierto. 
Música 
11:00 h. 
Canción joven, con Salvador Beltrán. Sala Principal. 
Conferencia 
14:00 h. 
Ciclo: La cultura ¿suplemento dominical?, por Froytán López 
Narváez (televisión). Sala Principal. 
Conferencia-proyección 
14:00 h. 
Ciclo: Después de Marx. abril (¿Y las mujeres?), Trelaliea 
eventuales de una esclava, de Alexander Cluge. por Marie 
Langer. Sala de Proyecciones. 

contralto. Wolfgang Newman. tenor. Obras: Barber. Albinoni y 
Mahler. 
Control remoto desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. 
Sábado 22 
10:00 h 
La semana cultural. 
Sección Artes Plásticas. por Lelia Frida Oriben. 
12:00 h 
Sección literatura. por Lya Cardoza. 
13:00 h. 
Sección Música. por Juan Helguera. 
16:00 h. • • • 
Sección Teatro. por Cuauhtémoc Zúñiga. 
17:00 h. 
Sección Cine. por Carlos González Morantes. 
Domingo 23 
15:05 h. 
Historia de la música vocal, por Eduardo Lizalde. 
16:05 h. 
Concierto en jau. Actualidades discográficas y conciertos 111 
vivo, por Germán Palomares Oviedo. 

Dirección General' de Difusión Cultural 

-.o8i8----L;ANCION JOVEN---
La Dirección General de Difusión Cultural invita a 

la presentación de Salvador Beltrán dentro del ciclo 
Canción joven, que se llevará a cabo los domingos 23 
y 30 de marzo a las 11 :00 h, en la Sala Principal de la 
Casa del Lago. 



L UNAM.EN TV 

Canal S 
JUEVES 20 DE MARlO 

8:00 Psicóloga Marcela Miranda R. Licenciado Jorge 
Palacios Vargas. Modelos experimentales de hem~ 
plegía. PSICOLOGJA. . 

9,30 Licenciado Fernando Curiel la industria musical. 
DIRECCION GENERAL DE DIFUSIÓN GENERAL 
DE DIFUSIDN CULTURAL 

10,DC PROGRAMA A .CARGO OEL SERVICIO SOCIAL 
UNIVERSITARIO. 

10:30 LAE Cannen Nolasco. Anábis de regresión ~neal 
CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

11 ,oo Ingeniero Luis González Garcia. Proyección de la 
Escuela Nacional Preparatoria. ESCUELA NACIO
NAL PREPARATORIA. 

11 :30 Profesora Assunta Angelucci. lecCIÓn VI 
italiano a través de sus canCIOnes ESC 
NACIONAL PREPARATORIA. 

12:00 Doctora en C. Martha Román Pardo. AspiQ 
sobresafientes en el estudiO de las m-. 
biológicas. MEDICINA. 

e 12 
JUEVES 20 DE MAIIZO 

13JOO Doctor Antonio !barra. Dr Ricardo ~ 
Protección radiológica. ODONTOLOGIA. 

Actividades paralelas a la exposición Los aiioa • 
mundo. en el Museo Universitario de Cienc~as y An11 
CU: 

Jueves 20, 
V11it1 guiada. a las 10:00 h. 
Ciclo, Dibujo animado "perpetum mobile" iBulganl 
De cllasco en chnco. 
Entrometidos 
Los pródigos 
Películas de laurel y Hardy. realizadas en EUA. 11 
exhibirán. a las 11 :00 h. 

Documentales sobre los países del Cono Sur. v~emts 21 
a las 2LOO h. Museo Universitario del Ch090 (Dr. 
Enrique González Martínez N~. 1 O. Col. Santa Mw 11 
Ribera). 

Cine dub infantil 
Fra Diívolo. Cinematógrafo del Chopo !Dr Ad N" 31 
CoL Santa Maña la- Ribera), sábado 22 y donmgo 211 
las 12:00 h. 

Ciclo: Historia del cine 11 
limpiabotas 11947. Italia), de Vitono de Sica Pii.Km * 
Minería ITacu~a N' 5),sábado 22. a las 16J0y 19.00l 

Cine dub infantil. 
Rabinson Crusoe, Casa del lago lantJgllO Bosque 
Chapultepec).domingo 23. a las 1 0,30 h. 

Ciclo, Después de Marx, abril j¿ Y In mujeres?) 
Serie de pdculn del colectiivo cine ...,¡.r. 
Trabajos eventuales de uu 11d11Ya. dt AIP_,. 
Cluge. Sala de proyecciones de la Casa del ~ 
funciones hasta el 23 de marzo. a las 16 30h ' 

Ciclo: La danza y .... 
Escenografía y danza. por Guillenno Barclay. Foro • • 
Librería Univmitaria !Insurgentes Sur N' 299~,.... 
20. a las 19:00 h. 

Ciclo: Salud mental : la proyeccion dinico SICIII. 
Me11 redonda. con la asrstenc~a de todos los pootiiL 
Aula Magna del Edificio de Orseño lnduslrial y del 
Uni'lel$ilario de Profesores V'rsitantes. ~eves 20 1 
18,30h. 

