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Siempre ha existido el inte
rés de unificar a las radiodifu
soras universitarias dentro de 
un proyecto de colaboración, 
no sólo por el significado que 
reviste una emisora de este 
tipo, sino porque entre éllas se 
encuentran las radiodifusoras 
culturales más antiguas del 
país. . 

El licenciado Fernando Cu
riel, director de Radio 
UNAM, se expresó de esta · 
manera al ser entrevistado al 
respecto por GACETA 
UNAM, y añadió que en 
base a ese interés, durante el 
mes de febrero de 1979 se llevó 
a cabo un seminario sobre los 
aspectos técnicos, programáti
cos y administrativos de la 
radiodifusión cultural, el cual 
estuvo organizado por la de
pendencia que él d irige y la 
Dirección General de Intercam
bio Académico. 

A ese seminario asistieron 
los representantes de las distin
tas emisoras universitarias de 
México, y durante su última 
sesión se planteó el tema de la 
colaboración permanente en
tre ellas. 

Con fundamento en lo ante
rior, en abril del mismo año, 
durante el 11 Encuentro de 
Representantes de las Institu
ciones de Educación Superior 
que participan en el Programa 
de Colaboración Ac<'.démica 
Interuniversitaria, efectuada 
en Galindo, Querétaro, el li
cenciado Curiel presentó una 
ponencia en la que precisaba 
la necesaria colaboración entre 
las mencionadas radiodifuso
ras, especificando los campos 
de trabajo. · 

En este sentido, se convocó 
a una segunda reunión de ra
diodifusoras universitarias de 
la República Mexicana, con el 
proposito específico de instru
mentar los acuerdos tomados 
por los rectores y sus represen
tantes en Galindo, Querétaro, 
donde las máximas autorida
des universitarias precisaron la 
necesidad del desarrollo y co
laboración permanente de la 
radiodifusión universitaria. 
m~llft1 

Fue en esta Segunda Reu
nión, realizada en agosto de 
1979 en la Unidad de Semina
rios de Ciudad Universitaria, 
que se fijaron en esencia tanto 
las bases como los objetivos del 
programa de colaboración, los 
cuales establecen que una vez 
lograda la integración de la 
radio universitaria, ésta labore 
conjuntamente con la radio 
oficial, e incluso con las esta
ciones comerciales que respon
dan a los fundamentos de la 
alianza .. Además, en esa Reu
nión se enfatizó la necesidad 
de ampliar las radiodifusoras 
culturales en el país. 

Asimismo, señaló el licen
ciado Curiel, al considerarse 
de la más alta importancia la 
intensificación de los esfuerzos 
de colaboración técnica entre 
las radiodifusoras universita
rias, se propuso la celebración 
de reumones periódicas en las 
que se evalúen y examinen los 
avances logrados a través de la 
labor conjunta y las acciones 
interinstitucionales que se ha
yan emprendido. 

Más adelante, el Director de 
Radio UNAM mencionó ·que 
de acuerdo a las conclusiones 
de la Segunda Reunión, secon
vocó a una tercera, la cual 
habrá de efectuarse los días 18, 
19 y 20 de febrero de 1980 en 
la ciudad de Hermosillo, So
nora, bajo los auspicios de la 
Universidad de esa entidad. 

Para la realización de la que 
se considera la tercera Reu
nión Nacional de Radiodifuso
ras Universitarias se integran
ron tres comisiones: de Orga
nización, encargada de propo
ner un sistema de colabora
ción permanente; de copiado y 

coproducción de p 
una tercera encar de 
matizar y coordinar la · 
mentación de las normas 
cables a programas de · 
cambio y asesoramiento en 
área técnica. 

Por otra parte, también se 
solicitó a Radio UNAM 
participara de una manera es
pecial en dos tareas concretas: 
ofrecer su propio catálogo de 
transcripciones, el cual va a 
incluir una selección de la Fo
noteca de Radio UNAM; para 
tal efecto, esta emisora distri
buirá entre los participantes el 

·catálogo correspondiente y 
acordará convemos particula
res. La otra tarea consistirá en 
ver la posibilidad de difundir 
internacionalmente los progra
mas elaborados por las radio
difusoras en cuestión. 

Asimismo, Radio UNAM 
ofreció apoyo financiero y téc
nico para la elaboración de un 
proyecto especial de copiado y 
coproduccion, tendiente a la 
integración de un banco de 
programas para la Red U niver· 

taria Nacwnal. 
La RUN, señaló, es un siste· 

ma de enlace que vino a forta· 
lecer la colaboración perma· 
nente entre las estaciones uni
versitarias, desde el inicio de 
sus actividades con motivo de 
la inauguración del Auditorio 
Julián Carrillo de Radio 
1JNAM, el 29 de marzo de 
1979, fecha a partir de la cual 
continúa en el aire. 

El diseño final de este siste· 
ma considera los diferentes ti
pos de enlace: local, regional, 
nacional e internacional, y es
tá provisto para trasmitir Y 
recibir señales. 



no es piramidal, burocrática o 
coercitiva, sino que respeta las 
d iferencia , promueve las se
mejanza y es esencialmente 
pot ta tiva. 

objetivos pactado se pa ará 
de inmediato a establecer los 
programas de colaboración 
con emisoras oficiales y con la 
emisoras comerciales interesa
das en ello. 

licllciado Fernando Curiel. 

Acto seguido, el licenciado 
Curiel reiteró que este tipo de 
asociación responde al marco 
de referencia del Programa d 
Colaboración ~Académica'ln ter
!Uliversitaria, por lo que las 
~misoras que configuran la 
mión son de carácter universi
tario, exclusivamente. La for
ma de organización qu la 
RUN está adoptando, preci ó 

Al cuestionársele acerca del 
pap 1 que desempeña Radio 
U M dentro de e ta organi
za ión, 1 licenciado Curiel 
afirmó que e trata fundamen
talm nte de una po ición de 
lid raz o natural, debido a su 
antigü dad y su acelerado de-
arrollo. De hecho, la colabo

ra ión ' tan importante para 
la cmi, ora menos equipada del 
pai como para la más impor
t nt , afirmó. 

Finalmente, el licenciado 
Curiel indicó que como coro
lario a todas esta reuniones y 
al programa de colaboración 
permanente .entr<: las. radiodi
fusoras umversitan as , por 
acuerdo del Rector y de la 
Coordinación de Extensión 
Universitaria, Radio UNAM 
se lanza a la empresa de orga
nizar la Primera Reunión In-

U na ez que se consolide la 
colaboración permanente en
tr las radiodifusoras universi
taria de acuerdo a las bases y 

. ternacional de Radiodifusoras 
Culturales y Educativa en el 
mes de septiembre del presen
te año. o-

LA LABOR DE RADIO UNAM ~~~~-
La labor radiofónica es un instrumento efectivo de 

cambio social y no debe reducirse a la condición 
exclusiva de ser medio de recreación y entretenimien
to. 

Con base en este principio, las radiodifusoras 
universitarias cumplen una tarea cultural sustancial, 
ofreciendo al auditorio nacional una buena progra
mación de este tipo. 

A partir del año pasado, Radio Universidad Nacio
nal Autónoma de México vislumbra ya lo que se 
considera el territorio natural de su programación: el 
país entero. Así, Radio UNAM aspira a participar no 
sólo del cuadrante metropolitano, sino del nacional, y 
ser a su vez receptor de programas realizados por otras 
radiodifusoras universitarias de la República Mexica
na. 
Actualmente, tras 43 años de trasmisiones, Radio 

UNAM cuenta con tres emisiones diferentes: Ampli
tud Modulada, Frecuencia Modular Estereofónica y 
Onda Corta. La primera cubre la región del centro 
del pais; mediante la Frecuencia Modulada se abarca 
el Distrito Federal, en tanto que la Onda Corta llega a 
toda la República Mexicana, Centroamérica y el sur 

de los Estados Unidos. Además, con la Red Universi 
taria Nacional se cubre también la totalidad del país. 

Se lanzan al aire 17,230 emisiones, cuyos pro,:;ra
~as son. de cuatro géneros: culturales, educativos, 
mformat1vos y analiticos. distribuidos en 18 horas de 
program":ción dia~a, más siete de programación 
mdepe_nd1ente mus1cal de Frecuencia Modulada Este
reofomca, lo que da un total de 25 horas de trasmisión 
al día, si se tiene en cuenta que hay momentos en los 
que se puede escoger entre dos programas diferentes: 
uno en AM y otro en FM. 

A partir del mes de junio, las tres freéuencias de 
Radio UNAM (AM, FM y Onda Corta) trasmitirán 
simultáneamente con tres programaciones distintas. 

Por otra parte, además de sus trasmisiones, esta 
radi~ifusora también cuenta con la prestación de 
serv1c1os cultu':lles: la audioteca pública Augusto 
No~aro? con se1s cabinas de audición que ofrecen al 
aud1tono en general la posibilidad de escuchar nueva
mente el material salido al aire asi como el Auditorio 
Julián Carrillo, el cual tambié~ es un estudio radiofó
nico con las máximas comodidades. 



Simposio en lo Facultad de Ciencias Políticos y Sociales 

LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIO 
INTERNACIONALES 

Doctor Leopoldo González Aguayo. 

PARA LAS 
RELACIONES 
EXTERIORES 
DE MEXICO 

Ante la importancia que adquieren los 
complejos problemas de las comunicaciones 
internacionales por la expansión económica y 
social del país. es importante realizar estudios 
conjuntos que sirvan para crear un modelo 
propio de desarrollo nacional. se afirmó 
durante una rueda de prensa celebrada en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. en relación con el primer Simposio 
sobre La Importancia de las Comunicacio
nes Internacionales pare las Relaciones 
Exteriores de Mélico. evento que se efec
tuará del día 25 al 29 del mes en curso. 

* Tendrí lugar del 25 el 29 del 
presente. organizado por el 
Centro de Relaciones 
Internacionales de eu Facultad 

transporte en el país es ==~=~~~ tente. tal como lo expnsan 11 
ferrocarriles. la insuficiencia • 111 
y el desaprovechamiento total dll 
aéreo. 

por los transportes en sus diversas formas: 
terrestres. fluviales y aéreos. asf como por las 
telecomunicacionet- son elementos funda
mentales para la integración interna y externa 
de un país. 

México debe estar a la aflwl 
desarrollados como los europeos. 
extensión de su territorio. ca. 
necesidades internas de integracidl 
ración. dijeron finalmente lollllh'MI .. 

En el simposio nar1tit-illulrin. 

Los doctores Edmundo Hernández Vela y 
leopoldo González Aguayo, secretario del 
personal académico del Plantel y coordinador 
del Centro de Relaciones Internacionales. 
respectivamente. expresaron que las comuni
caciones internacionales -comprendidas 

Por ello. indicaron. el Centro de Relaciones 
Internacionales ha considerado indispensable 
abrir la discusión con respecto a los comple
jos problemas de las comunicaciones interna
cionales. Mientras en otros países esos 
asuntos son de vital importancia. agregaron. 
en México las telecomunicaciones ban sido 
tratadas fragmentariamente; y el sistema de 

ingeniero Alfonso · Hoornindu - - -
rente de Planeación y OrgllliltiCilill 
carriles Nacionales de Plllli .. f 1 
tinescu. representante de la 
licenciado José Salgado, sectrlllri11illlt1 
lle la Comisión Nacional de Rllll 
y el licenciado Enrique loaez1 TMr. 
general de Aeropuertos y Servicios Alllllll 

PROGRAMA : 

lunes 25 - Salón del Consejo de la Facultad 
18:00 h: Inauguración, por el. licenciado Antonio Oelhumeau 

Arrecillas, director. y el doctor leopoldo González 
Aguayo. coordinador del CentFo de Relaciones Internacio
nales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

18:30 h: las co!IIWiicacionea en la encrucijada internacional, 
por el doctor Edmundo Hemández Vela. secretario del 
Personal Académico y catedrático de la FCPyS. 

Martes 26 -Torre 11 de Humanidades. piso 14 
10:00 h: Política mundial y transportes, por Paul Constan

tinescu. representante de la UNESCO. 

11:30 h: El papel de los ferrocarriles 1ft el comercio exterior 
de México, por el ingeniero Alfonso Hemández lozano. 
subgerente de Planeación y Organización de Ferrocarriles 

· Nacionales de México. 
18:00 h: Perspectiva da los transportes y comunicaciones en 

Antérica latina. por el doctor Elio Carlos Cipolatti. 
profesor de la Universidad de Córdoba. Argentina. y 
asesor de la CEPAL. 

Miércoles 27 -Torre 11 de Humanidades, piso 14 
10:00 h: la COIII•nicación radiofónica y la política exterior de 

México. por el licenciado Carlos levy. profesor investi
gador del Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo. 

·11 :30 h: 1 plicaciones políticas y económicas de la instala
ción de duetos. por el ingeniero Carlos Orozco Sosa, 
sudirector t 'cnico - administrativo de PE M EX. 

18:00 h: la merita Mlrcante mexicau • 1110, ,.. ti 
licenciado José Salgado Salgado, secretario 'llljulll* 
la Comisión Nacional de Retes Marítimos. 

.Junes 28 -Torre 11 de Humanidades, piso 14 
10:00 h: Per~pectivas de las telecoiiiUIIicac-.a • 11 ...._ 

econóMico, político y social, por Paul Const~ 
representante de la UNESCO. 

11 :30 h: El dilema de los transportes para Mélice, ,.. ti 
doctor Elio Carlos Cipolatti. profesor de la IJnivlniiiM • 
Córdoba. Argentina. y asesor de la CEPAL. 

18:00 h: El sistema ittegrel de infor•aci611 IMCE. • 
relaciones coa fuantes extranjeras de ilflnuci6l y 
sas nexes coa otraalsistemas latit .... riuan,flrtl 
licenciado Carlos Morales Troncoso. director t6cllicl ltl 
IMCE 

Ytemes-29 -Torre 11 de Humanidades. piso 14 
10:00 h: El transporte aéreo 111 el Ctllltexte • lal rellcil r 

exteriores de México, por el licenciado Enrique Laaa 
Tovar, director general de Aeropuertos y Senicill 
Auxiliares. 

11:30 h: Pr .. lem,tica internacional da la ~-- ,.. 
ut61ite, por la licenciada Edith Catalina Zilblrlllrl • 
Yankilovech. profesora de la Universidad • C6rML 
Argentina. 

18:00 h: Meu redonda, con participación de todos los polllllllt 
moderador: doctor leopoldo González Aguayo, ~ 
dor del Centro de Relaciones lntemacioules · * 11 
FCPyS. 



Al personal ocadémico 

y administrativo 

7' ETAPA DE E!ITREGA DE VIVIENDAS 
El Fondo de la Vivienda ISSSTE nos ha entregado la dotación de vivienda en 

condominio para 1980, que consiste en 32 créditos habitacionales (6 en Tepalcates1 24 en 
Marina Nacional y 2 en Alianza Popular Revolucionaría)~ éstos constan de 3 recámara , 1 
baño y estacionamiento, con un costo promedio de $400,000.00. 

Los créditos habitacionales de esta etapa (séptima en el orden de convocatoria.) se 
asignarán de acuerdo con la siguiente distribución porcentual: 

51.00% (16 viviendas) al per onal académico, tanto afiliado como no afiliado a 
organizaciones gremiale . 

49.00% (16 viviendas) al per onal administrativo. 
Los interesados en obtener crédito en esta séptima etapa deberán seguir el 

siguiente procedí miento. 
l. Para esta asigna ión se utilizarán las solicitudes que fueron entregadas en la 

sexta etapa. 
2. Aquellas per ona. que no ntregaron solicitud pueden requerirla en el 79 piso de 

la Torre de RectorÍa . 
9. Leer en la GA ETA U AM del dia lunes ll de febrero del año en curso las 

ubicacione de lo conjunto, di ponibles. 
4. Visitar los Conjunto Habitacionale . 
Los solicitante b n fi iados, d acuerdo a los criterios establecidos para definir las

ridades de la asignación, crán informados personalfJlente. 

IV CONCURSO DE INYESTIGACION 
CIENTIFICA DE LA REVISTA 
PUNTO DE PARTIDA 

la Revista Punto de Partida convoca a su IV Concurso de 
trabajos de investigación en las áreas de ciencias físico· 
Ntemjticas. biología y ciencias sociales. de acuerdo con las 
siguientes 

BASES: 

1. Podrán concursar todos los estudiantes de licenciatura de la 
República Mexicana. 

2. los trabajos enviados deberán ser originales e in~ditos. Su 
enfoque y nivel serán tales que puedan ser entendidos por 
un público general. Contará a favor del trabajo que esté 
basado en investigaciones realizadas para tesis o semina
rios. lo cual deberá acreditarse por cartas del maestro o 
maestros que dirigieron fa investigación. 

3. La extensión de los trabajos será libre y se tomará en cuenta 
la redacción y el estilo del autor. 

4. Los trabajos deberán enviarse con original y cuatro copias a: 
c.c.rso de Investigación Ciefttifica. 
Dirección General de Difusión Cultural. 
Departamento de TaHeres. Conferencias y Publicaciones 
Estudiantiles. 

Ala Norte Auditorio Justo Sierra. Humanidades. C. U: 
5. Los trabajos deberán ser firmados con seudónimo. y en un 

sobre cerrado anexo se darán los datos de identificación del 
concursante: 
a) Seudónimo que ut~izó. 
b) Titulo del trabajo. 
e) Nombre completo del autor. 
d) Escuela o Facultad a la que pertenece. 
e) Domicilio particular. colonia. zona postal y teléfono. 

6. No se devolverá ningún trabajo. 
7. Los trabajos podrán enviarse hasta el14 de mayo de 1980. 
8. Los premios en cada una de las áreas del concurso serán: 

Primer premio $5,000.00 
Segundo premio $3,000.00 
Tercer premio S2.DQO.OO 

y la publicación de los tres primeros lugares en los 
Cuadernillos de Taller' y Seminario. 
Los autores cuyos trabajos resutten premiados con Mención 
recibirán libros y discos de la UNAM. 

9. El Jurado Calificador estará compuesto por tres personas 
idóneas en las áreas del concurso. 

1 O. El fallo del Jurado será inapelable y dado a conocer a través 
'de los medios masivos de comunicación. 



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

CURSO DE ACTUALIZACION 
SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA 

* Tendr' lugar del 18 al 28 del presente. en el Centro 
Médico de Ciudlllll u.Mrsitaria 

Organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. a 
traris del Departamento de Administración Pública y del Centro de 
Educación Continua de la División de Estudios de Posgrado. tendrá 
lugar el Curso de Actualillción sobre Administración Pública. 

FINANCIAMIENTO Y DEUDA 
EN LA AGRICULTURA 
* Ciclo de conferencias del doctor Claude Faure, profesor de 

la Universidad de Vince11nea 

Organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a 
través del Centro de Estudios Políticos. durante el presente mes se 
desarrolla un ciclo de conferencias sobre el tema Financiamiento 
y deuda en la agricultura. las pláticas son dictadas por el 
profesor Claude Faure. profesor de la Universidad de Vincennes. 
Francia. los días lunes y miércoles a las 18:00 h. en el Salón del 
Consejo de esa Facultad. 

El evento se verificar• entre el 18 y el 28 dll priSIIIlt. 
Auditorio del Centro Médico de Ciudad Univenitaril. de ._ 
con el siguiente temario. 

1. Estado actual de la dilcipl" a: Crisis de ~ 
Alternativas. por Cipriano Rores. José Castelazo y Arturo Loz-. 

2. Fonnaci6n tltÓI'icl: La relación Estado · sociedad: Ll'
del ejecutivo y la centralización administrativa. por Omar S... 
Ricardo Uvalle y Ornar Martínez. 

3. La edm" iatración pú lice mexicana: El ........_ 
administrativo de Lucas Alamán: la administtación pública ,.... 
Jucionaria: El control politico del sector paraestltll: T..._. 
de la administración estatal y municipal. por Jos6 Clla1111 
Erib Doring. José Femández S. y Carlos Almada. 

4. Focetes da 11 edlninietración pWiíca: Fed.-.. ... 
rización, planificación y programación de la función ...,_. 
tal: Evaluación y control de la administración púlllica, 111 
Natividad González. José Rosovsky. Luis Garcia y Emilio BnMt 

5. La 1 inistreciótt pública y loa g...,.. lle ,.-. 11 
comunicación gubernamental: la consolidación de la W.. 
Administrativa: La internacionalización del capital: &tMI y 
administración pública: La administración pública y las me-., 
Estado. por Antonio Oelhumeau. Alejandro Carrilo. 01:11111 
Rodrfguez Arauja y Raúl Olmedo. 

Las inscripciones para este curso estarán abiertas hlltiiiA 
15 del presente en el Departamento de Administración Púllicl JW 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Los ~ 
pueden dirigirse también a Jos teléfonos ~7 y 550-62 ·15. 
extensión 3493. 

En la ENEP lztacala 

SEGUNDO SEMINARIO DE 
1 NTEGRACION SOBRE EL PROCESO 
DE SALUD Y ENFERMEDAD: 
NUTRICION HUMANA 

• 

Organizado por el Departamento de Cienéias Biomédicas de 11 
ENEP Jztacala. del 11 al 15 del presente tendré Jugar en • 
plantel el Segundo Seminario aoftre el proceso lle 111111 Y 
enfermeded: nutrición humene. 

En el evento participarán. como ponentes. los doctores: Gallril 
Escobar. Boris Altamirano. Javier Luengas y Rafael Oseguer1. *' 
Centro Médico La Raza: Silvestre Srenk. presidente de l1 Soc_,. 
Mexicana de Pediatrfa: Héctor Bourgues. del Instituto Naciollaldl 
Nutrición. y Luis Márquez Sant~lán. quien fungirá como coordilt
dor genertl del Seminario. 

Las inscripciones para el mismo se realizarán. de 10:00 a 12.11 
y de 14:00 a 16:00 h. en el Departamento de Ciencias 8ioiMdiciS. 



AVANCES DE LA INVESTIGACION 

PARA LA CURA DEL CANCER 

Los experimentos que se realizan en el Departa
mento de Inmunología de la Facultad de Medicina 
constituyen importantes avances en la inv stigación 
para la cura del cáncer, según se de prende de la 
declaraciones del doctor Héctor M. Ponce de León, 
secretario de Enseñanza de esa Facultad. En las 
pruebas realizadas con animales, la vacuna BCG ha 
demostrado ser una de las principales medicinas 
curativas de ese mal. Asimismo, se han realizado 
progresos notables en la investigación inmunológica 
con respecto a la artritis reumática, el asma y la 
alveolitis alérgica. 

El doctor Ponce de León hizo hincapié, además, en 
los peligros del cáncer pulmonar en los fumadores, asi 
como en la necesidad de que las mujeres que llevan 
una vida sexual activa se sometan a análisis periódicos 
para prevenir el cáncer cervicouterino y el de mama, 
los más frecuentes entre la población femenina. 

Dentro de diez años más, subrayó el especialista, los 
tratamientos de radioterapia, quimioterapia e inmu
noterapia habrán sustituido a las intervenciones qui
nírgicas como sistema para la cura del cáncer. 

En ocasión de celebrarse el 49 

aniversario de la ENEP Aragón, 
el embajador de Venezuela, doc
tor Rafael José Neri, formuló de
claraciones sobre la necesidad d(' 
fortalecer los vínculos y el int r
cambio cultural entre México y su 
país. Asimismo señaló que los pai
ses como México y Venezuela, 
que cuentan con grandes riqueza 
petroleras, deben utilizar sus ma
terias primas como arma de nego
ciación política a fin de lograr su 
propio desarrollo. Agregó que esa 
riqueza los lleva a establecer rela
ciones de amistad y no de rivali
dad. 

LAS MATERIAS 
PRIMAS, ARMA DE 
NEGOCIACION 

ATENCION 
MEDICA 
PREVENTIVA 

EL RECHAZO SOCIAL 
A LA MADRE SOLTERA 

El licenciado Francisco Morales Carmona, coordi
nador del Servicio Social de Psicología Clínica, señaló 
que existe en ciertos sectores una actitud de rechazo a 
la madre soltera. En muchos casos esto determina 
sentimientos agresivos que se canalizan contra el hijo. 
Hay quienes logran superar el problema, pero otras 
carecen de la preparación suficiente para ello. La 
Facultad de Pstcología ha elaborado un plan piloto 
que prestará servicios en algunas zonas marginadas, a 
fin de que surjan elementos para la futura solución de 
este problema. 

Por su parte, la licenciada Sara Montero Duhalt, 
profesora en el Seminario de Derecho Civil, subrayó 
la desventaja social de la mujer en México frente al 
sexo masculino. La madre soltera debe afrontar todas 
las responsabilidades de la matemidad, mientras aJ 
hombre no se le puede obligar a que asuma la 
posición de padre de familia . 

El estudiante de medicina, por 
encontrarse en una etapa formati
va, debe dar prioridad al estudio 
y prevención de enfermedades, 
principalmente a las de origen 
trasmisible en el aparato respira
torio y digestivo, así como a las 
del corazón; metabólicas como la 
diabetes, ocasionadas por tumo
..res, y a los accidentes, pues éstos 
son los problemas de salud de 
mayor magnitud y trascendencia 
en el país, opinaron los doctores 
.Jesús Reynaga Obregó~ Javier 
Estrada y Javier de la Garza: 



El escultor Manuel Felguérez 
~ analizó retrospectivamente lo su

cedido en materia escultórica du
rante los últimos 50 años, conside
rando principalmente los movi
mientos expresionista , cubista, fu
turista, absolutista, conceptista y 
suprematista, para concluir que 
"el arte moderno constituye una 
unidad estilistica con sus distintas 
etapas y representantes". 

