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Es considerado uno de_ los líderes culturales del país 

LA PERSONALIDAD DE 
( V ASCONCELOS Y 

SU OBRA EDUCATIVA 

( En representación del Rector de la UNAM, el doctor Jorge Hernández y Hernández a:.istió a la 
conferencia "La personalidad de Vasconcelos y su obra educativa"; durante el evento estu
vieron presentes, además, los doctores Salvador Azuela y Carlos Morales Lepe, asi como 108 li
cenciados Enrique Espinosa Suñer, Alfonso de Maria y Campos y Leonardo Curzio. 
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* Conferencia del licenciado Salvador Azuela, con motivo del 
centenario de su natalicio * .Había en él una inquietud superior en el orden filosófico y 
político que lo impulsaba al establecimiento de estructuras y 
apertura de horizontes * La edición de textos básicos, las campañas alfabetizadoras, 
las bibliotecas circulantes y la multiplicación de escuelas, 
aportes de la política educativa vasconceliana 

"J osé V asconcelos y Antonio Caso, y 
no los siete sabios, fueron los ver

daderos caudillos culturales de la Re
pública", afirmó el licenciado Salva
dor Azuela, durante la conferencia 
"La personalidad de Vasconcelos y su 
obra educativa", que organizó la Di
rección General de la Escuela Na
cional Preparatoria, con apoyo de la 
Secretaría de Rectoría a través. de la 
Dirección General de Actividades So-

EIIQ Alfonso Bernal Sahagún 

ciocultural~, con motivo ciel centena
rio del natalicio de Vasconcelos. 

A dicho homel)aje, que se realizó el 
pasado jueves 18 en el Salón "El Cene
ratito" de la ENP, asistió en represen
tación del doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, el doctor 
Jorge Hernández y Hernández, secre
tario de Rectoría. 
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PREMIO NACIONAL DE QUIMICA 
~~NDRES MANUEL DEL RIO" 

* La designación atiende a sus méritos académicos .profesiona
les * El p;emio fue instituido hace 20 años por la Sociedad 
Química de México * La presea será entregada en fecha próxima 

En este número: GACETA INTEGRACION 

22 DE ..\IARZO DE 1982 

INICI RON LAS PLATIC S 
ENTRE LOS 

REPRESENTANTES DE LA 
UNAM DEL SINDICATO 
DE LAS AAPAUNAM PARA 

EL AJUSTE SALARIAL 

Vista parcial de una de las sesiones de pláticas entre los representantes de la UNAM y del sindi· 
cato de los AAPAUNAM. 

U n ajuste salarial del 35% J?ara los 
trabajadores académicos de la 

UNAM, solicitó el pasado 18 de marzo 
el sindicato de las Asociaciones Autó
nomas del Personal Académico de esta 
Casa de Estudios. 

Durante la reunión, efectuada en la 
Torre de Rectoría, el licenciado Igna
cio Carrillo Prieto, abogado general 

de la UNAM, precisó que por instruc
ciones del doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de esta Institución 
educativa, serán atendidas l1s deman
das de los trabajadores académicos en 
la medida de las posibilidades presu
puestarias de la UNAM. 

' 
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. CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES 
UNAM-STUNAM 

PARA EL AJUSTE SALARIAL 

Ciencia, tecnología y cultura 

"GRANDES IDEAS", PROYECTO 
SOBRE EDUCACION INTEGRAL 

* Revisar los grandes temas de la cultura universal, su 
objetivo principal * Se pretende una formación más completa del estudiante a 
través del intercambio de ideas y el análisis de diversos 
tópicos 

* El proyecto incluye conferencias, mesas redondas, reunion 
de discusión, exhibición de películas y manifestaciones 
artísticas - .... 2 
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Ciencia, tecnología y cultura 

"GRANDES IDEAS", 
PROYECTO 

SOBRE EDUCACION 
INTEGRAL 

* Revisar los grandes temas de la cultura universal, su 
objetivo principal * Se pretende una formación m6s competa del estudiante a 
través del intercambio de ideas y el an61isis de diversos 
tópicos * El proyecto incluye conferencias, mesas redondas, reuniones 
de discusión, exhibición de películas y manifestaciones 
artísticas 

rrollo de las actividades, y cuenta 
con la coordinación y programación 
de las mismas por parte de la Direc-

Con la creación del CIADAC 

Doctor- ]CMJé Nano. 

ción 'General de Extensión Acadé
mica, dentro dei Subsistema de Ex
tensión Universitaria. 

Con esta serie de actividades so
bre edúcación integral también se 
persigue incorporar a los núcleos de 
población que circundan los plante
les universitarios donde se efectua
rán las actividades, para enriquecer 
su acervo cultural en materia de 
ciencia, tecnología y cultura. 

Los temas de Grandes Ideas se 
desarrollarán por medio de confe
rencias, mesas redondas, foros
páneles o· reuniones de discusión, y 
a la par se exhibirán pellculas y se 
presentarán manifestaciones artísti
cas.como la música, danza y pintu
ra, relacionadas con el tema en 
cuestión. 

Final~ente, el doctor Narro in
formó que se pretende dejar cons
tancia audiovisual o impresa de 
todos los esfuerzos que se realicen 
en esta !l!rie de eventos, para lograr 
un efecto multiplicador en el resto 
de la comunidad universitaria y en 
los sectores de la población que lo 
requieran. L a complejidad de la época ac

tual demanda individuos alta
mente capacitados, con una com
prensión global de los fenómenos y 
manifestaciones sociales y cultura
les. Si la Universidad Nacional Au
tónoma de México logra cada día 
formar profesionales más comple
tos, estará respondiendo a las nece
sidades que le plantea la ~ciedad 
mexicana contemporánea, declaró 
el doctor José Narro,dnector ~eneral 
de Extensión Académica,al anu'lci r 
un proyecto c;obre educación inte
~ral, denominado Grandes Ideas, 
que !l! implementará para estudian
tes de las escuel~s nacionales de 
Estudios Profesionales; Colegio ·de 
Ciencias y Humanidades y Ese ·.11a 
~acional Prepara u r a 

SE FORTALECEN LOS MECANISMOS 

El proyecto Grande J <L es u 
esfuerzo más dentro del área de 
extensión académica y en el contex
to de las políticas de educación 
integral del doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM. Tiene 
como objetivo principal la revisión 
de grandes temas de la cultura 
universal, tales como la ciencia, la 
astronomía, el tiempo, la genética, 
el universo, el derecho, el Estado, la 
justicia, la familia, el cambio, las 
bellas artes, la democracia y lo 
revolucionario, entre muchos otros. 

El doctor Narro informó que a 
partir del 26 de abril y hasta el 14 
de mayo, se desarrollarán estas acti
vidades con tres grandes temas, que 
!l! efectuarán en tres sitios distintos 
del espacio universitario. 

También con este proyecto, agre
gó, se pretende poner en contacto a 
estudiantes y profesores, estos últi
mos de alta calidad académica y 
cientifica, para que puedan con
frontar e intercambiar ideas y anali
zar los diversos temas presentados, y 
de esta forma iniciar o consolidar al 
estudiantado en su formación uni
versitaria. 

"Todo individuo que pase por las 
aulas universitarias debe adquirir 
una cultura que le permita enten
der la sociedad donde se desarrolla, 
analizar los pr,oblemas que ésta le 
presenta y, según su nivel, iniciar el 
planteamiento de opciones de trans
formación del ambiente en que !l! 
desarrolla", preciSó. 

Grandes Ideas es un proyecto de 
la UNAM en el que participan un 
gran número de dependencias· 
que colaboran en el desa-
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DE COLABORACION ACA EMICA, 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 
EN EL AREA DE ALI ENT S 
* El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, 

se~nstituyó formalmente el pasado 16 de marzo en 
Hermosfllo, Sonora · * El documento que lo creó fue signado por la UNAM, la SEP, 
el IPN, el CONACyT y el Gobierno del Estado de Sonora 

E 1 pasado 16de.marzo,en 1-:lermo
siHo,Sonora, se constituyó for

malmente el Centro de Investiga
ción en Alimentación y Desarrollo, 
A.C. (CIADAC),en el que la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México es socio fundador, junto con 
la Secretaría de Educación Pública, 
el Instituto Politécnico Nacional, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

. nología y el Gobierno del estado de 
Sonora. 

En representación del doctor Oc
tavio Rivero SerraRo, rector de esta 
Casa de Estudios, el doctor Rodolfo 
Quintero Ramírez1 director· del Pro
grama Universitario de Alimentos, 
signó -lunto con los representántes 
de las instituciones educativas men
cionadas- el documento que da 
vida al CIADAC, con el objeto de 
posibilitar un trabajo adecuado en 
el área de los alimentos y de desa
rrollo económico y social para la 
región en general y Sonora específi
camente. 

El doctor Quintero Ramírez 
manifestó que del Centro de Inves
tigación en Alimentación y Desa
rrollo se esperan grandes frutos en 
lo académico e investigación de 
alimentos, dada la participación de 
personal altamente calificado, entre 
los que se encuentran 65 investiga
dores. 

El CIADAC, añadió el doctor 
Quintero, es un importante Centro 
de desarrollo que contribuirá a la 
diversificación económica del e ta
do de Sonora, el cual se ha destaca
do como uno de los principales 
productores de granos del país. 

Hizo notar, adetnás)a importan
te labor del Gobierno Estatal ·al 
cumplir con la descentralización de 
la investigación en áreas tan priori
tarias como la de los alimentos, y 
hacer posible su. estudio de manera 
multidisciplinaria. 

En el acto, en el cual fue 
designado como director del CIA
DAC el doctor Carlos Enrique Peña 
Limón, estuvieron presentes el doc
tor 'Rodolfo Quintero, por la 
UNAM; el doctor Héctor Mayagoi
tia Domínguez, por el Instituto Po
Htécñico Nacional; el doctor Ed
mundo de .Alba, por la Sec'retaría 
de Educación Pública; el doctor 
Mauricio de la Fuente, por el CO
NACyT, y el doctor Samuel Ocaña,. 
gobernador del estado de Sonora. 

Al término de la ceremonia se 
firmó un convenio entre este Centro 
de Investigación y la UNAM para 
trabajar en el aspecto académico y 
de investigación científica y tecno
lógica. Se acordó también que du
rante este año se trabajará conjun
tamente en la organización de dos 
cursos sobre tecnolo.~ía de alímen-

tos, a celebrarse en Sonora, así co
mo en la de un simposium interna
cional en el área de la biotecnolo
gía. 

Ei convenio de colaboración aca
dé.mica y científica fue firmado por 
el doctor Jaime Martuscelli, coordi
nador de la Investigación Científi
ca, y el doctor Rodolfo Quintero, 
director del PUAL, por el lado de 
la UNAM, en tanto que por el 
CIADAC, lo hizó su director gene
ral, el doctor Carlos Enrique Peña 
Limón. 

Eu el documento en cuestión se 
establece trabajar en el desarrollo 
de proyectos conjuntos de investiga
ción; capacitación de recursos hu
manos; realización de cursos a nivel 
de posgrado, seminarios, coloquios, 
simposia, etcétera; intercambio de 
información científica y técnica; in
tercambio de servicios rutinarios y 
dé asistencia técnica, así como en
trenamiento de becarios e intercam
bio de personal co~isionado. 

"Una muestra del gran interés 
que tiene la UN AM por la buena 
marcha del CIADAC, explicó final
mente el doctor Quintero, es la 
firma de este importante convenio 
de orden académico, científico y 
tecnológico, que dentro de poco 
jugará un trascendente papel en el 
lineamiento de prioridades en ma
teria de alimentos". 
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Avances sin precedentes en los últimos años 
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dt>c, ft t1t't .\tÍV<ts dtiC!{ddos y d.rcrto~ 
res ~c:ncJ<tlc ·ele la SLP, pre:mic ntcs 
de las asocianonc~ t•st,ttalcs de pa
c.l res de fa mi 1 ia. así como di ITL torcs 
dr centros de invcsti~ación educati
va y n·pre~cn tantcs de otras ipstttu 
cioncs de educación superior. 

El Secretario de Educación Pú
blrca señaló que a pesár de l(JS 

problemas de carácter político y 
sindical que se han ptesentado, la 
educación en México ha avanzado 
en forma sin precedentes en éstos 
últimos años. 
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A l continuar el pasado día 20 las 
negociaciones entre la Comi

sión de Rectoría y los representan
tes del Sindicato de Trabajadorés 
de la Universidad Nacional Autó
noma de México (STUNAM), el 
contador público Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Admi
nistrativo de esta Casa de Estudios, 
própuso un ajuste salarial del 30 y 
20 por ciento para los trabajadores 
ad-ministrativos, retroactivo a1 18 
de febrero. 

El contac.lor público Coeto Mota 
señaló que la propuesta es el resul
tado de las gestiones que los fun
cionarios de esta Casa de Estudios 
hicieron ante las autoridades gt;
bcrnamenlales, en virtud ele que la 
Universidad Nacional no cuenta 
con recur os adicionales a los del 
,;ubsidio que otorga la federación. 

Reiteró que es interés del doctor 
Octavío Rivero Serrano, rector de 
la UNAM, atender las necesidades 
de su personal, ya que es ésle quien 
da vrda y camino a la institución. 

Posteriormente, ayer domingo, 
en una nueva reunión efectuada en 
el séptimo piso de Rectoría, entre 
representantes de ambas partes, el 
ingeniero Ge~ardo Moren o. direc
tor general de Personal, manifestó 
que actualmente esta propuesta ) a 
no es sólo de carácter institucional 
sino nacional, en la que se están 
aplicando los porcc·ntajes más altos 
para el total de lns trabajador('s. 
Baste scñé\lar -'-dijo- que el !)3 por 
ciento de los trabajadore<; adnri
nistratívos de base de <·-;ta instítu
.dón se <·stán viendo fayorccido~ por 
el 30 por ciento del ÍIJCTPI!J{'rtto, d 

* El Presidente de la República inauguró la 111 Asamblea 
Nacional Plenaria del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación 

El licenciado José López Portillo puso en marcha la 1ll Asamblea Nacional Plenaria del Consejo Nacional Técnico de la Educación; en 
el presidium lo acompañaron el doctor Roger Díaz de C088io, el profuor Miguel Angel Huerta Maldonado, el doctor Héctor Maya
goitia Domínguez, 'Ws profesores Carlos Hank González y Ramón Marlínez Marlín., el licenciado Fernando Solana, los profesores Jo é 
Angel Pescador Osuna y Enrique Olivares Santana., el doctor Octavio Rivera Serrana, el físico Sergio Reyes Luján., el doctor Emilio Ro
senblueth, el ingeniero José Antonio Carranza Palacim, el doctor Manuel Mondragón y Kalb y el licenciado Fernando Eliás. Calles. 

CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES 
UNAM- STUNAM PARA 
EL ·AJUSTE SALARIA 

restante 7 por ciento con el 20 por 
ciento de incremento. 

La representación sindical, enca
bezada por el diputado Evaristo 
Pérez Arreola, recibió el ofreci
miento e informó que será hasta el 
día de hoy, a partir de las 21 horas 
cuando den a conocer su respuesta. 

La Comisión negqciadora de la 

Universidad. estuvo integrada por el 
ingeniero Gerarclo Moreno, direc
tor general de Personal; licen~iado 
Rafael Santoyo, direCtor de Asun
tos J uríqicos; la licenciada Rachidc 
Nacif, directora general del Presu
puesto por Programas; el licenciado 
Felipe Rodríguez Pérez, subdirec
tor de Asuntos Jurídicos; lic·enciado 

e~itmt·.~ eu qtu' rrprl'.W~llltmlc ,, de• lc1 [ 

Jesús Camacho Coronel, director 
ele Estudios \ Proyecto' Legislati
~os; C.P .• Iario César Martínez, 
director general de Estudios Admi
nistrativos; ingeniero Alfredo Mus
tieles, director general de Informa
ción,y los lirt>nciados. fanuel Vega 
Rniz ~ Manuel Sthepcn, qmene~ 
fu ngt n como asesores, 

' rinl 



r LA ODONTOPEDIATRIA ENSENA 1 

AL NIÑO COMO EVITAR PROBLEMAS BUCALES 

E n México existe una marcada 
tendencia por hacer llegar los 

beneficios de la odontología, me
diante sus profesionales, a la mayo
ría de la población, observó el doc
tor Craig Brown, del Departamento 
de Odontología de la Universidad 
de Texas, Houston, quien impartió 
un curso sobre tratamiento dental 
en lo niños, los días 18 y 19 de 
marzo en el Aula 4 de esa facultad. 

Básicamente, la odontología es 
una disciplina preventiva, explicó el 
especialista, por lo que la odontope
diatría enseña al niño cómo evitar 
problemas en la cavidad bucal, fun
damentalmente a través de la ali
mentación, limpieza y prevención 
dentaria. 

Aseveró que la falta de higiene 
dental y una alimentación desba
lanceada inciden en la aparición 
temprana de numen sas caries, al 

F~c 

* La falta de higiene dental y una alimentación desbalanceada 
inciden en la aparic;ión temprana de caries . * El doctor Craig Brown imparti6 un curso sobre tratamiento 
dental en los niños, el 18 y 19 de marzo en la Facultad de 
Odontología · 

igual que el consumo de alimentos 
procesados, que no sólo perjudican 
las piezas dentales sino al organis
mo en general, haciéndolo más vul
nerable a cualquier padecimiento. 

Actualmente, informó, la odonto
pediatría ha desarrollado técnicas 
para atender -de manera sencilla
los problemas dentales de los niños, 
en cuanto a caries y erupción co
rrecta de dientes. Una de esas técni
cas es la aplicación del flúor en sus 

Docror 
Craig 

Brown. 

distintas presentaciones, a una 
edad temprana para proteger 
los dientes de la población in-

fantil; otra es conocer como se va 
desarrollando el rostro del paciente 
para detectar con anticipación los 
problemas en la cavidad oral e 
iniciar la terapia adecuada. 

El curso que dictó el doctor 
Brown, versó principalmente sobre 
los fundamentos y técnicas nuevas 

de la odontopediatría; estuvo dirigi
do a profesores, investigadores y 
estudiantes avanzados, quienes 
mensualmente tienen ·la oportuni
dad de participar en cursos de ac
tualización que la Facultad de 
Odontología organiza, como un es
fuerzo de la UNAM por vincular a 
su comunidad con el pensamiento 
más elevado en este campo, a fin de 
que fructifique no sSlo en la acumu
lación dr. conocimientos, sino mo& 
trandoque los logros en tal ámbito se. 
han obtenido como resultado de Ja 
investigación. 

Cabe señalar que el plantel ha 
estado vinculado estrechamente con 
los problemas sociales del país por 
medio de distintas instancias, ·como 
el servicio social y el trabajo 
comunitano, en beneficio de la po- · 
blación económicamente débil. 

d de Derecho Colegio de Ciencias y Humanidades 
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A Y LIBERTAD 

ISIONAL MEDIANTE 
MAESTRIA EN CIENCIAS 

CAUCION Y PROTESTA 

La Facultad de Derecho y su División de 
Estudios de Posgrado in"I anal seminario 
sobre Prisión preventha y libertad provi
sional mediante caución y protesta, que se 
impartirá del 26 al 30 dt> bril, a partir de 
las 1~:00 h, en el Aula Magna "Jacinto 
Paliares" de la propia farultad, de acuerdo 
al siguiente 

PROGRAMA: 

Lunes 26 
La prisión preventiva en la Constitución 
Mexicana, por la doctora Oiga Islas de 
González Mariscal. 

Martes 27 
La prisión preventiva en las leyes secundl!
rias, por el licenciado Fernando García 
Cordero. 

!il>rcoles 28 
1:.8 libertad provisional mediante caución y 

otesta en la Constitución Mexicana, por 
el licenciado Elpidio Ramírez Hernández. 

Jueves 29 
La libertad provisional mediante caución y 
protesta en las leyes secnndarias, por elli-

do Jesús Mora Pierce. 

I mes 30 
redonda sobre los temas .del semma

n , ron la participaciÓn de los conferen
ciant Moderador~ Licenciado Javier Pi-

}' P ios Coon ·nadom general del 

evento: Doctora Oiga Islas de González 
Mariscal. 

Los aspirantes deberán registrarse en la 
DivisiÓn de Estudios de Posgrado, con la 
señora Nora Edith Guevara S., de 9:00 a 
13:00 h. 

La cuota de inscripción será de $350.00 
para profesores y alumnos de la UNAM, y 
de $750.00 para el público en general. 

Los participantes que completen un 
80 % de asistencias al seminario tendrán 
derecho a la constancia respectiva. 

Para mayores informes comunicarse al 
teléfono 550-52-15, extensiones 3469 y 
3470, con la doctora Yolanda Frías 
Sánchez, secretaria de la Especialidad y 
Maestría. 

''POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRI V 

Ciudad Universitaria, D F., abril de 1982. . , 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 
Doctor Miguel Acosta Romero 

JEFE DE LA DIVI!;ION DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO 

Doctor Raúl Qervantes Ahumada 

DE LA. COMPUTACION 

El Colegio de Ciencias y Huma
mdades, a través de su Un1dad Acadé
mica de los Ciclos Profesional :y de 
Posgrado, ofrece los n¿rsos de Maestría 
en Ciencias de la Computación, con los 
objetivos de formar personal . de alto 
nivel académico en c1encias de la com
putación, capaces de utilizar la compu
tadora en diferentes disciplinas y de 
diseñar y desarrollar sistemas de cóm
puto de propósitos diversos, así como 
investi!l"ación en este campo. 

REQUISITOS: 

l. Tener licenciatura preferentemente 
en un área técnica o científica.* 

2. Aprobar un examen de clasificación. 
3. Aprobar un examen de comprensión ' 

del idioma inglés al español sobre 
contenidos de la especi~lir!ad. 
*Los aspirantes provenientes de in'iti

tuciones diferentes a la UNAM. debe
rán obt. ncr d dic·tarnen de su fin( nna 
.lc-adéncica a tra Vé!l de la Secreta ría 
Ejccutl\·a del Consejo de E tudÍ(lS de 
Posgrado de la UNAM 

CALENDARIO J<)82 

CURSOS PROPEDEUTICOS: 

Se ofrecerán cursos en Introducción a la 
Computación, IntroducCIÓn a la Pro-

~ramaetón, Introducción a. Diseño Ló
gico y Al~ebra Lineal. 

- Registro a Propedéuticos: del 16 al30 
de marzo y del 12 al 19 de abril de 
1982. 

- Curso pror.edéutico: del 19 de abril al 
27 de a~osto de 1982 . 
Registro al examen de clasificación: 
del 9 de agosto al 17 de septiembre de 
1982. 

- Examen de clasificación: 29 y 30 de 
septiembre de 1982** .. 

**Este examen corresponderá al mate
rial cubierto en los cursos propedéuti
cos. 
- ln1cio del semestre escolar: el 25 de 

octubre de 1982. 

Mayores informes: 
Unidad Académica de los Ciclos Profe
sional y de Posgrado del CCH-·UNAM 
(Depto. dt· Servicios Estud.antiles). 
Oficinas fécm <as. Planta Baja, Ex
Q(:hficio de Radio Universidad. 
Ciudad llniversitaria, México 20, D.F . 

, Tel. 5 50 '>2 1 r; Ext. 3562 v 3553 

CoordinaciÓn de la Maestría en Cien
cias de la Computación 
Instituto de Investigaciones en M te 
m áticas Aplicadas y en Sistemas 
(liMAS). Aptlo. Posta.J20· 726 
Cd. Univmitaria, Méx1co 20, D.F 
Tel 5-50 52-15 Ext. 4584 
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1. 

Se re"teró el compromiso de los 
universitarios con la sociedad 

TOMO PROTESTA LA MESA 
DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACION NACIONAL DE 
MEDICOS EGRESADOS 

E LA ENEP IZT A CALA 
* Su prop6sito es contribuir.a la superaci6n cadémica perma

n nte y a la actualizaci6n continua d cada uno d su 
miembros y de la Universidad n g n ral * La solución a los probl mas d la salud nacional no sólo s 
encu ntra en la atención m dica, sino también en la prev n
ci6n d la salud * La ceremonia stuvo pr s"dida por el S ere ario d R toría 

E s respon!>abilidad de los egrc-sudo 
en medicma l Escuela Na

cional de Estudios Prof 10nal Iz 
tacala. ~m strarle a , _ tituc on 
de :;alud,púbhcas y pr v 1 , ru.í como 
a la socied d en su conj 1 to, lo 1 
cances de su • d u1e um ersi a 
río, así como col! prender f 1 r o que 
tienen ante sus enff rnw~ y 1 sú< i da 
mexicana. 

Así lo expresó el p s do 8 de marzo 
el doctor Héctor Fernández Varela, 
director de ese plantel, ante el doctor 
Jorge Hernández y Hernández, secre
tario de Rectoría, quien en represen-

tación del doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, asistió a 
la toma de protesta de la Mesa Direc
tiva de la Asociación Nacional de Mé
dicos Egresados de la Escuela· Na
cional de Estudios Profesionales 
Iztacala, la cual se con~tituyó dentro 
de las actividades conmem'orativas del 
VII aniversario de fundación de ese 
plantel universitario. \ 

alu nacional no sólo e e cuentra Pn 
la tendón m dica sino tambit:t en su 

('¡Ji" 

prevención, ya que el bienestar 
físico seguir~ siendo para los 
mexicanos una esperanza lejana, 
mientras no se logre que el status del 
médico gene'ral y familiar sea similar 
al del médico especialista. 

Por otra parte, resaltó que en tanto 
los estímulos a los médicos que acuden 
a las zonas rurales y áreas margina
das, no sean suficientes, seguirá ha
biendo un gran índice de deserción d 
médicos y una población huérfana de 
servicio médico. "Mientras no se en
tienda a la alimentación como premi
sa prioritaria, no e entend rá que un 
niño triste y h mhriento, mañ na erá 
un trist ciudadano in deseos de supe
ración". 

Finalment(' exhortó a. los recién 
egre ados a nfrentar esa rcalid, d con 
valor y nacionalismo,como nu va ~ 
n racion d médico qu d e n 
parhctpar n la <;olución de lo pr<ib.t 
mas de salud, al buscar, a tr v dt 1 

sociat'on, lo medtos qu permit n 
h cer realidad us objeh f 1 da-
mentales 

Durante la ceremonia efectuada en 
al auditorio principal del Palacio de 
Medicina, el doctor"Héctor Fernández 
Varela dijo también que entre otros 
objetivos, la Asociación debe apoyar 
con la organización, congresos, cursos 
de actualización y otraS actividades, 
la superación académica de la Univer
sidad Nacional. 

El ptaado 18 tk mc:no w llmS a cabo la b11a ti.,.... tJ. la M- J1heeb ti. la Aloeiacl6n Nacionol tk M~dicot Egt"ffltttto. tk la 
ENEP hloctJia; en el prnldium apareeen dlbndado c.b c.n.,ulo SMn:l r1 loa doctorn Gu.fGoo Ba: Pmdo, Jorge Hemlmdez y 
Hmtánde:, Arluro ~ GuilUn, Hktor Fmtllnda v.- 9 L .. Btlnpl.Ricera. 

Asimismo, indicó que la Asociación 
debe tener la intención de ayudar a la 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

superación académica permanente y a 
la actualización cqntinua de cada uno 

Convocatoria' 
de sus miembros. 

A su vez, el doctor Arturo González 
GuilJI:a, presidente de la Mesa Direc
tiva, al hacer uso de la palabra, afir-
mó que la convicción del universitario 

CURSO DE CAPACITACION Y 
ADIESTRAMIENTO 

no se limita únicamente al estudiante 
y al profesor que intervienen directa-
mente en el proceso de · enseñanza- L a Dirección General de Personal, 
aprend!zaje, sino en el compromiso por acuerdo de la Comisión Mix-

1 d d l 
ta de Capacitación y Adiestramiento, 

que tiene con a ·universi a que es con fundamento en la Cláusula 4ú' 
dio la oportunidad de una prepara- numeral 25 del Contrato Colectivo de 
ción profesional y los ubicó en la reali- Trabajo y en los acuerdos del 31 de 
dad económica, política y social de ' julio de 1981, firmados por la UNAM y 
México. · el STUNAM, conyoca a los cursos de: 

Por ello·, hoy las primeras genera-
1 

Bibliotecarios 
ciopes de · médicos de la ENEP Laboratoristas 
Iztacala, instala~os oficialmente la Requisitos: 
Asociación de Exalumnos con el obje- l. Tener el nombramiento correspon-
tivo de buscar la superación de la ins- diente para cada curso. 
titución que los formó y proponer me- 2. Obtener en su dependencia de ads
jores e:¡¡:pectativas en h preparación cripción una carta de autorización 

para asistir al curso, firmada por el 
del egresado, tendientes a solucionar Jefe de Unidad Administrativa y 
los problemas fundamentales y graves por el Delegado Sindical de la mis-
que se configuran en la realidad so
cial. 

Se tiene conciencia _:_añadió- de 
que la solución a los problemas de la 

~ 

m a. 
3. Presentar al momento de inscribir-

se: 

a) La carta de autorización para 
participar en el curso. 
b) Co..,ia fotostática del último 
talón de pa~o. 

BASES: 
l. Podrán inscribirse trabajadores de 

cualquier dependencia universita· 
ria. 

2. Las inscripciones serán en las ofici· 
nas de la Dirf'cción General de 
Personal: Hasta el 26 de marzo del 
año en curso. 

3. La Comisión Mixta d · Capacita
ción y Adiestramiento seleccionará 
a las personas que asistirán a los 
cursos, comunicándoles oportuna
mente, a través de la Unidad Admi
nistrativa de su dependencia, las 
fechas, horarios y lugáres en los que 
se habrán de llevar a cabo. 

4. La asistencia a los cursos será obli; 

gatoria para los trabajadores selec
cionados, lo mismo que el 90meterse 
a la evaluación que determine el 
instructor correspondiente. 

Al concluir el curso se entregará a los 
trabajadores un certificado de asisten· 
cia firmado por la UNAM y autentifi. 
cado por la Comisión Mixta de Capaci
tación y Adiestramiento, el cual sr 
debidamente registrado ante la U 
Coordinadora del Empleo, Ca 
ción y Adiestramiento de la 
del Trabajo y Previsión Social. 

Atentamente 

.. POR MI RAZA HA' 
ESPJRl 

Cd. Universitaria, D.F , 
DIRECCION G . 

PERSON "' 



EIIQ Alfonso Berna! Sahagún 
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''AN 

E lO NACIONAL 
EQUIMICA 

RES MANUEL DEL RIO" 
* La desi noción atiende a sus m ritos académicos profesiona

l ' * El pre ·o fu instituido hac 20 años por la Sociedo 
Química d M 'xico 
La pr s o s rá ntr gada en cha próxima por el P ident 

laR pública 

E IIQ on o Bernal Sahagun, e • 
t rahco } coordinador de ex

ten Ií>n Aca émica de la Facultad de 
Qulmica, recientemente fue de igna
do p r el jur do del Pr mio . 1acion 
d nmic Andrés Manuel del Río 

a ador del Premio-1981 , 
corr po.1dien e al área de docencia, 

nd en o a us méntos académicos 
pr fe .ale. 

El io nual An<lré<> Manuel del 
'tmdo de de hace 20 añ · 

d Quimica de \1exico 
s. ménto de los profe 

disciplma que bayan 
destacado en las areas de docencia, in-

ugación e industria. Consiste en 
una medalla de oro con la efigie de 
Don ndtes Manuel del Río y un-a pla
ca conmemorativa ..... 

Esta presea la recibirá de manos del 
r r id nte d€ la República en una ce

nia o t'Ial que tendrá verificati-
, fecha proxima, en la residencia 

dt Los Pmos. 
Para el ingeniero Be. <;ahagún 

est distinción tiene un sigr 
pedal, ya que éste cumple 30 K 

de haber t partido la enseñanza de la 
q ' · r~nte 13 

1 ti to 
) 17 en la Fac tad d( cÚm e ~;.;-
ta Casa de Estudios, lo que es prácti
camente la culminación de su activi
dad docente, según dio a conocer. 

Durante la entrevista, el distin
guido químico mexicano, qllien ac
tualmente es tesorero de la Sociedad 
Química de México, a la que pertene
ce desde su fundación, señaló que en 
los próximos años et- país necesitará 
entre 80 y 100 mil químicos para su 
desarrollo industrial y que sólo se for
man 5 mil de estos profesionales 
anualmente en todos los centros de en
señanza superior de la República Me
xicana. 

Asimismo, informó que la carrera 
de químico ha disminuido en muchos 
centros académicos. La población de 
la propia facultad, dijo, ha descendi
do de 9 mil que la integraban a 4 mil, 
Jo que· significa que habrá un déficit 
en la demanda de químicos en el futu
ro. 

La enseñanza de la química, en ge
ner~tiene una orientación científica 
y en algunos casos pseudocientífica, 
indicó el profesor Bernal 
".iliagún.Consideró necesaria: la mo
¿;ficación de las características de los 
plan:!S y programas de estudio en esta 
·~cea, de manera que su aplicación sea 

.:.runedhta y sus conocimientos certe-
lOS, Esto es, que de acuerdo al de
··arro.llo del país, la educación de estos' 
rr-vft-;;i:.;.r,rues debe ser especializada y 
:;~ '.: ~,(,:ú;nes dirigidas a un campo , 
•.: !·~,..:1), . 

~ .co, d.; requiere de químicos 
'uros, 1 S.'J!il capaces de hacer in-
,. . ' 

IQ Alfonso Bemal Sahagún. 

vestigación, y de ingenieros químicos 
que den el "toque" económico a la ac
ción. 

Tras observar que no hay una con
ciencia clara para seleccionar a las 
personas adecuadas en la toma de po-
esión de puestos claves en el área, se

ñaló que los químicos tampoco hacen 
un verdadero esfuerzo por ubicarse. 
Generalmente actúan a nivel técnico y 
no de decisiones. 

Del mismo modo, el ganador del 
Premio Nacional de Química expresó 
que la industria de este ramo es muy 
dinámica y productiva, pero q'l.e re
quiere de grandes inversiones. 

El entrevistado anotó la tótal de
pendencia que el país tiene en el cam
po de la química, dado que la produc
ción es escasa y la investigación poco 
original, al tiempo que su aplicación 
no es útil de manera inmediata. 

Ante este panorama, el ingeniero 
Bernal Sahagún, exhortó a los 
químicos a ganar por competencia y 
eficiencia las posiciones de mando en 
las cuestiones que le incumben, como 
lo es la preservación ecológica del 
país. 

La Sociedad Química de México, 
fundada hace 25 años, es una organi
zación que abiuca a .todas las ramas 
de la química. Entre sus funciones 
destaca la de representar académica y 
científicamente a la comunidad 
química del país. Nó es una organiza
ción gremial y proporciona los medios 
para la superación y preparación de 
estos profesionales. 

Edita una de las revistas más anti
guas de América Latina, que es una 
de las más consistentes publicaciones 
en temas de divulgación química. Asi
mismo, tiene la responsabilidad de 
representar al país en organismos in
ternacionales y ante el Consejo Edu
cativo de la Química. 

Facultad de Psicología 
Sociedad Mexicana de Psicología 

TERCER CONGRESO 

MEXICANO 

DE PSICOLOGIA 

Se hace del conocimiento de los partici
pantes, que el 23 de abril del año en curso, 
la coordinación del Programa Ci ntífico de 
este evento, terminará la selección de las 
ponencias que se presentarán en el Congre
so, como se com ocó anteriormente, bajo 
las áreas de 

A) Salud 
B) Educadón 
C) Ecología 
D) Producción 
E) Organi,znciones Políticas y Sociales 

}' Tr bajos sobre m\'estigac16n pura 
y metodología 

La comunicación de aprobación se en 
viará a más tardar el 15 de mayo,como se 
había previsto. 

Les rogamos su colabor>~ción enviando 
anticipadamente dichos Ti abajas o Ponen
cias. 

Informes o aclaraciones en la Facultad 
dt PsirologíalUNAM Divi ión de Est11dios 
de Posgrado. Planta Baja Edificio "C", 
Ciudad lmiversitnria, D.F. o en la Soc 
Ml'x. de Psicología, Av Río Mixcoac No 
66-1001, Col. dt>l Valle, Tel. 534-8985, 
18 00 a 21.00 h. 

Instituto de lnve tigacion s Económicas 

CO ·vocA TORIA 

OBRE SEGUNDO SE!\ INARI 

·ECO OMIA AG IC LA 
CERMU·NDO ELT 

* Pro lemas y perspectivas de la agricultura 
eJ mundo actual 

México en 

El Instituto de InvestigaciOnes 
Económicas de la Universidad Na
cional Autónoma de México convo
ca a las personas interesadas, a 
participar en el Segundo Seminario 
sobre Er.onomía Agrícola del Ter
cer Mundo. Proplemas y perspec
tivas de la agricultura de México 
en el mundo actual . 

El seminario, coordinado por los 
doctores Ernest Feder y Nicolás 
Reig, así como el ingeniero Gerardo 
Cruz M., se desarrollará en el curso 
de 10 sesiones, en el mes de agosto 
de 1982, de acuerdo con esta Con
v.ocatoria y el folleto complementa
no. 

Temas y fechas de las sesiones : 

l. El marco mundial: cambios en la 
agricultura contemporánea (1960/ 
81.) 

l. El desarrollo productivo y tec
nológico: 3 de agosto. 

