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OPTIMA UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y 
r-~ATERIALES, ALTERNATIVA PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

* Sesión del Consejo Directivo 
de la Saciedad de Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería 

* El Director de la Facultad de 
Ingeniería fue nombrado Pre
sidente Honorario de la SEFI 

E s peligroso é¡ue la Universidad Y. 
sus integrantes confundan la aus-' 

teridad con la inmovilidad, dos con
ceptos muy diferentes; debemos acos
tumbrarnos a encontrar, con menos 
recursos,pero con más inteligencia, los. 
caminos para lograr los objetivos en
comendados; manifestó el doctor Oc
tavio Rivero Serrano, rector de Ja 
UNAM . 

Durante la sesión del Con~ejo Di
rectivo de la Sociedad de Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería, efec
tuada el pasado 3 de febrero en el edi
ficio de Guatemala No. 90, que aloja-

A.pecw del presidiu,; de la sesión del Consejo Directivo de la SEFl; al acto asistieron el doctor Octavio Rivero Serrano, el ingeñiero TO<té Hemán
dez Terán, las doctores Octavio Agustín Rascón Chávez y Roberto Moreno de las ArcOs, entre otras personas. 

rá al Seminario Real de Minas, el doc- entre la inmovilidad y el no dejar de dica la diferencia en cuanto a la forma 
tor Rivero Serrano indicó también que realizar lo que se tiene qye hacer, ra- de afrontar la problemática actual. 

Por acuerdo del Rector de la UNAM 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA 
COORDINACION DEL COLEGIO. DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES 

A~p<cw de la ceremonia en que ellic.,;;,o Javier Palencia CÓmez dio ,_.;ón a funcionorioo tk la Coordi.-ión 
Humanidadeo. 

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS 
RESPONDE A NECESIDADES PRIORITARIAS DEL PA,IS . . - . -5 

'. 
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* Cuantitativamente el CCH sig
nifica para la Universidad 
uno de cada cuatro alumnos, 
uno de cada 1 O profesores e 
investigadores, y uno de cada 
12 empleados administrativos 

* Conjuga explícitamente las 
funciones de enseñanza e in
vestigación, e imparte docen
cia a nivel técnico, bachillera
to, licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado 

e ualitativamente, la Coordinación 
del Colegio de Ciencias y Huma

nidades es la única'dependencia de es
ta Casa de Estudios que conjuga explí- · 
citamente las funciones de enseñanza 
e investigación y que imparte docen
cia en los niveles técnico, bachillerato, 
licenciatura, especialidad, maestría y 
doctorado. 

Así se expresó el licenciado Javier 
Palencia, coordinador del Colegio de 
Ciencias y. Humanidades, quien por 
acuerdo del doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, dio pose
sión a nuevos funcionarios de esa ins
titución; agregó que cuantitativa
mente el CCH significa para la Uni
versidad uno de cada cuatro alumnos, 
uno de cada 10 profesores e investiga
dores, y uno de cada 12 empleados ad
ministrativos. - 25 



• Información General 

Inaugurado por el Presidente de la República 

SEMINARIO DE ANALISIS DE LAS REFORMAS 
CONSTITUCIONALES 

* Se examinaron las reformas propuestas por el lictr~ciado 
Miguel de la Madrid Hurtado 

* El evento se realizó en conmemoración del 25 aniversario de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

E 1 doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, asistió antier 

a la ceremonia en la que el Presidente 
de la República inauguró el Seminario 
de Análisis de las Reformas Constitu
cionales del licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado. 

En el evento, efectuado en el Aula 
Forense de la Universidad Autónoma 
de Querétaro con motivo del 25 ani· 
versario de u autonomía, intervi
nieron con ponencias magistrales los 
doctores Jorge Carpizo y Héctor Fix
Zamudio, director y miembro del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas, 
respectivamente, así como el doctor 
~lfonso Noriega Can tú y el licenciado 
Antonio Martínez Báez, profesores 
émeritos de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. 

Al hablar de las reformas propues
tas por el Presidente de la República 
al Municipio Libre, el doctor Jorge 
Carpizo consideró que la reforma al 
Artículo 115 constitucional puede 
lograr un avance sigoificativo en el ré
gimen politico mexicano. La iniciati
va -dijo- ataca realmente uno de 
los graves problemas de México: la 
centralización. 

A su vez, el doctor Héctor Fix
Zamudio subrayó que las recientes re
formas constitucionales relativas a la 
responsabilidad de los servidores 
públicos representan un primer as
pecto novedoso que se descubre en las 
mencionadas reformas: el relativo al 
cambio de denominación de los suje
tos responsables, que en el ordena
miento anterior eran calificados -de 
acuerdo a un criterio estrictamente 
técnico- empleados y funcionarios, 
en tanto que las nuevas disposiciones 
se refieren a los "servidores públicos", 
denominación que posee un vigoroso 
contenido ético y puede remontarse al 
que utilizó el ilustre Morelos al califi
carse como Siervo de la Nación. 

Al hacer uso de la palabra, el licen
Ciado Antonio Martínez Báez hizo re
ferencia al Nuevo Perfil de la Consti
tución y afirmó que todas las refor
mas y adiciones o enmiendas a la 
Constitución Política y los cambios le
gislativos a normas secundarias, no 
significan modificaciones regresivas ni 
destructoras de los principios 
esenciales de la Carta Magna, sino 
que se han sancionado para ampliar 
sus esenciales decisiones políticas, pa
ra hacerlas más efectivas, borrando 
así algunas dudas sobre el alcance y 
destino de otras regla~ vigentes y vivi
das. 

En su intervención, el doctor Alfon
so Noriega Cantú se refirió a las 
Nuevas Garantías Constitucionales y 
en tal sentido expresó que desde el 
punto de vista formal , el nuevo texto 
de los artículos 25 y 26 -en relación 
con el 'l:l y 28 de la Constitución- es 
la clave de la ordenación y de la 
estructura social, política y económica 
del Derecho. 

La ConstitUción económica que se 
contiene en estos artículos configura 
la índole de las relaciones que el Esta
do debe mantener con el mundo de la 
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SEMIÑARID DE RNRlfSIS DE LAS REF"DRMA5 
CDNSTITUCUJNRLE5 DEL SR. PRESIDENTE 

'JE L ~ REPLJBLICA 
LIC. MIGUEL ~ ·: r LFi MRDRID HURTADO 

El paMJ<Jo dia 5 ~ lkoo a cabo un aeminario tk aná/uil tk la. .-.fonnm constitucionalt:t propu.,tal por el Pr<ridenl<! de ID B<pÚblica. acto en que 
el licenciado Miguel de ID Madrid estuvo acmnpatloOO por ti Rector dt ID UNAM; en el pn:tldium .. tuoieron pr<Wnleslos doctores Hictor Fú
Zamudio y Jorge Carpi;o, ellicencilJdo Rafael Camacho Guzmán, el ingeniero Manuel Car:.a Caba/Jno, ellirenciodo Antonio Mar6nr.. 
Báez. el doctor Alfomo Noriega Cantú y el CP Víctor Manuel Meza. 

economía y el á m hito de la libertad, así 
como las metas para los componen
tes de la estructura económica de la 
nación. 

Destacó que los nuevos artículos 
constitucionales expresan con claridad 
un avance muy importante en la rela
ción del Estado social de Derecho. 

Poco antes, al dar la bienvenida al 
Presidente de la República, el licen
ciado Braulio Guerra, rector de la 
UAQ, consideró que las universidades 
tienen un inequívoco compromiso con 
la sociedad al hacer visibles sus traba
jos académicos en benefieio social. 

Asimismo, destacó que las universi
dades no son ornatos, sino que son una 
necesidad social; son instituciones que 
no están al margen de la realidad, 
pues están dentro de ella. Por tanto 
-dijo- la sociedad mexicana, y muy 
particularmente las universidades, de
ben conocer con detalle y profundi
dad las implicaciones de las decisiones 
legislativas adoptadas para superar la 
crisis y garantizar el futuro. 

Acompañaron en el presidium al 
Presidente de la República, además de 
los ya mencionados,el licenciado Ra
fael Camacho Guzmán, gobernador 
constitucional del estado de Querétaro; 
el ingeniero Manuel Garza Caballero, 
director general del Instituto Politéc
nico Nacional , y el C P Víctor Ma
nuel Meza, secretario general de la 
UAQ. 

Palabraa tkl doctor Alfonoo Noriega 
Cantú. 

Con el fin de p resentar de una manera 
esquemática mis puntos de vista sobre la 
reforma propuesta por el señor Presidente 
de la República y aprobada por el Poder 
Constituyente permanente, compendiare 
mis juicios personales, en dos proposiciones 
concretas: 

Primera proposición: Desde el punto de 
vista formal, el nuevo texto de los artículos 
25, 26, '1:1 y 28 de nuestra Constitución es 
la clave de la ordenación de la estructura 
social, política y económica de México. Los 
nuevos textos constitucionales tienen el ca
rácter propio de lo que la doctrina del De
recho Constitucional y algunas legisla
ciones llaman el Derecho Constitucional 
Económico , o bien la Constitució;. econó
mica, que forma parte integrante de la 
Constitución Política. 

Con estos títulos se ha querido significar 
que las normas de esta naturaleza -y con 
ello, los artículos 25 y 26 en su nuevo texto, 
según la certera expresión de un jurista ale
mán- son la clave paraentenderel ·orden 
jurídico fundamental de los bienes, fuerzas 
y procesos económicos; es decir, la Consti
tución económica que se contiene en los 
artículos constitucionales, objeto de este 
comentario, configuran la índole de las re
laciones que el Estado debe mantener con 
el mwtdo de la oronomía y el ámbito de la 
libertad, así como las metas para los rom
ponentes de la estructura económica de la 
nación. 

Segunda proposición: Desde el punto de 
v~>ia de la ideología que inspira """' 
nueva~ normas constitucionales, de acuer
do con mi personal opinión, expresan o 
bien significan el programa de una política 
socio-económica fundada -graníticamen
te- en el interés social, en el bienestar gt
neral y, con ello, se trata de conferir efecti
vidad y realización más auténtica a los de
rechos sociales y económicos que crearon y 
consagraron los autores de Ja Constitución 
de 1917. 

En resumen, en mi opinión, los nuevos 
artículos comtitucionales expresan, con 
claridad, un avance, muy imJX>rtante por 
cierto, en la reali7.ación del Estado Social 
de Derecho que. como corrector y sustituto 
del Estado Liberai-Burgul>s, postuló corno 
u.n verdadero precursor, el constituyente 
de 1917, al proclamar los derecho. >Ociales. 

El calificativo de social quiere hacer re
ferencia a la corrección del individualismo 
clásico 1iberal, a través de una afirmación 
de !Os derechos sociales y de una realiza. 
ción de objetivos de justicia social de 
bienestar general, de estado material. Al 
lado de los derechos de libertad, aparecen 
los derechos sociales y, con la vista puesta 
en Europa, los tratadistas señalan como el 
inicio de este movimiento la Constitución 
Alemana de Wimar de 1919. Pero, debe 
precisarse que México había consagrado 
derechos sociales en su Ley Fundamental 
desde 1917. 

El Estado Social de 
Derecho 

Por último~ imponen dos observaciones 
fundamentales: casi es obvio advertir que 
el Estado Social de Derecho continúa cons
tituyéndose como auténtico Estado de De
recho en el sentido clásico del concepto, y, 
por otra parte, ias condiciones históricas 
que han hecho posible esta nueva y dife
rente función del Estado radica en el hecho 
esencial de que no es socia.lista, ni tampoco 
capitalista, sino democr~tico, igualitario y 
social. 

-26 

• 

• 



• 

• 

En las áreas de agricultura e ingeniería 

ACUERDO DE 
COLABORACION 

ACADEMICA UNAM
UNIVERSIDAD DE TEXAS 

Amplia disposición para el trabajo conjunto 
* Fue signado por el doctor Octavio Rivera Serrano y el señor 

Fronk E. Vandiver 
* Participarán la FES Cuautitlán y la Dirección General de 

Intercambio Académico, entre otras dependencias universita
rias 

* Intercambio de profesores, investigaciones conjuntas y pu
blicación de proyedos, sus metas 

L a Universidad Nacional Autóno
ma de México y la Universidad de 

Texas (Agricultura y Mecánica) es
tablecieron, el pasado día 4 en el sexto 
piso de la Torre de Rectoría, un 
Acuerdo de Colaboración Académica 
a fin de propiciar la cooperación en 
los campos de la agricultura e ingenie
ría, el intercambio de profesores, la 
realización de investigaciones conjun
tas y la publicación de proyectos. 

El documento fue signado por el 
,.doctor Octavio Rivero Serrano, rector 

de la UNAM, y el señor Frank E. Van
diver, presidente de la Universidad de 
Texas; en su desarrollo participarán la 
Facultad de Estudios Superiores Cuau
titlán y la Dirección General de In
tercambio Académico, además de 
otras dependencias universitarias que 
atienden asuntos relacionados con la 
agricultura. 

Durante el acto, el doctor Rivero 
Serrano subrayó la amplia disposición 
de amba instituciones educativas pa
ra trabajar conjuntamente en áreas de 
gran importancia, como son agricul
tura e ingeniería, y consideró que a 
corto plazo se tendrán programas 
concretos a desarrollar. 

realizarán, fundamentalmente, en Jos 
campos agropecuario y de alimentos, 
ya que la problemática alimentaria 
requiere una rápida solución . 

En ese sentido, señaló, la participa
ción de la U ni ver idad es primordial y 
puede adquirir, en un momento 
determinado, el liderazgo en ese terre
no, con mayor razón ahora que el 
campo mexicano más lo necesita. 

Por tal motivo, continuó, la Univer
sidad Nacional Autónoma de México 
está abie rta a la firma de este tipo de 
acuerdos, y la FES Cuautitlán, como 
dependencia universitaria, ha signado 
hasta el momento diversos convenios 
internacionales, tres de ellos con uní
ver idades españolas : de Madrid , 
Barcelona y Valencia, así como con 
universidades de Estados Unidos. 

Además, informó, a través del 
Programa de Colaboración Acadérni-

ca Interuniversita ria, esta facultad es
tá trabajando intensamente en con
junción con las universidades de la Re
pública Mexicana y colabora estrecha
mente con el Programa Universita rio 
de Alimen tos. 

Afirmó que la fina lidad fundamen
tal de este tipo de convenios es elevar 
el nivel de capacitación de los egresa
dos en el área agropecuaria, por me
dio del intercambio del profesorado, 
la investigación y prácticas de Jos 
alumnos. 

A la firma del Acuerdo de Colabo
ración Académica asistieron, además, 
la física Carmen Tagüeña, directora 
general de 1 ntercambio Académico; el 
ingeniero Juan Vargas Sierra, secreta
rio académico de la FES Guau titlán, y 
el señor J ack. L. Cross, director del 
Programa Inte rnacional de la Univer
sidad de Texas. • 

Posteriormente, al ser entrevistado 
el ingeniero Guillermo Aguilar Cam
puzano, director de la FES Cuauti
tlán, destacó que las investigaciones se 

El doctor Octavio Rivera Serrano y el señorFmnk E. Vandiver Jimaaronel convrnio de colabomcéón académica; duronte el acto les acompañaron 
el ing~iero Cuilknno Aguilar Campuzano y laftrica Carmen Tagüeña. 

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Estudios Administrativos 

CURSO DE COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL 

La Dirección General de Estudios Administrativos invita a Jos jefes de depar
tamento en las áreas de: Recursos Humanos,Financieros.,.Materialesy Sen·icios Ge
nerales; a los delegados administrativos y ayudantes de Unidad Administrativé! al 
primer Curso de comunicación organizacional, que tiene por objetivo: propor
cionar a los participantes los elemeotos necesarios para realizar uo diagnóstico co
municacional de sus áreas de trabajo, mediante la utilización del análisis de redes, 
complementándolo con los principios fundamentales de las relaciones interpersona
les verOOles y no verbales, para mejorar su actuación dentro de la organización. 

Requisitos: 

l. Dirigido a personal de confianza con categoría de: jefe de departamento, dele
gado administrativo y ayudantes de Unidad Admini~lrativa. 

2. Previa ifL'iCripción personal en la Dirección General de Estudios Administrati
vos. ,.¡ 

Datos del curso: 

l. Fecha: del 15 al 18 de febrero. 
2. Horario: de 9:00 a 14 :00 horas. 
3. Impartido: en la Sala de Seminarios de la Dirección Cenera! de Estudios Ad

ministrativos, bajo la responsabilidad de la licenciada Lourdes Adame, ins
tructora de la DGEA. 

4. Cupo máximo: 18 participan!.,;. 

PRIMER CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
SECRETARIOS EJECUTIVOS 

Asimismo, extiende la invitación a las (los) secretarias (os) de confianza al Pri
mer Curso de Actualización para Secretarios Ejecutivos, que tendrá por objetivo 
incrementar su eficiencia como auxiliar del funcionario universitario, mediante el 
reforzamiento y actualización de los conocimientos técnicos y de relaciones huma
nas. 

El curso está dirigido a secretarias (os) de confianza, previa inscripción perso
nal en la Dirección General de Estudios Administrativos. 

Datos del curso: 

l. Fecha: del 28 de febrero al 9 de marzo. 
2. Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
3. Impartido en: la Sala de Seminarios de la Dirección General de Estudios Ad

ministrativos, bajo la responsabilidad de la señora. Sonia Cordero, instructor 
de la misma dirección. 

4. Cupo máx.imo: 18 participantes. 
5. Información general: Departamento de Selección y Capacitación con la seño

rita JaznúnFlores, al655-13-44, Ext. 2128, de las 9:30 a 14:00 y de las 17:30 a 
20:00 horas. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, febrero de 1983. 

EL DIRECTOR 
MA Rigoberto González L. 
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Apoyo popular y colaboración interdisciplinaria 

LA PINTURA MURAL · URBANA: IMPORTANTE MEDIO DE 
EXPRESION COMUNITARIA 
* Inteligencia y sensibilidad del pueblo inglés para decorar sus 

ciudades 
* En México podría iniciarse un proceso similar y con mayor 

éxito, dada la tradición muralista del país 

L a pintura mural urbana no debe 
responder únicamente a la nece

sidad estética de "adornar" las ciuda
des, <ino que debe significar también 
un trabajo comunitario e intcrdiscipli
nario, afirmó el licenciado Alfonso de 
~!aria ) Cam!X", coordinador de Ex
ten"ón Universitaria, durante la 
apertura de la exposición Pintura mu
ral urbana cjut• ·'"'exhibe ahora en las 
instalaciones del edificio del 1:\FO 
J'\A\'IT ' 

Frecuentemente el muralista elige es
pacio rígidos, vacíos y desolados que 
se encuentran tanto en edificios mo
dernos como antiguos. 

· Queda de manifiesto también que 

ñora.; Luz C . de Campillo Sáinz, vo
cal titular de la Unidad de Promotora> 
Voluntarias del INFONAVIT; l'i)ar 
Carníllo de Serra. de la misma Unidad, 

y Gaia Tuddo de Gómez Crespo, pro
motora voluntaria del INFONA
VIT. 

• • 

E'ta muestra. dijo, permite t•onoc't'r 
la ima¡zínadón que posee el pueblo 
inglé,, el cual ha sabido encontrar ca 
I'JÜHO\ para tornar 1nás agradabl!~ sus 

ciUdade' 1. d<.> ""ta manera, reducir las 
temiones ·que el propio trabajo y la co· 
tidiancidad le ocasiona 

existen dos tipos de acercamiento a la 
pintura mural: el trabajo individual y 
el de ~~:rupo, con colaboración entre ar
tistas. organizaciones comunitarias )' 
ayudantes no profesionales que traba
jen con el artista profesional. Los nlll
rales, bueno' o malos, existen por de
recho propio, atrayendo constante
mente la atención; además, no son 
hechos con fines comerciales. 

Estuvieron pre.<>cntes también d in
geniero Fernando Calindo, director 
general de Difusión Cultural: las se-

l.a ottlom l..w C. tk Campó/lo Minz. acompariado por tllk•nciado Alfom<> tk .\torio y Cam-
1'0' y f'l ingrnif>t'O Fnnando Galindo., inauguro la rx.po¡ñctón .. Pintura mural urbana" m 1m 
imtalanonn tkl tdificio tki/Nl 'O!VA HT' al acto ..;,timm W. ,..;or., }offr<y SP'"""· Gaia 
Tuddo y Pilar Cam ill<>, y la t;,·•nciOOa .\farlha .'dan.., mm otrax ,_ 

1 ndic6 que en México, no obstante 
poseer una importante tradición de 
pintura muralista. ésta no ha sido to
talmente desarrollada como fenómeno 
urbano contemporáneo. En este senti
do, observó que es posible iniciar un 
proceso artistico de pintura mural ur
bana en la Ciudad de México. 

La importancia artistica y social 
que encierra la pintura mural urbana 
ha sido tomada en cuenta por la 
UNAM, y por este motivo la Institu
ción, a través de la Coordinación de 
Extensión Universitaria, convocará a 
un concurso de dicha manifestación 
artística entre estudiantes de artes 
plásticas, que consistirá en decorar el 
muro del edificio de Radio UNAM que 
tiene vista hacia un eje vial . El motivo 
del mural deberá tener relación direc
ta con la Universidad, explicó el licen
ciado Alfonso de Maria y Campos. 

Finalmente resaltó la importancia 
de los convenios que mantiene la 
UNAM con distintas instituciones 
científicas y culturales, nacionales y 
extranjeras, pues gracias a éstos es po
sible diftjfdir la riqueza artística, cul
tural y cientifica de Mé:tico y conocer 
la de otros países. 

Por su parte, el señor Joffrey Spen
cer, miembro del Consejo Británico 
de la Embajada de Gran Bretaña en 
México, explicó que la exposición 
muestra el trabajo creativo de la 
población . inglesa: los murales 
presentados no son producto del 
trabajo de un pintor profesional ; 
responden al interés y gu~o de los ha
bitantes de las diferentes ciudades 
inglesas en las que se ha llevado a cabo 
esta tarea. 

Opinó que en México podría reali
zarse algo semejante y tal vez has
ta con mayor éxito, tomando en cuen· 
ta la tradición muralísta del país y su 
capacidad para organizar programas 
decorativos urbanos. Por último des
tacó 1 a importancia de colaborar con 
la Universidad en proyectos artísticos 
y culturales que cnriquet-en tanto a 
Méxiro como a Inglaterra. 

En la muestra se e> plica que los mu
rales son una manera práctica de ilu
minar el ambiente y que la< rawne.<> 
para pintarlos ;on numerosas, aunque 
a menudo se logra el mismo re.<>ultado: 
encubrir y ocultar la fealdad y mo
notonía de las superficies construidas. .. 

Además de evitar la creciente dependencia tecnológica 

EL DISEÑO INDUSTRIAL 
PUEDE MODIFICAR LA 

PRODUCCION HACIA UNA 
MAYOR GENERACION DE 

EMPLEOS 
* Para reactivar la industria nacional se requiere la creatividad 

que esa disciplina puede aportar 
* Aprovechar sus conocimientos poro satisfacer las necesida

des de los estratos sociales más desprotegidos, interés del 
diseñador industrial 

P oco impulso ha recibido el diseño 
industrial en México, no obstante 

que la aplicación de esta disciplina 
puede evitar la creciente dependencia 
tecnológica y modificar la producción 
de manera que se generen más emple
os, afirmó el diseñador industrial Luis 
Equihua Zamora, coordinador Aca
démico de la Escuela de Diseño In
dustrial de la UNAM.· 

Al intervenir el pasado 3 de febrero 
en el curso Arte vivo, organizado por 

Dis<mador industrial I...U. Equihull Zamora. 

la Facultad de Ingeniería y la EDI, 
expuso que para reactivar la industria 
y la producción de bienes de capital 
en el país se necesita la creatividad, 
elemento con que cuenta el diseño in
dustrial. 

El profesional de esta disciplina, di
jo, es consciente de la realidad econó
mica nacional, así como del contexto 
social donde se desarrolla, por lo que 
está interesado en el aprovechamiento 
de sus aportaciones para satisfacer las 
necesidades de los estratos sociales 
más desprotegidos. 

Por otra parte, aseguró que es indis
pensable educar al público consumi
dor sobre los productos que debe 
adquirir, evitando la extrema influen
cia de las campailas publicita rias y 
contrarrestando la costumbre del me
xicano de recibir produetos extranje
ros. 

El diseño industrial. informó, 
puede contribuir en dh-ersas áreas, 
como son transporte. salud y medios 
de producción; por t·jemplo, se 
podrían diseñar las herramientas de 
trabajo para la aplicación de prótesis 
dentales o de otro tipo. 

Asimismo, indicó, en las opera
ciones del corazón se utilizan oxigena
dores importados, con un costo de 700 
dólares cada uno, y si se toma en 
cuenta que se ponen en servicio de 8 a 

I2 en un solo hospital, entonces ..e ve 
el alto costo que ello representa y, por 
ende, el desperdicio de la capacidad 
existente en el país para el diseño y 
producción de este tipo de instrumen
tos médicos. 

Aseveró que el diseño industrial es 
una actividad casi desconocida en Mé
xico por diversos motivos históricos, lo 
cual ha provocado que permanezca en 
una posición de dependencia. Agregó 
que en gran parte los productos mexi
canos son copias de los desarrollados 
en los países industrializados . 

En un breve bosquejo histórico de 
esta disciplina, el Coordinador Acadé
mico de la EDI destacó que el diseño 
industrial nació con la Revolución In
dustrial , fruto del más elevado huma
nismo en esa dura etapa de transición . 

A México llegó tarde, rodeado de 
mitos que señalan que los productos se 
justifican como un desarrollo tecnoló
gico, cuando en realidad son des
arraigo de la cultura y la tradición de 
los pueblos, es decir, un colonialismo 
disfrazado, refirió. 

Señaló que la conquista tecnológica 
de las naciones en desarrollo puede te
ner consecuencias más graves que la 
conquista violenta, y es un error que 
los diseñadores mexicanos se deslum
bren por los efectos estéticos del pro
ducto extranjero y se lancen a 
lograrlos, cayendo en la frustración y 
el resentimiento. 

Las condiciones nacionales no per
miten la aparición del diseñador con
sagrado, universalizado como figura 
del arte; la capacidad de creación e.<>
tética debe canalizarse hacia el en
cuentro de las raíces culturales y el re
forzamiento de la sensibilidad, para 
ser aplicada en la síntesis de las condi
cionantes que afectan la configura
ción del objeto-producto, subrayó. 

El diseño industrial no es un arte 
aplicado sino implicado, comprometi
do con la realidad y en el que actúan 
especialistas de distintas ramas para 
beneficio de la sociedad. 

Es por eso que el disei\11dor mexicano. 
requiere incorporarse a la creación de 
bienes que permitan el desarrollo tec
nológico y el aumento de la capacidad 
productiva, así como encontrar los sis
temas y componentes de construcción 
y solucionar los problemas de vivien
da, concluyó. • 
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EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS 
RESPONDE A NECESIDADES PRIORITARIAS DEL PAIS 

Se busca contribuir a una mejor alimentación de la pob~ón mexicana 

E 1 área de alimentos constituye un 
ejemplo de que la Universidad es 

una de las instituciones sociales que 
representan con mayor fidelidad las 
aspiraciones de la comunidad nacio
nal, afirmó el ingeniero Guillermo 
Aguilar Campuzano, director de la 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, al inaugurar un ciclo de 
conferencias del Programa U niversita· 
rio de Alimentos (PUAL) en ese plan-
tel. · 

En la Universidad Nacional Autó
noma de México se dan las manifesta
ciones superiores de la inteligencia, 
agregó el ingeniero Aguilar Campuza
no: se instruye y se educa; se plantean, 
analiza¿¡ e investigan problemas cien
tíficos y se prueban caminos para ex
tender la cultura y sus productos a la 
sociedad. 

En el seno de la Institución se for
man y capacitan los recursos humanos 
que el país demanda y se prueban di
versos modelos de servicios que poste
riormente podrían llevarse a todos los 
sectores nacionales, puntualizó el Di
rector de la FES Cuautitlán. 

Por su parte, el doctor Rodolfo 
Quintero, director del PUAL, explicó 
que en este programa estudiantes y 
profesores de la comunidad universi
taria pueden encontrar espacio abier
to para colaborar en la investigación y 
desarrollo del campo de los alimentos. 

El PUAL, aseveró, responde a las 
necesidades prioritarias del país y bus
ca contribuir a una mejor alimenta
ción de la población mexicana en ge
neral; obedece, además, a la inquie
tud y a la preocupación social del 
doctor Octavio Rivera Serrano, rector 
de la UNAM, quien ha mostrado su 
interés por encontrar caminos viables 
en este complejo panorama.-

A su vez , el doctor Raúl Carvajal 
Moreno, creador y responsable del 
proyecto La Alimentación del Futuro, 
dijo que éste pretende hacer meditar 
profundamente sobre la alimentación 
en México y contemplarla desde el 

50 años de vigencia 

* El proyecto "Lo Alimentación del Futuro" contempla este problema desde el punto de vista integral 

* La Universidad es una de las instituciones sociales que representa con mayor fidelidad las 
aspiraciones de la comunidad nacional 

El ing<niero Guilkrmo Aguilar Campuzano. aoompm1ado tkl doctor Rodolfo Quintero Ramirez, pUlO en marcha en la FES Cuautitkln un ciclo 
de conferencias sobr-e el terna de alimentO&. 

punto de vista integral, sin perderse 
en la generalidad. 

El propósito de la Universidad, y 
del PUAL en particular, explicó, no es 
la alimentación del presente sino la 
del futuro . 

A continuación el doctor Carvajal 
Moreno expuso los puntos más sobre
salientes tratados durante los dos sim
posa celebrados el• año pasado, deno
minados ¿Qué vamos a comer dentro 
de 20 años? 

También narró las experiencias que 
se obtuvieron en las actividades pre-

vías a la celebración del simposio: 
concursos, conferencias de búsqueda, 
y encuentros, y se refirió a la 
Cena del Futuro, celebrada posterior
mente. 

Igualmente, hizo una exposición de 
los dilemas que plantearon diversos 
especialistas durante el primer simpo
sio, entre los que se presentan los bi
nomios: Agricultura para consu!"o 
humano -ganadería; Monocultivo
multicultivo; Alimentos naturales
alimentos procesados, y Alimentos na
cionales-alimentos extranjeros. Para 

el segundo simposio, informó,este gru
po de especfalistas -en su mayo
ría- concluyó que centrar su aten
ción en esos dilemas sin proponer res
puestas concretas impide una política 
alimentaria integral. 

Entre los participantes en este ciclo 
de conferencias se encuentran el ac
tuariO José Manuel Vergara, la licen
ciada Paulina Certucha, el QFB Luis 
Alcántara y los licenciados Mario Del
·gado y Guillermo Baz. 

• 

EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL: TEXTO 
CLASICO DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL 

* La Facultad de Derecho elabo~ó una edición del código que 
contiene los informes recientes de las comisiones redactora y 
revisora 

Señaló el doctor Acosta Rome;o que 
la transformación de la sociedad se 
realiza en forma acelerada y,. por lo 
tanto,el derecho debe ser dinámicopara 
estar acorde con los cambios sociales; 
el Código Civil -añadió- ha sufrido 
reformas importantes en materia de 
registro civil y registro público de la 
propiedad para ajustarse todavía con 
mejor perspectiva a los derechos de la 
mujer. 

