
LA REVOLUCION 
MEXICANA: 
HISTORIA Y 
REALIDAD. 
1910-1917 

FARSA 
INFANTIL 

DE LA 
CABEZA 

DEL DRAGON 
_31 

- 31 QUINTA EPOCA voL. 1 No 59 CíúóAD ONI vtnsl'í'ARIA 23 DE ACostó DE IYS:Z 
~------------~ · ~----------~ 

-

El licenciado Ramón Díaz de León Espino 

DIRECTOR DEL PLANTEL 
ORIENTE DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 
* Por acuerdo del Rector de la UNAM, le dio posesión el 

Coordinador del CCH 

MEXICO CUENTA CON MAS 

DE CIEN LABORATORIOS DE 

DIAGNOSTICO VETERINARIO 
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* En Latinoamérica se han desarrollado importantes progra-
mas de salud animal · 

* Un egresado de la FMVyZ recibió ei"Premio Manuel H. 
Sarvide 1981" por su tesis "Capacitación de espermatozoi
des y fertilizaciórf 'in vitro' de gametos de bovino" - 3 

~--------------------------------------~ 

Aunado a otras medidas de ajuste económico 

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
TRIPLE PARIDAD IMPIDIO 

EL DEBILITAMIENTO DE 
LA BANCA NACIONAL 

* En la medida en que se continúe demandando más moneda 
extranjera se estimulará la caída del peso 

* El libertinaje cambiario dio por resultado la existencia de 14 
mil millones de dólares en cuentas bancarias 

LA CANCION 

POPULAR, 

REFLEJO DE 

LOS 

SENTIMIENTOS 
MAS AUTENTICOS 

DE UN PUEBLO 

* Concluyó la serie de progra
mas titulada Semblanza His
tórica de la Canción Popular 
Mexicana - 1 S 
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LAS 

ISLAS MARIAS: 
ESFUERZO 

POR HUMANIZAR 
EL SISTEMA 

PENITENCIARIO 
(Primera parte) 

* Se propicia la rehabilitación 
social m~ian~e el ejercicio 
cotidiano, el trabajo discipli
nado y la motivación por la 
superación personal 

-9 . 10 . 

Sentimientos expresados a través de la palabra 

LA POESIA: LIBERTAD, 

ESPIRITU Y 

COMPROMISO 
* Inició el En«\u_entro Internacional de Poesía 
* Reúne a poetas de diferentes generaciones, estilos y condi

ciól'l. social 
* El Coordinador de Extensión Universitaria puso en marcha el 

evento 

Por su cercanía a los programas prioritarios 
de investigación 
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INTERES DE LA UNAM 
POR CONOCER LA 

INFLUENCIA DE 
LA HERENCIA BIOLOGICA 

EN LA UTILIZACION 
DE ALIMENTOS 

* El hombre primitivo se encontraba en mejor equilibrio con la 
naturaleza hasta la aparición de las condiciones que propi
ciaron desnutrición y obesidad 

* Algunos individuos tienen intolerancia a la leche sufren 
retraso mental o presentan exceso de lípidos sanguíneos por 
defectos genéticos 

* Resumen del Primer Coloquio Internacional sobre Factores 
Genéticos en la Nut.rición 

\ 

En la localidad de Tepexj de Rodríguez 

-2 

SE ENCONTRARON HUELLAS DE 

DINOSAURIOS EN PUEBLA 

* Constituyen las impresiones más austral~s 4e ~sta dinosau-
roicnofauna en México . ) j "J!S ,. 

* Especialistas del Departa mento de Paleo~( J . -~Jan determi-
nado un~ antigüedad de 1 00 millo~es ~~ ~¡lS a restos 
fosilíferos de la cantera de Tlayua ~ 

/ -6 

En este número: 
GACETAINTEGRACION 



El licenciado Ramón Díaz de León Espino 

DIRECTOR DEL PLANTEL 
ORIENTE DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES 

* Pcw acuerdo del Rector de la UNAM, le dio posesión el 
COoninodordeiCCH 

A nombre del doctor Octavio Ri
~ero Serrano, rector de la 

vl,lnl'liS- el licenciado David Pantoja 
ol'in.. coordinador del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, dio pose
sión. el pasado viernes 20 de agosto, al 
licemiado Ramón Díaz de León Espi
no como director del plantel Oriente 
deiCCH_ 

Durante el acto, celebrado en las 
inslaJ..:iooes de la Dirección del Plan
tel Oriente. ante profesores, estudian
tes y trabajadores del mismo, ellicen
o...lo Pantoja Morán mencionó que 
olesJ"''Iés de informar al doctor Octavio 
Riftm Serrano el resultado de la aus
a~lbrión entre la comunidad del 
Fbmel Oriente, el Rector de la Uni
venidad designó al licenciado Ramón 
Díaz de León Espino como director 
del mismo para el periodo 1982-
1985_ 

Para el Colegio de Ciencias y Hu
JUnidádes y la UNAM hoy es un día 
particularmente grato, porque culmi
na mlll:hm años de trabajo mutuo en 
el pocao de educación académica y 
politita, que se corona con un triunfo 
de la CIJI!Ionidad del Plantel Oriente, 
sulaayiJ_ 

El Coordinador del CCH señaló 
que el Plantel Oriente ha alcanzado 
un nivel de maduración política y 
educativa que ha permitido la más 
amplia participación de su comuni
dad académica y, ante todo, un p~o
yecto de trabajo con líneas fundamen
tales y trazos esenciales que apoyará 
sustancialmente la gestión académico
administrativa. 
"Al darse la convergencia en la con

cepción misma del Colegio de Cien
cias y Humanidades, y en particular 
de la Dirección del Plantel Oriente, 
aseguró, hemos logrado, en un diálo
go respetuoso y de conocimiento mu
tuo, arribar a un satisfactorio des
enlace que culmina hoy con la toma 
de posesión de un cuerpo directivo 
que va a ser ejemplar, al estar if!tegra
do por universitarios que han de
mostrado su capacidad no sólo en la 
docencia, sino en la organización del 
Plantel". 

En la misma ceremonia, el licen
ciado Pantoja Morán dio posesión 
de sus cargos, además, a los profesores 
Ricardo Hravo Caballero, Ernesto 
García Palacios, Rubén Muñoz Mu
ñoz, Luis Gutiérrez Romero y Manuel 

Aspecto de la ceremonia en que el licenciado David Pantoja Moran dio posesión al licenciado 
Ramón Diaz de León Espino como director del Plantel Oriente del CCH. . 

Roldán Blancas, como secretarios Ge
neral, Académico, de Servicios Esco
lares, Docente y Administrativo, res
pectivamente; en las Jefaturas de Sec
ción: al profesor Enrique Soto J aimes, 
en Ciencias Experimentales; Salomón 
Posadas Calderón, Matemáticas; Fri
da Zacaula Sampieri, Talleres; José 
Guzmán Rodríguez, Historia, profe
sores para quienes deseó el mejor de 
los éxitos en las labores que inician. 

Por último, el Coordinador del Co
legio, antes de tomarles la protesta 
correspondiente, exhortó a la comuni
dad del Plantel a dar su completo apo
yo al cuadro directivo, así como su 
comprensión y generosidad para que 
en los próximos cuatro años se trabaje 
para hacer del Plantel Oriente una 
institución educativa ejemplar, en 
donde se mantenga y cultive la exce
lencia académica. 

Por su parte, el licenciado Ramón 
Díaz de León,señaló que asume la res
ponsabilidad que el Rector de la 
UNAM le encomendó con el compro-

miso de trabajar en bien de la Institu
ción; asimismo, manifestó abierta y 
públicamente ante la comunidad del 
Plantel, que redoblará sus esfuerzos 
para elevar la calidad académica del 
Plantel Oriente, con la garantía de un 
cuerpo directivo integrado por profe
sores del Plantel. 

Asistieron a la toma de posesión del 
licenciado Ramón Díaz de León, la 
maestra Carmen Villatoro Alvaradejo 
secretaria general del CCH; el inge
niero Alfonso López Tapia, director 
de la U ni dad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del CCH; los directores 
de los planteles del Colegio: QFB 
Consuelo Ortiz de Thomé, Sur; licen
ciado Jorge González Teyssier, Valle
jo; doctor José Bazán Levy, Naucal
pan, y el maestro Juan Recio Zubieta, 
Azcapotzalco, así como el profesor 
Juan Manuel Leal Apáez, secretario 
de Divulgación del CCH, además de 
profesores, estudiantes y trabajadores 
del Plantel Oriente. 

POI" su cercanía a los programas prioritarios de investigación 

INTERES DE LA UNAM POR CONOCER LA INFLUENCIA DE 
LA HERENCIA BIOLOGICA EN LA UTILIZACION_ 

DE LOS ALIMENTOS 

* Elltombre primitivo se encontraba en meior equilibrio con la 
.aluralez:a hasta la aparición de condiciones que propi
c::M:.on desnutrición y obesidad 

* Algunos individuos tienen intolerancia a la leche, sufren 
lefraso mental o presentan exceso de lípidos sanguíneos por 
clefectos genéticos 

* Resumen del Primer Coloquio Internacional sobre Factores 
Genéticos en la Nutrición 

L a Universidad Nacional Autó
noma de México tiene especial 

iotais t:'D la investigación sobre la 
iufhKncia de ~ lt r~ncia biológica 
t:'D la~ .-~s alimentos, 
tanto por w cer, s progra-
II!IOIIS pnoritarios estigación 
-c:omo son los a~ universi-
tarios de Invest'ga~ión Clínica 
(PUIC) de Alimentos (PUAL)-, 
mmo por la reciente creación de la 
Unidad de Genética de la Nutrición, 
dependiente del Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas de la UN AM 
y ubicado f'ISicamente en el Institu
to Nacional de Pediatría, DIF. 

Es por todo lo anterior que re-
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cientemente se llevó a cabo el Pri
mer coloquio internacional sobre 
factores genéticos en la nutrición, 
organizado por el Instituto de In
vestigaciones Biomédicas y e1 Insti 
tuto Nacional de la Nutrición "Sal
vador Zubirán", con la asistencia 
de eminentes investigadores de Mé
xico, Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, Canadá, Jamaica, In
glaterra y Dinamarca, así como es
tudiantes universitarios. Este evento 
constituye la primera ocasión en 
que se han reunido nutriólogos y 
genetistas para intercambiar con
ceptos, métodos y experiencias. 

La reunión, que se celebró en 

Teotihuacán, logró que se iniciara 
un diálogo efectivo, que seguramen
te se acrecentará en el futuro; dio 
reconocimiento al naciente campo 
de la genética nutriológica , y puso 
las bases para investigaciones inter
disciplinarias que se iniciarán en el 
futuro inmediato. 

El papel de los alimentos 
en la evolución humana 

El coloquio dio principio con un 
análisis del papel que los alímentos 
han tenido en la evolución humana, 
así como de la influencia de los 
ca~bios sociales en la génesis de 
enfermedades de la nutrición. 

Estudios con poblaciones con
temporáneas de cazadores y recolec
tores sugieren que el hombre primi
tivo se encontraba en mejor equili
brio con la naturaleza y que sólo 
con la aparición de la agricultura, 
de la urbanización y, especialmen
te, con la Revolución Industrial, se 
dieron las condiciones ambientales 
adversas que propiciaron la apari-

ción tanto de desnutrición como de 
obesidad. 

Se dijo que algunos genotipos, 
quizás útiles al hombre primitivo, 
hacen a los sujetos que los poseen 
actualmente, más susceptibles a 
trastornos nutricionales. Por otro 
lado, se ha observado que los seres 
humanos muestran una gran adap
tabilidad a diferentes dietas. A este 
respecto surgen interrogantes sobre 
los límites de adaptación y qué 
tanto dependen de los genes. 

Después se estudiaron en detalle 
algunas enfermedades -en las que 
han interactuado exitosamente nu
triólogos y genetistas- para obtener 
guías útiles para investigaciones fu
turas. Esos casos incluyeron defectos 
genéticos en los que algunos indivi
duos .ienen intolerancia a la leche, 
sufren retraso mental debido a un 
componente de las proteínas, o pre
sentan aumento excesivo de los lípi
dos sanguíneos del tipo del coleste
rol. También se consideraron otros 
errores innatos del metabolismo así . . . ' 
como mtox1cacwnes que sólo algu-
nas personas sufren al ingerir ciertos 
alimentos. - ~6 



Senlimientos ·expres·ados a·tr'avés de la palabra ·· 

LA POESIA: LIBERTAD, ESPIRITU Y COMPROMISO 

E n repre entación del doctor 
Octavio R ivera Rcrrano, rector 

de la UNAM.el li cenciado Alfonso 
de Maria y Campos, coordinado r 
de bxtensión Un iversitaria, inaugu
ró el pasado día 20 el Encuentro 
internacional de poesía, en la Sala 
de Conciertos Nezahualcóyotl, del 
Ccnuo Cultura l Universitario. 

El t'\'ento dio inicio en un am
biente cálido y entus iasta, en el que 
la pa labra pugnaba por sa li r. "De
je mos que la poesía habll', que 
exprese nuestra libertad y nuestro 
espíritu , pues la palabra humana en 
su sentido más profundo, es como 
una flor en el aire". 

Homero Aridjis, uno de los orga
nizadores del encuentro, exprt:só lo 
anterior y señaló que la poesía trans
mite pensamientos y sentimientos 
con sentido humano, puc~ los poe
tas estarán comprometidos con el 
mundo desde sus orígenes hasta el 
final. "El poeta pronosticó el Géne
sis y atestiguará la última destruc
ción". 

El poeta, dijo, ha estado presente 
en nuestro destino e historia y ha 
participado en los avatares de nues
tra vida y nuestra muerte. Este 
encuentro reúne a poetas de distintas 
partes del mundo,de diferentes genera
ciones, estilos y condición social; sin 
embargo, a todos los une la pala
bra; están aquí para hacer oír su 
voz humana, una voz sin jaula, 
antigua, nueva y cargada de expe
riencia y libertad, puntualizó Ho
mero Aridjis. 

Con el poema Tiempo, Renato 
Leduc, poeta y periodista, abrió el 
programa; con su humor clásico 
hizo notar que su voz averiada por 
el smog lo recitaría, pero de ningu
na manera Jo cantaría. Con un 
pensamiento a la ciudad, a la que 
en breve comentario calificó de 
"monstruosa", el reconocido hom
bre de letras concluyó su participa
ción. 

El mundo cotidiano sin mayor 
trascendencia fue tema básico de la 
poesía presentada por Charles 
Tomlinson, poeta inglés quien ase
guró que en el mundo de la poesía 
~ conjuga la humanidad con el 
espacio y la luz. "Yo no quiero 
transformar este mundo en fantasía, 
en él quiero vivir". 

Juan. Bañuelos, poeta mexicano. 
quien en 1968 ganó el Premio de 
Poesía de la ciudad de Aguascalien
tes, dedicó su lectura a los pueblos 
de El Salvador, Nicaragua y Guate
mala. "A título personal y antes de 
que la violencia se transforme en 
razón y lo que es peor en razón de 
Estado, ofrezco mi participación a 
estos pueblos centroamericanos". 

"Aquí en México escribo estas 
palabras, las palabras son hijas de la 
vida; sufren ,paren ,también tienen sus 
muertos y en la honda capital de la 
miseria las armé de fusiles y de 
verbos; en esta Patria pura, perse
guida, donde hasta el aire mismo va 
a dolernos. Yo fui el autor, lo que 
suena a dolor me suena a pueblo". 

La noche transcurrió entre poe
mas; la libertad, el amor, la natura
leza, la vida misma del hombre se 
delineó entre palabras, palabras 
sencillas y profundas, sentimiento 

· expresado en la letra. 
El públ ico, atento, expresaba asi

mismo su emoción: "La poesía es 

* Inició el Encuentro Internacional de Poesía 
* Reúne a poetas de diferentes generaciones, estilos y condi

ción social 
* El Coordinador de Extensión Universitaria puso en marcha el 

evento 

instrumento idóneo para expresar 
nuestro sentir, ya sea de amor, de 
od io, o de coraje, ella nos permite, 
aunque sea por momentos, sentir
nos libres y completos. Qué bue
no que en esta ocasión se lleve a cabo 
este encuentro en la UNAM, qué 

mejor lugar para expresar la cultura 
y el arte. Es satisfac torio saber 
que la U ni vcrsidad abre sus puertas 
a una bclla.cxpresión literaria, creo 
que no hay mejor lugar para reali
zar eventos de esta naturaleza". Y 
as í ,~c l público amante de la poesía 

disfrutó a letrados de México, In
glaterra, Suecia, Alemania, Colom
bia y Guatemala. 

Además de los nombrados, parti
ciparon en el evento Hans Ma~nus 
Enzensberger, de Alemania Federal;. 
Lars Forssell, de Suecia; Otto 
Raúl Gonzálcz, de Guatemala; Al
varo \1utis, de Colombia; Elva Ma
cía , Sergio Mondrag-ón, Daniel 
Leyva y Octavio Paz, de México. 
Los actores Beatriz Shcridan 'y En
rique Rocha dieron lectura • la s 
versiones españolas de los poemas 
escritos en lenguas extranjeras. 

Estuvo presente e l ingeniero Fer
nando Galindo, direc tor gen ral de 
Difusión Cultural. 

Luego de que ellícencúulo Alfonso de Maria y Campos inaugurc11·a el Encuentro Internacional de Poesía, el poeta Homero Aridjis dio 
la bienvenida a los poetas participantes; en la gráfica les acompaña el ingeniero Fernando Galindo. 

MEXICO CUENTA CON MAS DE 
. CIEN LABORATORIOS DE 

DIAGNOSTICO VETERINARIO 

* En Latinoamérica se han desarrollado importantes progra
mas de salud animal * Un egresado de la FMVyZ recibió el "Premio Manuel H. 
Sarvide 1981 " por su tesis "Capacitación de espermatozoi
des y fertilización io vitro de gametos de bovino" 

L as enfermedades animales en 
América Latina y el Caribe 

representan uno de los mayores obs
táculos para alcanzar la productivi
dad ganadera deseada, aseguró el 
doctor Carlos Arellano Sota, direc
tor del Instituto Nacional de Inves
tigaciones P.ecuarias (INIP) de la 
SARH, quien observó que si se 
lograra erradicar la fiebre aftosa en 
el Continente, se tendrían 350 mil 
toneladas más de carne por año y 
550 mil toneladas más de leche 

anuales, sin cambiar el inventario 
ganadero actual. 

Al respecto señaló que la mayoría 
de los países latinoamericanos están 
conscientes de esta situación y han 
desarrollado programas de salud 
animal a través de importantes in
versiones financiadas de manera in
terna y externa. 

Dentro de estos programas - dijo 
los servicios de los laboratorios de 
diagnóstico veterinario son funda
roen tales, pues con la a y u da de ellos 

se puede obtener una investigación 
confiable sobre la presencia e im
portancia de las enfermedades d<: 
los animales, garantía de la eficacia 
e inocuidad de los biólogos veteri
narios, mediante la constatación y 
el mejoramiento considerable de la 
calidad del diagnóstico clínico del 
campo, cuando el veterinario clíni
co corrobora sus hallaz!_{os en el 
laboratorio. 

En ese sentido, el doctor A rellano 
Sota se pronunció por un servicio 
eficiente de los Iaboratorio.s de diag
nóstico veterinario para garantizar 
el bienestar de la industria g-anade
ra de América Latina, pues explicó 
que en el Continente existe un 
marcado contraste entre la produc
tividad ganadera de los diferentes 
países que lo conforman. 

-26 
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La asistencia médica, deficiente y costosa 

LA INVESTIGACION, MOTOR DEL 
DESARROLLO DE LA MEDICINA 

* Necesario cambiar e l enfoque de la práctica médica a través 
de la promoción de la salud y de la prevención de la 
enfermedad 

* la investigación clínica y humanística es compatible con el 
e¡ rcicio de la medicina clínica y debe constituir el mismo 
quehacer para enriqueceue mutuamente 

E n • féxico, la asistencia , 1 en
f¡ rmo es y ha sido predomi

nantemente curativa, y por lo tanto, 
costosa e incapaz de sati facer en 
forma integra las necesidades ele
mentales de salud de la población, 
en especial las de la cla e con menos 
recursos económicos. Esta i tuación 
plantea la urgencia de cambiar el 
enfoque d · la práctica médica, a 
través de la promoción de la salud y 
de la prevención de la enfermedad. 

El doctor Rogelio Herreman, de 
la Dirección General de Servicios 
Médicos de la UNAM, señaló lo 
anterior durante su intervención en 
el encuentro Las prioridades nacio
nales y la dependencia científica, 
tecnológica y cultural de México, y 
advirtió, por otro lado, que la reha
bilitación, por requerir de un nú
mero ele\'ado de recursos humanos 
y materia·tes, no ha podido rebasar 
la base elemental. 

En este sentido, subrayó que a 
diario se atienden en forma tardía 
numerosos enfermos que presentan 
problemas de ametropías y estrabis
mos, así como bastantes casos de 
procesos tumorales; muchos de estos 
tratamientos -dijo- se truncan por 
falta de recursos, provocando pro
fundas deficiencias en la rehabilita
ción biológica, social y psicológica 
de los minusválidos. 'Cuántos cie
gos, especialmente ancianos, y 
cuántos débiles visuales carecen de 
la más elemental atención por parte 
de la sociedad". 

Aseguró que la asistencia médica 

de lo : n:icios d . beneficencia ·ólo 
pone de manitie to la incapacidad 
del sistema para resolver la pro
blemática lklnitaria de las cla ·es más 
necc itada:; la medicina institucio
nal, al copiar fielmente el modelo 
operativo de las empiesas industria
les, adquiere gran capacidad de 
producción, lo que permite la aten
ción a un elevado número de pa
cientes, pero en detrimento de la 
calidad del servicio, en cuanto a la 
medicina privada, cuyo financia
miento depende exclu ivamcnte de 
los honorarios por servicio, tiene 
como único recurso para evitar la 
bancarrota, la mercantilización, 
con las consecuencias socioeconómi
cas que ello implica, subrayó el 
ponente 

Al referirse a la docencia y a la 
investigación de la medicina en 
general, apuntó que de la inmensa 
mayoría de los médicos que se desa
rro!Jan en el campo asistencial, po
cos son los que manifiestan un legí
timo interés en la docencia y menos 
aún lós que aspiran a la inveStiga
ción. Dijo que si la investigación 
médica básica requiere de una dedi
cación absoluta, la investigación clí
nica y humanística es compatible 
con el ejercicio de la medicina clíni
ca y debe constituir el mismo que
hacer, para así, enriquecerse mu
tuamente. 

La investigación oftalmológica 
- prosiguió- se reduce a trabajos 
cl ínicos y quirúrgicos que aportan 
rectificaciones, ratificaciones o ca u-

Doctor Rogelio Herreman. 

suística sobre temas de controversia 
actual. ''Muy pocas han sido nues
tras aportaciones originales. La of
talmología se caracteriza, entre otras 
cosas, por er una especialidad que 
requiere de nu.meroso equipo alta
mente sofisticado y es en este ren
glón donde se hace patente nueva
mente la mísera aportación de la 
tecnología nacional". 

Indicó .que la investigación en 
todas y cada una de sus formas es el 
único motor para el desarrollo de la 
medicina; su ausencia obliga a una 
dependencia absoluta de la tecnolo
gía y de la ciencia extranjera. Es 
imprescindible que se incluya a la 
investigación dentro de las activida
des diarias de los médicos asisten
ciales, especialmente a nivel institu
cional; no se trata -dijo- de llevar a 
cabo investigación por decreto, sino 
de propiciar y estimular la creativi
dad in telectual, como manifesta
ción de las inquietudes individua
les. 

EL ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO PUEDE CONTRIBUIR 
A LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE INTERES NACIONAL 

Doctor Pedro }oseph Nathon. 

A su vez, el doctor Pedro Joseph 
Nathan, del Departamento de 

Química del Centro de 'Investiga
ción y Estudios Avanzados del Insti
tuto Politécnico Nacional, presentó 
un trabajo sobre la Karwin kia 
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humboldtiana o tullidora, planta 
mortalmente tóxica , y la manera 
como a través de un estudio multi
discipl inario se puede contribuir a la 
soluéión de problemas de interés 
nacional que causan no sólo pérdidas 
económicas significativas por la 
mortandad de ganado, sino, lo que 
es más grave aún, pérdidas huma
nas. 

Este padecimiento es conocido 
empíricamente en ciertas regiones 
del país, pero por falta de conoci
miento de su existencia o de sus 
manifestaciones clínicas, puede no 
diagnosticársele o bien confundírse
le con otras enfermedades más o 
menos parecidas. 

Informó que la tullidora sólo se 
localiza en México y en el sur de 
Estados Unidos; esta especie causa 
pérdidas económicas al provocar la 
muerte del ganado, situación que 
hasta la fecha no es posible evitar, 
dado que no existe todavía un antí
doto para este tipo de intoxicación. 

En cuanto a los efectos de la 
tullidora, ''capulincillo" o " capu
lin tullidor" en los seres humanos, 
el doctor Joseph Nathan explicó 

que en las etapas iniciales de la 
intoxicación, los síntomas son fácil
mente confundibles con los de la 
poliomielitis, por lo que el médico 
debe reconocer de manera tempra
na la diferencia de modos de acción 
en ambos casos, pues si se detecta 
una intoxicación por tullidora en 
sus inicios, el paciente puede sanar; 
no hay que olvidar que la parálisis 
infantil es de origen viral e irreversi
ble, y la mencionada intoxicación 
es de origen químico y reversible. 

Apuntó que en la intoxicación 
por tullidora la causa de la muerte 
es el paro respiratorio, por lo que 
durante la etapa crítica de intoxica
ción, el paciente deberá ser tratado 
en bomba pulmonar hasta que re
cupere su autonomía respiratoria· 
al paso del tiempo, recuperará tam~ 
bién su movilidad total, perdida a 
los pocos días de haber ingerido el 
fruto. 

Finalmente se pronunció en favor 
de una difusión amplia sobre la 
citada planta y sus efectos nocivos 
entre la población del país y; por 
supuesto, entre las instituciones mé
dicas del mismo. 

LA QUIMICA, 
BASE CIENTIFICA 

Y TECNICA DE 
UNA IND_USTRIA 

PODEROSA 

Doctor José Luis Mateos. 

M éxico necesita una mejor orga
nización y m~yor calidad en el 

trabajo para lograr sus objetivos y 
requiere de modelos apropiados pa
ra un crecimiento científico y tecno
lógico orientado a la !Plución de los 
problemas nacionales y no hacia 
intereses particulares. 

El doctor José Luis Mateos Gó
mez, jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Quí
mica, afirmó lo anterior al in terve
rúr en el Encúentro Las prioridades 
nacionales y la dependencia cientí
fica, tecnológica y cultural de Mé
xico_ 

Señaló que la química, como 
ciencia básica y aplicada, en Méxi
co ha tenido un desarrollo que se 
puede clasificar, en general, como 
intermedio o moderado. Aquí, dijo, 
exis;ten instituciones con alto grado 
de desarrollo en esta disciplina, es el 
caso de la Facultad y el Instituto de 
Quí mica de la U NAM, el Centro 
d e Investigaciones y Estudios Avan
zados del IPN, así como la Escuela 
de Ingeniería Química del mismo 
Instituto, entre otras. En esas ins ti 
tuciones se combinan la s labores de 
docencia con las de investigación. 

De 30 instituciones q ue tienen 
a lguna relación con la investigación 
química y su análisis, hay 7 con 
buen desarrollo, 5 con un desarrollo 
intermedio y 17 en etapa de desa
rrollo inicial. 14 se dedican a la 
enseñanza, en 17 se lleva a cabo 
investigación pura, en 17 in vestiga
ción aplicada y en 9 desarrollo 
tecnológico, como actividades prin
cipales de su personal. 

Existen 19 instituciones en el Dis
trito Federal y 11 distribuidas en 
diferentes estados de la República. 
~e tal manera que el número apro
XI~ado de personal profesional tra
baJando en investigación de quími- ~ 
ca orgánica es del orden aproxima- ~ 
do de 845 elementos. En este dato 
n_o se incluye al personal de servi-
CIOS y de investigación económica y 
de mercados. 
D~do que actualmente 100 perso

nas mtegran el posgrado anualmen
te en los centros educativos y que 
este_ n~mero aumentará según el 
crecimiento de las instituciones, se 
puede calcular que para 1990 habrá 
1800 investigadores y para el año 
2000 serán 'del orden de 3 mil 300 
en el área de la química. Se ha de 



requt>rir un presupuesto de acuerdo 
al crecí miento, Jo que impli a un 
incremento de 120'1< en ena década 
y un 300',1,. (precios fijos).cn lo que 
falta del siglo con el objeto de dar 
cabida al personal que ~ prepara. 

El futuro de la química como 
ciencia dependerá de la política que 
se establezca para la ciencia en lo 
general, la cual necesita el apoyo en 
recursos, tanto para la consolida
ción de los grupos existentes como 
para la formación de recursos hu
manos. 

En comparación con otras cien
cias, la química tiene una ventaja 

• grande; ser la base científica y téc
nica de una industria poderosa, que 
después de la industria alimentaria 
es la que más contribuye al produc
to interno bruto del país. Es lógico 
suponer que el desarrollo industrial 
de México de aquí a fines de siglo, 
el cual se ha manifestado en forma 
amplia en los últimos diez años, 
repercutirá en el desarrollo de la 
investigación química. La industria 
se enfrentará a un gran número de 
problemas tecnológicos que tendrá 
que resolver para aumentar su pro
ductividad y su capacidad; para 
ello necesariamente presionará a Jos 
centros donde se tiene cierto poten
cial de investigación para que ayu
den a resolver estos problemas y se 
logre formar al personal adecuado. 

.La química orgánica tiene 
sus orígenes en 

la época precolombina 

Doctor Fernando Walls Annijo. 

Por su parte, el doctor Fernando 
W alls Armijo, director del Instituto 
de Química, explicó que la química 
orgánica en México tiene sus oríge- · 
nes en la época precolombina, ya 
que la flora del país es sumamente 
rica y variada y proporciona mate
riales empleados como colorantes y 
medicamentos. Estos usos se convir
tieron en una tradición que se ha 

•mantenido viva a través de las dife
rentes etapas históricas del país. 

Informó que los primeros estu
dios de investigación sobre la com
posición química, aislamiento de 
compuestos definidos y su uso tera
péutico, fueron publicados a princi
pios del siglo pasado y principios 
del actual en los Anales del Institu
to Médico· Nacional por investiga
dores como Leopoldo Río de la 
Loza y Juan Manuel Noriega, entre 
otros. Nombres que se encuentran 
íntimamente ligados al desarrollo 
de la química orgánica en la U ni
versidad. 

La consolidación de la investiga
ción en química orgánica en la 
Universidad ~ realiza en los años 

1952 a 195-t, propiciada por la crea
ción de Ciudad Univcr·itaria, que 
per·mitió a los investig-adores dedi
carse en tiempo completo a la Uni
versidad. En e a época el director 
del Instituto de Química, doctOr 
Alberto Sandoval Landázuri, con 
su empeño y entusiasmo consiguió 
de la Fundación Rockcfellcr y de la 
misma Universidad los medios eco
nómicos para convertir al Instituto 
de Química en el centro mejor 
dotado en personal, equipo y biblio
teca del país. También en estos años 
se consolidó la formación de investi
gadores. 

La investigación, continuó el 
doctor Walls Armijo, se diversifica 
en las nuevas instalaciones, perma
neciendo, sin embargo, como parte 
fundamental de ella el rubro dedi 
cado a la química orgánica, produc
tos natmales y síntesis, así como 

· físico-química orgánica. En esta 
nueva etapa se tuvieron profesores 
visitantes del extranjero, algunos de 
los cuales recibieron posteriormente 
el Premio Nobel, como Herbert C. 
Brown, Konrad Block, Derek Bar
ton, George Wittig y Vlado Prelog. 

La síntesis total del lanceo! cons
tituye la primera síntesis total de un 
producto natural realizada en el 
Instituto de QuímiCa en 1962. 

Actualmente se continúa el im
pulso al área de sínte_sis orgánica, 
como lo demuestra la serie de estu
dios sobre la síntesis total de varios 
alcaloides de las aizoáceas y ameri
lidáceas, sobre terpenoides y sobre 
la extracción de precursores de 
prostaglandinas de los corales Ple
xaura homomalla, desarrollados en 
la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Química. 

Los resultados de la investiga
ción, tanto del Instituto de Química 
cerno de la División de Estudios de 
Posgrado, han sido publicados en 
revistas nacionales e internacionales 
y se ha logrado mantener un nivel 
satisfactorio en su calidad. 

Finalmente,subrayó que tanto la 
Facultad de Química como el Insti
tuto de Química se encuentran ínti
mamente relacionados, ya que algu
nos d¡;: los investigadores del institu
to son maestros de licenciatura, 
maestría y doctorado en la facultad 
y existe colaboración en lo referente 
al uso de equipo entre ambas ins
tituciones, y se espera que en el 
futuro estas Colaboraciones se incre
menten. 

El despilfarro de 
energéticos no renovables 

provocará su escasez 
para finales de siglo 

La población humana está des
pilfarrando las reservas de combus
tibles fósiles que se han acumulado 
en millones de años. De continuar 
el gasto excesivo de recursos que no 
se renuevan, según cálculos, éstos se 
agotarán en el año 2 mil, afirmó el 

. doctor Alfonso Romo de Vivar, 
miembro del Instituto de Química, 
durante su participación en el En
cuentro . 