PANORAMICA 

DE LA 

ESCULTURA 

MODERNA 

ES NECESARIO UN 
MOVIMIENTO CONTRA 

LA DEPENDENCIA 
CULTURAL 

Germán Blood, integrante Clel grupo de punkrock 
Lujuria, afirmó que es necesario un movimiento 
artístico general dentro del país, a través del cual se 
evite la dependencia cultu ral del extranjero. La 
música de moda norteamericana, citó, vino a termi
nar con la poca actividad que existía en México en 
cuanto a música viva. 

El grupo Lj"uria, que está integrado ·además por 
Pino lllescas y avier Madariaga, ofreció un concierto 
eneiTeatrode la Ciudad Universitaria dentro del ciclo 
Una alternativa para los lunes, durante el cual recreó 
en escena todo un espectáculo de iluminación v 
actuación corporal. · 

EN TRES 

LAS MATERIAS PRIMAS EN AFRICA 

AÑOS SE REDUJO A 
UN 50% EL DEFICIT 

COMERCIAL DE 
MEXICO CON 
ESTADOS U N 1 DOS 

En tres años México logró redu
cir su déficit comercial con Esta
dos Unidos de 29,481 millones de 
pesos a 15,236 millones, señala 
J esús Miguel López, profesor e 
investigador de Economía de la 
ENEP Acatlán, en su artículo 
México y Estados Unidos en el 
nuevo orden del comercio mun· 
dial, aparecido en el Bolctfn Eco
nomía Informa. Anota que el 
incremento de las exportaciones 
mexicanas se debe a la industria 
petrolera, que contribuyó en 1970 
con el 3. 1% del total de exporta
ciones, mientras en 1978 lo hizo 
con el 31.5%. El especialista aña
de en su artículo que ningún otro 
producto podrá diversificar las 
export·aciones mexicanas a corto 
plazo, por la inexistencia de un 
aparato productivo capaz de lo
grar niveles competitivos. 

Estados Unidos, la Unión Soviética y los países 
industrializados de Europa se han dado a la lucha -de 
manera directa e indirecta- para apoderarse del 'oro 
negro' existente en Africa, señaló la licenciada Rosa 
Maria Villarelo. Asimismo, exprt'SÓ su deseo de no ver 
convertido ese territorio en campo de batalla de una 
nue~a conflagración m1_1ndial por las ambiciones que 
desptertan su grandes nquezas en materia primas. 



Existen condiciones para 

la investigación 

filosófica en el país 

LA FltOSOFIA VINCULADA . 
A LAS NECESIDADES 

doctor Abelardo Villegas, 
de la Facultad de Fi

y Letras y profesor d 
plantel, fue entrevistado en 

u""'a'"'•v;3 a propó ito de la 
., ................. ión filosófi ca y u 

con la n cesida
de nuestro paí . 

que tal inve tiga-
puede dar n lo 

universitario y on 
formación profesional, 
que en Méxi o ella en

facilidades, pue la 
a y la investigación de 

completo propor io
bases material para 

base de la investigación 
la docencia, afirmó, los r -

de la investigación se 
a partir de los cursos y las 

impartidas dentro del 
universitario. Por otra 

la investigación en sí es 
a la investigación de 
Caso, Vasconcelos o 

hicieron su labor cuan-
ni siquiera existía la inve -

de carrera. Aunque el 
o y la investiga_ción 

carrera otorgan meJores 
nes". 

Manifestó que la filosofía en 
de sus áreas tiene 

!ación con los problemas 
del país, como es el 

de ]a filosofía de la histo
la filosofía política de la 

0 ia fi]osofia de la edu
Jas cuales tienen en 
una fuerte tradición. 

DE NEXICO 

"La orientación general de 
la formación de la mentalidad 
m xi ana ha ido objeto de 
e Ludio por parte de lo filóso
fo , a í como toda la csp cula
ción qu ha habido obre el 
cará ter d 1 mexicano ha sido 
obre ara t rología filosofia 

de la cultura'', añadió. 
La ·pe ulación actual so

bre ·1 porvenir p lítico de Mé
xico ha tenido lugar por la 
ponderación d las diferentes 
tendencia de la filo ofía políti
ca, afirmó. Sin embargo desde 
el punto d vista del doctor 
Villegas no todos los objeto 
de e ·tudio de la filosofía tienen 
relación directa con los proble
ma nacionales. Tales son por 
ejemplo: la lógica, la teoría del 
cono imiento y la metafisica, 
lo cual no le. re ta importan
cia ni validez. 

A propó ito de la situación 
en que se encuentra la investi
gación filosófica en México, el 
entrevistado eñaló que hay 
poco obstáculos para su real:i
zación. Hay un clima de li
bertad existen los medios, se
gún lo distintos lugares del 
paí , existe una abundante 
producción editorial y una for
mación cada vez más profesio
nal. Esos son Jos elementos; los 

. 
Doctor Abelardo Villegas. 

obstáculos yo no los veo, dijo, 
a no ser aquello como la 
inercia. No se dan ituaciones 
como las que se presentan en 
paí es como Argentina, donde 
sí existe una censura ideológi
ca. 

A ·imismo, indicó que en el 
caso de la .Facultad de Filoso
fia, la invc tigación está muy 
vinculada a h docencia y la 
docencia cuenta con un plan 
general. Pero más bien la 
investigación e libre, y tradi
cionalmente ha . ido libre. Ca
da profe or se dedica al área 
que le parece conveniente y se 
propone su propio proyectos. 
En el área de lo in titutos hay 
un esfuerzo por planificar la 
investigación, por hacer d la 
investigación filo ófica algo 
colectivo" finalizó. o-



---------,Optnan res demógrafos del liS--~-- .. -'" .. 

Tres especiali ta~ en població~ del 
In tituto de InvestigaciOnes Soc1ale 
de la UNAM advirtieron que 
legislar sobre la práctica del aborto 
en México, sin tomar en cuenta la 
situación que prevalece tanto en zo
nas rurales como urbanas, daría re
sultados poco satisfactorios. 

Al hablar sobre una posible legis
lación para autorizar la práctica del 
aborto, la que próximame~te ~rá 
discutida en las camaras, los hcencta
dos René Jiménez Omelas, Guada
lupe Espinosa y Cecilia Ra~el seña
laron que cerca del 45 por c1ento de 
la población quedará al margen de
bido a que carece de los más elemen
tales servicios de salud. 

Los investigadores se pronuncia
ron por realizar estudios profundos 
para conocer con mayor precisi.ón las 
condiciones en que se practica el 
aborto en México, pues "hasta ahora 
se carece de datos que realmente 
puedan sustentar una pretendida le
gislación". 

Asimismo, indicaron que con o sin 
legislación, el referido porcentaje de 
la población seguirá practicando el 
aborto como hasta ahora lo ha hecho 
con métodos rudimentarios que po
nen en peligro la vida de la mujer 
que generalmente se encuentra en la 
edad de mayor productividad, lo 
que ocasiona grandes pérdidas al 
pais. 

En caso de permitirse legalmente 
la práctica del aborto, consideraron 
que sea acompañada de medidas 
que posibiliten a toda la población 
rural y a la urbana. de escasos 
recursos el acceso a su práctica en los 
servicios de salud que brinda el 
Estado. 

Si logran conjuntarse ambas me
didas, podrán controlarse de manera 
significativa los Úldices de crecimien
to de la población -<le acuerdo con 
los últimos datos oficiales de 1975, 
éste era de 43 nacimientos por cada 
1,000 habitantes- , así como dismi
nuir el número de muertes que hasta 
ahora ocasiona su práctica clandesti
na. 

El costo social que representa este 
fenómeno es considerable, apunta
ron, y si se legaliza disminuirá sólo 
en la medida en que el Estado dé 
facilidades para que las clases margi
nadas cuenten con asistencia en las 
instituciones de salud de todo el 
país. 

En cuanto a los xneficios que 
pudiera tener la legislación del abor
to para las capas medias, apuntaron 
que en. ellas recaería de manera 
inmediata esta medida, dándole a 
las mujeres una mayor seguridad y 
evitanqo los abusos por parte de los 
médicos que "se enriquecen a expen
sas de la práctica ile,gal", puntualiza
ron. 

INUTIL LEGALIZAR EL ABORTO 
SIN SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

:M , , 1BBU8S 

* 45% de la poblac~n al 
margen de las instituciones 
de salud 

Opinión clel 
licenclaclo 
Jorge Sánchez 
Cordero 

Al hablar sobre la posibilidad 
de legislar sobre el aborto en México, 
el licenciado Jorge Sañchez Cordero, 
miembro del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, declaró en dlas pa
sados que la ley vigente tiene bases 

"eminentemente morales y 
apegadas a la doctrina de 
Tomás, quien consideraba 
como persona humana"; 
hace la ley en este pals y por 
califica al aborto como un de6to. 

La actitud de reprimir 
q_uien aborta sin considerar su 
c1ón socioe' :mómica y de 
resultado de una práctica legliiJtM 
obsoleta y totalmente fuera 
realidad del país, afirmó. 

El licenciado Sánchez 
apuntó también que esta 
parte del Estado ,,.,.,, .. · ......... ,u, 
da en principios en:tJ.JJl(:nt,emlellileJ• 
giosos y morales, contradice el 
ter laico que éste afirma tener. 

El Estado no puede ser 
ta ni debe imponer 
desacuerdo con gran pane 
población, señaló. Más que el 
de reprimir el aborto, debe 
la manera en q_ue las n""J'Cn:. 
canas lo practican, por 
nu6, una legislación al rretpocto' 
sita estar fundamentada en 
píos estrictamente cientfficoa. 

De acuerdo a la teorla 
de Jackes Monod, Premio 
Meaicina, explicó que un 
no se define como tal cuando 
capacidad de disponer 
herencia genética como de 
ral. Durante el embarazo no,;~~ 
esta capacidad por pane 
to, por lo que u· ltemtmJpiiiiiVJI' 
transgrede el principio del 
la vida . que toda penona 
subrayó. 

Para realizar una 
adecuada deben tomarse 
diversos fact9res que en un 
determinado pudieran 
la necesidad de 





El Impuesto al Valor Agrega
do (IV A), además de ser un cam- . 
bio necesario para mejorar el 
sistem2. fiscal en materia de im
puestos indirectos, es un factor 
determinante de justicia imposi
tiva; el cual se puede calificar 
como ínstrumento de defensa dei 
poder adquisitivo del salario y de 
mecanismo para combatir la in
flac'ión. 

Así se expresó el licenciado 
Enrique Arauja Núñez, subdirec
tor general técnico de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Pú
blico, al retomar algunas ideas 
del titular de esa dependencia 
para dar ciertas orientaciones so
bre la Aplicación del Impuesto al 
Valor Agregado (IV A), en la Fa-, 
cultad de Contaduría y Adminis
tración, el pasado 29 de enero. 

Acompañado por el CP Ma
nuel Resa, director de la FacuL
tad de Contaduría y Administra
ción, el licenciado Arauja Núñez 
expresó que el Impuesto al Valor 
Agregado es un gravamen que 
supera ampliamente las deficien
cias del anterior Impuesto Fede
ral sobre Ingresos Mercantiles, 
particularmente el efecto acumu
lativo o de "cascada". 

Para complementar tales afir
maciones, el funcionario explicó 
algunos puntos principales de la 
nueva ley, de la cual destacó que 
para mantener una recaudación 
equivalent~ · a la del Impuesto 
Federal sobre Ingresos Mercanti
les, la tasa del IV A habría tenido 
que ser superior al 12%; Empero 
se fijó en un 10% "a efecto de 
evitar presiones injustificadas a 
los niveles de precios". 

Complementariamente, apun
tó, se estableció una tasa del 6% 
para las franjas ·fronterizas y zo-
[l]GrnliUW1 

EL IVA, FACTOR 
DETERMINANTE DE 
JUSTICIA IMPOSITIVA 

Presídium durante las pláticas acerca del IV A. las cuales fueron dictadas en la Faalfllíf• 
· Contaduría y Administráción: en el orden habitual. el licenciado José Antonio Edii .. G 
profesor Rigoberto González López; el licenciado Roberto Herrera Vargas. si C.C 
Ballesteros, el licenciado Enrique Arauja Núñez. los C.P. Manuel Resa. Roberto 
Germán Fonseca. y los licenciados Felipe de los Reyes. Humberto Ramfrez y Gulldli.IMP 
de Rores. 

nas libres del país con el fin de 
incrementar las ventas en las na
ciones vecinas; asimismo, desapa
reció el Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles con sus ~asas, general 
del 4% y las especiales del 5, 7 y 
30%, y la eliminación de treinta 
impuestos federales. 

De igual forma, habló de un 
Sistema Nacional de Coordina
ción ' Fiscal que permitirá a los 
estados de la República y al 
Distrito Federal participar en el 
total de los impuestos federales y 
de sus respectivos recargos, así 
como de las multas por infrac
ción a las leyes federales en gene
ral. 

Luego de el".plicar que con 
coordinación fiscal se han 
pendido parcialmente poco 
nos de 400 impuestos 
municipales, con una 
fiscal en más del 1%, · 
las tasas de los impuestos 
les que gravan los servicios 
nicos y de energía elétrica 
ajustados para que no 
ten una carga mayor 
portada hasta el 31 de dtc:reJliDIIII 
de 1979. 

Señaló, asimismo, que el IVA 
adoptó el sistema tipo consumo, 
de acuerdo con el cual, el im· 
puesto que se recibe del provee
doren las adquisiciones de bienes 



dd activo fijo e ~creditable d 
inmediato. 'Este st te m~ favore
ce la inversione e~ btenes de 

pita! .,. re ulta vtdentemente 
a\orablc a la empresa po~que 

di minuye u carga fin~nctera, 
con beneficio a su capactdad de 
operación", aseveró. 

Más adelante, el licenc!ado 
\raujo Núñez expuso otro eJem
plos de lo que consideró co?lo 
atajas que aún no han stdo 
IICCfidas adecuadamen te; entre 
elas destacó el régimen de exen
ción con devolución mensual a la 
maquinaria y equipo de uso ex~ 
usivo en agricultura, ganadería 
pesca, al igual que en otros 

llelles indispensables para tales 
xtividades. 
Asimismo, dijo, cuentan con 

1111 reducción adicional de 2.5 o 
'1, todo lo productos destina

don la alimentación humana e 
ildicó que para no desalentar las 
JMI'Siones duran te la época de 
raasición entre el anterior y el 

impuesto, se permitió 
el 50% de aquel im-

respccto de todos los bie
lo hayan causado duran-

1979 por la adquisición 
del activo fijo. 

otra parte, el funcio_nario 
Secretaria de Hactenda 
que, para aquellos pro

en los cuales el ajuste del 
impuesto fu~ insuficiente, 

wrias las medtdas que con-

vienen para su evaluactón, P'Jes 
"sólo del minucioso y detallado 
análisis de tales bent..ficios po
drán presentarse postura ade
cuadas". 

Precisó que si bien el injust!fi
cado incremento· en los prectos 
proviene del desconocimiento de 
la nueva ley fiscal, también lo e 
porque en muchos de los ~a.s;'. 
sólo se deriva de la ambtcJOn 
injustificada de quienes, aprove
chando el cambio, están tratand? 
de obtener beneficios en detn-
mento del pueblo. . , _ 

El licenciado Ara u JO N u~ez 
dijo por último que los benefictos 
del Impuesto al Valor Agregado 
sólo se verán a mediano plazo 
una vez que los contribuyentes lo 
operen corre~.tam<;n te y los con
sumidores exuan Siempre SU tras
lación expresa, por!=! u e entre 
otras cosas coadyuvara a comba
tir la eva ión fiscal. 

Antes de la conferencia, el CP 
Manuel Resa, dir ct0r de la 
mencionada Facultad, al hacer la 
declaratoria inaugural del ciclo 
de conferencias que sobre el IV A 
se desarrolló del 29 al 31 de 
enero, dijo que la finalidad fun
damental de las mismas era pro
porcionar elementos que contri
buyan a esclarecer este nuevo 
impuesto a los profesores y alum-
nos del plan tel. . 

Es importante crea~ acut de 
que permitan aportaciOnes para 
perfeccionar las reformas que se 
están haciendo en los planes de 
estudio del área tributaria, con el 
objeto de dotar a los alumnos de 
recursos que coadyuven al mejor 
conocimiento de esta nueva ley 
sobre impuesto al valor agregado, 
subrayó. 

A su turno, el CP Nicolás 
Ballesteros, secretario académico 
de la Facultad, expresó que uno 
de los principios .que _la Ley Or
gánica de la U ntverstdad deter
mina, además de los de la docen
cia y difusión de la cultura, es e 
de inve tigar lo. problemas q.~ 
atañen al conglomerado del pats. 

En este sentido, preci ó, para 
abordar este tema sobre una nue
va legislación fiscal se pidjó la 
colaboración de la ecretana de 
Hacienda y Crédito Públi~o .Y 
del Colegio de Co?tadore~ Pubh
cos, así como del arca de tmpues
tos de la propia Faculta~, con el 
próposito de obtener meJo~es re
sultados en el análisi del mtsmo. 

Estuvieron presente . . ademá., 
el CP Roberto Tr jo, cretario 
general de la Facultad; el L~ 
Felipe de los Re ·es, se ·r 't~no 
admmistrativo; el maestro Rtgo
berto onzález, jefe de la Divi
sión de E tudio de Posgrado, asi 
como profesore y alumno. 0 -

g([!A lm'1 [3_] 



1 nstituto de 1 nvestigaciones en 

Matemáticas Apl icadas y en Sistemas 

CI CLO DE CONFERENCIAS 

DEL PROFESOR 
::c.~.m 

FRITZ JOHN 

El profesor Fritz John, distinguido matemá
tico aplicado, fundador del Courant Instit ute 
of Mathematical Sciences de la Universidad de 
Nueva York, visitará entre el 8 y el 15 del 
presente mes el Departamento de Matemáticas 
y Mecánica del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (liM AS). 

El profesor John es especialista en ecuaciones 
en derivadas parciales y está considerado como 
uno de los creadores de la teoría actual de 
ecuaciones hiperbólicas y sus aplicaciones a la 
elasticidad y m cánica de fluidos r- Muchos de 
los aportes ontenidos en us trabajos consti tu
yen una manera sistemática de resolver proble
mas en las ramas más variadas de la física, 
14 ~lHtl 

* Es especialista en 

ecuaciones en derivadas 
parciales y uno de los 

creadores de la teoría 
actual de ecuociones 

hiperbólicas 

") ~ ~ 

:!', 

~~·~. 
,...,"':i'\<o. 

desde la sismologia hasta la 
física de plasmas. 

Es autor de varios libros, y 
entre su producción se destaca 
la obra Introducción al cálcu
lo y al análisis, con la cual se 
han formado varias generaci~ 
nes de matemáticos, en coau· 
toría con Richard Courant. 

Entre los premios y distin
ciones que ha recibido el p~ 
fesor J ohn sobresale el George 

David Birkhoff prize in applied mathematics, 
mismo que se otorga solamente cada cinco 
años. En la actualidad, el profesor John es 
visitante del California lnstitute of Technology 
en calidad de Sherman Fairchild distinguished 
in a pplied mathematics. 

Durante su permanencia en esta Universi· 
dad, el matemát ico dicta rá tres conferencias, 
de acuerdo con el siguiente programa: 
Lunes 11 : Formation of hocks in nonlinear 

hiperbolic equations 
M iércoles 13: Well posed and i1l posed pro

blems in mathematics 
Viernes 15: How rareare hiperbolic system 7 

Las conferencias tendrán lugar a las 17:45 h, 
en el Salón 408 del liMAS. 



='lo obstante que México se 
ha convertido, sin lugar a du
da , en uno de los paladines 
del derecho internacional, la 
falta de . olidez en su estructu
ra interna impide que su ac
tuación adquiera formas efec
tiva en los casos por cuyo 
derecho se ha pronunciado. 

Lo anterior se desprende de 
la conferencia que sostuvo el 
doctor Edmundo Hernández 
Vela, investigador del Centro 
de Estudios Internacionales de 
la Facultad de Ciencias Políti
cas y Sociales, al referirse a La 
aisis mundial y la estrategia 
exterior de México. 

En el curso de su plática, la 
cual se efectuó en la Librería 
Universitaria de Insurgente , 
dentro del ciclo Los autore 
universitarios en las relacio
nes internacionales, el doctor 
Hernández Vela subrayó la 
importancia de la situación 
interna de un país para la 
existencia de una buena rela
ción internacional. 

México, indicó, ha desarro
llado una reforma polí tica pa
ra mantener la estabilidad en 
este renglón, pero esto no es 
suficiente, "también es necesa
rio disminuir la brecha del 
desarrollo entre los ricos y los 
pobres". 

En estas circunstancias, se
ñaló, es importante que el país 
produzca no sólo materia pri
ma, sino también productos 
industrializados: no debe hmi
tarse a ser vendedor de petró
leo, sino a procesarlo, enfatizó. 

A continuación, el doctor 
Hernández Vela afirmó que 
México, país rico en materias 
primas, intelecto y gente de 
valía debe salir adelante apro-

' ''echando todos esos recursos, 

LA CRISIS MUNDIAL Y 
LA ESTRATEGIA EXTERIOR DE MEXICO 

* Conferencia del doc
tor Edmundo Her
n6ndez Vela 

* Se deben aprove
char todos los recur
sos para evitar la 
dependencia hacia 
otros países 

porqu de lo contrario, au
mentará la dependencia hacia 
otros países, a pesar de la 
manifiesta política indepen
dentista. 

En otro orden de ideas y con 
re pecto al ingreso de nuestro 
país al GA TT, explicó que 
hace varios años México re-
hazó esa posibilidad por la 

situación de desventaja en que 
se encontraba comparativa
m nte con los demás países 
que pertenecían a ese organis
mo. D sde entonces, dijo, no se 
ha dado ninguna modificación 
a la posición del país frente a 
otras naciones, por lo que no 
hay razón que justifique el 
cambio de actitud, a pesar de 
que el ingreso al GA TT ya es 
un hecho. Sin embargo, las 
circunstancias actuales no se 
presentan como las más ade
cuadas. 

- Ahora bien, continuó el ca
tedrático, ante el inminente 
ingreso de México al GA TT se 
deben considerar gran canti
dad de elementos que permiti
rán mejorar la posición comer
cial del país y que se encuen
tran relegados o semiolvidados 
en los acuerdos, estatutos y 
leyes de ese organismo. "Así, 
nuestra · suerte en esta inter
vención dependerá en mucho 

de la actitud y participación 
que se tenga en ella", precisó. 

Por lo que respecta al pro
yecto Alfa - Omega de cons
truir una vía férrea en el Istmo 
de Tehuantepec, el especialis
ta manifestó que en el ámbito 
internacional éste sería un mo
tivo más de dependencia de 
nuestro país en relación a los 
Estados Unidos, a menos que 
se pudiera financiar de maJ.le
ra íntegra con recursos nacio
nales, lo cual estimó práctica
mente imposible, dada la in
mensa deuda que pesa sobre 
México. 

En otra parte de su confe
renciat el doctor Hernández 
Vela se refirió al cambio que 
se ha efectuado en la "ortodo
xia ideológica de los dos blo
ques en pugna: el capitalista y 
el soóalista, en el que se nota 
una disminución en la rigidez 
de sus reglas, dándose elemen
tos socialistas dentro del régi
men capitalista y viceversa". 

J:'inal~ente, el esR_ecialista 
puntualizó que esta tendencia 
hacia la modificación en am
bos sistemas gesta una nueva 
configuración: el enfrenta
miento entre los países desa
rrollados y aquellos en vías de 
desarrollo que buscan por to- . 
dos los medios su independen
cta. o-



Política 

BOLIVIA: ANALISIS DEL ABSOLUTISMO 
DICTATORIAL Y REPLANTEAMIENTO 

licenciado Roberto laserna 

Al hacer un análisis del periodo de 
gobierno del general Hugo Banzer 
en Bolivia ( 1971-1978), el licenciado 
Roberto Laserna, director del Insti
tuto de Estudios Sociales y Económi
cos de la Universidad Mayor de San 
Simón de Cochabamba, Bolivia, se
ñaló la presencia de dos fases dife
renciadas en el nivel politico-formal. 

La primera de ellas, dijo, estaría· 
situada entre el golpe del 21 de 
agosto de 1971 que inaugura el 
gobierno civil-militar y los decretos 
de noviembre de 1974, los cuales dan 
por finalizado el gobierno MNR/FS
B/Fuerzas Armadas, y que a su vez 
inauguran la segunda fase bajo res
ponsabilidad exclusiva de las Fuer
zas Armadas y proscripción de la 
actividad política, que se prolonga
ría hasta la calda del régimen. 

Las más de las veces, explicó, esta 
transformación "hacia la dictadura 
militar" es explicada o desCñ'ta por 
los cambios ocurridos a nivel políti
co, suponiendo hipotéticamente que 
el proceso económico del periodo 
corresponde a la aplicación de un 
solo proyecto -o modelo como se le 
dio en llamar- cuya profundización 
y estabilidad exigió ese absolutismo 
dictatorial tan perceptible. 