* Cuenta aproximadamente con 23 mil concordancias, 350 
ejecutorías y otras leyes complementarias 

L os fines para los cuales fue creada 
la Universidad se logran y forta

lecen cuando esta Institución consigue 
ajustarse y adaptarse a los cambios so
ciales -fuertes o inesperados-, es 
decir, al adecuar las estructuras de las 
profesiones, de los cuadros de investi
gación y de los estudios cientlficos en 
general, para responder a los crecien
tes requerimientos de actualización 
fundamentados en la realidad nacio
nal. 

Así se expresó el doctot Miguel 
Acosta Romero, director de la Facul
tad de Derecho, al intervenir en la ce-

remonia conmemorativa del L Ani
versario de la Vigencia del Código Ci
vil para el Distrito Federal, efect Ul!da 
el 2 de febrero en el antiguo edificio 
de la Escuela Nacional Preparatoria, 
acto en el cual se presentó la edición 
que de este Código Civil elaboró la 
facultad. 

En esta Casa de Estudios, añadió, 
florecen todas las ramas de la cultura 
como reflejo de la esencia del país, 

· motivo por el cual es primordial para 
la Institución obtener su estrecha vin
culación con todos los estratos de la 
población. · 

Consideró que una evaluación ge
neral exigiría una revisión inmediata 
y profunda de ese código, pues algu
nas de sus normas evidentemente es
tán derogadas por leyes administrati
vas, tal es el caso del derecho de a u toe, · 
en materia laboral, los titulas a la or
den y al portador, asf CO"!O las socie
dades mercantiles, el contrato de ser
vicios domésticos y el contrato por jor
nal que se regula desde la década de 
los treinta por leyes especiales. 

29 
5 



p 
Preocupación constante del orientador vocacional 

LA ACERTADA ELECCION 
PROFESIONAL, CRUCIAL 
EN LA FORMACION DEL 

ESTUDIANTE DE 
BACHILLERATO 

* Orientar al futura prafesianista, necesidad de 1 os sistemas 
educativa, social e industrial del país 

* El 68 % de las alumnas que cambian de carrera requieren 
ayudo especializado de tipo psicológica · 

* Se efectuó la reunión entre los directores de escuelas can 
estudias incorporadas o lo UNAM y la Dirección General de 
Orientación Vocacional 

E 1 papel del orientador es muy im
portante en el bachillerato, ya 

que puede guiar al estudiante en un 
momento difícil y decisivo de su vida, 
a fin de que realice una acertada elec
ción profesional, evitando con ello 
problemas posteriores como el cambio 
de carrera o abandono de sus estudios, 
manifestó la licenciada Heidi Pereña, 
directora general de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, durante la 
reunión de directores de escuelas con 
estudios incorporados a la UNAM y 
la Dirección General de Orientación 
Vocacional. 

Finalmente, agradeció a la DGOV 
su apoyo en la organización de cursos 
para el personal docente, psicólogos y 
pedagogos de las escuelas con estudios 
incorporados a la UNAM, así como el 
poner a disposición de esas institu
ciones su material impreso y audiovi
sual y todos los servicios que presta en 
general. "La reunión de hoy - dijo-
es prueba de su afán de colaboración, 
la cual beneficiará tanto a los estu
diantes como a la Universidad". 

Por su parte, el licenciado Pablo 
Reyes, jefe de la Oficina de Consulta 
r ndividual de la DGOV, mencionó 
que el 68% de los alumnos que cam
bian de carrera requieren de ayuda es
pecializada de tipo psicológico, en vir
tud de que presentan inestabilidad 
emocional, manifestada como angus
tia y depresión, lo que hace muy 
difícil el avance académico. 

En tanto, la psicóloga Rebeca Gon
zález, del Departamento de Promo
ción de dicha dependencia universita-

En el evento, efectuado en el audito
rio de la Unión de Universidades de 
América Latina, el doctor Enrique 
Moreno de los Arcos, titular de la 
OGOV, y la licenciada Pereña, tras 
declarar inaugurados los tn¡bajos, 
manifestaron que la orientación voca
cional nace como una necesidad del 
sistema educativo, social e industrial 
de nuestro país, y resaltaron la impor
tancia de que en las escuelas incorpo
radas a esta Casa de Estudios se im
parta también este servicio. 

1-a licenciada 1/ridi Perena y el doctor Enriq"" Morena <k bt Arcos presidieron la reunión de 
directure• de e~CCUias con estudios irJCO ,.-pomdot y la DG OV ;durante el acto estuvieron pr~sen
leo la maestra Laura Bonilla y bt licenciados MarlluJ R003, lrma}irtlinez y Maria de losAnge
les RuL 

Más adelante, la licenciada Pereña 
indicó que "todos estamos conscientes 

de la importancia que tiene para el jo
ven la elección acertada de su profe
sión, por lo que en los educadores está 
la responsabilidad de ayudarlos a en
frentarse al futuro con seguridad, así 
como proporcionarles los elementos 
necesarios para superar su incerti
dumbre" . 

Libre manifestación de ideas en México 

SIN LIBERTAD DE 
EXPRESION NO EXISTE 

AUTENTICIDAD 
POLITICA 

* Respetar las opiniones contrarias, enriquece y estimula la 
democracia 

* La oposición es motivo de progresa, busca situaciones justas 

E n un régimen democrático no 
puede haber autenticidad 

política si se carece de una verdadera 
libertad en la manifestación de las 
ideas, afirmó el doctor Francisco Ve
negas Trejo, profesor de la Facultad 
de Derecho,quien puntualizó:"en Mé
xico existe una auténtica libertad de 
expresión" . 

Consideró el catedrático del Semi
nario de Derecho Constitucional que 
6 

es importante atender las demandas 
de los diferentes sectores sociales, pues 
esto permite conocer mejor la si
tuación actual del país y contribuye a 
concientizar sobre la solidaridad nece
saria para vencer la crisis de manera 
efectiva y justa. 

Agregó que las opiniones de los sec
tores sociales pueden, en ocasiones, 
ser contrarias a la politica que se sigue 
en el país, pero respetarlas de ninguna 

ria, mencionó que el objetivo general 
de la DGOV es contribuir a la planea
ción educativa del país, generando in
vestigación evaluativa y de desarrollo, 
de la cual se derive la tecnología nece
saria para la elaboración de estrate
gias de servicio y difusión, así como de 
modelos de capacitación y sistemas de 

manera pone en peligro el sistema 
politico; por el contrario, enriquece y 
estimula la democracia. 

La Constitución consagra plena
mente el derecho a la manifestación 
de las ideas, por eso tanto partidos 
políticos, asociaciones comerciales, 
sindicatos, organizaciones profesiona
les y populares, en general cada uno 
de los mexicanos, pueden manifestar 
opiniones aunque sean contrarias a la 

evaluación que coadyuven en las ac
ciones de orientación v&acional para 
el logro de una correcta distribución 
de la matrícula estudiantil. 

El licenciado Agustín Ugalde, jefe 
del Departamento de Actividades de 
Orientación de la DGOV, informó 
que el propósito de este foro es el de 
ampliar, bajo el marco institucional, 
el alcance de los mensajes y los conte
nidos de la orientación. Igualmente 
observó que ya no es posible soslayar 
el hecho de que los estudiantes se en
frentan a una mayor serie de urgen
cias y presiones en la elección de su fu
turo profesional . 

Ante tal disyuntiva, opinó que 
quienes sirven a los amplios fines de la 
educación están obligados a ensayar el 
manejo de recursos para que los ado
lescentes reciban, de manera sitemati
zada, la información básica sobre la 
profesión que elijan. 

Posteriormente indicó que al 
hombre no le es posible pronosticar 
con certeza el fu turo y lo mejor que 
pueden hacer los orientadores voca
cionales es proporcionar a los estu
diantes las mejores probabilidades de 
éxito. En este sentido, tanto la DGOV 
como la DGIRE invitan a los directi
vos de las instituciones con estudios in
corporados a que inicien o desarrollen 
los servicios de orientación en sus 
planteles, para lo cual contarán con la 
asistencia técnica de la DGOV. 

Asimismo, observó que la elección 
profesional del estudiante ha dejado 
de ser un acto que compete sólo al in
dividuo y que afecta a su núcleo inme
diato, convirtiéndose en un hecho 
trascendente que afecta a la amplia 
comunidad nacional. La profunda 
crisis que sufre el país ha evidenciado 
la existencia de una aguda interdepen
dencia ente los seres capacitados para 
producir bienes y servicios y la so
ciedad que los ha formado; así, co
mentó, se han agregado nuevos facto
res a la problemática de una decisión 
adecuada. "Todo lo que hagamos por 
asegurar una decisión adecuada será 
apreciable en la promoción de genera
ciones estudiantiles con mayor aptitud 
para participar en la construcción del 
país". 

• 
política seguida, sei'ialó el doctor Ve
negas. 

La oposición -dijo- muchas veces 
es motivo de progreso y adelanto; bus
ca situaciones justas y provoca reac
ciones populares y de gobernantes, 
tendientes a mejorar las condiciones 
de la población. 

En este contexto, continuó, la ma
nifestación de opiniones de los 
miembros de la iniciativa privada es 
legitima y de ninguna manera puede 
considerarse violatoria a la Constitu
ción. Pueden expresar con entera li
bertad sus opiniones sobre cuestiones 
sociales, específicamente las relativas 
a sus \actividades económicas. Estas 
ideas pueden chocar con las de otros 
sectores, pero eso no significa violar la 
Constitución. 

. Aclaró que no existe una norma que 
estipule que 1,1n empresario no deba 
manifestar sus opiniones. 

En cuanto a la obligación de que los 
empresarios pertenezcan o formen un 
partido político para poder - a través 
de él- manifestar sus ideas, subrayó 
el doctor Venegas que los integrantes 
de la iniciativa privada pueden for
marlo, pero es muy probable que no 
cuente con apoyo popular. • 
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Apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje 

CONVENIO FACULTAD DE QUIMICA-CUPRA 
* Se realizarán programas audiovisuales en video y audio

transparencias para la superación académica del plantel 
* El Centro Universitario de Producción de Recursos Audiovi

suales proporcionará el apoyo necesario para la elaboración 
de 20 programas 

L a química es un área importante 
en los momentO!. dif!ciles que vi

ve el país, ya que puede y debe contri
buir a la solución de diversos proble
mas, señaló el doctor Javier Padilla 
Olivares, director de la Facultad de 
Qulmica, al firmar un convenio de co
laboración con el licenciado Ale
jandro Miranda, director del Centro 
Universitario de Producción de Recur
sos Audiovisuales. 

La Facultad de Química -ai\a
dió- tiene entre sus propósitos tra.~
cender el ámbito universitario para 
coadyuvar a la solución de los proble
mas de la sociedad. 

Al referirse al convenio, señaló que 
representa un acto de suma importan
cia para la facultad, pues permitirá 
trazar un programa audiovisual que 
servirá de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje e impulsará la 
superación del nivel académico. 

Por su parte, el licenciado Ale
jandro Miranda aseguró que el con
venio es una prueba más de que 
con buena voluntad y espíritu 
universitario se pueden con
cretar proyectos académicamente 
sólidos. 

En este momento, agregó, cuando 
se requiere aprovechar de la mejor 
manera posible los recursos, el conve
nio representa un apoyo trascendental 
no sólo para la Facultad de Química 
sino también para la Universidad. 

D urante el periodo 1979-1982 se 
realizaron excavaciones para 

extraer material lítico (piedras) en la 
región de Tikal, antigua ciudad maya 
de Guatemala, para analizarlo y clasi
ficarlo. Los estudios han permitido 
observar diferentes materias primas 
utilizadas en la elaboración de instru
mentos usados en la vida diaria de los 
antiguos habitantes de esa zona, des
tacando artefactos de molienda. 

Lo anterior fue expresado por la 
maestra María Elena Ruiz, integrante 
del Instituto de Investigaciones An
tropológicas, quien realiza trabajos de 
gabinete enmarcados en el Proyecto 
Nacional Tikal, emprendido por el 
IIA. 

Añadió que posteriormente a la ex
tracción y análisis del material lítico 
se efectuó un corto recorrido por los 
alrededores de la región, con el objeto 
de encontrar algún afloramiento o ya
cimiento de pedernal e incluso cante
ras. Así, continúo, se observó que el 
material calizo es abundante a flor de 
tierra, presentando un color amari
llento que tiende al verde musgo, cu
bierto de microorganismos debido a la 
humedad. "La presencia de caliza no 
es rara en la zona, pues una gran parte 
de la península de Yucatán y la región 
norte de Petén estuvieron sumergidas 
en el agua, lo cual data del periodo 
Cretácico". 

Tal antecedente, dijo, hizo posible 
pensar en la existencia de canteras, al
guna.s de ellas ya reportadas y mapea
da.s por investigadores anteriores, 
que pudieron ser explotadas en la épo
ca prehispánica, lo cual no se puede 
precisar con exactitud por la falta de 

Explicó .el llcencíado Miranda que 
existe una Universidad invisible que 
los alumnos y el entorno SOcial no al
canzan a percibir: aquella que labora 
día y noche, sostén y pilar de toda esta 
Ca$a de Estudios, que será posible co
nocer a través de los medios audiovi
suales. 

A su vez, el químico Héctor C. 
Bolívar, coordinador de Servicios Ge
nerales de la Facultad de Química, y 
la ingeniera Margarita Noguera, jefa 
de la Sección de Producción de Mate
riales Audiovisuales del plantel, ase
guraron que el convenio tendrá resul
tados positivos en beneficio de los 
alumnos de la facultad. 

Este acuerdo de colaboración tiene 
como propósito la producción y reali
zación de programas audiovisuales en 
video y audiotransparencias, como 
apoyo a las actividades académicas de 
la facultad. 

Arp«k> d< la «r<monia d<l <on.,.,roiode colaboración <nlrt lnFocultad d< Quimicay<l Ctntro 
Uroiw,.;torio dt Producción de R<cu.- AudiooMualn; m la gráfica apart<m •1 d«tor )avin 
Padilla Oli<VJrn, .t QFB Rnf~l Zmd.P, Guíwr. la ingtnintl Margarita Nor.ucra Faifñ" ti 
químico H<ctm- C. Bolioor T<ml.as y loo lic<nriadoo Akjondro 1\tironda y Mario Fimo 
Parmo. 

En el convenio, cuya vigencia ter
minará el 31 de diciembre de 1983, el 
CUPRA se compromete a propor
cionar a la Facultad de Qulmica los 
servicios de apoyo necesarios para la 
producción de 20 programas, con base 
en la programación que se haga de los 
mismos, en coordinación con el propio 
plantel. 

El personal del CUPRA que sea 
asignado a participar en cada caso 
asistirá a una junta previa de produc
ción, en coordinación con el realiza-

Ciudad maya de Guatemala 

dor audiovisual de la Facultad de 
Química, con el fin de que cada uno 
de los que colaboren conozcan con an
terioridad el programa. 

Por su parte, la facultad determina
rá, a través de su Comisión Audiovi
sual, qué programas requiere, y así lo 
informará al CUPRA. Además elabo
rará los contenidos académicos de 20 
programas con su propio personal es
pecializado en cada una de las áreas 
de conocimiento que se desarrollarán. 

La supervisión general de los 

EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
ANTROPOLOGICAS 

EFECTUA ESTUDIOS 
LITICOS EN LA REGION 

DE TIKAL 
* Complementan el conocimiento del proceso de diseño y 

construcción de las pirámides de la zona 

vestigios y porque varias de ellas han 
sido trabajadas para obtener bloques 

para la reconstrucción de los monu
mentos del lugar. 

GX:mlHV1 

programas la llevará a cabo el jefe de 
la Sección de Producción Audiovisual 
de la facultad. Finalmente, la Facul
tad de Química se responsabiliza por 
el registro de los programas en la Di
rección de Derechos de Autor. 

En el' acto estuvieron presentes, 
además, la licenciada Maria Elena 
Parrao, coordinadora Académica del 
CUPRA, y el QFB Rafael Zendejas, 
jefe del Departamento de Recursos 
para el Aprendizaje de la Facultad de 
Qulmica. • 

Las canteras en cuestión, indicó la 
investigadora, corresponden a las de
nominadas 1 y IV. En ellas se puede 
advertir la importancia del trabajo 
del cantero, no únicamente a nivel ar
queológico sino en su significado "vi
vo". Generalmente las observaciones 
del arqueólogo se han reducido a mo
numentos, pirámides, técnicas de ex
cavación y diversos artefactos recupe
rados, sin participar del esfuerzo que 
requiere el corte de una piedra mono
lítica, agregó. 

La maestra María Elena Ruiz afir
mó que tal actividad no es labor de 
una sola persona, sino de un equipo 
organizado que trabaja en una tarea 
difícil y ardua, lo cual generalmente 
pasa inadvertido. Desafortunadamen
te la cantera 1 se encuentra agotada 
por los trabajos del actual proyecto, 
mientras que de la cantera IV se conti
núa extrayendo piedra por haberse 
encontrado otros afloramientos; esta 
cantera es grande y comprende apro
ximadamente unos 300 metros cua
drados al noroeste del conjunto llama
do "Mundo perdido". 

Labor en las canteras 
El trabajo que se realiza en las can

teras consiste, en primer lugar, en la 
desforestación del punto donde se va a 
trabajar, o sea, quitar la hierba y el 
monte que crece rápidamente en este 
clima. "Actualmente no se desforesta, 
ya que debemos recordar que estamos 
en un Parque Nacional donde hay un 
control riguroso del ecosL~tema y de 
todo aquello que pueda alterar los 
monumentos arqueológicos". -29 
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REGIONALIZACION DE LA GUERRA 

EN CENTROAMERICA 

* Violaciones a la integridad territorial mexicana y a su 
soberanía nacional 

xico, pero hay que tener en cuenta que 
Estados Unidos puede apoyar al go
bierno guatemalteco. * Estados Unidos pretende eliminar los movimientos insurrec

cionales y apoderarse de los pozos petroleros de la región 
Sin embargo, se está intentando 

propagar la creencia de que es un 
problema entre lati noamericanos, 
aunque el gobierno de Ronald Reagan 
apoya sin lugar a dudas al ejército de 
Guatemala. 

* La emigración campesina guatemalteca es estrictamente de 
carácter político 

E 1 ejército guatemalteco cruza la 
frontera mexicana para mantener 

aterrorizados a los refugiados guate
maltecos; tener un conocimiento más 
detallado del territorio mexicano, y 
preparar la regionalización de la 
guerra en Centroamérica, objetivo de 
Estados Unidos para eliminar los mo
vimientos insurreccionales en Guate
mala y El Salvador, invadir Nicara
gua y apoderarse de los pozos petro· 
!eros de la región. 

Así lo consideró el maestro J acobo 
Varga, investigador del proyecto Lá
zaro Cárdenas UNAM-CONACyT 
PEMEX, quien añadió que desde 1980 
se viene manejando la hipótesis de que 
Estados Unidos está interesado en la 
ocupación militar de los pozos petro
leros mexicanos, debido a los constan
tes problemas que existen en Medio 
Oriente, lo cual dificulta su abasteci
miento de petróleo. 

La toma de esos poros petroleros 
por parte del ejército norteamericano, 
dijo, fue planteada por investigadores 
estadounidenses, entre los cuales se 
encuentra el profesor Seymouc Mel
man, en una serie de conferencias dic
tadas en el Proyecto Lázaro Cárdenas. 

Dentro de los planes de Estados 
Unidos para regionalizar la guerra en 
Centroamérica, se inscribe el propósi
to de declarar la frontera México
Guatemala como zona de conflicto, y 
con el pretexto del peligro comunista 
apoderarse de los poros petroleros pa
ra "defenderlos". 

El ejército guatemalteco es un ins
trumento dentro de los planes esta
dounidenses, de ahí que ese ejército 
tenga interés en conocer con mayor 
detalle el territorio mexicano, precisó. 

Por otra parte, destacó la importan
cia de instrumentar investigaciones en 
la zona fronteriza, ya que desde el 
punto de vista técnico no se descarta 
la posibilidad de que, a través desiste
mas tecnológicos de perforación incli
nada, se extraiga petroleo mexicano 
desde los mantos petrolíferos guate
maltecos. 

A este respecto, el maestro Varga 
subrayó que las empresas trasnacio
nales han establecido contratos con el 

· gobierno de Guatemala para perforar 
a lo largo de la frontera México
Guatemala, a pesar de que todo el 
territorio guatemalteco es potencial
mente rico en petróleo. 

Otro elemento subyacente en las ac
ciones del ejército guatemalteco es el 
propósito de crear una situación béli
ca en la frontera, para que ésta se mi
litarice absolutamente. Ello explica 
las provocaciones para llegar a un 
enfrentamiento directo con el ejército 
mexicano, así como las reiteradas 
violaciones a la integridad territorial 
mexicana y a su soberanía nacional. 

Ante tal situación, añadió, el g<>
bierno mexiljano ha actuado acertada
'mente al no responder a esas provoca
ciones y recurrir a las vías diplomáti
cas, no solamente ante el gobierno 
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guatemalteco, sino ante los foros in
ternacionales. 

Aparentemente, dijo, el gobierno 
de Efrafn Ríos Montt no tiene capaci
dad para sostener una guerra con Mé-