Ciclo, La cultura ¿suplemento dorntnical? 
Televisión. por Froylán M. López Narváez Sala 
de la Casa del lago. domingo 23. a las 14 00 IL 

Primer festival de música alroamtricfta. 
Artes alroamericanas 1Jadicionll11 e iReiMIIII _. 
u. jueves 20. 
Artes afr01mericanas y luchas de lilllflciiL wilflll 
21. 



Medalla Conmemorativa 
del Cincuentenario de la 

~ Autonomfa Universitaria 
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LUGARES DE VENTA: 
Direcc1ón General del Patrimonio 
Av. Universidad # 3000 Edificio 
Oficinas Administrativos # 2, 1er 
piso Ciudad Universitario, D.F. 
Vestíbulo de lo Torre de Rectoría 
Ciudad Universitario, D.F. 
Palacio de Mine río T ocubo # 5 Mé
XICO 1' D.F. 
Salo Nezohuolcóyotl Zona Sur de 
C. U. Av. Insurgentes y Av. Imán 
Teatro Juan Ruiz de Alorcón Zona 
Sur de C.U. Av. Insurgentes y Av. 
Imán. 

- ~ 

Librería "Justo Sierro .. Justo Sierra 
# 16México 1, D.F. 
Librería Universitario Av. Insurgen
tes Sur # m México, D.F. 
Golerío "Aristas" Av. Insurgentes 
Sur esq. Aguscalientes. . 
Coso del Lago (Antiguo Bosque de 
Chopultepec). 
Aportado Postal No. 70-629 México 
20, D.F. 
550-52-15 Ext. 5111 con dos líneas 
548-99-37, 548-CJ?-34 y 548-82-19 

Par,eiO de M10eria (Tacuba N' ~l : 
Pillturas de Ru~ín llenmlles. 
la Ntofi111ración an Míxico. 
Ab1ertas hasta el 30 de mano de 1980. de m1ércoles a 
dom10go. de 1 O 00 a 20·00 h Entrada kbre 

Casa del lago (antiguo Bosque dt ChaJlllheptt) : 
Generación, de Felipe Ehrenberg. Sala 1 
Piaturas y dibujos. de Coco R1b1ello Sar, 2 
Maripefies 2. de Maria Garcia Sala 3 
Filtras y estructur11. de ltlia Robles 1 Yves Hernandez 

Galerla del 8osq11e 
Fotagrafles. de Akram Sub Gale~a de Fotografía 
Aluertas de mrércoles a 'domingo. de las l1 ·00 a las 
17 ,QO h. hasta el 23 de marzo de 1980 

Curso vivo de erte. 
Cido de arta actual. >M iL 
Visita al Espacio escultórico. Olla la Sala Nezahual 
cóyotl CU: guía: Hersua. ~:;20. a las 17 00 h. 
Entrada libre . 

Carpa Geodésica jlnsurgentes Sur N' 2135): 
Btues y Jan. con el Grupo Gnomon. jueves 20. a las 
19,00 h. 
O. le tribu. Etnomúsica. dommgo 23. a las 16 00 h 
Cuarteto de Jazz contemporáneo. con Nan Rtdl. 
domingo 23. a las 18:00 h. 
Actividades paralelas a la expOSICIÓn las niños del 
mundo: 
El mato Jimmy, Museo Unovers1tano de C1enaas y 
Artes. CU. sábado 22. a r,s 11 ·00 h_ Entrada hbre. 
Primer festival de música afroamerican1- GimnasiO 
Juan de la Barrera. jueves 20. a las 20:30 h: vternes 21. 
a las 20,30 h. Arena México. sabado 22. a las 20, 
domingo 23, a las 12:00 y 1 rJO h. 
Museo Universitario del Chopo (Or. Enrique González 
Ma~nez N• 1 O), 
Músice foldórica. viernes 21.a las 14:00 h. 
Camerata Punta del Este. viernes 21 . a las 19:00 h 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. CU· 
11 Temporada de Conciertos dt la Escuela Nacional 
tfe Músice. Camerata de la Escu!la Nactonal de Músoca. 
director: Ariel Waler. Obras de Mozart. ¡ueves 20. a las 
20:30 h. 
Orqueste fitarmónice de le UNAM. director: Jorge 
Velazco. Obras de Barber. Albinoni y Mahler. voemes 21. 
a las 20,00 h. domingo 23. a las 12 00 h. 
Ciclo: El niño y la música. 
Un viaja a trevéa de la música de Cí111ara. con la 
Camerata Punta del Este y el grupo el Galpón. sábado 22. 
a las 12:30 h. 
XXXIV Serie de conciertos de música de Címlfa. 
Obras de Bach. sábado 22. a las 17:00 h. Sala principal 
de la Casa del lago. 
Primer festival de música y danza afro americana. 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, CU 
Cu ... República Dominicena y Panemi. jueves 20. a 

LIS ses10nes serán en la Casa del lago (antiguo Bosq~~e 
j' Ch,pultepec:) a las 12:00 h. 

• las 20:30 h. 

S.lli11rio de Neurofisiología. forma parte del ciclo: 
V\ftt-s111ño: llle onairic •ehiVior y mesa redonda. 
por ~ doctor Michel Jouvet. Salón de Seminarios del 
~tro de Investigaciones en Fisiología Celular. jueves 20. 
~~ 1800 h. 
·~ Después de Marx. abril (¿Y les mujeres?), Sala 

D! proyecciOnes de la Casa del lago. domingo 23. a las 
1400 h. 
C.C~ Alganiatín entre potencies, por Cuauhtémoc 
Sandoval (PCM). Jaime González (PRT). Manuel Ste· 
Phtns(PPS). Carlos Olamendi Torres (PST) y Telésforo 
'Qva (POS): moderador: Adolfo Gilly. Sala principal de la 
l:lsa del lago. sábado 22. a las 14:00 h. 