Invitado por el Instituto de lnves
~aciones Económicas de la UNAM, 
[!§J Gm.lm1 

POLITICO 
* 1971- 1974: comercio desigual e inversión extranjera directa * Entre 1971 y 1978 se evaporaron 885 mil metros cúbicos lit 

petróleo y más de un millón de gasolina . . . . * Las cifras económicas como elementos del d1scurso 1deológ1co * Abandono de una posición obrerista corporativa 

el licenciado Laserna enfocó el pro
ceso banzerista como la transforma
ción de un proyecto desarrollista 
burgués en un proyecto de 
internacionalización del Estado y la 
economía boliviana, que encuentra 
en noviembre de 1974 la "aceptación 
oficial" de las transformaciones que 
reconfi~uran el bloque dominante. 

Habló del desarrollismo burgués, 
proceso que se dio en Bolivia de 1971 
a 1974, y citó como antecedente el 

·mes de septiembre de 1969 cuando 
un núcleo civil-militar encabezado 
por el general Alfredo Ovando inicia 
una experiencia signada en lo funda
mental por la apertura democrática 

· en lo politico, y la intención de 
desarrollar un capitalismo de Estado 
de fuerte contenido nacionalista en 
lo económico; asimismo, comienza 
también un proceso de desplaza
miento de las clases y fracciones 
privilegiadas durante los últimos 
años de gobierno del MNR y duran
te todo el periodo b.arrientista. 

En realidad, agregó, "el gobienlo 
de Ovando intentaba recuperar 1ma 
política populista que conciliara los 
intereses de las burguesías !ocalea y 
las clases populares, reivindic:aDdo 
para ello la defensa de los m:uno1 
naturales frente a un dominio impe
rialista que era identificado 'nac» 
nalmente'. 

"Esa intención le conferla un ca
rácter ¿scilante y por ello desconfia
ble tanto para la burguesia como 
para la clase obrera, porque no deja· 
ba de ser ingenua su intención con
ciliadora antiimperialista, toda vez 
que durante los cinco años del rigi· 
men de Barrientos (1964-1969), ul 
como en el último gobierno de Pu 
Estenssoro ( 1960-1964) se habla lJe. 
vado a cabo una polltica desarrolfis. 
ta que privilegiaba la asociación de 
las burguesías locales con el capital 
internacional; política que no l6lo 
agudizó el caracter dependiente de 
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"El gobierno de Ovando Intentaba recuperar una política populista que conci~••los int•
de las burguesías y las clases populares:· 



- aseveró - ·sino que 
la presencia de la burgue

ia internacional en la sociedad boli
nana y por ende de los intereses 
mperialistas." 

El resaltó lo ilusorio que 
el pensar en la constitu

de una unidad no antagónica 
r las burguesías locales con las 
:!ases populares, para enfrentar al 
mperialismo y desarrollar un capi
lllismo autónomo en Bolivia, como 
h era pensar que la clase obrera, 
ánosamente ocupada en su reor.ga-

podía ser "encandilada" 
un discurso de esa naturaleza, 
cuando el mismo se expresara en 

•JII:Ion~auza•ci.IUin:::s como la de la Boli
Oil Co. (octubre de 1969). 
1 o an t eior, no fue de 

atrañar que a casi un año 
iniciada esa experiencia, la 

intentara recuperar posi
ndo a través de los secto

... u .......... :::" más reaccionarios, cuyo 
golpista diluyó al 

"ovandista" en. octubre de 
Según Laserna, ese pronuncia

demostraba la precariedad y 
de un régimen que había 

'ncapaz de legitimarse en una 
de clases que le proveyera de 

base de apoyo social. 
•JI'nlfpri,nnm , el gobierno del ge-

Torres, accidentalmente for
ante la ausencia de Ovando, 

IUvo sin embargo las mismas caren
rias que el anterior; aunque era 
!Vidente que en la emergencia se 
W>ia constituido una alianza de 
daaes implícita; ésta tampoco pudo 
cnn.>lidarse en un bloque de poder 
que le diera coherencia y consisten
cia. 
Manifestó que con una burguesía 

que había estrechado filas y que 
Jilllás vaciló en "contratar" a jefes 
lllilitares que dudaban en incorpo
lil1e al golpe, aunado a un ejército 
que había recuperado su unidad 
aislando a los sectores democráticos, 
Y con la participación de dos part!
dos tradicionales como el Movi
miento Nacionalista Revolucionario 

1 

(MNR) y la Falange Socialista Boli
viana (FSB), se había logrado dar un 
margen mínimo de seguridad al 
triunfo golpista de la derecha y a su 
posterior estabilidad. 

De un , modo bastante esquemáti
co, apuntó, encontramos en esta pri
mera fase privilegiada dos mecanis
mos de relación de la economía 
boliviana con el exterior, que a nues
tro juicio caracterizarían con bastan
te aproximación la politica económi
ca del régimen entre 1971 y 1974; 
mecanismos que dieron lugar a di
versos resultados, pero que marcan 
visiblemente los intereses dominantes 
en el bloque de poder: el comercio 
desigual y la inversión extranjera 
directa. 

Respecto al comercio desigual, el 
ponente subrayó que este factor im
plicó el estimulo persistente a la 
exportación de productos tradiciona
les (minería e hidrocarburos), y a la 
diversificación del sector exportador 
hacia el campo agropecuario (algo
dón, caña de azúcar, café, ganado, 
maderas, etcétera). Paralelamente al 
reforzamiento de estos sectores se 
establecia un eje burgués a nivel 
territorial, lo que permitía incorpo
rar elementos regionalistas e integra
cionistas en el discurso político
ideológico del bloque dominante, ya 
que la burguesía agroexportadora 
está ubicada fundamentalmente en 
las zonas orientales del país donde 
también se encuentran los principa
les yacimientos petrolíferos. 

Luego, dijo que no únicamente el 
Estado canalizó o estimuló esfuerzos 
en el sector agropecuario, sino que 
intervino activamente en las inver
siones. Mientras en 1970 la inversión 
pública había representado menos 
del 5% d~ la Inversión Bruta Total 
(IBT) en el sector, en 1971 esa pro
porción alcanzaba casi el 46%, man
teniendo durante todo el periodo 1 

niveles igualmente significativos. 
1 

Los resultados de esta política no 
se dejaron esperar: en ~s años se 
triplicaron las exportaciones de algo
dón y azúcar. 

Empero si en lo que concierne a 
las actividades a,gropecuarias esta 
política permitía el fortalecimiento 
de las empresas del sector - y más 
aún la capacidad de consumo sun
tuario de las fracciones burguesas 
correspondientes, en el caso de las 
productoras principales de petról~o y/ 
estaño (YPFB y COMIBOL, amb<ÍS 
empresas públicas) se desarrollaba 
una política paralela de debilita
miento sistemático, utilizando para 
ello mecanismos impositivos. Citó 
como ejemplo que entre 1973 y 1974 
los il}gresos del Tesoro Nacional por 
exportación de petróleo y gas au
mentaron en un 200%, ocurriendo 
algo similar por concepto de "rega
lías mineras", cuyo peso mayor reca
yó no sobre la minería privada sino 
sobre COMIBOL, pues los ingresos 
del Tesoro provenientes de dicha 
empresa sólo entre 1973 y 1974 au
mentaron en 1779%, explicó. 

Por lo que toca a la inversión 
extranjera directa, Lasema comentó 
que los primeros esfuerzos del régi
men en este campo tendieron a "re
cuperar la confianza de los inversio
nistas extranjeros" mediante el reco
nocimiento de generosas indemniza
ciones a las empresas extranjeras que 
habían sido nacionalizadas durante 
los gobiernos de Ovando y' Torres, 
sobre todo la Bolivian Gulf, al con
sorcio que operaba Mina"Matilde y 
a la lnternational Metal Processin.g 
que explotaba "colas y desmontes". 
Y resaltó: "Una muestra de la gene
rosa actitud del régimen la encontra
mos en el hecho de que a sólo ocho 
años del pago de indemnización a la 
Gulf, acordado en 20 años, ya se 
había cancelado alrededor del 90% 
del monto establecido." 

Obviamente estos mecanismos no 
hubieran podido desarrollarse si no 
se imponían ciertas condiciones que 
posibilitaran su funcionamiento. 
Condiciones a través de las cuales, 
además, se buscaba alcanzar objeti
vos que, coadyuvando al desenvolvi
miento de los mecanismos identifica
dos, representaran garantías míni
mas de estabilidad para el proceso 
banzerista. 

Laserna apuntó que la primera 
condición era de carácter político y 
tendía a detener el avance de masas 
ocurrido hasta agosto de 1971. "Pero 
la represión política -<~ntó-. 
en la ·magnitud y la i~n~id~~on 
que tuvo lugar durante ~1 régimen 
no sería comprensible si n~ gJranti
zara la represión económica que ca
racteriza profundamente el periodo 
banzerista. Esto es, si con la repre
sión política se buscaba reducir o 
eliminar por completo la capacidad 
de protesta de las clases popula
res frente a la represión . eeonó
mica, ésta era ' e on siderada 
la ' única grranda do rentabili-
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dad del proyecto burgués. De lo que 
se trataba era de intensificar la ex
plotación de la fuerza de trabajo 
impidiendo al mismo tiempo su or
ganización y protesta." 

El punto de partida más clara
mente identificable de esta política 
es posiblemente la devaluación mo
netaria de 1972 que afectó la pari
dad del peso boliviano con respecto 
al dólar en un 66.67 %.Hizo hincapié 
el ponente en que las repercusiones 
de una medida de esta naturaleza 
son enormes en una economía como 
la boliviana, en la que las importa
ciones representan alrededor de la 
cuarta parte del PIB. 

Posteriormente, habló sobre la 
internacionalización del Estado y la 
economía (1975-1978), y resaltó que 
al iniciarse el régimen banzerista, 
éste contaba con una base de apoyo 
social en la alianza burguesa de 
clases que incorporaba a amplios 
sectores de las "clases medias", bajo 
el predominio intelectual y polltiéo 
de las fracciones l burguesas relaci o
nadas al comercio exterior (sectores 
exportadores "no tradicionales" y 
comercio de importación), que eran 
las que de una u otra forma daban 
coherencia y consistencia al bloque 
de poder. 

Ahora bien, la burguesía interna
cional tiene, por su propio carácter y 
por la magnitud de sus "negocios", 
una capacidad de negociación que 
no desaprovecha y que le permite 
desarrollar un sistema de asociacio
nes selectivas con aquellas fracciones 
que le ofrezcan mejores condiciones 
de seguridad y estabilidad, además 
de márgenes de rentabilidad. Y en 
Bolivia, dijo, probablemente la única 
fracción capaz de ello es justamente 
la que hemos denominado "burocra
cia empresarial" y a la que hipotéti
camente podría designarse como 
"burguesía estatal"; esta última, 
fracción que fue reforzada en gran 
medida por la militarización del 
Estado, prosiguió. 

Por su parte, los partidos políticos, 

~00VIlta1 

que tenian por función primord~alfa 
legitimación consensual del rég~men 
a través del apoyo de la pequeña 
burguesia a la que pudieran repre
sentar, y el de la clase obrera que 
pudieran lograr, fracasan sin ate
nuantes. "La polltica represiva del 
régimen, permanente y dramática
mente· sentida y denunciada por la 
población nacional, desgasta rápida
mente su imagen y muestra al desnu
do el vacío y la artificialidad de sus 
proclamas. Al mismo tiempo, su pre
sencia f"ISica en el gobierno perdia 
poco a poco razón de ser, toda vez 
que las fracciones burguesas "nacio
nales", que se supone eran represen
tadas por dichos partidos, estaban 
siendo desplazadas del bloque de 
poder". 

Bajo el signo de una dictadura 
militar "legalmente" institucionali
zada, pero incapaz de aparentar si
quiera esa pretendida institucionali
dad, se inicia la segunda fase del 
régimen, bajo cuya máscara un nue-
vo bloque dominante intentará con
solidar un proyecto de transforma
ciones que adecúen al Estado y a la 
economía bolivianas a las necesida
des de la burguesía internacional, 
inmersa por entonces en la profunda 
crisis del capitalismo que marca la 
década de los setenta. 

Dicha adecuación, a.gre.gó, consis
tirá en Bolivia -fundamentalmente
en el desarrollo de nuevos mecanis
mos de incorporación de la econo
mfa boliviana al sistema imperialista 
mundial, ante cuyas transformacio
nes "ya no pod~mos quedar rezaga
dos". 

Recordó que si en la anterior fase 
se encontraron dos mecanismos qt~e 
predominaban y caracterizaban al 
proceso, en ésta será posible descu
brir otros dos: la inversión interme
diada o encubierta y el " fi nancia
miento" externo. 

Por lo que atañe a la primera, la 
inversión intermediada o el encubri
miento ·al capital internacional, dijo 
que es posible diferenciar cuando 
menos tres instrumentos jurídicos 

éi~e hacen posible esta intera.ia
ción o encubrimiento: las uoei .. 
nc:S, Jllediante la constitución cle ee: 
presas públicas como "IOCiecladee 
anónimas" (Siderúrgica Boliviana, 
Sociedad Anónima - SIDERSA-), o 
mediante el funcionamiento de eDo 
pres as o sociedades mistas 
(COFADENA-RE;NAULT en la in
dustria automotriz); los avala &. 
nancieros otorgados por el gobiemo 
central y sus instituciones, y a trav& 
de lbs cuales se pone a las empresa 
públicas a disposición del capital 
fi nanciero internacional, y finatmen
te los contratos de operación y de 
servicios que tienen lugar sobre todo 
en el cam po de la exploración y 
explotación de los hidrocarburos. 

"Respecto al financiamiento exter
no y la deuda pública, extemó que 
este mecanismo es el más caracteris
tico de le segunda fase de todo el 
periodo banzerista. 

En efecto, p rosiguió, durante la 
primera fase (1971-1974), la Deuda 
Externa Pública contratada, calcula
da a diciembre de cada año, creció a 
una tasa "acumulativa anual del 
7.78%, en tanto que durante la .e
gunda fase lo hizo al 20.72% acumu
fativo anual. La intensificación de 
este ritmo es visible también en lol 
_pagos por servicio de la deuda 
(amortizaciones e intereses), que au· 
mentaron su ritmo de crecimiento 
del 7.39% al 17.51% de la primera a 
la segunda fase del régimen. 

Hizo hincapié en la ligación de la 
burguesía financiera internacional 
con el empresariado burocrático que 
se manifiesta en el hecho de que 
mientras en 1970 sólo el o.~ de la 
Deuda Externa era contratada en 
bancos privados del exterior, para 
1977 dicha proporción alcanzaba ya 
el 27 .5%, lo cual representó tambi&l 
un endurecimiento significativo en 
las condiciones de los créditos. 

En promedio, los préstamos de la 
banca extranjera privada fueron 
acordados a una tasa de inte~ del 
8.5% anual y un plazo de amortiza· 
ción de 7 afíos. 

En cuanto a los matices y resulta
dos del proceso, Laserna señaló que 
el gran justificativo de su polfbca 
económica radicaba en la posibili
d ad de intensificar el crecimiento de 
la economía - y asf lo proclamó reite
radamente el régimen- cuyas cifras, 
m uchas veces distorsionadas, ae pre
sentaban como los elementos centra
les de un discurso ideol~ico que 
pretendía sentar las bases dd consen
timiento popular con reipecto a los 
sacrificios que se le imponfan. "In
cluso el lujoso texto publicado por el 
general Banzer en agosto de 1978, 
bajo el titulo de Libro Blanco de 
realizaciones del gobierno de las 
Fuerzas Armadas tiene eae claro 
destino". 

Sin embargo, el conferenciante co-



_.. que las cifras consignadas en 
111 Memoria. Anuales del Banco 
()aaral de Bolivia y otros documen-
101 ofiCiales demuestran el rotundo 
fi'lcaJO de esa política en lo que hace 
al crecimiento de la economía. "Las 
wu de crecimiento del PIB y de los 
principales sectores productivos así 
lo indican". 

Mientras en la primera fase el PIB 
creció a precios constantes, a un 
ritmo acumulativo anual del 4. 7% 
entre 1974 y 1977, en la segunda lo 
hizo tan sólo al 3.81%, ocurriendo 
algo similar tanto en el sector agro
Jttuario como en el ind'!5trial que 
tuvieron tasas del 3.52% y del 6.01 % 
en la primera fase, respectivamente, 
y 1.48% y 4.52% en la segunda. 

Un sector que pese a decaer en su 
ritmo mantuvo elevado dinamismo 
fue el de Finanzas (banca y seguros), 
que alcanzó en la primera fase una 
lasa del 13.5 7% acumulativo anual y 
en la segunda una de 11.76%. 

Hizo referencia al "consumismo 
despilfarrador", el cual fue intensifi
cadO por otro proceso que, si bien 
parece ser ya una constante en Boli
na, fue notablemente intensificado 
durante la segunda fase del régimen, 
al amparo de la impunidad de que 
~ha la dictadura. Proceso que 
podría ser denominado como de
construcción de una burguesía es
pcruladora, términos en los cuales, 
IÍn embargo, no podríamos ocultar 
a¡ ¡erdadero origen: la corrupción y 
el negociado. 

"En un informe confidencial fe
chado en Santa Cruz de la Sierra el 
27 de abril de 1979, una comisión d 
bicos de YPFB informa al enton
ltl Gerente General entre otras cosas 
lo siguiente: 'entre 1971 y 1978 se 
Mporaron más de un millón de 
IIICtros cúbicos de gasolina que fue 
refinada y no figuró nunca en las 
ventas de la empresa; también se 
evaporaron más de 885 mil metros 
cúbtcos de petróleo crudo cuya pro
ducción fue controlada en los cam
pos bojivianos y no figuró jamás en 
las entre~as a las refinerías ni en las 
txportactones realizadas; se factura
ron más de 700 mil metros cúbicos 
de gasolina a precio de crudo, con lo 
cualtólo por exportaciones al para
guay la empresa fisc~l .del pet':Óleo 
habria dejado de perctbtr aproxtma
damente 8:} millones de dólares'". 

Lasema consideró que con todos 
estos datos y "otros que no vienen al 
cato mencionar", se calcula que en
tre 1971 y 1978 se "extravió" el 26% 
de toda la gasolina refinada y cuan
do menos ~1 5% del total de petróleo 
crudo producido. 

La lucha permanente de las clases 
populares fue otro ~e los tema~ ~bor
dados por el investigador bol~vtano, 
quien dijo que cuando en novtembre 
de 1974 !le oficializa la presencia de 
un nuevo bloque domtnante y se 

establece sin tapujos la dictadura, se 
intenta también poner en marcha un 
proyecto sindical corporativo que, 
proscribiendo a los sindicatos y persi
guiendo a los auténticos dirigentes 
de los trabajadores, permitiera al 
régimen contar con un cuerpo de 
intermediarios a través· de los cuales 
se canalizaran ("o ahogaran") los 
conflictos laborales que inevitable
mente iban a surgir. Ese cuerpo de 
intermediarios debla ser constituido 
mediante el nombramiento de coor
dinadores laborales a cargo del mi
nisterio del rámo. "Pero como era 
inevitable reconocer el enorme peso 
del sindicalismo boliviano, el gobier
no no se atrevió a nombrar coordina
dores que no tuvieran un mínimo de 
trayectoria sindical, intentando im
primir a su actitud una imagen de 
respeto y promoción al 'verdadero 
sindicalismo' que se decía no había 
podido surgir por culpa de los politi
cos, 'eternos traficantes del proleta
riado' ... ", explicó. 

De alguna manera, los intentos 
por resolver la crisis de Estado en los 
últimos 20 años han frácasado per
sistentemente, y las formas dictato
riales lo único que han logrado es 
postergar esa resolución. 

El conferenciante resaltó lo evi
dente que resulta el que la resistencia 

popular al golpe del 19 de noviembre 
de 1979 y la rápida caída del coronel 
Natusch, han permitido la manifes
tación de cienos elementos cuya 
identificación podría aclarar mucho 
el panorama en relación a los proble
mas que confronta la sociedad boli
viana en estos momentos. 

Y ejemplificó: "Resulta muy claro· 
que las fracciones y sectores despla
zados del Gobierno conservan aún 
espacios e instrumentos de poder, y 
que sus esfuerzos más importantes se 
dirigen por ahora hacia la 
institucionalización de dicha situa
ción: es decir, hacia la consolidación 
de su presencia en tales espacios e 
instrumentos." 

Por otro lado, el "vacío de poder" 
manifestado en la ausencia de una 
polhica económica clara y definida a 
lo largo de los tres gobiernos desde 
noviembre de 1978, ha permitido 
que el proceso continúe su ritmo 
manteniendo sus tendencias de una 
manera incontrolada. 

Subrayó que las fracciones de la 
burguesía local que fueron desplaza
das del bloque del poder durante el 
periodo banzerista, han actuado de 
una manera más cautelosa para re
cuperar posiciones. Para ello fueron 
estimulados tanto los partidos políti
cos que pretenden asumir su repre
sentación, como también, y quizás 
con más fuerza y eficacia, por los 
gobiernos que integran el Acuerdo 
de Cartagena. 

Laserna concluyó resaltando que 
es evidente que el pueblo boliviano 
ha expresado su reconocimiento a la 
legitimidad de la democracia politi
ca como forma de gobierno, dando 
así a la administración Gueiler un 
respaldo consensual extraordinario. 
"Sm embargo consideramos de enor
me importancia la actitud asumida 
por la Central Obrera Boliviana en 
su rechazo al paquete económico del 
gobierno, con el cual no solamente se 
rescata la intuición popular expresa
da en noviembre(deque no basta la 
democracia formal si ella no se ma
nifiesta también en lo económico), 
sino que asume un rol de vanguardia 
que manifiesta la voluntad de poder 
de la clase obrera boliviana. 
"Ello representa el abandono de 

una posición obrerista corporativa al 
proponer un conjunto de medidas de 
poHtica <;conómica que buscan re
presentar los intereses del conjunto 
de las clases populares frente a la 
crisis económica y está revelando a 
una clase -obrera consciente de la 
importancia de asumir la dirección 
de las luchas populares, si quiere 
alcanzar alguna vez--ei:der." Y 
concluyó; "Hacia allá e nduc su 
camino." 

El licenciado Las na estuvo 
acompañado por el licenciado~
ro Bonilla, director del Instituto de 
Investigaciones Económicas de sta 
Universidad. 1 o-
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Los estudios obre la degra
dación ecológica y preserva
ción de los recursos forestale , 
realizados recientemente por 
el Instituto de Biología, indi
caron que al país le qu da 
solamente un cinco por cien to 
de territorio con superficie 
boscosa. 

La erosión de la tierra e 
una de las consecuencias más 
graves derivadas de lo ante
rior, con repercusiones en ma
teria agropecuaria y de ali
mentos, lo cual representa una 
de las pruebas existentes de la 
degradación ambiental que 
causa el hombre, la mayoría 
de las veces por ignorancia, al 
destruir los bosques para su 
beneficio inmediato. 

La productividad económi
ca de la explotación forestal 
no justifica el hecho de que 
esos recursos estén condenados 
a la extinción, ya sea dire ~3.
mente por el hombre, o lJten 
por los incendios forestale 
irregulares que causan más da-
~OOVI!Jlft 

·N ECESARIA LA PRESERVACION DE 
LOS RECURSOS FORESTALES 

* Sólo queda en el país un cinco por ciento de territorio boscosa * Se continúan los estudios en la región de los Tuxtlas, Verecruz * Investigaciones a cargo del biólogo Miguel Franco Baqueiro 

ños que beneficios, a pesar de 
encontrarse ecosistemas adap
tados y conservados por ellos y 
ante los cuales México carece 
de suficiente control. 

Las conclusiones parciales 
de estos estudios, a cargo del 
biólogo Miguel Franco Ba
queiro, eñalaron que la dismi
nución de los bosques se debe, 
principalmente, a la presión 
de la actividad agropecuaria, 
así como a la desordenada 
migración de ejidatarios, quie
nes desconocen que las condi
ciones ecológica de la produc
ción varían de un lugar a otro 
y proceden a desmontar los 
bosques sin un previo análisis 
del terreno y de la flora que 
les permita una adecuada ex
plotación de los mismos, pues 
no existe una política en este 
sentido que conjugue la expe
riencia del laboratorio con la 
práctica de los agricultores. 

Por otro lado, la tala inmo
derada de bosques y selvas 
altera el ciclo ecológico y en 
consecuencia, ·algunas especies 
herbáceas sufren disminución 
o aumento eJ;I sus propiedades 
y características típicas. 

No todos los bosques son 
iguales, por lo que cada tipo de 
ellos requiere un tratamiento y 
método de explotación racio
nal particulares, lo cual deter
mina nuevos procederes en el 
campo de la investigación far
macéutica, producción de fi-

bras, pulpa de papel, madera 
para postes, durmientes y es
tructuras, producción de re
cursos alimentarios y de sus
tancias preservadoras contra 
hongos e insectos que destru
yen la madera ya procesada y 
útil, entre otros. 

