
= 

lnequidad en la 
nueva Ley de 

Hacienda del DDF 
Existe una desproporCión e me

quldad en la nueva ley de Hacien
da del Departamento del Distrito 
Federal porque no corresponde el 
costo de los servicios con lo que se 
cobra a los usuanos de la metrópo

SIMPOSIO 
DE 

ESTADISTICA 
UNIVERSITARIA 

QUINTA EPOCA 
li. 
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Análisis de problemas específicos 

SE OPTIMIZAN RECURSOS DE 
ADMINISTRACION EN EL SECTOR 

]URIDICO UNIVERSITARIO 

* Inició Ja primera ¡ornada del "Programa de actualización del 
personal ¡urídico de dependencias adscritas al Abogado 
General" 

INSUFICIENTE 
1 NVESTIGACION EN 

TECNOLOGIA 
PETROLERA 

No obstante que México depende en gran par
te del petróleo para su economía, su desarrollo 
industrial y consumo de energía, no cuenta con 
suficientes instituciones que realicen trabajos de 
investigación en tecnologías petroleras. 
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EL SECTOR AUTOMOTRIZ, 
CANAL PARA LA FUGA DE 

DIVISAS 
La industria automotriz, como otras, represen

ta un canal para la fuga de divisas debido a los 
pagos al exterior por concepto de partes no valo
rizadas y uso de tecnologías de importación; sin 
embargo, es un sector que impulsa a diversos ra
mos de la industria básica y conlleva beneficios 
económicos al país a través de la exportación de 
vehículos y'autopartes. _ ll 

LOS CACAOTEROS 
MEXICANOS,_ SIN 
ESTIMULOS NI 

Fl NANCIAM 1 ENTO 
Durante el ciclo 1979-1980 los cacaoteros me

xicanos produjeron 38 mil 250 toneladas de ca
cao, el 63% de las cuales fue acaparado por l~s 
grandes empresas como La Azteca, Compañía 
Nestlé, Chocolatera Jalisco, Richardson Merrel 
(Larín), Industria Soconusco y La Corona, revela 
un estudio elaborado por el doctor Donald Cas
tillo, de la División de Estudios de ~osgrado de la 
Facultad de Economía. 

- 12 

Contraposición entre hombre y medio ambiente 

SE ATENTA CONTRA LA 
NATURALEZA AL SATISFACER LAS 

NECESIDADES HUMANAS 
* fue inaugurado el Simposio Internacional de Estructuras 

Laminares, en el que se mostrará cómo la naturaleza diseña, 
monta y c·onstruye sus estructuras 
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Exposición pictórica 

DIEGO RIVERA EN EL 
PALACIO DE LA ANTIGUA 
ESCUELA DE MEDICINA 

* La muestra se enmarca en la serie de actividades conmemo
rativas del 150 aniversario de la fundación del Estableci-· 
miento de Ciencias Médicas 

* Consta de 115 cuadros, un pequeño busto del artista y 
algunos textos que contribuyen a que el público tenga una 
visión más humana del pintor 

* En la obra de Rivera se enaltece la identidad del indígena 
mexicano y se pone de manifiesto el rechazo a la opresión 
del hombre y al intervencionismo extran¡ero 

H ombre de alma apasionada, 
atormentada y contradictoria, 

Diego Rivera se entregó al amor en sus 
diferentes manifestaciones, y supo-for
mar y dar vida con sus manos al senti
do de la justicia. Artista extraordina-

río, también dejó huella en el ámbito 
universitario al intervenir en el movi
miento de autonomía de 1929 y plas
mar su calidad artística en el costado 
oriente del Estadio Olímpico de CU. 

. 
-15 a 18 

Organizado por la Asociación 1 nternacional 
de Universidades 

EL DOCTOR 
OCTAVIO RIVERO SERRANO 

ASISTIO AL 
CONGRESO DE RECTORES 

* El evento reúne a más de 500 rectores de todo el mundo 
-2 

Inaugurada por el Secretario General de la UNAM 

XXIV CONVENCION ANUAL 
DE LA ASOCIACION DE 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
* Los problemas actuales requieren soluciones urgentes y 

globales 
* Necesario buscar modelos de organización política adecua

dos a las nuevas necesidades -3 



EL PROGRAMA DE COLABORACION ACADEMICA 

E n sus primeros años de vida el 
Programa de Colaboración Aca

démica Interuniversitaria ha logrado 
convertirse en un sólido pilar del siste
ma universitario nacional, puesto que 
en el PCAI participan prácticamente 
todas las universidades públicas del 
país con base en una clara estructura 
jurídica y administrativa, aseguró la 
maestra Carmen Tagüeña, directora 
general de Intercambio Académico. 

Es preciso, agregó, que el PCAI 
entre en una etapa cualitativa, que se 
desarrolle en torno a que las universi
dades de provincia atiendan decidida 
y plenamente las necesidades de los es
tados y regiones donde se ubican. De 
esa manera, puntualizó, se elevará la 
calidad de sus niveles de docencia e in
vestigación. 

Al presidir la Primera Reunión For
mal entre los Promotores del PCAI y 
la actual administración de la Direc
ción General de Intercambio Acadé
mico, la maestra Tagüeña explicó que 
en estos momentos, cuando las univer
sidades estatales inician el camino de 
la planeación, el PCAI debe fomentar 
este proceso en todas y cada una de las 
instituciones de enseñanza superior 
del país, para apoyar su desarrollo y la 
descentralización de la educación su
perior y de la investigación. 

Muestra clara de lo anterior, aña
dió, es que las universidades estatales 
pueden colaborar entre ellas mismas 
sin recurrir necesaria o exclusivamen
te al Gobierno Federal o a la UNAM. 
Esto significa que el propósito de des
centralización está dando sus prime
ros frutos. 

Hizo hincapié, además, en la tras
cendente función que desarrollan los 
promotores y comités técnicos del 
PCAI para las universidades estatales 
y para la UNAM, cuyo vínculo formal 
es la Dirección General de Intercam
bio Académico. De la eficiencia admi
nistrativa y operativa de esta direc
ción depende en buena medida el fun
cionamiento óptimo del PCAI, ase~u
ró. 

Dijo, por otra parte, que el objetivo 
de la reunión es dar a conocer los cri
terios que la OCIA ha elaborado para 
normar la participación de la UNAM 
en el PCAI, así como iniciar el análisis 
que los diferentes comités técnicos 
desarrollarán sobre el conjunto de 
proyectos de Programas Anuales de 
Trabajo presentados hasta la fecha 
por las universidades estatales. 

Respecto a los criterios, la maestra 
Tagüeña precisó que no se plantea 
cambiar o abandonar los que se han 
instrumentado, sino procurar una 
continuidad en las diferentes activida
des, pues la intención específica es ini
ciar la etapa cualitativa del PCAI. 

Hace unas semanas -recordó- el 
doctor Octavio Rivero Serrano, rector 
de la UNAM, dio a conocer a los recto
res de las universidades estatales los 
nuevos criterios del PCAI, entre los 
cuales destacan las investigaciones 
conjuntas y la estadía de larga dura
ción de investigadores del PCAI. 
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INTERUNIVERSITARIA, 
SOLIDO PILAR DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO NACIONAL 
* El PCAI debe desarrollarse en torno a que las universidades 

de provincia atiendan decidida y plenamente las necesida
des de los estados y las regiones 

Incluso en casos de institucionesde 
enseñanza superior estatales que soli

·citen apoyo en áreas que la UNAM ha 
dejado de desarrollar, los investigado
res visitantes tendrán una visión más 
clara del porqué del retraso y podrán 
buscar las vías de superación del 
problema. 

A su vez, el ingeniero Salvador 
Arizmendi, jefe del Departamento de 
Relaciones con Instituciones Naciona
les, explicó que esta dependencia tiene 
a su cargo la sistematización y coordi
nación operativa de .los Programas 
Anuales de Trabajo que se derivan de 
los convenios firmados con 33 univer
sidades estatales miembros del PCAI. 

* El propósito de descentralizar la educación superior y la 
investigación está dando sus primeros frutos 

* Primera Reunión Formal entre los Promotores del PCAI y la 
actual administración de la Dirección General de Intercam
bio Académico 
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La maestra Cannen Tagüerla presidió la Primera Reunión Formal entre los Promotores del PCAI y la actual administración de la Dirección Ge-
neral de Intercambio Académico. · 

Organizado por la Asociación Internacional de Universidades 

EL DOCTOR OCTA VIO RIVERO SERRANO 
ASISTIO AL CONGRESO DE RECTORES 

E l doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, viajó recien

temente a Europa para asistir al Con
greso de Rectores, con verificativo en 
Munich, Alemania, organizado por la 
Asociación Internacional de Universi
dades, con el propósito de discutir te
mas relacionados con la educación. 

Al respecto, el Rector de la UNAM 
destacó que en el Congreso, que reúne 
a más de 500 rectores de todo el mun
do, se consideran las ventajas y des
ventajas de un proceso integral sobre 
educación excesivamente especializa
da, durante cuatro días en sesiones 
plenarias. 

Asimismo, .explicó que aceptó la in
vitación de diversas universidades es
pañolas y del lnstitutQ.Jb~J:.Q\\merica
no de Cooperación parii( Iictar una 
conferencia en Madrid y Barcelona 
sobre el tema "Universidad y So
ciedad", así como para firmar un con
venio, de apoyo académico funda
mentalmente, con las universidades 
españolas y con el Instituto Iberoame
ricano de Cooperación. 

Después de informar que el conve-

* El evento reúne a más de 500 rectores de todo el mundo 
* La UNAM busca el ·apoyo necesario para continuar el 

intercambio académico con instituciones extran¡eras 
nio es para reforzar los ya existentes y consideró que austeridad no significa 
permitir el intercambio de profesores inmovilidad. Del mismo modo, expre-
españoles y mexicanos cuando sea ex- só que desafortunadamente no se han 
cepcionalmente necesario y oportuno, continuado muchos esfuerzos acadé-
el doctor Octavio Rivero Serrano afir- micos que se venían realizando eón 
mó que las relaciones de la UNAM con numerosas universidades europeas y 
las universidades más importantes del norteamericanas, pero dijo que con la 
mundo tienen un magnífico nivel, no prioridad que los casos vayan re-
obstante que en los últimos meses ha quiriendo los intercambios académi-
disminuido notablemente el intercam- cos no se interrumpirán. · 
bio de profesores por la difícil si- Por otra parte, manifestó la posibi-
tuación económica de México. lidad de que la próxima reunión de 

Es indispensable que estas rela- rectores se realice el año entrante en la 
ciones continúen aún dentro de la aus- Ciudad de México, hecho que signifi-
teridad con que se maneja la UNAM, cará un gran impulso académico y no 
y dijo que se está tratando de en- un problema económico, ya que, den-
contrar los apoyos necesarios para tro de las reglas de trabajo de la Aso-
que, sin que necesariamente se recar- ciación Internacional, cada Universi-
gue sobre los presupuestos de las insti- dad paga los gastos de sus represen-
tuciones, pueda continuarse el ínter- tantes. Será muy importante, agregó, 
cambio académico que ha sido muy tener en México a 500 ó 600 rectores 
provechoso. de todo el mundo estudiando los pro-

El Rector de la UNAM reiteró que blemas que confrontan las universida-
esos intercambios continuarán, pues des de todas las latitudes. • 



Inaugurada por el Secretario General de la UNAM 

XXIV CONVENCION ANUAL DE LA ASOCIACION DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES 

* Los problemas actuales requieren soluciones urgentes y 
globales 

E 1 pasado 7 de abril fue inaugura
da la XXIV Convención Anual de 

la Asociación de Estudios Interna
cionales por el licenciado Raúl Béjar 
Navarro, secretario general de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co. 

El doctor Modesto Seara V ázquez, 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales, expresó 
que "el largo proceso de las sociedades 
del hombre parece haber llegado a 
una encrucijada en la que se requiere 
una decisión general respecto al rum
bo que se quiere seguir. No bastarán 
las soluciones dilatorias, ni las solu
ciones individuales. Los problemas 
que se plantean al hombre en el mun
do requieren soluciones urgentes y 
globales". 

* Necesario buscar modelos de organización política adecua
dos a las nuevas necesidades 

Entre otros conceptos manifestó: 
"es preciso buscar modelos de organi
zación política adecuados a las nuevas 
necesidades, y para ello hay que rom
per las barreras limitantes del aprio
rismo ideológico y pensar que el ca
rácter global de los problemas exige 
un planteamiento global de las solu
ciones, pues hoy no hay solución indi
vidual". -- 2.8 El licenciado Raúl B~r Navarro puso en marcha los trabajos de la XXIV Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales. 

Análisis de problemas específicos 

SE OPTIMIZAN RECURSOS 
DE ADMINISTRACION EN 

EL SECTOR JURIDICO 
UNIVERSITARIO 

L a Ley Orgánica de la UNAM es 
para los universitarios sustancia 

de una forma de vida a la que hacen 
honor todos los miembros de su comu
nidad, incluyendo a los abogados que 
de ella egresan y que son sus adalides, 
manifestó el pasado martes el licen
ciado Ignacio Carrillo Prieto, aboga
do general de esta Casa de Estudios, 
durante la primera jornada del Pr~ 
grama de actualización del personal· 
jurídico de las dependencias adscritas 
al Abogado General de la UNAM. 

El evento, efectuado en el Aula 
Magna Jacinto Paliares de la Facultad 
de Derecho, fue inaugurado por la li
cenciada Emma Mendoza Bre
mauntz, directora del Centro de Do
cumentación Legislativa Universita-

. ría, quien señaló que ese Programa 
obedece a la inquietud del doctor Oc
tavio Rivero Serrano, rector de la 
UNAM, de optimar los recursos de la 
administración en lo referente al sec
tor jurídico. 

* Inició la primera ¡ornada del "Programa de actualización del 
personal iurídico de dependencias adscritas al Aboga~o 
General" 

* Condición del libre e¡erc1C1o intelectual, no postrarse ante 
algún ¡uicio y no adoptar ninguno que no haya sido 
analizado 

* El Abogado General de la Universidad Nacional presentó la 
ponencia ''Génesis de la Ley Orgánica de la UNAM" 

Asimismo, el Programa de Actuali
zación tiende a analizar los problemas 
específicos de la UNAM en el aspecto 
jurídico, mencionó la Directora del 
CDLU, y citó el aforismo jurídico 
que dice: "EJ abogado que no se ac
tualiza. es cada día menos abogado". 

El licenciado Ignacio Carrillo Prieto presidió la primerá'}lirrltUUJ tlet••programa de actualización del personal jurídico de las tkpendencios a&
criku al Abogado General de la UNAM"; durante el acto estuvo acompañado por los licenciados Ramón Caballero, Rafael Santoyo, Em;maMen
doza y ]e8Ú8 Camacho. 

Más adelante, el licenciado Carrillo 
Prieto destacó que es condición del 
libre ejercicio de las virtudes intelec
tuales no postrarse ante ningún juicio 
y no adoptar ninguno que no haya si-

do analizado, por lo cual, en la exége
sis de la Ley Orgánica de la UNAM, 
no debe interponerse ninguna venera
ción ciega. 

Génesis de la Ley Orgánica de la 
UNAM. fue el título de la participa-

c1on del licenciado Carrillo Prieto, 
misma que forma parte del primero 
de los once subprogramas del evento, 
orientado al análisis de la legislación 
universitaria. 

Observó que la Ley Orgánica de 

1945 debe leerse contrastándola con la 
Ley de 1933, porque de las crisis de es
ta última los universitarios llegaron a 
la primera para su solución. 
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NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIOS EN LA 

COMISION 
COORDINADORA DEL 

SERVICIO SOCIAL 
* Los licenciados Braulio Ruigómez González, jefe del Departa

mento de Pfaneación; Alejandro Pérez lnclán, jefe del 
Departamento de Informática, y Horacio Prado Becerril, jefe 
del Departamento de Promoción y Vinculación 

E 1 ingeniero Leopoldo Silva Gu
tiérrez, coordinador ejecutivo de 

la Comisión Coordinadora del Servi
cio Social, designó a los licenciados 
Braulio Ruigómez González como jefe 
del Departamento de Planeación; a 
Alejandro Pérez Inclán, jefe del De
partamento de Informática, y a Hora
cio Prado Becerril, jefe del Departa
mento de Promoción y Vinculación. 

El licenciado en economía Braulio 
Ruigómez González ha colaborado 
dentro de la Universidad como subjefe · 
de Estudios Presupuestarios de la Di
rección General del Presupuesto por 
Programas, y como jefe de la Unidad 
de Actividades Extrauniversitarias de 
la Dirección General de Planeación. 

El licenciado en derecho Alejandro 
Pérez Inclán, egresado de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, realizó estu-

Dirección General de Extensión 
Académica 

PROGRAMA "GRANDES 
IDEAS": TEMA "EL 

LENGUAJE" 
La Universidad Nacional Autónoma de 

México ha organizado el Programa "Gran
des Ideas" con el fin de favorecer la educa
ción integral de los estudiantes de nivel me
dio superior y del público en general. 

Este evento pretende revisar los grandes 
temas de la cultura universal desde una 
perspectiva multidisciplinaria, con un en
foque científico, tecnológico, humanístico 
y artístico. 

En esta ocasión, el tema del programa 
será "El lenguaje" , y las actividades ( confe
rencias, cine, teatro, exposiciones) se de
sarrollarán en las instalaciones del Plantel 
Sur del Colegio de Ciencias y Humanida
des, ubicado en Boulevard de las Cataratas 
y Llariura, Pedregal de San Angel. 

Las características del programa son: di
rigido a la población estudiantil de niveles 
medio superior y licenciatura y al público 
en general; de carácter extracurricular; 
gratuito; impartido por profesores univer
sitarios del más alto nivel. 

Abril 
Día 18 

PROGRAMA: 

10:15 h. Acto inaugural. 
11 :00 h. El lenguaje y su estudio disciplina
rio, conferencia, por la maestra Regina Ji
ménez. 

Día 20 
11:00 h. El lenguaje y la teoría general de 

Licenciado Horacio Prado Becerril 

sistemas, conferencia, por el maestro Lían 
Karp. 

Día 22 
11:00 h. El lenguaje del conocimiento 
científico, conferencia, por el maestro Luis 
Estrada. 

Día 25 
13:00 h. El lenguaje y la cosmovisión, con
ferencia , por la maestra Georgina Pauijn. 

Día 27 
11:00 h . El lenguaje y la ideología, confe
rencia, por el maestro Noé Jitrik. 

Día 28 
10:00 h. El lenguaje y la poesía, 
conferencia-recital, con la intervención de 
Ofelia Guilmain, Luis Rius y Pedro Avila. 

Programa cinematográfico 
Día 26 
12:00 y 17:00 h. Cenizas y diamantes, de 
Andresej Wajda (Polonia) . Comentario: 
Jorge Ayala Blanco. 

Programa de teatro 
Día 19 
18:00 h. La lección, de Eugene Ionesco. 
Directora: Lola Bravo 
Día 21 
12:00 y 18:00 h. Después de Maggritte, de 
Tom Stoppard. Director: Guillermo Díaz. 

Exposición 
Del 18 al 28 de abril 
Los años sin fecha, 25 fototextos de Nacho 
López. 

Concurso de poesía, abierto a la comuni
dad estudiantil. 

• ~J.~VI AJ 1" , 

TEMAS DERMATOLOGICOS DE INTERES 
PARA EL MEDICO GENERAL 

La Dirección General de Servicios 
Médicos invita al curso Temas dermato
lógicos de interés para el médico general, 
que impartirá el doctor Carlos Borja 
Ponce, del Servicio de Dermatología del 
Departamento de Asistencia Médica del 
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Centro Médico Universitario, del 18 al 22 
de abril, de 18:30 a 21:00 h. Este curso 
estará dirigido a los médicos de consulta 
externa de los departamentos de Asistencia 
Médica y se realizará en el auditorio del 
centro. 

Licenciado Braulio Ruigómez González. 

dios de posgrado en el Instituto Inter
nacional de Administración Pública 
en París (IAP) y en la Universidad de 
París IX Dauphine. Ha ocupado dife
rentes cargos dentro de la administra
ción pública. 

El licenciado en Derecho Horacio 
Prado Becerril ha ocupado diferentes 

LA PATOLOGIA DE LA 
POBREZA EN MEXICO 

1960-1983 -

La Facultad de Medicina, en 
colaboración con El Colegio Nacional, 
invita al ciclo de cuatro mesas redondas 
sobre La patología de la pobreza en 
México 1960-1983, evento que forma 
parte de las actividades conmemorativas 
del sesquicentenario de la fundación del 
Establecimiento de Ciencias Médicas. 

Las mesas redondas se realizarán en el 
Auditorio Principal de la facultad, de las 
13:00 a las 14:30 h, bajo la coordinación 
1el doctor Ruy Pérez Tamayo, miembro de 
El Colegio Nacional, conforme al siguiente 

Abril 
Lunes 18 

PROGRAMA: 

La década de los 60 
Introducción. Doctor Ruy Pérez Tamayo. 
Semblanza del doctor Alejandro Celis. 
Doctor Raúl Cícero. 
El Hospital General de la SSA 
a). La patología. Doctor Ruy Pérez 

Tamayo. 
b) . La clínica. Doctor Antonio Luna 

Olivares. 
e). Visión de un médico residente. Doctor 

Federico Rhode. 

Viernes 22 

Causas de muerte I 

¿Han cambiado las causas de muerte, en el 
Hospital General de la SSA, en los últimos 
30 años? Doctores Osear Larraza y J. J . 
Manrique. 

Primer curso 

DESARROLLO Y 
COMERCIALIZACION 

DE TECNOLOGIA 

La Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico de la UNAM y la Organiza
ción de las Naciones · Unidas para el De
sarrollo Industrial (ONUDI) invitan a in
vestigadores y personal académico a parti
cipar en el Primer Curso de Desarrollo y 
Comercialización de Tecnología, que se lle
vará a cabo del 25 al 29 de abril, de las 
16:30 a las 21:00 h, en la Sala del Consejo 
Técnico de la Coordinación de la Investí-

Licenciado Alejandro Pérez lnclán. 

cargos dentro de la administración 
pública, fue maestro auxiliar de las 
materias de Sociología y Teoría Gene
ral del Estado en la Facultad de De
recho y desde agosto de 1982 colabora 
en la CCSS, donde fue jefe del Depar
tamento de Investigación e Intercam
bio Académico. • 

•SERVIR AL HOMBRE A TRAVES 
DE LAS CIENCIAS MEDICAs: 

Tuberculosis. Doctor León Creen. 
Amibiasis. Doctora Patricia Alonso. 

Lunes 25 

Causas de muerte 11 

Resumen comparativo de las causas de 
muertes más frecuentes. Doctores J .J . 
Manrique y Osear Larraza. 
Cisticercosis cerebral. Doctor Héctor 
Márquez Monter. 
Cirrosis hepática. Doctor J . Aguirre. 
Nueva patología en el Hospital General. 
Doctc;r Héctor Abelardo Rodríguez. 

Miércoles 27 

Visión del futuro 

El estudiante de los años 60. Doctor 
Fernando Cano Valle. 
El médico joven de los años 60. Doctor E . 
López Corella. 
El médico mayor de los años 60. Doctor 
Romeo González Constanze. 
El profesor de medicina de los años 60. 
Doctor Ruy Pérez Tamayo. 

gación Científica, ubicada en el Circuito 
Exterior. 

Las personas interesadas deberán pre
sentar Currículum vitae. 

Informes e inscripciones: al teléfono 
548-43-68. Cupo limitado. 



Contraposición entre hombre y medio ambiente 

SE ATENTA CONTRA LA NATURALEZA AL SATISFACER 
A proximadamente el 99% de los 

profesionales de la arquitectura 
han orientado sus trabajos contra la 
naturaleza, alterando el equilibrio ne
cesario entre ambos factores., afirmó el 
11 de abril el doctor Freí Otto, direc
tor del Instituto de Estructuras Lami
nares Ligeras, de la Universidad de 
Stuttgart, durante su participación en 
el Simposio Internacional de Estruc
turas Laminares, que se efectúa en re
cintos universitarios. 

El evento, inaugurado en el Audito
rio Alfonso Caso por el arquitecto Er
nesto Velasco León, director de la Fa
c.ultad de Arquitectura, busca instru
mentar una mejor comprensión de la 
arquitectura relacionada con las téc
nicas de la biología, así como resaltar 
que los sistemas de estructuras lami
nares se han conformado en métodos 
universales de construcción en los que 
se utiliza el material de manera ópti
ma, en función de la forma geo
métrica que se le da a la estructura. 

Asimismo, el arquitecto José Mira
fuentes, director del Laboratorio ·de 
Estructuras Laminares de la FA, tras 
presentar brevemente a los partici
pantes del evento, mencionó que otro 
de los objetivos de dicho Simposio es 
mostrar cómo la naturaleza diseña, 
monta y construye sus estructuras. 

Más adelante, el doctor Freí Otto, 
quien desarrolló la tesis doctoral "Cu
biertas colgantes", aseguró que la pro
fesión de arquitecto se ha con11tertido 
en un arma más de aniquilamiento y 
destrucción de la naturaleza. Si bien 
los trabajos arquitectónicos se elabo
ran para satisfacer las necesidades hu
manas, estos no deben atentar contra 
la naturaleza, agregó. 

De otra parte, el conferenciante se
ñaló que durante los 5 mil años de vi
gencia de la arquitectura, a través de 
dicha disciplina se ha trabajado con
tra la naturaleza y no en favor de ella, 
debido a que la mayoría de los ar
quitectos construye.n para satisfacer 
caprichos. 

De esta manera, aseguró que cada 
casa y cada edificio son un arma 
contra la naturaleza y contra la hu
manidad, y que si bien el hombre de
be protegerse de la lluvia, nieve, vien
to, frío o calor, no debe alterar las 
condiciones naturales de su medio am
biente. 

En este senti(io, el doctor Otto des
tacó la necesidad de profundizar en 
las investigaciones en esta área a fin 
de que naturaleza y arquitectura no se 
contrapongan. Eso es difícil, pues en 

NECESIDADES HUMANAS 
* Fue inaugurado el Simposio Internacional de Estructuras 

Laminares, en el que se mostrará cómo la naturaleza diseña, 
monta y construye sus estructuras 

* Los sistemas de estructuras laminares se han conformado en 
métodos universales de construcción en los que se utiliza el 
material de manera óptima 

* La consecución de armonía entre forma y vida es el objetivo 
de un gran número de equipos de investigación diseminados 
en todo el mundo 

Aspecto de la inauguración del Simposio Internacional de Estructuras Laminares; en la gráfica 
aparecen el doctor Gerardo Oliva, el maestro Richard Larry. el arquitecto Ernesto Velasco, el 
doctor Freí Otto, asi como los arquitectos Goethe Shirle y }osé Mírafuentes. 

realidad no se sabe qué es la naturale
za en sí; pero debe entenderse que la 
arquitectura no es una herramienta 
para agredirla. . 

arquitectura esté a favor de la natura
leza no será un medio alternativo de 
construcción, sino el tipo imperante 
en esa actividad. 

Posteriormente, el doctor Freí Otto 
mencionó que la respuesta de los 
usuarios hacia este tipo de construc
ción ha sido muy favorable, pues has
ta hace poco tiempo, la arquitectura 
-en cuanto al diseño de vivienda
brindaba estructuras determinadas 
que forzaban al usuario a adaptarse 
a ellas. Con la construcción natural, 
se atiende el rubro de adaptabilidad 
de la vivienda al usuario. 

En cuanto al desarrollo de la inves
tigación sobre estructuras laminares, 
el catedrático de la Universidad de 
Stuttgart indicó que en Alemania se 
tiene un grupo de investigadores con 
amplia experiencia en esa área, al 
igual que en países como Francia, 
Inglaterra, México, Estados Unidos y 
la Unión Soviética. 

Durante su participación titulada 
"Una nueva arquitectura natural", el 
doctor Freí Otto destacó que al igual 
que los animales que construyen sus 
"ciudades", el hombre desde hace 40 
mil años ha construido su vivienda de 
acuerdo a la arquitectura natural, y 
ha quedado demostrado científica
mente que el tipo de construcción na
tural de esa época obedecía a factores 
genéticos. 

Finalmente, mencionó que el es
tablecimiento de una armonía entre 
forma y vida es el objetivo de un gran 
número de equipos de investigación 
diseminados en todo el mundo, en los 
que intervienen tanto biólogos, como 
físicos, ingenieros, arquitectos y filó
sofos, cuyo fin es que la arquitectura 
no se contraponga a la naturaleza. • 

El especialista consideró que hasta 
la fecha no puede hablarse de la exis
tencia de una arquitectura natural 
adecuada; sin embargo, dijo que existe 
la esperanza de que en un futuro pue
da desarrollarse el tipo de vivienda 
adecuada para la humanidad. 

1 
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El hombre, con todas sus técnicas, 
incluyendo las arquitectónicas, puede 
volverse parte del medio natural. En 
Alemania existe una expresión llama
da el biotopo, que significa todas las 
interrelaciones entre el hombre, las 
plantas y los animales; es decir, todos 
los seres vivos con los objetos anima
dos e inanimados, con el clima, con su 
vivienda, etcétera. Lo que se pretende 
lograr es que el hombre forme parte 
de ese biotopo y que esté a favor y no 
contra la naturaleza, apuntó. 

Al respecto, expuso que seguramen
te vendrán nuevas generaciones que 
darán respuesta a este tipo de in
quietudes; entonces el hecho de que la 

Dirección General de Servicios Auxiliares 

SIMPOSIO 

DE ESTADISTICA 

UNIVERSITARIA 1983 

La Dirección General de Servicios Auxiliares, a través de la Subdirec-
ción de Comunicación y Estadística, convoca al Simposio de Estadística 
Universitarial983, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo en la Unidad 
de Seminarios Ignacio Chávez. 