. , En todo caso, afirmó, si esta ener
gía fósil no se agota, será tan dificil 
obtenerla que muy probablemente 
el gasto energético para obtener 
combustibles, igualará la cantidad 0 

de energía que contienen. 
En los últimos años, el consumo 

per cápita, se incrementó notable
mente. El hombre primitivo, por 
ejemplo, con su m_ía alrededor de 2 

Doctor Alfonso Romo de Vivar. 

mil kilocalorías. El norteamericano 
contemporáneo consume· 250 mil; 
no es es exagerado considerar que 
para producir un kilo de carne se 
requieran 14 mil 300 kilocalorías. 

Por otro lado, continuó el doctor 
Romo de Vivar, la población mun
dial va en constante aumento, para
lelamente al consumo per cápita; 
pero eso no es todo, las tierras 
cultivables paulatinamente dismi
nuyen en extensión, destinándose a 
otros fines como ciudades y carrete
ras. 

Ante esta situación, es necesario 
volver los ojos hacia aspect.os 
claves en la existencia del género 

1 humano: los vegetales y el mecanis
mo de la fotosíntesis. 

En otra parte de su exposición, el 
doctor Romo de Vivar explicó que 
segú.n el mecanismo fotosintético 
que tengan las plantas, se clasifican 
en C3,C4 y plantas MAC. Las C4, 
adaptadas a las condiciones del tró
pico, han demostrado ser las mas 
eficientes, cualidad que se incre-

menta conforme es más int< nsa la 
luz solar, no tienen fotorrespiml IÓn 
no pierden dióxido dt> carbc,no en 
presencia de luz y se mhib<'n C'>Casa· 
mente ante las altas concuurac IO

nes de oxígeno. Además, J,lfoto :nte
sis se efectúa a muy bajas concf>n
tracwne de dióxido de carbono. 

Estas ventajas, afirmó, han ptr
muido encontrar la aplicación de 
estas plantas como l:iUStituto del 
petróleo. Es a í como en Brastl, 
desde 1973, se obtiene alcohol a 
partir de caña de azúcar, que ha 
probadQ. ser eficiente como sustituto 
parcial de gasolina. Actualmente se 
prueban otros vegetales, como el 
maíz y el sorgo. 

Más adelante, destacó la notable 
participación y aportes del grupo de 
investigación en productos natura
les del Instituto de Química, en 
donde de las mil lactonas sesquiter
pénicas conocidas, poco más de 100 
han sido descubiertas y descritas 
por dicho grupo. 

Hace falta un mayor estímulo o 
investigaciones en esta área; asi mis
mo, sería deseable contar con una 
planta piloto para aislar mayor can
tidad de productos naturales. A 
veces, se presentan problemas difici
les de resolver, sobre todo en los 
procesos extractivos de separación y 
en las transformaciones químicas de 
unos compuestos a otros. Pese a 
ello, el grupo trabaja activamente. y 
el Instituto de Química es conside
rado como una de las principales 
instituciones que en el mundo se 
dedica a la investigación de produc
tos naturnles de gran aplicabilidad 
en la industria farmacéutica de Mé
XICO. 

Durante la sesiÓn fungió como 
moderador el doctor Javier Padilla 
Olivares, director de la Facultad de 
Química, y estuvo presente el doc
tor Carlos Sirvent, director general 
de Proyectos Académicos .. 

NECESARIO CREAR LA 

INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Doct9r Guillenno Soberón Acevedo. 

·En materia de investigación 
científica se precisa crear una 

infraestructura apropiada que per
mita la solución de los diferentes 
problemas nacionales, mismos que 
no pueden resolverse mientras no se 
posean los recursos para realizar 
dicha tarea, afirmó el doctor Gui
llermo Soberón Acevedo, coordina
dor de los Servicios de Salud de la 

Presidencia de la República, quien 
aseguró que muchas veces existe 
ansiedad por dar solución a estos 
problemas, aún cuando no se cuen
te con las personas preparadas o con 
las institucion~s suficientemente ex
perimentadas para avocarse a tal 
empresa. 

Durante su investigación ~n el 
área de Bioquímica y BiologíaCelu- .• 
lar, del encuentro Las Prioridades 
Nacionales y la Dependencia Cien
tífica, Tecnológica y Cultural de 
México, el doctor Soberón realizó 
un breve bosquejo sobre la historia 
de la bioquímica en México y seña-
ló que hace 25 años se inició el 
esfuerzo . pa.ra el estudio, análisis y 
aplicación de esta disciplina, el cual 
se desarrolló principalmente en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, básicamente en la Fa
cultad de Medicina y en el Instituto 
de Biología, así como en el Instituto 
Poli técnico Nacional. 

Destacó la importancia de insti
tuciones médicas como eJ. Instituto 
Nacional de Cardiología, el Hospi
tal Infantil y el entonces Hospital 
de Enfermedades de la Nutrición 
(hoy Instituto Nacional de la Nutri
ción) · en el cambio que tuvo el 
ejercicio de la medicina. - 28 
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En la locafietad de l'e~eki de Rodríguez 

SE ENCONTRARON 
HUELLAS DE 

DINOSAURIOS EN 
PUEBLA 

* Constituyen las impresiones más australes de esta dinosau
roicnofaunCJ en México 

* Especialist~s del Departamento de Paleontología han deter
minado una antigüedad de TOO millones de años 

E n Tepexi de Rodríguez, estado 
de Puebla, fueron halladas 

huellas de dinosaurios, lo cual docu
menta la existencia de grandes ver
tebrados terrestres en México, en 
tiempos geológicos pasados, aseveró 
el doctor Shelton Applegate, miem
bro del Instituto de Geología de la 
UNAM, quien agregó que la pre
sencia de esta icnofauna es de consi
derable interés y significación geo
biológica. 

A si mismo, informó que en el área 
de Tepexi de Rodríguez, en donde 

·fueron encontradas estas impresio
nes y gran cantidad de organismos 
fosilizados, es una de las zonas más 
interesantes y fantásticas en cuanto 
a los restos y fósiles que allí se han 
descubierto y constituye un depósi
to único en América, compitiendo 
sólo con el de Solenhofen, en Ale
mania, el más importante de todos 
que hasta ahora se haya registrado. 

El doctor Applega te, a su vez 
investigador responsable de la 
Sección de Vertebrados del Museo 
de Paleontología del Instituto de 
Geología, afirmó que no h_ay regis
tros de vertebrados fósiles continen
tales del Mesozoico o de algún tipo 
de dinosaurios en Centroamérica y 
Sudamérica septentrional. Sin em
bargo, la dinosauroicnofauna Chu
ta, en la parte sur de Michoacán; 
Huajuapan de León, Oaxaca y aho
ra en Tepexi de Rodríguez, Puebla, 
constituyen las huellas más austra
les de dinosaurios que se hayan 
encontrado en México. 

La dinosaurofauna de nuestro 
país es escasa, afirmó, procede de 
localidades cretácico tardías, ubica
das en Baja California Norte, Sono
ra, Chihuahua y Coahuila. Con la 
excepción de Baja California, casi 
.no hay descripciones de los fósiles 
mexicanos. 

Vertebrados fósiles de tipo conti
nental se encuentran en localidades 
mesozoicas tan lejanas como las de 
Colorado, en EU, Argentina y el 
sur del Brasil, su ocurrencia en 
México demuestra la gran impor
tancia de estos hallazgos. 

Dijo, también, que estas huellas 
constituyen las primeras impresio
nes de fósiles que se hayan registra
do en Tepexi de Rodríguez. Allí, en 
el lugar denominado "Huellas de 
vacas" por la población local, se 
pueden ver 120 impresiones de los 
clásicos reptiles que vivieron en el 
mesozoico -dinosaurios-. Son de 
varios tamañc ·, lo que indica que 
existían dif~re .. tes especies y repre
sentan la huella normal de organis
mos dirigiéndose en diferentes di
recciones. 

En cuanto al habitat natural ' en 
el que vivían estos dinosaurios. hay 
indicios de que- se trataba.de tierras 
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bajas y planas, cercanas a antiguos 
ríos y lagunas que por crecidas, 
dependiendo de la época del año, 
eran inundadas, incluso hasta por el 
mar. Precisamente las inundaciones 
de la planicie propiciaban el relleno 
de estas huellas que los animales 
habían dejado a su paso. 

Por otra parte, indicó que en la 
misma zona fosilífera, a 4 kilóme
tros del lugar donde se encuentran 
las impresiones de los dinosaurios, 
se encuentra la cantera de Tlayua. 
Aquí se han descubierto 5 diferentes 
clases de algas fosilizadas; una plan
ta terrestre pobremente fosilizada 
-probablemente del tipo de los 
equisetos o "cola ele caballo" - y 
coprolitos de peces. Los coprolitos, 
explicó, son excrementos de estos 
organismos, pero fosilizados. 

También, entre los organismos 
invertebrados marinos encontrados, 
están foraminíferos bentónicos; 
amonitas pobremente preservados , 
y belemnites que oon característicos 
de calizas litográficas. Los gasteró
podos - un tipo de moluscos- son 
raros, pero se encuentran además 
agrupamientos de pelecípodos, que 
podrían indicar el lugar donde se 
alimentaban. Algunos de ellos nun
ca han sido estudiados, apuntó. 

En cuanto a los vertebrados fósi
les descubiertos, señaló que se pre
sentaban bastante bien fosilizados y 
casi completos. Hay 30 taxa (cate
gorías taxonómicas distintas) de pe
ces holeósteos y teleósteos. Dentro 
de los holeósteos se encontró al 
género Lepidotus, del cual sólo se 
conoce un solo especimen. También 
hay 5 picnodontos, tres ó cuatro 
amioide¡;, cinco microsémidos y uno 
o dos catúridos. 

De los peces teleósteos, añadió, 
hay dupeioos, un especimen de 
Diplomystus, dos ó tres chirocéntri
qos y dos dópidos. Prácticamente 

,. 

Doctor Shelto11 Applegate. 

todos estos peces fósiles son especies 
nuevas, pues nunca se había en
contrado esta clase de fosilización 
en depósitos del cretácico medio y 
tar<;Iío y mucho menos en el Nuevo 
Mundo. Pero también se encontra
ron reptiles. Uno de los huesos 
encontrados se cree que pertenece a 
un reptil volador. Hay dos lagartos 
más. 

Tlayua, es una palabra nahúatl 
que significa "el lugar de la oscuri
<;lad" o "noche negra" y precisa
mente la familia Aranguty que ex
plotaba esta cantera, fue la que 
descubrió en 1964 la presencia de 
organismos, como dibujos en las 
rocas calizas. 

El material fosilífero es blanco y 
las rocas de la cantera son de color 
rosa. Sistemáticamente fueron co
lectados los fósiles y se adiestró a los 
trabajadores para reconocerlos, de
bido a que el material eón que se 
cuenta hasta ahora es sólo una 
pequeña parte del que aún no ha 
quedado al-descubierto. 

Tras señalar lo anterior, destacó 
que Jas investigaciones realizadas 
desde hace dos años por el grupo de 
geólogos, paleontólogos. Y. biólogos 
del Departament? de. Pa!eontolo
gía, han determmado pa~ estos 
restos fosilíferos y huellas una edad 
de 100 millones de años, · y que 
pertenecen al pi~o Albian~, ~orres
pondiente al penodo Cretaqco, A 
su vez la fauna y flora de Solenho
fen, Alemania, data de_ ul!-os 120 
millones de años, lo que ~ndica, que 
la edad de esta fauna recientemente 
descubierta es más joven; esta con
dición confiere a la localidad una 
característica única en el mundo. 

En general, el significadó geobio
lógiéo de los fósiles es _de suma 
importancia, ya q~~ permit~ n~ sólo 
estudiar la evolucwn que siguieron 
Jos animales en el transcurso de los 
diferentes periodos geológicos, sino 
que también posibilita el descubri
miento de yacimientos de petróleo y 
minerales de importancia económi
ca para el hombre. Asimismo, llevar 
a cabo estudios paleoecológicos y 
paleogeográficos que dan idea del 

ambiente en que vivieron estos or
ganismos, así como su distribución 
espacial en el pasado geológico. 

Finalmente, señaló que estos ha
llazgos serán preservados y confina
dos en un pequeño museo que será 
construido en la comunidad de Te
pexi, con el apoyo del Instituto 
Nacional Indigenista, el Instituto de 
Geología de la UNAM y un Comité 
local, ya que son patrimonio de la 
población. De esta manera se evita-

-~ todo tipo de saqueos y podrán ser f. 
VIstos, no sólo por los estudiosos, 
~no también por los turistas y gente 
mteresada en ellos. 

. Cabe ~estacar que las huellas de 
dmosaunos y en particular esta can
tera Tlayua también fueron descu
biertas por los lugareños, especial
m~nte por la familia Aránguty, 
quienes, de acue'rd(;> a l~s antiguas 
creencias de la región, pensaban que 
eran "huellas de vacas", de ahí: el 
nombre de la localidad. Posterior
mente, comunicaron a los éstutfio· 
oos de la· UNAM este hallazgo. 



- ·-
Aunado a otr~s medidas de ajuste económico mil millones de dólans aa cuentas 

bancarias del país. lo que e.pujaba 
pennanentemente a la dtsiraloliza.. 
ción del peso meúcaoo. 

Licenciado Arturo Ortiz W. 

E 1 establecimiento de una triple 
paridad, la reconversión forzosa 

de cuentas en moneda extranjera .a pe- · 
sos y otras medidas de ajuste econó
mico adoptadas recientemente por el 
gobierno mexicano,impidieron el de
bilitamiento económico de la banca 
nacional, afirmó el licenciado Arturo 
Ortiz W. miembro del Instituto de 
Investigaciones Económicas. 

Debe orientarse al público, dijo, 
con el objeto de que se convenza de 
que a medida que demande más mo
neda extranjera, complicará los 
problemas del país, y estimulará más 
la caída de la moneda nacional. 

Lo correcto, añadió, es que más 
adelante se implante un control de 
cambios integral, es decir, una sola 
paridad en la que el Estado controle la 
compra y venta de divisas, resultando 
una forma de racionalizarlas. 

Ante los constantes rumores de con
gelamiento de cuentas bancarias, el 
investigador universitario aseguró que 
esta medida es imposible, debido a la 
madurez del sistema bancario mexica
no, el cual se encuentra capacitado 
para hacer frente a todo tipo de retiros 
con el apoyo del Estado y, fundamen
talmente, con .}a contratación de 
deuda. 

Por lo anterior, recomendó no ha
cer caso a los rumores infundados, 
pues de lo contrario se puede dar el 
caso de retiros bancarios masivos que 
implicarían suspender las inversiones 
que ·realizan los bancos actualmente. 

Respecto a si la solicitud de présta
mo al Fondo Monetario Interna
cional implicaría la supeditación de la 
política nacional, el licenciado Ortiz 
afirmó que hasta el momento las con
diciones que ha exigido son la reduc
ción del gasto público -medida que 
ya fue tomada, y que no puede ir más 
allá de ciertos límites- así como el to
pe al endeudamiento externo. 

De ser esas las únicas condiciones 
que imponga el FMI para el otorga: 
miento de dicho financiamiento, opi
nó que no ocasionará mayores proble
mas que los que hubiera implicado 
continuar en la senda del endeuda
miento, actitud común en los países en 
desarrollo, y que en México se adoptó 
como política económica a partir de 
los años cuarenta. 

Por otra parte, el economista expli
có que la situación imperante ha5ta 
antes del establecimiento de la doble 
paridad, se había convertido en un li
bertinaje cambiarlo y no en un merca
do libre de cambios. Dicha situación 
~ por ~~ado la exist~ncia de li 

... ~.; .. }, 

-EL ESTABLEC-IMiENTO .

DE UNA TRIPLE 

PARIDAD IMPIDIO EL 

DEBILITAMIENTO 

DE LA BANCA NACIONAL 
* En la medida en que se continúe demandando más moneda 

extran¡era se estimulará la caída del peso 
* Ellibertina¡e cambiario dio por resultado la existencia de 14 

mil millones de dólares en cuentas bancaricfl 

Por sus aportaciones al estudio de la bibliotecología 

Igualmente, uegur6 qae la CIOIIWI'

sión forzosa de moneda ech njer:a a 
pesos fue una medida alípede del p 
biemo mexicano, pues Mkiro es 0110 

de los pocos paises en donde e permi
te a los particulares teoe.' niPII4a ban
carias en moneda extraDjen. 

Finalmente, destacó que ubriot
mente se argumentaba que el c:ootrol 
de cambios no era factible en el país. 
por lo que se dejó en I'IUlDIOS del merca
do libre la deformación del sislana fi
nanciero nacional. Sin embargo, elt"S
tablecimiento de la triple paridad vi
no a llenar un hueco importante que 
en el futuro tenderá a controlar las sa
lidas de divisas al extranjero,pol' con
cepto de fuga de capital, especu)ación 
y gastos suntuarios. 

HOMENAJE POSTUMO 
~ . 

A LOS DOCTORES MARIA TERESA 
CHA VEZ Y JOSE IGNACIO MANTECON 

E 1 pasadb 20 de agosto, durante 
los trabajos del 1 Encuentro de 

Profesores y . Estudiantes del Cole
gio de Bibliotecología, efectuado 
en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras, se rindió home
naje póstumo a los doctores María 
Teresa Chávez Campomanes y José 
Ignacio Mantecón Navasal, acto 
presidido por el maestro Roberto 
Caballero, quien acudió en repre
sentación del doctor José G. More
no de Alba, director de la citada fa
cultad. 

En la ceremonia se elogió la la
bor académica de la doctora Chá
vez en la FFyL, donde fue designa
da maestra emérita, y se destacó la 
labor del doctor Mantecón en El 
Colegio de México, la Biblioteca 
Nacional, la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y Archivistas, y el 
Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM. 

Recientemente se llevó a cabo el homenaje póstumo a los doctores Maria Terna Cháoez y 
José Ignacio Mantecón, en ceremonia presidida por los maestros Gloria Villegas, Emato 
de la Torre y Roberto Caballero. 

Los maestros Ernesto de la Torre 
Villar, di:rector del Instituto "Doc-

tor Mora"; Judith Licea Ayala y 
Aurelia Orozco Aguirre, del Cole
gio de Bibliotecología, así como la 
profesora Irma Contreras, del Ins
tituto de Investigaciones Bibliográ-

Redundará en la solución de problemás 

ficas; subrayaron las aportaciones 
de los homenajeados a los estudios 
de bibliotecología, tarea importan
te para el sistema académico mexi
cano. 

CONSOLIDAR LA INVESTIGACION, PROCESO QUE 
REQUIERE DE UN GRAN ESFUERZO 

* Necesario contar con un grupo docente capacitado en la 
investigación 

* Se llevó a cabo el Segundo Coloquio Interno de Investiga
ción en la ENEP lztacala 

e onsolidar la investiga~ión es 
un proceso que reqmere un 

gran esfuerzo que redundará en la 
constTucción de una estructura sóli
da, que aporte conocimientos y 
tecnología para resolver los proble
mas, afirmó el doctor Héctor Fer
nández Varela, director de la Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales Iztacala. 

Al ponerse en marcha los traba
jos del Segundo Coloquio Interno 

de Investigación en ese plantel, el 
doctor Fernández V arela dijo que 
la ENEP lztacala ha alcanzado su 
madurez en lo que respecta a estu
dios de nivel profesional, por lo que 
se hace necesario seguir un camino 
ascendente para contar con un gru
po docente capacitado en la investi
gación. 

"Si no avanzamos en forma con
tundente en estos años futuros, pa
ra consolidar la investigación, la 

ENEP Iztacala tampoco podrá se
guir produciendo una mejor cali
dad de egresados en las áreas de li
cenciatura y posgrado", concluyó. 

Durante la inauguración del 
evento, mismo que se efectuó dell6 
al 19 de agosto,· el maestro Emilio 
Ribes, coordinador de Investiga
ción de ese plantel, hizo una breve 
reseña acerca del trabajo realizado 
por esa escuela en el terreno de la 
investigación. 

El coloquio comprendió la pre
sentación de trabajos libres, confe
rencias y sesiones de mesas redon
das, estas últimas en relación a la 
investigación básica en el área de la 
salud en México y en la UNAM, así 
como en la ENEP ·lztacala. . 
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Por mucho tiempo estuvo marginada y olvidada 

LA SOCIOLOGIA LATINOAMERICANA, 
ENETAPA RELEVANTE EN EL AMBITO MUNDIAL 

* El doctor Fernando Henrique Cardozo fue nombrado presi
dente del Comité E¡ecutivo de la Asociaci6n Internacional de 
Sociología 

E 1 doctor Fernando Henrique 
Cai-dozo, destacado sociólogo 

latinoamericano, fue designado e! 
miércoles 18 de agosto nuevo presi
dente del Comite Ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Socio
logía, en sustitución del profesor Ulf 
Himmelstrand, quien concluyó su 
periodo al frente de ese organismo. 

El nombramiento del doctor 
Henrique Cardozo manifiesta la 
importancia que ha adquirido la 
!!l>Ciología latinoamericana en el 
ámbito mundial, por mucho tiempo 
marginada y olvidada. Implícita
mente se reconoce que en materia 
sociológica hay otro mundo, dife
rente al norteamericano y europeo, 

El armamentismo, alentador perverso de la economía 

LA CRISIS ECONOMICA 
MUNDIAL ACENTUO 
LOS ANTAGONISMOS 

ENTRE PAISES 
Y CLASES SOCIALES 

P or la crisis económica que sufren 
todos los países del mundo se han 

acentuado las contradicciones y anta
gonismos entre las naciones y las clases 
sociales de cada país y , ante esta si
tuación, la salida no necesariamente 
debe ser la guerra, expresó el pasado 
día 18 el doctor Fernando Henrique 
Cardozo, quien recientemente fue 
nombrado presidente de la Asociación 
Internacional de Sociología, en confe
rencia de prensa. 

Explicó que existe una especie de 
terremoto que sacude a EU, Europa 
Occidental y países tanto del Tercer 
Mundo como socialistas. La actual 
crisis, añadió; empezó a manifestarse 
en 1973 con la crisis del petróleo, aun
que desde 67 y 68 se observaba una 
crisis del dólar, de allí en adelante se 
ha registrado una rec.esión; el precio 
de las materias primas cayó y sigue 
bajando, la capacidad de crecimiento 
del sistema industrial, así como la in
versión, también disminuyeron. Por 
lo tanto, el desempleo ha aumentado . 
en algunos países de manera dramáti
ca -como Inglaterra- y particular
mente en países del Tercer Mundo. 

Detrás de la crisis existen tres nive
les objeto de estudio de la sociología: 
una redistribución de las esferas de 
influencia y de los sistemas de poder; 
una lucha económica y política entre 
las clases sociales y las naciol(les, ten
diente a que alguien pague la crisis y 
una competencia en el campo produc
tivo entre las empresas privadas tras
nacionales y el Estado, lucha que se 
da incluso en los países socialistas, 
-pero en éstos con gran ventaja para 
el Estado-, resaltó. 
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La carrera armamentista cumple el 
papel de alentador perverso de la· 
economía, y por ello siempre han exis
tido y habrán guerras, aunque tan só
lo en ciertas regiones. "El orden inter
nacional no las ha evitado, pero la 
guerra no es una salida para la crisis 
económica.. y no habrá nuevo orden 
económico internacional. 

México, Brasil y Argentina, en con
junto, tienen alrededor del 70% de la 
deuda externa mundial; si se pusieran 
de acuerdo sobre las salidas conven
cionales a esta situación, podrían en
contrar alivio en su economía, pero, 
curiosamente, esto no ocurre así. 

En materia sociológíca, el doctor 
Cardozo indicó que es mejor partir del 
concepto de la duda que de preceptos 
establecidos por los clásicos. "Los 
científicos deben ser capaces de convi
vir con la incertidumbre, porque la 
producción científica es la producción 
social y la sociedad es rica, compleja 
y contradictoria". 

Finalmente, afirmó la inexistencia 
de la crisis de la sociología, puesto que 
la actual sociedad está en crisis, y de 
ahí , el reto para enriquecer la 
sociología parte de la Universidad, los 
partidos políticos y los medios de co
municación. "Ningún sociólogo del 
siglo XX puede dudar que la clase so
cial es un fenómeno exclusivo para el 
cambio social, pero no debe existir 
dogmatismo en los elementos que 
pueden democratiz-ar al Estado, como 
los movimientos sociales, y que no e~ 
tán en un partido como los feministas, 
los de minoría racial y los religiosos". 

como diría el propio doctor Cardo
zo. 

Actual catedrático de. la Univer
sidad de Sao ~aulo, Brasil, director 
del Centro Brasileño de Análisis y 
Planeación, profesor de la Escuela 
de Altos Estudios de París, autor de 
varios libros de sociología, un~ de 
los máxiillos exponentes de la So-

ciología de la Dependencia, ante
rior vicepresidente d~ la ~sociación 
Internacional de Socwlog1a, el doc
tor Fernando Henriqúe Cardozo, 
durante los trabajos del Décimo 
Congreso Mundial de Sociología, 
coordinó la sesión 4: "Balance de 
los elementos sociales", Y otra !!Obre 
"Economía y sociedad". 
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Coadyuva al análisis de la situación actual 

EXPANSION Y 
CONSOLIDACION DE LA 

INVESTIGACION 
SOCIOLOGICA EN LOS 
PROBLEMAS DEL PAIS 

* El soci61o,go puede analizar implicaciones de la actual crisis, 
señalando vías posibles de soluci6n 

Licenciado Julio Labástida. 

L as im.plicaciones sociales de la ac
tual crisis económica es un punto 

importante en el cual los sociólogos 
deberán aportar su percepción sobre 
las repercusiones para el país, pero no 
sólo corresponde a ellos, sino a todos 
aquellos sectores que se ven afectados, 
como podrían ser los sindicatos y secto
res profesionales. 

El licenciado Julio Labastida, di
rector del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y presidente del 
Comité Organizador del Décimo 
Congreso Mundial de Sociología, ma
nifestó lo anterior durante una entre
vista, y agregó que en la actual si
tuación económica el profesional de la 
sociología puede contribuir analizan
do las implicaciones, y trasladándose 
más allá de la teoría económica. 

Consideró que nuestro país está vi
viendo un momento difícil e impor
tante, porque efectivamente se atra
viesa por una situación que tanto so
ciólogos como periodistas y otros sec
tores están tratando de descifrar. 
• Aclaró que no se puede hablar de 
que esto sea una crisis social, sino más 

' bien, una crisis económica cuvas 
implicaciones en la sociedad aún· no 
las conocemos del todo, pero que tam
bién los periodistas deben contribuir a 

analizar en qué medida va a afectar el 
consumo, qué implicaciones tendrá 
para la ocupación, o cómo va a cam
biar la forma de vida de los sectores de 
la población. 

El licenciado Labastida indicó que 
en 1976 se vivió una crisis de connota
ción más claramente política; es decir, 
hubo manifestaciones de descontento 
de sectores frente a políticas guberna
mentales, como fue la ,agraria. "En el 
periodo actual la preócupación es más 
de carácter económico, y es que 
enfrentando una si~uación económica 
de la cual no nos habíamos dado cuen
ta, no habíamos sido informados y no 
sabemos la magnitud que alcanzará". 

Por otra parte, señaló que la 
sociología en nuestro país se encuentra 
en un momento de expansión y de 
consolidación de las instituciones, así 
como de las diversas publicaciones 
sobre ciencias sociales. 

Consideró que hay algunos campos 
en los que hace falta realizar mayores 
investigaciones sociológicas, como 
podría ser el de la educación, que es 
muy importante para el país, y en el 
que . se carece en parte de un número 
de sociólogos suficientemente prepa
rados. 

Al referirse al Décimo Congreso 
Mundial de Sociología, celebrado en 
nuestro país, subrayó que enriqueció 
el conocimiento de los sociólogos me
xicanos, ya que les permitió confron
tar ideas con especialistas de otros 
países, lo cual les obligará a confirmar 
o replantearse el tipo de trabajo que 
hacen. Este acontecimiento fue muy 
importante, porque es una forma de 
que la sociología de México se de
sarrolle, abriéndose al desarrollo del 
conocimiento social en otros países. 

Por último, consideró que "es en Es
tados Unidos donde la sociología ha 
tenido más desarrollo, pero esto no 
significa que la sociología norteameri
cana sea la más influyente en avances 
teóricos. No se 'puede hablar de un so
lo país con mayor avance sociológico, 
porque la sociología es mundial". 



Cárcel sin rejas 

LAS ISLAS MARIAS: ESFUERZO POR 
HUMANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO 

E n el esfuerzo por humanizar la 
impartición de justicia cabe des

tacar el propósito expreso que hay 
por romper con esquemas y moldes 
penitenciarios que niegan y anulan 
las posibilidades vitales y cread<;>ras 
de quienes la !Pciedad ha considera
do como merecedores de un castigo 
por asumir conductas, realizar y 
propiciar acciones que dañan la 
existencia de la colectividad. 

Aún sin resolver todas las contra
dicciones y deficiencias que históri
camente se ha producido en esta 
materia, las Islas Marías, famosas 
por muchos motivos, representan 
hoy un propósito y -una avance por 
resolver las fallas y los vicios 
que lastiman al régimen peniten
ciario. 

Antecedentes históricos 
Las Islas Marias tienen una -larga 

historia. En 1532, Diego Hurtado 
Mendoza, en cumplimiento de las 
órdenes de Hernán Cortés, desem
barcó en lo que después bautizó 
como Islas de la Magdalena, que es 
un archipiélago formado por las 
islas San Ju'!nito, María· Madre, 
María Magdalena y María Cleofas, 
frente a las costas de Nayarit. 

Primera parte 
* Se propiCia la rehabili~ación social mediante el ejeTcicio 

cotidiano, el trabajo disciplinado y la mqtivación por la 
superación personal 

* Actualmente existe el objetivo de romper con esquemas y 
moldes que nieguen o anulen las posibilidades vitales y 
creadoras de los "colonos" 

* Las Islas Morías representan un ' caso único dentro del 
sistema penitenciario mexicano 

Islas; inclusive han llegado a decir 
que los reos "preferían el infierno a 
las Islas Marías", lo cual explica 
innumerables intentos de fuga, la 
mayoría de los cuales terminó en 
tragedia y en recapturas, aunque 
hubo casos exitosos, a pesar de la 
distancia a tierra, las corrientes ma
rinas y los tiburones. 

Aquellas terribles historias, unas 
reales, otras sólo producto de la 

. fantasía, han quedado en la memo
ria como huellas de una herida que 
~stá por cerrarse o, al menos, ese es 
el propósito. 

Humanización, el 
propósito actual 

-afirman- un mejor impulso orga
nizado, el m:is consistente y el me
jor planeado por parte de la Direc
ción General de Servicios Coordina
dos de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Goberna
ción. Por esto, los 1 ,630 cotonos 
que habitan en el penal gozan de 
casi todos los servicios públicos in
dispensables. 

Entre las innovaciones introduci
das por el sistema de rehabilitación 
implantado en las Islas Marías ha 
cambiado el simple calificativo de 
reo por el de colono y el de cru 'ía 
por el de centro de trabajo. En el 
penal, los centros de trabaJO son un 
conjunto de casas, independientes 
unas, o habitaciones contiguas 
otras, con servicios generales de co
medores, cocinas y baños, agrupa
das en derredor de una plaza jardín 

Fue en el año de 1860 cuando 
empezó a poblarse la Isla Madre, 
principalmente, para explotar las 
salinas y las maderas preciosas. Se 
supone que el número de habitantes 
no sobrepasaba las 150 personas. 
Hasta 1905 las islas eran propiedad 
particular y la última dueña fue la 
señora Gila Azcona, viuda de Cor-

Por las particularidades e innova
ciones que se han adoptado, expre
san las autoridades de ese penal, las 
Islas Marías son un caso único den
tro del sistema penitenciario mexi
cano. El objetivo fundamental, di
cen, es la rehabilitación social del 
"colono" -que no reo, subrayan-, 
con base en el ejercicio cotidiano, el · 
trabajo disciplinado y la motiva
ción del esfuerzo y superación ¡3er
sonaL 

Vista del muelle, en Balleto, desde el guardacostas Zacatecas. única embarcación que 
realiza el viaje de Mazatlán a las Islas. 

. pena, quien las v.endió al gobierno 
de Porfirio Día~ en 150 mil pesos. 

La Constitución de la República 
Mexicana señala que todas las islas, 
cayos y arrecifes son de jurisdicción 
federaL Sin embargo, el estado de 
Nayaril siempre ha discutido que 
pertenecen a su territorio, lo cual es 
incorrecto, puesto que la creación 
de Nayarit como estado fue en 
mayo de 1917 y la Carta Magna se 
promulgó tres meses antes. 

A Porfirio Díaz las Islas Marías 
representaron una solución: duran
te gran parte de la gestión gu6erna
mental de Díaz, las hu~lgas y los 
sindicatos obreros estaban pro
hibidos por la ley. Todo intento 
popular por mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores se casti
gaba con la cárcel o la "ley fuga"; 
los alzamientos campesinos eran re
primidos brutalmente. Toda resis
tencia, fuera rural o urbana, recibía 
severos castigos. En este contexto, 
las Islas Marías empezaron a jugar 
un papel congruente con el autori
tarismo de Díaz, quien las constitu
ye, por decreto del 12 de mayo de 
1905, como colonia penal. 