2. La agricultura en los diferentes 
sistemas: 4 de agosto. 
II. La agricultura mexicana y sus 
transformaciones internas (1960/81:) 

3. Sector ag~ícola: el desarrollo 
productivo y su evolución: 6 de 
agosto. 

4. Sector agrícola: las formas de 
propiedad y el control de los recur
~s: 10 de agosto. 

5. Sector ganadero y sector fores
tal: problemáticas principales: 12 
de agosto. 

6. Cambios .sociopolíticos en el 
medio rural: 1 7 de agosto. 
III. La agricultura mexicana y sus 
relaciones externas (1960/81) 

7. Agricultura y mercado: 19 de 
agosto. 

8. Agricultura y Estado: 24 de 
agosto. 
IV. Autosuficiencia y seguridad ali
mentarias en México~ 

9. Subnutrición y malnutrición 
actual y sus consecuencias: 26 de 
agosto. 

10. El Sistema Alimentario Mexi 
cano: características, efectos y pers
pectivas: 31 de agosto. 
V Conclusiones generales: 31 de 
agosto. 

Se solicita ·a los interesados un 
ensayo de 20 a 50 páginas, no 
publicado ni en curso de publica
ción, sobre uno de los temas o 
subtemas contenidos en esta Convo
catoria y el folleto complementario 
(excepto los del 3 y 4 de agosto que 
no serán sometidos a concurso). El 
mejor trabajo sobre cada tema reci 
birá un premio de $25,000.00 MN, 
y el autor lo presentará como po
nencia en la sesión respectiva. Los 
trabajos premiados serán pubJica
dos por el Instituto de Investigacio
nes Económicas. 

El plazo límite de presentac~ón 
será de un mes antes de la ses1ón 
respectiva. 

El jurado calificador de los ensa
yos estará integrado por los licencia
dos José Luis Ceceña Gámez y 
Arturo Bonilla Sánchez y los coor. 
dinadores del seminario. 

A los interesados en participar les 
será enviado ~bre demanda el fo
lleto complementario. La corres
pon~ncia debe dirigirse al doctor 
Nicolás Reig, Instituto de Investiga
ciones Económicas, UNAM (Torre 
de Humanidades Núm. 2, 1er. piso, 
Cd. Universitaria) o al doctor Er
nest Feder, Cerro del Hombre 52 
(A-32), Col. Romero de Terreros, 
México 2l¡D.F . 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
EsPIRITU" 

Ciudad Universitaria, D.F., marzo 
de 1982'• 

EL DIRECTOR 
Lic. José Luis Ceceña Gáme;¡;. 



Con el aporte de destacados científicos . 

EL PRO.GRESO CIENTIFICO DE LA BIOLOGIA 
r 

HA SIDO DECISIVO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS GENERADORES DE LA VIDA 

U. na de las aparentes .co~t~
dicciones entre los prmc1p10s 

termodinámicos de la física y los 
postulados evolucionistas de la bio
logía es que, en el transcurso del 
tiempo, la materia inanim~da se 
desorganiza cada vez más, mientras 
que l9s seres vivos adquieren una 
cierta organización cada v~z más 
compleja, debido a que ~n s1ste~as 
abiertos que tienen una mtensa m
teracción con el medio que les ro
dea. 

La maestra Mireya Artís señaló 
lo anterior durante su conferencia 
"El concepto del orden en la. bio!o
gía", en el Instituto de InvestigaciO
nes Filosóficas de la UNAM, y 
cíJladió que esta contradic<:i~n ha 
sido resuelta con la apanc1ón y 
desarrollo de principios fundamen
tales de estas ciencias. 

No es de extrañar, dijo, que fuera 
hasta el siglo XVII cuando la física 
se estructurara como ciencia. En· 
ton ces se trató de explicar a tos seres vi· 
vos a partir de las leyes de la mecánica 
descubiertas, por Galileo y Newton. 

Fue así como Descartes aplicó la 
concepción mecanicista y consideró 
a los seres vivos como máquinas, 
rompiendo así con las concepciones 
del siglo XVI, como la de Paracel
so, quien postulaba: "Así como la 
leche es el misterio a partir del cual 
se}genera el queso,y el qu~so es el 
m1st'erio del cual se ongman los 
gusanos; así todo desciende a su vez 
del "misterio magno", que es la 
madre de todas las cosas y elemen
tos y la abuela de las estrellas, 
árboles y criaturas de la caTne". 

Descartes consideró que la mate
ria es pasiva y que su regularidad 
obedece a los principios universales 
de la mecánica. Asimismo, sostuvo 
que las leyes son universales y que 
su regularidad es infalible. El con
cepto de azar, o sea,de aquello que 
no está per(ectamente ordenado, 
fue ·refutado en el siglo XVII por 
influencia de leyes fisicas determi
nistas; nada podía ocurrir al azar y 
los seres vivos seguirían un orden 
tanto en el espacio como en el 
tiempo, explicó la maestra Artí:s. 

Comentó que una de las inquie
tudes de los hombres de ciencia de 
esa época era explicar cómo a partir 
de un óvulo fecundado, se prqducía 
un organismo adulto. El preforrnis
mo y el preexistencialismo, propu
sieron que ya en el óvulo o en el 
esparmatozoide, los seres vivos esta
ban preformados en miniatura, y 
que era en las leyes de la mecánica 
donde se en<~ontraba la explicación 
de cómo un organismo se transfor
maba en adulto. 

Durante la ponencia, celebrada 
.dentro del Décimo Seminario de 
Filosofía de la Ciencia en dicho 
.Jristituto,laconferenciante señaló que 
~n esa misma época, Harvey dilu
cidó una función susceptible de ser 
explicada satisfactoriamente por las 
leyes de, la mecánica: la circulaciób 
sanguínea. 

Indicó que en el siglo XVIII, 
como resultado de lo.s sistemas de 
ciasificación propuestos por I.inneo, 
de las observaciones anatómicas e 

* Las investigaciones de Krebs, llevaron en las décadas de los 
20 y 30 a la formulación de teorías que marcaron la ruptura 
con las interpretaciones mecanicistas, que pretendían 
equiparar el funcionamiento de los organismos al de las 
máquinas 

histológicas y de la transformación 
de la alquimia en química por 
Lavoisier, se descubrió que los seres 
vivientes poseían funciones "invisi
bles", como la respiración, y que 
podían deducirse de lo visible. Por 
todo ello se fue. descubriendo que 
más allá· de la diversidad, los seres 
vivos presentan algo más que los 
une: sus funciones y su composición 
química. 

Sin embargo, precisó, no es hasta 
alrededor de 1800 cuando se llegó a 
hacer una distinción clara entre lo 
vivo y lo no vivo,· y surgió la biolo
gía como ciencia, pr<?p~niéndose 
precisa m en te este obJetivo, que 
abarcaba el estudio de todos los 
seres vivoo. 

No debe extrañar, mencionó ,que 
Lamarck definiera entonces a esta 
ciencia aclarando:"Todo lo que es 
común y que une a animales y 
vegetales debe constituir el único y 
vasto objeto de la biología, ya que 

todos son seres vivos en compara
ción con el m un do mineral" . 

A partir de estos postulados y del 
desarrollo de la anatomía compara
da, de la geología y de la paleonto
logía, durante la primera mita? ~el 
siglo XIX, se conformó la umca 
teoría unificadora que explicaba al 
mundo vivo: la teoría de la evolu
ción, que en la modalidad propues
ta por Darwin fue influida por la 
estadística y la teoría probabilística. 

Dicha teoría toma en cuenta a la 
población y no al individu~; postu
la, apuntó la maestra Artís, que las 
especies no soh inmutables, que de 
una de ellas puede surgir otra y que 
este surgimiento o variación, se de
be a un mecanismo de selección que 
hace el medio ambiente dentro de 
una población de inviduos semejan
tes, que tienen variaciones peque
ñas. 

Con estos postulados, mencionó, 
y con el establecimiento d~l seg~.m
do principio de la termodmám1ca, 
apareci-ó la gran contradicción que 
tardó más de un siglo en resolverse, 

· entre la fisica y la biología. El 
segundo principio estable~ió que a 
medida que transcurre el tiempo, el 
número de regiones ordenadas en el 
espacio disminuye, como las parti
culas de un gas que llegan a ocupar 
todo el espacio disponible ( desord~
nándose), adquiriendo una reparti
ción homogénea. A su vez, la teoría 
de la evolución estableció que hay 
un número creciente de regiones 
ordenadas de materia en el espacio, 
que 90n los seres 0vos. 

Subrayó que un aporte funda
·mental que contribuyó a la elucida
ción de la contradicción menciona· 
da fue el de Krebs, quien propuso ' . hacia 1940 que los procesos t1enen 
lugar en los seres vivos y que se 
hacen a través de cíe los irreversibles; 

la constancia relativa de los organis
mos no obedecería tanto a su com
posición química, como a loo proce
sos internos en forma de reacciones 
químicas secuenciadas. · 

Sin embargo, advirtió, con el afán 
de explicar el orden que pre. en tan 
los seres vivos, llevó a la aparición 
de nuevas tendencias en biología, 
por los años 1920 y 1930, que se 
apartaban del mecanicismo. G~
cias a los nuevos impulsos que reci
bieron la fisiología, la bioquímica y 
la embriología, se enfatizaron con
ceptos tales como homeóstasi~, auto
rregulación y retroalimentación, lo 
que permitió dilucidar y concluir 
que los seres vivos son sistemas 
abiertos que tratan de alcanzar un 
cierto "equilibrio" y de mantener 
ciertas constancias ioternas cuando 
surgen diferencias con el medio am
bien-te. 

La contradicción entre la teoría 
evolutiva y el segundo principio 
termodinámico fue resuelto plena
mente en 1943 por Schrodinger, 
quien explicó que si se considera al 
organismo más su medio, el resulta
do es una desorganización total de 
la materia, observó la maestra Artís. 

Asimismo, el progreso científico 
de la biología, basado en la descom
posición analítica de las. estructuras 
que conforman al ser vivo y en el 
enfoque de la termodinámica de los 
sistemas en equilibrio ha sido m u y 
profuso, llevando al conocimiento 
de la estructura y al funcionamien
to de la molécula de DN A, del 
papel de las enzimas o del transpor
te de iones a través de 1<:\ membra
na. Empero,arguyó la ponente, esta 
visión no ha podido dilucidar la 
característica más importante de lo 
viviente: su creciente complejidad 
tanto espacial como temporal. 

Añadió'. que por todo ello ha 
su~ido una nueva ra~ en .la ter
modinámica: la termodmám1ca de 
los procesos irreversibles. Este enfo
que lleva a la conclusión de . que 
cuando un sistema se aleja lo sufi
ciente del "equilibrio" (estado esta
cionario), no tiende a volver al 
mismo sino que sufre una crisis que 
provoca un cambio de estructuras 
q\le lo conduce a un nuevo estado 
de "equilibrio", diferente del ante
rior. Este tránsito puede suceder en 
un sistema expuesto a una fuente de 
energía que se disipa a un sumide
ro. 

Agregó la maestra Ards que Pri
gogine llama a una estructura de 
esta naturaleza, "estructura disipa
tiva". Si cl aporte de energía conti
núa, esta nueva estructura püede de 
nuevo perder su estabilidad y sufrir 
una nuev,a crisis que dará como 
resultado una nueva estructura. 

Concluyó diciendo que en Ja ac
tualidad varias ramas de la biología 
tratan de aplicar estos nuevos con
ceptos para explicar tanto el proce
so entogenético -el desarrollo de un 
huevo fecundado hasta el embrión, 
hasta terminar en un org(\~ismo 
adulto- como el proceso filogenéti
co es decir, la aparición de organís
m¿s superiores a parúr de organis
mos ~uy simples. 

7 



PRESENT ACION DE LIBROS 
EN LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE INSURGENTES 

Cinco libros de diversos géneros y autores 

e on el propósito de exponer y pro
mover el quehacer literario me

xicano de noveles escritores, el Depar
tamento de Conferencias y Revistas de 
la Dirección General de Difusión Cul
tural en coordinación con la Distri
buid~ra de Libros de la UNAM, 
dentro del Programa de Actividades 
Culturales en el Foro de la Librería 
Universitaria (Insurgentes), realizó 
recientemente la presentación d~ cin
co libros de diversos géneros liteurios. 

Eduardo García Aguilar y Ofelia 
Martínez de Benavides presentaron 
sus ensayos Cuaderno de sueños y Ab
surdo y antianuncios; Magaly 
Martínez Gamba y Enrique Martínez 
Limón, sus cuentos Los filos y Los 
acechantes y por último, Raúl Re
nán, los poem~s Catulinaria y Sáficas. 

El primero de los ensayos pretende 
según el autor, que el lector concilie el 
sueño leyendo ,el texto de 15 escritos 
breves, entre los que destacan El ase
sino del presidente O'Connor Me
ditando la noche , Abd-el-Kerim , 
Glendenen, el último hippie , entre 

otros. 

La crítica de la novela 
mexicana contemporánea 

Maestra Aurora M. Ocampo. 

Cabe destacar que el escritor, de 
nacionalidad colombiana, mereció el 
Segundo Premio del Concurso Na
cional de Cuento 1978, convocado 
por la Universidad del Cauca; el Pri
mer Premio Los otros editores, 1981, 
Acatlán-UNAM. Asimismo, ha publi
cado crónicas periodísticas en Colom
bia y México. 

En tanto la obra Absurdo y an
tianuncio, es definida por la escritora 
como "sueño, fuga, ficción o 
realidad" que resulta lo mismo, si la 
fascinación y el interés nos invitan a 
huir felizmente de un lugar insopor
table para llegar a otro menos rutina
rio: el del ab~urdo. 

E 1 cuento Los filos, a pesar de que 
narra situaciones terribles y toca pun
tos dolorosos en el inconsciente, tiene 
un mínimo soporte narrativo o anec
dótico que despierta en el lector un ni
vel de angustia, para que al final del 
cuento quede desconcertado. 

De una selección de cuentos cortos, 
escritos en 1974 y 1979, resultó la obra 
Los acechantes, donde cada cuento 
refleja emociones del autor. El prime-

D espués de señalar que Iberoamé
rica, cultural y existencialmen

te, es una sola y a través de su narrati
va toma conciencia del momento 
extraordinario y terrible que al mismo 
tiempo le está tocando vivir, la ma
estra Aurora M. Ocampo consideró 
que la gran literatura es aquella en la 
que el lenguaje es un instrumento pa
ra conocer mejor al hombre. 

Durante la presentación de su libro 
La crítica de la novela mexicana con
temporánea, efectuada en el mismo 
Foro, la autora destacó que México, 
por su cultura y por su narrativa, es 
parte de un todo llamado Iberoaméri
ca. 

Asimismo, manifestó que en Es
tados Unidos _hay profundos conoce
dores ·de la antología mexicana y se 
tiene una plena conciencia sobre todos 
los cambios que se registran en nuestra 
narrativa. 

En México, continuó diciendo, se 
tiene una riqueza extraordinaria de 

. Comer la propia asadura del hermano 

e omet la propia asadura del her
mano, del escritor Luis W ainer

man Glonilsky, es un libro que debe 
ser considerado como el hijo pródigo 
de lo más íntimo y representativo de 
una tradición literaria argentina ,que 
escapa hoy de Buenos Aires para ser 
vista como la literatura más aventura
da. 

El licenciado Héctor Libertella 
escritor y catedráticó del Centro d; 
Enseñanza para Extranjeros de la 
UNAM, manifestó lo anterior al pre
sentar la obra literaria del maestro 
Wainerman, editada por esta Casa de 
Estudios y comentada también en el 
foro de la Librería Universitaria de 
Insurgente:. 

Agregó que los cuatro volúmene~ de 
la novela desarrollan una trama basa · 
da tn U'l prov cto econ1 mico, 
agrícola, gan dcr¿ y otras circunst.m
das de tipo político que e m uelven a 
los relatos. 

Se trata de la literatura más aventu-
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rada, dijo el maestro Libertella, por
que es una experiencia similar a un 
"golpe de luz en la cara, como u_n 
flash de revelación". 

Ferro Carguin, el anónimo perso
naje de la novel~ de Wainerman, por 
su presencia tenaz en todas las escenas 
y todos los capítulos, siempre es un 
eterno "sospechoso de fuga". La tra
ma lo ubica como un fugitivo político 
y social, escapado de los manuales de 
retórica de uso común. El hablar del 
personaje es mezclado; en sus frases 
resuena el aire del caballero antiguo y 
la jerga popular de hoy en la ciudad 
de Buenos Aires, el arcaísmo y el por
teñismo, "y en ese resonar suyo todas 
las p rácticas literarias históricas se re
conocen por igual, democráticamen
te. sin privile~ios" Bstas caracten~· 
tea~ tra ;.sparer:tan 1 multiple tradi
ción de la literatura argentina: la lo 
calista oral y lc1 eurupeísta escrita. 

Posteriormente, el autor de la obra, 
Luis Wainerman Conilsky, miembro 

El escritor Guillenno Samperio realiza la presentari6n de los escritores Raúl Re~n, Ofelia 
Martínez de Benavides, Magaly Martínez Gamboa y Enrique Martínez Limón. 

ro de ellos, autobiográfico, es la sole
dad, el segundo, un desengaño amo
roso; y el tercero, un epitafio a la lite
ratura del rock, según la concep
ción del escritor. 

Por último, los poemas Catulinar~a 
y Sáficas son un muestrario de lo que 

obras, con una diversidad de temas; 
tan solo el diccionario de escritores 
mexicanos,en la primera edición,tiene 
542 autores. 

Por otra parte, indicó que la 
_novelística más reciente registra di
versas tendencias, entre las cuales se 
puede encontrar la señalada por J ohn 
Brushwood, que es la inv~nción de la 
realidad. 

Otra de las tendencias, en la 
novelística reciente,es la que responde 
al surgimiento de la clase media urba
na, en donde escritores como Jorge 
Aguilar Mora, Jorge Portilla, Luis 
Carrión, María Luisa Puga,y otros,in
dagan en la realidad mexicana la sen
sibilidad y la mitología de esta clase 
en aumento. 

La maestra Aurora M. Ocampo re
cordó el lapso de 1930 a 1947 ,es la 
época de reconocimiento de la Revo
lución como un hecho trascendental 
en la historia del paÍs, y es a partir de 
entonces cuando se entrecruzan dos 

la vida humana es, pues a juicio del 
autor la poesía no debe ser gratuita, 
sino por el contrario, referirse a la cir
cunstancia del poeta y su entorno. De 
tal manera que el trabajo alude a per
sonajes cuyo nombre está expresando 
la debilidad humana. 

corrientes. 
Por un llldo el deseo de dar a cono

cer México y su revolución, por el otro 
la tendencia imíovadora de los con~ 
temporáneos, por lo que la novela 
cóntemporánea va a ser la síntesis de 
estos dos movimientos aparentemente 
antitéticos. 

I ~de ese momento, los narradores 
contvmporáneos se ocupan por el sig
nificado del ser individual, sin perder 
de vista su época, su sociedad, el mo
mento y el contexto que les tocó vivir, 
añadió. 

La crítica de la novela mexicana 
contemporánea, reúne quince ensayos 
de panoramas generales de la novela 
mexicana de este siglo. 

La presentación, el prólogo, la se
lección y la bibliografía de esta 
antología estuvieron a cargo de la ma
estra Aurora M. Ocampo; el libro fue 
editado por el Centro de Estudios Li
terarios del Instituto de Investiga, 
ciones Filológicas de la UNAM. 

·lllcenr' o lléctrJr Liberte/la ~e dirige al príblico as~stente a la ¡Jre~enla ión ele/libro "Comer 
la pr'>pia ClSÓclura cid ht r11umo': del est ntor /,ui~ Wuiuerman, q11i~n tan bien a¡mrece t 11 la 
gráfica. 

del lnsti lu tc,cie Im estigaciones ! iloio
gicas de la UNAM, luego de agradecer 
la presentación de su novela, leyó ante 

los asistentes dl unos fragmentos Ul! 
ella, tales como 1 León Herbívoro y 
Ferroviario de a pie, entre otros. 
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os hidrocarburos y la economía mexicana 

DE CARDENAS A LA INDUSTRIA PETROLERA ACTUAL 

E 1 desarrollo de la industria pe
trolera ha incidido ~n gran 

medida en la economía de 
nuestro país, al grado de convertirse 
-en los últimos cinco años- en prin
cipal pivote de ella y alivio sustan
cial de importantes problemas eco
nómicos. De ahí que la decisión del 
general L~zaro Cárdenas de expro
piar y nacionalizar, en 1938 y1939,el 
petróleo adquiera hoy una gran 
relevancia que será decisiva en lo 
futuro. 

En tQs últimos cinco. años se mul
tiplicaron diez veces las reservas 
probadas; se triplicó la producción; 
la capacidad d,e refinación aumentó 
en 50% y la producción de petro
químicos básicos se duplicó. En este 
tiempo, México,de manera vertigi
nosa, ocupó el cuarto lugar en el 
mundo al contar con 72 mil millo
nes de barriles de reservas probadas 
y 58 mil 650 millones de barriles de 
probables, según el Informe Presi
dencial de 1981, y ya se anuncia 
que para 1982 se aumentarán en 
125 mil millones de barriles las 
reservas probadas; de la misma ma
nera habrá un sustancial aumento 
en las probables y potenciales. 

Después de 1938, en paí.ses del 
Tercer Mundo se llevaron a cabo 
algunas nacionalizaciones, pero no 
tuvieron la magnitud de la mexica
na, que notablemente fue más com
pleta, desde la propiedad del recur
!0, la exploración, extracción, refi
nación, petroquímica básica, alma
cenamiento, distribución, venta in
terna, venta externa, el transporte 
intemacional y algo muy importan
te, la investigación científica y tec
nulógica. 

Es conveniente recordar que en 
1965 -66 fue creado el lnsti tu to Me
xicano del Petróleo, organismo que 
ha aportado miles de técnicos califi
cados e investigadores de categoría; 
por ello no son norteamericanos, 
ingleses, holandeses, franceses y ale
m~nes, y sí mexicanos los que han 
venido dominando ciertos aspectos 
de la tecnología. 

El licenciado Fernando Carmo
na, investigador del Instituto de 

(Primera parte) 

* D spués de 1938 se ll.evaron a cabo nacionalizacion s en 
países del Tercer Mundo, pero no tuvieron la magnitud, ni 
los alcances de la realizada en M 'xico 

Investigaciones Económicas, men
cionó que la expropiación··naciona
lización benefició al desarrollo de 
México, porque, hoy en día, de los 
hidrocarburos se genera un 90% de 
toda la en rgía que se proci,uce 'y 
consume en el país; llt electricidad 
se produce en tres cuarta!" partes del 
total, con el empleo d'e combusti
bles y derivados petroleros; los 
transportes, enj\ln" ciento por ciento, 
dependen de éste energético; la pe
troquímic~, en particular la pro
ducción de fertilizantes, descansa 
en una proporción altísima en la 
producción , de hidrocarburos, ac
tualmente las tres cuartás partes de 
las exportaciones mexicanas consis
ten en petróleo y gas, y casi una 
quinta parte de toda la inversión 
que se produce en el país es petrole
ra. 

"Sabemos. afirmó el investiga-

dar, que la industria p trolera na
cional otorga cuant1o os ubs1dios 
al desarrollo de la electricidad, 
transportes, petroquímica, e indus
tria en general, que propor iona a 
un bajo precio combustibles, asfal
tos, querozinas y parafinas, que sir
ven de materia prima, pero tam 
bién proporciona subsidios indirec
tos en los precios bajos a que se 
venden.~troquimicos básico . .Parala 
producción de plásticos, detecgen tes, 
explosivos, medicamentos, etc, que 
en la mayor de las veces se encuen
tran bajo control de trasnaciona 
les". 

"En México está el inventario 
completo de las más importantes 
trasriac10nales, que se han benefi
ciado de esos precios bajos, de la 
política económica en general del 
desarrollo capitalista de nuestro 
país", indicó el especialista del 
IIEc. 

Pero con todo, la expropiación 
del petróleo constituyó un e p1sodio 
to trascedental en la historia con
temporánea de' México. Respaldado 
por una fuerte organización obrera 
y campesina y con el apoyo decidi
do del pueblo mexicano, Lázaro 
Cárdenas pudo recobrar una de las 
fuentes primordiales de riqueza cu
yo cdntrol absoluto estaba en poder 
de los extranjeros. 

El artículo 
27Constitucional 

y el petróleo 

Las dimensiones alarmantes del 
saqueo a los recursos minerales, 
efectuado por empresarios extranje-

PRODUCCION Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEMEX 

1971-1976 y 1977-1982 

1 

Producción de audo. 
{millones bis/día) 
Producción de gas. 
{millones pies 3/días) 
Producción refinados. 
{millones bls/dla) 
Capacidad de refinación • 1 
{millones de bis/día) . 
Capacidad de plantas petroquímicas • 
(millones tons./aiio) 
Productos petroquímicos. 
(millones tons.) 

• Capacidad al final del sexenio. 

1971·1976 

3.9 

11.7 

3.7 

9.7 

4.9 

17.6 

TASA DE CRECIMIENTO 

1977·1982 1971·1976 

11.5 11.1 

25.0 2.5 

6.5 7.6 

1.94 9.0 

21.7 12.4 

69.9 12.8 

1 Capacidad nominal de destilación primaria. . . 
Fuente: PEMEX. Memoria de labores 1971-76 IMP. comparecencia del O e or d P mex ante el ~ongreso, oct. 1977. 
Tomado: del libro 1979. La verdad sobre el petróleo en Mexico. 
José ltis Estrada y J.l. Camacho: 1979. la verdad sobre el petróleo en México . México, 1979. Ed. B. COSTA·AMIC EDITOR. 

1977-1982 

22.9 

17.9 

11.3 

12.8 

30.0 

28.0 
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ro preocupó a miembros destacados 
del Congreso Constituyente de 1917 
quie-nes realizaron grandes esfuerzos 
por mcluir en la Carta Magna leyes 
que protegieran las~reservas minerales 
del país. 

El artículo 27 , aprobado en este 
Congreso, determinaba que la tie
rra, el subsuelo y las aguas en los 
límites del territorio mexicano per
tenecían a la Nación. A los ext~nje
ro sólo les reconoció el derecho a 
recibir concesiones en el país, siem
pre y cuando se sometieran a la 
legislación mexicana. 

El precepto constitucional tenía 
una clara tendencia nacionalista y, 
de haberse aplicado con rigor, hu
biera afectado profundamente los 
intereses de los monopolios. La neu
tralización de estas leyes en todo el . 
periodo anterior a Cárdenas, se ex
plica por la compleja situación polí
tica del país y en especial por la 
presión económica y política de las 
compañías. 

Al respecto,el sociólogo John Sa
xe Femández señaló que el artículo 
27 Constitucional es la estipula<;ión 
más amplia y adecuada del interés 
nacional, que establece el derecho 
inalienable del Estado mexicano so
bre todas las riquezas del subsuelo. 

Cárdenas fue un constitucionalis
ta decidido a utilizar esta arma 
para la defensa del interés y la 
seguridad nacional. "No hay ningu
na doctrina de seguridad nacional 
fuera de la Constitución de 1917, 
ésto es válido para la época de 
camenas, una época de profundas 
conv·ulsiones de orden político, mi
litar y económico, y esto es válido 
para nuestros días,", señaló. 

"La defensa de los recursos natu
rales, explicó John §.._axe Femández, 

lO 

tiene una larga historia. Su primera 
consolidación y expresión institu
cional fue con Carranza, que la 
formalizó en el artículo 27 Consti
tucional. Su cumplimiento acarreó 
enfrentamientos . y negociaciones 
que tienen como hilos la imposición 
de mayores impuestos a las co"rpora
ciones petroleras en 1918·;' la obliga
ción de registro ante las autoridades 
gubernamentales; el Tratado de 
Bucareli . de ·1923, que permite el 
pago de tierras confiscadas por me
dio de bonos dd Estado, y compro
mete al país a respetar los derechos 
de las compañías petroleras otorga
dos con anterioridad a la Constitu
ción de 19.1'7; la Cláusula Calvo, en 
1925, introduce en la ley petroler'a, 
la exigencia de que éstas ·solici
ten confirmación de ·concesiones. 

"Esta cláusula provocó fuertes 
protestas. En ju!lio de 1927, el Ejér
cito Mexicano tuvo que intervenit;, 
los consorcios. que,, sin acatar la ley, 
iniciaron perforaciones petroleras. 
El conflicto se resolvió con el acuer
do Morrow-Calles de 1928. México 
conl i'rmó las concesiones preyias al 

John Saxe Fernández. ~ 

PRECIOS DE EXPORTACION 
(dólares barril) 

MARZO de 1981 
MARZO de 1982 

. Fuente:PEMEX.DepartamentodePianeación. 

Istmo 

38.50 
32.50 

Maya 

34.50 
25.00 

EL RESPALDO POPULAR, 
BASE DE LA EXPROPIACION 

PETROLERA 
* Esta medida sólo fue posible con el apoyo de una fuerte 

organización obrera y campesina, así como del pueblo en 
general 

P ara la· expropiación petrolera, el 
presidente Cárdenas contó con el 

respaldo de una fuerte organización 
obrera y campesina y con el apoyo de
cidido del pueblo mexicano, lo cual 
permitió hacer frente al boicot que las 
empresas extranjeras emprendieron 
contra el país; en ese entonces. 

El maestro emérito de la Facultad 
de Economía, Jesús Silva Herzog, en 
su libro titulado "La epopeya del 
petróleo en México", señala que a par
tir de la segunda década de este siglo 
se desarrolla la fiebre de petróleo. 

"Se establecían compañías y 
compañías, se improvisaban empre· 
sas. Allá por los años de 1913 y 1914 se 
vendían acciones,en toda !~República., 
de compañías petroleras; se ofrecían a 
·los preaccionistas ventajas increíbles; 
a la gente se le hacía creer que había 
pozos que producían 50 mil y hasta 
100 mil barriles diariamente; y hubo 
especulación, hubo engaño, hubo 
fraude, hubo compañías inexistentes 
que se apoderaron de pequeños 
ahorros de hombres de mediana posi~ 
ción económica··: 

La fiebre de petróleo provoct' di
versas luchas entre las compañías 
petroleras, pero también afectó al 
país, ya que el gas se desaprovechaba, 
lo que significó una pérdida de 600 
millones de pesos. 

En 1934 se funda PETROMEX, 
compañía petrolera gubernamental, 
cuya función sería perforar en terre
nos nacional1 s. Para entonces opera
ban en el país más de 20 empresas 
extranjeras,\ · entre las que se conta
ban: Compañía Mexicana de.l Petré
leo "El Aguila" ,subsidiaria de la Royal 
Dutch Shell; la Huasteca Petroleum 
Co., subsidaria de la· Standard' Oil 

Co., de New Jersey; la Sinclair; la 
Standard Oil de California; la Mexi
can Gulf y el Grupo Imperio. 

Cada compañía tenía establecido el 
contrato de trabajo con sus empleados 
y trabajadores, lo cuai ocasíonaba que 
las prestaciones sociales y los salarios 
registraran niveles distintos en las pe
queñas o grandes entidades económi
cas. 

Ante esta situación, los trabajadores 
decidieron fundar en 1936 el Sindica
to de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana;, una de sus pri
meras acciones fúe exigir de todas las 
compañías un contrato colectivo' de 
trabajo, con -el fin de que todas las 
empresas petroleras que operaban en 
México pagaran los mismos salarios a 
sus trabajadores y las mismas presta
ciones de carácter social. 

Como las compañías primero ma
nifestaron su negativa y después tar
daron en dar. respuesta a la petición, 
el Sindicato amenazó con declarar la 
huelga el 27 de noviembre de 1936, 
misma que se evitó por la intervención 
concilatoria del presidente Lázaro 
Cárdenas. • 

En febrero de 1937, ante las tácti
cas dilatorias de las compañías, los 
trabajadores décidieron suspender las 
pláticas, por lo que nuevamente inter
vino el Presidente de la República. 

Pese a ésto, las compañías conti
nuaron en su posición negativa para 

·llegar a un acuerdo y el sindicato, des
pués de un último intento conciliato
rio, deGlaró la huelga el29 de mayo cle 
1937. 

La situación se presentaba grave, 
por lo que el Gobierno 'Federal pidió a 
los dirigentes del Sindicato que reanu
daran sus labores y que plantearan 



17, mientras las compañías y el 
gobierno norteamericano reco~ocie
ron implícitamente la prop1edad 
esta t.tl mexicana de toda la riqueza 

-d 1 ub u Jo. 
Otro elemento que inOuyó e1 la 

realización cardenista fue la situa
ción internacional que privaba en 
ese tiempo. "Se vivía en la ·íspera 
de la IJ Gu-:na Mw~dia}, on las 
enormes contradicciones que esto 
t"n ierra. P~"1r mdado el f16 Berlin
Tokio-Roma, lo fa~ istas, por el 
otro las democra ias burguesa., In
glat rra, Estados Unidos, FrancJa y 
sus respecti ·os aliados. Esta. con tra
die wnes in teri m penalistas, fa vore
cen en cierto !t!ntido la acción dec1 
dida, enérgica, audaz, patriótica del 
gobierno de Lázaro Cárdenas" ,pre
cisó el licenciado Fernando Carmo
na . 

"Es un escenario, pues, convulso 
y contradictorio, pero en donde un 
gobierno nacionalista, de visión, 
puede actuar como lo hace el go
bierno de Cárdenas para re sea tar 
un recurso tan importante como el 

ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje un conflicto de orden eco
. nómico. 

Se estimó que las peticiones de los 
obreros, sobre las erogaciones de las 
empresas en salarios y prestaciones so
ciales, ascendían a 90 millones de pe
sos, en tanto las compañías ofrecían 
14 millones. En su informe, los peritos 
determfna.ron que la suma debería ser 
fijada en 26 millones. 

El maestro Silva Herzog asegura 
que cuando las empresas conocieron 
la posición de los peritos iniciaron una 
campaña de prensa en contra de ellos, 
afirmando que se habían equivocado 
y cometido numerosos errores. 

Asimismo, las empresas presentaron 
su inconformidad ante el Presidente 
quien exhortó a los representantes de 
las compañías y a los peritos para que 
dialogaran con él en el despacho presi
dencial, en donde cada uno expondría 
sus argumentos. 

Posteriormente, las empresas conti
nuaron con su campafla contra el pe
ritaje y argumentaron que las in
dustrias no podían pagar los 26 millo
nes de pesos porque no contaban con 
la capacidad financiera. 

La Junta Federal pronunció su 
laudo el 18 de diciembre de 1937 
aceptando, en lo sustancial, las reco-

petróleo, que convierte a México en 
un gran productot y exportador de 
petróleo en el mundo. 

Política petrolera de 
gobiernos 

poscardenistas 

Lo · programas de gob1erno y las 
acciones económic..as que h n em
prendido, con sus matices, han tc-ni
do una continuidad, y en materia 
de polluca pctrolt'ra no es ~a excep
ción Ello ha permitido que el desa
rrollo de la economía mexicana se 
haya mantenido más estable y ta m
bién más acelerada que en mucho 
otros países capitalistas. 

Fernando Carmona señaló algu-

mendaciones de los peritos y conde
nando a las compañías petroleras a 
que aumentaran sus salarios y presta
ciones en.-26 millones de pesos. 

Para ese tiempo, señala Silva Her
zog, se sabía que el tipo de cambio de 
3.60 pesos por dólar no se podía ~oste-

. ner debido a las condiciones de 
nuestra balanza de pagos que se mani
festaba en una constante sangñai de la 
reserva monetaria, constituida en el 
Banco de México. 

Las empresas que conocían esta si
tuación desarrollaron una ofensiva fi
nanciera, en el sentido de que el dólar 

nas de las diferencias en materia 
petrolera entre los gobierno po -
cardenistas:' "el gobierno de Mi 
guel Alemán paga indemnizacione 
petroleras qu no habíaucubierto 
Cárdenas, ni Avila Camacho; e o 
d lu~ar ,t una _ 1 ie de pro te ta 
porque paga cantidade · muy sup<·
riol . a las lijadas por el gobierno 
del .general Cá rd na . Pudo ha bcr 
ido omo cond1c1ón para obwne1 

préstamos". 
gn el gobierno de Adolfo Rui.z 

Cortlnes la capacidad de inve1 ión 
y el desarrollo de la empr<'sa _rx:tro
lern disminuyó bastant ; los po te 
riore gobiernos realizaron alguno 
ajuste que le permitie10n cumplir 

' 1 . poco a poco un pape 1emprc ma-
yor en el desarrollo del país, ha ta 
llegar a las condiciones de 1977 en 

que la industria petrolera ton-
vierte en d "salvavidas" d • k. eco 
nomía mexicana en crisi 

A juicio del e peciali t d ·1 J n. u
tuto de JnvestigctcJone Económ1 ·,t 
de la U T AM, cada gobierno hc1 
in put> to una c.ll'gd pt' da <1 P 
MEX no sólo a de 1 
sub 1d10 quC' e m 1 

in lu tri pa1.1 ot 
t l onómJC.a , sint 

e de pre ios, qu n 1 toma r 
cuenta Jo· requcr1 111 nt 1 

unónu o -té mco-f.n. n 1 ' d 
la empre . 

''Lo lógico rí<~ qu PI 1L n) 
siga ~ngrándose,aúnc m aumtnto. 
msuli<.ien te. como el re 1en te en el 
pr cio de la ~asolina, sin qu de 
b t st<tblecer. · una panclad entre 
lo pre ios inlcrnos t• intelnaciona
lcs de los productos petroleros y sus 
derivados, de esta forma se podría 
con tnbui r a su rcruperae1ó n y po1· 
ende al proceso interno de desa1 ro
llo, imponiendo una política de 
racionalidad mayor a la que ha 
imperado hasta ahora". 

mentos antes, las empresas enviaron a 
una persona a ver al Presi9ente para 
manifestarle que sí pagarían los 26 
millones, sin embargo esa· decisión 
fue 1 tomada demasiado tarde. 