ANZA 

laler Cerupífico. Teatro Flores Magón. sábado 22. a 
111 17:00 h: Teatro de Arquitectura. CU; domingo 23. a 
!¡¡ 12,00 h. Entrada libre. 

ExPOSICIONES 
ll Facultad de Medici11a, progrema: Clillica de 
Ginaco-obtetricia. abierta hasta el 26 de marzo de 
1980. facultad de Madicina. CU. 
~gentina. Represión y esperanza. Exposición fotogrí- , 
ftca colectiva. Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrii!'Je 
González Martinez N'. 10. Col Santa Maria la Ribera). 

Museo Universitario dt C1encias y Artes. CU: 
los IIÍIÍIS del 11111ado 
Historia de la conte .. ria 
Grahdos 111tiguos japHtsts 
las -•• de los indita cuRas lle Panam' 
Ab1ertas de martes a sábado. de 1 0:00 a 14,00 y de 
16:00 a 19:00 h. 

Ciclo , ¿Rent.ció• en El Salvader? Exposiciln de 
fotografías recientes. Vestíbulo del Edificio principal de la 
Casa del lago. abierta de 11:00 a 17:00 h. de miéfcoles 
a domingo. 

Perú. Mí.11ico y Ec01dor. viernes 21 . alas 20 30 h 
Arena México: -
Cu ... Venazuela y Jamaice. sábado 22. a las 20,30 h. 
Panami. Honduras y Repúblic• Dominicana. dom111go 
23. a las 12:00 h. 
México. Haití y Cuba, domongo 23. a las 17 30 h. 

ADIO 

Radio UNAM: 
No se pierdt el proxomo episodio ni lste. por 
Fernando Curiel. jueves 20. a las 13;00 h 
100 años de tengo. por la peña ·los muchachos de 
antes". por A. M ,~eves 20. a las 21 00 h 
Concierto de la primer• temporlile tia la Drt~uesta 
filermóllica de la UNAM. dorector asoc1ado Jorge 
Velazco Obras de Barber. Alblnoni y Mahler. Control 
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remoto desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. CU. 
viemes'21 . a las 20:00 h. 
La seman1 cultural. 
Sábado 22: 
Sección Artes Plásticas, por leila Frida Onben. a las 
10:00 h. 
Sección Literatur1, por lya Cardoza. a las 12:00 h. 
Sección música, por Juan Helguera. a las 13:00 h. 
Sección teatro. por Cuauhtémoc Zún1ga. a las 16:00 h. 
Sección cine. por Carlos González Moran tes. a las 17:00 
h. 
Historia de la música vocal, por Eduardo lllalde. 
domingo 23. a las 1 ~:05 h. 
Concierto de Jau. Actuabdades diScográficas y conc1er· 
tos en VIVO. por Germán Palomares Oviedo. domingo 23. a 
las 16:05 ii. 

EATIO 
Carpa Geodésica {Insurgentes Sur N'. 213~) : 
Peñt de mimos y ptntornima, con Rafael Pimentel y 
Patncia Morales. jueves 20. a las 2~ :00 h. 
Dar es a todo dtr, autor y director: Rabel P1111entel. 
con el Teatro Infantil. sábado 22. a las 12:00 h. 
la excepción y la regl1, de Bertolt Brtcht. con el Grupo 
Doble "8" sábado 22. a las 1 3:00 h. 
Lo inútil, con el grupo Tlancualejo. dtrector: José Luis 
Ortiz. sábado 22. a las 20:00 h. 

do 9 

Herm~nos Rincón, Marionetas y cane101111 plf1 
domingo 23. a las 10:00 h. 
los actoreses, autor y dtrector· Raflli ,_¡. 
domingo 23. a las 12:00 h. 
Con l•s mtnos en tito, de Bertolt Brtdtt Y 011111 
Oragún . con la compañía Teatro Contratando. __, 
a las 20:00 h. 
Pedro y el ctpitín, de Mario Bentdettt po11f S. j 
Galpón . de Uruguay. Teatro de la Cudld iJMifSfl' 
(anexo a Arquitectura), jueves 20. a las 1200 k-
22 a las 1 3:00 h. • 
Museo Univmítario del Chopo {Dr. EnnQUt Slmtf 
Martinez N'. 10), 
El truco retachldo. con el Grupo la Ouspa. 
Paco Jiménez. sábado 22 y domingo 23. a las 11/IJ 
069. reportándose. espectaculo teatral ,.... 
autor y director: Eduardo Rodriguez So h. por • GJIIIII 
mandrágora. sábado 22 y dommgo 23. a las 1900 
Marionetas de la esquina. vtemes 21 . a las JJ.OO 
¿Alguien dijo drtgón7 Comedta tniiSICal de CartiJs l 
director: Eduardo lópez Ro1as. con el gntiJO 
sábado 22 y dommgo 23. a las 13 00 h 
Casa del Lago {antiguo Bosque de Dlapuhl!)tc) 
069. reportándose. por el G111po La Milldragora. 
y dtrector: Eduardo Rodriguez Sofis S.la p 
sabado 22 y domingo 23. a las 13 00 h 
El monta clllvo. de Jatro Anibal Nino. coa 11 
Teatro Estudio Universttano. dtrector GtrJnlo 
Stla pnnctpat sábado 22 y domt~ 23. alas 12 
Del cantro de 11 Tierrt a ltlnl. blsado • 
Veme. dtrección: Jos6 Palactos. Ttltro Julll 
Alarcón (junto a la Sala Nezahualcóyotl CU~~ 
dom11go 23. alas 12:30 h. Entrada 13000 
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COORDINACION DE 
HUMANIDADES 
1973-1980 