En 1908 llegó el primer grupo de 
reos, integrado básicamente por 
gente que sobrevivió a los violentos 
acontecimientos de Cananea y Río 
Blanco. A partir de ese momento la 
historia del penal se cubrió con el 
nombre de célebres personajes, co
mo la "Madre Conchita" y el "Ti
gre de Santa Julia", entre otros. Son 
múltiples las leyendas y testimonios 
sobre tortura y represión en las 

Se rebasan así las aspiraciones de 
la tradicional terapia ocupacional, 
ya que posibilita al·colono, al cum
plir su condena, adaptarse a las 
experiencias del ciudadano común 
mediante la incorporación plena a 
la vida en libertad. 

Entre Jos métodos que se utilizan 
para lograr la rehabilitación social 
destacan los siguientes: la educa
ción, que capacita al colono y le 
permite integrar su personalidad; la 
convivencia familiar, que les hace 

posible mantener una situación sin 
frustraciones de tipo personal y so
cial, y el contacto directo con el me
dio natural, prescindiendo de la 
prisión. 

Es un sistema penal, según las 
autoridades, que siempre tiene pre
sente la condición humana del indi
viduo a readaptar. Para esto el 
penal funciona con un Consejo Téc
nico que la misma ley señala, en 
donde 'hay trabajadores sociales, 
psicólogos y médicos para poder 
tomar decisiones de tipo colectivo; 
esto es, se .trata de hacer un nuevo 
sistema penitenciario. 

La actual situación de las Islas 
Marías ha sido el fruto de los dos. 
últimos sexenios, pues ha recibido 

Colonos en las lslos Maríar. 

y donde viven grupos de colonos en 
número variable para dedicarse a 
una actividad determinada. En es
tos centros de trabajo viven los que 
son aptos para desarrollar un traba
jo fijo o estable. 

. El centro más importante es Ba
lleto (nombre que toma el tipo de 
árboles que abunda en la locali
dad). Allí estan instaladas las ofici
nas de la Dirección y de la Admi
nistración, el juzgado, las oficinas 
de comunicaciones, la estación de 
radio, la unidad habitacional y la 
unidad deportiva; el centro escolar, 
el jardín de niños, la comandancia 
militar, el muelle para atracar las 
embarcaciones, la iglesia, los alma
cenes generales y los principales 
talleres: desfibradora de henequén, 
cordelera, carpintería, mecánica ge
neral y automotriz, sastrería, zapa
tería, panadería y tortillería; la 
planta de luz, la planta pesquera. 
una planta embotelladora de refres
cos (Tres Marías) t la zona hospita
laria. 

En Balleto vive la mayoría de los 
empleados, el jefe y los oficiales de 
la Compañía de Infantería de Mari
na que ejerce la vigilancia militar y 
la mayor parte de los colonos. 
. En Morelos,otro centro de trabajo, 

habitan los colonos .que se ocupan 
de la conservación de los sembra
díos y la producción de la sal, el 
corte de madera, los plantíos de 
henequén y de maíz. Este es el 
centro de "máxima seguridad". 

Aquí en Morelos se divide a la 
gente en tres secciones, de acuerdo a 
grados de peligrosidad: máxtma, 
media y mínima. Cuando se asume 
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_,. 
buena ducta pertenece a la 

cción mínima". En la media · 
mmt reciben tratamientos de 
prelíbcra ·ón; es decir, si llevan 
b en co rtamiento pueden salir 
desp • de su trabajo semanal o 

r o a cazar, hasta que se pue
dan mportar . in la necesidad de 
ej rcer trolll>brc ellos. 

Autogobiemo 
El ttntro de trabajo \'enu tiano 
rranza, antes 'Aserradero", al 

otro ext.rtmo de la isla, e tá habita
do por mlono que se dedican al 
cultit~ del henequén y del maíz, 
fabricación de tabique, cuidado de 
ganado y aves (granjas penales) y la 
constnJc.ción de la carretera. En este 
ttntro se llevan a cabo los sistemas 
de autogobierno que la ley prevé. 
La ida es que la mayoría de los 
colonos organicen su propio sistema 
de gobierno, esto es, su propio siste
ma dr: 0011 troJ. 

En,. "ayarit, otro centro de traba
jo viTC:n en casas independientes los 
funcionarios, directivos y adminis
tratir"'m, el juez, el ingeniero 'resi
dente, cl jefe de campamento y los 
oo1onos ron sus familias, que atien
den bs hortalizas y las huertas. En 
el Rehilete, también centro de tra
bajo, laboran en la ganadería y la 
refon:sución. 

Los rentros de trabajo no están 
circundados por bardas o cercas de 
alambre. Cuando los colonos se di
rigen a la "melga", jornada de 
trabaju, a las seis ó siete de la 
mafuma según el área de trabajo, y 
term.irum a Jas diez u once, lo hacen 
baj<J b. dirección de un "cabo de 
grupos•~,. clasificado como un exper
to q e puede rer otro colono. 

Desarrollo familiar y 
laboral 

La vida de los colonos en cada 
uno de kJs campamentos se desarro
lla en orma semejante, más no 
idé ·ca, a la que se observa en una 
pequciia colonia urbana o caserío 
rural Sólo se diferencia porque tie
nen que pasar lista de presentes a 

-las cinco de la mañana y a las seis 
cle la tDde, pero viven en libertad 
pan mar sus alimentos con su 
familia,. 51 tienen hogar establecido, 
o en d comedor general, si son 
solte.ms.. También, con la autoriza
ción n:spectiva, pueden preparar 
sus alimentos. D_espués de la "mel
ga" pac:den cultivar sus pequeñas 
hortalizas salen a.l monte a cazar, 
se reúnen para conversar, practicar 
deportt:s o divertirse cantando o 
viendo la televisión. 

En cuanto al tipo de trabajo que 
deb llar cada colono, se fija 
de D a sus circunstancias, la 
eclad. d estado de salud, la capact
dad DUa d esfuerzo y se toman 
mu- m cuenta los antecedentes 
la dd individuo antes de 

· Islas. Por ejemplo, los 
rocedencia campesina 
labores agrícolas, los 

~aban como empleados 
,;;Nr~""' o como oficinistas de em

oo eden dedicarse a labo
mpo porque no están entre
- preparados para ello. El 

e traer a su familia , 
p CDruJeDtimiento por escrito 
de fa esposa y tras quince días de 
estancia como prueba, que puede 
durar olroS quince días más, que es 
el intc:n.--alo de cada viaje. Hay 
familias que pueden ir eventual
mente en visitas de corta duración. 
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Bodega de sal en el campamento Morelos,lu
gar de "máxima seguridad" en la Isla Madre. 

Sus hijos, que pueden asistir a ·la 
escuela primaria, obtienen gratuita
mente el desayuno, la comida y la 
cena, excepto los domingos. Termi
nados los estudios, a la edad de 
doce ó trece años, deben abandonar 
la isla para incorporarse a los hoga- . 
res de otros familiares. Aquéllos a 
quienes esto les sea imposible son 
recibidos en la Casa Hogar.de San 
Pablo, en Mazatlán. Está es apoya
da en forma no oficial, pues la 
Secretar!a de Gobernación no pue
de hacerse cargo de los niños ni de 
las mujeres, solamente de los inter
nos. El penal recibe por parte del 
Gobierno Federal 21 pesos diarios 
'por individuo para darle sus tres 
comidas; por esto, la alimentación 
de los niños y las mujeres . no es 
responsabilidad del penal, pero si se 
realiza. 

La separación, medida 
necesaria 

A este respecto, Francisco Caste
llanos de la Garza, director del 
Penal, explicó que como las Islas 
son una sociedad criminógena, se 
procura que los niños no entren 

"porque su propio periodo de for
mación así lo exige, ya que a esa 
edad es muy determinante la in
fluencia que reciben". 

Cabe agregar que, Castellanos de 
la Garza -con maestría en crimino
logía y experiencia de 12 años en 
materia de penitenciaría- es el pri
mer profesionista que ocupa el 
puesto de director; los anteriores 
han sido mili tares. 

Hace cuatro años impuso la idea 
de separar del penal a los niños, lo 
cual le ocasionó serias acusaciones 
por parte de los colonos. "Nos lla
maron desnaturalizados, pero al 
año de aplicarse esta medida se 
dieron cuenta de los resultados, pór
que en últimas instancias los hijos 
son factor de cambio y vienen· de
sempeñando el papel de una segun
da conciencia para sus padres. Ac
tualmente muchos niños que están 
en Mazatlán vienen a verlos en 
vacaciones", añadió. 

Semilibertad y respeto 

En las Islas Marías "el respeto a 
la gente es un requisito indispensa
ble para todos aquéllos que aquí 

Campamento Venustiano Carranza. 

viven. Se estableció un régimen de 
semilibertad donde se daña menos 
la personalidad del individuo. Es lo 
contrario de lo que sucede en la 
tradicional prisión, que constriñe su 
conducta y lo convierte en un sujeto 
resentido con la sociedad", señaló. 

La convivencia familiar es el 
punto de toque para la rehabilita
ción, señaló Castellanos de la Gar
za. En México, dice, sólo en las Islas 
Marías. se convive en forma fami
liar, ya que est? fac~lita e~ gran 
medida la coexistencia social, as
pecto impo,rtante para el desarr~l_lo 
integral; asi se logra la readaptacwn 
completa del sujeto y de la familia. 
El objetivo es que todos tengan la 
misma oportunidad para desarro
llarse. 

Castellanos de la Garza explicó 
que en el sistema penitenciario de 
las Islas Marías está abolida -por 
obsoleta- la clasificación por delitos. 
El individuo que entra en un reclu
oorio no debe tratarse como delin
cuente, como reo, sino como a un 
enfermo. Con base en la criminolo
gía clínica puede determinarse 
cuando una persona debe estar en 
la cárcel y cuando no. Es cierto que 
hay individuos que, aunque sean 
mínimos sus delitos, deben perma
necer en ella. Son casos de persona
lidad muy deteriorada que pueden 
dañar tanto a sus semejantes como 
a sí mismos. 

Por otra parte, el Director del 
Penal destacó el aspecto de la salud, 
en el cual se practica la medicina 
preventiva. "Nunca esperamos a 
que se agrave la situación de un 
colono", dijo. 

El Hospital de las Islas Marías 
cuenta con 50 camas y servicios de 
maternidad, quirófano, consultorio 
dental, servicios de rayos X y un 
botiquín provisto cada tres meses 
con los medicamentos básicos. Asi
mismo, hay un médico con tres años 
de experiencia y dos médicos pasan
tes. Existe un estricto control sobre 
los medicamentos, y si a pesar de lo 
anterior sucede un caso de emergen
cia, se traslada al Hospital Civil de 
Mazatlán por vía área. 

Otro tratamiento de rehabilita
ción, comentado por Castellanos de 
la Garza, es el de la preliberación, 
beneficio del cual pueden gozar 
todos los internos. Hay tratamientos 
colectivos e individuales que consis
ten en salidas periódicas y experien
cias de semilibertad, como visitas a 
museos, asistencia a cursos y prepa
rar a la gente para que salga en 
grupo a estudiar sin la necesidad de 
vigil~ncia. En el Campamento Ve
nusuano Carranza, por ejemplo, los 
colonos reciben muchas facilidades, 
como son salidas los fines de sema
na a pescar, nadar o cazar. Tam
bién se ha enviado gente a México a 
tomar cursos de capacitación. 

El trabajo, base de 
la rehabilitación 

Las leyes penales del país estable
cen el régimen de trabajo como 
base fundamental para la rehabili
tación del delincuente indicando 
~on ello la necesidad' de que el 
mterno trabaje mientras cumple su 
sanci?n. La legislación protege al 
~abaJador, garantizándole un sala
no que le permita satisfacer las 
elementales necesidades de subsis
tenci~~ seguridad, descanso y re
cr~~cwn para propio bienestar,fa
mihar y social. 
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Resultado de la teoría y la práctica 

EXPOSICION DE ELECTRORRECUBRIMIENTOS 
ELABORADOS POR ALUMNOS DEL CCH 

* Entre los trabajos incluidos se encuentra un aparato para 
-· ... 11\ar, cobrizar, latonar, niquelar, platear y dorar 

E 1 licenciado Ramón Día.l de 
León Espino, d1rector del 

plantel Oriente del CCH,.inauguró 
el pasado 9 de agosto la I Exposi
ción de electrorrecubrimientos, en 
la sala 5 del Departamento de Au
diovisual del propio plantel. 

Después de la inauguración, los 
alumnos de la opción tecnica de 
.electrorrecubrimiento!> explicaron 
que las enseñanza teóricas de esta 
especialidad y las prácticas realiza
das.tanto en el laboratorio del plan
tel como en algunas industrias, 
hicieron posibles los trabajos inclui
dos en la exposición, entre los cuales 
se encuentra un aparato para cro
mar, cobrizar, latonar, niquelar, 
platear y dorar. 

Asimismo, explicaron las caracte
rísticas de cada uno de los procesos 

de e1ecu u11 -.-.~.._.,. . • . ·-:- "'11 omo los matenales o sustancias req1.1~.. .. 
dos para tal efecto. 

Por u parte, el profesor Jaime 
Ramón Melín Calleros, uno de los 
organizadores de la exposición, se
ñaló que el egresado de esta opción 
técnica t1ene conocimientos sobre 
lo.> principios y leyes fundamentales 
de la electroquímica, procesos elec
troquímicos, electropulidos, elcctro
depósi to, electroformado, anodiza
do, soluciones, técnicas sobre con
trol de calidad para procesos elec
troquímicos, y también sobre equi
pos de higiene y seguridad. 

Acompañaron al licenciado Ra
món Díaz de León durante la cere
monia de inauguración, la profesora 
Bertha Espinoza, jefa del Departa-

Impulsará la formación de' técnicos en el área 

CIENCIAS DE LA 
ATMOSFERA, NUEVA OPCION 

TECNICA EN EL .COLEGIO 
DE CIENCIAS 

Y HUMANIDADES 
·1 

* Las alumnos que la cursen tendrán oportunidad de trabajar 
en la rama y les será de gran utilidad en estudios superiores 

P ara que la comunidad del Cole
gio de Ciencias y Humanidades 

conociera los diferentes campos de la 
metereología y la nueva opción técni
ca impartida en el CCH, investigado
res del Centro de Ciencias de la At
mósfera presentaron recientemente 
un ciclo de conferencias en la Sala 
"Albert Einstein" del Plantel Vallejo. 

El ciclo, organizado por el Depar
tamento de Opciones Técnicas de la 
Dirección de la Unidad Académica 
del Ciclo de Bachillerato del CCH, 
fue inaugurado por el ingeniero Pedro 
Mosiño Alemán, director del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera. 

Sobre la nueva opción técnica,deno
minada Ciencias de la atmósfera, el 

lnstitu~o de Investigaciones Antropológicas 

RELACIONES ENTRE LA EVOLUCION 
BIOLOGIC~ Y EVOLUCION CULTURAL 

El Instituto de Investigaciones Antro
pológicas, en colaboración con el Insti
tuto de Investigaciones Biomédicas y 
las asociaciones mexicanas de Antro
pología Biológica y de Genética Huma
na, invita al ciclo de cuatro conferen
cias que impartirá' el doctor Luigi Ca
vall·a Sforza, de la Universidad de Cali
fornia en Stanford, sobre Relaciones 
entre la evolución biológica y evolu
dón cultural, que se desarrollarán del 
23 al 26 de agosto, a las 19:00 h, en el 
lmti tuto de Investigaciones Biomédi
cas. 

Los temas a tra~ar, serán los siguien-
tes: 
- La mutación, la ~lección y la deriva 

génica, estudiados en algunos genes 
humanos. 

- Variables sintéticas para el aná lisis 
de la evolución biológica humana. 

- Un hecho social: la estructura genéti
ca de las poblaciones humanas. 

- La relación entre la evolución bioló
gica y la del lenguaje. 

- La evolución cul tural. Las ecuaciones 
que pueden establecerse entre la evo
lución de organismo de tipo diferen
te. 

- La trasmisión cultural. 
- Altruismo, vida social y sociobiología. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE "MESOAMERICA' 

Asimismo, el· IIA invita al Ciclo de 
conferencias con motivo dt su exposi
ción sobre Mesoamérica, que se reali
zarán, a las 12:00 h,en el 'salón 001 del 
núsmo instituto, de acuerdo al ~ig\Jicntc 

PROGRAMA: 

El costo del transporte como determi
nante de Mesoamérica, Jaime Litvak 
King, día 24. 
El modo de producción tributario en 
Me,oamérica, Andrés Medina, día 26. 

Alumrws visitando la exposición. 

mento de Opciones Técnicas de la 
U ni dad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del CCH, y el profesor 

maestro Tomás Morales Acoltzi, in
vestigador de ese Centro y especialis
tas en la elaboración de modelos ma
temáticos aplicados a la meteorología, 
señaló que la idea de su creación sur
gió en el curso de una investigación de 
campo, y se concretó por medio de 
entrevistas a especi aiistas en 
meteorología, quienes opinaron sobre 
la posibilidad de desarrollar un 
programa de formación de técnicos en 
el área. 

Dichas opiniones -añadió-, así 
como los criterios que el Departamen
to de Opciones Técnicas tiene estable
cidos para decidir sobre la viabilidad 
de nuevos estudios, se refieren a cues
tiones tales como si el nivel académico 
de la especialidad propuesta es acce-· 
sible para los alumnos del CCH; si el 
tiempo de desarrollo del programa es 
compatible con el ciclo del bachillera
to; si no hay duplicación en los 
programas que se imparten en otras 
instituciones; la posibilidad de que los 
alumnos realicen actividades prácti
cas en. centros laborales, y si existe un 
campo de trabajo suficiente para los 
egresados de la nueva especialidad. 

Ernesto García Palacios, secretano 
Académico del plantel, así como 
profesores y alumnos del mismo. 

El desarrollo del programa -expli
có el maestro Tomás Morales- con
siste básicamente en un 60 por ciento 
de aprendizaje práctico que comple
menta las bases teóricas. El adiestra
miento de los a1umnos se realizará en 
aeropuertos, en la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos y en 
Servicios Meteorológicos, porque 
dichas instituciones y dependencias 
facilitarán su apoyo y asesoramiento a 
los alumnos. 

Asimismo, el m,aestro Morales in
formó que existen amplias perspecti
vas de trabajo para quienes cursen es
ta opción técnica, pues dependencias 
guebernamentales, empresas privadas 
e instituciones educativas pueden uti
lizar sus conocimientos. 

Para finalizar, manifestó que la 
preparación de cuadros técnicos en es
ta especialidad hará más eficiente la 
parte operativa de los programas dt' 
investigación meterológica, y agregf 
que quienes tomen esta opción 
además de tener oportunidad de tra
bajar en la rama, adquieren una base 
académica sólida, la cual les será de 
utilidad en estudios superiores. 

SE ESTUDIARAN LAS 
CAUSAS DE LA 

DISMINUCION ··DE 
MATRICULAS EN EL AREA 

TECNICO-CIENTIFICA 
* Participarán 60 instituciones educativas en el Con r.re; o 

Nacional de Enseñanza de la Química en el Nivel MeJiQ 
Superior 

Sesenta instituciones educativas, de catorce estados de la República, 
participarán el próximo 25 de agosto en el Congreso nacional de enseñanza 
de la química en el nivel medio superior. 

En el congreso se estudiará el problema de la disminución de matrículas en 
carreras relacionadas con el área técnico-científica y el mejoramiento de la 
enseñanza de esta materia. 

Para realizar esta actividad, el Colegio de Ciencias y Humanidades 
efectuó un ciclo de seminarios en los cinco planteles del bachillerato donde 
se analizaron los problemas que afectan al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Durante mayo, representantes del CCH y de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, del Instituto Politécnico 
Nacional; del Colegio de Bachilleres y de la Secretaria de Educación 
Pública, realizaron S€siones preparatorias al congreso. 



Aportaciones Universitarias 

PREMIOS NACIONALES 

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ACADEMICOS 

Entrevista con el doctor Ignacio Berna! 

''La arqueología, a la inversa de 
lo qu · pi nsa el común de la 

gente, no significa encontrar objetos 
o t<:'oros o pirámides, sino encon
trar párrafo· y capítulos de nuestra 
historia". afirmó con absoluta con
·icción el arqueólogo Ignacio Ber-

La arqueología en México 

nal. po ccdor del Premio Nacion<~l 
en Ciencias de 1969 v eminente 
investigador de e ·ta disciplina de -
de hace ca i treinta ) cinco año~. 

"La importancia fundamental d 
la arqueología en ~féxico es de 
orden hi ·tórico, como todos sabe
mos, el México actual e tá formado 
por dos grandes tradiciones: el 
mundo iñdígena y el mundo euro
peo, representado principalmente 
por la cultura e pañola, que al-------~ 

1 niciamos nuestra conversación en 
la aharrofada biblioteca de su casa 
-a espaldas del Museo 'acional de 
Antropología-. hablando de su for
mación académica y de la importanfe 
influencia de sus maestros: 

Formación académica 

''.Mi formación académica se ini
ció de una manera curiosa; cuando 
terminé la preparatoria era yo muy 
joven y le dije a mi padre que 
quería estudiar historia, a lo que él 
me respondió diciendo que una ca
rrera como esa era para morirse de 
hambre y que lo más adecuado 
sería una carrera tradicional corno 
medicina, leyes o arquitectura. De 
todas ellas escogí leyes, porque creí 
que era la menos mala. Pero no por 
esto abandoné mi propósito y, años 
más tarde, la idea de estudiar histo
ria me llevó a plantear que, ahora 
qu~ podía est~diar lo que yo quería, 
sena convemente empezar por el 
principio, es decir por la arqueolo
gía". 

"Por aquel entonces, la Escuela 
de Antropología contaba entre 
otros, con un gran maestro, con 
quien me inicié en los estudios 
arqueológicos y a quien le ,debo el 
hab~rme quedado en lo ·que yo 
consideraba apenas el 'principio'. 
Este maestro fue don Alfonso Caso, 
profesor tan extraordinario como 
eminente, que al cabo de un año de· 
asistir a sus clases, decidí dedicarme 
a la arqueología y aceptar su invita
ción a las ruinas de Monte Albán 
Oaxaca, en donde él dirigía la~ 
excavaciones. Desde en ton ces no he 
vuelto a salir de esto. Precisamente 
la mayor parte de mis estudios los 
he realizado en Oaxaca: en Coixtla
huaca, en Yagul, en Dainzú" 

Desde ese momento, el doctor Ber
na/ se interesó particularmente en la 
historia antigua de México, tratando 
de descifrar lo que sucedió en nuestro 
país durante los siglos anteriores a la 
llegada de los conquistadores españo
les, con el objeto de explicar al México 
de hoy. Es precisamente en este senti
do, que el doctor Berna[ nos explica la 
utüidad práctica y la aplicación de la 
arqueología a otros campos de la cíen
cía. 
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unirse y mezclar e, dan lugar al 
mexicano. Sin embargo, es muy 
grande el desconocimiento que te
nemos obre nuc tra herencia indí
gena; claro, conocemos algunas co
sas de los siglos XIII y XIV a través 
de objetos y documentos encontra
dos en algunos lugares; pero, respec
to a los siglos anteriores, sólo escar• 
bando y haciendo arqueología po
demos descubrir algo sobre estas 
culturas". 

-Doctor Bernal: ¿Qué es hacer 
arqueología? 

"No siempre es excavar para en
contrar pirámides o grandes monu
mentos, lo más importante es tratar 
de entender v reconstruir histórica
mente cuál f~e la vida, la organiza
ción, la economía, la política, la 
religión y todos los aspectos sociales 
de estas culturas antiguas. Solamen
te así podremos entender al México 
de hoy". 

-Desde su punto de vista doctor, 
¿qué aspectos de su obra considera 
más relevantes? 

:'Vista mi obra en conjunto, po
dnamos considerar tres aspectos. El 
primero es la exploración arqueoló
gica. Esto es, trabajar en el campo 
buscando cosas que para el público 
no significan nada, pero para el 
arqueólogo significan peq l.!_eños 
fragmentos de nuestra historia. El 
segundo es la publicación. El ar
queólogo que explora y trabaja, pero 
que no publica, termina por echar 
a perder su exploración porque na
die puede aprovechar los resultados. 
He tratado de publicar todos los 
trabajos que he hecho para que 
otros los lean, los usen, los critiquen 
o los aprueben y los pulan". 

La arqueología viva 

"En tercer término está el aspec
to humano de la arqueología, es 
decir, la arqueología viva. Esos gru
pos indígenas que luego de quinien
tos ~ños de contacto con otra cultu
ra todavía conservan rasgos, cos
tumbres, formas de vivir de su mun
do an.tiguo, son precisamente lo que 
nos permite reflexionar sobre quié
nes somos los mexicanos actuales". 

Respecto a la arqueología viva, el 
doctor Bernal menciona varios 

* Eminente arqueólogo mexicano, cuyas publfcaciones y exca
vaciones en todo el país, son parte fundamental del proceso 
vivido por la antropología en el país 

* El conocimiento de nuestro pasado indígena resulta indis
pensable para la explicación del México actual 

* La. Universidad Nacional Autónoma de México, a través de 
la Dirección General de Proyectos Académicos, realiza un 

• conjunto de entrevistas con aquellos universitarios que han 
entregado su vida a la investigación y son reconocidos por 
su obra en las ciencias, las artes y las humanidades 

ejemplos de remanentes de fa herencia 
indígena en el ."vléxico moderno. ··una 
buena parte de nuestra cultura actual. 
de nuestra manera de pensar. de co
mer. de hablar, etcétera, son de ori
gen indigena. No somos simplemente 
lo hispano transportado a México. so
mos 1111 conjrmto organizado a partir 
de gran cantidad de elementos cultu
rales mezclados, errtre los que atín 
sobresale nuestra herencia indígena: 
el maíz, el frijol, el chile. el guajolote. 
muchas frutas y hierbas. el régimen 
ejidal". 

A lo largo de su destacada vida pro
fesional, el doctor Berna/ ha formado 
parte de manerusas organizaciones 
académicas: es miembro de número 
de la Academia de la Historia, de la 
Academia Mexicana de la Lengua. del 
Colegio Nacional, de. la Academia 
Americana de Artes y Ciencias, de la 
Academia Británica, de la Academia 
Real de San Fernando y fue profesor 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México de 1948 a 1973, en donde 
obtuvo el doctorado especializado en 
arqueología en 1949. 

Asimismo, ha sido profesor huésped 
de las universidades deLaSorbona,de 
Londres, de Harvard, de Cambridge 
y de Texas. 

Por lo que se refiere al nivel de 
d~sarrollo de la arqueología en Mé
xtco, el doctor Berna! considera que 
ha atravesado por muy distintas 
etapas. "Tuvo grandes momentos 
robre todo en lo que se refiere a 1~ 
enseñanza en la Escuela de Antro
pología, que reunía a grandes maes
tros, por lo que alcanzó un alto 
nivel de prestigio en todo el mundo. 
En la actualidad, la UNAM ha 
hecho un esfuerzo considerable al 

organizara! Instituto delnvestigacio
nes Antropológicas, que realiza una 
muy notable labor ) que segura
mente permitirá recuperar aquella 
Importante tradición. Los camino 
para lograrlo son complicados, ~ro 
hay muchas manera,s de hacerlo". 

El pasado indígena 

"Por otra parte, es muy difícil 
comparar el nivel de desarrollo de 
la arqueología en México con el de 
otras partes del mundo, porque los 
p~o?lemas que implica son mu) 
dtstmtos. Por ejemplo, en México 
nos ocupa el estudio del encuentro y 
la fusión de dos civilizaciones, lo 
que es totalmente distinto de lo que 
pasó en países como Brasil, Argenti
na o Estados U nidos, en donde no 
h~bo una civilización indígena pro
p~amente hablando y, por esta ra
zon, la cultura nativa se subordina 
y desaparece ante el contacto co'n la 
cultura de sus conquistadores. En el 
caso de México, el conocimiento de 
n~estro pasado indígena resulta in
dtspensable para la explicación del 
México presente". 

La extensa labor de investigación 
realizada por el doctor Bernal, que lo 
ha llevado a publicar cerca de dos
cientos sesenta títulos hasta 1980, no 
~e ha disuadido para desempeñar una 
tmportante actividad académico
administrativa: ha sido secretario ge
neral y director general del INAH; 
ag~e?ado cultural de la Embajada de 
Mextco en Francia; delegado perma
nente de México ante la UNESCO; di
rector del Departamento de 
Antr~pología del Mexico City Colle
ge~ dtrector de Monumento~ Prehispá
nicos, director del Museo Nacional de 



A11tropo/ogia y direclor del Pror¡1 < to 
de Rl·stau racion de Tcot ilwacán. 

-Doctor, ¿cuáles on los ob<,tácu
los fundamentales para el de. arro
llo de la disciplina arqueológica? 

"Bueno, el problema má tmpor
tante estriba en la falta de g m 
preparada } de buenas escuelas que 
formen a Jo·s investigadores de alto 

nivel 4uc e rl:'gui n·n p.ua el e m
dw de p r lo meno. quince md 
:.i ti os arq ucológtco. en todo el pat . 
Claro que e:to se \Incula con el 
problema del apovo económico ) de 
recursos materiales que toda disci
plina requiere pata la construcción 
de but'na e cuelas, bibliotecas. la
boratorios .... , 

"Es preci o fomentar la investiga-

Entrevista con el doctor Andrés Henestrosa 

* La literatura da al mexicano la certeza y el orgullo de ser de 
alguna parte. El escritor que des.entraña la intimidad nacio
nal, que exalta su tierra, está colaborando a mejorar su 
circunstancia, su historia y su imagen ante el mundo. Ese es 
el gran quehacer de la literatura 

* Escritor de connotado prestigio, ha realizado una literatura 
profundamente nacional, pero a la vez de a.mplios valores 
universales 

U n día del año de 1923, un indíge
na de Oaxaca acudió al despacho 

del entonces secretario de Educación, 
José Vasconcelos, quien echaba a an
dar su cruzada educativa por el país. 
A través de un intérprete, el joven za-

- poteca pidió a V asconcelos una beca 
para estudiar en laCiudad de México. 
El plazo había terminado y también 
las becas, pero el ministro le ofreció al 
muchacho un cuarto, lavado de ropa, 
y todos los líbros que le fueran indis
pensables para aprender el español. 

"Así fue -dice Andrés Henestro
sa- como leí a los clásicos y como 
inicjé el aprendizaje del español en 
el que aún me encuentro. De leer 
libros me vinieron ganas de escribir
los, no tanto como actividad crea
dora, cuanto para poner a prueba 
mi nuevo idioma". 

Escritor delicado , verdadero artí
fice del idioma español que aprendió 
como segunda lengua, Andrés'-Henes
trosa obtuvo en 1973 el Premio "Elías 
Sourasky" en Letras, que aceptó, ase
gura, en representf'ción de los hom
bres de su oficio. 

El difícil oficio de escribir 

"En mí se reconocía a otros que 
aún no obtenían el premio y que tal 
vez por diversas circunstancias no lo 
obtengan nunca. Un premio es una 
forma de aplauso que estimula al 
escritor a permanecer en su trabajo, 
cosa dificil porque en. México, de la 
pluma no se ~ive, se agoniza . ~-~~ 
premio como este no va a perm1t1r 
que un e~critor v¡va de s~ o0cio, 
pero contrtuyc un reconocrmtento 
público que yo agradecí profunda-

mente". 

Autor de finas piezas literarias, co
mo Los hombres que disp_ersó la danza, 
Retrato de mi madre, Los cuatro abue
los, director de varias revistas y articu
lista en Excelsior, Novedades y El Na
ciona~ entre otras publicaciones, 
Andrés Henestrosa confiesa no estar 
nunca satisfecho con lo que escribe: 

"Todos mis escritos los considero 
como 'borradore.s', como anuncios 
de otro escrito futuro que será me
jor. Eso es lo positivo de la literatu
ra y del periodismo; uno persiste en 
el oficio en espera de poder escribir 
el libro, el artículo que soñó hacer 
un día". 

"Cuando publiqué mi primer li
bro en 1929 (Los hombres que 
dispersó la danza), tenía cinco años 
de estar en el aprendizaje del espa
ñol y lo hice más como una prueba 
escolar que como un ejercicio de 
creación literaria; desde entonces, 
cada vez que me siento enfrente a 
una hoja de papel pienso que mi 
maestro me ha puesto una tarea 
para ver que tan mal escribo ... " 

-¿Encuentra satisfacciones en la 
práctica cotidiana de la literatura y 
el periodismo? 

"Las más grandes. Cuando al
guien me encuentra en la calle o me 
llama por teléfono y me dice .leí su 
artículo de hoy, me gustó mucho', 
me siento contento porque sé que 
he logrado acercarme a lo que que
ría decir. Al ~~undo o tercer artícu
lo mío publicado en Exeelsior, hace 
ya seis o siete años, Daniel Cosío 
Villegas me hizo un elogio 'Andrés, 
me gusta lo que dice y cómo lo 

CJÚn t n todo lo . 1& i o, 
dt':> ubnr n no problem, impor· 
tan te para nue tra hi tori,t n. gional 
) nacional" 

-¿Qué . ugcr ncias haría a las 
generaciones jóvenes de arqUl'Óio
go.,! 