La decisión de expropiación de la 
empresas petroleras, por parte del Go
bierno, contó con todo el respaldo del 
país, y ·el día 23 de mar o se registró 
en la ciudad de México una manifesta
eión en respaldo al Gobierno, a la que 
acudieron espontáneamente más de 
100 mil personas. 

Posteriormente el12 de abril, frente 
al Palacio de Bellas Artes, hubo una 
manifestación de mujeres· de todas 
clases sociales, quienes acudieron a 
entregar su cooperación para pagar la 

subiría ocasionando que los numero- deuda petrolera que tenía el país por 
sos depósitos en pesos se transforma- la expropiación. 
ran en dólares y se refugiaran en el A partir del 19 de marzo la si-
extranjero. tu ación de la industria petrolera en el 

El Banco de México hizo enormes ' país , era un tanto difícil, ya que todos 
esfuerzos. para mantener el tipo de 'los técnicos y directores de empresas se 
cambio de 3.60 durante los primeros marcharon de México y tampoco se 
meses de 1938, pero para las empresas contaba con un solo buqué-tanque. 
era una seguridad que con la deva- Aún así, México logró vender su 
luación del peso los 26 mUlones de petróleo, pero no fue sólo el boicot lo 
pesos representarían una suma menor, que causó grave daño sino también la 
ya que gran parte de sus productos los campaña de · prensa iniciada en pe
exportaban y al recibir dólares, riódicos norteamericanos y europeos, 
podrían comprar mayor número de en donde se presentaba a México como 
pesos al registrarse la desvalorización. un país de ladrones, que había robado 

Por lo tanto, las empresas subesti- el petróleo y estaba incapacitado para 
maron al Gobierno de México y acu- pagar los bienes de que se había apto
dieron a la Suprema Corte de Justicia piado y además que se !]f.gaba a pa
de la Nación para que se rectificara el garlos. 
laudo de la Junta. La Suprema Corte Al venir la expropiación y fu"f,dirse 
analizó el problema y el primero de las grandes y pequeñas compañías en 
marzo de 1938 confirmó el laudo de la una sola, llamada Petróleos Mexica
autoridad del trabajo. nos, sin flota de barcos, sin técnicos 

Las empresas reiteraron que -no experimentados, lógicamente la in
tenían capacidad económica para dustria petrolera en México sufrió un 
aumentar los 26 millones de pesos, con desaj• ··tt" y fue hasfa 1946, después de 
lo que mostraron su rebeldía en contra vanos tropiezos, cuando Petróleos 
del más alto Tribunal de la República . Mexicanos, en la gestión de don Anto-

""':s absolutamente falso que d ·de nio J. Bermúdez, logró su consolida
un pnncipio el C'obierno hu iera teni- ción. 
do la idea de expropiar a las Por otra parte, Silva Herzog en su 
·compañías petro eras, pero la actitud libro informa que el monto que se 
de las empresas fu tan levantada, tan otorgó a las compañías extranjeras 
soberbia, tan intran 1gente, que el ge- por la expropiación, ascendió a lo 16!1 
neral Cárdenas, co opinión favo- millones de dólares. 
rabie de algunos d 1 miembros de Asimismo, indica que eutre lo. 
su gabinete y desfa les de otros, grandes beneficios qu tr JO para el 
resolvió optar por 1 opiación", país la expropiación del petróleo, está 
asegura el.ma.t tro S"h zog. d desarrollo de 1 indt trialización, 

Así, ell8 de marzo e anun- precios baratós del petróleo y u deri 
c1ó la expropiación, a trav de todas vados y una , ida dt:eoros para d tra 
las estaCiones de radio del pm , mo- bajador petrolero. 



Decisivos los factores económi~o, afectivo, educativo y psicológico 

o: 
el 

LOS EMIGRANTES: AGENTES DEL CAMBIO EN LA 

L a población de origen rural que 
emigra a las ciudades y centros 

industriales en busca de trabajo u 
otras razones, y que a la vez que a por-

~ 
tan un cúmulo de tradiciones a la so

e ciedad urbana, se convierten en agen
tes de cambio y ayudan a la transfor

ltí mación de la sociedad rural, expresó 
la licenciada Ana Bella Pérez Castro, 

ro del Instituto de Investigaciones Antro
re pológicas. 
pl Si bien es cierto que la principal 
le causa de las migraciones es el factor 

económico, también encontramos que 
u la vida rural expulsa recursos huma
d' no que han visualizando en la ciudad 
b una perspectiva de movilidad social 
n oue no puede conseguirse en su lugar 
tJ 'le origen. 
P Dentro de las razones de expulsión 
~ es posible señalar: 
ti 1) El factor económico, provocado 
P 'JOr la falta o insuficiencia física de 
e t1erra aprovechable, así como de re-

cursos para trab~jarla; 
x 2) Limitaciones educativas y so-
2 ciales. 
r Dentro de las razones de atracción 
r; tenemos: 
1 1) La imagen que brinda la ciudad: 
t modernización, prestigio; 

2) La facilidad de conseguir empleo 
en la industria, servicios y, 

3) La perspectiva de una mejor edu
cación. 

Los migrantes acuden a las ciuda
des en busca de un proyecto de reali
zación económica y social que com
pense las limitaciones que se tienen en 
la población rural. Sin embargo, su 
estancia en la ciudad y en su nuevo 
centro d, trabajo, les lleva a reestruc
turar su personalida1' ·m
portancia de la sociedad ru.al, , 
corresponde a esta nueva forma de vi
da; a su vez, esta reestructuración 
influye eñ el comportamiento y parti
cipación social que tendrán al regre
sar a su lugar de origen. 

Se ha señalado, por parte de otros 
autores, que al salir elementos huma
nos de las zonas rurales, sobre todo 
aquellos con cierto nivel educativo 
las sociedades rurales pierden la posi: 
bilidad de desarróllarse; sin embargo, 
también podemos señalar que los 
emigrantes contribuyen en forma eco
nómica y o ideológica, directa o indi-
rectamente, a su modernización. 

La industrialización 
en áreas rurales 

Para ver la forma en que los 
emigrantes contribuyen a la transfor
mación de la vida rural, señaló la 
entrevistada, se llevó a cabo una in
vestfgación en la cabecera municipal 
~ Hidalgotitlán (zona rural), pobla
Cion que expulsa recursos humanos a 
la zona industrial de Minatitlán (am-
b -lugares ubicados en el sur del esta
do de Veracruz). 

Se escogió esta zona por ser una re
gión en dondE. desde los últimos veinte 

- se ha U vado a cabo en forma 
acelerada un proceso de industrializa
ción y parcialización de la 
petroquímica. 

El asentamiento de industrias, así 
como el descubrimiento de grandes 
yacimientos de gas, petróleo y azufre 
en Coatzacoalcos, Minatitlán y Texis
tepec, entre otros, han llevado a la ne
cesidad de contratar gran cantidad de 
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SOCIEDÁD RURAL 

* La vida rural expulsa tecursos humanos que han visualizado 
en la ciudad una perspectiva de movilidad social que no 
puede conseguirse en su lugar de origen 

* Limitaciones educativas y sociales, la falta de tierra aprove
chable, la imagen de modernización y pr_estigio de la ciudad, 
algunas de las causas de este fenómeno 

mano de obra; por ello, la población 
de origen rural de las zonas aledañas 
ha recurrido a estos centros en busca 
de empleo. 

Con el desarrollo de la industria se 
ha impulsado también el comercio, los 
servicios y la construcción, lo que lleva 
a una mayor oferta de trabajo. 

Se encontró, explicó la investigado-. 
ra Ana Bella Pérez Castro que, de 
1970 a 1981, la población de Hidalgo
titlán pasó de 10 mil 585 habitantes a 
7 mil aproximadamente; mientras que 
en Minatitlán aumentó, para esos mis
mos años, de 94 mil 621 a 168 mil829 
habitantes. · 

Si bien en esta década se aprecia 
una fuerte migración del campo a la 
ciudad y centro industrial, otro de los 
efectos de dicha industrialización 
sobre la zona rural es la dependencia 
que se provoca. 

El comercio lleva a que la pobla
ción rural acuda a la ciudad a 
comprar todo lo necesario para el con
sumo y,para aquellos que producen 
alilnerttos agrícolas, el recurrir a ella 
para la venta de tales productos. 

Otro factor es el mejoramiento y 
desarrollo de las vías de comunica
ción. Siendo el río el único medio de 
transporte que une Hidalgotitlán con 
Minatitlán, el transporte en lancha 
cobra gran importancia; las lanchas se 
multiplican y mejoran por medio de 
motor. 



Migraciones temporales 

y definitivas 

Por otra parte, encontramos que las 
migraciones son de dos tipos: tempo
rales y definitivas. 

a) Temporales.- Abarca la pobla
ción que ha terminado su educación 
primaria y salen a estudiar fuera de su 
poblado una carrera corta, y, que al 
término de la misma, ya sea por pre
siones familiares o por la oferta de tra
bajo, regresan a su lugar de origen. 

También se ubica en este rubro la 
población que trabaja en la agricultu
ra y que en épocas improductivas sale 
en busca de un trabajo temporal. 

Otro tipo de emigrantes temporales 
es el que representan las mujeres que 
han sido abandonadas con dos o más 
hijos; salen en busca de un trabajo a 
las ciudades y centros industriales, tle
jando el cuidado de sus hijos a los 
abuelos, y así cada fin de semana o ca
da dos, regresan a atender durante 
dos días a sus descendientes. 

b) Definitiva.- Los emigrantes que 
salen en forma definitiva son aquellos 
que ya no tienen tierra aprovechable 
(hijos de ejidatarios por lo general); 
otros que aún teniendo tierra, ésta es 
insuficiente para poder sostener una 
familia, o también por lo incosteable 
que les resulta el sembrar, cosechar y 
vender productos como el maíz y el 
arroz. 

Por otra parte,se encuentra tam
bién en este grupo la población que 
ha salido estudiar y para los 
que su población rural no ofrece ni 
perspectivas de trabajo, ni estatus so
cial. Dentro de este grupo . tenemos 

también aquellos que salieron en for
ma temporal y una vez en el lugar de 
trabajo, formaron una familia. 

Y finalmente, el caso de emigrantes 
que son llamados por otros familiares 
con la promesa de conseguirles un 
trabajo mejor que el que realizan. 

Influencia de la sociedad 
urbana en la rural 

Así, encontramos que los factores 
que provocan las migraciones son: 
económicos, afectivos, educativos y 
psicológicos. 

Ahora bien, al regresar a su lugar 
de origen, los migrantes llevan una se
rie de influencias de la sociedad urba
na, se convierten así en agentes de 
cambio al introducir modas, lenguaje, 
prácticas sociales, ideología, etc., en 
suma, una cultura urbana. 

El universo simbólico imperante en 
la sociedad urbana y llevado por los 

· migrantes a su lugar de origen, se 
enfrenta al universo simbólico de la 
población rural, ocasionando: 

a) la aceptación de algunos elemen
tos; 

b) contradicciones con los ya exis
tentes, y 

e) un sincretismo cultural (moder
no, ,¡!rasado). 

Como eJemplo de estos la investiga
dora Ana Htlla Pércz Castro, señaló: 

a) La aceptación de elemento<; de la 
sociedad rr:tl ana. En este caso pode
mos señalar el consumo que se hace de 
alimentos que ofrece la socit;dad d · 

consumo y también el de aquellos pro
ductos que son importados (el caso de 
grabadoras, aparatos de sonido con 
radio, grabadora -tocadiscos y ador- 1 

nos navideños-). 
Respecto a los alimentos encontra

mos que los que más se consumen son: 
mazeca, pan bimbo, productos enla
tados, refrescos, cerveza, mayonesa; 
tales productos sustituyen a los agro
pecuarios, debido por una parte a la 
dificultad de conseguirlos, pero, 
por otro lado, e consumen por el con
vencimiento de que tienen un valor 
nutritivo, que la sociedad de consumo 
les ha hecho creer. · 

Se dejan de generar productos del 
campo y se' consumen más los de la in
dustria, situación ·que provoca 
producir cada vez en menor medida. 

b) Elementos importados en contra
dicción con los ya existentes. Este caso 
se da principalmente a nivel genera
cional. La población joven se enfr~nta 
a sus padres y abuelos por tener una 
idea diferente Je lo que pueden ser las 
relaciones sexuales, la educación de 
los hijos, las enfermedades y su aten
ción (ir al médico en lugar de al cu
randero, aceptar el control natal, en 
lugar de tener todos los hijosque•Dios 
mande'). 

e) Sincretismo cultural. Es posible 
mencionar ell·aso de la formación de 
clubes (como el de Leonec;), cuya fin.t
lidad es realizar fiestas y otras activi
dades para obtener fondos destinados 
a la modernización del pobbdo. 

Ahora bien, estos clubes van a utili
zar la fie!ita del santo patrono del 
pueblo para juntar dinero y encontr¿,> 

· mos que, .l la par de las mayordomías 
se desarrollan en 1~ festividad concur
sos, cumpetenci y otr· s diversiones 
antes no practic1das. La fi~>sta tend á 
éxito ahora, o tanto por la importan 
cía del santo, ino pnrque para e] b ilr. 
se ha llenl'io al,CrJ!i)ltnto de 111odn. r 1 
santo pierd iulJI' rt ncf antt la p 
pularidad de 1 nn 1 t•1 m -;1 .1!, t 
"ituaC'ión ) tan [ 
los orga1 n 
mayorclo p 



La Industrialización de estos productos, clave para consolidar el sector 

MEXICO POSEE CUANTIOS,OS RECURSOS PESQUEROS 

* los índices desnutricionales de la población podrían ser 
abatidos si la riqueza marina fuera aprovechada en toda su 
magnitud · 

* la actividad pesquera se ha centre~do en la captura de 
camarón, · atún, langostino, sardina, abulón, ostión y huachi
nango 

A proximadamente 24 millones de 
mexicanos no consumen pescado 

o mariscos debido a los altos precios de 
estos productos, originados en parte 
por el mercado capitalista interno, 
que está altamente manipulado en su 
comercialización por intermediarios 
monopolistas. 

El consumo promedio de pescado 
por persona f' 1 é ·ico, es de 7 ki
logramos i embr r¡.!o sólo un ;ector 
miÍ10ritario J, la .. .ación ,ntegra
do por las clases media y alta, pueden 
adquirir este producto. 

El licenciado Federico Cruz Cas
tellanos, investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas, aseveró 
también que para eliminar el interme
diarismo y ofrecer estos productos al 
total de la poblactón, el Estado ha fun
dado una serie de empresa! , h.ts cuales 
se han fusionad) ~ nalmente en Pro
ductos Pesqueros Mexicano. 

"Sin embargo,con esta empresa sólo 
se desplazó a organizaciones 
monopolísticas privadas y se implantó 
una organización monopolística esta
tat' ,subrayó. 

Indicó que el país cuenta con diez 
miLkil{lmetros de litoral,500 mil Kmz 
de-plataforma continental, que signi
. fica una 'gran riqueza pesquera, la cual 
ha sido' subexplotada, afectando en 
forma notoria la capacidad nutri
cional de la población. 

El 53% de la población está subali
mentada, el 80% de la población ru
ral padece desnutrición. Esta si
tuación cambiaría si la riqueza pes
quera fuera aprovechada y se en
cauzara en beneficio de la población, 
eliminando el aparato especulati~o 
monopolista. 

Comentó que la actividad pesquera 
se ha centrado en la captura de cama
rón, atún, langostino, sardina, abu
lón, ostión y huachinango principal
mente, porque así lo exige el mercado. 

No es la necesidad de alimentos la 
que determina la naturaleza de la pes
ca que deberá efectuar el pescador, si
no el carácter comercial de algunas es
pecies pesqueras, añadió. 

"En .la medida en que. el comercio 
condicione el tipo de pesca, en esa me
dida se podrá explicar por qué esta ac
tividad no está al servicio de los consu
midores y por qué como una totalidad 
que engloba comercialización, captu
ra e industrialización, tampoco está 
para beneficiar al pescador, sino por 
el contrario, para perjudicarlo". 

Aseguró que es necesario que el Es
tado implante un modelo de de
sarrollo para soluciOnar el problema 
del hambre y para beneficiar tanto a 
productores como a consumidores. 

Desde el ,mnto de vista de la pro
Jucción, lo; re.ultados del Plan Na
cional de Desarrollo Pesquero son ex
celentes. Sin embargo, el hecho de 

' que ésta se haya incrementado no sig
nifica, necesariamente, mejoramiento 
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de las condiciones de vida de la pobla
ción consumidora y de los productores 
directos: en este aspecto social, los re
sultados del plan pesquero han sido 
precarios. 

Expresó la necesidad de organizar 
cooperativas industriales, comerciales 
o de servicios, para que los producto
res puedan mejorar sus condiciones de 

ida, pero también para que ofrezcan 
al consumidor productos a un precio 
muy inferior al que venden los inter
mediarios. 

El licenciado Cruz Castellanos co
mentó que existen grandes posibilida
des de que el país realice la in
dustrialización de los productos 
marítimos y es en este renglón en don
de se encuentra la clave para dar un 
giro de 180 grados en el modelo vigen
te de la actividad pesquera. 

"En la política de industrialización 
se debe centrar la defensa de nuestra 
autonomía, no debe consistir en olvi
darnos de producir artículos prima
rios baratos para el mercado interno: 
pesqueros, agrícolas, pecuarios; sino 
que debe haber una vertebración 
estrecha en los dos aspectos de in- , 
dustrialización y· producción de 
artículos básicos". 

Los astilleros 

El licenciado Cruz Castellanos se
ñaló que pese a que México carece de 
alta tecnología en la construcción de 
embarcaciones, cuenta con astilleros 
bien dotados técnicamente, como son 
los del Golfo y los del Pacífico Norte. 

Los astilleros, continuó, cuentan 
con grandes recursos, pero en un mo
mento dado no tienen la suficiente ca-

pacidad para producir las embarca
ciones requeridas y, consecuentemen
te, se tienen que importar. 

Asimismo, manifestó que la política 
que hasta ahora ha seguido el gobier
no es la de marginar la producción de 
barcos de casco de madera, porque se. 
considera que México deb~ seguir el 
modelo de p'aíses altamente in
dustrializados. 

Esta política es un tanto equivoca
da porque si bien·es cierto que el as
tillero que fabrica barcos con casco de 
acero se coloca a la altura de los gran
des países pesqueros y puede competir· 
con ellos, también es una realidad que 
se sacrifica el volumen de pesca que 
se podría captar, por la calidad de 
la embarcación. 

Sostuvo que es conveniente de
sarrollar una flota pesquera basada en 
la construcción de barcos de casco de 
madera y no en los de casco de acero, 
porque éstos requieren un enorme 
monto de capital por unidad. 

La acuacultura 

Al referirse a la acuacultura, el in
vestigador afirmó que en el presente 
régimen se le ha dado un gran impulso 
a esta actividad, debido a las grandes 
posibilidades que ofrece al país, tanto 

desde el aspecto de la producción, co
mo desde el punto de vista social. 

Destacó que el país no aprovecha 
adecuadamente sus recursos 
acuíferos, y algunos de ellos están al
tamente contaminados, por lo que es 
necesaria una orientación para que los 

. mexicanos cuiden y aprovechen este 
valioso recurso. 

Por su parte, el investigador Andrés 
Latapi dijo que por cuestiones básica
mente comerciales se ha hecho hinca
pié en las industrias camaronera y 
atunera, principalmente, y se ha olvi
dado al pescado de escama. 

Señaló que uno de los obstáculos 
fundamentales que ha encontrado 
la industria pesquera para su de
sarrollo ha sido la falta de una mayor 
coordinación por parte del Estado,pa
ra tenednformación de las zonas pes
queras . 

Andrés Latapi expresó la necesidad 
de mejorar el sistema de guardacostas 
lo cual impide cuidar en forma efecti
va nuestro mar. 

Este es uno de los motivos por lo 
que los barcos camaroneros extranje
ros, así como las trasnacionales,a las 
que sólo les importa obtener enormes 
ganancias y no el aspecto ecológico, 
han sobreexplotado la región de Baja 
California; se estima que de continuar 
esta situación, en 5 o 10 años se agota
rán completamente las especies co
merciales. 

Asimismo, comentóquelas comuni
dades pesqueras enfrentan diversos 
problemas, siendo los más graves el al
coholismo y el tabaquismo, lo cual se 
puede explicar por la forma de vida 
que llevan los pescadores. 

Por otra parte,manifestó la urgen
cia de desarrollar estudios sobre la 
pesca y sobre la flota mercante, ya 
que esto permitirá tener un panorama 
más amplio sobre nuestra situación · 
en este campo. 

"En México,el estudio sobre la pesca 
ha estado abandonado debido a 
nuestro etnocentrismo; nos interesa
mos más por los problemas de la 
ciudad que por los del mar, es por tan
to necesario llamar la atención de. los 
investigadores de ciencias sociales, 
ciencias jurídicas y ciencias del mar, 
para que se realicen y se difundan más 
estudios". 

También la falta de estudios obede
ce a que no se cuenta con el suficiente 
presupuesto destinado a la investiga
ción del mar, ya que la mayoría de las 
investigaciones están dirigidas ha<:ia 
otras áreas, concluyó. 
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Viaje imaginario a la velocidad de la luz 

UN RECORRIDO A TRAVES 
DEL SISTEMA SOLAR 

* Gracias a las modernas técnicas de observación y los via¡es 
espaciales, en los últimos 25 años se han incrementado 
considerablemente los hallazgos de innumerables cuerpos 
ce lestes que pueblan el Universo 

D esde los grandes descubrimientos 
geográficos del siglo XVI, sólo en 

los últimos 25 años se han acrecentado 
las exploraciones y hallazgos de los in
numerables cuerpos celestes que 
pueblan el Universo, gracias a las mo
derrtas técnicas de observación y los 
viajes espaciales. 

La física Rosario Peniche. dt>l lnsti 
tuto de Astronomía, relata cómo sería 
un recorrido por el sistema planetario 
en nuestra época, si viajásemos a la 
velocidad de la luz (300 mil kiló
metros por segundo). 

El Sol es una estrella amarilla que 
rota sobre su eje en 33 días; tiene en su 
superficie una temperatura de 5 mil 
600 ~rados centígrados y pres~nta 
gran actividad,.como lo muestran las 
manchas solares y las ráfagas. 

Saliendo del Sol, dice, el primer ob
jeto que encontramos después de 
viajar tres minutos luz es Mercurio; en 
1974 y 1975, las cámaras del Mariner 
enviaron imágenes de este planeta,que 
muestran una superficie llena de crá
teres y cuencas, tan semejantes a los 
de laLuna,que bien podría pasar por 
ésta. No posee satélites, y su tempera
tura superficial varía entre 425 grados 
centígrados a medio día y -180 du
rante la noche; gira alrededor del Sol 
en 88 días, y da una vuelta "sobre sti eje 
en 59 días. 

Seguimos viajando, y a 6 minutos 
luz del Sol, aparece Venus, el tercer 
objeto más brillante del firmamento. 
Su atmósfera de dióxido de carbono es 
91 veces más densa que la terrestre y 
su temperatura superficia l es de 460 
grados centígrados. Tard a- en dar una 
vuelta sobre su eje, en sentido 
retrógrado, 243 días y gira alrededor 
del Sol en 225 días. 

Conforme proseguimos, aparece la 
Tierra, a 8 minutos luz del Sol. Al 
~cercamos a su superficie es posible 
observar ciertas .de sus características 
bien definidas como son la atmósfera, 
el agua en grande cantidades y colo-

, radones diferentes que son el suelo, 
montaña~, ríos, zonas desérticas y re
giones cuDiertas po h'C'los. La temlJP 
ratm en su superficie vana pol:o. 
entre 40 grados centígrados a medio 
día. hasta 20 en la noche, en t. 

Ecuador. En otras regiones de su su
perficie la temperatura también se 
compo ta d(' una manera similar. La 
atmósfera del planeta está compue1.ta 
principalmente de oxígeno, nitróg~no 
y carbono. . 

A 12 minutos luz de nuestra estrella 
central se encuentra Marte, el planeta 
rojo (llamado así por los romanos en 
honor a su dios guerrero), es muy di
ferente a la Tierra; tiene la mitad del 

. tamaño de ésta y contiene muy pocos 
metales. Su atmósfera es tenue, com
puesta de dióxido de carbono y su pre
sión superficial es 150 veces menor 
que la de la Tierra. Casi toda el agua 
del planeta rojo está congelada en su 
superficie y es posible verla en los cas
quetes polares. 

Con los viajes espaciales, ha sido 
posible estudiar su suelo; se sabe que 

ha tenido una gran actividad volcáni
ca, encontrándose en él, el volcán más 
grande conocido de nuestro sic;tema 
solar. 

La visita continúa por los planetas 
gigantes del Sistema Solar. Júpiter, el 
rey de lo cielos, según los griegos, se 
encuentra a 43 minutos luz del Sol, 
posee más del 70% de materia que 
el resto de los planeta~; su masa es 318 
''eces mayor que la de la Tierra, por lo 
que dentro de su volumen cabrían cer
ca de 1300 Tierras. Podría considerar
se a Júpiter como una masa gaseosa, 
girando tan rápidamente, que un día 
joviano equivale a sólo 10 horas 
terrestres. En cambio, su año equivale 
a 12 años terrestres. 

Alrededor de Júpiter giran 14 sa
télites, pero probablemente solamente 
los interiores se formaron como satéli
tes al mismo tiempo que Júpiter se 
formó como planeta. 

Y llegamos a Saturno, después de 
viajar desde el Sol durante una hora y , 
veinte minutos a la velocidad de la 

luz. Segundo en tamaño en el Sist ma 
Solar, senan necesarias 800 Tierras 
para llenar el interior df Saturno. Sin 
embargo, u densidad e menor que la 
del agua, pues e~tá compu to esen
cialmente de hidrógeno Y xplic a que 
tiene 16 satélites, siendo Titán el ma 
yor y que presenta atmósfera. Este 
planeta tarda en dar una vuelta al Sol 
29.46,años y 10 horas con 40 minutos 
en dar una rotación completa sobre 
sí mismo. 

Urano es el siguiente planeta; ocu
pa el tercer lugar en cuanto a tamaño 
en el Sistema Solar y está tan alejado 
del Sol - 2 horas 40 minutos luz
que visto al telescopio, aparece como 
un pequeño disco verde azuloso. · 

En 1791, el astrónomo inglés 
William Herschell descubrió este pla
neta,y casi 200 años después, 1977, se 
descubrióqueposeía anillos,9 en total. 

Además posee 5 lunas qut. giran 
alrededor de él, en el mismo plano 
que sus anillos. 

Neptuno es el más pequeño) el úl
timo de los cuatro gigantes gaseosos. 
Se encuentra a más de 30 \'ec •s la dis
tancia que hay entre el Sol y la Tierra 
(4 horas y 9 minutos luz) y debido a 
ello, su estudio es muy difícil, siendo 
imposible detectarlo sin ayuda de un 
telescopio. Su atmósfera posee gran
des cantidades de gas metano. 

Plutón, a 5 horas y 27 minuto luz 
del Sol, es un planeta diminuto y 
brilla con una luz tan débil que ape
nas puede distinguirse de las estrellas. 

GXJ:mlm'1 " 

)lo fue posihlt• de~cubrirlo hu tu 
1930. Recorre su órbita 'alrededor del 
Sol tan lentamente que t. rua 248 ano 
terre~tre . Pt•ro se ~abt' <¡lll' post.'<' una 
luna, a la que se le ha bautizado con el 
nombre de Charon. 

Pe!>e a la di\ er idad de 
caractcrí~ticas que presentan los pla
netas, se tiene conocimiento de que 
alrededor del.Sol giran \arias decenas 
de millones de cuerpos cele<;tP<; meno
res, como asteroides y wr · as. i pu
di ·mas \"iajar <? 1 \elocidad Je la 
1 •r' ahr de nuestro Si te
ma lJl . Lr la actualidad, solo es po
sible viajar a \ locidadcs mucho 

mt:norc~ ( )V o) a r rdmgidohacic~Jupi 
ter ardo dos año en arnbar a 'l) 
· Gracias al d .molh> d • técnic 
<'r acionales a' a zad· ~. ) dat 
. a dos por atelite r rttficialec;, ha 

po ible acumular información , cerc, 
d Sistema Solar. Pese a ello iguc 
guardando aún muchas incógmtas. 

De lo 9 planetas del Sistema SolJ.r. 
la Tierra y Venu ~on los más pareci
dos en cuanto a sus masas, compo i
ciones y distancias con respecto al Sol, 
pero, sus características de superficie 
y de atmósfera son muy di ferentes· só
lo en la Tierra hay agua y condi
ciones de temperatura constantes, sin 
embargo, no debe descartarse que 
probablemente exista vida en algún 
planeta con las condiciones ambienta
les del planeta Tierra, de las miles de 
millones de estrellas que pueblan el 
Universo. 
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Plafón de la tnTCJUJ. 

ViYta de la escalera principal 
al estilo Arl Nouveau. 

Patrimonio Universitario 

EL MUSEO DEL 

INSTITUTO DE· GEOLOGIA 

Un valioso conjunto·de bienes in
muebles forma parte del patri

monio de la UNAM, edificios que han 
sumado a su historia una rica proyec
ción cultural traducida en la perma
nencia de sus funciones académicas, 
ya sea como planteles dedicados a la 
docencia, a la investigación o a la ex
tensión de la cultura dentro y fuera 
de la comunidad universitaria. 

Por ello, es indispensable la valora
ción de edificios como el Museo del 
I.nstituto de Geología. 

La creación del Instituto de 
Geología obedeció a la necesidad de 
establecer en la Ciudad de México un 
centro de investigación de carácter 
nacional, dedicado al estudio de la 
Geología y la Paleontología. 

Ell8 de diciembre de 1888 fue san
cionada por decreto del Congreso de 
la Unión, la fundación del "Instituto 
Geológico Nacional", dependiente de 
la Secretaría de Fomento, Coloniza
ción e Industria. 

Con objeto de que el Instituto con
tara con un local suficientemente 
amplio y propio para alojar las ofici
nas, laboratorios, bibliotecas, salas de 
museo y demás dependencias inhe
rentes a las labores de investigación, 
la Secretaría de Fomento acordó la 
construcción de un edificio especial en 
los primeros meses del año de 1900. Se 
adquirió el lote ubicado en la quinta 
calle del Ciprés, teniendo al frente la 
Alameda de Santa María la Ribera. El 
ingeniero y arquitecto Carlos Herrera 

. tuvo a su cargo la elaboración del pro
yecto y la dirección de la obra que 
daría término en el año de 1906. El 
edificio fue construído exprofeso a ins
tancias del director, el geólogo José G. 
Aguilera, quien suministró un progra
ma detallado de las necesidades inhe
rentes al establecimiento de carácter 
científico. 

El edificio consta de un sótano y dos 
pisos. En el primer nivel se ubican las 
salas del m use o: Geología, 
Mineralogía, Paleontología y 
Petrografía. En el segundo piso se en
cuentran las oficinas, laboratorios y 
biblioteca. 

El lenguaje arquitectónico se define 
a través de un clasicismo que sigue en 
sus lineamientos esenciales la corrien· 
te del "historicismo ecléctico" predo
minante en la época. El sistema cons
tructivo es mixto: cimientos de 
mampostería de piedra y emparrilla
dos de viguetas· de hierro; estructura 
de acero reforzada por un recubri
miento de piedra y ladrillo en la 
fachada. 

El edificio conjuga las formas tradi
cionales con loe; principios innovado
res de las estructuras de hierro; entre 
estas últimas sobresalen: la escalera 
principal en estilo "art noveau" de im
portación alemana y la estantería de 
la biblioteca. De ahí que la solución 
arquitectónica adoptada en el Institu
to Geológico expresa,en síntesis, la lec
ción del pasado unida a las posibilida
des técnico-constructivas de su tiem
po. 

Las oficinas del Instituto de 
Geología fueron instaladas desde el 

':J:...,..• 1 

mes de julio del año de 1902 en ef 
nuevo edificio. Se inauguró oficial
mente en 1906 como sede del X 
Congreso Geológico Internacional, 
celebrado en México. A partir de esta 
fecha, el Instituto llegó a mantener re
laciones con más de ochocientas comi
siones, sociedades científicas, profeso
rado nacional y del extranjero. 

Ello. de mayo de 1917, el Instituto 
pasó a depender de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, figu
rando con el nombre de Departamen
to de Exploraciones y Estudios Geoló
gicos, hasta el 16 de noviembre de 
1929, fecha en que llegó a formar par
te del patrimonio universitario con
formPia laLeyOrgánicade la Universi
dad Nacional Autónoma de México, 
expedida ellO de julio de 1929. 

Posteriormente, cuando la sede del 
Instituto fue trasladada a la Ciu.dad 
Universitaria en 1959, el edificio se 
destinó a servir exclusivamente de 
Museo y para diversas actividades de 
extensión universitaria. 

A partir de entonces, el Museo de 
Geología ha seguido una larga trayec
toria cultural encaminada a la ense
ñanza objetiva de la Geología y la 
Paleontología. 

El edificio del Museo del Instituto , 
de Geología es uno de los pocos bienes 
del patrimonio universitario que aún 
conserva su destino museográfico ori-

ginal. Posee un valioso conjunto mo
biliario que revela una concepción 
plástica particularmente lograda en el 
diseño y decoración de interiores. 

El mobiliario perteneciente a las sa
las de exhibición y oficinas de la anti
gua dirección del Instituto de 
Geología, se resuelve en unidad de es
tilo al conjunto arquitectónico que lo 
integra Este se distingue por los finos 
trabajos (\e ebanistería, p isos de par
quet, de mosaico, de mármol, plafo
nes-con artesanados de lámina repuja-



Vista del pórtico. 

da,estuca!;los,¡pinturas,emplomados, 
ventanales y herraje.~ en general. 

La vida en el interior del edificio 
'busca desarrollarse bajo la atmósfera 
de un recinto artísticamente configu
rado, destinado a crear el tipo de am
bientación propicio a la investigación 
científica y a la exhibición museográ
fica. En tal forma, el carácter de la 
plástica y la organización de los espa
cios, se ajustan a un uso especializado 
que deterrvina la existencia de 

amplios salones de acceso al público y 
área.S privadas. 

La serie de vitrinas ubicadas en las 
diferentes salas del museo y el grupo 
de muebles designados a la Sala de · 
Juntas de la antigua dirección, 
muestran un diseño especialmente 
concebido para servir a los fines del 
Instituto y derivado de los cánones 
arquitectónicos-ornamentales que dis
tinguen al inmueble. 

El empleo de un estilo tradicional 
no excluye la incorporación de las po
sibilidades técnico-constructivas más 
avanzadas de la época, ni la libertad 
de interpretación en el tratamiento es
tético, es decir, el recurso a una va
riada aplicación de elementos orna
mentales extnídos del repertorio clá
sico, adecuándolos a la simbología 
particular del Instituto. Los martiJlos 
del geólogo y del paleontólogo se 
representan en forma constante. Los 
emblemas tallados indican el diseño 
exclusivo de los muebles, cuyo 
artístico trabajo de ebanistería fue 
específicamente creado para uso de la 
Institución. 

Una delicada estilización decorati
va caracteriza al mobiliario en gene
ral, e¡~utado en maderas finas. 

En la planta baja se pueden apre
ciar numerosas vitrinas con armadu
ras hechas en madera de encino, cuyas 
tallas siguen el estilo de orientación 
clasicista dominante en el edificio. 

En la planta alta se distingue el 
conjunto mobiliario y decorativo que 
integra el recinto perteneciente a la 
Sala de Juntas de la antigua dirección 
del Instituto. 

Vista del remate del cuerpo lateral. 

-
El arreglo de las formas contribuye 

a crear un aposento en donde el senti
do de la organización espacial y orna
mental se fusiona con las exigencias 
funcionales de la Dirección. 

Vitalmente integrado a la disposi
ción general de la forma constructiva, 
el mobiliario es un complemento in
dispensable a los pr<>gramas de inves
tigación y divulgación científica, así 
como un eficaz instrumento de exhibi
ción y proyección social, ante la ima
gen de prestigio y prosperidad que 
buscaba irradiar la Institución. 

El Patronato Universitario a travt!s 
de la Dirección General del Patrimo
nio, concientc de la importancia 
histórico-t:stétjca oe ·ste museo,en el 
que además se reahzan actividades de ~!~~~~~~~~~-~~~--
extensión universitaria, invita a la co-
munidad universitaria y al público en 
general a visitarlo. 

17 
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RADIO 

g~IVERSIOAD 

MEXICO 

r LUNES 22 

~ - -

í:05 h. Este día, con Rolando de 
Castro. 

8:00 h, 15:00 y 22:00 h. 
Noticiario de Radio UNAM. 

8:40 h 15:30 y 23:00 h. 
' Noticiario bibliográfico univer· 

sitario. 
8:45 h. Galería universitaria. 

9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Música para piano. 
9:30 h. Concierto matutino. 

11:00 h. Teatro episódico. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 

Tomás Mojarro. 
12:00 h. Ventana al mundo. 

13:30 h. 

13:45 h. 

114:00 h. 

14:30 h. 
1 

18 

Tiempo de danza. Por Colow
bia Moya 
HablemoS" de música. "Los ele
mentos de la música". Por Uwe 
Frisch. 
Entre libros. Por Francisco Zen
dejas. 
Epistolario. Por Aurora Malina. 
"Ricardo Flores Magón". 
Crónicas de la ciudad. Por 
Citlali Ruiz. 

~ 
PROGRAMACION 
EN AM, 860 Khz . 

15:35 h. Concierto vespertino. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:15 h: Radio UNAM en el mWldo. Por 

Ramiro Ruiz. 

17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por De
lia Martínez. 

18:15 h. "Gaspard mon ami". Lección 
20 y última. 