El número de tropas del ejérci to 
guatemalteco, indicó el maesto Var
ga, declarado oficialmente, oscila 
entre 30 y 50 mil hombres, pero en 
noviembre del año pasado el exmi-

~~~~:iN~#.'f}ff~· ~~~~~~~~J 

LAS INCURSIONES 
GUATEMALTECAS EN 

CHIAPAS, INSEGURIDAD 
EN LA FRONTERA SUR 

México: ni violencia ni posición pasiva 

* Deslegitimar al gobierno mexicano como mediador de los 
conflictos de Centroamérica, el objetivo 

* Necesario proteger a los auténticos refugiados guatemalte
cos hacinados en Chiapas 

M éxico no debe responder vio
lenta y radicalmente ni tam

poco asumir una posición contem
plativa ante las incursiones del ejér
cito guatemalteco en la frontera sur 
del país, dijo el doctor Edmundo 
Hernández Vela, internacionalista 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. 

Explicó que la fugaz movilidad 
de soldados chapines en territorio 
mexicano va mucho más allá de lo 
que se observa, pues forma parte 
de la estrategia norteamericana pa
ra deslegitimar al gobierno mexica
no como mediador de los conflictos 
en Centroamérica , porque al res
ponder violenta y tajantemente es 
difícil que operara como juez y par
te. 

El ejército de Guatemala, añadió 
el doctor Hernández Vela, difí
cilmente podría actuar en contra 
de México sin el visto bueno de Es
tados Unidos, que quiere tener 
campo libre para sus acciones béli
cas e intervencionistas. 

Expresó que el gobierno mexicano 
debe plantearse una actitud firme, 
la cual debe canalizar adecuada
mente para hacer llegar su formal 

protesta contra las agresiones de 
que son objeto los habitantes de la 
frontera sur por parte de los kaibi
les. 

Además, afirmó que se debe 
influir en el gobierno del general 
Ríos Montt para que no acceda a 
las maniobras norteamericanas, ya 
que seria absurdo plantearse en es
tos momentos un rompirnient<;> de 
relaciones con ese país. "Eso se 
tiene que dejar para casos de reinci
dencia, después de agotados los me
dios para disuadirlos de penetrar al 
territorio mexicano ... 

Indicó la necesidad de proteger a 
los auténticos refugiados guatemal
tecos que se encuentran hacinados 
en Chiapas, en su mayoría indíge
nas mayas que huyen de la violen
cia de su país y que esperan regre
sar cuando las condiciones internas 
de Guatemala cambien. 

Por último, el catedrático de la 
FCPyS recomendó, ante el comple
jo problema que plantearr las i ncur
siones de las fuerzas armadas gua
temaltecas, que se aumente la vigi
lancia en la frontera para impedir 
el fácil acceso de los soldados chapi
nes. 

M0<1tro Jacobo Varga. 

nistro de Defensa, Benedicto Lucas 
García, anunció que su país tendría 
en poco tiempo un ejército con más de 
150 mil hombres. 

Iglesia y movimiento 
insurrecciona) 

La iglesia en Guatemala tiene, co
mo en todas partes del mundo, sus al
tos jerarcas y sus sacerdotes, continuó 
el investigador, quien recordó que ya 
desde la invasión contra este pais en 
1954, organizada por Estados Unidos, 
la jerarquía apoyo la intervención, e 
incluso el entonces arzobispo de Gua
temala fue condecorado con la Orden 
de la Liberación . 

Sin embargo, dijo, muchos sacerdo
tes que han llegado al país se han en
contrado con la amarga realidad del 
indígena, que sufre una explotación 
económica desmesurada; se han en
contrado con un bloqueo y una per
manente liquidación de la cultura 
indígena , que los ha puesto al lado de 
los pobres. 

Existen por lo tanto <jos iglesias, las 
altas jerarquías que apoyan a los go
biernos que se han encargado de ex
terminar a la población guatemalte
ca, y los sacerdotes de base que se han 
sumado a la causa del movimiento in
surrecciona!. 

En la actualidad ha sucedido algo 
insólito en Guatemala: Efraín Ríos 
Montt se ha autodenominado enviado 
de Dios, provocando en la población 
religiosa gran confusión, pues como él 
es el enviado de Dios, viene a resolver 
los problemas; evidentemente se utili
za el elemento religioso frente a los 
pueblos cristianos para crear un ins
trumento para su propia ne¡(ación . 

Asimismo, para desacreditar a 
aquellos religiosos integrados al movi
miento insurgente, el gobierno de Rea
gan ha creado un grupo especial para 
promover campañas dentro de Esta
dos Unidos en favor de Ríos Montt . • 
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E n la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHyCP) funcio

na desde junio de 1981 un programa 
amplio de captación de prestadores de 
servicio social, con objeto de satisfacer 
1~ necesidades de servicios profe
Sionales de todas las áreas de la 
Secretaría, informó la doctora Gloria 
Caball~ro, coordinadora del progra
ma, qu1en además dirige la Academia 
de Capacitación de esa dependencia. 

La SHyCP, a través de la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social 
(CCSS), da a conocer sus programas 
dentro de la UNAM. Los estudiantes 
pueden inscribirse di rectamente en la 
Academia de Capacitación, con una 
constancia de su escuela o facultad 
que les acredite como prestadores de 
servicio. 

Comentó que el servicio social per
mite a la Secretaría mantener comuni
cación con los universitarios y retro
alimentar sus programas con los cono
cimientos e inquietudes de éstos. 

Dadas las funciones múltiples de la 
SHyCP: presupuestarias, fiscales, fi
nancieras y económicas, se requiere la 
participación de estudiantes de casi 
todas las disciplinas universitarias. 

Las ventajas de los pasantes al pres
tar su servicio social en la SH yCP, se
ñaló la doctora Caballero, consisten en 
adquirir una experiencia profesional, 
ya que se trabaja con la asesoría de es
pecialistas; enriquecer su currículum; 
tener la oportunidad de ocupar las 
plazas vacantes de la Secretaría y, 
mientras cumplen con su servicio, re
cibir una ayuda económica que equi
vale a la parte proporcional del sala
rio mínimo por seis horas (el año pasa
do la compensación fue de 6,380 pesos 
mensuales). 

Colaboración y capacitación 

SERVICIO SOCIAL EN LA 
SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 

Amplio programa de captación 
* Anualmente 700 estudiantes prestan su servicio 
* Se solicitan pasantes de casi todas las disciplinas universita

ria s 

queda asignado a esa área y recibe un 
curso introductorio de un día en la 
Academia, donde se le indican cuáles 
son las funciones de las diferentes de
pendencias de la SecretaTía. Con estas 
medidas ha disminuido el número de 
deserciones de estudiantes por moti
vos como el que las actividades a reali
zar fueran diferentes de lo que ellos 
esperaban. 

Se aceptan estudiantes de todas las 
instituciones de educación superior y 
se asignan a cada una de las 27 direc
ciones generales o unidad~ admi
nistrativas que la Secretaría tiene en el 
Distrito Federal. En las dependencias 
de provincia -indicó- se captan es
tudiantes de las universidades de los 
estados. 

Al término del servicio, los estu
diantes entregan a la Academia un re
porte firmado por su supervisor. Estos 
documentos constituyen una pauta 
para .conocer el rendimiento de los 
prestadores y el funcionamiento del 
programa. El servicio se presta duran-

de Ingresos de la SH yCP hay 40 pres
tadores de las carreras de administra
ción, ciencias de la comunicación, 
trabajo social, contaduría, derecho, 
economía, psicología, sociología y di
seño gráfico, asignados a los progra
mas por la Oficina de Selección de 
Personal, informó el licenciado Fran
cisco Alfredo Vareta Chávez, jefe de 
la misma. 

Esas cuatro áreas son: la de Asisten
cia al Contribuyente, donde se reali
zan funciones de orientación; la de Ser
vicios al Contribuyente, donde se da 
asesoría sobre las diferentes opera
ciones fiscales, y las de Liquidación y 
Recursos de Revocación, áreas técni
cas que comprenden aspectos fiscales, 
legales y financieros, explicó el licen
ciado Varcla Chávez. 

Los prestadores de servicio social, 
según sus disciplinas e intereses, se 
asignan a las diferentes áreas en los 
programas específicos: capacitación 
fiscal del personal técnico de la Subse
cretaria; investigación de la actitud de 

En loo difermtn áreao de la Dirección General Túnica d< la SuhS«r<laria d< Ingreso< d< la 
SHyCP hoy 40 -tndora de servicio rodal. 

Por su parte, el licenciado Rafael 
Sevilla U galde, coordinador del Servi
cio Social y Becas de la Academia de 
Capacitación de la SHyCP, informó 
que cada año aprolimadamente 700 
estudiantes prestan su servicio social 
en la Secretaria, cifra que, sin 
embargo. tiene constante movimien
to pues cada mes se aceptan nuevos 
prestadores y otros terminan su labor. 

A los nuevo~ candidatos -dijo- se 
les lleva al área donde van a trabajar, 
se les presenta con el que será su jefe 
inmediato, quien les explica en que 
consistirán sus actividades. Si ambas 
partes están de acuerdo, el estudiante 

te seis meses, pero, en ocasiones, tanto 
los estudiantes como los supervisores 
piden que se continúe la compensa
ción económica durante algunos me
ses más, para terminar el trabajo ini
ciado por el prestador, concluyó el li
cenciado Sevilla Ugalde. 

El servicio social en la 
Dirección General Técnica 

de la Subsecretaría de 
Ingresos 

En las cuatro áreas de la Dirección 
General Técnica de la Subsecretaría 

los contribuyentes ante el sistema tri
butario mexicano; evaluación de las 
campañas de actualización y orienta
ción fiscal; elaboración de material de 
apoyo para las diferentes campañas de 
asistencia al contribuxente; auxilio al 
contribuyente; impacto de las accio
nes de asistencia al contribuyente en 
la recaudación; estudios de scctoriza
ción del universo de contribuyentes; 
estudios sobre nuevas técnicas de asis
tencia al contribuyente de acuerdo a 
las necesidades específicas; elabora
ción de publicaciones sobre la Ley Fe
deral d<: Derechos y difusión del nue
vo Código Fiscal de la Federación. 

Análisis de las campañas de 
difusión de la SH yCP 
La pasante de sociología Hilda Sal

tazar Hernández colabora en un pro
grama para determinar los med ios y 
canales idóneos para dar a conocer las 
actividades de la SH y CP. En este p ro
gra ma se analizan los resultados de las 
campañas de difusión que la Secre
taría realizó durante el sexenio pasa
do. 

Informó que sus actividades y las de 
sus compañeros (5 pasantes de socio
logia y cuatro de comunicación), que 
también prestan servicio social en ese 
programa, son la elaboración del mar
co teórico de la investigación y la rc
colecci6o del material bibliográfk'O 
necesario. 

Las campanas de difusión son parte 
fundamental de la labor de la Se
cretaria, ase¡(uró la pasante, porque 
ayudan a que los contribuyentes 
cumplan puntualmente con sus obli
gaciones fbcales. 

Respt.>eto al servicio social, comentó 
que es una actividad que el estudiante 
debe aprovechar para conocer el me
dio profesional. 

Por su parte, la estudiante de cien
cias de la comunicación Patricia Bri
to, quien también colabora en la in
vestigación, informó que en su trabajo 
ha tenido la oportunidad de conocer 
los procesos de producción de mensa
jes de la Secretaría y que ésto ha enri
quecido su formación profesional. 

Elaboración de dictámenes 
emitidos por el Tribunal 
Fiscal de la Federación 
Los estudiantes de derecho Martha 

Paniagua Avilés y Rosendo Herrera 
Hernández colaboran en la Unidad de 
Cu mplimentación de Fa!Jos y Senten
cias de la SHyCP. Ahí reciben las sen
tencias que emite el Tribunal Fiscal 
de la Federación y sus diversas salas 
regionales; elaboran los dictámenes 
correspondientes y los envían a las di
ferentes oficinas de la Secretaría. 

Coincidieron en que esta etapa de 
servicio social les ha beneficiado, 
puesto que pueden conocer en la prác
tica el desarrollo d" los procesos fisca
les. Además, com('ntaron que su jefe 
inmediato les asesora en el cumpli. 
miento d" su trabajo. • 
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Sus iriStoladonn ~ rncuentron llbicat:Úls en t>l costado Burdel E1tadio Olimpico Univerritario. 

Se cuenta con una tmtobomba, un carro tanque, cuatro camioneta. y numero.at extinguidorn 
lnt1IWalu y de alro potkr. 
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Servicio de salvaguarda fundado en 1968 

PREVENIR Y EVITAR 
SINIESTROS, ANTES QUE 
COMBATIRLOS, OBJETIVO 

DE LOS BOMBEROS 
UNIVERSITARIOS 

* Forman parle del Departamento de Prevención y Combate 
de Siniestros de la Dirección General de Servicios Auxiliares 

* El cuerpo está integrado por 60 personas que se distribuyen • 
en tres grupos; en caso de emergencia 30 segundos bastan 
para subirse al camión 

E ntre los universitarios, "no quere
mos bomberos profesionales, 

queremos profesionistas que sean, 
además, un poquito bomberos", 
expresó el teniente coronel Raúl T. 
Morales, jefe del Departamento de 
Prevención y Combate de Siniestros 
de la UNAM. 

Desde' su fundación en 1968 -con
tinuó- este Departamento, que per
tenece a la Dirección General de Ser
vicios Auxiliares, fue concebido por 
el ingeniero Javier Barrios Sierra, en-

tonces rector de la UNAM, precisa
mente para prevenir y evitar si
niestros, antes que para combatirlos. 
Por esta orden en las funciones, "creo 
que SOI'I)Os un equipo singular, único 
en la República". . 

El Departamento de Prevención y 
Combate de Siniestros de la DGSA 
-que a su vez forma parte de la 
Secretaria General Administrativa· 
se encarga de instruir a la comunidad 
universitaria en el conocimiento} ma
nejo del equipo, previamente dictruni
nado e instalado de acuerdo a las con
diciones y necesidades de cada depen
dencia. "Por eso contamos con un 
bombero más en cada universitano". 

A la fecha se han instalado 8 mil 
extinguidores manuales y demás 
implementos de seguridad (mantas 
contra incendio, lavaojos y regad.;ras 
de seguridad e hidTantes, entre otrc") 
en los diferentes edificios, almacenes, 
oficinas, laboratorios, aulas y teatros . -
que conforman a la UNAM. Además, 
cuenta en sus instalaciones -ubic~das 
en el costado sur del Estadio 
Olirnpico Universitario- con una 
autobombo, un carro tanque, cuatro 
camionetas y numerosos extinguido· 
res manuales y de alto poder. 

E" meno~ de un minuto el ~aal nlá ltato poro ter 

lrmladodo al lugar del riniettro. 
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Luego de definir el término si
niestro como aquello que puede perju
dica, en primer lugar, a las personas 
físicas y, en seguida, a los bienes in
muebles y de citar los más comunes 
(accidentes automovilfsticos, incen
dios, terremotos y derrumbes, entre 
otros), el teniente coronel Morales in
dicó que en el ámbito universitario los 
incendios en los bosques, sobre todo 
en tiempos de sequía, y los accidentes 
en los laboratorios, son los percances 
más frecuentes. Sobre estos últimos re
cuerda la explosión de gas ocurrida 
hace aproximadamente dos años en un 
laboratorio del entonces Centro de 
Ciencias del Mar y Limnología: '":;e 
cerraron válvulas, se controló la fuga 
de gas LP y se neutralizaron las sus
tancias en proceso de combustión. No 
tuvimos que lamentar pérdidas huma
nas porque, afortunadamente, el si
niestro ocurrió a la hora de la comida. 
Logramos salvaguardar al máximo los 
bienes inmuebles e, inclusive, una vez 
controlada la situación, dejamos ello
cal en condiciones para que los labo
ratoristas pudieran continuar su tra
bajo como si nada hubiera ocurrido". 

Resultados favorables 
de las campañas de 

prevención 
A pesar de ello, indicó ·que en el 

tiempo de vida que tiene el Departa-

mento a su cargo -14 afios-, los si
niestros ocurridos en la UNAM han si
do significativamente pocos y que la 
mayoría han quedado en connato. Es
to se debe, según explicó, a la labor 
prevencionista que desempefia su 
equipo, pero además a que la Univer
sidad parece tener un "ángel" que la 
protege; sin embargo, recomienda a 
los miembros de la comunidad univer
sitaria que observen las normas bási
cas de seguridad: dejar bien colgados 
los teléfonos; desconectar, antes de sa
lir, las parrillas, las cafeteras o cual
quier otro aparato eléctrico; cer
ciorarse de que todas las luces estén 
apagadas y de que no haya colillas de 
cigarro encendidas dentro de los ces
tos de basura; fumar sólo en los sitios 
donde se permite. 

Sin embargo, destacó que la norma 
de seguridad fundamental radica en 
ser responsable en el trabajo desde la 
llegada hasta la salida: "si se toma el 
trabajo en serio, éste se desempefiará 
con seguridad; las demás normas se 
observarán sin mayor problema". 

Por su parte, el sargento primero 
Gerardo Juárez Alvarez y el mayor 
Enrique J uárez González agregaron 
algunas normas y recomendaciones: 
que los estudiantes cuiden los extin
guidores, que no jueguen con ellos ni 
quiten de su lugar las mantas contra 
incendios. Subrayó la necesidad de 

que no estacionen sus coches en doble 
fila o en las salidas de emergencia pa
ra no entorpecer el paso a los bombe
ros y que les cedan el paso o desalojen 
el área cuando se está combatiendo al
gún siniestro, ya que '"además de que 
pueden entorpecer la rapidez que re
quiere nuestro trabajo, están expo
niendo sus vidas". 

La versatilidad de un 
bombero universitario 

Las 60 personas que integran el 
cuerpo de bomberos de la UNAM se 
distribuyen en tres grupos que traba
jan 24 horas por 48 de descanso y una 
unidad especial que atiende la preven
ción. 

Según se informó, están listos para 
equiparse y subir al camión en 30 se
gundos, luego de recibir las llamadas 
telefónica s. 

Sea cual fuere su rango -sargento 
primero, subcomandante, comandan
te, mayor o teniente-, todos los bom
beros escriben a máquina, limpian el 
local, manejan, preparan sus alimen
tos y reparan los vehículos de trans
porte. 

Diariamente, también, se someten 
a ejercicios físicos, maniobras contra 
incendios (simulacros), además de 
atender a cursos que se imparten en 
las aulas del edificio sobre física y 
qufmica elementales, así como sobre 
seguridad e higíene urbana e indus
trial, que comprende materias de 
ingeniería, arquitectura, medicina y 
mecánica, entre otras. De igual for
ma, imparten cursos de capacitación 
preventiva a todos los miembros de la 
comunidad universitaria que los soli
citen. 

El teniente coronel Morales agregó 
que los pilares del servicio que ofrecen 
son el honor, la lealtad, la abnega
ción, la disciplina y la total entrega a 
su cometido. Por eso argumentó que, 
aunque no han sido objeto de distin-

ciones especiales, '"tenemos algo más 
preciado: el reconocimiento de las 
autoridades por nuestro trabajo. La 
distinción es el cariño que nos ha 
mostrado la comunidad universitaria 

P~nonal erpecáalizado imparte cunot de capacitación pr~ntiva a 

lot m~mbros d~ la comunidad universitaria que loJ .olirite. 

y la satisfacción del deber cumpli
do". • 
TeUjo0011 dd Dtpartammto dt Pret-.,nción 
y Combate de Siniestroo' 548-40·67 y 550-
52-15, ext. 4100 y 4419. 
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Hecho htstóncamente necesano 

LA NACIONALIZACION 
DE LA BANCA ES UN 

PROCESO QUE SE HALLA 
EN SU PRIMERA FASE 

* L09rar la integración efectiva y operativa del sistema 
bancario de México es uno de loe objetivos centrales de lo 
política estatal 

* Se presentó la conferencia "La banca nacionalizada", dentro 
del marco de actividades del Programa Univer5itario Justo 
Sierra 

L ograr la integración efectiva y 
operativa del sistema bancario en 

México, dentro del proyecto nacional 
de plancación, es un objetivo central 
de la política del Estado para la orga
nización de la actividad económica 
del país, afirmó el doctor Alfn-do Ce
ne!, director de política bancaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crklito 
Público, durante su conferencia La 
banca nacionalizada, en el aula Justo 
Sierra, dentro del ciclo de conferen
cias Pe~tivas financieras de la 
economía mexicana, en el marco de 
las actividades del Programa Universi
tario Justo Sierra. 

ción de la banca, algunos de los objeti
vas de la estrategia de desarrollo de la 
actividad bancaria son la reestructu
ración e integración del sistema ban
cario, la reestructuración de la banca 
múltiple y otros servicios. a fin de pro
curar un desarrollo financiero balan
ceado. 

Está en juego el desenvolvimiento 
de un sistema bancario más sofistica
do y avanzado, relativo a los demás 
intermediarios financieros. "Tenemos 
el compromiso claro de lograr un 
equilibrio. Existe un atraso conside
rable de los intermediarios financieros 
oo bancarios". 

Otro objetivo a alcanzar es la ra
cionalización de la estructura de cap
tación bancaria y del ahorro finan
ciero en general. Este propósito pre
tende lograr una mayor estabilidad y 
permanencia del ahorro financiero 
para reducir su carácter espc.'Culativo 
y de corto plazo y ampliar la capaci
dad de financiamiento a largo plazo 
de la economía. 

En la conferencia estuvieron pre
sentes los doctores Juan Rebolledo, 
secretario académico del Programa 
Universitario Justo Sierra, y A oDio 
Pércz Mata, subdirector de lo Direc
ción General de Programación ['cunó
mica y Social de la Sccr<'laría de 
Programaci6n y Presupuesto. así co
mo el maestro Angel Calderón, inves
tigador de economía financiera del 
Programa Universitario J~~>to Sie
rra. • 

En su conferencia, el doctor Cene!, 
quien asistió en representación del li
cenciado Carlos Sales, subsecretario 
de la Banca de la SHCP, señaló que 
antes de la nacionalización el Estado 
mexicano ya tenia un papel decisivo 
en el sistema financiero y bancario; 
sin embargo, para los fines del Esta
do, el control ejercido, en ocasiones 
indirecto, era insuficiente; de ahí la 
necesidad de intervenir como protago
nista central en el problema de la ban
ca. 

Aspecto de la confem!CVJ que dicl6 el doctor AlfmJ.o Genek en el presidium e31uvo ocompo
ñado por loo doctort'r Angel Caldero.., ]oon Rebo/kdo y Antonio Pérn Matn. 

La proliferación de sucursales ban
carias, continuó el doctor Cene!, y de 
las opciones que ofrecían, ya no tiene 
las mismas características en un siste· 
ma donde siguen existiendo las sucur
sales pero bajo el control estatal. 

En las circunstancias actuales, en 
las que se atraviesa por una profunda 
crisis económica, es necesario iniciar 
un proceso de transformación del sis
tema financiero. En esta tarea deben 
tenerse en cuenta el crecimiento soste
nido a lo largo de varios años y las pre
siones que se manifiestan en el marco 
de la coyuntura internacional. 

Primera fase de adaptación 

El proceso de nacionalización de la 
banca responde a las exigencias del 
desarrollo del sistema a largo plazo. 
Se trata de una acción de carácter 
irreversible, que se halla en su prime
ra fase de adaptación. De esta manera 
se logrará un nuevo esquema concep-
tual para la banca. · 

La expropiación fue en su inicio de 
carácter jurídico; su traducción a la 
política económica y su incorporación 
a la estrategia de desarrollo del pafs 
"tendrá que procesarse,ya que no se 
deriva directamente del acto expro
piato~", advirtió el ponente. 

Antes de la nacionalización de la 
banca, dijo, no había un desarrollo 
balanceado. El sistema bancario juga
ba un papel preponderante en el con
junto de la economía, por lo que otros 
intermediarios financieros no existían 
o su desarrollo se manifestaba exiguo 
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en relación con el crecimiento del sis
tema bancario, como aquellas organi
zaciones que trabajaban a largo plazo 
en el mercado. Tal es el caso de las 
compañías de seguros, los fondos de 
pensiones, las uniones de crédito y las 
arrendadoras que se encontraban en 
completo subdesarrollo respecto al sis
tema de la banca múltiple. 

A lo largo de los años se había pre
sentado una falta de dinamismo en las 
instituciones nacionales de crédito. 
Otro problema fue la interdependen
cia entre el sistema financiero y los 
grupos industriales y comerciales. De 
hecho el sistema financiero debe con
tribuir con sus recursos a los esfuerzos 
industriales y de servicios del país; sin 
embargo, el problema se generó debi
do a que esa contribución la hacía en 
forma discriminatoria. 

Esto, continuó el doctor Gene!, re
percuti<í, en las posibilidades de de
sarrollo de la economía, porque al 
transferir recursos dentro de los gru
pos financieros e industriales, éstos es
caseaban para las empresas o sectores 
que quedaban al margen. Para ellos se 
encarecía el financiamiento. 

Otro problema lo constituyeron los 
desequilibrios de carácter sectorial y 
regional generados por el crecimiento 
natural de una economía de mercado. 
En este contexto, el sistema financiero 
apoyaba los desequilibrios generados 
espontáneamente. Así se observaba la 
centralización de la economía en el 
triángulo Distrito Feder«l, Guadala
jara y Monterrey, con total desaten
ción para el resto de las regiones del 
país. 

Asimismo se produjo un desarrollo 
excesivo del sector comercial y de al
gunas ramas manufactureras y de ser
vicios. El sistema bancario contribuía 
a ese crecimiento desequilibrado. 

Ahora, después de la nacionaliza-

Dada la coyuntura económico-política actual 

FACTIBLE RENEGOCIAR 
LA DEUDA DE LOS 

PAISES 
LATINOAMERICANOS 

* Estados Unidos enfrenta próblemas económicos a causa de 
los acontecimientos bélico-políticos de Centroamérica y 
Medio Oriente 

* México, Brasil, Argentina y Venezuela han sumado una 
deuda externa aproximada a los 250 mii millones de dólares 

* La situación del país debe ubicarse en el marco de la crisis 
mundial del sistema capitalista 

e onsiderando que México, Brasil, 
Argentina y Venezuela poseen 

una deuda externa de 250 mil millones 
de dólares, apro<imadamente, y que 
Estados Unidos enfrenta evidentes 

problemas económicos por los,aco!lte
cimientos bélico-politicos de Centro
américa y el Medio Oriente, es previ
sible que los cuatro países latinoame
ricanos aprovechen la coyuntura que 



se les presenta) renegocien conjunta
mente sus deuda~. actualmente de di
mensiones demasiado elevadas. 

El licenciado José Luis Ceceña, di
rector del Instituto de Investigaciones 
Económicas, afirmó lo anterior luego 
de hacer un breve recuento histórico 
de los sucesos que han originado u na 
de las peores crisis por las que ha atra
vesado México, durante el ciclo Pers
pectivas financieras de la economía 
mexicana. 

El Exdirector de la Facultad de 
Economía de esta Casa de Estudios in
dicó que el país está obligado a pagar 
en este año -si no renegocia su deu
da- mas de 43 mil millones de dóla
res por concepto de intereses > amorti-

zaciones, surna que es ;uperior al total 
de la deuda externa de Argentina. 

En cuanto a la situación de Estados 
Unidos. dijo que es mejor para su 
economía recibir pagos menores por 
parte de los países deudores a no reci
bir nada. Por ello, insistió en que \fé
xico debe pugnar por una rene¡¡;o
ciación ventajosa de su deuda. 

Explicó el economista, quien tam
bién es autor del libro "México en la 
órbita imperial", que las medidas de 
austeridad no son las únicas vías para 
salvar la crisis, sino que también exLs
ten medidas democráticas, como son 
las políticas salariales y de empleo más 
benéfica~ y amplias: la erradicación 
del dominio de las trasnacionales y de 

Balance, anál isis y discusión 

LA PO.LITICA EXTERIOR DE 
MEXICO 

* Factores que lo condicionan: lo crisis, el enfrentamiento 
entre los pohtncios y los luchas de liberación 

* El Centro de Relaciones Internacionales de lo FCPyS organi
zo el VIII Coloquio Internacional de Primavera del 23 al 27 
de mayo en CU 

L a crisis del capitalismo, el 
enfrentamiento entre las gran

des potencias, las contradicciones 
entre los países subdesarrollados y 
desarrollado:., así como las luchas 
de liberación nacional, son algunos 
fenómenos que condicionan el de
sarrollo de la sociedad mexicana y 
su política exterior. 

Por ello, el Centro de Relaciones 
Internacionales (CRI), de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, 
consideró necesario analizar estos 
aspectos y otros a través del VIII 
Coloquio · Internacion al de P rima
vera que se llevará a cabo del 23 al 
27 de mayo en Ciudad Universita
ria. 

D urante el evento, que tendrá 
sesiones de las 9:30 a las 13:00 
y de las 16:30 a las 19:30 horas, 
se desarrollarán los siguientes te
mas generales: formas de análisis y 
planteamientos tradicionales de la 
política exterior mexica na; el con
texto internacional; el Estado; la 
sociedad civil y la formulación de 
la política exterior; la política exte
rior mexicana,en el actual proyecto 
nacional; los grandes problemas de 
la polí tica exterior de México y 
perspectivas y propuestas de solu
ción. 

Los trabajos del Coloquio serán 
de dos tipos: ponencias y discu
siones; tendrán como tema princi
pal la política exterior de México, 

el Estado. la sociedad y la~ rela
ciones internacionales. 

Es así que los objetivos generales 
del Coloquio consistirán en hacer 
un balance de los estudios y plan
teamientos tradicionales de la po
lítica exterior mexicana,analizar la 
relación entre las condiciones del 
contexto internacional, el Estado y 
la sociedad civil para la formula
ción y orientación de la política ex
terior mexicana, y discutir los pri n
cipales problemas y perspectivas a 
las que se enfrenta, todo ello para 
establecer nuevos criterios de in
terpretación. 

En el evento, que se desa rrollará 
en español, podrán participar espe
cialista~ nacionales y extranjeros en 
los campos de las relaciones inter
nacionales, la política exterior, la 
diplomacia y las ciencias sociales 
afines, además de pa~antes y estu
dian tes de la especialidad. 

Los trabajos que se presenten no 
deberán exceder las diez cuartillas 
y el t iempo límite de exposición se
rá de 15 minutos. A todas las perso
nas inscritas se les entregará una 
constancia de participación. 

Para informes e inscripciones di
rigirse al Centro de Relaciones In
ternacionales, Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, UNAM. 