"La primera y la más importante 
es qu se pongan a estudiar, que 

Doctor Andrés Henestrosa. 

dice'. Esas son mis satisfacciones". 

La literatura en México 

Andrés Henestrosa estudió en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México la carrera de Derecho y parte 
de la de Letras; ha sido maestro en la 
Escuela Nacional Preparatoria y en la 
Escuela Normal Superior. En 1952 fue · 
jefe del Departamento de Literatura 
del INBA. Su fe en los libros como 
vehículo de la cultura han impulsado 
su actividad pública y privada. 

"La litecatura da al mexicano la 
certeza y el orgullo de ser de alguna 
parte. El escritor que desentraña la 
intimidad nacional, que exalta su · 
tierra, está colaborando a mejorar 
su circunstancia, su historia y su 
imagen ante el mundo. Ese es el 
gran quehacer de la literatura" .. 

¿Y cómo ve usted el estado de la 
literatura en México en compara
ción con otros países? 

"Muy bueno. En México se escri
be mucho y donde ha y muchos 
libros, alguno habrá bueno. Yo 
pienso que la nuestra es una gran 
literatura y que el meridiano de las 
letras españolas pasa necesanamen
te por México". 

¿Y hay condiciones favorables para 
escribir? 

"Es relativo. Las circunstancias 
de nuestra historia han hecho que 
los autores sin estímulos exterior s 
se realicen: ¿Dónde se hicieron Gu
tiérrez N á jera, lJrbina, Amado Ncr
vo, Altamirano, Sierra Riva Pala
cio? En la redacción de los periódi-

1 an namcntt lo libro , qu 
apr ndan la t cni<a de c ·ca IÓn 
} de ], boratono; que pr<'paren 
~ rrame-nte. La arqueologí e e m 
e o. jue~o de piezas de m d ra qut 
van armándo poco a poco I o 
jó\t ne arqlllólogo deben onocer 
cada pieza y cada hueco para conse
guir armar una figura quf" er.í 
apítulo de nuestra historia". 

cos. Escribían mientras camin, ban, 
en la cabeza de la silla". 

"La verdadera vocación resiste el 
viento y la marea y sale adelante. 
Sin embargo, es muy importante 
que ofrezcan estímulos a los jóve
nes para que persistan en esa voca
ción. Y que no suceda que el mu
chacho quiere ser escritor y tien 
que trabajar de inspector de merca
dos o de oficial quinto con un 
horario que le lleva todo el tiempo 
y que en lugar de salir del trabajo a 
escribir, lo que quiere es levantarse 
en armas contra el gobierno. Por 
eso la Universidad contribuye al 
desarrollo literario del país publica
do las obras de los escritores, patro
cinando revistas literarias, creando 
escuelas y talleres de literatura". 

Humaaístico. ágil en sus respuestas. 
Andrés Henestrosa se apasiona cuando 
defiende a la literatura como elemen
to indispensable para el desarrollo de 
un pueblo. 

Periodismo y sociedad 

"Una patria no es sin letras; la 
ciencia te da la vida, pero la letra 
da sentido a tu existencia. En el 
mundo antiguo el escritor era sólo 
eso, escritor. El pueblo náhuatl te
nía los poetas a sueldo, nada más 
para que pensaran y escribieran. N o 
se les mandaba a inspeccionar le
ches ... era un pueblo sabio". 

¿Y cuáles piensa usted que de
ben ser las líneas prioritarias en la 
actividad de un escritor? 

"México: se parte de México pa· 
ra llegar a México. Cuidado con 
qu€ en un país los que escriben 
copien, calquen del extranjero: ese 
país anda mal. ¿Qué se puede espe
rar de él, si los más alertas, lol¡ más 
inteligentes recurren al exterior? 
¿Que no tiene México cielos, tie
rras, aguas que cantar? Pero las 
patrias no se dejan burlar -agrega 
Henestrosa con una sonrisa. Los 
que somos de origen indio tenemos 
en la región sacra un lunarcito 
verde que no se va; así en la litera
tura, hay un lunar de Cuauhtémoc 
en la espalda de cada escritor mexi
cano, por kafkiano que sea". 

Candidato a seqador por el esta
do de Oaxaca, Henestrosa no quiere 
que su actividad política limite su 
trab'tio literario: "La lanza no cm
bota la pluma; no en balde se dice 
que la república política y la repú
blica de las letras son hermanas. No 
porque sea yo senador voy a dejar 
de escribir. Desde hace cincuenta 
año~ no hay un día en que no haya 
escnto al amanecer una página, los 
páginas. Si el voto del pueblo "me 
unge'' con el Senado de laRcpúblí 
ca, ahí, sin deJar de ser e~ ritor 
-t1abajaré por nu pueblo, por m1 
e tado, lo m~j01 qu putd<l Qw ro 
ver lld td dónde puedo ayudar por 
que la circun t.tnc.r& de mi paí 
sean otrclS Y lllCjOrt S' 
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Debe democratizarse el acceso ·a los medios informativos 

LA COMUNICACION SOCIAL Y LA LIBRE EXPRESION, 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

S olamente quienes tienen los re
rursos monetarios que en las so

ciedades capitalistas se requieren para 
informar, son los que gozan de una 
prerrogativa que en un principio 
corre~pondía a todos los ciudadanos. 
Tal situación no puede sino tener efec-

- tos negativos para la libertad y el ejer
cicio responsable de las libertades. 

En estos térr:ninos se pronunció la li
cenciada Florence Tous~aint Alcaraz, 
coordinadora del Centro de Estudios 
de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, en su po
nencia La reglamentación del derecho 
a la información, dictada dentro del 
ciclo La comunicación social y la libre 
expresión. efectuado en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. 

Agregó que .. permitir la existencia 
de empresas informativas que buscan 
el lucró y no garantizar los medios ne
cesarios para la difusión de noticias a 
todos los mexicanos, independiente
mente de su capacidad económica, es 
reconocer implícitamente que sólo 
aquellos que poseen el capital pueden 
ejercer la libertad y tienen el derecho 
a informar y a estar informados" . 

La información 

tiende a imponer 

una ideología 

y convertirla 

en fuerza política 

La investigadora universitaria 
explicó que en las sociedades divididas 
en clases la información transmitid:a 
ño es universal, sino que se realiza 
conforme a intereses particulares. 
.. Lo~ contenidos pueden ser reconoci
<.los por los integrantes del conglome
rado porque atienden al principio de 
intcligiLilidad, pero el tratamiento de 
los datos no responde a necesidades y 
visiones generales", afirmó. 

Al referirse a los efectos de las trans
misiones en Pi público receptor , la 
profesora univPrsitaria señaló que con 
los mensajes (]He los medios transmi
ten hau formado la mente de sus con
sumidores, para lograr que la repro
ducción cumpla con su último fin: ha
cer que una ideología se convierta en 
fuerza política. Esto es, explicó, lo 
dicho por lm medios conforma un ám
bito informativo que es tambif>n un 
ámbito ideológico. De esta manera, el 
encuentro público de las distintas 
expresiones se traduce en la hwha 
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DEL HOMBRE 
* En las sociedades divididas en clases la información transmi

tida no es universal, sino que se realiza conforme a intereses 
particulares 

* La monopolización de Jos medios de tomunicación fortolece 
el poder político que se requiere para imponer fo rmas de 
conciencia 

Aspecto de la conferencia dictada por la licenciada Flnrence Toussainl, quien aparece acampa· 
mula por el licenciado Rubén Ortiz. 

política, y el resultado de esta contien
da es la preponderancia de un tipo de 
cultura. 

De ahí el peligro que se corre cuan
do los medios son controlados por un 
pequeño grupo, ya que pronto ad
quieren suficiente poder político para 
imponer formas de conciencia, pun
tualizó. 

Sobre la situación internacional an
te el derecho a la información, la po
nente explicó que el contenido de los 
conceptos ha variado sustancialmen
te, según ha venido cambiando de 
rumbo la política internacional. 

En 1946, por ejemplo, citó la profe
sora, la Asamblea General de la ONU 
declaró que la libertad de información 
era uno de los derechos fundamentales 
del hombre, lo cual implicaba el de
recho a poder copiar, transmitir o 
publicar informaciones en cualquier 
lugar del mundo y sin obstáculos. 

Aún con las experiencias ocurridas 
durante estos anos . no fue sino en 
1960 cuando se comPnzaron a realizar 
estudios sobre transferencia de infor
mación En esa f.poca .. la circulación 
de l.as noticias~· los men. ajes tiene un 
sentido único· va de los medios mono
pólicos al publico". No hay otra alter
nativa: la respuesta del perccpt or 
frente a los contenidos de los mensajes 
es indirecta P incapaz de oponerse al 
flujo de'·comunicación". 

Todo demuestra, agregó la ponen
te, que las trammisiones en sentido 
único favorecen a los países de
sarrollados en detrimento de los en 
vías de desarrollo. 

Fue en 1974 cuando en Bogotá, Co
lombia, se "ealizó un documP.ntfJ 
r.rítico dondf' se afirmaba que no 
podía haber r:lesarrollo alguno ~in 
cambio ~ocia) "Si lo~ mPdios de r:cJ

municadón no P~tán en manos de Jos 
gobierno~. estos no pueden tJiilizarlos 

.para los planes de desarro ll o 
estatales''. Por otro lado, se descartó el 
derecho a informar , poniéndose énfa
sis sobre la necesidad de un derecho a 
estar informado. 

En los años siguientes, no sin una 
fuerte oposición de las naciones in
dustrializadas, los estudios ,. docu
mentos realizados han adoptado como 
nueva meta la circulación libre ,. 
equilibrada de la información. Per;J 
los intereses en juego han impedido el 
común acuerdo entre los países 
miembros. 

Todos los ciudadanos 
deben tener acceso 

al uso de Jos 

medios informativos 
Al referirse nue\'amenle a México 

J a profesora Toussai n l mencionó <¡Lte 
la libertad de informaciún c·onsiste en 
la libertad que tienen todos los indi, i
dllo~ para obtener. ord<'nar y difundir 
información ~obre C'l aconl<'cer so.:::ai 
utiiizanclo ,. creando ln~ :nedi(Js llc'C:t

~ario~ para wgrarlo . 

Aunado a lo antc,rior . el derc:d1t1 a 
ta infonnacíón debe contener la prr¡. 
posiciún fundamental ele abrir el acce
so a los medios de difmión a la parti
cipéH'!Ol1 igualitaria de todos los 
ciudadanos en su uso y achninistra
ción 

Pero todo esto. !'n opmiún de la po
nente. es factible a partir de la organi
zación de la sociedad ci\·il "El ele
techo a la información -elijo- es 
una figura legal que represf'nla 
mucho mejor que la libertad de infor 
mación las necesidades reales que en 
este momento en \téxico tienen los 
ciudadanos con respecto a la informa
ción". La segunda no puede exist ir sin 
el primero, afirmó . 

La reglamentación del derecho a la 
información debería ir acompañada 
del señalamiento jurídico expreso de 
la obligación que tiene el Estado de 
proporcionar medios materiales a los 
grupos sociales que así lo soliciten, 
pues cuándo no se tiene acceso a los 
~1edios, la libertad queda nulificacla. 

Además. el Estado debe , ·ciar por
que esos medios se mantengan plura
les , para e\·itar s11 absorción \ mono-
polización . · · 

En opiniún de la ponente, Jo que ha 
faltado en este caso para reglamentar 
el derecho a la informaci ón ha ~ido la 
.roluntad política 



LA CANCION POPULAR, 

REFLEJO DE LOS 
SENTIMIENTOS MAS 

AUTENTICOS 
DE UN PUEBLO 

* Concluyó la serie de programas titulada Semblanza histórica 
de la canción popular mexicana 

L a canción popular es el reflejo 
de los sentimientos más ínti

mos de un pueblo. Sus sueños, sus 
frustraciones, sus odios, sus historias 
y sus amores adoptan la forma de 
un verso senci llo y un a melo
día que, sin perder su esencia origi
nal, se modifica de acuerdo con la 
época o el cantor. 

El hecho de que una canción 
perdure a través del tiempo es la 
muestra palpable de que las raíces 
de la innata sensibilidad del pueblo 
mexicano han encontrado eco en 
este tipo de expresión artística. 

Armando Domínguez, autor de 
Perfidia y Frenesí, llega a México 
procedente de Chiapas cuando en 
1921 se celebran las fiestas del pri
mer centenario de la consumación 
de la Independencia. EQ.tre los ar
tistas que arriban a este evento 
viene la marimba de los Hermanos 
Domínguez; posteriormente, junto 
con músicos de la ci udad de Méxi
co, forman la famosa Lira de San 
Cristóbal, y en 1937 viajan contra
tados a Hollywood para grabar al
gunos números de Agustín Lara, 
Pepe Guizar y otros. Las obras 
maestras de Armando Domínguez 
son canciones donde se expresa la 
angustia y la desesperación. 

Por ta l motivo, la Dirección Ge
neral de Actividades Sociocultura
les organizó una serie de programas 
titulada: Semblanza histórica de la 
canción popular mexicana, que 
permitió tanto a la comunidad uni
versitaria como al público en gene
ral conocer algunas de las melodías 
más representativas de varias épo
cas y otras que, a pesar de su 
indudable vigencia y popularidad 
actual, fueron creadas ha~e ya bas
tantes años. 

Grupo "Los Shuncos" . 

De Maximiliano 
al Porfiriato 

El primer programa que se pre
sentó abarcó desde el Imperio de 
Maximiliano hasta el fin del Porfi
riato, una de las etapas más brillan
tes de la música en este país; el 
segundo programa tuvo como mar
co a un extraordinario grupo de 
autores rom~nticos de gran calidad 
que van de la etapa revolucionaria 
a la mmediata posterior. El tercer 
programa, que fue presentado re
cientemente en el Auditorio Justo 
Sierra de la Facultad de Filosofía y 
Letras, se dedicó a la época moder
na con lo más significativo de los 
autores contemporáneos, amplia
mente conocidos por el público de 
México, tales como Manuel Espe
rón, Ernesto Cortázar, Agustíq Lara 
y Francisco Gabilondo Soler, entre 
otros. 

Con el acompañamiento musical 
del grupo Los Shuncos, las voces de 
Tere Luna · y Ricardo Abud, así 
como la narración de Homero Wi
mer, la última etapa de la Sem
blanza histórica de la canción pe· · 
pu1ar mexicana inició. en una noche 
lluviosa recordando las letras y me
lodías que se hicieron famosas en el 
gw.to del pueblo de México, tanto 
de aquél que radicaba en las gran
des urbes como del que laboraba en 
el campo. 

Viaje musi~al 

El viaje musical se inicia con la 
obra de una mujer nacida en Ciu
dad Guzmán, Jalisco: Consuelo Ve
lázquez. Se aficiona a la música 

desde pequeña y su deseo y sus 
ensueños la encaminan a ser una 
concertista, pero al componer su 
famosa canción Bésame mucho, las 
musas la dirigen hacia los senderos 
de la música popular. En Amar y 
vivir, Consuelo Velázquez dice que 
es necesario buscar la felicidad me
diante la presencia del alma gemela 
hasta que la vida deje de ser vida . 

En 1910 nace en la Ciudad de 
México Luis Alcaraz; su talento lo 
convierte, después de haber estudia
do con buenos maestros, en pianis
·ta, director de orquesta,compositor, 
y arregli~ta en el campo de la 
música popular. U no de sus grandes 
ideales, que fue ser matador de 
toros, queda relegado ante su pa
sión artística. El sol, la luna, las 
estrellas, la noche y el mar son en 
parte su fuente de inspiración. El 
compositor formula reflexiones inte
resantes y trata de proyectar los 
sufnmientos que padecen los ena
morados. Su canción Prisiónero del 
mar es ejemplo de esas inquietudes. 
· En 1897 nace en la ciudad de 
Aguscalientes Alfonso Esparza 
Oteo. Dado que su padre es un gran 
aficionado a la música, desde pe
queño manifiesta mucho interés por 
el piano; así llega a ser alumno del 
eminente Manuel M. Ponce; muy 
joven presenta algunos recitales con 
obras de Beethoven y Chopin, y en 
el periodo de la Revolución Mexi
cana se encuentra bajo las órdenes 
de Franci-soo Villa. Alfonso Esparza 
Oteo, junto con otros com_positores, 
crea en 1935 la Asociación Mexica
na de Autores y Compositores, insti
tución que se dedicó a promover la 
obra de sus agremiados por medio 
de un catálogo de música'. Como 
muchos de ellos tienen el compro
miso de exclusividad con sus edito
res, firman algunas de sus canciones 
con el nombre de Parientes Cerca
nos. La canción Un viejo amor, es 
muestra perfecta del talento crea
dor de Esparza Oteo. 

Valses y música de Salón 
Lorenzo Barcelata es un músico 

fino, delicado. Sus valses y su músi
ca de salón siempre han estado 
presentes en el recuerdo del pueblo 
mexicano. Su temperamento y crea
tividad, basados en una vida de 
estudio y sufrimiento, se hacen pre
sentes en su canción Por tí aprendí 

a querer,donde se expresa el éxtasis 
amoroso. 

Ya para 1929, Joaquín Pardavé 
logra un éxito internacional con su 
canción Negra consentida. Este ac
tor y compositor nacido en 1900 en 
Pé~amo, Guanajuato, en el seno de 
una familia de artistas, siempre se 
mantuvo cerca de Roberto, "el pan
zón Soto", otro actor y· empresario 
teatral. El talento de Pardavé surge 
esplendorosamente en otras de sus 
canciones: Varita de Nardo y No 
hagas llorar a esa mttier, que se 
sitúan al mismo nivel de su famosa 
Negra consentida. 

Gabriel Ruiz, nacido en Guada
lajara en 1915, abandona a los 
ve in te años de edad la carrera de 
medicina para iniciar la de concer
tista de piano; logra muchas becas y 
es profesor en Bellas Artes. En 1935 
hace su debut en la emisora XEW 
presentando sus composiciones co-

mo Un día soñé,Entre tú y yo y 
Buenas noches mi a.....-. Su fama 
crece y en 1950 es el compositor que 
obtiene mayores regalías, alcanzan
do en aquella época la fabulosa 
cifra de un cuarto de mill6n de 
pesos. Sus canciones Desesperada
mente y Amor son bellos ejemplos 
de sus fecundas posibilidades de 
creador popular y e,motivo. 

Espontaneidad y 
sinceridad 

María Joaquina de la Portilla, 
conocida como María Grever, nace 
en alta mar cuando sus padres via
jan de México a Cádiz, España, 
pero como su madre es de la Ciu
dad de México aquí se le registra el 
16 de agosto de 1884. En París, 
María Grever es alumna de Clau
de Debussy. Otro maestro que in
fluye en ella es Franz Lebar, el 
autor de la opereta La viuda aJegre, 
quien le aconseja que no se sujete a 
la técnica tradicional para que su 
música no pierda lo espoptáneo y 
sincero. 

Esta fecunda compositora desde 
su punto de vista hizo canciones 
para ser expresadas por voces mas
culinas, cosa que en corresponden
cia los autores hombres no han 
practicado suficientemente. Tal es 
el caso de su bellísima canción Por 
si no te vuelvo a ver. 

A pesar de su vida triste, pena de 
sinsabores, María Grever sabe lle
narse de alegrías y ritmos para dar 
cánticos que se han hecho del domi
nio público. Por ejemplo, su difun
dida canción Tipit!pitín. 

Pe¡:>e Guizar,autor de las conoci
das: Guaq,alajara, Como México no 
hay dos, Sin ti y otras, dirige su 
talento hacia el campo y lo 
mexicano, aunque sus cantos tam
bién llegan a la grao ciudad, recor
dando viejas tradiciones. Con Pre-

gones de México, no muy conocida, 
describe algo de la historia de la 
ciudad y sus costumbres. 

La música culta 

En 1932 se hace presente en la 
música popular Gonzalo Curlel, un 
gran valor originario de Guadalaja
ra. Siendo estudiante de medicina 
se consagra totalmente a la música, 
prilTlero como 'lCompañante del co
nocido médico y tenor Alfonso 
Ortiz Tirado. Luego se convierte en 
autor y director de orquesta, inte- . 
granda en aquel la época el E5cua
drón del Ritmo. Mientras esto suce-

. de, dentro de la música que se 
conoce como culta, escribe tres con: 
ciertos para piano y orquesta. Su 
canción Temor habla del temor de 
ser amado con pasión absoluta . 

-27 
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UNIDAD DE BIBLIOTECAS DE 

L a Unidad de Bibliotecas de 
Investigación Científica 

(UBIC) fue creada co.mo ~~bdepen
dencia de la Coordmacwn de la 
Investigación Científica (CIC) en 
novie~bre de 1976. Está formada 
por las bibliotecas de los institutos 
de Astronomía, Cienc1as del Mar y 
Limnología, Física, Geofísica, Geo
grafía, Geología, ln\'cstigaciones en 
.Materiales; los centros de Informa 
ción Científica y Humaníst1ca, 
Ciencias de la Atmósfera, Estudios 
Nucleares; la hemeroteca Cientílica, 
parte de ella en microformatos, )' la 
colección de consulta de la Secreta
ría Académic<1 de la UBI~ .. 

Las bibliotecas de los mstltutos y 
centros dependen de éstos mismos Y 
de la Secretaría Académica de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica. 

El Comité de la UBIC está for
mado por el Coordinador de la 
Investigación Científic,a, ~1 Secreta
rio Académico de la U m dad y los 
directores de los institutos y centros. 
Este comité fue el encargado de la 
elaboración del documento Normas 
para el funcionamiento de ~a u.~
dad de Bibliotecas de Investigac10n 
Científica, en donde se enumeran 
los objetivos de la UBIC: . 

a) Proporcionar apoyo por medw 
del material bibliográfico y de los 
servicios bibliotecarios a las labores 
de investigación,. doce~cia. y difu
sión científica de los mstitutos y 
centros incorporados a la Unidad, y 
a todos los investigadores y usuarios 
calificados. 

b) Procurar que las bibliotecas 
mantengan un acervo actualizado 
implementando las m~~idas que lo 
garanticen (mayor agihdad en los 
procesos técnicos, control de présta
mos, encuadernación, limpieza,des
infección, etcétera). 

e) Extender los servici?s pú~li~os 
por medio del préstamo mter.hibho
tecario y la diseminación selectiva 
de información, además de prestar 
el servicio de consulta e investiga
ción bibliográfica. 

La Secretaría Académica de la 
UBIC proporciona los siguientes 
servicios bibliotecarios: desconcen
tración de los procesos técnicos de 

los libros consulta al banco de 
datos LIBRUNAM, catálogo colec
tivo de publicaciones periódicas, 
hemeroteca científica en microfor
mato inventario de libros, directo
rio d~ bibliotecas científicas, infor
mación sobre intercambio de publi
caciones, servicio de consulta e in
formación, bi !Jlioteca de consulta es
pecializada, · fotocopiado , apoyo a 
conferencias y exposiciones, recortes 
de artículos periodísticos, m.ic.rofil
mación y asesoría. Estos serviCIOS se 
ofrecen no solamente a las bibliote
cas que forman la Unidad, sin? a 
las del subsistema de la Investiga
ción Científica. A continuación se 
describen algunos de estos servicios: 
. A) Desconcentración de los pro

cesos técnicos. 
El personal profesional de la Se

cretaría Académica de la UBIC ha 
laborado en el Departamento Téc
nico de la Dirección General de 
Bibliotecas a partir del 16 de no
viembre de 1977, catalogando, cla
sificando y codificando los libros 
comprados por las 20 bibliotecas de 
los institutos y centros del subsiste
ma· de la Investigación Científica. 

Se inicia una catalogación coope
ra ti va e u y as cifras estadísticas 
muestran el avance que se ha tenido 
desde el inicio: 271 títulos cataloga
dos, clasificados y codificados en 
1977, y 4,706 títulos catalogados, 
clasificados y codificados en 1981. 

La desconcentración de los proce
sos técnicos en la UBIC tiene un 
historial de casi cinco años; por su 
continuidad y avance se ha podido 
lograr una desconcentración en eta
pa experimental,dando como resul
tado que en mayo de 1982 ya no 
exista rezago en los procesos técni
cos de los libros comprados. 

B) Catálogo colectivo . 
La Coordinación de la Investiga

ción Científica (CIC) cuenta con 20 
institutos y centros, en cuyas biblio
tecas se seleccionan, adquieren, or
ganizan y difunden nuevos títulos 
de publicaciones periódicas; tam
bién se desc.artan o agruoan t•t los 
de ~us colecnones hemerográ fica 
en otras bib 'e tecas. Estas y otra 
razones de especializació~ son las 



INVESTIGACION CIENTIFICA 

que motivaron la compilación del 
Catálogo colectivo de publicacio
nes periódicas de la UBIC, para 
que ésta pueda servir de instrumen
to de recuperación de información 
en las disciplinas científicas con un 
carácter interdisciplinario, de modo 
que ben~ficie a los investigadores en 
sus búsquedas bibliógráficas. 

El Catálogo colectivo de publica
ciones periódicas de la UBIC se ha 
formado con las colecciones existen
tes en las bibliotecas de los insti tu
tos de Astronomía, Biología, Cien
cias del Mar y Limnología, Física, 
Geofisica, Geografia, Geología, In
vestigaciones Biomédicas, Investiga
ciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas; Investigaciones en Ma
teriales, Matemáticas, Química, y 
los centros de Ciencias de la Atmós
fera, Estudios Nucleares, Informa
ción Científica y Humanística, Ins
trumentos, Investigaciones en Fisio
logía Celular, Servicios de Cómpu
to, y la Hemeroteca de la UBIC que 
depende del Consejo Técnico de la 
Investigación Científica. 

El Catálogo colectivo de publica
ciones periódicas de la UBIC com
pila el registro de 6,595 títulos de 
publicaciones periódi¡eas, por título, 
organismo editorial responsable , lu
gar de origen, año de iniciación y 
término si el título ya no se publica; 
sigla de la bilioteca donde se locali
za el título, acervo por año, volu
men y número, notas, ISSN (Inter
nacional Standard Serial Number). 

C) Inventario. · 
El inventario de los acervos de 

libros de las' bibliotecas que coordi
na la UBIC es una de las activida
des que está siendo llevada a cabo 
en combinación con la Dirección 
General de Bibliotecas. 

Este inventario se realiza en for
ma automatizada y manual , y tiene 
por objeto cuantificar los recursos 
bibliográficos de cada una de las 
bibliotecas del subsistema de la In
vestigación Científica. Al término 
del inventario se podrá saber cuán
tos ' cuáles títulos tiene e . , u 1a de
r>ll< : 

El ·11ventano está diseñado para 
formar parte de LIBRUNAM, y la 

introducción de datos a e ·te banco 
se hace a partir de algunas claves de 
acceso a la información almacenada 
en la base de da tos. 

Como producto del inventario se 
obtendrán para la bibliotecas· Cltá
logos topográficos por autor, mate
ria y título de la misma biblioteca o 
de cualquier otra que lo solicite en 
forma impresa o en microficha, así 
como tarjetas de préstamo. 

Para el usuario se podrán obtener 
bibliografías por tema o autor, y 
determinar en qué dependencia se 
encuentran. 

Como resultado se podrá incrc· 
mentar la consulta del acervo bi
bliográfico de las bibliotecas de los 
institutos y centros que forman el 
subsistema de la Investigación 
Científica. 

Las bibliotecas de dicho subsiste
ma cuentan con 149 865 volúmenes 
y 6,595 títulos de publicaciones pe
riódicas relacionadas con las necesi
da~ de .investigación y docencia 
en las di'sciplina~ científi cas. 
Algunos datos estadísticos de 1981 
Número de lectores que acuden al 
edificio de la UBIC 11,619 

Número de volúmenes prestados en 
el edificio de la UBIC 24,512 

Información proporcionada a los 
investigadores en forma de fotoco
pia 38,440 páginas 

Préstamo interbibliotecario conce
dido en el edificio de la UBIC 2,428 

Préstamo interbibliotecario solicita· 
do en el edificio de la UBIC 1,817 

Hemeroteca científica en microfor
matos 779 unidades 

Bibliotecas inventariadas 8 

Colección de consulta en la Secreta
ría Académica de la UBIC 558 vol. 

Colección de historia de la ciencia 
en la Secretaria Académica de la 
UBIC 639 volúmenes 

... 
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• Información Deportiva 

I SIMPOSIO DE 

INVESTIGACION Y 
DOCENCIA 

DE POSGRADO 

EN MEDICINA 

DEL DEPORTE 
del 2 5 al 2 7 de Agosto 

de 1982 

SEDE: AUDITORIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

PROGRAMA 

25 de Agosto 
Presidente: DR. VICTORIO DE LA 
FUENTE 
Secretario: DR. CUAUHTEMOC JIME
NEZ DE LA FUENTE 

9:00 Inauguración. · 
9: 15 La medicina del deporte en la ac

tualidad. Dr. Antonio Venerando 
(Italia). 

10:00 La medicina del deporte, en las 
universidades de México. Lic. 
Francisco Adame Ochoa 
(México). 

10:45 Papel del médico en las activida
des físicas del deporte recreativo y 
de alto rendimiento. Dr. José 
Blanco Herrera (Cuba) . 

11 :·30 Receso. 
12:00 Perspectivas de investigación en 

medicina del deporte en la 
· UNAM. Dr. Bonfiglio Muñoz Bo

jalil (UNAM). 
12:45 La investigación en medicina del 

deporte en el IMSS. Dr. Rafael 
Urrutia (México). 

13:30 Plenaria. 

26 de Agosto 
Presidente: DR. LAZAR O BENA VIDES 
Secretario: DR. JORGE IRIGOYEN 

9:00 La psicología aplicada a las acti
vidadeS deportivas. Dr. Darvelio 
Castaño (UNAM). 

9:45 La relación médico-entrenador 
para el desarrollo deportivo. Dr. 
Gabriel Cherebetiu (México). 

10:30 El entrenador como promotor de 
actividades en medicina del de
porte. Prof. Roberto Méndez 
(UNA.\1). 

11:15 Receso. 
11:45 La investiga9ión científica aplica

da al esfuerzo de los deportistas. 
Dr. Pedro Alexander (Vene
zuela). 

12:30 Papel de los•estudios de laborato
rio y campo en medicina del de
porte. Quím. Biol. Iliana Zorrilla 
(Cuba). 

13:15 Plenaria. 

27 de Agosto 
Presidente: DR. ERNESTO DIAZ DEL 
CASTILLO 
Secretario: PROF. ROBERTO MENDEZ 
· 9:00 Fatiga muscular . Dr. Héctor 

Brust (UNAM). 
9:45 Formación de recursos human0s 

en medicina del deporte. Dr. Ma
nuel Berruecos (UNAM). 

10:30 El servicio social y las actividades 
en medicina del deporte. Dr. Joel 

, Velasco (UNAM). 
11:15 Receso. 
11 :45 Política universitaria administra

tiva en las actividades deportivas. 
CP Rodolfo Coeto Mota 

13:30 
13:45 
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(UNAM). 
Conclusiones. 
Clausura. 

Penúltima jornada dellnterfacultades de Softbol 

ENEP Zaragoza, con paso firme a la 
conquista del. título 

D espués de su victoria sobre el 
equipo de Química "A" por 9 

carreras a 8, la novena de la ENEP 
Zaragoza se enfila firmemente rum
bo a la conquista del título del 
Torneo Interfacultades de Softbol 
1982, el cual, durante la penúltima 
jornada celebrada el pasado 14 de 
agosto, registra los siguientes resul
tados: 

Odontología ganó a Química 
"B" por 13 carreras a 3; Veterinaria 
" B" hizo lo propio con los profeso
res de Veterinaria por 8 a 7 y, la 
Prepa 8 perdió frente a Ingeniería 
por O a 7. Con estos resu1 tados la 
clasificación de los equipos en la 
tabla general está como sigue: 

1° ENEP ZARAGOZA 
2° Veterinaria "A" 
3° Odontología 
4° Ingeniería 
5° Química "A" 
6° Profesores de 

Veterinaria 
7° Química "B" 
8° Veterinaria "B" 
9° Prepa 8 

D JG 

13 10 
14 10 
15 10 
13 9 
16 . s· 

14 5 
14 3 
15 3 
14 1 

Por lo que toca a la segunda 
jornada del Torneo Promocional de 
Softbol femenil, estas fueron las 
pizarras: Química "A" derrotó a 

Organizado por la ENEP Aragón 

11 Torneo Abierto de Ajedrez de 

las Escuelas de la UNAM 

El Departamento de Actividades Depor
tivas y Recreativas de ENEP Aragón hac:e 
una cordial invitación a todos los alumnos 
de la comunidad universitaria (Escuela 
Nacional Preparatoria, Colegio de Cien
cias y Humanidades, Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales y facultades de 
CU) para que participen en el II Torneo 
Abierto de Ajedrez de las Escuelas de la 
UNAM, que se llevará a cabo de acuerdo a 
las siguientes 

BASES: 

INSCRIPCIONES: 
Quedan abiertas a partir de la publicación 
de la presente. Pueden efectuarse en las ofi
cinas del Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas de la ENEP Ara
gón, de las 10:00 a las 20:00 horas, cerrán
dose las mismas el día 27 de agosto del pre
sente. 