18:30 h. "Hablemos inglés". Lección 58. 
18:45 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 40. 
19:00 h. El cine y su música. Filmoteca 

de la UNAM. 
19:30 h. PMorama del jazz. Por Roberto 

Aymes. 
20:00 h . . AUDITORIO "JULIAN 

CARRILLO" DE RADIO 
UNAM. RED UNIVERSITA
RIA J\.fEXICANA. 

21:30 h. Academia poética. Por Marga
rita Peña. 

22:18 h: Centenario de José Vasconcelos. 

23:00 h. 

24:00 h. 

Crónicas radiofonicas. ULISEI) 
RH:O RE MEXICO. Notas a 
una obra intemporal . Direc. y 
producción Carlos Illesca~. 

Cancionero mexicano t'-,:>eti
ción). 
Selecciones de la serie 7 1 /2 a las· 
8.30 

l 
1 [~ARTES23 

_j 

7:05 h. Este día, con Rolando de 
Castro. 

8:00, 15:00 y 22:00 h. 
Noticiarió de Radio UNAM. 

8:40, 15:30 y 23:00 h. 
Noticiario bibliográfico Wliver
sitario. 

8:45 h. Cursos monográficos. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 

9:15 h. Música para piano. 
9:30 h. Concierto matutino. 

11:00'h. Revista 'informativa. 
11:30 h. Palabras sin reposo. Por Tomás 

Mojarro. 
11:45 h. Noticiario tecnológico. Por el 

Centro Universitario de Comu
nicación de la Ciencia. 

12:00 h. Ven tana al mundo. 
13:30 h. La Universidad Radiofónica y 

Televisiva Intemacional "La 
contaminación". 

13:45 h. Entre libros. Por Frands<: Zen 
dejas. 

14:00 h. ~fuseos en el aire. Por Ru¡ el 
Ti bol. 

14:15 h. 

14:30 h. 

14:45 h. 

La guitarra en el mundo. Por 
Juan Helguera. 
Segundo curso de redacción. 
Por Luis Adolfo Domínguez. 
Verdades contradictorias. Por 
Hugo A. Brown y Valentfn 
Diego Ferrat Roy. 

15:35 h. Concierto vespertino. 
17:00 h. Cursos monográficos. (repeti

ción). 
17:30 h. Los autores universitarios res

ponden. 
18:15 h. "Gaspard mon ami". Lección 

20 y última. 
18:30 h. "Hablemos inglés". Lección 58. 
18:45 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 40. 
19:00 h. Excerpta. Por Edmundo Vala

dés. 
19:15 h. Latinoamérica, hoy. Por Mario 

Monteforte Toledo. 

19:30 h. 

20:00 h. 

20:15 h. 

21:15 h~ 

22:18 h. 

23:05 h. 

24:00 h. 

Panorama del jazz. Por Roberto 
Aymes. 
Diálogos. Por Margarita García 
Flores. 
Fonoteca Raúl Hellmer. Por 
Irene Vázquez. 
Crítica de las artes. Cine. Por 
Leonardo García Tsao y Fede
rico Gabriel Serrano Díaz. 
Conversaciones. Por Mauricio 
Carrera. 
Ritmos latinoamericanos (repe
tición). 
Selecciones de la serie 7 112 a las 
8:30. 

MIERCOLES 24 

7:05 h. ~te d1a, con Rolando de 
Castro. 

8:00, 15:00 y 22:00 h. 
Noticiario de Radio UNAM. 

8:40, 15:30 y 23:00 h . 
Noticiario bibliográfico Wliver
sitario. 

8~45 h. Galería universitaria. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9:15 h. Música para piano. 
9:30 h. Concierto matutino. 

11:00 h. Teatro episódico. 
11:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 

Tomás Mojarro. ·~ 

.rta 
<~;a-



12:00 h. Ventana al mundo. 
13:00 h. El autor lee su obra. 
13:30' h. Hablemos de música. "Los ele

mentos de la música~'. Por Uwe 
Frisch. 

13:45 h. Entre libros. Por Francisco Zen
dejas. 

14:00 h . . Divergencias. Por Margo 
Glantz. 

14:15 h. Poetas somos todos. Poesía me
xicana de hoy: nuevas voces. 
Por Carlos Illescas. 

15:35 h. Concierto vespertino. 
17:00 h. Teatro episódico (repetición). 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. Por 

Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Os

ear Sarquiz. 
18:15 h. "Valentine Voyage". Lección 

la. (Colaboración del Instituto 
Francés de América Latina). 

18:30 h. "Hablemos inglés". Lección 59. 
18:45 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 41. 

19:00 h. El rincón de los niños. Por Rocío 
Sanz (repetición) . 

19:30 h. Panorama del jazz. Por Roberto 
Aymes. 

22:18 h. Vuelo del canto americano. Por 
Felipe Orlando. 

23:05 h. Radio Teatro. 
24:00 h. Selecciones de la serie 7 112 a las 

8:30. 
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7:45 h. Haendel, Georg Friedrich 
( 1685-1759). Sonata para violín 
y bajo continuo en Re mayor, 
Op. 1, No. 13. 

13:00 a 15:00 h. 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
(1756-1791). Concierto para 
violín y orquesta No. 1 en Si be
mol mayor, K. 207; "Vesperae 
solemnes de confessore", K. 399. 
Haydn, Josef (1732-1809). 
Sinfonía No. 93 en Re mayor. 
Malipiero, Gian Francesco 
(1882-1973). "Notturno di canti 
e balli" (Nocturno de cantos y 
danzas), para orquesta. Martín, 
Frank (1890-1974). Concierto 
para piano y orquesta No. 2. 

!8:00 a 19:00 h. 
Bach, Johann Sebastian (1685-
1750). Quince invenciones a 3 
voces, BWV. 787 a 80 l. Canto 
gregoriano: Cantos de la tradi
ción mozárabe. 

19:00 a 20:00 h. 
Báitok, Béia (1881-1945). Cuar
teto No. 1 en La menor, Op. 7 
(1908). Carter, Elliott (1908- ) . 
Variaciones fJara orquesta. 

20:00 a 21:00 h. 
AUDITORIO "JULIAN 
CARRILLO" DE RADIO 
UNAM. RED UNIVERSITA
RIA MEXICANA. 

21:30 a 22:00 h. 
Honegger, Arthur (1892-1955). 
Sinfonía No. 2, para cuerdas y 
trompetas. 

22:00 a 22.30 h. 
Rameau, Jean-Philippe (1683-
1764). "Hipólito y Aricia", tra

~ gedia lírica en cinco actos. 
23:30 a 1:00 h. 

Beethoven, Ludwig van ( 1770-
1827). Sonata para piano No. 11 
en Si bemol mayor. Op. 22. 

FM, 96.1 Mhz 

~~----MARZ0----3~ [ 

EN 1:00 h. Fin de labores. 

~[ ~ 
MARTES 23 

7:00 h. ,l>resentación. 
7:05 h. "Gaspard mon ami". Lección 

20 y última. 
7:15 h. "Hablemos inglés". Lección 58. 
7:30 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 40. 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "Gaspard mon ami". Lección 

20 y última. 
7:15 h. "Hablemos inglés". Lección 58. 
7:30 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 40. 
7:45 h. Bach, Johann Sebastian (1685-

1750). Fantasía cromática y fu
ga en Re menor, para 
clavicímbalo. 

13:00 a 15:00 h. 
Mendelssohn, Félix (1809-
1847). "La primera noche 
de Walpurgis", cantata. 
Haydn, Josef (1732-1809). 
Sinfonía No. 11 en Mi bemol 
mayor. Cowell, Henry (1897-
1965). "Sinfonietta". Rimsky
Korsakov, Nicolai (1844-1908). 
·~capricho español", Op. 34 y 
Marcha nupcial del "Gallo de 
Oro". Glier, Reinhold (1875-
1956). Concierto para arpa y 
orquesta en Mi bemol mayor. 

20:00 a 22:15 h. 
OPERA EN RADIO UNAM. 
CICLO DE OPERA FRANCE
SA. "Los pescadores de perlas" 
ópera en tres actos de Georges 
Bizet. 

22:15 a 23:00 h. 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
(1756-1791). Obras para piano: 
Sonata No. 4 en Mi bemol ma
yor, K. 282; Movimiento de so
nata y minué en Si bemol ma
yor, K. 498a; Suite al estilo de 
Haendel, K. 399. Haendel, Ge
org Friedrich (1685-1759). Con
cierto para órgano y orquesta 
No. 15 en Re menor. 

23:00 a 24:00 h. 

1:00 h. 

Música clásica de la India. 
Amtam, David (1930- ). Tr.iple 
concierto para alientos, quinte
to de jazz y orquesta. Brahms, 
Johannes (1833-1897). Concier
to para piano y orquesta No. 2 
en Si bemol mayor, Op. 83. 
Fin de labores. 

MIERCOLES 24 

7:00 h. Presentación. 
7:05 h. "Valentine voyage". Lección 

la. (Colaboración del Instituto 
Francés de Améril;a Latina). 

7:15 h. "Hablemos inglés". Lección 59. 
7:30 h. "El italiano más allá de sus can

ciones". Lección 41. 
7:45 h. Mozart, W olfgang Amadeus 

(1756-1791). Obras para piano: 
Fuga en Sol menor, K. 401; 
Rondó en Fa mayor, K. 494; 
Allegro de sonata en Sol menor, 
K. 213. 

13:00 a 15:00 h. 
Berna! Jiménez, Miguel (1910-
1956). "El chueco", ballet. Dvo. 
rak, Antonio (1841-1904). Con 
cierto para ct'lln :y orquesta en Si 
menor, Op. 04. Brahhl 
·J ohannes ( 1833-1897). Si nfoní 
No. 1 en Do menor, Op. 68. 

18:00 a 19:00 h. 
Schubert, Franz (1797-1828). 
Trío No. 2 en Mi bemol mayor, 
Op. 100. Haydn, Josef (1732. 
1809). Sinfonía-casación en La 
mayor. 

9:00 a 20:00 h. 
Bach, Johann Sebastian (1685· 
1750). Cantata No. 208, "Can
tata de caza". "Canciones Me
dievales inglesas" (ll). 

20:00 h. Foro de música nueva. Vida > 
obra de músicos de hoy. Por e 
CENIDIM. 

20:00 a 21:30 h. 
Bernstein, Leonard (1918- ) 
Suite sinfónica de "On the wa 
terfronf' . Siegmeister, Eli 
(1909- ). "Western suite". Bar 
ber, Samuel (1910-1981). Ada 
gio para cuerdas, Op. 11. Toch 
Ernest (contemporáneo) "Noc 
turno" para orquesta. 

21:30 a 22:00 h. 
Rachmaninoff, Sergei (1873 
1943). Rapsodia sobre un tem 
de Paganini, Op. 43, para pian 
y orquesta. 

. 
~ . . . . . . . . . . . 
: 
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22:0U a 23:00 h. 
Música inglesa para laúd de 1 
era isabelina (II). Coat 
Eric (1886-1957). "Suit 
londinense". Vaughan 
Williams, Ralph (1872-1958) 
"Serenata a la Música", para e 
ro de cámara y orquesta. 

23:00 a 24:00 h. 
Vejvanovsky, Josef (1640-1693) 
Cuatro sonatas para dos trom 
petas y orquesta. Beethoven 
Ludwig van (1770-1827). Sona 
ta para piano No. 8 en Do m 
nor, Op. 13, "Patética". Bach 
Johann Christian (1640-1692) 
Concierto para clavicímbalo 
cuerdas en Mi bemol mayor 
Op. 7, No. 5. 

24:00 a 1:00 h. 
Tres obras interpretadas por 1 
Orquesta de la Academia de Sa 
Martin-in-the-Fields. Haendel 
Georg Friedrich (1685-1750) 
"Apolo y Dafne", cantata dra 
mática. 

1:00 h. Fin de labores. 
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DERECHO 

Memoria del X Congreso Mundial Or
dinario de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Social. (I. V. R.). Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie: estu
dios doctrinales. 5 volúmenes. 
UNAM; 1981. 258, 294, 285, 265 y 
384. pp. 

I $ 50.00 
II $ 50.00 

III $ 50.00 
IV$ 50.00 
v $ 5o.oo 

L a obra recoge los estudios expues
tos en el Congreso Mundial de la 

Asociación Internacional de Filosofía 
del Derecho y Filosofía Social (Inter
nationale vereinigung fur Rechts-und 
Sozialphilosophie) realizado por pri
mera vez en América Latina en 1981. 

El tema general del congreso fue: 
"El derecho, rector de la vida econó
mica, política y cultural del mundo 
contemporáneo". El tomo I que está 
dedicado a la confrontación de la 
filosofía económica y la filosofía del 
derecho, contiene un articulo de Lino 
Rodríguez-Arias Bustamante (Vene
zuela) sobre Derecho y Economía. 

Pone en discusión la teoría que le 
resta valor a la independencia jurídica 
y la concibe como simple reflejo de la 
realidad económica. Sostiene que el 
derecho reintegra y coordina las dis
persas particularidades económicas, 
introduciendo disciplina y ordena
ción. 

Asimismo, el ensayo se ocupa de re
visar las dependencias de la economía 
hacia el derecho, "las leyes naturales 
del liberalismo y del marxismo", "la 

20 

necesidad de retornar a una filosofía 
del hombre". Plantea la exigencia de 
provocar la adecuación entre derecho 
y economía en un clima de satisfacto
ria , reciprocidad, respetando 
autonomías respectivas para contri
buir a la consecución de los fines hu
manos. 

En el tomo II sobre filosofía 
política, Agustín Fernández del 
Valle (México), -analiza el tema del 
hombre como ser político por natura
leza al que no le basta convivir, "sino 
que ha de convivir con arreglo a su 
esencia". El derecho estará por ello al 
servicio -aunque no exclusivo- de 
l'a seguridad de la existencia humana. 

El tomo III corresponde a la 
filosofía de la cultura. Jesús García 
López (España) escribe "Las dimen
siones de la libertad humana" y exa
mina con detalle los tres sentidos de la 
libertad y sus implicaciones: libertad 
metafísica, física o psicológica y liber
tad moral o "liberación". 

Otros títulos de este volumen son: 
"Human rights and morality", "Le 
droit de maitre", "Kultur and 
macht". 

El tomo IV analiza los problemas 
de la filosofía social ante la filosofía 
del derecho. Héctor González Uribe 
escribe "El tema del hombre como 
preocupación central de la filosofía 
jurídica y soci~ de nuestros días",don
de plantea la necesidad del derecho 
para salir al encuentro de las graves 
cuestiones que surgen del acelerado 
cambio social y económico, y su deber 
de proporcionar una adecuada expre
sión normativa. "La imagen vital del 

SOCIO LOGIA 

La comunidad primitiva y las políticas 
de desarrollo (El Caso Seri).]osé Arturo 
Cuéllar. Coordinación de Humanida
des. UNAM, 1980. 146 pp. 

$ 100.00 

E 1 libro constituye un análisis del 
modo de ambientación al que se 

han visto obligados los indios Seris 
-ubicados en la costa desértica de So
nora desde los tiempos más remotos
para mantener su supervivencia. Su 
objetivo es estimular el estudio de los 
diversos problemas de los grupos 
indígenas que habitan nuestro territo
rio y analizar las medidas que podrían 
ayudar a mejorar su situación. 

Este trabajo contribuye a la tarea 
de elucidar el problema histórico del 
comunismo primitivo, fase primera 

' del desarrollo de la humanidad. Para 
analizar el proceso del cambio socio-

. económico del grupo Seri se usa el 
concepto de "formación socioeconó
mica'; pues éste se refiere a la activi
dad social de los hombres que repro
ducen o modifican el sistema histórico 
completo de relaciones. 

El libro se plantea el problema de la 
tribu Seri en cuanto a la defensa de su 
identidad histórica amenazada por el 
colonialismo español y más tarde por 

la expansión del capitalismo depen
diente mexicano. 

Posteriormente se analiza y valora 
la tarea del Gobierno mexicano a tra
vés de su política indigenista. Del aná
lisis de dicha política se desprende que 
la acción del INI contribuyó significa
tivamente a la desin,tegración de la 
tribu como unidad económica y so
cial, fortaleciendo, en cambio, intere
ses particulares. 

Los Seris son un grupo integrado al 
capitalismo dependiente; los medios 
de producción y de subsistencia se de
sarrollan a escala capitalista. No hay 
ya economía de redistribución ni re
ciprocidad; los valores e intereses ope
rantes son mercantilistas y de lucro. 

La teoría capital-trabajo ha entra
do en la mente y la persona de los Seris 
a través de la estafa y la explotación. 
Después de cincuenta años de esfuerzo 
humano hoy ya son dueños de la tierra 
que habitan y no están tan desorienta
dos; las transformaciones socioeconó
micas sufridas por los Seris son en ge
neral positivas y el que hayan perdido 
sus características tradicionales será 
también un hecho positivo,pues resul
taban un estorbo. dentro del desarrollo 
capitalista. El indio· debe ahora tomar 
conciencia de su condición como clase 
explotada. 

Memoria der X Congreso 
Mundia 1 Ordi·. ario 
de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Social (t.V.ttJ 

hombre" es para el autor un "edificio 
deteriorado" por lo cual es urgente e 
imprescindible una nueva Antro
pología filosófica. 

El último tomo, en forma de "Sym
posium" reúne: "fundamento ontoló
gico del derecho, conexiones esen
ciab del carácter formal entre obli
gación jurídica y derecho subjetivo, 
jusnaturalismo y positivismo, el 

control de la conducta humana y la li
bertad, la concepción del derecho en 
Oriente y Occidente, y la filosofía del 
derecho en América Latina". 

Los cinco volúmenes publican 135 
ensayos en portugués, alemán, fran
cés, italiano, inglés y español para 
prestar un testimonio fiel del trabajo 
realizado a partir de un gran tema. 

.-aa)· 
-a... 



DERECHO 

La ideología jurídica en la Constitución 
del Estado Mexicano 1812,1824. Igna
cio Carrillo Prieto. Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas-Serie C: Estudios 
Históricos, Núm. 14, UNAM. 1981. 
216 p.p. 

$ 100.00 

E n la literatura jurídica mexicana 
no son abundantes los estudios 

sobre el asunto de la ideología;· no es 
frecuente la elaboración de análisis 
que clarifiquen los antecedentes del 
sistema jurídico mexicano o el sistema 
vigente, siendo como es importante 
despojar a las normas de su pretendi
da abstracción a fin de dar cuenta de 
los intereses que privilegian. 

El ensayo de Carrillo Prieto echa 
mano de expedientes históricos y de 
un aparato crítico muy amplio en el 
que se reconoce la influencia de Mario 
de la Cueva y Villoro. Una caracteri
zación jurídica de la ilustración euro
pea permite interpretar las primeras 
declaraciones de derechos,así como el 

análisis de la Constitución de Cádiz le 
lleva a la Independencia mexicana. La 
glosa de los documentos del periodo 
independiente hasta la Constitución 
de 1824 constituyen el núcleo del tra
bajo y presentan importantes contri
buciones para el historial del Derecho 
Constitucional Mexicano. Destaca el 
tratamiento concedido a la ideología 
de José María Morelos. 

Una amplia indagación sobre el 
Constituyente y la Constitución de 
1824 contribuye a aclarar ese difícil 
tránsito de la Revolución
Independencia a la Independencia 
institucionalizada. En ella sobresalen 
los documentos constitucionales de las 
entidades federativas, entre las que 
todavía podían contarse el Territorio 
de la Alta California, el de Santa Fe 
de Nuevo México y el estado de Coa
huila y Texas. Se ofrece así un pano
rama amplio y al propio tiempo.rete
niendo detalles significativos de la gé
nesis de muchas de nuestras institu
ciones políticas. 

REPOSICIONES 

El italiano a través de sus canciones. 
Luciano Raimondi. Radio UNAM. 
Dirección General de Difusión Cultu
ral. Cuarta edición;' UNAM, 1981. 
539 p.p. 

$180.00 

E llibro reproduce el curso radiofó
nico para principiantes,que tiene 

como preocupaciones fundamentales 
el desarrollo lógico y gradual de las 
estructuras lógico-psicológicas del 
idioma, y el ejercicio progresi~ de los 
alumnos en el uso del mismo,por me
dio de ejemplos del discurso: conver
saciones, •cuentos, poemas, piezas tea
trales con efectos sonoros, canciones. 

El método logra ubicar al alumno 
P.n el ambiente vivo de la lengua con 

los efectos sonoros y los acompaña
mientos musicales; después lo motiva 
al,análisis lógico-psicológico. 

Lás lecciones escuchadas en trans
misiones radiofónicas, en su enfoque 
de análisis progresivo de las estructu
ras fundamentales del idioma ita
liano, presentan en la "Prima 
Lezione", el alfabeto; en la "Cinquan~ 
taquattresima lezione" las relaciones 
presente indicativo-presente conjunti
vo; imperfecto indicativo-imperfecto 
conjuntivo y futuro-condicional. 

Esta cuarta edición incluye en los 
anexos "algunas técnicas didácticas 
para la aplicación del texto en grupos 
guiados por maestros; guía esencial, 
esbozos para ejercicios de conversa
ción y redacción en italiano; modelos 
de exámenes y lista de canciones". 

lo ideolog1a juridica 
en lo constitucion 
del estado 
mexicano 1812-J 824 

Gramática Estructural de ls Lengua E~r 
paño/a. Helena Beristáin. Textos 
programados. Comisión de Nuevos 
Métodos de Enseñanza. UNAM, 1981, 
segunda edición. 522 pp. 

$ 200.00 

"La lengua es un sistema de signos 
cuyos significantes y significados 

se interrelacionan dentro de las 
estructuras que forman". Por tal moti
vo los objetivos del presente libro son: 
que el alumno aprenda a reconocer 
clases de signos -palabras, frases,ora· 
ciones simples, compuestas, 
complejas-, e identificar sus fun
ciones; explicar las relaciones morfo
lógicas, descubrir las implicaciones se
mánticas de los fenómenos morfosin
tácticos; diagnosticar fallas gramati
cales; corregu trozos mal redactados y 
transferir el dominio de la lengua a to
da operación que así lo exija. 

En cada página del texto, el alumno 
lee, contesta, subraya, completa, 
identifica o establece corresponden
cias después de haber éomprendido las 

-· 

nociones explicadas. Posteriormente 
tiene la posibilidad de calificarse com
parando sus respuestas con las que 
aparecen al final de cada página. 

La Gramática estructural de la len
gua española está elaborada en base a 
un nuevo método educativo; el conte
nido se encuentra dividido en cuadros 
de información que se presentan al es
tudiante en un orden establecido. La 
organización depende del análisis de 
las características de una comunidad; 
de la cuidadosa especificación de ob
jetivos educativos; del análisL siste
mático de la estructura de la materia. 
Este tipo de emeñanza nos ofr<..>ec la 
posibilidad de verificar, paulatina
mente, el progreso del estudiante. 

Los seis capítulos e ocupan de la 
generalidades de la lengua, la estruc
tura de la oración simple, las fun
ciones del sustantivo (y del pro
nombre), las funcion de las palabras 
no nucleares y de las frases, la modo
sintaxis del verbo y la oracwnes com
puestas y complejas. 
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T mporada 

81-82 

• • 
I , 

ca p o 
del 

• 

terfacultades de Futbol Soccer 

E 1 tquipo representativo de la. 
Facultad de Medicina, Prime

ra Fuerza, obtuvo el título del Cam
peonato lnterfacultades de Futbol 

occer, temporada 81...82 
A la fase final lograron su pase, 

además de Medicina, los conjuntos 
de Derecho, Ingeniería, Ciencias, 
Artes Plásticas y Química. 

El actual campeón mostró ser un 
cuadro experimentado, con elemen
tos que han jugado juntos algún 

; t!empo y manejan un sistema ofen
SIVO 44-2. 

partidos jugados, de los cuales ganó 
3, empató 1 y perdió l. Anotó 10 
goles y recibió 5, para un promedio 
de goleo de + 5. . 

El equipo campeón estuvo mte
grado por: Gustavo Salas, José Be
llo, Juan Fuentes, Víctor Salgado, 
Vicente Torres, José Ronces, Daniel 
Granados, Jorge Espinoza, Sergio 
Ley, Carlos Trejo, Raúl Peralta, 
Federico Aguirre, Gerardo Serrano, 
Gustavo Verdugo, Marcos Ortega, 
Roberto Memije, Luis Flores, Pedro 
Márquez, Fidel Alcántara, Giel 
Mussan y José Fonseca;-como en
trenador actuó Vicente Torres Lo
zada. 

Clasificación final: 

La escuadra de Medicina. con 
algunas individualidades destaca
das, se integra en su sistema de 
futbol asociación. Cuando, debido a 
las características del rival, se debe 
cambiar el dispositivo táctico, el Equipos J.J. J.G F.E. J.P. G.F G.C. Pts. 

1 conjunto de los "médicos" emplea 
la habilidad de sus hombres en la 
jUI~ada personal, con la tendencia 
;iempre de imponer el ritmo y vol 
ver a su habitual juego de conjunto. 

Medicina logró un total de 
7 puntos, producto de 5 

1 9. Medicina 5 
29. Ingeniería 5 
39• Derecho 5 
40 Q ' . · ·. Ulmtca 5 
59. Artes . 
Plásticas 5 
69. Ciencias 5 

3 
3 
3 
2 

2 
o 

1 1 10 5 
1 1 9 6 
1 1 7 5 
o 3 8 9 

o 3 7 9 
1 4 6 13 

En el Autódromo "Ricardo Rodríguez" 

Destacada actuación de los 
ciclistas juveniles de la UNAM 

U una vez más., los ciclistas juve
niles de la UNAM, Germán 

Youshimatz y Guillermo Gutiérrez 
ofrecieron una destacada actuación 
al ocupar el segundo y tercer lugares. 
respectivamente, en la carrera ci
clista dominical -celebrada el pasa
do 14 de feb.rero- en el Autódromo 
"Ricardo Rodríguez" de la Magda
lena Mix'huca 

La carrera, para competidores de 
Segunda Fu ·rza, contó con 40 kiló
metrol> de recorrido, y el tiempo 
registrado por Jesús Ríos, del Club 
Magis roni, fue de 2 horas, 14 mi
nutos y 25 segundos. Por otra parte, 
en la :ompetenCia de 50 k1lórnetros 
para pt:dalista~ de Primera Fuerza, 
Carlos Ht'rnández y Héctor Pérez, 
d 1 Club B notto, lograron el 1 <.> y el 
~"lur¡.ue, upe ndoen fuerte cmba-
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!aje a Rubén Rangel, del IPN; 
Manuel Youshimatz,deBenotto Jo't
~e Portilla, del IPN; Rodolfo Gutié
rrez, de la UNAM; Alberto Miran
da. del CREA; Arturo Sánchez, de 
la UNAM; Gerardo Arenas, de la 
UNAM, y Severiano Briones, de la 
SAHOP. 

El tiempo del ganador fue de 3 
horas, 11 minutos y 13 segundos, 
paracerrár a~í su oreparación para la 
Tercera Carrera Ciclista Jnternacw
nal, en el estado de Chiapas, la 
cual se corre desde el 18 de marzo, y 
que concluirá el próximo 28, para 
un total de mil 77 kilómetros (divi
didos en 10 etapas), con la partici
pación de 8 equipos extranjeros y 
apróximadamente 20 cuartetas na
cionales. 

7 
7 
7 
4 

4 
1 

En las instalaciones de la alberca de CU 

Inici ron lo 
pretem 

del eq ipo s 
ruedas 

abajos de 
rada 

bre sil s e 
aUNAM 

e m nura a su participación en 
os Juegos Mundiales de Stoke 

Mandeville, Inglaterra, y a los Jue
gos Panamericanos en Halifax, Ca
nada., los integrantes del equipo 
representativo de nuestra máxima 
Casa de Estudios, iniciaron los tra
bajos de pretemporada en las insta
laciones de la alberca de Ciudad 
Universitaria. 

Así lo indicó a Gaceta UNAM, 
Martha Heredia Navarro, entrena
dora en jefe del equipo sobre sillas 
de ruedas de la UNAM, quien 
agregó que actualmente se está 
trabajando con 42 deportistas 
en las disciplmas de basquel'
bol, atletismo. natación. arque
ría, levantamiento de pesas, tenis de 
mesa y slalon ((prueba de habilidad 
con la silla de ruedas oobre una ruta 
determinada con diversos obstácu
los que sortear). 

Los Juegos Mundiales de Stoke 
Mandeville, se realizarán durante 
la segunda quincena de julio, y los 
Vll Juegos Panamericanos se efec
tuarán a mediados de agosto próxi
mo en Halifax. Para ambas compe
tencias están preseleccionados -en 
.estos momentos- 22 ·elementos del 
'equipo de la UN AM, constituyendo 
con ello la base del equipo nacional 
para dichas confrontaciones inter
nacionales. 

El representativo universitario; 
constituído desde 1974, cuenta con 
amplta experiencia y muestra de 
ello es la conquista de los campeo
natos nacionales en todas sus disci
plinas desde 1974 hasta 1979; así 
también. ha participado con ma,~
níticos resultados en competencias 
olímpicas y tomeos internacionales 
como son los Juegos Panamerica
nos y campeonatos mundiales de la 
especialidad. 

Entre las justas más importantes. 
se cuentan las participaciones en los 
Juegos Olímpicos de Canadá en 
1976 y de Holanda en 1980. Tam
bién asistieron a los Juegos Mun
diales Anuales ·de Inglaterra en 
1977, 1979 y 1981. Intervinieron en 
los Juegos Panamericanos de Méxi
co en 1975 y de Brasil en 1979, y 
compitieron en el Torneo de invita-· 

cwn en Sacramento, Califomi~.en 
1977, así como al Homenaje a ' los 
Deportistas sobre SiiJas de Ruedas 
efectuados en El Paso, Texas, en 
1981. 

Actualmente el equipo de bas
quetbol participa en el Torneo del 
Distrito Federal que se viene desa
rrollando los sábados de 15:00 a 
20:00 hrs .. y los domingos de 10:00 · 
a 14:00 hrs. en las instalacignes del 
Centro Deportivo "Eduardo Molí-
na". · 

Por otra parte, la representante 
del equipo puma agregó que entre 
los planes de actividades para el 
presente año, se tiene pensado cele
brar los Primeros Juegos Universi
tarios Interfacultades, para los cua
les se hace una invitación abierta a 
todos los estudiantes interesados, a 
que se inscriban para dichas compe
tencias en las instalaciones de la 
alberca de C.U., durante los hora
rios de entrenamiento, de lunes a 
viernes de 15:00 a 19:00 hrs. y los 
sábados de 10:00 a 15:30 hrs. 

Cabe señalar que para practicar 
los diferentes deportes que anterior
mente fuerón mencionados, no es 
indispensable desarrollarlos sobre si
llas de ruedas, ya que existen espe
cialidades como natación y atletis
mo, que se pueden realizar de 
acuerdo a sus características parti
culares sin necesidad de utilizar la 
silla de ruedas. 

Torneo de Softbol de la Asociación del DF 

Pumas 14, Novatos 9 

e on una victoria de 14 carreras 
a 9, los Pumas de la UNAM se 

impusieron a los "Novatos", en jue
go correspondiente al Torneo de 
Softbol de la Asociación del Distrito 
Federal, cuyas acciones se han 
desarrollado en los campos de la 
Ciudad Deportiva 

Por su parte, el equipo femenil de 
la UNAM fue superado por su 
similar "Cardenales", con marca
dor final de 19 carreras a 8. Con 

estos resultados, el cuadro varonil se 
mantiene con 3 ganados y 2 perdt
dos, y el representativo femenil, 
con 2 victorias y 2 derrotas. 

Los juegos de la pasada jornada 
fueron: UNAM contra Tenayuca , 
el sábado 20, en la rama femenil; y 
UNAM frente a Muebles Alcaraz, 
el domingo 21, en la rama varonil. 
Ambos e~cuentros se realizaron en 
las canchas de la Ciudad Deportiva. 
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María Antonieta García García 

Primera mujer universitaria 
que escala el 
"Colador de 

Ayocolo" 

M a ría Antonieta García García , 
, estudiante de l noveno semestre 

de la carrera de psicología, se con
virtió en la primera muj er un_ive rsi
taria que escala el " Colador d e 
Ayoloco", una pa red de 100 metros 
en vertical, en tre 55 y 60 grados, 
locali zada en el llaneo oeste del 
Iztacci huatl. ' 

E l equipo preselcctivo de la 
U NA M llevó a cabo esta escalada 
los días 13 y 14 de febrero, con el 
objeto de evaluar el avance técnico, 
supet·ando los obstáculos que pre
senta d icha pared , cuya altura es de 
5 mi l m etros sobre el nive l del mar. 

Esta prác tica ~ considera selecti
va pat·a la escalada de cuarto ·grado 
que in tentará el equipo en el mes 
de abt·il , en la pared de l Black Ice 
Couloi r, d e l Grand Teton, el cual 
~ encuentra en el estado de Wyo
mi ng, Estados Unidos. 

Máría Antonie ta es originaria de 
Guanajuato, ti ene 26 años de edad. 
formó parte, del, primer campamento 
femenil de a ltura, se inició en esta 
disciplina en 1979 y ha e fec tua<;lo 

IJe izquier·clc1 a de· 
reclw: M a. Arllcmie· 
ta Garcíc1 Garcícr. 
de Psicolo¡.,'Ía:l.ore· 
na Curiel Curiel. 
de IJisetio ln
du.~fricll. y Blcmm 
.lr·tlwr l.eán. de 
Cienda~ Polític·as 
!1 Sociales.eu el nw· 
menifJ (/e haber 
lriunfaclo en .11/ 

a1m¡mmenlo ele crl
tura a .S mil metros 
s. 11. m. en el 
lztaccilmatl. 

escaladas en montañas nevadas, c o
mo el flanco oeste del lztaccihua ti y 
Peñón Blanco en Durango, lo que 
le pcrmi te estar considerada para la 
nominación de Deportista del Año 
en la UNAM, según declaraciones 
de Enrique Miranda Padilla, actual 
responsable de la alta montaña en 
nuestra institución. 

Al narrar su experiencia, María 
Antonieta señaló que los principales 
obstáculos que encontró fueron , la 
caída o desprendimiento de bloques 
de hielo, no nieve , ya que en esa 
parte del Izta, pocas veces llegan los 
rayos sola Ees y esto produce cie rta 

Para implementar la práctica de este deporte 

inseguridad inicial, pero en cuanto 
~cómenzó 1'1 a.-censo, jamás pensó 
que no podría lle~ar al liilal. 

En vatios tr.a rnos del recorrido, 
María Antonicta tuvo qu<> mail.U 

la ruta a se~ui ,., para lcJ cual se 
basaba en la e onsistencict de la 
ntcvc. 

Aunque aún faltan algunas ¡mk
ticas selectivas, merece destacarse la 
fuerza de voluntad mostrada por 
María Antonicta y la proeza que 
realizó, pese a que tiene la desven
taja. frente a los hombres, de la 
fuerza física. 

Triple empate en el liderato 

La proxuna n et'IKJOn será a los 
glacia1es orientales del llaneo este 
del pecho del lztaccihuatl. · 

.. En e·cursronc que r·alicé. en 
forma rccreatÍ\,1, me nació la in
quietud de conocer la técnicas de 
ascennón y de c,uninar sobre la 
nieve; fue J.lll ello que ingr(• ·· al 
equipo de alta montaña, lo que me 
ha reportado grandes ·Hi faccione 
cuando consig-o llegar al punto de
seado } vencer el te mor pn~vio: un, 
\'ez iniciado el a ccmo, me concen
tro en buscar la 1uta d bida v sólo 
prenso en alcar11ar mi objetivo'', 
concluvó. 

Cuarta Jornada del 
Interfacultades de ·Softbol 

E 1 eq~iP?, de ~e terinaria " ~" · 
constguw una 1m portan te vrc

toria sobre su similar de Química 
"A" por 5 carreras a 1, producien
dose así un triple empate en el 
liderato del Torneo Interfacultades 
de Softbol 1982, cuyas acciones co
rrespondientes a la cuarta jornada 
se desarrollaron el sábado 13 del 
mes en curso en los campos 1 y 2 de 
CU. 

De esta manera, los jugadores de 
Química "A" vieron cortada su ra
cha de tres victorias consecutivas y, 
no obstante haber sufrido su prime
ra derrota , se m a ntienen a la cabeza 
de las clasificaciones del torneo por 
su mejor pareen taje de juego., 

En otros resulta dos de la jornada 
sabat ina, la novena de la ENEP 
Zaragoza se impuso al equipo de 
Odontología por 12 carreras a 2 y, 
de esa manera, alcanzó su tercera 
victoria de la campaña para -de 
paso- quitarle lo invicto a los riva
les en turno. El pitcher ganador fue 
Daniel CampuLano y el derrotado 
Francisco Sote lo. 

Por otra parte, el representativo 
de Ingeniería consig·uró un triunfo 
muy amplio al superar a los Profe
sores de Veterinaria por 23 carreras 
a 7; el pitcher ganador fue Leoncio 
Cruz y el derrotado José Alberto 
Rivera. 

En el último juego del día , el 
conjunto de Veterinaria "B'' ganó 
al de Química " B", con pizarra de 
9 carreras a 4 . 

Con estos resultados la clasifica
ción del torneo es la siguiente: 

JG JP CF CC 

1 9 Química "A" 3 1 67 21 
2 "' ENEP Zaragoza 3 1 49 21 
3"' V eterinaría "A" 3 1 32 22 
4 "' Ingeniería 2 1 40 27 
5 "' Odontología 2 1 36 39 
6 9 Veterinaria " B'f 1 2 18 22 
7 9 Pro fes. Veterinaria 1 3 43 52 
8 "' Química "B" l 3 23 64 
9 "''Preparatoria 8 o 3 11 60 

Por lo que corresponde a la rama 
femen il , estos fueron los resultados 
correspondientes a la tercera jorna
d a: 

Pumitas Oro venció al equipo de 
Química por 14 a 4 y Pumitas Azul 
derrotó a Pumitas Blancas por 8 
carreras a 6 . 

