
Se actualiza el convenio de colaboración UNAM· Televisa-FUCUTEL 

LA UNAM CONTRIBUYE A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MEXICANO -5 

DE LA 
VIDA 

DE LAS 
MARIONETAS 

- . 

SIMPOSIO 

SOBRE 

INVERSION 
EXTRANJERA 

- 16 QUINTA EPOCA VOL. 11 No. 23 CIUDAD UNIVERSITARIA 24 DE MARZO DE 1983 
~--------------_J 

Desarrollo de todas las corrientes del pensamiento 

LA LIBERTAD 
IDEOLOGICA, BASE PARA 
LA ESTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD 
* Obligación de racionalizar recursos y sistematizar eficiencia 
* Esta Institución es un gran sistema universitario que debe 

incrementar sus esfuerzos ·para me¡orar la calidad de la 
educación - 2 

FUERTE IMPULSO A LA 
ASTRONOM IA MEXICANA 

CON EL DETECTOR 
MEPSICRON 

Con el funcionamiento del nuevo detector 
Mepsicron, la astronomía mex1cana dispone 
ya de uno de los instrumentos más avanzados 
para la observación del cielo, con lo que esta 
ciencia recibe un fuerte impulso para su de-
sarrollo. · 

la característica principal del Mepsicron es 
la de estar dotado de una elevada resolución 
temporal que permite definir con gran exac
titud el punto de incidencia de la radiación 
sobre el mismo, como también el instante de 
su llegada. 

En junio de 1982, el detector Mepsicron 
pudo ser dirigido con su gran poder de pe
netración observando el cuasar más lejano 
conocido hasta la fecha. 

La tala de árboles propicia la 
erosión de grandes superficies 

Cada año se destruyen alrededor de 400 mil 
hectáreas de terrenos forestales en el país, si
tuación que ha propiciado la expansión de la 
erosión, que amenaza también con extinguir la 
flora y la fauna de los estados de Chiapas y 
Oaxaca, principalmente. 
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Este sistema de detección, sensible a flujos extremadamente débiles de radiación, puede 
encontrar toda una gama de aplicaciones en medicina, particularmente en las ramas nuclear 
y radiológica, en aplicaciones de técnicas nucleares para la agricultura, en métodos de diag
nóstico relacionados con la microscopía electrónica o en la industria espacial, entre otros cam-
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Reunión del Colegio de Directores 

Planeación democrática de la sociedad 

LA EDUCACION, CREADORA 
DE VOLUNTADES 

TRANSFORMADORAS 
* Tres frentes para combatir el círculo vicioso de la ignorancia: 

alfabetizar y escolarizar; formar mediante educación supe
rior científicos y técnicos, y luchar en contra de la miseria 

* Unicamente coordinando, complementando y planeando 
para e l sistema educativo en su con¡unto será posible 
eliminar desperdicios y aprovechar óptimamente instalacio-
nes y equipos 

MEXICO CARECE DE 
1 N FRAESTRUCTU RA Y 
PLANIFICACION PARA 
EVITAR EL ECOCIDIO 

Los programas para prevenir y erradicar la 
contaminación ambiental en México no han 
tenido los resultados esperados debido al 
desmedido crecimiento del país en todos los 
órdenes. 

Para consolidar su plan de desarrollo, Mé
XICO carece de la infraestructura y planifica
ción necesarias, con las cuales evitar el eco
cidio que, en algunos casos, alcanza 
características desastrosas. Esa situación 
convierte en una necesidad urgente la forma
ción de equipos multidisciplinarios de profe
sionales abocados a la elaboración de 
programas sólidos y adecuados, que puedan 
llevarse a cabo sin destruir el medio ambien
te. _ 4 

La reducción en el precio del 
crudo es resultado de una, 

lucha multipolar 

La disminución en el precio del petrOleo es 
un problema político que resulta de la lucha 
económica, comercial y financiera multipolar 
entre países ricos y pobres, buscando prote
gerse de la crisis mundial que actualmente 
favorece a las naciones poderosas. 

La cnsis mundial se mani fiesta por una 
retracción del comerc1o internaciona l y de la 
acti vidad productiva. _ 21 

Lf)S PERIODOS DE CRISIS: TIEMPO DE RESPUESTAS, REFLEXIONES 
Y RECONOCIMIENTO DE LO REALIZADO -7 



Estabilidad dentro de la diversidad de pensamiento 

LA LIBERTAD IDEOLOGIC_A, BASE PARA LA ESTABILIDAD 
DELA UNAM 

* Obligación de racionalizar recursos y sistematizar eficiencia 
* Esta Institución es un gran sistema universitario que debe incrementar sus esfuerzos para mejorar la calidad de la educación 

E 1 doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, aseveró ayer 
que el desarrollo libre de todas las 
corrientes ideológicas ha permitido a 
esta Casa de Estudios tener una gran 
potencialidad, enorme fuerza y una 
gran estabilidad dentro de esa diversi
dad de pensamiento. 

La Universidad se vincula con otros 
grupos u organizaciones porque den
tro de la liberalidad que la ha caracte
rizado acepta la opinión de represen
tantes de diversas ideologías dentro de 
la Universidad; se es congruente con el 
pensamiento universal liberal en el 
más amplio sentido de la palabra, 
abundóel doctor Rivero Serrano. 

En el marco de la entrevista 
que concedió al grupo periodístico 
Ve·inte Mujeres y un Hombre, el 
Rector afirmó que un principio funda
mental es que la comunidad universi
taria vive en absoluta libertad de pen
samiento ideológico, religioso o polí
tico, libertad que no es coartada ni 
por autoridades ni por funcionarios 
universitarios. 

En otro tema, puntualizó que la cri
sis económica por la que atraviesa el 
país no debe significar para la Univer
sidad inmovilidad, sino la obligación 
de encontrar los mecanismos necesarios 
para racionalizar los recursos y siste
matizar la eficiencia de la planta ins
talada, a fin de que, con presupuesto 
austero, se pueda salir adelante en la 
docencia, investigación y extensión de 
la cultura. 

El doctor Rivero consideró que para 
salir de la crisis el país requiere de 
más trabajo, organizarse mejor, ser 
más austero y no copiar modelos ex
tranjeros de vida, así como producir 
todo lo que necesite para sobrevivir. 
De esta forma, el futuro de México se 
desarrollará eficazmente en lo inter
no. 

La Universidad, añadió, no puede 
atender a toda la demanda de educa
ción superior en el país. Esta Casa de 
Estudios es un gran sistema universi
tario que en lugar de crecer debe 
incrementar, cada vez más, sus es
fuerzos por mejorar la calidad de la 
educación. A otras universidades e 
instituciones de educación superior les 
toca crecer en cantidad. 

Aseveró que la austeridad que vive 
el país no detendrá la invitación de 
profesores extranjeros a la Universi
dad, ni los investigadores o profesores 
mexicanos suspenderán sus viajes a 
otros países para complementar su 
preparación. Agregó que mientras ha
ya en México una situación crítica pa
ra la obtención de divisas, la Universi
dad aprovechará al máximo sus recur
sos. 

Por otro lado, indicó que existen 
otros proyectos fundamentales de esta 
administración que no se han deteni
do. Son los programas universitarios 
de Alimentos, de Energía, de Investi
gación Clínica y de Cómputo, los 
cuales representan una respuesta efi
caz a las necesidades de la sociedad 
actual. 
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El Rector de la UNAM 11e reunió con el grupo de periodisttu "Veinte mujeres y un hombre", acto en el que ee señalaron aspectos del quehacer 
en esto Casa de Estudios. 

Destacó la recientemente creada 
Dirección General de Desarrollo Tec
nológico, cuya función es diagnosticar 
con elementos universitarios que, 
a través de sus conocimientos, sean ca
paces de inducir, trasmitir y crear lo 
necesario para el desarrollo tecnológi
co de México. 

Sobre los retos que habrá de enfren
tar la Universidad para los próximos 
años, mencionó que éstos habrán de 
superarse en la medida en que la co
munidad sea capaz de autocriticarse y 
autoevaluarse. La evaluación es 
complemento de la planeación y, 

afortunadamente, mencionó que la 
comunidad universitaria ha llevado 
adelante tales requerimientos para 
prever las necesidades futuras del sec
tor educativo y evitar improvisaciones 
en la Universidad. 

En otra parte de la entrevista, el 
doctor Octavio Rivero Serrano subra-

~ yó que la Universidad Nacional tiene 
una larga experiencia de servicio so
cial, por lo que en la última década la 
Comisión Coordinadora del Servicio 
Social (CCSS), ha sido uno de los esla
bones de contacto más importantes de 
esta Casa de Estudios con diversos sec-

Formación de investigadores clínicos de carrera 

EL PUIC: ANALISIS Y 
PAUTAS DE SOLUCIONA 

' 

PROBLEMAS DE SALUD 
* Las unidades universitarias de investigación en centros de 

asistencia intrumentan mejores métodos de diagnóstico y 
tratamiento 

* Se proyecta instalar una nueva unidad dedicada al sistema 
nervioso y otra sobre enfermedades hematológicas y repro
ducción humana 

Doctor Antonio Velázquez Arelltmo. 

tores estatales y paraestatales de la so
ciedad mexicana. 

Después de señalar que dentro de 
los planes del actual Gobierno se con
templa otorgar un gran impulso a 
aquellas iniciativas que tienden a so
lucion~tr los problemas actuales, indi
có que la Universidad está preparada 
para complementar la formación de 
los pasantes, a fin de inducir en ellos 
las actitudes necesarias de servicio so
cial, el cual debe persistir para mante~ 
ner la relación con aquellas organiza
ciones estatales y paraestatales y hacer 
funcionar los planes de carácter gu
bernamental. • 

E l aumento del número de estu
diantes de maestría, el desarrollo 

de investigación interdisciplinaria y la 
vinculación directa entre la UNAM y 
el sector salud mediante la creación de 
unidades universitarias de investiga
ción en diversos rentros de asistencia, 
son algunas contribuciones del 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica a la solución de los 
problemas de salud en México. 

Así, a año y medio de creado, el 
.PUIC ha aportado recursos humanos 
-investigadores y técnicos-, equipo, 
reactivos y la experiencia acumulada 
por los investigadores, a diversas áreas 
de la salud con el fin de analizar y 
dar pautas de solución a los problemas 
más apremiantes, manifestó el doctor 
Antonio Velázquez Arellano, director 
del PUIC. 

En este contexto, informó, las uni
dades universitarias de investigación 
en el Instituto Nacional de Pediatría y 
en el Instituto Nacional de Enferme
dades Respiratorias están abocadas al 
estudio de la genética de la nutrición y 
a la investigación del tejido conjunti
vo, respectivamente, con lo cual se fa
vorece la interacción directa entre el 
conocimiento científico y los proble
mas a investigar. 
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Planeación democrática de la sociedad 

LA EDUCACION, CREADORA DE VOLUNTADES 
TRANSFORMADORAS 

* Tres frentes para combatir el círculo vicioso de la ignorancia: alfabetizar y escolarizar; formar mediante educación supe
rior científicos y técnicos, y lucha en contra de la miseria 

* Unicamente coordinando, complementando y planeando para el sistema educativo en su con¡unto será posible 
eliminar desperdicios y aprovechar óptimamente instalaciones y equipos 

Licenciado Guillenno Delgado Robles. 

Discurso pronunciado por el licenciado 
Guillermo Delgado Robles. 

Señor licenciado 
jesús Reyes Heroles, 
Secretario de Educación Pública, 
Señores subsecretarios, 
Honorables miembros del presidium, 
Señores rectores, · 
Señoras y señores: 

La historia contemporánea de la 
universidad mexicana se caracteriza 
por el propósito común de proyectarse 
a la comunidad, convirtiéndose así no 
sólo en una entidad que acumula cul
tura y trasmite el saber, sino en un sis
tema activo que beneficia a la comu
nidad en la que encuentra su génesis 
vital. 

Por lo tanto, la participación de las 
universidades en los planes nacionales 
de desarrollo representa una oportu
nidad valiosa para formular nuevos 
planteamientos y reafirmar lo que por 
acuerdo de las propias instituciones de 
educación superior se estudió, analizó 
y elaboró, y que es el Plan Nacional de 
Educación Superior. 

Es la universidad una institución 

P .or considerarlo de interés genera~ 
a continuación se reproducen los 

discursos pronunciados por los licen
ciados Je~us Reyes Heroles, secretario de 
Educación Pública. y Guillermo Delga
do Robles, rector de la Universidad 
Arttónoma de San Luis Potosi, durante 

educativa destinada a realizar,dentro 
de un régimen de libertad y desde la 
perspectiva de la universalidad de los 
conocimientos humanos, la formación 
integral del hombre para la docencia, 
la investigación y el servicio a la co
munidad, siendo por lo tanto su ca
racterística fundamental la de ser una 
institución al servicio de la sociedad. 

La educación superior se manifiesta 
por un doble vínculo con la sociedad y 
que le es necesario para su vida pro
ductiva; la universidad dinámica, que 
reconoce los cambios en la sociedad y 
que modifica sus estructuras para res
ponder a ellos, y la universidad for
mativa de hombres, con una amplia y 
veraz conciencia social, que se"im ca
paces responsablemente de participar 
en la vida integral de la comunidad y 
puedan cumplir con los deberes con 
que están vinculados a ella, lográndo
se así una plena identificación entre la 
universidad y la sociedad. 

Quedó contenido en el Documento 
de Morelia "Lineamientos generales 
para el periodo 1981-1991", corres
pondiente a la Vigésima Asamblea de 
la Asociación Nacional de Universida
des e Institutos de Enseñanza Supe
rior, realizada en esa ciudad, el prin
cipio de que la educación mexicana 
superior constituye un sistema com
plejo y cualitativamente diferencial 
de los otros niveles educativos. 

Su complejidad radica en la multi
plicidad del régimen jurídico de sus 
instituciones, en la diversidad de las 
funciones que éstas desarrollan y en 
las características que asumen en rela
ción a las entidades federativas y a las 
regiones en que se desenvuelven·. 
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la clam·ura del "Foro de Consulta Popu
lar para el Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988, del Sector Educación, Cul
tura, Deporte y Recreación", efectuada 
el pasado 15 de marzo en el Auditorio 
"Torres Bodet'' del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 

Discurso pronunciado por el licenciado 
Jesús Reyes Heroles. 

Constituyen estas palabras algunas 
reflexiones en torno a planteamientos 
hechos en los distintos foros de consul
ta popular del sector educación. 

Conviene no olvidar el marco en el 
cual las jornadas se efectuaron. En 
una planeación democrática es la so
ciedad la que se planea a sí misma, es 
la sociedad la que se dicta un plan que 
luego deberá seguir. El Estado no se 
superpone a la sociedad, por el con
trario, surge de ella y, al mantenerse 
en contacto permanente con la mis
ma, a través de la consulta popular, la 
comunicación social y el intercambio 
constante de puntos de vista, se ob
tiene una vinculación sociedad
estado, que hace que la primera actúe 
cada vez más en el Estado y que éste 
sea cada vez más Estado real. 

"La planeación democrática -ha 
dicho el presidente De la Madrid- es
tá floreciendo y la consulta popular·ha 
de ser su base. Las planeaciones auto
ritarias, impuestas, centralizadas por 
la burocracia o por los técnicos, no 
pueden cumplir su cometido". De 
acuerdo con ello, intentamos con la 
planeación desterrar la necesidad o, al 
menos, disminuirla y reducir la poten
cia del azar. 

En nuestro país la disyuntiva es 
buena o mala planeación y el presi
dente De la Madrid pretende que lo
gremos una buena planeación por la 
vía democrática y participativa. Se 

Licenciado Jesús Reyes Heroles. 

trata de constituir un todo orgánico e 
integrado en el Plan Nacional de Desa
rrollo, no una serie de pedazos sim
ple y sencillamente ensamblados. De 
aquí que en los trabajos sectoriales nos 
ciñéramos a las ideas y criterios fun
damentales consignados en la Ley de 
Planeación Democrática, del 30 de di
ciembre de 1982, para evitar un con
junto de planes sectoriales inconexos y 
desarticulados. 

Un plan constituye la guía de las ac
tividades económicas, políticas, so
ciales y culturales de una comunidad; 
es un proyecto con metas claramente 
determinadas y medios para alcanzar
las; es una pauta para aprovechar los 
recursos de que se dispone, ordenada
mente. En un país con las caracte
rísticas de México, la sociedad siempre 
está en movimiento, cambiando, y no 
hay alternativa: el cambio se raciona
liza y se planea buscándolo, o se 
improvisa e impone desordenada y ar
bitrariamente. Es por ello que se ha 
establecido que el plan y la previsión 
ao son anteriores a la acción, sino que 
son en sí mismos acción. 
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Con gran poder de penetración en el Universo 

EL NUEVO DETECTOR 
MEPSICRON: FUERTE 

IMPULSO AL 
DESARROLLO DE LA 

ASTRONOMIA MEXICANA 
* Sistema de detección sensible a flu¡os extremadamente débi

les de radiación 
* Puede tener aplicaciones en medicina, agricultura e industria 

espacial, entre otras áreas 
* Esfuerzo del Instituto de Astronomía dirigido a obtener 

resultados aplicativos y tecnológicos 

e on el funcionamiento del nuevo 
detector Mepsicron, la astrono

mía mexicana dispone ya de uno de los 
instrumentos más avanzados para la 
observación del cielo, con lo que esta 
ciencia recibe un fuerte impulso para 
su desarrollo. 

Informó lo anterior el doctor Clau-
" dio Firmani, quien junto con los 

físicos Elfego Ruiz, Luis Salas, Leonel 
Gutiérrez y el doctor Gianfranco Bi
siacchi, del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, llevaron a cabo una in
vestigación que tuvo sus inicios en 
1980, motivada esencialmente por 
una serie de intereses astronómicos en
focados hacia la 8strofísica relativista 
(pulsares, hoyos negros y cuasares), co
mo también hacia otros campos de la 
astrofísica extragaláctica, relaciona
dos con la evolución química estelar. 

Al dar a conocer algunas caracterís· 
ticas de ese nuevo instrumento astro
nómico, el doctor Firmani señaló que 
este grupo de investigadores trabaja 
en un proyecto cuyo objetivo es im
plantar un detector sensible a la luz 
los rayos X, la radiación nuclear y, e~ 
general, cualquier tipo de radiación 
de partículas cargadas como electro
nes, protones, iones. 

Informó que la característica pecu
liar del Mepsicron, cuyas siglas signi-
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fican microcanal, electrón, posiciOn, 
sensor e icron, que debe ser entendido 
como resolución temporal, es la de es
tar dotado de una elevada resolución, 
tanto espacial como temporal, que 
permite definir con gran exactitud el 
punto de incidencia de la radiación 
sobre el mismo, como también el ins
tante de su llegada. 

En cierta medida -consideró- el 
éxito de este trabajo representa la cul
minación de otro proyecto que ha cos
tado a la UNAM una enorme inver
sión de esfuerzos humanos y mate
riales, en el que se han distinguido 
científicos del mismo instituto: la ins
talación del telescopio de 2 metros en 
el observatorio de San Pedro Mártir, 
en Baja California. 

En dos años de trabajo intenso este 
grupo de astrónomos ha logrado resul
tados que han despertado el interés de 
las más importantes universidades del 
mundo, comentó. 

Hace unos meses, dijo el entrevista
do, en junio de 1982, el detector Mep
sicron pudo ser dirigido con su gran 
poder de penetración hasta la frontera 
del Universo, observando el cuasar 
más lejano conocido hasta la fecha. 

Este sistema de detección, sensible a 
flujos extremadamente débiles de ra
diación, puede encontrar toda una ga-

ma de aplicaciones en medicina, par
ticularmente en las ramas nuclear y 
radiológica, en aplicaciones de técni-

cas nucleares para la agricultura, en 
métodos de diagnóstico relacionados 
con la microscopía electrónica o en la 
industria espacial, entre otws cam
pos. 

Manifestó su satisfacción por haber 
contribuido a un horizonte amplio de 
intereses, propósito que desde hace 
años había animado a los responsables 
de este grupo. Básicamente, continuó, 
se trataba de desarrollar caminos 
nuevos en cuanto a métodos de inves
tigación que, tomando inspiración del 
impulso de la ciencia básica, conjuga
ran los esfuerzos dirigidos hacia resul
tados aplicativos y tecnológicos. 

Una gran cantidad de debates y me
sas redondas contribuyeron a madu
rar una visión interdisciplinaria de la 
investigación y en gran medida ayudó 
la tradición del Instituto de Astrono- • 
mía, que constituyó la base funda
mental para el desarrollo del Mep
sicron, puntualizó el doctor Firmani. 

• 
Hidráulica y contaminación de estuarios y lagunas 

MEXICO CARECE DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y 

PLANIFICACION 
NECESARIAS PARA 

EVITAR EL ECOCIDIO 
* Indispensable formar equipos multidisciplinarios que formu

len programas sólidos y adecuados 
* los puertos mexicanos se construyeron sin considerar las 

necesidades reales de transportación marítima y la contami
nación inherente a las actividades portuarias 

* los productos químicos, diñciles de biodegradar, tienen 
efectos subletales y crean disturbios metabólicos en el 
hombre 

Doctor Luis A. Soto. 

L os programas para prevenir y 
erradicar la contaminación am

biental en México no han tenido los 
resultados esperados debido al desme-

dido crecimiento del país en todos los 
órdenes, manifestó el doctor Luis A. 
Soto, del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología, quien coordinó el curso 
Hidráulica y contaminación de es
tuarios y lagunas, integrado en el 
Programa de Apoyo a Universidades 
Estatales. 

Para consolidar su plan de de
sarrollo, México carece de la infra
estructura y planificación necesarias, 
con las cuales evitar el ecocidio que, 
en algunoS casos, alcanza característi
cas desastrosas. Esa situación, indicó 
el doctor Soto, convierte en una nece
sidad urgente la formación de equipos 
multidisciplinarios de profesionales 
abocados a la elaboración de progra
mas sólidos y adecuados, que puedan 
llevarse a cabo sin destruir el medio 
ambiente. - 2!5 



Se actualiza el convenio de colaboración UNAM-Televisa-FUCUTEL 

CONTRIBUYE LA UNAM A· LA EDUCACION INTEGRAL 
DEL MEXICANO 

L a Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

deja claro el compromiso de la Institu
ción de que no sólo debe esforzarse en 
brindar educación a los diversos nive
les que atiende y realizar investiga
ciones en las diversas áreas del mundo 
científico, tanto en las ciencias natu
rales y exactas como en aspectos so
ciales yhumanisticos,sinoque también 
tiene la prerrogativa de extender ha
cia las mayorías los beneficios de la 
cultura en sus mejores manifesta
ciones. 

Para tales efectos, la Institución uti
liza, desde hace 7 años, el método mo
derno y de singular importancia y va
lor como es la televisón para extender 
las ideas y conocimientos de la comu
nidad universitaria hacia la sociedad 
en general, subrayó el doctor Octavio 
Rivero Serrano, rector de la UNAM, 
durante la firma de actualización del 
convenio entre esta Casa de Estudios, 
Televisa y la Fundación Cultural Te
levisa, celebrado el pasado día 23 en 
la Torre de Rectoría. 

El documento establece la presen
cia de la UNAM primordialmente en 
el Canal 8 de televisión, con lo cual 
ampliará su mensaje, profundizando 
los valores culturales de la nación, a 
fin de contribuir a la trasmisión de 
mensajes enriquecidos y educación in
tegral de los mexicanos. Asimismo, as
pira al reconocimiento de los valores 
nacionales y a que la extensión de la 
cultura universitaria robustezca el 
sentido de nuestra responsabilidad, 
que es nuestra dignidad. - 30 

* Impulso a la producción, filmación y difusión de programas culturales de televisión 
* Desde hace siete años la Institución utiliza este medio electrónico para extender los 

conocimientos de la comunidad universitaria hacia la sociedad en general 
* El país está empeñado en dos tareas convergentes y complementarias: descentralizar 

la actividad institucional e impulsar las expresiones de los valores nacionales 

El Rector de la UNAM, acompañado por miembros de su staff, firmó el convenio de colaboración entre esta Casa de Estudios, Televisa y Fu
e U T EL, representada por los señores Emilio Azcárraga Milmo y Rómulo O'Farri~ entre otras personas. 

Mercado internacional: situación y perspectivas 

EL PETROLEO MEXICANO TIENDE A LOGRAR 

L a importancia que tiene el petró
leo mexicano en el mercado inter

nacional permite desarrollar una 
política que origine relaciones contin
gentes con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
los exportadores independientes co
mo Gran Bretaña y Noruega, se
ñaló el licenciado Fausto Zapata, 
luego de que la maestra Marga
rita Almada de Ascenció, directora ge
neral del Programa Universitario Jus
to Sierra, clausurara el ciclo de confe
rencias El petróleo y sus perspectivas 
en México. 

Con esta política, agregó el licen
ciado Zapata, se evitarían nexos con 
membrecías que únicamente invali
dan la soberanía en cuanto a fijación 
de niveles de producción y precios. 

En su ponencia "Notas sobre la evo
lución de los precios del petróleo", in
dicó que el hidrocarburo mexicano 
apunta en dirección a un valor econó
mico, político y estratégico cada vez 

· más alto, por lo cual es un área, aun
que no la única, que en su desarrollo 
exigirá inteligencia, sacrificio, ahorro 
interno y destreza política. 

Desde abril de 1981, cuando Ash
land Oil informó que suspendería la 
importación de 90 mil barriles diari?s 
de crudo mexicano, PEMEX debtó 
ajustar sus precios a las condiciones 
del mercado o modificar radicalmente 
su política de exportación, agregó. · 

Sin embargo, apuntó que el retiro. 
de esa compañía, así como la prolon
gada relación de mensajes y avisos que 

UN VALOR ECONOMICO., 
POLITICO 

Y ESTRATEGico-MAYOR 
* Es posible instrumentar una política de relaciones contingen

tes con la OPEP, Gran Bretaña y Noruega 
* Se evitarían nexos con membrecías que únicamente invali- . 

dan la soberanía en cuanto a fi¡ación de niveles de 
producción y precios 

* Ha sido postergado el impulso a otras fuentes de energía por 
su alto costo en relación al precio del hidrocarburo 

La moesttYII Margarita Almada de Ascencio clausuró el ciclo de confer~ncias "El petró~o Y 
sus perspectivas en México"; en el acto estuvieron presentes el maestro Lul8 Angula, y los licen· 
ciados Fausto Alzate, Fausto Zapata y Maree/a Serrato. 

recibfa PEMEX desde fines de 1980 
para disminuir su nivel de precios, pa
saron inadvertidos no sólo para la opi
nión pública, sino también para un 
sector del Gobierno directamente re
lacionado con la administración del 
energético. 

Aseguró que la suspensión de im
portaciones debió señalar un cambio 
en la estrategia o un "reconocimiento 
abierto de las leyes del mercado y lá 
disminución sin titubeos de los pre
cios, a fin de ajustarlos al imperativo 
de una sobreoferta que aún persiste. 

"Actuamos en un mercado subjeti
vamente capitalista, sin exp~nsión, la
mentablemente; para grandes proyec
tos". Agregó que el mercado petrolero 
fuera del área socialista es de un prag
matismo inflexible, por lo· que ante un 
mundo de lo real se exige a México 
una política que sólo tome eri cuenta 
los intereses de la nación, sin espejis- ,.. 
mos ni filantropías imposibles.' . "!. 

Afirmó que un error de PEMEX sig
nificó el parteaguas entre ló que. era 
un problema severo y lo qu~ habría de 
convertirse más tarde en .la mayor criT 

' sis desde la.posguerra. La primera' di-
ficultad que se presentó pudo ha~~-
resuelto eliminando la ilusión de un 
desarrollo sin sacrificios, financiado 
por petróleo y deuda, para volver a la 
sabiduría del sistema mexicano, Aue . 
respeta el tiempo, conoce el valor de 
la tarea política e impone. un·a marcha ' · 
aústera y sensat~uando los signos del • 
exceso son perceptibles. 
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En el Museo Universitario de Ciencias y Artes 

"POR FAVOR NO 
ASUSTEN": MUESTRA 

PICTORICA DE BETINI 
REBORA 

* Presentada por el Foro de las Arres del Centro de Investiga
ción y Servicios Museológicos 

* El autor percibe al mundo desde una perspectiva crítica y 
satírica 

L011licendados Alfonso de Maria y Campos y Rodolfo Rivera 
exposición pictórica de Betini Rébora. 

P. or favor no asusten, es la muestra 
pictórica que se presenta en el 

Museo Universitario de Ciencias y Ar
tes desde el 22 de marzo, la cual 
expresa una etapa de la vida de Betini 
Rébora, artista jalisciense que percibe 
al mundo desde una perspectiva críti
ca y satírica. 

Ante la presencia de los licenciados 
Alfonso de Maria y Campos, coordi
nador de Extensión Universitaria, y 
Rodolfo Rivera, director del Centro 
de Investigación y Servicios Museoló
gicos, el artista cortó el listón simbóli
co inaugurando la muestra, compues
ta por aproximadamente 100 cuadros, 
en su mayoría de técnica mixta . 

En las obras de Betini Rébora apa
recen payasos frustrados, vendedores 
que nada venden y comerciantes de 
máscaras con sonrisas dibujadas y tris
tezas contenidas, que ambulantes re
corren su ruta de trabajo en espera del 
comprador. 

1 
El personaje central en los cuadros 

es el hombre, con su dolor y su 

1 
a~egría, que el joven artista ha apren
dtdo a captar a través de innume
rables vivencias. 

1 Cabe destacar que se inició en las 
1 artes plásticas como caricaturista tra-

1 
bajando para periódicos y' de
sarrollando su capacidad de observa-

'

• ción y su sentido crítico mediante la 
transformación de cuerpos y rostros 
distorsionados satíricamente. 

Seminario de actualización 

No conforme con su trabajo, re
currió a otras técnicas no utilizadas en 
la caricatura, empleando el aceite, 
polvo de mármol, crayolas y esgra
fiados, a través de los cuales buscó su 
camino plástico, superando sus temo
res y resolviendo sus dudas. 

Este novel artista expuso por prime
ra vez a los trece años, en la Galería 
Municipal Doctor Jaime Torres Bo
det, en Guadalajara, Jalisco; más tar
de penetra en el mundo de Daumier y 
Chagall y en 1981 realiza sus primeros 
intentos de dibujo serio acompañado 
de color. · 

El Foro de las Artes del Centro de 
Investigación y Servicios Museológicos 
presenta la obra de este joven pintor, 
con el afán de que el público conozca 
la labor de alguien que será segura
mente, en un futuro cercano, un artis
ta maduro. • 

ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROYECTOS 
La Facultad de Química invita al semi

nario de actualización Administración in
tegral de proyectos, que tendrá una dura
ción de 16 semanas, a partir del 18 de 
abril, los martes y jueves, de 18:30 a 20:30 

Seminario 

h, y cuya sede será el Salón de Seminarios, 
, 2° nivel del "D" edificio de la facultad. 

Infbrmes e inscripciones: M en C Laura 
E. García o señora Montes, teléfono 550-
·52-15, extensión 5883. 

LENGUA Y CULTURA TOTONACAS 
, ~1 I~tit~to de Investigaciones Antropo

log~eas mv1ta al seminario de Lengua y 
cultura totonacas, que será impartido por 
el doctor Norman MacQuown, a partir del 

6 

11 de abril y hasta el23 de junio, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 12:00 h, en el salón 105 
delliA. 