LUGAR Y FECHAS: 
Se llevará a cabo en la Sala de Ajedrez de 
la ENEP Aragón. 

la. Ronda Sábado 28 de agosto 10:00 h. 
2a. Ronda Sábado 28 de agosto 16:00 h. 
3a. Ronda Sábado 4 de septiembre 10:00 h. 
4a. Ronda Sábado 4 de septiembre 16:00 h. 
5a. Ronda Sábado 11 de septiembre 10:00 
h. 
6a. Ronda Sábado 11 de septiembre 16:00 
h. 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 
a) Se hará de acuerdo al sistema suizo a seis 
rondas. 
b) El ritmo de juego será de 50 jugadas pa
ra las primeras dos horas y 25 jugadas por 
cada hora siguiente. 
e) Desempates por medio de los siguientes 

JP CF CC DC JV 

3 109 
4- 128 
4 167 
4 133 
8 135 

9 .121 
11 49 
12 62 
13 34 

47 +62 
57 +71 112 
89 + 78 1 
75 +58 1 
92 + 43 31/2 

114 + 7 5112 
135 -86 71/2 
147 -85 8 
179-145 9112 

Pumitas Blancas por 25 a 2, y 
Pumitas Azul se impuso a Pumitas 
Oro por 8 a 7. 

sistemas: lo. Harkness mediano, 2o. Hark
ness, 3o. Solkoff, 4o. sorteo. 

PREMIOS: 
Los que asigne la Dirección General de Ac
tividades Deportivas v Recreativas de la 
UNAM y el Departar~ento de Actividades 
Deportivas de ENEP Aragón. 

ler. lugar Trofeo, juego de ajedrez, me
dalla . 
2do. lugar Trofeo, libros ajedrez, medalla. 
3er. lugar Trofeo, libros, medallas. 
4to. lugar libros. 
5to. lugar libros. 
6to. lugar libros. 
7mo. lugar libros. 
8vo. lugar libros. 
9no. lugar libros . 
lOo. lugar libros. 



Con base en la renovación de programas 

Atención permanente del área de Educacion Física a 12 mil 
estudiantes del CCH 

L a Educación Física en los cincn 
plantPle.< dPI CCH se lleva a cab0 

bajo dos características fundamenta
les: una, formar in tegralmente al es
tudiante, dando preferencia al aspec
to formativo frente al competitivo. y 
dos, hacerla extensiva a la mayor can
tidad posible de estudiantes, ad
quiriendo ésta un carácter masivo. 

Aun cuando la Educación Física no 
es obligatoria en el Colegio de CiPn· 
cias y Humanidades, los profesores 
que están a su cargo realizan perma
nentemente campañas de difusión 
sobre la actividad que se realiza en PI 
plantel, invitando al alumnado a par 
licipar de ella. 

El profesor Izedt Caneda Urbina, 
coordinador técnico del Departamen
to de Educación Física y Recreación 
del CCH, afiimó que 12 mil alumnos 
reciben actualmente atención perma
nente por parle de profesores de edu
cación física en los cinco planteles del 
CCH, y esporádicamente, participan 
una buena cantidad de estudiantes. 

El CCH cuenta con un programa 
que se renueva año con año, adecuán
dose a las necesidades que surgen en 
los diversos planb"les. 

Dentro del programa existen 5 Acti
vidades Básicas. De éstas, se da mayor 
atención a la Educación para la Sa
lud. Todo el primer semestre de cada 
año lectivo se dedican los profesores a 
la Educación para la Salud, que es, 
además, donde la participación estu
diantil es mayoritaria. Esta educación 
consiste en un acondicionamiento 
físico general para fortalecer el orga
nismo, al tiempo que se ofrecen confe
rencias sobre alimentación, sexuali
dad, hábitos de higiene, prevención 
contra la drogadicción y otros. • 

La Educación para la Salud 
comp1 :1de excursiones y visitas a 
centroúndustriales, a manera de con
vivencia . La Escuela de Complemen
tación es otra individual y de conjunto 

NOTA ACLARATORIA: 

rfr Í% deportes practicados er> el 
CCH: atletismo, gimnasia, natadón, 
bas,JuetboL \Okibol ,. futbol soccer 

La Escuda dP J uec~ ) Arbitro q11e 
se ha implementado en el CCH sirve 
para dotar del personal necesario a los 
difenmtes dPportes, a efecto de que los 
mismos SP puedan llevar a buen térmi
no 

Lo~ Torneos Interiores, cuarta acti
vidad básica, son competencias y sir· 
;reu ''omo vehículo promotores del 
depo)rte, pues los espectadores se deci 
den a participar activamente en estos 
eventos. 

El Programa Recreativo, última ac
tividad básiCa, propicia la conviven
cia ' el acercamiento entre alumnos 
dPl plantPl, ) con otros planteles. El 
Pmgrama Recreativo contempla el 
oi orgamienlo de servicio de educacion 
física a empleados y maestros, si ellos 
Jo ~olicitan. 

Los profesores del CCH han en 
cont rado, a través de su experiencia, 
que los campos de acción de la Educa
ción Física son no sólo el deportivo 
competitivo, sino también el recreati
vo, biológico, p icológico, etico, so
cial e interdisciplinario. 

En el campo biológico se tiene pre
sente la formación corporal, para lo 
cual se desarrolla y aplica el Programa 
de AFC (Acondicionamiento Físico 
General). El campo recreativo se re
fiere a la ocupación del tiempo libre 
que el estudiante tiene fuera de horas 
de clase. 

El campo deportivo es la participa
ción del alumno en algún deporte 
específico, para lo cual se cuenta con 
un programa de adiestramiento. En el 
campo psicológico se atiende al de
sarrollo de la personalidad del estu
diante . En el campo ético, los profeso
res se preocupan por desarrollar en el 
alumno los valores humanos. 

En lo social se busca integrar al estu
diante a su medio ambiente. Final-

E 1 n ' mero 55 de la GACETA UNAM, página 20. apareció una nota relalÍ\ a a la VI Com,
ven~ae In~er-CCH. en la que por un lamentable error de redacción (nc a l ribuible a GACETA 
UNAM) se indica que los trabajos de es& convivencia estuvieron a ('argo rlel doctor Roberto Da
mián Ríos, coordinador general de Educación y Prácli('as para Ja Salud dt> la DGADyR En 

al 'dad dichos traba,· os c¡ue culminaron un año de intensa labor por parle de los profesores de 
re 1 

' ' ·d d f · d Educación Física de los Colegios de Ciencias y I-lumanr a es, uemn organrza os con ~~n 
brillantez por las Coordinaciones Técnica y Administrativa, del Departamento de Educacwn 
Física del CCH 

mertP, el c•antpo 1nterdisciplinario 
logra la vinculacion entre la Pduca
ción f ica )· las área.<. académicas Jel 
plantel. 

Por su parte, el profesor Rolando 
Bello Alcaraz, coordinador .. dmi
nistrativo del Departamento de Edu
cación Fí ica ' Recreación del CCH, 
expresó que er{ el Colegio se han elimi
nado los trofeos y las medallas, pues 
propician el campeonismo; en su lu
gar se estimula al alumno destacado 
con libros y excursiones que resultan, 
a todas luces, más benéficos que los 
trofeos. 

Los profesores de educación física 
del Colegio organizan anualmente la 
Convivencia lnter-CCH que se lleva a 
cahc f'n cinc•) partes. una por cada 
plante!, y en la cual participan los de
portistas de los planteles Azcapotzal
co. ur, Oriente,. 1aucalpan y "alle
jo. 

Los profesores Izedt Caneda y Ro
lando Rello, al hacer el balance de la 
forma en que se atiende la demanda 
e tudiantil de educación física, 
concluyeron que se puede calificar de 
positiva, pues han rt•spondido tanto 
las autoridades como el alumnado·. 

3 universitarios en el seleccionado mexica no 

17 países fueron 
representados en el Mundial 

de Kendo de Sao Paulo 

"L a representación mexicana que 
participó en el Campeonato 

Mundial de Kendo tuvo una actuación 
C:estacada y dejó constancia de que 
hay calidad suficiente para que en 
eventos futuros se logren mejores si
tios", comentó Cuillermo Hoffner, 
entrenador en jefe de la disciplina 
oriental de esta Casa de Estudios. 
Guillermo Hoffner, José Herrán Gu
diño y Eduardo Castaño, son los uni
versitarios que formaron parte de la 
Selección Na.::ional que asistió al Mur .. 
dial de Kendo, celebrado del 30 de ju
lio al lo. de agosto en Sao Paulo, Bra
sil. 

Hoffner manifestó que <on México el 
kPnclo tiene apenas dos años y medio 
de práctica, por lo que se l':tlifica de 
"buena" la actuación del representati
vo tricolor que logró vencer a equipos 
de Italia, España y Argentina. Agregó 
que hay mínimamente veinte años de 
diferencia entre México y el país que 
menos tiempo lleva de ejercer "la 
esgrima japonesa". 

En este evento intervinieron 99 
competidores de 17 conjuntos repre
sentativos -la redel "CIÓn Interna
cional de Kendo agrupa lP •otal de 25 
países- ; el profesor universitario se 
enfrentó con cinco rivales de diferen
tes nacionalidades. entre ellos una 
muJer. Logró dos victorias: ante la da
ma de Suecia y el representante de 

Suiza. Las derrotas fueron ante Ale
mania, Corea y Hawai (EU). 

Castaño y Herrán no tuvieron la 
misma suerte v en sus cinco combates 
sufrieron der~otas. Posteriormente 
participaron en un torneo de consola
ción denominado "Amistad", donde 
Castaño obtuvo una victoria, y el má
ximo logro de Herrán fue un punto. 
Todo esto es muy comprensible 

-señaló Hoffner- si se toma en 
cuenta que se combatió por categorías 
y en cada categoría compelían cuando 
menos 30 kendokas. "Si ganabas un 
combate, continuabas con el sigui(\nte 
de la lista, y así hasta tu eliminación. 
El que mayor número de victorias 
obtenía resultaba campeón". Este sis
tema de competencia resultó ro ved oso 
para el equipo azteca en esta su pri
mera competencia a niH•l interna
cional. 

Como otra actividad, el profesor 
Hoffner asistió a un seminario de ar
Qit1'aje en el que consiguió grado de 
Primer Dan en la disciplina de Iai· 
Do. 

Para finali:G:u, senaló que tal •cz el 
ño que enlr e podría organizar el 

Torneo de las Américas, con la parti
cip.:lCiÓn de Canadá. Hawui, Estados 
Unidos y México, y que sería de pre
paración para el próximo munchal a 
verificarse en Francia en 1985. Los si
guientes serán en algún país de Asia en 
1989, y en México para HJ9l. 
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los Umversitorios y lo Salud 

3 Turner de cnbio en siete 
m u t re l) 23 año de edad. el 
·mdrome que lle' a u 001 br . carac
terizado por baja talla, inf antJli: me 

xual {am •norrea primaria) Pteri
'!\'um colli v Cubitus valgus. Turner 
~poma qu; el infantili. mo. exual ra 
dt• on en pituitario. Pt•ro en 1942 . 
demostró que las paciente con 
síndrome de Turner tenían ele\ ada la 
cxcn•ción urinaria de gonadotropinas, 
lo que ugeria que el infantilismo 
se:.ual era cau. ado por deficiencia ga
nada!. Esta suposición . e vio apovada 
histológicamt·nte cuando \\'ilkin y 
Fleisc·hmann encontraron en una pa
cientt' gonadas .. acintadas" con ausen
cia ele fc.lículos ováricos. 

En 1954 I'olani v col., y Wilkins ,. 
col., demo~traron é1ue la ~1ayoría d~ 
pacit·ntes C'On . índrome de Turner 
carec-ian dt· eromatina sexual: en 195!) 
se descubrió que el número de cromo
somas en esas pacientes era de 45 y 
que ólo teman un cromosoma X. Esta 
es la constitución cromosómica más 
frecuentv en el síndrome de Turner, 
pero muchas otras anormalidades de 
los gonosomas pueden dar lugar a un 
fenotipo semejante. En general, las 
diferentes variantes cromosómicas 
pueden cli\idirse en tres grupos: 1) 
uno de los d(JS gonosoma!> es estructu
ralmente an(J 1naL 2) mosaicos gono
sómicos, y .3) combinación de 1 y 2. 

En esta pre~cntación se expondrá 
fundamentalmente el fruto de la expc
rienci\L obtenida del estudio del 
síndrome de Turner v se hará hinca
pié en aquellos as¡;ectos que por 
nuestras características étnicas y so
cioeconó_micas adquieren facetas par
ticulares . 

La \'erdadera frecuencia del 
síndrome de Turner sólo puede es
tablecerse a través del estudio cromo
sómico en un número suficientemente 
grande de individuo~. que proceden de 
dos tipos de muestras o poblaciones: 
abortos espontáneos y recién nacidos 
consecutivos . . 

Se acepta actualmente que alrede
dor del 1 al 2 por ciento de todas las 
concepciones son 45X y que aproxima
damente 1 en 2,500 niñas recién naci
das tiene complemento 45X. Dada esa 
frecuencia del síndrome de Turner en 
recién nacidas, no es de extrañar que 
el padecimiento se diagnostique con 
relativa frecuencia en un servicio de 
genética médica ele un hospital. En un 
lapso de 14 años el doctor Salvador 
A1 menda res, de la consulta. de Genéti
ca de la DGSM, ha estudiado 74 pa-
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CE TETICA MEDICA 

EL SIND OME DE TURNER 

* El síndrome de Turner se caracteriza por baja talla, infantilis
mo sexual (amenorrea primaria) "Pterygyum colli" y "Cubi
tus valgus" 

* Se ha descubierto que el número de cromosomas en 
pacientes con este síndrome es de 45 y que sólo tienen un 
cromosoma X 

Hallazgos cromosom•cos en 74 c<1sos de SHldrorne de Turner 

c.totlpo .......... 

~ ~ 
-~0~-~~ . 
45,XI48.X)( 5 
45,XI48)0(147 ,XXX 2 
.5)U47)CKX 1 
•S.X148,)0(148,X,r(X) 1 
.5,XI48,XY 2 
48~ 3 
48,)Cdlc(Yq) 1 

Total 74 

cientes, lo que significa aproximada
mente cinco casos nuevos por año. Los 
hallazgos cromosómicos en las 74 pa
cientes se encuentran resumidos en el 
cuadro. 

El complemento cromosómico más 
frecuente es el 45X, el cual se en
cuentra en alrededor del 50 por ciento 
.de los casos; en el 25 por ciento se ob
serva algún mosaico con una línea ce
lular XO, y sin rearreglos estructura
les ele los gonosomas, entre los cuales 
el más frecuente es el mosaico 45X/-
4!3XX; el resto de los casos presentan 
re arreglos estructurales del X o del Y. 

De las anormalidades estructurales 
del cromosoma X, la más frecuente es 
el isocromosoma del brazo largo; le si
gue en frecuencia la delección o pérdi
da del brazo corto. 

El diagnóstico clínico del síndrome 
de Turner se establece con frecuencia 
al nacimiento o durante el primer año 
de la vida, cuando los signos son evi
dentes. En aproximadamente el 50 
por ciento de los casos el diagnóstico 
se ha ce después de los 11 años de edad, 
cuando llama la atención a médicos y 
familiares la ausencia del brote de cre
cimiento esperado en la pubertad y de 
los caractere~ sexuales secundarios. 

Los individuos con síndrome de 
Turner, en particular los que tienen 
eariotipo. 45X, presentan disminución 
en la velocidad del crecimiento desde 
la vida intrauterina. Se ha . dicho que 
la talla al nacimiento es inferior a la 
normal; sin embargo, aproximada
mente la mitad de los casos crecen 
dentro de los límites normales de las 
percentilas 3 a 25 mm durante los pri
meros doce meses de vida. Es de hacer 
notar que un niño que crece persisten
temen te a esos niveles termina por ser 
más pequeño_que los niños ele su mis
ma edad. Aunque se desconoce la 
causa de la baja talla en el smdrome 
Jc Turner, se sabe que es t:onsecucn
•Ja 'de la disminución de la \.cloddad 

de crecimiento durante vida intraute
rina, de la gradual disminución de la 
velocidad de crecimiento durante la 
infancia, y por la ausencia del brote 
puberal de crecimiento. Como la. talla 
está determinada por factores heredi
tarios y ambientales, es interesante 
analizar esa característica en las tres 
etapas mencionadas y compararla 
con la observada en individuos con 
síndrome de Turner en ottos países, 
con características genéticas y sobre 
todo, socieconómicas distintas. 

Ninguna de las 74 pacientes men
cionadas había I'ecibido tratamiento 
hormonal (estrógenos) cuando se hizo 
el diagnóstico. En 64 de los 74 casos 
la talla se encontró por debajo de la 
centila 3, y no se observó relación 
entre el déficit-en talla y las diferentes 
variedades del cariotipo. 

En 1 O de las niñas la talla estaba 
comprendida entre las centilas 3 y 75; 
todas tenían cariotipo 45X, y su edad 
era de menos de 9 meses cuando se hi
zo el diagnóstico. Esto corrobora la 
observación d~ .que si bien en muchos 
casos el déficit en talla se inicia desde 
la vida.intrauterina, en otros, aproxi
madamente la mitad, la talla está 
dentro de los límites de la normali
dad. 

Es muy difícil saber con exactitud 
cuál es la talla final de la mujer con 
síndrome de Turner; las pacientes sin 
tratamiento crecen, aunque a Velocj
dad extremadamente lenta, hasta des
pués de los 20 años de edad. En Méxi
co, en 17 pacientes la estatura final 
de pués de varios años de tratamiento 
con estrógenos fue de 137.6 cm pro
medio. 

Las pacientes con síndrome de Tur
ner tienen una facies peculiar de for
ma triangular con vértice inferior. 
Los pabellones auriculares pueden ser 
pequeños, malformados y de implan
tación baja. Son frecuentes las 
anomalías oftalmológicas. como estra-

bismo. epicanto. ptosb palpt hral. 
opacidad de la cornea. y e~ckroticas 
azules. 

El ínclrome de Turner se h, aso
cia lo con \'arias alteracwnes: 
cardiopatías congénitas: xifosis y esco
liosis como anormalidades de la co
lum;a vertebral; malformaciones re
nales o ausencia de uno de los riñones; 
presencia de nevos pigmentados, prin
cipalmente en la cara; trastornos del 
sistema linfático; acortamiento de los 
dedos; ausencia de alguno de los nu
dillos de las manos y de los pies; sobre
posición de los dedos. 

La mayoría de las mujeres con este 
síndrome presentan infantilismo se
xual caracterizado por escaso vello· 
púbico, ausencia del vello axilar, es
caso o nulo desarrollo mamario, hipo
pigmentación de las areolas, ame-· 
norrea primaria y baja estatura. Los 
ovarios se encuentran reemplazados 
por unas bandas de tejido fibroso de 2 
a 3 cm de longitud. Esos ovarios 
··acintados" están constituidos por te
jido fibroso, y habitualmente no se en
cuentran ovocitos. Todas estas altera
ciones se encontraron, en diversos 
porcentajes, en las pacientes estu
diadas. 

En general, los estudios que se han 
hecho en relación con el rendimiento 
intelectual de las pacientes con 
síndrome de Turner se han encauzado 
hacia obtener informes en varios as
pectos. Estos estudios indican que las 
pacientes con síndrome de Turner 
tienen características especiales en el 
desarrollo mental. La influencia que 
aparentemente tiene el medio am
biente familiar en el desarrollo inte
lectual de las pacientes con síndrome 
de Turner permite sugerir que el ren
dimiento intelectual, probablemente 
determinado de manera importante 
por la anormalidad cromosómica en 
sí, es susceptible de ser mejorado a 
través de una mayor estimulación de 
las pacientes en el medio intrafami
liar, y mediante enseñanza especial en 
la escuela. 

Estos datos fueron proporcionados 
por el doctor Salvador Armendares, 
de la consulta de Genética de la Di
recci(m General de Servicios Médicos. 

RECUERDA: LA SALUD ES UNA 
CONQUISTA 
¡CONSIGUELA Y CONSERVALAI 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS MEDICOS 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
PREVENTIVA 



ESCUELA NACIONAL 
DE TRABAJO SOCIAL 

T r-. • 1:"- .. --1- 1- ;..,.....,J.-... -L ..1-

TrabajO Social, con funda
mento en los artículos 38, 40, 
66 al69 y del71 al77 del Esta
tuto del Personal Académico 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. convoca 
a un concurso de oposición pa
ra ingreso o concurso abierto, 
a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la pre
sen te Convocatoria y en el 
mencionado Estatuto. y aspi
ren a ocupar dos plazas de pro
fesor asociado "B" de medio 
tiempo, con sueldo de 
$24,125.00, ·en el área 
Jurídico-Administrativa. 

BASES: 

l. Tener grado de maestría o estudios similares o 
bien, conocimientos y experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos 
años en labores docentes o de investigación, en el 
área o materia· de su especialidl!d. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su compe
tencia en la docencia o en la investigación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Es
cuela Nacional de Trabajo Social determinó que los aspi
rantes deberán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

a ) Crítica escrita del programa de estudios o de inves
tigación correspondientes. 

b ) Exposición escrita de un tema del programa en un 
máximo de 20 cuartillas. 

e) Interrogatorio se>bre la materia. 
d ) Prueba didáctica cdnsistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación. 

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado. 

Para participar en el concurso, los interesados deberán 
solicitar su inscripción por escrito en la Secretaría Acadé
mica de la Escuela, dentro de los quince días hábiles, 
contados a partir de la publicación de esta Convocatoria, 
acompañando 

REQUISITOS: 

Currículum vitae por triplicado y documentos que 
lo acrediten. 
Copia del Acta de nacimiento. 
Si se trata de extranjeros constancia de su residen
cia legal en el país. 
Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
comunicación en la Ciudad de México. 
El proyecto de investigación o programa de traba
jo en el área o especialidad en original y tres co
pias. 

En dicha Secretaría se les comunicará de la admisión 
de su solicitud y las fechas de iniciación de las pruebas en 
su caso. Al concluir los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer los 
resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria,DF,23de agosto de 1982 

LA DIRECTORA 
Lic. Yolanda Aguirre Harris Rivera. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

BIOMEDICAS 
El Imtituto Je ImesliKa

cione~ Biomédicas, eon funda
mento en lo~ ,.T,icmlvo f1 \' del 
ll al J 1 del Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM , 
comuca a un concurso abierto 
a las persona; que reúnan lo~ 
requisitos st'ñalados en la pre
sente Com·ocaloria y en el re
ferido Estatuto, ~ que aspiren 
a ocupar una pla1:a de técnico 
acadcmico a;ociado "B" de 
tiempo completo y con sueldo 
mensual de $40.646.00. en el 
área de :\euroqlllmica y .:'\eu
rofisiologw de péplidos <:<'
rcbrales. de acuerdo con las si
guientes 

BASES: 

l. Tener licenciatura en Química, o bien los conoci
mientos y la experiencia equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad y haber colaborado en 
trabajos publicados. 

3 . Someterse a las pruebas correspondientes para de
mostrar su aptitud y conocimiento en radioinmu
noensayo de péptidos, microcirugía y ensayos enzi
máticos espectrométricos y radiométricos. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar documentación en la 
Dirección de esta dependencia dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de su solicitud y la fecha 
de iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los pro
cedimientos establecidos en el Estatuto, se darán a cono
cer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 23 de agosto de 1982. 

DIRECTORA 
Dra. Kaethe Willms 

INSTITUTO DE INGENIERIA 

El Instituto de Ingeniería, 
con fundamento en los artí-
culos 9 y del 11 al 17 del Esta
tuto del Personal Académico 
de la UN AM, convoca a un 
concurso de oposición para 
ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y 
en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar las plazas que 
se especifican a continuación: 

1 Plaza de técnico académico asociado "B" de tiem
po completo, en el área de mecánica de suelos, con 
experiencia en técnicas experimentales de labora
torio y de campo, con sueldo mensual de 
$40,646.00. 

1 Plaza de técnico académico asociado "B" de tiem
po completo, en el área de automatización, para 
desarrollo de equipo y programas de control en 
tiempo real, con sueldo mensual de $40,646.00. 

BASE S: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente, haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad y haber colabo
rado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, los concursantes podrán ser sometidos a la si
guiente 

PRUEBA: 

a) Interrogatorio sobre la materia del área de esta 
Convocatoria 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán solicitar su inscripción en la Secretaría Administrati
va del Instituto de Ingeniería, dentro de los 15 días hábi-

les siguiente; a la publicación de esta Con\'ocatoria, 
acompañando 

RFOUI:JtlOS: 

1. Currículum vitae, por duplicado (siguiendo el for
mato que ahí se les entregará). 

11. Copia de Acta de nacimiento. 
III. Copia de los documento~ que acrediten los requi i

tos establecido . 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re.iden

cia legal en el país y condición migratoria sufici<'ll· 
te. 

V. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ción en la Ciudad de ~iéxico o en Ciudad ni\'CN · 
taria. 

En la propia Secretaría Administrativa s<' le~ comuni
cani de la admisión de u solicitud \' la fecha ue ini-
ciación de la.<; prueba~. en su caso. · 

Una \'CZ concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto dC'l Personal Académico, se darán a conoeer 
los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ingeniería, con fundanwnto en los 

artículos 9 v delll all7 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la ·uNAM, convoca a un concurso de oposición 
para ingreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referido Es
tatuto y que aspiren a ocupar la plaza que se especifica a 
continuación: 

l. Plaza de técnico académico asociado nivel "A" de 
tiempo completo, en el área de in~trumentación 
para el desarrollo de filtros activos con cóntrol di
gital para equipos de adquisición de datos, con 
sueldo mensual de$ 33,766.00. 

BASE S: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente y haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, los concursantes podrán ser sometidos a la si
guiente 

PRUEBA: 

a) Interrogatorio sobre la materia del área citada. 
Para participar en este concurso, los interesados debe

rán solicitar su inscripción en la Secretaría Administrati
va del Instituto de Ingeniería, dentro de los 15 días hábi
les siguientes a la publicación de esta Convocatoria, 
acompañando 

REQUISITOS: 

I. Currículum vitae por duplicado, siguiendo el for
mato que ahí se les entregará. · 

Il. Copia del Acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten los requisi

tos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residen

cia legal en el país, y condición migratoria sufi
ciente. 

V. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Uni
versitaria. 

En la propia Secretaría Administrativa se les comuni
cará de la admisión de su solicitud y la fecha de las 
pruebas, en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ingeniería, 

con fundamento en Jos 
artículos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a 
un concurso de oposición para 
ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y 
en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar las plazas que 
se especifiéan a continuación: 

l. Plaza de técnico académicó asociado nivel "A" de 
tiempo completo, en el área de ingeniería sísmica, 
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para la digitización, procesamiento e mterpreta
ción en computadora de acelerogramas para re
gionalizaciÓn í mica, con ueldo mensual de 

____ _, :~3. 766.00. 
l. Plaza -e ico académico asociado nivel "8" de 

tiempo completo en d iirea de wg niería ísmica, 
para desarrollar labores de prc" a=i<>nto manual 
y en computadora, consistentes en d cálculs ele 
epic.!ntros, profundidades) ma~itudes de sismo~. 
,. lectura de sbmogramas con ueldv mensual de 
$40,646.00. 

Para los aspirantes a la categoría de asociado ni\'el ''A" 
de tiempo ~lmpleto: 

Tener grado ele licenciado o preparación equiva
lente y haber trabajado un mmimo de llll año en la 
materia o área de su especialidad. 

Para los aspirante.'> a la categoría de asociado nivci"B" 
de tiempo completo. 

Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente, y haber trabajado un mínimo de un año en 
la materia o área de su especialidad y haber cola
borado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, los concursantes podrán ser sometidos a la si
guiente 

PRUEBA: 

;t) Interrogatorio Sobre la materia del área de esta 
Convocatoria. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán solicitar su inscripción en la Secretaría Administrati
va del Instituto de Ingeniería, dentro de los 15 días hábi
les siguientes a la publicación de e.~ta Convocatoria, 
acompañando 

REQUISITOS: 

l. Curriculum vitae por duplicado, (siguiendo el for
mato que ahí se le.~ entregará.) 

Il. Copia del Acta de nacimiento. 
111. Copia de los documentos que acrediten los requisi

tos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residen

cia legal en el país, y condición migra:toria sufi
ciente. 

V. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Uni
versitaria. 

·En la propia Secretaría Administrativa se les comuni
-cará de la admisión de su solicitud y la fecha de las 
pruebas, en Sl.J caso. 

Una ·vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ingeniería, con fundamento en los 

artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
para ingreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referido Es
tatuto, y que aspiren a ocupar la plaza que se especifica a 
continuación: 

l. Plaza de técnico académico asociado nivel "C" de 
medio tiempo, en el área de vías terrestres, con 
especialidad en diseño y comportamiento de mez
clas asfálticas y pavimentos,con sueldo mensual 
de $ 22,086.00: 

Para los aspirantes a la categoría de asociado .. C .. de 
medio tiempo: 

Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente, y haber trabajado un mínimo de dos años en 
la materia o área de su especialidad y haber cola
borado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, los concursantes podrán ser sometidos a la si
guiente 

PRUEBA: 
a} Interrogatorio sobre la materia. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán solicitar su inscripción en la Secretaría Administrati
va del Instituto de Ingeniería, dentro de los 15 días hábi
les siguientes a la publicación de esta Convocatoria, 
acompañando 

REQUISITOS: 

I. Curriculum vitae por duplicado (siguiendo el for
mato que ahí se les entregará). 

II. Copia del Acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten los requisic 

tos establecidos ... 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residen

cia legal en el país y condición migratoria suficien
te. 
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V. Señalamiento de dHección para recibir comunica
ciones en la C1udad de México o en Cmdad Uni
versitaria. 

En la propia Secretana Administrativa se les comuni
car.i de la admis1ón de su solicitud y la fecha de ini
CiaCIÓn de las pruebas, en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

·•ptJR • 'ti nA7 A HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, lJ , --w-..1 ".Zll to de 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Daniel Rcséndiz úñez 

INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

El Instituto de Astronom1a, 
con fundamt•nto en los articu 
los 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concur
so abierto a las persona~ que 
reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y 
en el referido E tatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de 
técnico académico asociado 
"C" de tiempo completo, con 
sueldo mensual de $44,172.00, 
en el área de 1 nstrumentación 
electrónica astronómica, de 
acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente. 

2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la m~J,
teria o área de su especialidad y haber colaborado 
en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica, 
determinó que los aspirantes deberán presentar las si
guientes 

PRUEBAS: 

a} Diseño de ~istemas fotométricos bidimensionales. 
b) Control preciso de telescopios con corrección auto

mática de errores. 
· .e} Manejo y mantenimiento áe centros de cómputo 

basados en minicomputadoras. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Administrativa de esta 
dependencia, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el men
cionado Estatuto, se <;larán a conocer los resultados de es
te concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, a 23 de agosto de 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Luis F. Rodríguez Jorge. 

INSTITUTO DE MATEMATICAS 

El Instituto de Mate
máticas, con fundamento en 
los artículos 38, 41, del 66 al 
69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concur
so de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los re
quisitos señalados en la pre.~en
te Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de investiga
dor ordinario de carrera aso
ciado "C" de tiempo comple
to, con un sueldo mensual de 
$51,960.00, en el área de 
Teoría Ergódica, de acuerdo 
con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
tener los conocimientos y la experiencia equivalen
tes. 

2. Haber trabajado cuando menos tres año:; en labo
res docentes o de investigación. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su compe
teHCld, o tener el grado de doctor, o haber desem
penado sus labores de dirección de seminarios ~ te
SI> u 1mpartición de'Cursos de manera sobresahen-
• 

De ~~~formidad con el articulo 74 del mencionado Es
tatuto el Consejo Té<-ni"" ~~ 1~ •~·;~,...;,.nn;An r¡,ntifica, 
d 

'. . _ •o · aspirantes deberan presentarse a las SJeterrruno a u.._. ~ 

guientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de inves
tigación correspondiente. 

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problem.1 determinado. 

Para participar en este concurso, los interesados-debe
rán llenar una solicitud y entregar la -do
cumentación correspondiente en la Secretaría de Asun~os 
Académicos de esta dependencia, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Convoca
toria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y la fecha de iniciación de pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 23 de agosto del982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Humberto Cárdenas Trigos . 

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 
MAR Y LIMNOLOGIA 

El Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, con funda
mento en los artículos 9 y 11 al 
17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con
voca a .un concurso abierto a 
las personas que reúnan los re
quisitos señalados en esta Con-

. vocatoria y en el referido Esta
tuto, y que aspiren a ocupar 
una plaza _de técnico académi
co asociado "A" de tiempo 
completo, con sueldo mensual 
de $33,766.00, para trabajar 
en la Estación "Mazatlán", en 
Mazatlán, Sinaloa, depen
diente de este Instituto, en el 
área de Oceanografía Biológi
ca y Pesquera, especialmente 
en técnicas de recolección y 
procedimientos bioquímicos 
para el estudio de organismos 
marinos, de acuerdo con las si
guientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Presen.tar examen sobre metodología .. bioquímica 
en oceanografía biológica y pesquera. · ' 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de este Insti
tuto, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo se les co
municará de la admisión de su solicitud y de la fécha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedi
mientos establecidos en el Estatuto del Personal Acadé
mico se darán a conocer los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con 

fundamento en los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concur
so abierto a las personas que reúnan los requisitos señala
dos en esta Convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico titular 
"A" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$47,852.00, para trabajar en la Estación "Mazatlán", en 
Mazatlán, Sinaloa, dependiente de este Instituto en el 
área de Oceanografía Física, en la especialidad' de la 
hidroacústica aplicada a la investigación pesquera, de 
acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de maestro o preparación equivalen
te. 