Los objetivos del evento son: l. Intercambiar experiencias en lo que a 
generación de estadísticas de educación media superior y superior se re-

FACULTAD DE CIENCIAS 
fiere; 2. Conocer las metodologías empleadas en la captación de datos 
sobre población escolar. 

División de Estudios Profesionales 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
ESCOLARES PARA EL 2o. SEMESTRE DE 1983 

Inicio de clases del segundo semestre de 
1983: lunes 2 de mayo de 1983. 
Entrega de tira de materias y hoja de lectu
ra óptica: del jueves 28 de abril al viernes 6 
de mayo (después de esta fecha y hasta el 
día 19 de mayo se entregarán únicamente 
de 13:30 a 14:00 y de 17:30 a 18:00 h). 
Inscripciones: del lunes 9 al jueves 19 de 
mayo (de 9:00 a 19:00 h ). 

Registro de exámenes extraordinarios: del 
Iones 23 al viernes 27 de mayo (máximo 4 
asignaturas por alumno) (de 9:00 a 19:00 
h). 
Entrega a los alumnos del registro de califi
caciones: a partir del 15 de junio. 

Exámenes extraordinarios: del lunes 27 de 
junio al sábado 2 de julio. 
Vacaciones administrativas: del domingo 3 
al domingo 17 de julio. 
Término de clases: sábado 10 de sep
tiembre. 
Primer periodo de exámenes ordinarios: 
del jueves 12 al miércoles 21 de sep
tiembre. 
Segundo periodo de exámenes ordinarios: 
del jueves 22 al 28 de septiembre. 
Entrega de papelería para reinscripción al 
1er. semestre de 1984, a partir del jueves 
20 de octubre. 
Inicio de clases del primer semestre de 
1984: lunes 24 de octubre de 1983. 

TEMARIO: 

-Metodologías empleadas en la captación de información censal sobre la 
población estudiantil de nivel medio superior. 

-Metodologías empleadas en la captación de información censal sobre el 
personal académico de los centros de enseñanza superior. 

-Investigaciones estadísticas sobre algunas características académicas y 
socioeconómicas de la población estudiantil, tales como perfil del estu-
diante, egresados, deserción, interrupción de estudios y aspectos so-
ciodemográficos. 

El registro de las ponencias será hasta el15 de abril. Las personas in-
teresadas deberán presentar original y copia de sus ponencias, con una ex-
tensión máxima de 15 cuartillas. 

El registro de asistentes al simposio será hasta el 13 de mayo. 
Para ambos registros al simposio, favor de dirigirse al Departamento 

. de Estadística, situado en el basamento de la Torre de Rectoría. Teléfo-
nos: 550-51-57 y 550-51-17 (licenciada Sonia Corzo). 

Cupo limitado. Se extenderá diploma a los participantes. 

o 
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Diseño natural ambiental 

EL ARQUITECTO Y EL 
URBANISTA DEBEN 

ADECUAR SU TRABAJO A 
LA BIOLOGIA DEL SER 

HUMANO 

* ts imprescindible considerar topografía, fauna y flora entre 
otros elementos ambientales 

* En el diseño de estructuras laminares existe el peligro de 
contemplar únicamente aspectos geométricos, plásticos y 
formales 

E 1 arquitecto y el urbanista suelen 
desconocer la naturaleza biológi

ca del usuario y las características de 
la flora y fauna que deberían rodear
Jo; de este modo contribuyen al dete
rioro del medio ambiente de la Ciu
dad de México, dijo la maestra Reine 
Mehl, catedrática de la Facultad de 
Arquitectura. 

Durante su intervención en el Sim
posio Internacional de Estructuras La
minares, la especialista universitaria 
trató el tema "Diseño natural ambien
tal"; explicó que éste se fundamenta 
en la · adaptación del ser humano al 
medio ambiente físico o•1e lo rodea. 

Agregó que para ello- es preciso te
ner en cuenta la biología del usuario, 
las propiedades de la topografía, 
fauna, flora y demás elementos del lu
gar, aplicando los conocimientos cien
tíficos en materia térmica, acústica y 
luminosa. 

Precisó la conferenciante que la ar
quitectura y el urbanismo deben ade
cuarse a la biología del ser humano y 
al ecosistema de que éste forma parte. 

Por otra parte, consideró que en el 
diseño de las estructuras laminares 
existe el peligro de perderse en los as
pectos geométricos, formales y plásti
cos, que pueden actuar como filtros 
selectivos del medio ambiente, a ma
nera de membranas o cascarones que 
envuelven al ser humano. 

Advirtió que el problema del 
control ambiental y de la creación de 
condiciones favorables a sus propósi
tos y actividades es tan antiguo como 
el mismo hombre, ya que siempre ha 
buscado la satisfacción de dos necesi
dades básicas a través del albergue 
construido: protección contra los ele
mentos y el logro de un ambiente fa
vorable al desempeño de sus labores. 

Aseguró que en la época actual es 
necesario definir las metas y alcances 
de los requerimientos para la comodi
dad y bienestar humanos, utilizando 
los adelantos y conocimientos de la 
biología, la física y la química, 
siempre tratando de dar soluciones 
que no destruyan los biosistemas y se 
opongan a la naturaleza del usuario. 

Es claro entonces, aseveró la maes
tra Reine Mehl, que una función prin
cipal de los edificios es proporcionar 
un ambiente adecuado para todas las 
percepciones sensoriales del usuario. 
Lo cual implica una reducción de ten
siones causadas por excesivo calor o 
frío , oscuridad o deslumbramiento, 
contrastes indebidos de iluminación o 
luminancia, ruido, humedad y conta
minación atmosférica. 

Maestra Reine Mehl 

El diseñador del ambiente, añadió 
la especialista universitaria, debe co
nocer la naturaleza de las influencias 
negativas ambientales sobre el usuario 
que a la larga le causan malestar y fa
tiga e impiden el desempeño de sus ac
tividades. 

Igualmente deberá conocer el uso 
de materiales y sistemas constructivos 
apropiados para lograr las condicio
nes ambientales que requieren las ca
racterísticas biológicas y psicológicas 
del ser humano. 

Precisó que los espacios exteriores, 
jardines, plazas, parques y grandes 
avenidas, deben proyectarse aprove
chando o modificando la topografía, 
utilizando todas las características de 
las diferentes plantas, colocándolas en 
lugares adecuados para dar sombra, 
permitir la ventilación, proteger 
contra vientos y polvos y proporcionar 
barreras contra el ruido. 

Las barreras vegetales, las áreas 
verdes en vez de pavimentos y la 
topografía del lugar, puntualizó la 
maestra Mehl, deben aprovecharse 
para impedir el paso del ruido y otras 
vibraCiones, absorbiéndolas, refleján
dolas y redistribuyéndolas . De tal 
manera que la envoltura del edificio, 
incluyendo la estrut!tUra laminar o 
cascarón, debe funcionar como barre
ra de protección y fil t ro selectivo, evi
tando influencias ambientales nocivas 
y permitiendo la penetración de las 
influencias benéficas que incluyen las 
vistas bellas y los contactos adecuados 
con la naturaleza, contribuy~ndo así a 
la regeneración del medio ambiente a 
nivel arquitectónico. • 

Falta conciencia para ofrecer soluciones 

EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y EL 

CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO HAN 

AGUDIZADO LA 
CONTAMINACION DE 
AIRE, TIERRA Y AGUA 

* Inició en el Plantel 5 "José Vasconcelos" de la ENP el ciclo 
de conferencias "tEcología, ecología ... dónde lo he oído?" 

j 

Participación del físico Rafael Morerw durante el ciclo de conferencias referidas a aspectos 
de la ecología; en la gráfaca le acompaña la bióloga Marilú Huesca. 

E 1 desarrollo industrial, la expan
sión de las ciudades y el creci

miento demográfico, la carencia de 
alimen~os , la tecnología espacial y la 
carrera armamentista son consecuen
cia de los intereses de las grandes po
tencias y de la injerencia de las empre
sas trasnacionales en países del Tercer 
Mundo, afirmú el físico Rafael More
no y Albarrán, secretario adjunto del 
plantel 5 "José Vasconcelos" de la 
ENP, durante la apertura del ciclo de 
conferencias: ¿Ecología, ecología ... 
dónde lo he oído? 

Al poner en marcha el evento en 
representación del licenciado Moisés 
Torres Martínez, director del men
cionado plantel, el físico Rafael More
no advirtió que esta situación no sólo 
ha afectado la estabilidad social de las 
naciones, sino que ha provocado y 
agudizado la contaminación del aire, 
tierra y agua. Por tal motivo el Plantel 
5 de la ENP, a través de su Programa 
de Extensión Universitaria, en colabo
ración con el Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia, orga
nizó la Semana de la Ecología en la 
cual se ofrecerán conferencias referi
das a esta problemática. 

La escuela busca fortalecer la vin
culación de su estudiantado con la 
problemática nacional; además, , se 
motivan las vocaciones de servicio y 
profesionales del estudiante, afirmó. 

Aseguró que el problema principal 
radica en la falta de conciencia por 
parte de la humanidad para encarar 
de manera objetiva· dicho conflicto, 
detectar las causas primarias y ofrecer 
alternativas de solución. "Son pocas 
las pérsonas que se dedican a estudiar 
la forma de controlar y reducir los 
efectos negativos sobre la naturaleza; 
además existe una ausencia de leyes 

al respecto y su consecuente aplica
ción'~ . 

Finalmente exhortó _a los alumnos a 
cuestionarse sobre dicho problema y -
buscar dentro de sus posibilidades la 
manera de coadyuvar a la solución del 
cada vez mayor conflicto. 

La bióloga Marilú Huesca, miem
bro del Centro Universitario de Co
municación de la Ciencia, inició el 
ciclo de conferencias con la ponencia: 
"Arboles, ballenas y sol ¿Qué estudia 
la ecologí&?", mediante la cual ofreció 
un panorama general sobre esta dis
ciplina, ayudándose para tal efecto 
con diapositivas alusivas al tema. · 

A lo largo de su exposición destacó 
la importancia que encierra el estudio 
de la ecología pues no debe olvidarse, 
dijo , que el hombre se encuentra rela
cionado con la naturaleza y como par
te de la misma sufre las modifica
ciones de ésta. 

Estuvo presente también la bióloga 
Alicia Castillo, miembro del mencio
nado Centro y coordinadora del ciclo 
de conferencias, quien aseguró que 
más que estar de moda el tema del de
terioro ecológico, éste se hace presente 
de una manera grave e incierta por lo 
cual resulta imprescindible abordarlo 
con un interés crítico y objetivo. En 
este sentido resaltó la necesidad de 
que los estudiantes del nivel medio to
men conciencia de la situación y se in
teresen por analizar y entender el 
problema con miras a ofrecer solución 
al mismo. 

Informó que las ponencias fueron 
elaboradas tomando en cuenta al 
público a quienes estarían dirigidas y 
por esta razón se buscó una manera 
accesible y amena de plantear el te-
m a. • 
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Se acelera vertiginosamente 

LA EXTINCION DE 
ESPECIES VEGETALES Y 

ANIMALES: AMENAZA 
PARA LA HUMANIDAD 

* Desde el año 1600 han desaparecido 36 especies de 
mamíferos y 94 de .aves 

* El emprobrecimiento genético del planeta es consecuencia de 
la depredación irracional realizada por el hombre 

L os bosques del mundo son 
destruidos a una velocidad verti

ginosa que alcanza de 18 a 20 millones 
de hectáreas por año, por lo que se es
tima que para 1990 no quedará un só
lo resto de la selva lluviosa de las 
tierras bajas de Malasia y todos los 
bosques tropicales de Indonesia esta
rán cortados en el año 2005. Asimis
mo, para finales de este siglo, la terce
ra p~rte de los organismos tropicales 
(casi un millón de especies), se extin
guirá como resultado de la deforesta
ción, aseguró el maestro en ciencias 
Alfredo Ortega Rubio, egresado de la 
UNAM y miembro del Instituto de 
Ecología, AC. 

Explicó que a partir del año 1600 
han desaparecido definitivamente 36 
especies de mamíferos y 94 de aves, y 
se encuentran en peligro de extinción 
400 especies de vertebrados y 500 mil 
de invertebrados, cifras que muestran 
la magnitud del empobrecimiento ge
nético del planeta. 

tam sólo en París 160 toneladas de plu
mas de avestruz". 

Además, advirtió, la acción indirec
ta debido a la influencia del hdmbre 
es mucho más desastrosa y es casi im
posible de revertir. La deforestación, 
el desecamiento de los pantanos, la 
construcción de presas, son ejemplos 
de la degradación del habitat, que 
conlleva el exterminio de plantas y 
animales; asimismo, los experimentos 
atómicos,la utilización de biocidas y la 
introducción de especies exóticas en 

forma totalmente irracional, son tam
bién responsables de grandes pérdidas 
de los recursos géneticos del planeta, 
destacó el biólogo Ortega Rubio. 

Cada especie, dijo, es el resultado 
de millones de años de evolución, pro
ceso que es prácticamente improbable 
que se repita; así, la desaparición de 
cada especie es un hecho irreparable. 
Por otro lado, las posibilidades de 
recreación y tranquilidad que provee 
la naturaleza constituyen un r-equeri
miento genuino y válido para el habi
tante de la ciudad, necesario para su 
salud física y sobre todo psicológica. 

Al afirmar que la diversidad genéti
ca constituye un patrimonio de la hu
manidad, el investigador cuestionó 

cómo es posible que el própio hombre 
empobrezca de manera impune ese 
patrimonio y lo niege a las genera
ciones venideras. 

Aseguró que no todo el mundo 
comprende el lenguaje de las razones, 
un tanto subjetivas, de la ética y la es
tética, y por este motivo es necesario 
destacar cuestiones prácticas, como 
que el futuro del hombre depende, a 
final de cuentas, del equilibrio diná
mico y armónico de la naturaleza, al
go que resulta fácil de olvidar en una 

sociedad que se abastece en los super
mercados. 

Por otro lado señaló que conforme 
se investiga más sobre las distintas es
pecies, se ha establecido que muchas 
de ellas tienen posibilidades de aplica
ciones prácticas insospechadas en 
nuevos productos químicos, medica
mentos, fibras y materiales diversos, 
así como nuevos alimentos. "Con la 
pérdida de cada animal y cada planta 
se cancela una o varias de estas posibi
lidades; no lo sabemos, pero estamos 
destruyendo un legado del cual desco
nocemos su potencial económico y 
práctico". 

Explicó que la silvicultura y los mé
todos de manejo de la vida salvaje de 
muchas especies, tales como los gran
des herbívoros africanos, han demos
trado ser mucho más redituables (del 
25 al 50 por ciento) que la introduc
ción en el mismo terreno de ganado 
doméstico; son muchas y poderosas las 
razones que han hecho que en varias 
partes del mundo se prefiera utilizar 
racionalmente los recursos nativos a 
devastarlos o introducir especies 
alienígenas. 

En cuanto a la duración de vida 
media de las variedades de trigo y de 
otros cereales, indicó que ésta no va 
más allá de 5 a 15 años, edad determi
nada en mucho por el ataque que su
fren por nuevos patógenos o depreda
dores y por su fragilidad ante las mo
dificaciones que ocurren en el medio 
ambiente, como variaciones en el 
suelo o en el clima: 

Finalmente advirtió que la princi
pal garantía que tiene la humanidad 
para proteger de parásitos y plagas los 
cultivos, de los cuales depende su so
brevivencia, reside en las variedades 
salvajes de diferentes especies, cuyo 
material genético ha jugado siempre 
un rol esencial en los programas de 
mejoramiento; lo mismo sucede con 
las especies animales. • 

No obstante que la extinción es un 
fenómeno natural del proceso de evo
lución de las especies, indicó, ésta se 
acelera extraordinariamente bajo la 
influencia del hombre. En este sentido 
informó que se ha calculado que una 
especie de ave tenía una esperanza de 
vida de 180 mil años antes del adveni
miento del hombre, cifra que se redu
jo a 30 mil años para 1680, y a 12 mil 
años para 1964; en algunas zonas se ha 
reducido, para el'año 1973, a casi mil 
años. 

1 ntegrado únicamente con fauna local 

La intervención humana ha incre
mentado el número de especies extin
tas de una manera exponencial, mis
ma que se correlaciona asombrosa
mente con la curva de crecimiento de
mográfico de la especie humana. 

A través de la caza, prosiguió, el 
hombre ha ejercido presión sobre la 
fauna que lo rodea, a tal grado que se 
le atribuye la desaparición de parte de 
la fauna pleistocénica, y si no se ha 
llegado a una extinción total de mu
chas especies animales de ese tiempo 
es porque nuestros ancestros estable
cieron tabúes, cultos totémicos, reglas 
y ordenamientos de cacería que pre
valecieron más allá del neolítico. 

Sin embargo, este aprendizaje fue 
aparentemente olvidado en la época 
de las exploraciones de los siglos XV y 
XVI.y particularmente desde la Revo
lución Industrial; a partir de entonces 

· se han perpetrado verdaderas carnice
rías, de las cuales el bisonte y la palo
ma migratoria son sólo dos ejemplos, 
aseveró el especialista. 

Explicó que se cazan animales no 
sólo para obtener su carne sino tam
bién por sus pieles y plumas, cuya ob
tención ha representado uno de los 
más sádicos ejemplos de la aniquila
ción de poblaciones enteras. "Así, por 
ejemplo, entre 1908 y 1910 los japone
ses mataron 4 millones de focas de las 
islas Pribilov, y en 1912 se vendieron 

EN CHIAPAS EXISTE UNO DE LOS MAS 
.1 

BELLOS Y NOVEDOSOS ZOOLOGICOS DE 
MEXICO 

E n el nuevo zoológico Miguel Alva
rez del Toro,deTuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, uno de los más bellos y nove
dosos de la República Mexicana, se " 
exhibe únicamente fauna local, con la 
idea fundamental de que la gente co
nozca las diferentes especies de esa 
región y su utilidad. 

· Con sus 110 especies, un total de 
550 ejemplares, se intenta realizar 
uno de los grandes esfuerzos de con
servación de la fauna y de difusión 
cultural en el país, afirmó el maestro 
en ciencias Ramón Pérez Gil Salcido, 
coordinador de Investigaciones. del 
Instituto de Historia Natural de Tux
tla Gutiérrez. 

* Los animales se mantienen en espacios abiertos y se han 
adoptado medidas para asegurar su conservación y repro-
ducción · . 

* Se ha tratado de evitar la utilización de jaulas, barras o 
postes que desequilibren la armonía de la naturaleza 

* El zoológico es visitado entre semana por numerosos grupos 
de indígenas 

Este zoológico, dijo, fue abierto al 
público en 1979,gracias al esfuerzo y 
dedicación entregados por el maestro 
Miguel Alvarez del Toro durante 40 
años, y constituye un lugar que reviste 
características especiales. 

En una extensión que abarca hasta 
el momento 25 hectáreas, con posibili
dad de ampliarse dos veces más, se 
adoptó un sistema en el que se combi-

nan los tipos tradicionales de jaula y 
de espacios abiertos, informó el espe
cialista. 

Informó en una conferencia qué 
sustentó en la Galería Universitaria 
Aristos, como parte de las actividades 
paralelas que se realizan con motivo 
de la exposición Los parques naciona
les de Kenia, allí instalada, que en las 
áreas montañosas, en pequeños mon
tículos o cañadas se formaron en
cierros aprovechando al máximo las 
condiciones naturales del terreno; asi
mismo, se dejaron zonas abiertas que 
funcionan como pequeñas reservas en 
las que anidan monos, reptiles, insec
tos, venados, tlacuaches, mapaches, 
faisanes y otros animales en Qlena ca
pacidad de desplazamiento. 

Se ha logrado integrar una magní
fica muestra de mariposas que revolo
tean libremente, para lo cual se favo
reció la proliferación de algunas espe
cies vegetales que sirven de alimento a 
estos gráciles insectos. _ 29 
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Se implantará próximamente 

SISTEMA DE 
INSCRIPCION POR 
TERMINALES DE

COMPUTADORA EN LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

* Permitirá conocer mejor las necesidades del plantel 
* Beneficiará a los alumnos agilizando los trámites y eliminan

do errores de información 

E n un futuro próximo la Facultad 
de Medicina estará actualizada 

en lo que se refiere a sistemas de 
cómputo para fines de administración 
escolar, lo que le permitirá brindar un 
mejor servicio a los alumnos en sus 
trámites, informó el doctor Fernando 
Cano Valle, director de la facultad, y 
expresó su satisfacción porque el siste
ma de cómputo ha adquirido defini
ciones muy claras en la administra
ción escolar y en apoyo a la investiga
ción. 

Por su parte, el doctor Humberto 
Gasea, secretario de Servicios Escola
res del plantel, señaló que el sistema 
de inscripción por terminales de 
computadora,que la Facultad de Me
dicina, a través de su Secretaría.de 
Planeación y Servicios Escolares, im
plantará próximamente,ofrecerá a los 
alumnos diversas ventajas en sus trá
mites escolares. 

Precisó que con este nuevo sistema 
el alumno podrá inscribirse a la asig
natura y grupo que elija en cualquier 
ventanilla y con mayo~;" rapidez. Ade
más, en .el caso de que el grupo selec-

. cionado estuviera completo,será infor
mado inmediatamente del cupo en 
otros. 

Doctor Fernando Cano Valle. 

con ese sistema que beneficia directa
mente a los alumnos. 

A su vez,la actuaria Margarita Chá
vez, directora del Centro de Servicios 
de Cómputo, aseguró que el sistema 
de inscripción por terminales de com
putadora agilizará todos los trámites 
de inscripciones, permitiendo obtener 

Areas poco estudiadas 

una información rápida, oportuna y 
confiable. , 

Destacó que la Facultad de Medici
na es la primera de toda la UNAM que 
cuenta con la inscripción en línea, o 
sea que la información que el alumno 
presenta en la ventanilla se registra in
mediatamente en la computadora. 

La velocidad de los procesos por 
computadora permitirá, después de 
terminadas las inscripciones, la emi
sión de listas de asistencia en un plazo 
relativamente corto, aseguró. 

En cuanto a los aspectos ·internos, 
habrá una reducción significativa en 
los trámites y en los posibles errores al 
transcribir la información. 

DEBE INTENSIFICARSE EL 
DESARROLLO DE LAS CIRUGIAS 

RECONSTRUCTIVA .Y 
ONCOLOGICA 

El doctor Gasea explicó que el siste
ma funciona conectado a un archivo 
de computadora que contiene la infor
mación de todos los grupos por asigna
turas y por profesores;y un resumen de 
los datos de los alumnos. 

El proceso,continuó, después de re
ruar la información disponible genera 
oo mensaje con los datos de la inscrip
ción, que guarda en otro archivo,tam
bién de computadora. Estos mensajes 
se ordenan por asignaturas, grupo y 
orden alfabético de los alumnos, para 
producir las listas de asistencia. 

Indicó que el apoyo necesario para 
su funcionamiento es proporcionado 
por el sistema de cómputo Burroughs 
Modelo B-6800, en donde existe un 
paquete de programas, elaborado tan
to por el personal de la SPSE como por 
el Departamento de Sistemas del 
Centro de Servicios de Cómputo. 

En una reunión efectuada en el Ins
tituto de Investigaciones en Matemá
ticas Aplicadas yenSistemas(IIMAS),el 
doctor Gasea recordó que hace apro
ximadamente 12 años se iniciaron los 
esfuerzos encaminados al logro de ins
cripciones eficientes y ágiles en esa 
facultad. · 

Sin embargo, se presentaron una se
rie de dificultades, y hace dos años se 
reanudaron las gestiones para contar 
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* Curso extracurricular sobre "Colgajos músculo-cutáneos" 
del 25 al 29 de abril 

L as cirugías reconstructiva y 
oncológica, asi como la 

microcirugía , requieren de más es
tudios y especialistas para que al
cancen un mayor grado de avance 
en México, indicó el doctor José Es
camilla Olivera, profesor-investi
gador del Departamento de Ciru
gía de la Facultad de Medicina, al 
anunciar el curso extracurricular 
sobre Colgajos músculo-cutáneos, 
que se desarrollará del 25 al 29 de 
abril, en las instalaciones del De
piutamento antes citado. 

Consideró que esas cirugías han 
sido poco estudiadas en el país; sin 
elllbargo, en la Facultad de Medi
cina se promueven cursos teórico
prácticos y se cuenta con diversos 
proyectos para contribuir a su de
sarrollo. 

Precisamente, explicó, el curso 
sobre Colgajos músculo-cutáneos 
tiene como finalidad analizar los 
avances más recientes en el campo 
de la cirugía y adi~strar al médico 
participante en la utilización de 
colgajos para la reconstrucción de 

En su intervención, el profesor Mi
_guel Iglesias, jefe. del Departamento 
de Sistemas de la. Secretaría de Pla
neación y Servicios Escolares de lfl Fa
cultad, indicó que ese s~stema permiti
rá en el futuro tener una visión más 
exacta de las demandas y necesidades 
de la Facultades de Medicina. • 

defectos físicos y en cirugías 
traumatológicas y oncológicas. 

Informó que este tipo de colgajos 
por primera vez se efectuaron en 
Estados Unidos, en 1-975. En Méxi
co, el primero de ellos se realizó en 
1979 en el Hospital General de Mé
xico. 

La realización de este evento es 
coordinada con el Departamento 
de Anatomía, a través de los docto-
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Doctor ]osé E8CC1milla Olivera. 

res Joaquín Reyes Téllez e Ismael 
Herrera. Intervienen también los 
doctores Ignacio Trigos Micolo, je
fe de Cirugía Plástica del Hospital 
General Manuel Cea González: 
Manuel García Velasco, cirujano 
plástico del referido hospital, y Ni
colás Sastre Ortiz, cirujano plástico 
del Hospital General de México. • 



Proceso de acumulación de capitales 

LOS BENEFICIOS DEL 
PETROLEO NO SE HAN 

CANALIZADO HACIA LAS 
CLASES POPULARES 

* La historia del energético presenta importantes referencias a 
la lucha de los mexicanos contra el imperialismo 

* El ingreso de México a la OPEP significaría un apoyo para un 
control ñctivo del precio del crudo 

* La expropiación petrolera constituyó un nscate parcial del 
energético nacional 

M éxico debería entrar en la Orga
nización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP),para dar apoyo a 
esa organización y controlar más efec
tivamente la caída del precio del 
petróleo. Los beneficios del petróleo 
nunca han sido canalizados en favor 
de las clases populares. A pesar de ser 
producto de la Revolución, las renta& 
se han quedado en la burocracia. El 
sistema político mexicano que hasta 
ahora ha funcionado, aun cuando sólo 
sea a un alto costo popular, puede ya 
no ser operativo de prolongarse la cri
sis actual. México debe hacer causa 
común con América Latina en la rene
gociación de su deuda y en la solución 
de muchos de los problemas comunes. 

sarrollo anticapitalista, quedó cir
cunscrita al procesQ. de acumulación 
de capital, y como consecuencia la 
evolución posterior de la industria del 
petróleo siguió el mismo derrotero. 

Así, esta industria se transformó en 
una de las más representativas de ese 
proceso de acumulación de capitales a 
través del subsidio de los precios, 
constituyéndose en la industria menos 
rentable y más ineficiente de todo el 
mundo. 

Debido a estas circunstancias, y a 
pesar de haberse cuantificado grandes 
recursos que desde 1970 permitieron 
considerar a México un país petrolero 
por excelencia, lo que ya se había de
mostrado desde los años veinte, a 
principios de los años sesenta México 
tenía que importar petróleo bruto pa-

Estos fueron, entre otros, algunos 
de los conceptos que se· expresaron du
rante la mesa redonda que se efectuó 
en el Auditorio Narciso Bassols de la 
Facultad de Economía, con el fin de 
presentar el libro del maestro Francis
co Colmenares, catedrático universi
tario, titulado Petróleo y lucha de cla
ses en México. 

El de-.ull9 de la indmtria petrolera, desde ~ inicios, se camcterizó por políticas en benefi
cio de compañías extranjero& 

El petróleo en México 

En la historia del petróleo, explicó 
el maestro Colmenares, se establece 
claramente un proceso de lucha de 
clases. Se advierte también un proceso 
de acumulación de capitales y se pre
sentan con gran claridad referencias 
muy importantes a la lucha que lo$ 
mexicanos han dado en contra del im~ 
perialismo. 

Desde la primera etapa de consoli
dación de la industria petrolera,' seña
ló el conferenciante, a finales del siglo 
pasado, esta se dio en condiciones de 
cambios muy ~fficos, tanto de la 
economía mexicana como de la econo
mía mundial. Por un lado, el petróloo 
adquirió un dinamismo creciente en 
Estados Unidos e Inglaterra, princi
palmente, y a partir de entonces la 
historia del petróleo mexicano se vio 
implicada en la historia de los países 
imperialistas. 

Es así que el desarrollo de la in
dustria petrolera fue caracterizado 
por una serie de políticas en beneficio 
de compañías petroleras extranjeras, y 
aun con el movimiento revolucionario 
mexicano, el arraigo de esas compa
ñías extranjeras en México no se in
terrumpió, sino al contrario., se hizo 
más profundo. 

En ese periodo revolucionario, Mé
xico llega a colocarse como uno de los 
prime,ros productores de petróleo en el 
mundo, sin que las políticas seguidas 
cambiaran por efectos de la epopeya 
nacional. A~ más, las acciones de los 
~ferentes gobiernos posteriores a los 
años veintes fueron de concesiones a 

El re~~cate ctel petróleo me:ricano aún es utilimdo paro de.f:iniruna poBición 
de carácter populista. 

las compañías petroleras; un constan
te retroceso, aun en contra del Ar-
tículo 27 Constitucional. · 

En estas circunstancias, señaló el 
catedrático, la nacionalización-consti
tuyó un rescate parcial del petróleo 
mexicano; _un rescate que todavía hoy 
es utilizado para definir una posición 
de carácter populista. 