Penúltimo concierto 

SEPTIMO PROGRAMA DE 
LA PRIMERA TEMPORADA 

1983 DE LA OFUNAM 

* Se interpretaron obras de Wagner, Grieg y Brahms 

e on música de Wagner, Grieg y 
Brahms, tuvo lugar el séptimo 

programa de la Primera Temporada 
1983 de la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (OFUNAM), en el cual el 
pianista Gustavo Rivero Weber actuó 
como solista, ejecutando el Concierto 
para piano y orquesta en La menor, 
Op. 16, de Edvard Grieg. 

En la audición, que tuvo como esce
nario la Sala de Conciertos Nezahual- ~ 
cóyotl , el público asistente tuvo la 
oportunidad de identificarse con el 
sentir de los compositores de las piezas 
interpretadas. 

Al término de la sesión musical, el 
maestro Enrique Diemecke, director 
asociado de la OFUNAM, y quien di
rige los conciertos que conforman la 
Primera Temporada 1983, aseguró 
que lo importante no es dirigir e in
terpretar de manera brillante sólo una 
ocasión, sino procurar que día a día la 
calidad de la o'rquesta aumente. 

Agregó que al llegar al penúltimo 
concierto de esta primera temporada, 
se ha demostrado la riqueza y calidad 
artística que posee la OFUNAM, la 
cual cuenta con elementos valiosos y 
de la que, al contar con el apoyo de las 

Escuela Nacional de Trabajo Social 

• 

autoridades universitarias, se prevé 
que a corto plazo sea una de las mejo
res del país. 

Sobre la modalidad de que uno de 
los conciertos sea dirigido en forma al
terna por los dos directores asociados 
(el otro es el maestro Eduardo Diaz
muñoz), señaló que es la primera vez 
que sucede un hecho semejante en Mé
xico y en el mundo entero y, como to
da innovación, debe ser bien recibida. 
"De esta manera los compañeros mú
sicos tendrán la oportunidad de cono
cer a fondo la técnica,personalidad y 
carácter de sus directores, con lo cual 
se enriquecerá la propia OFUNAM". 

Por último, manifestó su entusias
mo por el notorio incremento del 
público infantil a los conciertos, 
síntoma de que se ha logrado desper
tar el interés de niños de siete u ocho 
años, lo cual permite pensar en una 
continuidad en la atención a diversas 
expresiones no sólo musicales sino de 
otro tipo de arte. 

Cabe destacar que a la audición 
asistió el doctor Octavio Rivero Serra
no, rector de la UNAM, y otros 
funcionarios universitarios. 

• 

ENTREGA DE 
DIPLOMAS A LOS MIEMBROS DE LA 

GENERACION 1979-1983 
La Escuela Nacional de Trabajo Social 

invita a la ceremonia de entrega de diplo
mas a los miembros de la Generación 1979-
1983, la cual tendrá verificativo hoy, a las 
9:30 h, en la Sala Ollin Yoliztli, ubicada en 
Periférico Sur N° 3700, Col. Isidro Fabe
la, y que se desarrollará de acuerdo al si
guiente 

l. 

2. 

3. 

PROGRAMA: 
Palabras de la licenciada Yolanda 
Aguirre Harris , directora de la 
ENTS. 
Palabras del licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general de la UNAM . 
Número musical. 

4. Palabras de un representante de la Ge-
neración 1979-1983 por cada turno. 

5. Entrega de diplomas. 
6. Número musical. 
7. Entrega de diplomas. 

Al acto asistirán, en calidad de invitados 
de honor, el doctor Octavio Rivero Serra
no, rector de la UNAM; el CP Rodolfo 
Coeto Mota, secretario general Administra
tivo; el doctor Jorge Hernández y Hernán
dez, secretario de Rectoría ; los licenciados 
Ignacio Carrillo Prieto, abogado general 
de la UNAM, y Nicolás Núñez Chávez, 
profesor decano de la ENTS, así como per
sonal docente de la ENTS. 

• 



Reunión del Colegio de Directores 

LOS PERIODOS DE CRISIS: 
TIEMPO DE 
RESPUESTAS, 

REFLEXIONES Y 
RECONOCIMIENTO DE 

LO REALIZADO 
* Firme propósito de consolidar el traba¡o de las divisiones de 

estudios de posgrado tanto de escuelas como de facultades 
* El otorgamiento de becas debe orientarse hacia áreas del 

.conocimiento referidas a temas de alta prioridad nacional y 
universitaria 

e on el propósito de reforzar 
el trabajo de las divisiones de es

tudios de posgrado, tanto de escuelas 
como de facultades, las direcciones 
generales que tienen relación con esta 
actividad deben convertirse en orga
nismos de apoyo en una estructura 
compartida y así mantener la excelen
cia académica, afirmó el pasado 18 de 
marzo el doctor Octavio Rivero Serra
no, rector de la UNAM, durante la 
reunión del Colegio de Directores de 
esta Casa de Estudios. 

Luego de señalar la necesidad de 
crear dentro de la institución polos de 
desarrollo, dijo que el otorgamiento 
de becas es uno de los problemas de 
fondo que tiene la Universidad Na
cional, por lo que puso de manifiesto 
la necesidad de planear con mayor de
tenimiento en todos los niveles. 

Agregó que debido a la actual difi
cultad para conseguir divisas, es nece
sario racionalizar el uso de los recur
sos, por lo que cuando la Universidad 
envíe alguna persona al extranjero se 
debe estar seguro de los beneficios que 
se obtendrán. 

Por su parte, el licenciado Raúl Bé
jar Navarro, secretario general de esta 
Casa de Estudios, informó que el 
Programa de Becas en el Extranjero de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México es afectado por la situación 
económica que atraviesa el país, par
ticularmente debido a la falta de dóla
res y al aumento en las colegiaturas, lo 

que ha ocasionado que el número de 
estudiantes en otros países se reduzca. 

Antes, el doctor Humberto M uñoz, 
director general de Asuntos del Perso
nal Académico, al exponer los linea
mientos generales para el otorgamien
to de las becas del Programa de Supe
ración del Personal Académico, apun
tó que el Programa de Formación de 
Recursos Humanos de la dependencia 
a su cargo tiene como propósito apo
yar, de manera racional, las acciones 
que emprende la UNAM para elevar 
el nivel educativo de su personal aca
démico. 

Asimismo, el programa pretende 
incrementar el grado académico de 
aquellos alumnos y egresados univer
sitarios que aspiran a incorporarse co
mo docentes o investigadores en cual
quiera de las dependencias de esta ins
titución, independientemente de la 
posibilidad real de su integración co
mo personal académico. 

Explicó que la UNAM debe conti
nuar atendiendo las nuevas demandas 
nacionales e institucionales de educa
ción e investigación; sin embargo la 
necesidad permanente de formar, ac
tualizar y perfeccionar al personal 
académico, debe sujetarse a nuevos 
planteamientos que racionalicen y sis
tematicen los recursos destinados a es
tas actividades. Para alcanzar el obje-

tivo es indispensable establecer 
políticas y criterios generales de de
sarrollo del Programa de Formación 
de Recursos Humanos, de tal manera 
que se aproveche la infraestructura 
institucional existente: instalaciones, 
recursos humanos y servicios, de pre
ferencia de las propias dependencias 
nacionales. 

Es necesario que el otorgamiento de 
becas se oriente hacia áreas del cono
cimiento referidas a temas de alta 
prioridad nacional y universitaria; es
to es, se debe identificar y jerarquizar 
los temas o áreas del conocimiento que 
más necesiten ser impulsadas a través 
de las becas del Programa de Forma
ción de Recursos Humanos, añadió. 

Más adelante la licenciada Lucero 
Jiménez, jefa del Departamento de 
Becas de la Dirección General de Asun
tos del Personal Académico y el ma
estro Rodolfo Corona, subdirector ge
neral de la misma dependencia, expu
sieron los criterios académicos y los 
porcentajes del otorgamiento de becas 
en los últimos años . 

Posteriormente, la licenciada Lorea 
San Martín, responsable del Proyecto 
de Evaluación de Secretaría General, 
presentó la evaluación 1981-1982 en 
escuelas y facultades y Proyecto 1982-
1983. 

• 

En otra parte de su intervención 
reiteró que si la Universidad Nacional 
es capaz de enfrentarse a la etapa de 
crisis por la que actualmente se atra
viesa, situarse dentro de ella y organi
zarse a través de la planeación, podrá 
salir adelante y con ventajas para la 
institución, porque los tiempos de cri
sis no sólo son tiempo de respuestas, 
sino también de reflexiones y concien
tización y reconocimiento de lo que se 
ha realizado. 

Vista parcial de la reunión del Colegio de Directores, la cual estut>O presidida por el Rector de la UNAM, ~n compañía de las licencíados Alfonso 
de Maria y Campos y Raúl Béjar Navarro, el CP Rodolfo Coeto Mota, el doctor Jorge Hernández y Hernández y el CP Jorge Parra Reynoso. 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán 

, CURSO DE 
ESPAÑOL 

PARA 

EXTRANJEROS 

El Centro de Idiomas Extranjeros de la 
ENEP Acatlán informa que el periodo de 
inscripciones, nivel principiantes, del Cur
so de Español para Extranjeros, será del 18 
al 22 de abril de 1983, de 9:00 a 12:00 h, 
edificio A-7, cubículo 723. 

Iniciación de cursos: 27 de abril de 1983. 
Más informes: Coordinación del Centro 

de Idiomas Extranjeros, edificio A-7, 
cubículo 723, ENEP Acatlán. Avenida Al
canfores esquina con San Juan Totoltepec, 
Naucalpan, Estado de México. Teléfonos: 
373-28-40 y 373-24-25, extensión 154. 

CURSO 

DE 
CAPACITACION 

Asimismo, informa de la realización de 
los siguientes cursos de capacitación: 

Finanzas para ejecutivos no financieros: 
profesora Lucila Laveaga, el21, 22 y 23 de 
abril, de 17:00 a 21:00, 9:00 y 19:00, y de 
9:00 a 14:00 h, respectivamente 

Desarrollo organizacional: licenciado 
Carlos Castaijo Asmitia, el 23 y 30 de 
abril, de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 19:30 h, 
respectivamente. 

Comunicación y manejo de conflictos en 
el trabajo, lic~ciado Pedro Vargas de la 
Mora. Fecha: 25-29 de abril de 17:00 a 
19:00 h. 

Más informes: Departamento de Educa
ción Continua, Unidad Académica 1, Plan
ta alta, cubículos 215 y 217. Teléfonos: 373-
23-18, 373-23-99, 373-22-92 y 373-22-07, 
extensión 144. 

PATRONATO UNIVERSITARIO 

Tesorería Contraloría 

AVISO 

A todos los trabajadores 
de la UNAM: 

Se les comunica que a partir de la 
quincena 6/83 estará a su disposición, 
en el lugar de pago de su dependencia, 
la constancia de percepciones y des
cuentos para fines de declaración anual 
del impuesto sobre productos del traba
jo. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARA EL 

ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, marzo de 1983. 

CP Jorge Parra Reynoso. 
Tesorero-Contralor. 

FACULTAD DE ECONOMIA 

A VISO URGENTE 

A los estudiantes de la 
Facultad de Economía: 
Para mejorar la organización acadé

mica de la facultad y con el objeto de 
aprovechar el máximo de tiempo, los 
trámites de inscripción se realizarán de 
acuerdo al siguiente 

CALENDARIO: 
Inicio de clases: 18 de abril. 
Periodo de inscripciones: delll al l 5 de 
abril. 
Inscripción a rezagos y cambio de grupo: 
del 25 al 29 de abril. 

Por modificaciones en los trámites, 
los alumnos que se inscriban en el pe
riodo de rezagados no tendrán derecho 
a efectuar cambios de grupo. 
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Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

CURSO DE OFTALMOLOGIA ESPECIAL 
EN PEQUEÑAS Y GRANDES ESPECIES 

La Coordinación de Cursos de Actuali
zación de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Medicina Vete
rinaria y Zootecnia de la Universidad Na
cional Autónoma de México en coordina
ción con la Clínica para Pequeñas Especies 
y la Clínica para Equinos de la misma Fa
cultad, invitan al curso de actualización 
Curso de oftalmología especial en pe
queñas y grandes especies. que dictará el 
DVM Kirk N.Gelatt, de la Universidad de 
F1orida, EU 

Fecha: 13, 14 y 15 de abril de 1983. 

Lugar: Salón llOl de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia. 

Objetivo: Que los participantes actuali
cen sus conocimientos sobre las diferentes 
patologías que afectan el Sistema Ocular 
de los animales domésticos. 

Requisitos: Ser médico veterinario zoo-
tecnista y/o pasante de la carrera. 

Cupo: Limitado. 
Duración: 18 horas. 
Cuota: $4,500.00. 
Cuota: Curso Básico en Oftalmología 

Veterinaria $3,200.00. 
Ambos cursos: $6, 700.00. 

CURSO BASICO DEOFTALMOLOGIA 
VETERINARIA 

Asimismo, invita al Curso básico en 
oftalmología veterinaria, que impartirá 
también el DVM Kirk N. Gelatt. 

Fecha: 11 y 12 de abril de 1983. 
Lugar: Salón 1101 de la Facultad de Me

dicina Veterinaria y Zootecni 
Objetivo: Que los participantes actuali

cen sus conocimentos sobre aspectos básicos 
de Oftalmología Veterinaria, para aplicar
los en la clínica práctica. 

Requisitos: Se médico veterinario zoo
tecnista y/o pasante de la carrera. 

Cursos para profesores 

TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

La Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán invita a su personal académico 
curso de actualización para profesores 
sobre Transferencia de calor, que será 
impartido por el doctor Mihir Sen, de la 
Facultad de Ingeniería, del ll al 19 de 
abril, de 10:00 a 14:00 h, en el aula magna 
11 (edificio A-8, Campo 4). 

TEMAS SELECTOS DE 
CONTROL 

Asimismo, organiza el curso 
intersemestral para profesores sobre Temas 
selectos de control, que será impartido por 
el ingeniero Nicolás Calva Tapia, del 
Departamento de Ingeniería de la FESC, 
delll al 22 de abril, en el mismo salón, de 
10:00 a 13:00 h. 

FILTROS ACTIVOS 

................ ,. .................. , 
J ••••••••••••••••• , 

Ae••••••••••••••••• 
~···················' 

'
••::::::::::::::::::,· 

••• • • • • o •••••••••• •······ .. . ·······• •····· .... . ······• ······· ... o······· ••••••• o • o •••••••• 

••············•••• ••••••••• ••••••••• •••.............••• , 
··················~ , •...............• , ................ , ............... , 

'•111111,., 

Además, se llevará a cabo del 26 de abril 
al 4 de mayo, de 16:00 a 20:00 h, el curso 
de actualización para profesores sobre 
Filtros activos, que será impartido por el 
ingeniero Antonio Silva Calleja, de la 
Facultad de Ingeniería, en la misma sede. 

Se entregará diploma a quien tenga el 
80% o más de asistencia. 

Informes e inscripciones: Sección de 
Investigación y Superación Académica del 
Departamento de Ingeniería, edificio A-8, 
con el M en C Ricardo Ramírez Verdeja o 
con la señora Teresa Camacho Gutiérrez, 
secretaria del Departamento de Ingeniería . 
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Cupo: Limitado. 
Duración: 12 horas. 
Cuota: $3,200.00. 
Cuota: Curso Oftalmología Especial 

$4,500.00. 

Ambos cursos: $6, 700.00. 

INFORMES. E INSCRIPCIONES: 
MVZ Gustavo Adolfo García Sánchez. 
Teléfonos: 550-51-99 y 550-52-15, exten
sión. 4976. 

Curso de capacitación 

LIDERAZGO Y 
EFECTIVIDAD DE 

~F.STTON 

La ENEP Acatlán invita al curso de ca
pacitación "Liderazgo y efectividad de ges
tión", que tiene como objetivo propor
cionar los elementos necesarios para la di
rección del personal, aprovechando sus po
tencialidades y optimizando sus funciones. 
Todo esto dentro del marco del liderazgo 
situacional para ser aplicado a la realidad 
de trabajo diario. 

Se efectuará del2 al9 de mayo de ~983, 
de las 17:00 a las 20:00 h (duración 20 
horas). Fecha límite de inscripción: 29 de 
abril, cupo limitado: 30 personas. 

Curso de actualización 

LA RELACION 
JURIDICA LABORAL 
Asimismo, se informa de la realización 

del curso de actualización "La relación 
jurídica laboral", que tiene como objetivo 
proporcionar conocimientos teórico-prác
ticos del Der;echo del Trabajo y su aplica
ción práctica en la relación obrero patro
nal y las situaciones concretas que se deri
van de ella. Está dirigido a directores 
jurídicos, responsables del área laboral, je
fes de personal, y en general a quienes 
tienen a su cargo el manejo de las rela
ciones laborales. 

Se efectuará del 18 al 22 de abril, de las 
17:00 a las 21:00 h (duración 20 horas). 
Fecha límite de inscripción: 15 de abril. 
Cupo limitado: 30 personas. 

Más información: Centro de Educación 
Continua, Unidad Académica 1, planta al
ta, cubículos 215 y 216. Teléfonos: 373-19-
25, directo, 373-23-99, 373-23-28, 373-24-
25 y 373-23-92, extensión 144, horas hábi
les. 

CURSOS DE 
ACTUALIZACION Y 

FORMACION 
El Centro de Educación Continua de la 

División de Estudios de Posgrado de la 
FCPyS invita a los cursos de actuali
zación y formación que dirigidos a 
alumnos, profesores y profesionales de las 
ciencias sociales se llevarán a cabo de 
acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 
ABRIL 
Proyectos populares e iglesia en 
Centroamérica. Coordinador: Miguel 
Concha Malo. Abril 11 a 15, de 18:00 a 
20:00 horas. Fecha límite de inscripción: 
11 de abril. Cupo limitado. Costo 
$2,000.00. 
El campesino y su devenir en la sociedad 
burguesa. Expositor: José Luis Calva. Abril 
18 a 29, de 18:00 a 20:00 horas. Fecha lí
mite de inscripción: 15 de abril. Cupo 
limitado. Costo $2,500.00. 
Petróleo: auge y recesión en México (1977-
1982). Expositor: Francisco Colmenares. 
Abril 25 a 29, de 18:00 a 20:00 horas. 
Fecha límite de inscripción: 22 de abril. 
Cupo limitado. Costo $1,600.00. 

MAYO 
Problemas de investigación y organización 
campesina. Expositor: Jorge Fuentes. 
Mayo 2 a 6, de 18:00 a 20:00 horas. Fecha 
límite de inscripción: 29 de abril. Cupo 
limitado. Costo $1.600.00. 

Industria automotriz: clase obrera y crisis. 
Expositor: José Othón Quiroz. Mayo 9 a 20 
de 18:00 a 20:00 horas. Fecha límite de 
inscripción: 6 de mayo. Cupo limitado. 
Costo $2,500.00. 
Historia latinoamericana. Expositor: 
Carlos Tur. Mayo 16, 18, 20, 23, 25, 27, de 
18:00 a 20:00 horas. Fecha límite de 
inscripción: 13 de mayo. Cupo limitado. 
Costo $2,500.00. 

JUNIO 
La evolución del salario en México. 
Expositor: Jeff Bortz. Mayo 30 a junio 3, 
de 18:00 a 20:00 horas. Fecha límite de 
inscripción: 27 de mayo. Cupo limitado. 
Costo $1,200.00 
Medios de comunicación y estructura 
social. Coordinador: Javier Esteinou 
Madrid. Junio 6 a 24 de 18:00 a 20:00 
horas. Fecha límite de inscripción: 3 de 
junio. Cupo limitado. Costo $3,000.00. 
Migraciones europeas en México (Siglo 
XIX). Expositor: Patrice Gouy. Junio 27 a 
julio lo., de 18:00 a 20:00 horas. Fecha 
límite de inscripción: 24 de junio. Cupo 
limitado. Costo $1,600.00. 
NOTA: en todos los cursos 50% descuento 
a estudiantes, profesores y trabajadores de 
la UNAM. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Divi
sión de Estudios de Posgrado/Centro de 
Educación Continua (antiguo edificio de la 
Facultad de Ciencias, 2o. piso), Ciudad 
Universitaria. Teléfonos 550-54-94 y 550-
52-15, Ext. 3493. 

FACULTAD DE INGENIERIA 

División de Estudios de Posgrado 

ESPECIALIZACIONES, MAESTRIAS Y 
DOCTORADOS 

La División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería invita a los egre
sados o a quienes concluyan créditos de li
cenciatura, durante este semestre, a conti
nuar estudios de posgrado en: 

ESPECIALIZACIONES: 

Construcción. 
Métodos artificiales de producción 
petrolera. 
Perforación de pozos petroleros. 
Recuperación secundaria del petróleo. 
Proyecto de instalaciones eléctricas. 
Proyecto de instalaciones mecánicas . 

MAESTRIAS EN INGENIERIA: 

Ambiental (opciones: Agua, Aire, Resi
duos Sólidos, Sistemas). 
Aprovechamientos Hidráulicos . 
Control. 
Eléctrica (opciones: Potencia, Diseño). 
Electrónica (opciones: Diseño de Siste
mas Digitales y Microprocesadores, Di
seño de Sistemas Analógicos). 
Energética (opciones: Planeación, Eva
luación Energética y Uso Eficiente de la 
Energía, Energía Nuclear, Desarrollo 
de Nuevas Fuentes de Energía). 
Estructuras. 
Exploración de Recursos Energéticos 
del Subsuelo. 
Hidráulica. 
Mecánica (opciones: Diseño, Manufac
tura, Termociencias). 
Investigación de Operaciones. 
Mecánica de Suelos. 

Mecánica teórica y aplicada (opciones: 
Fluidos, Sólidos, Sistemas Dinámicos). 
Petrolera (opciones: Física de Yacimien
tos, Producción, Perforación). 
Planeación (opciones: Urbana, Re
gional, Corporativa, del Transporte) . 

DOCTORADOS EN INGENIERIA: 

Ambiental. 
Aprovechamientos Hidráulicos. 
Estructuras. 
Hidráulica. 
Investigación de Operaciones. 
Mecánica de Suelos. 
Mecánica teórica y aplicada. 
Petrolera. 

Exámenes de admisión (0
): del 19 al 22 

de abril. 
Inscripción y pagos: 28 y 29 de abril. 
Iniciación de cursos: 9 de mayo. 
Informes: División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería, 
UNAM. Apartado Postal 70-256, Cd. Uni
versitaria, México 20, D. F. Teléfonos: 
550-52-15, Ext. 4483, y 548-58-77. 

• De acuerdo con el artículo 9 de la Normas 
Complementarias para la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería, los alumnos que tengan como 
máximo un año de haber egresado de las li
cenciaturas de ingeniería de la UNAM con 
promedio igual o mayor de ocho (8.0) 
podrán ingresar a la DEPFI sin presentar el 
examen de admisión (examen general y 
prerrequisitos, según la maestría). 



' Encarece la adquisición de equipo 

LA CRISIS ECONOMICA 
NO IMPEDIRA EL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

COMPUTO 
UNIVERSITARIOS 

* El liMAS es líder en el desarrollo de redes de comunicación 
* A través del Grupo de Usuarios de Equipo Digitai-UNAM se 

mejorará la calidad de los servicios 

El ingeniero Jorge Gil Mendieta presidió la tegunda reunión del Grupo. de Usuarios de Equipo 
Dfgital-UNAM; durante el acto le acompañaron el ingeniero Alejandro Jiménez, el doctor 
Max Díaz, el M en C Eduardo Vargas, el doctor Tomás Brody y el ingeniero Enrique Pérez. 

L as restricciones económicas que 
padecen las dependencias univer

sitarias no deben impedir el desarrollo 
y funcionamiento de los sistemas de 
cómputo, pues el Instituto de Investi
gaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas es líder en el desarrollo de 
redes de comunicación, lo cual permite 
a la UNAM utilizar sus propios recur
sos en esta materia, manifestó el inge
niero Jorge Gil Mendieta, director del 
Programa Universitario de Cómputo. 

Durante la segunda reunión del 
Grupo de Usuarios de Equipo Digital 
en la UNAM, destacó el ingeniero Gil 
Mendieta que ante la crisis económica 
actual, en que se encarece el manteni
miento y la adquisición de equipo de 
computación, es importante compar
tir los recursos. Es así que un equipo 
de cómputo digital del PUC será pues
to a disposición de ese grupo de 
usuarios para que satisfaga sus necesi
dades. 

Asimismo, el Director del PUC los 
felicitó por la aparición del primer 
número del boletín del Grupo de 
Usuarios de Equipo Digital-UNAM, 
cuyos objetivos son que ~l grupo tenga 
representación propia y difundir sus 
investigaciones. 

En cuanto a la cooperación que 
pueda establecerse a través del 
boletín, se destaca que los usuarios uni-

UACPyP-CCH 

dos en ese grupo poseen habilidades, 
conocimientos y equipos que puestos 
en común permitirán mejorar la efica
cia del trabajo y delos centros de cálcu
lo. Que la cooperación puede ser de 
intercambio de programas de aplica
ción y software en general; intercam
bio de experiencias en algoritmos es
pecíficos; información sobre equipo 
periférico y ayuda en la planeación de 
ampliaciones de equipo; uso de equi
po especial existente en otras depen
dencias; . cursillos y pláticas para 
entrenamiento de personal; y posibili
dades de pso del tiempo de máquina 
en otras instalaciones, como respaldo 
en caso de fallas de equipo, entre otras 
acciones. 

En la reunión también se destacó la 
necesidad de luchar por un contrato 
global de mantenimiento para ese 
equipo, con lo cual se lograría un 
buen descuento y se mejoraría la cali
dad de los servicios. 

Otro objetivo del grupo es formar 
recursos humanos para el manteni
miento del equipo, con el objeto de in
dependizarse de la Compañía Digital 
y disminuir costos. 

Finalmente, se expresó el deseo de 
completar un inventario global de 
equipo digital en la UNAM, a fin de 
favorecer la contratación global de 
mantenimiento. • 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 
Con el objetivo de formar especialistas 

de alto nivel en el área de ciencias de la 
computación, capaces de identificar y re
solver problemas relacionados con bases de 
datos, sistemas de información y de 
electrónica digital, microcomputadoras, 
análisis numéricos, programación de siste
mas, redes, arquitectura, ingeniería en 
software, graficación y teoría computa
cional, el Colegio de Ciencias y Humani
dades, a través de su Unidad Académica de 
los Ciclos Profes!onal y de Posgrado, ofrece 
la Maestría en Ciencias de la Compu
tación. 

Requisitos: 
a) Tener licenciatura o estar próximo a 

titularse en alguna carrera técnica o 
científica de la UNAM. • 

b) Realizar una entrevista previa al exa
men de clasificación. 

e) Aprobar un examen de clasificación. 
d) Aprobar un examen de comprensión 

de textos en inglés sobre temas de la es
pecialidad. 

• Los aspirantt>.s provenientes de institu-
ciones diferentes a la UNAM deberán obte
ner el dictamen de suficiencia académica a 
t¡avés de la Secretaría Ejecutiva del Conse-

Delll al 15 de abril 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ESTRUCTURAS 

LAMINARES 
La Facultad de Arquitectura y la 

Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico invitan al Sim
posio Internacional de Estructuras 
Laminares, que se efectuará del 11 
al 15 de abril, teniendo como tema 
principal "Biología y cons
trucción". 

Entre los participantes en el 
evento destacan los doctores Freí 
Otto, Richard Larry Medlin y 
Eberhard Haug; por México parti
ciparán los especialistas: Reine 
Mehl de W eatherbee, Roberto 
Martín Juez, José Mirafuentes Gal
ván y Gerardo Oliva Salinas. 

PROGRAMA: 

Lunes 11 
9:30 hrs: 
Inauguración: Ernesto Velasco 

León. 
La construcción natural. 
"Presentación del tema y de los 

conferencistas", José Mirafuentes 
(UNAM). 

11:00 hrs. 
"Una nueva arquitectura natu

ral", Frei Otto (IL,Stuttgart). 
Auditorio Alfonso Caso, Torre 2 

de Humanidades. 
19:00 hrs: 
La construcción natural. 

"Investigación en el IL y en el Ate
lier W armbrann", Freí Otto (IL 
Stuttgart). 

Auditorio Alfonso Caso, Torre 2 
de Humanidades. 

21:00 hrs: 
"Recepción en el Laboratorio de 

estructuras laminares". Cuota no 
lucrativa $800.00. 
Martes 12 

9:30 hrs: 
Biología y construcción. 
"Diseño natural ambiental", 

Reine Mehl (UNAM). 
11:00 hrs: 
"Utilización racional de los re

cursos naturales en arquitectura", 
R. Larry Medlin (Universidad de 
Tucson). 

Auditorio: UDUAL (Unión de 
Universidades de América Latina). 

19:00 hrs: 
Biología y construcción. 

"Construcción natural en 
México", colaboradores del LEL 
(UNAM). 

20:30 hrs: 
"La aplicaciórr de la energía so

lar a la vivienda", Roberto Martín 
J. (Grupo del Sol). 

jo de Estudios de Posgrado de la Universi
dad Nacional Autónoma de México. 
Calendario 1983-1984: 
Registro al primer examen de clasificación: 
del 11 al 18 de abril. 
Primer examen de clasificación: 19 y 20 de 
abril. • 
Resultados del primer examen de clasifica
ción: 29 de abril. 
Curso propedéutico: del 2 de mayo al2 de 
septiembre. 
Segundo examen de clasificación: 5 y 6 de 
septiembre. • • 
Resultados del segundo examén de clasifi
cación: 13 de septiembre. 
Curso propedéutico: del 24 de octubre de 
1983 a marzo de 1984. 
• Con base en este examen de clasificación 

Miércoles 13 
9:30 hrs: 
Estructuras laminares. 
"Desarrollo de las estructuras la-

minares en Alemania, USA y Méxi
co", José Mirafuentes (LEL, 
UNAM). 

11:00 hrs: 
"Determinación de la forma geo

métrica en función de las condi
ciones de borde", R. Larry Medlin 
(Universidad de Tucson). 

Auditorio: UDUAL. 
19:00 hrs: 
Estructuras laminares. 
"Taller: Introducción a los méto

dos de construcción de modelos de 
membranas pretensadas", R. Larry 
Medlin y José Mirafuentes. 

Lugar: Laboratorio de estructu
ras laminares, edificio de posgrado, 
PB. 
Jueves 14 

9:30 hrs: 
Análisis por computadora. 
"Diseño y cálculo de estructuras 

laminares por computadoras", 
Eberhard Haug (Universidad de 
Essen). 

11:00 hrs: 
"Descripción del programa 

PAM-Lisa", Eberhard Haug(ESI, 
Rungis). 

Auditorio: UDUAL. 
19:00 hrs: 
Análisis por computadora. 
"Análisis de cascarones retícula-

dos por computadoras", Gerardo 
Oliva (C. de IA). 

Auditorio: UDUAL. 
Viernes 15 

9:30 hrs: 
Conclusiones. 
"Mesa redonda con los partici

pantes del simposio. Discusión y 
conclusiones". 