Tc!Honos: 550-55-62 y 548-86-41. • 

-e,;,;, y dnarrol/o en .ll<.rico",. tituló la participación dtl bc"'w:lndo 1- 1 u;, Ctt't'lia en el 
ciclo PerspectlfXJIJjlntJnderasd~la econom(a merkantJ; durante el tVffltokacompañaronel 
maettro Angd Calderón. el doctor Juan Rtbolkdo y t i mot'ltro ,·\ntonio Bumrootro. 

los grupos financieros, así como la 
unión ~-on los demás pueblos que 
sufren la misma situación de depen
dencia. 

D urante su participación ti tulad a 
"Crisis y desarrollo en México", el li
cenciado Ceceña subrayó que si bien 
las crisis implica n contradicciones 
muy intensas, ello no debe interpre
tarse fatalmente, sino, más bien, que 
se acerca el fi n de un sistema y que se 
deben sentar las bases para un de
sarrollo más equilibrado y democráti
co que aseguren la vida de las mayo
rías . 

Al opinar sobre la nacionalización 
de la banca y el control de cambios 
impuestos en la administración pasa
da, mencionó que, de no haberse efec
tuado, México hubiera seguido los pa
sos de Sudamérica, optando por la 
represión de la clase trabajadora y fa
voreciendo al ¡¡;ran capital. 

En cuanto a la, medidas que se han 
tomado contra la crisis, destacó que 
en general se contraponen a la clase 

trabajadora y la.s calificó de ortodo
xas. "Se han logrado imponer en el 
país también por la debilidad de los 
sectores populares", agregó. 

Igualmente, observó que el actual 
" tope salarial" implica para el traba
jador una triple pérdida respecto a su 
salario anterior, con lo cual se enri
quecerá más al empresario y el Gobier
no obtendrá mayores ingresos. Agregó 
que si bien es necesario el sacrificio 
para salir de la crisis, no es justo que 
éste sea unilateral. 

Finalmente, el Director del IIEc in
subravó: "Sería un milagro que Mé-

xico, insertado en el sistema capitalis
ta mundial, no sufriera los fenómenos 
económicos que afectan a todo e! siste-
ma··. 

Durante el acto, efectuado en el an
tiguo edificio de San !ldefonso, acom
pañaron al licenciado Ceceña, el doc
tor Juan Rebolledo, secretario acadé
mico del Programa Justo Sierra, y los 
maestros Angel Calderón y Antonio 

. Bu enrostro, investigadores d~l progra
ma . 8 
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• Aportac iones Univers itarios 

PREMIOS NACIONALES 

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ACADEMICOS 

Entrevista con el doctor 
Arcadio Poveda Ricalde 

* "El esfuerzo de la UNAM es notable, al punto de que 
podemos decir que gracias a ello tenemos el más grande y 
prestigioso centro astronómico del mundo hispanon 

* Lo Universidod Nacional Autónoma de México, a través de 
la Dirección General de Proyectos Académicos, realiza un 
conjunto de entrevistas con aquellos universitarios que han 
entregado su vida a la investigación y son reconocidos por 
su obra en las ciencias, las artes y las humanidades 

E 1 doctor Arcadio Poveda Rica/de 
es un distinguido universitario 

que a su carrera de físico teórico y ma
temático, realizada en la UNAM, 
agregó la especialización de 
astronomía, disciplina en la que obtu
vo el doctorado en la Universidad de 
Berkeley, California, en 1956. 

El doctor Po veda nas habla de su la
bor como investigador y de las aporta
ciones que ha hecho en el interesante 
campo de la astronomía. 

"El vasto campo de estudio de la 
astronomía no es posible que pueda 
ser abarcado por una sola persona: 
por eso, la ambición de ~ .. astrónomo 
es poder comprender parte de la es
tructura y de la evolución del Univer
so; en mi caso particu1ar, este interés 
se ha dirigido a varios temas astronó
micos que a continuación co~en· 
taré". 

"El primer campo en que trabajé 
fue el de las galaxias, esos enormes 
agregados de cientos de miles de mi
llones de estrellas -de los cuales el 
más conocido quizá es la Vía Láctea
que forman la estructura fundamental 
del Cosmos y cuyas masas se han con
vertido en un interesante tema de mis 
estudios. Durante varios años trabajé 
en la determinación de la masa de una 
serie de galaxias para las que no había 
método que permitiera conocerlas: las 
galaxias esféricas. Los resultados de 
las investigaciones que hice me lleva
ron a descubrir que había una correla
ción entre la masa de una galaxia y su 
capacidad para emitir luz; esto es lo 
que llamaríamos el cociente-masa
luminosidad, que crece con el tamaño 
de los sistemas y que vale desde obje
tos pequeños, como los cúmulos este
lares en nuestra propia galaxia, com
puestos de unos cuantos millones de 
estrellas, basta los cúmulos de galaxias 
formados por decenas a miles de gala
xias. 
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La evolución estelar: 
nacimiento y muerte de 

las estrellas 

"Otro campo apasionante ha sido el 
de la evolución estelar, en sus dos 
extremos: el nacimiento de las estre
llas y su muerte. Las que poseen una 
masa grande mueren en forma de una 
violenta explosión y reciben el nombre 
de 'super-novas' . Su explosión puede 
alcanzar una luminosidad compa
rable a la de toda la galaxia en la cual 
se ubican y al hacerlo emiten una gran 
cantidad de energía y masa. Algunos 
indicios me llevaron a cuestionar la 
idea, que entonces se tenía, de que al 
explotar arrojaban varias masas sola
res hacia el exterior y que luego se ob
servaban como un resto gaseoso 
brillante, como una nebulosa en ex
pansión a alta velocidad. Mis investi
gaciones me llevaron a la conclusión 
de que la masa y las energías eyecta
das son bastante menores de lo que se 
consideraba hasta ese momento; este 
resultado es el que se considera como 
correcto actualmente". 

"Por otra parte, en colaboración 
con L. Woltj<:r, actualmente investi
gador del Observatorio Europeo Aus
tral , descubrimos que el brillo superfi
cial en ondas de radio de los restos ga
seosos de super-novas está estrecha
mente relacionado con su diámetro. 
Esta relación conocida como . la rela
ción E- D ha sido valioso instrumento 
para establecer la distancia a varios 
metros de super-novas, a la vez que 
encierra valiosa información sobre los 
mecanismos de emisión de dichos res
tos". 

"Respecto al nacimiento de las es
trellas, al investigar este fenómeno lle
gué a la conclusión de que al nacer es
tán rodeadas por un capullo de polvo 

Doctor Arcadio Po«da Rico/d,. 

y gas que impide que se les observe di
rectamente a la luz natural; en estas 
condiciones su radiación se manifes
taría casi exclusivamente en el 
infrarrojo en forma de calor. Con 
gran satisfacción de mi parte, algún 
tiempo después esta predicción fue ve
rificada observacionalmente por el 
doctor E. Mendoza, del Instituto de 
Astronomía de la UNAM. De dicha in
vestigación se originó otro estudio que 
nos reveló que la gran mayoría de las 
estrellas nacen en grupos de tres a seis, 
conocidas como sistemas múltiples ti
po trapecio, cuyas distancias mutuas 
son del mismo orden de magnitud y 
que, como consecuencia de su evolu
ción clinámica, se convierten en siste
mas donde sus separaciones ya no son 
comparables entre sí. Esta investiga
ción sobre la multiplicidad de las 
estrellas está actualmente en curso, en 
colaboración con la maestra Cristine 
Allen, del propio instituto". 

-¿En qué forma ha participado en 
el impulso de la investigación astronó
mica en nuestro país? 

"Una de las grandes satisfacciones 
que he tenido en mi carrera ha sido 
poder colaborar al desarrollo de la 
ast ronomía en México y en particular 
desde la Universidad. Como profesor 
de la Facultad de Ciencias sustenté 
durante varios años cátedras de 
astronomía y dirigí las tesis de muchos 
de mis alumnos que actualmente son 
distinguidos investigadores. También 
he participado con gran satisfacción, 
como director y promotor, en el de. 
sarrollo del Instituto de Astronomía y 
del Observatorio Astronómico Na
cional , en San Pedro Mártir. Esos han 
sido años muy creativos, ya que el Ins
tituto de Astronomía actual es moder
no y avanzado, tiene un elevado nú
mero de investigadores de muy alto 
nivel, biblioteca, sistemas de cómputo 
y, por supuesto, el gran Observatorio 
de San Pedro Mártir, que es motivo de 
orgullo no sólo para la UNAM sino pa
ra el país". 

"Con esto, la astronomía mexicana 
se encuentra en un nuevo nivel que 
permitirá lograr en el futuro avances 
considerables, que permitan apro
vechar la tecnología y los adelantos 
que la ciencia ha alcanzado en otros 
países ya que el desarrollo de esta dis
ciplina ha sido vertiginoso en los últi
mos tiempos". 

El Observatorio de San 
Pedro Mártir 

-Doctor,¿cuáles son las característi
cas del Observatorio de San Pedro 
Mártir? 

"Quizá sea importante recordar, 
para esto, que un observatorio se cons
truye para recoger y analizar la iuz de 
los cuerpos astronómicos. Para reali-
zar esta labor, se requiere de un lugar 
donde la transparencia del cielo sea 
óptima, muy elevado el número de M 
noches despejadas y que el brillo del ~) 
cielo sea mínimo. Estas necesidades de 
la astronomía observacional llevan a 
los astrónomos a buscar Jugare_, apro
piados y, San Pedro Mártir, en la Baja 
California, ha resultado ser uno de 
esos sitios privilegiados. Se encuentra 
en un lugar solitario, a dos mil ocho
cientos metros sobre el nivel del mar y 
en un sitio donde las características 
orográficas y de circulación de vientos 
son tales, que la turbulencia atmosfé-
rica es mínima y se obtienen imágenes 
de buena calidad. La base de opera
ciones del observatorio se encuentra 
en Ensenada, donde se ha desarrolla-
do un Centro de h\vestigación Cientí-
fica de alto nivel, que se llama 
CICESE". 

-¿Qué és el CICESE, doctor? 
"Es el Centro de Investigación 

Cientifica y Estudios Avanzados de 
Ensenada, un instituto moderno, 
grande, dedicado al estudio de la 
geofísica, de la física aplicada, de la 
instrumentación y de la electrónica. 
Nació como resultado de la colabora
ción entre los institutos de Astronomía 
y de Geofísica de la UNAM y el CO
NACyT. Contiguo a éste se encuentra 
el Instituto de Astronomía de Ensena-
d .. a . 

-¿Qué función tienen estas instala
ciones del Instituto de Astronomía? 

"Consisten en primer lugar en un 
magnífico y hermoso edificio en don
de se cumplen las funciones de dar 
apoyo al Observatorio de San Pedro 
Mártir, que se encuentra a cinco horas 
de distancia por carretera; en él hay 
oficinas, cubículos para que los inves
tigado.¡-es que residen en Ensenada de
sarrollen su trabajo de investigación, 



aSI como laboratorios, talleres, 
biblioteca, auditorio para conferen
cias técnicas y de divulgación y un pe
queño te~escopio antiguo, muy boni
to, que ha sido reconstruido y que da 
servicio a los estudiantes de 
Ensenada". 

"El Observatorio de San Pedro Már
tir dispone de tres telescopios princi
palmente: uno de ochenta y cuatro 
centímetros de diámetro en su óptica 
principal, otro de metro y medio, y el 
mayor, que tiene dos metros y doce 
centímetros de diámetro, motivo de 
orgullo para nuestro instituto y 
nuestra Universidad. Fue diseñado y 
construido parcialmente en el Institu-

to de Astronomía y en el Centro de 
Instrumentos de la UNAM. Las partes 
más grandes fueron construidas en 
Estados Unidos. Estos tres telescopios 
cuentan también con una serie de re
cursos para analizar la luz de los obje
tos astronómicos; este equipo periféri
co consiste en espectógrafos, interferó
metros, fotómetros y cámaras fotográ
ficas. El equipo lo usan los investi
gadores del Instituto de Astronomía 
que se trasladan a la montaña y viven 
durante un tiempo en las instalaciones 
construidas para este efecto y que es
tán atendidas por un equipo de diez a 
veinte personas que cuidan de estas 
instalaciones y de su mantenimiento". 

Entrevista con el doctor 
Adolfo Martínez Palomo 

* Los tiempos del investigador solitario han terminado, la 
investigación debe ser cada vez más interdisciplinaria e 
interinstitucional 

* México 'es uno de los países líderes en la investigación de la 
amibiasis en todos niveles, desde el básico de la biología 
molecular del parásito, hasta el clínico y epidemiológico 

"U no de los problemas funda-
mentales de la investigación 

en México es la escasez de recursos hu
manos calificados en todos los niveles, 
desde el investigador a cargo de un 
grupo hasta los investigadores aso
ciados o auxiliares de investigación. 
Esto conforma una problemática real 
que la UNAM y el Centro de Investi
gación y Estudios Avanzados del IPN 
han tratado de resolver activamente, 
~bre todo en los últimos años, a tra
vés de programas de formación de in
vestigadores en México y en el extran
jero". 

"Creo que estas medidas han dado 
resultados importantes en cuanto a la 
creación de maestrías y doctorados en 
biología celular y patología experi
mental. En el presente es un proble
ma fundamental más que serio el ase
gurar los recursos económicos necesa
rios para tener equipo y material in
dispensables para realizar las investi
gaciones". 

"Durante los últimos diez años no 
habíamos tenido restricciones impor
tantes; sin embargo, recientemente 
nos hemos visto muy limitados por la 
dificil situación económica que todos 
vivimos y que nos afecta en forma gra
ve, dado que necesitamos adquirir 
reactivos de importación, suscrip
ciones a revistas, libros, la factibilidad 
de viajar al extranjero para intercam
biar puntos de vista con nuestros cole
gas, para participar en congresos in
ternacionales y el mantenimiento de 
programas de becas en el extranjero 
en áreas que no se cultivan en México 
y que nos son necesarias". 

Sin duda, una de las áreas que se 
ha visto más limitada por la crisis 
económica actual es la investigación 
c1entifica, según lo ha expresado el 
doctor Adolfo Martínez Palomo, des
tacado investigador en biología celu
lar, quien obtuvo el Premio Nacional 
de Ciencias Naturales 1976, otorgado 
por la Academia de la Investigación 
Científica. 

El doctor Mart(nez Palomo ha rea
lizado estudios de posgrado en la Uni
versidad "Queen 's" en Canadá y en el 
Instituto de Investigaciones Científi
cas sobre el Cáncer en Francia. Entre 
las distinciones más importantes que 
ha recibido a lo largo de su carrera se 
cuentan el haber sido becario de la 
UNAM y de la Fundación Guggen
heim, y el haber recibido varios pre
mios de investigación médica en 
nuestro país y en el exrraniero. 

- Doctor, nos gustaría que hablara 
sobre sus actividades en el campo de la 
biología celular. 

"Uno de los temas primordiales que 
abordé desde mis tiempos de estudian
te en el extranj ero fue el del estudio de 
la biología celular del cáncer, en lo 
que se refiere a la definición de si exis
ten o no diferencias a nivel de micros
copía electrónica entre las células tu
morales y las células normales. Ya 
reintegrado al Instituto Nacional de 
Cardiología de México continué va
rios años este tema de investigación, 
encontrando diferencias estructurales 
entre tejidos normales y tumorales". 

"En el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados he desarrollado 
dos líneas básicas, una se refiere al es
tudio de la superficie de las células 
normales y tumorales; el otro, al estu
dio de la interacción huésped
parásito, analizando varios padeci
mientos producidos por parásitos que 
representan problemas de salud im
portantes en México, como la ami
biasis y la oncocercosis ." 

La biología celular, 
disciplina nueva en 

investigación biomédica 

-¿Cómo contempla el nivel de de
sarrollo de la investigación en biología 
celular en México, en comparación al 
de otros países? 

"La biología celular es una de las 

-¿Podría decimos en qué forma 
contribuye la UNAM al desarrollo de 
la Astronomía? 

"Es evidente, con todo lo que he 
mencionado hasta este momento, que 
la UNAM ha apoyado el desarrollo de 
la Astronomía, tanto en el aspecto de 
instrumentación como en el de per>O
nal; hemos contado con apoyo para 
otro tipo de facilidades como son las 
bibliotecas, cómputo, espacios 
amplios y funcionales para trabajar en 
nuestras i]lStalaciones de CU, Tonan
zintla, Ensenada y San Pedro Mártir, 

B C; finalmente hay que mencionar 
tanto el apoyo para que visitantes dis
tinguidos de otros observatorios e ins
titutos vengan a colaborar con noso
tros en investigaciones de interés co
mún, así como el intercambio que 
existe de estudiantes e investigadores 
del Instituto de Astronomía que visi
tan y trabajan en otros observatorios. 
El esfuerzo de la UNAM es notable, al 
punto de que podemos decir que gra
cias a ella tenemos el más grande y 
prestigíoso centro astronómico del 
mundo hispano". • 

D<1clor Adolfo Martínn Palomo. 

disciplinas más nuevas y vigorosas de 
la investigación biomédica; su crea
ción y desarrollo es reciente, ya que no 
tiene más de veinte años de haberse 
constituido como disciplina indepen
diente. En México, dentro de la 
UNAM, el IMSS y el IPN, se han 
realizado interesantes contribuciones 
a nivel internacional, como lo de
muestra el hecho de que buena parte 
de la producción científica de estos la
boratorios ha sido publicada en revis
tas de la mayor difusión interna
cional y, por otro, por la participa
ción en congresos nacionales e inter
nacionales de la especialidad por par
te de los miembros de estos laborato
rios. Esta es, sin duda, una de las 
nuevas especialidades biomédicas me
jor desarrolladas en nuestro país". 

-¿Cuáles son las grandes priorida
des de investigación en su disciplina? 

"En primer lugar la excelencia en 
la investigación, que sólo se justifica 
en cuanto sea realmente generadora 
de conocimientos nuevos. En segundo 
lugar, debemos mencionar la impor
tancia de la formación de recursos hu
manos. Además, desde mi punto de 
vista, creo que debe hacerse más in
vestigación básica, que es realmente 
la indispensable ". 

"Por otro lado, si al menos parte de 
la investigación científica que realice
mos está orientada directa o indirecta
mente a la solución de problemas na
cionales y sobre todo a la comprensión 
de ciertos padecimientos que se han 
convertido en problemas de salud a 
nivel nacional, 'tendremos mayores 
oportunidades de financiamiento y de 
interacción con otras áreas. La inves
tigación debe ser cada vez más ínter
disciplinaria e interinstitucional. 
Aquellos tiempos del investigador 
brillante, aislado en su laboratorio 
han terminado. Es una necesidad ab
soluta abrirse y compartir nuestras ex
periencias e investigaciones". 

La vocación, requisito 
indispensable en el 

investigador 
-A los jóvenes estudiantes intere

sados en formarse como investigado
res les sería de mucha utilidad las su
gerencias que usted pudiera darles ... 

"Insistimos mucho con nuestros 
alumnos que deben tener vocación pa
ra la investigación. Sobre todo en eta
pas iniciales sentimos que los recién 
egresados de la UNAM. el IPN o uni
versidadesdeprovincia,están desorien
tados, tienen ideas poco realistas de lo 
que es la investigación y para ellos es 
difícil decidir sobre bases firmes si 
tienen o no vocación. Nosotros aquí 
tratamos de definirla junto con ellos. 
Aquéllos que la tienen reciben todas 
las facilidades para completar las defi
ciencias de su formación para que 
puedan enfrentar con éxito la investi
gación. Por otra parte, reciben un 
programa de investigación en el labo
ratorio, con lo cual logran una mejor 
preparación". 

Por otro lado, el doctor Martinez 
Palomo considera que uno de los pro
blemas de salud pública importante 
en nuestro país es el de la amibiasis, 
por sus elevados índices de mortalidad 
y morbilidad. México es uno de los 
países líderes en la investigación de es
te padecimiento en todos los niveles, 
desde la investigación básica de la 
biología molecular del parásito, hasta 
investigaciones clínicas y epidemioló
gícas. 

"Sin embargo -concluye nuestro 
entrevistado-,existe mucho por ha
cer; creo que, gracias a las facilidades 
que hemos logrado obtener en los últi
mos años y si vencemos las dificulta
des del presente, podremos desempe
ñar un papel realmente de avanzada, 
no sólo en el campo de la amibiasis si
no también en el de otras enfermeda
des parasitarias, así como otro pade
cimientos que afligen fundamental
mente a países del Tercer Mundo" . • 
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Por su trabajo de búsqueda y calidad artística 

LA UNAM HA EJERCIDO 
UNA FECUNDA 

INFLUENCIA SOBRE LA 
ACTIVIDAD TEATRAL DE 

MEXICO 
* Fue otorgado el Premio Javier Villaurrutia al maestro Luis de 

Tavira, por su obra "Novedad de la patria" 
* Desde 1976 esta Casa de Estudios ha recibido de manera 

ininterrumpida distinciones de la Unión de Críticos de Teatro 

E ncontrar nuevos caminos dentro 
dd arte escénico es v ha sido el 

objetivo primordial del te-atro uni, ~r
sitario, el cual se caracteriza por su 
trabajo de búsqueda y su calidad 
artística. Por este motivo, el Premw 
Javier Villaurrutia, otorgado recien
temente al maestro Luis de Tavira , di
rector de Actividades Teatrales. p0r 
su obra Novedad de la Patria que se 
exhibe ro la Casa del Lago, es un re
conocimiento a la labor escénica dt'
sarrollada a lo largo de prácticameut~ 
cincuenta años por la UNAM . 

El maestro Luis de Tavira señaló 
que el premio le corresponde a 
la Umversidad por la postura 
y línea teatral que la Inst i'H 
ción ha propuesto para el teatro mexi
cano, sobre el que ha ejercido una no-
table influencia no sólo a través de],,. 
cuadros escénicos formados en ta 
Universidad, sino también p0r los 
creadores y realizadores más destaca-
dos del teatro nacional, mismos que f: 
han salido del ambiente teat ral uni 
versitario. 

Cabe destacar que desde 1976 la l'
niversidad ha recibido de manera 
ininterrumpida una serie de distin
ciones de la Unión de Críticos de Tea
tro por su labor en el arte escénico; 
dichos reconocimientos responden al 



interés <¡u e la UNAM, institución edu
cativa que mantiene un fuerte apoyo 
a la actividad teatral, ha demostrado 
.\ icmprc por el arte y la cultura. 

La obra Novedad de la Patria, dijo, 
muestra una experiencia poética su lr 
jctiva, relativa a la mexicanidad; 
describe al "payo" que sale de su 
pueblo.pcro jamás logra incorporarse 
totalmente a la ciudad, a la gran urbe 
desnacionalizada y despersonalizada. 
De esta manera,d ··payo" es al mismo 
tiempo el poeta que canta este tránsito 
del desarraigado que mira con pro
funda nostalgia el pueblo al cual no 
podrá reincorporarse jamás. La pues
ta en escena implica lugares, persona
jes e historias secretas distintas que de
finen progresivamente su mensaje 

La estructura del poema Suave 
Patria de Ramón López Vclarde. texto 
en el que está basada la obra del ma
t.,tro De Tavira, propone, de acuer
do al criterio del propio autor, 
su equivalencia escénica y pretende 
el peligroso balance entre la lírica y la 
"épica sordina" del poema dramático, 
teatralidad que ironiza. de sí misma, 
en parodia de opereta que ha propi
ciado su destino de lugar coml!n, don
de subyace recóndita su verdadera di
mensión. • 

17 



Principalmente en los niveles medio básico·y medio superior 

LA RENOVACION DE 
METO DOS ELEV ARIA EL 
NIVEL DE ENSEÑANZA 
DE LAS MATEMATICAS 

* De los estudiantes que llegan al ciclo profesional, lo mayoría 
se ha enfrentado o uno educación distorsionante de lo 
imagen y sentido de lo ciencia matemática 

* lo motivación natural para el aprendizaje de esta disciplino 
lo constituyen los fenómenos que ocurren en el entorno del 
estudiante 

S i no se logra motivar el estudio de 
las matemáticas el aprendizaje de 

éstas seguirá en un nivel precario, co
mo es el caso generalizado en la ense
ñanza media básica y media superior 
en México, afirmó el licenciado Ro
berto Luján, catedrático de la Facul
tad de Economía . 

El especialista universitario añadió 
que podría recorrerse un camino dis
tinto en la enseñanza de esta discipli
na que mostrara su relación e influen
cia recíproca con las artes, la filosofía 
e inclusive con la religión. Es decir, 
que partiera de que su motivación na
tural es el mundo físico, del cual se 
pueden tomar multitud de ejemplos 
útiles. 

Consideró que si algo ha de ser de 
interés para el alumno, esto se rela
cionará con los fenómenos que 
ocurren en el mundo en que vive, y de 
ninguna manera con ejercicios cuya 
única justificación es la de entrenar 
matemáticamente su mente. 

Respecto a lo anterior, el licenciado 
Roberto Luján planteó la interrogan
te: ¿no existen acaso problemas que 
además de cumplir el objetivo antes 
mencionado sean útiles y amenos? Y 
precisó: la tarea debería consistir 
principalmente en hacer ver a los 
alumnos que la importancia de las 
matemáticas reside en terrenos no ma
temáticos. "Despojar a las matemáti-

Conjunción de esfuerzos 

cas de su papel cultural y humano 
equivale a divulgar sólo técnicas ma
temáticas que, en cuanto a tales, están 
lejos de mostrar la audacia, imagina
ción y creatividad de esta hermosa 
ciencia". 

En la conferencia intitulada La en
señanza de las matemáticas,que dictó 
recientemente el economista en la Fa
cultad de Ciencias, señaló entre las 
características negativas de la actual 
enseñanza matemática, además de la 
memorización y de presentar a esa 
ciencia aislada en sí misma, el énfasis 
en las consideraciones lógico- forma
les. 

Explicó que a las matemáticas se les 
trata como si en ellas los conceptos 
aparecieran uno tras otro e0 forma 
acabada y reluciente, "inundando al 
mundo de sabiduría". 

Advirtió, sin embargo, que al estu
diar la historia de esta cienci• ·e ob
serva que el desarrollo de las ideas ma
temáticas ha seguido un camino dis
tinto, precisamente el opuesto al antes 
descrito. 

Agregó que las matemáticas no sur
gieron de grandes conceptos abstrac
tos e impecables demostraciones rigu
rosas, sino, por el contrario, de la 
intuición,el pensamiento por a na logia, 
las representaciones geométricas y Jos 
recursos heurísticos , que han sido 

elementos motrices de primer orden 
en su desarrollo. 

Los tanteos, errores y desviaciones 
han ido múltiples en esta disciplina, 
pero los logros matemáticos han per
mitido un avance increíble para 
la humanidad, no siendo ellos 
intrínsecamente responsables de los 
aberrantes usos que les han dado los 
sistemas opresores, como las guerras y 
formas "científicas" para incrementar 
la explotación del trabajo, entre otros, 
comentó el licenciado Roberto Luján. 

La lógica en la realidad, observó, 
aparece como la coronación del es
fuerzo previo, siendo el punto de lle
gada y no el punto de partida en el co
nocimiento matemático. Por ejemplo, 
el cálculo diferencial, fundado por 
Newton y Leibnitz, se desarrolla po
derosamente durante tres siglos al 
margen de un aparato conceptual ri
guroso, el cual se llega a establecer al 
fmal de dicho periodo como una nece
sidad de los matemáticos profesiona
les. 

Planteó que muchas personas opi
nan que la ciencia matemática es la 
ciencia del rigor absoluto, y sin em
bargo, no es posible hablar de pensa
miento matemático perfecto,comple
tamente acabado. Así, la obra de 
Euclides Los elementos, considerada 
durante más de dos mil años como el 

prototipo del pensamiento riguroso en 
matemáticas, ha sido several)1ente 
cuestionada y señaladas sus insuficien
cias. 

Como último aspecto en la exposi
ción de las principales características 
de la ensei'lanza matemática que ha 
recibido el estudlante que inicia el es
tudio profesional de la economía 
-dijo- se tiene el uso de la simbolo
gía en matemáticas. 

Esto constituye un obstáculo para el 
aprendizaje de esta ciencia, y prolife
ra en los textos o en los cursos mismos. 
Pareciera que lo importante es cono
cer el lenguaje matemático, que se ha 
vuelto más variado y sofisticado a par
tir de ' la reforma educativa "moder
nista", aunque ello no implica no po
der hacer uso de los conceptos y técni
cas de la disciplina que nos ocupa. 

E~timó el especialista universitario 
que el lenguaje matemático es un 
logro trascendental de la humanidad, 
ya que su concisión permite reducir el 
espacio en que se escribe una idea, 
captarla con mayor rapidez y realizar 
maniobras y operaciones sobre ella 
que, de otra manera, no seria posible 
hacer. Aun cuando para que cumpla 
su misión, agregó, el lenguaje mate
mático debiera usar el menor número 
posible de sfmbolos y buscar la sen
cillez en la exposición, la oscuridad y 
la artificial brevedad en )as explica
ciones matemáticas carecen por 
completo de sentido pedagógico. 

"Los alumnos que llegan al ciclo 
profesional se han enfrentado en for
ma mayoritaria a una educación dls
torsionante de la imagen y del sentido 
de la ciencia matemática". 

Expresó que no es dlficil entonces 
comprender el rechazo que ya es tra
dicional y manifiesto hacia ella por 
parte del alumno. En el proceso de en
señanza se le pide a él que reco
nozca la importancia de un concepto 
o principio matemálico, porque el 
profesor asegura que comprenderlo 
permitirá asimilar conceptos o princi
pios matemáticos más importantes 
todavía, y así sucesivamente. Conclu
yente dijo que pareciera como si las 
matemáticas agotaran su utilidad en 
símismas. 8 

LA ORIENTACION VOCACIONAL, FUNDAMENTAL 

L os di as 21 y 22 de enero se llevó a 
cabo el IV Seminario Anual de 

Psicopedagogia en el Plantel Sur del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
evento inaugurado por el ingeniero 
Alfonso López Tapia, director de la 
Unidad Académica del Ciclo de Ba
c.hillerato, en representación del licen
ciado Javier Palencia Gómez, coordi
nador del CCH. 

Al poner en marcha los trabajos del 
seminario, que contó con la participa
ción de 25 profesores de los 5 planteles 
de la Unidad de Bachillerato, el inge
niero López Tapia exhortó a efectuar 
con frecuencia este tipo de activida
des, dirigidas a propiciar la conjun
ción de esfu erzos en beneficio de los 
alumnos . 

En las mesas de trabajo se discu
tieron diversos aspectos de la forma
ción intelectual del alumno, destacan
do como una de las funciones princi
pales asesorarlos acerca de su voca