Actualmente se estudian las 
maderas tropicales de la re
gión de los Tuxtlas, Veracruz, 
en cuanto a resistencia y dura
bilidad de sus fibras; se miden 
los estragos que ocasionan los 
hongo xilófagos y los insectos 
Lyctus Brunneus (llamados 
"pulverizadores de postes de 
madera" por su efecto destruc
tivo), a fin de utilizar los datos 
obtenidos en la búsqueda de 
fungicidas y materias preser
vadoras, así como para la es
tructuración de futuras inves
tigaciones que coadyuven al 
mejoramiento de este sistema 
ecológico decadente. 

En las investigaciones se ha· • 
ce referencia, además, a Jos 
problemas políticos y econó
micos debatido en torno al 
recurso forestal, entre Jos que 
puede citarse una limitada ge
neración mexicana de técnoJo
gías biológicas, frente a una 
creciente demanda y una no
table insuficiencia de produc· 
tividad en el ector forestal, al 
mismo tiempo que aumenta la 
importación de productos bio
lógicos de origen agrícola \ 
forestal. o.-
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Colegio de Ciencias y Humanidades 

IINitria H decncia ecenó.,ica. se 11ic~ará el 1 de julio de 1980. 
IIISCf11(Dtes hasta el 8 de ftbrero de 1980. 111 el Departamento de Servicios 
&bldilnbles de li Unodld Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrldo del 
CCH 
E.r•en de sele~tán : 7 de miRo de 1980. 
Curso propedéuttco , del 1 de allril al 27 de junio de 1980. 
MIYOres 11formes en la mencionada Unidad. Oepanamento de Servicios Estudian!~ 
111. ofit11as téclucas (planta baja del ex edificio de Radio Universidad. CU). al 
.,nido postal 70554. o bten al teléfono 550.52·15. extensión 3562. 
Cttno de actuafiución sobre. 
111 ciHcin sociales y el dereche. que se levará a cabo en el Auditorio de la 
UDUAL de acuerdo con el sigutente programa a desarrollarse en febrero: 
liiiiiS 11 
111 iulituciones económiciS, a las 9:00 h. 
Cltecie política y anilisil juridico, a las 11 :00 h. 
lllrtes 12 · 
lilufía e ideololia jurídica. a las 9:00 h. 
hrldlo admilliltrelivo. ap111t01 de Estado y burocracia atltal. a las 11 :00 
l 
lltércofes 13: 
lllllria y der•d!o. a las 9:00 h. 
E,ilt••ologí• y derecho. La cientificidad de la ci•ncia jurfdice. a las 11 :00 h. 
.fttiVIS 14: 
hrecltt constitucional: enfoque sociológico. a las 9:00 h. 
m• 15, 
8 O.td!o y In fuerzas socieiiS, a las 9:00 h. 
Sibado 16: 
.. , Rado11da, a las 9 00 h. 
llscrfclones en la Comtstán Técnica de Estudios y Proyectos Académicos (Torre de 
IIKtorie. s• ptso). teléfono. 550.52·15. Extensiones 3181 y 3182. 
~ .. ;:-,.:«{;;;;;;:;:;:~~·t&l;:~:::-;.~-;:..'$..1;:;:;,'5';:~,J7Z:.~4$$X"ir»$.X~.t:{~~:S~ 

t Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas 

St IIIVIta a todos los compañeros de la Faruhad de lltfmica a panicipar en el Gfln 
Wlll interior. que se efectuará 111 los Campos de CU. 
lltonlts e inscripCIOnes con el coordinador de Futbol Soccer. Arturo Campos. 
C..... de Box. lnttt.1ción para novatos. permanentes 1979. en box recreativo y 
lllnpr11entativo. 
in11nns an el Gimn.sio del "exreposo de Alletas': udo Sur. Estadio Olímpico. CU. 
di lUlO a 15:00 h. de lunes a viernes. Entrenadores: profesores José Rode' 
~ y Antonio Solórzano Gonzál••. 

t Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
lztacala 

Curso de actu81ización sobre: r-. selectos e11 lliolo•• de le reproducción, se levará a cabo del 18 al 25 
• lñrwo de 1980. 
~isito 
Tlllllo profesional con grado de lic:enciltbJra en btologia. medima. mldicina 
,.llilaria y qulmica. en sus áreas biológicas. 
T-
EIIIrialafla COIIIPeracla de hipotilemo-hipófisil. diferenciación suull de 
--..,.nellliento; mltalilmo de KCián hormonll: owiiCión: aspllm.to· 
IÍIIIil 111 lfiw .. es 11pecie1 de mamífii'OI; diiiiTOio del e•llrión 
lllill(ltlllt .. : fisiología de le rapraducción, etcétera. 
C. nítido a 30 alumnos. 
llfon~es e inscripCIOnes en la Coordinación de Estudios de Posgrado. al teléfono: 
56511>81. lrtlll$ión 114-
C..Iil!aciÓII d• &t11dios de Posgredo 
._.,as carr•pondientes el primer sem111re lectivo de 1980. 
l*iagosto). 
Ragistro hasta ti 29 d• febrero. 
!Jal• de selección, 3 de merzo. 
ilocio de cursos: 7 d• abril. 
llefltrie 111 psicología (con opCIÓn en metodología de la teoría en su investigación 
-ctull) 
Re;stro hasta el 29 de febrero. 
bal• de selectttin, 22 de febre.o. 
ilicio dll rurso , 1 de abril. 
U.,..S informll en la Coordinación de Estudios de Posgrldo al teléfono: 
~ 16-81, ertenstÓn 114 

.:·:: 

,~• Dirección General de Difusión Cultural 

1 
~,:!~= :ee :~IS a~itectóntco . 
VISitas guiadas. 
Xodticllco y Texco, 17 de febrero de 1980. 

. Mayores inlormes e insc11Jctones en las oficinas de Curso VIVO de Arte. en el Museo 
~ Universiterio de Ciencta y Artes (anexo a la Esrulla NaCIOillf de Arquitectura. CU). 
~ teléfono: 550.52·16. Ptensión 3$10 
"· Curaos y t1l1111 libras de le C11e del Lago 
~ Se lleviiÍIIa cabo del 9 •e leltr11o 11 3 de m.yo de 1980. 
~ Para JÓVIniS y alktllos se imp1nirán los stgultfltes ruBos 
¡ Ai•*"· por el maestro Enrique Bazaguren. los VIernes de 16,00 a 18 00 h. 
~ Blterie (pmctpianles y con conocinitnto). por el111testro Pablo l..allnbl. sábldos. 
t( de m3o a 13:00 h. 
W, Canto coral (inittación). por el maestro Char H Cerrut~ manes. de 11:00 1 19,00 
~ h. 
!,l Cine (12 horas semenarias). por los maestros Abet "'nado. Marco Lópll N~!~rlte y ll Cerfos Escamifta. martes 1 vtemes. de 17 00 a 19:00 1t y sábados. de 1 0:00 a 
f{: 1400 h. 
fi Danza conto .. porillu (prin~ient11), tior el maestro Efraln Moya. manes y ª jueves. de 16,00 a 17:30 h. por la maestra Ana de lynton. los mismos cfas. de 
ffi 17:30, e 19:00 h. por Luis Zlrmeño: miércoles y viemiS. de 16:00 a 17:30. por Raúl 
~ FloriiS; en los mismos dfas. de 17:30 a 19,00 h. 
~ Dibujo al dnnullo ( 1 tr. nivel). por el m81Stro Cecilio Bahhazar: los sábados. de 
~ 8:00 a 10,00 h. l' nivel. por el mismo m81Stro. sábados. dt 10:00 1 12:00 h. 
t. Dibujo ll••ental (3 horas semanarias). por la maestra Herinda Sánchez Laurel 
~ los juev11. de 16:00 a 19:00 h. 
·::. Oiseiio ll'ifico (iniciltción). por el maestro Francisco Gallardo, los sibados. de 
~ 10:00 a 13:00 h . 
~ Fotogrefie. por el m111tro Uzaro Blanco. los sábados. de 8:00 a 18,00 h. t Graltld•. los sábados. 10:00 a 13:00 h. 
l~ Guit1111 (prin~tantll. grupos "A"), por el meestro Jesús Benltez. los úb1dos de 

1 
9:00 a 13:00h; (iniciados. grupos "8"), sábados de 1300 a 14:00 h. 
AutlioYiluefas. por Adolfo Garcia Vtdela.los miércoles. de 16:30 a 18:30 h. 
Música (enílists fonnal). por el maestro Raúl Cossfo. los kmes. de 17:00 a 19:00 h. 
Pintufl (triS horas semenaries por grupo). por la maestrl Herliada Sánchez Laurel. 

f mt6rcoles y viernes de 16:00 1 19:00 h. 
~ Teatro (actuació!l). por ti maestro Ignacio Hemández. runiS y jueviS. de 17:00 a 
M 1s,oo h. · 
tj Taler11 lit••ios. 
~ Creeción ••lllítiCI, por el maestro Alejandro Aura. jueves. de noo • 19:00 h. 
~ Cu••to. por el maestro Jorve Eduardo Mosches. manes. de 17:00 a 1900 h. 
~ Ensaye, por ti maestro Aarenao Sánchez Cjmara. miércoles. de 1 roo a 19:00 h. 
~~ Poale (en coord11act6n con la revista Punto de Plf1id1), por el mllltro 
~ Alejendro Aura. martes. de 1700 1 19:00 h. Inscripción libre. 
¡~¡ Redeccióa (en coord'mación con 11 revista Pu11t1 de Plrtidt), por la ma11tr1 
¡§ Maria Eugenia Geona. sábados. de 8.30 a 10:30 h. Inscripción libre. 
~ Requisitos: 
:;! - Uenar soicitud 
@ -Entregar una fotografía (sólo mostrándola se entrillará fa sofieitud) • 
~ --Cubrir ruota tnmestral úntea. 
¡* - Recoger la credencial en el momento de inscnbtrse 
~ las inscripciones a estos rursos estÍII abiertas hasta el 8 de febrero de 1980 de 
r manes a sábados. dt 10:00 a 14:00 h. y de15:00 a 17:30 h. en la Casi del lago. 

-~~'"''<=*'*''''==-~~ ~ m ~ 
é e · División de Estudios de Posgrado de la Bscuela 
~ Nacional de ~es Plásticas 

¡l Pl'ogrem1 de E4uceción Artielice Continua. 
.1§ Teler <le lotoll'tfíl, con la maestra Katt Huma. wniS. martes y miírcoles. 1 las 
~ 11:00 h. 
~ Teler de 1111 urlteno, con el maestro Adrián Brun. MartiS y juwes 1 las 17:110 h. 

1

' El espacio y las 11111. con el maestro Albeno Nicolás Amoroso. miércoles. a las 
19:00 h. 
Curso 11111' • pintura rnurll. con el maestro Amold 8efkin. manas y juev11, 1 lis 
17:00 h. 
Telar de as•alt• sobre mattl, con la maestra Ana Teresa Ordtales.. wnes . 
martes y miércoles. alas 17:00 h. 

, Ttler de 11culture, con el maestro J . Frencisco Moyeo Pérez. martes y Jllevts. 1 

1
>< las 11:00 h. 
. Teler de 11plrimenteci6n wisuel IAit .. llN• de 11 creaciÓII coltctiva). ·con el 

. profesor Rtcardo Rocha. men11 y juev11, a las 17:00 h 
~ Curso de pintura deprime. con el maestro Riem Bout miírcoiiS y viernes. a lis 
1 17:00 h. 
~ Requisitos : 
~ Currfculum vitae 
f. Mayores informes e mcnpc:iones an Academta N' 22. MíXICO 1. D.F. (por lis 
~ tardes). o al teléfono 522·0&30. 

~¡-;~ -22 
~lln11~ 
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e División de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Filosofía y Letras 

11 Semestre de 1980 pare meeslrie y doctorado. 
Próxinamente se abrirán las inscripciones y reinscripciones a los wrsos de maestria . 
en: filosofía. utra (Clásicas. Españolas. Iberoamericanas. Mexicanas. Inglesas. 
Lingüística Hispánica). lbtorie (del arte. de México). Geognlíe (Evaklación y 
conservación de rewrsos naturales. plantación). Pedagogía. Enseiilllll Superior 
(únicamente a catedráticos de la UNAM). Bibliotecologie V &ludio\ utinoemeri
cenos (Filosoffa. Historia. letras) v Doctondo en F~osofíe, utra. Historie. 
Geografía, Pedagogía y &ludios tetinoem•icenos. 
los alumnos de priner ingreso deberán presentar los siguientes dowmentos: 

¡¡ a) litulo profesional o carta de pasante. solamente en el caso de aklmnos que 
~ provienen de la ~cenciatura antecedente en la propia Fawttad. 

1
:. b) Certificado de atudios. 

e) Acta de nacimiento. 
d) Constencie de eumen de traducción de une lengue moderne (ilglés. 
francés. alemán. italiano. portugués. ruso). expedida por el CELE. o la Coordilación 

'.:f de letras Modernas de la Fawltacl 
:;:¡

1
?:. e) Curriallum vitae. 

1) Cuatro fotografíes temeiio infantil. 
los aklmnos que no sean egresados de la UNAM debJn acudir a la Unidad de 
Registro e Jntolmación de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Estudm de 

¡¡ f'osgrado (antiguo edificio de la Fawltad de Ciencias) hasta el 28 de febrero. para 
~ presentar original y fotocopias de todos los documentos señalados. 
¡1 los alumnos egresados de alguna otra Fawltad de la UNAM. o de esta Facultad. 

i
:!l que provienen de una licenciatura no antecedente de la maestría que desean wrsar. 
· deben entregar su dowmantación por duplicado hale el 28 de lelwlfo. 
' los alumnos que prov1anen de la licenciatur~ antecedente deberán presentar su 

l> do .. . 

1 
wmentac10n por dup~cado en las ofic11as de la División de Estudios de f'osgrado 

de la Fawltad de Filosofía y letras. dtl 10 el 28 de marzo. de las 10:00 a fas 
13:00 h y de las 16,00 a las 19:00 h. 

{· Del 1 O el 28 de m•zo todos los aklmnos. tanto de primer ilgreso como de 
~ rmgreso. deberán presentarse con el Asesor del Departamento correspondiente para 
il elegir las asignaturas que cursarán en el semestre. 
?i Iniciación de dasts : 7 de elwil. J :~~0de cambios de materias · dtl21 el JO de ••il. 

L::,::::::::~~:=~::::::~,~-
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e División de Educación Continua de la Facultad 
de Ingeniería 

,, 
j &tudiot de tránsito y tr1111ponu (ler. semestre). Coordin.clor: ingeniero Luis 
¡~ Domlnguez f'ommeranclce. se efectuará del 18 el 29 da felwero. f. Redeccióa de illforma tícnicu (ler semestre). por el ingenierv Antonio Miguel 
~ Saad. se llevará a cabo del 22 de febrero el 28 de m•zo. 
~ Allililil económico de proyectos de ingeniería (ler. semestre. con créditos 
;¡: audímicos para la esptclalización en Construcción). Coordinador: ingeniero Carlos 
i~ Uriegas Tona. Se efectuará del 25 da fellr•o el 28 da mlflo. 1 lnscr~ciones en la DEC. Palacio de Mileria (Tacuba N' 5). 

\~:v~:~~==~::=:=~::~~;x=,=~=-
e División de Estudios de Posgrado de la facul- . 

tad de Medicina 

Centro de Educ1ción Médica Continua 
Cuno• de ActulliziCión y Monográficos. 
Siatame de Universidad Abierta. 
Este curso se organizó con el propósito de facilitar a todos los médicos generales su 
actualización permanente an los problemas dínicos. Se inparte por i:orrespondencia 

· y está integrado por watro Unidades didácticas que comprenden . 
~ Medicine interu, Pediatría, Gíaecologie y Obatetricie y Cirugi1. 

.. ; MEDICINA GENERAL 
i Jt &ulocrinologle pan médicos generales, por el profesor titular. doctor Francisco 

l
i!. Manzano Alba v el profesor adjunto doctor Miguel Guevara Alcina. Se llevará a c¡obo 

del 25 de felwero 11 1' de mlflo de 1980. en el Hospital Esp.;ol de México. 
Requisitos : 
a) Titulo de médico cirujano. con 2 .;os de ejercicio profesional 

~.1.. Cupo limitado a 6 alumnos. 
~ Fecha ~mite de inscripción: 8 de febrero de 1980. 

l
<!'l Inscripciones en el Centro de Educación Médica Cont1nua de la División de Estudios 

de f'osgrado de la Fawltad de Medicina (antiguo edificio.JltJa Fawltad de Cimcias. 
CU). o por correspondencia al Apartado Postal 70.619. México 20,0.F. 

;;:¡ las soficitudes de ilscripción enviadas por coneo se deberán acompañar de giro 
~ postal o cheque de caja a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México por 
~ el impone de las wotas de ilscr~ción y colegiatura r~ectivas. 
/@Gtmttn~ 

Neurobiología. por el profesor titOiar doctor Alfonso Escolw 
a cabo dtl6 de m•zo el 31 de julio do 1980. en ellnstrtuto dlllnlllitllli_, 
BIOmédicas de la UNAM. 
Requisitos : 
a) Titulo de médico ciru¡ano. 
b) D¡ploma de especializac!Órl en cualqu1er rama de la medocila áneca. C..,. ..... 
a 15 alumnos. 
Fecha limite de inscripción: 14 de felwero de 1980. 
Curso perm111ente de ac:tullizeción sobre: 
Temes bísicos de 11 Medicina General. se llevará a cabo hasta 11 7 lit..._ 
de 1980. de 8,00 a 9:30 h. un día de cada semana. en los Hosprtelts .. ,..,. 
Planificación Fam1liar "Covoacán". "legana". "Moctuuma" y "T....,I y 
Hospital de Urgenc1as "Xoco". dependientes de la Dncclán de lDs Slniia 
Médicos del Oepartar11ento del Distrito Federal 
los martes en los Hospitales "Covoacán" y "Xoco", los m1ircola en 11 "Lipit" 
los jueves en el "Moctuuma" v los viernes "Tawbaya·: 
Requisitos: 
Título de médico cirujuo 
Cupo hmitado a JO alumnos. 
Informes en la División de EstudiOS de Posgrado de la Facultad de Mldlcill._ 
de la ex Torre de Ciencias. ler piso 1 
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Cirugía de meno. por el profesor titular doctor Alfonso Monroy V1olllll y 11 
profesor adjunto doctor Luis Gómu Correa. en el Centro Hospllalafa "2t * 
Nov1embre" del lnstrtuto de Segundad y Serv1c10s Soaales de los Tr..,..... *' 
Estado. del1 O el 15 de mm o de 1980. 
Requisrtos : 
litulo de médico cirujeno. 
Cupo hmitado a 20 alumnos. 
Fecha Nm1 te de inscnpción: 22 de febrero de 1980. 
MiCfoneurocirugíe, por el profesor titular. doctor Ignacio Olivé lkMil. • 11 
Centro Hospitalano "20 de Noviembre" del lnstlluto de Seguridad y SeNiil 
Soaales de los Trabajadores del Estado. del10 al 22 de m•zo tle 1110. 
RequiSitos, 
a) Titulo de médico cirujano. 
b) Constancia de especialización en Neuroc1rugi~ 

Cupo limitado a 2 alumnos. 
Fecha ~mrte de inscnpción, 22 de febrero de 1980. 1 

;3 MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL 

1 
ii 
r< 
~ 

1 
1 
~ 
t 
1 

Enseñllflle de la medicine preventiva y social. por el profesor t•* .._ 
Eleuterio González Carbajal y la profesora adJUnta doctora Juheta Gtrcla --. 
en el Oepanemanto de Medicina Soaal. Med1cina Pl'event1va y Sakld l'úllia * 11 
Facultad de Medicina de la Universtdad Nacional Autónoma de MÍIÍIII. Se 
efectu~rá del 1 O da m•zo al 28 de abril de 1980. 
RequiSitos: 

frtulo de méd1co cirujano, odontólogo. psiailogo. sociólogo o trabajador IICiel. 
Cupo lmrtado a 20 alumnos. 
fecha (mrte de llSCnpción: 20 de felwero de 1980. 
Patología médico legal, por el profesor t~ular doctor Josi uis 4el lilll 
Valdu. y el profesor adjunto doctor Gu~lermo Rubio lilarts. ~ * 
Urgencias Covoacán (Xoco). DirecciÓn General de Serv1cioS Mitlicll *' 
Departamento dei..DJSlTÍ1ll F.ederal . 
Se efectuará del 3 el 7 de marzo de 1980. de 9.00 a 14,00 h 
Fecha timite de 11scripción 15 de febrero dt 1980 
Requisitos · 
Titulo de médico cirujano 
Cupo limitado a 20 alumnos. 1 

:;.L,~.· CuGerso m
1 

onoMgréáfico sobre psicoanálisis moderno. se llevará a cabo an 11 llllftll 
j nera de xico de la SSA. de awerdo con el s¡guiente progriiN: 

J Concepto de n•cisismo en Adler, por el doctor Gerhard Htilllt. .... IZ 
;¡¡ de febrero. f Concepto de nwcisismo en IIDrney. por el doctor Armando Sándllr ..... 

L
. martes 19 de febrero a las 21 00 h. Hospital General de MéxiCIO SSA. 

lnscnpCIOnes en la mencionada DIVISión de la Fawltad 

.,~;::::~::!:~:.~!~~¡o;~~~~::·:m~=---a 19 

( 

e.Facultad de Química 

Curso teórico:práttico sobre: Control tle calidad en le in .. atrie ........ 11' 
¡¡¡ el doctor Amihud Kramer y destacados profesionales de la industrie ...... tll 
¡¡¡ México. Se llevará a cabo. del 11 el 23 de ftbrero da 1980. an 11 SIMa Ul Y 

ti
~> laboratorio 4A. 

curso se impartirá en inglés y habrá traducción al apafiol. ....,_ 1 
cripciones con el ingen1ero quím1co Federico Galdeano de 11 Facultad dtiJiitlia. 

Teléfono: 548-62·69. o con Rosa M. Jaime. de la Sociedad ~¡_, dt --. 
Teléfono: 547-07-90. . 

;:;..":«~%-;*~=~<~ ... "»==~~:f:;:·~*".:x::::s::;;.,$:::.::-.x::>;z;~.,_-==t<m-----

( 

e Facultad de Filosofía y Letras 

Oapartemente de Pedagogía y de &tudios Sup•iora. 
Curso so.bre &onolllia de la educa. ción, a cargo dtl doctor St- Klla. 

e felwero, de 1 D·OO a 12,00 h 
egistro para este wrso será en el Departamento manCIOnldo. 

-'W'WlJI< ·'·>=·~~'*'=':'·<.-::-:··~~~~m=~-~·>'::lS· SIIIS1181181I!Iill•••• 



1 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

CMcrt de EducaCIÓn Contínua 
a.nos • accualllacilin sobre 
~. w.aecie ,-~ce y ,.._ poltic:a •• 101 , ....... ~ .. ., ...... 
a ... ...,.,. ~· &tade ' rllacióll .... Eat .. c .... ce,itll 111 tl 

··-Cltii..,.,ÍI ... •en-lizacMII del c•ital. tr-lw•acióa del ,rocue ~~~ trñajo y 
..... _ .. deMÍIIaciól. 
u.,ores 11fu1111es 111 el cubiwlo 8 de la DIVisión dt Estudios dt l'llsgrado de r, 
FC'YS. dclas 11 00 alas 14:00 h. 

e División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Química 

Dlpaft-to dt Ciencaas ltlcleares. 
MiliM la..-lli*"'ice ...,, rncttrll IUdlllrtl, c:oordinidor: M 111 C Carlos 
vt..wa M s. tflt1um del 11 11 22 •• t.llrere. 
In..,_ t iflscripciones en el DepartamtniD de Educación Continua y Cursos 
EJpec.,_ dt 111 Faadtad dt !Pnlita. · 
111 ~na,...ta Sur N• 2338 - 7" piso. con el ingeniero Sergio Alvarez. o al 
~· 550-61·87 

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas 

C.rae lllternacitlllllll Vwaloaía. dtl31 dt ,..zo al 25 de allril de 1980. 
Se atiiiJlarín cinco estudi111tes latinoantericanos del extranjero V cinco estudiantes 
oexicanos. Lu so~citudes deberán acomp.,arse con: 
,, C.rric:~~t.• m .. 
h) Certihcauín de que entiende inglés 
ti Dos cartas de recomendación 
lJs solicitudes de ingreso se enviarán antes del15 de few•o de 1980. a: doctor 
Rollilío Espe,o. Instituto de Investigaciones Biomédicas {Apartado l'llstal 7D228, 
MtJUCO 20. D.F.) . 
A los candtdatos aceptados se les notificará por carta enviada el 1' .. •.zo de 
1110. 

liWIOA N" 132· So~cita illgeniero mecínico, pe· 
-..horario completo. sueldo de $16.DDO.DD mensua· 
is. P1fi el puesto de jefe de mantenimiento. Requisitos : 
• lio de experi•cia en puesto similar o ajuste de 
illtiitas. sexo masculino. 
iliiANOA N' 204: Solicita licenciado en historia, 
.... horario matutino. sueldo de $11D.DD la hora. 
a tris horas stmanales, para el puesto de profesor de 
1111111 univenal 11 ~gar de trabajo será en el Estado de 
llilito 
lliiANOA N' zn Solicita ficenciadt en administra· • * e..,nn o contador público. pasante, 
111r1J CQIIPieto. sueldo de $18.00D.DD a $20.00D.DO 
-.s. para el puesto de auditor. Requisitos: expe
'-t11 ., computación. inglés 1 DD%. sexo masculino. 
iliiANOA N" 215: Solicita licenciado en administra· 
• • ••••· p .... ,.. horario completo, sueldo 
inaooo.oo a $2D.OOO.OO mensuales. para el puesto 
le jefe de capacitación. Requisitos : dos años de 
~ COIIIO capacltador o administrador en organ~ 
ilait e inGislnas. inglés 80%. sero masculino. 