11:00 hrs: 
Clausura del simposio. 
Auditorio: UDUAL 
Informes: 
Laboratorio de estructuras lami
nares. 
Planta baja del Edificio de 

Pos grado, teléfonos 550-49-7 4, 
550-51-97 y 548-82-17. 

se decide entre: la admisión a la Maestría o 
al Curso propedéutico. 
• • Al igual que en el primero se decidirá el 
nivel adecuado para el alumno. . 
Información, registro e inscripción: Uni
dad Académica de los Ciclos Profesioi}Jll y 
de Posgrado del CCH (Departamento de 
Servicios Estudiantiles). Oficinas Técnicas: 

-planta baja, edificio ex-Radio Universi
dad, CU, México, DF, CP 04510, teléfono 
550-52-15,extensiones 3562 y 3563. 
Información y cursos: Coordinacion de la 
Maestría en Ciencias de la Computación. 
Coordinador: doctqr Víctor M. Guerra. 
Instituto de Investigaciones en Matemáti
cas Aplicadas y en Sistemas (liMAS), CU, 
México, DF, CP 045IO,teléfono 550-52-15, 
extensiones 4565, 4584, 4585 y 4563. 

GUJAlJn1 ., 9 



Al producirse una recuperación económica 

LA INTEGRACION 
NACIONAL PRODUCTIVA 
EVITARA QUE MEXICO 

INCREMENTE SUS 
IMPORTACIONES 

* Las expectativas inflacionarias se acentuaron con las sucesi
vas devaluaciones del peso 

Licenciado Francisco Báez. 

S in una integración nacional pro
ductiva, toda recuperación econó

mica se traducirá en aumento explosi
vo de las importaciones, señaló el li
cenciado Francisco Báez, coordinador 
del Centro de Estudios del Desarrollo 
Económico de México (CEDEM), al 
hacer una evaluación de los mecanis-

mos para controlar los constantes 
aumentos de precio en diversos pro
ductos. 

El catedrático universitario consi
deró que,en 1982,parte del comporta
miento de los precios se sujetó a pautas 
"tan irracionales" como las del merca
do cambiario, con lo que no sólo los 
costos de producción, sino también las 
perspectivas inflacionarias,empujaron 
los precios al alza. 

Estas expectativas, añadió, se ali
mentaron de las sucesivas deva
luaciones del peso y sus efectos, tanto 
reales (aumento en el costo de las im
portaciones o pago de la deuda en dó
lares), como psicológicas (dra11Jática 
tendencia de utilizar el dólar como 
unidad de cuenta y considerar al peso 
como una especie de moneda ficción). 

Parte de la estrategia del actual go
bierno, aclaró el licenciado Báez, es 
actuar sobre estos mecanismos psico-

10 

lógicos dentro de una política general 
de recuperación de la "confianza" , 
empresarial. 

"Así, como complemento a las me
didas proempresariales que se han 
desplegado en el breve lapso que va 
del primero de diciembre a la fecha, el 
gobierno ha jugado dos cartas 
político-psicológicas: por una parte,ha 
mostrado el afán de ser invulnerable 
cuando habla de los alcances de la cri
sis económica, ya que desea superar la 
::risis de credibilidad ante sus interlo
cutores de la iniciativa privada; por la 
otra, ha lanzado profecías respecto al 
comportamiento de la economía mexi
cana en 1983, en la esperanza (estraté
gica) de que la mayor credibilidad del 
gobierno las hara realidad". 

El Coordinador del CEDEM expli
có que si el gobierno dice que la infla
ción en 1983 será menor que la del año 
pasado y la iniciativa privada le cree, 

esto ayudará a que la inflación se mo
dere sustancialmente a través del efec
to de la credibilidad sobre las expecta
tivas. 

Más adelante, apuntó que hay un 
compromiso político entre el gobierno 
y el capital privado corporativo, por
que el primero brinda un marco de se
guridad y facilidades al segundo; en 
donde los capitalistas se ajustan a la 
rectoría política y actúan con modera
ción. Un ejemplo clave, apuntó, es la 
liberación de precios. 

El licenciado Báez calificó como pe-

ligroso este tipo de política, porque 
considera que si no hay una disminu
ción sensible del ritmo inflacionario 
en el trimestre que sigue a enero, las 
expectativas, volverán a "su juego per
verso". 

Para finalizar,señaló los factores ob
jetivos estructurales que alimentan la 
crisis, como las políticas del gasto, la 
política cambiaría y las tasas de inte
rés, las cuales frenan la oferta, la in
versión extranjera y la ausencia de 
una integración nacional productiva. 

• 
El ahorro nacional, al servicio de las mayorías 

f 

CANALIZACION DE MAYORES 
RECURSOS A ACTIVIDADES 

DE INTERES GENERAL 

Doctor Hennilio Herrejón Silva. 

E l ahorro nacional depositado 
en los bancos de México debe 

destinarse a actividades de interés 
general como la generación de 
empleos, la construcción de vivien
das de carácter social y el incre
mento del turismo, expresó el doc
tor Hermilio Herrejón Silva, subdi
rector general público del Banco 
Nacional de Crédito Rural, duran
te la conferencia La transforma
ción de los bancos en entidades 
públicas, que dictó recientemente 
en el Auditorio "Jus 'Semper Lo
quitur", de la Facultad de De
recho. 

El doctor Herrejón Silva, quien 
es catedrático de esa facultad, ase
guró que únicamente con la banca 

nacionalizada es posible recoger ef 
dinero (ahorro) de la colectividad y 
destinarlo a actividades producti
vas que permitan un desarrollo eco
nómico real. 

Al Estado, dijo, no le intere~a 
utilizar el ahotro de la colectividad 
'ln préstamos destinados a la cons
:rucción de edificios de lujo, facili
tando de esa manera la especula
ción inmobiliaria; por el contrario, 
pretende activar la producción 
nacional en todos sus rubros. 

Explicó que los bancos, como 
mecanismos de captación de los re
cursos del público,hacen uso de esa 
actividad pasiva, misma que cana
lizan hacia operaciones activas pres
tando capital a empresas públicas o 
privadas y a organismos o personas 
que lo soliciten. Lo importante. 
continuó, es darse cuenta de que 
cuando la banca está en manos del 

Estado, las operaciones efectuadas 
serán dirigidas a actividades de in
terés general. 

• 

• 



LA POLITICA 
TRIBUTARIA, 

FUNDAMENTAL PARA 
LOS PLANES 

FINANCIEROS Y DE 
DESARROLLO 

* Debe circunscribirse dentro del conjunto de acciones del 
Estado 

* Las finanzas públicas son elemento condicionante del proce
so de desarrollo 

* Incrementar los recursos estatales para sanear las finanzas 
públicas, reto a resolver 

L a política tributaria debe circuns
cribirse dentro del conjunto de 

acciones del Estado, pues no es un fe
nómeno aislado y constituye un ele
mento importante en los planes finan
cieros y de desarrollo de un país, afir
mó el licenciado Gerardo Gil V aldi
via, catedrático de la División de Es
tudios de Posgrado de la Facultad de 

'Derecho, durante su participación en 
el 11 Seminario de Actualización sobre 
Derecho Fiscal. 

Durante el evento, inaugurado por 
el licenciado Ignacio Ramos, secreta
rio gene¡al de la FD, en representa
ción del doctor Miguel Acosta Rome
ro, director de esa facultad, se subra
yó que el seminario responde a la ne
cesidad de formar profesionales, in
vestigadores y maestros en las ciencias 
del derecho, así como de efectuar aná
lisis en materia tributaria, que actual
mente es objeto de transformaciones 
importantes producidas a raíz de múl
tiples reformas y adiciones a las dispo
siciones vigentes. 

El Ucenciado Geranio Gil V aldivia dictó la conferencia "Proyección de la política tributaria en 
1983"; en la gráfica le acompañan los licenciados Carlos Güiro, Javier Moreno y Comuelo 
Villalobos. 

Se destacó, asimismo, que ante la 
difícil situación por la que atraviesa el 
país, la estructura tributaria ha sido 
reestructurada, orientándola hacia la 
instrumentación de impuestos indirec
tos que no afectan de manera eqpitati
va a la población. 

Al dictar la primera conferencia del 
seminario, titulada "Proyección de la 
Política Tributaria en 1983", el licen
ciado Gil V aldivia señaló la relevan
cia de analizar esta temática en el con
texto de la crisis económica nacional, 
y comentó que las finanzas públicas 

son el elemento específico condi
cionante del proceso de desarrollo. 

No debe dejarse de lado la repercu
sión que las reformas al Impuesto al 
Valor Agregado, y otros gravámenes 
como el Impuesto sobre la Renta, ten
gan en diversos ámbitos de la sociedad 
y la economía, particularmente en la 
distribución equitativa de la carga im
positiva entre los individuos, así como 
en la equidad en la distribución de los 
recursos fiscales entre las entidades fe
derativas. 

La política tributaria tiene una po
sición cambiante con diversos facto
res, como los objetivos de política eco
nómica, la ideología gubernamental y 
los niveles de desar.rollo,aseguró elli-

cenciado Gil Valdivia,e hizo hincapié 
en la relación directa entre los distin
tos niveles de desarrollo~e un país y la 
política de impuestos, por lo que al 
cambiar la estructura de la economía 

ENEP Acatlán 
PRIMER SIMPOSIO 
NACIONAL SOBRE 

INVERSION 
EXTRANJERA 

La Escuela Nacional de Estudios Profe
sional:es Acatlán convoca al Primer simposio 
nacional sobre inversión extranjera, que se 
llevará a cabo en la misma (l;Cuela, a tra
vés del Programa de Estudios de Posgrado, 
del 23 al 26 de mayo. 

El objetivo es conocer y analizar desde 
una perspectiva global los trabajos de in
vestigación que sobre la inversión privada 
internacional realizan los especialistas del 
país. 

El fenómeno de la inversión extranjera, 
creciente en magnitud y complejidad, pro
voca en los países receptores un impacto 
cuyas implicaciones no son sólo económicas, 
sino también jurídicas, políticas y sociales. 
La fuerza y amplitud de ese impacto seña
lan la necesidad de estudiar el fenómeno 
desde una perspectiva multi e interdiscipli
naria. 

En México, por su vecindad con el prin
c~al país del mundo exportador de capi
tal, este problema incide de manera impor
tante en la realidad económica nacional. 
Según datos oficiales, en la década 71-81 
las nuevas inversiones en México · de las 
empresas extranjeras alcanzaron 6,445 
millones de dólares, saliendo del país 
10,161 millones por concepto de utilida
des, intereses y regalías; es decir, que por 
cada dólar que inf;!fesa al país por concepto 
de inversión extranj~ra salen casi dos. 

también varían las características de 
las medidas impositivas. 

Destacó que el reto actual es saber 
cómo incrementar los recursos del Es
tado para sanear las finanzas públicas 
y realizar un financiamiento sano, sin 
recurrir a medidas impositivas que de
terioren la equidad en la distribución 
del ingreso personal y por regiones; lo 
cual plantea prol;>lemas delicados, ya 
que en momel1tos de crisis el uso de un 
impuesto sobre la renta muy elevado y 
sin los ajustes necesarios puede ero
sionar el proceso de ahorro-inversión; 
de igual forma, el uso excesivo de la 
imposici.ón indirecta, específicamente 
del IV A, conlleva el riesgo de limitar 
las ventajas que tieneen relación con 
un gravamen repercutible en cascada, 
como el antiguo Impuesto sobre In
gresos Mercantiles. 

Lo fundamental, concluyó, es no 
olvidar que una estructura sana de fi
nanciamiento debe promover el aho
rro interno, y que la crisis financiera 
no debe ser motivo del incremento de 
impuestos indirectos, pues se profun
dizaría la inequidad en la distribución 
del ingreso. • 

Y la situación tiende a agravarse. En 
efecto, revelaciones hechas recientemente 
por economistas de la UNAM señalan que 
hasta el segundo trimestre dt- 1982 habían 
ingresado por este concepto 336.8 millones 
de dólares, mientras que habían salido por 
rubros relacionados con la inversión 
extranjera directa 2,006; esto es, que por 
cada dólar que entró, salieron 5.95 dóla
res. 

En el evento participarán investigadores 
de diversos centros, entre los que destacan 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el 
Instituto de Investigaciones Económicas, 
ambos de la UNAM, el Instituto Latino
americano de Estudios Trasnacionales, el 
Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo, el Centro de Investiga
ción y Docencia Económicas y El Colegio 
de México. 

Cada sesión del simposio estará presidi
da por un académico destacado en la mate
ria, participando cuatro ponentes y cuatro 
comentaristas como máximo. Los princi
pales temas que se abordarán serán: 
Ideología,sociología y política de la inver
sión extranjera; Inversión extranjera y' 
países en vías de desarrollo; Inversión 
extranjera y relaciones internacionales, y 
Regulación y control nacional e interna
cional de la inversión extranjera. 

Para mayores informes dirigirse al Coor
dinador del evento, maestro Juan M. Ban
deras Casanova, en la ENEP Acatlán (Av. 
Alcanfores y San Juan Totoltepec, Naucal
pan, Estado de México), edificio del 
Programa de Investigación, planta alta, o 
a los teléfonos 373-23-99, 373-23-18 y 373-
28-40,extensiones 167 y 231. 
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L a gran industria forestal y los pe
queños madereros aniquilan de 

manera alarmante los ricos bosques y 
selvas de Oaxaca, que representan, 
aproximadamente, al 42.5% de la 
superficie total del estado, afirmó 
el licenciado Cuauhtémoc González 
Pacheco, miembro del Instituto de In
vestigaciones Económicas de la 
UNAM. 

Aun cuando ese patrimonio forestal 
pertenece a las comunidades indíge
nas de las zonas silvicolas, la riqueza 
generada al transformar bosques y sel
vas en productos manufacturados no 
se refleja en la economía del país, de 
la entidad, ni mucho menos de esos 
grupos étnicos, aseguró el especialista, 
quien actualmente realiza una investi
gación al respecto. 

Según datos de la Subsecretaría Fo
restal y de la Fauna de la SARH, 
correspondientes a 1980, Oaxaca ocu
pa el tercer lugar nacional en el ramo 
forestal, pues cuenta con 4 millones 61 
mil 200 hectáreas de bosques y selvas, 
correspondiendo 2 millones 651 mil 
600 a los primeros y 1 millón 409 mil 
600 al área selvática. La superficie to
tal de la entidad es de 9 millones 563 
mil 400 hectáreas. 

Indicó que las poblaciones que vi
ven en los bosques son de las más 
pobres y desprovistas en cuanto a 
bienestar se refiere; prueba de ello es 
que buena parte de los campesinos 
que diariamente intentan cruzar la 
frontera norte de México o que se in
tegran a los contingentes de jornaleros 
migratorios que recorren el país, pro
vienen del estado de Oaxaca. 

"No es raro encontrar pueblos, en 
los bosques oaxaqueños, donde sólo 

han quedado mujeres y niños. Existen 
casos concretos de zonas donde los jó
venes han abandonado familias y tra
diciones por la sobrevivencia en las 
grandes urbes .. , explicó. 

En Oaxaca se dan cuatro pequeños 
universos forestales, de los cuales tres 
corresponden a bosques templado
húmedos, concretamente de coníferas 
y latifoleadas, y un área selvática, 
donde existen maderas tropicales y 
preciosas; en cada una de esas zonas, 
informó el licenciado González 
Pacheco, se analizará el uso de los re
cursos y su aprovechamiento e impac-
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Más de 4 millones de hectáreas de bosques y selvas 

LA RIQUEZA FORESTAL 
DE OAXACAES 

EXPLOTADA 
IRRACIONALMENTE 

* Representa aproximadamente el42.5% de la superficie total 
del estado 

* Las comunidades indígenas, auténticas propietaria~, no 
rec.iben algún beneficio 

* Grandes y pequeñas empresas madereras aniquilan la 
región sin preocuparse por reforestar 

El investigador describió la si
tuación de la parte norte del estado, 

Licenciado Cuauhtémoc González Pacheco. 

que comprende la cuenca del Papaloa
pan y los Altos de Oaxaca, mejor co
nocidos como la sierra J uárez de 
Oaxaca: "Aquí se encuentra la fuente 
principal de aprovisionamiento de la 
fábrica de papel Tuxtepéc. Hace ya 

to sobre la economía regional y esta
tal, así como la situación socio
económica del campesinado y la gene
ración de conflictos. 

Cabe mencionar que el proyecto 
sobre los bosques de Oaxaca se enmar
ca en otro de mayores dimensiones y 
de carácter nacional, elaborado ini
cialmente en el último trimestre de 
1977, sobre el Desarrollo de la silvi
cultura en México, dirigido por el doc
tor Ernest Feder y coordinado por el 
licenciado González Pacheco. 

Para desarrollar el estudio de Oaxa
ca, los investigadores cuentan con cin-

co años de experiencia acumulados 
sobre el tema y con una amplia visión 
sobre los problemas silvícolas del país, 
así como un anterior acercamiento a 
la problemática forestal. 

Negativa a 

la reforestación 

Un análisis preliminar realizado en 
las cuatro zonas arboladas de Oaxaca, 
expresó el licenciado González Pache
co, registra que los bosques y selvas no 
se reforestan, no obstante la necesidad 
de hacerlo. 

Las empresas que se encargan de la 
tala irracional de bosques para usos 
industriales no permiten la reforesta
ción y afirman que "la naturaleza es 
muy pródiga y no es necesario que 
ellos gasten en reforestar", apuntó. 

tres décadas, por los años 50, surgió 
Tuxtepec como empresa privaqa, que 
a la postre adquirió el Estado por me-
dio de NAFINSA. Lo relevante del 
asunto es que excelentes árboles son 
utilizados para la fiabricación de papel 
periódico, lo que significa un gran • 
desperdicio, en vez de aprovechar 
únicamente material celulósico, pun-
tas y ramas de los árboles". 

Recientemente la familia Panda! 
Graf recibió en concesión, por tiempo 
indefinido, los bosques de la sierra 
Juárez de Oaxaca, no obstante que los 
grupos étnicos de la región reclama
ban les fueran devueltos y no se conce
sionaran más. "Para los indígenas los 
bosques significan la única posibilidad 
que tienen para sobrevivir. Esa fuente 
de riqueza y de trabajo les está veda
da, aún cuando ellos lucharon en 1981 
con tanto ahínco para lograr que no se 
concesionaran los bosques", enfatizó. 

En tanto, al sur de Oaxaca, en la 

Encuentro nacional 

LA INGENIERIA AMBIENTAL EN LAS INSTI
TUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN 

MEXICO 

La Facultad de Ingeniería, a través de la Subjefatura de Ingeniería Ambiental 
de su División de Estudios de Posgrado,en colaboración con la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, in
vita al Encuentro nacional sobre ingeniería ambiental en las instituciones de educa
ción superior en México, que tendrá efecto del 5 al 8 de junio, de 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00 h, en el auditorio de la UAM-Azcapotzalco, con los siguientes objeti
vos: 

l. Confrontar los programas existentes de enseñanza en ingeniería ambiental con 
la problemática del país. 

2. Establecer los lineamientos para actualizar y adecuar los programas de 
ingeniería ambiental a las necesidades del país. 

3. Analizar el establecimiento de nuevos programas de enseñanza e investigación 
en ingeniería ambiental a nivel de licenciatura y posgrado en las instituciones de 
educación superior. 

Para mayor información, dirigirse al Comité Organizador, al Apartado Postal 
75-567, México, DF, 07300, o llamar a los teléfonos: UAM-A, 382-50-00, exten
siones 238 y 289, ó 382-41-98; UNAM, 550-52-15, extensiones 4473 y 4474. 



parte que comprende los municipios 
de Sola de Vega y J uquila, existe una 
sierra muy rica en bosques de 
coníferas y latifoleadas; es la región 
conocida como Chatina, porque está 
poblada por los indios chatinos. La 
zona está incomunicada, por lo cual 
los grandes madereros no han podido 
avanzar, y son pequeños madereros 
los que intensivamente causan más 
daño a la flora y fauna de estos bos
ques. 

Los pequeños . madereros cada año 
obtienen contratos para explotar los 
bosques, por lo que depredan, en ese 
lapso de tiempo, lo más posible. A los 
pequeños y a los grandes madereros 
no les interesa seguir las normas daso
nómicas de la explotación: dejar los 
árboles padres que van a poder fecun
dar la tierra de donde brótarán 
nuevos retoños. 

Igual que en la sierra norte de 
Oaxaca, los verdaderos propietarios 
sólo reciben una mísera cantidad de 
dinero: cien pesos por árboles inmen
sos, de los cuales se obtendrán hasta 
20 metros cúbicos de excelente made
ra; es decir no se paga ni el 0.1 % de lo 
que vale cada uno de los árboles, ade
más del daño irreparable causado a la 
ecología y a los bosques. 

Peligra la 
selva Chimalapa 

Por otra parte, en la zona este de 
Oaxaca, donde limita con Chiapas, 
existe una selva que ha sido muy poco 
estudiada: la de los chimalapas, que 

limita al norte con Veracruz y al este 
con Chiapas; cuenta con alrededor de 
400 mil héctareas, propiedad de los 
pobladores de San Miguel Chimalapa 
y Santa María Chimalapa. 

En esa zona, los propietarios de la 
selva han visto avanzar, del lado de 
Chiapas, a los ganaderos que buscan 
lugar para abrir nuevos pastizales. 
También en los límites con Veracruz 
avanzan poblaciones completas sobre 
la selva; además se ha decidido la 
construcción de una presa, la cual 
afectará la ecología y, específicamen
te, una 'zona arqueológica no estu
diada hasta el momento. 

Los pueblos han mostrado inconfor
midad con la construcción de ese em
balse, fundamentalmente porque ellos 
no se verán beneficiados y sí pierden 
la tierra, que en estos momentos tiene 
una plusvalía alta. 

También en la parte norte de Oaxa
ca, en la zona mixe, se encuentra la 

Pone 'en peligro a la flora y la fauna 

LA TALA DE ARBOLES PROPICIA 
LA EROSION DE GRANDES 

SUPERFICIES 

Doctor Emest Feder. 

sierra con el mismo nombre del grupo 
étnico, próxima al Citlaltépetl, con 
exuberantes recursos forestales; allí 
también han operado empresas made
reras, pero se desconoce el estado ac
tual que guardan esos bosques. El in
vestigador Cuauhtémoc González 
Pacheco levantará un inventario en 
esa zona para detectar las alternativas 
que tienen los mixes con esos recursos. 

e ada año se destruyen alrede
dor de 400 mil hectáreas de 

terrenos forestales en el país, afir
maron el doctor Ernest Feder y el 
licenciado Cuauhtémoc González 
Pacheco, del Instituto de Investiga
ciones Económicas, quienes, en co
laboración con otros expertos,reali
zaron un estudio sobre este tema. 

Los bosques de Chiapas y .Oaxa
ca, indicaron, son los más dañados 
por la tal~ inmoderada de que son 
objeto, situación que propicia la ex
pansión de la erosión que amenaza 
también con extinguir la flora y la 
fauna de esas zonas. 

"La destrucción es muy intensa y 
ha provocado tres fenómenos nun
ca antes registrados en el lugar: pri
mero, hay una alteración en ,el 
microclima, el cual se vuelve más 
extremoso; segundo, los ríos se se
can, el agua empieza a escasear; 
tercero,' desaparece la fauna, . ya 
que ésta depende de la flora y del 

La economía de la naturaleza 

EL DESIERTO 

El Centro Universitario de Comunica

r 

agua que corre por los ríos. De esta 
manera, los terrenos poco a poco se 
convierten en superficies arcillosas 
que muy poca utilidad tienen para 
el ser humano", indicaron. 

Ambos miembros del Instituto de 
Investigaciones Económicas señala
ron que, junto con otros especialis
tas, iniciaron en 1977 un proyecto 
de investigación, año durante el 
cual se elaboró el esquema general 
y se obtuvo un stock de documentos 
sobre el tema, además de que se ini
ciaron viajes de exploración a la 
cuenca del Papaloapan en los esta
dos de Oaxaca y Veracruz y se puso 
en marcha la investigación de cam
po en el estado de Chihuahua, 
concretamente en la parte noroeste 
y suroeste de la sierra Tarahuma
ra. 

Para 1978 se investigó en Mi
choacán, Durango y Oaxaca; en 
1977, por espacio de tres meses, se 
estudió la selva Lacandona, del 
Corredor Chancalá a Frontera 
Echeverría, San Quintín y Marqués 
de Comillas; en Guerrero se inves
tigó la zona centro, Costa Chica, 
Costa Grande y Tierra Caliente, en 
tanto que en Jalisco, Ciudad Guz
mán y el área de abastecimiento de 
la empresa Atenquique. 

Las entidades que se estudiaron, 
explicaron los especialistas en silvi
cultura nacional, representan el 70 
por ciento de los recursos forestales 
con que cuenta el país y son una 
muestra representativa de los pro
blemas que sufre MéJtico en este as
pecto. 

Informaron que tuvieron contac
to con organismos que operan en el 
subsector forestal, como la Compa
ñía Forestal de la Lacandona, SA, 
Triplay Palenque, Papelera Tuxte
pec, Compañía Forestal de Oaxa
ca, Atenquique, Forestal Vicente 
Guerrero, Productos Forestales de 
la Tarahumara, Productos Foresta
les Mexicanos y Productos Foresta
les de Michoacán. 

Asimismo, agregaron que se lii
cieron entrevistas con especialistas 
en el tema, industriales, funciona
rios gubernamentales, campesinos 
y ejidatarios. En 1980 y 1981 tu
vieron relación con empresas de 
madera y papel privadas, empresas 
paraestatales y organismos públicos 
descentralizados. 

Todo este material se encuentra 
contenido en 600 cuartillas de notas 
de campo que han procedido a or
ganizar y a analizar los especialis
tas universitarios. • 

Debe ponerse un alto a la depreda
ción de los bosques en México, quepa
ra 1978, según expertos, era de 400 
mil hectáreas anuales de terrenos fo
restales destruidos. "Al destruir los 
bosques hay una alteración en el mi
croclima; se vuelve extremoso, escasea 
el agua y es campo propicio para la 
erosión. Por ende, desaparece la fauna 
y la flora, y se convierten en tierr~ 
irrecuperables, incluso para la agn
cultura y la ganadería", concluyó el 

ción de la Ciencia invita a la serie de cursos 1..::!~.....:;,;~~~~~~~~~~~~=.¡ 

investigador del IIEc. 

sobre La economía de la naturaleza, que 
en el mes de abril versará sobre El desierto, 
que se desarrollará conforme al siguiente 

PROGRAMA: 

Martes 19: Su clima, paisaje y suelo. 
Jueves 21: La vegetación. 
Martes 26: La fauna . 
Jueves 28: La dinámica del desierto. 

Este evento tendrá como sede la Casa de 
la Cultura de Mixcoac (Campana No. 59), 
los coordinadores serán el doctor Ezequiel 
Escurra o el M en C Miguel Equihua. Las 
sesiones serán a las 20:00 h. 

Informes e inscripciones: Dirección Ge
neral de Extensión Académica, 10° piso de 
la Torre de Rectoría, teléfonos 550-51-55 y 
550-51-59. 
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Perfecciona y amplía sus servicios 

LA BIBLIOTECA 
NACIONAL POSEE 

APROXIMADAMENTE DOS 
MILLONES DE 
VOLUMENES 

* Es la más importante del país y una de las me¡ores de 
América Latina 

* En 1982 fueron atendidos 48 mil 262 usuarios 
* Posee cinco salas de lectura, mapoteca, iconoteca, videoteca 

y fonoteca 

L a Biblioteca Nacional, ubicada 
en el Centro Cultural Universita

rio, se erige como la más importante 
del país y una de las mejores de Amé
rica Latina, tanto por la calidad como 
por la cantidad de su acervo, que en la 
actualidad suma dos millones de volú
menes, aproximadamente. 

Mediante la división del acervo por 
materias, la Biblioteca Nacional, cus
todiada por el !nstituto de Investiga
ciones Bibliográficas, cumple con su 
objetivo principal: preservar, organi
zar y difundir el material publicado 
en México, afirmó la licenciada Luz 
María Mendoza, jefa de Servicios al 
Público de esa institución. 

La Biblioteca Nacional 
comenzó a funcionar en 

1867 ' 

Uno de los aspectos mencionados 
por la entrevistada sobre la funciona
lidad de la Biblioteca Nacional,en sus 
nuevas. instalaciones, es el de contar 
con mayor espacio para resguardar los 
materiales y prestar los servicios al 
público. Dado el elevado número de 
volúmenes, se optó por clasificarlos 
atendiendo a las materias a que refi
cieran; además, cuenta con cinco salas 
de lectura. 

Licenciada Luz Maria Mendoza. 

Al hacer un poco de historia sobre 
la Biblioteca Nacional, la licenciada 
Mendoza indicó que empezó a fun
cionar ininterrumpidamente a partir 
de 1867, a raíz de la creación de la 
Ley de Depósito Legal, durante el go
bierno de Benito Juárez. Esta ley <>fli
ga automáticamente a los ecU.tores, 
impresores, tipógrafos y autores del 
país a entregar dos copias de su pro
ducción a esa Biblioteca, estipulando 
que"IajDirección Gen~ral de Derechos 
de Autor es la facultada jurídicamente 
para sancionar a los que no cumplan 
eon el decreto, que refiere únicamente 

De los servicios que la institución 
prestó durante el año de 1982, men
cionó que se atendieron a 48 mil 262 
usuarios; se prestaron 81 mil462 obras 
en el interior de la Biblioteca; se reali
zaron mil 299 préstamos interbibliote
carios; se atendieron 196 consultas 
personales y 299 consultas telefónicas; 
se contestaron 86 cartas; se ofrecieron 
117 visitas guiadas y se imprimieron 
242 mil 403 fotocopias. 

Indicó que se espera un aumento en 
los servicios durante 1983, pues tan 
sólo en febrero, mes en el que se labo
ró 19 días, se atendió a 8 mil 909 
usuarios, lo cual es un indicador del in 
cremento que se producirá en esa ta.
rea. 

Debido a que la Biblioteca cuenta 
fundamentalmente con obras editadas 
en México, la mayoría de los estudian
tes que acuden a ella son del área de 
las humanidades, pues los del área 
cientifica, por requerir básicamente 
obras extranjeras, no concurren en 
gran cantidad, observó la licenciada 
Mendoza. 

Los servicios que se prestan en esta 
institución son múltiples: desde la 
consulta general, como es la localiza
ción de información para solución a 
problemas concretos, hasta la consul
ta telefónica y por correspon<;lencia, 
en donde se atiende a demandas per
sonales y/o institucionales, respecto a 
diferentes temas que puedan contener 
los libros. 

Módulo de información 
sobre México 

De igual forma, indicó que se ins
trumenta un módulo de información 
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actual sobre México, que contendrá 
básicamente dírectorios telefónicos de 
las ciudades de la República, así como 
directorios especializados en diferen
tes materias, por ejemplo, guía de la 
industria química, de bibliotecas y de 
instituciones de educación superior, 
entre otros; manual de organización 
del Gobierno Federal, colecciones de 
leyes con hojas sustituibles, efeméri
des, archivo de biografías de persona
jes contemporáneos nacionales. 

Este servicio es una innovación im
portante, ya que por su actualidad 
todavía esa información no se ha 
publicado; es a través de un gran es
fuerzo de investigación que la 
Biblioteca Nacional pÓdrá prestarlo 
en fecha cercana, agregó. 