ción profesional, a fin de evitar que 
incurran en errores por falta de infor
mación, señaló la profesora Guadal u
pe Estrada Martínez, coordinadora 
del evento. 

Se abordaron tres aspectos funda-
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EN LA .FORMACION 
INTELECTUAL DEL ALUMNO 
* Se efectuó el IV Seminario Anual de Psicopedogogía en el 

CCH Sur 

/.J(J quimic:a Cumuelo Ortizde Thome clauaum los trabajOtr del uminario. acompañada por la. 
profuoras Guadalu~ E11trada y ,\targarita f :.,pinoza. 

mentales: una nueva conceptualiza
ción de la orientación profesional, de
terminación de los factores que afec
tan la elección profesional entre los es
tudiantes y análisis de las actividades 
practicadas por el Departamento de 
Psicopedagogía para emprender la 
búsqueda de nuevas estrategias. 

Las ponencias presentadas fueron: 
La orientación vocacional en el CCH, 
por el Departamento de Psicopedago
gía de la UACB-CCH; 'El proceso de 
orientación vocacional, por el plantel 
Vallejo; La orientación vocacional en 
el CCH Sur, reflexiones y perspecti
vas, por el plantel Sur; Problemática 
de la orientación profesional, por el 
plantel Oriente, y Consideraciones y 
proposiciones para mejorar la orienta
ción profesional y unificar el trabajo 
de los cinco planteles, por el plantel 
Azcapotzalco. 

La clausura del seminario estuvo a 
cargo de la química Consuelo Ortiz de 
Thomé, directora del plantel Sur, 
quien afirmó que estas actividades son 
importantes por establecer responsa
bilidades para cada sector del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. • 



Dirección General de Difusión Cultural 

CICLO "LAS SONATAS DE 
BRAHMS" 

* Se realiza los domingos de febrero e n la Sala Carlos Chávex 

La Dirección General de Difu
sión Cultural presenta el ciclo 
Las Sonatas de Brahms, los domin
gos de febrero, en la Sala Carlos 
Chávez del Centro Cultural Uni
versitario. a las 18:00 h. 

En estP ciclo se podrán escuchar 
dos sonatas para violoncello y pia
no, tre.< para violín y piano y las dos 
para clarinete y piano, compuestas 
por Johannes Brahms. 

El SC(.(undo programa (13 de fe
brero) induye la Sonata en Sol ma
yor, Opus 78, la Sonata en La M a 
yor, Opus 100 y la Sonata en Re 
menor, Opus 108, para violin y 
piano, ~uyas obra' serán interpre
tadas por el violini,ta Jorge Risi y el 
pianista Edhon Quintana. 

En el programa del día 20 se 
incluyen las sonatas en Fa menor, 
Opus 120,número 1 y en Mi bemol 
mayor. Opus 120, número 2, ade
más de las Variaciones sobre un te
ma de Paganini, Opus 35, Libro 2. 
En este tercer concierto actuarán el 
clarinetista Francisco Garduño y el 
pianista Edison Quintana. 

El ciclo concluirá con la inter
prctación,por parte de los pianistas 
Ed ison Quintana. y Pablo Maza
riegos y el violinista Jorge Risi. de 
lo, V abes, Opus 39. para piano a 
cuatro rrcanos, Seis danzas húnga
ras para piano a cuatro manos y el 
Trio numero 2, Opus 87, para pia
no, violín y cello. 

RECITALES EN EL 
PALACIO 

De igual manera, el pasado día 6 
se inició en el Palacio de Minería el 

Tiempo de cultura 

ciclo Recitales en el Palacio, que se 
realiza también los domingos de 
febrero, con la actuación del 
guitarrista Jorge Miller y la claveci 
nista Salomé Hidalgo. 

Este ciclo continuará el domingo 
13 con la presentación de Jorge 
Miller, quien interpretará, como 
solista, la Suite para laúd en Mi 
menor, BWV de Juan Sebastian 
Bach. 

Ademá>, acompañado de Salomé 
Hidalgo, interpretará el Concierto 
en Mi menor y el Concierto en Re 
mayor ,de Vivaldi, y el Preludio al 
estilo antiguo de Weiss-Poncc. 

Este recital , que se interpretará 
durante todo el ciclo, dará comien
zo a las 18:00 h (todos los domin-

gos). CORRIENTES 
CINEMATOGRAFICAS 

Asimi>mo, informa del cido de 
conferencias Corrientes cinema
tográfica,, que se efectuará en el 
Teatro de Ciudad Universitaria los 
días 7 y 14 de febrero, a las 18:00 b. 

PROGRAMA: 

'.fartes 7 
Conferencia: Cinc español después 
de Franco, por Nclson Carro. 
Película· Pa,cual Duarte (1975), 
director: Ricardo Franco. 
Martes 14 
Conferencia: Cinc de luna y de llu
via, nuevo cine japonés, por Gusta
vo García. 
Película: Querida hermana del ve
rano (1971), director: Nagisa Oshi
ma. 

SABADOS EN COAPA 

En el Plantel número 5 "José Vas
concelos" de la ENP se efectúa la 
quinta temporada Sábados en Coapa 
(tiempo de cultura), evento coordina
do por el físico Rafael Moreno y Al
barrán, secretario adjunto del plantel. 

En esta temporada,que dio inicio el 
pasado sábado con un ciclo de danza, 
se desarrollan además ciclos de tea
tro, música y cine. En cada uno de 
ellos se presentan diferentes géneros 
(como en el caso de la danza, por 
ejemplo, se hacen demostraciones 
de sus estilos contemporáneo, 
folclórico y clásico), con la colabora
ción de la Dirección Cenera! de Difu
sión Cultural, a través de sus departa
mentos de Danza e Intercambio, y la 
Filmoteca de la UNAM. 

Estos eventos se desarrollan en 
forma paralela al ciclo escolar; buscan, 
entre otras finalidades, que la forma
ción de los alumnos sea completa, bus
cando la integración de sus activida
des escolares con las culturales, de
sarrollar su gusto por las bellas artes y 
habituados a la disciplina que como 
espectadores deben guardar. 

En la realización de los mismos se 
procura la comprensión de los alum
nos, a efecto de lograr una participa-

ción que vaya más allá de la del 
simple espectador, mediante deba
tes o la previa información necesaria 
para la ubicación del evento presenta
do. 

Se busca, asimismo, que los profe
sores y trabajadores administrativos, 
tanto como sus familias y las de los es
tudiantes, participen de estas activi
dades. 

Además, se hace especial énfasis en 
que los habitantes de los alrededores 
también participen . 

De esta manera, el Plantel "José 
V asconcelos" cumple con el compro
miso de llevar los beneficios de la cul
tura que se genera en la Universidad 
a toda la comunidad 

PROGRAMA: 

Febrero 
Sábado 12: Música: Los Beatles en 
concierto, con Juan José Calatayud y 
Beatriz Marín. 
Sábado 19: Teatro infantil: ¿Qué cla
se de cuento es éste?, director: Carlos 
Converso, con el Grupo Triángulo. 
Sábado 26: Teatro: El paraíso perdi
do, collage teatral, director: Ignacio 
Hernández. • 

De la Colonia a la época actual 

SE PUBLICO LA PRIMERA 
SERIE DE LA COLECCION 

DE MUSICA SINFONICA 
MEXICANA 

* Es editada por la UNAM,a través de la Coordinación de 
Humanidades 

* Obras de Carlos Jiménex, Manuel Enríquez, Bias Galindo, 
Rodolfo HaiHter y Mario Lavista 

* Representa un acontecimiento singular en la historia musical 
del país 

L a publicación de la; primera.< cin 
co purtitura~ de musica sinfónica 

mexicana representan un acont~i. 
111icnto singular en la historia musical 
del paí,, .tli como una prueba mani
fiesta de que la UNAM cumple con la 
t:m'a de rrnpulsar la, •cti1idades cul
turales, al brindar nuevas posibilida
des a los compositores nacionales para 
la difusión de sus obras. 

El maestro Rodolfo HaJffter, coor
dinador de la Colección de Música 
Sinfónica Mexicana, señaló lo anterior 
luego de que el maestro José Luis 
Barro,, secretario académico de la 
Coordinación de Humanidades, pre
<entara la primera serie de la colec
ción. 

Lo, ma.,lro' Barros y Halffter des
tacaron que t':\ta cole<:ción coadyuva
rá a la prl"Crvación de la música lin
fónica nacional. En este sentido, el 
maestro Barros resaltó la participa
ción del maestro Jorge Velasco. quien 
suginó la creación del proyecto. 

La Colección de Música Sinfónica 
Mexicana, editada por la UNAM a 
travé.< de la Coordinación de Humani
dades, a<everó el maestro Halffter, 
responde a los esfuerzos realizados por 
diversas entidades del país, tendientes 
a publicar la producción de autores 
mexicanos y evitar que se repita lo que 
a numerosas obras de importantes 
compositores, sobre todo del siglo 
XIX, que al no haber sido editadas en 
su momento, tan sólo se sabe de ellas 
por citas en los manuales de historia 
de la música. 

Al respecto, explicó que la primera 
editorial que publicó obras sobre mú
sica sinfónica nacional fue "Ediciones 
Mexicanas de Música", que cuenta en 
su haber con un catálogo importante y 
vasto; asimismo, añadió, la Líga de 
Compositores de Música Clásica se ha 
preocupado por esta situación, pero 
siempre se enfrenta al problema del 
dibujo -nota musical en la partitu
ra-, tanto por su dificultad para rea
lizarlo como por su alto costo. 

Enfatizó que sin el apoyo de la U ni-

versidad no hubiera 'ido posible reali
zar est<' proy~eto. motivo por el cual 
los músiro\ mexicanos han contraído 
una deuda de agradecimiento con la 
Univer;idad "aciana!. 

La' obra' que se dieron a conocer 
fueron: "Balada del Venado v la Lu
na'", de Carlos Jiménez Mabárak: "El 
y ellos", de Manuel Enríquez: "!\oc
turno", de Bias Galindo; "'Elegía", de 
Rodolfo Halffter, y "Lyhannh", de 
Mario Lavista. 

&ta colección de sinfonías la in
tegrarán obras escritas por composito
res mexicanos repreentativos de la 
historia musical del país, desde la épo
ca colonial hasta la fecha, puntualizó 
el maestro Halfftl'r. 

Durante el acto también estuvo pre
sente el maestro Raúl Cosía, director 
de Actividades Musicales, quien for
ma parte del comité encargado de la 
Colección de Música Sinfónica Mexi
cana. 

Cabe destacar que al término del 
evento, efectuado el pasado día pri
mero en el Foro de la Librería Univer
sitaria de Insurgentes, se dio a conocer 
el contenido de la segunda serie de la 
colección, en la que destaca una obra 
sinfónica de Antonio Sarrié, impor
tante por ser de las primeras obras 
de este tipo compuestas en la Nueva 
España. • 
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I.I
RAOIO 
g~•VERSIOAO 

MEXICO 

PROGRAMACION 

ENAM, 

860KHz. 

FEBRERO 

LUNES 7 

t 45 Aportaciones Universitarias. Direc· 
ción Cenera! de Proyectos Académicos 

8:52 h. Caleria universitaria. 
11:00 h. Teatro cpisódico.''Historia ilustra
da del teatro·· (retrll.>misión). 
11 :15 h. Fasch (1688-1758). Sonata para 
flauta transversa, dos flautas de pico y con
tinuo en Sol mayor. 
11:30 h. Pensamientos e ideas de hoy. Por 
Tomás Mojarro. 
/l:f5 h. Soler (1729-1783). Sonatas para 
piano en Re menor y Re mayor. 

12:30 h. Los grandes virtuosos: Prokofiev 
(1891-1953). Sonata para piano No. 8 en Si 

"Óemol mayor, Op. 84. 
13:00 h. Tiempo de danza. Por Colombia 
Moya. 
13:30 h. Hablemos de música. "¿Qué oir 
en la música"? Por Uwe Fri.sch. 
13:45 h. Haendel (1685-1i59). Concerto 
grosso Op. 3, No. 3, para alientos y cuer
das. 
14:00 h. Epistolario. Por Aurora Molina. 
"Lewis Carroll" 
14:15 h. Schubert (1797-1828). Quinteto 
para cuerdas en Do mayor, Op. 183. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Delia 
Marttnez. 
18:00 h. Schumann (1SI0-1856). Tres ro
manzas para nauta y piano. 
19:00 h. La música en imágenes. Por la 
Filmote<:a de la UNAM. 
20:00 h. Programa Especial de Radio 
l~'A..\1 para Ja Red Unh·enitaria Mexica
na. Auditorio "ju!Ján Carrillo" de Radio 
::\AM. 

11:30. h. Academia poética. Por Margarita 
Pena. 
22:33 h. Foro de música nueva. Por el CE
NID!M . 
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PROGRAMAS DIARIOS EN AM 

7:00 h. Rúbrica . 
7:05 h. Este día. 

:00, 15:00 y 22:00 h.Noticiariosde 
Radio UNAM. 
8:45, 11:25 y 22:30 h. L<>< universi
tarios. hoy. 
8:50. 15:30 y 23·03 h. Noticiario 
bibliográfico universitario. 
9:07 h. Cultura y ciencia interna
dona!. 

MARTES 8 

8:52 h. Análisis político. "Formación del 
Estado mexicano". Por el Centro de Estu
dios Políticos de la FCPyS. 
11:00 h. Revista informativa. Por el De
partamento de Información. 
Jl,/5 h. Rivier (1896-) . Cinco movimien
tos brev~, para piano. 
JI :30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 
Mojarro. 
11:45 h. En la ciencia. Por el Centro Uru
versitario de Comunicación de la Ciencia. 
12:30 h. Recital de música vocal: Feclder. 
Applauso poetico al giorno di nome di Cio
seppe Gran Re de Roma ni", cantata para 
soprano, contralto, tenor, bajo y orquesta. 
13:00 h. Los autores Wtiversitarios respon
den. 
13:30 h. Bach, J. 5.(1685-1750). Suite 
(obertura) No. 2 en Si menor, para flauta y 
cuerdas. 
14:00 h. Museos en el aire. Por Raquel Ti-
bol. . 
14:15 h. La guitarra en el mundo. Por 
Juan Hclguera 
14:30 h. Glazunov (1865-1936). Concierto 
para saxofón y orquesta. 
/4:4 5 h. Verdades contradictorias. Por Ru
go A. Brown y Valentón Diego Ferrat Roy. 
17:00 h. Análisis político (repetición). 
19:00 h. Excerpta. Por Edmundo Valadés. 

MATUTINOS 
Febrero 
Lunes 7 
9:35 h. Stravinsky, Wagner, Men

delssohn y Hindemith. 
Martes 8 
9:35 h . Mozart, Grieg, Moncayo y 

Haydn. 
Miércoles 9 
9:35 h. Verdi, Tchaikovsky, Stra

vinsky y Schuman. 
VESPERTINOS 
Lunes 7 
15:35 h. )ves, Gershwin, Mozart y 
Borodin. 
Martes 8 
15:35 h. Pfitzner, Ravel, Berlioz y 
Hindemith. 

/9:15 h Latinoamérica, hoy. Por Mario 
Monteforte Toledo. 
20:00 h Diálogos. Por Margarita Carcía 
F1or.,. 
20. 15 h. Fonotcea Raúl Hellmer. Por Irene 
Vá7..que"L 
20:50 h. Torroba (IS'll-) Tre.< pieza.< para 
guitarra. 
21:00 h. Jlach, K.Ph.E. (1714-1í88) . Sin
fonJa en Mi bemol mayor 
21: 1 S h \irnica religiosa del Brasil (siglo 
XVIII) . 
21·45 h ft•lemann (1681-1767). Concierto 
pa.ra tr~ violines y cuerdas t•n Fa mayor, 
de la ··MLc;ica de banqutte" (Tafelmusik) 
u. 

9:30 y 13:55 IJ . Noticiario cultural. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
17:15 h. Radio UNAM en el mun
do. 
18:15 h. El francés por radio. 
18:30 h. Pop pedagógico. 
18:45 h. Curso de alemán para 
principiantes. 
19:30 h. Panorama del jazz. 
1:00 h Fin de labores. 

22:33 h Conversaciones. Por M a u ricio Ca· 
rrera. 
23: 10 h. El cine y la critica (repetición). 

CONCIERTOS EN AM 

Miércoles 9 
15:35 h. Weber, Liadov, Beetho
ven y Mozart. 
DE MEDIANOCHE 
Lunes 7 
23:08 h. Haydn, Berg, Ponce y 
Bruckner. 
Martes 8 
23:40 h. Offenbacb, Sibelius, Pro
kofiev y 

MIERCOLES 9 

7,45 h. Haendcl (1685-1759). Concierto 
para órgano y orquesta No. 8 en La mayor, 
Op. 7, No. 2. 

8:52 h. Galería wúversitaria. 
JI :00 h. Teatro episódico. "Historia ilus
trada del teatro" (retrasmisión) . 

11:15 h. Bach j . CH. (1735-1782). Sirú01úa 
en Re mayor. 
11:30 h. Pensamientos e ideas de hoy. Por 
Tomás Mojarro. 

11:45 h. Boulez (1925-). "Estructuras" pa
ra dos pianos. 
1 2:30 h. Los grandes virtuosos: Programa 
Homenaje a Henryk Szering: Concierto 
para violín y orquesta en Sol menor, Op. 
63 de Sergei Prokofiev (1891-1953). 
13:00 h. Ponce (1886-1948). Piezas para 
piano. 
13:30 h. Hablemos de música. ¿"Qué oír 
en la música"? Por Uwe Frisch. 
13:45 h Barber (1910-). Adagioparacuer
das,Op. 11. 

Miércoles 9 
23:05 h . Toch, Kodaly, Herold, Ji
ménez Mabarak, Shostakovich y 
Schubert. 

DE CAMARA 

Martes 8 
17:15 h.Britten,Beethoven y Schu
bert. 



1 +:00 h. Dívergenc·ia.,, l'or Margo Glantz, 
14:15 h. oMartin (1890-1974). "In torra 
pa~''. oratorio e-n cuatro partes para cirl('(> 
'iOiostas. doble coro y orqutsta. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:30 h. Rock en Radío UNAM. Por Osear 
Sarquiz. 
1 ~:00 fl. Bach, J. S. (1685-1750). Cantata 
No. 160, "lch weise. da' mcin Erlo.er lebt" 
(Sé que mi Redentorvive)(Cantata atribui
da a Telemann). 
1 9;00 h. El rincón de los niños (repetición). 
20:00 h. Consideraciones. Por Roberto Va
llarino. 
20:1 S h \lendelssohn (1809-1847). Si rúe
nía !'\o 3 en La menor, Op. 56, 
'' ESOOC'('::SQ" . 

21:00 h. Raclimaninoff (1873-1943). "Vo
caliM>" 
21·J.S h. Bra.hms (1833-1897). Quinteto pa
ra ptano y CUl'rda.\ en Fa menor. Op. 34 
22:33 h. Schutz (1.58.5-1672). "Sinfonía.' 
~acra.c;·· para v~ femenina\ v oonjunto 
instrumental . · 

PROGRAMACION 
ENFM, 

96.1 MHz 

FEBRERO 

LUNES 7 

7:15 a 8:00 h. Debussy (1862-1918). "Es
tampas" para piano. 
13:00 a 15:00 h. Castelnouve-Tedesco 
(1895 .. 1968). Obertura para "Mucho ruido 
y pocas nueces" (Much ado about nothing). 
Busoni (1866- 1924). Concierto para piano 
) orquesta (con coro fin!'l). Op. 39. Dve
rak (1841-1904). Sinfonfa No. 1 en Do me
nor, O p. 3, "Las campanas de Zlonice". 
18·00 a 19:00 h. Mozart (1756-1791). 
Obras para piano: Sonata No. 16 en Si be
mol mayor, K. 570; Ocho variaciones en 

PROGRAMAS DIARIOS 

ENFM 

7:00 h. t'rescn(ación. 
7: OS h. El francés por radio. 
7: /.S h. Pop Pedagógico. 
7:30 lo. Curso de alemán para 
principiantes. 
1 :00 h. Fin de labores. 

Fa mayor, K 152; Capricho en Do mayor, 
K. 3~5. Brnhnh (1831-1897). 0nct" prelu
dios d,. ooral para órgano. Op. 122. 

1!/:IJO a 20:00 h. Danzas , . fanfarna.s del 
Hcnacm1knto (!) Ba,h. {s . t16S5.1750) 
Conci€'rlo para tres '·la\icímbalos v cuer 
das en Do mavor. BWV. 1064 Hnizbaucr 
(1711-1783). Smfoma •·n Sol m&yur. 

20:00 11 21 30 ¡, Auditorio "Julián 
Carrillo" dt• Radio l:~A~!. Rt-d Uni\cr>i 
tana Mexicana. 

2 h10 a 23: /5 h. ~lendet=hn ( 1809-1847) . 
"San Pablo". oratorio en do; partes, Op. 
36. 
23:15 a 2.1:45 h. Beethoven (17i0-1827). 
Sonata para violonrello y piano No. 3 en 
La mayor, Op. 69. 

23:45 a 2+:00 h. Halffter (1900- ). "Pregón 
para una Pascua pobre", para coro, meta
les y percusión. 

2+,00 a 1:00 h. De Falla (1876-1946). 
"Noches en los jardines de España'', para 
piano y orquesta . Chopin (1810-1849). Es
tudios para piano, Op. 10. 

ROBERTSBRIDGE
CODEX 

El documento más antiguo de mc¡.¡. 
ca para instn.tmentos de teclado 
clt1/a de mediadoo del siglo XIV 
y es de origeu inglé•. el 

"Robertwridge-Codex ". Ur1 siglo dts
pues, se inició esta misma literatura 
e" Alemania con el Fwul.amentum 
organisandi. En aquella época y aún 
bast<Jtole tiempo más larde, la litera· 
/ara musical para órgano y la relati
va a instrumentos de clave, no consti
tuían conceptos distintm. 

MARTES 8 

7:45 a 8:00 h. Dohnanyi (1877-1964). Es
tudios de c-oncierto. Op. 28, Nos. 4, 5 y 6. 

/5,00 h. Cóme1 (1836-) 
)' baile> del 3er. acto d• la ópera ' 'El 
guaram·· Coates (18'!6-1957). "Suitc lon
dinen.,e··. Wagn"< (1813-18'l3) . "Idilio de 
Si¡¡frido". R..otllO\en 11770.1827). Con
cierto para pia110 y orqu~ta No. 1 f'Jl Do 
n•ayor, Op 15. M<Y<art , 1756-1791) . 
Sinfonía connrlantc para obqe. clarinete, 
oo~~o )' f Kvt en \.ti bemol mayor, K. 
29rn. 

18:00 a 19:00 h. Kagel (1931- ). "Fantasía 
con obbligati para órgano". Ardevol 
(1911- ). Sonata para guitarra. Britten, 
(1913-1976). "Seis metamorfosis según 
Ovidio" , para oboe solo, Op. 49. Prokofiev 
(1891-1953). Sonata para piano No. 5, Op. 
38. 
19:00 a 20:00 h. Petrini (1744-1819). Con. 
cierto para arpa y orquesta No. 4 en Mi be
mol. Bach, J .S. (1685-1750). Concoerto de 
Brandeburgo ~o. '3 en Sol mayor. Haydn 
(1732-1809). Sinfonía No. 70en Re mayor. 
20:00 a 21:~5 h. Opera en Radio UNAM. 
.. La casa de Jos muertos•·, ópera en tres ac
tos de Leos j anacek (1854-1928) (repeti
ción). 
21:45 a 23:00 h. Grieg (1843-1907). Sonata 
para cello y piano en La menor, Op. 36. 
Poulcnc (1899·1963). Sonata para clarine
te y piano. Schubert (1797-!828). Cuarteto 
No. 13 en La menor. 

7:~5 a b:UO h. Od>u";· (1862-1918). "lmA
)(~n"'" para prnno, S<-roe ll, 
/3,fJII a 1 S:OO h. S11llivan (1842-1900). 
Oberturas <lf>''lolanthc", "H.M .S. Pinafo 
re" y ''Loo; piratas de Pert7.ance··. Lalo 
(1823-1892). "Rapsodia noru~ga·· Mozart 
(1756-1791). Coociertu para piano y or
questa :'-lo. 20 en Rr menor, K. 466 
Mahler (1~-1911). Sinfonía No. 4 en Sol 
mayor. 
18:00 a 19:00 h. Carlevaro (1918- ). "Prt'
ludirn. amerjcanos" para guitarra. Mú..qca 
francesa pera laúd de los <iglos XVI y 
XVII. Wagner (1813-1883). "Gran sonata" 
en La mayor. 
19:00 a 20:00 h. Danzas cortesanas france
sas del Renacimiento al siglo XVIII. Tarti
ni (1692-1770). Concierto para vioün y or
questa en Mi mayor, Op. 2, No. 6. Bach, 
K. Ph. E. (1714-1788). Concierto (sonati
na) para dos pianos y orquesta. en Re ma
yor. 

20:00 a 21:20 h. Brahms (!833-1897). "Un 
requjem alemán", Op. 45, para soprano, 
barítono, coro y orquesta. 
21:20 u 22:00 h. Beethoven (1770-1827). 
Cuarteto No. 12 en Mi bemol mayor, Op. 
127. 
22:00 u 23:00 h. Wolfg (1860-1903). "Sere
nata italiana" para cuerdas. Haydn (1732-
1809) "Las siete palabras de Cristo en la 
cruz" (ver;ión original completa). 
23:00 a 2+:00 h. Gramatges (contemporá
neo) "Divertimento" para trompeta. cor
no, trombón y tuba, y "Tres preludios" pa
ra piat.o. Britten (1913-1976). "Matines 
musicales", ruite orquestal sobre temas de 
Rossini. Stevens (1908- ). "Trískelion" pa
ra orqu~ta. 
2~:00 a 1:00 h. Reich (1936- ). "Cuatro ór
ganos" (música para órganos eléctrico y 
maraca.>). Schubert (1197-1828). Cuatro 
"Jmpromptus" para piano, Op. 142. 
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Inició el 27 de enero 

Torneo Interior de Futbol 
Soccer de la Facultad de 

- Ingeniería 

El ingeniero Marco Aurelio Torres H. ef ectuó la patada inicial del lomeo. 

e on la participación de 800 juga
dores integrantes de 48 equipos, 

el 27 de enero se inauguró el Torneo 
Interior de Futbol Soccer 1983 de la 
Facultad de Ingeniería, en el campo 8 
deCU. 

"Ingeniería se ha distinguido en 
el deporte, desde años atrás; que 
esto sirva como un antecedente y cos
tumbre para mejorar el estado físico 
de cada uno de los estudiantes", dijo 
el ingeniero Marco Aurelio Torres H., 
al efectuar In patada inicial. 

Los 48 equipos fueron divididos en 
seis grupos de ocho cuadros cada uno. 
Jugarán todos contra todos para elimi
narse y pasarán los dos mejores equi
pos de cada grupo a la ronda final. El 
torneo es organizado por los alumnos 
Fernando Medel, coordinador general 
de Futbol, y Miguel Angel Lozano. 

En el plantel 6 de la ENP 

Los resultados de la primera jorna
da (31 de enero) fueron: Aztecas 2-
Constelación l; Dalias O-Deuda Ext . 
l; Chilaquiles 3-Halcones de Cuer. 3; 
Serie Def. 1-Popolucos O; Chichonal 
O-Petroleros l ; Hidrocarburos 3-Ha
litas l; Asterix 3-Combinado 2; The 
Pitman !-Computación O; Traves 2-
Troyanos O; STRM 2-UFO O; Halco
nes Marinos 2-Euzkadi l ; Pitufos !
Cálculos O; Incógnitos !-Dorados l; 
ICA 2-Dep. Guerrero l; Peones ne
gros !-Construcción O; ET-1101 4-Pi
piolos l; Petroleros 2-Tkt's O; Perfora
dores 4-Stakas O; · Corinthians 4-Ma
chines 2; Tiburones 1-Jets O, y Traba
jadores 2-Picapiedras O. 

El primero de febrero los resultados 
quedaron ·como sigue: Estructuristas 
4-Palomas l; Bocachas 4-Halcones O, 
y Dep.Hidalgo 2-Almas CU 2. • 

Exhibición del seleccionado 
puma de clavados 

E l equipo representativo de clava
dos de la UNAM dio una exhibi

ción en la alberca del plantel 6 de la -
Escuela Nacional Preparatoria, el pasa
do 29 de enero, ante autoridades y es
tudiantado. 

Los universitarios efectuaron pre
sentaciones con diversos grados de di
ficultad desde la plataforma de diez 
metros . Entre ellas, la vuelta y media 
al frente con dos giros, obtuvo muchos 
aplausos en razón de su estética. 
Carlos Fernández y Gabriel Gonzá
lez, con una b rillante actuación, de
mostraron por qué son los mejores cla
vadistas pumas, cada uno en su rama . 

_ Por su parte,Héctor Martínez recibió 
fuerte ovación por la ejecución de un 
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clavado de tres vueltas y media al 
frente, en posició'n "C". 

Entre los asistentes estuvieron el in
geniero Angel Andrade Lobato, direc
tor del plantei; el arquitecto Alfonso 
Briseño, subdirector, y los profesores 
Esteban Caballero, coordinador de 
Actividades Deportivas, y Rodolfo 
Manzano, entrenador de la especiali
dad. 

Bertha Baraldi, entrenadora del 
equipo representativo de la UNAM, 
subrayó que la Preparatoria 6 siempre 
ha sido semillero de clavadistas, como 
puede verse en la gran cantidad de 
componentes del grupo provenientes 
de ese p lantel. 

El ingeniero Andrade Lobato invitó 

Barreras psicosociales 

Enfoque ecológico de la 
rehabilitación 

' "Las barreras psicosociales, funda-
mentalmente, cierran los canales 

de comunicación y, cuando esto suce
de, prácticamente se ha fracasado en 
los empeños rehabilitatorios", señaló 
la psicóloga Matilde Fahr Stahl, sub
jefa de Salud Ocupacional del IMSS, 
durante su conferencia Barreras Psico
sociales, dentro de la I Jornada Técni
co-Científica para el Desarrollo de la 
Adecuación Física Compensadora, 
efectuada recientemente en el audito
rio del , Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. 

La psicóloga comentó que en Méxi
co se ha trabajado en la rehabilitación 
de minusválidos con un enfoque cen
trado en el paciente, y los estudios al 
respecto son firm es y amplios para ini
ciar una nueva etapa que contemple 
esta actividad desde la perspectiva de 
las modificaciones del medio ambien
te. Los aspectos fundamentales del en
foque ecológico de la rehabilitación 
son la disminución y eliminación de 
barreras arquitectónicas y psicoso
ciales. 

Recordó que las barreras psicoso
ciales internacionalmente se definen 
como cualquier forma de pensar o 
sentir q\le conlleva a una conducta li
mitante del potencial del minusválido 
para llegar a ser independiente, las 
cuales son propias, comú'mriente, de 
las personas que atienden al afectado 
físicamente, en su periodo hospitala
rio o de rehabilitación, más que de las 
personas ajenas a éste y con las que 
entra en contacto esporádicamente. 
Es entonces cuando las barreras psico
sociales cierran la comunicación y se 
fracasa en la rehabilitación. 

Algunás de estas barreras son: igno
rancia, superstic¡ón, prejuicios, 
miedo, inseguridad, actitud condes
ce'ldiente, despectiva o i:ltolerante, 
reacción a estereotipos y énfasis en la 
minusvalía, en vez de considerar las 
capacidades remanentes . 

Psicóloga Matilde Fahr StahL 

Entre las actitudes que deben adop
tarse en la primera interrelación con 
un discapacitado, la psicóloga Fahr 
destacó las siguientes: aceptar la exis
tencia de la discapacidad, tratar di
rectamente con el minusválido y no 
con su acompañante, ofreciéndole ayu
da y esperando que la acepte antes de 
proporcionarla. 

Al referirse a lo que se puede hacer 
para eliminar las barreras psicoso
ciales recomendó: contesfar las pre
guntas de los niños acerca de lbs mi
nusválidos de una manera veraz e in
formativa, sin utilizarlos como ejem
plos negativos para obtener obedien
cia, y establecer comunicación con los 
discapacitados . Si un discapacitado 
asegura que puede hacer algo se debe 
permitir que lo inten~c; incluir disca
pacitados ~l planear actividades re
creativas y deportivas, pidiéndoles no 
sólo su asistencia sino su participa
ción, e incluirlos en las actividades 
productivas. • 

Equipo de clnvados de In VNAM. 

a la profesora Baraldi, ex-alumna del 
plantel, y al equipo de clavados pu
ma, a realiz~r en la alberca de la Pre-

paratoria de Coyoacán el Torneo In
terunive~sitari"ó de Primavera, que . 
tendrá efecto en marzo. • 



Servicio social de pasantes de medicina 

Integración de las ciencias de 
la salud al trabajo deportivo 

e on el propósito de incorporar de 
manera sistemática las ciencias 

de la salud al trabajo deportivo, y de 
brindar otra opción profesional a los 
especialistas médicos, la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Zara
goza ha puesto en marcha un progra
ma de servicio social en el que partici
pan pasantes de medicina. ·Así, esta 
semána finalizaron su servicio 23 
alumnos de ese plantel, quienes traba
jaron con deportistas universitarios de 
diversas escuelas. 

Lo anterior se informó durante la 
inauguración de la 1 Semana de la Sa
lud en el Deporte en la ENEP Zarago
za, realizada el 31 de enero ·en el 
auditorio del Campo 1, presidida por 

el doctor Rodolfo Herrero Ricaño, di
rector del plantel; el profesor Mario 
Revuelta Medina, director general de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
de la UNAM; el doctor Victorio de la 
Fuente, subdirector de Medicina del 
Deporte. de la DGADyR, y el licencia
do Pablo Rivas Valles, secretario de la 
ENEP Zaragoza. 

Los trabajos de la 1 Semana de la 
Salud en el Deporte comprendieron 
conferencias magistrales, a cargo de 
especialistas en medicina del depo.rte, 
audiovisuales y pláticas de los propios 
pasantes en medicina que trabajan en 
el medio deportivo. Se desarrollaron, 
entre otros, los temas "La fisiología 
del ejercicio en la altitud media", por 

Orientación pedagógica al deporte en la ENP 

Reestructuración del 
Programa de Educación 

Física y Recreación 

L a reestructuración y el enriqueci
miento tlel Programa de Educa-

ción Física y Recreación en la Escuela 
Nacional Preparatoria son objeto de 
estudio a fin de satisfacer la demanda 
de los 46 mil 540 estudiantes inscritos 
en sus nueve planteles. 

Así lo informó el profesor Cuauhté
moc Contreras, coordinador de Acti
vidades Deportivas y Recreativas de la 
EN)', quien manifestó que por ins
trucciones de la" licenciada Guadalupe 
Gorostieta, directora general de esa 
escuela, la educación física a nivel 
medio superior recibirá un enfoque 
pedagógico que redundará en benefi
cio de la formación integral del indivi
duo. 

Indicó que un alto porcentaje de 
alumnos participan en el programa: 
durante el primer año de bachillerato 
entre el 90% y 95% del estudiantado, 
turno matutino, interviene en alguna 
disciplina deportiva; en el turno ves
pertino el porcentaje disminuye al 
80% u 85% , según la zona donde esté. 
ubicado el plantel y las instalaciones 
con que cuente. El segundo año la 
participación se reduce al 50 por cien
to debido a las necesidades socioeco
nóÍnicas de la población esh.;düintil y 
a la carga académica, factor decisivo 
para que en el último año del bachille
rato la participación sea entre el 50% 
y40%. 

Puntualizó que el programa tiene 
como objetivo que la formación aca
démica interdisciplinaria del estudian
te sea aplicada a la educación física, 
lo que ayudará al individuo a cono
cerse a sí mismo y a ser útil a su comu
nidad. · 

En este sentido, se pretende que la 
actividad-física sirva como instrumen
to de disciplina, ejercite al individuo, 
contribuya a la conservación desusa