( 
e Museo Universitario del Chopo 

Tller tle aprtdecitll ••inl, por 11 IIIIIStra Ana Castro. los •*c:Gies. de 15:30 

l
a 1700h • 
Taltr tle creaciio iteraría, por el maestro Josi Ma. Píru Gay. martes y jueves. 
dt 18:00 a 20:00 h. 

1 
Tller .. tellre ,.e .. tt ... por ti •aestro Jorge R- Zlpada. m.rn y 
,.IIVIS. dc 18:00 a 20 00 h. 

, · Tller ~e tellrl ilf•lil {niños dt 8 a 12 años). por 11 mHStro Jan e Dlivez. 
¡ sitiados. dt 10:00 a 12:30 h. 
~ Taler de jJiiiUfe '••lliiu. por la maestra Ana Maria Vera. úbados. dt 1D.OO a 
l'i 12:00h. • 
i Taler de Strigraffa, por r, maestra Ana Maria Vtrl.llnes v mifi'colts. da 16,00 a 

1
18:DD h. 
Teler de periodismo. por 11 mtestra Carmen lin. llnes. dt las 18:00 a las 2D:OO 
h. 
lns~ciones hasta 11 8 de f•"•e .. 19110. de 17:00 a 2130 h. en ef 1 m111cionado Museo ubicado en Dr. Enrique Gonzílez Martínez N" 1 O. CoL S111t1 

~ María 11 Ribera. Ttlifuno: 516-5"64. 
~ :n::.eo se reserva el dertcbo de cancelar los tallltes que no rain.-~ un cupo 

~ ~ -· . 
e Dirección General de Intercambio Académico 

la Organización de los Est¡dos Americanos {DEAI ofrece becas a nac:ionMs 
mex~ que deseen participar 111 los siguientes cursos: 
OEA/Mélico 
Allíliail e invutiaación de m•cadoa hlríalicoa. Centro Interamericano de 

· Capacitación Turística, Mixico. O. F. 
Fecha fmitt de entrega de clowmentos: a ..... .,.,e ... e 1 !IIID. 
OEA/Ariiii!ÍIIa. 
C.rae tlt u,ecitaciÍI •clliwlatica. l)livenidad Nacional dt Córdoba. Argentina. 
lllr~ci6n de 7 meses a partir del 1 S de abril de 1980. 
Fecha lmite de entrega de documentos : 10 tle ,..,•elle 1980. 
OEA/ &palie 
XVII C.rao tle • .,, ... turístico. 
Madrid. España. 
5 samanes a partir del 19 u lllllfO u 19111 Fecha lllllle para 111tregar 
solicitudes: 28 de ,. •••. 
la Agencaa de Comunicación lntl(llacional dt los Estados Unidas ofr~e~ una bece 
dentro del Programa fulbriglll-fletcher y otra del Programa !Wbtrt H. 1\unphny a 
profesionales de 11 educación para rea~ar ts111tlita tle ,...,.. 111 una 
universidad norteamericana durante 111 año acadimico 1980.1981 en las siguientes 
áreas : ••d y aulriciÍI, qricultura. adlllilliltraciú pú•lice, ,a•alldéll y 
admilliltraciilo de r-raoa. alllllilliatración y e•c~eiilo . 

Mayoras infulllles en la Elabajada de Estados Unidos. Rtfonu N' 805. Mixico 5. 
D.F. 
la Escutlt de Gobierno John Fitzgerald Kennedy. en Canlbrilgt Musachussets. E.U. 
ofrece becas para que nacionales 111xicanos partiqlen en el CUfSO sobre Política y 
edmiltialnciío de ,-., n detamle. durantt el año ltadímico 1980-1981 
los do-IIIS deben 111111garsa a 111 •-dall ....... 
Mayores infumes y trámites de becas en la llirecci6n General dt AsuntoS Culturales 
(4" piso de r, Secretaria dt Rtltciones Exterionesl 

ción tle empra•. pas111t1 e titulau. horario comple
to, sueldo de S26,00D.DD mensuales. para el puesto de 
analista de sistemas y procedintJIIItos. Requisitos, stJS 
meses de experiencia en 111áais v distiio de sistemas 
contables. sexo masw~o: deberá viajar eventualmente. 
DEMANDA N' 3D2: SoliCita licenciatlo en ad 'niltra· 
ción tle empresa. titulado. horario completo, sueldo da 
S25.000.DD a S3D.OOO.OO mensuales, para el puesto de 
1111 de departam111to dt organización. RequiSitOS: tres 
.,os de exp10111aa 111 organaaa6n y sist111as o 
progrnación. control dt gestión y plantación. inglés 
técnico. 
DEMANDA N" 3DS So~crta paicO!... e ped11111 
in••trill, pu•tu • titulad... horano compltto. 
sueldo de $20.000.00 a $30.0DD 00 mensuales, para los 
puestos de investigadores t lfiStructores dt programas. 
'Requisitos : exptniiiCla en ti área llboral y IGicación de 
IGI~os para el pediiQOgo: pleneación y ~osarrollo dt 
recursos lalmanos en docencia o m1111jo de grupos. par• 
el psicólogo. 

IIIIANOA N" 24D. Solicita licenciada en administra
• u •••• o ingeniero en computación. 
lllllta, horario completo. sueldo de $14.DOO.OO men· 
._pira el puasto d~ programador. Requisitos , ~? .,o 
*...,_cia en ltn~lfl cobol. algol y programaCJOn. 
IIIIANOA N" 245: Sohcit1 licenciado en historia, 
..... horario matulflO. sueldo de $100.00 ~ hora. 
lllloras a la nm•a. para el puesto de profesor de 
llt.na del arta. RequiSitos: promedio de 8 V un 80% de 
lllddas aprobados 

pu•te. horari completo. sueldo de $15.DOO.DD men
suales. para el puesta de programador de produCCIÓn. 
Requisitos: dos años de experiencia en puesto similar. 
control de inventarios y requerimiento de material. sexo 
masculino . 

DE MANDA N" 309: So~tita ucrtteria, horario complt
to. sueldo según aptitudes. Requisrtos: experi111tia 111 
taquigrafía y mecanografía 
DEMANDA N" 312: So~cila 111tropóloga. ,u•te o 
titulada, horario compltto. sutldo dt $16.000.0D a 
$18.000.00 mensuales. Rtq11is1tOS . un .;o dt eJCperienae 
en general sexo llmenino. 

IIEIIANOA N" 279. Solicrta liceaciada en administra-
• •e ••••· ingeniara industrial o macÍIIico. 

DEMANDA N" 287: So•cita eatudiantu lit le cerr•a 
de arquitectura del 8' ae11utre, horario convencional 
sueldo de S300.DD por mapa. para ti puesto de 
d1bujantes. Requisitos: experiencia en dibuJO de mapas a 
escala. 
DEMANDA N" 291: Solicita licenciado en adllliniltre· 

• Pwa la illlcri;ciÓII 10 la BUT jsilt eelre lllglllit
ría y Arquitectural. loa internedta tlellerírl pra•
tarat con una fotografía ta,.aio inhllltil, c_.a lit 
pnante o cédula prefnional, de 9:00 a 14:00 h ... 
lunn a viernu. 
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Voleibol femenil y varonil 

La UNAM, ·vencedo r 
en el Campeonato 
Nacional Estudiantil 

Terminó el Campeonato Nacional Estudiantil de Voleibol Feme
nil, celebrado del 30 de enero al 3 de febrero en el grmanasio del 
frontón cerrado en CU. con la coronación del equipo reflresentativo de 
la UNAM. 

En su primer juego. que fue el más disputado. las muchachas pumas 
derrotaron a las de la Unrversidad de Guadalajara por 3 a 2. 
Posteriormente. contra la Escuela Superior de Educación Física y la 
Universidad Autónoma de Nuevo león. se hilo patente la supertoridad 
de las pumas registrando marcadores de 3 - O. 

El equipo triunfador estuvo integrado por Verónica Aguilar, Carm n 
Sampedro. Antonieta Medina. Laura Malpica. Teresa Velázquez. Laura 
Hernández. Edna Escalante. lourdes Soter'l, Laura lópez. Laura 
Muñoz y Patricia Durán. 

Cabe mencionar que ésta es la tercera ocastón con ecuttva en que 
la selección femenil gana el Campeonato Nacional, siempre bajo la 
vigilancia del entrenador Jorge Medina y su ayudante Sergio 
Hernández. 

los varones, campeones en Nuevo león 

También del 30 de enero al3 de febrero, en Monterrey se celebró el 
Campeonato Nacional Estudiantil de Voleibol V ronil. en el cual 
participaron los equipos de las Universidades Autonomas d• Sinaloa. 
Tamaulipas. Puebla. Nuevo León. Guadalajara. y de la 
UNAM. . 

Al término del torneo el equipo de la UN M s enfreuto a l:ls 
regiomontanos para disputar el primer sitio del r. mpeonato los 
pumas ganaron el primer set por 15 J 12 y el segundo p r 15 a 4. con 
lo que quedó expresada la superioridad de los capital! os. 

El equipo puma obtuvo así el mérito para ser sel cctonaóo nacional 
estudiantil y participar en ·un torneo de invitacrón en Caracas. 
Venezuela. el próximo 24 de fe brero. 

El profesor Jaime García lópez. por su parte. tuvo un buen debut 
como entrenador del equipo de liga mayor de esta Universidad. o-

~Galr.~ 



Atletismo 

Nuevo triunfo 
de Carlos 

Victorino 
B puma Carlos Victorino conquistó el 

rilfo en la XXXVI Carrera Atlética de la 
c.ti~ación. también conocida como de los 
llllullentos. efectuada el domingo tres de 
...-o en esta capital. El recorrido. de 11 
liillttros. comprendió desde el Monumento 
all Revolución hasta el Monumento a Alvaro 
tegón. y fue cubterto por Victorino en 32 
illtos. 34 segundos y 8 centésimas. 

Nuevamente el universitario demostró su gran calidad y conststencia en el ritmo en esta competencia. A lo largo de la carrera tuvo detrás 
a Rafael ladeo Palomares. ganador hace seis años de la Carrera de San Silvestre. en Brasil. pero en los últimos 200 metros Victorino aceleró el 
IIOY legó triunfante a la meta. con una ventaja de ocho segundos. 

ll,t•ac:ía puma en la Candelaria 

También el di a tres se celebró la Lll Carrera de la Candelaria en diversas calles y avenidas de la delegación de Coyoacán. con el triunfo 
*"to del equipo de la UNAM. La selección puma cubr.ió el trayecto de 22.500 metros en 1 hora. 4 minutos. 58 segundos. seguida por la 
lacional 1 O y los representantes de la Delegación Miguel Hidalgo. En cuarto lugar se colocó Animación Deportiva de la UNAM. 

Integraron el conjunto vencedor los pumas Francisco Silva. Valentín Ramos. Francisco Pacheco. José Ocotlán. Vicente Barrera. José Luis 
r.tes. Asdrúbal Pérez v José Gómez. portador de la estafeta en el tramo final de 1.500 metros. o-

Montañismo 

Partieron los 
Pumas al 

Himalaya 

acto de despedida a los 



PETROLEO Y GAS NATURAL ~·~ 
COMO RECURSOS RENOVABLES , 

~;=~~ : ;!1!' . ~·'"' ::\~· ¡ '<:i>"'l':':'«'>'»~X:.'X~~:,_, 
g
1 

uran, ~eservdas s~fi11cientes para ~ "La actual crisis de energéticos 
es una patraña de intereses crea
dos, donde participan y se benefi
cian por igual, jeques árabes y 
grandes compañías petroleras". 

Lo anterior fue dicho en días 
pasados por el ingeniero F edor 
Goldis G., miembro titulardel Ins
tituto Investigaciones en Mate
riales, quien añadió que el nivel 
energético, económico y social de 
un país depende de su disponibi
lidad de energéticos. 

Agregó que actualmente el pe· 
tróleo y el gas natural, en esta 
materia, desplazaron al carbón 
tanto en el transporte como en la 
industria, "creando graves pro
blemas geopolíticos". 

Y a que ahora, las naciones con 
grandes reservas petroleras quie
ren dominar a las de escasos 
recursos; el caso más destacado, 
apuntó es el de los países árabes 
que por el hecho de disponer de 
grandes yacimientos han adquiri
do prepotencia financiera en Oc
cidente. 

Este estado de cosas conviene 
principaimente a los grupos pe
troleros, quienes crean inclusive 
una escasez artificial para au· 
mentar los precios, continuó el 
investigador, cuando en realidad 
no hay tal escasez de crudo, pues 
a diario se descubren nuevas re
servas petroleras y de gas natural, 
lo que sucede es que "falta la 
voluntad y unión para abrir esos 
campos", pues los yacimientos 
recientemente descubiertos ase-

OS proximOS OS Sig OS. i 
Solamente en México, precisó, lf.,: 

existe en el Océano Pacífico un 
manto, comparable en su tamaño 
con el Continente Africano ente
ro, al que se pueden agregar los 

de ~i~~~:· nc:}~~/a ~~eA~fe~~e se ?f u cuenta además con el carbón, t 
que iniciara el siglo pasado la ~ 
Era Industrial, y que tiene gran- "-----~~~'---'-'_,.. 
des reservas comprobadas que .<Wm~---_,. __ , 
pueden ser utilizadas para la sín- abren nuevos horizontes y coa-
tesis de gasolina, como lo hicie- trolan la economía en que las 
ron los alemanes durante la e- fábricas podían abastecer a todos 
gunda Guerra Mundial. los habitantes de la Tierra, no 

Por otra parte, explicó el inge- solamente de energéticos sino de 
niero Goldis, los hidrocarburos e una gran variedad de productos 
formaron por la fermentación necesarios, la. rivalidades políti· 
anaerobia de residuos vegetales cas y las pugnas raciales entorpe-
en los esteros y pantanos de la cen una justa distribución de 
Era del Carbono, siendo conside- bienes. 
rados, durante muchos años co· 
mo recursos no renovables, pero 
en la actualidad se puede repetir 
este fenómeno en el labora torio. 

Así lo comprobaron biólogo. 
del Instituto Pas teur, desde 1942, 
quienes fermentaron rastrojo ar
gelino en Africa de Norte, produ
ciendo 400 kilogramos de gasoli
na de alto octanaje por una tone
lada de rastrojo seco. Del mismo 
modo, dijo, se podrían enumerar 
diferentes procedimientos ya pro
bados, para la obtención de ener
gía. 

Sin embargo, y aunque e vi
ven tiempos en que el progreso 
de la investigación y de 1~ técnica 

El investigador puntuali~ó que 
todo lo anterior. e encuentra con· 
tenido y explicado con mayor 
amplitud en su libro Energéticos, 
publicado recientcmcntr,el cual 
puede· ser sohci tado al doctor 
Salomón Silva, jefe dr an:hivo 
del Instituto de Invrstigacionesen 
Materiales. 

Finalmente, expresó que para 
evitar la extinción del género 
humano, éste se tiene que organi
zar a escala globa l en una socie
dad para el hombre. en lugar de 
esclavizar a l mismo por una so
c iedad. 

Dirección Ge·neral de Difusión Cultural 

LEJOS DE LAS NAVES 
* Publicación de la Revista Punto de Partida que 

recoge una muestra de la obra poética de 
Héctor Carreto, VICente Ouirarte y Carlos Oliva 

Apareció recientemente el libro Lejos de las 
naves, publicado por la Revista Punto ele Partida 
de la Dirección General de Difusión Cultural. La 
obra ofrece una muestra de la obra poética de 
Héctor Carreto, Vicente Quirarte y Carlos Oliva, 
jóvenes escritores mexicano , cuya presentación 
estuvo a cargo del destacado poeta y escritor Carlos 
Illescas. 

En la nota introductoria de la obra, Carlos 
Illescas invita al lector a recorrer en el humor de 



sueño gobernado, de la destrucción mmuciosa d 
la realidad elaborada a título d<· contrapartida. 

Héctor Carreto nació en marzo de 1953 en 
Doctor Mora, a una cuadra d Ita a. Gusta de la 
mú ica de cámara, de la pintura holandesa, del 
cine mudo, de Quino. Sobre us gu tos literario , 
que las influencias lo delaten, plantea Jlle cas. 

Nacido en 1954, Vicente Quirane vivió los 
primeros quince años de su vida n Allende 48 
Altos 1, cuando el Che Gucvara trabajaba como 
fotógrafo ambulante en el barrio. Le gu. ta la poesía 
de Luis Cernuda, las novelas de Melville y Gabrie
la. Illescas destaca de él u libro de poema Teatro 
sobre el viento armado, publicado por la Universi
dad Veracruzana. 

exhumaciones mitológicas de Carreto, en la incisi
va elegancia d e Quirane y en la sensualidad 
a~onista de Oli va, un camino en cuyo curso se 
cruzan los datos de una imaginación producto de la 
realidad misma , que es forma del goce interior, del 

Oriundo de Popotla, Distrito Federal, Carlos 
Oliva nació en 1955 bajo el signo de Virgo, lo que 
-en palabras de Illescas- le da cierta pureza quién 
sabe hasta qué punto demencial. Oliva realiza 
antiestudios de Filosofía en la UNAM y fue becario 
del Taller de Poesía del INBAL (1976-1977). Ha 
publicado en revistas literarias, cuadernillos de 
poesía y complementos culturales, y es cofundador 
de la revista Zona. 

Dirección General 
de Publicaciones 

* Libro de Alfredo Cardo
na Peña, recientemente 
editado 

• " 1 t ... ,,..... '"·~V\ .JI~ .::lfl"l' 
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"Un delicioso juego con la al-¡ 
mas" de escritores, investig:ado
re , poetas, i<:n tificos y artis!as. 
constituye el hbro La entrev1 ta 
literaria y cultura l,. de Alfred~ 
Cardona Peña, cscrttor costarn
cense venido a México desde 
1938.' 

Má de cuatrocientas página 
integran este álbum de imágenes 

de personajes que han creado 
una obra perdurable. Editada · 
por la Dirección Genera~ de Pu
bli caciones y la Coordinación de 
H umanidades, esta obra es un 
compendio de descripciones fisi
ca y e pirituales, de "retratos 
realizados con el lenguaje". 

E l propio Alfredo Cardona 
a puQta · " Pisamos entonces los 

umbrales del arte, esforzándonos 
por capturar el ignificado de 
una mirada, comprendiendo 
-emocionados- el significado de 
una vida al servicio de la belleza, 
del heroísmo o de la inteligencia 
escrutadora". 

El autor ofrece en este libro 
sesenta entrevistas, semblanzas y 
retratos literarios escritos entre 
1940 y 1978, sobre personalida
des de la ciencia, la politica y el 
arte mexicano, además de tres 
entrevistas imaginarias con el 
uruguayo Juan José de Soiza 
Reilly,losfrancesesBlas Pascal y 
con Augusto Rodin. Se incluyen 
entreví tas con per onajes extran
jeros, como en el caso de los 
mencionados anteriormente, por 
considerar el autor que su obra 
ha sido importante para la cultu
ra de México. 

En fin manejando la conversa
ción y la interpretación, Alfredo 
Cardona Peña presenta 'sólo al
gunas de las múltiple posibilida
des que tiene este rico y sorpren
dente menester periodístico de la 
conversación pública, enfocada 
hacia alguna figura que ya de
saparecieron fisicamen te, y a 
unas cuantas que hoy viven, pues 
sólo se ha querido mostrar una 
breve selección de experiencias 
en e ·a operación tan sutil, tan 
peculiar, que es oir y recoger lo 
que dicen espiritus superiores". 

ocmlllt'l ¡m 





la interpretación de la 
NY6, también conocí

como Pastoral, del autor 
n L. V. Beethoven, dio 
el pasado día l 9 la pri
temporada de audicio

correspondiente a 1980, 
uesta Filarmónica de 

, en la Sala Neza
tl. 

la dirección de su titu
maestro Héctor Quinta
la OFUNAM interpretó, 

, las obras Tocata para 
y Arias de Ope

del composi tor mexicano 
Chávez. Actuó como 

el barítono Roberto Ba-

primera temporada de la 
RIU{;;)ta universitaria comien

ués de dos giras de 
: una por diversos 

anrt~tt>s del Colegio de Cien-· 
Humanidades y de la 

Nacional de Estudios 
y la segunda, 

casas de cultura, parques 
y universidades del 

_.-,pru'r 'de la República. La 
· de ambas g~ras 

a cargo del Departa
de Intercambio de la 

General de Difusión 
ral. 

Para lá actual temporada se 
preparado un total de 

programas, lo cuale 
• •-=r:~1n interpretados en 18 con

-.Prt.,... · todos, como ya es cos
tumbr~, lo viernes y domin-

gos en la Sala Nezahualcóyotl. 
Cabe destacar que entre las 
obras a ejecutar se encuentran 
cinco estrenos en México: Pen
thasilas, de Wolf; Tre epi o
dios coreográficos de On The 
Town, de Bernstein; Concier
to para tubay de Williams; 
sinfonía Bodas .. Rústicas, de 
Goldmark y Canción de la 
Tierra, del autor alemán Gus
tav Mahler. 

Sin lugar a dudas, esta tem
porada se ha caracterizado por 
reunir a vario compositores · 
mexicanos de gran importan
cia para la actividad musical 
del país. En este ('ntido, se 
interpretarán Itinerarios, de 

Silvestre Revueltas; el Con
cierto del sur, de Manuel M. 
Ponce; Do ambientes sono
ros, de Rodolfo Halfter, y Fa
se , de Manuel Enríquez, así 
como la dos creaciones del 
maestro Cario Chávez con las 
que dio inicio la temporada. 

Además de las direcciones 
de los maestros Héctor Quin
tanar y Jorge Velazco, titular 
y asociado, respectivamente, la 
OFUNAM actuará bajo la ba
tuta de lo directores hufspt'"
dc. Gabriel Chmura. Annan· 
do Alfon ·o y Eduardo Rahn . 
Asimi mo e contad con la 
participación de solí. ta de fa
ma internaci.onal. o-

00VIlm1~ 



En la Casa del Lago 

ENCUENTROS 
DE JAZZ 

Tras afirmar que el músico 
mexicano es sumamente versátil, 
ya que interpreta de igual mane
ra un buen jazz que cualquier 
otro género, el mae~tro Armando 
Zayas, subdirector de la OFU
NAM y coordinador musical de 
la Casa del Lago, señaló que la 
falta de foros para la música no 
comercial ha impedido que en el 
país nazca una verdadera tradi-· 
ción jazzística. 

Son las instituciones cultura
les, como la UNAM y el FONA
PAS, entre otras, las que han 
mantenido viva:s algunas expre
siones musicales; además, el mú
sico mexicano sabe asimilar el 
sentimiento necesario para inter
pretar algunos géneros que apa
rentemente le son ajenos, agregó. 

Año tras año, desde 1964, la 
Casa del Lago ha apoyado las 
diversas tendencias del jazz que 
se recrean en el país; desde las 
formas clásicas de la música sin
copada, hasta los sonidos de van
guardia. De una u otra manera 
los grupos y solistas de jazz en
cuentran un foro adecuado en las 
instalaciones de esta dependencia 
universitaria. 

En este sentido, el pasado sá
bado 2 de febrero dio inicio en la 
sala principal de la Casa del 

* El músico mexicano puede interpretar géneros que 
aparentemente le son a¡enos 

* Las instituciones culturales han mantenido vivas algu
nas expresiones musicales 

* Presentaciones todos los s6bados de febrero 

Lago el Primer encuentro de 
jazz 1980, el cual incluye en su 
programa cuatro conciertos, en 
los que se darán cita, más que 
grupos determinados, músicos de 
renombre, dándole a la audición 
ese carácter inherente del jazz: la 
improvisación. 

A decir por· Armando Zayas, 
·para el presente año se efectua
rán tres series de encuentros con 
el objeto de mantener vivo el 
interés, tanto del público como 
de jazzistas. 

La cita es todos los sábados de 
febrero en la Casa del Lago, a las 
I7:00h. 

PROGRAMA: 

febrero 9 
Eugenio Toussaint. piano 
Ray Morris. guitarra eléctrica 
Roberto Aymes, contrabajo 
Fernando Toussaint. batería 

febrero 16 
Olivia Revueltas. piano 
Ramón Negrete, saxo 
Manuel Ríos. contrabajo 
Eduardo Sánchez. batería 

febrero 23 
J e ni session 
ArmM.ldo Noriega, Ramón Rores. Eugenio 
Touss~int. Roberto Aymes, Ramón Negrete. 
Manuel López y músicos invitados. 