En cuanto al servicio de préstamo, 
subrayó que esta modalidad sólo se 
brinda a nivel interno, dado que entre 
los objetivos de la i,nstitución está la 
preservación de los materiales. Sólo se _ 
da servicio al exterior a nivel interins
titucional y limitado a la Ciudad de 
México, ya que no se expone el mate
rial enviándolo por correo. "La perso
na que desee tener los contenidos de 
los acervos puede recurrir al fotoco
piado". 

El Servicio de reprografía de la 
Biblioteca se limita al fotocopiado, 
pero en un futuro se podrán utilizar 
también la fotografía y los microfor
matos. 

Destacó que la BN cuenta con salas 
especiales de consulta: mapoteca, ico
noteca, videoteca y fonoteca, y el ser
vicio que presta el Departamento Ti
flológico a los invidentes. Este servi
cio, dijo, se presta en las oficinas de 
Sen Agustín, dada su mejor comuni
cación, a través de alrededor de 4 mil 
volúmenes en sistema Braille y cintas 
grabadas, además del servicio de lec
tura a todo público, a determinadas 
horas. 

Informó que los servicios de la Bi
blioteca Nacional se prestan a cual
quier persona mayor de 16 años, de 

Maestra Gloria Escamilla. 

lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, 
con la intención de que, cuando las 
preparatorias cuenten con bibliotecas 
adecuadas, dicho servicio sea exclusi
vo para público de 18 años en adelan
te. 

a libros, periódicos y revistas. Sin em
bargo, nunca ha sido cumplido en su 
totalidad; actualmente, gracias a una 
mayor difusión, esa disposición se 
cumple en mayor medida. 

La Biblioteca es parte del patrimo
nio nacional; tiene a disposición del 
público su importante acervo y cuen
ta, para un mejor servicio, con perso
nal especializado que resolverá las du
das e inquietudes de los usuarios. 

La maestra Gloria . Escamilla, jefa 
de Bibliografía Mexicana del Instituto 
de Investigacione~ Bibliográficas, 
consideró que la bibliografía es una 
disciplina vital para llegar a las fuen
tes del saber humano, es el punto de 
partida de toda investigación, por lo 
cual constituye una necesidad intelec
·tual de primer orden. 

Apuntó que la biliografía es una de 
las respuestas al problema que enfren
ta todo investigador, maestro, estu
diante o lector, en cuanto necesita in
formarse rápida y seguramente sobre 
los recursos que contiene el patrimo-
nio literario y científico de la humani
dad; patrimonio que debe estar dispo-

• 
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Licenciada Sofía Brito. 

nible para que todos los interesados lo 
aprovechen tan completa y fácilmente 
como sea posible, de ahí la importan
cia de la organización bibliográfica. 

"Bibliografía Mexicana" 
·registra los textos 

nacionales 

La maestra Escamilla, quien 
también desempeña el cargo de se
cretaria técnica de la Biblioteca 

Nacional, subrayó que Mexico, a 
través de esa institución,conserva para 
las generaciones futuras el acervo 
cultural y registra, en la publicación 
mensual titulada Bibliografía 
Mexicana (bajo su dirección desde 
1979), las fichas bibliográficas de los 
textos nacionales. 

El control bibliográfico de las 
publicaciones mexicanas ha sido, des
de tiempo atrás, de sumo interés para 
la Biblioteca Nacional, así como para 

investigadores y bibliotecarios. Por 
ese motivo, a partir de 1967 se em
prendió la tarea de compilar la biblio
grafía contemporánea de la produc
ción mexicana, con la idea de pu
blicarla bimestralmente y de incluir 
monografías editadas en México. 

Sin embargo, comentó, durante sus 
inicios el alcance de la publicación era 
limitado, pues registraba únicamente 
monografías, arregladas de acuerdo 
con un esquema amplio de. la clasi-

ficación decimal universal, y las fichas 
sólo incluían la catalogación des
criptiva, pero desde enero/febrero de 
1979 incluyen mayor información, co
mo notas de contenido y catalogación 
por materias. 

Explicó que el alcance de la publi
cación es más amplio, puesto que 
incluye tipos de materiales que hasta 
entonces quedaban excluidos: graba
ciones, música impresa, materiales 
cartográficos, sellos de correo, folle
tos, publicaciones periódicas y pu
blicaciones oficiales, entre otros. 

Informó que este tipo de materiales 
se irán incrementando conforme los 
editores mexicanos cumplan con ma
yor apego con la Ley de Depósito 
Legal, tanto en la capital como en los 
estados de la República. 

La Biblioteca Nacional -añadió
tiene como misión primordial adqui- . 
rir, organizar y conservar todos los 
materiales de Biblioteca publicados en 
el país, los cuales constituyen una 
parte importante del patrimonio cul
tural de la nación, así como procesar 
esos materiales de tal forma qué se 
pueda transferiF a otras instituciones 

... 
... 

de México y del extranjero la infor
mación que el país produce y, al 
mismo tiempo, intercambiarla con la 
que generan otras naciones. 

Asimismo, Bibliografía Mexicana 
no sólo registra los materiales 
conforme llegan a la institución, sino 
que, en su nuevo formato, trata de 
proporcionar a las bibliotecas un 
auxiliar que les permita agilizar sus 
servicios técnicos. 

En cuanto a las funciones de la pu
blicación, dijo que debe identi(icar y 
describir los materiales de biblioteca 
producidos en el país; difundir in
formación sobre todas las publica
ciones mexicanas; enlistar los mate
riales que la Biblioteca recibe en de
pósito legal; facilitar la cooperación 
interbibliotecaria mediante la infor
mación bibliográfica y catalográfica 
que proporcione de cada material; 
permitir la transferencia de informa
ción entre las bibliotecas, tanto a nivel 
nacional como internacional y, puesto 
que representa la aportación nacional 
al programa de Control Bibliográfico 

Gternlm-1 

Universal, debe apegarse a los están
dares bibliográficos internacionales. 

Respecto al contenido de Biblio
grafía Mexicana, mencionó que se 
consideran todas las publicaciones 
mexicanas producidas en el siglo XX. 
La·m:cyoría son recibidas actualmente 
en respuesta a las disposiciones del 
Decreto de Depósito Legal. 

Observó que esta ley, ratificada por 
decreto elll de enero de 1965, no ha 
sido cumplida en toda su extensión, 
quizá por no haberse comprendido su 
importancia, pues a los editores les 
conviene que sus obras formen parte 
del acervo de la Biblioteca Nacional, 
dada la difusión que éstas reciben. 

Al referirse al tratamiento que se da 
a los materiales, mencionó que son ob
jetivo de una catalogación y clasifica
ción completas. La clasificación se ha
cé de acuerdo al sistema decimal De
wey; los asientos según las Reglas de 
catalogación angloamericana (segun
da edición). También se hace una 
descripción bibliográfica completa de 
cada obra a través del sistema ISBN 
(International Standard Book Num
ber). Así, la Biblioteca Nacional ejer-

ce un mayor control sobre la produc
ción de México, ya que posee una me
jor forma de registro; se utilizan enca
bezamientos de materia en español y 
asientos secundarios en el registro y 
para las series. 

En cuanto al futuro de Biblioteca 
Mexicana, indicó que se tiene pensada 
toda una gama de servicios para satis
facer las necesidades de los usuarios, 
entre los que destacan la inclusión de 
nuevos tipos de materiales y registro 
de mayor número de materiales publi
cados en México, para lo cual se pro
mueve el depósito legal entre los edi
tores; nuevos puntos de acceso, ade
más de los que ya aparecen en el 
índice; difusión más amplia; publica
ción al día de los fascículos e inclusión 
de mayores referencias. 

Finalmente, dijo que en virtud de 
que el formato de Bibliografía Me
xicana es flexible, los servicios que 
presta a los usuarios pueden ser revi
sados regularmente e introducirse 
cambios adecuados en tanto lo permi
tan los recursos de que se dispone. 

La licenciada Sofía Brito, jefa de 
Servicios Técnicos de la Biblioteca, 
mencionó que este departamento es de 
suma importancia para ofrecer un efi
ciente servicio al público, ya que en él 
se efectúá la clasificación, cataloga
ción, encuadernación y preparación 
física de los materiales. 

Puntualizó que el Departamento de 
Servicios Técnicos se orienta funda
mentalmente a la organización de los 
materiales, de acuerdo a políticas 
internacionales, a fin de evitar su dis
persión. • 
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E 1 silencio, portador de sentimien
tos que se niegan a ser expresados 

verbalmente, y una soledad abruma
dora que no puede ser asimilada, son 
algunas de las situaciones que se apre
cian en la puesta en escena de "De la' 
vida de las marionetas", de lngmar 
Bergman. 

El Foro Sor Juana Inés de la Cruz, 
del Centro Cwltural Universitario, sir
ve de escenario para la conjugación 
del encierro y la rutina con el despla
zamiento neurótico de la urbe, carac
terísticas no sólo de la trama de dicha 
obra, sino de la vida de un gran núme
ro de individuos, quienes, al igual que 
las marionetas, no saben de dónde 
penden los hilos ocultos que dirigen 
sus vidas. 

De esta manera, el maestro Ludwik 
Margules, director del Centro Univer
sitario de Teatro, adaptó y dirige "De 
la vida de las marionetas", obra escri
ta originalmente para cine, pero que, 
ante las emociones que pueden expre
sarse a través del teatro, ha sido 
trasladada a este medio artístico. 

En la obra se muestra que no basta 
tener una posición desahogada ni una 
persona con quien vivir para poder 
realizarse como ser humano; es nece
saria también la comprensión, el 
diálogo, la identificación con las per
sonas que r.odean al individuo y, por 
qué no, el amor. 

Así, más que una investigación o se
guimiento social y psiquiátrico de un 
caso de asesinato, la obra es ur1a in
cursión en el · interior de cada uno 
de los espectadores, que son conduci
dos a un laberinto de silencios agolpa
dos, de vergüenzas bloqueadas que no 
habían sido descubiertas o que no 
habían sido reconocidas por temor a 
enfrentarlas. 

"El esquema de nuestras actitudes y 
de nuest,ro comportamiento interior, y 
en relación a los demás, es falso ... lo 
trágico de ello es que no podemos, no 
queremos, o no tenemos el valor de 
cambiarlo", afirma Bergman en un 
texto referido a su obra. 

Por su parte, el maestro Luis de Ta
vira, director de Actividades Teatra
les, y quien representa el papel del 
psiquiatra "Mogens J ensen", señaló 
que a 40 años de trabajo creativo, Ing
mar Bergman ha propiciado una re-

veladora interacción cine-teatro que 
deriva, entre otras cosas, en una nece
saria transformación de la profesión 
del actor y de la dirección de éste. 

"Desde hace unos años el teatro se 
hace o ante, o desde, o con, o contra el 
cine; en nuestros días, el espectador 
de teatro ha sido antes espectador del 



cine y por ello, el acceso al hecho tea
tral vivo y efímero resulta más desa
fiante e imprescindible que nunca". 

Al referirse al trabajo del maestro 
Margules, el Director de Actividades 
Teatrales opinó que es uno de los re
novadores más rigurosos y profundos 
de la escena mexicana y, a la vez, re
toma el reto insoslayable de de
sarrollar el teatro mexicano. 

Por otra parte, mencionó que el tea
tro en la UNAM -actores. esce-

nógrafos, autores, funcionarios y téc
nicos, entre otros de los participantes 
en dicha actividad-, ha encontrado 
en el compromiso de la experimenta
cton la ocasión de acercarse 
científicamente al arte para mirar 
desde el arte a la ciencia. 

Finalmente dijo que en la citada 

obra, la premonición de la tragedia 
flota en las aguas del naufragio de las 
utopías sociales contemporáneas. 

Cabe destacar, asimismo, el valioso 
trabajo de Juan Tovar, quien realizó 
la traducción; de Alejandro Luna, en 
la escenografía e iluminación; así co
mo de Luis de Tavira, Fernando Bal
zaretti, Julieta Egurrola y Rosa María 
Bianchi, entre otros actores. 

El horario de esta obra puede obser-
varse en la sección Cartelera. • 

17 



ll 

Choque de dos modelos de producción 

LA FRONTERA 
MEXICO-EU, 

DEPENDENCIA Y 
DOMINACION 

ENTRE 
PAISES CON DIFERENTE 

DESARROLLO 
* Grandes concentraciones humanas constituyen la reserva de 

mano de obra para la industria y agricultura norteamericanas 

* Movimiento de turistas hacia el sur, de verduras al norte, de 
contrabando en ambas direcciones; tráfico de drogas y 
prostitución, sus características 

L a frontera entre México y Es
tados Unidos es un ejemplo único 

y moderno del patrón de la domina
ción económica y la dependencia en- · 
tre los países industrializados y los que 
están en v)as de desarrollo, afirmó el 
doclor David N. Cooper, durante su 
participación en el curso de actualiza
ción México-Estados Unidos. Temas 
relevantes en su relación bilaterl!l. 

La singularidad entre estas nacio
nes se debe, en primer término, al de.~ar 
rroJlo contemporáneo de una cadena 
de centros de población llamados 
ciudades fronterizas, las cuales (con 
excepción de Ciudad Juárez y El Paso) 
no tienen más razón de ser que como 
puntos para cruzar la frontera. 

Para el estudio de esta región, el po
nente dividió la zona en dos periodos 
históricos: 1) La conquista de enormes 
porciones de territorio mexicano por 
Estados Unidos en el periodo de 1836 
a 1848, y la "recolonización" o, mejor 
dicho, la saturación continua de EU, 
y 2) el acelerado crecimiento de la po
blación en las áreas de la frontera. 

Por otra parte, partió de considerar 
el choque producido entre los dos mo
delos de producción que se opetan 
dentro de la misma región. 

Desarrollo histórico del 
área fronteriza 

La primera etapa del desarrollo his
tórico de esta área fronteriza se extien
de de 1836 a principios de este siglo, y 
se caracteriza, según Raúl A. Fernán
dez, por un choque directo entre los 
diferentes sistemas económicos. Du
rante los periodos de dominación es
pañola y mexicana en el sureste, se 
puede considerar a la economía como 
variante del feudalismo. 

Hasta el inicio de la guerra de 1848, 
la frontera se localizaba cerca de lo 
que el Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
establecía como la frontera interna
cional oficial. Después de esta guerra 
continuó la lucha en los niveles 
político y judicial. Luego, mediante 
variados tecnicismos legales, numero
sos terratenientes mexicanos y españo
les (y algunos pequeños terratenientes 
norteam~ricanos) perdieron sus pro
piedades por falta de reconocimiento 
de títulos de propiedad españoles y 
por costos legales. Los que sobrevi
vieron tuvieron que enfrentarse con 
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compañías trasnacionales agrícolas, 
además de catástrofes naturales como 
sequías e inundaciones, agregó el doc
tor. Cooper. 

Con la nueva frontera internacio
nal continuó el conflicto y el contacto 
económico, sobre todo debido a la zo
na libre que el gobierno mexicano es
tableció en el área, en respuesta a un 
decreto c,k Estados Unidos (1852) 
que estlib~cía que la mercancía ex
tranjera importada a aquel país se en
viara libre de impuestos de tráfico a 
través de rutas específicas. Debido a 
que las casas comerciales en ambos la
dos de la frontera le daban preferen
cia a los bienes de consumo extranje
ros, los importadores del lado mexica-

. no podían predominar amparados por 
el decreto. 

En represalia, el gobierno de Ta
maulipas estableció, por decreto, lo 
que más tarde se conocería como la 
Zona Libre, con lo cual se pretendía 
cambiar de curso el flujo de contra
bando hacia Estados Unidos, pero al 
no levantarse las tarifas fuera de la 
República, dicha zona provocó una 
gran cantidad de contrabando hacia 
México. 

El contrabando que se desarrolló en 
la frontera de 1860 a los 80, se le impu
tó al establecimiento de la zona li
bre, y esto se consideró como un acto 
agresivo por parte del gobierno mexi
cano. 

Probablemente la eventual dismi-

El aumento tk migmntes ilegales es acrecentado por la existencia de gmndes centros urbanos 
en Estadoe Unido& 

nución de la tensión en el área se de
bió a la decisión del gobierno de Porfi
rio Díaz al facilitar la inversión econó
mica norteamericana en México, 
apuntó el disertante. 

La segunda etapa de desarrollo his
tórico del área fronteriza se caracteri
zó por el gran desarrollo de la produc
ción industrial capitalista del norte y 

por el proceso gradual de penetración 
económica norteamericana al sur de 
la frontera. 

Persistieron los grandes latifundios, 
que aprovecharon la mano de obra de 
los restos del sistema feudal, ya casi 
desaparecido. El desarrollo capitalista 
de los estados del suroeste de Estados 
Unidos ocasionó uno de los mayores 
movimientos migratorios en masa ja
más visto antes. Llegaron inmigrantes 
de China, Japón y Filipinas, primor
dialmente, para la cosecha y la cons
trucción del ferrocarril en un princi-

pio. Luego llegaron de México, Cen
tro y Sudamérica. Dada la gran can
tidad de mano de obra barata, se pre
firió la del mexicano por sus cualida
des superiores; su disponibilidad en 
grandes cantidades y su regreso hacia 
México al término de la temporada. 

Dentro de esta preferencia, se esco
gía a los indocumentados, pues esta
ban disponibles en grandes números 
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siempre qt ... ~ se necesitaban y se en
contraban a merced de las autorida
des de inmigración en el momento en 
que ya no eran necesarios. 

Durante la última parte del siglo 
XIX las compañías norteamericanas 
adquirieron enormes extensiones de 
tierra en Mexicali y al sur de la fronte
ra. No obstante, a la caída del general 
Porfirio Díaz se promulgaron una se
rie de edictos prohibiendo la tenencia 
de la tierra por extranjeros•en el área 
de la frontera mexicana, con lo que se 
dio la expropiación a las empresas 
norteamericanas, y con esto, el desa
rrollo de una política industrial mi~ 
cionalista. 

La economía de la frontera cambió 
aceleradamente durante esta segunda 
etapa. El rápido incremento de la 
población en los nuevos centros urba
nos abrió brecha entre la necesidad de 
brindar servicios sociales y la posibili
dad de proporcionarlos en las peque
ñas ciudades. Además se produjo el 
desempleo, no sólo en las zonas urba
nas, sino en las rurales, donde las tras
nacionales habían hecho grandes in
versiones en el cultivo de "vegetales de 
invierno", explicó el doctor Coo
per. 

En la tercera etapa, la frontera in
ternacional se ha vuelto improcedente 
en ciertos casos. Se ha efectuado un 
cambio rápido para acompañar el as
censo meteórico de la corporación 
multinacional. El papel de la multi
nacional en el área era, supuestamen-

te, aliviar el desempleo; no obstante, 
después de muchos años, sólo se logró 
reforzar el estereotipo de la "ciudad 
fronteriza". 

El área fronteriza actual se caracte
riza por un rápido crecimiento demo
gráfico y urbano, así como un alto ni
vel de desempleo y pobreza extrema. 
Los perfiles económicos de esas 
ciudades aún están conformados por 

· el influjo de la industria norteameri
cana y, en menor grado, por la japo
nesa; el movimiento de turistas hacia 
el sur, de verduras hacia el norte, de 
contrabando en ambas direcciones y 
el tráfico de drogas y prostitución. 

La urbanización del área 
fronteriza en el contexto de 

la economía mexicana 

Desde la perspectiva del desarrollo 
de las grandes ciudades de la frontera, 
son especialmente interesantes dos 
formas de migración. Una es el caso 
de los migrantes ilegales, cuyo movi
miento se.ve facilitado por la existen
cia de grandes centros urbanos. El 
otro es el del viajero diario; es decir, 
una persona que vive en México, pero 
que cruza la frontera todos los días pa
ra trabajar. Ambos tipos representan 
la causa y consecuencia del desarrollo 
de los centros urbanos en la frontera. 

Para comprender el porqué de la 
emigración a Estados Unidos, es im-

Lo. ~mnatados Be encuentran a merced de las autoridades de inmigmción en el momento 
que ya no son necesario& 

portante hacer un comentario acerca 
de la economía mexicana como un to
do, puntualizó el disertante. 

En la actualidad la economía mexi
cana se caracteriza por una estructura 
monopolista de la economía, uno de 
los sectores de negocios estatales más 
poderosos de América Latina, y un 
sector agrario que aún mantiene gran
des diferencias de ingreso entre la 
población rural. En general, esta 
economía semicapitalista se describe 
mejor mediante la palabra concentra
ción. 

Desgraciadamente, tal concentra
ción no ha servido par-a atraer más de
sempleados o subempleados hacia la 
fuerza laboraL El ingreso promedio 
del 5% de las familias más ricas es 36 
veces superior a lo que era hace 20 
años. EllO% de la población más rica 
recibe más de la mitad del ingreso, 
mientras que la mitad de la población 
más pobre disfruta del 15% del total 
del ingreso personal de México, según 
un reporte que apareció en El perfil 
de México en 1980 (tomo 1). 

En 1970, de las 50 empresas más 
grandes de México basadas en la capi
talización, 12 eran multinacionales. 
Antes, durante la década de los 60, el 
patrón de inversión se desplazó de las 
áreas tradicionales (servicios públicos 
y minería) hacia el comercio, turismo 
e industria. ' 

"El caso de Anderson Clayton ilus
tra bien el proceso de desnacionali
zación y la pérdida de control causado 
por las corporaciones multinaciona
les. Cuando se mide de acuerdo con el 
capital reportado, esta compañía se 
encuemra entre las primeras 20 corpo
raciones privadas en México", señaló 
el doctor Cooper. 

Dicha compañía controla la pro
ducción de algodón (uno de los princi
pales productos de exportación mexi
canos) pues compra a los productores 
directamente, como también controla 
la producción algodonera de Brasil; 
resulta fácil para esa compañía 
controlar los precios del producto por 
medio del dumping. Otras compañías 
norteamericanas se han unido a ésta 
para controlar efectivamente la agri
cultura mexicana. Entre las más cono
cidas están: John Deere, International 
Harvester, Celanese, Dupont, Ame
rican Cyamead, Corn Products, Uni
ted Fruit y Ralstón Purina. 
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En lo externo, la economía mexica

na también se ve afectada por el capi
tal financiero extranjero. La deuda 
mexicana, una de las más altas del 
mundo, ha alcanzado los 80 mil millo
nes de dólares. 

"Cuando se considera el crecimien
to de la deuda externa mexicana, hay 
que tomar en cuenta que ninguno de 
los países del Tercer Mundo, que son 
los productores de mercancías básicas, 
se estaba beneficiando con el inter
cambio libre y la división internacio
nal del trabajo, debido a la inestabili
dad en la demanda de estos produc
tos", lo que resultó en el deterioro de 
los términos de comercio y las dificul
tades en el pago de la deuda de la 
mayoría de las naciones del Tercer 
Mundo. 

"Para reducir el problema se consi
deró que una política de sustitución de 
importaciones, por medio de tarifas 
que protegieran la producción indus
trial, sería el medio más directo para 
lograr la industrialización. Esta 
política dominó los esfuerzos locales 
de desarrollo desde la Segunda Guerra 
Mundial hasta los 60. Sin embargo, 
fracasó, y esto causó mayor des
empleo, la no penetración en los mer
cados de exportación y mayor depen
dencia en la exportación de productos 
básicos". 

Hoy "la economía mexicana está 
completamente influida por corpora
ciones multinacionales y bancos nor
teamericanos. No obstante de apare
cer libre de control de capital norte
americano y extranjero, México tuvo 
que ceder al control de esos capitales", 
aseguró el ponente. 

La exportación de productos agrí
colas y manufacturados es necesaria 
para librarse de la deuda externa, lo 
que al parecer se lograría con la venta 
de productos del petróleo. No obstan
te, el mercado declinó en 1981, y el 
gobierno (queriendo industrializar el 
país) siguió pidiendo prestado, lo que 
agrandó la deuda y se puso a merced 
de las condiciones que impone el Fon
do Monetario Internacional, como la 
devaluación de la moneda, la dismi
nución drástica de los programas de 
subsidio y un incremento en los pre
cios e impuestos. 

La resolución de las 
dificultades económicas 

actuales 

Para México, la recuperacwn de
pende de la revitalización de una 
estructura industrial-urbana para ele
var el nivel de empleo y la exportación 
de productos manufacturados. Esto 
está ligado a la venta de productos de 
petróleo, el aumento de ingresos de 
turismo y un esfuerzo por reducir las 
importaciones, consumiendo lo nacio
nal "y al mismo tiempo mantener los 
patrones actuales de consumo y pro
ducción que predominan". 

Además se debe lograr una distribu
ción más igualitaria de la riqueza so
cial "mediante políticas de impuestos 
progresivos, lo que ayudaría a incre
mentar los ingresos gubernamentales 
para el desarrollo y los programas de 
bienestar social; al mismo tiempo los 
sacrificios que se están requiriendo de 
la población mexicana serían más 
equitativos". 

Para lograr esto es necesario tomar 
muy en cuenta el área fronteriza; 
aparte del flujo de trabajadores mexi
canos a Estados Unidos, hay otros as
pectos importantes, como el flujo de 
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productos agrícolas mexicanos al nor
te, los dólares que entran a México por 
turismo norteamericano, la entrada 
de salarios mexicanos a los comercios 
de EU (no sólo de la frontera, sino de 
todo el país),la dependencia tecnológi
ca directa de la industria mexicana 
con respecto a ese país y una gran va
riedad de contrabando y otras activi
dades ilegales, enumeró el doctor 
Cooper. 

Actualmente Estados Unidos es el 
principal proveedor de productos 
agrícolas a México. Además éste im
porta productos lácteos, frijol de soya, 
fruta, verduras, carne de pollo y ga
nado,entre otros. En tanto que Esta
dos Unidos compra ganado, carne de 
res, azúcar, melaza, cebolla, ji toma
te, melón, fresas, etcétera. 

"El negocio de la agricultura se ha 
desarrollado al punto de que algunas 
pequeñas áreas de Sonora, Sinaloa y 
Tamaulipas poseen grandes granjas, 
maquinaria norteamericana y mano 
de obra mexicana para producir para 
los mercados de ambos países, en dife
rentes épocas del año". 

La segunda actividad más impor
tante en el área fronteriza es el turis- · 
mo. Los centros de intercambio más 
importantes son Tijuana, Mexicali, 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, los 
cuales en 1970 originaron el 80 o/o def 
total de ingresos de la frontera. 

Sin embargo, los beneficios econó
micos del turismo se han minimizado 
debido a la importación ilegal de 
bienes y servicios por parte de las 
compañías locales y la repatriación de 
las ganancias y dividendos por parte 
de las compañías norteamericanas que 
operan en México. 

Por otra parte, como respuesta del 
gobierno mexicano a la explosión de-

Las dos políticas básicas de este 
programa fueron: 1) importaciones li
bres de impuesto hacia México de 
artículos de lujo que aparentemente 
no podían conseguir los residentes me
xicanos y,2) la importación libre de 
maquinaria, equipo y materiales para 
la construcción, operación y manteni
miento de centros mercantiles. Las in
dustrias que se establecieran bajo el 
auspicio del Programa no pagarían 
impuestos al ·gobierno mexicano, 
siempre que el100 o/o de la producción 
final se destinara a la exportación. 

El segundo aspecto del Programa 
era aligerar el desempleo con el propi
ciamiento de oportunidades de traba
jo del lado mexicano; no obstante "el 
Programa puede haber ocasionado 
una emigración mayor hacia la fron
tera". (En México esta área posee la 
reputación de tener los salarios más 
elevados del país). 

A la larga, el Programa Industrial 
Fronterizo no solucionará el problema 
del desempleo en el área fronteriza, ni 
en el país como un todo, sólo lo exa
cerbará. La gente venderá su tierra y 
pertenencias y se irá a la frontera en 
busca de oportunidades y sólo encon-

La segunda actividad más importante en el área fronteriza es el 
turimw. 

mográfica de la frontera y a 1as incur
siones de las multinacionales, se insti
tuyó el Programa Nacional Fronterizo 
para reintegrar dicha zona al resto del 
país, proporcionando infraestructura: 
electricidad, agua, pavimentación, 
algunos edificios y la creación de par
ques industriales. 

Además se pretendía promover la 
aparición de esfuerzos de sustitución 
de importaciones y estímulos al turis
mo. Aunque en un principio parecía 
haber un éxito inicial, pronto se vio 
que no se reduciría el desempleo en el 
área, y con el imán del trabajo en 
Estados Unidos se atrajo un mayor nú
mero de gente a la frontera. 

El Programa Industrial 
Fronterizo 

El Programa Industrial Fronterizo 
pretendía reintegrar la economía de 
esa zona a la nacional. 

trarán a otros buscando las mismas 
oportunidades. Esta es la victoria pa
ra el capitalismo: las grandes con
centraciones de gente en la frontera 
que actúau como reserva de mano de 
obra a disposición de la industria y' 
agricultura norteamericanas, afirmó 
el ponente. 

El futuro de México 

El reto mexicano es diseñar un 
programa que cree empleos para su 
pueblo, que de otra forma los busca 
en Estados Unidos, en su mayor 
parte como trabajadores ilegales. 

El desarrollo económico lógico de 
México debe contemplar el uso de 
millones de desempleados o subem
pleados en ocupaciones productivas. 
Esto conlleva un incremento drástico 
de planeación económica, implicando 
los esfuerzos colectivos de los empresa
rios, los trabajadores, el gobierno y la 
ed;_¡cación. Una meta clave de este 
programa sería establecer un mercado 
doméstico autosuficiente para la pro
ducción y consumo de bienes y servi
cios. Una actitud agresiva hacia la 
competitividad en las empresas, el 
avance tecnológico y el control de ca
lidad en la producción ayudarían 
enormemente para exportar más pro
ductos agrícolas y bienes industriali
zados. • 



Entre países ricos y pobres 

LA REDUCCION EN EL 
PRECIO DEL CRUDO ES 

RESULTADO DE UNA 
LUCHA MULTIPOLAR 

o 

* La CriSIS mundial se manifiesta por una retracción del 
comercio internacional 

* Los países industrializados presionan al FMI y al Banco 
Mundial para que incrementen los préstamos a las naciones 
productoras de petróleo 

* Carácter privilegiado de México en cuanto a la exportación 
' de energía, materias primas y otros insumos 

L a disminución en el precio del 
petróleo es un problema político 

que resulta de la lucha económica, co
mercial y financiera multipolar entre 
países pobres y ricos, buscando prote
gerse de la. crisis mundial que actual
mente favorece a las naciones podero
sas, explicó el licenciado Ignacio 
Cabrera, investigador del Proyecto 
"Lázaro-Cárdenas" UNAM-PEMEX
CONACyT. 

Deterioro en la economía 
de naciones poderosas 

Para los países industrializados la 
baja en el precio internacional del 
petróleo significa el deterioro en algu
nos sectores de su economía, lo cual 
puede conllevar, incluso, un desqui
ciamiento del sistema financiero inter
nacional, de no poder sufragar sus 
deudas las naciones petroleras en de
sarrollo. 

Su única alternativa es presionar al 
Fondo Monetario Internacional y al 
Banco Mundial para que aumenten 
préstamos a las naciones endeudadas y 
éstas tengan la capacidad económica 
de adquirir sus mercancías, quedando 
como garantía sus grandes reservas y 
recursos naturales, resaltó el licen
ciado Cabrera. 