Con e&tos juegos se cumplió la 
primera vuelta del torneo y las 
clasificaciones de los equipos que
daron así: 

En primer lugar, Pumita- Azul 
con 3 juegos ganados: en segundo. 
Pumitas Oro con 2 ganados y 1 
perdido, y en tercero están empata
das Pumitas Blancas con Química 
con una victoria por dos derrotas. 

Reestructuración de la Asociación de Gimnasia de la UNAM 
D ebido a la falta de actividad 

que se apreciaba en la discipli
na de gimnasia olímpica, recien
temente se hizo la reestructura
ción correspondiente, y el pasado 15 
de fcbr·ero se integró la nueva direc
tiva, que quedó formada por Grega
rio Vázqucz, ·presidente; Antonio 
Gamboa, vicepresidente; Raúl Ren
dón, secretario: Raúl Oliveros, di
rector técnico; Fernando Córtez, 
responsable de la rama varonil; Sil
via Ríos, rama femenil, y vocales 
José Luis Monreal, Carlos Millard 
y Teresa Durán. 

Los o~jetivos son, entre otros, 
unificar . 'a todo el gremio de la 
comunidad universitaria para que 
practiquen este deporte, como 
coadyuvante en su desarrollo inte
gral; originar la superac ión técnica 
de los atletas de competencia, y 
programar las actividades de re
creación y competitivas a nivel ínter
universitario, nacional e interna
cional. 

El profesor Gregario Vázquez 
manifestó que se pugnará por que 
todos los planteles cuenten con gim
nasio y personal para promover la 
práctica masiva y que su~jan más 
atletas de alto rendimiento. 

Tradicionalmente la UNAM ha 
aportado destacad os exponentes en 
este deporte y en la rama varonil 
actualmente se cuenta con represen
tantes que han sido base de equipos 
internacionales y que han partici
pado en torneos centroamericanos, 
mundiales, universitarios y Juegos 
O límpicos. 

El equipo de la UNAM es cam
peón estudiantil, título que con
quistó en el torneo efectuado el año 
pasado en el Plan Sexenal, además 
de que los 4 gimnastas que asistie
ron a la Universiada son de esta 
Casa de Estudios. En femenil sólo 
asistió Mayté Thomas. 

Gregorio Vázquez fue presidente 
de la Federación Mexicana de Na
tación y tiene amplia experiencia 

en este deporte, del cual conoce la 
problemá tica y buscará soluciones 
inmediatas. 

Aproximadamente 500 alumnos 
practican la ~imna ia organizada 
en la UNAM, de ellos 7 tienen nivel 
competitivo de Federación y 4 estu
dian til. 

Anualmente se lleva a cabo el 
Campeonato lnteruniversitario, en 
sus c.ategorías Media Superior y 
Superior, tanto para principiantes. 

co m o avan zados, y de dicha con
fron tación se integra la selecció n 
un i vcrsi taria. 

Los entrenamientos de gimnasia 
se efectúan d iariamen te, de 17:00 a 
20:00 horas, en el gimnasio del 
Fronton Cerrado de CU, donde se 
imparten dascs en tres niveles, Me
dia Supenor, Superior y Selección. 
Las inscripciones se puec;l n hacer 
diariamente en el mismo gimnasio. 
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MANEJO DE ANTIBI_OTICOS 
y 

ANTIMICROBIANOS 

* Los antimicrobianos son ormos fectivas en el combate de 
las enfermedades infecciosas, pero todos ellos, como la 
mayor parte de los medicamentos, ofrecen riesgos 
potenciales para el organismo 

* Los llamados antibióticos de amplio espectro, porque actúan 
sobre gran número de bacterias,. tienen el peligro de romper 
el antagonismo bacteriano y propiciar la aparición de cepas 
resistentes que causan cuadros muy graves 

* El manejo de antibióticos y antimicrobianos debe ser respon
sabilidad exclusiva del médico 

E 1 desarrollo de agentes antimi
.:robianos eficaces ha sido uno 

de lo mayores logro~ de la ciencia 
moderna. En el periodo comprendi
do de 1935 a 1950, en que se 
dispuso sobre todo de sulfa midas y 
de penicilinas, disminuyó en forma 
espectacular la mortalidad por pa
decimientos infecciosos; un buen 
ejemplo de ello lo fue la neumonía 
neumocócica que antes provocaba 
una letalidad hasta del85 '7r . Sin 
embargo, todos los antimicrobianos 
hasta ahora conocidos son capaces 
de producir reacciones adversas en 
el individuo, ~obre todo los antibió
ticos de amplio espectro. es decir, 
acft'Ian sobre un gran número de 
bacterias, incluyendo aquellas que 
forman parte de la nora intestinal 
normal, informaron las doctoras 
!vfaría Teresa Loredo-Silva v Alicia 
Gmab Ramírez, ambas del Servicio 
de Infectolo~ía de la Dirección ·Ge
neral de Scr\'icios Médicos. 

Existe una relación especial: la 
del hombre con los microorganis
mos y el medio ambiente; el igno
rar dicha relación ha tenido como 
consecuencia la aparición de ende
mias y epidemias en todos los tiem
pos. Hay que tener en cuenta que 
los microorganismos son parte inte
grante de la vida del hombre y de 
todos los seres vivos; proceden del 
aire, de los alimentos y bebidas y de 
la convivencia o relación con otros 
seres vivos; colonizan la piel y mu
cosas, el árbol respiratorio, el apara
t? digestivo y parte del tracto urina
no. 

Merece especial atención la flora 
j.ntcstinal normal, la cual cumple 
con diversas funciones, entre ellas 
la del antagonismo bacteriano, bási
co para limitar el crecimiento y 
proliferación de bacterias patógenas 
en el intestino humano. 

De ahí la trascendencia del uso 
indiscriminado de antibióticos de 
amplio espectro, los cuales son ines
pccíficos, porque actuán sobre un 
número de bacterias incluyendo, 
como ya !e mencionó, las de la flora 
normal y dejando libres a otras que 
no son sensibles a ellos. Se favorece 
así un mecanismo de selección na
tural de ciertas bacterias por lo que 
hacen su aparición cepas resistentes, 
como es el caso del estafilococo 
dorado penicilino-resistente y de al
gunas enterobactenáceas mutantes, 
responsables de tm millón de casos 
f11 ta es en los hospitales del Conti
nente. 
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Los antibióticos, como cualquier 
fármaco en medicina, se deben 
prescribir con criterio clínico, recu
rriendo siempre que !ea necesario a 
la ayuda del laboratorio. 

La mayoría de las infecciones a las 
que habitualmente se enfrenta el 
clínico son debidas a virus sobre los 
que no tienen acción los antibióti
cos; las bacterias intervienen en 
menor proporción y están represen
tadas entre ótras por neumococos, 
estreptococos y estafilococos. Para 
éstos basta g-eneralmente la penicili
na ot·dinaria y si acaso alg-ún anti
biótico de espectro intermedio; al
gunas enterobacteriáceas son sensi
bfes a determinados quimioterápi
cos. 

Es regla fundamental en infecto
logia la de elegir el antibiótico de 
menor espectro antibacteriano posi
ble, para ag-redir al mínimo otras 
bacterias y no romper el antagonis
mo existente entre ellas; al elimi
narse la mayoría, siempre queda 
alguna que resulta más peligrosa 
porque se propicia .camp<? libre a la 
invasión. Cualquier antimicrobiano 
elimina determinadas bacterias y 
favorece otras¡ a: medida que su 
espectro es mayor cubre un número 
superior de bacterias, por lo que el 
peligro de las superinfecciones mor
tales aumenta por ese mecanismo. 

Para resolver la problemática de 
los antimicrobianos es indispensa
ble manejarlos correctamente, ya 
que todos son útiles si !e aplican en 
sus indicaciones específicas: 

1. Cuando se desconoce la etiología 
de un padccimiento,como suce
de en ~ran número de casos. se 
preferirán las penicilinas natura
les o alg-ún antibiótico de espec
tro intermedio; si no hay res
puesta se sustituyen unos por 
otros hasta lograr la curación. ya 
que dichos antibióticos a tacan 
las bacterias patógenas origina
les, en particular neumococos. 
estreptococos y estafilococos. 

2. En infecciones en té ricas v urina
rías en las que hay inter~·ención 
de enterobacterias (shigellas. sal
monellas y coliformes) sensibles 
a quimioterápicos se darán sul
famidas, trimetoprim~ulta 
ml'toxazol. ni trof u ranos o ácido 
nalidíxico . 

3. En infecciones por bacterias 
_g;rampositivas y gramnegativas, 
tal como acontece en infecciones 
respiratorias asociadas a infec
ciones en té ricas o urinarias. se 
combatirán las primeras me
diante penicil inai-. naturales o an
tibiótico~ de espectro intermedio 
y las segundas con quimioterápi
cos, a fin de evitar los antibióti
cos de amplio espectro. 

4. En infecciones graves y rebeldes 
sin respuesta a estos antimicro
bianos, se requerirá de la identi-

licación de la bacteria, a través 
de su cultivo, v pruebas de oc nsi
bilidad en tubo de dilución, pa 
ra dar el antibiótico especíli co . 

5. Dentro de los hospitales, a l pres
cribir antimicmbianos de am
plio espectro se debe rá consu ltar 
con el '-'experto en a ntibióticos" 
por el riesgo d e rapa ri Ción de 
cepas resisten tes \ ' toxigénicas. 
que favorezcan brotes epidémi
cos y superinfccciones mortales. 
En México, a partir de este ai1o 
va contamos con una Asociación 
Mexicana pat-a el Con tro l de 
Infecciones Intrah osp italarias 
(AMCII), así como comi tés de 
control de utilizac ión v consumo 
de antimicrobianos e.n al.gunos 
hospitales. 

6. En infecciones fa ta les es indis
pensable la bacteriolo.gía de ne
cropsia y efectuar la correlación 
clínica patológica para va lora r 
la acción de los antimicrobianos 
y determinar la comisión de 
érrores graves en la prescripción 
de estos larmacos. 

En resumen, se puede decir que 
la penicilina ordinaria es el antibió
tico de elección para combatir las 
bacterias patógenas orig-inales; la 
dicloxacilina en mutantes de estafi
lococo. y lós quimioterápicos en las 
enteroqacterias. Los antibióticos 
claves son la penicilina simple, dos 
o tres antibióticos de espectro inter
medio (dicloxacilina, entromicina \' 
lincomicina), así como los qu imio
terápicos. 

Las mutantes virulentas de esta fi
lococo, enterobacteriáceas, anaero
bios y bacteroides. que saturan los 
hospitales modernos, se evitan eli 
minando los antimicrobianos agre
sores de espectro amplio o ami no
glucósidos, 9ue s.ólo se justifican en 
infecciones graves y rebeldes a los 
antibióticos claves, sin que rebasen 
el IO'X de su prescripción, cualquie
ra que sea el servicio considerado. 

RECUERDA: 
lA SALUD ES UNA CONQUISTA 
¡CONSIGUELA YCONSERVALA! 

DIRECCION GENERAL DE SERVI
CIOS MEDICOS 



INSTITUTO DE INGENIERIA 
El Inetituto de Ingeniería, 

con fundamento en los artí
culos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, con
vocá a un concurso de opo
sición para ingreso a las per
sonas que reúnan los requi
sitos señalados en la presen
te- convocatoria y en el refe
rido Estatuto, y que aspiren 291 M 13 
a ocupar la plaza que se 
especifica a continuación: 

Plaza de técnico Académico Asociado "B" de 
tiempo completo, en el área de ingeniería térmi
ca, con especialidad en aprovechamiento de 
energía solar, con sueldo mensual de 536,950.00 

BASES: 

Tener grado de licencia-lo o preparación equiva
lente, haber trabajado un mínimo de un año en 
la materia o área de su especialidad y haber 
colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 74 del menciona
do Estatuto, los concursantes podrán ser sometidos a 
la siguiente prueba: 
a) Interrogatorio sobre la materia 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán solicitar su inscripción en la Secreta-ria 

. Administrativa del Instituto de lngeniéría, dentro de 
los 15· días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria, acompañando: 
l . Currículum vitae 'por duplicado (siguiendo .el 

formato que ahí se les entregará) 
11. Copia del acta de nacimiento 
111. Copia de los documentos que acrediten los 

requisitos establecidos 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su 

r~sidenc!a legal en el país y condición migrato-
na suficiente · 

V. Señalamiento de dirección para recibir comu
nicaciones en la ciudad de México o en Ciudad 
Universitaria 

En la propia Secretaría Aaministrativa se les 
comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha 
de iniciación de las pruebas, en su caso. 

u na vez concluidos los procedimientos estableci
dbs en el Estatuto del Personal Académico, se darán 
a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIIÜTU" 
Ciudad Universitaria D.F., a 22 de marzo de 1982 

ÉL DIRECTOR 
Dr. Daniel Reséndiz Núñez. 

ESCUELA 
NACIOAL 

DE 
ESTUDIOS 

PROFESIO 
NA LES 

IZTACALA. 

La Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Izta
cala, con fundamento en loS:
artículos 35, 36, 48, del 66 
al 69 y dd 71 ~1 77 del 
Estatuto del Personal Aca
démico de la U.N.A.M., y 
en cumplimiento del acuer
do de su H. Consejo Técnico 
del 12 de Noviembre de 
,19lf1 , convoca a un concur
so de oposición abierto, para 
adquirir carácter definitivo 
en las siguientes plazas: 

4 Pl;tzas de profesor de asignatura "A" en Pedago
gta, de la carrera de Médico Cirujano de 
acuerdo con las siguientes ' 

BASES: 

l. Tener titulo superior al de bachiller en las 
licen~ia~ura; de_las.c;arrera.s deiPedagogía, Médi
co CirUJano o ~tcenctado en Psicología. 

2. Demostrar aptttud para la docencia en el área. 
De conformidad con el articulo 74 del menciona

do Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala deter
mi!ló que los aspirantes deberán presentar' las si-
gutentes pruebas: · 
a) Critica escrita del programa de estudios. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en 

un máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de 

un tema ante un grupo de estudiantes que se 
fijárá cúando menos con 48 horas de anticipa
ción. 

Los interesados deberán entregar su solicitud y la 
documentación correspondiente en la Secretaria de 
las Comisiones Dictaminadoras de la E!euela Nacio
nal de Estudios Profesionales Iztacala, dentro de los 
15 dias hábiles a partir de la publicación de esta 
Convocatoria, presentando por triplicado : 
l. Copia fotostática' del titulo respectivo. y de la 

cédula :profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

11. Curriculum vitae. 
111. Copia de otros grados académicos. 
IV. Comprobante de sus actividades docentes. 
V. Copia de trabajos o publicaciones realiZadas. 
VI. Copia de! acta de nacimiento. 

La Secretaría de las Comisiones Dictaminadoras 
proporcionará la información n~cesaria respecto al 
sitio donde se realizarán las pruebas arriba señaladas 
y hará def conocimiento de los aspirantes la admi
sión de la solicitud en su caso. 
·una ·vez concluidos los procedimientos . que se 

establecen en el Estatuto del Personal Académico de 
la U.N.A.M., se dará a conocer la resolución a los 
concursantes dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que se tome. ' . 

* 
La Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Izta-. 
cala, co'n fundamento en los 
artículos 35, 36, 48, del 66 al 
69 y del 71 al 77 del Estatu
to del Personal Académico 
de la U.N.A.M. , y en ~um
plimiento del acuerdo de su 
H. Consejo Ténico del 13 de 
Agosto de 1981, convoca a 
los concursos de oposición 
abiertos, para adquirir ca
rácter definitivo en las si
guientes plazas: 

3 Plaz(ls de profesor de asignatura "A" en Quími
ca. 

3 Plazas de profesor de asignatura "A" en Físico
Química. 

Plaza de profesor de asignatura" A" en Geología-
Paleontología. . 

4 Plazas de profesor de asignatura "A" en Biofísi
ca. 

4 Plaza de profesor de asignatura "A" en Metodo
logía Científica l. 

4 Plazas de profesor de asignatura "A" en Metodo
logía Científica II. 

~ Plazas de profesor de asignatura "A" en 1\.-fodelos 
Biomoleculares. 

8 Plazas de profesor de asignatura "A" en Sistema 
Digestivo. 

6 Plazas de profesor de asignatura "A" en Sistema 
Urogenital. 

3 Plazas de profesor de asignatura "A" en Sistema 
Tegumentario. 

7 Plazas de profesor de asignatura "A" en Sistema 
Cardiovascular. 

15 Plazas.de profesor de asignatura "A" en Genera
lidades (Odontología). 

BASES: 

1) Tener titulo superior al de bachiller en una 
!icenci~tura del área de la materia que se vaya a 
tmpartlr. 

2) Demostrar aptitud para la docencia. 
De conformidad con el articulo 74, del menciona

do Estatuto, el H . Consejo T cnico de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala deter
minó que los aspirantes deberán presentar' las si
guientes pruebas: 
a) Critica escrita del programa de estudios. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en 

un máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de 

un Tema ante un grupo de estudiantes, que se 
fijará cuando menos con 48 horas de anticipa-
ción. · 

Los interesados deberán entregar su !~>licitud y la 
documentación correspondiente en la Secretaría de 
las Comisi,ones Dictaminadoras de la E!euela Nacio
nal de Estudios Profesionales Iztacala, dentro de los 
15 días hábiles a partir de la publicación de esta 
Convocatoria, presentando por triplicado: 
l. afpia fotostática del titulo respectivo y de la 

cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública. 

. 11. Currículum vitae. 
III. Copia. de otros grados académicos. 
IV. Comprobante de sus actividades docentes. 
V. Copia de trabajos o pubticaciones realizadas. 
VI. Copia del acta de nacimiento. 

La Secretaría de las Comisiones Dictaminadoras 
proporcionará la información necesaria respecto al 
sitio donde se realizarán las pruebas arriba señaladas 
y hará del conocimiento de los aspirantes la ad
miuiónde la' solicitud en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos que se 
establecen en el Estatuto del Personal Académico de 
la U.N.A.M., se dará a conocer la resolución a los 
concursantes dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en se que se tome. · 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Tialnepantla, Edo. de México, a 22 de marzo de 

1982 
EL DIRECTOR 

Dr. Héctor Fernández Varela Mejía 

ARQUI~ECTURA 

Demanda N"' 450. Solicita arquitecto o 
ingeniero, pasante o titulado, horario 
matutino, sueldo $210.00 la hora, pues
to : profesor de dibujo. 

sueldo $200.00 la hora, puesto: profesor 
de geografía. 
Demanda N"' 445. Solicita licenciado en 
letras inglesas, pasante, horario matuti
no, sueldo $200.00 la hora, puesto: 

Demanda N9 463. Solicita licenciado en 
filosofía y letras, pasante, horario matu. 
tino, sueldo S200.00 la hora, puesto: 
profesor de taller de redacción. 

MATEMATICAS 

Demanda N 9 452. Solicita matemático 
o ingeniero,• pasante o titulado, horario 
matutino, sueldo $210.00 la hora, pues
to: profesor de matemáticas. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Demanda N 9 458. Solicita licenciado en 
admón. pública, pasante, horario com
pleto, sueldo $27,000.00 mensuales, 
puesto: analista de organización y mé
todos. 

F1LOSOFIA Y LETRAS 

Demanda Nq 443. Solicita liccnctado en 
historia. pasante, horario matutino, 
sueldo $200'.00 la hora, puesto: profesor 
de historia. 
Demanda N 9 444. Solicita hcenciado en 
geografia, pasante, horario matutino, 

profesor de inglés. . 
Demanda N"' 448. Solicita licenciado en 
letras inglesas, pasante o titulado, hora
rio matutino, sueldo $210.00 la hora, 
puesto: profesor de inglés 
Demanda N"' 453. Solicita licenciado en 
filosofia,y,letras, pasant• 'titulado,hora
rio matutino, sueldo $:.!10.00 la hora, 
puesto: profesor de lógica. 
Demanda N"' 454. Solicita licenciado en 
filosofla y letras, pasante O· titulado, 
horario matutino, sueldo $210.00 la 
nora, puesto: profesor de geografía. 
Drmanda N 9 455. Solicita licenciado e 
lilosofla y letras, pasante o titulado, 
horario matutino, sueldo S210.00 la 
hora, puesto: profesor .de historia uni
versal. 

INGENIERIA 

Demanda N9 451. Solicita ingeniero o 
ftsico, pasante o titulado, horario matu
tino, sueldo S210.00 la hora, puesto: 
profesor de flsica. 
Demanda N9 446. Solicita ingeniero 
industrial, pasante, horario completo, 
sueldo $28,000.00 mensuales, puesto: 
ingeniero industrial. 
Demanda N9 447. Solicita ingeniero 
mec4ruco, pasante o titulado, horario 
completo, sueldo $28,000 00 mensuales, 

ucsto mantenimiento y 1 oyc..'Ctos. 
D manda N9 459. Sol"cita ingeniero 

eléctrico, pasante, horario completo, 
sueldo 530,000.00 mensuales, puesto: 
mantenimiento eléctrico. 

Demanda N 9 462. Solicita químico far
macobiólogo, pasante o titulado, hora
rio completo, sueldo 540,000.00 a 
60,000.00 me¡¡li•Jales, puesto: asistente 
gerente de plltrtta. 

Para la inscripción en la ·BUT (sita 
entre lngenicria y Arquit ctura), lo 
interesados d b rán pre n arse con 
dos fotografi s tamaño infantil, e rta 
de pasante o ·dula profe ional, de 
9:00 a 14:00 h. d lunc a viern 
BOLSA U, IVE SIT. 1 TRJ\.-
B.'\JO, DIRECCION GE E AL D 
ACTIVIDADES SOCIOC JLTURA
LES. 25 
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UN AMI UAMI INETI OIT. 

CLACSO - 111 REUNION 
CLACSO, Grupo de Estudios sobre 

Condiciones y Medio Ambiente de Traba
j<l, invita a los profesionales. e investigado
res de las Ciencias Sociales, y áreas afines, 
a su Ill Rewúón sobre "Condiciones y me
dio ambiente de trabajo", y "Proceso de 
trabajo, organización y condición obrera 
en América Latina", la cual se llevará a 
efecto del lo. al 3o. de abril en los locales 
del Instituto Nacional de Estudios del Tra
bajo, sito en Av. Dr. Vértiz No. 96, Col. 
Doctores, México 7, D.F. 

Los profesionales interesados en partici
par deberán presentar su trabajo al Comité 
Organizador, a más tardar el dia 26 de 
marzo; en la inteligencia de que el requisi
to para participar es presentar una contri
bución a los temas indicados. 

La eiposición del traoajo será de 30 mi
nutos (once cuaftillas, aproximadamente, 
a doble espacio) en grupos de tres trabajos, 
con debate aproximado de 30 minutos por 
trabajo. 

Comité Organizador: UNAM, UAM e 
INET, con la participación de la O.I.T. 

Nota: Los trabajos se pueden referir a las 
siguientes personas: 
Ing. Javier Castellanos. 
I.N.E.T. 
Av. Dr. Vértiz No. 96, ler piso, Col. 
Doctores. 
Tel. 761-20-32. 

Dr. Marco Antonio López. 
Coordinación de Medicina. 
UAM Xochimilco. 
Calzada de! Hueso No. 1100. 
México, D.F: 
Tel. 594-78-33. 

Dr. Rodolfo Nava Hernández. 
Unidad de Medicina del Trabajo. 
Departamento de Medicina Social, Medi
cina Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina, UNAM. 

Lic. Carlos A. Peniche Lara. 
Jefatura del Départam~nto de Psicología 
del Trabajo. 
Cubículo 24, 3er. piSo, Edificio "B". 
Facultad de Psicología, UNAM. 
Tel. 550-52-15, ext. 4510. • 
Apartado Postal 70-171, México 20, D.F. 

ENEP Acatlán 

EL PROCESO 
HISTORICO DE LA 

POBLACION EN LO 
QUE HOY ES MEXICO 
La Escuda !\lacional de E:-.t u dio~ 

l'mft-sionales :\ca tlú n. ,, tt'<l\ (·s de la 
C:oordinaciún dt· Extemiún .-\cad(·mica 
1 Educaciún Continua. im·ita a la 
mnft-rcncia .. El proct'so histúrico de la 
poblaciún en lo que ho1· es ~f(· xico". 
qut• dictará el doctor \\'oodro" Borah. 
in1cstigador \·isitantt· del Instituto de 
lmTstigacion<'s H istúricas. 

El C\'t'llto se: efectuará t•n la Sala dc 
Confi: rc:ncias del Prol{rama de ln\'t·sti
l{<ll'iún. l'l mi(·rcole\ :!-t dl' m,1rzo ,, las 
l!l :OO h 

Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

Cursos: . 
Tailer de Televisió.n Educativa. Del 11 
de mayo al 11 de junio. Diariamente, 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h . 
Duración: 100 horas. Requisito : traba
jar con circuito cerrado de televisión 
educativa y presentar una carta de la 
institución donde se labore. 
Taller de elaboración de material di
dáctico impreso. Del 2 de junio al 9de 
julio, de 9:00 a 13:00 h, miércoles a 
viernes. Duración: 48 horas. Requisitos: 
haber cursado Introducción a la Didác-
tica Cenera!. ' 

Las personas interesadas. se entre\'is
tarán previamente con los coordinado
res de este curso. 

Facultad ~e Estudios Superiores Cuautitlán 

CURSOS DE ESPECIALIZACION, 
MAESTRIA ·Y DOCTORADO 

La Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, a través de la Coordinación 
Gene~al de Estudios de Posgrado, infor
ma que hasta el 30 de abril estará 
abierta la• recepció~ de documentos 
para ingreso a : 

Especialización en: 
Microbiología 
Producción Animal (ovinos y caprinos) 
Nutrición Animal 

Maestría en: 
Microbiología 
Nutrición animal 
Reproducéión animal 
Producción animal ( o\'inos y caprinos) 
lngeni_;ría metal-mecánica 

Doctoroado en: 
M.icnJbiología 

Las personas interesadas en estos cur- . 
sos deberán acudir o comunicarse a . 
esta coordinación, ubicada en el campo 
N'1 1 de la facultad, 3-:H -11 extensión 
151, y entregar la siguiente documenta
ción por duplicado: 
a) Copia fotostática del título profesio-
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nal u obtenerlos en u~ lapso de seis 
meses.· 

b) Copia de .la tesis profesional. 
e) Cop1a · ·del plan de cstu.dios ·de la 

licenciatura que cursó. 
d) Certificado de estudios del nin-1 

licenciatura con las corrcspondien
lCs calificaciones. · 

e) Certificado de traducción del idioma 
inglés a ni\'el técnico expedido por' 
el CELE o el Centro de Idiomas de 
la FES-C. 

1) Cunícul u m \'i tae. 
g) Tres cartas de recomendación. 
,h) Manusc1·ito de exposición de moti

,·os. 
i) Certificado de salud otorgado po1· la 

UNAM. , 
j) Acta de nacimiento. ' 

.ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA EL 

ESPIRITU" 
Cuautitlán lzcalli. Mt-x .. marzo de 

1982. 
EL SECRETARIO DE LA 

COORDINACION 
DR. JORGE TORTORA PEREZ. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala 

Coordinación General de Estudios de Posg~ado 

CONVOCATORIA 

CURSOS DE PRE1RREQUISITOS PARA 
LA MAESTRIA EN INVESTIGACION 

DE SERVICIOS DE SALUD 
La Coordinación General de Estu

dios de Posgrado ofrece los cursos de 
Prerrequisitos para la Maestría en in
vestigación de Servicios de Salud. 

El Objetivo de la Maestría es prepa
rar profesionistas que investiguen la 
probl.emática del sector salud: y que 
sean capaces de formular alternativas 
de solución, así como de planificar, 
evaluar, diseñar y desarrollar modelos 
operativos de Servicios de Salud. 
Requisitos : 
l. Tener grado de licenciatura en cual

quiera de las siguientes áreas : medi
cina, enfermería, odontología, bio
logía, psicología, economía, admi
nistración, actuaría, demografia y 
sistemas. 

2. Tener experiencia en el área de 
salud. 

F acuitad de Ciencias 

Costo: Inscripción S200.00.Colegia tura 
del semestre SIOOO.OO. 
Cup<>: Limitado a 20 alumnos. 
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 
20:00 h. 
Inscripciones del 22 al 31 de marzo de 
1982 . Duración 1 semestre. 
Informes: Coordinación General de Es
tudios Posgrado ENEP lztacala. Teléfo
no : 565-22-33 , extensión t 14. 

MICROCOMPUT ADORAS: TEORIA Y 

APLICACIONES 

La 'Facultad de Ciencias invita al 
curso pa~a profesionistas o estudiantes 
de física, ingeniería o ramas afines sobre 
lasMicrocomputadoras: teoría y apli-

. caciones, que se efectuará del 3 al 15 de 
mayo, de acuerdo al siguiente temario: 
l. Conceptos preliminares, caracterís

ticas funcionales, arquitectura y 
modo de operación de las micro
computadoras, ejemplos. 

n. Hardware, caraCterísticas electró
nicas y cualidades de los elementos 
q11e conform~ un microcomputa
dor, ejemplos. 

lll. .Software, diseño, construcción y 
verificación de programas enfoca
dos a. la manipulación y control 
del procesador, ejemplos. · 

IV. . Ejercicios prác ticos, m anejo de 
periféricos, control de m otores, ge
neración de ondas especiales, mú
sica electrónica. 

Horarios: 
Turno A 9:00 a 13:00 h. 
Turno B 16:00 a 20:00 ·h, lunes a 
viernes. 
Preinscripciones: del 22 a l 30 de marzo 
y del 12 al20 de abril. 
Examen de selección: 26 6 27 de abril 
(Principios de diseño lógico y progra
mación en cualquier lenguaje). 
Informes e inscripciones: Ingeniero 
Héctor Guerrero G., Laboratorio de 
Cibernética de la ·Facultad, telefono 
550-5215 extensión 3922, de 10:00 a 
13:00 y de 16:90 a 19:00 h. 

Facultad de Medicina 

• 1 

IV TALLER NACIONAL 
DE CAPACITACION PARA 

ENCARGADOS DE SERVIC.IO 
SOCIAL DE LA SSA 

La Facultad de Medicina y la 
Dirección General de Servicios Coor
dinados de Salud Publica en los 
Estados.SSA,informan de la realiza
ción del IV Taller Nacional de Ca-

, .pac1tación para Encargados de Ser
vicio Social de la SSA, el cual se 
efectuará Id'S -~s 22, 23 y 24 de 
marzo de 1982, de· .las 8:30 a' las 
16:30 h'en el Auditorio de la Biblio
hemeroteca de la mencionada facul
tad. 

El taller se propone que a través 
del conocimiento del Pr9grama de 
Servicio Social de la Facultad de 
Medicina por parte de los encarga
dos del Servicio Social de la SSA, se 
integre al pasante como miel]lbro del 
ecfo.~ipo de salud de la Unidad de 
Atención Médica para que realice 
actividades de investigación y · asis
tencia acordes con los problemas de 
los Servicios Coordinados. 

Finalmente, pe~igue la unifica
ción de los criterio~ de control y 
evaluación del pasante por parte de 
ambas d<_:pendencias. 

. ~· . 

. ·. 

Objetivos generales: . 

a) Conocer las características de 
organización del ·Programa General 
de Enseñanza de los Ciclos XI y XII. 

o) Diseñar el programa de los 
pasantes en Servicio Sociai, señalan
do sus actividades en cada uno dé los 
Programas de los Servicios Coordi
nados en los Estados. 

e) Elaborar un programa de con
trol de pasantes en Servicio Social, 

:específico para la SSA. 

d) Elaborar un programa de eva
luación de pasantes en Servicio So
cial, específico para la SSA. 

Participantes: 

Los encargados Q.el Servicio Social 
en los Estados, de la Dirección de 
Servicios Coordinados de ·Salud Pú
blica en los Estados y el personal del 
Departamento de los Ciclos XJ y XII, 
de la Secretaría de Internado y Ser
·v.icio Social, de la Facultad de Medi
cma. 



INICIARON LAS PLATICAS 
ENTRE LOS RE RESENT ANTES ... 
-1 · 

Agregó que la Universidad atiende 
las demandas de sus trabajadores, sin 
embargo, dijo. la solución de ésta<; no 
concluve en el ámbito de la Inslitu
Cion. 'se requiere de un lap.o 
para continuar las gestiones nece
sarias con las autoridades correspon
dientes y poder estar en posibihdadc 
de dar una respuesta responsable. 

Sería ab. olutamente ilu<;orio \" to 
tal mente irr<'sponsable, enfatizó .el li
cenciado Carrillo Prieto, prclendPr 
que ante la petición de lo. trabajado 
re académicos, la L,¡ AM dit.ra una 
soluci6n desvmculada de las colldi
cwnes uacionales. Son del con oc tmien- · 
to general los csf uerzos que se re.1li.zan 
organizadamente para lle r~u a aftor.u 
una solución general, pue<.lo qu(• :a 
actual situación afecta a todos lo lra 
hajadon•s del pms. 

"'La Universidad r 1 re~ratea con 'ill 

trabajadores acadcn.icos ) ..tdmi 
nistrati\·os Estamos dispuestos .1 eon
tinuar todas la gestiones y las<.. mH·r 
~aciones en la comisione> qu llnt 
m os pactadas bilateralmcn te; par c1 

llegar a nna solución · ba! a lo plat. 
tearnientos prescnt, do~ por AAPA
U AM", asevtro. 

En su oportunid..ld. el hcol<..'Íac'o 
R;:, úl Campo~ Ráhago, se retarin 1,e' 
neral de las AAPAlJ A11, con id ro 
qu€; la petición pwsl:'ntada e en-

cuentr~ apegada a las cstimacion~ 
oficiales por lo que el a¡usle alarial 
del 35% e<; una propuesta responsable 
y estudiada que debe ser atendida de 
inmediato por la~ autoridades llniver
sitarias. 

S!:'ñaló q~u~ el reajuste salarial no t' 
l.t solución .. ino quP d(•b 11 pro eguir 
acciones como un control de precios 

sobre todo E'll los artiCulas de prime 
ra ll(Cestdad que ru egur('u d pod ·r 
adqutsitt\ o dd s..tlarin d<' lo trab ja
lhrc . '". omo!> solidado de todo los 
e,[u('rzoc; que hl~ organizal'ionc de 
trabajadores v ieuen r alizando ¡ ara 
lo~rar e ll aJusle · . 

La. graves < ond~eiunes ecoH'>mic as 
por lru q 1 atraviesa t;, ¡>a1~, moti a 
d.t en parte por ti prou L d( ..li•mt' 
no d ·la moneda ) otra. ·au ;t e 1a 
dJ e iiccnci.¡d Campo Hábago, . on 
alhl.l 10 d lo razon. miL•nto~ qu • han 
lb-ado u AAJ> U 1. a tra r s del 
.:l!alogo. i 1 fl'lliiill'Íar al derecho l 
hu ,cr.t, a midar piatÍld~ ton la auto 
ridade \1111\ersttarias par 1 ¡ue !>l.' 

otorgue al pcr~Oihll ..learlemic. (1 t n 
mcren1 r t de salarios, ase\eró. 

Por J.¡ tm de, 1, s autondatlt"5 nivcr
sitar¡..l ) los reprE Cllt.mte de la 
AAP P. A~1, Sl n•m.1eron en el 5o 
pi~o de Tone de Rectoría . .t.! licen
ciado Raúl Bej<lr 1 marro, eeretario 
general d la UNA~ f. m formó que la 

PLANEACION INTEGRAL Y 
DESCONCENTRACION, ... 

En septiembre prox1mo -infor
mó- la matrícula de educación ,for
mal llegará a 24 millones de niños y 
jóvenes. En preescolar habrá l . 7 
millones, un millón más que en 
1976. En primaria la matríc ula d e l 
próximo ciclo superará los 15 millo ~ 
nes. 

Anadió que el 9.2% de los que 
terminen primaria continuarán su 
educación m edia , por lo que la 
~cundaria en el siguiente c urso, 
contará con una matrícula d e 3.6 
millones de jóvenes. En el ciclo de 
bachillerato -continuó- se atende
rán 1 .3 millones de estudiantes, lo 
que representa más del doble que 
en 19 76 . . 
Dij o que la Universidad Pedagógi
ca N acional, creada en 1978, aten
derá el pr.óxímo ciClo a 5 mil estu
diantes en enseñanza directa y a 
cerca de 100 mil maestros-al u m nos 
en sus 84 unidades de educación a 
distancia. 

A:l referirse a las universidades e 
institutos tecnológicos de educación 
superior, aseveró que asistirán el 
próximó septiembre más de un mi
llón de estudiantes, lo cual duplica
rá la matrícula quehabía en 1976, 
desconcentrando ésta hacia pmvin
Cia. 

Por todo esto, afirmó, para fines 
de 1982 la escolaridad promedio de 
los mexicanos habrá aumentado a 5 
()'rados. "Seremos en este sentido, no 
·~n país de te~cero, que ?ramos_ hace 

/ cinco años, smo de qumto ano de 
primaria". 

En ese sentido, aseguró, México 
e~ uno de los países que a tiende en 

su sistema educativo a una propor
ción más alta de su población. 

Por otra parte, al abordar la 
problem ática polí ti ca-sindical por 
la que atraviesa e l magisterio, d ijo: 
"ante las inevita bles diferencias y 
conflictos que se dan en toda con vi 
vencia , reite ra mos nuestra invita
ción .a la solució n por la vía d e la 
reflexión , d el d iálogo , de la com
prensión mutua, del respeto a las 
soluciones d entro de la legalida d 
-única forma de resolver diferencias 
y c~nf1ictos-, de ntro de los marcos 
de la razón y la justicia". 