AVANCE 
PROGRESIVO 
DELA 
INVESTIGACIÚN 
HUMANÍSTICA 
ENLA 
UNAM 

INTRODUCCION 

Para el cumplimiento de una 
de las funciones básicas de la 
UNAM, la de diseñar, organi
zar y realizar las investigaciones 
tendientes a elucidar, plantear, 
estudiar y contribuir a resolver 
los problemas de interés nacio
nal, prioritariamente, se han es
tablecido los subsistemas de in
vestigación científica y huma
nística, cada uno con sus insti
tutos y centros específicos. 

El subsistema de la investiga
ción humanística cuenta con el 
órgano colegiado de autoridad: 
el Consejo Técnico de Humani
dades, para coordinar adecua
damente las actividades de las 
mencionadas dependencias, y 
en el desarrollo de sus funciones 
se han destacado significativa
mentedoshechos en los últimos 
años: 

1 ) El impulso creciente que 
ha recibido con el enriqueci
miento y avance en la optimiza
ción de sus recursos humanos y 
materiales, y que se traduce en 
una obra cada vez más vasta y 
rica que tiende a satisfacer las 
necesidades que determina el 
proceso histórico. 

2) El avance progresivo y pro
misario en la concertación de 
las actividades de investigación 
que permitan el desarrollo, la 
complementación y la fecunda
ción recíproca de las disciplinas 
humanísticas que precisa la 
compleja problemática nacio
nal. 

Otros hechos han logrado 
constituir la actividad desplega-

da por el subsistema de la inves
tigación humanística; ha supe
rado, por ejemplo, los niveles 
alcanzados en la producción 
editorial logrados en el área, por 
otras instituciones educativas 
del país. 

Ha participado en el diseño y 
puesta en marcha de programas 
de superación académica y de 
colaboración con otras universi
dades e instituciones educativas 
para el logro de sus fines. 

También ha contribuido de 
modo particularmente i m por
tante en la realización de un 
proyecto cultural a punto de ser 
concluido: el del Centro Cultu
ral Universitario, en el que se 
han erigido el Centro del Espa
cio Escultórico, escultura monu
mental que además ha sido uti
lizado como foro al aire libre 
para diversas actividades cultu
rales, y las nuevas instalaciones 
del edificio que aloja al Institu
to de Investigaciones Bibliográ
ficas de quien dependen la Bi
blioteca y Hemeroteca Nacio
nales, así como al Centro de 
Estudios sobre la Universidad. 

Sin duda resta mucho por 
hacer, pero la cuidadosa revi
sión de los datos aquí consigna
dos en lo que concierne al sub
sistema de investigación huma
nística, revelan lo que es previsi
ble lograr y las necesidades pen
dientes de satisfacer que una 
universidad en marcha como la 
nuestra sólo puede alcanzar en 
un marco de cooperación inter
na cada vez más fuerte y con una 
una proyección social cada vez 
más amplia. 

D EVOLUCION DE LA INVESTIGACION HUMANlSTICA- 2 

O INSTALACIONES -4.5 

O PROGRAMA DE VI.!NCULACION CON LAS DIVISIONES DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO - 8 



EVOLUCION DE 
LA INVESTIGACION 
HUMANISTICA 
ENLA UNAM 

Con la mención expresa, en 
la Ley Orgánica de la Universi
dad de 1929, de la investigación 
como uno de los fines a cuya 
realización debe tender la Insti
tución, se enfatizó uno de sus 
aspectos esenciales, que debe ser 
atendido con el mismo celo que 
la enseñanza. 

Pretender detallar todos los 
pasos que en el subsistema de la 
mvestigación humanística se 
han dado para satisfacer propia
mente ese alto imperativo, qui
zá sea de relativa utilidad . Bas
te mencionar los momentos más 
importantes de esa evolución. 

En 1929, al obternerse la au
tonomía de la Universidad, el 

Estado puso bajo su custodia a 
la Biblioteca Nacional. 

En 1936 queda plenamente 
constituido el que primeramen
te es designado como instituto 
de investigaciones en una disci
plina humanística: el Instituto 
de Investigaciones Estéticas. 

En 1940 quedan configurados 
los antecedentes inmediatos de 
los actuales Institutos de Inves
tigaciones Económicas, Filosófi
cas y Jurídicas. 

En 1945 queda afincada ya la 
estructura básica de los actuales 
Institutos de Investigaciones 
Históricas y Sociales, y junto 
con los anteriores constituyen el 
núcleo del subsistema de inves-

tigación en Humanidades 9ue, 
en ese mismo año, ve coordiua
das sus funciones por la reciente
m en te constituida Coordina
ción de Humanidades. 