A decir del investigador universita
rio, los países industrializados pre
sionaron fuertemente para la baja en 
el precio de los hidrocarburos, pero 

Los perjudicados con esa situación 
son los países pet_roleros del Tercer 
Mundo,_ agrupados en su mayoría den
tro de la OPEP,pues el crudo es instru
mento de negociación de sus deudas 
externas; también resultan dañadas 
·las economías de los grandes consumi
dores del energético, porque descen
derán las ventas de sus mercancías a 
los países en vías de desarrollo, y ft.m
damentalmente afectará al sistema fi
nanciero internacional, anterior bene
ficiario del auge petrolero. 

Licenciado Ignacio Cabrera. 

La crisis mundial se manifiesta por 
una retracción del comercio interna
cional y de la actividad productiva. 
No se puede vender fácilmente en el 
mercado internacional, si el producto 
no se cuenta entre energía, materias 
primas e insumas; la producción 
mundial de acero, por ejemplo, se 
mantiene como hace 10 años, y el desa
rrollo del Prodúcto Interno Bruto en 
los países desarrollados, en el año an
terior, fue apenas del 1%, lo que les 
ha obligado a aplicar un alto protec
cionismo y la aceptación de una vir
tual guerra económico-financiera 
multipolar. 

Inmersos en la crisis, todos los 
países intentan formas de ganar mer
cados y de lograr un desarrollo más 
amplio de sus economías. Las nacio
nes ricas tienen una amplia ventaja al 
respecto, pues las pobres resienten in
ternamente los estragos de esa con
frontación desigual. 

En ese marco, la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y el 
Movimiento de los Países No Alinea
dos celebraron, recientemente, reu
niones donde analizaron principal
mente los graves problemas econó
micos en que se debate el mundo,y las 
posibilidades de avanzar en medio de 
la crisis. 

El licenciado Cabrera expuso que 
ambos organismos defienden la econo
mía de los países dependientes, en 
búsqueda de salidas favorables ante la 
crisis económica mundial y el proble
ma de la estabilidad de mercados y 
precios de sus exportaciones de ener
géticos, materias primas e insumas. 

Tratan de romper los sistemas pro
teccionistas de las naciones consumi
doras de petróleo para diversificar sus 
exportaciones y equilibrar sus balan
zas comerciales, "que se han petroli
zado en la medida en que los produc
tos no petroleros se han rezagado en el 
mercado internacional". 

Los países petroleros del Tercer 
Mundo tienen problemas relativos a 
flujos de capital y tasas de interés, ya 
que dependen directamente de su 
deuda exte_rna y del reciclaje de sus 
petrodólares. Además, tienei} la nece-

sidad de proyectos de inversión no 
petroleros, que implicarán nuevas 
reglas con el capital internacional y 
requieren acuerdos arancelarios con el 
resto de las naciones del Tercer Mun
do e industrializadas, señaló. 

cuidando que la medida no vuelva in
solventes a sus acreedores. 

El especialista del Proyecto Lázaro 
Cárdenas indicó que la OPEP ha vivi
do tres grandes etapas, de auge, gran
des consumidores de mercancías pro-

ducidas por los países industrializa
dos, y de aglutinador de una deuda 
externa nunca antes registrada en la 
historia. 

"De 1973 a 1979 la OPEP tiene su 
primera gran etapa, en la que fue con
siderada por los grandes países consu
midores de petróleo como una gran 
empresa colocadora de valores en el 
mercado financiero internacional, an
tes que un organismo regulador de la 
producción y precios del petróleo, co
mo posibilidad de contratar petrodó
lares en bancos internacionales". 

"La segunda etapa se ubica entre 
los años 1979 y 1980, en la que se da la 
conversión de la OPEP a organismo 
consumidor en un mundo en recesión, 
pues mientras los grandes consumido
res de petróleo atravesaban una crisis 
de sobreproducción, los países petro
leros adquirían medi!mte los petrodó
lares, las mercancías ofrecidas por las 
naciones industrializadas". 

"En el periodo 1979-80 la OPEP te
nía un superávit de 108 mil millones 
de .dólares, que permitía a los países 
petroleros ser mercado potencial; pero 

en 1981 la cifra disminuyó 53 mil 
millones de dólares, y para 1982 ya no 
había superávit, sino déficit en cuenta 
corriente de 9 mil 500 millones de dó
lares. De un año a otro se pierden más 
de 62 mil millones de dólares y eso 
orilla a la OPEP a transformarse en 
aglutinador de la deuda externa más 
alta que registra la historia. Esa terce
ra etapa arrancó de 1981 a febrero de 
1983". 

De lo antes descrito, continuó, se 
justifica el hecho de que en sus recien
tes reuniones tanto la OPEP como los 
No Alineados hayan centrado su aten
ción en la renegociación de la deuda 
externa del Tercer Mundo, y no tanto, 
en el caso de la OPEP, a la valoración 
del petróleo, niveles de producción y 
exportación del crudo, sino a la forma 
de obtener petrodivisas para solventar 
su deuda externa. -29 
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PROGRAMACION 
EN AM, 860 KHz. 

MARZO 

Jueves 24 

8:S2 h. Análisis político. 
11 iOO h. Revista informativa. 
11:1S h. Vivaldi. 
11:30 h. Palabras sin reposo. 
11 :4S h. En la ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal. 
13:00 h. La opinión de los sucesos (repeti
ción). 
13:30 h. Rameau. 
14:00 h. Actualidades políticas. 
14: 1S h. Romances y corridos. · 
14:30 h. Telemann y Scarlatti. 
17:00 h. Análisis político (repetición). 
17: 1S h. Concierto de cámara. 
19:00 h. La noticia económica de la serna· 
na. 
19:1S h. Mouton. 
20:00 h. Diálogos. 
20: 1S h. Canto nuevo. 
21:00 h. Velázquez. 
21:1S h. Crítica de las artes. 
21:4S h. Bach, K.Ph.E. 
22:33 h. Retrato hablado. 
23:08 h. Beethoven y Haendel. 

Viernes 25 

7:4S h. Aportaciones universitarias. 
8:S2 h. Galería universitaria. 

11:00 h Teatro episódico. 
11:1S h. Lassus. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
11 :4S h. Lutoslawki. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. 
13:00 h. Rameau. 
1 3: 1S h. Debussy. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:4S h. Chopin. 
14:00 h. Stamitz y K.Ph.E. Bach. 
14:4S h. La escena literaria internacional. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Ligetti. 
1 9:00 h. Punto de partida. 
19:1S h. Telemapn. 
20:00 h. Control remoto de la Sala Ne
zahualcóyotl. 
22:33 h. Szymanowski. 
23:0S h. Un momento para la música. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. 

Sábado 26 

7:0S h. Kerll, Encina y Rodrigo. 
8:4S h. Purcell. 
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9:00 h. Foro de la mujer. 
9: 1S h. Strauss, J anacek; Mozart, Saint

Saens y Schubert. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:1S h. Vejvanovsky. 
11:30 h. Paliques y cabeceos. 
11:4S h. Van Maldere. 
12:00 h. Al pie de la letra. 
12:1S h. Britten. 
13:00 h. Notas sobre notas. 
1 S:35 h. Gershwin. 
1 S:40 h. Albéniz. 
16: 1S h. Compositores e intérpretes en 
América Latina. 
17:00 h. Boccherini, Vivaldi y Haydn. 
18:00 h. La música de hoy. 
19:00 h. Momentos estelares de la ciencia. 
19: 1S h. Schein y Paisiello. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. El nacionalismo en la música lati
noamericana. 
21:30 h. Programa de Carlos Monsiváis. 
22:30 h. Balakirev, Beethoven y Shostako

'vich. 

Domingo 27 

7:0S 4. Delibes y Holst. 
8:0S h. Suplemento dominical. 
8:2S h. Mozart. 
9:05 h. Marais. 
9:30 h. El rincón de los niños. 

10:00 h. Sones del domingo. 
10:30 h. Haydn. 
11:05 h. El cine y la crítica. 
11:35 h. Chopin. 
12:00 h. Concierto sinfónico. 
14:00 h. 100 años de tango. 
1S:OO h. Historia de la música vocal. 
16:0S h. Concierto en jazz. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. 
20:1S h. Weber, Milhaud Bruch y 
V aughan-W illiams. 

Lunes 28 

7:45 h. Aportaciones universitarias. 
8:52 h. Galería UÍrlversitaria. 

1 1:00 h. Teatro episódico. 
11:15 h. Fauré. 
11 :2S h. Los universitari95, hoy. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
11 :4S h. Chávez. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. 
13:00 h. Schuetz. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:4S h. Dueben. 
14:00 h. Epistolario .. 
14:1S h. Tiempo de danza. 
14:4S h. Montsalvatge. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Stamitz. 
19:00 h. La música en imágenes. 
19:1S h. Vivaldi. 
20:00 h. Prográma especial de Radio 
UNAM. 
21:30 h. Aq¡demia poética. 
22:33 h. FÚro de música nueva. 

Martes 29 

8:S2 h. Análisis político. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:1 S h. Loeillet. 
11:30 h. Palabras sin reposo. 
11 :4S h. En la ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal. 
13:30 h. Rameau y Le Sueur. 
14:00 h. Museos en el aire. 
14: 1S h. La guitarra en el mundo. 
14:30 h. Frescobaldi. 
14:45 h. Verdades contradictorias. 
17:00 h. Análisis político (repetición). 
17:1 S h. Concierto de cámara. 
19:00 h. Mito y realidad de piratas y escla
vistas. 
19:1S h. Hanson. 
20:00 h. Diálogos. 
20: 1S h. Fonoteca Raúl Hellmer. 
20:4S h. Bach, J .S. 
21: 1 S h. Crítica de las artes. 
21 :4S h. Pergolesi. 
22:33 h. Conversaciones. 
23:10 h. El cine y la crítica (repetición}: 
24:3S h. Las grandes sinfonías. 

.......----PROGRAMAS DIARIOS EN AM-----. 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Este día. 
8:00, 15:00 y 22:00 h. Noticiarios 

de Radio UNAM. 
8:45, 11:25 y 22:30 h. Los uni

versitarios, hoy. 
9:07 h. Cultura y ciencia interna

cional. 
9:30 y 15:35 h. Noticiario cultu

ral. 
9:35 h. Concierto matutino. 

Miércoles 3 O 

7:4S h. Scriabin. 
8:52 h. Galería universitaria. 

11:00 h. Teatro episódico. 
11: 1S h. Bonporti. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
11:45 h. Haendel. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. 
13:00 h. Hertel y Filtz. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:4S h. Szymanowski. 
14:00 h. Divergencias. 
14:15 h. J.S. Bach y Albinoni. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. K.Ph.E. Bach. 
19:00 h. Gramatges y Milhaus. 
20:00 h. Consideraciones. 
20: 1S h. Chopin y Demantus. 
21:00 h. Honegger y Vaughan-Williams. 
22:33 h. Obras transcritas para piano. 

Jueves 31 

8:S2 ht Análisis político. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:1S h. Geminiani. 
11:30 h. Palabras sin reposo. 

· 11 :4S h. En la ciencia. · 
12:30 h. Recital de música vocal. 
13:00 h. La opinión de los sucesos. 
13:30 h. Couperin. 
14:00 h. Actualidades políticas. 
14: 1S h. Romances y corridos. 
14:30 h. Zelenka y Pergolesi. 
17:00 h. Análisis político (repetición). 
1 7: 1S h. Concierto de cámara. 
19:00 h. La noticia económica de la sema
na. 

12:00 h. Ventana al mundo. 
15:30 h. Concierto vespertino. 
17:15 h. Radio UNAM en el mun
do. 
18:15 h. El francés por radio. 
18:30 h. One we go. 
18:45 h. Curso de alemán para 
principiantes. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
23:08 h. Concierto de medianoche. 
1:00 h. Fin de labores. 

19:15 h. Lutoslawski. · 
20:00 h. Diálogos. 
20: 1S h. Canto nuevo. 
21:00 h. lkrnstein y Roman. 
22:33 h. Retrato hablado. 
23:08 h. Canto gregoriano. 

ABRIL 

Viernes lo. 

7:4S h. Aportaciones universitarias. 
11:00 h. Teatro episódico. 

' 11: 1S h. Vivaldi. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
11:45 h. Hacquart: 
12:30 h. Schuman y Bonporti. 
13:00 h. Chopin. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:45 h. Buxtehude. 
14:00 h. Crítica de 1~ artes. 
14:30 h. Mozart. 
14:4S h. La escena literaria internacional. 
J 7:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Debussy. 
19:00 h. Punto de partida. 
19:1S h. Ame. 
19:SO h. J.S. Bach. 
22:33 h. Froberger. 
23:0S h. Un momento para la música. 
24:00 h. Fonotecatie Radi.o UNAM. 

Sábado 2 

7:0S h. Dufay y Brahms. 
8:45 h. Haydn. 
9:00 h. Foro de la mujer. 
9:1 S h. Delius, Grieg, Beethoven y Vival

di. 
11:00 h. Revista informativa. 
11:1S h. Blavet. 
11:30 h. Paliques y cabeceos. 
11:45 h. Richter. 
12:00 h. Al pie de la letra. 
12:15 h. Borodin y Schubert. 
13:00 h. Notas sobre notas. 
13:45 h. Concierto vespertino. 
1S:35 h. Schumann y Torroba. 
16: 1S h. Compositores e intérpretes en 
América Latina. 
17:00 h. Encuadre cinematográfico. 
17: 1S h. Hindemith y Schuetz. 
18:00 h.. La música de hoy. 
19:00 4- Momentos estelares de la ciencia. 
19: JS h. Liszt. 
20:00 h. La opinión de los sucesos. 
20:30 h. El nacionalismo en la música lati
noamericana. 
21:30 h. Chopin. 
22:30 h. La era deJa comedia musical. 
23: 1S h. Villa-Lobos, Mozart y Bruckner. 



Domingo 3 

7:05 h. Chopin y Haydn. 
8:05 h. Suplemento dominical. 
8:25 h. Dufay. 
9:05 h. Rimsky-Korsakov. 
9:30 h. El rincón de los niños. 

10:00 h. Sones del domingo. 
10:30 h. Muethel. 
11:05 h. El cine y la crítica. 
1 1:35 h. Mozart. 
12:00 h. Concierto sinfónico. 
14:00 h. 100 años de tango. 
15:00 h. Historia de la música vocal. 
16:05 h. Concierto en jazz. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. 
20:00 h. Kryukov, Franck, Vaughan-
Williams, Sibelius y Bruckner. 
22:00 h. La Hora Nacional. 
23:00 h. Ravel, Mozart y Bussotti. 

LuMs 4 

7:45 h. Aportaciones universitarias. 
8: 52 h. Galería universitaria 

11:00 h. Teatro episódico. 
11:15 h. Albinoni. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
1 1:45 h. De Falla. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. 
13:00 h. Busoni. 
13:30 h. Hablemos de música. 
l !J:45 h. Vivaldi. 
14:00 h. Epistolario. 
14:15 h. Tiempo de danza 
14:45 h. Debussy. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Scriabin. 
19:00 h. La música en imágenes. 
19:15 h. Gesualdo. 
20:00 h. Programa especial de Radio 
UNAM. 
21 :30 h. Academía poética. 
22:33 h. Rosenberg. 

Martes 5 

8: 52 h. Análisis político. 
1 1:00 h. Revista informativa. 
11:15 h. Ravel. 
1 1:30 h. Palabras sin reposo. 
11:45 h. En la ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal. 
13:00 h. Bach. 
13:30 h. Poulenc. 
14:00 h. Museos en el aire. 
14: 15 h. La guitarra en el mundo. 
14:30 h. K.Ph.E. Bach. 
14:45 h. Verdades contradictorias. 
17:00 h. Análisis político{ repetición). 
17: 15 h. Concierto de cámara. 
19:00 h. Mito y realidad de piratas y escla
vistas. 
19:15 h. Haendel. 
20:00 h. Diálogos. 
20:15 h. Fonoteca Raúl Hellmer. 
20:45 h. Verdi. 
22:33 h. Conversaciones. 
23:1 O h. El cine y la crítica (repetición). 

Miércoles 6 

7:45 h. Arne. 
8:52 h. Galería universitaria. 

11:00 h. Teatro episódico. 
11:15 h. ].Ch. Bach. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. 
11:45 h. Soler. 
12:30 h. Los grandes virtuosos. 
13:00 h. Zelenka. 
13:30 h. Hablemos de música. 
13:45 h. Warlock. 
14:00 h. Divergencias. 
14:15 h. Rachmaninoff y Auric. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. 
18:00 h. Frescobaldi. 
19:00 h. Beethoven. 
20:00 h. Consideraciones. 
20:15 h. Dussek y Haendel. 
22:33 h. Brahms. 

PROGRAMACION 
EN FM,96.1 MHz. 

MARZO 

Jueves 24 

7:45 h. Mozart. 
13:00 h. Suppé, Bartok, Saint-Saens, y 
Dvorak. 
18:00 h. Villa-Lobos y Widor. 
19:00 h. Haendel y Haydn. 
20:00 h. Telemann. 
21:45 h. Brahms y J.S. Bach. 
23:00 h. Prokofiev y Messiaen. 
24:00 h. Tello y Beethoven. 

Viernes 25 

7:45 h. Satie. 
13:00 h. Sullivan, Szymanowsky, David y 
Schumann. 
18:00 h. Castelnuovo-Tedesco, Debussy, 
Widor. 
19:00 h. J.S. Bach, Spohr y Pergolesi. 
20:00 h. Control remoto de la Sala Ne
zahualcóyotl. Primera Temporada 1983 de 
la OFUNAM . 
22:00 h. Dvorak y Honegger. 
23:00 h. Genzmer y Hartmann. 
24:00 h. Britten, Harris y Chopin. 

Sábado 26 

13:00 h. Weber, Glazunov, Mozart y 
Vaughan-Williams. 
18:00 h. Shostakovich, Castelnuovo
Tedesco y Cabanilles. 
19:00 h. Vivaldi, J .S. Bach y Haendel. 
20:00 h. Haydn. 
21:45 h. Beethoven y Hindernith. 
23:00 h. Messiaen y Henze. 
24:00 h. Jachaturian, Dallapiccola y 
Brahrns. 

Domingo 27 

18:00 h. Ponce y Shostakovich. 
19:00 h. K.Ph.E. Bach, Telemann y 
Haydn. 
20:00 h. Tchaikovsky. 
20:55 h. Chávez y Mozart. 
21:30 h. Haendel. 

LuMs 28 

7:45 h. Stravinsky. 
13:00 h. Berlioz, De Falla,Thompson y Alf
vén. 

PROGRAMAS DIARIOS EN FM 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. El francés por radio. 
7:15 h. One we go. 
7:30 h. Curso de alemán para 

principiantes. 
1:00 h. Fin de labores. 

18:00 h. Schubert y Miaskovsky. 
19:00 h. Weber, Mozart y Haydn. 
20:00 h. Auditorio "Julián Carrillo" de Ra
dio UNAM. Red universitaria Mexicana. 
21:30 h. Janacek. 
22:00 h. Mendelssohn . 
24:15 h. Copland, Beethoven y Toch. 

Martes 29 

7:45 h. Clementi. 
13:00 h. Mussorgsky, Tchaikovsky, Jacha
turiam y Beethoven. 
18:00 h. Prokofiev y Carrillo. 
19:00 h. Haendel, Leclair y Vorisek. 
20:00 h. Opera en Radio UNAM. 
22:15 h. Goldmark. 
23:00 h. J.S. Bach y Schubert. 
24:00 h. Shostakovich, Satie y Kodaly. 

Miércoles 3 O 

7:45 h. Balakirev. 
13:00 h. Gootschalk, Herold, Rodrigo y 
Bruckner. 
18:00 h. Beethoven y Schubert. 
19:00 h. Zelenka, Vivaldi y Mozart. 
20:00 h. Smyth, Grieg, Szymanowsky y 
Schumann. 
21:15 h. Chihara y Banuet. 
22:00 h. Martín. 
23:30 h. Ponce. 
24:00 h. Vaughan-Williams y Brahms. 

Jueves 31 

7:45 h. Haendel. 
13:00 h. Sibelius, Mozart, Beethoven y Bo
rodin. 
18:00 h. Willaert y J.S. Bach. 
19:00 h. Chopin y Vierne. 
20:15 h. Schuetz. 
21:05 h. Haydn, Telemann, Tchaikovsky y 
Bloch. 
23:00 h. Brahms. 
24:05 h. Vivaldi, Debussy y Ockeghem. 

ABRIL 

Viernes lo. 

7:45 h. Bach J .S. 
13:00 h. Mendelssohn, Wen-Chung, 
Hovhaness, Mozart y Dvorak. 
18:00 h. De Visés, Debussy, Villa-Lobos y 
Grieg. 
19:00 h. Misa incaica. 
20:00 h. Estaciones enlazadas. 
22:00 h. Schuetz, Brahms, Smetana, J acha
turian, Field, y Rimsky-Korsakov. 
24:00 h. Scheidi y Pergolesi. 

Sábado 2 

13:00 h. Dvorak, Prokofiev, Chopin y 
Rachmanin0ff. 
18:00 h. Mozart. 
19:00 h. Telemann. 
20:00 h. Bizet, Adam, Beethoven, Brahms, 
y Shostakovich. 
23:30 h. Rolón. 
24:00 h. Bruckner. 

Domingo 3 

18:00 h. Alicia de Larrocha toca piezas pa
ra piano. 
18:30 h. Korngold, Bartok, Debussy, 
Vaughan-Williams, Beethoven y Brahms. 

Lunes 4 

7:45 h. Chabrier. 
13:00 h. Bartok, Strauss, Walton, Pagani
ni y Schubert. 
18:00 h. lves y Sor. 
19:00 h. Zelenka, Bach, K.Ph.E. y Haydn. 
20:00 h. Auditorio "Julián Carilla" de Ra
dio UNAM. 
21:30 h. Mozart, Mendelssohn y Beetho
ven. 
24:00 h. Música de Andrea y Giovanni 
Gabrielli. Ockegem. 

7:45 h. Haydn. 
13:00 h. Villa-Lobos, J anacek, ·'-'VJJ•a••u 

Sibelius, Spohr y Milhaud. 
18:00 h. Rachmaninoff y Froberger. 
19:00 h. Gabrielli, Bach J.S. y Roman. 
20:00 h. Ope~a en Radio UNAM. 
22:00 h. Goetz, Ravel, Grofe, Weber y 
Mendelssohn. 
24:00 h. Gibbons y Desprez. 

Miércol~s 6 

7:45 h. Beethoven. 
13:00 h. Brehy, Saint-Saens, Stravinsky, 
Balakirev y Sibelius. 
18:00 h. Debussy y Shostakovich. 
19:00 h. Dittersdorf, Haendel y Haydn. 
20:00 h. Seixas, Rimsky-Korsakov, Mo
zart, Chopin y Rachmaninoff. 
23:20 h. Schubert. 
24:00 h. J .S. Bach. 
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Adecuación física compensadora 

80% de las alteraciones del 
sistema neuro-múscul()-esquelético 

provienen de accidentes 

e asi un 80% de los accidentes pro
ducen lesiones del sistema neuro

músculo-esquelético, afirmó el doctor 
Gerardo Bello, al hablar de las Altera
ciones del sistema músculo-esquelético 
en el Curso Monográfico para la Ade
cuación Física Compensadora, orga
nizado por la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas. 

El doctor Bello, de la U ni dad de 
Medicina Física y Rehabilitación de la 
Región Norte del IMSS, declaró que la 
adecuación física compensadora estu
dia cómo se producen las lesiones y 
cuáles son las técnicas de atención y 
rehabilitación pertinentes. Señaló 
también la importancia de que el mé
dico conozca profundamente los efec
tos que un accidente puede producir 
en un individuo, así como la atención 
que debe brindar para evitar que la 
invalidez, cuando se presente, tenga 
consecuencias funestas. 

Por su parte, el profesor Daniel 
Cinta Bravo, en la ponencia Eva-· 
luación de la postura y la adecuación 
física compensadora,dijo que se 
trataba de uno de los muchos proble
mas que no se han tomado en cuenta 
nunca, por lo cual no existen 
estadísticas que incluyan las altera
ciones que puede producir una mala 
postura (al sentarse, escribir y otras de 
las actividades cotidianas) en el indi
viduo. 

Competencia de Invitación 

Señaló que hay personas que tienen 
curvatura lumbar, apertura de ro-

. dillas y otras lesiones provocadas por 
una mala postura, y si bien sus activi
dades básicas cotidianas no quedan li
mitadas, estas si producen molestias 
que, en cierta forma, dificultan sus 
actividades. "La mala postura es pro
ducto de hábitos indebidos, ropa ajus
tada y falta de ejercicios o alguna de
ficiencia en la aplicación de éstos". 

"En muchas ocasiones, podemos 
ver que los niños, mientras realizan 
sus tareas escolares, están mal senta
dos. Es frecuente encontrarlos senta
dos sobre una de sus piernas, propi
ciando así el desequilibrio de la co
lumna que, en el peor de los casos, lle
ga a producir una lesión escoleótica 
(desviación lumbar)", subrayó. 

Al hablar de la ropa, mencionó que 
la gente acostumbra seguir la moda, 
especialmente las mujeres; la vesti
menta ajustada dificulta el movimien
to y los zapatos de tacón alto produ
cen alteraciones en la columna ver
tebral y en el tendón de Aquiles. 

Es urgente educar nuevamente al 
público en general. "Los buenos hábi
tos, una vestimenta holgada y cómoda 
y los ejercicios adecuados coadyuvan a 
tener buena forma en cualquier acti
vidad y, en consecuencia a conservar 
la salud, concluyó". • 

Los charros universitarios 
vencieron a los de la Villa 

de Coyoacán o 

O cho elementos de la Asociación 
de Charros de la UNAM partici

paron a principios de marzo en la 
Competencia de Invitación, organiza
da por la Asociación de Charros de la 
Villa de Coyoacán, AC, en la Finca 
Teoyotl; los pumas obtuvieron 141 
puntos contra 1S6 del equipo anfi
trión. 

Uno de los jinetes destacados . para 
a causa auriazul fue Arturo Domín
~uez, quién acumuló 4Ó puntos en la 
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especialidad de jineteo; por su parte, 
Gabriel Verduzco, en cala de caba
llos, consiguió uva calificación de 18 
puntos; Humberto Villegas y José Bus
tillos, en la modalidad de piales, acu
mularon 43 puntos. 

El presidente de la Asociación de 
Charros de la UNAM, físico Donada
no Contreras, señaló que la competen
cia fue de caráCter amistoso entre am
bas asociaciones.· " • 

Segunda fuerza 

FES Cuautitlán, subcampeón 
nacional estudiantil de voleibol 

E 1 equipo representativo de la Fa
cultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán tuvo una destacada ac
tuación en el Primer Campeonato Na
cional Estudiantil de Voleibol de Se
gunda Fuerza el cual se llevó a cabo 
del 6 al 11 de marzo en Querétaro, 
con la participación de 12 equipos en 
la rama varonil y 10 en la femenil. 

Los jugadores pumas ocuparon el 
segundo lugar después de ser derrota
dos en el juego final por el conjunto 
queretano, con parciales de 19-17 y 
1S-12. 

En tanto, los integrantes del equipo 
representativo de Ciudad Universita
ria se enfrentaron contra su similar 
del IPN, con resultado final favorable 
para los jugadores politécnicos. De esa 
manera, las posiciones finales fueron: 
1° Universidad Autónoma de Queré
taro; 2° FES Cuautitlán; 3° IPN; 4° 
UNAM-Ciudad Universitaria; S0 Tec-

Bioquímica del esfuerzo 

nológico de Madero; 6° UAT; 7° UA 
Yucatán; 8° UA Hidalgo; 9° "Antonio 
Narro" de Sal tillo; 10° UAP; 11° UA 
Chapingo; y, 12° UA Oaxaca. 

"Luego de su participación en este 
campeonato, el conjunto de la FES 
Cuautitlán continuará su programa 
de trabajo con miras a su intervención 
en el próximo Campeonato Nacional 
Estudiantil de Categoría Superior, 
que se realizará del S al 10 de mayo, 
en las instalaciones del Frontón 
Cerrado de CU o en el Gimnasio 
Olímpico 'Juan de la Barrera', bajo 
la organización de la UNAM", indicó 
el profesor Carlos Aguirre, entrenador 
del equipo de ese plantel. 

Por otra parttt, señaló el profesor 
Aguirre, los primeros lugares en la ra
ma femenil fueron: 1° UACH; 2° 
UAT; 3° UAM; 4° IPN; S0 ENEP Za
ragoza; 6° Querétaro; 7° ENEP 
Acatlán y8° UAP. • 

Imprescindible una guía 
adecuada a los atletas 

infantiles 

D entro del Módulo 2 del Curso 
Modular La actividad física, de

portiva y recreativa, su práctica 
científica y técnica, el profesor José 
Luis Altamirano habló, en su plática 
Bioquímica del esfuerzo, de la magni
tud e importancia que tiene la activi
dad física para el profesional, quien 
debe "conocer los principios funda
mentales de la micro-estructura y su 
comportamiento en el esfuerzo". 

El profesor Altamirano se refirió a 
la fundamentación física de la bioquí
mica aplicada a la práctica de las acti
vidades atléticas, y manifestó su pre
ocupación por la falta de gente prepa
rada. 

"Es lamentable que los niños en 
edad escolar no tengan buenos guías 
en el camino para ser atletas o para 
formar gente donde, potencialmente 

hablando, se podría encontrar una 
cantera de prospectos. Además hay 
que agregar que, dentro de este poten
cial, también se podrían incluir los ni
ños que no serán atletas de alto rendi
miento por cuestiones familiares, por 
lesiones que los retiren del deporte o 
por cuestiones psicológicas", comen
tó. 

Como una forma para que en Méxi
co se trabaje en el aspecto físico
atlético y bajo unámime idea, entre 
otros punt<;>s se encuentran: el uso de 
una nomenclatura internacional; co
nocimiento de las reacciones químicas 
dentro del organismo, después del tra
bajo físico; pasos sobre la evolución 
del metabolismo en un atleta, en su 
cuerpo; bioquímica de la participa
ción anaeróbica, y bioquímica de la 
participación aeróbica. • 

Se realizará durante todo el año 

Curso de la Organización 
Pumitas 

A 1S días de iniciado el Curso de 
la Organización Pumitas en la 

Preparatoria 8, sorí más de 300 los
alumnos que en él toman parte y, en 
vjrtud de la demanda, se esperan más 
inscripciones con el requisito de que 
sean niños de entre 7 y 1S años de 
edad. 

La profesora Carolina Vargas Festé 
es quien organiza los trabajos, que se 
efectuarán durante todo el año, con 
vacaciones de acuerdo al calendario 
escolar: El encargado de auxilüir a la 
profesora Vargas, es el alumno Eze
quiel Medrano, que coordina lo refe
rente a futbol, voleibol, basquetbol, 
karate-do y natación. 