El petróleo, la industria 
menos rentable 

Para las masas populares, indicó el 
maestro Colmenares, la nacionaliza
ción del petróleo constituyó una espe
ranza muy importante, y para gran
des sectores de poder una posibilidad 
de luchar en contra del imperialismo; 
sin embargo, en la medida en que la 
industria mexicana, en general,no pu
do concebirse como un recurso de de-

El precio del crudo de~ 
entrar en un periodo de ajuste 

en el mercado mundiaL 

ra satisfacer sus necesidades en este 
renglón. 

Coincidentemente hubo cambios 
en los precios del petrÓleo, y México 
plantea la revisión de toda su política 
al respecto en 1973. Se abocó a un ma
yor crecimiento, a la autodetermina
ción financiera, a la reestructuración 
del aparato administrativo, a una me
jor vída para. el trabajador mexicano. 

Aun cuando continuamos como el 
cuarto país productor más importante 
del mundo, señaló el investigador, es 
necesario revisar la historia de la in
dustria petrolera mexicana y a partir 
de esa experiencia reconstruir su de
sarrollo sobre nuevas bases y entender 
lo que está sucediendo internamente, 

no sólo desde el punto de vista del 
petróleo, sino del papel que ha jugado 
este producto en el proceso de acumu
lación de capitales y la forma cómo 
México va a colocarse en el mercado 
mundial del petróleo en el futuro me
diato e inmediato. 

La caída del precio del 
petróleo 

Al referirse a la caída de los precios 
del petróleo y a la crisis económica 
mundial, el maestro Colmenares seña
ló que el crudo, al igual que todas las 
mercancías , ha mostrado todas las 
tendencias y características del proce
so de acumulación de capital, sea a 
corto o largo plazo. 

Es ásí que el largo periodo de rece
sión que conoció la economía mundial 
de 1914 a 1939 no excluyó al petróleo
mercancía en relación a sus problemas 
de valorización. En este periodo se da 
la Pnmera GUerra Mundial y con ella 
una serie de conflictos para la valori
zación de capital y, por lo tanto, se dan 
grandes cambios alrededor de los pre
cios del petróleo. 

En julio de 1914, en Estados Uni
dos, el precio del barril de petróleo 
crudo era de l. 75 dólares, disminu
yendo a 1.35 en julio de 1915. Los 
problemas de abastecimiento para los 
países imperialistas en guerra influye
ron para una elevación transitoria de 
los precios entre 1917 y 1918, cuando 
llegó a cotizarse el barril a cuatro dó
lares. 

E.l fin de la guerra significó una 
brusca disminución del precio del 
petróleo. En 1925 el precio del barril 
de crudo era de 1.52 dólares, y en 
1929 de 1.23, o sea en el año de la 

Gran Depresión de la economía capi
talista mundial. 

Diariamente, entre 1931 y 1932, los 
precios · del barril continuaron depri
miéndose, estableciéndose en 0.58 y 
0.57 Dls, lo que representaba la t~rce
ra parte de los precios de 1914 y el 
14% del pivel que había alcanzado en 
1918. 

Desde 1940 hasta 1966 se inició una 
fase expansiva para el sistema capita
lista, comenzando un ascenso masivo 
de la tasa de ganancia y por lo tanto 
del capital. 

Esta acumulación primeramente es 
canalizada en la producción de arma
mentos¡ después, en los descubrimien

- lO 
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tos de la tercera revolución tecnológi
ca, que abarata en gran medida el ca
pital constante, lográndose así un as
censo de larga duración de la tasa de 
ganancia. 

Durante este periodo, el petróleo 
mantiene estancados sus precios, 
incluso en términos reales se observa 
un largo periodo depresivo. En efecto, 
de l. 04 dólares a que se cotizaba el 
barril de petróleo crudo en 1936, en 
1960, 24 años después, el barril del 
petróleo crudo ligero de 34 grados 
API, oficialmente era cotizado por la 
OPEP en 1.86 dólares y en el mercado 
spot se cotizaba a l. 63 dólares. 

OPEP y precios del 
hidrocarburo 

Precisamente la creación de la 

petróleo comercializado en el merca
do mundial. La escasez impulsa la es
peculación, violentando ~as de pre
cios, tanto en el mercado spot como en 
los contratos de los países de la OPEP. 

En 1978, la cotización del petróleo 
ligero ascendió a 12.70 dólares; a fines 
de 1979 se cotizaba a 22.84· dólares; a 
fines de 1980 a 31.33, y a fines de 
1981, a 34.16. Con este precio llegaba 
a su límite; a partir de esas cotiza
ciones empieza el largo descenso que 
actualmente estamos observando. 

La contracción de la economía 
mundial alrededor de 1967, expresada 
a través de un descenso en la tasa de 
ganancia del capitalismo, desacelera
ción del comercio mundial y recesio
nes como la de 1974-75, y la que se 
inició desde fines de 1979, no fueron 
acompañadas con puntualidad por 
una disminución de precios del petró
leo. Por el contrario, con sus alzas 

Pam lar ~ popularn ID nacionalización del pe(róleo fue una importon" eapenmr.a eN su 
lucha contra el imperialimao. 

OPEP fue sQmetida a intensas pre
siones por parte de las compañías 
petroleras, <:!On el objeto de arrasar sus 
postulados de fundación y reducirla a 
un ariete de sus proyectos globales de 
expansión y reproducción. 

Por ejemplo, los precios de la OPEP 
establecidos en '!960 fueron presiona
dos a través del mercado spot y direc
tamente en cada país productor- para 
que fueran disminuidos. Las compa
ñías tuvieron éxito de 1960 hasta 
1972, al cotizarse oficialmente en este 
último año el barril de crudo ligero a 
1.92 dólares. En 1970, dos años antes, 
la cotización de este tipo de petróleo 
era de 1.35 dólares. 

La guerra del Medio Oriente en 
1973 y la búsqueda de las compañías 
petroleras para establecer una re
estructuración del mercado petrolero 
se entrelazaron, provocando la más 
radical alza del petróleo en este siglo. 
De 2.55 dólares a que cotizaba la 
OPEP el pet~óleo ligero en el segundo 
trimestre de 1973, se elevó a 3.66 en el 
cuarto trimestre, a 8. 65 en el primer 
trimestre de 1974 y a 10.40 al finalizar 
ese año. 

En el mercado libre, ese mismo tipo 
de petróleo,las compañías lo cotizaban 
en 2. 70 dólares, y se elevó a 4.10 en el 
tercer y cuarto trimestre de 1973 y a 
13.00 dólares durante ehpri.J;oer tri
mestre de 1974. Es decir, el precio del 
petróleo se había cuadruplicado. 

Desde esos aumentos hasta 1978 los 
incrementos nominales fueron muy 
reducidos, por debajo de la taSa de 
inflación, registrando en términos 
reales un decrecimiento. 

bruscas, particularmente durante 
1973-1974 y 1979-1981, parecía mar-
char a contracorriente. · 

En síntesis, · concluyó el conferen
ciante, con esas bruscas alzas de pre
cios, inevitablemente el petróleo ten
drá que entrar en un ajuste de medi
das en el mercado m¡,mdial, y es muy 
posible que la disminución se establez
cá alrededor de 6 ó 7 dólares. Esto na
turalmente determinará una crisis fi
nanciera que puede derivar en una 
gran crisis mundial al igual que la de 
1929. 

Finalmente, señaló la conveniencia 
de que México se integre a la OPEP 
para entablar una defensa. de los pre
cios del petróleo. La destrucción de la 
OPEP, dijo, significaría un desplome 
del precio por debajo de los 20 dólares 

Grave carencia de recursos humanos 

INSUFICIENTE 
.. INVESTIGACION EN 

TECNOLOGIA 
PETROLERA 

* El clominio total de los procesos de extracción, refinamiento 
y obtención de subproductos permitirá satisfacer las necesi
dades nacionales y competir en el mercado internacional 

N o obstante que México depende 
en gran parte del petróleo para 

su economía, su desarrollo industrial y 
consumo de energía, no cuenta con 
suficientes instituciones que realicen 
trabajos de investigación en tecnolo
gías petroleras; además no se le ha da
do el suficiente impulso a la investiga
ción básica, lo que ha causado graves 
carencias de recursos humanos califi
cados para llevar a cabo esos estu
dios, afirmó el doctor Salvador Malo, 
del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Al intervenir en el ciclo de confe
rencias El petróleo y sus perspectivas 
en México, con la ponencia "Políticas y 
programas de investigación en el sec-

por barril, lo cual agudizaría en for
ma terrible la crisis actual. 

El petróleo y la Banca 

Después de referirse a diversos as
pectos del libro del maestro Colmena
res, el licenciado Sergio de la Peña se 

tor energético", indicó que la falta de 
recursos humanos capacitados en esta 
área se refleja en que actualmente en 
México ninguna institución educativa 
ofrece el doctorado en ingeniería 
química. Puntualizó el doctor Malo 
que se requiere dar más importancia a 
las actividades de investigación y de
sarrollo tecnológico. 

El doctor Gustavo Rodríguez Eli
zarrarás, del Programa Universitario 
de Energía, consideró necesario que 
no se retacee el financiamiento de las 
instituciones de investigación acadé
mica, puesto que en muchas ocasiones 
esto limita u obstaculiza los trabajos 
de esas dependencias. 

refirió al proceso de nacionalización 
del petróleo y de la Banca. 

Explicó que el espíritu nacionalista 
llevó al pueblo de México a considerar 
el proceso de nacionalización de la 
Banca y·el petróleo como casos simila
res, lo cual es inexacto. 

En el libro del maestro Colmenares, 
dijo, se señala el hecho de que aun 
cuando el petróleo es de dominio esta
tal, esto no ha garantizado que se uti
lice en beneficio popular. 

Ahora, en el proceso de la Banca, y 
de acuerdo a la experiencia, se sugiere 
la posibilidad de que fue una medida 
por sí misma progresista. Esto es ver
dad en cierta medida, precisó el po
nente. Todo depende de la utilidad 
que se le dé, pues el sentido y la forma 
de la nacionalización no escapa a la 
fórmula burguesa de la formación de 
capitales. La nacionalización de la 
Banca. indicó, no quiere decir necesa
riamente que sea una medida eficaz 
para .enfrentar siquiera la crisis. 

Destacó también el hecho de que la 
nuestra es una sociedad capitalista 
con muchos rasgos peculiares que pro
vienen, entre otros hechos, de la Revo
lución Mexicana. 

La caída del sha de Irán, y después 
la guerra entre Irak e Irán provocaron 
desplomes violentos de la oferta del 

Debido al BUbsidio de los preciot del cnulo e11ta industria re c0111tituyo en ID me11011 rmtabk y 
más inefic;iente del mundo. 

Subrayó que las bases delpueblo y 
la estabilidad del Estado se en
cuentran en el nacionalismo y la ideo-
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Aseguró que la dependencia direeta 
del Instituto Mexicano del Petróleo 
con Petróleos Mexicanos ocasiona que 
sus programas y proyectos no tengan 
los alcances deseados. 

La investigación que se realiza 
sobre esta área en México, dijo, ade
más de satisfacer las necesidades del 
país, también debe tratar de que los 
resultados sean exportados al extranje
ro en términos competitivos. 

Más adelante, el doctor Salvador 
Malo indicó que como México va a de
pender de ese energético en los próxi
mos años, es necesario que se tenga el 
mayor dominio de las tecnologías ne
cesarias para extraerlo, para refinarlo 
y para todo su procesamiento; además 
se tiene que realizar un esfuerzo adi
cional mientras se. encuentra la sol u
ción a los problemas energéticos, para 
garantizar su suministro. 

Finalmente sugirió la elaboración 
de nuevos programas para un mejor 
aprovechamiento de loscrudos, sobre 
!abase de que ha variado su calidad, así 
como anticipar esquemas de conver
. sión y nuevos patrones de consumo. • 

logia burguesa, incluyendo a la iz
quierda. 

América Latina unida 

El profesor José Luis Ceceña, ca
tedrático de la Universidad, explicó 
que no en todos los países tendrá gra
ves repercusiones la caída de los pre
cios del petróleo. Especialmente aque
llos que son importadores en grandes 
proporciones, como es el caso de J a
pón y algunos países europeos, pue
den resultar beneficiaaos. 

Desafortunadamente, dijo, éste no 
es el caso de México ni de muchos paí
ses de América Latina, a los que no só
lo los agobia el problema del petróleo 
sino que padecen un alto grado de en
deudamiento. 

Por la baja del petróleo, señaló, ba
jará considerablemente el ingreso de 
divisas, que en 1981 apenas nos basta
ban para pagar sólo intereses de la 
deuda y comprar algunos alimentos. 
Ahora, las divisas que percibiremos 
sólo alcanzarán para "pagar algunas 
propinas". 

En estas circunstancias, se replan
teará el problema de la deuda, pues 
no se calculaba la caída de precios del 
petróleo. El problema crea ya gran in
quietud social y además aumen'ta la 
dependencia. 
· Explicó que es necesario hacer re

consideraciones, unirse con los países 
de América Latina y en general con 
los países del Tercer Mundo.para es
trechar sus relaciones y hacer valer sus 
puntos de vista. 

La mesa redonda estuvo coordina
da por el doctor Octavio Rodríguez 
Araujo. • 

Impulsa diversos ramos de la industria básica 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CANAL 
PARA LA FUGA DE DIVISAS 

L a industria automotriz, como las 
de otros ramos, representa un ca

nal de fuga de divisas, pues la mayor 
parte de las empresas instaladas en 
México pagan cuotas sustantivas al ex
terior por concepto de partes no valo
rizadas, así como por uso de tecnolo
gías importadas. 

Sin embargo, es urgente una políti
ca estatal de apoyo a esa industria na
cional, ya que se ha convertido en me
dio eficaz para la atracción de divisas 
por medio de la exportación de 
vehículos y autopartes a varias re
giones del mundo, además de impul
sar el desarrollo de sectores in
dustriales básicos: petroquímico, hu
lero, del vidrio, del plástico, auto
transportes, metalúrgico y siderúrgi
·CO. 

L~ tasas de crecimiento registrada$ 
por el ramo automotriz en los últimos 
20 años son suficientes para conside
rar que ese campo, con el apoyo gu
bernamental, podrá ma.1tener un sitio 
destacado en el conjunto de la econo
mía nacional a mediano plazo. 

Después de afirmar lo anterior, el 
!icenciado Javier Aguilar García, del 
Instituto de Investigaciones Sociales, 
consideró la necesidad de integrar al 
máximo la industria automotriz y es
tablecer los mecanismos requeridos 
para que se fabriquen en México todas 
las partes con que se construyen los 
vehículos. Asimismo, subrayó que se 
debe mejorar la entrada y salida de di
visas para ese sector; mantener los ni
veles de empleo (en 1982 fueron des
pedidos 16 mil obreros en la industria 
terminal e igual número en la auxi
liar), y producir nuevos medios de 
transportación, más eficientes y me
nos costosos. 

Destacó como grave problema el 
despido de trabajadores de la in
dustria automotriz y aseguró que si 
esas e"lpresas no mantienen o am
plían sus ganancias seguirán aplican
do políticas de reajuste de personal, lo 
que provocará conflictos sociales. 

Por otra parte, recordó el auge que 
tuvo esa industria de 1960 a 1980, 
cuando las plantas ensambladoras de 
automóviles ocupaban a 10 mil 600 
trabajadores; en 1975 -dijo- la 
cifra total ascendió a 165 mil trabaja
dores, de los cuales 41 mil laboraban 
en la industria terminal, 70 mil en la 
industria auxiliar y 54 mil en las a$!en-

* La exportación de vehículos y autopartes conlleva beneficios 
económicos al pais 

* Industria que requiere mantener o - incrementor sus 
ganancias para evitar reaiustes de personal en las empresas 
del ramo 

* Necesario que todas las partes que constituyen el producto 
terminado sean canstruidas en México 

Licmciado javkr A.guilar García. 

cías distribuidoras. La ocupación glo
bal en 1981 fue de 225 mil trabajado
res, laborando 64 mil en la industria 
terminal, 81 mil en la auxiliar y 80 mil 
en la de distribución. 

Más adelante, el licenciado Aguilar 
García explicó que la historia de la in
dustria automotriz se divide en dos pe
riodos: 1952-1962 y 1962-1982. En el 
primero, predominó la importación 
de unidades completas y de las auto
partes, realizándose el ensamble final 
en el país; de esta forma, surgieron de
cenas de empresas importadoras y en-
sambladoras. . 

Durante ese lapso la política del Es
tado se orientó a estimular de diversas 
formas el capital (el extranjero princi
palmente), al establecerse en la rama 
e instalar varias empresas. Con el 
transcurso de los años, dijo, el capital 
extranjero representó la mayor fuerza 
económica y social frente al capital 
nacional y al Estado. 

A principios de los años sesenta se 
inicia el proceso de integración de la 
rama industrial, lo que significaba 
producir en el país la mayor parte de 
los componentes automotores; en ese 
proceso, aseveró el licenciado Aguilar 
García, el Estado proporcionó mayo
res estímulos a la industria en térmi
nos de impuestos directos, subsidios, 
importaciones, infraestructura y, 
principalmente, garantizando la tran
quilidad en el conjunto de la vida so
cial y de la clase trabajadora . 

Indicó que en las última~ dos déca
das la rama automotriz ha ocupado 
uno de los primeros lugares dentro de 
la industria manufacturera, en térmi
nos de inversión, producción, ocupa
ción y ventas. Además se ha consolida
do la industria automotriz en la pre
sencia de 15 empresas terminales; 
1,600 empresas de autopartes y 1,300 
establecimientos de distribución. 

La tasa de crecimiento de la rama 
es la más alta en México, pues en el 
periodo 1962-1970, cuando el produc· 
to interno bruto del país creció a una 
tasa de 7.6%, en promedio, y la in
dustria manufacturera a un ritmo de 
9.9%, la industria automotriz termi
nal s~'S\11peró
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en 14.0%, y la auxiliar 
en 18.0%; de esa manera el sector 
automotriz se colocó por encima del 
crecimiento nacional. 

Finalmente, el licenciado Aguilar 
García manifestó que de 1977 a 1981 
la industria automotriz se mantuvo 
muy por encima del promedio nacio
nal, alcanzando tasas de crecimiento 
situadas en el 9.0% y e113.0%, cuyo 
ritmo sólo fue superado por el sector 
petrolero. • 
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D urante el ciclo 1979-1980 los ca
caoteros mexicanos produjeron 

38 mil 250 toneladas de cacao, el 63% 
de las cuales fue acaparado por las 
grandes empresas como La Azteca, 
Compañía Nestlé, Chocolatera J alis
co, Richardson Merrel (Larín), In
dustria Soconusco y La Corona, infor
ma el doctor Donald Castillo Rivas, 
investigador de la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, en un estudio que realizó 
sobre la industria, distribución y co
mercialización del cacao. 

Las compañías mencionadas, conti
núa, a través de la fJ\bricación de 
galletas, pastas alimenticias, dulces, 
bombones, confituras, leche conden
sada y evaporada, cocoa y chocolate 
de mesa, obtienen grandes ganancias 
y, sin embargo, los cacaoteros carecen 
de estímulos y financiamiento para la 
utilización de técnicas modernas de 
producción y para la aplicación de in
sumos industriales. 

Los productores nacionales de ca
cao son aproximadamente 300 mil y 
deben continuar con su labor a pesar 
de contar con escasos campos labo
rables, dependencia total de los ele
mentos naturales, deficiente producti
vidad, bajos precios, falta de capad 
tación y organización, explotación 
por parte de agentes del sistema e im
potencia ante las autoridades, ban
queros y caciques rurales, señala el es
tudio. 

Esos trabajadores del campo, dice, 
no impulsan en mayor grado sus culti
vos debido a la inseguridad de los pre
cios del cacao en el futuro, la incerti
dumbre sobre la tenencia de la tierra y 
el largo periodo de crecimiento del ár
bol, previo a la primera cosecha; asi
mismo, por las altas tasas de interés 
que exige la Banca. Así, los pequeños 
y medianos productores chiapanecos y 
tabasqueños destinan sólo una pe
queña parte de sus parcelas al cultivo 
del cacao y recurren, para subsistir, a 
la producción de coco o plátano, así 
como a la ganadería. 

Al ser entrevistado al respecto, el 
doctor Castillo Rivas mencionó que es 
n~aria una política de fomento a la 
producción de cacao, acompañada de 
créditos con tasas de interés más bajas 
que las imperantes en el mercado, lbs 
cuales deben otorgarse por un periodo 
de cuatro años, en función del área 
sembrada y previa inspección técnica. 
También es urgente que los especialis
tas brinden una asistencia menos 
"academicista" o "teórica", y sí más 
vinculada al trabajo del campo. 

Reveló que la tecnología de proce
samiento del cacao utilizada en Méxi
co proviene predominantemente de 
Estados Unidos y Europa, y al ser 
aplicada en eJ país provoca limita
ciones para operar plantas indus
triales en el rango mínimo de las 
economías de escala y cambios en los 
patrones de consumo nacional, que 
conducen a la disminución relativa de 
la demanda de chocolate de mesa, así 
como una relación capital-producto 
cada vez más alta, ocasionando un 
costo elevado para la creación de 
nuevas fuentes de trabajo. 

La transferencia de esa tecnología 
es prácticamente cautiva, porque se 
adquiere, en su totalidad, a través de 
mecanismos de comercio trasnacional 
matriz-filial, indicó el doctor Castillo 
Rivas, y explicó que los gastos de las 
empresas, derivados del pago de pa
tentes y marcas, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, como ' 
porcentaje, en su valor agregado 
aumentaron considerablemente, prin
cipalmente en el ramo de la fabrica-
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Produjeron 38,250 toneladas de cacao entre 1979 y 1980 

LOS CACAOTEROS 
MEXICANOS, SIN 

ESTIMULOS NI 
FINANCIAMIENTO 

Prioritaria su organización y capacitación 

* El 63 por ciento de la producción fue acaparado por las 
grandes empresas dulceras 

* Los productores de Chiapas y Tabasco recurren al cultivo del 
coco y el plátano p11ra subsistir 

* La tecnología de procesamiento del cacao utilizada en 
México proviene en su mayor parte de Estados Unidos 

ción de dulces, bombones y confitu
ras. 

Tecnologías en la industria 
procesadora del cacao 

de integración interindustrial alcan
zado y la alta concentración tecnoló
gíca existente. 

Los problemas de la demanda, pro
siguió, así como la elevación del pre
cio de materias primas, energéticos y 
salarios,ucasionóque de 1975 a 1980 el 
costo del cacao aumentara en un 
160%; el azúcar en 151%; la leche en 
139%, y el papel de envoltura en 
178%. 

Debido a lo anterior, el investiga
dor universitario propuso la sustitu
ción de materias primas por derivados 
sintéticos, fundamentalmente de ca
cao en sus diferentes formas (polvo, 
tableta, mantequilla y aceite) , lo cual 
se puede lograr a través de la investi
gación y desarrollo de las oleoresinas, 
productos que tienen innumerabl~ 
propiedades saborizantes, aromáticas 
y colorígenas. 

Por otra parte, cabe destacar que a 
diferencia de otras agroindustrias del 
país, en el Sistema Cacao es irrelevan
te la integración agricultura-indus
tria, puesto que la distribución de ese 
producto hacia los clientes in
dustriales se realiza únicamente a tra
vés de la Unión Nacional de Producto
res, en Tabasco, y por la Confedera
ción Nacional del Cacao, en Chiapas. 

El doctor Castillo Rivas aseguró 
que las empresas que operan en la se
gunda fase de la transformación del 
cacao también tienen acceso a la eta
pa de industrialización y están mono
polizadas por organismos regionales, 
además que algunas empresas como 
Sanborn's y Larín cuentan con su pro
pia cadena de comercialización de 
chocolates y sus derivados para efec
tuar la fase de la distribución al con
sumidor. 

Empresas que se benefician 

La fabricación de cacao y chocolate 
de mesa se efectúa en 33 estableci
mientos del país, pero el84% del mer
cado se concentra en el Distrito Fede
ral y Jalisco, mientras que a nivel de 
firmas La Azteca, SA, filial de la 
trasnacional Quaker Oats, Inc., des
taca como la más importante al contar 
con una planta de 400 trabajadores 
que participan en el 63% de la pro-

. ducción total de esa clase de produc
tos. 

El doctor Castillo Riv~ aseguró 
que el riesgo que se está corriendo al 
utilizar tecnología extranjera para el 
procesamiento del cacao mexicano es 
que las filiales trasnacionales utilizan 
como estrategia el controlar las técni
cas en producción, conservación, em
paque, comercialización y gestión 
empresarial. 

La fabricacWn de dulces,confituras, cocoa y chocolate proporciona grandes ganancias a ·las 
empresas ael ramo. 

La importancia económica de las 
empresas extranjeras que actúan en la 
industria procesadora mexicana de ca
cao no es nada despreciable para sus 

paíSes de origen, pues de las 37 trasna
cionales que participan en el país, 18 
pertenecen al grupo de las 100 más 
grandes industrias de alimentos de Es
tados Unidos. 

Explicó que esas empresas se desem
peñan dentro de 80 clases industriales 
y operan más de 100 plantas, con lo 
cual se demuestra el importante grado 

Con una intervención más modesta 
se encuentra la Chocolatera Jalisco, 
SA, con 140 trabajadores, localizada 
en la entidad del mismo nombre, la 
cual es de capital nacional, al igual 
que las empresas chocolateras La Po
pular, SA, Y- Tostadoras y Molinos, 
SA, mismas que tienen menor partici
pación en el mercado nacional. 



De las empresas que fabrican este 
tipo de productos, 4 participan en el 
29 %del mercado nacional;3 (Richard
son Merrel, Sanborn's, filial de la 
transnacional Welgreew Co., y la 
Compañía Colonial, SA, pertenen
ciente a la Werner Lambert Co.) son 
de carácter trasnacional, mientras 
que la única empresa nacional que 
compite con ellas es La Suiza, SA, con 
una escala de producción considerable 
en la que intervienen 625 trabajado
res. 

Necesario apoyar la 
producción Respecto a la producción de dulces, 

bombones y confituras, señaló que 
existen 175 establecimientos, de los 
cuales el 77% se localiza en los gran
des centros urbanos: 83 en eliJJistrito 
Federal; 16 en el Estado de México; 20 
en Jalisco; 15 en Michoacán, y 9 en 
Nuevo León; todos ellos acaparan más 
del 90% de la producción. La ganadería, uno de los recursos para la subsist~ia de ÚJs cacaoteros de Chiapas y Taba,co. 

Debido a que los problemas de los 
productores cacaoteros tienden a agu
dizarse cada vez más y a que la crisis 
agropecuaria nacional afecta también 
al cacao, es necesario que el Gobierno 
Federal fomente la producción de ese 
producto mediante la multiplicación 
de viveros, mejoramiento del grano a 
través de selección de técnicas de cul
tivo, así como exigiendo a las in
dustrias transformadoras delcacao,es
pecialmente las chocolateras, que 
cumplan con las normas de calidad. 

Planta tropical americana 

EL CACAO SE CULTIVA EN 
MEXICO DESDE EL SIGLO XIII 

* Los españoles llamaban a los ingresos provenientes de e10e 
producto "mano¡os de oro" 

* En las zonas productoras de México hay plantaciones con 
más de veinte años, mal atendidas y con ba¡os rendimientos 

E 1 cacao (Theobroma cacao), en 
sus múltiples especies, es una 

planta tropical americana que se 
cultiva en el sur de México a partir 
del siglo XIII. Desde allí los con
quistadores españoles lo introduci
rían a otros países y continentes. 

Y a en 1562 don Francisco Mora
les, relator de las Audiencias en 
México, escribía a la Corona las . 
bondades del cacao, al narrarles 
que " ... no hay nada en el mundo 
que dé más ganancia y menos cos
to, y todo en efectivo, que los espa
ñoles llaman a los ingresos prove
nientes del cacao manqjos de oro". 

El tamaño del árbol de cacao 
fluctúa entre 5 y 7 metros, pero el 
periodo óptimo lo alcanza entre los 
10 y 15 años de vida, y su cosecha se 
realiza entre octubre y septiembre 
del año siguiente. 

El cacao mexicano es de mediana 
calidad porque no hay semillas cla
sificadas en cantidades suficientes y 
los árboles son de regular calidad 
genética; actualmente en las zonas 
productoras hay muchas planta
ciones con más de veinte años, mal 
atendidas y con rendimientos bajos 
por árbol y hectárea. 

En México se cultivan las varie
dades conocidas como criollos y fo
rasteros, a pesar de que los prime
ros son más susceptibles a enferme
dades y plagas, además que su pro
ductividad es baja; son excelentes 
para mezclar con otros tipos de ca
cao y lograr un mejor aroma y sa
bor en los productos intermedios. 

El 75% de las principales plagas 
que atacan a las plantaciones de ca
cao a nivel mundial se reportan por 
primera vez en México; entre ellas 
se pueden mencionar las siguientes: 
Tetranychus mexicanus o araña ro
ja (Acarina: Tetranychidae). Ninfa 
y adulto chupan los jugos de la ho
ja, principalmente en viveros. 
Hypothenemus seriatus y H. Java
nus o barrenador del cogollo (Co
leóptera: Scolytidae). Larva · y 
adulto barrenan el cogollo y brotes 
tiernos de las plantas de los viveros. 
Xylaborus spp. o barrenador del 
tronco (Coleóptera: Scolytidae). 
Larva y adulto forman galerías en 
la madera del tronco y ramas grue
sas. 
Toxoptera o pulgón negro (Homóp
tera: Aphididae). Ninfa y adulto 
chupan los jugos de las hojas en los 
brotes tiernos, tanto en viveros co-

mo en plantaciones, además de ata
car los pedúnculos florales y de los 
chilillos. 
Clastoptera Leaenata o salivazo 
(Homóptera: Cercopidae). La nin
fa succiona los jugos de los pe
dúnculos florales y de los chilillos. 
Selenothirps rubrocinctus o trips. 
Ninfa y adulto raspan y chupan en 
el follaje, flores y frutos. 