Agregó que los maestros de Méxi
co pueden tener la seguridad de que 
a pesar· de la compleja coyuntura 
por la que atraviesa la economía 
del país y del mundo, encontrarán 
nuevamente apoyo y comprensión 
del Gobierno Federal. 

México es un país en pleno pro
ceso de modernización,precisó, y tie
ne los problemas naturales de su 
gran crecimiento. Pero sus institu
ciones y su camino son firmes, ·ase
guró. 

Momentos antes, el profesor José 
Angel Pescador Osuna, presiden te 
del Cons~jo Nacional Técnico de la 
Educación (CNTE), declaró que los 
estudiantes que en pocos meses ter
minarán su secundaria, habrán pa
sado JO mil horas en el aula, 131Yr de 
su tiempo vital, pero que un por-
centaje similar lo han pasado tam
bién frente a la televisión, "que se 
ha convertido,de esa mancra,cn un 
instrumento poderoso para generar 
contravalores y actitudes que termi
nan en una visión distorsionada de 

niversidad sigu · haciendo gestiones 
ante las autoridades respon able~ de 
proporcionar el nhsidio a la lJnivcr i
dad. para tratar de ati facer al máxi-
1110 la dt•mauda de ajuste salarial de 
las AAPAU" At 1. 

Expresó qu en tal . cntido el con
tador públieü Rodolfo Coeto .\ iota, 

• Sl'cretario gcneralAdministrati\ o de la 
U 'AM, y su cuerpo de colaboradon·s. 
y asesows técnieos han seguido muy 
de cerca el proceso, debido a que t•xis
te t amhién una petición d sentido w
mejantc•, de los trabajadores atlmi
nistrath·os. 

Por s11 parle,(•[ L.P Rodolfo .orto 
. Jota, afirmo ¡u s ha h('('!HI llegar 
) H .1 l.ts aut01 idad s e rre p ndi nlt"> 
la pctic1 m dl'l aju te alanal, •n fun
cion de los elementos qu se han ril.l· 

ncj.ldo a trn\ e'i d la dirccdou · ·. t.m 
to d( Pr supuc•. to pm Programa·. Es 
ludio~ · drumi~t rnti o la d J'cr o 
n,tl. Indl!d,lblt>nt ntt dijo 
p1 11 qu 1 porcf nt.1je d aju t Uf' 
ml,uio , 1 ~ r{¡ . P tgual ·d qu · e 
l •,•bltz 1 11 t. 

1 :-ont to na inn 1 
A u HZ 1 hl nci do Raul Campo 

Rain~ 1 n·rtl · 11 la nc roL· wne~ 
~o lt hid , una ircun tanc"u e np 
c'c,nal, q Jt obeden" .1 m pn CP~o 
iufl..tcwnano d p.u.. 1 )( b!do . ( lo, 
1 AI'Al' '!\ 1 d md n nn ajustl:' 
salarial compert atorw. 

I)e de luego dijo l onw es uotoriJ, 
r t he utihzaclo d df n ho a la hu('! 
g..l porq11e d ~indiaato oslienc qttf' t·~ 
a Ira\ del dialogo que deb~ llcgar~e 
a 1n Pcrterdo, prind¡ almente er. -esta 

l..t realidad". 
''Los medios de (;Omuuicacion 

deben ll(:Ce~al ia mente.. estar su bor
drllados ct losnbjetivo. de la política 
cultural >'educativa que el Estado 
mexicano proclama. Las dos mane
ra. que Yislumbramosal respecto, son 
utilizarlos como amplificadores de 
la cobertura de la educación y como 
apoyo tecnológico en el proceso de 
enseñanza aprend izaje": 

Consideró urgente garantizar la 
normalidad míni m a d el sis tema 
ed ucativo,quecom prend e ;ootre otras 
acciones, la asistencia d e l maes tro a 
su clase, la a tención a los proble mas 
educativos de- los a lumnos, la im
plan tación de c ri tc rios de promo
ció n escalafonaria que responda n a 
la responsabilidad profesional del 
maestro, la particip~ción efectiva 
de las comunidades y los padres de 
familia en comités que se acerquen 
cada vez más a la realidad educati
va, la operación formal de los conse
jos estatales técnicos de escuela, la 
operación de mecanismos de super
visión académica confiable y objeti
va al magisterio y, sobre todo, una 
remuneración apropiada. 

Asimismo, extern6 que se requie
ren profesionales de la educación 
que rebasen el marco restringido de 
la pedagogía tradicional y entien· 
dan el fenómeno educativo como 
un proceso social, y puedan recurrir 
a los instrumentos y herramientas 
que las ciencias sociales y los méto-
dos ouantitativos proporcionan. . 

"El rechazo de una escuela p<¡SI
va y conformista,y a veces autorita
ria, exige una práctica pedagógica 
que condicione un uso más eficaz 
del tiempo en el aula y de los libro 
de texto, que amplíe las dimensio
nes formativas de la escuela prima
ria y, sobre todo, que conciba el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
como un fenómeno compl~jo no 
compatible con una concepción do-

ccntc tracl!cton, 1'', puntuah~:6 el 
pmfesor Pescador ().un . 

A su \'("z, el prole.sot 
, 1artinez. Lu tm, '5Ccrc di'lO t;en ·ra 
del Smdicato. ~acJOnal de 1 mba Ja 
dores de la Edm.tción. r 'ConoCIÓ lo s 
avance logrados en materia de ed u
cación en el presente sexenio y .se 
pmnuncio pm incrementa r la cali 
dad de la enseñanza para ben eficio 
de las m ayorías del pab. 

Becas 

PROGRAMA 
DE 

FORMACION 
DE 

INVESTIGADORES 
El Instituto de Química y el Progra

ma de Superación del Personal Acadé
mico de la UNAM ofrecen un Progra
ma de Formación de Investigadores, 
consistente en un curso propedéutico 
teórico-práctico, con duración de un 
año. 

Requisitos: haber acreditado el lOO% 
de las materias de licenciatura en el 
'rea de química (con promedio supe
rior a 8.5) o estar recibido (con prome
dio superior a 8.0) y cumplir los requisi
tos establecidos por el Programa de 
Superación del Personal Académico. 
Cupo: limitado a 15 participantes. 

Iniciación del Programa: 12 de abrii de 
1982. 

Informes: Instituto de Química, Circui
to Extt;rior, Ciudad Universitaria. 
Delegación Coyoadn. 
04510 México, D.~ 1 1Honos550-52-l~ 
extensión 3780,y 548-82-09. 
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A ERSO ALIDA 
D ~ VASCO~CE ~OS ... 

-J 

La personalidad de José V asconce
los fue desconcertante -prosiguió el 
licenciado Salvador Azuela- todos 
los extremos se dieron en él, aunque 
no llegaron a los excesos e~ d orden 
nacional . Con odios y con pasiones 
exaltadas e irrefren ables, sufrió 
pobreza, cárcel, destierro y persecu
ciones; además no tenía términos me
dios y era ajeno a lo gris, a lo opaco, a 
lo mediocre, y era grande aún en sus · 
defectos. 

Cuando ingresó a la preparatoria 
-observó- fue comp;¡ñero de Anto
nio Caso, y ellos, no los 7 sabios, son 
los verdaderos caudillos culturales de 
la República de aquella época. Ellos 
mismos, muy jóvenes entraron a la Es
cuela de Jurisprudencia, instalada 
donde ahora es la SEP, ya que en esa 
época no había Universidad, ni existía 
Facultad de Filosofía y" Letras, ni su 
antecesora, la Escuela de Altos Estu
dios. Un equivalente era la de Ju-

1 risprudencia, a la cual asistían 
quienes tenían vocación humanística. 

V asconcelos cursó la carrera de 
abogado y la desempeñó con éxito, pe
ro había en él una inquietud superior 
en el orden filosófico y político. Por 
eso, entró a formar parte dentro de las 
figuras del Ateneo de la Juventud. 

El licenciado Azuela, definió a Vas
concelos como filósofo, educador, 
político, periodista, abogado, que le 
imprimían facultades de genio." Fue 
maderista exaltado y combatió a Vic
toriano Huerta, y figura en la lucha 
contra villistas y carrancistas, hecho 
por el cual es desterrado " . 

Asimismo, recordó que cuando vol
vió del destierro, durante la.· época 
de la caída de Carranza, al que había 
combatido con encono, Vasconcelos 
iba a establecer ~u bufete de abogado 
_')ara ya no interveni r en polít ica . Pero 
una tarde, Miguel Alessio Robles, 
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secretario particular del presidente 
Adolfo de la Huerta, llegó a su des
pacho yle dijo: "si usted no quiere ir a 
la Rectoría de la Universidad, enton
ces, aceptaré yo; •. -A partir de ese mo
mento, V asconcelos llegó a la Univer
sidad. 

En ese recinto, ante un público es- · 
tudiantil escaso, V asconcelos asistía a 
las sesiones del Consejo Universitario; 
en ufia ocasión, increpó a los intelec
tuales y llamó a los hombres de pensa
miento a ponerse al servicio de_la cul
tura, para lograr en lo posible el es
tablecimiento de estructuras y la aper
tura de horizontes. 

Uno de los rasgos citra~terísticos de 
Vasconcelos fue el llamado a las per
sonas que conocían el alfabeto, para 
que enseñaran a leer y a escribir a ·~os 
niños y adultos analfabetos. En las ca
sas de todo tipo, én los patios de vecin
dades, las esquinas de las calles y en 
los jardines P,úblicos se veía la ense
ñanza. 

Se creó el "Día del alfabeto" y se ge
neralizó el movimiento. Sin embargo, 
no se concretó al programa de e"riseñar 
a leer y a escribir, sino que comenzó 
la edición de textos básicos de todo ti
po. Esa fue la gran época de la 
política educativa vasconceliana. 

La SEP se organizó después de un 
recorrido que hizo el Rector de la Uni

-versidad por toda la República para 
lograr la reforma del artículo consti
tucional 73, fracción vigésimo octava, 
para ampliar las facultades de la Fe
deración en materia educativa . 

En esa forma , se dio mayor ampli
tud a la SEP,gue estaba para crearse, 
aunque ya los servicios estaban consti
tuidos y or ganizados de forma trip ar
tita por los departamentos Escolar, de 
Bibliotecas :y de Bellas Artes . 

"Tenemos' q ue llevar a la República 
.el conocimiento de Homero ... ". Esta 

( línira Odontológica :\catláu 

SEXTAS JORNADAS 

C IENTIFI CAS 

ODONTOLOGICAS 
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( H t Has e, H .. dcn<.hc-a " un < 1 l.is
torico nn . dü;tinto al prc fo'fltE. Fpoca 
de fE, ent•1sia m o, de fuerza moral, en 
la c-ual se pod1a creer en la Revolu
ción; v.Vasconcelos era el delegado tn 
mate;ia cultural y educativa; pues al
canzó proporciones monumentales en 
el mundo de habla hispana y portu
guesa. 

Recorrió como enviado de México, 
países como Brasil, Uruguay, Argenti
na y muchos otros. En el primero·de 
éstos entregó una réplica de la estatua 
de Cuauhtémoc como la que está colo
cada en Paseo de la Reforma, y leyó 
un discurso extraordinario. En ese 
país dijo: "Cuauhtémoc es el héroe del 
dolor frustrado, que representa el fra
caso para los que se hincan aote los al
tares del éxito. Héroe superior lo 
proclamo, pues es el más cercano de 
los indígenas y por ello representa el 
símbolo de la emancipación 
espiritual".. _ 

Ese mensaje ·de Vasconcelos conmo
vió a los brasileños que gritaban: 
Alianza ... Alianza, según se cuenta en 

Centro de Instrumentos 
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< t lo ta b'c . t abía llamado a ner~f"'
'1 ck t 0 ~· 1 f<; a colaborar con(' 

\1 c~IrarsP la SEP. el la de m.!-
) o ](: 1921. le~ tliJO a los maestros: 
' Con nstrde' he pasado los cuatro 

ños más felices de mi· vida. y quiero 
ante ustede.~ declarar que si todavía 
creo en la República , es por las virtu
des humildes de los m aest ros de mi 
p aís". A la vez exclamó la sentencia de 
Ocampo: "Hasta cuándo el hombre 
que enseña, suplirá al hombre que 
n1ata". · 

Ese fue el hombre, dijo el licen
ciado Azuela, que se evoca ahora, tipo 
genial, con personalidad recia , humil
de y orgulloso a la vez, al fin y al cabo 
hombre superior que luchó por un 
México grande, generoso en la acción 
y respetuoso de la especie, concluyó. 

Durante -el evento formaron 
· p resídium, además, el licenciado Al
fonso de Maria y Campos, coordin&
dor de Extensión Universitaria ; el li
cenciado Enrique Espinosa Suñer, di
rector general de la Escuela Nacional 
Preparatoria; el maestro Leonardo 
Curzio Rivera, secretario Académico 
de la ENP, y el licenciado Carlos Mo
rales Lepe, director general de Activi
dades Socioculturales. 

CURSO-TALLER PARA CAPACITACJON 
' EN JviANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE MIC.ROSCOPIOS OPTICOS Y BALANZAS 
El Ccnlru de Instrumentos invita al 

Curso- taller de mimtenirriienlo pre
ventivo de microscopios ópticos y ba
lanzas, el cual está dirigido al personal 
que ti ene u 1r ndrá bajo su cuidado 
buen fun ciona mie nto de microscopios 
ópticos y balanzas y que deba real"izar 
el mantenimiento preventivo corres
pondirnlr, as í como su ajuste y Q\libra
ción. 

El curso tendrá upa duració n de 25 
horas, llevá ndose a ca bo del lunes 26 al 
viernes JO de ab ril del r resenlc a ño. de 
9:00 a 14:00 h. y será impanido en el 
mismo crnlro. ubicad o e n el Circui10 
Exleriur de (:U. 

Informes t' inscripc io nes: Cla ra Ah·a
r.:~do Z, Departamento de A~·sorí a t ' 

Inform ación, te Jé fó nos 550-56-9 5 \" '>:-, () . 
52-l'i , t·x lensioncs 4701 v 4697. 

'l-
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Hiroshima, Hided Uchizana, en el Audito
rio de la ENEP Zaragoza, 12:00 y 16:00 h, 
lunes 22. 

Los hijos del subdesarrollo, director Carlos 
Alvarez, en el Auditorio de la ENEP Zara
goza, 12:00 y 16:00 h, martes 23 

Espaldas mojadas, director Alejandro Ca
lindo, en el Auditorio de la ENEP Zarago
za, 12:00 y 16:00 h, miércoles 24. 

Co11 rm• erAs 

Ciclo: La física teórica en México 
Su función, participantes: Alfonso 
Mondragón, Marcos Moshinsky y Arcadio 
Poveda, en el Auditorio del Instituto de 
Física, 12:00 h, martes 23. 
Su capacidad, participantes: Octavio No
varo, Luis de la Peña y Jerzy Plebanski, Su 
futuro, participantes: Jorge Flores, Le
opoldo García Colín y Matías Moreno, 
fungirá como moderador Luis Estrada, en 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 

Cursillos, lecciones, charlas y temas ge
nerales. 

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

de México con el apoyo de la Fundación 
Cultural Televisa. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal 5 Lunes 22 de marzo 
8:00 _Licenciados Alfonso Nava Negre

te, José F. Ramírez y Francisco 
Javier Mondragón. Defensa de los 
particulares frente a la admi
nistración pública. DERECHO. 

9:00 Doctores Raúl Vargas García y 
William Schroeder. Higiene de la 
carne. MEDICINA VETERINA
RIA Y ZOOTECNIA. 

9:30 MVZ Gustavo Abascal Torres. 
Higíene de los manipuladores de 
alimentos.MEDICINA VETERI
NARIA Y ZOOTECNIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El hombre y la administración. 
Diferencias entre sociedades civi
les y mercantiles. 

10:30 Temas Agropecuarios. Sacrificio, 
industritilización y mercado del 
guajolote. 

11:00 Ciencias Sociales. Población y de
sarrollo. Población económica
mente activa. 

11:30 Lógica de la ciencia: Zoología. 
Reglamento de la industria balle
nera. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 

12:3o 

Licenciado Alfredo Sánchez Al
varado. Terminación del contra
to de trabajo. DERECHO. 
Licenciado Antonio Cuéllar Sa
las. Garantías y ~mparo. DE-
RECHO 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal 2 Red Nacional 

13:00 Licenciados Salvador Carmona, 
Carlos Loeza M., Luis Ft'Treiro y 
Lourdes Padrón. Inflación y sec
tor externo mexicano. DISTRI
BUIDORA DE LIBROS. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Mattes 23 de marzo 

8:00 

9:00 

Licenciado José Lóp z Monroy. 
Función social del abogado a la 
luz de la historia del derecho. 
DERECHO 
Doctoras· Paz D1az Luna, Ma. 
Luisa Curiel e Irma Ontivl'rós 
Zárate. Patología del recién naci
do. MEDICINA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El hombre y la administración. 
El comercio y su relación con la 
actividad económica. 

10:30 Temas agropecuarios. Cría y 
explotación de los bovinos. Ha. 
parte. 

11:00 Ciencias sociales. Los problemas 
de la gran ciudad. 

11:30 Lógica de la ciencia. Higiene. 
Los problemas del recién nacido. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Ingeniero Eduardo Solar, MI Le
da Speziale de C., MI Julio 
Rodríguez Aldama e ingeniero 
Gabriel Jaramillo M. División de 

. ciencias básicas. INGENIERIA.. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 Red Nacional 
13:00 Doctor Carlos Mariscal Abascal 

Administración de la canasta fa
miliar. MEDICINA 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Miércoles 24 de marzo 
8:00 Licenciados Olga Sánchez Corde

ro, Marco A. Sagastumen y 
Carlos Quintana Roldán. Los in
documentados y Reagan. DE
RECHO. 

8:30 Licenciado Emilio Eguía Villase
ñor. Los títulos de crédito. DE-
RECHO. . 

9:00 Doctores Ma. Elena Anzures, Da
niel Murgía D., José A. Gonzá
lez, Adán Díaz Orellana.La ami
biasis en México. MEDICINA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 

. 10:30 

11:00 

11:30 

El hombre y la administración. 
Legislación general de las so
ciedádes mercantiles. 
Temas agropecuarios. Cría y 
explotación de los caprinos l. 
Ciencias wciales. Condiciones de 
las cáreeles y la realidad social. 
Lógica de la ciencia: Zoología. 
Planctón marino. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Licenciado Jorge Olvera Quinte- . 
ro. Duración de contratos de tra
bajo y sustitución del patrón. DE
RECHO. 

12:30 Doctor Ht-ctor Fix Zamudio. 
Garantías y amparo.DERECHO. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE ~EXICO 

Canal 2 Red Nacional 
13:00 Doctor Jesús Santoyo Vargas, se

ñor Fernando Treviño y doctor 
Fernando Salazar Función social 
del perro. MEDICINA VETERI
NARIA Y ZOOTECNIA. 

el Auditorio del Instituto de Física, 12:00 
h, miércoles 24. 
El proceso histórico de la población en 1~ 
que hoy es México, por el doctor W oodrow 
Borah, en la Sala de Conferencias del 
Programa de Investigación de la ENEP 
Acatlán, 18:00 h, miércoles 24. 

T~ller Coreográfico de la UNAM, obras· 8 
X Jazz, Opus 45, Leidenschft, y Cuarteto 
en Sol, en el Teatro Ricardo Flores Magón, 
19:00 h, martes 23. 

Exposición de grabados, de Raúl Ord 
Tálavera, en el V estfbulo del Hos¡ntal 
Juárez de la SSA, hasta el 26 de marzo. 
Cosmovisiones, de Alfredo Haddad, en el 
Palacio de Minería. 
Obra reciente, pintura, grabado y dibujos, 
de Marco Antonio, en la Galería 11 de la 
F~uela Nacional de Artes Plásticas, ubica
da en avenida Constitución N°600, Barrio 
de la Concha, .X:ochimilco. 
El Derecho en México, origen y de
sarrollo del sistema jurídico, en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes, de lunes 
a viernes, de 10:00 a 19:00 h, hasta el30 de 
abril. 

El Quijote a Jo largo del tiempo, en la 
Galería Universitaria Aristos, de miércoles 
a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 h, hasta el 30 de abril. 
Grabados contemporáneos chinos, expo-

sición fotográfica, en la Facultad de 
Filosofía y Letra~. hasta el 26 de marzo. 
Exposición gráfica sobre Virginia Woelf, 
en el vestíbulo de la Cnsa del Lago 
(Bosque de Chapultepec), de miércoles a 
dCJmingos de 11:00 a 17:00 h. 
Eisenstein en México, en Radio UNAM 
de lunes a viernes, de 10:00 14:00 y d 
17:00 a 20:00 h. 
Taller de litografía, de la m 
Yáñez, en el plantel 
V asconcelo " d la E :P, nb 
19 de marzo, d lunes vi m d 10:00 a 
12:00 h y de 18:00 a 20·00 h, n la Snl d 
T rea del Plant l. 
Esa no, porqu m hie , Prim ·r muestra 
colectiva de portadas d< di •· ... un rt 
de consumo pupular' , en l g 1 rlas d l 
Museo Univcrsit rio del Ch po (Ennqu 
Gonzálcz Mnrtínez 10). 

Grupo Wisconsin Singcrs, en la Sala MI
guel Covarrubias del Centro Cultural U ni· 
vcrsitario, 19:00 h, miércoles 24. 
Historia del mariachi, música folklórica 
mexicana, en la Facultad de Medicina, 
13:00 h, miércOles 24. 

o 
La zorra y las uvas, con el Grupo Skene, 
bajo la dirección de Gilherme Figueiredo, 
en el Centro México Universitario, 18:00 
h, lunes 22. 
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anatomía, en el Instituto Na-
ci Enfem11!dad Pulmonares 12:00 
h. ma 23. 

tre bobos anda el jue"o de don Fr ncis
d Rojas Zorrilla, bajo b dirección de 

Oliva, en el Teatro de la U 'versi
d d, ubicado en avenida Chapultepec 409, 

m rtes a iernes, 20:30 h; sábado 20:00 
h d ro in o 19:00 h, hasta el27 de marzo. 

de Jo-

Armas Blancas, con alumnos del Departa
mento de Literatura Dramática y Teatro, 
bajo la dirección de Julio Castillo y 
escenografía de Alejandro Luna, en ..el Só
tano del Teatro anéxo a Arquitectura, Cír
cuito Interior, CU, jueves y viernes a las 
19:00 h, sábados y domingos a las 17:00 y 
19:00 h. 

Coordinación 

de E rten ión Universitaria 

· CONCIERTOS 

DEtA 

OFUNAM 
La Coordinación de Extensión Uni

versitaria mvna a· los conciertos de la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM:, los 
cuales se desarrollarán bajo el siguiente 

PROGRAMA: 

M rzo 
26 y 28, 20:00 y 12·00 1 e pectiva
ment . Se pre nta la OH M a om
paftada del Coro Ft-rr.en 1 del Con. r-
atori adon,. de 1úSlca, baJO 1, 

D1r 'n del maestro Alberto Alba. 

THE WISCONSIN 

SINGERS 

La Coordinación de Extensión Uni
versitaria invita a la presentación del 
grupo The Wisconsin S'ngers, que in
terpretará jazz, rock, melodías folclón
cas y antiguas americanas, el miércoles 
24 de marzo, a las 19:00 h, en la Sala 
Miguel Covarrubias (Centro Cultural 
Universitario). 

El grupo será dirigido por Sctorr Foss 
y loscoroografos son:Jim y Judy Bates. 

O Dirección General de Difusión Cultural 

Talleres de danza de la UNAM 1982 
2c Periodo. 

l. Teoria y práctica de los bailes y danzas 
de México. Marte; y jueves, 13:00 a 15:00 
h. Sl'llón del Teatro de Ciudad Universita
ria. (Anexo a Arquitectura). 
2. Teoría y práctica de los bailes y danzas 
de México. Marte; y jueves, 17:30 a 19:00 

. Salón del Teatro de Ciudad Universita
~ia (Anexo a Arquitectura). 
o.J y 4. Teoria y práctica de los bBileS y dan-. 
zas de México. Sábados, 11:00 a 13:00 h. 
Foro del Teatro ck Ciudad Universitaria 

' (Anexo a Arqmtectura). 
Nota: Son cursos básicos de nuestras dan-
7.as y bailes folklóncos. MontaJe de danz.a e 
investigación otire sus orígenes y de
sarrono. Jó\en y adultos). 
5. Danza Folklórica Uruversitaria Vini
Cubi. Martes~ jueves l1 :30 a 13·00 h. Sa
on del Teatro de C d~d Univ€rsitaria 

(Anexo a Arquitectura). 
Nota: (Son cursos básicos de nuestras dan
zas y bailes folklóricos Montaje de danza e 

' investigación sobre sus orígenes y de
sarrollo. (Con integración opcional al gru
po). 
6. Infantil de da11Z4 folklórica. Sábados-
9:15 a 11:15h. Salón del Teatro de Ciudad 
Universitaria (Anexo a Arquitectura). 
~ota: Fundamentos de danzas y bailes l!le
xic nos y montaje de reper orio. Niños de 7 
a 12 años. 
7. Movimiento y expresíón. Sábados 9:15 a 
11:00 h. Foro del Teatro de Ciudad Uni
versitaria (Aner.o a Arquitectura). 
8 Movimiento y expresión. Martes y j eves 
16:00 a 17:30 h. Salón del Teatro de 
Ciudad Universitaria (Anexo a Arquitectu
ra). 
9 Movimiento y expresión. M rtes, jueves 
y ados, 8¡0()4 9·30 h. SaJón del Teatro 
de Ciudad Universitaria (Anexo a Ar
qui tur .) 
Nota: (Fundam ntos de un sistema mixto 

30 

. . 
ae las principales técnicas de danza con
temporánea, con un sentido recreativo a 
nivel de aficionados. Apto para jóv~nes· y 
adultos y -todo aquel que esté en po!!ibilida
de.\i de bailar). 
10. Creativo idea y movimiento. Martes y 
jueves, 19:00 a 21:00 h. Salón del Teatro 
de Ciudad _Universitaria (Anexo a Ar
quitectura). 
Nota: tLa traducción de las ideas a través 
de la expresión del cuerpo y la sensibilidad 
music<l. Jóvenes y adultos). 

· 11. Laboratorio Coreográfico.Lune&, miér
coles y viernes', 21:00 a 23:00 h. Salón del 
Teatro de Ciudad Universitaria (Anexo a 

·Arquitectura). · 
Nota: (Búsqueda colectiva de nuevas for
mas de la creación ~reográfica. Jóvenes y 
adultos). 
12 v 13. Creativo de Danza Infantil Sába
dos', 9·00 a 10:30 y de 10:30 a 12:00 h. Mu-
seo del Chopo. ' . 
Nota: (Fundamentos básicos de la creativi
dad de los niños a través de la danza, el 
juego y la literatura. Niños de 7 a 11 años). 
14 y 15. Movimiento y expresión. Sábados, 
9:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:00 h. Museo 
del Chopo. 
16 y 17. Ballet creativ9 infantil. Sábados, 
9:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:00 h. Salón de 
la Sala Miguel Covarrubias. Centro Cultu
ral Universitario. 
18 y 19. Movimiento y expresión. Sábados, 
9:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:00 h. Salón de 
la Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultu
ral Universitario. 
20. Creativo de Danza Infantil. Miércoles, 
16:30 a 18:00 h. Salón de la Sala Miguel 
Covarrubias, Centro Cultural Universita
rio 

InscripciOnes: . epartarnento de L. nza, 
Sala Miguel e varrubias, Centro Cul L r'll 
Um •ersitarin. Tel. 655 13 14, ext. 2052. 
Cuota trimestral· $ 500.00 Estudiantes y 
empleados uni ·crsitarios, 10 % de des
cuento. Inscripciofl{~ abiertas 

La Compmlía de ]ulilm Romea,dt Murria, E8paila; prnn¡tará la obra "Entre bobos 
muúJ el ju o" en el Teatro de la Univerridtul, dt:l HJ al27 de mar..o. 

'F T RE BOBOS 

ANDA EL JUEGO" 

' E: tl'l' bolx>s anda el juego" d 
fran 1 o d Rojas Zorrilla es la obr 
qu la Compañía "Juhán Romea" C' 

MurCJa. E.spaña, presenta en u.J corta 
temporada del 18 al 27 d 'e en 1 
Teatro deL: Universidad 

Francisco de RoJa· Zo r , autor de 
sesenta comedia , es el. creador de la 
"Comedia de Figurón", personaje ndí
culo y extravagante con aspecto verosi
mil y, precisamente, la primera conoci
da es "Entre bobos anda el juego". El 
pensamiento central, atreviclis1mo en su 

Escuela Nacional 

Preparatoria 

PROGRAMA 
DE FESTEJOS 

PARA 
CONMEMORAR 

ELXV 

ANIVERSARIO 

DEL PLANTEL (9) 

"PEDRO DE ALBA" 

23 de marzo 
"El ruido nos está matando", profesor 
Enrique Espinosa García (película). Audi-
torio Colegio de Psicología. · 
23, 24 y 25 de marzo 
Películas. Colegio de Historia Sala de Con
ferencias. 
29 de marzo 

- Función de danza mexicana (bailes típicos 
de las regiones Norte, del Bajío, de Nayarit 
y de la Costa del Golfo de México). 11: y 
18:00 h. Auditorio. 
19 y 20 de abril . 
Semana del Colegio de Italiano. 
29 de marzo al 2 de abril 
Semana del Colegio de Geografía. 
15 de a bríl "' .__ 
Concurso de declamación, Colegio de Lite
ratura. 
Conferencia: "La importancia biológica 
social · y legal de una enfennedad infecto 
contagiosa (sífilis)", por la doctora Con
cepción Alarcón González. 
20 al 23 de abril · 
Semana de Teatro: Obras presentadas por 
el maestro Juan Francisco Arellano y la 
maestra Oiga Harmony. 
3 de mayQ 
Final de Concurso Canción Conmemorati
va. 
12 de mayo 
Conferencia sobre Literatura Náhuatl, 
10:00 h. 
12 de mayo 
Exposición sobre Símbolos y Glifos de la 
Lengua Náhuatl. 11 :00 h. Sala de Lectura. 
26 al30 de mayo 
Exposición Gráfica del Colegio de Inglés. 

época, del indiscutible derecho material 
y moral de la mujer para elegir mando 
d su gusto, va entrelazado a la finísima 
t(ama cómica. 

Compañía española que nos .,. s1ta 
fue fi ndada en el año d . 1979, culmi
n ndo una viep aspiración de qu1enes 

n relacionado con el teatr de 
M UH 1 La CompaiÜ,a nene la meta de 
cumpl'r con dos objetivos, primero, 
fo ntar un equtpo de trabajo salido 
de .u ciudad y producir espectáculos 
que ofrezcan una alternativa profesio
nal en la provincia española. 

Los horarios de las funciones serán, 
de. martes a viernes a las 20:30 h, y 
sábados a las 20:00 h, y domingos a las 
19:00 h. 

e Dirección General de 
Actividades 
Socioculturales 

PROGMMA: 

MUSICA 

Historia del mariachi, música folklórica 
mexicana, en · la Facultad de Medicina, 
13:00 h, miércoles 24. 

TEATRO 

"La zorra y las uvas", de Gilherme 
Figueiredo, con el Grupo Skene, 
en el Centro Médico Universitario, 18:00 
h, lunes 22. 
Lección de Anato~a, en el Instituto Na
cional de Enfermedades Pulmonares, 
12:00 h, martes 23 · 

CINE 

Cine Club del Centro Médico Universita
rio. Soberbia, de Orson Wells, en el Audi
torio del Centro Médico Universitario, 
18:00 h, viernes 26. 

EXPOSICIONES 

Mundo Submarino, exposición fotográfica, 
del doctor José Remw Araico, en el 
Vestíbulo (le! Centro Médico Universita
rio, hasta el 26 de marzo. 
Grabados Contemporáneos Chinos, en el • 
Vestíbulo de la Facultad de Filosofía y 
Letras, hasta el 26 de marzo. 

CONFERENCIA 

Co~ferencia audiovisual, Mundo Suhmari
no, por el doctor José Remus Araico, eQ él 
Auditorio del Centro Médico Univer.f.ta
rio, 12:00 h, viernes 26. 



moteca de la UNAM 

. ' 
CINE 

Lunes 22 
Ciclo : "Clásicos. del cine silente nortea-
mericano10. . 
Cortos de Tomás Alva Edison (1894-
1899) y ~win S. Porter (1903-1907), 
con música viva de piano, en la Biblio
teca "Benjamín Franklin:.!(Londres N 9

. 

16, ColoniaJuárez), 19:00 h. 
Hiroshima,.( Jap6nl953), dirigida por: 
Hideo Ucht~ana, en la ENEP Aragón, 
17:00 h. -
Martes 23 
Ciclo: "Marzo 1942, Europa en Gue
rra". 
E_l. ~lencio del mar (Francia 1949), 
dt!t~da por: .Jean-Pierre Melville, y 
DtarJo de T1moteo (Gran Bretaña 
1945 ), dirigida por: H. Jennings, en el 
a u di torio "Rosario Castellanos" del 
CELE, 19:00 h. 
Ciclo: "Siete d'ecadas del cine sonoro 
mexicano". · 
El grito, 1968, dirigida J>!lr: Leobardo 
López A., en "Aeroméxico1

' (Paseo de la 
Reforma N 9• 445'-•P.H1), 17:00 y 19:00 
h. 

Los hijos del subdesarroUo (Colombia 
197~.' dirigida por: Carlos Alvarez, en 
la ENEP Aragón, 17:00 h. 
Ciclo: "La época del expresionismo en 
el cine alemán". 
Los hijos ilegítimos; 1926, dirigida por: 
Gerhard Lamprecht, 18:00 h, y El VIaje 
d.e la Madre Krause hacia la felicidad, 
1~29 , dirigida por: Phi! .Tutzi, en el 
Auditorio "Jaime Torres Bodet" del 
Museo Nacional de Antropología e 
Historia, 20:00 h 

(;ido: "Charle.s Chaplin~>. 
El arte de la comedílJ, en el Auditorio 
"Julián Carrillo" de Radio UNAM 
(Adolfo P rieto N9. 133, colonia del 
Valle) y también el miércoles 24, 19:00 
h. • .. 

. Miércoles 24 
Ciclo; Clásicos del cine s~lente nortea
mericano. 
Cielo alto, 1922, dirigida por Linn 
Reynolds, con música viva de piano, en 
la Biblioteca "Benj'amln Franklin" 
(Londres N 9• 16, colonia Juárez), 19:00 
h. 

.Espaldas mojadas (M~xico, 1953), diri
gida por Alejandro Galindo, en la 
ENEP Aragón, 17:00 h. 
Jueves 25 
Los olvidados (México, 1950), dirigida 
por Luis Buñuel, en la ENEP Aragón 
17:00 h. 
Ciclo: "La época del expresionismo en 
el cine alemán. 
Asi es la vida, 1929, dirigida por Carl 
Junghans, 18:00 h, y Una ciudad en 
busca de un asesino, 1931, dirigida por 
Fritz Lang, 20:15 h., en el Auditorio 
"Jaime Torres Bodet" del Museo Na
cional de Antropología e Historia. 
Ciclo: "Marzo 1942, Europa en Gue
rra". 
El cartel rojo (Francia 1976), dirigida 
por: Cassenti Frank, y La rosa y el 
rosedal (Actualidades del 3 de marzo 
de 1942), en el Auditorio "Rosario 
Castellan~ "defCELE.l9:00 h. 

En la Sala José Revueitas 
La guerra santa, director Carlos Enri
que Toboada (México 1977), del 22, al 

2ti }' del 29 al 31 de marzo a las 10:30, 
16;00 y 20:00 h, y el 27 y 28 a las 16:00 
y20 30 h .. 
Ani#a, director Rassoul Labuchinffiaiti 
1981), del 22 al 26 y del 29 al 3T de • 
marzo a las 12:30 y 18:15 h, y el27 y 28 
a las 12:00 y 18:15 h. 

E~ la Sala Julio B racho 
Ctclo: Andrsej Wajda 
La caza de moscas (1969), 10:30 y 
12:30 h, lunes 22. . 
Paisaje después de la batalla (1970), el 
lunes 22 a las 16:00, 18:15 y 20:30 h, y 
el martes 23 a las 10:30 y 12:30 h. . 
Los abedules (1970), martes 23 a las 
16:00, 18:15 y 20:30 h, y el miércoles 24 
a las 10:30 y 12:30 h 
La boda (197:.!), miércoles 24 a las 
16:00, 18:15 y 20:30 h, y el jueves 25 a 
las 10:30 y 12:30 h. 
~a tierra de la gran promesa(. 1974 ), el 
J~eves 25 a las 16:30 y 20:d0 h, y el 
vternes 26 a las 10:30, 16:30 y 20:00 h. 
El hombre de m~'rmol (1916) el sába
do 2? a las 12:0Ó, 16:30 y 20:00 h, y el 
dommgo 2 8 a las 12:00 h. 
Las señoritas de Wilko (1978) el do
mingo 28 a las 16:00, 18:15 y 20;30 h, y 
el lunes 29 a la~10:30 y 12:30 h. 
Sin anestesia (1978)1 lunes 29 a las 
16:00, 18:15 y 20:30 h, y el martes 30 a 
las 10:30 y 12:30 h. · 
Director de orquesta (1979),martes 30 
a las 16:00, 18:15 y 20:30 h, y el 
miércoles 31 a las 10:30, 12:30, 16:00, 
18:15 y 20:30 h. 