El programa de actividades para los 
pumitas es el siguiente: 

Futbol: Los alumnos participan en el 
Campeonato de la Delegación Alvaro 
Obregón. 
Voleibol: Entrenamiento los sábados 
a las 11):00 horas. 
Basquetbol: Entrenamientos a las 
10:00 horas, los sábados. 
Karate-Do: lunes y jueves, de 15:00 a 
16:00 horas. Participan alumnos de 10 
años de edad." 
Natación: martes y jueves, de 15:00 a 
16:00 horas, y sábados, de 10:00 a 
13;00 horas. • 



EL PUIC: ANALISIS Y PAUTAS ... 
-2 

En la Unidad de Genética de la Nu
trición, expresó el Director del PUIC, 
se investigan enfermedades heredita
rias que afectan al metabolismo pro
duciendo en el niño retraso mental, 
convulsiones, ceguera, daños en el 
hígado y otros padecimientos; además 
se da asistencia a los pacientes colabo
rando en el diagnóstico de la enfer
medad y en su tratamiento. También 
se investiga la manera en que las per
sonas se diferencian en cuanto a sus 
necesidades de nutrientes y cómo la 
herencia biológica influye en esas ne
cesidades. 

Mencionó que en la Unidad de In
vestigación sobre Tejido Conjuntivo 
(tejido que se encuentra en todos los 
órganos del cuerpo y contribuye a 
darle sostén) se analiza el por qué de 
las enfermedades que lo atacan, así 
como los factores ambientales que las 
propician y agravan, con el fin de ins-

trumentar mejores métodos para su 
diagnóstico y tratamiento. 

Entre las enfermedades que atacan 
al tejido conjuntivo señaló el enfisema 
pulmonar y la fibrosis pulmonar, mis
mas que afectan a una parte muy im
portante de la población. 

Sobre este aspecto, indicó que se 
han logrado avances importantes, no 
obstante que las investigaciones 
todavía se encuentran en etapa ini
cial; los conocimientos obtenidos ya 
han sido comunicados en diversos 
congresos y publicaciones científicas, 
agregó. 

Como consecuencia de los resulta
dos satisfactorios de esas unidades de 
investigación, de apenas un aft'o de 
existencia, se ha planeado establecer 
dos más, con la idea de llevar más gru
pos de investigación de la UNAM a 
otros centros hospitalarios y cumplir 
en mayor medida con el objetivo prin
cipal del PUIC: contribuir a la solu-

EL PETROLEO MEXICANO ... 
- s 
Fuentes alternas de energía 

El descenso de los precios del petró
leo, dijo el licenciado Zapata, hacen 
de éste una fuente energética barata 
que desalienta, en consecuencia, la in
vestigación y el desarrollo de fuentes 
alternas, pues no tiene sentido econó
mico invertir miles de millones de dó
lares en una planta de combustibles 
sintéticos si el petróleo puede obtener
se a 29 ó 25 dólares por barril. 

A pesar de esta situación, dijo que, 
por un lado, no se impulsa el de
sarrollo de otras fuentes de energía y 
se propicia el dispendio y, por otro, 
las tasas de consumo del petróleo son 
más altas en relación a los nuevos des
cubrimientos. 

Cuando las reservas de hidrocarbu
ros resulten insuficientes para satisfa
cer la demanda, por reducida que ésta 
sea, algo serio debe ocurrir. Concreta
mente en el caso de Estados Unidos, 
las resetvas de petróleo ascienden 
aproximadamente a cien mil millones 
de barriles, dos terceras partes recupe
rables por métodos convencionales y 
una tercera parte de petróleo caro, 
imposible de fijar los límites de su pre
cio en el mercado actual, porque su 
extracción exige técnicas de alto costo. 
Los dos primeros tercios, a la tasa pre
sente de consumo, se agotarán en ese 
país antes de 18 años. Disponer del 
resto exige, desde ahora, altas inver
siones de investigación y tecnología. 

Por esa razón, subrayó, el petróleo 
barato es un fenómeno cuya transito
riedad resulta evidente; no podrá ex
tenderse muchos años y menos aún si 
se recuerda la inestabilidad socio
política de Medio Oriente. Sin embar
go, esto conlleva el riesgo de inducir 
un nuevo ciclo de perturbaciones eco
nómicas si a mediados de la década 
la reactivación económica de Occi
dente y Japón dispara la demanda de 
energía más allá de lo previsto, sin 
fuentes alternas disponibles. 

Políticas de investigación y 
desarrollo para energéticos 

México carece de una política cohe
rente en materia de investigación y de 
desarrollo energético, afirmó durante 
su intervención el doctor Edmundo de 
Alba, director general de Investiga
ción y Desarrollo de la Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraesta
tal. 

Aseguró que existe insuficiente for-

mación de recursos humanos prepara
dos en áreas críticas para el desarrollo 
energético del país, principalmente en 
ingeniería térmica y la relacionada 
con materiales como aceros y plásti
cos. 

Poco se ha avanzado -indicó- en 
la vertebración de las prioridades na
cionales en el campo de la investiga
ción y desarrollo tecnológico de los 
energéticos convencionales, lo cual ha 
impedido la sustitución de importa
ciones de insumos y la integración na
cional de bienes de capital. 

Explicó que las tecnologías y los 
contratos de asesoramiento técnico 
que compran las empresas en muchas 
ocasiones son desconocidos o poco 
aprovechados por los institutos espe
cializados, lo cual provoca carencia 
de mecanismos para el arraigo de la 
tecnología adquirida. Aseguró que es
ta problemática se refleja particular
mente en los bienes de capital para 
uso del sector energético. 

En el curso de su disertación sobre 
Políticas de investigación de de
sarrollo para energéticos en México, 
comentó que la falta de programación 
en el sector energético ocasiona que se 
tengan que realizar, por urgencia o 
incapacidad de producción, mayores 
compras al exterior que las necesarias. 

Esto da lugar a que se retroalimen
ten los mecanismos que han impedido 
una capacidad tecnológica progresi
vamente arraigada, determinando 
líneas de prestación de servicios y 
abastecimiento de componentes que 
detienen el desarrollo técnico y la pro
d~cción nacional. 

Afirmó que México debería de
sarrollar tecnologías sobre todú en la 
explotación fuera de costa y en lo re
lativo a refinación de crudos pesados. 

· "Dentro de los bienes de capital es ne
cesario incrementar la integración 
tecnológica de grandes turbinas de va
por y equipos de medición y control". 

Existen problemas en la selección 
de la tecnología básica para el progra
ma nuclear y en cuanto a la capacidad 
real de producción de equipos aso
ciados, pero entre las deficiencias ma
yores se halla la carencia de personal 
especializado en número y calidad su
ficientes. 

Asimismo recordó que el estudio de 
fuentes alternas de energía se inició en 
el país a fines de los sesenta, pero fue 
10 años después cuando se empezó a 
contar con personal especializado y 
grupos de investigación en esta área, lo 

ción de los problemas nacionales de 
salud 

Una de las unidades en proyecto es 
la de investigación de enfermedades 
del sistema nervioso, que se planea 
instalar en el Instituto Nacional de 
Neurología; la otra estará abocada al 
estudio de las enfermedades hemato
lógicas y a problemas de la reproduc
ción humana, y funcionará en el Hos
pital General de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia. 

Por otra parte, el doctor Velázquez 
Arellano mencionó que debido a que 
el país requiere de un número crecien
te de profesionistas capaces de hacer 
investigación en salud, a través de la 
accióndel PUICseestá formando a un 
grupo de jóvenes médicos que llegarán 
a ser investigadores clínicos de carre
ra. Este Programa, en coordinación 
con la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, colabora pa
ra apoyar a esos estudiantes por medio 
de becas que les permitan llevar a ca
bo su entrenamiento. 

cual dio lugar a que proliferaran sec
tores dedicados al estudio de la 
energía solar, la biomasa y la energía 
eólica, ocasionando duplicidad de es
fuerzos y evitando que se llegara a una 
coordinación de políticas y programas 
que favoreciera el desarrollo en áreas 
prioritarias. 

Necesidades y principales 
lineamientos 

Respecto a las políticas que norma
rán la investigación y el desarrollo, el 
doctor De Alba destacó que se con
templa lograr un desarrollo nacional 
equilibrado, tanto regional como sec
torial, y evitar el deterioro del sistema 
ecológico; se guardará una visión in
tegral sobre la economía nacional, el 
bienestar social y la estabilidad 
política. 

Asimismo, se fortalecerán los ins
trumentos de planeación nacional me
diante actividades de carácter norma
tivo, indicativo y de concertación. 

La actividad de investigación y. de
sarrollo, dijo, se orientará a satisfacer 
las necesidades prioritarias de la 
población y dei aparato productivo 

También, dentro de las contribu
ciones del PUIC en la formación de re
cursos humanos, destacó los talleres 
de Introducción a la Metodología de 
Investigación Médica Interdisciplina
ria, dirigidos tanto a estudiantes de 
posgrado como a médicos y otros pro
fesionistas de la ,salud, en los que 
aprenden los elementos esenciales del 
método científico aplicado a la solu
ción de problemas de salud. 

En otro aspecto, el entrevistado co
mentó que el PUIC colabora con la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina y con la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Estudios de Posgrado de la UNAM pa
ra llevar a cabo la reforma académica 
del posgrado en lo referente a progra
mas de maestría y doctorado en cien
cias médicas, ciencias biomédicas y en 
investigación sociomédica. 

Finalmente, el doctor Velázquez 
Arellano destacó la importancia de di
fundir los resultados de las investiga
ciones en el conjunto de la sociedad. • 

nacional, apoyando la capacidad tec
nológica para la producción de bienes 
básicos de capital y de insumas. 

Informó que se buscará la raciona
lización de la demanda energética in
terna; se promoverá la diversificación 
en el sector mediante el uso de fuent~ 
alternas de energía y apoyando el 
incremento del consumo útil del mis
mo; se impulsarán las políticas de 
ahorro de divisas, buscando la óptima 
utilización de la capacidad tecnológi
ca nacional para cubrir las demandas 
del sector y apoyar la sustitución de 
las importaciones de bienes de capital 
e insumas; se evitará el traspaso de los 
beneficios del crecimiento del sector 
hacia el exterior vía importación de 
bienes y servicios tecnológicos, tenien
do como objetivos básicos el creci
miento de la capacidad nacionl\1, el 
fortalecimiento de la autodetermina
ción y la afirmación de la confianza 
en nuestras propias fuerzas. 

Cabe destacar que el ciclo de confe
rencias El petróleo y sus perspectivas 
e~ México fue organizado por el 
Programa Universitario Justo Sierra y 
el Programa Universitario de Energía. 

• 
MEXICO CARECE DE ... 
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-1 

Es así como el país, continuó, a pe
sar de contar con grandes extensiones· 
litorales, no posee puertos suficientes 
con la magnitud requerida para cu
brir las necesidades de transportación 
marítima, pues sólo tres de ellos 
pueden considerarse de dimensiones 
satisfactorias: Veracru.z, Tampico y 
Mazatlán. En la constrooción de los 

puertos de Salina Cruz, Manzanillo, 
Guaymas, La Paz y Ensenada no se 
contempló adecuadamente la ampli
tud de transportación marítima na
cional, y en ninguno de los casos, la 
necesidad de evitar la contaminación 
inherente a las actiyidades que ahí se 
desarrollan. 

El doctor Soto consideró que la ca
rencia de puertos suf!cientes motivó a 
que los grandes núcleos s~iales del 
país se establecieran en los a1tiplanos, 
en torno .a los grandes ríos y lagt>s de 
esas regiones, y es sólo recientemepte 
cuando se ha planteado la urgencia de 
crear centros de desarrollo en las cos
tas, para lo cual se inició el Programa 
de Puertos Industriales en 1979, mis
mo que no llegó a fructificar. 

Afirmó que para lograr el avance 
deseado es indisperisable que los pro
fesionistas abandonen su estrecho 
marco tradicional de conocimientos y 
colaboren con especialistas de diferen
tes ramas para adquirir una visión 
global de los problemas, pues.! a inter
acción es el camino más adecuado 
para encontrar soluciones integrales, 
rápidas y eficaces. 

Nota: 
Continuará en el siguiente número de Gaceta UNAM. 

~Lt-m 25 



LA EDUCACION, FACTOR CREADOR ... 
-3 

Continuación del discurso pronunciado 
por el licenciado jesús Reyes Hero/es. 

Tres frentes para combatir 
la ignorancia 

Abordamos el problema de comba
tir el círculo vicioso de la ignorancia 
-hermana gemela de la miseria- en 
tres frentes: alfabetizar y escolarizar; 
formar, mediant~ educación superior, 
científicos y técnicos, y luchar en 
contra de la miseria. Algunos países 
escogieron el primer camino y hasta el 
presente siguen en el subdesarrollo 
cultural y científico; otros siguieron 
exclusivamente el segundo y aún no 
vencen la ignorancia, a pesar de dis
poner de una excelente cúspide; no 
faltaron aquellos que pretendieron 
solamente eliminar la pobreza y, sin 
lograrlo, padecen la ignorancia y la 
penuria científica y cultural. 

La decisión histórica de México fue 
la correcta; sin embargo, en el trans
curso de su realización, teniendo 
avances indudables en los tres frentes, 
ha adolecido simultáneamente de va
cíos, lagunas y agudas carencias. 

Hemos aventajado en los tres cami
nos, aunque no siempre hemos sabido 
o podido consolidarlos, lo que se ha 
traducido en estancamientos e incluso 
retrocesos. Aquí, o se avanza en todo, 
aún cuando se avance poco, o se cae 
en regresiones. 

Ciertamente que no hay un mundo, 
sino un plurimundo; no obstante, en 
esto lo convencional ha llegado a lo 
arbitrario, artificial y voluble. Si exis
te un plurimundo es porque está cons
tituido por múltiples colectividades 
dotadas de peculiaridad y personali
dad, algunas de las cuales son en sí so
ciedades plurales. Nuestro país, por 
ejemplo, es un pluri-México, por sus 
orígenes, aspiraciones y actualidad. 

Ya se habla de un quinto mundo. 
Nuestra situación es especial, porque 
disponemos de mayores recursos ma
teriales que otros países encuadrados 
en el denominado Tercer Mundo y, 
aunque presentamos un índice de 
analfabetismo alto, contamos con re
cursos no materiales, técnicos, intelec
tuales y tecnológicos -sin olvidar que 
la tecnología es en sí una fuerza 
motriz para el desarrollo- mayores y 

... mejores que los de otros numerosos 
países en vías de desarrollo. 

Estamos de acuerdo en que una 
quinta parte de la población mundial 
se encuentra privada del derecho fun
damental de comunicarse a través de 
la palabra escrita ("Aprender, hori
zonte sin límites", informe al Club de 
Roma) y que es tarea de la humanidad 
vencer este atraso. 

En México hay cerca de 6 millones 
de iletrados de 15 y más años de edad, 
15 millones que no concluyeron la pri
maria y 7 millones que no terminaron 
la secundaria. 

Programa prioritario para 
la alfabetización 

Siguiendo las indicaciones del Presi
dente de la República, se ha trazado 
un programa prioritario para la alfa
betización, buscando que aprendan a 
leer y escribir anualmente entre 700 y 
800 mil mexicanos. De cumplirse este 
programa, se tendría en 1988 un 
índice marginal de analfabetismo de 
entre 4 y 5 por ciento. Se trata de los 
residuos resistentes a la alfabetiza-
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ción o, bien, de núcleos de población 
muy pequeños, dispersos o de di_fíciles 
comunicaciones, a los cuales estan lle
gando las acciones de los instru.ctores 
comunitarios, con resultados f1rmes, 
que de ninguna manera, por la n~~u
raleza misma de esta poblac10n, 
pueden ser espectaculares. 

Se intenta, igualmente, dar conti
nuidad a quien aprende a leer y escri
bir, para evitar el analfabetismo por 
desuso, o sea, fortalecer la pos
alfabetización y hacer regla el que la 
alfabetización no es más que el princi
pio de un proceso de educación per
manente. 

Si bien la l,ínea central de nuestra 
política, que combate en los tres as
pectos, ftte adoptada prácticamente 
desde los inicios del proceso revolu
cionario en el gobierno, en el devenir 
hemos conllevado inclinaciones o va
riantes que en buena hora no lograron 
modificar sustancialmente la línea 
primordial. 

Así ,por ejemplo, ante un desarrollo 
económico intensificado se habló de 
educación para él, como si la educa
ción no tuviera fines propios ni ante
cediera al concepto mismo de des
arrollo económico. La educación re
sultaba, de conformidad ron esta te
sis, mero instrumento para el des
arrollo económico, técnica subordina
da, que, por lo tanto, dejaba de ser 
portadora de valores y contenidos pro
pios. Pareja a esta exageración corrió 
otra: bastaba el desarrollo económico 
por sí para eliminar los problemas 
educacionales, y sin recato se nos de
cía: cuando lleguemos al desarrollo 
económico el analfabetismo desapare
cerá. 

Dentro de nuestra concepción, los 
niveles educativos resultan decisivos 
para obtener desarrollo económico y 
social. Por imperativo revolucionario 
se ha practicado una educación induc
tora del desarrollo. Esto no supone, ni 
con mucho, educación e investigación 
ajenas e independientes de la socie
dad. La sociedad orienta a la educa
ción y dicta sus características; pero, a 
su vez, es orientada por la educación y 
es ésta la que debe sembrar para la 
implantación de proyectos hacia el fu
turo. La sociedad, acorde con sus fun
damentos y fines, marca los propósitos 
educacionales, los que, por su parte, 
se revierten sobre la sociedad. 

De conformidad con este principio 
general, hemos pasado, según las me
tas de nuestra sociedad, por distintos 
momentos con diversos significados. 
Llegó a darse el caso de que un plan 
educacional consistía simplemente en 

la cuantificación de las necesidades de 
trabajo. Los fracasos ocurridos en va
rios países con diferente régimen eco
nómico entre sí ha producido la ten
dencia a convertir en plan lo que úni
camente es medida de una previsible o 
eventual necesidad de personal. 

Conectar educación con 
empleo, reto a superar 

No es fácil conectar educación con 
empleo. Pasar de la mera formación 
de educandos, con una preparación 
general , a los requerimientos cualita
tivos o de especialización que se preci
san en países en desarrollo, exige 
grandes esfuerzos al sistema educa
cional y una flexibilidad o agilidad 
frente a necesidades variables, difícil 
de obtener, por lo menos con oportu
nidad. 

Se ha observado que la acción del 
sistema educativo resulta, en oca
siones, un tanto extemporánea o retar
dada en relación con las demandas del 
mercado de trabajo. En otras circuns
tancia!, éste no apunta en la direccion 

prevista y cambia así su demanda de 
mano de obra. Por otra parte, no es 
posible formar exclusivamente para 
los requerimientos del mercado de 
trabajo sin violar vocaciones y libres 
elecciones. Ello está muy distante de 
justificar aquellas tendencias que 
quieren endosar al sistema educativo 
deficiencias de nuestra economía. 

Con incitaciones y desestímulos se 
combatiría la sobresaturación de pro
fesiones, advirtiendo al educando que 
corre el riesgo de estudiar para desem
pleado, haciéndolo consciente de esta 
contingencia. Hace ya muchos años . 
circulaba un libro con el título de 
"Demasiados abogados"; igual se pue
de decir en la actualidad de otras pro
fesiones. A manera de ejemplo, pen
semos en profesores de primaria: con
tando normales federales, estatales y 
particulares, para el ciclo de 1983-
1984 habrá una oferta de 39,729 
maestros, con una demanda de 
15,944, lo que da un exceso de 23,785 
mentores. 

Hay una crisis de la educación, que 
proviene, en parte, de los costos y de 
" ... la tendencia de los gastos educati
vos por estudiante a crecer progresiva
mente (muy aparte de la inflación), 
debido al carácter intensivo del traba
jo de la educación y la falta de innova
ciones ql!e incrementen la productivi
dad" (Phillip H. Coombs). De lo ante
rior ha derivado cierta astringencia en 
la provisión de fondos para la educa
ción en numerosos países, sea cual 
fuere su grado de desarrollo. Se han 
preferido otras inversiones a las de 

. educación. 

No nos referimos a la teratológiCa 
reducción para gastos militares o ar
mamentismo, sino a otras opciones, 
como por ejemplo alimentación o sa
lud. Entre crueles alternativas de más 
salud o más alimentación en menosca
bo de la educación, estamos obligados 
a pensar y repensar en nuevos sistemas 
educacionales que reduzcan o man
tengan sus costos mediante innovacio
nes dirigidas a lograrlo. Los dilemas 
no se dan entre transpersonalismo y 
personalismo, sino entre personalis
mos distintos e igualmente válidos. 

En el caso de México, se destina a la 
educación cerca del 5 por ciento del 
Producto Interno Bruto. Hubo en el 
pasado crecimientos acelerados que 
será imposible que se repitan en el fu
turo. El presidente De la Madrid ha 
otorgado prioridad a la educación; 
pero, entiéndase bien, dentro de lo 
posible. 

Tal situación nos plantea lisa y lla
namente la necesidad de una mayor 
eficiencia. 

Ni la educación, ni la investigación, 
ni la cultura pueden estar al margen 
de la ley de rendimientos. No habla
mos de la rentabilidad de la inversión 
intelectual, lo que sería caer en un 
burdo e infantil economicismo; nos 
referiremos a rendimientos concretos, 
o sea, frutos, resultados de la educa
ción, sabiendo de antemano que los 
dividendos que da a la Nación son, a 
largo plazo, altamente positivos. 

Tareas adicionales y 
esfuerzos mayores de los 

centros de educación 
superior 

El difícil presente mexicano plantea 
a los centros de educación superior ta
reas adicionales y esfuerzos mayores. 
El arduo momento que vive nuestra 
patria exige que construyamos un sis
tema integral de educación superior; 
que rechacemos tendencias aislantes y 
centrífugas y nos orientemos en el 
principio de que un sistema es un con
tinente y no un conjunto amorfo de 
islas. Sólo coordinando, complemen
tado y planeando para el sistema edu
cativo en su conjunto podremos elimi
nar despredicios, aprovechar instala
ciones y equipos del todo como si 
fueran de cada uno, en lugar de ac
tuar sobre la base de que lo de cada 
uno es exclusivo. 

Con frecuencia, tenemos la impre
sión de que los centros de educación 
superior están conducidos por una fe
roz libertad de competencia, concepto 
de muy inferior jerarquía a la sana 
emulaeión, una cruel libertad de com
petencia que duplica funciones, repi
te carreras, dispersa y, por tanto, re
duce recursos, convierte lo suficiente 
en escaso, abate niveles y comprime 
calidades educativas. No se puede in
definidamente dividir recursos limita
dos por afanes, aunque plausibles, 
menores. 

El principio de la coordinación e in
tegración de las instituciones de edu
cación superior debe guiarnos para so
lucionar muchos ingentes problemas. 
El sistema de educación superior re
gional constituye una meta que habre
mos de alcanzar a corto o mediano 
plazo, y a partir de él arribar, en cier
tos casos, dentro de la soberanía de los 
estados y la autonomía de las universi
dades, a la universidad regional. De 
lograrlo, se concentrarían recursos 
hoy afectados por la dispersión, se 
formarían subsistemas universitarios, 
para llegarse a un gran sistema uni
versitario nacional. 



Por una serie de razones, es notoria 
una tendencia hacia la reducción de la 
matrícula de las carreras técnicas y 
tecnológicas. Todo nuestro régimen 
escolar en la práctica parece estar 
ideado para desestimular estas carre
ras, que necesitamos y seguiremos ne
cesitando en el futuro, a pesar de 
contracciones temporales. 

En educación tecnológica es indis
pensable insistir en extender las carre
ras de cultura técnica, introduciendo 
en ellas la diversificación de enseñan
za y las formaciones polivalentes que 
faciliten la relación, formación y 
empleo, y doten de versatilidad para 
la ocupación. 

Indispensable dar fluidez y 
movilidad a la educación 

tecnológica 

Resulta indispensable dar a este sec
tor fl uidez y movilidad para que se 
adapte oportunamente a las condicio
nes del país. Con similar criterio debe
rá procederse en los aspectos de edu
cación terminal y propedéutica, faci
litando la conversión entre los dos ti
pos de estudio. En todo el sistema tec
nológico habrán de ampliarse las posi
bilidades de especialización. 

E n cuanto a la investigación, ten
drá que concentrarse en áreas in
dustriales prometedoras y en aspectos 
fundamentales para la Nación, como 
alimentación, salud, energía, habita
ción y comunicaciones. Es necesario, 
asimismo, en el renglón de educación 
tecnológica, ensanchar sistemas edu
cativos no formales en y para el traba
jo, que permitan una respuesta rápida 
de la educación al empleo. 

En los foros celebrados fue una 
constante la mención de la crisis a que 
nos enfrentamos y lo que ésta exige de 
nosotros, dándose una conciencia de 
que en época de crisis es asaz difícil 
enlazar formación profesional con 
empleo. 

En el Foro de Consulta Popular del 
Sistema Nacional de Educación Tec
nológica, un técnico nos ·decía: la in
dustria automotriz, por falta de de
manda, está sufriendo el desempleo. 
Sin embargo, es obvio que se van a se
guir usando por más tiempo los ve
hículos automotores. Entonces, ¿no 
podrá el obrero de la industria auto
motriz convertise en reparador? y 
añadía: por supuesto que puede y 
tendrá que hacerlo. A través de orga
nismos diversos o vinculados con la 
educación nacional debemos ampliar 
y crear cursos de readiestramiento, fo
mentar, mediante adecuada forma
ción, el autoempleo y aprovechar con 
rigor nuestra tecnología intermedia. 

Habrá de realizarse un esfuerzo sis
temático para inventariar los equipos 
e instrumental de que se dispone y 
contar con la capacidad suficiente pa
ra su mantenimiento, reparación o re
construcción. Presidirán estos trabajos 
criterios de coordinación e integración 
de las diversas unidades. 

En todo nuestro sistema educativo 
es imprescindible ligar investigación y 
enseñanza, pues estamos al respecto 
dilapidando un importante acervo in
telectual y científico, en detrimento 
de la enseñanza y probablemente de 
la investigación. 

Tema abordado con criterios diver
gentes en los foros fue el relativo a la 
masificación de los centros de estudios 
superiores y, en especial, de las uni
versidades. Creemos que esta cuestión 
debe ser tratada sin prejuicios y al 
margen de esquemas abstractos. Si 
nuestra sociedad es de masas, resulta 
imposible que una universidad o cen
tro de estudios superiores sea de indi
vidualidades. El problema radica en 
cómo conciliar la existencia de los 
centros de estudio de masas con la exi
gencia de calidad. Hay quienes opi
nan que, de por sí, al ensanchar la 
masa la base de la pirámide educa
cional enriquece la posibilidad de 
formación selectiva y cualitativa. 
Otros, por el contrario, con criterios 
elitistas, consideran que es inconci
liable masa con calidad. Pensarnos 
que ni lo uno ni lo otro son procesos 
automáticos. 

Aparejado al fenómeno de los cen
tros de estudios medios y superiores de 
masas, se da el de la burocratización, 
en el cual se ha reparado poco, no obs
tante que es un factor que presiona a 
la baja la calidad educativa. 

Tienen que implantarse medidas 

deliberadas para lograr calidad y ex
celencia académicas, partiendo de la 
masificación de los centros de docen
cia media y superior. Existen nuevos 
métodos de enseñanza colectiva y es
tán surgiendo día a día innovaciones 
al respecto. 

No debe intimidarnos el empleo de 
los métodos señalados, pues, como ha 
apuntado un educador, el uso de pro
cedimientos comunes no tiene por fi
nalidad volver a los estudiantes seme
jantes, "síno, por el contrario, ha
cerlos toda vía más diferentes", 
logrando que la cultura común haga 
florecer las diferencias (Alain). 

· El advenimiento de la sociedad de 
masas fue profetizado hace más de 
medio siglo y lo lamentable es que a 
ello no hubiesen correspondido previ
siones orientadas a convertir el hecho, 
con adecuados instrumentos educa
cionales y culturales, en positivo para 
la educación y la cultura. 

Por su propia naturaleza 
la educación superior 
rechaza la simulación 

La cultura es alérgica a la simula
ción; está en la naturaleza de la edu
cación superior el rechazarla. Simular 
es contrario a saber, conocer o hacer; 
simular es hacer como que se sabe, es 
hacer como si se conociera, es proce
der como si se hiciera y acabar pen
sando y actuando como si el título 
fuera preparación y saber. 

Por lo demás, en una sociedad como 
la nuestra, que simultáneamente im
pulsó la educación popular y la inves
tigación y formación cultural y 
científica, debemos proceder con pre. 
caución y cautela para evitar aquella 
desgracia que preveía Justo Sierra en 
1910: convertirnos en una cultura 
que, escalonándose en gigantesca pi, 
rámide y ambicionando poder con
templar mejor los astros y ser con
templada por un pueblo entero, "re
matase en la creación de un adorato
rio en torno del cual se formase una 
casta de la ciencia, cada vez más ale
jada de su función terrestre, cada vez 
Ínás alejada del suelo que la suste~ta, 
cada vez más indiferente a las pulsa
ciones de la realidad social". 

Si México es un país política e ideoló
gicamente plural, también lo es desde 
el punto de vista cultural; su riqueza 
cultural, en buena medida, proviene 
de su raíz pluricultural. No negamos 
que, en ocasiones, ciertas culturas ét
nicas han sufrido el fen.ómeno de la 
represión por la vía económica, 
política o social, y que en algunos casos 
la siguen padeciendo. 

La variedad también enriquece 

nuestra cultura y es fermento de iden
tidad nacional. Esta identidad no 
excluye la incorporación de ideas ex
ternas; por el contrario, parte de su 
aprovechamiento y de la capacidad 
que hemos demostrado para introdu
cir peculiaridad en ideas o principios 
de supuesta validez universal o para 
adaptarlos a las recias realidades me
xicanas. Las culturas en sí llevan a la · 
diferenciación, pero también a la 
síntesis. 

Esta identidad, empero, demanda 
el mantenimiento de nuestra memoria 
histórica, porque sabemos que pueblo 
con amnesia histórica se expone a ca 
recer de futuro. 

Nuestra historia está comprometida 
con el presente y futuro de México; en 
ella se libraron combates que debemos 
recordar para encontrar estímulos pa~ 
ra las luchas de hoy y de mañana. La 
investigación y divulgación históricas 
ayudan a mantener el ritmo, el paso 
de la evolución. La preservación del 
patrimonio cultural de la Nación da 
reciedumbre a la identidad que nos es 
propia. 

La cultura popular nacional es ri
queza viviente; su comprensión y 
aprovechamiento resultan ajenos a 
formas meramente pintorescas o 
folclóricas. Conservar las tradiciones 
que se están perdiendo de nuestro arte 
y cultura populares, mantener su in
ventiva, constituye importante tarea a 
realizar, para que el pasado y lo popu
lar operen como impulso de autosupe
ración. Sin una base de cultura del 
pueblo, la cultura puede ser simple 
flor de invernadero. Los medios de co
municación social deben ser portado
res, trasmisores y divulgadores de los 
valores nacionales. 

Estamos obligados a encontrar 
nuevas formas creadoras de difusión 
de la cultura, mediante el aprovecha
miento de los medios sociales de co
municación. Educación y cultura son 
inescindibles y debemos trazar y po
ner en ejecución una política cultural 
que, contando con la capacidad de 
libre creación del mexicano, pueda 
dotarla de organicidad dentro de su 
rica variedad, fortaleciendo así el tra
dicional humanismo mexicano, hu
manismo social, que no egocéntrico, 
humanismo social abierto a todas las 
ideas del hombre, sea cual fuere la la
titud de donde proceda, y que no 
concibe la cultura sin libertad. 