Otros insectos perjudiciales son 
el Barrenador de la madera de las 
ramas; el Comején, Nasutitermez 
comiger; el Cuagacabeza, Trigona 
nigerrima; la Chinche, Anti
teuchus costaricencis, la Falsa 
broca del fruto, Hypothenemus 
crudiae; el Falso gusano medidor, 

El doctor Castillo Rivas precisó que 
las estrategias globales que debe 
emprender el Estado para fomento del 
cacao deberán ser: combatir las plagas 
y enfermedades que afectan a ese cul
tivo y mejoras de las condiciones eco
lógicas de las regiones petroleras· me
diante adecuados controles de conta
minación; creación de instancias 
jurídico-institucionales, con el objeto 
de facilitar la conciliación y el arbitra
je de aquellos conflictos que afectan 
directamente a la producción. 

Se requiere fomentar la producción de cacao y mejorar el grono a trovés de la selección de téc
nicas de cultivo. 

Zale sp; el Gusano defoliador, 
Platyptilia sp; el Gusano azotador, 
Hylesia sp; el gusano peludo, Eu
desmia sp; la Papalota, Biolleyana 
pictifrons; el Piojo harinoso, Dys
micoccus alazon y Ferrisia virgata. 

Las plagas y enfermedades del 
árbol de cacao se combaten con in
secticidas y fungicidas como Pa
rathion metílico, Foley, Sevin y Di
fado!, cuya aplicación se realiza 
con bombas aspersoras. Asimismo, 
se utiliza sulfato de cobre, cal 
hidratada y una preparación deno
minada caldo bordalés. 

Los cacaoteros, en su mayoría, al 
sembrar los árboles pequeños desin
fectan el suelo con formol comer
cial o bromuro de metilo para 
librar a la planta de organismos da
ñinos, • 

Además, se deben controlar los me
canismos de creación de demanda, es
pecialmente la publicidad, porque 
distorsiona los patrones de consumo 
de la población, básicamente la de es
casos recursos, así como promover el 
consumo de chocolate en polvo y de 
mesa para los sectores de bajos ingre
sos. 

Finalmente aseguro que con el obje
to d~'tá~ote'f~r a los segmentos más 
empobrecidos del sector cacaotero es 
urgente que se les organice y capacite 
para convertirlos en sujetos de crédi
to, y de esa forma se les pueda dotar 
de capacidad de rregociación con la 
Banca nacionalizada y subsidiar, o 
cuando menos generalizar, la venta a 
precios de costo de los insumos funda
mentales para la producción del ca
cao. • 
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Con una base científica social común 

LOS TALLERES DE INVESTIGACION SOCIOLOGICA, 
RECURSO PEDAGOGICO PARA VINCULAR LA TEORIA CON 

L a problemática política, social y 
económica que enfrenta el país 

requiere de profesionistas altamente 
calificados en su. distintas especiali
dades \ conscientes de la necesidad de 
coady~var a la solución de esa situa
ción, señaló el licenciado Carlos 
Gallegos, secretario académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, quien, en representación del li
cenciado Raúl Cardiel Reyes, director 
de la facultad, inauguró la Reunión 
de Profesores del Taller de Investiga
ción Sociológica. 

LA PRACTICA 
* Permiten iniciar al estudiante en la investigación social 

científica 
* Idóneos para detectar y superar deficiencias en la formación 

educativa 

El evento, efectuado recientemen
te en la Unidad de Seminarios Doc
tor Ignacio Chávez, fue organizado 
por el Departamento de sociología de 
la FCPyS, con el objeta.de analizar y 
discutir los programas docente y de in-

f:llicenciodo Cario.~ Galle{!,o~ inau{!,uró la "Rermión de Profesores del Talkr de Investigación 
Sociológica": lo acom¡m1lan en el pre~ídium. en el orden habituaL /os profesores Ricardo Po;:;a.~ 
e lwriJelllorca.~ta."t. a.\Í cmuo /m licenciados Gustam de l.tr Vega y f:líflli .\largolís.~. 

LOS ACERVOS 
MUSEOGRAFICOS 

COMPLEMENTAN LA 
EDUCACION ESCOLAR 

* iducar no es labor exclusiva de las escuelas 

E n tanto que educar no es función 
exclusiva de las escuelas, puede 

afirmarse que los museos contribuyen 
de manera muy particular a la solu
ción de los problemas educativos y so
ciales, ya que son instituciones diná
micas donde las personas pueden ob
tener una visión integral de la larga 
historia del mundo y sus riquezas na
turales, señaló la ll)aestra Robín Ethe
rington, miembro del Instituto de In
vestigadones Antropológicas. 

Para conocer el pasado de una re
gión determinada, una fase de la his
toria de la humanidad o un determi
nado fenómeno natural, · dijo, no sólo 
se debe recurrir a trabajos ésci-itos, si
no también a los objetos de las colec
ciones museográficas, pues son una 
fuente de información confiable. 

Por tal motivo indicó que es respon
sabilidad del museo dar a conocer el 
acervo que resguarda y presentar 
nuevas ideas al visitante, ya fl!le con la 
ayuda de artefactos y fotogr~atí~ orga-

. nizados es posible enseñar al público 
\'arias ciencias y artes. Del mismo mo
do, lecciones de salud y tecnología 
pueden impartirse por medio de expo
siciones claras y simples, montadas 
atractivamente y trasladadas a . los 
centros de la comunidad o a las es
cuelas de áreas remotas. 
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Estos recintos deben combinar la 
educación con la recreación, con el fin · 
de incrementar los conocimientos del 
visitante. "Desde el punto de vista 
recreativo el museo amplía la respues
ta emocional del individuo a su am
biente", indicó la investigadora del 
IIA. 

Explicó que el personal del museo 
tiene que ayudar al visitante a obser-

vestigación que se desarrollan en los 
Talleres de Investigación Sociológica, 
así como ,mbrayar la importancia de 
formar sociólogos capaces de entender 
la coyuntura que actualmente enfren
ta México, añadió el licenciado Calle-

' gos. 
A través de la reunión, continuó, 

los profesores pudieron enterarse de lo 
que sucede en la práctica dentro ele es
tos talleres, además que los estudian-

- tes, al conocer de manera obj~ti\'a la 
funcionalidad de los mismos, unifor
maron criterios acerca de sus acti
vidades y podrán aportar , en su 
oportunidad, elementos que cooperen 
a la superación académica de la carre
ra. 

Es importante integrar la teoría con 
la práctica, pues sólo así será posible 
dar una respuesta apropiada tanto a 
las dificultades académicas y de inves
tigación que enfrentan los talleres co
mo a la problemática nacional, indi
có. 

En esta primera reunión los profe
sores Isabel Horcasitas y Ricardo Po
zas, este último . coordinador del 
Centro de Estudios del Desarrollo de 

Maestra Robín Etherington. 

var y disfrutar el material ahí conser
vado, lo cual obliga a conocer tanto la· 
naturaleza humana y el comporta
miento de aprendizaje, pues su papel 
no consiste en impartir una cátedra, 
ni decir todo lo que saben acerca del 
tema, sino que su acción de guías por 
el museo es estimular el pensamiento y 
motivar preguntas, así como fomentar 
la comunicación. 

Al señalar que es necesario planear 
y realizar programas educativos para 
cada museo, expresó que no hay textos 
ni planos rigurosos que digan cómo 
utilizar el material de museo para fi
nes educativos, por lo que se deben de 
adoptar métodos flexibles y pensar 
continuamente en términos de las 
necesidades e intereses de los visítan
tes. 11 

t · 

la FCPyS, presentaron el trabaj o "Los 
antecedentes de los talleres", en el que 
apuntaron que éstos no representan 
sólo una materia más del plan de estu
dios de la facultad, sino que son el re
su! tado del interés manifestado por 
profesores y estudiantes convencidos 
de que la investigación directa de la 
sociología es el camino más satisfacto
rio para buscar y h~llar alternativas 
de solución a los grandes problemas 
nacionales. 

Al referirse al plan de estudios en 
los Talleres de Investigación Socioló
tica, el licenciado Elías Margolíss, ca
tedrático de la FCPyS, advirtió, entre 
otros puntos, la urgencia de aprender 
a investigar "investigando"; es decir, 
que se combine la teoría y práctica 
con el manejo específico de una o va
rias metodologías. 

Asimismo, añadió, es prioritario di
fundir los resultados de los seminarios 
de investigación y elaborar cursos de 
actualización del personal académico, 
así como hacer más congruente la re
lación investigación-docencia, con el 
fin de incidir tanto en los centros de 
investigación como en las prácticas es
colares, y dar una opción en el servicio 
social de la facultad. 

En su oportunidad, los profesores 
Luis Palacios y Rosa María Larroa;y el 
ayudante de profesor José Cenobio 
Briones·, en su trabajo " La concep
ción de los talleres de investigación y 
sus distintos enfoques", observaron 
que el proceso de enseñanza-apren
dizaje en México debe dar lugar a la 
próducción de recursos humanos cali
ficados en cada una de las especialida
des, además de reproducir conoci
mientos ya existentes y generar otros 
que aporten un servicio a la comuni
dad. 

La investigación directa en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje, dije
ron, constituye un medio para la pues
ta en práctica de los conocimientos y 
la habilitación en el manejo del ins
trumento teórico de la investigación 
social. "El proceso enseñanza-apren
dizaje posibilita la confrontación de la 
teoría con la realidad, el avance en la 
explicación objetiva y la elaboración 
de soluciones adecuadas a las necesi
dades sociales". 

Finalmente, sostuvieron que los es
tudios realizados en los talleres deben 
cumplir con una función social, para 
lo cual se deberán desenvolver en un 
clima de libertad para que el estu
diante pueda desarrollar ampliamen
te sus capacidades auxiliado con una 
adecuada orientación docente. • 



Como himno y reconocimiento público 

CARACTER UNIVERSAL 
DE RESPETO AL OBRERO 
EN LA OBRA DE DIEGO 

RIVERA 
* Del pintor de la Revolución: se rechaza al político, no al 

artista 
* No obstante su nacionalismo, es el más europeo de todos los 

muralistas mexicanos 
* La Escuela Mexicana de Pintura llegó a un c:J.tsgaste porque 

no tiene su genialidad, a excepción de Juan O'Gorman 

A demás de lograr grandes niveles 
artísticos, Diego Rivera desempe

ñó un papel fundamental en la políti
ca cultural del país, a grado tal que 
Estados Unidos lo utiliza ,como un 
símbolo de apertura hacia Méxicó con 
el propósito de reforzar su política 
conciliatoria y subsanar los conflictos 
de esa época entre ambas naciones. De 
esa forma, la Mexican Art Associated 
le organiza una exposición de sus 
obras y a través de esta dependencia 
realiza varias pinturas, algunas para 
personajes. como Nelson Rockefeller y 
Edsel Ford. 

Estados Unidos admite así a un 
"mexicano comunista", señaló la ma
estra Alicia Azuela, del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, quien agre
gó que esta faceta de Rivera, poco 
estudiada, va en contra de su imagen 
oficial de ser el pintor de la Revolu
ción Mexicana por antonomasia, pa
pel.que no juega concientemente, pero 
que queda dentro de los engranajes de 
la historia. 

Diego Rivera pintó siete murales en 
Estados Unidos; el que realizó en el 
Instituto de Artes de Detroit, bajo el 
patrocinio de Edsel Ford , tiene 
la misma importancia que el de Cha
pingo, explicó la investigadora. 

En todas sus obras, incluyendo las 
que realizó en Estados Unidos, Rivera 
convierte al trabajador en héroe, no 
con las connotaciones comunistas que 
le han asignado, sino con un carácter 
universal de respeto al obrero en sí. 
Por ejemplo, el Mural de Detroit es un 
himno y un reconocimiento público al 
trabajador; en esto radica que ese m u- · 
ral no haya sido destruido como lo fue ' 
el del Rockefeller Center. 

La maestra Azuela, quien lleva más 
de 10 años trabajando sobre el mura
lismo mexicano, especialmente las 
obras de Diego Rivera, afirmó que la 
Escuela Mexicana de Pintura llegó a 
un desgaste porque no tiene la geniali
dad del maestro Rivera, con excepción 
de Juan O'Gorman. 

Naturakza muerta, 1916, ólecY"Ia. 

l!l Sol rompiendo 
la bruma. 

1913, óleo/tela 

Perforadores de 

Nueva York, 1930, 

dibujo al carbón. 

Las nuevas generaciones de artistas 
de los cincuenta, que se revelan a la 
dictadura o al monopolio en el terreno 
del arte, ya sea como Rivera en térmi
nos oficiales o Siqueiros en lo subversi
vo, no siguen a Rivera como fuente de 
inspiración artística, sino a José Cle
mente Orozco,porque coinciden con él 
en la visión del mundo y de un arte 
con sentido universal que fuera a la 
esencia del hombre e incoporara el 
espíritu de lo nacional a un contexto 
de valores comunes a todos los 
hombres. 

Danza a la tierm, 1939, óleolrela. 

Señaló que no por eso se ha dejado 
de valorar la .obra de Rivera, pues "se 
rechaza al político no al artista". 

Al referirse a la exposición de obras 

Autorretmto, 1921 , 
dibujo a lápiz. 

Retmto de Angelina 
Belae, 1918, óleo/tela. 

Danza al 'S o1., 194 2, óleolrnazoni". · 

1913-14, óleo/tela. 

Cabeza de tehuana, 1936, acuarela. 

de Diego Rivera, instalada en la Anti
gua Escuela de Medicina, la maestra 
Azuela dijo que s111 importancia radica 
básicamente en la presentación de su 
obra de caballete, una de las más im
portantes, correspondiente a la época 
1908-1920, cuando el artista estuvo en 
Europa y tuvo contacto con pintores 
españoles. Posteriormente trabajó 
dentro de la escuela cubista·: 

La autora de un libro sobre Diego 
Rivera en Detroit, aseveró que las 
obras que se presentan en la exposi
ción demuestran la capacidad de Ri
vera de aprender de Picasso, así c.9.mo 
de la pintura renac.:entista, para asimi
larla y crear un estilo propio, con el 
cual realizó sus murales en México. 

El aprendizaje que obtuvo en Euro
pa_ !<:>. i~co~.r..ora al muralismo. Y no 
obstarlte su nacionalismo, Rivera es el 
más europeo de todos los muralistas 
mexicanos, porque asimila todas 
aquellas formas artísticas que se esta
ban manejando en la primera y segun
da década en Europa. 

Finalmente señaló que Diego Rive
ra, uno de los mejores artistas de la 
historia del• arte mexicano, repr..-.senta 
un símbolo de una ép~a y de un. de
terminado tipo de pintura. 11 
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Rrtratro dr l"ne PhilliP, Olmedo. 
1 9.S.S. ókoltrla. 

Demudo con alcatraces, 1 94 2. dibujo a lá,;z. 

·Composición con bruto. 1916. ókoltrla. 

Niño con trineo, 1956. ókolte¡mpem. 

Colección de la señora Dolores Olmedo 

DIEGO RIVERA EN EL 
PALACIO DE LA ANTIGUA 
ESCUELA DE MEDICINA 

* La muestra se enmarca en la serie de actividades conmemo-
rativas del 150 aniversario de la fundación del · Estableci
miento de Ciencias Médicas * Consta de 115 cuadros, un pequeño busto del artista y 
algunos textos que contribuyen a que el público tenga una 
visión más humana del pintor 

* En la obra de Rivera se enaltece la idéntidad del indígena 
mexicano y se pone de manifiesto el rechazo a la opresión 
del hombre y al intervencionismo extraniero 

D iego Rivera, destacado pintor 
y muralista, demostró en su 

arte el amor por lo propio y el 
rechazo a la opresión del hombre y 
al intervencionismo extranjero; su 
espíritu creativo y rebelde se apre
cia en su vasta obra, donde a través 
de dibujos, pinturas y murales, enal
tece la identidad del indígena mexi
cano y cuestiona al pueblo sobre la 
represión de que ha sido objeto al 
paso del tiempo. 

Hombre de alma apasionada, 
atormentada y contradictoria, Die
go Rivera se entregó al amor en sus 
diferentes manifestaciones, y supo 
formar y dar vida con sus manos al 
sentido de la justicia; ese extraordi
nario artista dejó huella en la vida 
universitaria del pa¡Ís al -intervenir 
en el movimiento de autonomía de 
1929 y plasmar su calidad artística 
en el costado oriente del Estadio de 
CU. 

En esta ocasión, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
dentro de la serie de actividades 
académicas y artísticas con que con
memora los 150 años de la funda
ción del Establecimiento de Cien
cia~ Médicas, antecedente directo 
~e la actual Facultad de Medicina, 
presenta la exposición Diego Rive
ra, de la colección de la señora 
Dolores Olmedo, en el Palacio de la 
Antigua Escuela de Medicina, que 
permanecerá montada hasta el 31 
de mayo. 

:1;:1 licenciado Alfonso de Maria y 
Campos, coordinador de Extensión 
Universitaria, hizo notar que la 
muestra coadyuva a que la riqueza 
cultural de la nación llegue a todos 
los sectores, cumpliendo así con la 
labor de extensión de la cultura que 
se ha ftiado la UNAM, y destacó el 
interés de la señora Dolores Olme
do, quien al presentar su colección 
hizo posible que la población en 

Bailarina en reposo, 1939, óleo/tela. 

gertciia.J pueda apreciar Ja obra del 
reconocido artista. 

Así, el Palacio de la Antigua 
Escuela de Medicina se inunda de 
color y formas, y la sensibilidad de 
Diego Rivera se siente y obliga, de 
manera sutil, a compenetrarse de 
los trazos y luces que ofrecen a veces 
rostros típicamente mexicanos, al
gunos riendo y otros mostrando en 
sus ojos una gran melancolía; invi ta 
también a integrarse a la naturaleza 
y a entender que el hombre es parte 
de ella. 

La exposición no sólo muestra la 
labor artística del muralista sino, en 
breves líneas escritas por la propia 
Dolores Olmedo, ofrece la posibili
dad de conocer y encontrarse con el 
Diego Rivera hombre, -niño. y 
amante. Lolita Olmedo -como solía 
llamarle el pintor- se ha dedicado a 

Lola Olmedo con su hija Irene Phillips Eduardo y Carlos Phillips Olmedo, Alfredo AAiUips Olmedo, 1956, Retrato th Pita Amor, 

1949, óleo/tela. 

Retrato del ingeniero Alberto ]. 
Olmedo. 1956, dibujo a lápiz. 1956, dibujo a lápiz. dibujo a lápiz. Pani, 1920, óleo/tela. 
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BUilto de 

~go 

Rivera. 

, De11t1udo de Dolorer Olmedo. 
1930, litografía. 

El ~o de Papantla, 1955, acuarela. 

rescatar y conservar la· obra de 
R ivera, acto que permite observar 
el amor y respeto que por él sentía y 
siente. 

En esas líneas nos habla del 
artista-hombre, de la alegría que él 
sentía por la vida y de sus constan
tes preocupaciones por el bienestar 
de la humanidad; también nos dice 
que Diego Rivera hizo siempre tra
bajo de caballete, porque gracias. a 
eso pudo sobrevivir; no obstante, su 
obra como muralista fue enorme y 
el reconocimiento de la misma tras
pasó las fronteras nacionales. 

La muestra consta de 115 cua
dros y un pequeño busto del artista; 
algunas de las obras expuestas son: 

La familia, 1934, acuarela! tela. 

"Retrato de Dolores Olmedo", "La 
canoa enflorada", "En la fuente de 
Toledo", "La mujer con ganso", 
"Proyecto para mural Fusilamiento 
de Maximiliano", "La hamaca", 
"El mercado de Papantla", "Cabe
za de tehuana", "Vendedor de co
les", "La familia", "Tehuana des
nuda", "Bailarina en reposo", "Ma
ternidad mecánica" , "Vendedora 
de alcatraces", "Autorretrnto", "El 
sueño de los pobres" , "Ofrenda", 
"Estudios para el estadio universita
rio", "Mujeres desnudas", "Perfora
dores de Nueva York", "20 puestas 
de sol en Acapulco", y los desnudos 
de Frida Khalo y la propia Dolores 
Olmedo, entre otras. 

Al detenerse frente a l cuadro 
"Maternidad mecánica", el público 
no sólo disfruta el trabajo artístico 
de Rivera, ya que a un lado se 
encuentra la copia de la carta que 
éste enviara a su amigo, el poeta 
Carlos Gutiérrez Cruz, en noviem
bre de 1934, y la cual deja ver la 
ideología y la posición política que 
Diego Rivera asumía. 

En el mencionado texto, el artista 
señala que le envía una foto de la 
pintura en donde habían sido colo
cados los versos que el poeta escri
biera a un minero y que, sin embar
go, un individuo llamado Pani, mi
nistro de Relaciones del gobierno 
del presidente Alvaro Obregón, ha
bía mandado quitar de la pintura, 
misma que se exhibió en Nueva 
York. 

Decía Diego Rivera: "El tiempo 
se encargará de exigir justicia de 
libre expresión, no sólo en las letras, 
sino en el arte que objetivamente 
interpreta nuestro pueblo". 

Al ofrecer la exposición no sólo 
las obras de Diego Rivera sino tam
bién la visión humana del muralis
ta, el público se identifica con el 
artista y comprende mejor cada uno 
de sus cuadros. • 

Mujer peinándote. 195 7. lJCIIllnla. 

La hamaca, 1956, óleo/tempera' tela. 

En lofunate de Tokdo. 1913, óleo/tela. 
Alquería&. 1914, ókoltela. 

El mstro, 1 916. 

La mujer con gamo. 1 91 7, óleo/tela. 

El ,_u de telégrafo, 1 916, óleoltela. · Paisaje, 1 913, óleo/tela. 

La lejia, 1916, ókoltela. El joven de la estilografia, 1 914, óieoltela. 
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Su obra debe juzgarse con criterios estéticos 

DIEGO RIVERA CREO UN· 
LENGUAJE PLASTICO 
PARA EXPRESAR UNA 

REALIDAD IGNORADA 
* Durante muchos años sus murales desconcertaron a los 

críticos y fueron objeto de enconadas discusiones 
* Para elegir la temática se guió por una idea social, pero ello 

no invalida sus logros 

L a pintura de Diego Rivera ha sido 
llevada a terrenos ajenos al arte y 

no ha sido apreciada cabalmente; pa
ra juzgar acertadamente su obra debe 
estimársela a través de criterios pura
mente estéticos, afirma el doctor Sa
muel Ramos, quien fuera director de 
la Facultad de Filosofía y Letras du
rante 1944-1952, en su obra Diego Ri
vera, Colección de Arte, número 4, 
editada por la UNAM. 

Señala el autor que Rivera presentó 
en sus frescos un mundo sombrío que 
la burguesía mexicana había decidido 
relegar. Se reprochaba al ai:tista no 
haber reflejado en sus obras aspectos 
más "risueños" de la realidad na
cional y haber optado por retratar el 
lado malo de la sociedad. Así, para 
determinados grupos, la obra deRive
ra de ninguna manera era representa
tiva del México moderno. A manera 
de ilustráción cita lo sucedido a Diego 
Rivera en Detroit, donde pinta en el 
Instituto de Bellas Artes escenas de la 
vida industrial características de esa 
ciudad. Terminada su obra, los bur
gueses se indignaron al no encontrar 
en las pinturas una sola imagen agra
dable, pues los obreros, aplastados 
por la actividad vertiginosa de las má
quinas, constituían el tema central. 

Sin embargo, afirma el doctor Ra
mos, a pesar del rechazo, los frescos de 
Rivera constituyen no sólo el reflejo 
característico de Detroit, sino de toda 
Norteamérica, al igual que los de la 
Ciudad de México representan a toda 
la República. 

Al referirse a la pintura mural de 
Rivera, menciona que su aparición en 
México constituyó una novedad que 
no cabía en las medidas habituales de 
la estimación estética, cuyos críticos 
no sabían cómo juzgarla. Así, durante 
muchos añós sus murales fueron obje
to de enconadas discusiones, y sólo al 
cabo de tres décadas ha logrado reco
nocimiento general y se ha impuesto 
en México como una de las expresiones 
plásticas más acabadas de la primera 
mitad del siglo. 

Por otra parte se destaca que la 
obra de Rivera representa una nueva 
visión de la vida mexicana. "Cuando 
el pintor regresó al país en 1921, se 
propagaban por el mundo las ideas de 
la revolución rusa, de las que era par
tidario. Todavía en México, por su 
agitación revolucionaria, el ambiente 
era propicio para aceptar las ideas ru
sas, especialmente en el orden de la 
cultura, donde Vasconcelos,' en ese 
momento, las agitaba·· ·. En ese contex
to, Diego Rivera descubría una región 
importante de nuestra realidad, no 
vista antes. La existencia primitiva,en 
México, cuyo protagonista es el indí
gena, aparece súbitamente en los fres
cos del pintor (1923),como si emergie
ra del fondo de la tierra. Pero el indio 
ya no es simplemente un motivo deco-
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Autorretrato, 19S-I. acuarela. 

rativo, sino la figura central de sus 
pinturas murales, fijado en las actitu
des del trabajo cotidiano, que es uno 
de los temas dominantes de su obra. 

Y no sólo el indígena, sino todas las 
clases trabajadoras y oprimidas encar
nan el tipo heroico en sus pinturas, en . 
tanto que los opresores, militares, 
burgueses y curas,aparecen en el papel 
de villanos. 

Proyecto para mural 
""Fusilamiento de 

.\laximilímw ··. 1920. 
dilmjo entintado. 

1-:rniliano Zapata. 1 ~J .'l2. lítografia. 

En ese sentido, menciona el doctor 
Ramos que la primera obra de Rivera 
en México fue una pintura a la· en
cáustica de estilo bizantino en el anfi
teatro de la Preparatoria. Agrega que 
los asuntos pintados en la planta baja 
de la Secretaría de Educación son es
cenas del telar, del trapiche, de la mi
na y de la fundición, entre otras. 

Al elegir el material de.su obra, Ri
vera se guió por un factor extraño a la 
pintura, por una idea social con la que 
se puede no estar de acuerdo; pero de
be reconocerse que con base en ella el 
pintor descubrió una región esencial 
de la realidad mexicana henchida de 
interés humano y plástico. 

El autor considera que no se puede 
valorar con justicia el estilo personal 
de un pintor si no se parte de su vol un-

l. o.~ fmtos de In e.~cuela. 1932. 

tad artística o intención estética, que 
trata de realizar en el transcurso de su 
actividad creadora. "Sólo midiendo la 
distancia entre intención y realización 
puede juzgarse el valor de la obTa 
producida, considerando si está próxi
ma o distante al ideal que se ha pro
puesto el artista". 

Cuando regresa a la tierra nativa , 
dice, Rivera descubre los elementos 
plásticos fundamentales que han de 
integrar su estilo. Así, en la mente del 
artista surge la idea de crear un estilo 
mexicano para dar expresión adecua
da al indígena, ignorado o despre
ciado, entre otras razones, por carecer 
de un lenguaje propio para manifes
tarse. 

Pocos pintores mexicanos han reali
zado una obra mural tan extensa co
mo la de Diego Rivera. Las últimas 
pinturas que realizó en la Cfudad de 
México, como los frescos en el Palacio 
Nacional, Instituto de Cardiología, 
Teatro de los Insurgentes, Hotel del 
Prado, Hospital de la Raza y en la Cá
mara de Distribución de Aguas del 
Lerma, patentizan una alta perfec
ción en el estilo del artista. 

La temática de casi todos los mura
les citados es la historia, que parece 
ser una de las preocupaciones centra
les del pintor, quien no se concreta a 
reflejar los acontecimientos tal y como 
sucedieron, sino que los recrea mos
trando su poder imaginativo, apunta 
el doctor Ramos. • 

U srmio de los pobres. 193 2. lítografia. 



Mediante la actual política económica 

POSIBLE DISMINUCION 
DEL RITMO 

INFLACIONARIO Y DEL 
DEFICIT FISCAL 

No se plantean cambios estructurales en la 
producción 

* Busca incrementar los ingresos del Estado con aumentos en 
los impuestos, precios de bienes, tarifas y servicios públicos 

L a búsqueda de divisas a cualquier 
precio, la disminución del ritmo 

inflacionario y del déficit fiscal son 
los tres grandes objetivos de la política 
económica actual, señaló el licenciado 
Fernando Calzada, catedrático de la 
Facultad de Economía, al analizar las 
medidas del actual régimen para aba
tir la crisis. 

Contra la inflación, indicó, se plan
tea disminuir el gasto público, y para 
reducir el déficit público se propone 
disminuir el gasto e incrementar los 
ingresos. 

Apuntó que para aumentar los in
gresos la reforma fiscal le da un mayor 
peso a los impuestos indirectos, 
conéretamente al IV A, del cual se es
pera aporte el 80 por ciento de los 
ingresos tributarios del Estado. Tam
bién se busca incrementar los ingresos 
mediante el aumento de los precios de 
bienes, tarifas y servicios públicos. -

Estas medidas, explicó el licenciado 
Calzada, son contradictorias, porque 
no se puede luchar contra la inflación 
si existe una tasa de interés alta, un ti
po de cambio con fuertes presiones de
valuatorias y un aumento sustancial 
de los precios de bienes, tarifas y servi
cios públicos, ya que al aumentar és
tos se incide en los costos de produc
ción de las empresas, lo que se traduce 
en aumentos de precios en el sector in
dustrial y a su vez se trasmite al resto . 
de la economía. 

La economía, añadió, es enorme
mente dependiente del gasto público, 
pero si éste disminuye también lo hará 
el ritmo de la economía y, en conse
cuencia, disminuirá la capacidad de 
absorci~n de mano de obra, por lo que 
el nivel de empleo caerá, aun cuando 
se supone que se recuperará cuando la 
inversión extranjera y las grandes 
empresas comiencen a actuar. 