Posteriormente, en 1971, te 
crea el Instituto de Investigacio
nes Bibliográficas, bajo cuy¡ 
responsabilidad quedan la Bi
blioteca y Hemeroteca Nac» 
na les. 

En 1973 se crean los Institu
tos de Investigaciones Antropo
lógicas y Filológicas. 

En 1978 se crea el Centro de 
Estudios sobre la Universidad, 
y en 1980 el Centro de 
Investigaciones y Servicios Mu
seológicos. 

ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE INVESTIGACION HUMANISTICA 

COORD!NACION DE HUMA IDADES 

As esorfa 

Secre-tarfa Acad~mica 1----+----;,secrctarra Ad~~~ 

,.----L--, r-- -·--¡ 
.___cE_'s_u__.i [__ c:s~: __ ! 



PRESUPUESTO 

Para el cumplimento de sus 
objetivos, el subsistema de in
vestigación humanística ha con
tado con una base presupuesta
ria de firmeza progresiva, y 
equitativa en relación a sus des
tinatarios y a la que sustentan 
los demás elementos del com
plejo universitario. En efecto, 
mientras que en 1973 le fueron 
asignados $36,599,315, es decir, 
el2.46% del total del presupues
to universitario, en 1980 se des
tinaron $406,052.198, que cons
tituyen el3.57%. 

Recursos asignados al subsistema de la Investigación Humanística 1973-1980. 
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INSTALA ClONES 

El subsistema de la investiga
ción humanística ha logrado in
crementar el número, capaci
dad y funcionalidad de sus dife
rentes instalaciones en el perio
do 1973-1979. En efecto, en 
1973, antes de ser puesto en 
práctica el proyecto de remode
lación dé la Ciudad Universita
ria para situar en una zona 
específica a los institutos y cen
tros del subsistema, éstos ocupa
ban la extensión geográfica que 
a continuación se detalla: 

Torre de Humanidades: 
8,000 m2 
Biblioteca Nacional: 5,612 m2 
Hemerote·ca Nacional: 2,925 
m2 
Tales instalaciones sumaban 
un total de 16,537 m2 

Después de la remodelación, 
y hasta diciembre de 1979, las 
instalaciones se encuentran dis
tribuidas así: 

Torre de Humanidades N 9 1: 
8,000 m2 

Torre de Humanidades N 9 2: 
14,408 m2 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas:3,621 m2 
Edificio que aloja a la Biblio
teca y Hemeroteca Naciona
les, dependientes del Institu
to de Investigaciones Biblio
gráficas y al Centro de Estu
diOs sobre la Universidad. 
28,804 m2 

Las áreas mencionadas ocu
pan un total de 54,833 m2, es 
decir, se ha producido un au
mento de la superficie de insta
laciones del 330.93%. 

Por otro lado, la realización 
del proyecto mencionado requi
rió la reubicación de los institu
tos y centros de Humanidades. 

Es así como, a partir de 1977, 
funcionan en la Torre N 9 2 de 
Humanidades (antes Torre de 
Ciencias) cuatro de los institu
tos del área, a saber: Instituto 

1973 

16.537 m2 

de Investigaciones Económicas, 
de Investigaciones Filológicas, 
de Investigaciones Jurídicas y 
de Investigaciones Sociales. 

Los Institutos de Investiga
ciones Estéticas, de Investiga
ciones Filosóficas y de Investiga
ciones Históricas se redistribu
yeron el espacio de la Torre N9 

1 de Humanidades (antes Torre 
de Humanidades). 

El Instituto de Investigacio
nes Antropológicas posee un 
edificio propio. 

El Instituto de Investigacio
nes Bibliográficas permaneció 
transitoriamente en el local de 
la Biblioteca Nacional (antiguo 
Templo de San Agustín); su 
nuevo local fue inaugurado por 
el Rector Soberón en diciembre 
de 1979, como culminación de 
los festejos conmemorativos del 

1979 

54.833 m2 

Cincuentenario de la Autono
mía Universitaria. 

Dicho local, que es el de la 
Biblioteca y Hemeroteca Nacio
nales, se encuentra ubicado en 
el perímetro de la nueva Uni
dad Cultural de Ciudad Uni
versitaria, a un costado de la 
Sala de Conciertos Nezahualcó
yotl, y en él también se alberga 
el Centro de Estudios sobre la 
Universidad. • 
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INCREMENTO DE 
RECURSOS EN LOS 
INSTITUTOS Y CENTROS 
DELAREA 

El incremento de recursos hu
manos y materiales en el perio
do 1973-1979 en el área del 
subsistema de Humanidades ha 
sido significativo, lo que ha da
do lugar al establecimiento de 
bases firmes de un desarrollo 
cualitativo, el cuadro siguiente 
da un~ idea de algunos de los 
campos en los que ese incre
mento se ha producido. 