{'i)/?'{{{tt~)'tt~~~tt~:~~Ut?:~t??t/t~'~'~imi~)ttiimffif'ff::;:::~ttftf]t 

L UHAMENTY 

llli::ti:\:::;1~ 01::~3:'~o::::¡L~i~etn:~ci~ado;~~Fe~~rn;an;:do;:~~C~i~en~:fu~~ego~;s~.'~ D~is~t;r~;i~bu~;ao~· ·:'!nT: ~8:.,~. : o:.~ {].?11;~~0;,;30 Doctor Carlos Sampere M. El vuelo de 111 • 
minal. CONTADURIA Y ADMINISTRACION. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

Canal 5 

JUEVES 7 DE FEBREIIO DE 1980 

8:00 Psicólogo Benjamín Domínguez. Ambiente para el 
aprendizaje illmano. PSICOLOGIA. 

9:00 Licencilda Marina Guzmán. Crecimiento y desarro
llo (illroducción}. ESCUELA NACIONAL DE EN· 
FERMERIA. 

9:30 Juana Ptrujo. Palacio de Mintria. DIRECCION 
GENERAL DE DIFUSION CULTURAL. 

10:00 SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO. 

~OOVIlNtl 

11 :00 lng1111iero Luis González Garcia. Proyección de la 11 :00 Lietnciado Samuel Corral. Factores de loCIIioclit 
Esruela Nacional Preparatoria. ENP. de plantas. CONTADURIA Y ADMINISTJIAtiOit 

11 :30 Profesora Assunta Angelucci. Lección 2'. El 11 :30 Ingeniero Juan Montero. Problelllas di .,.. 
itatiano a través de sus canciones. ENP. sión. CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

12:00 Doctor Filiberto Piñeira Limas. Doctor Jurge 12,00 Licenciado Camilo Torres. l'vftica dll .-
Chávez Sampeiro. Doctor José Antonio López internacional. CONTADURIA Y AOMINISTil 
Cabral. Doctor Juan González Zavala. Aspectos CION. 
médicos del ejercicio. MEDICINA. 12:30 licenciado Julio Sánchez Cervón. Coll4icillll 

VIERNES 8 DE FEBRERO OE 1980 

8:00 Licenciado Em~io Chuayffet Chemor. Secretarias de 
Estado. DERECHO. 

8:30 Licenciado Alfonso Loredo López. La hipoteca. 2' 
parte. DERECHO. • 

9:00 Licenciado Luis J. Malina ~Jieiro. Modelos de 
dominación po'tica. DERECHO. 

9:30 Doctor José López Alvarez. Bacteriología. MEDICI
NA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

10:00 Doctora Maña de los Angeles Roa. Conducta 
animal l. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
NIA. 

biológicas de México. ENP. 

Con 
JUEVES 7 OE FEBRERO DE 1910 

13:00 CD. Ricardo '-'ízquiz. CD Anton11 lblrra flliiiC 
ción radiológica. ODONTOLDGIA. 

VIERNES 8 DE FEBRERO DE 1910 

13:00 Doctor Juan José Sánchez Sosa. Pat..- * 
crianza y mítodos de comport-lllto. '! parll 
PSICDLDGIA. 



-IIE F-EIO DE 1980 

_.... DIIECCION GENERAL DE 
IMIJACIOI UIIVERSITARIA. 

E 
,.,.,... dtl doctor Eduardo Maldonado. y corto: 
IJIIII. ,._, ~~~ 75. dirigido por Reyes Bercili. 
........ r1t1 Dlopo (Dr. Atl N' 37. Col S1111a 
.,., 11 Rilllra). lunc:iones diariamente a las 16:30. 
»r20llh 

:¡¡u,.,rlliill. .... ..... * 1971. realizada por la T.V. holandesa. 

11 * prwyecciones de la Casa del Lago (antiguo 
IIIN lit Cllapu .. pec). func10nes hasta el 1 O de 
.,..,,.1630~ 

:. .... OIIIIIÍCI. 
:d!LI,_I .. d••· 
.W. Allditorio "B" de la Farultad de fllímica. CU. •la,. 11:110. 13:00. 17:00y 19:00 b. 
..... flelef1 y Ecoae~~í1. 
¡¡c....-. 111•1 ti. Dios contri todos. 
l-" • 1111 i•lli•. de &uñuel. Auditorio Justo 
111 • lbl111idldts. CU. jueves 7. a las 12:00 h. 
Jy 2000 h. 
:. .. .. 11 f•cult8tl 111 Derecho. 
• fttlinl * cille CIÍIIIÍCO. 
1,. icllltllr. de !liarles Dlaplin. Auditorio Jus 
• ..., di 11 misma Farultad. viernes a a las 
115:00' 20:30 h 

·~~~-- .. -··· IIJ llillda ... ehi• 1 Polonia) 
.... .. 111 slfie .Ion. 11 ciud1d perdid1 (EUA). 
, ... Enol con 111 proyección de la pelírula Da. 
.. IÍI NI• (E UA) de laurel y Hardy. jueves 7. a 
11111~ 
~ ... dt 111 sene Jon. 11 ciud1d perdid1 (EUA). 
11•• Easol y 111 proyección de la pelrula B chico 
... Chirles Dlaplin. viernes a a las 11 :00 h. 
JIIIIJICCÍOIIIS serín 111 la explanada central de CU. V 
... será libre. 
,.. .. ~-·· Te1tro de Arquitectura. jueves 7. a 
11!00 h. 
íiiDiibre 
r..-. ilfiMil, festiv81 de Ch1111i11 IV. Auditorio 
• s.ra de Humanidldes. CU. síbldo 9 y domingo 
•• 12.00 h. 

111..- !MI c:iH dub infntil, Slla de proyeccio
llt 11 Casi del Ulgo. domingo 1 O. a las 10:30 . 
.... ,.til. 
lilll y e~llrtn. CISa del Ulgo (antiguo Bosque de 
~). domingo 1 O. a las 11 :00 11. 
1i11n Janltl• C.hur81 de Arquilectur1. 
l.w1 Jo•. Aucfrtorio 1 de la ENEP Acatlán. 
IIIIIB.alas ll:OOh. 

FERE CIAS 
~ .......... 
,...._ 1111-elóticos. por el M en C Everardo 
._ H. s.la dt proyecciones de la Casa del Ulgo. 
!'a* l. alas 12:00 h. 
4 ,..._ICiéll y secied1d. ........... 
..... ·-~~~ y ecolegf1 urb1111. por el arqu~ec· 
lfq .. Z.br- Martínez. Aula 3-P de la Esruela 
\q de Alquilecturl. jueves 7. a las 10:00 h. 
4 la ,. ~· 111 IUtOI'eJ urtiwenitwioa en 
..... ilt .. ICÍIII~eJ . 
••- t.tlellaiu ea 11 11orf• de 111 reiiCionts 
......... por Maria Luisa Cabral. Foro de la 
:t.ia lnsuflmtiS (lnsurg111tes SIJr N' 2991. ,eves 7. 
••tsoo h. 
:C.~ -.tll: 11 11'1Yecció11 dinico socill. 
~- .,~de ..... • y destrucción dt 11 ideolo-
11 ~•te. por Alm111do SIJárez. Aula M.a~a 
11 ~ dt O.llia llltllstrial y del Cintra Umvmrtano 
~""-- V'ISIIIIIIIS. ,eves 7. a las 18:30 h. 
:cJa ...... 1 y -'tliliolofÍI ~el 111•1rto repro· 

ductOJ. se llevari a cabo en ti Aula "5-f'' 811 de la 
Facultad de Medtc111a. CU. de aruerda con el saguoente 
programa 
Temas . 

,....Deurrolo de les eon1da. 
DifWtllciiCión IIXUII 
Mecnis- owiiiOI'III. 
MeclftÍIIIIOI de 1ccion ~eln hormon11 sexullla. 
Anlico•cepr:iótl. 
Su bstrllo neur1l dt 11 funcion reprocluctorl. 
lltrHstructurl del IPIIfllo reproductOJ. 
El ciclo se efectuará hasta el 12 de mallo. los maircoles. 
a las 16:30 h. • 
Ciclo: Con~~~nic1cion pwtll slllod. 
Enfermedldts del tparato respiriiOJio y tth41u11· 
ma. Auditorio prin~al de la Farultad de Medocina. CU. 
jueVIs 7. a las 12:30 h. 
Ciclo: El procexo de e~mlio en lt psicotenpi1. 
El proceso de c•mbio en 11 psicotw111i1 indiriduel 
(mesa redonda) por Juan Lalarga. Teresa lartogue . 
Néstor 8raunstein v Raquel Berman. Aula Magna de la 
Facultad de Psacoloda. jueves 7. a las 20:00 h. 
Actos conmemorllivos del XX 111ivwurio de f1 
fundición del P1111tel Antonio Cao (6) del• ENP 
Experienci1 de cítldr1. por los profesores Caridad 
Fuster de Alvarez Luis Pedroza Garcla v José Guadalupe 
Arredondo. Salón A-13 de la Esruela Nacaonal Pr"'arato
ria. del mene10nldo Plantel. jueves 7. a las 11 :00 h. y los 
profesores: Caridad fuster de Alvarez. Alfredo Murúa 
Martfnez y Miguel Angel Pérez Troubell. a las ta·30 h. 'ff1 

el mismo lugar. 
ldeologí1, literllull y socied1d durnle 11 rll'lolución 
gUite .. llttca, 1944-1954, por Arturo Arias Slla 
principal de la Casa del Lago. domingo 1 O. a las 14:00 h 
Primer cido de confereacias inter11miawios de 
Economít. 
... econoniÍ1 mtliÍCirtl en modelos econométricos . 
JUEVES 7: 
Tema 11 Métodos economitricos. moderadores: hcen· 
ciado José R leruona V el M en C Osear Montes. 
Teorf• econimic1 y métodos cuntilllivos . 
Introducción 1 modelos macroeconómicos. por el 
doctor Octavio Gómez G . 
Métodos de ea!im~eión en modelos economilricts. 
por el doctor J. E. Nieto de Pasrual. 
VIERNES 8: 
Tema 111 Des.-rolo. moderadores : licencoados Francisco 
Amézquita L y Romín Vidal Tamayo. 
El modelo mKrDeconoi111ico de 11 comisión ~el pln 
n1ciouf hidriu~co. por el arquitecto Mauricio Alvarez 
Arratia. 
... 11lr1rteg del deswrolo económico de Mé•ico. 
... perspectiv1 del petróleo. por el doctor René P. 
Villarreal Arrarnbide. 
Uls sesiones se efectuarán en el Aucfrtono anexo al 
Edificio del Programa de Investigación de la E NEP 
Acatlán (Av. Ak111fores y San Juan Totoltepec. Estado 
de México, Naucalpan). a las 19:00 h . 
Primer• Jom1d1 Culturlf de Arquilectur~. 
... ~rquilectull en 11 seguridld socilf. por el 
arquitecto Homero Martlnez de Hoyos. JUeves 7. a las 
10:00 h. 
... ciud1d de hoy. por el arquitecto Francisco Escalante 
Escalante. viernes a a las 1 0·00 h. 
Ambas sesiones se efectuarán en el Auditorio 11 de la 
ENEP Acatlán. 
Vid• 1nimll del suelo. por el doctor Santiago Zlragoza. 
jueves 7. a las 10:00 h ' 
Perspectiva del biólogo m•ino. por el doctor Roberto 
Pérez. viernes a a las 10:00 h. 
Uls sesoones serán en el Audrtom Gabtno Barreda de la 
ENP. Pl111telll' 5. 

XP SICI 
Evolución hum••· Muestra de la seruencoa evokltova. 
biológica y rultural. por la que ha pasado la especae 

humena hasta U19ar ¡J hombre moderno Museo de 
Antropología (Torre de Humanodades 11, planta ba¡a CU). 
abierta ~asta el 22 de ftbrero. de kones 1 voetnes de 9 00 
a 140011. 
Museo Unovmrtario de Coencias y Artes. CU 
L11 Jliiios del n~~~ndo 
listaría ~e 11 cont1durf1 
Gr1hdos III!Í .. tl iiPOIIJeS 
UIJ moln dt los indios runn de P1n1m1 
Aboerta de martes a sábados de 1 O 00 a 14 00 y de 
16.00 a 1S 00 h 
L1 comu•id•d ~eportiv1 y 11 cultur1 Exposocoón 
ontológoca 80 lllra poctóroca de Manuel Andrtde 
Escuela Nacoonal de EstudiOs Prolesoonales Cuautotlín. 
Biblooteca del Campo 2. Aboerta de kones a voemes en 
horas háboles 
Primer• Jom•d• Cuhural de Arquittctur~ 
7 111 Acttlía. pintura colecllva Salón de Exposocaones. 
Edoficio 413. planta ba¡a. de la ENEP Acatlin. jueves 7. 
a las 1200 h 

Slla de Conciertos Nezahualcóyotl. CU 
Coclo: El niño y f1 mú1ic1 
El reino del Revís, con el grupo Bochinche Viraje v el 
Dúo Nora y Delia, sábado 9. a las 12:30 h 
Coro Polifoinico de Espllia. JUeves 7. a las 2030 h 
Or"'11t1 Fillrmoinica de 11 UNAM. director Gabnel 
Dlmura. solista Andrés Acosta. piano Obras de Ravel. 
Jachaturian y Ovorak. voemes a a las 20 00 h. dom11go 
10. a las 12,00 h. 
Recit1l wcll 
~ concierto con Paco Saerra. barítono. Sala prinCJPal de 
la Casa del Lago. dom11go 10. a las 11 :00 h Entrada 
libre 
Encuentros de Jazz 1980. 
~ Encuntro. con Eugeruo Toussamt. poano: Ray Morris. 
guitarra eléctrica: Roberto Aymes. contrabaJO. y Fernando 
Toussaint batería. Sala pr11copal de la Casa del Lago. 
sábado 9. a las 17:00 h 
Band1 lnflll!il de 11 Deleg1ción Xochimilco. Museo 
Unover1itario de Cienaas y Artes (frente a la explanada 
central CU) .sábado 9. a las 11 :00 h. Entrada ~bre 

Primttl Jom1d1 Cuhurtl dt Alquilectur1 
líritl aplliiofa. Auditorio l de la ENEP Acatlán. JUeves 
7. a las 18·00 h 

RadiO UNAM 
Pllabrn sin reposo. por Tomás Mo¡arro. jueves 7. a 
las 11 :30 h 
Ro111tnce• y corridos. por Carlos lhscas. jueves 7. a 
las 14·15 h. 
El progreso del holllbrt. "Un angel a medoas ·. por 
Jacobo Bronowski (retransmosión) vaemes a. a las 9 00 
h 
Control remoto desde 11 Sal• Nezahullcóyod. Nueve 
conetertos de la pnmera temporada 1980 de la Orquesta 
Fdarmónoca de la U NAM. voemes 8. a las 20 00 h 
Ll sem1111 cuhurlf . 
Seccion Artes Pfíalic11. por Leh1 Onben. a las 1 O 00 
h. 
Secció• LilwiiUfl. por L11 Cardoza. alas 1200 h 
Secdón Mútiel, por Juan Helguera. alas 13 00 h 
SeCción de Teltro. a c1rgo de Cuauht&noc lliñoga a 
las 16,00 h. 
Sección de Cine, por Carlos Gonzílez Morantes, a las 
n,oo h 
Estos programas seran transmitidos el sabido 9 
Ctnaonero mexie~no . La canaon romintoca muocana 
Los 40's. por Juan S. Garnda. darrungo 10. alas 9 05 h 
listorí1 de 11 musict ~ocel. por Eduardo L11alde. 
domongo 10. a las TS 05 h 
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UNIYEISIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. G~ Seberitn Acovedo 
lector 

Dr. Fer-MI• Pérea c...,.. 
s.c..tarie 0.-1 ACCICiétftico 
1 .._. Fon.nelo a,_o 

Sec ....... o.-. 
A41'111nisfratiyo 

.... o.,.,. L. o_... 
Secrotario ele lectoría 

Lic. Dieto v • ...,.. 
Alaa1•••o.-t 

&.. Gocete UNAM aporeco 
....... ' '""" publicell. 

per .. Direcc*t o.-1 ele 

··-"'"· 11• piiG. lecterio. 541-99-61 
1,.. l.a-te f. Anoeche 

Difecter o.-.t 

EA TI 
Museo Universitario del Chopo (Or Ennque González 
Martínez N' 10) 
ntern. mlrionetn y tutro euiñol. 
Hiatoria da la música (guiñol) con el Grupo lkerin. 
director Sergio Montero. sábado 9 y domingo 1 Q a las 
17:00 H. 
¿Alguien dijo dragón? Comedia musical de Canos lyra. 
director: Eduardo lópez Roras. con el Grupo Dragón. 
sábado 9 y dom11go 1 Q a las 13:00 h 
1911. un testimonio que no muere. CreaCIÓn colectiva 
del Grupo Triángulo. sábado 9. a las 19,00 h 
Loa empeños de un engeño. de Juan Rull de Alarcón. 
Teatro Juan Ruiz de Alarcon (junto a la Sala Nezahllllcó
yotl CU). jueves 1 y viernes a a las 20,30 h. silbado 9. 
a las 20:00 h. domingo 1 O. a las 1 ROO h Serv1c1o de 
transporte ida y vuelta a este teatro. 30 minutos antes de 

cada funciÓn. Sahda del monu~ a Alnll 
Claudine en la esculla. dt Colene. 1:.111111•1111 
Nancy Cárdenas y Omise de Kllllw. 
Unrversidad (Av Chapultepec N' 40111. jMnt 
a a las 20:30 h. sábado 9. a .. 111:00 ' 
dom~~go 1 O. a las 19,00 h. 
El Lazarillo. Comed1a musical de lllw liR 
Santa Catárina (Plaza dt Santa Callriu N' 

·y viernes 8. a las 20:30 lt .~ a a .. 
dom.ingo 1 O. a las 19.00 h 
los trucos pi1dosoa. de Filadllfl SoeiMII 
direcaon de él mismo. T tllro de la CildiJI 
(anexo a la Escuela Nac10nll de Alqlilclwll. 
sábado 9 y domingo 1 Q a las 11:110 IL 
B monte calvo. del autor coiDIHialo Jlill 
director: Gerardo Hemindez. Sala l'l'inO,tUI 11 
lago. sábado 9 y dom11go 1 O. 1 ._ 12:00 IL 
Casa del lago (ant1guo Bosque de ~ 
069. reportindese. autor y lliriCIOf f*.
So~s. 
Sala prilcipal. sábado 9 y deiiÍftiO 10. 1 111 
Teatro guiñol. Foro abieno. lllllillt 10. 1111 
Pentomima. con Crtlili y Jllilta. Ftll .... 
1 O. a las 1100 h Entrada lillrt. 
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UNA MISION 
TRASCENDENTE 
EN LOS 
DESTINOS DE 
LANACION 

L a Universidad .'\lacional Autó

noma de México cumple una 
misión trascendente en los de:tinos 
de la nación. Ha sido ,. es la 

principal formadora de los cuadros 

profesionales que .inen al país, ha 

participado en la búsqut·da v apor
tación de soluciones a problemas 

que nos han afectado, y ha extendi

do la cultura a lo largo' ancho del 
territorio nacional. 

Su evolución se traduce en un 

constante mejoramiento de sm fun
ciones para el logro de us fine . , 

es fruto de un quehacer permanen

te y afanoso, y de una entrega 
desinteresada de los umvcrsitarios a 

sus trabajos y responsabilidades. 
Sin embargo, el ongen, la dinámi
ca, la magnitud, el efecto ,. la 

trascendencia del quehacer de los 

universitarios son tan vastos. tan 

ricos, pn complejo que no es fácil 
apreciarlo· en su diario acontecer, y 
sólo el transcurso del tiempo y la 

reflexión sobre periodos precisos en 
la vida institucional nos permiten 

percatarnos de ella en todas us 

dimensiones y manifestaciones. El 
análisis de periodos concretos de 1,\ 
vida uni,·ersltaria permite apreciar 
su deve'nir de mejor manera. El 

recuento de la relación entre cam
bios sociales ,. la e,·olución de la 

Universtdad (U ni' erstdad y el 
Cambio Social, G. Sobcrón, D. 
Ruiz, Texto Humantdades 6, 1978) 

y la recapitulación eft·ctuada con 
motivo de los Festejos Conmemo

rativos del Cincuentenario de la 
Autonomía de la UNAM ilu tran 
nuestro empeño en el sentido apun- . 

tado. Para dar un carácter perma- · 

nente al examen de lo. problemas 

universitarios, en 1976 fue neado d 
Centro de Estudios sobre la Uni
versidad. 

l:na preocupación ronst,tnte de 
nuc~tra administración ha sido f(¡. 

mentar el de:arrollo de medios de 
información para dilllndtr las ani

' idades de la lJniwrsidad. tanto 
haóa la propta comunidad uni\er
sitaria, como hacia d extaior. a fin 

de dar a conocer ~ estimul.~r el 
quehacer académico ,. admmist ra

ti,·o de la Institución, y ele que se 

entienda . u significado. 

El doble propósito: apreciar la 
n olución académica dt• nuestra 

Casa de E:tuclios e informar sobre 
ella. no. ha lle,·ado a emprender 

otro esfu~·tzo de u>municatión que 
hemos . titulado Unh't•nidad en 

!\1an·ha, el cual se refiere al perio

do correspondiente a nue. tra gc. 

tión, v obedece a nuestra con' ic
oón y a nuestra re. ponsa bilidad 

de que la comunidad conozca lo' 
esfuerzos que se han ,·enido suman

do para el desarrollo institucional. 

l'niversidad en Marcha no es un 
informe ur labotes. 111 una reyisit'ln 
exhaustÍ\'a de lo que las fanrlt,tdes. 

escuelas, institutos. c<·ntros ' dtrec
cioncs ~enerales de la Unt\ t•rsidad 

llc\'an a cabo , . que se ll .tdut e en el 

progreso de la lnst it ución: c·s. c·n 
cambio, una relación smt(·ríca ck 
Jos trabajos en qut• l,l admini. u,t
ción central ha estado más directa

m<·ntc m vol urrada . Este pn mer nt'r
nwro los sciiala en términos genera

ks. Lo. nue\'e siglllt'ntes ~ ocupa

rún de ellos <·n mayor detalle ~ 

quedan al cuidado de los secreta
rio genet a les Ac a"drmico y :'\d mi
nisu ati\·o· d{ los ~oordinadote de 

la ln\'cstiganún Científica. de Hu
manidades,. de E. rensión l'ni,·et

siraria: del .\bogado Gcnct·al, del 

Sn1-ctano de la Re< toría ' ele los 
dinTtorc·s g<'n<'ralc: ele 1 ntercambio 

Ac adt·m ico ' de Pla neac ión 
Or. Guillermo Sobt·rún. 



l. ORGANIZACION DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO.EN 
Sl'HSISTEMAS 

Se han caracterizado varios sub
sistemas en el complejo sistema 
unÍ\Trsitarío: 
• ele facultades y escuelas a cargo 

del Secretario General Acadé
mwo, 

• de trabajo administrativo y fi
nanciero a cargo del Secretario 
General Administrativo, 

• de investigación científica a car
go del Coordinador de la Inves
tigación Científica, 

• de investigación humanística a 
cargo del Coordinador de Hu
manidades, 

• de extensión universitaria a car
go del Coordinador de Exten-
sión Universitaria, · 

• de asuntos jurídicos y legislati
vos a cargo del Abogado Gene
ral, 

• de comunicación a los distintos 
sectores de la comunidad uni
versitaria y hacia el exterior a 
cargo de la Secretaria de la 
Rectoría. 

Esta reorganización requirió una 
redefinición de funciones, una re
distribución de dependencias admi
nistrativas, y la creación de otras 
nuevas. En 1977 la Secretaría Ge
neral se transformó en Secretaría 
General Académica, la Secretaría 
General Auxiliar cambió a Secreta
ría General Administriva, y se creó 
la Coordinación de Extensión Uni
versitaria. 

2. POLITICA DE ADMISION 

A fines de la década de 1960 y 
principios de la década de 1970 la 
Universidad tuvo que captar incre
mentos cada vez mayores de la 
demanda de educación superior 
producida en México. El rápido 
crecimiento de la Institución -y no 

1 pocos de los conflictos que ha vivi
d<r- hallan su explicación en ese 
he-::ho. La masificación de nuestra 
Universidad trajo graves conse
cuencias, pero es preciso entender 
que fue necesario afrontar crecien-

. tes exigencias nacionales que, de no 
haberse atendido, habrían ocasio
nado muy graves problemas. 

En 1973, al revisarse el fenómeno 
anterior, las estimaciones indica
ban que de continuarse con. la 
tendencia de ingreso de años ante-

riores, se llegaría a te,ner en 19~ 7 
una población de mas de medio 
millón de estudiantes. Por ello es 
que se haya considerado imp~rati
vo regular racionalmen~e el fluJO _de 
solicitudes a la Universidad NaciO
nal Autónoma de México y resta
blecer una mejor proporción entre 
los recursos educativos y la pobla
ción atendida. Se contribuiría tam
bién en" lá diversificación de opor
tunidades educativas de otras insti
tuciones del Distrito Federal, ya 
que hasta entonces la demanda era 
atendida fundamentalmente por la 
UNAM y e~ .Instituto Politécnico 
Nacional. 