2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la ma
teria o área de su especialidad. 

3. Presentar examen sobre hidroacústica aplicada en 
Oceanografía. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de este Insti
tuto, dentro de lo 15 días hábil contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria . Ahí mismo . les ro. 
municará de la admisión de su solicitud y de la fecha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedi
mientos establecidos en el Estatuto del Personal Acadé
mico, se darán a conocer los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ciencias del 

Mar y Limnología, con funda
mento en los artículos 9 y 11 al 
17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con
voca a un concurso abierto a 
las personas que reúnan los re
quisitos señalado~ en esta Con
vocatoria y en el referido E ta
tuto y que aspiren a ocupar 
una plaza de técnico académi
co asociado "A" de tiempo 
completo, con ueldo mensual 
de $33,766.00, para trabajar 
en esta dependencia en el área 
de Análisis y Programación de 
Sistemas, especialmente en el 
análisis de datos oceanográfi
c.'Os, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva. 
lente. · 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Presentar examen sobre lenguajes de programa
ción y sistemas de información. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
(.'Orrespondiente en la Secretaría Académica de· este Insti
tuto, dentro de los 15 día\ hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo se les co
municará de la admisión de su solicitud y de la fecha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluÍ dos los procedi
mientos establecidos en el Estatuto del Personal Acadé
mico, se daran a conocer los resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con 

fundamento en los artículos 9 v 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNÁM, convoca a un concur
so abierto a las personas que reúnan los requisitos señala
d06 en esta Convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de tecnico académico aso
ciado "A" de tiempo completo, con un sueldo mensual de 
$33,766.00, para trabajar en esta dependencia en el área 
de Oceanografía Química, especialmente en aspectos re
lacionados con química marina y contaminación por 
hidrocarburos, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener el grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Presentar examen sobre métodos en determinación 
y cuantificación de hidrocarburos fósiles. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de este Insti
tuto, dentro de los 15 día~ hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria Ahí mismo se les co
municará de la admisión de su solicitud y de la feeha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los proccdi
mJCntos establecidos en el Estatuto del Personal Acadé
mJco, ¡,e darán a conocer Jos resultados de ~te concurso 

* 
El Instituto de Ciencias del 

Mar y Limnología, con funda
mento en los artículos 9 v 1 1 al 
17 del Estatuto del Pérsonal 
Académico de la UNAM, con
voca a un concurso abierto a 
las pcr ona~ c¡u reúnan los re
quisitos señalados en esta Con
vocatoria y en el referido E ta
tuto y que ru piren a ocupar 
una plaza de técnico académi
co asociado "A" de tiempo 
completo, con sueldo mensual 
de $33,766.00, para trabajar 
en la Estación "El Carmen", 
en Cd. del Carmen. Cam
pech ' dependiente de este 
Instituto, en el área de 
Oceanografía Biológica y Pes
quera, specialmente en 
Biología y ecologín y 
pesc¡uenas de camarones pe
neidos n el Golfo de México, 
de acuerdo a las siguientes 

B¡\SES: 

1. Tener el grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Presentar examen sobre técnicas y métodos para 
determinar patrones de migración anual en pe
neidos. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de este Insti
tuto, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo se les co
municará de la admisión de u olicitud y de la fecha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedi
mientos establecido~ en el Estatuto del Personal Acadé
mico, se darán a conocer los resultados de este concurso. 

* El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con 
fundamento en los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concur
so abierto a las personas que reúnan los requisitos señala
dos en esta Convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico aso
ciado "B" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$40,646:00, para trabajar en esta dependencia en el área 
de Oceanografía Química, especialmente en la toma y 
procesamiento de muestras mediante técnicas de absor
ción atómica y espectrofotometría, de acuerdo a las si
guientes 

BASES: 

l. Tener el grado de líet•nciado o preparación equiva
lente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate· 
ría o área de su pcdalidad. 

3 Haber colaborado en trabajos publicado~. 
4. Pr~entar e amen sobre tl:cnil'as d mue-treo y 

análi~is de .tguas. 
Para participar en este concur~q. lo~ interesado~ debe

rán llenar 11na .solkitud y entregar la doc·umenta ·ión 
corrc:.pondíente en la Secretaría Académica de <·~te Insti
tuto, dentro de los 15 días hábile contado~ a partir de la 
publicación rie esta Convocatoria. Ah1 mismo se les ro 
rnunicará de la admisión de su solicitud y d«' la ft'('ha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos lo. procedi
mientos estabtecid en el Estatuto del Personal Acadé· 
mtco, se darán a conocer los resultados de C!.te concur o. 

"POR H RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 23 de agosto 1982 

EL DIRECTOR 
Dr. Agustín Ayala Castañares. 

t 
INSTITUTO DE FISICA 

El Instituto d Física, con 
fundamento en los artículos 9 
y del 11 all7 del Estatuto del 
Personal Académico de la 
U AM, convoca a un concur
so abierto a 1 person que 
re•ínan los rt.'quisitos •~tmalados 
en la presente Convocatoria. y 
en el referido Estatuto r que 
a\piren u ocupar una plaza de 
técnico académico asociado 
"C" d tiempo completo, con 
sueldo me~ ual de 4, 172.00. 
en el área de Operación y 
mantenimiento de Acderado
r · Van de Graaff. istemas de 
vacw ) electrónica de pulsos, 
de acul.'rdo con las igui nh-, 

BA ES: 

J. Tener el ~rado de 1í nciado o preparación equiva
lente, haber trabajado un mínimo d do\ anos en 
la materia o área de su especialidad y haber cola
borado en traba¡ru; publicados. 

2. ujetarse a un exam n t rico-práctico que de-
muestre qu pued operar el acelerador Van de 
Graaff. istemas d vado y t'lectrónica d pulsos. 

3. Presentar Currículum vitae actualizado } docu
mentación qu acredite su preparación y experien· 
cia. 

Para participar en este concur o, los interesados debe
rán entregar una solicitud y la documentación corres
pondiente en la Secretaría Académica de esta depend n
cía dentro de los quince días hábiles siguientes a la publi
cación de ta Convocatoria. Ahí mismo se les comunica
rá de la admisión de su solicitud y de la fecha de ini
ciación de las pruebas. Una vez concluidos los proc.'(.'<.lí
mientos establecidos en el mencionado Estatuto, se darán 
a conocer Jos resultados de ~te concurso. 

* 
El Instituto de Física, con fundamento en los artículos 

9 y del 11 all7 del Estatuto del Per onal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocato
ria, y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de técnico académico asociado "A" de tiempo 
completo. con sueldo mensual de $33,766.00, en el área 
de Instrumentación en espectroscopia de masas y conoci
miento del manejo de gases en particular de Hexafluoru
ro de Uranio, de acuerdo c.'On las siguientes 

BASES~ 

l. Tener el grado de licenciado o preparación equiva
lente, haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o .área de su especialidad. 

2. Sujetarse a un examen teórico-práctico, sobre el 
manejo de gases y en particular de Hexafluoruro 
de Uranio. 

3. Presentar Currículum vitae actualizado y docu
mentación que acredite su preparación y experien-
cia. · 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de esta de
pendencia dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y de la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el men
cionado Estatuto, se darán a conocer los resultados de es
te concurso. 

* El Instituto de Física, con 
fundamento en lo. artículos 9 
y del ll al 1 í del Estatuto del 
Personal Académieo de la 
Ul\,AM, <'Onvoca a un concur
so abierto a la~ personas que 
reúnan los rcquisit<h s•~ñaladru; 
<'n la presmlc Convocatoria, y 
<'O el rderido E~tatuto y que 
a~piren a oeupar una plaza de 
técnico académico asociado 
"C" de tiempo completo, con 
sucld() mensual de $44,172.00, 
en el área de Computación 
electrónica aplicada a proble
mas de Física de uperfície.s y 
Prúpicdades Optit·~ y Magné
ticas de Sólidos para trabajar 
en cJ Laboratorio de Ensena
da, B.C., de acuerdo con las 
siguientes 
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BASES: 

l. Tener ct·~rado de licenciado o preparación equh a
lente, haber trabajad11 un mínimo de dos años en 
la materia o área de MI es¡)('cialidad. haber colabo
rado en trabajo publicados. 

2. ujetarse a un examen teórico-práctico de c:onoci· 
mi ntos de lcnl(uaje Fortran y Ba ic, análisis) cal
culo numérico en problemas de uperficies y pro
piedades ópticas y magnéticas de sólid•K 

3. Presentar Curriculum vitae actualr tdo \ docu
mcntrciún que acredite su preparacion y e~perien
cia. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán ntregar una solicitud y la documentación corres- · 
pondiente en la ccretaría Académica de ta depend n
cía dentro de los quince di as hábil sigui ntes a la publi
cación de ta Convocatoria. Ahí mismo les comunica
rá de la admi. ión de su olicitud ,. de la fecha de ini
ciación d las pruebas. Una vez cÓncluidos los procedi
mientos establecidos en el m ncionado Estatuto, se darán 
a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria,DF, 23 de agosto d 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Jorge Flores Valdés. 

COORDINACION DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

(Unidad de Bibliotecas) 

La Coordinación de la Investigación Científica, con 
f~ndamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a un con
curso abierto de oposición a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente Convocatoria, y en el 
referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
técnico académico auxiliar "C" de tiempo completo, pa
ra trabajar en la Unidad de Bibliotecas de Investigación 
Científica, con sueldo mensual de $31,250.00,en el área 
de codificación de material bibliográfico. 

BASES: 

l. Haber acreditado todos los estudios de una licen
ciatura en bibliotecología o tener una preparación 
equival.ente. 

2. Experiencia en el área de codificación de material 
· bibliográfico. 

3. Presentar examen en el área de codificación de ma
terial bibliográfico. 

4. Tener conocimientos del idioma inglés. 
Los interesados deberán presentar certificado de estu

dios, Curriculum vitae y solicitud en la Unidad Admi
nistrativa de la 'Coordinación de la Investigación. 
Científica dentro de los quince días hábiles contados a 
partir de la publicación de esta Convocatoria. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el mencionado Estatuto, se darán a conocer los resulta
dos de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 23 de agosto de 1982. 
EL COORDINADOR DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA 
Dr. Jaime Martuscelli. 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

La Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zoctt:ecnia~ con 
fundamento en los artículos 
38, 44, del 66 al 69 y del 71 al 
77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con
voca a un concurso de oposi
ción abierto a los profesores 
que reúnan los requisitos seña
lados en la presente Convoca
toria y en el referido Estatuto, 
y que aspiren a ocupar una 
plaza de profesor titular "C" 
de tiempo completo y sueldo 
mensual de $70,084.00, en el 
área de Medicina Preventiva, 
de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

I. Tener grado de doctor o los conocimientos y la ex
periencia equivalenteso. 

11. Haber trabajado cuando menos \eb año\ en labo
re~ docentes o de im estigación. en la materia o 
área de su especialidad. 

III . Haber publicado trabajo que acrediten la trascen
dencia \'alta calidad de >us contribuciones a la do
cencia: a la investigación, o al trabajo profesional 
de ~1 dicina Pre\ cntiva, asi como su constancia en 
las actividades académica~. 

IV . Haber formado profesores o investigadores que la
boren de manera autónoma. 

De conformidad con el ar.tículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico determinó qu los aspiran
tes deberán presentar la! siguientes 

a) 

b) 

e) 
d) 
e) 

f) 

PRUEBAS: 

Cn tic a crita del Programa de Estudios · de Sa
lubridad Pública Veterinaria, aprobado por el 
Consejo Técnico y que se imparte en esta Facul
tad. 
Exposición escrita de un tema del programa en un 
máximo de 20 cuartillas. 
Exposición oral de los puntos anteriores. 
Interrogatorio sobre la materia. 
Prúeba didáctica consistente en la exposición de un 
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación. 
Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un diseño de programa para registro y control de 
zoonosis de México. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una olicitud y entregar Currículum vitae y la 
documentación correspondiente en la Secretaría Acadé
mica de la Facultad, dentro de lo 15 días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí mis
mo se leseomunicará de ia admisión de su solicitud y la 
fecha de iniciación de la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el mencionado Estatuto, 
se darán a conocer los resultados de este concurso. 

* 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con 

fundamento en los artículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 
al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición abierto a los profeso
res que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de profesor titular "A" de tiempo 
completo y sueldo de $57,512.00, en el área de Medicina 
Preventiva, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de doctor o los conocimientos y la ex
periencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en la
bores docentes o de investigación, incluyendo 
publicaciones originales en la materia o área de su 
especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar perso
nal especializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico determinó que los aspiran
tes deberán presentar las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica escrita del programa de estudiosde Inspec
ción de Productos de Origen Animal, aprobado 
por el Consejo Técnico y que se imparte en esta Fa
cultad. 

b) Exposición escrita de un tema del programa en un 
máximo de 20 cuartillas. 

e) Exposición oral de los puntos anteriores. 
d) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un gruP.O de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación. 

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
la importancia de las micobacterias atípicas en la 
epidemiología de la tuberculosis. 

Para participar en este concurso, lo interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar Currículum vitae y la 
documentación correspondiente en la .Secretaría Acadé
mica de la Facultad, dentro de los 15 días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí mis
mo se les comunicará de la admisión de su solicitud v la 
fecha de iniciación de las pruebas. Una vez concluido~ los 
procedimientos establecidos en el mencionado Estatuto, 
se darán a conocer los resultados de este concurso. 

El resultado del concurso surtirá efecto hasta la fecha 
de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza en cuestión está comprometida. 

La Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 
fundamento en los artículos 
38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 
77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con
voca a un concurso de oposi
ción abierto a Jos· profesores 
que reúnan lo requisitos seña
lados en la presente Convoca
toria y en el referido Estatuto, 
y que aspiren a ocupar una 
plaza de profesor titular "A" 
de tiempo completo, sueldo de 
$57,512.00, en el área de 
Patología (Toxicología), de 
acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de doctor o los conocimientos y la ex
periencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en la
bores docentes o de investigación, incluyendo 
publicaciones originales en la materia o área de su 
especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar perso
nal especializado en su disciplina. 

De conformidad oon el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico determinó que los aspiran
tes deberán presentar las siguientes 

PRUEBAS 

a) Crítica escrita del programa de estudios de la ma
teria de Toxicología, aprobado por el Consejo Téc
nico y que se imparte en esta Facultad. 

b) Exposición escrita de un tema del programa en un 
máximo de 20 cuartillas. 

e) Exposición oral de los puntos anteriores. 
d) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación. 

f) Formulación de un proyecto de investigáción sobre 
el efecto de la contaminación ambiental por plomo 
en rumiantes. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar Currículum vitae y la 
documentación correspondiente en la Secretaría Acadé
mica de la Facultad, dentro de los 15 días hábiles si
guientes a la publicación de esta Convocatoria . Ahí mis
mo se les comunicará de la admisión de su solicitud y la 
fecha de iniciación de las pruebas. Una vez concluidos}os 
procedimientos establecidos en eJ·mencionadó Estatutc, 
se darán a conocer los resultados de este concurso. 

El resultado del concurso surtirá efecto hasta la fecha 
de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza en cuestión está comprometida. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 23 de agosto de 1982. 

EL DIRECTOR 
MVZ Armando Antillón Rionda. 

INSTITUTO DE QUIMICA 

El Instituto de Química, con fundamento en los 
artículos 38, 42, 66, 68, 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, cónvoca a un concur
so de oposición para ingreso a ias personas que reúnan 
los requisitos señal.ados en la presente Convocatoria y en 
el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una pliula de 
investigador de carrera de tiempo completo, con 
categoría de titular nivel "A" , con ,sueldo mensual de 
$57,512.00, en el área de Síntesis Orgánica de Productos 
Naturales conteniendo Núcleos Heterocíclicos. 

BASES: 

l. Tener el grado de doctor o estudios similares, o 
bien conocimientos y experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos 
cuatro años en labores de investigación en el área 
de la especialidad, incluyendo publicaciones origí
nales en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar perso
nal especializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, el Consejo Ténico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán someterse a la si
guiente 

PRUEBA: 
Formulación de un proyecto de investigación 

sobre: "Síntesis de Aflatoxinas". 
Para participar en este concurso, los interesados debe

rán presentar una solicitud y la documentación corres-



pondiente a la Dirección de esta dependencia dentro de 
los quince días hábiles contados a partir de ia publica
ción de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y de la fecha de iniciación de la prueba. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el precita
do Estatuto, se darán a conocer los resultados de este 
concurso. 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente y haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad y haber colabo
rado en trabajos publicados. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y de la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el precita
do Estatuto, se darán a conocer los resultados de este 
concurso. 

2. Presentar Currículum vitae actualizado y docu
mentación que acredite su preparación y experien
cia . 

··poR ~11 RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México. DF, 23 de agosto de 1982. 

* 
El Instituto de Química, con fundamento en los 

artículos 9, y del 11 al17 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
para ingreso a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referido Es
tatuto y que aspiren a ocupar una plaza de técnico aca
démico asociado "B", de tiempo completo, con sueldo 
mensual de $40,646.00, para el manejo, interpretación 
de datos v mantenimiento de los siguientes aparato : 
1.- Infrarrojo en sistemas dispersivos y no dispersivos; 
2.- Ultravioleta en cero, primera y segunda derivadas; 
3.- Polarímetro digital; 4.- Análisis térmico diferencial y 
5.- Análisis termogravimétrico. 

Aportaciones universitarias 

3. Dominio del idioma inglés técnico referente al 
área . 

De conformidad con el artículo 15 del mencionado Es
tatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las si
guientes 

PRUEBAS: 

Presentar pruebas escrita y práctica, a. í como 
discusión de algunos espectros para comprobar su capa
cidad. 

Para participar en este concurso, los interesado. debe
rán presentar una solicitud y la documentación corres
pondiente a la Dirección de e~ta dependencia , dentro de 
los quince días hábiles contados a partir de la publica
ción de esta Convocatoria. 

Facultad de Medicinn 

EL DIRECTOR 
Dr. Fernando Walls Armijo. 

ENCUENTRO "LAS PRIORIDADES 

NACIONALES Y LA DEPENDENCIA CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y CULTURAL DE MEXICO 

CURSO DE INSTRUCTORES DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA 

tares Fernando Alba Andrade y Daniel 
Malacara. 

Intercambio de opiniones. 
Moderador: doctor Guillermo AguiJar. 
Martes 24 de agosto, de 9:00 a 13:00 h, en 
el Auditorio "Nabar Carrillo", de la Coor
dinación de. la Investigación Científica. 
3. Teoría de la Gravitación, Física Atómi

ca y Molecular, por los doctores Cru:kls 
Graef Fernández, Manuel Berrondodel 
~le y Octavio Novaro Peñaloza. 

4. !:!~ dOciW ~ 
5. Astronomía y predicción climática, por 

los doctores Julián Adem, ~lii'!H'Hb'"'l 
~O-f Mcriu p, ede '.., 

Durante esta·semanacontinuarán los tra- I;te;Cambio de opiniones. 

El Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina invita a los alumnos 
de licenciatura de la carrera de medicina y 
áreas afines, al curso introductorio al tra
bajo de investigación en bioquímica. El 
objetivo del cu.rso es facilitar la incorpora
ción de los alumnos de licenciatura al tra
bajo de investigación y posteriormente al 
trabajo docente. 

El curso se llevará a cabo en el propio 
Departamento. El examen de admisión se
rá el lunes 13 de septiembre, las activida
des se iniciarán el lunes 20 de septiembre y 
terminarán el viernes 1° de octubre. 

Inscripciones abi~rtas hasta el 10 de 
septiembre de 1982, en Laboratorios 8 y 
11 del Departamento de Bioquímica de 
la Facultad de Medicina, de 8:00 a 11:00 
y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes. 

· · 1 L P · 'd .Mo.dei:ac.ioi:oe~ 
. baJOS rel.ativols a en) cuDeentro das . noCr~ a- Miércoles 25 de agosto, de 9:00 a 12:00 h, r/ 
des NacJOna es y a pen encla len- lA d't . "N b C 'll , d 1 C , · , · ul 1 d M, · en e u 1 o no a or arn o , e a o-
tihca Tecnolog¡ca y e tura e eXICO, di . ' d l 1 t' " C' tT ~~ 

'1 d iencias Físico- or ~~c1on e a nves 1gacwn 1e~ 1 ¡ca. ~ 
con a mesa e e , . . 6. F1s1ca nuclear y de altas energ1as or 

SEMINARIOS DEPARTAMENTALES 

DE INVESTIGACION 
Matemáticas. El programa sera el slgmen- fJ. los doctores Germinal Cocho Gil, Jor 
te: /; Flores Valdés y Pierre Achille Mello. ~ 

· · F' · M , · (}!;ntercambio de opiniones. 
Mesa V: Ciencias ISICO- atematicas Moderador: doctor Marcos Rosenbaum. 

Jueves 26 de agosto, de 9:00 a 13:00 h, en 
Lun~ 2~ ~~agosto, de ~:O?, a 13:00 h, en ~l el Auditorio "Nabor Carrillo" de la Coor-
Auditono Nabor Carnllo , de la Coordi-4 _,, . , d l I ti · , e· ti'f' . , . T UJnacJOn e a nves gacwn 1en 1ca. 
nación de la lnvestigacwn Clenti !ca. 7. Matemáticas puras y aplicadas, por los 

1. Mecánica estadística termodinámi- doctores José Adem, K~rt Bernardo 
ca, po; los docto!es Eliezer Brau Wolf, Ismael Herrera Rev1lla y Charles 
Guitler, Leopoldo Carda-Colín y Fer-

1 
Boyerb~la~:- . . 

nando Prieto Calderón. ntercam JO e opmwnes .. 
. 'f' 1 d Moderador: doctor AleJandro Velasco 

2. Instrumentación c1enti 1ca, por os oc- L 

Curso en la ·ENEP Acatlán 

LA MUJER 

Y LAS 

MULTINACIONALES 

La Escuela Naciona l de Estudios 
Profesionales Acatlán invi ta a l curso La 
mujer y las multinacion~les,_ que im
partirá la doctora :\ndrec M1chel, del 
23 al 25 del presente, de 11 :00 a 13 :00 
h, en el Auditorio del Programa de 
Investigación de la escuela. 

evy. 

· Conferencia en el Instituto de 

Investigaciones en Matemáticas 

CURRENT TRENDS 
IN PLASTIC 

TECHNOLOGY 

La Dirección General dt> Asuntos del 
Personal Académico invita a la conferencia 
Current trends in plastic tcchnology, que 
tendrá por ,e<Je la Sala de Conferencia' ,del 
Instituto de Investigaciones en Materiales, 
el 24 de agosto a las 17:00 h · <)crá imparti
da por el doctor Musa R. K 1mal, de la Uni
versidad Me. Gill, de Montrcal , Canadá. 
La conferencia forma parte de las activida
des del Programa de Superación del Perso
nal Académico, a través del IIM . 

El DepartamentodeBioquímicadelaFa
cultad de Medicina invita a los seminarios 
departamentales de investigación del ciclo 
de verano de 1982, que se llevarán a cabo 
los martes a las 18:00 horas, en la sala de 
juntas de la Sección de Graduados de la 
Facultad (1er. piso ala norte) de acuerdo al 
siguiente 

PROGRAMA: 

Agosto 
24 La depuración de creatinina marca

da. 
Doctor Peter Eberstadt S. , Departa
mento de Aplicaciones, Centro de Es-

tudios Nucleares y Departamento de 
Fisiología de la Facultad de Medicina. 

31 La función placentaria y los niveles de 
20-Aifa dihidroprogesterona en la 
sangre materna humana. 
Médico cirujano Juan C. Díaz Zagoya 
,. Srita. María Teresa Tusié Luna. De
partamento de Bioquímica de la Fa
cultad de Medicina. 

Septiembre 

7 Aminoácidos esenciales en la nutri
ción temprana y desarrollo neuro
químico cerebral. 
Doctor Jorge Hernández y Hernán
dez. Departamento de Neurociencias 
(Laboratorio de Neurontongenia) 
Centro de Investigación y de Estudios 
AYanzados del IPN. 

14 Cinética de la fijación de calcio en la 
levadura. 
QFB Federico Fernández Gavarrón. 
Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina . 

21 El papel del calcio endógeno en la li
beración de transmisores en el sistema 
nervioso central. 
Depar tamento de Neu rociencia\ . 
Centro d e I nvcsligac ionc l'l1 

Fisi<>logía Cdular, UNA~ !. 
28 Cultivo del trofoblasto y su aplica

ción. 
Médico círujann y .\1 Pll e Fl'denco 
Martínez Montes. Depa rtamento de 
Bioquímica de la Facultad de r.tt:dici
na. 

25 
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Los requerimientos 
nutricionales 

Un tema ampliamente discutido 
fue el de los requerimientos nutri
cionales. Existen comités tanto na-. ' oonales como internacionales en-
cargados de recomendar las ~nti 
dades de los diferentes nutrimentos 
que re deben consumir diariamente 
para¡ .mantener un estado adecuado 
de salud. Pero ésta no es una tarea 
fácil, ya que existen diferencias 
muy importantes entre los requeri
mientos de una persona y los de 
otra . En el coloquio se discutió 
a_mJ?Iiamente el concepto de reque
n mten tos -en especial de proteínas
Y se pu~o de manifiesto la gran 
tgnorancta que existe sobre el grado 
de determinación genética de los 
mismos. • 

Se hizo evidente el contraste en
tre los puntos de vista y las estrate
gi~s de gen~tis_tas y nutriólogos ; los 
pnmeros mas mteresados en las di
ferencias individuales. mientras que 
la pre?cupación de los segundos es 
el conJunto masi vo de la población. 
Ambos enfoques deben tomarse en 
cuanta en el futu ro y para esto es 
ir_n perativo efectuar más inves tiga
CIOnes con el concurso de a mbos 
esp~c ia li stas . 

Se anaiizaron en detalle mecanis
m os que constituyen la base de esas 
necesidades nutricias, ta les como la 
absorción intestinal, la degradación 
de proteínas, el metabolismo de 
aminoácidos, la flora bacteriana in
testinal y la presencia de parásitos 

' ' as1 como adaptaciones del organis-
mo según la disponibilidad de ali-

. mentos. Un caso especial es el de las 
necesidades energéticas que depen
den estrictamente del gasto de ener
gía de cada invid id uo. Si el consu
mo de. energía es m enor que el 
necesano, la persona ¡e desnutre· si 
es, en cambio, excesivo, sobrevi~ne 
la obesidad. Gran parte del gasto 
energético de una persona está dado 
por sus actividades metabólicas y 
parece estar bajo un importante 
co?t~ol ~enético, por lo que parecen 
extstlr d tfe rentes ti pos de obesidad: 
desde los que dependen exclusiva
mente del medio a mbiente, pasan
do por los debidos en parte a predis
posición hereditaria y a un gran 
co·nsumo de calorías; Y• fi na lmente, 
las for mas de obesidad originadas 
e~c!}-ls i vamente por un defecto ge
net.Ico. 

En el otro extremo del espt;ctro 
- la desnutrición energético- ·· 
proteica- hay ignorancia casi total 
sobre la posible existencia de facto
n;s hereditarios. Se sabe que hay 
diferentes formas de desnutrición y 
de la adaptación del organismo a la 
escasez de alimentos -se habló de 
que éstas son más bien "acomoda
ciones"-; disminución de la activi
dad flsica e interrupción del creci
miento, pero deben iniciarse inves
tigaciones encaminadas a averiguar 
si los genes participan-en la desnu
trici?n. modificando, por ejemplo, 
los hm1tes de adaptabilidad. 

Método~ utilizados por 
nutrió.Wgos y genetistas 

~ .. .. 

respectivamente por nutriólogos y 
genetistas. Los primeros tienen gran 
experiencia en enfoques epidemio
lógicos, que permiten estudiar la 
distribución de una enfermedad en 
la comunidad y la ir.tluencia que 
sobre ella tienen los factores biológi
cos, sociales y económicos. 

Por otro lado, ha surgido recien
temente la lla mada epidemiología 
genética , que toma además en 
cuenta los factores familiares y los 
lazos de parentesco en la aparición 
d e la enfermedad. Se habló de la 
importancia de que durante las en
cuestas epidemiológicas se considere 
a las familias , además de los indivi
duos, como unidades de muestreo. 

Otros enfoques considerados fue
ron la utilización de modelos ani
males, tanto de laboratorio como de 
granja , que permiten hacer muchas 
investigaciones imposibles de reali 
zar en seres humanos por razones 
ética s o de factibilidad. 

En animales de granja se cuenta 
actualmen te con muchos defectos 
gené ticos que afectan la nutrición y 
que son equivalen tes a enfermeda
des en humanos, pero hasta ahora 
no han sido utilizados plenamen te 
en investigación. En cuan to a rato
n~s de laboratorio, existen 8 cepas 
diferentes que desarrollan obesidad 
y que han permitido conocer mu
chos aspectos sobre este padeci 
miento. También se han hecho es
tudios en animales de laboratorio 
que no tienen, especialmente en sus 
i'?-testino, ningún microbio, y se ha 
visto que esto modifica sus necesi
dades de nutrientes. 

Para investigar la utilización de 
los alimentos en los seres humanos 
son de gran utilidad las " unidade~ 
metabólicas", en donde los sujetos 
de estudio pueden pasar varias se
manas y ser observados en forma 
muy detallada sus respuestas a dife
rentes regímenes dietéticos. 

Otros enfoques consisten en dar 
alimentos en los que un nutrimento 
tiene una. forma química especial; 
que permite conocer su transforma
ción, utilización y eliminación en el 
organismo humano; estas sustancias 
se conocen como "isótopos estables" 
y son ejemplos de ellos el nitrógeno 
15 y el carbono 13. 

Al fi na l del coloq uio se llegó a la 
conclusión d e que existen marcadas 
diferencias en tre los seres humanos 
resp ecto a sus capacidades nutricias 
y que es probable que los factores 
~ené ticos j ueguen en ella s un papel 
Importante, necesario de conocer 
mediante investigaciones interdisci
plinarias. 

Nutriólogos y genetistas estuvie
ron de acuerdo en qu e las activida
des de unos se enriquecerán con la 
pa_rticipación de los otros, y en que 
existen métodos y enfoques útiles 
para realizar dichas investigaciones. 

A nivel más personal se esboza
ron proyectos conjuntos de investi
gación que se espera maduren y se 
lleven a cabo en los próximos meses. 
Uno de ellos, entre el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, el Insti
tuto Nacional de la Nutrición "Sal
vador Zubirán" y el Instituto Tec
nológico de Massachusetts, será so
bre el grado de influencia genética 

. . . .. ~ . 

MEXICO CUENTA CON MAS 
CIEN LABORATORIOS.!'. . .. 

DE. •·•···~•·;,. ,n· 
• • ... !"Jí .• /" 
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-3 
Productividad y 

diagnóstico veterinario 

Refirió que estudios realizados 
sobre la industria ganadera latinoa
mericana reportan que su producti
vidad equivale al 67 por ciento de 
la de Australia, y a sólo el 32 por 
ciento de la de Estados Unidos. 
Esto quiere decir que Estados Uni
dos, con solamente la mitad del 
ganado que existe en toda Latino
américa y el Caribe, produce prácti
camente el doble de productos cár
nicos y lecheros, observó. 

En la actualidad México cuenta 
con más de cien labora torios de 
diagnóstico veterinario que se han 
desarrollado con la colaboración de 
los ganaderos, quienes han financia
do sus intalaciones en el país. 

El Funcionario del INIP precisó 
que, además de México, Colombia 
y Argentina ¡on los únicos países de 
Latinoa mérica que poseen una red 
orp-a?izada de laboratorios de diag
nostico veterinario trabajando en 
forma conj unta con los se rvicios de 
salud a nimal. 

Tras señalar que el reclu tamiento 
y conservación de personal profesio
nal en dichos laboratorios en América 
~tina no es bueno, subrayó el poco 
mterés que las escuelas de medicina 
veterinaria han prestado a las disci
plinas relacionadas con el diagnósti
co de laboratorio y la importancia 
de este .profesional en ellos. 

Advirtió también que no hay 
programas organizados sistemática
mente para continuar la capacita
ción y actualización del personal 
profesional y técnico que trabaja en 
los laboratorios. 

Equipo e instalaciones 
del laboratorio 

El doctor Arellano Sota apuntó 
que la falta de servicio de manteni · 
miento al equipo, además de la 
imposibilidad de adquirir reactivos 
de diagnóstico existentes en el mer
cado a causa de los reglamentos y 
procedimientos burocráticos que 
atrasan e impiden su compra, son 
algunos de los problemas a que se 
enfrentan los laboratorios de diag
nóstico veterinario; sin embargo, 
la mayoría de los países de América 
Latina y del Caribe cuentan con 
insta laciones adecuadas para sus la
boratorios. 