INCREME.NTO DE RECURSOS EN LOS INSTITUTOS Y CENTROS DEL AREA 

Personal Académico 

Investigaciones realizadas 

Biblioteca (incremento libros. 
folletos. donaciones. etc.) · 

Publicaciones (no periódicas 

y periódicas) 

/ 

1973 

224 

117 

53.035 

53 

1974 1975 

267 334 

148 177 

68.016 73,801 

92 133 

1976 1977 

344 622 

267 305 

80.529 357.603 

129 169 

1978 1979 

397 433 

304 

(77.23%1 

343 
(193.16'1 

148.995 199.680 
(276.37") 

304 336 

1553.96%1 



MECANISMOS DE 
EVALUACION 
Y PLANES DE 
DESARROLLO 

De conformidad con los prin
cipios que estructuran a la legis
lación universitaria, los infor
mes de actividades académicas 
que les corresponde elaborar a 
los Institutos y centros de la In
vestigación Humanística, están 
encaminados fundamentalmen· 
te, a la realización de dos fines 
específicos, a saber: 

1) Ser un documento de in
formación y análisis para el pro
pio instituto o centro que lo 
presenta, así como para el Con
sejo Técnico de Humanidades 
al que debe ser sometido para 

'su conocimiento y aprobación. 
2) Dar cumplimiento a las 

funciones mínimas de evalua
ción académica tanto de las 
actividades del Instituto o Cen
tro en lo general, como de las de 
cada uno de sus miembros en 
particular. 

Asimi3mo, con base en el 
acuerdo del Consejo Técnico de 
Humanidades de 8 de noviem
bre de 1977, los ínstitutos y 
centros del área de H umanida
des deben elaborar planes aca
démicos de desarrollo a media
no y largo plazo, sin descuidar 
el aspecto administrativo. Con 
ello nos encaminamos a una 
mejor utiliu.ción de los limita
dos recursos con que cuenta la 
UNAM. 

Gracias a la elaboración de 
1os planes de desarrollo en tales , 
condiciones, es posible perfilar 
con claridad una correcta previ
sión de las necesidades de creci
miento de las dependencias de 
la investigación humanística. 

Igualmente se ha podido per
cibir una mayor continuidad en 
las labores de investigación, así 
como en las actividades de apo
yo. 

Con los mecanismos de eva
luación y planeación académica 
descritos, se ha logrado obtener 
una visión de conjunto, en for
ma sistemática y objetiva, de las 
características y modalidades 

propias que presenta la investi
gación en el área humanística. 

Por otra parte, ha permitido 
concebir y orientar tal investi
gación con clara conciencia de 
su impacto y trascendencia que . 
coadyuve a entender y a superar · 
adecuadamente nuestra reali
dad social, a través de la supera
ción académica de nuestra Ins
titución. 

7 



PROGRAMA DE 
VINCULACION DE 
LOS INSTITUTOS 
Y CENTROS DE 
INVESTIGACION CON 
LAS DIVISIONES 
DE ESTUDIOS 
DEPOSGRADO 

A efecto de vincular dos de 
las funciones esenciales de la 
UNAM, la docencia con la in
vestigación, se ha establecido un 
programa que en su primera 
etapa corresponde a las acciones 
sigui en tes: 

-Llevar a cabo un registro de 
estudiantes de posgrado de 
tiempo completo que realizan o 
están por realizar programas de 
investigación, tanto en las pro
pias facultades como en los ins
titutos y centros de investiga
ción de la UNAM, o de otras 
instituciones análogas, para 
planear el mejor modo posible 
de precisar las responsabilida
des y asignar y aprovechar ade
cuadamente todos los recursos 
disponibles para su formación. 

- Llevar un archivo actualiza-
S do sobre las tesis de posgrado, 

estén o no registradas, que diri
gen los miembros del personal 
académico de las divisiones y de 
los institutos y centros -en el 
que se consigne el nombre del 
director, el del estudiante, el 
título de la tesis-, con el fin de 
determinar candidatos que re
quiriesen de formación acadé-

mica posterior, y los recursos 
necesarios. 

-Determinar las necesidades 
y posibilidades de las divisiones 
de estudios d e posgrado en ma
teria de investigación y ver la 
posibilidad de satisfacerlos me
diante el enriq uecimiento de 
sus recursos y a través de accio
nes concertadas en común con 

los institutos y centros de inves· 
tigación afines. 

La información anterior ser· 
virá de base para la elaboración 
d.e un programa gerteral de ac· 
cwnes concertadas de los subsis
temas docentes y de investiga· 
ción para realizar los propósitos 
antes mencionados. 



SUPERACION 
ACADEMICA, 
COLABORACION 
INTERUNIVERSIT ARIA 

El Programa UNAM - CO
NACyT de Becas para la forma
ción de Investigadores, se origi
nó en el Convenio suscrito el 1 O 
de enero de 1979 entre UNAM 
yCONACyT. 

Para dicho Programa se utili-

zan "los recursos humanos y 
materiales de los institutos y 
centros de investigación de la 
UNAM", estando abierto el 
Programa a estudiantes y egre
sados de la UNAM, como de 
otras instituciones de educación 
superior; tiene "entre sus finali
dades, la de atender la deman
da de personal para labores de 
investigación de las diferentes 
entidades federativas del país". 

El proyecto administrativo del 
Programa está a cargo de las 
Coordinaciones de la Investiga
ción Científica y de Humanida
des. 
. Con las becas-tesis, este Pro
grama considera que el investi
gador universitario puede, y de
be incubarse en la etapa de los 
estudios profesionales, estiman
do el binomio· investigación-do
cencia como el eje de los recur
sos humanos en una institución9 
de enseñanza superior, ya que 
la docencia genuina, a estos 
niveles, es inseparable de la in
vestigación, y viceversa. Si el 
alumno percibe con claridad 
esto a partir de la elaboración 
de la tesis-grado, estará motiva
do para la investigación profe
sional. 