)ud y canalice debidamente sus ener
gías, enfatizó. 

Respecto a las instalaciones en los 
nueve planteles de la ENP, el 
profesor Contreras observó que la 
práctica de muchos deportes represen-

el doctor Bonfilio Muñoz, y "Sexuali
dad y deporte", por la licenciada Ana 
María Rodríguez, ambos de la Subdi
rección de Medicina del Deporte de ia 
UNAM. 

Las sesiones se realizaron en la 

taría una carga económica muy fuer
te, por lo que se han seleccionado cin
co deportes básicos: voleibol, atletis
mo, natación, futbol soccer y basquet
bol, cuya práctica no obstaculiza que 
en los planteles con instalaciones ade
cuadas se cultiven deportes como: fut
bol americano, lucha, esgrima, judo, 
karate, gimnasia, badmington y 
otros. 

ENEP Zaragoza y culminaron el vier
nes 4 de febrero. La organización es
tuvo a cargo de la Unidad de Educa
ción Integral y del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
de la ENEP Zaragoza. • 

Al resaltar la importancia del de
porte y la recreación en la Escuela Na
cional Preparatoria, manifestó que es 
en esa etapa donde se detectan los va
lores deportivos que, con entrena
miento científico, pueden llegar a ser 
los representativos de su escuela y, 
posteriormente, de la UNAM .. 

Referente al problema de interfe
rencia con los estudios académicos de 
los alumnos seleccionados(de alto ren
dimiento), dijo: "ahora se han delimi
tado las funciones específicas del pro
fesor de educación física y las del 
entrenador, a fin de que no se inter
fieran clases y entrenamiento. No se 
trata de obstaculizar los estudios de 
los alumnos". 

"Para que un estudiante sea selec
cionado para representar deportiva

. mente a su escuela se requiere que sea 
alumno regular". 

Acuerdos ENP-DGADyR 

La Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoria ha firmado 
acuerdos con la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
a fin de que los estudiantes de prepa
ratoria reciban atención especializada 
de la salud, para lo cual se han insta
lado Laboratorios del Desempeño Fí
sico en los planteles 5, 6 y 8, tendien
tes a formar grupos piloto para deter
minar científicamente cuáles son las 
capacidades y potencialidades físicas 
del individuo seleccionado y saber qué 
cantidad de sobreesfuerzo son capa
ces de soportar. 

El año pasado los laboratorios fun
cionaron en los planteles 2 , 6 y 7, se 
pretende que los datos recopilados 
entre la población estudiantil de edu
cación media superior determinen re
almente el estado potencial del bachi
ller, ya que varía de acuerdo a facto
res socioeconómicos, genéticos, ali
mentarios y otros. 

"Ojalá que con el esfuerzo de todo 
el personal que .de alguna manera in
terviene en el.deporte UJ!iversitario, 
podamos llegar a la organización ple
na del deporte estudiantil y la UNAM 
tenga el esplendpr y lugar _que acos
tumbra. Al lograrlo, podremos forta
lecer nuevamente el espíritu universi
tario, vital no sólo para el deporte, si
no para todas las actividades que se 
desarrollan en esta Casa de Estudios", 
concluyó el profesor Contreras. • 
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~los U~ve~itariosy ~ Salud ;~~~~;~~jJ~~~\ffj~~~~J~~~~J~~~~}~JmJilijJ(j~jJ~ji~fff~jJJ~~JjiJiJ~ 

La higiene de los alimentos, afirma 
la QBP Carmen Barrón Narváez, jefa 
del Laboratorio de Microbiología de 
la Dirección General de Servicios Mé
dicos de la UNAM, ha sido definida 
por la Organización Mundial de laSa
lud como "el conjunto de medidas des
tinadas a garantizar o reforzar la co
mestibilidad y la seguridad para el 
consumo humano de determinados ali
mentos, o de alimentos en general. 
Abarca todos los aspectos desde la pro
ducción, recolección, elaboración, 
distribución y preparación de los ali
mentos, así como todas las posibles 
causas de toxicidad (física, química o 
microbiológica)". 

La necesidad de mantener un grado 
elevado de higiene en los alimentos y 
de adoptar medidas adecuadas de ins
pección resulta particularmente im
portante en todo tipo de servicios de 
restaurante. El comité de expertos en 
saneamiento del medio señala que una 
persona, al manipular los alimentos 
sin las debidas precauciones o ser por
tadora de enfermedades, cuando pre
para los alimentos en su propia casa 
pone en peligro la salud de un reduci
do número de personas, sobre todo de 

los miembros de la familia. Pero si esa 
persona trabaja en la cocina de un res
taurante, hospital, fábrica, cantina, 
escuela u otro lugar en que se sumi
nistran comidas a numerosas perso
nas, el número potencial de victimas 
es mucho mayor. 

La promoción de la higiene. de los 
alimentos no es más que una entre 
muchas medidas pertenecientes al 
campo de la higiene del medio, para 
proteger y mejorar la salud humana. 
La higiene de los alimentos es parte 
integrante de los servicios de salud y es 
importante reconocer la dificultad de 
realizar en forma aislada un progra
ma satisfactorio, para elevar el grado 
de esa higiene. 

Hay que dar prioridad sobre todo al 
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CONTAMINACION DE LOS 
ALIMENTOS (1) 

* La contaminación de los alimentos constituye un grave 
riesgo para la salud de la población 

* Se ha estimado de 1 S % a 25% el deterioro que por causas 
microbianas sufren los alime ntos en todas las etapas de su 
manejo 

objetivo de lograr normas adecuadas 
en este sector en particular; se progre
sará con mayor rapidez si también se 
intenta mejorar la higiene del medio 
en general. 

Es imposible obtener un alto grado 
de higiene de los alimentos si se carece 
de un abastecimiento suficiente de 
agua potable, de medios adecuados 
para evacuar los desechos y de un ser
vicio eficaz para control.de las plagas, 
o bien si las condiciones de vida no son 
razonablemente aceptadas. Asimis
mo, es difícil reducir la incidencia de 
las infecciones trasmitidas por los 
alimentos cuando no se adoptan medi
das adecuadas para reducir los 'focos 
de infección. 

Ningún sistema resultará adecuado 

para promover la higiene de los ali
mentos si no se incluye una legislación 
eficaz, basada en estándare.< micro
bianos para la venta de alimentos en 
la Universidad que, además de funda
mentarse en la legislación sanitaria vi
gente, sume las experiencias que al 
respecto se tiene de los estudios reali
zados por la Dirección General de Ser
vicios Médicos desde el año de 1975; 
esto seria una parte de dicho sistema,
ya que es necesario disponer de los me
dios para aplicarlo. La función princi
pal de la reglamentación deberá ser la 
de ejercer una vigilancia constante de 
los servicios de venta, para contar con 
la absoluta certeza de que se observan 
las normas de higiene y poder corregir 
con rapidez todos los defectos que se 
descubran. 

Cuando se examina de cerca la im
portancia de la microbiología de los 
alimentos en la economía y en la salud 
públi~a se advierte inmediatamente 
un efecto de enormes dimensiones. Se 
ha estimado en 15 % a 25% el dete
rioro que por causas microbianas 
sufren los alimentos en todas las eta-
pas de su manejo; el valor de las pérdi
das en todo el mundo rebasa los 10 
billones de pesos por año: 

Cuando se analiza un alimento con 
el propósito de conocer su calidad sa
nitaria se investiga la presencia y nú
mero de ciertos microorganismos cuyo 
hallazgo, según el tipo de alimento, se 
asocia con malos antecedentes sanita
rios en cuanto a su manejo: empleo de 
(!latería prima de mala calidad, malas 
condiciones del ambiente, deficiente 
pasteurización, equipo sucio, exposi
ción de la contaminación por la fauna 
o por los empleados, conservación a 
temperaturas inadecuadas; así como 
la identificación de agentes patóge
nos, ya sean estos de naturaleza 
química (alcaloides, metales pesados ) 
o biológica (Salmonella typhi, Bur
cella melitensis, Shigella). 

Existe una gran variedad de técni-

cas -cada una con un fundamento y 
una validez determinadas a través de 
evaluaciones y ensayos repetidos por 
diferentes laboratorios- para efec
tuar correctamente dichos exámenes 
de calidad. 

Al respecto podemos decir que en 
donde quiera que se han utilizado es
tas técnicas, basadas en los estándares 
microbianos, se ha mejorado de ma
nera consistente la calidad sanitaria 
de los alimentos. • 

RECUERDA: 
/,A SA/,UD ES UNA CONQUISTA 
¡CONSlGUELA Y CONSERVALA! 



NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIOS DE LA ... 
-1 

Añadió que el proyecto del Colegio 
de Ciencias y Humanidades es un 
programa universitario que une múl
tiples diversidades. En esta medida, 
surgió la necesidad de revisar la distri
bución de las tareas que para su fun
cionamiento ha encargado a sus diver
sas partes. 

Ante el personal de la Coordinación 
del Colegio de Ciencias y Humanida
des y en las instalaciones de la propia 
dependencia, el licenciado Palencia 
Gómez solicitó, a los responsables de 
las áreas,sostener las tareas que reali
zaban cotidianamente; impulsar to
das aquellas que significan avance; en 
función de esto se han redefinido las 
funciones y readaptado las estructuras 
para iniciar un proceso en nuevas con· 
die iones. 

"El Colegio de Ciencias y Humani
dades es grande y complejo, además 
tiene la ventaja de que sigue siendo 
una comunidad que se conoce por lo 
que no necesito presentación alguna 
de las personas nombradas o ratifica
das en sus puestos··. 

Más adelante, informó de los 
nuevos nombramientos: los ingenieros 
Alfonso López Tapia, secretario gene-

Abarcará toda su obra 

ral del CCH, y Eduardo Robles Uri
be, secretario de Planeación; el licen
ciado Juan Manuel Leal Apáez, secre
tario de Divulgación; la bióloga Car
men Christlieb de Fernández, coordi
nadora del Centro de Intercambio 
Académico, y el licenciado Juan 
Contreras Razo, jefe de la Unidad Ad
ministrativa . 

Asimismo dio posesión al doctor 
Gerardo Creen Macias como secreta
rio general de la Unidad Académica 
de los Ciclos Profesional y de Posgra
do. 

También designó a la QFB Con
suelo Ortiz de Thomé como directora 
de la U ni dad Académica del Ciclo de 
Bachillerato; al ingeniero Manuel 
Guzmán Bustos, secretario general; a 
la bióloga Guadalupe Lomelí Ro
dillo, secretaria Académica; al licen
ciado Fernando Sánchez Gómez, se
cretario Administrativo; al licenciado 

.Joaquín Huici, secretario escolar,y co--
mo secretarios auxiliares a tos profeso
res Elía~ Loyola Campos, en el área de 
Matemáticas; Enrique Soto Jaimes, 
ciencias experimentales; María Teresa 
Oteyza Romero, en Historia. y María 
Antonieta López Villalba, en el área 
deTalleres. • 

HOMENAJE A JUAN O'GORMAN 
La Dirección General de Difusión Cultural y el Instituto de Investi

gaciones Estéticas realizarán un homenajé al artista Juan O'Gorman, con 
motivo del primer aniversario de su muerte, a partir del próximo mes de 
abril. 

El homenaje estará integrado por diversos eventos que abarcarán to
-da su obra: una exposición, la publicación de materiales varios, un corto
metraje, una serie de programas radiofónicos y un ciclo de conferencias . 

En el Palacio de Minería se llevará a cabo la exposición, que contará 
con obras representativas del artista: retratos, planos arquitectónicos, bo
cetos de murales, entre otras. 

En el mismo recinto tendrá efecto el ciclo de conferencias en el que 
participarán destacadas personalidades de las artes plásticas y la crítica 
especializada, abordándose temas como murales ogormianos, los condi
cionamientos históricos y culturales de su obra, su arquitectura y su valor 
dentro de la plástica mexicana. 

Para impulsar la difusión de su obra, se publicarán algunos textos 
inéditos, así como aportaciones originales de la doctora Ida Rodríguez 
Prampolini y de la maestra Oiga Sáenz, que se publicarán en un volumen 
de la colección "Textos de Humanidades", de la Dirección General de Di
fusión Cultural. 

Asimismo, se producirá un cortometraje para su proyección durante 
la ~xposición y posteriormente se presentarán en escuelas de enseñanza 
media superior. 

Finalmente, se gra,bará un disco en la colección "Voz Viva de Méxi
co", con la voz del artista y se realizará una serie de emisiones radiofóni
cas para la promoción de los eventos antes mencionados a través de las ra
diodifusoras universitarias. 

ENEP Acatlán 

EL REPOSO 
ESPIRITUAL 

Se invita a la inau~uración de la ex
posición de pinturas de Elías Glitin El 
reposo espiritual (colección de óleos), 
que se efectuará en la Sala de Exposi
ciones de la ENEP Acatlán el día de 
hoy a las 12:00 h. Estará abierta hasta 
el viernes 1 L 

ROCK Y DANZA 
Asimismo, en el auditorio 2 de la 

misma escuela tendrá lugar un Con
cierto de Rock, con el Grupo Ancho
rage, mañana a las 17:00 h, y en el 
auditorio 1 se presentará el Taller Co
reográfico de la UNAM, el jueves 10, a 
las 17:00 h. 

En la Casa del Lago 

CINE NEGRO 
NORTEAMERICANO 

La Dirección General de Difusión Cul
tural invita al ciclo de Cine negro norte
americano, que habrá de efectuarse en la 
Sala Lumii• re de la Casa del Lago, a las 
15:00 h, conforme al siguiente 

PROGRAMA 

Febrero 

El halcón maltés, Director: john Houston. 
Día 7. 
Casablanca, Director: Michel Curtís. Di as 
12 y 13. 
Al borde del abismo. Director: Howard 
llawks, Días 19 y 20. 
La dama de Shangai. Director: Orson 

· Wells. Días 26 y 27. 

OPTIMA UTILIZACION DE RECURSOS 
HUMANOS ... _, 

Asimismo, el Rector de la UNA\<! 
comentó que la situación que vive el 
país servirá para encontrar mejores 
caminos: hacer producir lo que pose~
mos y encontrarnos a nosotros mis
mos corno gente capaz de realizar lo 
encomendado con menos recursos, pe
ro utilizándolos más eficientemente. 
Esto nos debe de servir como una lec
ción no de inmovilidad sino de movili
zación dentro de la utilización al má
ximo de nuestros rocursos, reiteró. 

Cabe subrayar que en la misma se-

cullad tk lngfflieria. 

sión se nombró presidente honorario 
de la SEFI al doctor Octavio Agustín 
Rascón Chávez, director de la Facul
tad de Ingeniería, y se entregó el pri
mer volumen de la colección de libros 
del Club de Bibliófilos al doctor Rive
ro Serrano, a los institutos de Investi
gaciones Históricas, de Investiga
ciones Bibliográficas y Nacional de 
A.ntroooloszía e Historia. 

Anteriormente, el ingeniero Rodol
fo Félix Valdés, secretario del Consejo 
Directivo de la SEFI, al presentar un 
informe del Comité de Restauración 
del Edificio de Guatemala No. 90. 
entregado por el Gobierno Federal a 
esta Sociedad el8 de julio de 1982, se
ñaló que éste fue donado para que, 
previa restauración del mismo, sea 
utilizado en el desarrollo de las activi
dades que le corresponden, de acuer
do con los objetivos y finalidades que 
tiene trazados. 

Recordó que el Comité de Restaura
ción del citado edificio fue constituido 
por los ingenieros Alfredo Morín 
Arrieta, Enrique del Valle Calderón, 
Sergio López Mendoza, Francisco 
Ureña Casado, Francisco Pérez Gil y 
Roberto Gilli Cortés. En la rest¡IUra
ción se retiraron 5 mil 564 metros 
cuadrados de aplanados, 478 metros 
cuadrados de muros y pisos, asimismo 
se retiraron 936 metros cúbicos deba
sura y escombro. 

Por otra parte, se eliminaron las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias que se habían agregado a la 
construcción original, dejándose en 
servicio únicamente quince salidas pa
ra la iluminación de algunas zonas y 
dos sanitarios. 

También se apuntaló la cubierta de 
los pasillos del palio principal y en al
gunos locales interiores, y se restituyó 
la azotea existente en 118 metros 
cuadrados. Para estas obras de res
tauración se dispuso de 2 millones 660 
mil pesos. . 

Explicó que los trabajos realizados 
en' esta primera etapa, si bien no 
representan un avance significativo, 
la reconstrucción misma ha permitido 

conocer el edificio; atlentrarse en sus 
caracterlsticas y consolidarlo para evi
tar su destrucción, hasta que se 
cuente con el proyecto de resta u ración 
definitivo. 

Consideró que lo tiempos por venir 
son difíciles, por lo cual pidió la parti
cipación y voluntad de los exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería, para que 
una vez más, como lo rea1iz~.do en el 
Palacio de Minería, se rescate la digni
dad de la vieja casona para ejemplo de 
las jóvenes generaciones, 

Al respecto, el doctor Rivero Serra
no dijo que la Universidad será la pri
mera en contribuir -dentro de sus 
posibilidades económicas- para la 
restauración del edificio. Esta obra 
eminentemente cultural, ~e para al
gunos pudiera parecer no prioritaria, 
constituye uno de los objetivos que la 
Universidad tiene encomendados. 

Esta obra, añadió,no debe dejarse 
de realizar aún en época de austeri· 
dad, pues la UNAM es una in~titución 
que tiene que cumplir con todas sus 
funciones, no sólo de docencia sino de 
investigación, conservación de espa
cios históricos y extensión de la cultu
ra universal y nacional. 

Aseguró el Rector de la UNAM que 
esta obra no sólo debe mantenerse y 
continuarse, sino que tiene que termi
narse durante esta época, pues así se 
demostrará que aún con limitaciones 
podernos movernos y realizar activi
dades que convienen a los fines sus
tanciales de la sociedad. 

Reiteró que la Sociedad de Exalum
nQO¡ de la -Facultad de Ingeniería cons
tituye un grupo ejemplar dentro de la 
Universidad, no sólo por su generosi
dad , su desinterés personal o de gru
po, sino por su preocupación por su 
f acuitad y por esta Casa de Estudios, 
en esta ocasión empeñados en recupe
rar espacios para la cultura universi
taria . 

Durante el acto, estuvieron presen
tes también el ingeniero José Hernán
dez Terán , presidente de la SEFI; el 
doctor Juan Casillas, miembro de la 
H. Junta de Gobierno; la licenciada 
María del Carmen Ruiz Castañeda, 
directora del Instituto de Investiga
ciones Bibliográficas; el doctor Hober
to Moreno de los Arcos, director del 
Instituto de Investigaciones Históri
cas; el ingeniero Salvador Herrera 
González directJr de la SEFI; el doc
tor EnriquL Florescano, din¡ctor . del 
Instituto Nacional de Antropolog~a e 
Historia, así como el ingeniero José 
Manuel Covarrubias, vocal ejecutivo 
delaSEFI. • 
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En mi opinión -lo reitero- los RI'"''OS 
artículos 25' y 26, Yincclados con las refor
m:>S hechas al 'l:1, 28 y 73, expresan el pro
pósito de dar efectividad a los derechos ,.._ 
ciales consagrodos en la Constitución y, 
con dio, -!izar el Estado Social de De
recho. de tal manera que, en mi opinión, 
podna afirmarse que se trata de la creación 
de nuevos derechos sociales, prolongación 
y perfeccionamiento de los contenidos en 
nuestra Ley Fundamental. 

1 • Para realizar sus objetivos el Estado 
Social actúa como un sistema distribuidor 
y planificador. En esta ,Situación nos en
contramos en presencia de un Estado le
gi.slath·o, es decJr. regido, precisamente, 
por el poder legislativo y, al mismo tiem
po, de un Estado Administrativo fortaleci
do -de un Estado Manager, como lo han 
dicho algunos tratadistas- capaz de trans
formar la racionalidad política en raciona
bdad administrativa y económico-social. 

2° El nuevo texto del articulo 25 Consti
tucional consagra, elevándolo a la 
categoria de norma de nuestra Ley Supr.,. 
ma, el principio de la rectoría del Estado 
en el desarrollo nacional. 

3° Efectivamente, dos son los puntos del 
sistema liberal que se ha considerado es 
preciso someter a una mayor crítica y revi
sión: el individualismo exagerado y el abs.. 
tencionisnio del Estado, propio del sistema 
liberal , a tono con la idea del Estad<>
policia principio esencial del Estado 
liberal-burgués. 

En esta situación se propugna en el Esta
do Social de Derecho, la necesidad de un 
Estado decisivamente intervencionista, de 
un Estado activo, un Estado dotado de ma
yores poderes, de un ejecutivo fuerte; pero, 
de ninguna manera un Estado, o un Ejecu
Jivo absoluto o autoritario, sino por el 
contrario de un Ejecutivo fuerte, pero de
bidamente controlado por los mecanismos 
esenciales del Estado de Derecho. 

4° En el mismo articulo 25, de acuerdo 
con estos requerimientos del Estado So
cial de Derecho, se declara que ·:correspon
den al Estado la rectoria del desarrollo na
cional", pero de inmediato el articulo d... 
fine la esistencla de un Estado, de un Eje
cutivo estrictamente cont rol ado. Efectiva
mente, el propio articulo 25 establece los 
controles y limitaciones que determinan y 
acotan la acción rectora del Estado. En 
primer lugar, en el párrafo primero de la 
norma constitucional se fijan. en· forma 
clara y terminante las finalidades que de
ben inspirar la acción del Estado y se pre
viene que ésta debe garantizar un de
sarrollo social integral, que fortalezca la 
soberarúa de la Nación y su régimen de
mocrático; de tal manera que, mediante el 
fomento del crecimiento económico, se 
logre una más justa distribución del ingreso 
y de la riqueza y, aún más, como un princi
pio y objetivo superior, la acción del Esta
do debe permitir el pleno ejercicio de la li
bertad y la dignidad de los individuos, "cu
ya seguridad proteje la Constitución"; es 
decir, respeto de los derechos y libertades 
de la persona, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege la Ley Suprema; tenien
do en cuenta siempre el interés general, pe
ro "dentro del marco de libertades que 
otorga la misma Ley Fundamental .. . " . 

La acción del Estado sobre 
el proceso de desarrollo 

Por otra parte, la acción del Estado 
sobre el proceso de desarrollo no es una ta
rea Ubre, exclusiva y personal del Ejecuti
vo, sino que, al planificar -como estable
ce imperativamente el artículo 26 - debe 
hacer la planeación necesaria de acuerdo 
con la ley; es decir, con la colaboración y 
ordenación del órganoderepresentación p<>
pular. Asimismo, la acción rectora y plani
ficadora no es privativa. en forma absolu
ta, del Estado, sino que tiene un carácter 
democrático y solidario, puesto que parti
cipan en ella con responsabilidad social el 
sector público, el sector social y el sector 
privado, como ordena expresamente el 
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articulo 25 reformado. 
En resumen y compendiando mi juicio 

respecto del contenido del articulo 25;con
sidero evidente que en vistas de las limita
dones y CQntroJes mencionados y otros más 
que omito mencionar. existen en la norma 
todas las exig<:neias eseneiales de un Estado 
de Derecho, en vista de la expresa limita
ción del poder d~l Estado. En efecto, exis
te respetado el Imperio de la ley, formaliza
da como tal en un órgano popular repre
sentativo, el pod<r legislativo y, con ello, 
existe también el respeto a la división de 
poderes. 

Existe igualmente reconocida la legali
dad de la Administración, toda vez que en 
varias partes del artículo 25 se reconoce 
como límite expreso de la acción del Esta
do, la garantia de respeto de los derechos y 
libertades fundamentales del hombre y. 
ron ello, el uso por los partic',jlares de los 
recursos y procedimientos jurísdiccionalcs 
que protegen tales derechos. Así pues, los 
artículos 25 y 26 no crean un Estado -un 
Ejecutivo autoritaria-sino perfectamente 
controlado como un auténtico Estado de 
Derecho, en el clásico sentido del concep
to, que debe satisfacer aún a los más recal 4 

citrantes partidarios de los principios libe
rales y a los más exigentes defensores de 
buena o de mala fe de la "pureza de la 
Constitución". 

Importancia de la 
planificación 

Por otra parte, he afirmado que el Esta
do Social democrático es un Estado plani
ficador por su naturaleza y esto se explica 
porque al asumir el Estado la dirección , la 
rectoría del desarrollo social, su acción a 
través del aparato de la administración 
pública debe para ello encontrar y definir 
los medios e instrumentos a que debe suje
tarse el proceso de desarrollo; es decir, es 
necesario •· adaptar a priori. la producción 
a las necesidades del Estado", es necesario 
planificar, no organizar y reglamentar la 
producción, sino adaptarla a un fin que es 
la "'tisfacción de las necesidades sociales 
debldamente jerarquizadas. 

En México han existido varios -quizá 
muchos- intentos de planificación desde los 
llamados planes sexenales (1934 a 1939 y 
1941 a 1946), hasta el Plan Global para el 
Desarrollo (1978 a 1982) y la legalización 
y en especial la realización de verdaderos 
planes de desarrollo, es una necesidad so
cial que han reclamado con insistencia tan
to los economistas como los politólogos. El 
articulo 26 eleva a la categoría de derecho 
positivo constitucional la obligación de 
formular un plan nacional de desarrollo. 
Pero es necesario precisar que la planifica
ción. en situación paralela a la acción tec· 
tora del Estado, debe realizarse sujeta a 
principios y normas expresos: 
A) Desde 1 u ego se fijan el carácter y las fi
nalidades de la planeación, al establecer 
que debe ser democrático y debe imprimir 
solidez, dinamismo, perma nencia y 
equidad al crecimiento de la economía pa
ra la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la Nación. 
B) Por otra parte, es democrática porque 
debe llevarse a cabo con la participación 
de los diversos sectores sociales y recoger las 
aspiraciones y demandas de la sociedad, 
para incorporarlas al Plan y a los progra
mas de desarrollo. Para realizar estas tare
as de participación y consulta popular, se 
faculta al Ejecutivo para establecer los 
procedimientos más adecuados. 
C) Asimismo la planificación es solidaria y 
nacional puesto que se ordena que el Eje .. 
cutivo Federal coordine mediante cónve
nios con los gobiernos de las entidades fede
rativas, para la elaboración y ejecución del 
Plan y de los Programas y, por último, tam
bién, es solidaria con el sector privado por
que el articulo 26 orde11a que el Ejecutivo 
concerte con los particuJares, las acciones 
que se deben realizar, también, para la 
elaboración y ejecución del Plan y Progra-
mas. 

llago votos porque me haya sido posible 
hacer presente mi opinión espontánea y rea4 

lista en favor de las reformas que he co
mentado que -insisto en ello-, rorutitu
yen un adelanto muy valioso en la lucha 
por la estructuración en México de un Es
tado Social y Democrático de Derecho que 
considero que, como los derechos sociales, 
es fruto de la Revolución Mexicana de 1910 
y de nuestra la rga tradición de lucha por la 
libertad y la justicia. 

Notn: los subtítulos son de la redacción. 

Bre""8 re.flexioni'O sobre la$ reciente~~ 
reformas conotitucionaleo relatifV13 u la 

respori8Ubilidud de lcll lln'17idores 
públicoo, ponmcia dictada por el _ 

ductor Héctor Fix-Zamudia 

Doctor Héctor Fix-Zamudio. 

Introducción 

· Resulta difícil seña1ar en unas cuantas 
páginas los lineamientos esenciales de la 
responsabilidad de los servidores públicos 
de acuerdo con las reformas al título IV de 
la Constitución Federal, promulgadas el 
27 de diciembre de 1982, por tratarse de 
una problemática muy compleja que ha 
sido objeto de apasionados debates doc
trinales y de un desarrollo histórico muy 
accidentado en nuestros diversos orde
namientos constitucionales. Además, debe 
tomarse en consideración que dichos 
preceptos fundamentales no pueden apre
ciarse en forma aislada sino de acuerdo con 
las disposiciones legales ordinarias que 
fueron Elllpedidas para reglamentarios o 
complementarlos. En tal virtud sólo 
haremos referencia a los sectores en Jos 
cuales advertirnos innovaciones respecto 
del derecho anterior, prescindiendo de los 
complicados aspectos técnicos que deben 
ser objeto de un examen más detallado. 

Terminología 

El primer aspecto novedoso que 
descubrimos en las reformas constitucio
nales y legales mencionadas, es el relativo 
al cambio de deoominación de los sujetos 
responsables, que en el ordenamiento 
anterior eran calificados de acuerdo con un 
criterio estrictamente técnico, como 
empleados y funcionarios, en tanto que las 
nuevas disposidones se refieren a los 
''servidores públicos", denominación que 
posee un vigoroso contenido ético y puede 
remontarse al que utilizó el ilustre Morelos 
al calificarse como "Siervo de la Nación" . 

Es evidente que con este cambio se 
pretende modificar la mentalidad tra
dicional de nuestra burocracia, la cual 
acentuó las prerrogativas de la función y 
prestó escasa atención o ninguna a las 
obligaciones del servicio público que tiene 
encomendado. Al respecto, el texto del 
actual articulo 113 de la Constitución 
Federal dispone que las leyes sobre respon
sabilidades administrativas de los ser
vidores públicos determinarán sus obli
gaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, Imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus fun 4 • 

ciones, empleos, cargos y comtsiOnes, 
precepto que puede compararse con un in
tento similar y reciente de renovación de la 
moral administrativa, que se observa en la 
fraoción 1 del articulo 103 de la Cons
titución española de diciembre de 1978, en 
cuanto determina que: "La Administra
ción Pública sirve con objetividad a los 
ínter~ generales y actúa de acuerdo con 
los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y 
coordinación1 con sometimiento pleno a la 
ley y al Derecho", preceptÓ que ostensi
blemente tiene el propósito de superar los 
vicios tradicionales de la· burocracia 
española, que han sido semejantes a los de 
nuestra conducta administrativa y la de 
otros paf<es latinoamericanos. 

Ampliación y delimitación 
de las diversas categorías de 

responsabilidad 

Los preceptos anteriores del título lV de 
nuestra Carta Fundamental y de las leyes 
de responsabilidades de 1939 y 1979 
regulaban sólo dos clases de respon
sabilidad: la política y la de carácter penal, 
pero sin establecer una delimitación 
precisa entre dichas categorías, y además 
utilizaban un lenguaje confuso que pr<>
vocó incertidumbres y discusiones al hacer 
referencia a los conceptos del "fuero 
constitucional" y de los "delitos políticos". 