Para disminuir el déficit público, 
las medidas de política económica se 
han convertido en un fin en sí mismo, 
pero no se plantea una reconversión 
industrial ni un nuevo tipo de produc
ción agropecuaria, expresó el licen
ciado Calzada. 

Agregó que el gobierno actual pre-

tende lograr Ja captación de divisas 
mediante el aumento de la inversión 
extranjera directa y a través de un sis
tema de cambios que permita una 
mayor captación de bonos. 

La inversión extranjera restringirá sensible
mente el ámbito de la soberanía económica 
del país, particularmente en lo que respecta 
a la estrategía industríal. 

Con respecto a la captación de bo
nos, explicó, hay un tipo de cambio 
controlado, uno libre y un mercado a 
futuro. "El problema es que el tipo de 
cambio controlado sigue los movi
mientos del tipo de cambio libre. Si 
los precios están aumentando, al igual 
que el servicio de la deuda, aumenta 
también el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, lo 
que genera presiones devaluatorias 
que hacen que el tipo de cambio libre 
tienda automáticamente al alza, por
que de lo contrario el subsidio que el 
Estado daría al tipo de cambio contro
lado sería muy amplio y contrario al 
objetivo de disminuir el déficit públi-
co". 

El licenciado Fernando Calzada 
concluyó que el riesgo que se corre con 
la inversión extranjera es que restringi
rá sensiblemente el ámbito de nuestra 
decisión soberana en lo que respecta a 
la política económica del país y en 
particular a la estrategia industrial. • 

Para absorber el desempleo 

HAY QUE REORGANIZAR 
Y PROTEGER LA PLANTA 

PRODUCTIVA -
* Se privilegió el co"sumo de bienes de los sectores de altos 

ingresos y se financió con deuda externa el desarrrollo 
económico del país 

Economista Salvador de Lara. 

A ctualmente la política de empleo 
debe contemplar la reorganiza

ción y protección de la planta produc
tiva, de tal manera que el proceso de 
reinversión mantenga un nivel de 
empleo permanente, declaró el licen
ciado Salvador de Lara, catedrático 
de la Facultad de Economía. 

Con respecto al salario, el econo
mista universitario comentó que es 
inadmisible un tope salarial cuando la 
inflación rebasa, por mucho, los ajus
tes salariales y se convierte en un ata
que contra la clase trabajadora. 

En este contexto, consideró que el 
modelo de desarrollo económico del 
país seguido hasta ahora está agotado, 
porque se apoyó en un aparato pro
ductivo desequilibrado y desigual, 
que nunca integró un sector producti
vo de bienes de capital, pero se finan
ció con deuda externa y privilegió el 
consumo de bienes de los estratos de 
altos ingresos. 

Ante esta situación, precisó, el 
petróleo funcionó sólo como atenuan
te de las tendencias críticas durante 
tres años, ya que las divisas obtenidas 
de su venta se recircularon al exterior 
y no se utilizaron para integrar la 
planta productiva al no atender el de
sarrollo de sectores y ramas en los que 
hoy se podría y debería ser autosufi
ciente. Por eso -aseguró el economis-

ta- es urgente elaborar programas de 
inversión que consideren un proceso 
paulatino de sustitución de importa
ción de bienes de capital y otros pro
ductos. 

Respecto a la participación de la 
Banca, anotó que debe dirigirse a sos
tener una remodelación del aparato 
productivo que, a su vez, conduzca a 
un proceso de crecimiento autónomo 
y de desarrollo. Sin embargo, señaló 
que con una Banca 66 por ciento na
cionalizada, los criterios de asignación 
de los créditos -en el sentido de 
representación de intereses naciona
les- de nuevo estarán determinados 
por los antiguos banqueros. 

Esos criterios de rentabilidad afec
tan la estructura productiva, al asig
nar recursos a sectores que incluso 
podrían autofinanciarse, por lo que 
-según el economista De Lara- de
ben dirigirse a sectores pl:ioritarios pa
ra integrar el aparato productivo. 

Puntualizó que el proyecto del SAM 
aún es vigente, pese al retroceso que 
sufrió en el sexenio pasado. Siendo es
te sistema una estrategia completa y 
sólida, técnicamente, pasó deficiente
mente a la etapa de instrumentación, 
y sólo fueron recuperados algunos ele
mentos aislados de eso que era una 
estrategia global, concluyó. 

• 
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Código Fiscal de la Federación 

ESTRICTA VIGILANCIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA INVIOLABILIDAD 

DEL DOMICILIO 
* No es posible emitir una orden de registro o cateo "a quien 

corresponda"; es necesario definir la personalidad de quien 
la cumplirá 

* Muchos vocablos utilizados indiscriminadamente crean con
fusión en los procedimientos ¡urídicos 

* Se requieren verdaderos peritos del litigio para llegar a la 
verdad real y no formal de los hechos 

L a violación al domicilio es uh as
pecto estrictamente vigilado y, 

por ello, la presentación de una orden 
de registro o cateo precisa la identifi
cación de quien la cumple, que debe
rá exhibirse ante el ocupante del do
micilio para demostrar su inviolabili
dad, subrayó el licenciado Pedro Cue
vas Figueroa, catedrático de la Facul
tad de Derecho de la UNAM. 

Durante su intervención en la con
ferencia sobre el Código Fiscal de la 
Federación: facultades de comproba
ción y procedimiento administrativo 
de ejecución, enmarcada en el 11 Se
minario de actualización sobre Dere
cho Fiscal, el licenciado Cuevas desta
có la necesidad de apegarse al texto 
constitucional desde el punto de vista 
lógico de la visita domiciliaria, lo cual 
es válido, tanto en materia adminis
trativa como hacendaría, para diver
sas entidades mercantiles de carácter 
público o privado y aun en el caso de 
una casa matriz, sucursales y bodegas, 
incluso cuando se trate de recintos 
clandestinos que hayan sido descu
biertos. 

Al respecto, explicó que con base en 
el Artículo 16 Constitucional, en lo re
lativo a las visitas domiciliarias, nin
guna persona pasará al lugar de resi
dencia sin el consentimiento del resi
dente y, en caso de que las autorida
des se presenten a él para efectuar un 
registro o cateo por haberse cometido 
un delito determinado, se deberá pre
sentar una orden por escrito. Una vez 
concluida la visita domiciliaria, el re
sidente levantará un acta que será fir
mada por él y dos testigos a su elec
ción. 

Así, dijo, la Ley establece, en forma 
expresa, el respeto al lugar de residen
cia y a lo que se encuentra en su inte
rior,.. bajo la figura jurídica de "in
violabilidad del domicilio". 

I?espués de precisar que no es po
sible emitir una orden" a quien corres
ponda", el licenciado Cuevas señaló 
que no hay necesidad de cateos, a ex
cepción del caso en que un contribu
yente se resista. Una vez cubiertos los 
requerimientos, los visitantes se ceñí-

. rán no sólo al texto constitucional, si
no a la orden, que señala los graváme
nes dentro de su límite temporal, para 
evitar violación del acto administrati
vo. 

En ese sentido, el jurista indicó que 
sigue siendo necesario el elemento 
temporal para la comprobación, toda 
vez que el criterio se ha unificado y, 
por tanto, es preciso detallar. 

Ese rigor de procedimiento habrá 
de contemplarse también en cuanto a 
las autoridades, bajo el concepto de 
una competencia claramente defini
da, inequívoca y unívoca, lo cual 

. ¡ 
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Licenciado Pedro CueV(JS Figueroa. 

implica establecer reglas para precisar 
el lugar· a inspeccionar, así como 
explicar su motivación para evitar sos
pechas. 

En cuanto a las vías de defensa, el 
especialista recordó que, ante un or
den irregular, se recurrirá al juez de 
Distrito para tramitar el amparo, sin 
carácter de obligación. Y si se preten
diera legitimar en una segunda visita 
lo conocido, será necesario llegar a los 
mismos actos. 

Con todo, según el ponente, el Có
digo actual ádolece de fallas en la 
medida en que no se refiere a la cons
tancia de la fe pública, y por ello se 
requeriría de testigos. 

El catedrático se refirió también a 
los motivos de una visita domiciliaria, 
en tanto que el inspector da fe de lo . 
que ve, mas no en materia tributaria 
lo que cree que sucedió, pues entonces 
serían meras presunciones de docu
mentos examinados. 

Por tanto, apuntó,se debe exami
nar; valorar y asignar, ya que no · 
puede haber más que hechos contem
poráneos, momento a momento, co
mo es el caso de dar fe de los docu
mentos de contabilidad. 

Al señalar que toda acta levantada 
fuera del domicilio es violatoria y sin 
calidad jurídica, el catedrático uni
versitario apuntó que la visita domici
liaria la empieza y termina la misma 
autoridad. Además, la existencia de 
actas suplementarias es de suyo el re-

Licenciado Carlos Francisco Cimeros. 

sultado de una visita sin orden y, por 
tanto,es anticonstitucional. 

Al respecto, el afectado puede apor
tar pruebas en su defensa y manifestar 
su inconformidad hacia el procedi
miento, toda vez que los actos conten
gan hechos y no simples apreciaciones 
de los mismos. 

El especialista destacó que el acta 
final precisa de un lenguaje en tiempo 
presente y no en pretérito, pues se tra
ta de hacer una constancia y no un tes
timonio, 'lo que implica mantener la 
congru~ncia entre tiempo y acciórWle
vantar el acta cada día. 

A su vez, el licenciado Carlos Fran
cisco Cisneros, egresado de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Au
tónoma de Nuevo León y ex-director 
de la Escuela Preparatoria 9 de la mis
ma institución, advirtió en su ponen
cia sobre algunos problemas de orden 
práctico en torno a la visita al contri
buyente. 
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Al enunciar la existencia de lo que 
llamó una "selva semántico-jurídica", 
señaló que aún se continúa con vicios 
como el atribuir gastos y cargas de na
turaleza tributaria, amén de que uno 
de los factores que complican el proce
dimiento es la vaguedad respecto a 
términos jurídicos que deben tener 
expresividad y que en muchas oca
siones no son cumplidos, pues se da el 
caso de que múltiples v.ocablos son 
usados indiscriminadamente, creando 
en consecuencia la confusión, esa "sel-

Licenciado Raúl Rodríguez Lobato. 

va jurídica" cuyo caos es reflejado en 
varios reglamentos con normas abe
rrantes. 

Ante esa lamentable situación, el 
especialista exhortó a quienes se abo
can al ejercicio jurídico a "acabar con 
la arbitrariedad en nuestra vocación 
de juristas", en tanto que el licenciado 
Cuevas Figueroa subrayó la impor
tancia de cursos de actualización ·en la 
materia, en vista de 1~ falta de prepa
ración sobre el problema hacendario, 
que, en ocasiones, parece reflejar una 

tN'ffiayor importancia a la obediencia je
rárquica que ·al apego a la Constitu
ción. 

Ningún avance en lo 
contencioso administrativo 

El actual Código Fiscal ~e la Fede
ración es una muestra de que no hay 



ningún avance respecto a los procedi
mientos legales de lo contencioso ad
ministrativo, resultando lamentable 
que, en ese a~pecto, el Código anterior 
fuera más justo, refirió por su parte el 
licenciado Raúl Rodríguez Lobato, 
también catedrático de la Facultad de 
Derecho de la UNAM,al participar con 
el tema Código Fiscal de la Federa
ción: procedimiento administrativo 
contencioso. 

Agregó que para constatar lo ante
rior basta analizar el contenido del 
Capítulo Sexto, donde queda claro 
que, en cuanto a la representación de 
las partes en litigio, hay una autori
dad que ejecuta el acto, pero no se se
ñala quien dictó la resolución. 

Al resaltar que todo juicio sólo pro
cede cuando es tácito, el especialista 
coincidió con el licenciado Daniel Mo
ra Fernández, profesor de la Facu ltad 
de Derecho, en el sentido de que, en 
principio, el carácter del procedi
miento está determinado por escri to, 
aclarando que la iniciativa correspon
de a las partes en litigio a través de ac
tos como la demanda, la contestación, 
los incidentes y las pruebas . Asimismo 
recordó que toda resolución sobre el 
particular deberá estar fir mada por 
los interesados. 

En abstracto,continuó, lo contencio
so administrativo puede considerarse 
como un sistema de garantías del Es
tado que designan un recurso para el 
litigio, el cual está constituido como 
un acto jurídico al agravia r; de algún 
modo, intereses. 

Se trata, apuntó, de un término que 
adjetiva la idea de contradicción de 
un acto, es decir , lo contencioso 
equivale a "pleito" , en tanto u~a con-

Licenciado Daniel Mora Femández. 

tienda en que toman parte la admi
nistración pública y determinadas 
personas afectadas. 

Dada la cuestión de litigio contra el 
Estado en procedimientos de ese tipo, 
explicó el catedrático, la representa
ción de las partes debe estar a cargo de 
verdaderos peritos en la materia, de 
manera que se pueda llegar a la ver
dad real y no formal de los hechos. 

Paralelamente, concluyó el licen
ciado Mora Fernández, el acto de ar
monizar con base en la Ley conlleva 
una {mportancia mayor para el de
sarrollo institucional, aunque estimó 
necesario comparar los preceptos le
gales insertos en las emisiones de 1938 
y 1967, así como la actual, del Código 
Fiscal de la Federación, para verificar 
si realmente existe un avance o retro
ceso en materia contencioso admi
nistrativa, concretamente en lo con
cerniente a su Capítulo Sexto. • 

La báse del impuesto predial, uno de sus principales defectos 

DESPROPORCION E INEQUIDAD EN LA 
NUEVA LEY DE HACIENDA DEL DDF 

E xiste una desproporción e ine
quidad en la nueva Ley de Ha

cienda del Departamento del Distrito 
Federal porque no corresponde el cos
to de los servicios con lo que se cobra a 
los usuarios de la metrópoli, aseguró 
el licenciado Tomás Ruiz Pérez, pro
fesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Consideró necesaria una revisión de 
la Ley de Hacienda, con el propósito 
d.e hacer más proporcionales y equita
tivos los derechos correspondientes, 
no obstante que esta ley representa un 
avance, pues simplifica las normas re
ferentes a los principales ingresos 
públicos del DDF. 

El licenciado Ruiz Pérez, magistra
do del Tribunal Fiscal del Estado de 
México, señaló que la nueva Ley de 
Hacienda sustituye a la ley anacróni
ca que sobre la materia estaba vigente 
desde 1941, la cual contenía mil 

Licenciado TónUlS Ruiz Pérez. 

artículos, de los cuales únicamente 
116 consagra el nuevo ordenamiento. 

Al señalar algunas ventajas de ley 
hacendaría en el DDF, el especial1sta 
mencionó que incorpora una tercera 
categoría tributaria denominada 
Contribuciones de Mejoras; al mismo 
tiempo, con la implantación de la Ley 
Federal de Derechos se modifican 
también los derechos vigentes en el 
DF, considerándose como tales, 
además de los ingresos que el Estado 
tiene derecho a percibir por la presta
ción de los servicios públicos, aquellos 
por el uso y aprovechamiento de bie
nes de dominio público . 

Anotó que la nueva Ley del DDF 
tiene defectos, entre los principales la 
base del impuesto predial , que.funda
mentalmente fijan las autoridades fis
cales sin señalarse en la nueva Ley t.in 
procedimiento detallado. Explicó: "si 
bien es una facultad de las autorida
des fiscales el fijar los valores catastra
les, debe indican;~ claramente en · ¡a 
Ley el procedimiento que deben ob-

_q¡servar las autoridades para fijar esos 
valores, máxime que la Ley introduce 
propiamente un valor catastral que 
varía año con año, de acuerdo con los 
porcentajes que fije el Congreso de la 
Unión". 

Asimismo, esta Ley es omisa en 
cuanto a un procedimiento específico 
que las autoridades deben observar 
para fijar la cuota a cargo de los 
contribuyentes. 

* No corresponde el costo de los servicios con lo que se cobra 
a los usuarios de la metrópoli 

* Es omisa en cuanto a un procedimiento específico para fijar 
la cuota a cargo de los contribuyentes 

Por otra parte, informó que de 
acuerdo con la Ley de Ingresos del 
DDF, para el presente ejercicio, se 
contemplan ingresos derivados de fi
nanciamientos por 162 mil 586 millo
nes de pesos, además de otros por 37 
mil 222 millones que tamhién pueden 
calificarse como ingresos por finan
ciamiento. En este renglón, el gobier-

no tiene la política de continuar 
aumen tando las participaciones a las 
entidades federativas, incluyendo al 
DF .. 

Las consideraciones anteriores fue
ron expuestas en la conferencia La 
Ley de Hacienda del DDF, que for
mó parte del 11 Seminario de Actuali
zación en Derecho Fiscal. • 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

LOS TRABAJADORES DE 
CONFIANZA, SIN SEGURIDAD 
JURIDICA ANTE EL CESE O 

DESPIDO 

L a Ley de Responsabilidades de 
losServidoresPúblicos requiere 

ser perfeccionada, pues deja a los 
trabajadores de confianza sin segu
ridad jurídica ante el cese o despi
do, pese a que, generalmente, se 
encuentran en los niveles más altos 
para la toma de decisiones en las di
versas instituciones, señaló el licen
ciado Alfonso Nava Negrete, profe
sor de la Facultad de Derecho. 

Además, agregó, no establece re
lación alguna entre conducta y san
ción al enumerar todas las obliga
ciones de los trabajadores sin dis
tinción, traduciendo un carácter 
excluyente del régimen de respon
sabilidades. 

Al participar en el 11 Seminario 
de Actualización sobre Derecho 
Fiscal , con la ponencia El Tribunal 
Fiscal de la Federación y la Ley Fe
deral de Responsabilidades, el es
pecialista indicó que también los 

. trabajadores de base quedan de
samparados, ya que la Ley no espe
cifica las sanciones para el servidor 
público y deja al superior jerár
quico en posibilidad de determi
narlas. 

No obstante que el artículo 54 de 
la Ley de Responsabilidades da la 
pauta para graduar las sanciones 
aunque no para escogerlas, el 
artículo 75 deja sin protección 
jurídica alguna a los empleados de 
confianza, apuntó . 

Respecto a las recientes reformas 
constitucionales sobre el particular, 
afirmó que se abocan solamente a 

las responsabilidades administrati
vas y tal parece que no se distingue, 
ni se considera, al emplear el térmi
no "servidores públicos", a todas 
las personas que prestan sus servi
cios en la administración pública 
centralizada y paraestatal, de 
aquellas que no lo son. 

Desde el Artículo 110 hasta el 
114, explicó, la Constitución sólo se 
refiere a leyes y no a obligaciones, 
lo que es inconstitucional. 

Finalmente consideró que otro 
punto de controversia en el conte
nido de la Carta Magna es la exis
tencia de dos regímenes laborales 
diferentes , como lo muestra el 
Artículo 123 en sus apartados A y 
B, de los cuales el segundo da cabi
da a la burocracia. • 

21 



El desempleo afecta sus esquemas 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
ES EXCLUSIVA DE UNA 

FRACCION 
* La crisis del país se refle¡a en la reducción de asegurados 

permanentes 

A 
un cuando los esquemas de segu
ridad social, tal y como fun

cionan actualmente, presentan 
muchas deficiencias, constituyen un 
importante logro de los trabajadores, 
seriamente amenazado debido al cre
ciente desempleo, afirma el licen
ciado Enrique Rajchenberg, catedrá
tico de la Facultad de Economía. 

En México, señala, la seguridad so
cial es exclusiva de una fracción de la 
población trabajadora, pues el traba
jador "marginal" (el subempleado, el 
que carece de las bases mínimas acor
des a los preceptos jurídicos) y menos 
aún el desempleado (a diferencia de 
aquellos países que instituyeron desde 
hace varios decenios el seguro de de
sempleo), no son sujetos de beneficio 
de est~ derecho. 

En un artículo publicado en el nú
mero 101 de la revista Economía in
forma, editado por la citada facultad, 
el licenciado Rajchenberg agrega que 
lo anterior se refleja en un decreciente 
porcentaje de ·asegurados permanen
tes, lo cual ha disminuido la cobertura 
de salud y nulificad.o el derecho de sa
lud recientemente elevado a rango 
constitucional. 

De acuerdo con estadísticas del Ins
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), indica el catedrático de la 
FE, el número de asegurados perma
nentes se redujo desde agosto de 1982 
en comparación con los meses ante
riores. 

Así, en relación al mes de julio, 
pierden en agosto su afiliación al 
IMSS 36,278 asegurados permanen
tes; en septiembre y octubre la baja en 
el volumen de asegurados prosigue, 
totalizando 107,445 trabajadores de
safiliados en el lapso de tres meses: 
agosto, septiembre y octubre; expresa
das porcentualmente, continúa, las 
bajas verificadas en ese trimestre 
implican un descenso de 1.86% ,res
pecto al mes de julio de 1982, lo que 
muestra los primeros efectos sociales 
de la crisis sobre la clase trabajadora. 

Generación renovada 
dentro del sin~icalismo 
En otro artículo de la misma publi

cación, el CP Raúl Trejo Delarbre, 
profesor de la Facultad de Economía, 
expone los principales rasgos del mo
vimiento sindical mexicano en el sexe
nio pasado. 

Señala que en estos años, a pesar de 
que se mantuvieron los viejos vicios y 
actitudes conformistas, las protestas 
sindicales fueron notables fundamen
talmente por su calidad, mas no por 
su cantidad. Los trabajadores de
mostraron que la democracia interna 
no es requi~ito indispensable para que 
un sindicato levante demandas avan
zadas, y buscaron una mayor institu
cionalización de los conflictos, sin que 
ello signifique la búsqueda de una me
diatización. 

Entre otras características, se desta
ca la presencia de una nueva genera
ción de trabajadores, en la que se ma
nifiesta una renovada convicción y un 
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nuevo discurso en sus volantes, asam
bleas, mítines o en sus intervenciones; 
es decir, se aspira a un sindicalismo 
nuevo, con estructura, prácticas y de
mandas congruentes con el país. 

Créditos y deuda externa 
de México 

En la reunión de Puerto Vallarta, 
que se efectuó el pasado mes de enero 
con la asistencia de banqueros y repre
sentantes de Estados Unidos, l'á Co
munidad Económica Europea y J a
pón, así como con funcionarios mexí-

CP Rául Treja Delarbre. 

D edicar mayor tiempo a las activi
dades propias del trabajo no ne

cesariamente redunda en el deterioro 
de las relaciones familiares, pues exis
ten ejemplos de personas que ejecutan 
acciones de mayor responsabilidad, al 
ocupar altos cargos, y que tienen ten
dencia a trabajar en sus hogares en 
horas no hábiles, manteniendo una vi
da familiar estable. 

Aunado a lo anterior, existen inves
tigaciones que demuestran que la 
mayoría de los ejecutivos encuentran 
mayo.res satisfacciones en el seno fa
miliar que· en el trabajo,situación que 
áUIJlenta en el caso de personas casa
das; · afirma el doctor Fernando Arias 
Galicia¡,del Centro de Investigación de 
la Facultad de <?cintaduría y Admi
nistración, quien es especialista en 
psicología labora,l. 

De B46 estudiantes universitarios de 
sexo femenino, mencionó, el 17.7% 
señaló que el matrimonio sería lo que 
más contribuir.ía a su satisfacción en 
la' :da; el46. 7% opinó que ese estado 
civil le beneficiaría más que el traba
jo; el 25.2% consideró que ambos ele
mentos contribuirían en igual medi
da, y el10.4% respondió que la apor
tación del matrimonio sería inferior a 
la del trabajo o que no tendría impor
tancia. 

En el mismo sentido, de 601 estu
diantes del se1¡:o masculino encuesta
dos, el 23.8% señaló que el matrimo
nio es lo más importante; el 40.3% 
observó que el matrimonio contribuye 
más que el trabajo a la satisfacción de 
su vida; el 21.3% indicó que es igual 
la aportación, y el 14.6% mencionó 
que la contribución del matrimonio es 

canos, se expresaron algunas declara
ciones alarmantes, pues se afirmó que 
era necesario ayudar a México, ya que 
de no hacerlo se perdería un excelente 
mercado para los productos de expor
tación de los países desarrollados; ade
más, la intranquilidad político
económica del país podría desencade
nar resultados no deseados en toda 
América Latina. 

Los bancos japoneses, europeos y 
norteamericanos otorgaron al país un 
monto total de créditos, así como un 
nuevo periodo de gracia para redimir 
su deuda hasta 1985 y sólo pagar inte
reses, situación que ha implicado un 
aumento instantáneo de la deuda ex
terna, un poco más de 100 mil millo
nes de dólares. 

Lo anterior se traduce, afirma el 
CP Trejo Delarbre, en un pago anual 
cercano a los 10 mil millones de dóla
res, pues los últimos 6 mil millones 
tienen condiciones relativamente más 
favorables en cuanto a tasas de inte
rés. De no ser así se hubieran tenido 
que pagar 14 mil mihories el ·presente 
año, cifra sólo alcanzable con la tata-

¡¡ 

lidad de los nuevos préstamos, pospo
niendo por un año ·más el problema 
sin darle solución. • 

Pueden mantenerse como aspectos independientes 

DEDICAR MAYOR TIEMPO 
AL TRABAJO NO DETERIORA 

NECESARIAMENTE LAS 
RELACIONES F AMILlARES 
* Se acepta y tolera, en el caso de familias de e¡ecutivos, a 

cambio de me¡ores niveles de vida · 
* Fundamental el papel de la muier para conservar la 

integración familiar; puede contrarrestar el tiempo invertido 
por el marido en el traba¡o 

Doctor Fernando Arias C..alicia. 



Ante la compleja problemática nacional e internacional 

EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD NACIONAL 

REFORZARlA LAS 
INSTITUCIONES DEL PAIS 
* Su creación permitiría afrontar más eficazmente la grave 

coyuntur.a económico-financiera, los problemas del petróleo 
y los sucesos de Centroamérica y el Caribe 

* Coadyuvará a ordenar el aprovechamiento de recursos 
humanos que se hallan dispersos en la administración 
pública 

A nte la inexistencia de una entí
dad encargada de la seguridad 

nacional y la necesidad de institu
cionalizar organizadamente todas 
las cuestiones que confluyen en esa 
materia, la creación de un Consejo 
de Seguridad Nacional implicaría 
un reforzamiento a todas las institu
ciones del país, asegurando el máxi
mo posible de viabilidad de sus 
decisiOnes. 

México no puede permitirse te
ner políticas "pragmáticas y retóri
cas", que lo dejan inerme frente a 
hechos internos y ~xternos que de
bieron preverse y hasta pudieron 
contrarrestarse a tiempo, señaló el 
doctor Edmundo Hernández Vela, 
investigador del Centro de Relacio
nes Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 

El especialista explicó que la par
ticular coyuntura econÓmico- finanl
ciera actual, así como los graves su
cesos de Centroamérica y ef Ca-

menor o no resulta importante, agre
gó el doctor Arias Galicia. 

En otra encuesta efectuada por el 
investigador a ejecutivos, se detectó 
qpe el factor que más les importaba en 
la vida era el desarrollo personal, se
guido por la familia, la salud y la éti
ca, entre otros. Cabe destacar que el 
trabajo en sí mismo ocupó ~1 octavo 
lugar en la escala. En otra investiga
ción se encontró también que el 59% 
de los hombres casados obtenían de la 
familia sus principales satisfacciones 
en la vida, en tanto que el 27% de su 
trabajo. 

"Tal vez los integrantes de las fami
lias aceptan la intromisión del traba
jo, en el caso de los ejecutivos, a cam
bio de mejores niveles de vida y de 
una mejor posición social, por lo cual 
no se establecen mayores conflictos en 
el seno familiar cuando el jefe de fa
milia dedica más tiempo a su 
trabajo". · 

ribe y los avatares del petróleo, 
demuestran la creciente compleji
dad de los problemas nacionales e 
internacionales, que de ninguna 
manera pueden enfocarse aislada
mente ni en un sólo ámbito de 
acción. 

El Consejo de Seguridad Nacio
nal, dijo, permitirá ordenar y evitar 
el desaprovechamiento de recursos 
y personal asesor que se encuentra 

. disperso anárquicamente en toda la 

Sin embargo, dijo que existe la posi
bilidad de que ese mayor tiempo dedi
cado al trabajo se vea compensado 
~n una disminución en el empleado 
en otras actividades colaterales, tales 
como el transporte y la búsqueda de 
ingresos en otras fuentes. 

Por ejemplo, citó una investigación 
que establecía que el 48% de mil 67f 
obreros, distribuidos en 50 fábricas dt 
3 zonas industriales localizadas en la 
Ciudad de México, empleaban más de 
45minutos para tr.ansportarse de su ho
gar al trabajo;el36'% utilizaba de 3 a 5 
medios de locomoción y el 30% 
requería dos medios de transporte. 

Por lo anterior, consideró positivo 
· que los gerentes y supervisores, por 

admínistración pública, y el cual no 
se limita al campo -especifico de 
~da dependencia gubernamental, 
smo que subordina el interés global 
de la nación a una serie de intereses 
particulares. 

Destacó -que los conceptos de no 
intervención y autodeterminación 
de los pueblos, principios inaliena
bles de la poHtica exterior de Méxi
~· están evolucionando, pero de 
nmguna manera se podria justificar 
~na actitud puramente contempla
tiva del pais ante situaciones inter
nas y externas que afectan su segu
ridad nacional. 

Prácticamente, las cuestiones que 
en el mundo tienen importancia 
deben ser consideradas por el Con
sejo de Seguridad Nacional a fin de 

Doctor Edmundo 
Hemlmdez Vela. 

estar en posibilidad de prever acon
tecimientos con cierta anticipación 
y adoptar las medidas requeridas 
para salvaguardar la soberania na
cional. 

Más aún, apuntó, se deben gene
rar con mayor intensidad los recur
sos humanos que encaucen los pro
cesos internacionales que afecten o 
favorezcan a México. 

Con base en lo anterior, el espe
,cialista consideró que para que el 

contar con mayores facilidades para 
transportarse, aprovechen su tiempo 
en convivir con la familia de diferen
tes maneras. 