CURSO 

El cine de la noeva ola francesa, por 
Nelson Carro, en el Instituto Franc~s,de 
América Latina (IFAL) (Río Nazas N 9 

43, eolonia Cuauhtémoc), de 18:00 a 
20:00 h, lunes 22. 

Dirección General de Difusión 
Cultural 

MUSICA DE CAMARA 
Dúo Falcó-Limón, en Radio UNAM, 
20:00 h, lunes 22. 
Dúo Villey Hinojosa, en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Pulmona
res, 9:30 h, jueyes 25. 
Graciela Castillo, soprano, en la Erue
la Nacional de Artes Plásticas (Acade-
mia), 19:00 h, viernes 26. · 
Alejandro Salcedo, guitarra, en la De
legación Vertustiano Carranza, 19:00 h, 
vienes 26. 
Leopoldp TéUez, cello y Marta García 
Renart, piano, en la Sala Carlos Chá
vez, Centro Cultural Universitario, 
19:00 h, sábado 27, 
Yuriko Kuronuma, violín, Marié Hixo
va, ceDo y Edison Quintana, piano, en 
el Palacio de Minería, 18:00 h, domin
go28 . 
Sociedad de Conciertos Tiamatime 
A.C., dU.OCción técnica M~. Antonieta 
Lozano, en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Pulmonares, 9:30 h, 
miércoles 31. 

Escuela Nacional de Música 
PROGRAMACION CULTURAL 
Temporada de Música de Cámara, 
octavo concierto; Flauta, Engelina Eri
ka Goschl, Cello,Ja~é Jorge Carreón R. 
piano, Claudia Topete Orozco, 18:00 h, 
lunes 22. 
Recital de flauta y piano, flauta Ricar
do Mercado, piano Dulce¡M~. Sonibrán 
18:00 h, martes 23. • 
Recital de flauta y piano, flauta Frida 
Fernández de Velasco, piano Fuensanta 
Fernández de Velasco, 18:30 h, miérco
les24. 
Homenaje a Manuel M. Ponce -exdi
rector de la ENM- en el Centenario de 
su nacimiento, 19:00 h, jueves 25. 
Recital de contrabajo y piano, contra
bajo Carlos Ceballos, piano Oiga Ruiz, 
19 :00 h, viernes 26. 
Re~ital de piano, con Armando Merino 
Spinola, 18:00 h, lunes 29. 

Los conciertos se efectuarán en la 
Sala Xoohipilli de la ENM, XJ:cotén
catl N9

• 126, Coyoacán. 

E: pos ción l'ktiíri 
<1 

IIORACIO LOPEZ B 

(5) de la EN~ 
, AVISO 

ElPiantei'J"osé Vasconcelos" (5) de la 
ENP, informa de los cambios en la 
progtamación de los siguientes eventos: 

Se cancela el recital de piano del día 
25 de marzo, a las 12:00 h, por la 
realización dentro de las _Tornadas Vas
concelianas de la Mesa Redonda Vas
conceJos, el hombre, a realizarse ese 
mismo día a la misma hora en el 
Auditorio Gabino Bar:reda\ntambién, 
se posponen los conciertos de clausura 
de la Segunda Temporada de Música 
de Cámara, conciertos a cargo de la 
Camerata de la UNAM, los cuales se 
realizarán el jueves 15 de abril, a las 
12:00 y 18:00 h, respectivamente, en el 

La Coordinación de Extensión Uni 
versitaria informa de los cambios en la 
programación de Jos siguientes eventos: 

El programa de la OFUNAM para 
<~los días 9 y ll de abril se pospone para 
los dias 2 y 4 de julio; en el programa 
de los días 16 y 18 de abril se incluirá 
además la obertura· de "El secreto de 
Susana" de E. Wolf-Ferrari; él estreno 
de la obra '·Ciudad sin sueño" de José 
Ramón Enríquez, programado para el 
viernes 19 de marzo, ha SJdo pospuesto 
para el 26 del mismo mes a las 21 :00 h, 
en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, 
del Centro Cultural Universitario. 

Auditorio "Gabino Barreda", cambio 1 
................. lllil ... . 

debido al periodo de vacaciones recien-
' temente aprobado por el Consejo Uni
versitario. 

FES Cuautitlán 

PRESENTACION DE LA 
ORQUESTA 

DECAMARADE 
SUK 

La Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán invita al concierto que ofre
cerá la Orquesta de Cámara de Suk de 
la ciudad de Praga, interpretando 
obras de Tchaicovski, Corelli y Britte, el 
26 de marzo, a las 20:00 h, en el 
Templo de San Francisco Javier, Mu· 
seo del Virreinato, Tepotzotlán, E tado 
de México. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Odavio lllvwo Serrano ..... 
Uc. laúl Miar Navarro 

S.Oehalo GeMral 

o lodolfo Coelo Mota 
s.o ...... GeMral 

Admlnltlrattvo 

Dr. Joree Hem6nda yHemá!Niez 
S.Oehalo•hdeña 

Uc..._...c:--. ..... 
Abotlalo General 

La o-ta UNAM..
'-yfwvlll.pulllialda 

por la Dlrecd6n General. 
lnforn ad6n, JI• pilo de 

ftedaria. 548-99-61 

lftg. AliNdo A. MvdW 
Director General 



los 
universitarios, ho) UNAM 

M _u_si_CA _____ __.I ... uJ CI.NE ~TEATRO 
HOY 

Tempored11 de MUeica ele c:.nar. 

Trío de flauta, ce/lo 
ypi~no 
Obrlldo -· HMndel, ~ 
yltlydn 
ESCUELA NACIONAl DE UUSICA 
(XIco4étlalll No. 126. eoyo.clin) 
LunM 22111:00 11.. 
Entrwhbte 

• Duo f¡Jc6 -Lim6n 
Cwrteto utim»meric~no 
Obras de: Mozart. Schubert, 
Castelnuctedesco 
AUDITORIO JULIAN CARRILLO 
(Cille Adolfo Prieto No. 133) 
luMI 22/20:00 h. 
Boletos: $60.00 

• VIERNES 

cjtrtm 
Orquesta 
Filart»ónica de la 
UNAM 
O<rectOf EnriqUe D'-lla 

Coro -.Jno del eoo- waloflo 
Nacional do lllúalca 
D~rec1or: MleltD AIIMI 

Noctumos, Debussy 
Canto det rU!sellor, Stravinslcy 
El mar, D6bussy 

SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
(Centro Cultural Un-) 

"""* 21/20:00 h. 
Domingo 21112:GO h. 
Boletos: $120.00, sao.ooy $40.00. 

RADIO 

Jtxnadas_ 

JUEVES 
Academia de Musoea del P81acl0 ele 
Mlnerfa!Ootus.ón Cultural 

Ensamble 
instrumental de 
Frankfurt 
Director Alole K-
Sol!stll: Alola Kol1man, DoroU. 
Bfrke, Theo Breldenbech y MICIIMf 
Hahn 
Atleglo y tuga en Do menor, Mozllrl 
Concierto en MI mayor. &lch 
Concierto pera 4 violines en La mayo< 
(Estreno en M6xlco), Telt~tr~M~n 
Oivertimenlo en MI bemol mayor, 
HM)'dn 
'sinlonfa en Si menor, Metl<1e/3tlol>n 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
(C&ntroCullu<ll Un~) 
"'-2S/21:GO h. Pr6_.........,. ... flltlwl 
~ aM»doZ7ntl:f/Oh. 

Uque\1º fUo.móoKo dp 1ó UNAM 

II"~~QI_~~&il~~~~ Crónicas radiofónicas 
de José 

Vasconcelos (1882-1982) 

Ulises recorre México 
Notas a una obra intemporal 

RadioUNAM 
Mlén:olel/20:15 h. 

AM860Khz. 
Sábados/17:30 h. 

FM 96.1 Mhz. 
(30 capítulos a partir del17 d8 

AM860Khz 
FM96.1 Mhz 
OC 9600Khz 
CAI5UAS INfOIMAfiVAS 

los 
univenit~rios, hoy 

marzo) 

8:00, 15:00 y 22:00 h. Nollclarlo 
clt Rldlo UNAM 
8:45 /1. Glllrfll ""'-"-'8rta 
9:30 h. Conderto rnMutlno 
12:00 h. Vllltlna al mundo 
13:30 h. Hlblemoe de múllca. 
Los elementos de fa música 
14:30h.~delac:luc*l. 
Por Citlali Ruiz 
17:15 h. Aldlo UNAM .. II 
mundo. Por Ramiro Ruiz 
18:45 h. Elllall- mú 11ti de 
- canclonn. Lección 40 
19:30h Plnorlmadeljuz. Por 
Roberto Aymes 
22:18 h. Centenario ~ 
VIICOI!Celot Crónicas 
fadiofónicas 
24 00 h. Seltcdonea de la Mrle 7 
1/211111:30 
Lunet22 

CONCURSOS 8 
XV Concurso de 1~ Revista 
Punto de Partidd 
Cuento 1 poesía 1 Teatro 1 
Vll\eta . 
Para estudiantés del nivel 
medio y superior . 
Primer premio S 25,000.00 
Segundo premio S 15,000.00 
Tercer premio S 10,000.00 
Y su publicación en la revista 
Punto de Partida 
Umite de entrega de trabajos: 
30de lbrll 
DIRECCION GENERAL DE 
DIFUSION CULTURAL 
(Departamento de Talleres, 
Conferencias y Cursos 
Estudiantiles) · 
(Centro Cultural Universitario) 
Tei: 655-13-44, ext. 2087 

• Nuevi música mexicana 
parad¡nz~ 
Conc:unlo para compositores 
rnexlcanot hasta los 42 111\os 
deect.d 
Primer premio $1 00,000.00 
Segundo premio: 75,000.00 
DIRECCION GENERAL DE 
OIFUSION CULTURAL 
(Departamento de Danza) 
(Centro Cultural Universiario) 
Tel: 655·13-44, ext. 2052 
Limite: 30 de junio 

HOY HOY 
Hiroshima UNAMtiNBAtFONAPAs-GU«rerot 
Japó 1953 Gol>* no del Estado ele Goerrero/ H. 

n, Ayun!Amoento de Acapulco. 
De: Hideo Uchizana v Mu"""• nac~on• de teatro en 
ENEP ARAGON pt0Yincl8 

~,.. 22,~7:00 h~. • ' La cena del rey 
Baltazar 
do "*!ro ~On de 11 Barca 

-~ Dirección. Fernando $~~\~edra 
.,. Con et grupo ele te.tro ele 11 

C1clo: Clésicos del cine Unlveflided AutOnoma ele Chihuahua 

silente norteamericano =~~=u~ oe Al.ARCON 
Cortos de TomJs Alvi cantroAcapuJco 

Edison (1894-1899) y Acapulco,Guerrero 

Edwin S. Porter (1903- ;•too: $30.~ 
1907) XL Aniversario del Teatro 
Con música viva de piano Preparatoriano 
BIBLIOTECA BENJAMIN Edipo Rey 
FRANKLIN De S6f l 
(LondresNo.16, COl. Juérez) 0 . ~ó ~- •-•l 
Lunet 22/19:00 h. ~~~CI n: ... _..., nM 
• Mus1ca: M.to Dueftn 
UNAM/INBA/ FONAPA5- ESCUELA NACIONAL 
Guerrero/Gobierno del Estado PREPARATORIA 
de Guerrero/H. Ayuntamiento Plantel Justo Sierra No. 3 
de Acapulco (Eduardo Molina y Av. San 
V Muestra nacional de teatro Juan de Aragón) 
en provincia Vlemea 21/18:00 h. 
Ciclo: Teatro en el cine 

El rito 
DireCtor: lgmar Bergman 
Corto: Del Escambray el 
campesino 
LUMI 22/17:00 h. 
SALA AUDIOVISUAL DEL 
IMSS 
Acapulco, Guerrero 
Entrada libre • Cafétacubi 
Oir. Jorge Prior 
(México 1981) 
CINEMATOGRAFO DEL CHOPO 
(Dr. AtiNo. 37) 
Funciones dlarlamente/16:30, 
18:30oy 20:30 h. 
Boletos: $25.00* 

Plantel José Vasconcelos No. 
5 (Calz. del Hueso No. 729) 
Martel30/18:00 h. • PROXIMAMENTE" 

Ciudad sin sueiJo 
Poema dramático de .JoM Ramón 
Enrfquez. 
Con música ele Federico fbarra 
Dlrecci6n: .IoM Ram6n ~ 
Eocenogralla: ...._ Joe6 ..,_ 
Con,...... F-.,._. Woolrlch, 
Emilio Gulnero, ...... ~ Danla .........,_Rfoe,_llecll 
FORO SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
(Centro Cultural Un~o) 
Martes a viemes/20:30 h. 
Sábado/19:00 h. 
Oomlngo/18:00 h. 
Bofetoo: $100.00 * 

-~ ...... .,¡.,.., 
UNAM/FONAPAS 

Armas blancas 
Trtfogfa de \lictor Hugo RMC6n 
Conalumnoadel Oepetai .. lloele 
Lllll'lilura DtWn6tlca y TMtro 
DfNcclón: .lUlo c-. 
EKenagratra • llumlnadón: Alatln*O 
U. 
SOTANO DEL TEATRO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
(INXO 1 Alqullectura) 
~y ..... /19:00h. 
S6baclol y -ngoa/11:00 h. 
llolelol$100.~ 

• La Facultad ele Flloeotla y ~ 
yaJT-clltiiNaclOn~ 

La dama duende .,.,...,c.lder6n ....... 
Conll-del ~toele 
Llllrillura Dram6Uca y TMtro 
DfNcclón: .... u.- Alllaoo 
~ ....... ....._ ......... 
V-.to:...,_~ 
TEATRO INDEPENDENtfA 
~ l..,...lclailcll, PwJMrJco Sur 
y Av. SanJinlnlmo) .._a ...... /20:111t. 
DoniMgoli/17:GO' ....... 

llolelol: 1100.00 y --~ 

Entre bobos anda 
el juego 
De Don Francisco de Rojas Zorrllla 
Dlrecct6n: César Oliva 
Con la Cornpallfa Jull6n Romea de la 
Universidad de Murcia, E-lla 
TEATRO DE LA UNIVERSiDAD 
(Av. Chopullepec oiOil) . 
Martas a viemes/20:30 h. 
Sábado/20:00 h. 
Oomlngo/19:00 h. • u ginecomaqui• 
De Hugo Hlriart 
Dirección: JoM CIIIMI'
Con Marta Verduzco, An~Xtlina 
Peléez, Mal'garlta Sanz y 
Genoveva Pérez 
Premio Xsvier Villaurrutla 
1981, de la Asociación 
Mexicana de Crftlcos de 
Teatro, al mejor teatro de 
búsqueda. 
TEATRO COYOACAN 
(Eieuterlo Méndez No. 26, antes 11, 
eeq Htroel del47, Churubulco) 
......... ......,.., .... h. 
Viernea y sébados/19:00 y 
21:00h. 
Oomingos/18:00 y 20:00 t~. 
Boletos: S120.00 * 

EXPOSICI~NES ~C _o_NV_OC_A_T_OR_IAS ___ ___.f?_ CURSOS 

Acuarelas de Europa 
Hom-je a Jos6 Lula Cueva 
Colección Sandra Massry 
Visitas de 10:00 a 14:00 y de 
16:00a 19:00 h. 
PALACIO DE LA ANTIGUA 
ESCUELA DE MEDICINA 
Sala de exposiciones temporales 
(Plaza de Santo Domingo) 

• Grabados c;ontemporáneos 
chinos 

Exposición fotogr~fica 
Ableñl hllta al 21 de marzo 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
LETRAS 

• 
Mundo submarino 
Exposición fotográfica 
Abierta hllta el vlttrnft 21 de 
marzo 
VESTIBULO DEL CE~.:TRO 
MEDICO UNIVE_RSITARIO 

• 
El Ce•tro de Investigaciones y 
Servicios MuseológicQs 
presenta: • 

El Derecho en México 
Textos, fotografías, 
documentos y audiovisual~ 
que ilustran el origen y 
desarrollo de nuestro sistema 
JUrídico. 
Ablerll h81ta el 30 de .tlrll 
Visitas de lunes a viernes de 
10:00 a 19:00 h. 
MUSEO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS Y ARTE 
(Ciudad Universitaria, frente a la 
explanada central) 

• 
Exposición de grabad() 
Raúl Ordaz Talavera 
Ablerll h81ta el 28 de marzo 
VESTIBULO DEL HOSPITAL 
JUAREZ, S.S.A. 

UNIVERSIDAO NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Aprendiendo a aprender 
COORDtNACION DE LA INVESTIGACION CfENTlFICA Los dla ~. 24, 21, 29 y 31 de 

f'.ONVOCATORfA· marzo J 2 de abril 
La Coordinación de la Investigación Clentlflca y el Programa Un~ de 
Alimentos (PUAL). invitan al público en general a participar en al Proyecto LOS 
AliMENTOS DEL FUTURO mediante el disello de un cartel sobre al 

TEMA: 

¿QUE VAMOS A COMER LOS MEXICANOS DENTRO DE 20 AfiJos? 
BASES: 

1.·Podrén participar todas aquellas personas Interesadas en al 6raa de alimentos. 
2. Los trabajos que se ~ten a concurso -én cumplir con fas siguientes 
caracteristicas: 
.formato 45 x 65 cm. 
·Técnica libre, para serimpfesos con un máximo de 3 tintas 
·Estar montadOs en cartulina Ilustración. 
3. Los trabajos deberén flllir finnacloe con seudónimo& y no-ningún dato que 
permita identificar al autor. Se acornpallará de un sobre cerrado que contenga el 
norn~e y direc:ciOn del concursante con su seudónimo y entragarse a partir de 11 
techa de la publicación ele esta Convocatoria y hasta el dfa 20 ele abril en 11 
Coordinación de la lnvastigaciOn Cientlfica, CircuHo Exterior ele C. U., con 
teléfonos 550-52-15 Ext. 4808 y 4812. 
4. El premio consiste para 811 er. lugar en la JÍubllcaciól1 del cartaf para el 
Pr0)'8Cio Los Alimentos del Futuro y $20,000.00 en ef8ctivo. Para al sagundO 
lugar la publicación del cartl!l para -.tos del mismo Proyec1o y $10,000.00. 
Pare et tercer lugar un dfplo(na. 
5. Los trabajos que concurMn no Mr6n devueltos, ..-vtndotle la UNAM el 
derecho de autor asf como ele publicación. 
6. El Jurado estará integrado por distinguldoe uniYetsltarfos expertoa en el 
campo de diSello y en el área ele alimentos y su fallo S«á inapelable. 
7. Lo no~ en esta Convoc:atorla. _. iiiSU8Ho por los organfzadoNs. 

• Cd. Unive(sitaria. D. F ., marzo de 1982. 

· TELEVISION 
La Universidad para todos 
Cursillos,~ dlaltal y lema ger.raJes 

En un~· de lnllris para usted 

• 

u 
LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

8:00 h. ~de loa~ ....... a la Adm6n. pública. DERECHO. Lic. 
Alfonso Nava Negrete, Lic. José F. Ramfrez, Lic. Franclaco Javier 
Mondragón. 

9:00 h. Hlglanede la-· VETERINARIA. Dr. Raúl Vargas Garcfa, Dr Wlfliam 
Schroeder. 

9:30 h. Hlglane de loa,_,..,.,__ de al-. VETERINARIA. M. V. Z. 
Gustavo Abascal Torres 

.._UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
1000h ~..:.la-Mini~~- Soclacledaa Clwllaay 

10:30 h. T~ ~· s-tllclo,lncMIIfallzacl6n y IMrC8do del 
guaJolote. . 

11:00 h. ~ ~- PolllacJ6n J daaamlllo: Poblacl6n _,.,..,_,.. 
activa. 

1130 h. J..6glca de la clanCia: Zoologfa. Aasll-*' de lllnduatrla ......... 

APOYO ECONOMICO 
12.00 h TormlnllciOn del c:onlrMD detrabeJo. OERECHO. Loe. A"rfdo Sinchez 

Alvarado •· 
12:30 h. Glrantlaa y empero. DERECHO. Lic. Antonio Cuellar Selas. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS PROBLEMAS D~ MEXICO 

u 
(proyeccl6n nac1onal) 

---,...lcMio.PISTRIBUIDORA DE LIBROS. Uc. 
Uc. cattos Loeu M. Uc. Lula Ferreiro, Lic. 

De 18:30 a 20:30 h. 
Informes e lnscrlpctonet: 
Dirección General de 
Extensión Académica 
Torre de Rectorla piso 1 O 
Tel. 548-82-15 y 55().51-59 • Cursos intensivO$ de 
es pafio/ 
Del 22 de marzo af 7 de mayo 
6 semanas, 3 horas diarias 
Principiantes y avanzados 
Horario matutino y vespertino 
IIIICI'Ipc:lorMs del 15 8118 de 
marzo 
De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 
19:00 h. 
CENTRO DE ENSEii!ANzA PARA 
EXTRANJEROS 
(Av. Universidad No. 3002) 
Tels. 550-51-72 y 548-99-39 

CONFERENCIAS 
HOY 

Seminarios sobre 
geomorfologla 

w cavem~s de México 
Jorge de Urquijo Tovar 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
(Aula Salvador Allende) 
Lunes 22111:00 h. 

• Mes de reumatologfa 

Hiperuricemia y goti 
Dr. Sergio Ulloa 
AUDITORIO DR. ABRAHAM 
AVALA GONZALEZ 
(Hospital General, S.S.A.) 
LUM122/17:C10 h. 

• MAfMNA 
Seminarios departamentales 
de investigación 

Mecanismo de ~cci6n de 
progestinas sintétic.s 
Dr. José Vicente Dlaz Sénchez 
FACULTAD DE MEDICINA 
Sala de Juntas, Sección de 
Graduados 
(Ala norte, primer piso) 
Martes 23!18:00 h. 
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ALLE 
D PLANEACION 

P OGRAMACION DEL 

ERVICIO SOCIAL 1 

A la sociedad no se retribuye 
con el servicio social sino con la 
proyección vocacional de una pro
fesión, entendida ésta como cons
tante entrega de los derechos de 
sobrevivencia mínima a quienes ca
recen de ellos. Se requiere de las 
instituciones de educación superior 
una preparación profesional avoca
da al servicio del pueblo y con las 
nuevas estructuras que la sociedad 
exige, rompiendo la visión econo
]Ilista que promueve el consumo su
perfluo como si el sentido de la vida 
del hombre fuera tener y no ser; to
do esto se expuso eri el Taller de 
Planeación y Programación del Ser
vicio Social que se llevó a tabo en la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM). 

Bajo este principio, y dentro del 
marco de reunión, expresión y or
ganización, se dieron· cita las insti
tuciones de educación superior que 
conforman la zona V de ANUlES. 

LA ZON 

los clía.o; 11, 12 v 13 de marzo. en la 
ciudad de Toluca, Estado de Méxi
co, para participar en este Taller 
que fue impartido por la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social 
de la UNAM. 

Durante el acto, efectu,ado en la 
UAEM, el rector de esta Casa de 
Estudios, ingeniero químico 
Agustín Gasea Pliego, subrayó que 
el evento es muestra de la voluntad 
por plantear alternativas de acción 
y soluciones congruentes y coheren
tes que permitan consolidar en for
ma dialéctica a la Universidad en 
su entorno social, regional y na
cional, impulsando cada día a la 
sociedad en. la búsqueda de un me
jor nivel de bienestar. 

Puntualizó que el servicio social 
sólo tendrá garantizada su eficacia 
en la medida en que sus acciones es
tén en estrecha vinculación con el 
todo. y en que resulten compatibles 
los objetivos y las polítiqas pre-

PARTIDO 

viamente diseñadas para evitar. e.l 
correspondiente desperdicio de es
fuerzos y recursos. 

Por tal motivo, observó que el 
desarrollo integral requiere de un 
sinnúmero de profesionales capaces 
de innovar y diseñar soluciones, de 
cueStionar el predominio extranje
ro, y de adoptar los conocimientos 
ci~ntíficos y tecnológicos a la reali
dad. 

Para concluir, externó iU deseo 
de que en la reunión prevalecieran 
las más solidas raíces de concordan
cia y solidaridad en la búsqueda de 
nuevos horizontes para la imple~ 
mentación planificada de progra
mas de servicio social. 

Por parte de la Comisión Coordi
nadora de Servicio Social de Estu
diantes de las Instituciones de Edu
cación Superior (COSSIES) , el li
cenciado Alejandro González Du
rán exaltó la reconocida labor que 
ias universidades hacen por planear 

) 



Vista parcial de las mesas de trabajo del taller que se inpartió a las universidades de la zona 1/ de ANUlES. 

y órganizar 1a educación superior 
en el país, a fin de que ésta con
curra a la sociedad con mejores 
perspectivas. 

Indicó 'que la COSSIES se 
compromete a que el sector público 
organice de manera más racional, 
programas que incorporen a pres
tadores de servicio de común acuer
do con las instituciones educativas, 
para que este requisito se convierta 
en una experiencia académica que 
le enseñe a conocer su comunidad y 

contribuya a su transformación y 
engrandecimiento en el ejercicio de 
su profesión. 

En su momento, hizo uso de la 
palabra por parte de la ANUlES, el 
doctor Joaquín Sánchez y Castillo, 
quien enfatizó que actividades co
mo ésta fortalecen al Plan Nacional 
de Educación Superior en materia 
de servicio social. Me,n.cionó que en 
la pasada asamblea nacional de 
ANUlES, se propuso hacer una 
evaluación de esta actividad, y que 

entre otras peticiones, se recogió la 
de capacitar al personal respon
sable del mismo. 

De tal manera, dijo que las apor
taciones del taller, servirán para el 
enriquecimiento del conocimiento, 
lo que se volcará en beneficio del 
prestatario y de quien recibe el ser
vicio. 

Acto seguido, la licenciada 
María Pérez Correa, representante 
de la Secretaría de Educación 
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Pública, hizo la declaratoria 
inaugural del evento, y señaló que 
el Plan Nacional de Educación Su
perior, propicia el desarrollo de las 
instituciones de educación superior 
con objeto de dar respuesta ade
cuada a las necesidades y requeri
mientos del desarrollo social del . 
país. De ahí que inGluya dentro de 
sus programas prioritarios el 
correspondiente al servicio social. 

Destacó la importancia del servi
cio con carácter permanente en un 
abierto proceso de interrelación 
entre la Universidad, la sociedad y 
el estado, en beneficio e interés de 
los sectores sociales menos de
sarrollados. Así mismo, agregó, la 
filosofía del servicio debe conciliar 
los·imperativos de la justicia con los 
de la libertad, el crecimiento eco
nómico con la distribución equita
tiva de los bienes y servicios genera
dos por la sociedad, y la dignidad 
de la persona con su real acceso a la 
cultura. 

Por todo ello, el servicio social 
debe ser impulsado,· orientado, y 
apoyado permanentemente, ya que 
es una tarea que vincula la teoría 
con la práctica adquirida de un co
nocimiento significativo de la reaii
dad, y que además constituye una 
etapa fundamental en la formación 
profesional del estudiante para.el 
desarrollo de una verdadera con
ciencia en el ejercicio social de su 
profesión. 

Posteriormente, al dar inicio a 
las actividades correspondientes al 
Taller de Planeación y Programa
ción, el coordinador ejecutivo de la 
Comisión Coordinadora del Servi
cio Social de la UNAM, doctor Ro
dolfo Herrero Ricaño, se refirió a 
que actividades importantes como 

el servicio social, deben sufrir todo 
un proceso de transformación, de 
tal manera que los resultados obte
nidos llenen los requerimientos y 
necesidades de 1as instituciones de 
educación superior, de los prestata
rios del servicio, así como de las co
munidades hacia donde van dirigi
das las acciones de los pasantes. 

Por tal motivo, dijo, se crearon 
este tipo de cursos, y en esta oca
sión, debido al interés de la zona V 
por conocer sobre la programación 
de esta actividad, la CCSS, se avo
có a .la conformación del mismo. 
Con ésto, no se pretende llegar a la 
unificación de criterios en tanto 
existen diversidad de ellos, se trata 
de encontrar el camino adecuado 
para el mejor desempeño de esta la
bor, finalizó. 

Las mesas de trabajo se integra
ron con representantes de las uni
versidades autónomas del Estado 
de México, Tlaxcala, Hidalgo, 
Puebla, Morelos y Guerrero. De 
igual manera, estuvieron presentes 
algunas de las regiones de ANUlES; 
de la zona II, universidades autó
nomas de Nuevo León y Tamauli
pas, así como la Universidad Mexi
cana del Noroeste, y de la zona IV 
la Universidad de Guadalajara. 

El taller se diseñó como una al
ternativa para dar respuesta a la 
necesidad de contar con los recur
sos humanos con las habilidades 
tanto técnicas como metodológicas, 
necesarias para desempeñar una 
función coordinadora de activida- . 
des relacionadas con el servicio so
cial. 

Tiene como propósito funda
mental, la capacitación inicial de 
responsables de esta actividad, por 
lo que los objetivos de aprendizaje 
identificados se enfocan a la resol u-

ciÓn de problemas de planeación, 
organización e implementación de 
acciones y programas de servicio. 

Estos tienen como finalidad ana
lizar los programas de servicio de 
cada institución y de las organiza
ciones afines; planear las activida
des de los anteriores y de la institú-

UNIFICAR 
LA TEORIA . 

CON LA 
PRACTICA PARA 
GENERAR EN EL 

PROFESIONAL 
UNA 

CONCIENCIA 
SOCIAL 

Dentro de la planeación en la 
Universidad Autónoma del Esta
do de México (UAEM), lo más 
importante es el reforzamiento de 
su función prioritaria: la docen
cia. Por ello, se propuso a la 
comunidad de este centro educati
vo el Plan General de Desarrollo 
Institucional, en el que se contem
pla la integración de los aspectos 
relativós a la ' vinculación entre 
teorí'a y práctica, explicó el Rector 
de la DAEM, ingeniero químico 
Agustín Gasea Pliego. 

En este sentido, se desembocó 
en la práctica del servicio social 
~mo un mecanismo idóneo para 



ción encargada de cu~plirlos; 
adaptar la oficina respectiva a los 
recursos y necesidades existentes; 
diseñar la estrategia para la imple
mentación de las acciones de los 
programas, además de controlar su 
desenvolvimiento y evaluar sus re-
sultados. f 

enfrentar a los estudiantes a su 
realidad, y es por ello que se le ha 
dado mayor relevancia dentro del 
campo de la investigación y la do
renCla. 

Así mismo, se ha reforzado la 
actividad multidisciplinaria en 
diversos sectores dentro de las 
comunidades del Estado. Sin em
bargo, señ aló el ingeniero Gasea 
Pliego, se ha ampliado el criterio 

de desarrollo de esa práctica, d~: 
do que la flexibilidad de su regla
mentació n permite llevarlo a cabo 
desde el inicio de la carrera. El 
unificar, por medio de ese meca
nismo, la academia y sus .proposi
ciones p rácticas a.nte la problemá
tica social, posibilita la form a
ción de una conciencia profesio
nal en el a lumno. 

Comentó que de alguna mane
ra el a lumno que recién egresa 

·está enterado de su restringido 
entorno universitario. Si se le 
orienta a .través de prácticas pro
fesionales incorporadas a los pla
nes de estudio y que incidan en el 
medio social, se posibilitará el 
enriquecim iento y ampliación de 
los planteamientos académicos. 

No obstante, continuó,. en el 
éaso de la carrera de medicina, en 
la que los estudiantes realizan su 
servicio a l terminar, los progra
mas multidisciplinarios que en 
forma de brigadas asisten a diver
sas poblaciones del Estado, han 

El Rector de la UAEM. ingeniero químico Agustín Gasea Pliego. 

sido muy valiosos, ya que la mul
tidisciplina propicia oue los méto
dos de estudio de las profesiones 
sean más integrales. Mencionó co
mo ejempln de ello a la Escuela de 
Geografla, dÓnde se han efectua
do programas piloto para abordar 
problemáticas desde diversos pun
tos de vista. Esto, dijo, ha favore
cido la actualización de sus pro
gramas de estudio. 

En definitiva la participación 
de estudiantes en la problemática 
económico-social del Estado desde 
el principio de la carrera ha inci
dido en los sistemas educativos y 
en los métodos de estudio acele
rando el proceso de readecuación 
de los programas académicos. 

Por otra parte, indicó, "el pro
ceso de concientización es un pro
ceso de educación. De ahi que la 
UAEM pretenda captar lo positi
vo de la enseñanza en la vida del 
individuo con la instrucción esco
lar que es responsabilidad de las 
instituciones de educación supe
rior Ya que de lo contrario se 

caeria en la inercia de proporcio
nar solamente datos y teorias sin 
influir en el alumno. Con esto se 
ha logrado vincular al estudiante 
con su entorno profesional ligan
do dos aspectos fundamentales: la 
conciencia social a través del per
manente contacto con los proble
ma.:; de su re~ión y la instrucción 
escolar actualizada y enriquecida". 

Muestra de ello, puntualizó el 
Rector de la UAEM, lo constituye 
el enfoque de la carrera de medici
na hacia la salud comunitaria. 
Esos egresados muestran mayor 
interés en llevar cursos de posgra
do sqbre problemas preventivos, 
que por vmcularse a organismos 
institucionalizados. 

En el futuro, comentó, la 
UAEM continuará brindando 
apoyo a los planes y proyectos de 
servicio social. El elemento sus
tancial para que los fines de esta 
actividad se cumplan es el de ligar 
al ser humano con su realidad 
para que como profesional pueda 
alcanzar sus metas, concluyó. ~ 



Iniciativa estudiantil por servir a su comunidad. 

PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO 

OBJETIVO DE LA REALIDAD 
x Sexta Reunión Regional de Servicio Social de la Zona 111 de ANUlES, celebrada en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. 

"La planeación de las univers.i
dades no se debe limitar sólo a la 
actualización del currículum 
académico, sino también a im
buir en el estudiante una mística 
de trabajo, de solidaridad social 
a través del conocimiento de la 
realidad que a él corresponde 
vivir". Por tanto, el servicio so
cial ocupa hoy un lugar impor
tante en la educación superior, 
declaró a Gaceta Integración, el 
Rector de la U ni ve'rsidad Autó
noma de San Luis Potosí, licen
ciado Guillermo Delgado Robles. 

Este compromiso y requisito 
que el alumno tiene que cumplir, 
no debe llevarse a cabo al finali
zar la carrera, sino desde .sus 
inicios de acuerdo al grado de 
conocimientos adquiridos, para 
que en la realidad sea auténtico y 
efectivo, señaló el entrevistado. Y 
agregó que un elemento sustan
cial para el éxito de esta activi
dad, es el grado de concientiza
ción de los estudios por partici
par en su comuniqad. 

En la actualidad, dijo, el estu
diante mexicano pretende pro- : 
fundizar el conocimiento objeti
vo de las cosas, para servir a los 
demás. Inquietud que se mani
fiesta desde la educación media, 
y que posterior m en te se canaliza 
en la profesional dentro de una 

disciplina, como un reto para 
resolver, en la medida de sus 
posibilidades, la problemática de 
su tiempo. 

En el caso particular de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, precisó el licenciado 
Delgado Robles, se ha dado un 
paso significativo en cuanto al 
compromiso que el estudiante 
tiene con la comunidad. Se pre
tende que el estudiante conozca 
las carencias y necesidades de la 
población, se involucre en ellas y 
en forma coordinada ayude a su 
solución. 

Ejemplo de ello es "la clínica 
periférica que se puso en servicio 
en una zona marginada, en la 
cual interdisciplinariamente las 
escuelas del sector salud no sólo 
imparten cátedras, sino que Io
gral' rehabilitar y reincorporar 
a estas personas a la sociedad en 
la que vivimos". 

Asimismo, comentó, "están 
por iniciarse los programas que 
ofrece el sector público a través 
de la Comisión Coordinadora de 
Servicio Social de Estudiantes de 
las Instituciones de Educación · 
Superior ( COSSIES ), de éstos, 
algunos funcionan y otros no, 
pero considero que constituyen 
un paso importante del gobierno 
federal por dar un margen de 

seguridad a la prestación del ser
vicio social". 

Agregó que la COSSIES va a 
redituar a corto plazo un benefi
cio positivo a las universidades, 
ya que tiene como finalidad "en
caminar la efectividad de las con
diciones y expectativas de los pro
gramas, y coadyuvar en el ~um
plimiento de las acciones del sec
tor público bajo el aspecto de 
seriedad institucional". 

Posteriormente, el licenciado 
Guillermo Delgado Robles, al 
declarar inaugurada la VI Reu
nión Regional de la zona III de 
ANUlES, celebrada en la Uni
versidad Autónoma de San Luis 
Potosí, el 19 de febrero, reflexio
nó re~pecto a la labor que están 
desarrollando las instituciones 
educativas en esta materia. Ma
nifestó que "el servicio social no 
debe ser un requisito más para 
obtener el título, sino una acción 
profesional basada en conoci
mientos adquiridos en las aulas 
para contribuir al desarrollo de 
la comunidad". 

Acto seguido, se in.tegró la mesa 
de trabajo con los representantes 
de las instituciones d!! educación 
superior de la zona que asistie
ron al evento: universidades au
tónomas de Aguascalientes, Que-
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INFORMACION TECNICA . PARA 
. . . 

COORDINADORES DE SERVICIO SOCIAL 
. . 

.-... '' .. 

REGISTRO DE ESPECTATIVAS 
QUE HACIA EL SERVICIO SOCIAL 

TIENEN LOS PRESTADORES 
POTENCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
SECRETARIA DE RECTORIA 

COMISION COORDINADORA DEL SERVICIO SOCIAL 

REGISTRO DE PRESTADORES POTENCIALES DE SER\1CJO SOCIAL 

El pr~te fonnulariD nru ayudarA a ubtearte de mejor manm en h1 servicio sodal, 
por lu que te supUcamos conkttes correctamente. 