OIFERENCIACION 
ACADEMICA 

El 4 de octubre de 1973 se 
fuqdaron el Instituto de Investi
gaciones Antropológicas (cuyo 
antecedente inmediato fue la 
Sección de Antropología del 
Instituto de Investigaciones His-

.. ~óricas, creada en 1962) y el 
~ nstituto de Investigaciones Fi

lológicas, en que se integraron 
el Centro de Estudios Litera
rios, el Centro de Traductores 
de Lenguas Clásicas, el Centro 
.tie Lingüística Hispánica . y el 
'bentro de Estudios Mayas. 

to 

El 15 de noviembre de 1978 
ae fundó el Centro de Estudios 
sobre la Universidad con el ob
jetivo fundamental de constituir 
la memoria universitaria través 

' .• 

' 

... 

del rescate,preservación, clasifi
cación, sistematización y estudio 
de acervos documentales que 
permitan el conocimiento de la 
problemática . universitaria, su 
origen, desarrollo y posibles so
luciones. A este centro se le 
adscribió el Archivo Histórico 
de la UNAM. 

l Además, en enero de 1980 se 
creó el Centro de Investigación 
y Servicios M useológicos, con la 
finalidad de que constituya, da-

sifiq ue, estudie, conserve y dé a 
conocer el acervo museológico 
universitario; le corresponde, 
asimismo, desarrollar la investi
gación aplicada a proyectos mu
seográficos y asesorar a las di
versas dependencias de la 
UNAM y a las dependencias 
gubernamentales en relación a 
cuestiones museográficas. El an· 
tecedente de este centro se en· 
cuentra en el Departamento de 
M u seo y Galerías de la UNAM. 



PROGRAMA DE 
INVESTIGACIONES 
INTERD ISCIPLINARIAS 
DELA UNAM 

La especial situación de la 
UNAM en la sociedad nacio
nal; su acumulación de recursos 
humanos, materiales e institu
cionales; sus responsabilidades 
en una amplia gama de activi
dades de investigación, de do
cencia y de extensión; el núme
ro e importancia de los proble
mas que afectan al >país y al 
mundo, plantean a esta Casa de 
Estudios un doble desafio. 

Por una parte son necesarios 
el mejor manejo de recursos y el 
incremento cualitativo de las 
tareas de investigación y docen
cia y sus contribuciones al plan
teamiento y solución de grandes 
problemas nacionales. 

Por otra parte, se evidencia la 
necesidad de a vances cada vez 
más efectivos en el trabajo in
terdisciplinario, en su organiza
ción y en su p ráctica, así como 
el logro de resultados positivos y 
aprovechables. Todo esto, daría 
por resultado una efectiva co
municación en tre las ciencias 
exactas y. naturales, la tecnolo
gía, · y las ciencias humanas y 
sociales, logrando así un diálogo 
y cooperación p ermanentes. 

Puesto que la UNAM debe 
promover, organizar y realizar 
proyectos in t er · o m u !t i
disciplinarios, q ue optimicen el 
\Jso de los recursos instituciona
les, e influyan en el análisis y 
solución de problemas impor
tantes para el desarrollo de Mé-

xico, ya sea en relación al creci
miento tecnológico y al sistema 
productivo de bienes y servicios, 
ya con referencia a otras cues
tiones de trascendencia para el 
presente y el futuro del país y 
para el avance de la investiga
ción científica en ciertas áreas 
críticas o de avanzada, es que 
ha debido diseñarse el Progra
ma respectivo en los términos 
que a continuación se detallan. 

l. "Historia contemporáilea 
de América Latina". En este 
proyecto participan historiado- · 
res, sociólogos, economistas y · 
politólogos de 21 países latinoa
mericanos. 

2. "La clase obrera en Améri
ca Latina, siglo XX". Este pro
yecte se inició en 1978 dividién
dose del siguiente modo: Biblio
grafia del movimiento obrero en . 
América Latina; Historia por 
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países del movimiento obrero 
la tinoamericano en el siglo XX; 
Los niveles de vida laborales. 
Su conclusión está prevista para 
el p róximo mes de julio. 

3. "La salud en el trabajo". 
En este proyecto participan 

juristas, economistas, filósofos, 
sociólogos, historiadores, psicó
logos, especialistas en medicina 
social, medicina preventiva, far
macología, etc. 

4. "Es4ldo y cultura en Méxi
co, 1876-1976". 

Participan veintiocho investi 
gadores de diversas áreas, con el 
propósito de realizar un análisis 
multidisciplinario de los aspec
tos educativo, político, artístico, 
científico, tecnológico, económi
co y social, en México, durante 
el periodo 1876-1976. La con
clusión de este proyecto se prevé 
para el próximo mes de junio. 

5. "La música de México". 
Participan en él etnólogos 

musicólogos, historiadores y do
cumentalistas. El proyecto 
abarca desde la época prehispá
nica hasta el siglo XX. Tiene la 
peculiaridad de incluir tambirn 
la publicación de partituras 
hasta ahora inéditas, acom 
ñadas de la gra bación res 
va. Este proyecto será concl 
en mayo próximo. 