Destacó el importante papel de la 
mujer y sus posibles impactos sobre la 
integración familiar, ya que, en su 
gran mayoría, las esposas de ejecuti
vos disponen de más tiempo para la 
integración familiar al contar con 
ayudantes domésticos, contrarrestan
do el mayor tiempo dedicado por el 
marido en el trabajo. 

En consecuencia, contrario a lo que 
muchos piensan, poseer un empleo de 
alta responsabilidad no interfiere en 
las relaciones familiares del trabaja
dor, pues ello es independiente del 
trabajo, puntualizó. • 

GlaTA-tlm 
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pais pueda aprovechar mejor sus 
enormes recursos y a sus hombres 
más capacitados, debe desechar la 
improvisación y ubicar al personal 
más idóneo por su preparación y 
capacidad en los cargos y responsa
bilidades que los requieren. 

En el caso del personal de base 
del Consejo de Seguridad Nacional, 
debe integrarse con profesionistas 
mexicanos del mayor nivel y expe
riencia en los principales campos de 
la actividad humana; también re
querirá complementarse con una 
efectiva vinculación del sector pú
blico, asi como con las más presti
giadas instituciones académicas y 
de investigación nacionales. 

Por otra parte, indicó que me
diante su poHtica de seguridad na
cional, México debe perseguir el 
cumplimiento, a corto, mediano y 
largo plazos,de una serie de objeti
vos fundamentales, no sólo para la 
supervivencia y superación de su 
sistema politico, sino para la evolu
ción y el progreso general del país. 

Los objetivos internos son elevar 
los mínimos de bienestar y el nivel 
de vida de la población; aumentar 
cuantitativa y cualitativamente la 
producción de bienes y servicios; 
agilizar el progreso educativo, cien
tífico y tecnológico; asegurar los 
suministros de productos básicos y 
estratégicos; asegurar nuestras fron
teras y reintegrar las .poblaciones 
fronterizas a la sociedad mexicana, 
así como asegurar la protección efi
caz del territorio nacional. 

Respecto a los objetivos externos 
señaló que deben ser congruentes y 
.complementarios de los internos; 
consisten en desarrollar una política 
de cooperación internacio~~l, tanto 
a nivel bilateral como multilateral; 
efectuar todo tipo de intercambio y 
colaboración entre los pueblos en 
todas las áreas de la actividad hu
mana; impulsar la búsqueda y el 
establecimiento de un nuevo orden 
mundial, más justo, equilibrado y 
eficiente; mantener la preparación, 
capacidad y suficiencia de sus fuer
zas armadas. 

Para cumplir con esos objetivos, 
el doctor Hernández Vela dijo que 
es necesaria la optimación de la 
administración pública; la profun
dización y superación de la reforma 
política; la mejor preparación, se

, lección y aprovechamiento de los 
recursos humanos con que cuenta la 
nación, la plena y óptima utiliza
ción del ca pi tal y la fuerza de 
trabajo que tiene el pais, una hábil 
diplomacia tendiente a· establecer 
en las negociaciones los términos 
más f<lvorables y convenientes para 
las partes y que las fuerzas armadas 
adquieran mayor capacidad y me
jor equipamiento. • 
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Concluyó el Campeonato 
Interior de Esgrima de la 

UNAM 

e on la participación de 52 tira
dores representantes de los 

planteles S, 6, 8 y 9 de la Escuela 
Nacional Preparatoria, así como 
del CCH Azcapotzalco, el pasado 
mes de marzo llegó a su fin el 
Campeonato Interior de Esgrima 
de la UNAM de Enseñanza Media 
Superior, cuya tercera y última 
competencia tuvo lugar en las 
instalaciones del Plantel 9, Pedro 
de Alba, de la ENP. 

La confrontación se caracterizó 
por el dominio que impusieron los 
estudiantes Mónica Dávila y Hugo 
Hemández en las pruebas de 
florete y sable, respectivamente. 
De tal manera, las postctones 
finales al término de la tercera 

competencia fueron: en florete 
femenil: la. Mónica Dávila; 2a. 
Angeles García; 3a. Olivia Torres; 
4a. Verónica Siurob; Sa. Margarita 
Cea, y 6a. Ana Lilia López. 

En florete varonil: 1° Héctor 
Murguía; 2° Fidel Pineda; 3° 
Angel Olvera; 4° Carlos Oropeza; 
5° Manuel Lagos, y 6° Mario 
Tesorero. Por lo que respecta a 
sable: 1° Hugo Hernández; 2° 
Javier Campos; 3° Miguel Martí
nez; 4° Mauricio Zorrilla; S0 

Arturo Jiménez, y 6° Aquiles 
Amaya. Espada: 1° Fidel Pineda; 
2° Enrique Calderón; 3° Arturo 
Jiménez; 4° Angel Olvera; S0 

Héctor Murguía, y 6° Hugo Jimé
nez. • 

PUMAS-UNAM 
En el futbo~ los Pumas representan a la Universidad 

PUMAS Vs. ATLETICO MORELIA 
' 

Asiste al Estadio Olímpico Universitario, el jueves 21 de abril, a las 
17:00 h. 
Venta de boletos: 

En las oficinas del Club Universidad Nacional, AC, Avenida 
Revolución N° 1378. 
Taquillas de Boletrónico. 
Taquillas del estadio, el día del encuentro, desde las 9:00 h. 

Atletismo y salud 

El ejercicio físico previene las 
afecciones cardiacas 

A 1 presentar la ponencia Mb~ 
fología funcional, el doctor José 

Manuel Pérez López estableció la 
diferencia que existe entre el corazón 
de un atleta y el de un hombre que no 
se ejercita, señalando que el primero 
se encuentra en menos posibilidades 
de sufrir afecciones cardiacas. El tema 
fue dictado recientemente en el aula B 
101 de la Facultad de Contaduría y 
Administración. 
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El papel que desempeña el corazón 
en el cuerpo humano es primordial, 
dij6J, y recalcó la importancia de este 
órgano y la ayuda benéfica de los 
vasos sanguíneos, sobre todo en las 
funciones corporales de quien hace 
ejercicio físico. 

"Un atleta es un individuo sano, no 
por el hecho de competir' sino porque 
de una manera real su organismode
secha toxinas y funcionan mejor cada 

Entrenamiento 
aeróbico 
científico, básico 
en la preparación 
atlética 

Doctor Gabriel Chen1betiu. 

E 1 doctor Gabriel Cherebetiu 
presentó la ponencia Entrena

miento aeróbico, en la cual destacó 
que es básico, necesario e indis
pensable para la preparacton 
inicial de los atletas de fondo, 
semifondo y maratón, al igual que 
para jugadores de futbol soccer, 
basquetbol, voleibol y otros. 

Explicó que permite la captación 
óptima de oxígeno por medio de las 
células, principalmente de las 
mitocondrias. Así, los ejercicios que 
consisten en esfuerzos constantes, 

uno de sus órganos; uno de los más 
beneficiados es la víscera cardiaca' .. , 
comentó el doctor Pérez López. 

Un individuo adulto, continuó, que 
hace ejercicio después de una larga 
etapa sedentaria, obviamente deberá 
hacerlo poco a poco, ya que es alta
mente peligroso para él salirse de los 
límites que su propio organismo le 
dicte; además, esa persona deberá 
modificar su conducta: sus hábitos 

llevados a cabo durante lapsos largos, 
permiten el desarrollo de un sistema 
de transporte que lleva el oxígeno al 
sistema respiratorio cardiovascular, 
produciendo un cambio enzimático 
esencial en la periferia muscular. 

Aclaró que el entrenamiento aeró
bico tiene su origen científico en la 
fisiología del esfuerzo físico y en la 
metodología del entrenamiento de
portivo. Además, dijo que en nuestro 
país fue en 1964 cuan!lo se puso en 
práctica el entrenamiento aeróbico 
científico. • 

alimentarios y dosificarse · en sus 
necesidades corporales, como serían el 
dormir y fumar. ' 

Finalmente, estableció el ponente 
que una actividad físico-atlética 
puede prevenir enfermedades que ha 
incrementado la civilización, por lo 
cual "las afecciones del corazón, 
después del cáncer, son la causa 
mayor de muertes a nivel mun
dial". • 



.Desarrollo físico y comunicación 

Objetivos comerciales· 
desvirtúan el carácter 

socio-individual del deporte 

E n su tesis profesional Deporte y 
comunicación,. análisis de un 

mito, el licenciado Enrique León 
Candiani se refiere a las relaciones 
existentes entre el deporte y los medios 
de comunicación, y sostiene que la 
televisión no sólo utiliza el mito del 
deporte en lo comercial, sino que 
busca proteger y justificar el status 
quo. 

El licenciado León Candiani es 
egresado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y fue destacado ju
gador de la Selección Nacional de Wa
terpolo. Su participación en varios 
eventos internacionales, preparación 
y experiencia le han permitido elabo
rar un interesante trabajo, con un te
ma poco tratado. Así, ha podido dar 
forma al objetivo tanto de elaborar un 
trabajo que relaciona al deporte con 
su carrera, como de expresar parte de 
su experiencia person~l. 

El deporte, señala: "Es un juego 
superior, un ejercicio muscular 
intensivo con una disciplina diaria y 
con sometimiento estricto a reglamen
tos, y como parte integrada a la 
totalidad concreta se nutre de las 
relaciones de producción capitalistas". 

Aunque en su tesis se refiere a los 
sistemas capitalistas, indica que estos 
conceptos se pueden aplicar también a 
los países socialistas, y cita el caso de 
Cuba, que precisa importar tanto tec
nología como otros recursos para 
mantener su desarrollo. "De no con
tarse con instalaciones, instrumentos y 
personal capacitado, no se podrá 
progresar en el campo deportivo". 

Empleando una disciplina repre
sentativa del deporte en general y un 
canal de trasmisión, a saber: el 
futbol y ta televisión, intenta mostrar 
cómo se forma el mito y cuál sería el 
modelo "soñado por todos", cómo es 
manipulado el deportista por ese o 
esos medios de comunicación y cómo 
es arrastt~do el telespectador por esa 
relación, sin que éste tenga conciencia 
de los objetivos eS!enciales de la em
presa televisiva. 

EJ licenciado León Candiani aclara 

Licenciado Enrique León Candianí. 

que el mito existe desde tiempos inme
moriales y que la televisión se limita a 
reforzarlo, pero la gravedad del 
asunto estriba en que no le preocupa 
promover el deporte, sino utilizarlo 
para generar un mayor consumismo, 
con base en comerciales manejados 
tendenciosamente. 

"A los productores-o participadores 
de esos programas -precisa- no les 
interesa que el telespectador haga 
deporte, sino que siga sentado frente 
al televisor y le puedan vender todo lo 
que anuncian, como si usar esos ar
tículos diesen capacidad o facultades 
deportivas". 

En su tesis diferencia claramente al 
deporte amateur del profesional, y 
señala la distinta mentalidad que rige 
en uno y otro. Por ejemplo, menciona 
la experiencia del Premundial·de Hon
duras, donde los integrantes de la 
Selección Méxicana administraron su 
rendimiento, pues una lesión habría 
originado la reducción de sns ingresos, 
pero si hubiesen enviado a un equipo 
de segunda división, seguramente el 

desempeño habría sido mejor en 
cuanto a resultados". 

Así, puntualiza que el deporte 
amateur, a diferem;ia del profesional, 
se caracteriza porque intenta superar 
un determinado registro o una barrera 
física, misma que exige el despliegue 
de una actividad que comparte bP.IIe
za y armonía. En el profesionalismo 
no es meta fundamental el batir una 
marca, meramente se trata del 
desarrollo de un juego, donde no se 
produce la lucha de un individuo para 
superar una marca que jamás se haya 
conseguido vencer. 

La definición de deporte que aporta 
el licenciado León Candiani es resul
tado de que la industria de la propa
ganda y la publicidad hayan 
adoptado a sus intereses el sentido 
teórico y práctico del verdadero 
deporte. 

En una parte de su trabajo estable
ce que el deporte, por su propia natu
raleza, obliga a un rendimiento 
máximo y a los límites del esfuerzo. 
En la actividad deportiva siempre 
existe la competencia, sea contra uno 
mismo, contra el tiempo o contra un 
contrincante. Por medio de una 
técnica especializada se intenta 
obtener la victoria y la preparación 
derivada de la práctica deportiva. 

Al referirse a la tesis de que "El 
deporte une y vincula a los pueblos", 
señala que no siempre es así, pues 
muchas veces contribuye a enfrentar a 
grupos antagónicos. Considera que to
do lo demás son slogans míticos que 
dan cabida a un control que permite 
la manipulación del atleta. 

"En lo concerniente a nuestro 
estudio nos concretamos a utilizar en 
dos aspectos lo que es el mito. En el 
caso del deporte y televisiÓn lo 
entendemos como un mito en la medi
da que se le considera como una 
entidad dotada de autonomía, de una 
voluntad y alma 'propia, una especie 
de epifenómeno que trasciende la 
sociedad donde se inscribe y, en el 
caso del atleta, como una simboli
zación inconsciente, como la identi
ficación del objeto con una suma de 
finalidades no siempre raciona
lizables, como proyección en la 
imagen de tendencias, aspiraciones y 
temores, emergidos particularmente 
en un individuo, en una comunidad, 
en todo un periodo histórico", expresa 
en su texto de tesis. · 

En la televisión, el mito deportivo 
va unido a la imagen y a la palabra, 

Finalizó su estancia en México 

creando una serie de símbolos que de 
él se desprenden y permitiendo a sus 
seguidores proyectarse en ellos. Como 
cosa ex~raña, y a diferencia de los 
comics, el deportista mito pocas veces 
tiene oportunidad de hablar, de diri
gir la conversación y la acción. Sin 
embargo, esto no representa un pro
blema debido a que todo está previsto;' 
las palabras exaltadoras y plenas de 
adjetivos del locutor se encargan de 
completar nuestra visión del juego o la 
repetición de su hazaña, así como en 
la insignificante entrevista que se le 
hace al término del juego, donde el 
deportista se limita a contestar pre
guntas de cómo logró el triunfo, a 
hablar de su estado de ánimo dentro 
del campo y de su habilidad. 

Por tanto, en cuanto entra la co
mercialización, el deporte pasa a 
segundo término, sin que su práctica 
adquiera mayor importancia, ya que 
ésta se determina por el consumo de 
los productos que durante la cele
bración de un evento deportivo se 
.anuncian, sin importar que, en la 
mayoría de los casos, los mismos sean 
dañinos para los deportistas. 

En su capítulo Antecedentes del 
deporte, el autor señafa que la 
mitificación del ejercicio físico se 
inicia cuando integrantes de tribus 
primitivas, que poseían una gran 
variedad de tótems, querían ser 
fuertes físicamente y hábiles para 
agradar y ganar el favor del tótem 
alabado, lo cual requería la destrezá, 
fuerza y agilidad de los más dotados, 
que trataban de imitar los movimien
tos de un animal en particular. 

Este afán de perfección se presenta 
en el deportista de nuestros días en ese 
deseo constante de ser alguien, lo que 
logra cuando se encuentra inmerso en 
la televisión, la cual trabaja para 
formar a este "héroe". 

En sus conclusiones, el licenciado 
León Candiani manifiesta que el mito 
no va a desaparecer, ya que es algo 
necesario en la vida del hombte y que 
se puede usar. El hombre es imper
fecto y en su deseo de hacer las cosas 
mejor establece el mito, en base a un 
símbolo de perfección. Pero puntuali
zó que el mito es,a. la vez, verdad y 
mentira. 

Finalmente, recomienda que los 
máximos órganos deportivos partici
pen e intervengan en las programa
ciones de eventos de ésta índole y que 
se regule y controle la trasmisión de 
anuncios comerciales. • 

"Torneo del 
Rayo" en la 

ENEP 
Iztacala 

Importantes enseñanzas del doctor Shirou 

E 1 22 de abril se efectuará el 
Torneo del Rayo en las 

instalaciones deportivas de la ENEP 
lztacala, al que asistirán, además, la 
FES Cuautitlán y el CCH Azcapotzal
co. 

Las pruebas programadas en las 
ramas varonil y femenil son: 100, 200 
y 400 metros libres y relevos de 4 x 
100. 

En las competencias participarán 
solamente los tres centros univer
sitarios antes citados y, entre otros 
objetivos, se pretende que los estu
diantes se preparen y puedan compe
tir en diferentes eventos con mayores 
posibilidades de éxito. • 

Matsumura a 
kendokas 

universitarios 
V asta experiencia y conocimientos, 

dejó a los kendokas universitarios 
el doctor Shirou Matsumura durante 
los diez meses de estancia en nuestro 
país. El pasado 22 de marzo partió a 
su patria natal, el Japón, en donde se 
reincorporará a sus funciones univer
sitarias. 

EJ profesor Mario Revuelta, direc
tor general de Actividades Deportivas 
y Recreativas de la UNAM, le entregó 
un trofeo en reconocimiento a sus la
bores dentro de la Universidad, en la 
cual fungió como maestro en la dis
ciplina de kendo. El !3octor Matsumu
ra, a su vez, correspondió donando un 
libro elaborado sobre historia del ken-

do y el Tenogui, símbolo del mismo. 
El profesor Guillermo Hoffner, 

entrenador en turno de los universi
tarios, dijo que sus discípulos tuvieron 

avances en todos los niveles y aún más 
en el filosófico, ya que supieron 
aprovechar las enseñanzas impartidas 
por el maestro oriental. • 
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PROGRAMACION 
EN AM, 860 KHz. 

ABRIL 

Jueves 14 
8:52 la. Análisis político. "Formación del 
Estado mexicano". Por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 
11:00 la. Revista informativa. 
11:15 h. Seixas. Concierto para clavecín y 
cuerdas en La mayor. 
11:30 la. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 

11:45 h. En la ciencia. Por el Centro Uni
versitario de Comunicación de la Ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal: Doniz
zetti. Selecciones de las óperas: "Belisario" 
y "Parisina". 
13:00 h. La opinión de los sucesos (repeti
ción). 
13:30 h. Field. "Cinco nocturnos para 
piano". 
14:00 h. Actualidades políticas. Por el 
Centro de Estudios Políticos de la FCPyS. 
14:15 h. Romances y corridos. Por Carlos 
Illescas. 
14:30 h. Entradas italianas del siglo XVIII 
para órgano, trompetas, cornos y timbales. 
17:00 h. Análisis político (repetición). 
19:00 h. La noticia económica de la sema
na. Por la Facultad de Economía. 
19:15 h. Bach ,J . S. Concierto para violín y 
orquesta No. 1 en La menor. 
20:00 h. Diálogos. Por Margarita García 
Flores. 
20:15 h. Canto nuevo. Por Pedro Enrique 
Armendares. . 
21:00 h ScarlattL "El jardín del amor" 
(Venus y Adonis), cantata. 
22:33 h. Retrato hablado. "Cordelia 
Urueta", pintora: Por Elvira.García. 
23:03 h. Mahler. "La canción de la tierra" 
para mezzosoprano, tenor y orquesta. ' 
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CONCIERTOS EN AM 

MATUTINOS 

Jueves 14 
9:35 h. Villa-Lobos, 

Haydn. 

Viernes 15 

Glazunov y 

9:35 h. Beethoven, Boieldieu, 
Wislocki y Mozart. 

VESPERTINOS 

Jueves 14 
15:30 h. Mozart, Denizov, Bartok y 
Beethoven. 

7:45 h. Aportaciones universitarias. Por la 
Dirección General de Proyectos Académi
cos. 
11:00 h. Teatro episódico "Historia ilustra
da del teatro" (retrasmisión). 
11:15 h. Fauré. Andante en Si bemol y 
"Berceuse", para violín y piano. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 
Tomás Mojarro. ¡-

11 :45 h. Halffter. "Tripartita" para or
questa. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Ponce. 
"Concierto del' Sur", para guitarra y or
questa. Interpretación: Alfonso Moreno. 
13:00 h. Haydn. Concierto para violín y 
orquesta en La mayor. · 
13:30 h. Hablemos de música "¿Qué oír en 
la música?". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Blacher. :'Estudio en pianissimó", 
para orquesta, Op. 45. 
14:00 h. Crítica qe las artes (repetición). 
14:30 h. Bach, K. Ph. E. Concierto para 
clavicímbalo en Do menor. 
14:45 h. La escena literaria internacional. 
Por Luis Guillermo Piazza. 

PROGRAMAS DIARIOS 
ENAM 

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

de Radio UNAM. 
8:45 y 22:30 h. Los universitarios 

hoy. 
9:07 h. Cultura y ciencia interna

cional. 
9:30 y 13:55 h. Noticiario cultu

ral. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
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. 

1:00 h. Fin de labores. 

17:00 h. Teatro episódico (repetición) . 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. Por 
Ramiro. Ruiz. r 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Wal-
ter Schmidt. · 
18:00 h. Bach, J. S. Concierto para 
clavicímbalo y cuerdas en Fa menor 
BWV . 1056. ' 
19:00 h. Punto de partida. Programa de los 
jóvenes universitarios. Por Marco Antonio 
Campos. 
19:15 h. Chopin. Rondó a la cracoviana 
Op. 14. ' 
20:00 h. Festival Bral:ms 1983. Trasmisión 
diferida desde la Sala Nezahualcóyotl. 

Viernes 15 
15:30 h. Barber, Brahms y Hinde
mith. 

DE CAMARA 

Jueves 14 
17:15 h. Schoenberg. 

DE_ MEDIANOCHE 

Jueves 14 
24:05 h. Wagennar, Warlock y 
Vaughan-Williams. 

21:30 h. Beethoven. Sinfonía No. 8 en Fa 
mayor, Op. 93. 
22:33 h. Hindemith (1895-1963). Misa. 
23:05 h. Un momento para la música. Por 
Raúl López Collera. 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. Por 
Rodolfo Sánchez A., 

GU1ALHV1 

PROGRAMACION 
EN FM, 96.1 MHz. 

ABRIL 

Jueves 14 

7:45 a 8:00 h. Berg. Sonata para piano, 
Op. l. 
13:00 a 15:00 h. Gómez. Música de las 
óperas: "Fosca" (obertura), "O Escarvo", 
"Salvador" y "Rosa" (obertura) . Satie. ' 
"Las aventuras de Mercurio" , "La bella ex
céntrica" y "Jack in the box" . Hoeller. 
Fantasía sinfónica sobre un tema de Fres
cobaldi, Op. 20. Haydn. Concierto para 
órgano y orquesta No. 3 en Do 
mayor .Halffter. Sinfonietta. 
18:00 a 19:00 h. Bach, J. S. Corales para 
órgano Nos. 12-14 de los "18 corales de es
pecie diferente". Rameau. "Nuevas piezas 
para clavicímbalo" (1727-1731). Parte III. 
Brahms. Variaciones y fuga sobre un tema 
de Haendel, Op. 24, para piano. 
19:00 a 20¡90 h. Telemann. Obertura para 
dos cornos, dos violines y bajo continuo en 
Fa mayor. Vivaldi. Concierto para cuatro 
violines en Re mayor, No. 1 de "L'estro ar
monico". Haendel. Concierto para órgano 
y orquesta No. 1 en Sol menor, Op. 24, No. 
l.Boccherini. Sinfonía en Re menor, "La 
casa del diablo". 
20:00 a 23:20 h. D'Indy. "La muerte de 
Wallenstein", obertura sinfónica, Op. 12, 
No. 3. Milhaud. "El buey sobre el tejado". 
Dvorak. Danzas eslavas para orquesta, 
Nos. 2, 4 y 6 del Op. 46.Honegger. "Nico
lás de Flue", leyenda dramática en tres ac- · 
tos. Chaikovsky. Concierto para piano y 
orquesta en Si bemol menor, Op. 23. Mah
ler. Sinfonía No. 9. 
23:20 a 24:00 h. Beethoven. Cuarteto No. 
13 en Si bemol mayor, Op. 130. 
24:00 a 1:00 h. Canto gregoriano: Cantos 
de la tradición mozárabe. Desprez. Misa 
"Pange Lingua". 

PROGRAMAS DIARIOS 
ENFM 

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

principiantes. 

Viernes 15 
7:45 a 8:00 h. Ravel. "Valses nobles y senti
mentales", para piano. 
13:00 a 15:00 h. Goetz. "Obertura de pri
mavera" , Op. 15. Malipiero. "Notturno di 
canti e balli" (Nocturno de cantos y dan
zas} , para orquesta. Grieg. "Suite Lírica", 
Op. 54. Balakirev. "Islamey" (orquesta
ción de Casella). Haydn. Concierto para 
viola, clavicímbalo y cuerdas en Do ma
yor. Nielsen. Sinfonía No. 5, Op. 50. 
18:00 a 19:00 h. Liszt. Transcripción para 
piano del sexteto de "Lucía de Lammer
moor" y del Miserere de "El trovador". 
Bach, J . S. Preludio en Re mayor y Canzo
na en Re menor, para órgano, y Suite para 
laúd No. 3 en Sol menor. 
19:00 a 20:00 h. Vivaldi. Concierto para 
oboe y cuerdas en Do mayor, R. 447. 
Bach, J . Ch. (1640-1692). Concierto para 
clavicímbalo y cuerdas en Mi bemol ma
yor, Op. 7, No. 5. Haydn. Sinfonía No. 
101 en Re mayor "El reloj" . 
20:00 a 21:30 h. Estaciones enlazadas. 
21:30 a 24:00 h. Honegger. Preludio para 
"La tempestad" y "Rugby". Orff. "Come
dia para el fin de los tiempos" . Vieux
temps. Concierto para violín y orquesta 
No. 5 en La menor, Op. 37. Rachmani
noff. Sinfonía No. 2 en Mi menor, .Op. 27 
(versión completa). 
24:00 a l :00 h. Canto gregoriano: Cantos 
de drarnas litúrgicos (I). Dufay. Misa 
"L'homme armé". 



Apoyo a la creación literaria 

SEGUNDO CONCURSO DE · 
"TEXTOS INTIMOS" 

* Certamen para exaltar la presencia de las canciones en la 
vida literaria 

El Museo Universitario del Chopo y Radio Educación r.onvocap. 
al Segundo concurso de Textos intimos, el cual tiene el propósito 
de seguir apoyando la creación literaria. 

Los interesados en participaren este concurso deberán entregar una 
parradón de una experiencia que .esté ligada a la letra de una 
canc1on en español y sea tan grata o ingrata que resulte de algu
na manera memorable. 

Los textos podrán estar' inspirados en canciones de autores 
conocidos y anónimos, sin importar la época o el género musical. La 
extensión del trabajo no podrá ser mayor de tres cuartillas, además de 
la letra de la canción, la cual deberá ser anexada con los mayor\':s 
datos del autor, en el caso de que el concursante los conozca. 

El contenido de los textos deberá ser inédito. La fecha límite de 
recepción de trabajos será el 20 de mayo del presente año. En 
ellos se deberá incluir: nombre del autor, domicilio y teléfono. Entre 
otros requisitos, se pide que los textos estén escritos a máquina, a 
doble espacio y por triplicado en sobre cerrado. 

Los premios son los siguientes: Primer lugar: $30,000.00 y 
diploma; Segundo lugar: $20,000.00 y diploma, y Tercer lugar: 
$10,000.00 y diploma. 

Entrega de trabajos y mayores informes: Museo Universitario 
del Chopo, Doctor Enrique González Martínez No. 10, colonia Santa 
María La Ribera; t~léfonos 546-54-84 y 546-84-90 . 

Museo Universitario del Chopo 

Canto y poesía 

ESPECTACULO 
MUSICAL: 

"ASI TE 

QUIERO" 
k Se presentará hoy en el 

Museo Universitario del 

Ch~po 

Eugenia León. 

Bajo el título de Así te quiero, Eugenia León presentará un 
espectácul-o compuesto por poemas musical izados de autores como 
Xavier Villaurrutia, Miguel H emández, Roque Dalton, Guillermo 
Briseño, Alberto Tavero, Mario Rivas, Marcial Alejandro, José 
E lorza, Chico Buarque y otros, alternando con canciones populares 
contempo_ráneas. . 

Este programa ya ha sidG presentado por Eugenia León en las 
pantallas televisivas, pero ha estado acompañado de una musical i
zación distinta, en tanto que en esta ocasión se usarán sintetizadores, 
piano, guitarra y batería. El espectáculo tendrá efecto hoy, a las 
19:00 h, en el Museo Universitario del Chopo. 

ACTO 
CULTURAL EN 
SOLIDARIDAD 

CON EL 
URUGUAY 

El Museo Universitario del Chopo informa del Acto cultural en 
solidaridad con el Uruguay, en conmemoración del 129 aniversario 
de la Primera Gran Movilización Popular del 26 de marzo de 1971, y 
que tendrá efecto el 16 del presente mes, a las 19:00 h, en las 
instalaciones del Museo. 

El programa incluirá manifestaciones musicales del Uruguay 
(música folclórica) y cortos cinematográficos. El evento es organizado 
por el Frente Amplio del Uruguay. 

MUESTRA COLECTIVA DE 
ARTISTAS MEXICANOS 
' 

Asimismo, invita a la Muestra colectiva de artistas mexicanos 
(pintura, escultura, foto~rafía y obra gráfica), en la que participan 
Cuevas, Tamayo, Bostelman, Toledo, Sebastian, Felguérez y otros, 
que se presenta de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 h, en el mismo museo. 

LOS TITERES DE LAS 5 

A su vez, extiende la invitación para el Ciclo "Los títeres de las 
5", teatro para títeres de Rugo Iriart y José Barreiro, con el que trata 
" ... el progreso fugitivo o el portentoso, alarmante y ciertísimo viaje 
en ferrocarril por d universo de José Guadal u pe Posada". 

Las funciones serán los sábados 16, 23 y 30, así como los 
domingos 17 y 24 del presente mes, a las 17:00 h . 