Aseguró q ue estas unidades pade
cen problemas presupuestales para 
mantenerse en condiciones operati
vas; adquirir revistas científicas y 
técnicas, así como para la realiza
ción de viajes de capacitación para 
su personal. 

La participación del doctor Car
los Arellano Sota, director del INIP 
se inscribe en la sesión solemne d~ 
la Academia Veterinaria Mexicana 
AC (AVMAC), que se llevó a cab~ 
el pasado día 19, en el Salón de 
Educación Continua de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootec
nia de la UNAM. 

Se entregó el "Premio 
Manuel H. Sarvide 198r' 

M·anuel H. Sarvide 1981 ",que des
de hace dos años la A VMAC insti
tuyó para la mejor tesis que se 
realice en las universidades del país. 

En esta ocasión, la distinción fue 
recibida por el MVZ Federico Zu
chermann, alumno y ahora egresa
do de la FMVyZ de la UNAM, 
quien la recibió de manos de la 
doctora Aline S. de Aluja, presiden
ta de laAcademia y jefa del Depar
tamento de Patología de la facul-
tad. . 

Asimismo, los doctores Juan Gar
za Ramos, del Departamento de 
Virología de la FMVyZ, y Alejan
dro Reyes Fuentes, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, reci
bieron un diploma de reconoci
miento a su labor de asesoramiento 
en la tesis Capacitación de esper
matozoides y fertilización 'in vitro' 
de gametos de bovino, que presentó 
el MVZ Federico Zuchermann. 

Por su parte, el doctor Evera rdo 
González, subdirector del INIP , a l 
comenta r la tesis premiada, dijo 
que el trabajo aborda uno de los 
aspectos de mayor ac tualidad en el 
área de reproducción an imal, como 
es la fecundación in vitro de game-
tos de bovino, ya que es parte de las 
estrategias para desarrollar métodos 
que permitan acelerar el progreso 
genético de las especies de animales · · 
domésticos. 

El documento es sencillo en su 
planteamiento y está respaldado 
por una cuidadosa metodología que 
permite llegar a conclusiones váli
das. En térmi!)OS generales, consis
tió en probar, por un lado, un 
método para capaci tar en condicio
nes bien definidas in vitro -en labo
ratorio- a los espermatozoides de 
vacuno en un medio químicamente 
definido, carente de sustancias bio
lógicas diflciles de determinar con 
precis~ón y, por otro, se midió la 
capacidad de fertilización de estos 
espermatozoides, comparados con 
aquéllos que no fueron sometidos a 
un tratamien to especial, comentó el 
funcionario del INIP. 

Por lo que toca a la estructura 
del documento escrito, el doctor 
González reconoció su presentación 
clara y concisa, cuyos objetivos fue
ron bien definidos y la revisión de 
an tecedentes cubre, de manera con
densada, las a portaciones más rele
vantes que se han hecho a nivel 
mundia l acerca de la capacitación 
espermática y la fer tilización . tanto 
en condiciones naturales co~o de 
laboratorio. 

Dado el material y métodos el 
~studi? permitirá a cualquier ~tro 
mvest1gador especialista en biología 
de _la reproducción duplicar el tra
baJO, ya que se especifica el mate
rial biológico . y los procesos a que 
fueron sometidos los criterios de 
pru~?as Y, el criterio para definir la 
fertihzacwn de las células puntua-
lizó. ' 

•• en ,Jos requerimientos mínimos de 
Una parte dd colbquio estuvo proteínas y se llevará a caoo.estu- . Parte del programa comprendió 

dedicada a los métodos - utilizados.. .-, .. diando-a gemelos.. .. ~~ • _ _ ,.~.. .....c......üUDbjén la entrega :· del "J>remio 

En la ceremonia estuvieron,ade
más, los doctores Manuel Berrue
cos, secretario ejecutivo del Consejo 
de Estudios de Posgrado de la 
~NAM; Héctor Quiroz Romero, 
Jefe del Departamento de Estudios 
de, Posgrado de la FMVyZ, y Jorge 
Cardenas Lara? jefe del Departa
mento de Medtcma· Preventiva de 
la misma facultad. 
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También se nombraron como 
nuevos vicepresidentes del Comité 
Ejecutivo de la AIS, a los sociólogos 
Jackes Dogny, de Canadá; Khachik 

OA;MEit ko A, EN ETAPA ... 

Momdjan, de la URSS, y Joji Wata
nuki, del Japón en sustitución de 
Magdalena Sokotowska y de Ralph 
Turner. 

Otros miembros del Comité Eje-

cutivo de la Asociación Internacio
nal de Sociología son: Alejandro 
Cavalli, de Italia ; S.C. Dube, de la 
India ; Ann-Marie Guillemard, de 
Francia; Mclvin Kohn , de Estados 

DISCURSO DEL DOCTOR FERNANDO HENRIQUE 

CARDOZO, PRONUNCIADO DURANTE LA 

INAUGURACION DEL DECIMO CONGRESO MUNDIAL 

DE SOCIOLOGIA 
Señor Presidente de la República 
Mexicana, 
Licenciado José López Portillo; 
Señora Carmen Romano de López 
Portillo; 
Señor Presidente de la Asociación 
Internacional de Sociología, 
Profesor Ulf Himmelstrand; 
Señor Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
Amigos presentes: 

Me corresponde, en nombre de los so
ciólogos latinoamericanos, darles la bien
venida. Este saludo -tan convencional
esconde, no obstante, un contenido socioló
gico más profundo. 

En primer lugar, porque hablo como 
"latinoamericano". Expresión extraña. 
Más aún para un brasileño que balbucea su 
sufrido español. Dos o tres décadas atrás, el 
calificativo "latinoamericano" era más 
usual en Estados Unidos y en Europa 
que entre nosotros mismos. Nos costó reco
nocernos, identificarnos. Nos costó -y nos 
reconforta- que, sin invasión de áreas, un 
brasileño salude en México, en nombr~ de 
todos los participantes de América Latina, a 
los "extranjeros". Me siento en este México 
acogedor como en mi propia casa. Como 
parte de un mismo mundo, de una misma 
identidad, me dirijo a los no latinoameri
canos para brindarles otro tipo de herman
dad: la de nuestra profesión. 

Para construir esta comunidad, tanto ·la 
de la región como la de los valores que 
constituyen la misma ciencia -univer
sal-, servida por quienes la cultivan más 
como vocación que como profesión, el 
"metier" de sociólogo fue decisivo. 

Mi generación ayudó, de alguna forma, 
a constituir a América Latina corno con
cepto y como experiencia histórica. Algu
nos la construyeron en la práctica, luchan
do para poner un freno a la arbitrariedad 
de las oligarquías, para enfrentar la opre
sión y la miseria, para defender los intere
ses nacionales. Otros, buscaron extender 
esta práctica y definir las categorías que 
mejor permitiesen aprehender en el plan 
teórico las especificidades, las similitudes y 
las diferencias existentes entre los países, 
los grupos sociales y las culturas de la re
gión. 

Es cierto que ya en un pasado remoto 
existía una conciencia latinoamericana. 
Pero esa conciencia renació en las luchas 
recientes, desde la Revolución Cubana has
ta la resistencia a las diversas formas de 
opresión, modernizadas, militarizadas, 
que fueron mostrando más claramente los 
vínculos entre los procesos internos de do
minación y la estructura internacional de 

F acuitad de Odontología 

A LOS ALUMNOS 

QUE CURSARAN LOS 

SEMESTRES 3° y 5° 

Se les comunica que deberán pasar a 
la Sección Escolar, del4 al 8 de octubre, 
para recoger orden de pago y hoja de 
da-tos estadísticos, presentando creden
cial o identificación, así como el registro 
de asignaturas del año anterior,(82-q. 

Las fechas para remscnpcwn. seran: 

poder y de organización económica. 
Para que resurgiese el sentimiento de 

pertenencia a un mismo mundo fue necesa
rio, sin embargo, el desarrollo de procesos 
culturales específicos, y que circunstancias 
políticas forzasen la comparación y la con
vivencia. Entre estas - como marca del 
Continente y como señal de que no es privi
legio de esa región ser alcanzada por aires 
malignos- sobresale el exilio . 

Fueron los españoles exilados, en México 
particularmente, huyendo de la opresión 
franquista, quienes sembraron con manos 
fecundas la sociología en nuestro Continen
te. Fueron franceses, italianos, alemanes 
-huyendo de la guerra y del nazismo
quienes trajeron a nuestra tierra las herra
mientas conceptuales y de investigación de 
una ciencia nueva. Y más tarde, fustigados 
por el au"toritarismo militar de varios 
países y varias épocas, fuimos los propios 
latinoamericanos los que tuvimos que ha
cernos peregrinos no sólo de la ciencia, sino 
también de la libertad que nos fuera roba
da. 

Nos encontramos por los caminos del 
mundo, en los "Santiagos" de todos los lu
gares, en el Buenos Aires antes de la ca
tástrofe, en el México de las alturas, mayo
res todavía que las de Machu-Pichu. 

Fue de este entrelazamiento de persecu
ciones, del sincretismo de muchas creen
cias, de la certeza de las incertidumbres, 
que fuimos tanteando y dibujando nuestra 
geografía sociológica. 

Si en un comienzo todo era mimetismo, 
y veíamos en la Europa de los clásicos y en 
la América de los hambrientos de paradig
mas el puerto seguro de nuestras angustias, 
más tarde -después de la CEP AL de Pre
bich y Medina Echeverría, de la FLACSO, 
de la UNAM, de El Colegio de México, de 
la escuela de Buenos Aires (del recordado 
Gino Germani) , de la Universidad de San 
Pablo de Florestán Fernandes- la sociologia 
latinoamericana se descubrió al mismo 
tiempo, como Tercer Mundo y parte inse
parable del mundo. 

En el denodado esfuerzo por descubrir lo 
que hay de particular en las sociedades de 
la periferia, sin dejar de subrayar que la re
lación con el centro es constitutiva de esta 
misma particularidad, y por lo tanto, que 
sin el eslabón con lo general -universal-
no existe ciencia de lo social, sino caricatu
ra de lo singular, fue afirmándose la 
sociología latinoamericana . 

Algunos de los temas rescatados por los 
sociólogos latinoamerican(>s son hoy gene
rales: las formas de inserción económica en 
la periferia; las clases que conformándose 
se deforman; las ciudades "hinchadas" por 
un sector terciario que crece rápidamente, 
aunque no desvinculado del polo capitalis-

11 y 13 de octubre, para 3er. semestre, y 
14 y 15 del mismo mes, para 5o. 
semestre. 

Inicio de clases: 25 de octubre, y del 
25 al 29, cambios de grupo. 

Estos trámites los deberá realizar el 
interesado. 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, D.F., 23 de 
agosto 1982 

El secretario general 
C.D. Jesús Mezá Sepúlveda. 

ta dinámico; la marginalización de las 
poblaciones; los sectores llamados informa
les; el diseño global de las situaciones de 
dependencia y las múltiples teorías de la 
dependencia; las nuevas formas del autori
tarismo militar y burocrático; el dinamis
mo y la viscisitudes d 1 desarrollo d pen
diente asociado; la relación entre la 
tecnología y la so iedad. En resumen, un 
rosario de problemas. 

Fue a partir de esta búsqueda que los la
tinoamericanos nos descubrimos al mismo 
tiempo iguales y diferentes. Bastaba ape
nas comparar, bastaba apenas mantener la 
tertulia hispánica como tradicion en el exi
lio (habiendo leído a Marx, Weber, 
Durkheim, Parsons y todo el panteón) pa
ra, sin gran esfuerzo, percibir y teorizar 
sobre el mundo creado por la expansión del 
capitalismo europeo primero, y americano 
(sin olvidar al japonés) más tarde y en la 
acttwlidad. Fue lo que los teóricos de la 
sociología latinoamericana comenzaron a 
hacer en las últimas décadas. 

De aquí a que hubiese un encuentro con 
el Tercer Mundo fue fácil. Los africanos, 
principalmente, sirvieron de puente. Cier
tamente, el colonialimo no es equivalente a 
la conquista de los siglos de los grandes des
cubrimientos; las administraciones colo
niales no son los estados nacionales de la 
América Latina del siglo XIX; las naciones 
africanas y sus pueblos no son los mismos 
que los europeos transplantados, los des
cendientes de los esclavos negros y de las 
poblaciones indígenas sofocadas que com
ponen nuestra base demográfica. 

Pero -y esto fue resaltado en el 
contraste- existe un mercado interna
cional, desigual y expoliador en su fun
cionamiento, y existe un polo civilizador 
que fuerza la homogeneización -centrado 
en el Norte- que nos hace mariposas revo
loteando alrededor de la misma luz. 

Y la situación asiática¿es acasodistinta? 
Sí y no. Sí, porque las civilizaciones mile
narias que existieron en muchas partes de 
la región fueron capaces de resistir a la Re
volución Industrial y al capitalismo. Algu
nas de ellas simplemente se refugiaron en el 
campesinado y de él despertaron, cuando 
lo lograron, en el socialismo muy peculiar 
de las regiones pobres. Otras civilizaciones 
- tales como la hindú y japonesa- acepta
ron el desafío de la modernidad tecnológi
ca y, principalmente el Japón, siguieron la 
misma trayectoria del mundo occidental. 

No obstante, la condición de periferia 
:lependiente todavía hoy marca profunda
mente la realidad asiática. 

ln'ilitulo de Investigaciones 
Económicas 

SEGUNDO SEMINARIO 
SOBRE ECONOMIA 
· AGRICOLA DEL 
TERCER MUNDO 

El Irl:stit_uto de Investigaciones Econó
mtcas tnvlta a los eventos finales del 
Segundo Seminario sobre economía 
agrícola del Tercer Mundo, así como a 
S~ clausura, que contará COrl )a presen
Cia del doctor Fernando Pérez Correa 

' 
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nidos; Philip Mbithi, de Kenia; 
Artur Meier, de República Demo
crática !emana; Erwin Schcuch, 
de la RF A, y Alexander Fzal'!i, de 
Hungría. 

Todo este proceso histórico, que se ca
racterizó por su particularidad como el 
gran e-fuerzo en la búsqueda de una iden
tidad, eslá sufriendo grandes transforma
ciones en la actualidad. 

Por una parte, desde fines de la Segunda 
Guerra Mundial, y principalmente después 
de los años sesenta, el centro del sistema 
mundial de una u otra manera sobrepasó 
sus límites tradicionales, y bajo una nue\'a 
división int rnacional del lrabajo, basada 
en la gran unidad oligopólica de produc
ción, reafirmó su presencia en el mundo 
periférico, volviendose parle constitutiva 
d 1 mismo. Sin embargo, la propia "so
ciedad industrial avanzada" en el centro 
del sistema mundial, aún vive bajo el im
pacto de la nueva revolución tecnoló~ica, 
los temblores de la cri.is mundial. 

Por olra parte, las "sociedades subde
sarrolladas" que partieron para un proceso 
de industrialización ~e confrontaron re
pentinamente con nuevas segmentaciones 
de clase, con una crL>ciente racionalización 
formal de la vida, y con estados fuertes y 
burocracias rejuvenecidas. 

Este nuevo mundo, en muchos aspectos 
realmente terrible ciertamente. e caracte
riza por un tipo de sociedad diferente de la 
que fue estudiada por los clásicos, lo que 
implica mayores desafíos al actual pensa
miento social. 

No existe ningún aspecto de la sociedad 
contemporánea que pueda ser analizado a 
la luz de los paradigmas teóricos heredados 
de los clásicos, independiente de su enfo
que (marxista, liberal, estructural-funcio
nalista). Es cierto que el estudio de cual
quier aspecto no permite eximir la herencia 
cultural que recibimos de la teo.ría socioló
gica, pero todos requieren de nuevas 
;íntesis. 
Y es en este preciso momento, cuando 

surgen nuevas periferias económicas -o, si 
se quiere, nuevas fronteras-, englobando en 
este concepto parte de las viejas sociedades 
económicamente avanzadas, que se realiza 
el reencuentro del análisis del Tercer Mun
do con el de las restantes sociedades. La 
prop;a historia creo nuevas diferencias y 
semejanzas, transformando la labor del so
ciólogo en algo parecido con lo que fue la 
práctica intelectual del hombre culto de la 
época de Montesquieu: un coleccionador 
de diferencias, que si bien los entiende co
mo sistemas con identidad propia, sea ca
paz de comprender la interacción entre 
ellas, es decir, la relojería del conjunto. 

Entonces, señores congresistas, esto es lo 
que nos une: o descartamos todo prejuicio 
etnocéntnco-de parte a parte: sociólogos 
del Tercer Mundo, del mundo capitalista y 
del mundo socialista y, al mismo tiempo, 
tenemos la sensibilidad de entendernos co
mo "el otro" de la antropología y el "no
sotros" en la historia, o fracasamos como 
dentistas sociales. 

Por lo lanto, el desafío de este congreso 
es: un balance del avance de las teorías so
ciológicas y la humildad de la duda con 
relación a los paradigmas con los cuales nos 
formamos y que a~·udamos a construir. 

coordinador de Humanidades, en la 
cual se desarrollará la discusión final y 
se expondrán las conclusiones generales. 

PROGRAMA: 

Agricultura y Estado, 24 de agosto. 
Subnutrición y malnutrición actual y 
sus consecuencias, 26 de agosto. 
El Sistema Alimentario Mexicano: ca
racterísticas, efectos y perspc::tivas, 31 
de agosto. 
Conclusiones generales. 31 de agosto. 

Las sesiones tendrán lugar en la Sala 
de Confcren tas &! mismo Instituto 
(Torre II de Humanidades, Primer Pi
so, CU), de las 10:00 a las 14:00 h. 
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En • a tualidad - d.jo h, cw
mentado el interéo; por la ime'itiga 
ción científica y en pilrtrcular por la 
de broquímrca ) b10logía molecu
lar, cx1 te ·a un número ma)or de 
J boratono tanto en la Ciudad de 
• léxico como cn diverso. estado dc 
la República. 

Apuntó que el número de mvesti
gadores dedicados al estudio de la 
bioquímica ha aumentado tam
bién; esto nació a raíz de la penetra
ción de la disciplina en las institu
ciones médicas y educativas, en 
donde se creó la disposición por el 
conoc1miento de las ba es bioquími 
cas de la enfermedad. 

El doctor Soberón manifestó que 
su interés por esta especialidad sur
gió de sus experiencias sobre medi
cina interna, y cuando pensaba ini
ciarse en eJ·estudio de la endocrino
logía. 

Finalmente,resaltó el importante 
papel que ha jugado la UNAM en 
el desarrollo de la bioquímica y 
externó su deseo porque se a vanee 
cada vez más en el estudio de esa 
disciplina. 

Búsqueda de nuevas 
fuentes de energía 

Doctor Sergio Estrada. 

Por su parte, el doctor Sergio 
Estrada, director de Desarrollo Aca
démico de la UAM, indicó que la 
disminución de la energía prove
niente del petróleo, el incremento 
natural de la población mundial y 
la cada vez mayor restricción en la 
distribución igualitaria de alimen
tos, incide para que la investigación 
científica explore con un grado de 
prioridad cada vez mayor, la bús
queda de nuevas y más económicas • 
fuentes de energía. 

Actualmente -dijo- no existe una 
estructura organizativa interna en 
este renglón; esta carencia hace que 
la ciencia, la tecnología y la produc
ción de bienes y servicios sean acti
vidades dispersas, heterogéneas y 
dispares en sus avances; asimis~o, 
no se encuentran suficientemente 
vinculadas entre sí y su entorno, 
además de .que carecen de la in
fraestructura de recursos humanos 
que las conduzcan en la proporción 
y con la suficiencia deseada. 

Insistió en la necesidad de reco
nocer como prioridad .esencial de la 
investigación nacional una estructu
ra organizativa acorde al desarrollo 
presente y futuro del país; para ello, 
-continuó- se requiere dar objetivos 
particulares concertados y orienta· 
dos a la adecuada organización es
tru ctural interna de la ciencia y la 
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tn nología. en donde p<~rucipen 
ademác; de los 1m e ·ti~adore el ¡cc
tor productivo de biene ) ser'vrcros 
) la Sócicdad. 

La'i institucione que realizan m
\ e tigación en :'\1 éxlco deben obser
va¡ una vinculación formal con los 
proce:sos dc toma de decisiones en 
materia de ciencm ) tecnología, 
pues su ausencia es una de las 
principales causas del retraso en el 
alcance de una organización estruc
tural de la investigación nacional. 

Sólo estas instituciones saben qué 
compromisos pueden aceptar y las 
condiciones en que lo harán; ellas 
pueden establecer y estructurar vías 
organizacionales realistas que per
mitan el progreso de la investiga
ción. "Dichas instituciones son la 
base para la realización de un tra
bajo científico y para la formación 
de r<';cursos humanos en ciencia y 
tecnología", apuntó. 

Final mente, advirtió que única
mente con la colaboración de los 
productores de bienes y servicios y 
de las instituciones educativas ·será 
posible llevar los beneficios de la 
ciencia y la tecnología a toda la 
población. 

Investigación selectiva 

y sustancial 

Doctor Rafael Palncios. 

El doctor Rafael Palacios, direc
tor del Centro de Investigaciones 
sobre Fijación de Nitrógeno, exter
nó la necesidad de una investiga
ción más selectiva y sustancial, ade-· 
más de trabajo que realmente ayu
de a la comunidad científica inter
nacional y al desarrollo de la cien
cia: en general. 

Aseguró que sólo con el estableci
miento de un modelo comunitario, 
creado en la Universidad, se podrá 
hacer de un estudiante un investi
gador cr~ativo; debe abolirse la ba
rrera profesor-alumno y procurarse 
la formación de grupos de trabajo 
en torno a la investigación. 

Es necesario acabar con la vieja 
idea de que el investigador sólo 
debe atender asuntos de su compe
tencia y entender que éste tiene la 
obligación de buscar que sus logros 
tengan utilidad y se reflejen en 
beneficio para toda la sociedad. 

Por último,destacó el valor aca
démico y de investigación que posee 
la UÑAM, y advirtió que se debe 
estar alerta ante el saqueo indiscri
minado de los recursos humanos 
vali.osos que egresan de las universi
dades. 

Sigue siendo crítico el 
problema de los fondos 

que se destinan a la 
investigación 

Doctor Marcos Rojkind. 

En momentos de crisis económica, 
como los que se viven actualmente en 
México, es importante reflexionar 
sobre el papel de las actividades aca
démicas y de investigación, para es
tablecer la conducta a seguir y lograr 
una mejor inversión de recursos, ase
guró el doctor Marcos Rojkind, 
miembro del Centro de Investiga
ciones y Estudios Avanzados del Insti
tuto Politécnico Nacional. 

A pesar de la crisis económica de 
México, equivaldría a un suicidio la 
reducción de los programas de forma
ción de personal altamente capacitado . 
y de los fondos destinados a la investi
gación científica, añadió. 

En el caso particular de la forma
ción de recursos humanos, precisó, se
rá necesario reducir el número total 
de becarios y asignarles a los selec
cionados una beca de mayor monto 
que les permita vivir con dignidad y 
selecciona~ sólo a aquellos que poten
cialmente tienen condiciones para 
contribuir a formar la masa crítica ne
cesaria y madurar como investigadores. 
Por cada· beca que se otorgue, deberá 
crearse un fondo que permita al inves
tigador en potencia incorporarse a 
uno de los grupos de trabajo ya exis
tentes. "En este momento hay dema
siados becarios, la mayoría con suel
dos insuficientes, con desconocimien
to de las áreas prioritarias y con un fu
turo incierto". 

Si existieran los fondos para crear 
nuevas instituciones de investigación, 
continuó diciendo, sería fundamental 
olvidar los viejos esquemas obsoletos 
de instituciones formadas por depar-· 
tamentos. Es prudente crear institu
ciones que en forma multidisciplina
rio se dediquen a la investigación de 
un problema fundamental. Con estos 
modelos se estimularía la colabora
ción, se incrementaría el entusiasmo, 
se duplicaría la producción científica, 
y disminuiría el costo de operación, ya 
que instrumentos, aparatos y reacti
vos serían de uso común. Además, 
habría un menor desperdicio de mate
riales biológicos, y podrían ser apro
vechados por diferentes integrantes de 
los grupo~ de trabajo . 

Mas el problema de los fondos que 
se destinan a la investigación sigue 
siendo crítico. Hasta ahora no ha sido 
posible encontrar una fórmula que 
ayude a solucionar el problema; el 
Gobierno Federal, por sus diferentes 
conductos, como son las universida
des, el IPN, los institutos tecnológicos, 
la SEP y CONACyT, entre otros, 
aporta todos o la mayoría de los fon
dos destinados a la investigación 

' científica. 

Por otra parte. el doctor Rojkind se
ñaló que cada año mueren en \léxico 
entre 200 v 250 mil individuos con 
cirrosis hepátíca: un 60% de los c~sos 
está direcf.itmente relacionado con el 
alcoholismo crónico. Por cada enfer
mo que fallece hay cuatro personas 
más que padecen la enfermedad. lo 
que hace un total de 800 mil a un 
millón de enfermos de este mal. Estu
dios realizados en el Instituto Na
cional de la Nutrición han demostrado 
que en promedio un enfermo alcohóli
co puede invertir en bebidas 
embriagantes un 30% de su salario. 

Al ilustrar un probable mecanismo 
que permitiría incrementar los fondos 
que se dedican a la investigación, pre
sentó un ejemplo: en Estados Uni
dos se ha calculado que un enfermo 
cirrótico cuesta más por año que un 
trasplante renal. En promedio, se ha 
estimado que se gastan 28 mil dólares 
anuales por enfermo, equivalentes a 
un millón 400 mil pesos por enfermo, 
considerando el dólar a 50 pesos. 

Ante la cuantía del gasto por la en
fermedad se debería exigir a cada per
sona que ingiera bebidas alcohólicas 
que obtenga un seguro de vida por 
adelantado. Este seguro podría consis
tir en la aportación obligatoria de 1 a 
100 pesos por compra, dependiendo 
de la naturaleza de la bebida que se 
adquiera. Este dinero debería ser des
tinado .exclusivamente a los estudios 
sobre alcoholismo y sus complica
ciones. 

Un sistema semejante, consideró el 
doctor Rojkirid, podría implementar
se para los fumadores, quienes 
aportarían, por cada cajetilla de ci
garrillos, una suma para realizar estu
dios sobre el cáncer del pulmón. 

La ciencia es la más alta 
prioridad que debe existir 

en México · 

Doctor Ricardo Tapia. 

Por su parte, el doctor Ricardo Ta
pia, investigador del Centro de 
Fisiología Celular, expresó que el ob
jeto de la actividad científica es obte
ner nuevos conocimientos, los cuales 
resultan en beneficios tecnológicos so
lamente a largo plazo, pero son abso
lutamente indispensables. 

La ciencia, precisó, es la más alta 
prioridad que debe existir en México. 
El gasto que origina la ciencia ep este 
país es ridículo en relación con lo que 
invierte el Estado en acciones tales co
mo la transmisión del Mundial de Fut
bol España 82. Con ese dinero se pu-

• dieron haber apoyado· varias investí- . 
gaciones importantes. 

Por otra parte, la educación y la 
ciencia en México están indisoluble
mente unidas; tal es el caso de la ense
ñanza de posgrado en el Instituto-de 
Investigaciones Biomédicas, que se 
encuentra unida al trabajo--de labora
torio. "El único criterio aceptable de · 
prioridades en la inves tigación 
científica es su calidad". 



Si t'll ~kx ico los im estigadore~ , ,·> lo 
se dedica ran a leer todo lo que se pro
duce en cuanto a in \·e\tigaC'iún 
cienbfica. w ll ega ría a com ert ir la na
ciún en un país completamente clepen
clientl' . a ni\·e l intelectuaL de las más 
avanzadas . "Tenemos una naliún con 
una ctdtu ra incompleta, con una cul
tura terriblemente cleficient<.-·. 

~la-. adelante, el cloctor Tapia in
formo e¡ u e en cuanto a im·est igaeione.s 
publicadas que llevaron al e. tableci
mienl o de \ arios procedimientos lera
peutit ¡, de uso comun. 'e t>ncuentran 
tcmu de cimgía cardiaca. ciru!!;Ía 
vasct dar . hipertensión, insuficiencia 
coron tria. resucitaciún cardiaca. 
diurdieos orales. antibiúticos. nttcvos 
métoüo. dial!nóstico. y poliomiditis. 
E n suma, hubo un total ele publica
ciom entre HJ76 v HJ7!) de :3.'50 ll'xtos 
relaciPnados con i;Jn•sthracic'ln hasica: 
22 rt>laci'onados con im esti0;aciún 
aplit"ada .. 1.5 de desarrollo de instm
mentl 1s y aparatos. 

Con ribuciones mexicanas 
en el camp o de la 

parasitología 

Doctor Adolfo .\lartínez Palomo. 

Al hacer uso de la palabra el doctor 
Adolfo Martínez Palomo, miembro 
del Centro de Investigaciones y Estu
dios Avanzados del IPI\', dijo que, . en 
un problema nacional, como es el caso 
de la amibiasis en México, gracias al 

c-onstante interés !lohn; t'sl padt·ci
lll iento, \'al análisis de diferentes lor
mas de t~rapéutica, se ha logrado que 
este ¡>ab ten ra los índices de inciden
cia normal de los paises en los cuales la 
ambiasis es un probl •ma importaute. 

U no dt·los lo~ros que s · han obt<•ni
do ha sido el aislamiento de las e •pas 
viru lentas. La enorme man>ría de los 

·laboratorios internacional~ .... interesa
dos en amihiasis us"'n actualmente la~ 
cepas mexicanas que fueron aisladas 
en el Instituto ~Iexicano del Seguro 
Social. 

El mantt·nirniento de un laborato
rio eficiente dmantc más de _5 ai'los, 
dedicado exclusivamente a la carac
terización de est tipo de cepa \'iru
lentas, ha permitido que Mi·xico teu~a 
el mayor grado de experit•ncia en su 
aislamiento. Asimismo, señaló, se ca
racterizaron las diferencias bioló••icas 
entre cepas patógenas y no pa.tót?;enas: 
esto era un tema que se había venido 
discutiendo en la literatura parasitolú
.~ica desde principios de siglo, )' no se 
había encontrado una soluc·ión. "No
sotros encontramos, y seguimos traba
jando sobre ello, una clara diferencia, 
en numerosas propiedades biológicas, 
entre cepas virulentas y cepas no pató
genas". 

Otra de las contribuciones impor
tantes que se han realizado en México 
es el descubrimiento de que la Enta
moeba histolytica, por sí sola, inde
pendientemente de su asociación con 
bacterias, puede producir lesiones in
vasoras, aunque en todos los libms 
sobre parasitología se puede leer que 
mientras la amiba no se asocie con 
bacterias, no podrá producir lesiones 
en el intestino. 

También destacó el investigador del 
IPN, como un ejemplo de éolabora
ción entre investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional e investigadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la demostración de que la 
pared de los quistes está constítmda 
fundamentalmente por quitina. Esto. 
requirió la experiencia de dos grupos 
de México que habían estudiado las 
paredes de las bacterias y de los hon
gos . 

LAS ISLAS MARIAS: ESFUERZO ... 
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En el penal , los que están comi
sionados en oficinas o en el ma nte
n imiento de los se rvicios urbanos, 
en el cultivo de los jardines o en el 
servicio de limpia, no reciben sala
rios, sino gratificaciones ( tres pesos 
diarios). 

Al respecto, el titular del penal 
explicó: "la ley marca que del suel
do del reo se d ebe d escontar un 
porcentaje para el mantenimiento 
del penal. Aquí no se hace; lo que 
queda ~debe dividir en tres partes: 
un treinta por ciento para el fondo 
de ahorros, otro treinta por ciento 
para el reparo del daño causado a 
las víctimas ele su delito y un treinta 
por ciento para dárselo a la familia·, 
su poniendo que está en el exterior. 
E l diez por ciento restante es para 
ga stos personales. "En las Isl~s Ma
rías lo único que hacemos es des
contar un treinta por ciento para el 
fondo de ahorros a entregarse al 
colono en el momento de su libera
ción". 

Para favorecer la integración fami
;iar la esposa del Director del penal 
:Jesempeña una labor específica: 
ayuda en el aspecto educativo , .~a
neja guarderías, cost~rero~ familia
res, educación especial, tiendas de 
abarrotes para ayudar a 1~ ~cono
mía familiar, promueve actividades 
sociales, cultumles y deportivas. 

T a mbién se impart_en educación 
preescolar y primaria y para facili
tar que las madres puedan estudiar 
su primaria en las tardes, se creó la 
guardería infantil. En mayo de este 
año se abrió un Centro de Educa
ción Especial para atender a' los 
niños con problemas de aprendiza
je. No ha y maestros especialistas, ni 
presupuesto ; sólo se trabaja con la 
cooperación de los voluntarios, las 
madres de familia y los doctores. 

El apoyo del trabajo voluntario 
es fundamental en las Islas, dada la 
existencia de plazas libres para dife
rentes puestos, principalmente en el 
área médica, pero por ~r muy bajos 
los salarios es común que haya poca 
aceptación de los mismos. 