La educación, valiéndose de la his
toria, puede anticipar el futuro y ser 
factor creador de voluntades transfor
madoras. 

La escuela, instrumento 
para combatir la 

desigualdad 
Nuestro Plan Educativo tendrá co

mo uno de sus propósitos fundamenta
les combatir las desigualdades re
gionales y sociales. Si no por la es
cuela, sí en la escuela surgen o se for
talecen las tendencias a la desigual
dad, fenómeno que empieza en los 
puntos de partida económicos y so
ciales de los educandos. La escuela co
ordinada con la política social, debe 
ser instrumento de combate a la desi
gualdad, medio de aproximarse a la 
auténtica igualdad de oportunidades, 
que es aquella que se da cuando se 
parte de similares puntos de arranque, 
de análogas posiciones. La descentra
lización educacional postulada por el 
presidente De la Madrid será instru
mento decisivo en la disminución o 
eliminación de persistentes y graves 
desigualdades entre Rgiooes : eol:re 
seres humanos. - 28 
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Un educador nato, Edward Spran-

ger, señala: "Casi podría establecerse 
esta ley histórica: a una gran revolu
ción social o política le sigue inme
diatamente una ola que puede consi
derarse como furor educativo. Es ne
cesario producir cuanto antes el 
hombre nuevo y mejor". Nuestra Re
volución, apenas convertida en go
bierno, es invadida por ese furor edu
cativo. Sin espíritu, nada o casi nada 
se puede hacer. Con espíritu, todo o 
casi todo se puede hacer. Imbuyamos 
a la educación ese espíritu que fue fu
ror para formar al hombre nuevo. De 
esta manera revolucionaremos la edu
cación. • 

Nota: 
Subtítulos de la redacción 

-3 
Continuación del discurso pronunciado 
por el licenciado Guillenno Delgado 
Robles. 

Por su naturaleza y funciones, está 
organizada en tres áreas formativas 
principales: científica, humanística y 
tecnológica, y tiene como objetivo la 
búsqueda de una mayor relación y co
herencia entre las funciones sustanti
vas de la educación superior con los 
problemas de la sociedad y su de;a
rrollo integral, así como el dar im
pulso ál sistema nacional de educación 
superior, emprendiendo acciones diri
gidas a la integración de las universi
dades en su vinculación con los planes 
y proyectos nacionales, regionales y 
estatales de desarrollo. 

En el Plan de Educación Superior 
quedaron asentados los postulados 
fundamentales del quehacer educati
vo y los principios rectores de su pla
neación, resaltando el compromiso de 
llevarlos a efecto sobre bases de coor
dinaCión entre las autoridades guber
namentales y las universidades, en un 
ámbito pleno de respeto a la autono
mía de las instituciones educativas y a 
la soberanía de los estados. 

En ese documento se establece un 
marco conceptual sobre la naturaleza 
y funciones de la educación; se define 
el mecanismo de• planeación perma
nente de la educación superior y se 
puntualizan esquemas programáticos, 
objetivos y metas a cumplir a corto, 
mediano y largo plazo. 

La universidad, 
comprometida a 

coadyuvar a la superación 
de la sociedad 

Así, la universidad queda compro
metida a coadyuvar en la superación 
de la sociedad a la que pertenece, pa
ra lo cual sus planes, programas y ac
ciones no deberán realizarse unilate
ralmente, con dispersión de recursos 
humanos y materiales en ocasiones, si
no concomitantemente, coordinada
mehte con los planes, programas y ac
ciones de los organismos oficiales y del 
sector productivo, ya que es tarea co
mún del mejoramiento de la sociedad 
en todos los órdenes. 

Queda entonces. debidamente preci
sado que la coordinación y coopera
ción de programas y acciones se es
tablecen por los principios del respeto 
a la libertad de cada uno de los secto
res: la autonomía en lo que respecta a 
las universidades y la soberanía por lo 
que se refiere al Estado. 

Frente al concepto, a 1~ teoría y a 
los requerimientos sociales más impe
rativos, los universitarios debemos 
afrontar la realidad de nuestro tiem
po, analizarla y proponer alternativas 
de solución; que la teoría, el propósito 
y el concepto se traduzcan en acciones 
tendientes a resolver la problemática 
actual; que la función crítica de las 
universidades no se limite a inconfor
mismos teorizantes sino que, dado que 

CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL 

El Centro de Enseñanza para Extranje
ros invita a los Cursos intensivos de español 
que serán impartidos del 11 de abril al 26 
de mayo en dos horarios: matutino: de 
8:00 a 14:00 h (a escoger tres horas); ves-

pertino: de 17:00 a 20:00 h. 
Inscripciones: del 5 al 8 de abril, de 

10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h, en el 
Centro (avenida Universidad N° 3002), 
teléfono 550-51-72 (de 9:00 a 14:00 h.). 

Programa de maestria y doctorado 

INGENIERIA AMBIENTAL 

La División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería informa del 
programa de Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Ambiental con opciones en: a) 
Ingeniería Sanitaria, b) Control de Cali
dad del Agua, e) Control de la Calidad del 
Aire, d) Control de Residuos Sólidos y e) 
Manejo de Sistemas Ambientales. 

Entrega de documentos: hoy y mañana 
y del 11 al 15 de abril. 

Examen de admisión: del 19 al 22 de 
abril. 

Inscripciones: 28 y 29 de abril. 
Inicio de clases: 9 de mayo. 
Informes: Sección de Ingeniería Am

biental, DEPFI, UNAM, o al teléfono 550-
52-15, extensión 4473. 
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para criticar es necesario tener conoci
miento y capacidad para hacerlo, és
ta sólo será valedera en la medida que 
aporte soluciones y en que se progra
men acciones congruentes con el re
querimiento planteado. 

Basados en tal premisa, pasamos de 
lo abstracto a lo concreto, de la crítica 
sin acción a la participación efectiva y 
oportuna y a la formación de la perso
nalidad del joven en las universida
des , para imbuirlo de conocimientos 
con el objetivo primordial de crear en 
él una actitud de servicio y una pro
funda convicción de solidaridad so
cial, para que la realidad de que se 
habla no se limite únicamente al 
enunciado de los graves problemas na
cionales, sino que se convierta en la 
perspectiva desde donde las universi
dades analicen los grandes requeri
mientos del país y se avoquen decidi
damente a su solución; sin olvidar que 
la universidad ha de estar abierta al 
examen de todas las doctrinas, ya que 
sería contrario a su esencia excluir al
gunas en beneficio de otras o implan
tar tan sólo una descartando las de
más. 

Empleo racional de los 
· recursos de las 

instituciones de educación 
superior 

La problemática de las universida
des en lo que se refiere al reto que sig-

nifíca el hacer frente a la masifica
ción, tan característica de· nuestro 
tiempo; al financiamiento de sus acti
vidades, y en lo general al desarrollo 
de las mismas, no puede soslayar de 
ninguna manera la crisis por la que 
atraviesa el país; y siendo elemento 
distintivo de los universitarios el no ser 
conformistas, esta etapa difícil y seria 
en la vida de nuestro país deberá ser 
superada con el esfuerzo común, con 
el trabajo coordinado y con el propósi
to fundamental de ser partícipes en la 
solución de esta magna tarea, cons
cientes de que el empleo racional de 
los recursos y la optimización de su 
uso permitirán obtener el cabal cum
pli~iento de los fines y objetivos de las 
instituciones de educación superior. 

Estimo oportuno abundar en el te
ma señalando los aspectos relativos al 
desarrollo de una tecnología, que con 
características propias estemos los uni
versitarios obligados a implementar, 
así . como también, cabe destacar la 
importancia que en este momento re
presenta la descentralización de la en
señanza; a este respecto, procede indi
car que es muy importante inculcar en 
el estudiante universitario el espíritu 
de arraigo en su lugar de origen, con 
la responsabilidad de retribuir a la co
munidad de procedencia lo aportado 
por ella para su formación. 

En el Foro de Consulta "Sistema
Universitario", llevado a efecto en 
Hermosillo, Sonora, el día primero de 
marzo del año en curso, fueron plan
teados los problemas que afronta ac
tualmente la educación superior en 
nuestro país y que en forma abreviada 
pueden . reducirse a lo anteriormente 
expuesto. 

Finalmente, considero ocasión pro
picia ésta para reiterar el pensamiento 
de los universitarios potosinos en tor
no a lo que se ha expuesto y que puede 
quedar contenidoen que la labor desa
rrollada por las universidades y refe
rida ésta a la autonomía de las mis
mas deberá interpretarse como una 
responsabilidad, que adquiere sentido 
pleno cuando se ejerce para preservar 
los intereses legítimos de la universi
dad, que no son otros que los intereses 
de la sociedad en la que se encuentra 
inmersa. • 

Nota: 
Subtítulos de la redacción 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

REUNION DE ESTUDIO PARA PROFESORES 
DE TALLER DE 

INVESTIGACION SOCIOLOGICA 

Con la finalidad de realizar un análisis 
profundo de las experiencias contenidas en 
los Talleres de Investigación Sociológica, 
detectar los problemas que afrontan, bus
car soluciones a estos problemas y lograr el 
cumplimiento de los propósitos de los talle
res, el Departamento de Sociología y el 
Centro de Estudios del Desarrollo de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales ini
cian hoy, en la Unidad de Seminarios 
"Doctor Ignacio Chávez", la Reunión de 
~tudio para profesores de Taller de Inves-

tigación Sociológica, que se desarrollará de 
acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

I. Introducción. 
II. - Antecedentes de los talleres. 
111. Los propósitos de los talleres en el Plan 

de Estudios. 
IV. La concepción de los talleres de inves

tigación y sus distintos enfoques. 
V. Organización de los talleres de investi

gación. 

REUNION MUL TIDISCIPLINARIA 

La Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales invita a los presidentes o represen
tantes de generaciones pasadas a la Reu
nión multidisciplinaria, que tendrá lugar 
en López Cotilla No. 1548, colonia del 
Valle, hoy a las 17:00 h, con el propósito 
de establecer un programa de actividades 
que contemple diversos aspectos relaciona-

dos con el ámbito de actividad de las espe
cialidades que se imparten en la facultad, 
considerando para ello las inquietudes que 
se manifiesten. 

Informes: con el licenciado José Carlos 
Gil Trujillo, secretario de la Dirección, a 
los teléfonos 548-54-46 y 5~0-52-15, exten
sión 2551, en días y horas há~iles. 



Pláticas de orientación 

ESPECIALIDAD A 
NIVEL·POSGRADO EN 

ADMINISTRACION 

e iclo de mesas redondas 

TOPICOS DE 
BIOTECNOLOGIA 

El Instituto de Investigaciones Biomédi
cas, a través de su Departamento de 
Biotecnología, invita al ciclo de mesas re
dondas sobre Tópicos de biotecnología, 
que se celebrarán en el auditorio principal 
del IIB, de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

Tecnología y bioquímica de la leche. Coor
dinador: Pablo Pérez Gavilán E., el vier
nes 22 de abril. 

La Facultad de Contaduría y Ad~i
nistración invita a las pláticas de orienta
ción para las personas interesadas en la Es
pecialidad en administración,que serán im
partidas en la División de Estudios de 
Posgrado. 

Para mayores informes llamar al teléfo
no 550-56-27 o en la DEP. 

Tecnología de la producción de antibióti
cos. Coordinador: Sergio Sánchez Es
quive!, el viernes 10 de junio. 
Usos de los desechos agroindustriales como 
sustratos de fermentación. Coordinador: 
Fernando García Hernández, el viernes 5 
de agosto. 
Tecnología de la producción de esteroides 
Coordinador: Josef E. Herz, el viernes 7 de 
octubre. 
Tecnología de enzimas industriales. (pecti
nasas, glucosa isomerasa, celulasas). Coor
dinador: Carlos Huitrón Vargas, el viernes 
11 de noviembre. 

Coordinador general: maestro Pablo Pérez 
Gavilán. 

Informes con: el Coordinador General o 
con el doctor Sergio Sánchez Esquive!, jefe 
del Departamento de Biotecnología, al te
léfono 550-50-16. 

CANALIZACION DE MAYORES ... 
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Por este motivo, la decisión gu-
bernamental de nacionalizar la 
banca es una medida altamente po
sitiva que recoge la voluntad de las 
mayorías y abre el camino a una se
rie de ajustes sociales, políticos y 
económicos que de hecho se están 
llevando a cabo; se pretende que de 
acuerdo con la nueva Ley Regla
mentaria de Servicios Públicos de 
Banca y Crédito, las instituciones 
nacionalizadas se transformen en 
sociedades nacionales de crédito, 
señaló el doctor Herrejón Silva. 

Informó que la reforma que con
dujo a la nacionalización de la ban
ca terminó con más de 100 años de 
legislación bancaria, en la que se 
admitía la participación de los par
ticulares mediante concesión del 
Estado. De esta manera, desde el 
porfirismo se integró y desarrolló 
un sistema bancario importante, 
pero formado exclusivamente por 
bancos privados, mientras el Esta
do debía abstenerse de intervenir 
en el orden económico nacional. 

Luego, con la Revolución Mexi
cana, se inició un vigoroso movi
miento de intervención estatal en la 
economía; con base en la Constitu
ción de 1917 se formuló un funda
mento ideológico, jurídico y polí
tico que hizo posible esa interven
ción y la protección del interés de 
las mayorías; al mismo tiempo, en 
dicha Constitución se estableció la 
exclusividad del Estado para emitir 
billetes a través del banco único de 
emisión. 

Con esta nueva norma se acabó 
con la facultad que tenían los ban
cos privados, de ·acuerdo con la Ley 
de 1897, y que había originado un 
sistema de emisiones anárquico, 
abusivo e injusto. 

Con este marco constitucional 
como base, el gobierno emanado de 
la Constitución fundó en 1925 el 
Banco de México y, posteriormen
te, por el mismo fundamento, los 
gobiernos organizaron los distintos 
bancos del Estado, manejados con 
capital público y que la economía 
nacional requería. El país necesita-

ba ·capitales para canalizarlos hacia 
las actividades agropecuarias, pues 
el Estado se encontraba en plena 
Reforma Agraria, y los nuevos titu
lares de los derechos sobre la tierra 
requerían de financiamiento para 
poder trabajar; así nació el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, des
pués el Banco de Crédito Ejidal, y 
posteriormente el Banco Nacional 
Agropecuario, el cual fusionó a los 
dos anteriores y se transformó en el 
actual Banco Nacional de Crédito 
Rural (BANRURAL). 

Bajo esta perspectiva, dijo, los 
distintos gobiernos fueron creando 
organismo bancarios estatales para 
enfrentar y solucionar los probleo 
mas reales que la banca privada 
desatendía; asimismo, se crearon 
también bancos de carácter mixto 
con la participación del Estado y de 
la iniciativa privada, hasta que en 
1982 se adoptó la decisión de que el 
servicio público bancario fuera 
prestado únicamente por el propio 
Estado. 

La nacionalización de la banca 
quedó ratificada al aprobarse en 
febrero del año en curso las llama
das Modificaciones al Capítulo 
Económico de la Constitución; por 
primera vez en un texto legal se 
consigna de manera expresa que la 
banca es un servicio público, crite
rio que ya había sido sostenido por 
un grupo de profesores de la Facul
tad de Derecho. 

Finalmente advirtió que la soli
daridad del pueblo de México y su 
independencia debensalvaguardar
se y re~lizarse satisfaciendo los re
querimientos de la colectividad; 
por ello, agregó, se crean los servi
cios públicos, porque de ellos de
pende que puedan satisfacerse estas 
necesidades. "Asimismo, no puede 
efectuarse una verdadera solidari
dad social sin el servicio que pres
tan los bancos; el grupo social re
quiere encomendar sus ahorros a . 
instituciones confiables y necesita 
que estos ahorros se apliquen para 
promover el desarrollo económico 
del país". • 

LA REDUCCION EN EL PRECIO ... 
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"La OPEP, al igual que el Movi
miento de los No Alineados, se plante
aron las posibilidades de lograr la es
tabilidad de los mercados, romper las 
barreras proteccionistas y detener la 
caída del precio de las materias pri
mas, que entre otras cosas significan 
la supervivencia del sistema económi
co internacional y la posibilidad de 
frenar una conflagración mundial". 

La economía de México 
depende de la recuperación 

económica de Estados 
Unidos 

La cns1s económica internacional 
ha mostrado que el mercado exterior 
de México sólo puede aceptar en pe
queña escala algunos productos arma
dos por trasnacionales con residencia 
en el país. La producción de las ramas 
automotriz, textil, de plásticos, apa
ratos electrodomésticos y juguetes, 
que cuentan con importante inversión 
extranjera, para su exportación de
penden de la recuperación económica 
de naciones como Estados Unidos, re
saltó. 

De esa forma, la exportación de in
sumos no petroleros tendrá sólo una 
pequeña proporción de productos que 
sólo se ensamblan en el país y que son 
controlados por empresas extranjeras. 

Donde hay posibilidad de penetrar 
al mercado exterior y ayudar más a la 
balanza comercial es en la venta de 
energía, materias primas y un conjun
to de insumos, los que también depen
den de la recuperación económica de 
Estados Unidos, pues las facilidades 
geográficas, económicas y políticas le 
dan un carácter especial y privile
giado a ese tipo de exportaciones me
xicanas hacia ese país. 

"Con estas características, la expor
tación de materias primas y energía 
mexicanas, en especial el petróleo, 
que incluye gas natural, adquiere un 
carácter estratégico". 
_ "Es mucho menos importante la de

pendencia del petróleo árabe para el 
mercado norteamericano, ya que la 
puede tener, incluso en términos po
tenciales, del petróleo mexicano. Si a 
las condiciones geográficas se agrega 
la relación social, política y diplomá
tica entre ambos países, se notará que 
el crudo mexicano resulta el más bara
to del mundo, así como el más seguro 
para Estados Unidos" . 

En el contexto actual, prosiguió el 
investigador universitario, la posición 
estratégica de México con respecto a 
Estados Unidos adquiere mayor rele
vancia, porque mientras la OPEP en 
1982 mantuvo el 63.8% de reservas 
r.1undiales, y los países ~ocialistas el 
12.8%, el resto de las naciones petro
leras sólo contaban con el 13.4% de 
los recursos petrolíferos; México tiene 
el 8.5% de las reservas mundiales y 
Estados Unidos el 4.4%. 

"En el hemisferio occidental México 
mantiene las tres cuartas partes de las 
reservas petroleras y en eso radica su 
importancia, pues no es sólo un pro
blema de cantidad sino de calidad". 

A nivel de producción, México 
aporta al mercado internacional el 
4.1% de la producción mundial de 
petróleo y el 1.5% en gas; esto, que 
parece no indicar mucho, adquiere 
gran relevancia en la medida en que 
Estados Unidos consume el 16% del 
petróleo a nivel mundial, y el 80 o/o de 
las exportaciones petroleras mexicanas 
van a ese país. 

Pero, igual que el resto de los países 

. 
petroleros del Tercer Mundo, México 
tiene una angustiosa. deuda externa, 
que es preocupación de sus gobernan
tes y pueblo, más aún con la reciente 
baja del precio internacional del cru
do, pues el país corre el peligro de en
deudarse más. 

México, la OPEP y los No 
Alineados 

La crisis internacional se agrava ca
da día más; los problemas de México 
son los de Tercer Mundo, que por me
dio de la Organización de Países Ex
portadores de Petróleo y el Movimien
to de los Países No Alineados, se de
fiende de las grandes potencias y exige 
una renegociación conjunta de su deu
da externa, así como un trato prefe
rencial financiero y comercial, apuntó 
el licenciado Cabrera. 

México discute su deuda externa y 
también demanda trato preferencial 
financiero y comercial ·con Estados 
Unidos, buscando principalmente ga
rantizar que sus productos no petrole
ros tengan asentamiento en el merca
do norteamericano; asimismo, sus go
biernos posrevolucionarios han man
tenido una política exterior que es re
conocida internacionalmente. 

Así, el investigador del Proyecto 
LázaroCárdenas CONACyT -PEMEX
UNAM aseveró que antes de que 
concluya este año,Méxiéo ingresará a 
la OPEP y posiblemente a los No Ali
neados, fundamentando sus afirma
ciones en la decisión del Presidente de 
México en el sentido de reorganizar las 
alianzas internacionales y reconocer 
la oportunidad que tiene el país 
dentro de la crisis para jugar un papel 
importante en la búsqueda de alterna
tivas de recuperación económica. 

"México tiene que pasar de una po
lítica defensiva a otra ofensiva en esta 
guerra económica, financiera y co
mercial, y por el momento la mejor 
defensa de la política exterior mexica
na es la protección de su petróleo, y 
que mejor forma de hacerlo que parti
cipando donde se encuentran unidos 
los países petroleros del Tercer Mun
do". 

Por otra parte, expuso que el Movi
miento de los Países No Alineados bus
ca la reestructuración del mundo des
igual, entre naciones poderosas y na
ciones oprimidas, y que "una reestruc
turación del orbe , necesariamente de
be implicar un nuevo sistema finan
ciero internacional, en'el que tengan 
mayores oportunidades los países 
pobres; de lo contrario vendrá la de
bacle mundial". 

La OPEP, organismo al que mu
chos dan por muerto y los países in
dustrializados se empeñan en destruir, 
así como el Movimiento de los No Ali
neados, se muestran como la alterna
tiva organizativa de los países del Ter
cer Mundo para dar respuesta a las 
agresiones económicas, financieras y 
comerciales de las potencias, {!onclu
yó. • 
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CONTRIBUYE LA UNAM A LA ... 
-s 
D~pués de informar que el Canal 8 

seguirá perteneciendo a la Fundación 
Cultural Televisa, pues únicamente la 
Universidad se responsabilizará de sus 
programas y de aquellos en los cuales 
participe, el Rector de la UNAM dijo 
que en sus trasmisiones no sólo se 
continuará con los programas de 
Introducción a la Universidad, Divul
gación de Temas y Tópicos Universi
tarios, Universidad para Todos y Des
de la Universidad, siQo que también se 
esforzará por colaborar dentro de la 
misma programación del canal con 
programas desarrollados en esta Casa 
de Estudios, en donde se expongan as
pectos históricos, cultural~. científi
cos, deportivos o recreativos. 

Explicó que la Universidad también 
cooperará con sus diversos acervos de 
cultura y conocimiento para que las 
trasmisiones de ese canal se vean 
enriquecidas, mientras que la Funda
ción Cultural Televisa apoyará en los 
aspectos técnicos, de tal suerte que 
las dos instituciones unirán sus empe
ños en beneficio de la sociedad. 

El doctor Rivero Serrano confió en 
que el impulso compartido entre am
bas instituciones redunde en una ma
yor conciencia de la cultura universal 
y nacional, así como en la necesidad 
de que los mexicanos nos identifi
quemos con nosotros mismos para in
fundir en el televidente la convicción 
de que el trabajo intenso y responsable 
contribuirá a que salgamos triunfan
tes con el proyecto de país que se de
sea. 

Finalmente, señaló que la amplia-
. ción del convenio con esa institución 
es el resultado del esfuerzo realizado 
por la UNAM por difundir los valores 
fundamentales de la sociedad y 
aquellos que conducen a la identidad 
y solidaridad nacional~. 

Al hacer uso de la palabra, el licen
ciado Miguel Alemán Velasco, vi
cepresidente ejecutivo de Televisa., 
luego de afirmar que esa empresa es 
ciento por ciento mexicana, señaló 
que ~a organización y la Fundación 
Cultural Televisa orientan preferente
mente sus metas a la ampliación de la 
educación popular; difusión de la cul
tura; extensión de los conocimientos, 
y propagación de ideas que fortalez
can las estructuras históricas y tradi
cion~. 

Al hacer una revisión de la expe
riencia tenida con la Universidad Na
cional, el licenciado Alemán Velasco 
informó que se habrán producido . 
difundido 12 mil250 horas d~de el27 
de junio de 1977 hasta el 25 de marzo 
de 1983. De ellas corresponden 8 mil 
350 horas al programa Divulgación de 
Temas y Tópicos Universitarios, y 7 
mil 800 medias horas al programa 
Introducción a la Universidad. Expe
riencia de alto contenido social y na
cionalista. 

Más adelante manifestó que México 
~tá empeñado en dos tareas conver
gentes y complementarias: d~centra
lizar la vida de la República, recono
ciéndole a cada región sus caracte
rísticas propias y su peculiar vocación 
y genio; y darle impulso a las expre
siones de la cultura nacional, de la 
que todos son partícipes como benefi
ciarios y creador~. A ambas tareas 
atiende el nuevo giro que Televisa le 
da a uno de sus canales -el 8-, con 
la invaluable cooperación de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co. 

Cabe señalar que el convenio ce-
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lebrado para la producción, filmación 
y difusión de programas de televisión 
por parte de la UNAM, Televisa y FU
CUTEL precisa que la programación 
cultural universitaria comprenderá 
cuatro tipos de programas. 

El primero serán programas sujetos 
a los convenios ~tablecidos anterior
mente entre la UNAM y FUCUTEL, 
como son Divulgación de Ternas y Tó
picos Universitarios e Introducción a 
la Universidad. La producción de es
tos programas continuará sujeta a las 
cláusulas contenidas en los convenios 
y su prórroga o modificación se efec
tuará bajo convenio especial entre 
ambas part~. 

Más adelante el convenio señala 
que otro tipo de programas será pro
ducido por la UNAM, ya sea con re
cursos propios o con recursos de apoyo 
que Televisa y FUCUTEL le propor
cionen. Se incluyen en ~te inciso, asi
mismo, los programas de carácter 
educativo y cultural que produzca la 
UNAM en colaboración con otras ins
tituciones, y los programas produci
dos por otras instituciones nacional~ 
o extranjeras que se trasmitan con el 
patrocinio de la Universidad. Estos 
programas serán presentados por la 
UNAM, mencionando, cuando proce
da, la colaboración de las otras insti
tuciones y la de Televisa y FVCU
TEL, en la forma que mejor convenga 
a los intereses de cada parte. 

El cuarto tipo de programación cul
tural · universitaria estará integrado 
por programas que se realicen en 
coproducción , y estarán sujetos a 
convenios especial~ específicos para 
cada programa. 

La UNAM, Televisa y FUCUTEL 
acordaron que el horario de la progra
mación cultural universitaria será 
ampliado en la medida que las condi
ciones de producción y trasmisión lo 
permitan. 

Asimismo, la UNAM se comprome
tió, en la medida de sus posibilida
des, a proporcionar a Televisa y 
FUCUTEL la asesoría y recursos cul
turales,científicos,educativos, y acadé
micos que se requieran para la pro
ducción de los programas. 

El convenio añade que las partes 
tendrán igual~ derechos sobre los 
programas realizados bajo convenios 
de coproducción, su propiedad litera
ria y la propiedad de los videotapes 
. con tal motivo se generen, y podrán 
hacer de ellos el uso que convenga a 
sus objetivos, tanto en el ámbito na
cional como internacional, previo 
acuerdo de las partes. 

Además se apunta que las part~ se 
reunirán cada seis meses con el objeto 
de tomar acuerdos sobre las obliga
ciones contraídas en el convenio y pla
near las acciones que mejor conduz
can al cumplimiento de las mismas, 
entre otros puntos. 

Durante la firma ~tuvieron presen
tes por parte de la UNAM los licen
ciados Raúl Béjar Navarro, secretario 
general,y Rodolfo Coeto Mota,secreta
rio general Administrativo; el doctor 
Jorge Hernández y Hernández, secre
tario de Rectoría, los licenciados Igna
cio Carrillo Prieto, abogado general, 
Y Alfonso de Maria y Campós, coor
dinador de Extensión Universitaria. 

Asimismo los doctor~ Luis Molina 
Piñeiro, director general de Divulga
ción Universitaria; Magdalena 
Labrandera, directora general de Ex
tensión Académica; Carlos Morales 
Lepe, director general de Actividades 
Sociocultural~; el ingeniero Alfredo 
Mustieles, director general de lnfor-

mación. y la maestra Carmen Ta
güeña, directora general de Inter
cambio Académico. 

Por parte de la Fundación Cultural 
Televisa el licenciado Andrés He
nestrosa, presidente en turno de la 
Fundación; el doctor Salvador Zubi
rán, exrector de la UNAM y exdirector 
del Instituto Nacional de la Nutrición; 
el doctor Gustavo Baz, exrector de la 
UNAM y exgobernador del Estado de 
México; el licenciado Armando 
Herrerías, exsubsecretario de Turismo 
y profesor de la Facultad de Derecho, 

así como el señor José Luis Martínez, 
excronista de la Ciudad y exdirector 
del Fondo de Cultura Económica. 

Asimismo, por parte de Televisa 
asistieron los señores Emilio Azcárra
ga, presidente, y Romulo O'Farril, 
presidente del Consejo de Administra
ción y vicepresidente general; el licen
ciado Miguel Alemán V elasco, vi
cepresidente ejecutivo; el doctor 
Valentín Malina Piñeiro, vicepresi
dente de Coordinación Cultural, y el 
licenciado Pablo García Sáinz, direc
~r. • 

ASPECTOS UNICOS DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL MEXICANA 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y el Departamento de 
Estudios sobre México del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Texas, en Austin, Estados 
Unidos,informan que la conferencia sobre 
Aspectos únicos de la ley constitucional 
mexicana tendrá lugar los dias 11 y 12 de 
abril de 1983.en el auditorio del Centro de 
Conferencias "Joe C. Thompsori' de la 
universidad estadounidense, con sujeción 
al siguiente 

PROGRAMA: 
Monda y, April 11 
*9:30a .m .Inaugural session. Greetings by: 
doctor Peter T. Flawn, president, the 
University of Texas at Austin; doctor Jorge 
Carpizo, director, Instituto de Investi
gaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México; doctor William P. 
Glade, director, lnstitute of Latín 
American Studies, the University of Texas 
at Austin. 
*!O:OOa.m. Morning session: The amparo. 
Moderador: doctor Jorge Carpizo. 
Speaker: doctor Héctor Fix-Zamudio, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Commentator: professor Frank 
Nattier, School of Law, the University of 
Texas at Austin. 
12:15 p.m. Luncheon for participants
University of Texas Faculty Center. Host: 
lnstitute of Latín American Studies. 
*1:30 p.m. First afternoon session: No 
reelection. Moderator: doctor William P. 
Glade. Speaker: doctor Jorge Carpizo. 
Commentator: doctor Stanley R. Ross, 
coordinador, Office for Mexican Studies, 
the University of Texas at Austin. 
*3:30 p.m . Second afternoon session: 

Concept of property and the subsoil 
Moderator: licenciado Diego V aladés, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Speaker: licenciado Jorge Madrazo, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Commentator: professor Hans 
Baade, School of Law, the University of 
Texas at Austin. 
7:30 p.m. Dinner (participants and 
guests), University of Texas Faculty 
Center. Moderator: doctor Stanley R. 
Ross. Speaker: licenciado Diego V aladés: 
The Right to Health in the Mexican 
Constitution. 