RASPO N Y CUENTA NUEVA 

TALLER "ROCK DESDE ACA" 

Por otro lado, invita al ciclo Raspón y cuenta nueva, de los 
Hermanos Rincón, integrado por cuentos y canciones para niños, Las 
func iones serán e1 17 y 24 de abril, a las 11 :00 h. 

* Será impartido por el crítico musical Víctor Roura 

La importancia del Taller Rock desde 
acá, impartido por el crítico musical 
Víctor Roura, consiste en que, además de 
contar con audiciones de discos, se inter
cambiarán opiniones sobre la base del aná
lisis de las manifestaciones de diferentes in
térpretes y se apreciarán las diversas 
cornentes musicales de este moderno géne-

ro, entre otras actividades. 
En el taller participarán exponentes del 

rock en México, a fin de escuchar su propia 
música y dialogar con los asistentes. 

Las sesiones tendrán lugar todos los 
miércoles, serán 15, de 17:00 a 19:00 h, en 
el Museo,Universitario del Chopo. 

27 



EL PROGRAMA DE COLABORACION ... 
-2 

Señaló la necestdad de que los apo
yos de intercambio se lleven a cabo de 
manera más discriminada. procuran
do incidir en las áreas y funciones que 
requieren mayor impulso de acuerdo 
a los planes institucionales de de
sarrollo de las universidades estatales, 
pero sin dejar de interesarse en las ne
cesidades reales que se presentan en el 
contexto socio-económico de sus res
pectivas entidades. 

Debido a que se requiere un proceso 
de conocimiento e integración tanto 
de las universidades estatales como de 
la UNAM, y a que los proyectos de 
programas formulados por las univer-

Escuela Nacional de 
Trabajo Social 

LAS COOPERATIVAS 
COMO UN FACTOR DE 
DESARROLLO EN LA 
ECONOMIA MIXTA 

La Escuela Nacional de Trabajo Social 
invita al curso Las cooperativas como un 
factor de desarrollo en la economía mixta, 
que se desarrollará del18 al 22 del presente 
mes, de 18:00 a 20:00 h, en el auditorio de 
la escuela. 

EL IMPACJ'O SOCIAL 
DE LA POLITICA 

ECONOMICA 
Asimismo, extiende la invitación para el 

curso El impacto social de la política eco
nómica, que habrá de efectuarse del 18 al 
26 del presente mes, de las 18:00 a las 
21:00 h, en el salón 7 de la misma escuela. 

Nota: en la próxima entrega lk Gaceta 
UNAM se publican los programas íntegros. 

Facultad de Economía!DEP 

INGRESO 
AL PROGRAMA 

DE DOCTORADO 

Convocatoria 

La División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Economía convoca a los 
interesados en realizar estudios de 
Doctorado en Economía. 

Iniciación de actividades: 2 de mayo de 
1983. 
Entrega de documentos: 14 a 20 de abril. 
(exclusivamente). 
Periodo de inscripción: 25 a 29 de abril. 

Requisitos: 

1) Poseer grado de Maestría en Economía, 
promedio "B" 

a) de la UNAM, o 
b) de otras universidades del país y del 

extranjero, cuyos títulos sean 
considerados equivalentes. 

2) Poseer grado de Maestría en otras 
disciplinas, promedio "B". 

3) Presentar una solicitud al Programa de 
Doctorado acompañada de la siguiente 
información: 

a) Currículum vitae. 
b) Una exposición fundamentada del 

·proyecto que se propone desarrollar. 
e) Una copia de las calificaciones de 

Licenciatura y Maestría, así como los 
diplomas correspondientes. 

d) Constancia de haber aprobado un 
examen de traducción al español de una 
lengua extranjera distinta a la aprobada 
en la Maestría. 

La Comisión de Admisión del 

sidades estatales no presentan la deli
mitación de sus áreas prioritarias y la 
jerarquización de sus necesidades, el 
ingeniero Arizmendí informó que se 
ha procedido a concentrar la informa
ción relativa al contexto socio
económico en donde se localizan las 
universidades, así como el conjunto de 
carreras y niveles de estudio con que 
cuentan, con la finalidad de determi
nar la viabilidad de las solicitudes de 
apoyo. 

La reunión tuvo lugar el martes pa
sado en la Unidad de Seminarios 
Ignacio Chávez, con la asistencia 
de los promotores del PCAI de 
los institutos, escuelas, facultades y 
centros de la UNAM. • 

Seminario de actualización 

ADMINISTBACION 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS 

La Facultad de Química invita al 
seminario de actualización Administración 
integral de proyectos, que tendrá una 
duración de 16 semanas, a partir del 18 de 
abril, los martes y jueves, de 18:30 a 20:30 
h, y cuya sede será el salón de seminarios, 
2° nivel del edificio D de la facultad. 

Informes e inscripciones: M en C Laura 
E. García o señora Montes, teléfonos 550-
58-93 (directo) y 550-52-15, extensión 
5893. 

Departamento de Doctorado tijara 
prerrequisitos en los casos l-b y 2, siem'pre 
y cuando éstos puedan cubrirse en dos 
semestres como máximo. 

Areas de Ingreso: 

El Programa de Doctorado de la 
Facultad de Economía posee un número 
limitado de plazas para doctorantes de 
nuevo ingresó en los siguientes proyectos de 
investigación:· 
l. RELACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 4 plazas 
2. ECONOMIA POLITICA DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA 3 plazas 
3. MATEMATICAS Y 
ECONOMIA 4 plazas 
4. LOS PROBLEMAS DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
EN ECONOMIAS 
SEMIINDUSTRIALIZADAS: MEXICO 
Y AME RICA LA TINA 4 plazas 
5. DESARROLLO AGRICOLA Y 
AGROINDUSTRIAS 1 plaza 
6. ESTADO Y POLITICA 
ECONOMICA 2 plazas 

Para mayor información favor de 
comunicarse a Servicios Escolares: Tel. 5-
50-52-15, extensión 3482, de 10:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 horas. 

"POR MI RAZA HABLARA 
EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, 
11 de abril de 1983. 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
ECONOMIA 

Lic. José Blanco Mejía. 

J~FA DE LA DIVISION DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

Mtra. María Eugenia Romero !barra. 

XXIV CONVENCION ANUAL DE ... 
-3· 

Entre los temas abordados en la 
convención destacaron las cuestiones 
relativas a las teorías para llegar a en
tender las raíces del conflicto interna
cional, tomando como punto de parti
da los esfuerzos encaminados a com
prender los orígenes de los sentimien
tos de frustración y agresión del indi
viduo y de los grupos sociales, y la for
ma en que se relacionan estos fenóme
nos con las acciones estatales, y en qué 
medida éstos pueden ser contempla
dos como factores de un conflicto in
ternacional más amplio. 

Uno de los planteamientos más in
teresantes fue el expresado por Bruce 
Russet. presidente entrante de la Aso
ciación de Estudios Internacionales, y 
encargado del Departamento de Cien
cias Políticas de la Universidad de Ya
le, Inglaterra. Afirmó: "Debembs 
armar una teoría que explique cómo 
las élites responden y manipulan los 
sentimientos de descontento económi
co entre su población y cómo esas éli-

tes deciden responder a esos senti
mientos, no sólo con actos dirigidos a 
las condiciones sociales o políticas 
dentro de las fronteras del Estado, si
no con actos dirigidos hacia los otros 
estados ... " 

Entre otras personalidades asisten
tes al acto estuvieron los licenciados 
Francisco Casanova Alvarez, director 
de la ENEP Acatlán, y Raúl Cardiel 
Reyes , director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; los sena
dores Heladio Ramírez y Humberto 
Hernández Haadad; los profesores 
Harold Jacobson, de la Universidad 
de Michigan; Henry Teune, de Penr.
sylvania; y Jim Kuhlman, de la Uni
versidad del South Carolina; el doctor 
Alejandro Sobarzo Loaiza, director 
general de Gobierno y vicepresidente 
de la Asociación Mexicana de Estudios 
l.lternacionales, así como el profesor 
José Cabra Ybarra, secretario general 
de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales. • 

SE OPTIMIZAN RECURSOS DE ... 

Al efectuar un breve bosquejo de la 
legislación de la UNAM, calificó a la 
Ley de 1933 como "la autonomía 
contra la Universidad", pues en ese 
año el maestro Vicente Lombardo To
ledano, director de la Escuela Na
cional Preparatoria y figura dominan
te del Primer Congreso de Universita
rios, hizo aprobar una resolución en la 
que se demandaba para la Universi
dad un enfoque materialista. 

Por ese motivo, el maestro Antonio 
Caso, junto con un grupo de catedrá
ticos de derecho y estudiantes, en 
nombre de la libertad de cátedra se 
opuso a dicha pretensión, lo cual 
influyó en la renuncia del entonces 
rector Roberto Medellín Ostos, y mo
tivó que el gobierno otorgara una lla-

---íñada autonomía plena. 
De esta manera, comentó que, ven

ciendo al convencer, los universitarios 
que se expresaron por boca del maes
tro Alfonso Caso en el Consejo Consti
tuyente Universitario recobraron los 
puntos de unión entre Universidad y 
Estado,y entre ésta y la sociedad que la 
posibilita. Su estructura de comuni
dad de cultura contiene distintos pero 
no opuestos protagonistas, quienes se 
organizan en una corporación pública 
con personalidad jurídica de capaci
dad plena, que es dirigida por autori
dades distintas según sea su función, 
la ejecutiva o la técnica. Estos son los 
tres postuladot¡, fundamentales, re
cobrados con mucho tesón por los uni
versitarios mexicanos y cristalizados 
en la norma de 1945, cuya glosa pun
tual queda confiada a muchos de los 
aquí presentes, dijo. 

En consecuencia, mencionó el li-

Visitas guiadas 

VIRREINATO 
·~JJ 

El Curso Vive de Arte de la Dirección 
General de Difusión Cultural invita a las 
visitas guiadas a diferentes puntos de la Re
pública. 

CALENDARIO: 

ABRIL 
Domingo 17: Estado ae Puebla: Zacapech
pan, San Luis Tehuiloyocán y La Magda
lena Coapa. 

cenciado Carrillo Prieto que el Secre
tario de Gobernación remitió el 21 de 
diciembre de 1944,a la Cámara de Di
putados,el proyecto de Ley Orgánica 
de la UNAM, cuyo texto consistía en el 
anteproyecto de la Ley Orgánica que 
aprobara el Consejo Constituyente 
Universitario, y que el Ejecutivo adi
cionó con una disposición relativa a 
las · sociedades de alumnos, las que 
serían "totalmente independientes de 
las autoridades universitarias, y orga
nizadas democráticamente en la for
ma que determinen los estudiantes". 

El Ejecutivo reiteró también la im
portancia de la autonomía y descubrió 
en la historia de la Universidad "dos 
verdades incuestionables: la decisión 
por parte de sus profesores y alumnos 
de mantener el régimen obtenido, y la 
determinación, probada por el Esta
do, de no alterar en nada esa 
autonomía". 

Comentó que la autonomía, anali
zada desde el punto de vista etimoló
gico y en su acepción más amplia, sig
nifica la capacidad que una institu
ción u organismo tiene de darse sus 
propias reglas de organización y de 
funcionamiento, y que la teoría del 
derecho público, y en particular el ad
ministrativo, la considera como una 
forma de descentralización que queda 
cabalmente definida en el proyecto de 
ley. 

De esta manera, y para beneplácito 
de los universitarios, el 30 de di
ciembre de 1944 el Ejecutivo expidió 
la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publi
cada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 6 de enero de 1945, finalizó el 
licenciado Carrillo Prieto. • 

MAYO 
Domingo 22: Estado de Hidalgo: Tempoa
la, Epazoyucán y Tepeapulco. 

Informes a los teléfonos 655-45-54 (di
recto) y 655-13-44, extensión 2081. 
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EN CHIAPAS EXISTE UNO DE LOS ... 
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También se ha evitado en lo posible 
que existan jaulas, barras o postes que 
desequilibren la armonía de la natura
leza. 

Uno de los aspectos que ha surtido 
magníficos resultados para el cuidado 
de los animales, dijo el conferencian
te, ha sido el de seleccionar semillas, 
huesos o cualquier otro tipo de ali
mento que cae de los árboles y que los 
animales ingieren. Así, se evita en 
gran medida que los ejemplares reci
ban alimentos nocivos que pueden 
provocarles enfermedades e incluso la 
mueJ:te. 

Informó también el maestro Perez 
Gil que, en su primera etapa de exhi
bición, ha sido sumamente numerosa 
la afluencia de público visitante al 
nuevo zoológico. Como dato curioso 
señaló que en los fines de semana son 
numerosos los padres de familia que 
acompañados por sus hijos visitan el 
lugar y, entre semana, son más bien 
grupos indígenas los que acuden. 

Al tomar en consideración la diver
sidad de visitantes y para facilitar la· 
difusión cultural, agregó, se distribu
ye información tanto en diversos idio
mas como ~n varios dialectos. 

Entre otra de las innovaciones está 

ESTRATEGIAS Y 
TECNICAS DE CAMBIO 
PLANIFICADO EN LA 

ORGANIZACION 
La Facultad ·de Psicología, a través del 

Departamento de Educación Continua de 
la División de Estudios de Posgrado, invita 
al curso Estrategias y técnicas de cambio 
planificado en la organización, que será 
impartido por el doctor Darvelio A. Casta
ño Azmitia, los días 15 y 16 de abril, de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h, el primer 
día, y de 9:00 a 14:00 h, el segundo. 

Costo: $5,000.00 

PSICOTERAPIA 
COGNITIVO

CONDUCTUAL 
Asimismo, a través del Departamento de 

Educación Continua, invita al taller de 
Actualización y capacitación en 
psicoterapia cognitivo-conductual, que 
será impartido por el maestro Benjamín 
Domínguez, el doctor Federico Puente, la 
maestra Asunción Lara y el licenciado 
Herminio Abasta, del 18 al 28 de abril, de 
9:00 a 13:00 h. 

Requisitos: leer el idioma inglés en un 
50% , tener fluidez en la conducción de 
entrevistas y aprobar la entrevista de 
ubicación y selección. 

Costo: $6,000.00 
Informes e imcripciones (para el taller y 

el curso): Facultad de Psicología, Departa
mento de Educación Continua, Edificio C 
(Dirección), o al teléfono 550-06-36, de 
9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h. 

Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

HACIA UNA 
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE MAS 
CIENTIFICA DE LOS 

TIEMPOS VERBALES 
El Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras invita a la conferencia "Hacia 
una enseñanza-aprendizaje más científica 
de los tiempos verbales", que dictará el doc
tor J acques Montredon, el 21 de abril en el 
Auditorio Rosario Castellanos de este 
Centro a las 10:00 h. 

la "casa nocturna", en la que se susti
tuye el cielo diurno por el de la noche, 
a fin de que los visitantes puedan ob
servar en movimiento a los animales 
como el murciélago, la martucha, los 
mapaches, etcétera, que duermen du
rante el día. 

En la pajarera vuelan libremente 
las aves, protegidas por una malla de 
grandes dimensiones. 

Especial mención, señaló, merece el 
serpentario, en el que se exhiben mode
los de animales reproducidos en resi
na. 

Estos animales, explicó el investiga
dor, suscitan la mayor aversión debi
do a la falta de conocimiento. Existen 
una gran cantidad de mitos y .leyendas 
sobre las serpientes y se menosprecia 
el papel que desempeñan dentro de la 
naturaleza. Por lo regular, indicó, 
hay un gran sentimiento de temor ha
cia ellas, aun cuando en su mayoría 
son inofensivas, como lo demuestra el 
hecho de que la ofidiotoxicosis y la 
muerte por causa de los reptiles pre
sentan un bajo índice en Chiapas. 

Finalmente, el maestro Pérez Gil se 
refirió al jardín botánico y presentó 
una serie de diapositivas · que dieron 
una clara imagen de lo que es el Zooló
gico Miguel Alvarez del Toro, orgullo 
de todos los chiapanecos. • 

Casa del Lago 

PROGRAMA: 

Conferencias: 
Sábado 16, 12:00 h. 
Sociedad Civil y Estado en el nuevo pacto 
social. 
Individualismo o socialización: viejo dile
ma, por Luis Alberto de la Garza. 
El nuevo proyecto nacional, por Germán 
Pérez Fernández del Castillo. Estas se
siones, organizadas por el Centro de Estu
dios Políticos de la FCPyS y la Casa del La
go, se llevarán a cabo en la Sala Lumiere. 
Entrada gratuita. 
Sábado 17, 9:00 h. 
Sociedad civil en el nuevo pacto social. 
Comunicación: talón de aquiles del régi
men, por Guillermina Baena Paz. 
De banqueros a funcionarios, por David 
Torres Mejía. 
Estas sesiones de realizarán en la Sala Lu
miere. 
Cursos de la Casa del Lago. Cursos y talle
res libres del segundo trimestre 1983, inclu
yen pintura infantil, teatro infantil, 
ajedrez, batería, pintura, fotografía, re
dacción, poesía y otros. Inscripciones: del 
12 de abril al14 de mayo, de martes a vier
nes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h, 
y los sábados, de 10:00 a 13:00 h, en las ins
talaciones de la Casa del Lago, ubicada en 
el antiguo Bosque de Chapultepec. El pe
riodo de clases será del16 de mayo al20 de 
agosto. No se requiere ningún grado acadé
mico específico para poder inscribirse a los 
cursos y talleres. 
Exposiciones 
Muestra permanente del mobiliario de la 
Casa del Lago. Mueble del mes: escritorio 
de cortina. Visitas: de miércoles a domin
go, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h, 
en el Vestíbulo del edificio principal. 
Música 
Viernes 15, 17:00 h. 
jazz de 5 a 7. Grupo "Los 5", Director: Mi
guel Angel Flores (trompeta) . Integrantes: 
Adolfo Díaz (saxofón); Raymundo Bal
buena (piano); Mario Ballina (bajo), y José 
Antonio Sánchez (batería). En la Sala Lu
miere. 
Teatro 
Sábado 16 y domingo 17, 13:00 h. 
Novedad de la Patria. Puesta en escena: 
Luis de Tavira. En la Sala Principal. 
Domingo 17, 9:00 h 
Teatro guiñol. Dirección: José Mercedes 
Díaz Núñez. En el Foro Abierto. 

Programa Universitario Justo Sierra 

COLOQUIO ESTADOS UNIDOS: 
UN PROYECTO DE 

ÍNVESTIGACION 
El Programa Universitario Justo Sierra 

invita al Coloquio Estados Unidos: un 
proyecto de investigación, que se llevará a 
cabo del 18 al 21 del presente mes, en las 
instalaciones del PUJS, 

BECAS, CURSOS Y 

La Dirección General de Intercambio 
Académico informa lo relativo a becas y 
cursos ofrecidos por diferentes organismos 
internacionales. 

BECAS: 

1) Perfeccionamiento de bibliotecarios es
colares. 
Lugar: Costa Rica 1 OEA. 
Duración: 2 meses, a partir del1o. de agos
to. 
Entrega de documentos: Subdirección de 
Becas, de la Dirección General de Asuntos 
Culturales, Secretaría de Relaciones Exte
riores, Tlatelolco, DF. 
Fecha límite: antes del22 de abril de 1983. 
2) Curso Interamericano 1983 "Finan
ciamiento del Sector Público". 
Lugar: Argentina 1 OEA. 
Entrega de documentos: Subdirección de 
Becas de la Dirección General de Asuntm 
Culturales, Secretaría de Relaciones Exte· 
riores, Tlatelolco, DF. 
Fecha límite: antes del22 de abril de 1983. 
3) Estudios de posgrado en bibliotecología 
y ciencias de la información. 
Lugar: Universidad de Brasilia, Brasil. 
Duración: de 12 a 18 meses, a partir del 
lo. de agosto. 
Entrega de documentos: Dirección Gene
ral de Cooperación Técnica Internacional, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Tlate
lolco, D F. 
Fecha límite: antes del30 de abril de 1983. 
4) Becas para realizar estudios de po~grado 
e investigaciones en las especialidades: 
- Cardiología General. 
- Cirugía Cardiovascular. 
- Nefrología. 
- Anatomía Patológica. 
- Anestesiología en Cirugía Cardiovascu-
lar. 
- Residencias. 
Lugar: Instituto Nacional de Cardiología, 
México, DF. 
Duración: 
un año (prorrogable a un segundo año para 
el residente). 
un año para el ayudante de tiempo 
completo. 
tres años para cirugía, cardiovascular. 
Inscripción: Instituto Nacional de 
Cardiología, Doctor Ignacio Chávez Rive
ra, jefe de la División de Enseñanza, Juan 
Badiano No. 1, Tlalpan, México, DF. 
Fecha límite: Antes del30 de abril de 1983. 

CURSOS 

1) Protección en contra de materiales 
nucleares: técnicas, procedimientos y 

· prospecto. 
Lugar: Italia. 
Duración: del 23 de mayo al 3 de 
junio. 
Costo: 700.00 liras. 
Informes: Dirección General de 
Asuntos Culturales, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Tlatelolco, DF. 
Fecha límite: sin precisar. 

2) Talleres sobre seguridad efectiva en 
las plantas nucleares. 
Lugar: Italia. 
Duración: del 20 al 23 de junio. 
Costo: 280.000 liras. 
Informes: Dirección General de 
Asuntos Culturales, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Tlatelolco, DF. 
Fecha límite: sin precisar. 

3) Radioprotección de las instalaciones 
nucleares. 
Lugar: Italia. 
Duración: del 6 al 17 de junio. 

Para mayores informes e inscripciones, 
dirigirse al Programa Universitario Justo 
Sierra, ubicado er. Justo Sierra 16, Tercer 
Piso, México 1, DF. o comunicarse a los 
teléfonos 522-47-03 y 542-92-91. 

CONVOCATORIAS 

Costo: 460.000 liras. 
Informes: Dirección General de 
Asuntos Culturales, Secretaría de 
Relaciones Exteriores., Tlatelolco, DF. 
Fecha límite: a la brevedad posible. 

4) Cursos de actualización en 
microbiología. 
-Aplicación de la microbiología al 
control sanitario de alimentos. 
-Aislamiento e identificación de 
entero bacterias. 
-Diagnóstico de las micosis más 
frecuentes en México. 
Lugar: México, DF. 
Duración: del 21 al 23 de abril. 
Costo: Teóricos; $3,000.00. Cupo: 50 
alumnos. 

Teórico-práctico: $6,000.00. 
Cupo: 25 alumnos. 
Información: Doctora Silvia Giono, 
Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas, Instituto Politécnico Nacional, 
Casco de Santo Tomás, México, DF. 
Fecha límite: a la brevedad posible. 

CONVOCATORIAS: 

1) Maestría en ciencias de la computación. 
Requisitos: 
-Tener licenciatura o estar próximo a ti
tularse en alguna carrera técnica o 
científica de la UNAM. 
- Realizar una entrevista, previa al exa
men de clasificación. 
- Aprobar un examen de clasificación. 
- Aprobar un examen de comprensión de 
textos en inglés, sobre temas de la especiali
dad. 
Registro ·al primer examen de clasificación: 
delll al 18 de abril. 
Primer examen de clasificación: 19 y 20 de 
abril. 
Resultados del examen: 29 de abril. 
Curso propedéutico: del 2 de mayo al 2 de 
septiembre. 
Información, registro e inscripción: Uni
dad Aca9émica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del CCH, Departamento de 
Servicios Estudiantiles, Oficinas Técnicas: 
Planta Baja, exedificio de Radio Universi
dad, Ciudad Universitaria, 04510- Méxi
co, DF. Teléfono 550"52-15, extensiones 
3562 y 3553. 
2) Maestría en educación en matemáticas. 
Requisitos: 
- Tener licenciatura preferentemente en 
un área técnica o cient..uca. 
- Ser profesor en servicio en el Area de 
Matemáticas. 
- Aprobar un curso propedéutico. 
- Aprobar un examen de traducción-
comprensión del inglés al español sobre 
contenidos de las especialidad. 

Registro y entrega de documentos: hast~> 
el 26 de abril. 
Inicio de curso propedéutico: 26 de abril. 
Informes y Registro: Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y de Posgrado del 
CCH, Departamento de Servicios Estu
diantiles, Oficinas Técnicas: Planta Baja, 
exedificio de Radio Universidad, Ciudad 
Universitaria, 04510- México, DF. Teléfo
no 550-52-15, extensiones 3562 y 3553. 

Mayores informes: 
Dirección General de Intercambio Acadé
mico. 
Departamento de Publicaciones, con 
Eva Vargas Baeza. 
Edificio de la Unidad de Posgrado, 2o. pi-
so, 
Ciudad Universitaria. 
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1 
en el Plantel N° 7 "Ezequiel A. Chávez" L BALLET CONTEMPORANI DE de la ENP, 12:00 h . mañana. 

BARCELONA EN LA e , Aportes d~l diseño gráfico mexicano, por 
Gonzalo Tassier, en el Museo de Arte Cine Moderno, martes 19, 19:30 h. SALA MIGUEL COVARRUBIAS El diseño cuitural .(mesa redonda), en el 

El Departamento de Danza de la Direc
ción General de Difusión Cultural invita a 
la presentación del grupo "Ballet Contem
poráni de Barcelona", los días 15, 16 y 17 
de abril. a las 20:30, 19:00 y 18:00 horas, 
respectivamente, en la Sala Miguel Co
varrubias del Centro Cultural Universita
rio dentro de la Semana Joven Danza 
Co~temporánea de Barcelona en México. 

• • • Los días 15, 16 y 17 de abri~ como 
parte de la Semana ]ooen Danza Con
temporánea de Barcelona en México 

Luego de obtener grandes tri4nfos en 
festivales coreográficos de Colonia (Alema
nia) y París (Francia), el "Ballet Contem
poráni de Barcelona" se presenta en la 
UNAM bajo la coordinación artistica de 
Gilberto Ruiz-Long y con un programa 
que componen: "Muda imagen de la muer
te", "Zebra" y "Passacaglia". 

PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA DE 

CESC GELABERT Y L YDIA AZZOPARD-I 
Asimismo, se informa que el grupo de 

danza moderna de Cese Gelabert y su prin
cipal intérprete Lydia Azzopardi se presen
ta hoy, a las 20:30 h, en la Sala Miguel Co
varrubias del Centro Cultural Universita-

rio como parte del programa de la Sema
na 'de la Joven Danza Contemporánea de 
Barcelona en México, organizada por el 
Departamento de Danza de Difusión Cul
tural de la UNAM. 
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LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 

DIVULGACION DE TEMAS Y TOPICOS UNIVERSITARIOS 

Canal S 15:00 Subdesarrollo latinoamericano. 
Desarrollo como crecimiento. 

Jueves 14 Viernes 15 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8:00 

8:00 

8.30 
9:00 

Cátedra a cargo de la Dirección 
General de Divulgación Universi
taria. 
Desde la Universidad. 
Los universitarios. 

Licenciado Sihephen Zamora, doc
tor Jorge Wiker y licenciado Alfre
do Phillip Olmedo. El Sistema Mo
netario Internacional. INSTITU
TO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS. 

EDUCACION PARA LA SALUD. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

9:00 

10:00 

11:00 

Doctoras Isabel Reyes y Graciela 
Sánchez B., licenciadas Silvia Vite 
y Carmen Gerardo, y doctora 
Magdalena Sánchez B. Estudios 
psicosociales de la mujer mexicana. 
PSICOLOGIA. 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

Licenciados Concepción Barrón, ~ 
Alberto Rodríguez, Blanca· Rosa 
Bautista, Rafaela Pérez y Alicia -
Stoking. La educación elemental 
en el periodo de Lázaro Cárdenas. 
ENEP ARAGON (PEDAGOGIA). 

APOYO ACADEMICO 

9:30 

10:30 

11:00 

Maestra Lucía Peterson, ·doctor Jo
sé Bosch, y cirujanos dentistas 
J aime Ito Ar-ay, Enrique 
Echeverria y Carlos del Vecchio. 
Defectos cráneofaciales. ODON
TOLOGIA. 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

Profesores Gabriel Simón S., José 
Manuel López L., Carlos Soto y 
Luis Rodríguez. Diseño industrial 
ENEP. 

APOYO ACADEMICO 

Licenciados José de Jesús Ló¡>eZ 
Monroy, Carlos Cánovas, José Luis 
Marín, Maria Arellano y Luis Sal
daña. Propiedadydemocracia.DE
RECHO. Licenciados Elpidio Pérez, Fernan

do Buitrago, Ricardo Ramírez 
Brun y Lenin Rojas Olivas. El pen
samiento económico en México 
ENEP ARAGON (ECONOMIA). 

DIVULGACION Y CULTURA 

DIVULGACION Y CULTURA 

12 00 Licenciado Eduardo Luis Feher, 
doctor Luis Guillermo Piazza y 
Claudio Conchola. Piazza en una 
pieza. 

INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13:00 

13:30 

14:00 

14:30 

Orientación vocacional. _Especiali
zación en ciencias penales. 
La UNAM ante los problemas na
cionales ¿Cómo aprovechar las 
plantas del desierto? 
Capacitación y seguridad ¿Qué es 
un proceso de trabajo? 
En defensa del ambiente. Aspectos 
históricos. 

12:00 Licenciado Ed~ardo Luis Feher y 
doctor Luis J. Molina Piñeiro. La 
función social del literato. 
DIRECCION GENERAL DE DI
VUI..CaDON UNIVERSITARIA. 

INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD 

13:00 

13:30 

14:00 

14:30 

15:00 

Biotecnología ¿Por qué crece la cé
lula? 
La Universidad también es depor
te. Importancia de la educación 
física. 
Alimentación y desarrollo. Países 
desarrollados: tendencias alimen
tarias y del comercio agrícola . 
Historia novohispana. Etapa an
tillana: conquista y colonización. 
Psicología ahora. Nuestros sentidos, 
11. 

La ceremonia secreta, en la Sala Julio 
Bracho del CCU, 12:00, 16:30, 18:30 
y 20:30 h, jueves 14. 