6~'Relaciones México-Es 
Unidos". 

Este proyecto considera 
aspectos históricos y la di 
ca de las fuerzas in ternas en 
relaciones entre México y 
dos Unidos, especialmente, 
relaciones comerciales, lo 
vo a energéticos y su n 
ción, los intereses en co 
mexicano-estadounidenses 
pecto a las zonas maríti 
sus recursos, la migraci6D 
trabajadores indocumentado& 

7. Final mente, el Proyecto 
Coordinación y Difusión de 
tudios Latinoamericanos, · 
como primer objetivo racio 
zar la investigación que sobre 
tema se hace en varios lu 
de la UNAM, así como for 
un acervo bibliohemerog 
que faci lite a los investigad 
en la materia el desarrollo 
sus actividades. Mediante 
proyecto se pretende, a med" 
y largo plazo, consolidar la · 
vestigación en un tema de 
importancia en México. 



ACTIVIDAD 
EDITORIAL 
DELA UNAM 

La presidencia de la Comisión 
Editorial de la UNAM corres
ponde al Coordinador de Hu
manidades, de quien depende
adrmás la D irección General de 
Publicaciones. 

Durante el año de 1979 se 
1mprimieron 376 títulos o sea, 
más de un título por día del 
año. 

Desde 1973, la producción 
editorial de la UN AM se ha 

incrementado del modo siguien
te: 

3 
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CENTRO 
DEL ESPACIO 
ESCUL TORICO 

El 23 de abril de· 1979, el 
Rector de la UNAM, Dr. Gui
llermo Soberón Acevedo, inau
guro, dentro de los festejos con
memorativos del Cincuentena
rio de la Autonomía de la Insti
tución, el Centro del Espacio 
Escultórico, ubicado dentro del 
perímetro del Centro Cultural 
Universitario, al cual pertene
cen, junto con las salas teatrales, 
los edificios de la Biblioteca y la 
Hemeroteca Nacionales, las ofi
cinas de la Dirección General 
de Difusión Cultural, y las cons
trucciones pendientes de con
cluir. 

El Centro del Espacio Escul
tórico fue diseñado y construido 
en un tiempo record, tomando 

en cuenta que el Rector Guiller
mo Soberón anunció su cons
trucción el 4 de noviembre de 
1977, empezándose su diseño co
lectivo (por los escultores Helcn 
Escobedo, Manuel Felguércz, 
Mathías Goeritz, H ersúa, Se
bastián y Federico S" lva), en 
abril de 1978. Resultó, según la 
crítica nacional y e.xt.-anjera, la 

cristalización de uno de los 
grandes proyectos contempcri· 
neos de investigación artistica. 

En diciembre de 1979, Cll 

condiciones climatológicas ade
cuadas, se empezó a utilizar d 
Centro del Espacio Escultórico 
como un foro de eventos cultu
rales al ai re libre con gran éxito 
artístico y de público. 



PROGRAMA _ 
DE 
COLABORACION 
ACADEMICA 
INTERUNIVERSIT ARIA 

Con el propósito de estrechar 
los vínculos de nuestra Univer
sidad con las u niversidades del 
interior y propiciar la colabora
ción académica en los diversos 
aspectos que constituyen su 

esencia, se estructuró un Pro
grama de Colaboración Acadé
mica lnteruniversitaria, que ha 
logrado obtener ya sus primeros 
y muy promisorios resultados. 

De esta manera los institutos 

DESCENTRALIZACION 
DELA 
INVESTIGACION 
HUMANISTICA 

Empieza a cobrar singular 
importancia la descentraliza
ción de las actividades de inves
tigación hacia los estados de la 
República. 

El Instituto de Investigacio
nes Sociales inició en 197 4 el 
Programa para la formación de 
profesores e investigadores en 
Ciencias Sociales con el Centro 
de Sociologia de la Universidad 
Autónoma "Benito Juárez", de 
Oaxaca. 

Dicho programa culminó con 
creación del Instituto de In

· ~• '""' ....... .., ... ._., Sociológicas, apro
el 14 de noviembre de 

por el Consejo Universita-
de la Universidad Oaxaque-

25 de julio de 1975, la 
y la UABC, firmaron el 

r v .......... u de creación del Cen-

tro de Investigaciones Históri
cas de Baja California, para el 
conocimiento y reafirmación de 
la cultura e historia regional y 
nacional en una zona fronteri
za, donde tales valores tienden a 
confundirse o a perderse. 

'· 

., 
, .. 
. , 

• 1 

y centros del área humanistica, 
han llevado a cabo 75 accion~: 
y programas con 20 universida- · 
des del interior de la República. 

,. 
' . 

,..· . 
... 
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REFLEXION 
'FINAL 

Los logros alcanzados de 
acuerdo a los datos consignados 
en este documento, permiten 
constatar el grado de desarrollo 
alcanzado por el subsistema de 
la investigación humanistica y 
fijar las expectativas que están 
por cristalizar y las que apremia 
satisfacer. La importante in-

fraestructura de recursos hUIDI· 
nos y materiales implica a la 
vez una gran responsabilidad 
para la UNAM, tanto para apo
yar el desarrollo d e otras iDIIitu
ciones de educación superior del 
país, como en su contribuci6o al 
planteamiento y solución de b 
grandes problemas nacionales. 
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