Llena ..:ste cuestionarlo oon letras mayú..cWa.s y de molde. utfll·t.ando w1a sola letra. 
uUmt'm o signo de puotuactóu t:n cada casillero. P~" ~parar un;a pal:lbru.dc ulra 
tltiaunCll!iÜr:mcnhlanc:o. 

Marca tus mpuesla\ t:on una cruz en d t·u:l()ru f)Ur. rorrespnncb MuN. una ~lAr,·~· 
vuc:sla P''r rada pre~Jnla. 

La Comisión Coordinadora del S~rvici.o So
cial (CCSS), de la UNAM, requiere hacer aco
pio de todos los elementos técnicos posibles 
para auxiliar la planeación general del servi
cio social, y en particular apoyar esta activi
dad dentro de la UNAM. Por ello, ha iniciado 
un registro de las expectativas que hacia el 
servicio social tienen los prestadores poten
ciales. 
·El jefe del departamento de planeación y 

operación de la CCSS, doctor Lucio Galileo 
Lastra Marín, quien diseñó la cédula de en
cuesta con la que se obtendrá la información, 
explicó que fos resultados serán un instru
mento útil para decidir por anticipado las 
características que deben tener los progra
mas de servicio social y cruzar información 
para asignar el programa idóneo a cada alum
no. 

La cédula se aplica a todos los alumnos de 
nivel licenciatura que se inscribieron del 

quinto ciclo en adelante -ya que de acuerdo 
a la mayoría de los reglamentos, en ese tiem
po los alumnos cubren los créditos requerí· 
dos para iniciar su servicio social. El univer· 
so se calculó en cien mil alumnos (de acuer
do a una proyección hecha con datos de los . 
anuarios estadísticos de 1971 a 1979 que 
edita la Dirección General de Sel\licios Auxi· 
liares de la UNAM, por medio de su departa· 
mento de estadística), y a cada plantel se en· 
vió el número de cédulas necesarias. 

La cédula recaba información. de dos tipos: 
identificación y estadística. sobre.servicio so
cial. En la primera parte se pregunta número 
de cuenta, nombre, sexo, dirección, edad, 
plante escolar y semestre al que se ·inscribe 
el alumno. En la segunda parte, a los que ya 
realizaron el servicio, se les pregunta la fecha 
y el semestre que cursaban entonces, y a los 
que no lo han prestado, en qué semestre 
podnán hacerlo, entidad federativa que 

eligirlan, ciclo o semestre que estarlan cur
sando, turno, zona, tipo de actividad, t1po de 
dependencia y problemas para efectuar el 
servicio fuera del Distnto Federal. 

De esta manera, aseguró el doctor Lastra 
Marln, se intenta definir el comportamiento 
del servicio social tanto numérica como con
ceptualmente. Detectar las divergencias en 
esta materia ayudará a resolver los problemas 
de manera más racional. 

En la med1da en que la planeación del ser
vicio social responda a las nemidades reales 
del alumno, añadió, se ganará credibilidad 
hacia los programas y se incrementará el in
terés de los prestadores potenciales hacia los 
mismos. Conociendo la demanda real, se 
podrá prever hasta con un año de anticipa
ción, la oferta de plazas. 

La utilidad mediata de esta info~mación , 
senaló el doctor Lastra Marin, será precisar 
con las d1ferentes instituciones que solicitan 
pasantes, cuáles deben ser las características 
de las plazas que se ofrezcan. La información 
de los programas se cruzará con la de los 
alumnos, obteniéndose correlaciones por 
plantel y por carrera, donde se ofrezcan va
rias opciones a cada estudiante. 

Agregó que la información estadística, 
podrá usarse en diferentes procesos de pla
neación de instituciones como la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social de los Estu
diantes de las 1 nstituciones de Educación Su· 
perior (COSSIES),como un auxilio para el es.. 
tablecimiento de sus convenios y la formu
lación de programas, y el Fideicomiso Fondo 
Nacional para el Servicio Social de los Estu
diantes de las 1 nstituciones de Educación Su
perior (FONASSE) en la asignación de recur
sos económicos a los prestadores de servicio 
social; así como otras universidades que 
pueden tomar esta información y analizarla 
comparativamente. 

El obtener los datos de los ciclos en los que 
los alumnos han hecho servicio social podrá 
definir. los porcentajes de incidencia en la 
temporada de incripción, para que la CCSS 
apoye a las coordinaciones en estos períodos 
y ofrezca programas, de manera que se con
centren las inscripciones y el resto del año se 
dedique a los estudios de organización y pla-
neación. ~ 



UTILIDAD DEL 

REGISTRO 

EN LA 

ENEP-ACATLAN 

Del registro que se levantó a los 4,157 estu
diañtes de los semestres quinto,. sexto, sépti· 
mo y octavo de la Escuela Nacional de Estu· 
dtos Profesionales (ENEP) Acatlán, resultaron 
datos que serán de utilidad en la planeación 
del servicio social, dijo la licenciada Lorea 
San Martín Tejedo, jefa del Departamento de 
Servicio Social y Prácticas Profesionales de 
esa institución. 

Como datos significativos arrojados por el 
registro, mencionó que, de la población con
siderada, 53 por ciento quiere prestar su ser· 
vicio dentro del Distrito Federal, 23 por cien
to en el Estado de México y el resto prefiere 
los estados de Baja California, Chiapas, Oaxa
ca y Guanajuato. Y que 71 por ciento desea 
zonas urbanas, diez por ciento zonas subur
banas y sólamente 7 por ciento zonas rurales, 
esto a pesar de que están considera~as carre
ras como sociología, ingeniería civil y ar- . 
quitectura. 

Añadió que ahora se sabe que 42 por cien
to de los estudiantes quiere hacer su servicio 
social en actividades de docencia o investiga
ción, pero no lo hacen de esa manera porque 
para ser ayudantes de maestro o investigador 
se les exige tomar un curso de capacitación 
dé tres semestres. 

En cuanto al tipo de dependencia donde 
desean prestar su servicio, 60 por ciento de 
lo~ alumnos anotó el sector público. 

Aseguró que los datos más utiles para la 
planeación, son los que indican el mí mero de 
plazas de servicio social que los alumnos de 
cada carrera solicitarán por semestre al de
partamento, desde el próximo ciclo, hasta 
1984. Para el semestre que comienza en 
abril, el departamento deberá tener 1,116 · 
plazas: 411 de derecho, 1 03 de ciencias 
pollticas y administración pública, 34 de 
pedagogía, 30 de ingeniería civil, 126 de ar
quitectura, 10 de actuaria, 72 de relaciones 
internacionales, 81 de sicología, 95 de pe
riodismo, 105 de economía, 13 de filosofía, 
13 de literatura y 13 de historia. 

De esa demanda, las primeras cuatro cime
ras no son problema, puesto que la oferta de 
plazas rebasa la solicitud de los estudiantes. 
El problema es conseguir la cantidad y tipo 

8 INftGA4CION 

licenciado lorea San Martín 

de plazas que solicitan los estudiantes de re- en el sentido de si es válido prestar un servi-
laciones internacionales, sociología, periodis- cio a este sector. 
mo, arquitectura, historia, filosofía y literatu-- Puso como ejemplo el hecho de que algu
ra. Aunque "hay instituciones como el Archi· • nos alumnos han solicitado que se hagan 
vo General de la Nación, que pide pasantes convenios con sindicatos como el de ma-
de cualquier carrera que quieran hacer inves- estros del Estado de México; sin embargo, la 
tigación documental .y les ofrece publicar sus universidad no puede intervenir en estos 
catálogos; sin embargo, hasta el momento campos puesto que hay pollticas de por me-
han ocupado a los estudiantes sólamente pa- dio. A esos trabajadores puede dárseles 
ra sacar libros de cajas viejas, limpiarlos y ha- asesorfa legal en trámites del divorcio, de~po-
cer fichas de cada uno. Por eso los estudian- jo de tierras, étcétera, individualmente, pero 
tes rechazan esos programas", comentó la li· no en problemas laborales a nivel de sindica-
cenciada San Martín. to. 

Otros datos interesantes, señaló, fueron Otra cosa que no queda clara es que se se-
que, . de la población encuestada, 64 por para "educación" del resto de las dependen-
ciento son hombres y 35 por ciento mujeres. cias gubernamentales y esto confundió al en-
Es importante conocer esto, ya .que algunas cuestado. 
instituciones todavra especifican si requieren La licenciada San Martfn dijo que .existe un 
hombres o mujeres para sus plazas. proyecto de modificación al reglamento dé 

La licenciada San Martfn indicó que la cé· servicio de la ENEP Acatlán que se ha sorne-
dula de encuesta que se aplicó tiene ciertos tido a Consejo Técnico y que los datos del re-
conceptos que no quedan claros para el en- gistro apoyan esas modificaciones. 
cuestado. Por ejemplo, se da como una op- Uno de los cambios se refiere a la necesi-
ción de servicio e.l área de "administración" dad de establecer peFíodos de inscripción, ya 
sin especificar si es la administración públi- que actualmente en todos los dfas hábiles 
ca; se menciona el área de "servicio", sin del año los estudiantes llegan al departamen-
aclarar qué se entiende por servicio (si es un to a pedir información, solicitar plaza, entre-
servicio a la comunidad o el sector de serví· gar documentación, entregar reportes o car-
cios del gobierno). Además, se habla del"sec- tas de finalización; todo esto hace que el ca-
tar social", que puede interpretarse como el so personal del. departamento (cuatro persa-
sector social de la economla (organizaciones nas) se dedique a desahogar los trámites y no 
de obreros y campesinos no institucionaliza- pueda ocuparse de la planeación y organiza-
dos), con lo cual surge otro problema, pues la ci6n del servicio social. r 
legislación del servicio social no es muy clara 



REQUISITOS Y TRAMITES PARA HACER EL SERVICIO SOCIAL 
-Segunda Parte- _______ ....__ _______ , 

FACUL TAO DE CIENCIAS 
CARRERAS: BIOLOGIA, FISICA, ACTUARIA Y MATEMA TIC AS 

1. Haber cursado 75 por ciento de los créditos de la carrera. 
2 Prestar servicio en ilstituciones no klcratives o en cualquier centro de educación. 
a) Los estudiantes Cf!e hayan raalizado su servicio social deberán pedir constancia dirigida aljefedtl departamento deedmenes ¡rofesiona 

les y de !P'ado, ildicando tipo de trabajo rtdzado, na mero de horas, fecha en que se trab1jo (mfnimo seis meses, mbimo dor años) 
y rtsult a dos obtenidos. 

b) Los estudiantes que están raalizando su servicio social actualmente, deberán hacer ilforme de sus actividades: un plan de trabajo 
señalando su horario. y carta de aceptación da rtsponsabilidades por partí de la ilstitución donde labora. 

e) Los estudiantes que estén por iliciar al S8f'licio social dtberin enviar. a Je subcomisión depertament al una solicitud para raalizarto. 
donde se detaHe el tipo de actividades que efectuarán. el oomero da hores que se !ledicará al trabajo, si será o no ramunerado. en 
Q!lé institución. quién será la persona- rtsponsable y une carta de aceptación de responsabilidades por parte de 111 ilstitución 
eorrespondiente. ..__ 

FACULTAD DE QUIMICA. 
CARRERAS: QUIMICO fARMACO BIOLOGO, INGENIERO QUIMICO MET ALURGICO, 

INGENIERO QUIMICO Y QUIMICO 

1. Haber cursado 96 créditos del pan de estudios vigente. 
A. Los alumnos podrán cumplir su servicio social dentro de 111 Facultad 111 funciones administrativas, cooperando al desarrollo de la 

docencia o lainvestigación y con actividades qua sean de beneficio social para la escuela y sus iltagrantes. 
B. Fuera de la Facu~ad. en comunidades (rurales o urbanas de bajos recursos), aplicando sus conocimientos en la mlución da 

problemas de isla, y en centros de enseñanza, ilvestigaci6n, salud a ildustrias. 
2. Prestar servicio durante 800 horas efectivas en un periodo no menor da se~ mases ni mayor de dos ellos. . . 
3. E111iar información periódca dt las actividades a la Comisión de Servicio Social. . . . . 
4. Formular un ilforme final de su trabajo con las oon·crusiones obtenidas da sus •pwiencias, al término de su servicio - 10 
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FACUL TAO DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 
CARRERAS: CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

a 
1-----b 

1----1~---c 

1-----d 
~o----e 

1. Pedir autorización a la Diecci6n de 11 Facultld para iniciar 11 •rvicio social (puede ser desde el priner semestre de la carrera) 
tanto respecto a llactividad a desarrolw como para que • inicie el OÓ111JutO del tiempo señalado. 

a) Actividades encomendadas por la UNAM. principalmente 111 la Facultad. 
b) Trabajos de esesoremiento "" las autoridades de la Universidad o de la Facultad le IIIComienden. durante un periodo no menor de 

26Q.hores efectives. 
e) Como ayudante de profesor titular. adjunto o int1rino, en les materias correspondientes a las áreas de contabilidad y 

administración. Para lito se requiere tener una calificación mnima de "B~' 111 la 11111teria. contar con .la anuencia del maestro 
111cargado de la cátedra ,y colaborar con íl durante un semastra escolar con un nínimo de !11 por ciento de asistencia. los que 
cumplan su .vicio de esta manara no po*án inpwtir la cíte*a 111 ausencia del profiSOr al qua auxilian ni responsabilizarse de la 
misma. 

d) Como auxiliar de la comisión acadinica en la oficila de misión y control de práctica. durante 200 hores. 
e) Con actividades fu•a de la UNAM. siempre v cuMJdo astin relacionadas con la carrera del estudiante. En organismos 

descantralizados, itstituciones del •ctor público o cualquier asociación cuyo objetivo sea eminentemente social. durante 360 
horas. 

FACUL TAO DE DERECHO 
CA~RERA: DERECHO 

A-A 

1. Haber cursado 75 por ciento de los crícltos de la carr•a. 
2. Constancia •pedida DOr la sección escolar de la Facultad. 
3. Prast• servicio l dur:ante un periodo no menor de seis rmas ni mayor de dos años.) 

a la sociedad y al Estado con .. llores di carácter administrativo, 16cnico o profesional. 
relacionadas con activillades jnfdicas. 

A. Sin intervención de la U,.,M. 
Aa. En secretarías de Estado. bancos. empreses de pwticipaci6n estatal y organismos descentralizados. 

B. Bajo la supervisión de la UNAM. 
Ba. Profama unidisciplinario. supervisado v autorizado por la Facultad de Derecho, prestándose individuahnente y en forma ratuita 

dentro de la misma en: s1111inarios. Secretaría Acad6rnica, Sección Escolar. Bufete Jurídico Gratuito. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM o en la Drección Jlridica de la UNAM. y como ayu11ante de cítedra .. también asesorando a kls directores 
de escuelas. y far.•.ltadiSidt la.UNAM en legislación universitaria. ¡revia solicitud de dcha funcionario. 

Bb. En JI"Of"IFINIS llllltidiSciplin.-ios con la Comisión Coordinadora del Servicio Social de la UNAM. 
4. Al tlnnin• al SlfYicio social. la CCSS o el jefe del seminario o de la institución 11ondt se ¡rest,ó asta actividad. exten~á una 

constancia dirigida de 11 Facultad de D.ncho. señalando ti tiempo en que se realizó (fecha de inicio y terminación) v tipo de 
labdr• efectuadas. 

· Aqui se han transcrito lo6 puntos más importantes de los diferentes reglamentos. Para ampliar esta informa
ción y resolver problemas relatit)Od a la seleuión o realización de.tu programa,debes·acudiral coordtnadorde servicio 
social de tu ca"era. Además, ponemos a tu disposición nuestra "secci6n de pregunt& y respuesta.". (AparúJcro Postal 
21-229, México, D. F.). 

j 



PROFUNDIZAR 
EL CONOCIMIENTO ... 

-s 
rétaro , Zacatecas y San Luis Po
tosi (sede de la reunión), además, 
los institutos tecnológicos de Du
rango, Querétaro y San Luis Po
tosi. Asimismo, se contó con la 
asistencia de directivos de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México, y de la Dirección Gene
ral de Institutos Tecnológicos. 

En sus respectivas intervencio
nes, los participantes coincidie
ron en retomar las conclusiones 
de las cinco reuniones anteriores, 
y analizaron tanto la propuesta 
vertida con anterioridad en cuan-

to a la creac16n de Comités Esta
tales Asesores de Servicio :So
cial (CEA:s~) y su funcionamien
to, así como el contenido de los 
Acuerdos de creación d~l Regla
mento para la Prestación del Ser
vicio Social de Estudiantes y del 
Fideicomiso Fondo Nacional pa
ra el Servicio Social (FONAS
SE), publicados en el Diario 
Oficial, el30 de marzo de 1981. 

Se expusieron las necesidades 
de crear un banco de informa
ción que agilice la comunicación 
entre las instituciones educativas; 
distribuir de mejor manera a los 
prestadores de este requisito, y 
agregar en los programas de estu
dio de las carreras, la materia de 

.J 

servicio social para motiva y 
concientizar a lo alumnos. 

En la mesa de trabajo se de ta
có la importancia dt- que · \ 
institución educativa interprt te 
el acuerdo de reglamento prt>sen 
tado por el Ejecutivo .Federal 
según su propia legislación, tur
nándolo para su análisis a la 
~cción jurídica correspondiente 
Al finalizar el evento, se ob rvó 
y acórdó que esta inquietud debe 
llevarse a todas la regiones del 
país que componen la ANUlES, 
para que los representantes ex
pongan sus opiniones en la próxi
ma reunión, que se eTectuará en 
la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. t' 

VASCONCELOS, LA AUTONOMIA Y 

EL SERVICIO SOCIAL 

Para hablar de la historia legisla
tiva del servicio social es necesario 
remontarse al movimiento autonó
mico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y a . 
uno de sus grandes ideólogos: José 
María Albino V asconcelos Calde
rón, abogado, catedrático, filósofo 
político y literato que en 1909 par
ticipó, junto con Francisco y Gus
tavo Madero, Félix Palaviccini, • 
Luis Cabrera, Filomeno Mata y 
otros, en el Centro Antirrelec
cionista de México. 

Cuando en 1914 la Convención 
Aguascalientes designó presi-

dente provisional a Don Eulalio 
Gutiérrez, éste nombró a Vascon
celos Ministro de Instrucción Públi
ca y Bellas Artes. Por tal motivo, 
Vasconcelos interrumpió las 
reuniones qué diversos universita
rios tenían con el fin de elaborar un 
proyecto de autonomía para la 
Universidad. 

El proyecto fue formulado por 
don Ezequiel A. Chávez y en su 
artículo primero decía lo siguiente: 
"Se decreta la independencia de la 
Universidad Nacional de México; 
en consecuencia, no dependerá en 
lo sucesivo del Gobierno Federal 

que se concretará a garantizar su 
autonomía y administrarle los fon
dos indispensablesparasu subsisten
cia ydesarrollo". 

El periódico El Monitor, publicó 
el 9 de diciembre de ese año una 
entrevista a Chávez en que éste in
formaba que "el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas 
Artes ... no pudo concurrir a la últi
ma junta. Delegó sus facultades en 
los señores Lic. Antonio Caso y 
Martín L. Guzmán, quienes maní· 
festaron al inteligente concurso que 
el señor V a11concelos estaba dís-

-12 
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puesto a real'7ar la independencia 
de la universidad y que deseaba te
ner cuanto antes el proyecto ley ... a 
fin de que re" olucionariamente se 
llegue a la autonomía de tan im
portante institución. 

El movimento se frustró ell9 de 
enero de 1915 porque la misma 
convención que nombró a don 
Eulalio Gutiérrez, hizo ahora pre
sidente provi~ional a don Doque 
González Garza, quien por supues
to nombró nuevo gabinete y con 
ello la política interfería en la vida 
de la institución. 

Es importante recordar que al 
inicio del Carrancismo, V asconce
los fue llamado a dirigir la Escuela 
Nacional Preparatoria, puesto que 
ocupó por un brevísimo período de
bido a que fue encarcelado por ra
zones políticas. 

Vasconcelos influyó conti
nuamente en la vida universitaria, 
pero fué sólo hasta la muerte de 
Carranza - siendo Presidente de la 
República Don Adolfo de la 
Huerta-, como parte de la 
estrategia Obregonista, que regresó 
como Rector de la Universidad. Su 
estadía fue breve, pero sumamente 
rica. Daniel Cosío Villegas en sus 
"Memorias" señala que "V asconce
los estaba en la rectoría de la uni
versidad, desde allí, como meses 
después en la Secretaría de Educa
ción, inció una verdadera revolu
ción en la vida educativa y cultu
ral ... de México" . 

En su discurso inicial de trabajo 
como Rector (posición que ocupó 
durante 15 meses) Vasconcelos 
anunció que "La Universidad de 
México va a estudiar un proyecto 
de ley para la educación intensa, 
rápida y efectiva de todos los hijos 
de México .. . Nuestras aulas están 

abiertas como nuestros espíritus, y 
queremos que el proyecto de la ley 
que de aquí salga, ·sea una repre
sentación genuiJ?.a y completa del 
sentir nacional... Yo soy en estos 
instantes, más que un nuevo rector 
que sucede a los anteriores, un de
legado de la revolución que no 
viene a buscar refugio para meditar 
en el ambiente tranquilo de las 
aulas, sino a invitaros a que salgáis 
con· él a la lucha, a que compartáis 
con nosotros las responsabilidades y 
los esfuerzos; Yo no vengo a tfaba
jar por la universidad, sino a pedir 
a la universidad que trabaje para el 
pueblo". 

El Rector inició así el movimien
to V asconcelista que, apoyándose 
en la juventud más brillante, apun
taló un proyecto de México culto. 
Promovió la realización en la capi
tal del Congreso Internacional de 
la liga Panamericana de Estudian
tes, que sólo fue el inicio de una se
rie de reuniones regionales estu
diantiles que culminaron en la 
constitución de la Confederación 
Nacional de Estudiantes de México, 
en cuya lista inicilil. de directivos fi
guraron: Alejandro Gómez Arías, 
Andrés Sierra Rojas, Ricardo 
García Villalobos, Germán del 
Campo, Ciríaco Pacheco Calvo, 
Salvador Azuela y otros que en 
1929 constituían la dirección 
política del movimiento de huelga 
estudiantil pro-autonomía. 

Este movimiento fue calificado 
por el presidente licenciado Emilio 
Portes Gil como "injustificado y de 
franca indisciplina", señalando a 
stiS directivos como oportunistas 
del momento político, debido a su 
íntima relación con el V asconcelis
mo. Sin embargo, él mismo anun
ció, el 10 de julio, la expedición de 

la Ley de Autonomía de la Univer
sidad Nacional. 

Es importante · r~ordar que, 
dentro de este movimiento, los es
tudiantes esgrimían hábilmente ar
gumentos que no hicieron aparecer 
la autonomía como proceso de ale
jamiento de la universidad de su 
país, sino como algo que la 
acercaría aún más. El-28 de junio 
de 1929, los dirigentes del movi
miento, en una entrevista personal 
con el licenciado Portes Gil, señala
ron que: "Una vez que sea un hecho 
la autonomía de la Universidad Na
cional, se implante el servicio social 
obligatorio para los estudiántes, co
mo mejor demostración del revolu
cionarismo de la clase 
estudiantil" ... y añadieron que "es
te servicio social consistiría, salvo 
la reglamentación de que sea· oh. 
to, en lo siguiente: será requisito irr
dispensable para que los estudian
tes al terminar su carrera puedan 
obtener el título profesional, que en 
las actividades de su especializa
ción presten servicios gratuitos por 
determinado número de meses, en 
favor de las clases productoras y de 
la nación". 

Así V asconcelos y el V asconcelis
mo, se constituyeron en la cristali
zación política de dos sentimientos 

· de la comunidad universitaria: la 
aspiración a la independenéia na
cional de la institución educativa 
en su relación con el Gobierno Fe
deral, y el mayo- acercamiento de 
los universitarios a la problemática 
nacional, particularmente a través 
del ~ervicio social obligatorio. . 

A partir de ese momento se ma
nifestó lá necesidad real de la nor
matización nacional del servicio so
cial que, sin lesionar la autonomía 
universitaria,. organice la<> '-'"L'""~-



dad potencial que el joven educan
do ofrece. 

Actualmente el marco de refe
rencia legal del servicio social está 
compuesto por tres grupos funda
mentales de normas: las normas 
con fuerza de ley, que son resultado 
de la actividad propia del poder le
gislativo ya sea federal o local; las 
disposiciones y acuerdos operativos 
que erEjecutivo promueve para la 
adecuada aplicación de la ley o 
bien porque así conviene el interés 
nacional, y aquellas disposiciones 
internas de las instituciones educa
tivas autónomas . 

Hay que advertir que en ningún 
caso alguna disposición podrá 
contravenir el lineamiento legislati
vo de orden constitucional. 

El pr_imer grupo de disposiciones 
lo podemos ordenar en leyes funda
mentales y secundarias. Las prime
ras son las Constituciones locales y 
1 eral de la República; las se-

gundas, las leyes y có~igos federales 
y locales que reglamentan a los 
Rttículos Constitucionales. Además 
las leyes y códigos locales de impor
tancia legislativa, tal es el caso de 
la Ley Orgánica de la UNAM. 

El segundo grupo de disposi
ciones lo constituyen las que emite 
el titular "del Ejecutivo Federal en 
coqrt>añía de la firma del secretario 
del despacho involuérado. Le si
guen en rango las que emite el titu
lar de cualquier Secretaría del Go
bierno Federal debiendo sacar un 
paralelis~o parecido a -nivel esta
tal, porque el pacto de la federa
ción así lo demanda. 

El tercer grupo, el de .. normas 
operativas institucionales, actual
mente ha tomado un nuevo giro de
bido a la adición al artículo 3o. 
Constitucional de su actual frac
ción VIII relativa a la ·autonomía 
universitaria. Con ello y dentro de 
los l~mites legisl:.tivos vigentes en la 

materia, las instituciones educati
vas de este tipo tienen olena capaci
dad de decisión sobre su gobierno y 
legislación interna, que incluye, a 
través del reconocimiento de plena 
personalidad jurídica , el libre con
venio de su relación con cualquier· 
institución pública o privada. 

De hecho, el serv1eio social en la 
UNAM tiene su pri:ner expresión 
institucional organizada en el año 
de 1936 como un requisito interno 
de la Escuela Nacional de Medici
na. Este proceso culmina en 1938 
con la firma de un convenio entre el 
antiguo Departamento de Salud 
Pública y la misma escuela. 

El marco constitucional que 
ofrecen los artículos 3o. y 5o. con
forme al perímetro legislativo del 
primer grupo de normas s_rriba 
mencionadas, se cristaliza en la ac
tual ley reglamentaria del artículo 
5o. Constitucional rélativo al ejer
cicio delas profesiones en el Distri
to Federal y en la Ley Federal de . 
Educación. 

En el segundo grupo de normas, 
destacan por su importancia el 
"Reglamento para la Prestación del 
Servicio Social de los Estudiantes 
de las Instituciones de Educación 
Supetior en la Rep~blica · 
Mexicana" y la reciente cláusula 
del Conven.io Unico de Coordina
ción del Ejecutivo Federal en el 

. Ejecutivo Estatal que se refiere a la 
creación de los subcomités de servi
cio social en el seno del Comité Es
tatal · de Planeación para el de
sarrollo. 

Finalmente, el último grupo de 
normas lo constituyen aquellas dis
posicioneS que alentadas por la le
gislación vigente se estructuraron a 
partir de su orgánica, Estatuto Ge
neral y Reglamentos Escolares. t' 

--------------~ 
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UNIVERSIDAD NACIONJ\ 

COMISION COORDINADOR 
PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL PAR 

INSTITUCION ENTIDAD l NO BRE DEL PROGRAMA PATROCINADORA FEDERATIVA HORARIO 
~ 

Secretaría de Hacienda y 

Apoyo Administrativo y Técnico Crédito PUblico. Oficaalia Distrito Federal 
De kanes a viernes de 8 a 14' 

Mayor horas o de 9 a 15 horas 

. ~ 

Secretaria de Hacienda y De kanes a viernes de 8 a 14 
Apoio Téa:ico Crédito Público, Oticaalia . Distrito Federal horas o de 9 a 15 horas ¡ 

Mayor 
i 

Secretaría de Hacienda y Distrito Federal Oe unes a viernes de 9 a 1! 
T eres Sabatinos Crédito Público. horas o de 14 a 20 horas 

Administración (AfXIYO Técnico) Aeroméxico Distrito Federal De lunes a viernes cuatn 
horas diarias 

Secretaría de Hacienda y 
Distrito Federal De lunes a viernes. de 8 ; 

fiscalización por Auditorfa Crédito Público. Subsecreta-
14 horas ría de Ingresos 

... 

Revisión de Declarac;iones de Causimtes y Apoyo Secretaria de Hacienda y 
De lunes a viern~ 9 ¡ 

Admi IStrativo Crédito Público. Subsecreta· Distrito Foderal 
15 horas 

' ria de 1 ngresos 
~ 

Secretaría de Programación 
Flexible cuatro horas diaria: .Análisis del Ré¡jmen del Licénciado Jasé lópez y Presupuesto. Subsecreta- Distrito Federal 

Portilo a través de la Pl!nsa Nacional ría de Documentación y de unes a viernes -
Análisis 

!-. 
Producción de Valores. Foonas Valoradas. Formas no Secretaría de Hacienda y Distrito Federal De unes a viernes, ae 8 a ll 
i radas y PtAJiicaciones Crédito Público. Oficialía horas Mayor -

:-:-
lf 

Secretaria de Hacienda y De lunes a viernes. de 8 Drección de Poltica de Impuestos Diectos. 1 ndirec- Crédito Público. Diección Distrito Federal 14 horas o de 9 a 15 horas tos e l~resos no Tributarios General de Políticas de 1 n-
. wesos 

!""' 

1 

Secretaria de Hacienda y Del unes a viernes. de 9 
Revisión de Dictámenes Crédito Público. Subsecreta· Distrito Federal 15 horas 

ría de Ingresos 

-
1 

Para mavor información, dirigete a la Comisión Coordinadora del Servicio Social (ex cafetería .ral, 
Ciudad Universitaria) de klnes a viernes de 1 O a 15 horas, o con el coordinador del servicio social e tu 
escuela o facultad 

' H 
f14~ ComtfEGA4CI()N 

1 
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AUTONOMA DE MEXICO 

DEL SERVICIO SOCIAL 
, ESTUDIANTES Y PASANTES DE LA UNAM 

OBJETIVOS 

Elaborar la metodología de bs sistemas y procedimientc s de la Diección: cumplir con 
el programa de inversiones; efectuar eYaluaciones de diversa naturaleza presupuesta!. 
y definir necesidades de obras nuevas, remodelaciones y mantenimiento de los 

111 inmuebles en propiedad o uso de la SHCP 

Renovar instalaciones para dar mejor servicio al público; hacer cumplir los contratos 
de servicios que celebra la Drección con las empresas: efectuar programas de 
mantenimiento, y actualización y avalúo de los inmuebles 

Otorgar a los trabajadores la oportunidad de manifestar sus ilquietudes culturales 
mediante programas recreativos 

Análisis e ilterpretación de los estados financieros: manejo del catálogo de cuentas: 
conocimiento y aplicación del manual general de administración v estudio de la 
compañía para diseñar nuevos v mejore,.procedimientos de trabajo 

Verfficar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los causantes, 
1 mediante la revisión de los dictámenes obtenidos en las actas de fiscalización a fin de 

prevenir v combatir la evasión fiscal 

~ Incrementar el cumplimiento de las obligaciones. de los causantes de los impuestos. 
1 ~ te la revisión coordinada v sistemática de las declaraciones, v auxiliar a las 

ár administrativas de recursos humanos, financieros y materiales 

r Elaborar documentos de ilformacion 

f 

Sal isfacer las necesidades de las formas valoradas para d~intas dependencias del 
bobremo Federal y de formas no valoradas para la SHCP 

-

Detectar problemas en la equidad y deficiencia que justifiquen la formulación de una 
propuesta de reforma. para que haya una recaudación mayor de los impuestos. 
haciendo una para evaluación sistemática y constante del sistema de los 

• inpuestos. Proponer. para aprobación superior. la política de ilgresos no tributarios 
y diseñar la política de ilgresos del sector paraestatal. 

•' 

Verificar el correcto cumplimiento de lis obligaciones fiscales de los causantes. 
mediante la revisión de los dictámenes obtenidos en las actas de fiscalización 

~ •, 
,, 

1 

' \ . -
' 

CARRERAS 

Achinistración, Arquitectura. Contaduría, Ingeniero 
Geólogo. ~ngeniero Civil. Ingeniero Topugrato y 
Ciencias de la Comunicación 

Arquitectura, Ingeniero Mee á nico Electricista e 1 nge
niwo Civi 

Diseño Gráfico v Ciencias de la Comunicación 

Administración. Contaduría. Arquitectura. Ciencias 
de la Comunicación. Sociología. Economía, Psicolo
gía.Pedagogía. Diseño 1 ndustriel e Ingeniero Cid 

Contaduría 

Contaduría v Administración 

Ciencias de la Comunicación 

Administración. Contaduría y Psicologia 

Economía. Derecho y Contaduría 

Contaduría 



r 

Contenido: 

Taller de Plancadón y 
Programación deJ Servicio 
Soda! ]m partido a la Zona V 
de Anuics . ••• . • :. P .2,3,4 y 5 

Unificar la Teoria con la 
Prádica para Generar en el 
Profc~ional una Conciencia 
,'ocial ..•..•....•.... P.4 y5 

Profundizar el Conocimiento 
Objetivo de la Realidad . P .6 y 
11 

'Información Técnica para 
Coordinadores de Servicio 
Social .......... . .... P.7 y8 

Información Técnica para 
estudiantes •. • ••.• .. P .9 y 10 

Vasc9ncelos, la Autonomia y 
el Servicio Social P. 11, 12 y 13. 

Programa de Servicio Social 
para Estudiantes y Pasantes 
delaUNAM .•.. . • P.14yl5 

El artista debe dirigir su 
trabajo a Sectores 
Marginados .•...•...•. P.16 
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.. Dlf•CtOf G•n•ral 

EL ARTISTA DEBE DIRIGIR 

SU TRABAJO A SECTORES 

MARGINADOS 
* Misión de ervicio social en la Colonia 

Penal Federal Islas Marias. 

El quehacer artístico, como una actividad compartida, debe hacer propuestas 
para que la plástica contribuya al proceso de readaptación social de la delincuen
cia. Así opinan estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP), integrantes de la Misión Cultural Islas Marías, que prestó servicio social 
en esa colonia penal, dell5 de diciembre de 1981 al primero de enero de 1982. 

El coordinador del servicio social de la ENAP, doctor Alberto Mejía Barón, 
quien formó parte de la misión, explicó que los objetivos del grupo fueron: "Iniciar 
una investigación plástica en función de la identificación formal creativa del diseño 
artesanal de las Islas Marfas, y contribuir al desarrollo artístico plástico artesanal 
mediante acciones del servicio social que estimulen a la comunidad en el proceso 
creativo". · 

Asimismo, "ofrecer a los alumnos de la ENAP la opción de efectuar una prácti
ca social que favorezca su aprendizaje profesional, y diseñar, ejecutar y evaluar su 
plan pedagógico-artístico-artesanal dentro de las orientaciones universitarias que 
promueven la Comisión Coordinadora del Servicio Social de la UNAM y la ENAP". 

Agregó qué la misión abordó problemaS como la dificultad de los habitantes de 
la isla -especialmente los niños- de expresarse gráficamente y la demanda de Co
nocimientos técnicos de los colonos. Además, se detectaron las necesidades más u 
gentes de la wlonia que pueden ser atendidas por estudiantes en servicio social t... 
las t res c¡¡rreras que se imparten en la ENAP: Diseño Gráfico, Artes Visuales y Co-
municación Gráfica. · 

Con el propósito de mostrar a la comunidad de la ENAP los trabajos plásticos 
realizados por internos y niños de la colonia penal, se montó una exposlcion en mar
zo pasado, en la cual se proyectó el audiovisual que preparó el Departamento de 
Servicio Social de la EN AP acerca de la experiencia vivida por la Misión, y que ela
boró la CCSS sobre la organización socioeconómica de-la Colonia Penal Federal 
Islas Marias. 

! A su vez, los estudiantes que integraron la misión, explíc_aron su punto de vista 
- acerca de la problemática de la comunidad de la Isla, y de las posibles proposi

ciones que los alumnos de la Escuela pueden aportar en ese·medio. Comentaron 
que "dentro de la plástica se encuentran corrientes, artistas y obras que de alguna 
forma han sido dirigidos a sectores exclusivos, no se puede dejar de lado la obliga
ción del artista y del comunicador haciaunsector ,¡.~articula! de lasociedad constituido 
po(' individuos que por diversas razones han sido marginados de ella". 

En este sentido, agregarón, la práctica creativa permite integrar la vi
sión del mundo y aprehender la realidad. En la Colonia Penal, dado el aislamiento 
geográfico y cultural, es imprescindible que se valorice y estimule toda manifesta
ción creativa, con objeto de profundizat en el proceso de repersonalización e in
tegración social de los internos. 

Se planeó otra visita a la Isla con duración de 15 días, en la cual, según explicó 
el doctor Mejía Barón, se realizarán estudios visuales para el diseño de la 
simbología de señalización de toda la Colonia. Se propondrá una campaña de re
m odelación visual que incluirá obra plástica -esculturas y pinturas murales-, cu-
yas imágenes, basadas en una investigación psicológica, apoyen el tratamieqlo de 
readaptación de los internos. ~ 
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