Casa de muñecas, director: Joseph Losey, 
en la Sala Julio Bracho, los días 15, 16 y 
17, 12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

El cultivo del mar e Islas Isabel, 
mañana.+ 

El instinto de conservación, sábado 16. + 
+ Eri la Galería Universitaria Aristos. 

11 :00 h. 
Ciclo Retrospectiva de Jean Painlevé 
Los amores del pulpo, Las bailarinas del 

mar y Vida y obra de Jean Painlevé, ma
ñana a las 20:00 h, en el Museo de Histo
ria Natural de la Ciudad de México 

. (Nuevo Bosque de Chapultepec). 
Ciclo Producciones de la Filmoteca 
Jiliapan, de Rafael Rebollar, mañana.+ 
Ciclo Cine cómico 
Dos fusileros sin balas, de Stan Laurel y 

Oliver Hardy, sábado 26. + 
Tiempos modernos, de Charles Chaplin, 

domingo 27. + 
+ En la Sala Cinematográfica Fósforo, 

10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 h. 

conferencias, 
n --

Cerámica novohispana, por el M en A 
Gonzalo López, en la Sala Carlos Chá
vez del CCU, 19:00 h, hoy. 

La personalidad de Carlos Marx, por So
corro Martínez, en el Plantel N° 7 "Eze-. 
quiel A. Chavéz" de la ENP, 11:00 h, 
hoy. 

En el foro de la Librería Univer
sitaria de Insurgentes ,, 
-

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

La Di~tribuidora de Libros de la UNAM 
invita a las actividades culturales que 
tendrán efecto en la Librería Universitaria 
de Insurgentes (avenida Insurgentes Sur 
N° 299) + y en el Palacio de Minería (Ta-
cuba N° 7) + + , durante abril. · 

PROGRAMA: 
EXPOSICIONES . . .· 
Viernes 15, 19:00 h: Pinturas _de Ricardo 
Pérez Alcalá.+ + 
Viernes 29, 19:00 h: Acuarelas de Roberto 
Vargas.+ 
PRESENTACION DE LIBROS 
Martes 19, 19:00 h: Sonetos a las cosas, de 
Víctor Manuel Mendiola; Vidas ejempla
res de Mempo Giardenelli, y Bajo el re-
Ián'tpago, de Hernán Efraín Bartolo~_é. 
Este evento se realizará en colaboracwn 
con los Talleres de Revistas y Conferencias 
de la Dirección General de Difusión Cultu
ral.+ 
Miereoles 20, 19:00 h: La intervención fe-
deral en la desaparición de poderes, de 
Manuel González Oiopeza. + . 
Martes 26, 19:00 h: Controles al uso de 
ciertas armas convencionales en el Derecho 
Internacional , de Sergio González 
Gálvez. + 
Miércoles 27, 19:00 h: Vilano al viento, de 
AngelinaMuñiz. Comentarios de la doctora 
Lois Partkinson Zamora. + 
Jueves 28, 19:00 h: El científico como pro
ductor y comunicador. El caso de México, 
de María Luisa Rodríguez de Gomezgil y 
Aurora Tovar. + 

Palacio de Minería, sábado 16, 12:00 h. 
Homenaje a José Revueltas, en la Sala Ma

nuel M. Ponce del PalaGio de Bellas Ar
tes, sábado 16, 17:00 h . 

Testimonio, con Edmundo V aladés, Ru
bén Salazar, Osear Oliva y Roberto Es
cudero en la Galería Metropolitana, 
(MedeiÍín N° 8, ·;9olonia Roma}, maña
na a las 19:00 h. 

La flora mexicana, por el M en C Hermilo 
Quero, en la Galería Universitaria Aris
tos (Insurgentes Sur N° 421, esquina 
Aguascalientes), hoy a las 19:30 h. 

exposiciones 

En el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 
h: 

Por favor no asusten, .de Betini Rébora. 
Inauguración: martes 22, 12:00 h. 

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 dt 
16:00 a 20:00 h. 

EVENTOS EN EL 
MUSEO 

' .UNIVERSITARIO DEL 
CHOPO 

· Danza 

Sonia Rangel, danza contemporánea, 
16 de abril, ll:OO h. 
Grupo "El cuerpo mutable", danza 
contemporánea, sábados 16, 23 y 30 de 
abril, a las 13:00 h; 
Grupo "Andamio", danza contemporá
nea, 30 de abril, a las ll :OO h. 

Música 

Dúo López-Ruiz, guitarristas. Inter_pre
tarán música de cámara, el dommgo 
17, a las 13:00 h. , 
Jorge Miller, guitarrista. Interpretara 
música de ~ámara, el domingo 24, a las 
13:00 h. 
Musicantes, imágenes acústicas o la otra 
música de cámara, el jueves 21, a las 
19:00 h. 
Jorge Reyes y grupo, música etno
, electrónica, el jueves 28, a las 19:00 h. 



Los parques nacionales de Kenia, en la 
Galería Universitaria Aristos (Insurgen
tes Sur N° 421, local e, esquina Aguas
calientes). 

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. 

Papeles 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. 

Pensamiento del doctor Ignacio Chávez, 
en la Facultad de Medicina, hasta el 18 
de abril. 

En la Ex-Academia de San Carlos, Acade
mía N° 22; abiertas hasta el 6 de mayo: 
25 pinturas de la serie la superficie imagi-

naria, del pintor Manuel Felguérez, sa
las 1 y 2. 

Querido diario, de Alfredo Flores 
Richaud, en la sala 3. 

SOLNA125, de Mauricio Rivera, en la sala 
4. 

.. ., ,.{ 

Diego Rivera, colección de Dolores Olme
do, en el ·Palacio de la Antigua Escuela 
de Medicina (Brasil 33, Esq. Venezuela, 
Plaza de Santo Domingo), de martes a 
domingo de 10:00 a 19:00 h, abierta has
ta el 31 de mayo. 

Dirección General de 
Actividades Socioculturales 

GUITARRAS EN EL 
TIEMPO 

La Dirección General de Actividades 
Socioculturales invita al estreno de la 
producción musical Guitarras en el 
tiempo, a cargo de los artistas Gerardo 
Támez, Rodrigo Benítez Manaut y Va
rung Muñoz, que se efectuará el día de 
mañana, a las 20:30 h, en la Sala Carlos 
Chávez del Centro Cultural Universita
rio. 

Guitarras en el tiempó es una presen
tación de este instrumento a través de 
los siglos, desde la música tañida con la 
vihuela, el laúd y guitarras de varias 
formas, tamaños y órdenes, hasta la in
terpretada por la guitarra de hoy. 

En el espectáculo se recorren diferen
tes etapas que han influido en la técnica 
y contenido musical de la guitarra con
temporánea, partiendo del Renacimien
to español, que nos atañe por ligas 
histórico-culturales, el barroco, clásico 
y romántico, hasta llegar a la música la
tinoamericana, en sus diferentes con
ceptos e influencias. En suma, se pre
senta una síntesis musical del proceso 
que ha tenido la guitarra, que· es, sin 
duda, hoy por hoy, el instrumento más 
popular en el mundo. 

COLOQUIO 

."ESTADOS UNIDOS: 
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PONENTES 
migue! abruch•sef¡io aguayo•adolfo aguilar•salvador 
apodaca•ulvador arriola•uliKS bdcrán•josé Iuis bernal• 
jor~ buscamam~jos¿ ma. caldnón•~nrique cárdenas• 
anton•o carrillo florts~vid cooperejost juan ck oUoqui• 
gusravo del castillo• javier garciadiego•manuel garcfa y 
griqo~osario greoen•luis maira•hugo b. margiin-.:rinidad 
manfntz tarragó•paz coruutlo márquez padilla•lortnzo 
mtytr•jesUs montañés•cesáreo moraln•josi Iuis orozcoe 
oiga ptllicer dt brody•tomas ptr\aloza•juan rtbolltdo 
gout • carlos rico • gabritl sz!!ktly • migutl angd toro • 
gustavo vtga cánovas • mónica vtrta 
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del 18 al 21 de abril de 1983 en Justo Sierra No. 16 México 1, D.F. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
COORDINACION DE HUMANIDADES 

PROGRAMA UNIVERSITARIO JUSTO SIERRA 

Area de Estudios sobre Estados Unidos 

, . 
mus tea 
Orquesta Filarmónica de la UNAM, direc

tor: Eduardo Diazmuñoz, en el CCH 
Vallejo, 12:00 h, mañana. 

Jazz de 5 a -7, en la Sala Lumiére de la Casa: 
del Lago, mañana, y en la Sala Carlos 
Chávez del Centro Cultural Universita
rio, sábado 16. 

Camerata Panamericana, en el Palacio de 
Medicina, domingo 17; 19:00 h. 

Música de cámara romántica, en el Palacio 
de Minería. sábado 16, 19:30 h. 

Los cuartetos de Beethoven, en la Sala 
Carlos Chávez, domingo 17, 18:00 h. 

La Camerata Electroacústica, en la Sala 
Nezahualcóyotl, sábado 16, 12:30 h, y 
en el Anfiteatro Simón Bolívar, domingo 
17, 12:30 h. ·qfnl 1 

Dúo López Ruiz, en el Museo Universitario 
del Chopo, domingo 17, 13:00 h. 

Orquesta de cámara de la Escuela Na
cional Preparatoria, en el Parque Na
cional de Los Remedios, domingo 17, 
12:00 h. 

La guitarra está de farra (éspectáculo in
fantil), con Nora y Delia, en la Preparato
ria 5 (Coapa), sábado }6, 17:00 h. 

radio 
Música en imágenes, los lunes, a las 19:00 

h, por Radio UNAM. 
El minuto de la Filmoteca, temas en torno 

al fenómeno cinematográfico, tratados 
de manera breve, amena e interesante, 
de lunes a viernes, 8:57 y 18:57 h, por 
Radio Educación. 

Encuadre cinematográfico, entrevistas a 
algunos de los más destacados actores, 
actrices y directores que han hecho his
toria en la cinematografía mexicana, sá
bados, 17:00 h, por Radio UNAM. 

En el Auditorio ]ulián Carrillo 

EVENTOS 
CULTURALES 

Radio Universidad Nacional Autónoma 
de México informa de los eventos culturales 
que se llevarán a cabo en el Auditorio Ju
lián Carrillo (Adolfo Prieto No. 33, colo
nia del Valle), durante abril. 

PROGRAMA: 

Jueves 14, 20:00 h: Muestra de arte gráfi
co exposición de José Luis Martínez Diez. 

:-:~j!;rnes 15, sábado 16 y domingo 17, 
20:30, 19:00 y 20:00. y 17:00 y 19:00 h, 
respectivamente: El árbol, obra de teatro 
de Elena Carro, con Marta Verduzco y 
María Clara Zurita, bajo la dirección de 
Eduardo Ruiz. 
Lunes 18. 20:00 h: Ensamble convivium, 
interpretando obras de Boismortier, Bach y' 
Telemann. 

teatro 
Muerte de amor (Tristán e Isolda), de Luis 

Conzález de Alba; dirección: Cabriela 
Olivo de Alba y Ernesto Bañuelos, en el 
Teatro de Santa Catarina (Plaza de San
ta Catarina N°. 10, Coxoacán). 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 Dostoievsky, 
dirección: Alejandra Gutiérrez, en d 
Centro Universitario de Teatro, de mar
tes a viernes, 20:30 h; sabados, 19:00 h, 
y domingos, 18:00 h. 

- TORY: 1',.ees 

El árbol, de Elena Carro, iluminación, 
musicalización y p••esta 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 d()
mingos, 17:00 y 19:00 h. 

Después de Magritte, de Tom Stoppard; 
dirección: Guillermo Díaz Madrid, con 
José Luis Cruz, lvette Reyna, Carlos 
Mendoza y Juan Carlos Colombo, en el 
Teatro Legaria del IMSS, de martes a 
viernes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, y d()
mingos, 19:00 h. 

De la vida de ias marionetas, de Ingmar 
Bergman,traducción:Juan Tovar; adap
tación y dirección: Ludwik Margules; 
escenografía e iluminación: Alejandro 
Luna; coreografía: Nora Manneck: gra
bación y sonído: Rodolfo Sánchez Alva
rado, en el Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz del CCU, de martes a viernes, 
20:30 h; sábados, 20:00 h, y domingos, 
19:00 h. 

Teatro guiñol. Dirección: · José Mer
cedes Díaz Núñez, Foro Abierto de la 
Casa del Lago, domingo 17, a las 9:00 h. 
Entrada libre. 
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¡j los UNAM 
1-~~:: universitarios, .hoy 

teatro 
HOY 

De la vida de las 
marionetds 
De lngm•r Bergman .,. 
T r aducc•on Ju•n T owar 
Adaptac•on v d•recc•on Ludwlk ......... 
E$Cenograha e •lum•nac•on Alejendro 
Luno 
<;;oreograf•a Nora Manneck 
Gr abac.on y sontdo Rodolfo ~nchez 
Alwar.to 
Con (por orden allabet•co) Fernando 
Ba1.zarert1 Rosa Ma 81ancht Eva 
Calvo Yunna Cat\edo FarneStO de 
Berna/ Lu•s de Tavua. Em1ltO 
Ebergeny1 Em1110 Echevarna Jul1eta 
Egurrola Franctsco Haros. 
Concepc•on Marquez y Lorena Maza 
FORO SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
Martft • wlernee/20:30 h . 
56bMool19:00h. 
Domlngoot11:00 h. 
Boletos $140 00* 
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HOY INAUGURACION/20:00 h. 

Arle gráfico 
.IoM Lulo_,_ Diez 
Vtsitas de lunes a viernes de 1 0:00 a 
15:00 y de 17:00 a 20:00 h _ 
AUDITORIO JULIAN CARRILLO 

Los siete dhorcddos 
De Leon•das Andre1ev 
D•recc1on Jebett Oerl6n 
Adaprac•on Aletendro c .... , Rendón 
Escenograha y vestuano 
Crl•tlne S.Uu 
Con Nerma Ferrer. Pablo Cheng. 
Jul1an Acasuso. Talla Maree/a, Ramlfo 
Castañeda. R1cardo Vera. Roberto 
Gut1érre~. Marlma PalafoK, Rafael 
Rocha. J1mmy Fernandez. Manuel 
Valdenebro. Lu1s Manuel Bermúdez 
Roberto Blandón. José del Rio. · 
GUillermo Rocha y Carmen Bracho 
TEATRO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
Jue.-H a domlngot19:00 h. 
Boletos S 1 00 00* 

Mobiliario de la Casa del 
Lago 
Muestra permanente 
Mueble del mes: E.mtorio t» COffl1111 

-lwllllelldei1Uiyo 
Visitas de miércoles a domingo de 
1D: OO a 14:00 y de17:00 a 19:00 h. 
CASA DEL LAGO 

~~~=::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:~:;:;:;:;:~:;:·:~=~=~=~=~:-::~:~=~=~=~:::::~=~~=!=~=~=:=~~=:=~=~=-:~: 
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DIAECCION GENERAL DE EXTENSION ACADEMICA 

Programa Grandes Ideas 
Confetencl•• 

lunes 1811 1 00 h . El lenguaje y su estudto disciplinano 
Mtércoles 20/11 :00 h El lenguaJe y la teoría general de sistemas 

V1ernes 22111 :00 h. El lenguaje del conoc1m1ento científico 
Lunes 25113:00 h . El lenguaJe y la cosmovisión 
M1érco1es 27111 :00 h . El lenguaJe y la ideología 

Jueves 28/10:00 h . Ellengua¡e y la poesía 
Cine 

Martes 26112:00 y 17_00 h. Cen1zas y diamantes. Poloma. 
TNIFo 

Martes 19/18:00 h . La lecc1ón. De ~ Eugene lonesco. .. ... 
Jueves 21112:00y 18:00h. Después de MagriHe. De: Tom Stoppard ~::. 

~:~~l;i5;?::1 ~.!l_i 
-Concurso de poesía Ab1erto a la comumdad estudiantil ·~ 

... :::::::::>,::::>,:;>.::>,>,:~~~~:~::~:~;::~;:,::~~::::::::~;~.::~:::::.;~::~=~:~~:,:,:,:,::::::::::::J 
.-• , .•. 

Crclo: El cine y el McCarthysmo 

El último gangster HOY 
Ctclo Joseph Losey (E.U.A .. 1955) Oír. Frank Tulle 

12:00y 18:30 h . La ceremonia secreta 
(1969) La hora seíJalada 
SALA JULIO BRACHO 
.._12tm-1.3rl-
14t12:00, 11:30, 11:30,20:30 h. 
Boletos. $60.00* 

(E.U.A., 1953) Dir. Frad Zinnemann 
16·30 y 20:30 h. 
SALA JOSE REVUELTAS 
M-12/m...,.,'-13 r J-14 
Bolelos: $60.00* 

·· .. · ,· · .. •·,· .. --- ·. :-.:- ::·.:.-:.- >: _:; :: ;:.; :: ;: ;:: ;: ;: •' ;: -: 

La Universidad para todos 
DIVULGACION DE TEMAS Y TOPICOS UNIVERSITARIOS 

o 
JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8 :00 h El alatema monetarto tntern.ckmal. I.I.J. Ltc. Sihephen Zamora. Dr. 

9 :00 h 

1D:00h 

1100 h 

1200h 

13.00h 
13:30 h 

14-00h 
14•30h 
1300 h 

Jorge Wtker. L1c. Alfredo Ph1lhp Olmedo. 

EDUCACION PARA LA SALUD 

Eoludlo• polcoeocta'- de 1• mujer me•l.,.,.., PSICOLOGIA. Ora. lsa
bef Reyes, Ora Grac1ela Sénchez 8 .. Ltc. Stlv1a Vite. Lic. Carmen Gerar
do. Dra. Magdalena Sénchez B 

PRODUCTIVIDAD Y ADMINISTRACION 

La-~ en el perl_de...._ C-. ENEPAAA· 
GON PEDAGOGIA Lic. Concepción Barrón, Lic. Alber1o Aodrlguez. 
Lic. Blanca Rosa Bauttsta, Ltc. Rafaela Pérez, Ltc. Alicia Stok1ng. 

APOYO ACADEMICO 

El ---.ómlco en W•lco. ENEP ARAGON ECONOMIA. 
l1C Elpldto P6rez. Lic. Fernando BUJtrago, Ltc. Ricardo Ramfrez Brun, 
Ltc. Lemn Ro¡as Ohvas. 

DIVULGACION Y CULTURA 

PS.U. en un. pieza. Ltc Eduardo LUIS Feher, Or Lu1s Gutllermo Ptaz
za. Claudto Conchola 

INTROOUCCION A LA UNIVERSIDAD 

OAIENTACION VOCACIONAL Eopec:glluclón en---'"· 
:.: ~~ -:i~fOBLEMAS NACIOANLES. ¿C6mo ..,_., 

CAPACITACION Y SEGURIDAD ¿Qu6 ft un~ de -jo. 
EN DEFENSA DEL AMBIENTE A...-:too hl-
.:u..:~SAAROLLO LATINOAMERICANO El ~lo como ...el· 

lnveshgactón dramiUtca realizada por 
el Taller de lnveshgactón Teatral 
Asesor académtco: Osear Zofilla 
Asesor de danzas prehtspilmcas: 
Gonulo Alwar8do 
O~rector del Taller . Nlcolaa Nul\ez 
con (por órden alfabético}" Juan 
Allende, Msrg1e BermeJO, XaVIer 
Carlos. Vlfgmta Gómez, Helena 
Guardia. Ana Luisa Solls, Héctor 
Sanano y Jaime Soriano. 

CASA DEL LAGO 
M-lea • domlngo/5:30 h 
Atención público: el trabaJO com1enza 
en el Mercado de las Flores 
(Constituyentes y Chapuhepec), a las 
5:30A.M. en punto. Traer ropa de 
trabajo y tennis 

• 
Los hombres 
subterráneos 
(Oostoievsky) 
GUión y d1recc1ón AleJandra Gutlirrez 
Escenografía Alejandro Luna y Tollta 
Flgueroa 
Vestuar.o. Lucllle Donay 
Con Macrosfiho Amilcar. Alvaro 
Guerrero, Susan Gwllhog. Alfonso 
Orllz, Maria J1ménez. Francisco 
Bueno. Diego Jáuregut, Manuel 
Ortega, Jos(! Luis Dominguez y 
Ale¡andro Godoy. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO 
M16rcolft; • •lemest20:30 h. 
st-s/19:00 h. 
Domlngoo/18:00 h. 
Boletos: $1 00 00 * 
• 

MARANA ESTRENO 

El orden 
de los factores 
De LuiN JoMIIM Hemández 
01rección: Raúl Zennenño 
Escenogralla: Filia Medlno 
Musicalización: Enrique Vefuco 
Grabación: Aodolto Sánchez AIYaredo 
Con: Pilar Souza, Angelina Peláez. 
Tara Parra, lgnac1o Sote/o, Enrique 
Pineda. Rafael Pérez Fons, lrma Be'lo 
y Angeles Gastro 
TEATRO DE SANTA CATARINA 
Mor1eo a vlemft/20:30 h. 
st-s/20:00 h. 
Domlngos/18:00 h. 
Bolelos: $100.00 * 
Descuento a estudiantes. maestros y 
derechohab•entes del IMSS 

HOY 
Semana de la Danza contemporánea 
de Barcelona 

Cese Gelaberl -Lydia 
Azzopardi 
Ju.,ft14/20:30 h. 

Ballet Contemporani de 
Barcelona 
VI- 15120:30 h. 
stbM!os16/18:00 h. 
Domingo 17/18:00 h. 
SALA MIGUEL COVARRUBIAS 
Bolelos: $240.00* 

Cristina Zárate, 
guitarra 
Obras de Le Roy, Giuliam. Villa-Lobos. 
P18ZZOia y Ponce 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES 
Biblioteca 
Ju-14/12:00 r 11:00 h. 

• 
VIERNES 

Gf -rr--lF 11 
Ol,.utfMna 

Orquesta 
Filarmónicd de Id 
UNAM 
01rector: Ectu.rdo Dlazmuftoz 
Cuadros de una 8Kposici6n. 
Muasorgsky-Ravel 
concierto dld6ctk:o . 
CCHVALLEJO 
Vl-15/12:00 h. 

los UNAM 
universitarios 

la extensión académica 

ACTIVIDADES C' 
ACADÉMICAS EN <!Jan ~ 
qLDEFON§O 

DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN GENERAL 
O TALlER DE CREACióN 

IJTEilARIA 
~ Potttc:•o Cnn: AnzutM. 
~ 11 de ob'llol11 de moyo, 

lunM y m¡.rco'es, 16:00 o 18:00 ~n. 

O LA NARRATIVA 
DEONETTI 
~ Pcrtnoo Cruz AnztKes. 
- 12 do ab-il ol12 de mayo, 

martes y 1veves, 16:00 o 18:00 hn. 

O HISTORIA DE LA MEDICINA 
~:CorlosViesco. , __ ... y_ 

•LA MEDICINA PREHISPANICA Y LA 
MEDICINA TRADICIONAl 
MEXICANA• 
Dr. Carlos V.esco 
13dttobr¡J 
•LOS HUMORES Y El 
FUNCIC>NAMIENTO 
DEL CUERPO• 

•PfNSAMIENTO Y MEDICINA CHINA• 
Ot-. Gv•llermo ley 
Or. Carlos Rom6n Boeno 
27 de oiNil 
• LAS MEDICINAS DE HOY, 
TECNOlOGIA, SOCIAliZACION Y 
HUMANISMO• 
Or, lgnooo de lo Pel\o 
4demayo 
• LAS MEDICINAS PARAlELAS· 

OTAUEilES 
SISTEMA DE .-vasiDilD _,A 

I'SICXIIJOOIA BIUCAnYA HISTOIIIA 
,...._, 26de ab-ól ol8de oepriemb-e, DB.ARTE 

martes a jueves en formo alterno, Fedwa: 26 de obnl al 8 de 
16:00o19,00hrs. ""'rcoles,17:00a19:00hn. 

los talleres se 0Horrollor6n con base en lo bibliograffo que se entregor6, 
gratuitamente, al efecto y el osesorotruento.de profesores-tutores . 

O FILÓSOFOS 
CONTEMPORÁNEOS 

OIJiellwo: OfJecer un panorama sobre lo 
vigencia y relevancia de lo investtgoci6n 
filos6fico cootemporóneo, desde los 
autores y corrientes de pensom1ento 
m6s rept"esentotlvos. 
~: Uc. Grise!do GvN!rrez. 
, __ y_ 
LA~ MARXISTA Y SU 
CONaPCION DE LA SOCIIDAD 

•MARX-ENGELS• 
Lte. Morfa DokM-es Ambr0$1 
28óeobf'il,12y 19demayo 
•lENIN GRAMSCI• 
Lic. Griselda Guti~rrez 
2tS de moyo, 2 y 9 de junio 
•NUEVAS AlTERNATIVAS EN El 
MARXISMO, AlTHUSSER, FOUCAUlT• 
Mtro. Monflor Aguilot 
16, 23 Y 30 de iun10 

O DIBUJO CIENTfFICO 

EXISTIHCIAUSMO y ONTOLOGIA 
cONTEMI'OúNEA 

•KIERKEGARO, MARCEL, HUSSERl• 
Mtro. RodoHo Cor* del Moral 
21 y 28 de julio, 
4, 11, 18 y 25 de ogosfo 
• HEIDEGGER, SARTl!E, NIETZCHE> 
üc. Mercedes Gon.6n 
1, 8, 15, 22 y 29 de ..,.._. 
:t 6 de octubre 

ANÁUSIS DB. LB«JUAJE, 
Rl050ffA..MuNoo 

• BERTRAND RUSSEll• 
Mtro. Selmo Soab 
13, 20y27deodut.-• 
•lUOWlG WITTGENSTEIN• 
Mtro. Morfa Elena Madrid 
3, 10 y 17 de ncMembre 
•SAÚL KRIPKE• 
Lic. Sebosti6n lomoyi 
24 de noviembre, 1 y 8 de dictembre 
~: Jueves. 18:00 a 20:00 hrs. 

Se convoco o k>s participantes del 
Segundo Concurso do Cuento del Progro'!'O •Grandes •deos•, 

al acto de prerrwoci6n que tendt6 lugar el proximo jueves 14 de abril, 
o los 18:00 hrs., en el edifioo de Son Udefonso {Ex-Escuela Nocional Preparatorio}, 
tercer JXJOO, segundo piso, ubcodo en Son lldefonso 33 frente al Te m~ Noyot. 

Se entregorbn los premios a k>s tres primeros lugores 
y el jurodo brindor6 asesoramiento o los COOCUf'$0f'lfes. 

O LOS PllOBUMAS 
NACIONALES 11 
a l'mléluo. sus~ 
INLARXWCMIIA 
, __ y_ 

•ANTKEDENTES GENERALES• 
Luis Caries Santander. 
•EVOlUCióN RECIENTE Y 
PfRSPfCTIVAS DE LA 
INDUSTRIA PETl!OlERA• 
Mario Montes de Oca. 
19de abril 
•LA CRISIS ESTl!UCTURAl 
DE LA ECONOMIA MEXICANA 
Y El AUGE PETROLERO• 
Scwohl Angeo.. C..-nejo. 
26 eJ. oiJr¡J 
•CRISIS, EXPANSIÓN PETROLERA Y 
CONSUMO INTERNO• 
lsooc PokJoos. 
..,\LGUNOS IMPACTOS REGIONALES 
DE LA INDUSTl!IA PETROLERA• 
Ano Patricio Soso 
3demayo 
• LA Of>EP EN El 
CONTEXTO ACTUAl• 
SergiO Subrez 
•POLITICA PETROLERA, PARAMETl!O 
PARA EVALUAR LA POliTICA 
EXTERIOR MEXICANA• 
lutS Carlos Sontonder. 
IOdo mayo 
•LA FUNCióN EXPONENCIAl Y LAS 
RESERVAS PETROLERAS DE MbiCO• 
Hktor Rtwros. 
lldemayo 
•LA CIENCIA Y SU IMPACTO EN LA 
INDUSTlliA DEl PfTROLEO• 
~ Gotdo Colln. 
14dem0')"0 

Her.lo: Martes, 18:00 o 20:00 ~rs. 

-·--ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, 

O SOBRE LA 
FOTOGilAFIA 
EN MÉXICO 
~: lic. Moribel Gil. . ,_,.,..,__.,,..,_, 

•LA FOTOGRAAA HOY EN DIA• 
Jorge lbpe:z Amezcua. 
12de abril 
•EVAlUACióN DE LA IMAGEN 
FOTOGRAFICA• 
lázaro Blonco. 

14 de*'' 
•IMAGEN Y COMPOSICIOO• 
Jorge Pablo de Aguinoco. 
19cJ.obril 
• LA FOTOGIW'IA DE ESTUDIO• 
Ennque Bostelmonn. 
11 de abril 
•El RfTRATO FOTOGRAFICO• 
loto Álvorez &-CNO . 
16 de abril 
•FOTOGRAÁA DOCUMENTAl• 
Hktcw Gordo. 
28deobn1 
•CÑMRAS, FORMA TOS Y OPTICA• 

'"'' Angel Bilbotúo. 
3de mayo 
• EFECTOS ESPECIAlES Y 
HOLOGRAFIA• 
lw Angel S.lbatúo. 
S de mayo 
• El AUDIOVISUAl• 
LUis Fernbndez de lo Reguero. 
12de moyo 
•El COLOR• 
JoM Manuel Mortfnez 
Aroc.t. Lomborri 
19demayo 

~ Martes y jueves, 
18:00 o 20:00 tvs. 

-·-.....-DIRECCION G!'NERAL DE EXTENSIÓN ACADtMICA 

·.. ".~ 
.¡ 

lllfcet' potto, segundo pso {Satllldefonso 33, fr•nt. ol Templo MoyfK, 
o dos cuodtos de lo estoci6n • Z6colo• cW metro). 

lOa. pso de lo Torre de Rktoño, Cd. Utwersrtario. Teh.: 55().51-55 y S50-51 -S6. 
Y-.,b~.dadtbanaL 
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