La legislación actual implica un ade
lanto en cuanto distingue con claridad 
entre los dos sectores mencionados y 
emplea una terminologia más precisa, y lo 
que es más importante, incluye los aspectos 
esenciales de la responsabilidad adminis
trativa de los servidores públicos, en sus 
dos sectores, disciplinario y patrimonial, y 
además, el actual articulo 109 constitu
cional establece bases uniformes que deben 
seguir, de acuerdo con sus respectivas 
comJ""encias, tanto el Congreso de la 
Unión como las legislaturas de los Estados, 
en relación con los tres tipos de res· 
ponsabilidad, con lo cual se supera la 
anarquía existente con anterioridad. 

Examinemos muy brevemente las tres 
categorias mencionadas. 

Responsabilidad política 

Está regulada por el articulo 110 
constitucional y por los artículos 5 a 45 de 
la Ley de Responsabilidades promulgada 
también en diciembre de 1982, y a diferen
cia de) derecho anterior, comprende no só
lo a los calificados como altos funcionarios 
de la Federación, del Distrito Federal y de 
las restantes entidades federativas, sino 
también a los titulares de todos los servicios 
públicos, incluyendo a los que pertenecen 
al llamado sector paraestatal. No existen 
cambios esenciales en cuanto al proce
dimiento, irupirado en el sistema norte~ 
americano, de manera que se tramita en dos 
instancias, la p rimera ante la Cámara de 
Diputados como órgano de acusación y la 
decisión final corresponde al Senado 
Federal, el cual puede imponer sólo la 
sanción política de la destitución y de la 
inhabilitación. Pero la nueva regulación, 
además de distingui r claramente entre 1~ 
infracciones políticas y los delitos 
propiamente dichos, respeta la autonomía 
de los Estados, lo que ocurría anterior
mente, puesto que cuando el Congreso de 
la Unión enjuicia a los Gobernadores, 
diputados locales y magistrados de los 
tribunales superiores (estos últimos 
incluidos por vez primera) por violaciones 
a la Constitución y leyes federales, así 
como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, la resolución definitiva 
del Senado tiene carácter puramente decla
rativo y debe comunica{SC a las legislaturas 
locales para que actúen de acuerdo con su 
competencia. 

También debe considerarse como positi
va la supresión de la institución tomada 
irreflexiblemente del derecho norteameri
cano y agravada con la llamada "confesión 
laica" ante el Presidente de la República, 
de la d<'<titución por mala conducta de los 
Magistrados de la Suprema Corte de Justi-



cia por el Congreso de la Unión a petición 
del propio Titular del Ejooutivo Federal, 
de acuerdo con el anterior articulo 111 
constitucional, y que había sido 
criticada severa y justificadamente por la 
doctrina. como lesiva a la autonomía del 
poder judicial federal, 

Responsabilidad penal 

De manera precisa la fracción 1! del 
actual articulo 109 de la Constitución 
Federal dispone que la comisión de delitos 
por parte de cualquier sevidor público será 
perseguida y sancionada en los términos de 
la legislación penal. Tanto los preceptos 
fundamentales como los de la nueva ley de 
r""P<>nsabilidad<S distinguen entre los ser
vidores ptíblico.1i que pueden ser enjui
ciados por los tribunales ordinarios, ya""' 
deo manera directa o una V<"Z decidida su 
responsabilidad política y, por tanto. su 
destitución por el Congreso de la Unión, y 
aquellos que por su alta investidura poseen 
inmunidad procesal. En el segundo supues
to corresponde. como anteriormente, a la 
Cámara de Diputados resolver sobre la 
procedencia de la acusación, sin prejuzgar 
sobre su contenido. 

El proceso que observamos en esta mate
ria radica, por un lado, en la supresión del 
jurado popular para conocer de los llama
dos delitos oficiales de los funcionario. y 
empleados que no estaban dotados de "fue
ro constitucional". de acuerdo con la 
lti!islación anterior, y que tan maJos 
rc,ultados p rodujo durante la vigencia del 
derogado articulo 111 constitucional, y por 
el otro, en la incorporación al Código 
Penal. d istrital y federal, de una tipi
ficación bastante completa de los delitos 
que pueden cometer los servidores públicos 
en el ejercicio de sm funciones, tomando en 
l.'On.Jderación que antes de esta reforma, 
dicho código penal regulaba de manera 
muy deficiente algunas de las conductas 
delictivas de los funcionarios públicos, y un 
!oCCtor más importante de los propios ilícitos 
e-staba comprendido por la ley de responsa
bilidades de 1939. El sistema e ra tan defec
tuoso que, al suprimirse la tipificación 
penal y conservar sólo las infracciones 
políticas, la ley dé responsabilidades de 
1979 significó, en el fondo, una verdadera 
am nistía para muchos de los enjuiciados de 
acuerdo con el ordenamiento de 1939. 

Responsabilidad 
administrativa 

A nuestro modo de ver éste es uno de los 
aspectos más positivos de la reforma de 
1982, en virtud de que estamos conven
cidos de que la función represiva de las 
normas jurídicas debe utilizarse en último 
extremo y que es preferible un sistema 
preventivo que impida, hasta donde ello es 
posible,. la necesidad de aplicar sanciones 
ya sean políticas o propiamente penales a 
los servidores públicos. En este sentido, 
tanto los preceptos constitucionales como 
los contenidos en la actual ley de res
ponsabilidades establecen las obligaciones 
de los servidores públicos; el procedimiento 
para sancionar sus faltas administrativas, 
así como los organismos encargados tanto 
de la vigilancia del cumplimiento de las 
citadas obligaciones como de la aplicación 
de las sanciones respectivas, que no se 
limitan sólo a las de carácter disciplinario 
sino que incluyen también las de natura
leza patrimonial, y para esto último se 
introduce el registro patrimonial de los 
servidores públicos, que impüca un control 
de carácter permanente y no sólo espo. 
rádico, de sus ingresos y recursos. 

Respecto a 1 a citada responsabilidad pa
trimonial, desempeña una función esencial 
la recientemente creada Secretaría de la 
Contraloría General de la República, la 
que realiza una vigilancia y control per
manente de los recursos financieros y eco
nómicos que manejan los servidores pú
blicos, con el objeto de que los utilicen de 
manera correcta y eficiente. 

Palobra. pronunciadas por el doctor 
]orgt Carpizo 

Me corresponde hablar de las reformas 
propuestas por el Presidente de la Repúbli
ca al Municipio Libre, institución que debe 
ser el sustento de nuestra democracia, de 
nuestro federalismo y de nuestras liberta· 
des. Con las reforma• aludida• se habrá de 
recuperar y fortalecer al Municipo como 
nuestra comunidad política básica. Lo que 
ayer era una idea, c;e ha comenzado a ins· 
trumentar para que sea una realidad . 

El Municipio es la institución jurídico
política más antigua de México. incluso se 
le han querido encontrar antecedentes en 
los clanes de los aztecas, que eran grupos 
familiares organizados para la explotación 
de la tierra en común. 

Al comienzo de la Conquista se fundó, 
en 1519, el municipio español de la Vera 
Cruz. que le otorgó sus títulrn: jurídicos a 
Hernán Cortés. Durante los siglos de la 
Colonia exifítió en teoría el Municipio; los 
cargos de regidores no eran de elección, si
no vendidos al mejor postor. 

En los albores de nuestra independencia 
nos encontramos con el &yuntamiento de la 
Ciudad de México; ante la invasión napo
léonica a España, en julio de 1808, el 
síndico Francisco Primo de Verdad mani
festó que la soberanía de nuestro país 
volvía a recaer en el pueblo originario. 

El siglo XIX mexicano conoció un muni
cipio muy débil, política y administrativa. 
mente impotente. Las Constituciones libe
rales y federales de 1824 y 1&57 no se ocu
paron de él. Como paradoja. en nuestra 
evolución política encontramos que las 
constituciones conservadoras y unitarias de 
1836 y 1843 sí lo mencionaron, e incluso la 
primera lo reglamentó. 

Durante el porfirismo, el municipio re· 
almente de<apareció, quedando ahogado 
por los jefes políticos, Jos prefectos y los 
subprefectos. Cuando entonces el pueblo 
mexicano se orgtfuizó contra la opresión, 
volvemos a encOntrar la idea del Munici
pio: ahí están el programa del Partido Li
beral Mexicano de 1906 y .Jas Adiciones al 
Plan de Guadalupe de 1914 realizadas por 
don Venustiano Carranza. 

El Municipio en el 
movimiento social 

mexicano 

El movimiento social mexicano sostuvo 
como uno de sus principios políticos más 
importantes al Municipio, al cual se califi
có de Libre para que quedara claro que se 
le quería autónomo, fuerte, base de las li
bertades políticas en el país. Con esta in
tención Carranza lo incluyó en su proyecto 
de Constitución. 

En el Congreso Constituyente de 1916-
1917 se discutió ampliamente el proyecto 
de Carranza; se contempló que era omiso 
respecto a la autonomía financiera, sin la 
cual no podía existir Municipio Libre. El 
Congreso Constituyente quiso e hizo es
fuerzos por dotar de recursos económicos 
suficientes al Municipio; se presentaron 
varios dictámenes, pero ninguno satisfizo a 
los diputados, ya fuera por exceso o por 
omisión. Finalmente, por cansancio, des-

pués de una larga y agotadora disoosión 
sobre la cuestión agraria, el 30 de enero a 
las tres y media de la mañana, por 88 votos 
a favor y 62 en contra, se aprobó la redac
ción de la fracción segunda del artículo 
115, recien presentada por el diputado 
Ugarte. )'que poco d1cc y nada preci<a res
pecto a )a autonomía financiera de los mu
nicipios. En esta forme~. a pesar de la vO
luntad del Congreso Conslítu)·ente, se con
denó al Municipio a \"ivir raquíticamente 
en lo económico. 

La intermmable dlscusión sobre los as
pectos económicos descuidó otro ~emento 
importante: la forma de rcsol\-er los. con
flictos entre las autoridades de los estados y 
de loe; municipios 

El Municipio Libre fue plasmado en nu.,.. 
tra Constitución; se le quería fuerte )' sa
no, pc:ro !,e le estructuró (>ndeble v enfer
mo; se le deseaba la base de la división 
territorial y de la organi>acíón política y 
adminlstrati\'a de los Estados. pero no se le 
dotó de los instrumt•ntos para lograrlo. 

Todos conocemos el resultado: el muni
cipio mexicano languidece, los 2,377 m u ni· 
cipios del país reciben el 1.43 por ciento de 
la recaudación total del Estado mexicano, 
los presidente; municipales han carecido 
de facultade:-;; efectivas pura actuar como lo 
que son: autoridades electas por el pueblo; 
la federación debilita a Jo, estados y éstos a 
los municipios. Todos lo sabemos, pero lo 
que es máoi importante, todos aceptamos 
estas verdades. En la expmición de motivos 
de la iniciativa presidencial para reformar 
el articulo 115 de nue<tra Ley Fundamen
tal. se dice en diverso• párrafos: "La 
centralización ha a rrebatado al Municipio 
capacidad }' recur~ para desarrol1ar en 
todos sentidos su ámbito territorial ). 
poblacional.. (se deben) hacer algunos 
cambios al artículo 115 de la Constitución, 
tendientes a vigorizar su hacienda, su 
autonomía polítíca y en lo general aquellas 
facultades que de una u otra manera. pau ~ 
latina pero constantemente. habían venido 
siendo absorbidas por los estados y la Fede
ración". Qué bueno que el Presidente de la 
República nos hable con claridad y en for
ma tan directa. El discurso político mexi
cano lo necesita. 

El orden jurídico de México 

En diversos foros he opinado que, en ge
neral, el orden jurídico mexicano, aunque 
perfectible, es adecuado; que los proble
mas generalmente no se resuelven no por· 
que la norma falte o sea precaria, sino por
que en muchos casos no ha existido volun~ 
tad política de aplicarla. El sistema po
lítico mexicano requiere fortalecer su v~ 
Juntad para aplicar mejor el orden jurí
dico. Respecto al Municipio, lo anterior es 
cierto, pero también lo es que se requiere 
una reforma profunda, una reestructura· 
ción general para que deje de ser una 
simple descentralización por región y se 
convierta en lo que el Constituyente deseó: 
la sociedad política primordial, el primer 
escaño de nuestra democracia, la base y el 
motor de nue¡tro federalismo, el gobierno 
de las pequeñas y medianas comunidades 
por quienes conocen sus problemas y 
pueden resolverlos en la forma más ade
cuada. 

La iniciativa presidencial del 6 de di
ciembre de 1982 para reformar el articulo 
115 constitucional, persigue superar las dos 
grandes omisiones que, a pesar suyo, nues
tro Constituyente de 1917 dejó respooto al 
municipio: la autonomía económica y las 
relaciones de las autoridades del estado con 
las del municipio; tiende también a resol~ 
ver una serie de problemas originados en 
las últimas décadas y que el Constituyente 
de Querétarono podía prever. La iniciativa 
presidencial está imbuida del espíritu del 
Constituyente, a cuyos. miembros les hu· 
biera causado orgullo poderla leer y tener 
la esperanza, la esperanza de que ahora sí, 
después de más de cuatro siglos y medio, 
México va a contar con un verdadero Mu
nicipio Libre; en el pasado y en el presente 
sólo hemos tenido un membrete. ¿Y por 
qué ahora sí? porque existe la voluntad 
política para ello y porque México ya no 
soporta el centralismo que lo ahoga. 

No es en este momento ni es bajo la for· 
ma de un discurso como deben analizarse 

los diversoo párrafos de la inlclaUva; ese 
análisis lo realizaré dentro de unos días en 
el Seminario sobre Reformas Constitucio
nales; ahora sólo me referiré a algunos de 
su.s aspoctos más importantes. Debo ocla
rar que, en lo general, estoy de acuerdo 
con la iniciativa presidencial: creo <:¡ue pue. 
de ser un paso adelante m u) importante en 
el prooeso de descentralización )' democra. 
liTación del país. 

La reforma al artículo 115 
constitucional 

Los principales aspectos de la reforma 
'\On: 

l. Se uniforman <•n todo el paí' 1m proce
dimientos para la •uspensión, desapa
rición o renovación de ayuntamientos 
o de al¡¡;uno. de su. mi•mbros cuando 
exista causa grave pre,ista en la k-y . 
Para <-stos Ca.\05 se otorga el derecho de 
audjencia, y el quórum de votación es 
calificado; es clccir, necesita dcl acuer
do de las dos terceras partes del total 
de las legislaturas locales . Este quó
rum dt' votación es muy importante en 
congresos int<-grados con diputados de 
dive•~os partidos políticos, y constitu
ye una garantía de su exacta y correcta 
apllcación. 

2. Se otorgan facultades legislativas a los 
ayuntamientos para expedir. de acuer
do con las bas<;s que establezcan las le
l(islaturas de los Estados, los bandos de 
policía y buen gobierno, y los regla
lncntos, circulares y disposicione:; ad
minhtrati\ia\ de ob:,c>rvancia gene.ral. 
En esta dispc,ic!ón se fortalece al Mu
nicipio en su aspecto de descentraliza
cíón política. 

3. Se señalan los servicios públicos 
mínimos que Jos municipios deben 
prestar, senicios que podrán hacer 
con el auxilio de los Estados cuando 
sea necesario y asi lo determinen las le
res. Además, esta competencia puede 
.er a01pliada por las legislaturas loca
les de acuerdo con las condiciones 
socio-económicas de los municipios, 
así como con su capacidad administra~ 
tiva y financiera. Se establece un crite
rio general uniforme, pero se reconoce 
la gran diversidad que en varios aspec
tos existe entre los municipios, y se 
crea un sistema flexible para dividir la 
competencia entre los Estados y Jos 
Municipios. 

4. Se establecen rubros económicos a fa
vor de las haciendas de los municipios, 
con la finalidad de fortalecerlas, y se 
dispone que los presupuestos de egre
sos sean aprobados por los ayunta
mientos, con base en los ingresos dis
ponibles. 

5. Todos los ayuntamientos -ya no só
lo aquellos cuya población sea de 
300,000 habitantes o más- se in
tegrarán conforme al principio de 
representación proporcional de acuer
do con las leyes respectivas de las enti
dades federativas. Aquí se profundiza 
y respeta la integración plural de Mé
xico. La democracia E5 plural o no es 
democracia. 

6. Los congresos locales legislarán res
pooto a las relaciones de trabajo entre 
los Estados,los Municipios y sus traba
jadores, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Constitución y sus 
dispo.c¡iciones reglamentarias. Habrá 
de precisarse el apartado del articulo 
123 para evitar posibles confusiones y 
problemas. 

Mejorar la realidad a 
través del Derecho 

En esta forma, la iniciativa pretende me
jorar la realidad a través del Derecbo; ha
cer que la norma juridica propicie y dé 
cauce al cambio pol!tico y social, y procu
rar que a través del Deiecbo se modifiquen 
y destruyan los obstáculos que ha encontra
do la democracia mexicana en su larga y 
ardua lucha por tratar de conseguir el Mé-
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XJCO qut todm anh<"lamt)\ 
~ i exbte la \.Oiuntad pohtiN. para aplicar 

la refo rma al art1culo 115, como todo pare
"" indiCar, se pu<'<~< pre\ er que la realidad 
polihca mexicana cambiara en poros anos. 
porque realmente se habrá descentraliza~ 
do, porque las comunidades municipales 
~nln económicamente autosuficientes y 
potqoe la fedtración tendrá que campen~ 
~r económicamente a los Estados lo que 
&.to' hayan perdido: porque la autonomía 
poli ti a de los a) untamientos se reforzará y 
la contienda democrática en los municipios 
hará que el pa~s <e perf=ione politi· 
camente. La reforma al artículo 115 puede 
lograr un avance .!<ignificativo t>n el régi· 
Ol('n político mexicano. La inidatha ataca 
realm<"nte uno de los gra\es problema' de 
\1t.~X1CO: la centralización 

1 a cris.i ('('()nómica por la cual atra' iesa 
el país tt'ndrá que superarse; pero la 
mavoria de leb mexicanos no deseamos vol
,er.al México ilnte-rior a la cri.~is. 

Por el contrario, queremos un Mexico 
m<·jor; mejor en todos los sentidos: t>n lo 
económJCO, en lo político. en lo wdal y en 
lo cultural. Las reformas al articulo 115 
pueden ayudar a conseguirlo. a profundi-
7..ar y ampliar la democracia en la comuni· 
dad poHtica básica. Y si allí se logra, ello 
influirá n~ariarnente en los otros ni\'cles 
de gobierno: en el de las entidades federa ti 
vas y el nacional. De aquí la importancia 
de la aludida iniciativa presidencial. De 
aqui que los hechos comiencen a ser 
congn1entes con lo que se expresa. De aquí 
que todos, absolutamente todos, goberna
dos y gobernantes, debamos tener, como 
nuestro gran compromiso, la voluntad y el 
ánimo de transformar al país en un México 
más democrático, un México más justo, un 
México más igualitario, un México mejor. 

Nota· los subtítulos son de la redacción. 

Palabras pronunciadas por ellictmciado 
Antonio Martínez Báez 

La Constitución Política Federal san
cionada en esta ciudad hace ya 66 años ha 
subsistido corno ninguna otra Carta Magna 
expedida en nuestro país, y en el panorama 
constitucional del mundo sólo le aventaja 
en permanencia la del vecino del Norte del 
Río Bravo. Esta vitalidad de nuestra Ley 
Fundamental se debe a varias razones y 
circunstancias concurrentes, cuya jerar
quía sería difícil señalar y ((\le han operado 
de diferente manera. · 

Por una rara virtud de continuidad his
tórica, la Constitución Federal del año 
1824, en su doble versión del31 de enero" 
del 4 de octubre, imprimió a nuestra defi~ 
nitiva Carta Magna, con sello permanente 
o indeleble, la forma republicana de _go
bierno, la compleja estructura del federa~ 
lismo como forma de Estado, el principio 
político de la democracia representativa, 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas 

MECHANISMS OF 
GONADAL 

DIFFERENTIA TION IN 
MAMMALS 

El ! nstituto de lnvestigacionesBiomédi 
e as invita a laconferencia sobre Mechanisms 
of gonadal diffcrentiation iu marnmals, 
impartida por la doctora Teruko Taketo, 
del Population Council de l'lew York, el 
juev<S JO de febrero, a las 17:00 horas en el 
.uditorío del Instituto de Investigacion~ 

Biomédicas. 

así romo otras peculiares instituciones 
adoptadas del constitucionalismo liberal de 
la Carta española de Cádiz, del año 1812, 
que también recogieron otras primeras le
yes fundamentales de lberoamérica. 

La Constitución mexicana de 1824 sub
siste todavía en muchos de nuestros precep
tos vigentes, al ser recogidos por la Carta 
Federal deiS de febrero de 1857. sin discu
sión alguna por su propio valor intrínSCC(), 
y también fueron trasladados como legado 
históric..'O permanente a la Ley Fundamen~ 
tal sancionada aquí 60 años después, y que 
hemos conservado intactos durante el lapso 
de dos tercios de centuria. 

Otra circunstancia importante de su per· 
manencia es que la Constitución de Queré
taro no fue elaborada en el largo periodo 
parlamentario de un año o más, como lo 
fueron las otras dos cartas federales que le 
antecedieron, sino que fue aprobada en el 
breve lapso de dos meses y sin posibilidad 
de prorrogarse las sesiones constituyentes, 
con el resultado de consignarse algunos 
puntos en mero esbozo, en fórmulas es~ 
quemáticas, decisiones fundamentales con
cebidas en términos abstractos o generales, 
esto precisamente en las nuevas materias 
que se incorporan al texto de la Ley Supre
ma y que eran ajenas a las tradi~ionales o 
clásicas del constitucionalismo indivi
dualista y liberal: materias que se referían 
a cuestiones económ icas y sociales de gran 
importancia. 

Independientemente de di\'ersas en
miendas o adiciones introducidas en las 
materias orgánicas y funcionales de los 
capítulos esencialmente políticos. nuestra 
Constitución Federal de 1917 ha requerido 
de otras másimportantes modificaciones, de 
continuas enmiendas, para atender las exi
gencias del cambio, las reclamaciones deri
vadas de los nuevos fenómenos de la reali· 
dad, tanto doméstica como del mundo; así 
como para aclarar fórmulas vagas o 
concretar otras abstractas, pero siempre 
aplicaqdo su ideología en las normas 
jurídicas reclamadas por los supremos inte-

En la Sala Carlos Chávez 

LOS 
GUITARRISTAS 

JORGE MILLER E 
IVAN RIJOS 

EN 
CONCIERTO 

La Dirección Cenera! de Difusión Cul
tural invita al ciclo Conciertos para 
guitarra, a cargo de los guitarristas Jorge 
~iller e lván Hijos. los dias 9, 15, 18 y 22 
del prCSO'nte mes, a las 2(),()() h , en las Sala 
de Concierto; Carlos Chávcz del Centro 
Cultural Universitario. 

1 ván Rijo; interpretará los di as 9, 15 y 22 
de febrero, entre otras obras: "Elogio de la 
darua ··, de Leo Brouwer; "Homenaje a la 
tumba de Dcbu.sy", de Manuel de Falla, 

reses colectivos, y con salvaguardia de la li
bertad del ser humaoo. 

Otro fac(or de los cambios habidos en los 
textos constitucionales, comiste en el vivo 
sentimiento popular, como una idea cons
tante de nuestra psicologia colectiva, de la 
que la Con.•titueión debe contener todo lo 
pertinente a nuestra vida jurídil"'<rpolítica, 
o sea que las normas importantes deben 
siempre estar consignadas en ley escrita, 
con exclusión o menosprecio de las otras 
fuentes del Derecho, como la jurispruden
cia y la costumbre, sin admitirse la 
ampliación del texto escrito por la via de la 
interpretación jurídica de su ~íritu. 

Flexibilidad en la 
Constitución mexicana 

La flexibilidad real y nere<aria de 
nuestra Constitución "'ha logrado gracias 
al factor político de la coincidencia que se 
registra en los diversos poderes que inter
vienen en la actuación del llamado P<XIer 
Constituyente Permanente; por esta positi
va circunstancia. contrariamente a 1~ 
críticas apasionadas y excesivas c;ue se han 
formulado en el terreoo de la política par
tidista, se ha facilitado la pacífica adapta
ción de la Carta Magna a los cambios for
males reclamados por la voluntad popu
lar, expresadas por las clases mayoritarias, 
las que requieren ser mejor consideradas en 
la atención de sus necesidades apremiantes 
y fundamentales. 

En los últimos meses de la vida de la na
ción mexicana,o sea a partir de la iniciación 
de la etapa político-electoral para la ren~ 
vación de los Poderes Federales, Ejecutivo y 
Legislativo, periodo en el que se anuncian 
los diferentes y graves problemas que ah~ 
ra confronta nuestro país, el Partido Rev~ 
lucionario Irntitucional y sus candidatos a 
la Presidencia de la República, al Senad<r 
y a la Cámara de Diputados, realizaron en 
todo el territorio nacional una muy extensa 
y profunda " consulta popular" llcerca de 
los más ingentes o acuciantes problemas 
económicos, sociales y políticos, y se-prac
ticó su diagnóstico para la formulación del 
programa de gobierno nacional en el pe
riodo 1982-1988. 

Consulta de la voluntad 
del pueblo 

En variadas forrnas, con métodos dife
rentes, pero siempre adecuados, los aspi
rantes a ostentar la representación de la 
ciudadanía y del pueblo de México, en in
numerable; reunjones y en el seno de los 
más distintos auditorics, escucharon la voz 
del soberano y conocieron así la voluntad y 
recibieron las imt.rucciQneS del único man~ 
dante que existe en una auténtica de
mocracia; así se realizó, aun cuando con 
las naturales dlferencias históricas aquel 
Frustrado propósito que persiguieron 
Juárez y Lerdo de Tejada para la reorde-

así como ''1 ntroducción, tema y va
riaciones sobre La linterna mágica". 

En el concierto del viernes 18. Jorge 
Miller interpretará piezas de Héctor Villa. 
Lobos y JorgeRitter.En el mismo progra
ma lván Rijos tocará obras de Agustín 
Barrios, Antonio Lauro y VillaLobos.Asi
mismo. los guitarristas completarán a dúo 
el p.ograma con obras de autores latino~ 
americanos. 

Cabe destacar que ambos concertista-; 
participaron recientemente en el Primer 
Festival Internacional de Guitarra de La 
Habana. en el cuallván Rijos ohtuvo men. 
ción honorífica. Este artista ha ganado en 
tres años -1979, 1980 y 1981 - el Concur
so lnternacional de Guitarra de la Casa de 
España. 

Por lo que respocta a Jorge Miller, es 
adecuado notar que estudió guitarra con 
los maestros Guillermo Flores Méndez, Ju
lio César OJiva, Marco Antonio Anguiano 
y Robert Guthrie. En el año de 1982 parti
cipó en el Festival Internacional de Puerto 
Rico, ofreciendo además recitales en la 
U ni\"ersidad de ese país y en su Cooserva~ 
torio. 

nación institucional al triunfo de la Reo
pública en el año de 1867, la consulta de la 
voluntad del pueblo mexicano. 

Como vislble resultado de la reciente 
"consulta popular", amplia y profuoda,se 
han llevado al cabo muy importantes adi
ciones, reformas y enmiendas. a nuestra 
Con.,titución Política Federal, así como a 
diferentes leyes secundarias u ordinarias, y 
algunas de aquéllas han sido ya aprobadas 
u homologadas por las legislaturas de los 
estados y se ha hecbo la declaratoria por 
parte del H. Congreso de la Unión de ha
ber>e incorporado a la Carta Magna. 

Todas estas reformas y adiciones o en
miendas a la Constitución Política y los 
cambios legislativos a normas secundarias. 
no significan modificaciones regresivas ni 
destructoras de los principios esen~ 
ciales de nuestra Carta Magna, sino que se 
han sandonado para ampliar suscsell('ial~ 
drei,iones políticas. para hacerlas: más 
efectivas y borrando alguna' dudas sobre el 
alcance y dKtino de otras reglas vigentes y 
vividao;;~ pero siempre en el mismo o;ent.ido o 
rumbo marcado por el pcograma de la Re
volución Mexicana. 

El filósofo español don José Ortega y 
Gasset, en un discur~ pronunciado en el 
debate general del Proyecto de Constitu· 
ción de la Segunda Repúbhca,decía en las 
Cortes de 1931 (4 de septiembre) a propósi
to de la crítica contra ciertas novedades 
que introducía dicho proyecto: 

''La Ley tiene que suscitar nuevas reali
dades: la Ley ha sido antes y lo será ahora 
cada vez más, creadora; la Ley es siempre 
m á' o menos reforma, y. por tanto, suscita
dora de nuevas realidades ... 

.. el Derecho no es mero reflejo de una 
realidad preexistente, porque entonces 
sería superfluo; el Derecho, la Ley, son 
siempre algo que añadimos a una esponta
neidad insuficiente; es la corrección de lo 
roto¡ son un estímulo de lo que aún no es 
pleno ... " 

El nuevo perfil de nuestra Constitución, 
resultante de las diversas adiciones y refor
ma.~. iniciadas por el presidente de la Re
pública, Miguel de la Madrid Hurtado, es 
aquel postulado, aquel perfil que promo
vieron en el soberano Congreso Constitu· 
yente de 1656-1857 los liberales avanza
dos. los Llamados .. puros'' . quienes no 
lograron imprimir un profundo cambio, 
por la resistencia de los "moderados" que 
repetían constantemente ''aún no es tiem
po". 

Ahora podemos decir que con las recien
tes reformas introducidas por el presidente 
De la Madrid Hurtado ha llegado el tiem
po de que nuestra Constitución realice el 
cambio anhelado por mucho tiempo, por 
el pueblo mexicano, por el auténtico sobe
rano en nuestra democracia. 

Muchas gracias. 

NoUI: los subtítulos son de la- redacción. 

Facultad de Fifusajía y Letras 

LOS LIBROS DE LOS 
MARTES 

La Facultad de Filosofía y Letras 
invita a la presentación del libro La 
piña y la manzana. Viejos juegos en la 
dramática, de Osear Liera, en la que 
actuará como comentarista José Enri
que Gorlero, y a la lectura de la obra 
La pesadilla de una noche de verano, 
por Marcela Ruiz Lugo, Alberto Her
nándcz y Sergio Liera, el 8 de febrero, 
a las 19:00 horas, en el Aula Magna de 
la facultad . 

LA OPERA DE TRES 
CENTAVOS 

kimismo, invita a la proyección 
de la película La ópera de 3 centavos, 
de Georg W. Pabst, el9 de febrero, a 
las 19:00 horas, en el Salón 9 de las 
misma facultad. 
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Posteriormente se procede a picar el 
terreno adecuado empleándose el pi
co, con el que se hacen especies de sur
cos rectos en la superficie del suelo 
de.pejado, a manera de cortes longi
tudinales y transversales, formándose 
una especie de reticulado. El tamaño 
de los bloque. varia a medida que se 
profundiza, estando esto sujeto al gro
sor de la capa de caliza, refirió la espe
cialista. 

F:l prOC<'<o de separación. advirtió, 