La Universidad estableció en 
1973 una política de admisión, ba
sada en la capacidad instalada y en 
la aptitud académica, que fijó en 
40,000 alumnos el primer ingreso a 
educación media superior, de los 
cuales 15,000 corresponden a la 
Escuela Nacional Preparatoria y 
25,000 a la Unidad Académica del 
Bachillerato del Colegio de Cien
cias y Humanidades. Para los estu
dios profesionales se fijó también 

en 40,000 el primer ingreso, 
derando que 25,000 est1LIC:ÜáQI~-~ 
provendrían de los propios bacht
lleratos universitarios y que 15,000 
aspirantes serían admitidos me
diante el concurso de &elección. 

Los consejos técnicos de algunas 
facultades y escuelas han C!!tableci
do además, medidas para regular el 
ingreso a algunas carreras, tal es el 
caso de Derecho, Medicina, Medi
cina . Veterinaria y Zootecnia, 
Odontología y Psicología. 

Cabe enfatizar, sin embargo, que 
concurrente con la politica de ad
misión de la UNAM el Gobierno 
Federal creó nuevas instituciones 
en el área . metropolitana: la Uni
versidad Autónoma Metropolita
na, el Colegio de Bachilleres y más 
recientemente, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, 
reforzó a las ya existentes y fomen
tó la creación de otras en los esta
dos de la República. De otra parte, 
nuestra Casa de Estudios ha parti
cipa"do en el grupo de planeaci6n 
interinstitucional del Arca Metro
politana de la Ciudad de México, 

ha estrechado sus vínculos con las 
instituciones de educación superior 
del país, en especial . creando y 
fomentando el Programa de Cofa. 
boración Académica Interuniver· 
sitaria, ha instaurado nuevas carre
ras, ha renovado muchas de las 
existentes y ha coadyuvado en el 
arranque de diversas instituciones 
educativas y de investigación en el 
país. 

Asimismo, se han realizado pro
gramas para diversificar la deman
da hacia carreras que en la actuali
dad ofrecen mayores posibilidades, 
entre ellas las de beneficio social . 
La. orientación · vocacional, junto 
con otras medidas, han contribuido 
al reacomodo de la' demanda de 
primer ingreso en ciertos estudios 
profesionales. Cabe señalar que en 
1973 las doce profesiones más solí· 



oradas significaban cerca del 79 
porcaenro del rotal de la demanda; 
en 1980 esa proporción ha descen
dJCio al 68 porciento. En especia l la 
carrera de Medicina ha disminuido 
u demanda en poco más del cin

cuenta porciento entre 1974 y 1980. 
El efecto de las diferentes medidas 
mepcionadas anteriormente sobre 
.a población de la UNAM y su 
dramática tendencia al crecimiento 
puede apreciarse en la gráfica 2 en 
donde se presentan los incrementos 
rdativos de los diferentes niveles de 
estudio. Puede observarse que la 
estabilización de la población total, 
notoria a partir de 1967, ha sido 
consecuencia de la limitación del 
mgreso a bachillerato, cuya magni
rud se ha mantenido en los límites 
previstos. La inercia de crecimien-
10, aunqUe notablemente disminuí
da, se mantiene en los estudios 
profesiorüdes, resultado, sobre todo, 
del incremento en el flujo de ingre
!0 proveniente del Colegio de Cien
cias y Humanidades. Es de destacar 
d incremento notable en la pobla
a6n de posgrado el cual, por lo 
demás, se ha buscado estimular. 

3. CALENDARIO ESCOLAR 
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Diversas circunstancias, eslabo
nadas en el transcurso de varios 
años. llevaron a la Universidad a 
iniciar sus años lectivos en f~chas 
considerablemente alejadas del ini-

. cio del calendario escolar, que desde 
1967, ha regido el sistema educati
vo del pals. 

El retraso del inicio de los traba
jos escolares determinó un alto ro. 
to social y económico por la inacti
vidad de decenas de miles de jón·· 
nes aspirantes a ingre ar a la 
UNAM, quienes durante nut·,·r 
meses tenían que e perar el princi
pio de los cursos un iversitarios de'
pués de concluir sus estudios pre
vios, y por las dificultades plantea
das a los egresados de la UNA!\1 
que deseaban incorporarse a cur'os 
de posgrado o a las labores don·n· 
tes en instituciones nacionale' v 
extranjeras. · 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el Consejo Universitario aprobó un 
programa de ajuste del calendario 
escolar que no afectó los periodos 
de clases ' ni de exámenes, sino los 
periodos intersemestrales e interna
nuales. El ajuste del calendario 
escolar iniciado en 1975 llegó a su 
culminación en el año lectivo 1977-
1978,al hacerlo congruente con el 
calendario escolar para el sistema 
educativo del país. 

Los calendarios escolares ofrecen 
la posibilidad de que los propios 
consejos técnicos de las facultades y 
escuelas determinen la duración de 
los periodos de clases y exámenes 
más convenientes para sus necesi
dades, dentro de márgenes genera
les que incluyen un mínimo de 
diecisiete y un máximo de diecinue
ve semanas para cada .periodo lecti
vo, de las cuales un mínimo de 
quince y un máximo de diecisiete 
son semanas efectivas de clases. 
Asimismo, incluyen un periodo in
teranual de ocho a diez semanas a 
fin de que en él, las facultades y 
escuelas lleven a cabo acciones de 
superación académica. 

4. REFUERZO Y 
CONSOLIDACION DEL 
BACHILLERATO 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 

Se han emprendido y realizado 
diversas acciones tendientes a refor
zar y consolidar la docencia en los 
dos componentes del bachillerato 
de la Universidad. 

En la Escuela Nacional Prepara
toria se encuentra en proceso de 
revisión el plan de estudios con 
objeto de organizar en semestres y 
proporcionar una educación forma-



tiva y propedéutica a la licenciatu
ra. 

En el Colegio de Ciencias y Hu
manidades e en uentra en proceso 
la unificación de criterios del conte
nido de los programas de estudio. 

En 1976 se estlabcció la categoría 
del profe orado de carrera de ense
ñanza media superior, a fin de 
adecuar los principios generales del 
Estatuto General de Personal Aca
démico de la UNAM 11 la situación 
de lo profe ores del bachillerato de 
la Institución. A~imismo se formuló 
el instructivo sobre la coordinación 
y evaluación académicas de las 
labores de apoyo a la docencia de 
ese tipo de profesorado. 

En la Unidad Académica del 
Ciclo de Bachillerato del Colegio 
de Ciencias y Humanidades se e ta
bleeieron diversos pr6cedimientos 
para regularizar al personal docen
te, así como para formalizar diver
sas labores de apoyo. Entre otras 
destacan: reglas para el funciona
miento de los consejos académicos 
por áreas; criterios de agrupamien
to de materia; reglamento de op
ciones técnicas; criterios y mecanis
mos para regularizar la situación 
académica de los profesores; mode
los para la presentación de proyec
tos de trabajos académicos de apo
yo a la docencia, así como reglas 
para su supervisión. 

El Programa de Superación del 
Personal Académico de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Cole
gio de Ciencias y Humanidades ha 
tenido' un énfasis marcado en la 
realización de cursos de actualiza
ción y perfeccionamiento del per
sonal docente, fundamentalmente 
en los aspectos de contenido, sin 
descuidar los didácticos. 

Asimismo, cabe destacar qu~ en 
1974 se inició la Unidad Académi
ca del Ciclo del Bachillerato del 
Colegio de Ciencias y Humanida
des como unidad académico ad
minsitrativa que apoya las labores 
de docencia. En la Escuela Nacio
nal Preparat.oria se está dando un 
proceso de reor~anización acadé
mico administrativa. 

5. SUPERACION ACADEMICA 

La Institución ha logrado una 
mayor estabilidad que le permite 
un mej.or desempeño en sus tareas 
fundamentales. Cuando la comuni
dad universitaria puede encauzarse 
en un trabajo fecundo, renace la 
confianza, se supera el escepticismo 
y se excluye el desaliento. Restituir 
la confianza de la comunidad uni
versitaria en sí misma trae consigo 

el estímulo de la sociedad y permite 
aplicar medidas concreta para so
lucionar problemas universitarios y 
de arrollar diver os proyectos aca
démico. 

Se aprovechó la organización 
académica de la Universidad que 
contine en su estructura diversos 
cuerpos colegiados, con el propósito 
de definir y realizar el Programa 
de Superación Académica. Cabe 
mencionar el Colegio de Directores 
de Facultarle y Escuelas, el Conse
jo de Estudios Superiores, el Conse
jo Técñico de Humanidades, e l 
Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica, la Junta de Direc
tores de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, !ajunta de Directores de la 
Unidad Académica del Bachillera
to del Colegio de. Ciencias y Huma
nidades, la Junta de Directores de 
las Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales, la Comisión de Pla
neación, la Comisión de Recursos 
Humanos para la Salud, el Consejo 
de Metodología y Apoyo Educati
vo, el Consejo de Bibliotecas y 
Documentación y el Consejo de 
Informática. 

En marzo de 1977 esos cuerpos 
colegiados iniciaron el Programa 
de Superación Académica de la 
Universidad, mediante el cual, den
tro de sus esferas de competencia y 
además de sus funciones habituales, 
deÍlnen y promueven acciones espe
cíficas en las que participa la co
munidad y siguen y evalúan el 
desarrollo de las mismas. Para este 
fin se realizan reuniones conjuntas 
con la Comisión de Planeación. 

La superación académica se ha 
traducido en distinto~ programas 
que han incidido, entre otras cues
tiones, en: 
• la formación, actualización, per

feccionamiento y capacitación 
del personal académico de la 
Institución; 

• la consolidación y desarrollo de 
las tareas de investigación; 

• la evaluación permanente de las 
tareas académicas; 

• la dotación de mayores recursos 
educativos; _ 

• la innovación académica me
diante · la -revisión constante de 
planes y programas de estudio y 
la creación de nuevas discipli
nas. 

6. DESCENTRAl.IZACION DE 
LOS ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

Como se ha señalado, el gran 
crecimiento de nuestra Institución, 
muy notable de 1967 a 1972, impli-

có riesgos para la 
eficacia institucionale . Puesto q1e 
la polí tica de admisión, antes rcfe. 
rida, tendrá pleno efecto en sus 
resultados a varios años de u im
plantación, en 1973, ya había nttt
sidad de resolver el problema de la 
sobresaturación de las instalaciones 
en Ciudad Universitaria, que im
ponía, en ese en tonces. severas li~ 
taciones al desarrollo de las activi
dades educativas, de investigati6D, 
cu lturales y administrativas. 
situación se hubiese hecho más 
ve en 1974 a l incorporarse los pi 
meros egresados del Colegio de 
Ciencias y Humanidades a las fa. 
cultades y escuelas profesio ... 
existentes. En vez de incrementarla 
capacidad instalada en facultadesy 
escuelas para atender la demandaa 
las carreras profesionales hubo ~le 
restablecer una mejor proporciOO 
entre recursos educativos y el Ú· 
mero de alu mnos. 

Con ese propósito se inició a 
1974 la inst rumentación dd ,_. 
grama de Descentralización de ti
tu dios Profesionales que llevó ala 
creación de nuevas unidades de la 
UNAM, ubicadas en el área mett. 
politana de la ciudad de M&D. 
Lá ubicación de estas unidades Cll 
el noroeste y oriente de la ciucltf, 
se basó en diversos criterios til 
como la expansión del área mdn
politana, el lugar de residencia 4e 
alumnos, profesores y trabajadons 
y la infraestructura urbana y lel 
recursos humanos disponibles. 

.En 1974 el Consejo UniversiUIIO 
aprobó el Programa de Descenblo 
lización. Las cinco nuevas unidadls 
universitarias se localizaron en el 
noroeste y en el oriente del área 
metropolitana de la ciudad de t& 
xico. Se les i:lenomina genéricano 
te Escuelas Nacionales de Estudio& 
Profesionales (ENEP); y correspo• 
den en rigor a universidades ~· 
cunscritas a ciertas áreas del CODO

cimiento. 

La ENEP Cuautitlán, que iniió 
sus actividades en 1974, imparte 
carreras de las áreas de la ingeni& 
ría, la administración y cienc:ial 
agropecuarias. 

. Las ENEP Acatlán e Iztacala 
empezaron en 1975 y en ellas se 
ofrecen disciplinas en las ciencias 
sociales, humanidades e ingenierfa. 
en la primera, y de ciencias de 
salud en la segunda. Las ENEP 
Aragón y Zaragoza iniciaron sus 
actividades en 1976 con carreras de 
las áreas de ciencias sociales, huma· 
nidades e ingeniería, y de ciencias 
quimicobiológicas y de la salud. 
respectivamente. 



El establecimiento del Programa 
de Descentrhlización ha permitido, 
entre otras cosas : 
1 aumentar la capacidad instala

da de estudios de licenciatura, a 
la vez que redistribuir la presta
ción de Jos servicios educativos 
entre las facultades y escuelas 
localizadas en Ciudad Universi
taria y las ENEP. A futuro, se 
estima que Jas Escuelas Nacio
nales de Estudios Profesionales 
absorberán el 45 por ciento de 
la población estudiantil a nivel 
licenciatura; 

1 introducir innovaciones educati
vas, tanto en la organización 
académica - administrativa co
mo en el desarrollo de métodos 
y enfoques de enseñanza
aprendizaje, así como en la am
pliación del espectro de profe
siones que ofrece la UNAM; 
cabe señalar la instauración de 
la organización ~atricial , la re
novación de vanos planes de 
estudio, y la cr_ea~ión ?e las 
carreras de ingemena agncola e 
ingeniería de alimentos,; 

• restablecer condiciones propicias 
para el trabajo educativo y de 
investigación, y una mejor pro
porción entre los recursos edu
cativos y el número de estu
diante que se atienden. 

7. ESTUDIO S DE PO SGRADO 

El crecimiento, mad urez y conso
lidación de los estudios de posgrado 
ha llevado a una reformulación de 
ese nivel de estudios, para connotar 
los distintos rubros que incluye ese 
tipo de educación. En efecto, se ha 
considerado que tienen como obje
tivos adquirir conocimientos y apti
tudes, desarrollar la creatividad y 
la capacidad de innovación. Se han 
hecho esfuerzos para sustentar en 
actividades de investigación, a los 
programas que cubren este último 
aspecto. Se han establecido las ca
racterísticas de los cursos de espe
cialización, maestría, doctorado y 
los de educación continua. 

La capacidad instalada para 
atender a la población de estudio 
de posgrado se incremt·ntó a conse
cuencia: del crecimiento de las divi-
iones respectivas de las facultades 

y escuelas; del e~tablecimJt•nto y 
diversificación de los programas de 
la Unidad Académica de lo Ciclos 
Profesional y de Posgrado del Cole
gio de Ciencias y Humanidades 
implantado en 1975; del desarrollo 
de este tipo de estudios en las 
Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales; y del incremento de 
la capacidad instalada en la inves
tigación. 

Al inicio de 1973 se contaba con 
5, 000 estudiantes, y durante el año 
de. 1979 se atendieron poco más de 
10, 000 alumnos en los cursos de 
especialización, maestría y doctora
do. 

Las opciones de posgrado han 
pasado de 68 programas de espe
cialización, 52 de maestría y 30 de 
doctorado en 1973 a 78, 126 y 55, 
respectivamente, en 1980. 

En febrero de 1977 se creó la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo 
de Estudios de Posgrado, a fin de 
coordinar y apoyar las actividades 
de las divisiones de estudios de 
posgrado y del propio Cons~o. En 
1979 se formuló el nuevo Regla
mento de Estudios de Posgrado, en 
el que se definen los objetivos de los 
estudios de especialización, maes
tría y doctorado; se fundamentan 
los elementos de sus planes y pro
gramas; se precisan mecanismos 
para ajustar la reglamentación es
colar respectiva; y se flexibi liza el 
desarrollo de estos estudios. 

En ese mismo año se definió el 
Programa de Apoyo a las Divisio
nes de Estudios de Posgr.ado, con 
base en políticas para la promoción 
e impulso de esos estudios mediante 
la evaluación y revisión de los 
planes y programas vigentes; y de 
los sistemas de planeación, organi
zación y administración académica 
de las divisiones de estudios de 
posgrado y el apoyo a los grupos de 
investigación involucrados en los 
estudios de posgrado. 

8. APOYO EDUCATIVO 5 

En 1977 el Centro de Didáctica y 
la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza e fusionaron en el Cen
tro de Investigaciones y Servicios 
Educativos (CI E). Es!." mismo año 
se integró el Consejo de Metodolo
gía y Apoyo Educativo integrado 
por el propio CISE, Didácta (t:rea
do en 1973 por las facultades de 
Medicina y Química), la Coordina-



ción del Sistema Universidad 
Abierta (SUA) y el Centro Latinoa
mericano de Tecnología Educacio
nal para la Salud (creado en 1973 
mediante un convenio con la Secre
taría de Salubridad y Asistencia, la 
Asociación Nacional de Universi
dades e Institutos de Enseñanza 
Superior y la Organización Pana
mericana de la Salud). Este Conse
jo tiene a su cargo la responsabili
dad de definir e implantar las 

acciones del Programa de Supera
ción Académica relativas al impul
so·tle la función docente: la capaci
tación pedagógica del profesorado; 
la formación de personal especiali
zado; y el establecimiento de uni
dades de metodología y apoyo edu
cativo en facultades y escuelas. En 
1979 se aprovechó la liquidación de 
Didácta para crear el Centro Uni
versitario de Producción de Recur
sos Audiovisuales. El SUA ha sido 
encauzado, por decisión del Cole-

6 gio de Directores de Facultades y 
Escuelas, para apoyar la enseñanza 
escolarizada y para la capacitación 
magisterial. 

Cabe destacar la implantación 
en 1977 de un programa de desa
rrollo del sistema bibliotecario de 
la UN~M, que implica el mejora
mi<'·nto de la capacitación de los 
rccu rsos hu manos; la sistematiza
ción de los procedimientos de ad
q_uisiciór~ , catalogación y distribu
crón de hbros; el diseño e implanta-

ción de sistemas de recuperación de 
información LIBRUNAM y el rea
comodo del sistema bibliotecario 
en instalaciones más convenientes, 
mediante la remodelación de anti
guos locales y la construcción de 
nuevas instalaciones, entre las que 
destaca el edificio que a partir de 
diciembre de 1979 alberga a la 
Biblioteca y Hemeroteca Naciona
les y al Centro de Estudios sobre la 
Universidad. 

Para que la Secretaría Gene¡ 
Académica cumpla su wmetidodr 
impulsar la función docente se rno. 
dificó su infraestructura a través dt 
la creación de la Dirección Gentt¡j 
de Asuntos del Personal Académico 
en 1977; la Comisión Técnica dr 
Estudios y Proyectos AcadémiCO! 
en 1978 y el Centro Universitano 
de Profesores Visitantes en 1979. 

Asimismo hay que señalar otras 
medidas administrativas que ino. 
den en el mejoramiento del proceso 
educativo. Entre ellas se encutn. 
tran: la instauración drl registru 
escolar por computadora; la for
mulación y revisión de ordena
mientos jurídicos de carácter ac¡¡. 
démico, entre clltis el del Estatuto 
de Personal Académico; la implan
tación y renovación de las comisio. 
nes dictaminadoras; los concuM 
para la obtención de definitividad 
y la promoción de profesores dt 
asignatura y de carrera. 

9~ INVESTIGACION 

Entre 1974 y 1976 se amplió 
sustancialmente el espacio destina
do a esta función mediante la cons
trucción de nuevas instalaciones 
para algunos de los institutos y la 
reubicación y ampliación de otros, 
esfuerzo que significó un incremen
to de 2. 7 veces el espacio disponible 
en 1973. 

Se estableció una política parad 
desarrollo de la investigación que 
incluye : la formulación de planes 
de desarrollo para cada instituto y 
centro; la definición e instrumenta
ción de mecanismos de evaluación; 