Tuesday, April 12 
*9:00 a.m. First morning session: 
Sindicalism. Moderator: doctor Calvin P. 
Blair, Chairman, Mexican Studies 
Committee, the University of Texas· at 
Austin. Speaker: licenciado Braulio 
Ramírez, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Commentator: 
doctor William P. Glade. 
*11:00 a.m. Second morning session: 
Agrarian .·eform and the ejido. Moderador: 
licenciado Jorge Madrazo. Speaker: 
licenciado Gerardo Gil, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Commentator: doctor Rodolfo O. de la 
Garza, director, Center for Mexican
American Studies, the University of Texas 
at Austin. 
1:00 p.m. Luncheon for participants, 
University of Texas Faculty Center. Host: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
*Bilíngual Translation Service Wíll Be 
Provided. 

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
• ARQUITECTURA 

DEMANDA No. 246: Solicita titulado de 
la carrera de arquitectura o ingeniería 
civil, horario completo, sueldo abierto. 
Experiencia: 3 años en ventas relaciona
das con la construcción, puesto vacante 
promotor de ventas. 

DEMANDA No. 238: Solicita pasante de 
la carrera de arquitectura o ingeniería 
civil, horario completo, sueldo 
$30,000.00 a $35,000.00, puesto vacan
te, departamento de ventas. Experiencia 
en conocimientos técnicos de la carrera 
de ingeniería civil. 

• CONTADOR PUBLICO 
DEMANDA No. 243: Solicita pasante o ti

tulado de la carrera de contador públi
co, sueldo abierto. Experiencia: área de 
contabilidad, edad de 20 a 35 años. 

DEMANDA No. 245: Solicita pasante o ti
tulado de la carrera de contador públi
co, horario completo, sueldo $28,000.00 
mensuales, experiencia en depuración de 
cuentas. Puesto-vacante: contador públi
co. 

• INCENIERIA 
DEMANDA No. 247: Solicita titulados de 

la carrera de ingenieros químicos, mecá
nicos electricistas, sueldo abierto. Expe
riencia: 3 años en ventas, conocimientos 
en paileria o en industria petroquímica. 
Puesto vacante, promotor de ventas. 

DEMANDA No. 235: Solicita ingeniero en 
computación, titulado, horario comple
to, sueldo $45,000.00 a $60,000.00 men
suales. Experiencia: 1 a 2 años en mane
jo de sistemas de computación. Puesto 
vacante, ingeniero analista en sistemas. 

DEMANDA No. 240: Solicita ingeniero 
electrónico, ingeniero de sistemas, inge
niero mecánico electricista, titulado, ho
rario Completo, sueldo abierto, expe
riencia en docencia 1 año mínimo. 

DEMANDA No. 241: Solicita licenciado 
en computación o ingeniero en sistemas, 
horario completo, sueldo $50,000.00 a 
$80,000.00 mensuales, puesto vacante, 
jefe de departamento. Experiencia: 2 
años, sexo masculino. 

• FILOSOFIA 
DEMANDA No. 237: Solicita licenciado 

en historia, titulado, horario matutino, 
puesto vacante, profesor de historia, ex
periencia en docencia. 

Para la inscripción en la BUT (sita entre 
Ingeniería y Arquitectura), los interesa
dos deberán presentar dos fotografías ta
maño infantil, Carta de Pasante o Cédu
la Profesional, de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 h. 

DIRECCION GENERAL DE 
ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES. 
DEPARTAMENTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES. 



cine 
Ciclo "Producciones de la Filmoteca" 
Gancho al rugado, de Luis Lupone y Rafa

el Rebollar, hoy a las 10:00, 12:00, 
16:00 y 18:00 h, en la Sala Fósforo de la 
Filmoteca de la UNAM (San Ildefonso 
N° 43) . 

Rastros y huellas, en la Galería Universi
taria Aristos (Insurgentes Sur 421, esqui
na Aguascalientes), sábado 26, 11:00 h. 

La batalla de Argel, en la Sala José Revuel
tas del CCU, del24 al27 y del29 al31, a 
las 12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Día de boda, en la Sala Julio Bracho del 
CCU, hasta el 27. • 

Búfalo Bill y los indios, en la Sala Julio 
Bracho, del 29 al 31. • 

• El horario de estas películas es: 12:00, 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Hardi Pardaillan, en el Cinematógrafo del 

Chopo, sábado 26, 12:00 h. 
La almeja voladora e Isla Socorro, el 

miércoles 6 de abril. • 
Serpientes de mar y tierra y El galeón de 

los tesoros, el viernes 8 de abril. • 
Rastros y huellas, el sábado 9. • 
• La proyección de estas cintas será en la 
Galería Universitaria Aristos, a las 11:00 
h. 

conferencias 
fl •• 

Ven a tomar café con nosotros, en la 
planta baja del tercer patio del edificio 
de San Ildefonso, los jueves a las 17:30 h. 

Generalidades de la arquitectura en el siglo 
XVI, por el M en HJuan B. Artigas, en 
la Sala Carlos Chávez, el 7 de abril, a las 
19:00 h. 

Nuevas tendencias en la plástica meXica
na (1960-1983), por Armando Torres 
Michúa, miércoles 29, 19:30 h. • 

Comercialización y difusión del arte y 
La creación de necesidades artísticas, 
por Juan Acha, el 5· de abril, a las 19:30 
h .• 

Concurso de ensayo 

CANADA: CULTURA Y 
REALIDAD 

La Dirección General de Actividades So
cioculturales y la Embajada del Canadá 
invitan al concurso de ensayo Canadá: cul
tura y realidad. 

BASES: 

l. Sólo podrán concursar estudiantes, de 
cualquier nivel, de la UNAM. 

2. El ensayo deberá tener entre cinco y 
quince cuartillas. 

3. Será enviado original y una copia a la 
Embajada del Canadá, con domicilio 
en Shiller No. 529, Colonia Polanco, te
léfono 254-32-88. 

4. La convocatoria se cierra el día 8 de 
abril. 

5. Las fuentes de información para el en
sayo serán: 
a) El cine, las exposiciones y conferen

cias presentadas dentro de las Jorna
das Culturales y 

b ) La biblioteca de la Embajada del 
Canadá. 1 

6. Se premiarán los tres mejores trabajos a 
juicio del jurado. 

7. El jurado lo formarán un miembro de 
la Embajada del Canadá y un funciona
rio de la Dirección General de Activida
des Socioculturales. 

8. El veredicto será inapelable. 
9. Los premios consistirán en dotación de 

libros y discos de prestigio, donados por 
la Embajada del Canadá. 

• En el Museo de Arte Moderno. 
La mujer y la desintegración de la fami

lia en el Distrito Federal, por la licen
ciada María Estela O randa y, en el Salón 
de la Plástica Mexicana (avenida San 
Francisco N° 1626, colonia Del Valle) , 
19:00 h, mañana. 

exposiciones 
En el Museo Universitario de Ciencias y 

Artes, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 
h (se informa que permanecerán cerra
das por vacaciones, reanudándose el 11 
de abril): 

Por favor no asusten, de Betini Rébora. 
Artesanía internacional/donaciones (Ale

mania, Austria, Colombia, Israel, In
dia, Japón, Polonia, Siria y Suecia). 

Retrato de México, muestra de piezas 
prehispánicas de las colecciones perma
nentes en el MUCA. 

Exposición didáctica de la revolución tea
tral de Luigi Pirandello, en el vestíbulo 
de la Sala Miguel Covarrubias, de mar
tes a domingos, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. 

Los parques nacionales de Kenia, en ta 
Galería Universitaria Aristos (Insurgen
tes Sur N° 421 ,.local C,esquinaAguasca
lientes). 

Pensamiento del doctor Ignacio Chávez, 

en el Hospital Juárez. Abierta hasta el 
27 de marzo. 

Mobiliario de la Casa del Lago, muestra 
permanente, en el vestíbulo del edificio 
principal. Visitas de miércoles a domin
gos, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
h. 

Exposición permanente de Einstein, en la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias, de 
lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 h. 

rape les y relieves, en la ENAP, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 h. 

Ocho fotógrafos, en la Sala Miguel Co 
varrubias, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 h. 

, . 
mus1ca 
Temporada de la Camerata Panamerica

na, en el Palacio de Medicina, domingo 
27. a las 19:00 h. 

OFUNAM, en la Sala Nezahualcóyotl, 
viernes 25 y domingo 27, 20:30 y 12:00 
h, respectivamente. 

Festival Brahms, en la Sala Nezahualcó
yotl, sábado 26, 20:00 h. 

Música folclórica latinoamericana, con 
Tania Libertad, en el Centro de Fijación 
de Nitrógeno, hoy a las 18:00 h. 

Música popular, con la Tuna San Sebas
tián de Bilbao, en la Preparatoria 5, sá
bado 9 de abril a las 17:00 h. 

Jazz de 5 a 7, en la Sala Lumiére de la Casa 
del Lago, vienes 25, y en la Sala Carlos 
Chávez del Centro Cultural Universita
rio, sábado 26. 

Recitales en el Palacio, en el Palacio de 
Minería, sábado 26, 19:30 h. 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 
Cursillos, lecciones, charlas y temas ge

nerales. 
Es un programa de interés para usted .. 
De la Universidad Nacional Autónoma 

de México con el apoyo de la Fundación 
Cultural Televisa. 

(OS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal5 

Jueves 24 

8:00 Licenciado Amador Rodríguez L. 
y doctor José Barragán B. Hacia 
una reforma del Senado. INSTI
TUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS. 

9:00 Doctora Elsa Hernández. El 
desarrollo del niño, del nacimiento 
a los 6 años. PSICOLOGIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración. 
¿Qué función tiene el Banco Mun
dial? 

10:30 Temas Agropecuarios. La carne 
de res y sus cortes. 

11:00 Ciencias Sociales. La adopción en 
México. 

APOYO ACADEMICO 

11:30 Licenciados Eduardo Luis Feher y 
Francisco Montenegro. Profecías, 
brujos y fantasmas. DIRECCION 
GENERAL DE DIVULGACION 
UNIVERSITARIA. 

12:30 Los universitarios: eventos 
culturales en la UNAM. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Viernes 25 

8:00 Programa: Divulgación universi
taria. 

8:30 Programa: Desde la Universidad. 
9:00 Cirujano dentista José Luis Cortés 

B. Articulación temporomandibu
lar. ODONTOLOGIA. 

10:00 Licenciado Francisco Chávez H. 
El proceso sumario. ENEP ARA
CON (DERECHO). 

10:30 PE Hermelinda Villaseñor. Intoxi
cación alimentaria y por medica
mentos. ESCUELA NACIONAL 
DE ENFERMERIA Y OBSTE
TRICIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

11:00 Ciencias Sociales. El origen del 
problema demográfico. 

APOYO ACADEMICO 

11:30 Licenciados Luis Oliva V., Hum
berto Mandujano y Luis Mariscal 
G. Pensamiento económico de: Al
varo Obregón, Plutarco Elías Ca
lles y el Maximato.ENEP ARAGON 
(ECONOMIA). 

12:30 Ingeniero Marco A. Torres H. 
Astronáutica IV. ENEP ACA
TLAN. 

radio 
Música en imágenes, panorama musi

cal, histórico y geográfico que habla de 
la evolución, situación actual e impor
tancia que ha tenido el uso de la música 
en el cine, todos los lunes, en Radio 
UNAM, de 19:00 a 19:30 h. 

El minuto d~ la Filmoteca, temas en 
torno al fenómeno cinematográfico, tra
tados en forma breve, amena e intere
sante, en Radio Educación, de lunes a 
viernes, a las 8:57 y 18:57 h. 

teatro 

Muerte de amor (Tristán e Isolda), de Luis 
González de Alba; dirección: Gabriela 
Olivo de Alba y Ernesto Bañuelos, en el 
Teatro de Santa Catarina (Plaza de San
ta Catarina N° 10, Coyoacán). De mar~ 
tes a viernes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, 
y domingos, 19:00 h. 

Novedad de la Patria, espectáculo mínimo 
en épica sordina; basado en "Suave 
Patria", de Ramón López Velarde; pues
ta en escena: Luis de Tavira, en la Casa 
del Lago, sábados y domingos a las 13:00 
h. 

Los hombres subterráneos, de Dostoievs
ky;dirección: Alejandra Gutiérrez, en el 
Centro Universitai'io de Teatro, de mar
tes a viernes, 20:30 h; sábados, 19:00 h, 
y domingos, 18:00 h. 

El árbol, de Elena Carro; iluminación, 
musicalización y puesta en escena: 
Eduardo Ruiz Saviñón; escenografía y 
vestuario: Liliana Mercenario Pomeroy, 
en el Auditorio Julián Carrillo: viernes, 
20:30 h; sábados 19:00 y 20:30 h, y do
mingos, 17:00 y 19:00 h. 

Después de Magritte, d~ Tom Stoppard; 
dirección: Guillermo Díaz Madrid; con 
José Luis Cruz, Bette Reyna, Carlos 
Mendoza y Juan Carlos Colombo, en el 
Teatro Legaría del IMSS, de martes a 
viernes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, y do
mingos, 19:00 h. 

De la vida de las marionetas, de Igmar 
Bergman;· traducción: Juan Tovar; 
adaptación y dirección: Ludwik Margu
les; escenografía e iluminación: Ale
jandro luna; coreografía: Nora Man
neck; grabación y sonido: Rodolfo 
Sánchez Alvarado, en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz del CCU, de martes a 
viernes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, y do
mingos, 19:00 h. 

UNIVUSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA Df MUICO 

Dr. Octavio Rivero Serrano 
Rector 

Lic. Raúl a•;ar Navarro 
Secretario General 

CP Rodalfo Coeto Mota 
S.cretario General 

Administrativo 

Dr. JOfge Hernández y Hernández 
Secretario de Rectoria 

Lic . lgnocio Carrillo Prieto 
Abogada General 

La Gaceta UNAM aparece 
lunes y jueves, publicada 

por la Dirección General de 
Información, 11• piso de 

Rectoría. 652-21-35 

lng. Alfredo A . Mus fieles 
Director Genorol 
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los UNAM 
universitarios, hoy 

l)NAMI MUNAL 

Con Arcadio Hidalgo y el 
grupo Mono Blanco 
MUiiCII Verecruzana 
lotUSEO NACIONAL DE ARTE 
s.l/>nd<l~ 
,._ 2./11:30 h . 

• 

Brahms 
Director Artfstico: Jorge Federtco 
Oeorlo 
Siete fantaslos, Op. 1 1 6 
Vanac1ones sobre un tema de 
Schumann, Op. 9 

Sonata en ,..a Sostentao Menor. 0p 2 
Jorge- Oeorlo, ptano 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
-28/20:30 h. 
Boletos: S160 00 y $120.00* 

HOY 
De la vida de las 
marionetas 
De Jngmar Bergman 
Traducc1ón Juan Tovar 
AdaptaCión y dtrecc16n Ludwlk .._lee 
Escenogralia e 1lum1nacrón• AleJandro 
Lune 
Coreograt1a Nora Manneck 
Grabac1ón v somdo_ Rodolfo Sá:nchez ,.,_ 
Con (por orden alfabético)- Fernando 
Balzarettr, Rosa Ma Branchl. Eva 
Calvo. Yunna Caffedo. Farnesro de 
Bernal. LUis de Tavrra. Emrlro 
Et>ergenyr. Emll1o Echevama. Julteta 
Egurrolil, Franctsco Haros. 
Concepcrón M8rquez y Lorens Maza 
FORO SOR JUANA INES DE LA CRuZ 
.. _. ·-/20:30 h. 

-olti:OOh. 
Domlngoo/11:00 h. 
Boletos S UO 00* 

• Los siete ahorcados 
De León1das Andre1ev 
O.recc•ón Jebert Dartjn 
AdaptaCión Alejandro Césur Rendón 
Escenografia v vestuano 
CrtaUnaSauu 
Con Nerma Ferrer Pablo Cheng. 
Julran Acasuso. Tafía Maree/a, Ram1ro 
Castaffeda. R1cardo Vera. Roberto 
Gut1érrez. Marlma Palafox. Rafael 
Rocha, Jrmmy Fernflndez. Manuel 
Valdenebro, LUIS Manuel BermUdez. 
Roberto Blandón. José del Río. 
Gwllermo Rocha y Carmen Bracho 
TEA TAO DE LA CIUOAD UNIVERSITARIA 
~. domlngo/19:00 h. 
Boletos $100 00* 

............................... 
* (Jr...c tN"nlo 4 l4rtrt .. h.~b,rntr' 

{C)NA.S)/Pt). 1.~55IT..INS[N 
.'7<T CONA.CURT. SIC 
INBA.-SCP. ~RC, ((JNA.I'A'-. 
IJDF r- fN(( >NA VIT 
Y .. rstud>.mlr\ m .. rs-tttK v 
tr .. b,J,.d<ltt>~ dr t .. UNAM' 
UnJWf"ifd.ldt"<o 1"\l .. t.IIM 

prrvnt,.nJo> ~u • rt"drnu.1/ WKl'nlr 

HOY 
Ciclo• Robert Altman 

Día de boda 
(1978) 
SALA JULIO BRACHO 
Del m-23 ol domingo 27112:00, 
11:30, 11:30,20:30 h. 
Boletos S60 00* 

• C1cto· Franco Sblmas 

La batalla de Argel 
Otr Gdl o Pontecorvo 
(ltalt&-Ar¡¡el. t 966) 
SALA JOSE REVUELTAS 
DeiJt- 2."' -lngo 27/12:00, 
11:30, 11:30, 20:30 h . 
Boletos S60 00* 

Orquesta Filarmónica éle la UNAM 
Director: Enrique DI-e 
Aoearlo Anctr.-., soprano 
lgnedo Martfnu. barftono 

C«oUNAM 
Director: JoM; lula Gonúlez 

ConWYium Mu•Jcum 
Directora: ErUta Kubecaék 

Coro de,. EeC<MI• N•l. de Mtálc:4t 
Director: Joú Antonio Arite 
ReqUJem Alemén, Brshms 

SALA DE CONCIERTOS NEZAHUALCDYOTL 
y¡.,_ 25/20:30 h. 

Domingo 27/12:00 h. 
Boletos: $160.00, $120.00 y $60.00* 

NOTA: NO SE PERMITIRA LA ENTRADA AL PUBLICO UNA VEZ INICIADO 
EL PROGRAMA. 

•Loa puma aon ta Imagen oe loe unlveraltarloa 
en la c.ncha de futbol• 

HOY 
Pumas vs. hcatepec 

ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO 

J-2•/17:00 h. 

Venta de ~etos en: Club Universidad NB.c1onsl, A C. 
Av. Revoluctón N° 1378. San Angel, 
Boletrónico, 
Taquillas del estadio (el dfa del partido 
desde las 9:00 h 

HOY 
IMSS/UNAM 

Después de 
Magritte 
De T o m Stoppard 
01recc1ón Guillermo Ofaz Madrid 
Con José Lws Cruz, lbet Reyna. 
Carlos Mendoza y Juan Carlos 
Colombo 
TEATRO LEGARIA 
(Calz Legana v Lago 
Gran Oso. Tacuba} 
Martes a vlemes/20:30 h. 
Sábadoo/20:00 h. 
Domlngoa/19:00 h. 
Boletos S 1 00 00 
DHcutlttto • unl.,tH'WIIJirlo• y 
de<echohsbl~feo dt>IIMSS 

Los hombres 
subterráneos 
(Oostoievsky) 
GUion v d1recc1ón Alejandra Gutlérrez 
Escenografía AleJandro Luna y Tollta 
Flgueroa 
Vestuano Lucllle Donay 
Con Macrosfrlio Amilcar. Alvaro 
Guerrero. Susan Gurllhog. Alfonso 
Ortrz. Maria J1ménez. Francrsco 
Bueno. D1ego Jáuregui, Manuel 
Ortega. José Lws Dommguez y 
Afe¡andro Godoy 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO 
Ml6rcoles a vlernea/20:30 h. 
~badoo/19:00 h. 
Oomlngos/18:00 h. 
Boletos $100 00 * 

Actos 
conmemora ti vos 

de los 
ISO años de la 

.. .. fundación del 
··~·~:~.=~:.· .:.'~;:~~ Establecimiento ··~~·~.·~.~~:.·.:.'.:::~~ 

de Ciencias Médicas 

Exposición 

U,uro~, 
Colerción Dolores Olmedo 

Del 25 de marzo al 31 de mayo 

I'ALACIO DE LA ANTICUA ESCUllA DE MEDICINA 
(Bra~ll 33 esq Venezuel.:t, Plal.:t de- S.:tnto Oommgo) 

La Universidad para todos 
cu ... llloa. lecclonea, chariaa '1 temaa srener-lea 

en un progr•ma de lnt.,.. para uatlld 

g 
LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

8 00 h. HOICI• une .-forme del s.n.do. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIOICAS. L1c. Amador Rodrfguez L., Dr. José Barragán 8 

9 00 h El -nollo del nlllo del neclmlento ele loo 8 alloo. PSICOLOGIA Ora 
Elsa Hernéndez. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

tO 00 h . EL HOMBRE Y LA AOMINISTRACION ¿~función u-el Benco 
Mundf•l? 

10 30 h TEMAS AGROPECUARIOS Le cerne ele'" y ouo eo<teo. 
t t 00 h CIENCIAS SOCIALES Le lldopc:lón en ~xlco. 

APOYO ACADEMICO 

11 30 h Profecfoo, btu!Oo y fentumeo. DIVULGACIDN UNIVERSITARIA Ltc 
Eduardo Lu1s Feher, Lfc Franc1sco Monlenegro 

t 2 00 h Loe uni..,.flerioo. EVENTOS CULTURALES EN LA UNAM 

los UNAM 
universitarios 
y la extensión académica 

LAS ACCIONES EXTENSIONALES TIENEN El PROPÓSITO DE RELACIONAR 
EL QUEHACER UNIVERSITARIO 

CON LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. 
LAS ACTIVIDADES SON IMPARTIDAS POR PROFESORES UNIVERSITARIOS 

DEL MÁS ALTO NIVEL, SON GRATUITAS, CAR 
CEN DE 'CRWITO CURRICULAR, NO REQUIEREN PRERREQUISITOS 

Y SE EXTIENDE CONSTANCIA DE ASISTENCIA. 

O LA ECONOMÍA 
MEXICANA, HOY 
F-'CULT-'D DE ECONOMI" 
DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARI!J<NU..DOF 
COHFftlBoiCIA 

• ¡A DÓNDE VA EL PAISio 
{Perspecflvos de la 
economio me)ucono) 
Eduardo Gonzólez 
Hoy 

HortJrio: 18:00 hrs. 
s-d.: Coso de lo Culturo de lo 

OelegOC16n Venusl1000 
Carranza (V~eMI Alcocer 
280, ew::¡ Peño y Pe"a, 
Col. Morelos) 

O HISTORIA Y MITO 
ENEL 
CINE NACIONAL 

Proletot-: Andrés de luno Olivo. 
l'roy..:ci6n y Ñcho: 

olA SOLDADERA• (1967) 
D~recc16n: José Boloi'ios. 
Miércoles 23 de marzo, 
18:00 o 20:30 hrs. 

Set:l.: Aud1tono "Jul1ón Carrillo• 
(Adolfo Pneto 133, Col. del Valle) 

CURSO VIVO 
DE ARTE 

CICLO DE COHFftlBoiCIAS 

O CULTURA DEL 
SIGLO XVI 

•GENERALIDADES DE LA 
ARQUITECTURA EN EL SIGLO XVI• 
Pon«~N: M. en Hist. Juan 8. Art1gas. 
Ñcha: Jueves 24 de marzo, 19:00 hrs. 
S..: Solo Carlos Chóvez 

{Centro Cultural UnJvers•tono) 

EXPOSICIÓN COIIIMEM0111ATIVA 
DEl XX ANIVERSARIO DE LA 
GALER1A AlliSTOS ( 1963-19831 

O LOS PARQUES 
NACIONALES 
DEKENIA 
,..,,.. fo~og...ma. y --.. CICLO DE CINE 

•SERPIENTES DE MAR Y TIERRA• 
•EL GALEÓN DE LOS TESOROS• 

hilcu/oo con--
Fecha: V1ernes 25 de marzo, 

<RASTROS Y HUELLAS• 
Fecha: Sábado 26 de marzo. 
Horario: 11 :00 hrs. 
S..: Insurgentes Sur 421, locol C. 

O LA ECONOMÍA 
DE LA NATURALEZA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
CENTRO UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIÓN OE LA CIENCIA 

•El DESIERTO• 
Prot.totw: Ezequ1el Escurra y 

Mguel Equthua 
1-y~Khat: 

•SU CLIMA, PAISAJE Y SUELO• 
Martes 19 de obnl. 
•LA VEGETACIÓN• 
Jueves 21 de abril. 
•lA FAUNA• 
Martes 26 de obnl. 
•LA DINÁMICA DEL DESIERTO• 
Jueves 28 de obnl. 

Hororio: t.'.ortes y ¡ueves, 20:00 hrs 
s.d.: Caso de lo Culturo de Mxcooc 

(Campano 59. esq. Augusto Rodtn, 
Col. Insurgentes Mxcooc, 
Delegoc16n Bemto Juórez) 

O BANCA Y CRISIS 
DEL SISTEMA 
MESA REDONOA 

Porlicipon,..: Mario Romfrez, lu1s 
Arguelles, Edwmg Rodríguez, 
Eugemo (()(reo, Alberto Ru1z de lo 
Peño, Pedro Paz y Fedenco Cruz 
Castellanos 

Fecha: Mercales 23 de marzo, 
12:00 h<S. 

s.d.:l1brerío Unwers1tono 
{Insurgentes Sur 299, Col. Condesa). 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
ACADÉMICA PARA LAS 

ESCUELAS NACIONALES 
DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

O HISTORIA DE LA O EL EXISTENCIALISMO 
MEDICINA 1 Y 11 11 

COOI'dinoción: Dr. Carlos Viesco. 
Pro'-sotft: Carlos Ytesca, 

Fernando M.lrtinez Cortés, 
Gu•llermo ley, Carlos Ramón 
Boeno, Ignacio de lo Peño y 
lu1s. A_ Vargas. 

hchtn: 12 ol22 de obnl, 
dionomenle,·12:00 a 14:00 hrs 

S«M: ENEP lzlocalo (Frece. los 
Reyes lztocolo, Edo. de Méxtco). 

lnlonrwH: Coordtnoc1ón de lo 
carrero de Med1ono de lo ENEP 
lztocolo. 

• D1ngrdo o estud1ontes y 
profesores de la carrero de 
fo.llediCino de lo ENEP lztocalo 

O PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

COON:linoción: LIC. José lu1s 
Vózquez y LIC. Gvodoluf>~? Acle. 

ProÑUH: (orlos Peniche 
F«hos: 11 oi1S de obnl, 

cJtonome!"'le, 1600 o 10:00 hrs 
s-d.: ENEP Zmogo<o. {J.C. Bonollo 

66, esq. Colz. lgnoc1o 
Zaragoza, "col. E¡éretto de 
Onente) 

lntonn.. • inunpciones: 
Coord1noc1Ón de lo carrero de 
Psteologío de lo ENEP 
Zaragoza 

• D1ng1do o estudiantes y 

profesores de lo ENEP 
Zaragoza. 

Cootdinoción: LIC. José LUis 
Vózquez y L1c. Guadolupe Acle 

ProfHol-: Alberto Constante. 
F«hos: 11 ol15 de obnl, 

d1onomente, 9:00 o 13:00 hrs 
S.G.: ENEP Zaragoza, (J.C. Bonillo 

66, esq. Colz. Ignacio 
Zaragoza, Col. Ejérc1to de 
Onente). 

lnlonn.s • inscripciorHH: 
Coordmocrón de lo carrero de 
PsiCología de lo ENEP 
Zaragoza 

• D1ng1do o estud1ontes y 
profesores de lo ENEP 
Zaragoza. 

O ELABORACIÓN DE 
AUDIOVISUALES 11 

Coon:líntxión: Uc. Ruy Villofón. 
Prolftor: Gerordo Meléndez. 
Fechas: 20 de obnl o lo. de ¡unio, 

miércoles, 10:00 o 14:00 hn, 
s.de: ENEP Arogón (Av. Honk 

Gonz61ez y Roncho Seco, 
Son Juan de Arogón) . 

lnlonnes • inKripdon": 
Departamento de Achv1dodes 
Culturales de lo ENEP Arog6n. 

• D1ngtdo o estud1antes y 
profesores de los correros de 
Pedagogía, Arquitectura y 
D1seño lndustflol de lo ENEP 
Arogón. 

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN SAN ILDEFONSO 
DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN GENERAL 

5«1. de los •ventos: 
ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, 

Tercer pot10, segundo p1so {Son lldefonso 33, frente al Templo N!oyor, 
o dos cuadros de lo estoc1ón • Zócalo• del metro.). 

O LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
~: PatriCIO Cruz Anzures. 
F«hot: Martes y iueves 

hasta el 24 de marzo, 
16:00 o 18:00 hrs. 

O TALLER DE 
CREACIÓN 
LITERARIA 
~; PatriCIO Cruz Anzures 
FedH.: 11 de abrrl al 11 de moyo, 

lunes y mt~rcoles, 
16,00 o 18:00 hrs. 

O HISTORIA 
DELA 
MEDICINA 

~:Carlos Viesco 
F«<tata: 13 de obnl al 11 de 

moyo. m1ércoles, 18:00 hrs 

O LA NARRATIVA DE 
ONETTI 

Prol.tora: Potncio Cruz Anzures. 
Fecha.: 12 de obnl al 12 de moyo, 

martes y ¡ueves, 
16,00 o 18,00 hrs. 

O SOBRE LA 
FOTOGRAFÍA 
EN MÉXICO 

Coordinoci6n: l•c. Monbel Gil 
Prolesorft: Jorge López Amez.cuo, 

lázaro Blanco, Jorge Pablo de 
Agurnoco, Ennque Bostelmonn, 
Lolo Álvorez Bravo, Héctor 
Gordo, lui~ Ángel Bdbotúo, 
Wrlhelm Krusko y lu1s Fernóndez 
de lo Reguera 

_, 12. 14, 19, 21. 

26 y 28 de obnl; 
3, 5, 12 y 19 de moyo, martes y 
¡ueves, 
18:00 o 20:00 hrs 

O TALLER LIBRE 
DE ARTES 
PLÁSTICAS 
GRABADO, 
DIIWJO Y PINTIJilA 

Prolesorn: Alfredo león y 
Alfonso Villonuevo. 

Sesiones: lunes, martes y 
m1ércoles, 12:00 o 16~00 hrs 

O LOS PROBLEMAS 
NACIONALES 
EL PflllÓLEO Y SUS 
RB'BICUSIONES EN LA 
ECONOIM1A 

Prot.totw: lu1s Carlos Santander, 
Mor;o. 1-Aontes de Oca, Sorohí 
Ángeles Corne1o. Ano PotnCio 
Ferre1ro, lsooc Poloc1os y Serg•o 
Su6rez Guevoro. 

Fedtos: 19 y 26 de obnl; 3. 10, 17 y 
24 de moyo; martes, 18:00 o 
20:00 hrs 

lnlonnft e intcripdonft: DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN ACADÉMICA 
lOo. psode lo Torre de Rectoría, Ciudad UnoverStloroo. Teléfonos: 550·51-55 ~50-51·56. 

Y en las respect1vm sedes de los cursos. 

PARTICIPEMOS TODOS EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

1 
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