requiere de varios instrumentos. entre 
ellos, barrenos de acero para hacer pa
lanca, cunas de madera que son colo
cadas entre bloque r bloque. pre
sionándolos a gol¡x.»con una "almoa
dana" qne semeja un martillo grueso 
o "marro", con la cabeza de metal y el 
mango largo d<" madera El trabajÓ es 
aprox imadamente de dos horas cuan
do la roca no es mu,· dura. El movi
miento final para d.dt>sprendimiento 
se l-ace con nn madt-ro largo y duro 
empleado como palanca. manejado 
por 10 ó 12 pcrsona.s. 

una vez d "'-prendido el bloque se 
pr()('f"de a tornar las diver.as medidas 
para elaborar otros más pequeños, de 
acuerdo a la; necesidades de la 
rcconst ruceión de los diferentes edi
ficios. Estos miden entre 60, 70 y 90 
centímetros, son susceptibles a hacer
se todavía más pequeños, de 30 
centímetros de ancho por 20 de espe
sor; el largo es variable y puede tener 
desde 50 centímetros a 1 metro, como 
medida promedio, agregó. 

Tal esfueczo conjunto para la ob
tención de piedras modeladas puede 
dar una idea de lo que implicó la cons
trucción en el pasado de pirámides o 
monumentos, cualquiera que sea su ti
po, enfatizó la investigadora del IIA. 

Los bloques anteriormente referí-

dos, agregó, son tallados primero con 
el pico. terminándolos con sierra me
tálica; e-.ta etapa S<" cumple también 
por parejas. al igual que el acarreo. 

La maestra Ruiz indicó que un blo
que de 60 centímetros de espesor re
quirió de ocho horas y sólo o;e logró 
que d corte tuviera una profundidad 
de 25 centímetros. También ha) rocas 
blandas y menos gruesas que se ob
tienen en cuestión de 30 minutos; una 
pareja puede llegar a hacer de diez a 
veinte bloques diarios. 

El trabajo df." talla no requiere de 
nín¡¡ún abrasivo especial, ya que de 
utilizarse agua se desmoronaría el cor
te por las propiedades físicas de la ca
liza. que en ciertos casos tiende a en
dure<ww hacit"ndo demasiado difícil 
el corte, es d<•<'ir, lo que se requiere. 
rnás que otr.t cosa. "' la fn<"Tza y peri
cia del trabajador, señaló. 

Por (ti timo, lo' bloques son apilados 
en la misma cantera por d"' o mfu 
Jl<'l'ionas, para después transportarlos 
al lugar requerido. El desecho de este 
trabajo no es desperdiciado, pues se 
ocupa en los actuales rellenos y mate
rial de embono para túneles y pozos. 

El observar a los canteros petene
ras, en donde no se requiere de un es
pecialista, "nos ha~-e pensar en cómo 
sería esta actividad en la época 
prcbispánica, cuando no se contaba 
con instrumentos del tipo actual, y en 
cuáles serían las herramientas capaces 
de soportar o aguantar esas durezas 
sin fracturarse constantemente, en 
detrimento del trabajo mismo y de la 
~<momía de una sociedad en la que el 
tiempo empleado tendría que contar. 
Nos preguntamos también sobre los 
adelantos tecnológicos que esta so
ciedad estaría impulsando en el terre
no de la construcción, que en el caso 
de Tikal fue de enorme magnitud", fi. 
nalizóla maestra Ruiz. • 

EL CODIGO CIVIL PARA EL ... 
-5 

Sin embargo, indicó que en esta 
época de intensa actividad legjslativa , 
una revisión como la que se sugiere 
tendría que realizarse con una progra
mación a largo plazo, para no efec
tuar cambios por el solo hecho de su 
modificación. 

La edición que presenta la Facultad 
de Derecho, informó, contiene con
cordancias y compilación de jurispru
dencia, complementándose con los in
formes de las comisiones redactora y 
revisora, así como con los datos de las 
diversas modificaciones que ha tenido 
el Código Civil durante su vigencia y 
los textos de los artículos modificados, 
con aproximadamente 23,000 concor
dancias. 350 ejecutorías de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación y dí
versas leyes complementarias. 

Resaltó la labor realizada por los 
maestros Lisandro Cruz Ponce y Ga
briel Lcyva Lara, así como la partici
pación d<" la comunidad de la Facul
tad de Derecho. para llevar a cabo la 
edición del Código Civil. obra <¡ue cs
lli a disposición de los estudiantes y 
público en general. 

Por otra parte, informó qoe canfor 
me a los lineamientos sustentados por 
el doctor Octavio Rivero Serrano, rec
tor de la UNAM, en el sentido de que 
la Universidad debe servir a la so-

ciedad, la Facultad de Derecho cuen
ta con un área importante abocada a 
la edición de textos jurídicos que sir
ven de consulta tanto a los estudiantes 
como a los miembros de la judicatura, 
al litigante y al jurista en general. 

Durante el acto estuvieron presen
tes, además, los doctores Jorge Carpi
zo, director del Instituto de Investiga
ciones )1.\fídicas; Raúl Cervantes Ahu
mada. jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la FD; Fernando Car
da Cordero, director de Averigua
ciones Previas de la Procuraduría Ge
neral de la República, en representa
ción del doctor Sergio García 
Ramirez, procurador general de la 
Republica, así como el doctor Jorge 
Fernándtz Ruiz, quien participó en 
las tareas dt compilación. 

A>imhmo, los licenciados Clemen
tina Gil de u><ter, presidenta del Tri
bu¡>al ~uperior de justicia del Distrito 
Fedt·ral: !>ürgarita Lomelí, presiden
ta de! Tribunal Fiscal de la Federa
CIÓn: F! ·r" Cruz Garrron, directora 
del R<,:;<tro Civil del Departamento del 
Distrito Féderal; José Manuel Villa
gordoa, director general jurídico del 
DDF,y-Héctor Mata Cota y José Ma
ría Sáinz, coordinadores de las arcas 
jurídicas de las ENEP Aragón y 
Acatlán, respectivamente. • 

La basura deteriora 
el medio ambiente 

y daña la salud 

onservem s lim ia la ci d d niversitaria 
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El Salvador, otro VietNam (1981), di
rección: C. Sil ver y T.\' asconcelos, en la 
Sala José Revueltas0 Centro Cultural 
Universitario, 12:00 y 18:30 h, martes 
8 y miércoles 9. 

o envejeceremos juntos (1972), dirección: 
Maurice Pialat, en la Sala }oSe Revuel
tas, 16:30 y 20:30 h, martes 8 y miérco
les 9. 

Todos los espejos llevan mi nombre, di
rector: Ramón Cervantes, en el Audito
rio Narciso Bassols, FE,l2:00 y 18:00 h, 
martes 8. 

" .. conferencias 

Ll frontera norte de MeM>américa, por 
Morrison Limón, en e] antiguo edificio 
de la E<euela Nacional Preparatoria, 
t erccr patio, segundo piso (San lldefon
so 33), 18:00 h. miércoles 9. 

Implantación y control de soluciones, por 

e 1 M •n 1 Arturo Fuentes Zenón, en el 
auditono de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de In¡:eniería, 
18:00 h, miércoles 9. 

La alimentación en el ~éxico prehispáni
co, por Luis YargM, en el Foro Coyoa-
canence (Allende :\o. 36, Coroacán). 
20:00 h, miércol"' 9. 

Las ele«'iones en Bra.~il, me-a redonda con 
los profesores Ruy ~lauro Marini, José 
Thiago Cintra. Franci~ Lage Pessoa, 
Francisco JuUao, Joao Almino, Ari Mi-
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nella y Octavio Rodríguez Arauja, mo-
derador. 

Dirección General de Actividades Socioculturales 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

(7 al 11 de febrero) 

CINE 

Ciclo Novelista.< y novelas en el cine 
El muro, de Jean Paul Sartre, en 1os salones de usos múltiples del CCH, Plantel 
Oriente, jueves 10, 11:00 y 17:00 h Plantel Vallejo, viernes 11, 11:00 y 17:00 h. 
Plantel Azcapotzalco, miércoles 9, 11:00 y 17:00 h. Plantel Naucalpan, mañana a 
las 11:00 y 17:00 h. Plantel Sur, hoy a las 11:00 y 17:00 b. 
Ciclo La literatura en el cine no comercial del CUEC 
Todos los espejos llevliD mi nombre, de Ramón Cervantes, en el Auditorio Narciso 
Bassols de la Facultad de Economía, mañana a las 12:00 y 18:00 h 
Ciclo Cine suizo 
La isla de Clipperton,de Jacques Cocteau, en el auditorio "A" de la Facultad de 
Química, mañana a las 12:00 h. 
Ciclo Diroctore:s a !emanes 
El pato salvaje, de Hans W. Ceissendoerfer, en el salón 1101 de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia, miércoles 9, 12:00 y 18:00 h. 
Ciclo Cine polaco 
La espiral, en el auditorio de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zarago
za, hoy a las 12:00 y 18:00 h . 
Los abedules, en el auditorio de la ENEP Zaragoza, lunes 14, 12:00 y 18:00 h. 
Ciclo Cine latinoamericano 
Tierra de indios, de Ruy Guerra-Brasil, en la Preparatoria Popular Fresno, viernes 
11, 12:00 h . 
Cine Club del Centro Médico 
La danza de los vampiros, en el Centro Médico Universitario, viernes 11, 12:00 h. 
Ciclo Las mujeres en la visión del CUEC 
No es por gusto, de Maria del Carmen Lara y María Eugenia Tamez, en el audito
rio de la Facultad de Pslcologfa, jueves 10, 18:00 h. 
Ciclo Cine búlgaro 
Los erizos nacen sin púas, de Dimiter Petrov, en el auditorio de la Facultad de Me
dicina, viernes 11 , 12:30 h. 

CONFERENCIAS 

exposiciones 

Acuarela y Tintas, de Manuel Zozaya, en 
el auditorio principal de la Facultad de 
Medicina, hasta el 9 de febrero. 

La terrosidad tangible, escultura cerámi
ca, en las galerías 1, 11, 111 y IV de la Ca
sa del Lago, de miércoles a domingo de 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 

Los orígenes del cinematógrafo, aparatos 
cinematográficos antiguos , proyección de 
filmes de los orígenes del cine, de lunes a 
viernes. 10:00 a 20:00 h, en el CCH 
Azcapotzalco. 

Exposición de motores Stirling, modelos 
que datan desde el siglo pasado basta los 
más recientes, en el Centro de Instru
mentos. Visitas de 12:00 a 14:00 h. 

Publicaciones sobre la investigación de
mográfica en México, en la Hemeroteca 
Nacional, horas hábiles, lunes a viern"" 

Ceorges Meliés, en el Museo Tecnológico 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(Nuevo Bosque de Chapultepec), forma
da de 17 paneles elaborados por el Cen
tro Ceorges Pompidou de Francia . 
Abierta de martes a domingo, de 10:00 
a 18:00 h. 

El cartel en el lenguaje cinematográfico, 
diseños gráficos sobre cine, realizad<» 
JXlr artistas alemanes, italianos, rusos , 
cubanos y mexicanos, en la Preparatoria 
N° 1 "Cabina Barreda" (Avenida de las 
Torres y Aldama, Tepepan, Xochi
milco). Visitas de lunes a viernes de 
10:00 a 20:00 h. 

Ce-rámica, escultórica y dibujo, de Neme
sio Estrada Martínez, en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias. horas hábiles, 
de lunes a viernes. 

Africa en América, en la Calle Coronel 
Porfirio Díaz N° 50, San Jerónimo 
Lídice, de lunes a viernes, de 10:00 a 
17:00 h 

La isla de Clipperton (sobre el libro de Jacques Cocteau), en ~ auditorio A de la 
Facultad de Quimica, mañana a las 12:00 h. 

EXPOSICIONFS 

Pequeños personajes, dibujos y tknicas mixtas de Eduardo Cutiérrez, en la sala de 
exposiciones del edificio B de la Facultad de Química. Abierta a partir del11 hasta 
el 22. Inauguración viernes 11, 13:00 h . 

MUS! CA 

Música folclórica latinoamericana, con Tania Libertad y el Grupo Urbanda, en la 
Facultad de P<icologla, hoy a las 12:00 h. En la Facultad de Ingeniería, mallana a 
las 19:00 h. En la Facultad de Química, miércoles 9, 12:00 h. En la Facultad de 
Odontolngia, jueves 10, 18:00 h. En la ENEP lztacala, viernes 11, 18:00 h. 
Música latinoamericana, con Nonna Peralta. e-n el CCH Naucalpan, jueves 10, 
11:00 y 17:00 h . 
Concierto de rock, con el Grupo Cristal y Acero, en la Escuela Nacional de Trabajo 
Soclal, mañana a las 19:00 h . 
Concierto de jazz, con el Grupo Atril Cinco, en el Centro de Investigación sobre 
Fijación de Nitrógeno, miércoles 9, 18:00 h. 
Música prehispánica, con Antonio Zepeda, en la Facultad de Economía, miércole. 
9, 18:00 h. 

TEATRO 

El idilio ejemplar, con el Grupo La Mandrágora y la dirección de Enrique Alarci>n, 
en el Hospital1o. de Octubre, hoy a lasl4:00 h. En el Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardino Alvarez,.jueve. lo., 10:00 h. 
No rebuznaron en balde, de Miguel de Cervantes Saavedra, con el Grupo El 
Tinglado de los Títere., en el CCH Azcapotzalco, hoy a las 11:00 y 17:00 h. En el 
CCH Oriente, rnailana a las 11:00 y 17:00 h. En el CCH Vallejo, miércoles 9, 
11:00 y 17:00 h. Y en el CCH Sur, viernes 11, 11:00 y 17:00 h. 
Bailepoemando, espectáculo que combina la música, la danza y el decir de escogi
dos poemas mexicanos, textos seleccionada< del libro "Omnibus de la poesía mexi
cana .. , con Susana Alexander, y Roberto D' Amico, en la Facultad de Medicina, ma
ñana alas 13:00 h . En la FES Cuautitllin, hoy a las 12:00 h. En la ENEP Zaragoza, 
miércoles 9, 12:00 h. Y en la Facultad de Ingeniería, viernes 11, 12:00 h . 
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Figuraciones plásticas del antiguo México, 
fotografías de Fernando Robles, textos 
del doctor Rubén Bonifaz Nui\o y de la 
doctora Beatriz de la Fuente, en el ves
tíbulo de la Sala de Conciertos Ne
zahualcóyotl. 

Imágenes de la vida cotidiana, en la sala de 
exposiciones de la ENEP Acatlán, horas 
hábiles, lunes a viernes. 

Aquí JI, participan cien artistas de 20 
paises, en el Centro de Investigación 
sobre Fijación de Nitró~eno, Cuernava
ca, Morelos. 

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

TaUer de F.otografía de la Facultad de 
Ciencias, lunes a viernes, 10:00 a 13:00 y 
17:00 a 19:00 h, en el Aula Magna 11 de 
la misma facultad. 

radio 
Mú~ica en imáge nesl panorama musi

cal, lústórico y geográfico que habla 
de la evolución, situación actual e 
importancia que ha tenido el u~o de 
la m·Ú.'uca en el cine, todos los lunes, 
en R.adio UNAM, de 19:00 a 19:30 
h 

El minuto df' la Filmoreca, temas en 
torno al ftnómeno cinematográfico, 
tratados en forma breve, amena e 
Interesante. en Radio Educación, de 
lune' a vierne,, a las 8:5 7 v 18:57 h. 

música 
Música prelúspánica, con Antonio Zepe

da, en el Auditorio Principal de la Fa-

cultad de Economía, 18:00 h, miércoles 
9. 

Concierto para gu.itarra, con lván Rijos, 
interpretando obras de Bach, Sor, Pon
ce, Brauwer y Villa-Lobos, miércoles 9, 
20:00 h. en la Sala Carlos Chávez del 
ccu 

teatro 

(Commonfort 72), jueves a sábados a las 
20:30 h, y domingos a las 19:00 h . 

Novedad de la Patria, espectáculo mínimo 
en épica sordina; basado en · uavc Pa
tria", de Ramón López Velarde; puesta 
en escena: Luis de Taví1a, en la Casa del 
Lago. sábados y domingO< a las 13:00 h. 

A lo mejor todavía, tránsito teatral en dos 
actos para nínfula, fáunulo ) fantasma. 
Primer premio en el concurso de la revis
ta Punto de Partida 1982, en el Foro 
EON (Nuevo León N°. 80), jueves y 
viernes, 20:30 h; sábados a las 19:00 y 
21:00h.y domingos a las 17:00 y 19:30h. 

El día del juicio final , auto sacramental del 
fin del mundo, de fray Andrés de Olmos; 
puesta en escena: José Luis Cruz, en la 
Academia de San Carlos (Academia N°. 

22, esquina con Moneda, Centro), vier
nes a las 20:30 h, sábados y domingos a 
las 19:00 h. 

Paraíso perdido, obra basada en "Sucedido 
de ranas y sapo>", de Emilio Carballido, 
y fragmentos de "Un enemigo del pue
blo", de H. Ibsen, y "El tio Vania", de 
Anton Chejov, director: Ignacio Her
nández, en la Casa del Lago, sábados y 
domingos 11:00 h. 

Si bien acaba ... ¡Bien!, de WUiiam Shakes
peare, dir..,ión : Raúl Zermei\o, con el 
Foro Teatral Veracruz.ano, en el Teatro 
Juan Rulz de Alarcón del Centro Cultu
ral Universitario; martes a viernes, 
20:30 h; sábados, 19:00 b, y domingos, 
18:00 h 

Muerte de amor (Tristón e !solda), de Luis 
Conzález de Alba: dirección: Gabriel a 
Olivo de Alba y Ernesto Ba~uelos, en el 
Teatro de Santa Catarina (Plaza de San
ta Catarina N° 10, Coyoacán). De mar
tes a viernes, 20:30 h; sábados, 20:00 h, 
y domingos, 19:00 h. 

El medallón de Mantelillos, ópera 
semimuda para actores, músicos, poten
cia.• infernales y legiones celestiales, di
rección: José Caballero, en la Sala \1i
~cl Covarrubias, Centro Cultural Uni
versitario, de martes a viernes a las 
20:30 h; sábados a las 19:00 h, y domin
gos a las 18:00 h. 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 

La falsa lústoria de Pedro Navaja, popurrí; 
libreto: Ignacio Díaz Ruiz y RuiX·n Pa
~agua, Taller de Actuación del Depar
tamento de Literatura Dramática y Tea
tro de la Facultad de Filosofía y Letra.,, 
en el Teatro de Ciudad Uni'1-'er!!.itaria; 
juevel> y viernes a las 19:00 h. sábados y 
domingo; a las 18:00 h. 

!'loches islámicas, de Héctor \fendoza; 
escenografía y vestuario: Kleómenes C. 
Stamatiadcs; coreografía: Marccla 
A~ilar, en el Foro "Sor Juana Inés de la 
(;ruz"~ Centro Cultural Universitario, 
de martes a viernes, a las 20:30 h; sába
dos a las 19:00 h. y domingos a las 18:00 
h. 

Orinoco, de Émilio Carballido; dirección: 
julio CastiUo, en el Teatro Corostiza 

Cursillos, lecciones, charlas y temas ge
nerales. 

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

de México con el apoyo de la Fundación 
Cultural Televisa. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

FEBRERO 
Lunes 7 
Canal S 

8:00 Doctores Luis J. Molina Piñeiro 6 
Enrique Tierno Calván. La transi
ción política espai\ola. DIREC
CIO ' GENERAL DE DIVULCA
CIO:S UNIVERSITARIA. 

9:00 Doctores Javier Valencia y Jesús 
Santoyo ¿Se puede escoger el sexo 
de los animales? MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECN'IA. 

10:00 Licenciados Santiago Barajas y An
tonio Enrique Larios. Tópicos 
laborales. DERECHO. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:30 Temas Agropecuarios. 
11:00 Ciencia• Sociales. 
ll :30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Conductor Gerardo Paz. Escultura 
prehi<páoiea. D!RECCION GE
NERAL DE DIFUSION CULTU
RAL. 

12:30 Conductor Cerardo Paz. La made
ra. OIRECCION GENERAL DE 
DIFUSION CULTURAL. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE WS 
PROBLEMAS DE MEXJCO 

Martes 8 
Cana! S 

8:00 Contadores públicos Erik Rivera y 
Antonio Hernández. El contador 
público como asesor de seguros. 
CONT ADURIA Y ADMINTSTRA
CION. 

9:00 Doctor Roberto F1orcs Villasana. 
El matrimonio en Wl futuro próxi
mo. DlRECCION GENERAL DE 
DIVULCACION UNIVERSITA
RIA. 

9:30 Licenciado Marco A. Pérez de los 
Reyes. Sociología del delito. DE
RECHO. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Homb"' y la Administración. 
10:30 Temas Agropecuarios. 

~lml 

11:00 Ciencias Sociales. 
11 :30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Ingenieros Francisco Hernández R. 
y Llzbcth Ortega Lara. Teleoomu
nicadone> vía satélite. ENEP ARA· 
COl\' ((]I;CENIER!A). 

LOS UNIVERSITARIOS AJiiTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Miércoles 9 
Canal S 

8:00 LicenciadO< Fernando Carmona de 
la Peña y Jesú• Garibay. La partí· 
cipación del e>tado en la 590iedad 
civil. ENEP ACA TLA;~i. 

8:30 Licenciados Guillermo León 
Ramírcz P .. Francisco Huizar 6r
tega y Luis Mufioz Robles. El con
cubinato y sus consecuencias 
jurídicas. ENEP ACATLAN. 

9:00 Licenciado Vlctor Manuel 
Castrillón. El proceso. DE
RECHO. 

9:30 Ingenieros Joaquín Berruecos 
VUlalobos y Manuel Alvarez Tri
llones. La carne de cerdo en Méxi
co. FES CUAUTITLAN. 

10:00 Doctor Fernando F1ores Carda. 
Jurisdicción !1. DERECHO. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:30 Temas Agropecuarios. 
11:00 Ciencias Sociales. 
11:30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Doctore. Jorge Carpiz.o y José Luis 
Soberanes, licenciados Jorge Ma
draza y Martha ~1arineau.Conduc
tora Carmen Manzano. Las Publi
caciones del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas. DISTRIBUIDO
RA DE LIBROS. 

UNIVEISIOAO NACIONAL 
AUTONOMA Ol MlXICO 

Dr Octov!O •• ., .... se,Ofto 
lltector 

lt< lawlle,or Novorto 
S.cretono a.,..,,., 

cr lodolfo Co.to Mote 
SIKretar .. Gettetol 

Admuwstroflv• 

Dr. Jorge HetnoAdea )' Hernóft•• 
S.Cretorto•aec ...... 

lAc 1~« .. Ccwrillo PtMio 
Abogad. Gefterol 

lA Goce te UNAM .-.e:• 
lu~yjueYft,~· 

IN' S. Dll'e<< .. ,.~ .. 
w..-M0( •• ,., ,, • .-.. • 

•ec-..i<a. •s2~2t-JS 
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CVRSOS /\ VNAM ARCKIYO HISTORICO 
CEMTliO Of ESTUDIOS SIIBRE LA UNIVERSIDAD 

- U, N •. A. M. 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSCRADO 

• TALLER DE INTRODUCCION A 
LA METODOLOCIA DE 
INVESTIGACION MEDICA 
INTERDISCIPUNARIA 

Dfrlf}ldo a los mBdlcos mterHSdos en realizar cur· 
$OS de Maestrla y Doctorado en C~tJncias MédiCas 
F.c:tt.•, deiS M 11 t»I«Nwo yd-'2al4dflmarzo. 
Estos tatlt!trt!ls son orgsmzados en cOiaboracKm con 
el ProgrllfTIII UrnWK$/tar~o de tnvesttgac16n Clímca 
(PUIC) 

INSCRIPCIONES: La IMCripclonft u llevarán a 
C..OO h..U un dfa .,,_ *1/nlclo dfl CMJa ,.fler, en 
,. Dflrl.& H &tudlo• r:M Po.gf"Mio de la F.culflld 
H ~,.. Mnt.nllfa "E" con g SIU. E•PfH'•nz• 
ldp.zT. 

• OTORRJNOLARiNGOLOGIA 
PARA EL MEDICO GENERAL 

0e1 21 al 25M tMNero, d• s:OO • t4:00 h. 
Profesor: Dr. Ignacio Be¡ar Ro¡as 
SEDE: Unidad de Educac1ón Continua para el Mécll
co General/ Familiar 

• TRAUMA DEL SISTEMA 
NEURO-MUSCULO 
ESQUELETICO 

041121.,25. lllbnlr'o, th 8:00. 14:00 h. 
Profesor: Dr Alfonso Tohen Zamu.dio 
SEDE: Palac1o de la Escuela de Medicina ~ Instituto 
Nacional de Orlopedia 

• TROMPA DE FALOPIO 

o./21 ., 251M,.,..,.,, • 8:00. 14:00 h. 
Profesor: Dr Carlos Fernández del Casfl/lo 
SEDE: Asociación Mextcana de Ginecología y 0bs
teftícta 

• TALLER DE ANTIMICROBIANOS 

Dei21Hfebnwo•l4deh7srzo, dtl16:00•19:00h, 
Profesor: Dr. Napoleón Gonzá.fez Satdatla 
SEDE: Unidad de Educación Continua para ef Médi
co General/Familiar 

• BASES ANATOMO
RADIOLOCICAS PARA EL 
MEDICO GENERAL 

De# 21 de tWxfHo 111 22 de m•rzo, de 10:00 a 13:00 
h. 
Profesor: Dr. Salvador de Lara Galindo 
SEDE: Palacio de la Escuela de Medicina 

• EL METODO DE IMPREÓvACJON 
ARGENTICA EN LA 
INVESTIGACION 

Oel28 1M '-""'ro a/9 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 
Profesor: Q.B.P. Concepción Rugerio Vargas 
SEDE: Departamento de Histología, Facultad de Me
dtcina. UNAM , 

• TECNICA MICROQUIRURGICA 

Del 14M 25 de f""'-ro, de 8:00 • 14:00 h. 
'Profesor Dr Damef Gonzá.Jez GonzAiez 
SEDE: Depat!amento de Neurologfa y Neurocirugía, 
H de Pec11atna, CMN, IMSS 

.ALTERNATIVAS Y 
CONTROVERSIA EN 
CIRUGIA COLO-RECTAL 

Del1al11dfl,.,.,.,, dei:OOa 14:00h. 
Profesor Or Fidel Rutz H81Jiy 
SEDE: PB/8C10 de fa Escuela de Medicina 

• APUCACION DE LA TECNICA 
HISTOLOCICA A LA ENSEÑANZA 
E !NVESTIGACION 

0«181 11dflr.tlrrrwv,dei:00.14."DDh. 
Profesor. Dra. Ana Marfa laragoza LóPIJ:t 
SEDE: Departamento de HiStología, Facultad de Me
dicina 

/ 

FACULTAD DE MEDICINA 

• ESTUDIO MEDICO INTEGRAL DE 
LAFAMIUA 

Dellal 11dti~,H11:00a20:00h. 
Profesor. Dr. Javier Santacruz Vare/a 
SEDE: Unidad de Educación Contmua para el Médi
co General/Familiar 

• MICRONEUROCIRUGIA 

Del1811ldtl t.lwwo, de 8:00. 15:00 h. 
Profesor: Dr. Ignacio Oliw! UrrUtla 
SEDE:C H ... 20deNoviembre",ISSSTE 

• MEDICINA SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

Del 7 B/11 de febrero, de 8:00 B 14:00 h. 
Profesor: Ora Magdalena Taboda Garcia 
SEDE: Palacio de la Escuela de Medtcina 

• PARASITOLOGIA PARA EL 
MEDICO GENERAL 

Del1al 11 defttbrwro dtiB:OO a14:00h. 
Profesor Dr. Jorge Tay Zavafa 
SEDE: Departamento de Ecología Humana. Facul
tad de Medicina 

• PROBLEMAS CINECOLOGICOS 
MAS FRECUENTES EN LA 
CONSULTA DEL 
MEDICO GENERAL 

Del7·af11 de fftmwo, deB:OOa 14:00h. 
Profesor: Dr. Jorge González Durazo 
SEDE: Unidad de Educación Continua para el Médi
co General/ Familiar 

• BIOESTADISTICA 

0617 a/25 de febrero, de9:00a t3:00h .. 
Profesor: E. S. P. Jaime S. Garcfa Romero 
SEDE: Departamento de Ml!Jdicina Social, Medicina 
Preventiva y Salud PUblica UNAM. 

.ACTUAUZACION EN 
OFTALMOLOCIA "GLAUCOMA" 

o• 12de febtwo, d.a:ooa 14:00h. 
Profesor: Dr. Enrique Graue y Dfaz González 
SEO~: Hospital Oftalmológico de "Nuestra Señora 
de la Luz " 

• ANTROPOLOGIA MEDICA 

Del14 al18 de fttbrero, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor: Dr. Carlos Vieses Treviño 
SEDE: H.H. "Lic. Adolfo López M ateos", ISSSTE 

• EL MANEJO DE LA DEPRESION Y 
LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 
PARA EL MEDICO GENERAL 

Del 14ai1Bdefebr~o. de8:00at4:00h. 
Profesor Dr Alejandro Oíaz Martínez 
SEDE: Palacio-de la Escuela de Medicina 

• OFTALMOLOGIA PARA EL 
MEDICO GENERAL 

Del14 al 18 de febrero, de 8:00 8 14:00 h. 
Profesor: Dr. Héctor García Villegas · 
SEDE: tln1d8d de Educación Contmua para el Médi
co General/Familiar 

• ACTUAUZACJON EN 
ELECTROCARDIOCRAFIA 

D-' 1 al 11 de febrero 
ProfeS<X. Dawd Contreras Martinez 
SEDE: HoSI)Itaf Juárez. S.S A. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: D1v1si6n !Je EsÍu
dios de Posgrado de la Facultad de Medtcina, pri
mer piso del Antiguo Ediftcio de la Facultad de 
Ciencias, o en el Palacio de la Anttgua Escuela de 
Medicina, ubicado Bn la esqwna de las es/fes de 
Bras11 y Venezuela, Pfaza de Sto. Domingo. México 
1, D.F. Tel.: 548-l3--76y5~37-83. 

• CURSOS DE LA 
XXV ASAMBLEA 
NACIONAL DE, 
CIRUJANOS 

De/21 al 21t» mano 
SEDE: Hospttal Juárez, S.S.A. 

ABDOMEN AGUDO 
MANEJO ACTUAL DE LA URGENCIA OUIRURGICA 
Np TRAUMATICA PARA EL CIRUJANO GENERAL 
CIRUGIA DE HIGADO, V/AS BILIARES Y PAN
CREAS 
ALTERNATIVAS Y CONTROVERSIAS EN CIRUGIA 
COLO-RECTAL 
MANEJO MEDICO OUIRURGICO DE LOS ESTO-
MAS GASTROINTESTINALES . 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
ANATOMIA OUIRURGICA (TALLER) 
MANEJO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD ACIDO
PEPTICA 
AVANCES EN MEDICINA INTERNA 
MEDICINA CRITICA (TALLER) 
PEDIA TRIA MEDICO-QUIRURGICA 
URGENCIAS PEDIA TRIGAS 
PEDIATRIA PRACTICA (TALLER) 
CONCEPTOS ACTUALES EN EL MANEJO DEL EM
BARAZO Y PARTO 
URGENCIAS OBSTETRICAS. CONCEPTOS AC· 
TUALES 
SEPSIS EN GfNECO-OBSTETRICIA 
HISTERECTOMIAS ¡ 
CUNICA EN GINECO-OBSTETRICIA (TALLER) 
BASES TECNICAS Y CIENTIFICAS DE LA CIRUG/A 
DE URGENCIA TRAUMA TJCA 
FRACTURAS 
IMAGENOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR 
RAYOS "X" Y SONOGRAFIA (TALLER) 
J-IORMONTERAPIA Y RADIONUCLIOOS 
TECNICA MICROQUIRURGICA 
ABANCES EN EL DIAGNOSTICO DE LAS NEOPLA
SIAS 
DERMATOLOGIA PARA EL MEDICO GENERAL 
ESTOMATOLOGIA 
ACTUALIZACION EN MEDICINA LEGAL 
CONCEPTOS BASICOS DE MEDICINA DEL TRABA
JO Y DERECHO LABORAL 
REHABIUT ACION (TALLER) 
LA CL/NICA Y EL LABORATORIO (TALLER) 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Hospital Juárez, 
S. S.A. Plaza de San Pablo No. 13, C.P. 06090 Méxi
co, D.F. Apartado Postal No. 28-204. Teléfotfos· 
522-81-14,522-14-55 

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSCRADO 

CUI'S(ql de Actwllucl6n 

• FILOSOFIA POUTICA: 
LA FENOMENOLOCIA Y LA 
ALINEACION Y LA CRITICA DEL 
FETICHISMO (HEGEL, MARX). 

De/21 al25 de lebnlro, de 18."DD 8 20.1HI h. 
Expositor: Dr. Francisco Pi~ón 

e TEORIA Y METODOLOCIA · 
AVANZADA EN LAS 
.CIENCIAS SOCIALES o 

Del'15, 11, 22,24 de f«Nero y 1d., 3, 8, 10, 15 y 17 
de marzo, de 10:00 a 13:00 h. 
Expositor: Dr. Francisco Dávila 

INFORMES E INSCRIPCIONES: División de Estu
dios de Posgrado/Centro-de Educación continua 
(antiguo edific•o facultad de Ciencias). Tels.: 550-
54·94 y 550-52·15 Ext. 3493 

FACULTAD DE 
INGENIERIA 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

• ADMINISTRACION DE 
PROYECTOS DE SOFTWARE 

0e1 14al 19de febrero, de 17:00a21:0Qh. 
Coordmador: M. en C. Mareta/ Portilla Robertson 
SEDE: Palacio de Mmería 

• LENGUAJE DE PROCRAMACION 
BASIC CON APUCACIONES 
(PRIMERA PARTE) 

De/18 de 1~ a/19 de miii'ZO, 
de 17:00 a 21.1HIII. 
Coordinador: lng. Heriberto Olguín Romo 
SEDE: EdifiCIO PrinCipal, Facu"lld de MediCina 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Divis•ón de Educa
ción Continua, Palac•o de M•nería, calle Tacuba No. 
5, Centro. Delegación Cuauhtémoc, lunea a rleme1l 
det:00•20:011h. , Tel. 521-4D-20y521•13-35 

FACULTAD DE 
CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• MAESTRIA EN ADMINISTRACJON 
CURSOS DE HOMOGENEIZACION 

Dirigido a: Profesionales en todas las áreas a nivel 
licenciatura 
Fecha de iniciaclon 7 de tn6rzo Bnlas materias: 
Sistemas de Información Financiera 
Macro y Micro Economfa 
Introducción a los Métodos Cuantitativos 
Introducción a fa Informática • 
MetodOiogfa de la Investigación 

• MAESTRIA EN CONTA DURIA 
CURSOS DE HOMOCENEIZACION 

Dirigido a: Todos tos licenciados en Contadurfa y/ o 
Contadores Públicos 
Fecha de iniciacion 11 de llbrll en las materias: 
Tópicos Actuales de Contabilidad y Finanzas 
Macro y Micro Economfa 
lntroelucción a los Métodos Cuarltltativos 
lntroduc;c;ón a fa Informática 
Metoá._ologfa de la lnvestfgación 

• MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
DE LA A TENCION MEDICA Y DE 
HOSPITALES 

Dirigido a: Los profesionales en todas las áreas a ni
vel licenciatura 
Fecha de iniciación 7 de mltiZo en las materias: 
SiStemas de Información Financiera -
Macro y Micro Economfa 
lntroelucción a los Métodos Cuantitativos 
lntroctucción a la Informática 
Metodologfa de la Investigación 

INFORMES: Tel. 550-56-21 o directamente en la o;. 
visión de Esludios de Posgradp de fa misma Facul
tad. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

• PREPARACION Y FORMULACION 
DE LA DECLARACION ANUAL 
DEL I.S.R. Y DEL J. V.A. 

El18thtfebtwo 
Expositor: C.P. Alejandro de /caza 

• PLANEACION DE 
LA PRODUCCION 

Dfll24., 26 t/(t febtwo 
Expositor: fng. y M. A. Jorge Nieves Rodrlguez 

• FORMULACJON Y EVALUACJON 
DE PROYECTO 

De/24 •f 26 de febrero 
Expositor': lng. y M.A. Eduardo Arena Arel/ano 

• METO DOS, SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

De/21 sl25dfl lebrero 
Expositores: lng Humberto González Rubio 

Lic. Armando Garcia Torres 
Lic. Salvador Murillo Raya 

e ADM!NISTRACJON Y CONTROL 
DE INVENTA RIOS 

Del 18 H febrero a/4 de marzo 
Expositor: fn?J. Alfonso Garcfa Cantú 

' • TECNICAS DE ANAUSIS 
FINANCIEROS EN CONDICIONES 
INFLACIONARIAS 

Del1<fy25de~ 
Expositor: C P. y M.A. Antonio González Hernández 

• ANAUSIS DE LA 
SITUACION ECONOM/CA EN 
MEXJCO Y SU IMPACTO EN 
LAS ORGANIZACIONES 

El25de~ 
Expositor: Lic. Benito Salís Mendoza 
SEDE: Instalaciones de fa División de Educac•ón 
Continua Ltverpool No. 66, Col. Ju8rez. Delegación 
Cuauhtémoc. México. D.F. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Tels. 525-61-42 Y 
533-16-171 18/ 19 
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