.OESCENTRALIZACION DE LA UNAM 

(J) CLtiiCA OOONTOLOGICA MOREl.OS, EN CUERNAI.IICA MO
RELOS, CE LA Fila.L TAO CE OO<M'<l.OG1A 

~ PROGRAMA CE ESPECIALIOACES TECNICAS bEL C C H , 
EN FliSTEJE, EOO CE lo'EXICO 

FECHA DE 
INICIO 

TABLA 1 DESCENTRALIZACION DE LA 
INVESTIGACION 

INSTITUCION 

~~~~tE~~T_J; 
~ Y ZOOTECNIA, EN MART!.\EZ 

CE LA UNAM 
~ FJIRTICI~ UNAM 
EN PROCESO LNAM 
EN PROCESO ~ PARTICIPACION UNAM 

1942 Observatorio Astronómico Nacional en Tonanzintla. Puebla. del Instituto de Astronomía (lA) 
1968 Estación de Biología Tropical " Los Tuxtlas". Veracruz. del Instituto de Biología (lB) 
1971 Estación de Investigación. Experimentación y Difusión "Charnela" Jalisco. del Instituto de Bioloqía (lB) 

Estación "El Carmen". Campeche. del Centro de Ciencias del Mar en Limnología (CCML) 
1972 fstación "Mazatlán". Sinaloa. del Centro de Ciencias del Mar y limnología (CCML) 

Observatorio del Cerro de la Virgen en Zacatecas. Zacatecas (OCV) • 
1973 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada . Baja California Norte ICICESE) • • 

Instituto de Investigaciones Sociológicas en Oaxaca. Oaxaca ( IISI • • 
1974 Estación Regional del Noroeste en Hermosillil. Sonora. del Instituto de Geología (IG). 

Centro de Investigaciones en Química Aplicada en Saltillo. Coahutla (CIOA) : · . Centro de Investigaciones Ecológicas del 
Sureste en San Cristo bailas Cªsas. Chiapas 1 CIES) .. 

1975 Centro de Investigaciones Biológicas de la Paz. Baja California Sur (CIBI· . Centro de Investigaciones Históncas en 
Mexicali. Baja California Norte (CIHI • 

1978 Observatorio Astronómico Nac ional en San Pedro Mártir. Baja Caltfornta Norte. del Instituto de Astronomía (lA) 
Estación Regional del Sureste en Tuxtla Gunérrez. Chiapas. del. Instituto de Geología (IG) 

1979 Centro de Investigaciones de Quintana ~oo . en Puerto Morelos (CIOR) • 
Centro de Investigación Científica de Yucatan. en Mérida ( CICY) • 

1980 Estación de Apoyo del Observatorio San Pedro Mártir en Ensenada. B.C.N. del Instituto de Astronomía (lA) 
Estación de Apoyo del Instituto de Física en Ensenada. Baja Californta Norte tiF) · 
Estación de "Puerto Morelos". Quintana Roo. del Centro de Ciencias del Mar v limnologia (CCML) 
Se encuentran en estudto 7 centros. 

En colaboración • • Organismos Descentralizados del Estado. Colaboración de la UNAM en su inicto 

IQR 
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la formación de recursos humanos 
necesarios para la implantación de 
investigación; la participación ins
titucional en la solución de los 
problemas de interés nacional ; la 
promoción del trabajo interdiscipli
nario y de las tareas de investiga
ción aplicadas y la descentraliza
ción de las actividades de investiga
ción hacia los estados de la Repú
blica. Este último aspecto, que ha 
cobrado . singular importancia, 
comprende ·¡a creación de subde
pendencias e instalaciones de los 

· institutos y centros de la UNAM, y 
la creación de centros de investiga
ción en convenios con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
y con universidades y gobiernos 
estatales (Tabla 1 ). Este año se 
añadirán la Estación de Apoyó del 
Observatorio de San Pedro Mártir 
del Insti tuto de Astronomía en En
senada, Baja California Norte y la 
Estación "Puerto Morclos" en 
Quintana Roo del Centro de Óen
cias del Mar y Limnología, como 
Centros propios. Asimismo se en
cuentran en estudio la Estación 
Regional de Noroe te en Monte
rrey, Nuevo León, del Instituto de 
Geología; d Centro de Fijación de 
Nitrógeno dependiente de la Coor
dinación de la Investigación Cientí
fica en Cuernavaca, Morclos; la 
Estación de Radiación Solar del 
Instituto de Investigacione de Ma
teriales, cuya ubicación no se ha 
definido; la Estación de Apoyo del 
Instituto de Física en Ensenada 
13aja California Norte, como cen~ 
tros propios; y en cooperación con 
el CONACyT y otras instituciones 
se encuentra el Centro de Investiga
ción en Matemáticas en Guanajua
to, Guanajuato; el Centro de Inves
tigaciones en Optica en León, Gua
najuato, y el Centro de Investiga
ción y Educación Superior del No
reste, en Hermosillo, Sonora. 

También contri bu yen a la descen
tralización de la inve Ligación las 
acciones del Programa de Colabo
ración Académica lnteruniversita
rio, al cual nos r-eferiremos poste
riormente. 

10. DIFERENCIACION 
ACADEMICA 

El crecimiento de la UNAM no 
sólo ha oca ·ionado un aumento del 
tamaño d<" sus dependencias origi
nales, sino que han surgido otr~s 
nuevas. Esta evolución es resultado 
de la a dquisición de características 
que su desarrollo va determinando. 

La diferenciación académica en 
el ámbito de la docencia se ha 

producido: sea por la creación de 
facultades o escuelas que encuen
tran su precedente en los estudios 
profesionales y de posgrado impar
tidos en ciertas unidades académi
cas; sea por la conformación de 
nuevas instituciones a partir de la 
conjugación de diversos esfuerzos. 
En el primer caso cabe anotar: la 
creación de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social a partir de la Facul: 
tad de Derecho en 1973; la crea
ción de la Facultad de Psicología a 
partir del colegio respectivo de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en 
1973; la transformación de Escuela 
a Facultad de Odontología en 1975 
y el cambio de Escuela a Facultad 
de Economía en 1976. En el segun
do caso están las cinco Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesiona
les, ya referidas, surgidas de 1974 a 
1976, y los programas de licencia
tu_ra >: de posgrado del Colegio de 
Crencras y Humanidades, iniciados 
a partir de 1975. 

En el área de investigación han 
surgido las siguientes instituciones: 
el Centro de Servicios de Cómputo, 
el Centro de Ciencias del Mar y 
~imnología, el Centro de Investiga
cJ.ones en Matemáticas Aplicadas y 
S.rstemas, el Instituto de Investiga
crones Antropológicas e Instituto de 
Investigacio~es Filológicas, en 
1973; el Instituto de Investigacio
n~s en Matemáticas Aplicadas y 
Srstemas, el Instituto de Ingeniería 
y el Centro de Estudios sobre la 
Universidad en 1976· el Centro de 
Ciencias de la Atmó~fera en 1977, 
el Centro de Investigaciones en 
Fisiología Celular e Instituto de 
Investigación en Materiales en 
1979, y el Centro de Investigación 
y Servicios Museológicos, en 1980. 

11. EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

Se precisó la connotación y aJ. 
canee de la extensión universitaria, 

· que e~ el sentido más amplio de la 
expres1ón, se ocupa de la extensi6a 
de la docencia, la extensión de la 
investigación, la difusión de la e• 
tura y la prestación de los servicios 
institucionales universitarios. 

Por ello se constituyó el subsiste
ma de extensión universitaria, me
diante la creación, en 1977, de la 
Coordinación de Extensión Univcr. 
sit.aria,. la cual se integró con las 
Drreccrones Generales de Difusióo 
Cultural y Extensión Acadmüca 
(anteriormente de Cursos Tem~ 
raJes); los Centros de lniciaci6o 
Musical y de Estudios Cinemato
gráficos; la Di-stribuidora de Libres 
U~iversitarios, Radio UNAM (an
tenormente un departamento de 
Difusión Cultural); y la Filmoteca 
de la UNl'\M. Esta reorganización 
es una respuesta que la Universi
dad ha dado a la necesidad de 
consolidar la proyección social de 
las acciones que realiza la comuni
dad universitaria. 

En relación al servicio social de 
pasantes y estudiantes cabe apun· 
tar la creación de la Comrsi6o 
Coordinadora del Servicio Social 
Integral en 1973, que ha promovi
do la participación de la Univcni
~ad en. pro$ra~as .multidisciplina
nos e rntennstrtucronales, muchos 
de ellos patrocinados por el sectcr 
público, y que ha coo~rado esw
chamente con la Comrsión Coonfi. 
nadora del Servicio Social de Estu
diantes de las Instituciones de Edu
cación Superior, dependiente de la 
Secretaria de' Educación Pública y 
de la Secretaría de Programaci6n y 
Presupuesto. 

Un esfuerzo de singular éxito en 
el q~e se conjugan el servicio 
tencral y el acto educativo lo CODIIi
tuyen las 27 clinicas perifbicas 
odontológicas que se han consuui-



do a partir de 1973 (13 de la 
Facultad de Odontología, 8 de la 
ENEP Iztacala y 6 de la ENEP 
Zaragoza). Ahí se atienden más de 
veinte mil personas por día. En 
algunas de ellas también se ofrece 
atención médica de acuerdo al mo
ddo de servicio docente asistencial 
que, en cooperación con la Secreta
ría de Salubridad y Asistencia y el 
Instituto . de Seguridad Social y 
Servicios para los Trabajadores del 
Estado será implantado en escala 
mayor. 

12. CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 

La UNAM inició en 1976 la 
construcción del Centro Cultural 
Universitario, el cual una vez ter
minado en octubre de 1980 com
prenderá: la Sala de Conciertos 
Nezahualcóyotl , inaugurada en 
1976; el Teatro Juan Ruiz de.Alar
cón, el Foro Experimental Sor Jua
na Inés de la Cruz, la Biblioteca 
Nacional, la Hemeroteca Nacional, 
el Centro del Espacio Escultórico, 
inaugurados en 1979; la Sala de 
Danza, la Sala de Música de Cá
mara y dos Salas de Proyecciones 
Cinematográficas se completarán 
en este año. 

Este Centro será sin duda un 
conjunto único en su género, en el 
cual ya se realiza una intensa, 
variada y rica actividad cultural en 
beneficio de los universitarios y de 
la sociedad en general. 

1 



13. INFO R MAC ION A LA 
COMUNIDAD Y AL EXTERIOR 

Se han consolidado y desarrolla
do diversos medios de información 
y divulgación para la comunidad 
universitaria y para proyectar una 
imagen realis ta de la Institución 
hacia el exterior. Hay que mencio
nar la renovación de la Gaceta 
UNAM y los suplementos específi
cos de Posgrado, Integración, y del 
Libro Universi tario. 

Algunas facu ltades y escuelas y el 
Colegio de Ciencias y Humanida
des han desarrollado sus propios 
órganos informat ivos. Cabe desta
car también la producción de pe
riódicos murales: Siete Días, Nues
tros Maestros, T esoros Universita
rios. En 19?8 se inició la publica
ción de las series de Cuadernos que 
recogen experiencias y aportaciones 
en áreas específicas: de Intercambio 
Académico, de Pla neación, y del 
Centro de Documentación Legisla
tiva Universitaria. En breve apare
:erán los Cuadernos de Superación 
Académica, de Posgrado y de Ex
ten ión Universitaria. 

La preséncia de la Universidad 
_n la radio y en la televisión ; a 
través de los programas de la Uni
versidad en Síntes~s ; Tiempo Uni
versitario; Introducción a la Uni
versidad, Temas y Tópicos Uni
lersitarios, así como en la propia 

Radio UNAM, ha contribuido al 
mejor conocimiento, por parte de 
la sociedad, de las características de 
nuestra Institución. 

14. ADMINISTRACION 

Entre las funciones de apoyo a -
los fines sustantivos de la Universi
dad destacan las de carácter admi
nistrativo. Se ha realizado un es
fuerzo sostenido para la racionali
zación de los recursos y para el 
m~cva, ;;. c :1to de los procedimien
tos de la gestión adm inistrativa. 

En 1973 se integró la Comisión 
Interna de Administración con ob
jeto de promover el mejoramiento 
administrativo de la Institución. La 
conformación del subsistema admi
nistra tivo ha implicado la confor
mación de la Secretaría General 
Auxiliar en Secretaría General Ad
ministrativa en 1977, la redistribu
ción del trabajo y la creación de 
nuevas dependencias. Así, en 1976 
la Dirección General de Adminis
tración se desli ndó en las direccio
nes generales de Servicios Auxilia
res y de Presupuesto por Programa; 
fueron reorganizadas las direccio
nes generales d~ Obras y Conserva
ción, de Proveeduría y de Personal; 
la Comisión de Estudios Administra
tivos, en 1977, se transformó en 
Dirección General; en 197 5 se creó 

la Comis ión de Estudios de Costos 
Académicos; en 1978 se creó ).¡ 
Tienda UN AM y en 1979 la Admi
nistración de Recintos Culturaln, 
ReC:reativos y Deportivo~. 

Otros esfuerzos para reformar).¡ 
administración incluyen: la revi
sión y mejoramiento de los proetdi. 
mientos adm inistrativos: pronro 
pago, el avance en la formulación 
del presupuesto por programas, ).¡ 
eva luación administrativa, el esta. 
blecimiento de un sistema de uni
dades de organización y métodos, 
la regularización del personal aca
démico y adm inistrativo, la elabo
ración de manuales administrati· 
vos, la elaboración del kardex del 
personal de la UNAM, la sistemati
zación de Jos procedimientos de 
adquisición. 

El crecimiento de la Institución, 
el desarrollo de su programa acadé
mico administrativo y la necesidad 
de restablecer las condiciones flsicas 
del espacio, han requerido la reali
zación de obras, remodelación y 
adecuación de las instalaciones uni
versitarias. 

. Para apreciar la magnitud de la 
construcción de instalaciones, cabe 
destacar que al final de 1980 la 
Universidad contará con casi el 
doble de . lo que había acumulado 
hasta 1973, es decir en 422 años de 
existencia. En efecto, hasta 1973 se 
habían construido 656 913 m2; de 
este año a 1979 se edificaron 



889m2; y el programa Cle obras 
contempla para 1980 65 702 m2 
más, lo cual hará un total de 
1,249 504m2. Las adiciones inclu
yen fundamentalmente las insta la
ciones de las ENEP; de las Clínicas 
Odontológicas; de los locales para 
las Escuelas Nacional Preparatori a, 
planteles 1, 2, 3 y las de Artes Plásti
cas_, . Enfermería y Obstetricia y 
Mus1ca, que se localizaban en el 
Centro de la Ciudad de México· de 
los Institutos y Centros de Inv~st i
gación Científica en la zona sureste 
de Ciudad Universitaria, de sus 
instalaciones descentralizadas y las 
del Centro Cultural Universitario. 

Se ha dado un impulso a los 
servic~os de cómputo, mediante su 
organiZación y ampliación sustan
~ial. Cabe señalar el importante 
mcremento observado en la capaci
dad de cómputo desde 1973 a la 
fecha, en que se cuenta con un 
equipo Burroughs 7700 y otro 7800 
v una amplia red de teleproceso, 
como apoyo a la docencia, investi
gación, extensión universitaria y a 
~ administ_ración. Este impulso sig
nifica un mcremento considera ble 
1 de la capacidad instalada en 1973 
v hace de nuestros servicios de 
cómputo uno de Jos más amplios de 
,\mérica Latina. Este recurso se 
aplica a la administración general, 
a la administración escolar, a la 
docencia y a la investigación. 

15. APOYO JURIDICO 

Las labores de apoyo jurídico 
que se han desarrollado por la 
Universidad desde 1973 a la fecha 
han apÓrtado mejores hormas para 
los trabajos académicos y adminis
trativos y han sido determinantes 
para la atención a las relaciones 
laborales de los trabajadores de la 
Universidad y para la realización 
de un proceso de reforma universi
laria. 

Uno de los objetivos perseguidos 
coa mayor tenacidad ha sido la 
~tibilización de los derechos 
~es de los trabajadores uni
~os con los ·derechos. y fines 

instituciones educativas de 
que pue~an c~mplir con 

nciones pnmord1ales. Estos 
~ no son antagónicos. Por 

la búsqueda e insta~ración de 
· mos que armomcen estas 
nes, se han traducido desde 

1973 en el establecimiento del Con
venio Colectivo de Trab~jo con la 
instalación de diversas comisiones 
mixtas y la revisión anual de sala
rios para el persol}al administrati
vo; y desde 1975 con la inclusión 
del título de Condiciones Gremiales 
en el Estatuto del Personal Acadé
mico, la instalación de diversas 
comisiones mixtas ~ la revisión 
anual de salarios para el personal 
académico. 

Tanto en la revisión del Conve
nio Colectivo de Trabajo como en 
la de Condiciones Gremiales, se 
han incrementado las diferentes 
prestaciones. Los conflictos de ca
rácter laboral se han solucionado 
mediante el diálogo y con base en 
la estricta aplicación del derecho." 

En 1976 se propuso la adición al 
Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me-

xicanos de un Apartado C para 
regir las relaciones laborales de las 
Universidades e Insti tutos de ense
ñanza superior. Fue punto de parti
da para un amplio debate sobre 
esta cuestión trascendente en la 
vida de las instituciones. La inicia
tiva de adición de la fracción VIII 
del Artículo Tercero de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre la autonomía uni
versitaria, actualmente en proce~o 
de aprobación p.or parte del consii-• 
tuyente permanente, hace refererl
cia a las relaciones lab9rales, lo-. 
cual permite avizorar que, en fecha' 1 
próxima, podrán encontrarse fór
mulas de entendimiento durante 
·largo tiempo esperadas. 

Desde 1973 ha habido una per
manente revisión de los distintos 
ordenamientos jurídicos vigentes de 
la Institución, fu ndamentalmente a 

Para el apoyo académico Jos incrementos son_d~ ,l3,1~ y'19 vece~ la capacidad de procesador, memoria y almacenamiento en 
tÍhc:o, respectivamente. Para el apoyo admm1strauvo esas cifras son 10, 17 y 8 veces respectivamente. El número de 
terminales instaladas pasó de O en 19?3 a 90 a principios de 1980. 



cargo del Abogado General y de la 
Comisión de Estudios y Proyectos 
Legislativos, creada en 1973 y en 
1978 transformada en Dirección 
Genera l. Entre otros cabe señalar: 
la formulación del Estatuto del 
Personal Académico, el Reglamen
to General de Estudios de' Posgra
do; el Proyecto de Reglamento de 
la Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del Colegio de Cien
cias y Humanidades y Reglamento 
de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Propio CCH; el Instructivo del 
Profesorado de Carrera de Ense
ñanza Media Superior; el Regla
mento de las Comisiones Dictami
nadoras del Personal Académico. 
Todos ellos aprobados por el Con
sejo Universitario. 

En 1977 se convocó a la comuni
dad universitaria para iniciar un 
proceso de revisión de nuestros or
denamientos. El Consejo Universi
tario integró una Comisión Espe
cial que formuló un programa para 
captar las opiniones de la comuni
dad. La Comisión recibió 63 po-· 
nencias y se escucharon personal
mente a los autores de las mismas. 
Este trabajo se realizó en 21 sesio
nes. Posteriormente se sistematizó 
esta información y de ella se propu
so un documento de Bases para la 
Reforma Universitaria que aprobó 
el Consejo Universitario en 1979; 
con el sustento de este documento 
las comisiones de Legislación Uni
versitaria y del Trabajo Académico 
formularon un Proyecto de Refor
ma de Estatuto General de la 
Universidad. Actualmente-estas co
misiones estudian recientes aporta- . 
ciones al Proyecto. 

16. PROGRAMA DE 
COLABORACION ACADEMICA 
INTERUNIVERSIT ARIA 

.E.l Programa de Colaboración 
Académica lnteruniversitaria fue 
c~ado a finales de 1975 con el fin 
de coadyuvar a desarrollar y conso
lidar la ipfraestructura acadéwica 
de umversidades estatales, inter
cambiando experiencias y recursos 
académicos con estas instituciones. 

En la primera etapa del progra
ma se planteó la concertación de 
esfuerzos y recursos en instituciones 
cuyas condiciones académicas y 
geográficas facilitaron acciones in
mediatas, de consecuencias definiti
vas, y cuyos beneficios fueran prefe
rente?lente ~e carácter regional. Se 
asum1ó el propósito, además, de 
producir efectos m u'ltiplicadores, de 

suerte que a corto plazo dichas 
instituciones estuvieran en condi
ciones de emprender el mismo tipo 
de actividades respecto de otras 
universidades. 

El Programa se ha desarrollado 
progresivamente, en 1976 se inició 
con las universidades de Chiapas, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí, San Nicolás Hidalgo y 
Yucatán; en 1977 se incorporaron 
las universidades de Baja Califor
nia Norte, Chihuahua, y Juárez de 
Tabasco; en 1978 lo hicieron las de 
Aguascalientes, Benito Juárez de 
Oaxaca, Colima, Estado de Méxi
co, Guanajuato, Guadalajara, Hi
dalgo, Juárez del Estadó'de Duran
go, Tlaxc;ala y Zacatecas; en 1979 
se -incorporaron las de Baja Califor
nia Sur, Coahuila, Ciudad Juárez, 
Puebla, Sonora, Tamaulipas, y Ve
racruzana, hasta llegar en la actua
lidad a 28. 

Desde su inicio, las actividades 
bilaterales se han desarrollado so
bre la base de programas y concre
tos flexibles de trabajo. Hasta la 
fecha se han formalizado 45 pro
gramas anuales que contienen cer
ca de 4,000 acciones bilaterales. 

Se ha desarrollado una metodo
logía para racionalizar el contenido 
de los programas bilaterales de tra
bajo, fundamentalmente a través 
del establecimiento de tipologías de 
las acciones que, asimismo, se clasi
fican por dependencias de la 

UNAM a las que se solicitan, 
áreas académicas. 

El programa incluye, 
talmente, métodos y té<:n'cat'¡ 
enseñanza, planeación y 
tración universitarias de 
ción y extensión 
pretende sobre todo el 
recursos humanos. 

A partir de 1978 se han 
estableciendo relaciones 
raJes. Esto se ha dado a 
encuentros de rectores y 
tantes de las instituciones 
ticipan en el Programa de 
ración Académica ln•t .. rn.,.w; 
ria: en abril de 1978 en 
Morelos; en abril de 1979 
do, Querétaro, y en noviemll 
diciembre de 1979 en la 
México. En ellas se han 
las acciones de los dí!;tir.atoui! 
mas y se han 
perspectivas para su desatTdl 
manera importante cabe 
que desde julio de 1978 
ció un programa fCJI[ÍOirW 
universidades de 
Durango, Querétaro, 
tosí y Zacatecas; en SCI>U4mili 
1979 suscribieron un arreglo 
jan te las universidades de Baja Ca
lifornia Norte, Baja California Sur, 
Ciudad Juárez, Sonora, Chihua
hua y el Instituto Tecnológico de 
Sonora; en noviembre de 1979 lo 
hicieron las universidades de Gue
rrero, Hidalgo, M~xico, Morelos. 
Puebla y Tlaxcala. 



J7. PLANEACION 

Hemos concebido la planeación 
como un instrumento básico para 
" toma de decisiones y para la 
¡revisión del futuro desarrollo de 
uestra Casa de Estudios. En 1973 
r creó la Coordinación de Planea
oón y Desarrollo, que en junio de 
974 se transformó en la actual 
~ción General de Planeación. 

La planeación en la Univt;rsidad 
r ha realizado (undamentalmente 
1dos niveles: el que se refiere a la 

titución en su conjunto, planea
Oón institucional, y el que corres
)Jnde a ella como parte del sistema 
1ucativo nacional, planeación in
mnstitucional. 
Desde 1973 la Comisión de Pla

:ración • tiene a su cargo la tarea 
:t estudiar los posibles desarrollos 
l la Institución y de promover 
:royectos especificas de superación 
adémica y proyección social. Esos 
~udios son presentados a los dis
::ltos órganos y cuerpos represen-

tativos y de decisión de la Institu
ción para su análisis, consideración 
y eventual aprobación. 

La Dirección General de Planea
ción provee a las facultades y escue
las de información sobre la deman
da educativa a los distintos niveles 
y carreras, realiza estudios sobre 
posibles efectos de políticas de ad
misión en el tamaño de la pobla
ción escolar y hace análisis sobre 
distintos aspectos del rendimiento 
educativo. 

Desde hace algunos años se viene 
impulsando la conformación de 
grupos especializados en tareas de 
planeación en las facultades, escue
las, institutos y centros de investi
gación. Al crearse las Escuelas Na
cionales de Estudios Profesionales 
se incorporaron en su organización 
unidades de planeación. En el mar
co del Programa de Superación 
Académica del Colegio de Directo
res se ha señalado la conveniencia 
de contar con unidades de planea
ción. En la actualidad hay más de 
diez unidades de planeación ope
rando en dependencias académicas 
y cada vez más se observa un 

interés creciente por organizar este 
tipo de grupos de trabajo. 

Otro aspecto tendiente a impul
sar la planeaci6n en la Universidad 
consiste en la organización de cur
so y semmarios oc planeación uni
versitaria ofrecidos a la dependen
cias de la Institución, y la elabora
ción y edición de cuadernos y 
apuntes técnicos especializados. 

En lo que respecta a la planea
ción interinstitucional, que com
prende a la UNAM como parte del 
sistema educativo nacional, cabe 
señalar que ha sido una preocupa
ción constante contribuir a la con
formación y consolidación del siste
ma de educación superior del país. 
La UNAM es miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Asociación Nacio
nal de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUlES) y 
ha participado en sus asambleas 
generales de Veracruz, Querétaro, 
Guadalajara y Puebla. De las dos 
últimas se generaron, respectiva
mente, las Aportaciones al Plan 
Nacional de Educación y el estable
cimiento del Mecanismo de Coor
dinación Nacional para la Planea
ción de la Educación Superior, este 
último en Un esfuerzo conjunto de 
la ANUlES y la Secretaria de Edu
cación Pública. · 

Asimismo, la UNAM forma par-
te de la Coordinación Nacional de 
Planeación de la Educación Supe
rior (CONPES) y de la Coordina- • -
ción Regional de Planeación de la 
Educación Superior del Area Me
tropolitana de la Ciudad de Méxi-
co (CORPES), organismos deriva-
dos del Plan Nacional de Educa
ción Superior. 

Desde hace cerca de cinco años, 
participamos en el gmpo educativo 
interinstitucional del Area Metro
politana de la Ciudad de México • 
en la realización de tareas tendien
tes a lograr un mayor grado de 
integración y coordinación de la 
planeación en esa zona. 

En nuestro trabajo hemos man
tenido una comunicación constan-
te, además, con !ajunta de Gobier-
no, el Patronato y el Consejo Uni
versitario, ya que es indispensable 
armonizar la parte ejecutiva de la 
gestión universitaria con las funcio- 1 5 
nes que realizan e~os tr6S importar:-
tes órganos coleg1ados de la Um
versidad Nacional Autónoma de 
México. 

• La Comisión.de Planeación está integrada por el Rector, los secretarios generales Académico Y :1\dmini trativo; los 
coordinadores de Extensión Universitaria, Humanidades y de la Investigación Cientifica Y el DU'ector General de 
Planeación. 

• Integrado por representantes de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Aut.óno":la Mctropoli!ana, del 
Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de Bachilleres .. de la Asociación Nacional de Umven1dades e Institutos de 
Enseñanza Superior y de la propia UNAM. 



contenido 
2 Organización del sistema 

universitario en 
subsistemas 

2 Política de admisión 

3 Calendario escolar 

3 Refuerzo y consolidación 

del bachillerato 

4 Superación académica 

4 DescentralizacÍÓJ) de los 

estudios profesionales 

5 Estudios de posgrado 

5 Apoyo educativo 

__Q__ Investigación 

10 Diferenciación 
académica 

10 Extensión universitaria 

11 Centro c.ultural 
universitario 

12 Información a la 
comunidad y al exterior 

12 Administración 

13 Apoyo jurídico 

14 Programa de 
colaboración académica 
interuniversitaria 

15 Planeación 

16 Consideración fi~al 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Guillefmo Soberón Acovedo 
Rector 

D.r. F-ndo ,.,.z Correo 
Secretorio Gonerol Acoclémico 

lng. Gerortlo Forrondo lrovo 
Secretorio General 

Administrativo 

lng. Gorortlo L. Dorontn 
Secretorio do Rectoría 

Lic. Dieto Volodés 
Allogaclo Genorol 

La Gocota UNAM aparece 
lunes y jvovos, publicodo 

por lo Dirección General do 
ll!f.-ión, 11' piso do 

Rectoría. 541-99-61 

lne. Roberto E. Arreche 
Director General 

CONSIDERACION FINAL 

Deseamos hacer dos considera
ciones pertinentes a la <:volución 
académica de nuestra Casa de Es
tu dios de 1973 a la fecha. 

La primera se refiere a que, a lo 
largo de este periodo, es posible 
distinguir tres momentos caracterís
ticos de la vida universitaria. El 
primero corresponde al estableci
miento de la política de admisión 
como elemento central para con
tender con la presión demográfica 
de la demanda educativa concu
rrente con elementos, fuera de 
nuestra Institución, que impulsa
ron el sistema educativo y que 
contribuyeron de manera significa
tiva en el desahogo y distribución 
de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Así, con una población escolar esta
biliz~~a y restablecidas mejores 
cond1c10nes del trabajo académico 
se llegó a un segundo moment~ 
caracterizado por el desarrollo de 
diversos proyectos de innovacién 
ac~démica. Con ello se logra un 
meJor desempeño de las funciones 
sustantivas de la Universidad. Es 

en esta circunstancia 
encauza el quehacer 
su tercer momento: la 
implantación de nrllo-r2oñillri 
cos de superación ~ .. ~.-~.~.-... 
yección social. 

La segunda con~,,t1,.·r"'''MIII 
fiere a la continuidad 
cia del trabajo uni 
vés de diferentes g<·stiones 
trativas, lo cual permite nlllnt••••·' 
ejecutar programas a largo 
La capacitación magisterial, 
centralización de las tareas 
micas y el desarrollo de la 
gación y del posgrado 
ejemplos sobre este n<>rtó ......... 

Estamos convencidos, y 
afirmado en varias ocasiones, qtr 
la Universidad Nacional Autóae. 
ma de México representa una de 
las mejores oportunidades del pu 
pará contender con la expansión y 
diversiticación del sistema de cdu-

cación superior para la colOSCl'lldltl 
ción de la infraestructura cienúl¡ícJII 
y tecnológica nacional; y para 
conformación y enriquecimiento 
los valores culturales. Esto 
a su potencial y para el papel 
vez más importante que 
nuestra Casa de Estudios en 
desarrollo de la Nación. 
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