En el Penal se ha establecido un 
definitivo respeto a las creencias 
religiosas y a los preceptos morales 
que deben regir las relaciones h~
inana s. Actualmente se encuentra n 
en la isla, de manera permanente, 
130 familias, y se concede un núm e
ro indeterminado de permisos cada 
quince días, para que diversos pa
ri entes vayan transitoriamente a vi
sitarlos por un día, que es el tiempo 
que dura el guardacostas " Zacatc
cas", único en reali zar el viaje de 
Mazallán a las Islas, o bien por un 
periodo más largo. 

LA CANCION POPULAR, REFLEJO . . . 

P ra l~J:.u, un compositor capita 
lino de nombre :\.1anucl Esperón 
hace célebr con su canción La 
m ujer del puerto, obra que inspiró 
una popular película. Este autor es 
pilar del cinc mexicano, ya que 
escribió para él numerosas partitu
ras y cancione . Junto con el poeta 
Ernesto Cortázar escribe la canción 
A Ia orilla del palmar una melodía 
donde el enamorado se aleja de los 
tradicionales árboles para inscribir 
el nombre de su amada en la suavi
dad de la arena de una playa. 

Los compositores gemelos 1 lil{ucl 
) José Castilla, originarios de V ('ra
cruz, después de una larga carrera 
que s · inicia en lo ailos 20, logran 
el éxito con cancionc!> como Cuan
do ya no me quiera . Estos artistas, 
que fueron conocidos intérprete. a 
nivel intemacional, escriben una 
bella canción: El pastor; se tmta de 
una canción de campo, ahí se na
rran detalles de la paz que se en
cuentra en los verdes de la prodigio
sa naturaleza del territorio mexica
no. Se habla de las alegrías y las 
tristezas de la gente de campo, de 
esas alma. plenas de melancolía 
que sueñan sin decirlo en una espe
ranza que muchas veces no llega a 
volverse realidad. 

El 6 de octubre de 1907 nace en 
Orizaba, Veracruz, Francisco Gabi
londo Soler. Al principio toca con 
dificultad el piano, pero entre sus 
amistades tienen éxito sus cancio
nes. Un día, en un programa de 
radio llamado Buscando noveda
des, interpreta algunas de sus obras, 
entre ellas La hormiguita , su prime
ra composición. Ya en XEW se le 
da el nombre de Cri C ri , el grillito 
cantor. Es el único compositor in
fantil en el país. Su a rte es limpio, 

uistalino y ·no. Sus t'ancione La 
muñeca ~ a, D.i p or qué y La 
marcha de las ICtras f>Dn bellos 
cj ·rnplo de esas cualidades. 

El "Flaco de Oro" 

Ha ta aquí, us ted que Ice esta 
narración, sc~uramentc pensará 
que se ha qu dado en C'l olvidq uno 
de los inmortales compositore. que 
ha dado México, a quiene mucho 
consideran 1 rná,; importante de 
Hispanoamérica, y qu ha sido lla
mado "El Flaco de Oro''. Pu s no e 
así. \gu tín Lara Aguirrc y Pino 
nale en 1901 en Tlacot.dpan, Vcra
c-ruL. Aunqu muestra inter's por la 
música icmprc tuvo dili< ultadt·s 
con el solfeo .d grad que una de 
. us mac.tra dijo· '·E·t· niiio no 
podni hacer nunca algo dentro de 
la m úsi a' , más tarde el maestro 
Ricardo Ca tro, autor del vals Ca
pricho, al escuchar las improvisa
ciones líricas de Lara expresó: 'es te 
chico no debc a prender a tocar el 
piano en razón de q ue ya sabe 
toc.arlo". El fina l de esta Semblanza 
histó rica de la canción popular me
xicana consistió en la prcsen taci6n 
de Chucho Monje, un g uitarrista y 
trovador michoacano, quien en 
1932 estrena su primera composi
ción Princcsita del cuento azul ; su 
paisano Mi15uel Lerdo d e Tejada, 
con su famosa orquesta típica de la 
ciudad ae México, la interpreta en 
el Bosque de Chapultepec. De Chu
cho Monje, su canción México lin 
do y querido nos hab la de la nostal
gia de estar lejos de la tierra amada, 
de la grandeza de México, este 
precioso cuerno d e la a bunda ncia 
que es nuestro q uerid o territorio de 
costa a costa y d e frontera a fronte
ra. 

PRIMER 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

CONSERVACION DE 
DOCUMENTOS, LIBROS Y 
MATERIALES GRAFICOS 

Los días 24, 25 y 26 de agosto de 1982 se celebrará el Primer seminario inter
nacional de conservación de documentos, libros y materiales gráficos. 

Este seminario es organizado por el Comité Permanente de Conservación de 
Documentos, Libros y Materiales Gráficos (CODOLMAG) integrado por el Archi
vo General de la Nación, la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publica
ciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Insti.tuto de Investigaciones 
Bibliográficas (Biblioteca Nacional) y la Dirección General de Patrimonio Universi
tario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección de Restaura
ción del Patrimonio Cultural, la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, la Coordinación de Archivos Administrativos e Históricos del Departa
mento del Distrito Federal, la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas, el 
Instituto Doctor José María Luis Mora de la Secretaría de Educación Pública, el 
Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, el Instituto de Estudios y Documentos Históricos, A.C., el Centro de 
Estudios de Historia de México (CONDUMEX) y el Museo Alfaro Siqueiros. 
Durante este seminario se tratarán entre otros, los siguientes temas: 
- Causas y ag~ntes del deterioro del papel y del material fotográfico. 
- Medidas preventivas para su conservación. 

Examen de diversos procesos de restauración. 
- Análisis de tinta en documentos históricos. 

Participantes 

Paul N. Banks, E.U.A. Ignacio Delfín Márquez, México, DF. 
Eleazar López Zamora, México, DF. 
Cristina Moretti, México, DF. 

Keiko Mizushima Keyes, E.U.A. 
Ludovico Santucci, Roma, Italia. 
Vicente Viñas Torner, Madrid , España. 
Gloria Abarca Zárate, México, DF. 

José María Muriá, México, DF. 
Enrique~a Vargas Saldaíla, México, DF. 

Lugar: Area de Conferencia~ de la Secret~ría de Relaciones Exteriores. 
Teléfono: 597-53-10 
Cupo' limitado: 350 personas. . 
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FIL\IOTECA L '!LM 
Cicl<l .. Cine franre de los setenta··. 
La mejor manera de caminar, en el audito
rio \-1 de la E. 'EP Aragón. a las 12:00 ,. 
1 :00 h. miércoles 25. · · 
Ciclo "lngrid Bl•rgman" 
onrisa\ de un noche de verano. en 1 
uditorio "Julián Carrillo", a las 19:30 h. 

marte. 24 ' miercoles 25. 
Ciclo ··GeÓrg(>s . 1eliés": 

El pozo encantado • Hidroterapia fantásti
ca. Cll el ~1UCA , a la\ 12:00 h. jue\eS 26 
ccreto. del d()(•tor, t•n t'l ~ll CA, a la., 

12:00 h, marte 24. 
ido ··cinc de todos los tit•mpo~": 

Ensayo de un crimen, en la Biblioteca de la 
F~tv,z, a la 13:00 v 1 :00 h, miércoles 25 . . 

Ciclo ··Luis Buñuel' : 
Nazarín, en el Auditorio dt• la FC\A, a las 
11:00 y 18:00 h., martes 24. En ~1 Centro 
de Enseñanza para Extranjeros, viernes 27. 
12;00 \' 1 :00 h. 

ido :.Cine polaco": 
El regreso, en la ala "Chopin" (Alvaro 
Obregon 302), a las 19:00 h. hoy . 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 
LO UNWERSITARIOS ANTE 

LO PROBLEMA DE MEXICO 

Lunes 23 
Cana! S 

8:00 Licenciado Luis Monsalvo Val
derrama . Los trabajadores al servi
cio del Estado. DERECHO. 

8:30 Licenc1ado Jorge Gaxiola Ramos. 
Las inversiones extranjeras, la par
te. DERECHO. 

9:00 Doctores Juan Manuel Saucedo, 
Pablo Cuevas y Arturo Mendoza. 
El desarrollo del niño de 1 a 3 años. 

UNIVERSIDAD Y SOf:IEDAD 

10;00 El Hombre y la Administración. 
El comercio) su relación con la ac
tividad l'ConómJCa, 23. 

10:30 Temas Agropecuarios. Las princi
p les enfermedades de los bovinos, 
33. 

J 1:00 Ciendas Sociales. La planeación 
como in. trumento de desarrollo ur
bano. No. 82. 

11:30 Logica de la Ciencia Botanica. 
Cllrlos Linneo No. 144. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Doctor Alejandro Parra Carretero 
Clínica de bovinos, tratamiento de 
diferentes quistes ováricos. MEDI
CINA VETERINARIA Y ZOO
TECNIA. 

12:30 Doctor Luis Berjón Macías. 
Anatomía osteológica. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Red Nacional 
Canal2 
13:00 CP Arturo Díaz Alonso, MA Raúl 

León García Pérez, CP Jesús 
Eduardo Medrano, .LA Osear Ca
bello Parada y CP AntoniO' AguiJar 
Torres.· Zona Centro. CONTADU
RIA Y ADMINISTRACION. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXJCO 

. Martes 24 
Canal S 

8:00 Licenciados Raúl Muñoz Mola, 
Eduardo Cárdenas Ch, Raúl Gar
cés ) Jesús Chávez. Fomento a la 
desconcentración industrial y al de
sarrollo regional. CONT ADURIA 
Y ADMINISTRACION. 

8:30 Licenciado Julio Sánchez Cervón. 
La industria del maguey. DIVUL
GACION U 'IVERSITARIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAJ:? 

10:00 El Hombre y la Administración. 
Le~hlación general de sociedades 
mercantiles No. 24. 

10:30 Tema Agropecuario~. La~ princi 
paJes enfermedades de las cabras. 
No. 34. 

11:00 Ciencias Sociales. Jerarquía y siste
ma de ciudades. No. 8.'5. 
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11:30 Lógica de la Ciencia-Higiene. Hi
giene del trabajo, o. 43. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Licenciado Ramón Silva Sánchez, 
doctor Víctor Vclázquez García y 
licenciada Ana María Patricia 
Archundia Nava.La ergonomía y 
la prevención de accidentes. 

12.30 Ingeniero Claudio Morriheld 
Castro. Las estructuras de concre
to. la parte. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXJCO 

Car.al2 
Red Nacional 
13:00 Doctor Lindolfo Cárdenas García. 

Cuidados del niño con vómito, 
diarrea y fiebre.MEDICINA. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEMAS DE MEXICO 

Miércoles 25 
Canal S 

8:00 Licenciados Vicente Toledo Gon
zalez, Emilio Eguia Villaseñor y 
Armando Ostos de la Garza.EI 
procedimiento mercantil3a. parte. 
DERECHO. 

8:30 Licenciado Marco A. Pérez de los 
Reyes. Introducción a la 
Sociología. 2a. parte. DERECHO. 

9:00 Ingenieros Joaquín Berruecos 
Villalobos y Alfredo Alvarez Cár
denas.La carrera de ingeniería en 
alirnentos.F.E.S. CUAUTITLAN. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El hombre y la Administración. 
¿Qué es una sociedad mercantil? 25 

10:30 Temas Agropecuarios.Cría del 
gallo de pelea, l. 35 

11 : 00 Ciencias Sociales. La televisión en 
México. 90 

11:30 Lógica de la Ciencia-Zoología. Las 
orquídeas. 154 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Licenciadas Alejandra Lajous, Lu
cia de Pablo y Margarita Avila, 
conductor Gustavo Al vi te. Historia 
de México contemporánea. 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE 
LOS PROBLEl\.1AS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 
13:00 Doctores Jesús Santoyo Vargas y 

Sergio Cano Magaña, ingenieros 
Juan Espinoza Somallera y José 
González.La participación del 
M. V.Z. en la autosuficiencia ali
mentaria.MEDICINA VETERI
NARIA Y ZOOTEC lA. 
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Ctclo "El dasico nort •americano": 
La diligencia, en Paseo de la Reforma 445, 
a la~ 17:30 ) 19:30 h, hoy y mañana 
Ciclo ··charles Chaplin": 
Monsieur VerdolLX, en el auditorio de la 
Facultad de Psicología. a las 10:00 y 18:00 
h, jueves 26: hoy, en la FCyS, a las 11:00 
h: mañana, en el Auditorio ·· arciso Ba~
sols" de la Facultad de Economía, a las 
12:00 y 18:00 h, mañana. 
Ciclo "Cine v Revolución Mexicana": 
La soldade;a, en la FES Cuautitlán, 
Campo 4, a las 12:00 > 16:00 h, jueves 26. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 

ala "Julio Bracho" 
Tristana, director: Luis Buñuel, 24 de 
agosto, 12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Los días del pasado, el 26 de agosto, a las 
12:00, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Los fieles sirvientes, director: Francesc 
Betriu, agosto 28 y 29, 12:00, 16:30, 18:30 
y 20:30 h. 
Sala "}ose Revueltas" 
La ciudad soñada, director: Johannes 
Schaaf, agosto 24 y 25,12:00 y 18:00 h. 
Las doce sillas, director: M el Brooks, agos
to 24 y 25,16:30 y 20:30 h. 
Recado de Chile, agosto 26, 27, 28 y 29, 
12:00 y 18:00 h. 
Y cuando sea grande, agosto 26, 27, 28 y 
29, 12:00 y 18:00 h. 
Aguirre o la ira de Dios,agosto 26, 27, 28 y 
29, 16:30 y 20:30 h. 
Cine debate popular 
Nos equivo~mos de historia de amor, di
rector: Jean Louis Bertuccelli, agosto 28 y 
29, a las 17:00 h, en el Auditorio "} usto 
Sierra" de Humanidades, M atiné Infantil 
del Auditorio "Justo Sierra". 
El regreso de Su'rcouf, director: Georges de 
la Grandiere, agosto 28 y 29, 12:00 h. 
Cine Club de la Universidad 
Las pasiones de Erika, director: Ula Sto
ekl, agosto 23, 12:00. 17:00 v 20:00 h en el 
Auditorio "Justo Sierra" de ·Humanidades 
Cinematógrafo "Lumiere" de la Casa del 
Lago 

DIRECCION GENERAL DE 
ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES 
Ciclo "Charles Chaplin": 
El arte de la comedia en el Auditorio "Nar-' 
ciso Bassols", de la Facultad de Economía, 
Circuito Interior, CU, martes 31, 12:00 y 
18:00 h. En la Sala Huehuecóyotl de la Es
cuela Nacional de Música, XiconténcatJ 
126, Coyoacán, viernes 27, 19:30 horas. 

·Ciclo '"Luis Buñuel"· 
Ensayo de un cirmen, en la Biblioteca de la 
FMVyZ, miércoles 25, 13:00 y 18:00 h. 
En colaboración con la Filmoteca UNAM 

Eventos especiales 

Pagodas de Corea. Muebles de Corea, do
cumentales, Embajada de Corea, Facultad 
de Química, Auditorio, Circuito Interior. 
CU, martes 24, 12:00 h. 
CICLO DE CINE LA REVOLUCION 
MEXICANA 
La soldadera, en la FES Cuautitlán, Cam
po 1, Dom. Con. Cuautitlán Izcalli, Esta
do de México, viernes 27, 14:00 h. 
CINE CLUB DEL CE TRO MEDICO 

El Rito, de lgmar Bergman, en el Audito
rio del Centro Médico Universitario, 
Circuito Interior, C.U., viernes 27, 18:00 
h. 
En colaboraciín con la Filmoteca de la 
UNAM. 

FILMOTECA UNAM 
Exposición "Georges Meliés": 
Meliés y sus imágenes poéticas, en el MU
CA, a las 12:00 h, jueves 26. por José Luis 
González de León. 
Melié y el valor de la fantasía, en el MU
CA, a las 12:00 h, martes 24, por Octavio 
Gettino. 

DIRECCION GENERAL DE 
DIFUSION CULTURAL 
JORNADAS VASCONCELIANAS 
Tercer Ciclo "La palabras pérdidas, retros
pectivas y testimonios" 
Estado y sociedad en México: 1929, el 29 
de agosto, por Moisés González N. 
Vasconcelos y el caudillismo, el 5 de sep
tiembre, por Jesús Guisa y Azevedo. 
La campaña vaseoncelista, el 12 de sep
tiembre, por Joaquín Cárdenas Noriega. 
Vasconcelos: un enfoque sociológico, el 19 
de septiembre, por Francisco Gómez Jara. 
El vasconcelismo: algunos testimonios, el 
26 de septiembre, por Andrés Honestrosa, 
Manuel Moreno Sánchez y Alfonso Tarace
na. 

Estas conferencias se efectuarán en el 
Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil 
33, a las 12:00 h, el moderador será Moisés 
González Navarro. 
DEPARTAMENTO DE TALLERES 
CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES 
ESTUDIANTILES 
Revisión de poetas 1914-1930 
Jaime Sabines, por Carlos Montemayor, 
agosto 29. 
Eduardo Lizalde, por Evodio Escalante, 
septiembre 5. 
Tomás Segovia, po.r Jaime Moreno 
Villarreal, septiembre 12. 

En la Casa del Lago, a las 13:00 h. 

Grupo representativo del IMSS, en el Te
atro Cuauhtémoc, a las 18:00 h, viernes 
27. 
Grupo de Danza Regional Mexicana de la 
Universidad Pedagógica Nacional, en el 
Teatro Cuauhtémoc, a las 12:00 h, domin
go 29. 
Ballet Folclórico Oyahualli de la Universi
dad Autónoma de Hidalgo, en el Teatro 
"Félix Azuela", a las 12:00 h, sábado 2,8. 
Grupo de Danzas Folclóricas de la Univer
sidad Autónoma de TamauJipas, en la Sala 
"Miguel Covarrubias", a las 17:00 h, sába
do 28, a las 12:00 h, domingo 29. 
Grupo de Danza de la Universidad Autó
noma del Estado de México, a las 12:00 h, 
viernes 27. 
Grupo de Danza Regional Mexicana de la 
Universidad Pedagógica Nacional, a las 
12:00 h, domingo 29. 
Conferencias, películas y audiovisuales 
sobre etnología y folclor, a las 12:30 h, sá
bado 28 . 

Estos tres últimos eventos se desarrolla
rán en el Teatro de Ciudad Universitaria. 

Las presentaciones se llevan a cabo en el 
11 Festival Nacional Universitario de Dan
za, dentro del 1 Festival de Cultura Popu
lar. 
Ballet Folclórico Infantil de la Ciudad de 

APORTACIONES UNIVERSITARIAS 

EN RADIO UNAM 

La Dirección General de Proyectos Académicos 1·nv1'ta h 1 1 · 1 7·45 a escuc ar os unes y VIernes a as . a.m., el programa "Aportac1·ones U · · · " e h · 11 · · . mvers1tanas 
n omenaJe a aque os umvers1tanos que en la~ cienc1·as art h 'd ' 

d h ·d · d - . ~ , es y umam a-
es, an SI o premia os por sus contnbuc10nes. 

Ll!nes 23 de agosto Dr. Eugenio Mendoza Villarr-eal 
V1ernes 27 de agosto Mtro. Gabriel Figueroa 
Lunes 30 de agosto Dr. Fernando Walls Armijo 



México, en la Plazuela de San Miguel Te
camachalco, a las 11:00 h, sábado 28; en la 
Terraza del Santuario de Los Remedios, a 
las 13:30, domingo 29. 
Seminario de danza contemporánea, direc
tora Raquel Vázquez, en el Auditorio A-l, 
el viernes 27, a las 12:00 h.ENEP Aragón. 

XP ICIOIES 

La gráfica en México, en el Hospital J uárez 
de la SSA, hasta el 31 de agosto, de 9:30 a 
13:30 h. 
Exposición Universitaria sobre Fuentes 
Documentales para Historia Militar, en el 
Salón de Exposiciones del Palacio de 
Minería. · 
Pablo y Aquino, óleos, acrílicos, tintas y 
técnica mixta, obras de Pablo Martínez y 
Pablo Aquino, abierta hasta el 30 de agos
to. 
La artesanía mexicana, exposición de FO
NARTE, en IJl Sala de Exposiciones de la 
Sala Miguel Covarrubias del Centro Cul
tural Universitario, hasta el 19 de sep-
tiembre. . · 
Exposición del Taller de Fotografía de la 
Facultad de Ciencias, en el Aula Magna de 
la Facultad de Ciencias, hasta el 31 de 
agosto. 
Muestras en la Casa del Lago del Bosque 
de Chapultepec. 
Comunicación instantánea, de Víctor Gó
mez, en la Galería I. 
Fotografías, de Juan Pinelo, en la Galería 
u. ' 
Fotografías, de Jorge Acevedo, en la 
Galería III. 
Cheneque, pinturas y dibujos de J ulián 
Adame, en la Galería IV. 
El paisaje de España, Arquitectura popu
lar española y Arquitectura gótica de Espa, 
ña, muestra de 97 fotografías de Nicolás 
Müller. Abierta de lunes a viernes de 10:00 
a 19:00 h, en el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes. 
Arquitectura románica española, 
fotografías de Nicolás Müller. Abierta de 
miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h y 
de 16:00 a 19:00 h, en la Galería Universi
taria "Aristos", ubicada en Insurgentes Sur 
421. 
Georges Meliés, en el MUCA , de 10:00 a 
18:00 h, de lunes a sábado, abierto hasta el 
31. 
Por crecer en Íibertad, en la Sala de Los 
Candiles miér.~,; · gu, de .tJ.. a 
17:00 h, 'hasta 8 de agosto. 
Obras maestr e la pintura coreana, has
ta el 27 de asto, en la Facultad de 
Quimica, Ci 'to Interior, CU. 
El color y agua, acuarelas del maestro 
Rafael Alf· , hasta el 27 de agosto, en la 
Facultad , Odontología, Circuito Inte-
rior CU 
La Revc ción Mexicana: Historia y reali-
dad 19 -1917, hasta el 27 de agosto, en 
los Al de la Biblioteca de Ingeniería Me
cánic y Eléctrica de la FES Cuautitlán. 
Ene a solar, (Embajada de Alemania Fe
der , del 23 al 2í de agosto, en la E 1EP 
Iz ala, Fraccionamiento Los Reyes, 
T lnepantla. Estado de México. 

Música afroantillana: Grupo: Elegía, en la 
FES Cuautitlán, agosto 23, a las_ 12 :~ Y 
17:00 h. En la Facultad de Ps1colog•~· 
agosto 27, a las 12:00 y ~8:00 h. En la D~
rección General de Actividades Deporti-
vas, agosto 28, a las 11:00 h .. 
Canto Nuevo Latinoamencano: Los 

Nuevos de la Nueva Trova Cubana, en la 
Escuela acional de Música, agosto 24 a 
las 19:00 h. En la Facultad de Economía 
agosto 25, a la~ 12:00 h. En la Facultad d~ 
Química, agosto 25, a las 18:00 h. En la 
Facultad de Medicina, agosto 26, a las 
14:30 h. 
Semblanza Histórica de la Canción Popu
lar Mexicana-Etapa 11, con el grupo Los 
Shuncos, en la Casa del Lago, agosto 25 a 
las 12:00 h. En la E EP Zaragoza, agosto 
25 a la 13:00. En la Facultad de Derecho 
agosto 26, a las 11:00 h. En el CIF : 
UNAM , (Cuernavaca), agosto 26, 20:00 
h. En el Auditorio "Carlos Chávez" del 
CCU, agosto 29, a las 18:00 h. 
Recital de violín y piano: Hermilo ovelo 
y Violina Stoyanova, interpretando obras 
de: Beethoven, P. Sarasate, Carl Bohm, 
Jorge Rojas. P. Petit y F. Kreisler. En la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, ago to 
25, a las 12:00 \' 18:00 h. 
Concierto de Jazz: Dixieland Jazz Band 
New Orleans, en el Auditorio "Abraham 
Ayala" del Hospital General (SSA), agosto i 
26, a la 20:00 h. En la FMVyZ, ago to 26, 
a las 13:00 h. · 
Orquesta de Cámara de la Ciudad de Mé
xico, en la Facultad de Medicina a las 
12:00 h, el 28 del presente y el 4 de sep
tiembre. 

ENEP Aragón: 1 
Recital de Leader, por Enrique Leff, en el 
Auditorio A-1, a las 12:00 y 18:00 h. 
jazz-rock, Cristal y Acero, el jueves 26, en 
el Auditorio A-1, a las 12:00 y 18:00 h. 
Grupo Rainer Brunninghaus, en la Sala 
"Nezahualcóyotl", el 27 de agosto, a las 
20:30 h. 
Centro Cultural Universitario: 
Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
el martes 24, a las 20:30 h, y el martes 31, a 
las 20:30 h, en la Sala "Nezahualcóyotl". 
Ciclo "Voz humana": 
Roberto Bañuelas, barítono, y Víctor Za
yas, piano, el sábado 28 de agosto, a las 
19:00 h, en la Sala "Carlos Chávez". 
Ciclo "Guitarra clásica": 
Dúo Gimeno Barrera, el martes 24, a la¡-
20:30 h, en la Sala "Carlos Chávez". 
Mario Beltrán, el martes 31, a las 20:30 h, 
en la Sala "Carlos Chávez". 
Ciclo "Jóvenes intérpretes": 
Beatriz Helguera, piano, el domingo 29 de J 

agosto, a las 18:00 h, en el Palacio de la Es
cuela de Medicina. 
Roberto Aymes y Alejandro Corona el vier
nes 27, a las 17:00 h, en la sala anexa de la 
Casa del Lago. 

G po Zero, a las 12:00 h, el 11 2 
tiembre, en la Facultad de Me<:IV· ~-- ul 
El cómico proceso de Jo""'· ., espec ac 0 

de Héctor Orte~:: "as~do en El proces~, 
$ Kafka di ,...:c10n: Rector Ortega y Rl
carélo OTiíihuñoz en el Teatro de Santa 
Catarina, de mart~ a viernes, 20:30 h; sá
bados, 19:00 h, y domingos 18:00 h. 
El destierro, odisea de Juan Tovar, direc
ción: José Caballero, en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz (Centro Cultural Universi
tario), de martes a viernes, 20:30 h; sába-
dos, 19:00 h; domingo 18:00 h. , 
Farsa infantil de la cabeza del dragon, de 
Ramón del Valle Inclán, dirección: Beatriz 
Campos, en eiC:entro Universitario de Te
atro (CUT), sábados y domingos, 11:00 y 
13:00 h. 
E EP Aragón: 
Teatro del silencio: 
La calaca, de Pablo Mandoki, en el Audi
torio A-1, el martes 24, a la~ 12:00 y 18:00 
h. 
Ca~a del Lago: 
De dos en fondo a ninguna parte, de Ger
mán Castillo, en la sala principal, sábados 
v domingos, a las 13:00 h. 
El barbero de Sevilla, en el Foro Abierto, 
sábados a las 12:00 h, y domingo~ a las 
11:00 h. 
Teatro guiñol, director: José Mercedes 
Díaz Núñez, en el Foro Abierto, los domin
gos a las 10:00 h. 
Espectáculo de pantomima, con Abiud 
Aparicio, en el Hospital de Enfermedades 
Respiratorias, SSA, agosto 26, a las 9:30 h. 

Sesión Académica de la .DGSM 

·PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

EN LOS PROGRAMAS DE SALUD 

La Dirección de Servicios Médicos, a 
través de su Departamento de Estudios 
Sociomédicos, invita a la IX Sesión 
Académica del presente año, donde la 
psicóloga Enriqueta Pensado, jefa de la 
Oficina de Educación para la Salud del 

Centro de Ciencias 
de la Atmósfera 

ESTUDIO 
DIAGNOSTICO 

COMPUESTO DE 
LA BAJA FRIA 

SOBRE LA FRONTERA 
OCCIDENTAL 
MEXICO-EU 

El Centro de Ciencias de la At
mósfera invita a la conferenCia Estu
dio diagnóstico compuesto de la 
baja fría sobre la frontera occiden
tal México-EU, que dictará el 
doctor Enrique Camarilla Cruz el 
día 27 de agosto, a las 12:00 h, en la 
Sala de Seminarios del Centro, Cir
cuito Exterior, C.U. 

Departamento de Medicina Preventiva, 
tratará el tema Participación de la 
comunidad en los programas de salud, 
el miércoles 25 del presente mes, a las 
12:00 h, en el auditorio del Centro 
Médico Universitario. 

UNIVERSIDAD NACIO Al 
AUTONOMA Dl . MJ'XICO 

Dr. Octavio Rivera Se o 
.Rector 

Lic. Raúl Béja avarro 
SecretariO' eral 

CP Rodol Caeto Mota 
Sttcretorio G.., .. ral 

Administrativo 

Dr. J Hernándea y Hernánclea 
seeretaroa ele Reetorío 

, 
Lic. Ignacio Carrillo Prieto 

Abogado General 

la Gaceta UNAM apcwece 
lunes y jueves, publicada 

pa. la Dirección General ele 
Información, 11" piso ele 

Rectoría. 652:21-35 

lng. Alfredo A. Mútl-.. 
Director G-...1 
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Coordinadcxa: IIÁariéela Ouezada 

• METODOLOGIA DIDACTICA 

,., 41118 -~. 16:00. 20:0Dh. 
Coordinador: Julio César Dozal 

ACTUAUZACION POR AREA 

• MA TEMATICAS 

o.l 3D de ..,.to al 111 de NPtlembnl, de 1D;OD a 
14:0Dh. 
C«>rdinador: Héctor Galindo 

• CIENCIAS EXPERIMENTALES 

,., • a/22 de oc:fUetw, de 9:00. 13:0D Ir. 
SEDE: Centro de Instrumentos. C. U. 

• HISTORICO SOCIAL 

,., 23 a/27 dftliSJOAD, de 9:0D. 13:00 h. 
C«>rdinadores: Leonor Ludlow y Carlos Marichal" 
SEDE: S•lón 104. Facultad de Economla. C.U. 

.TALLERES 

o.1 18al22dftoclubte, de111:00a14:00h. 
Cocxdinador: Noe Jitrik 

e DIFERENTES ENFOQUES EN 
LA COMUNICACION 

Oel6 81 111deaept/embnl, de9:00a 13:00h. 
Expositores: Luis Aguilar. Joaquln Sánchez Mac
gregor y Rodolfo Wratny 
SEDE: Facultad de Filosolfa y Letras 

ESCUELA NACIONAL DE 
ENFERMERIA Y 
OBSTETRICIA 

~;~~~;~?.~~;§mr~~~~;~r~;;;;;~~Jl~~l~i~~~*~;~f¿~~~;~~;~;~;~~Éf:~~~~~~~~ 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• ClfiDADOSINTENSIVOS AL 
PACIENTE EN ESTADO CRITICO 

H•ta 111 ,1 deiiiJOáo, de 11:00 a 211:00 11. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Escuela Nacional 
de Enfermerfa y Obstetricia. División de Estudios de 
Posgrado. Camino v1ejo a Xochimilco y Viaducto 
Tia/pan. Tal. 655-31-81, 655-22-98 y 655-23-32 

/ 

Dirigido a: Personal Profesionli de CONASUPO \. ~ 
Del M,. 27, 2S ........... de 11:00. 13:00 '1 de 15:at., 
B19:00h. 
c¡;;:inador Académico: lng. ROdrigo de Sango-

SEDE: Saltillo, Coahuila 

INFa-ES E INSCRIPCIONES: División de Educ&
ción Continua. Palacio de Minería, calle Tacuba No. 
5, Centro, Delegación Cuauhtémoc, da lunes a Wer
nes de9:00a20:0Dh. Tel. 521-4(}.20 y521-73-35 

FACULTAD DE / 
ARQUITECTURA 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• MAESTRIAS Y 
ESPECJAUZACIONES EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 

POSGRADO EN DltJEIIO INDCJSTIIIAL.. 
La Facultad de Arquitectura , su División de Estu
dios de Posgrado, inician! a partir del 2$ de ocluiNw 
de 111112, un nuevo ciclo de cursos en las áreas de 
Mseslris y Especialización en Disetlo Industrial. ln
llitsmos a todos los profesionales da/ Diseño Indus
trial interesados a realizar sus trámites de solicitud 
par& el ingreso a los posgrados en: 
...,....,.,,~ .,., Dlaello lnduatnal ... al Aras de .......... 
En alguna de las opciones siguientes: 
MADERAS, METALES, PLASTICOS. CERAMICA, VI
DRIO. CARTON Y PAPEL FIBRAS Y PRODUCTOS 
VEGETALES. ANIMALES Y SINTETICOS. ASBES
TO, PIEDRA, CANTERA Y CONCRETO 
E.,.,.,llzacl6n an DIHIIo Industrial M al AIWB de 
Produdol!. 
En alguna de las opciones siguientes: . 
MUEBLE. ELEMENTOS PREFABRICADOS, ACCE
SORIOS Y MOBILIARIO PARA LA CONSTRUC
CION. MA TER/AL DIDACTICO. EMPAQUE Y EMBA
LAJE. MAQUINARIA Y HERRAMENTAL INDUS
TRIAL . EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA LA AR
TESANIA, EQUIPO AGRICOt.A. ENSERES Y UTEN
SILIOS DOMESTICOS, INSTRUMENTAL MEDICO Y 
EQUIPO PARA LA REHABILITACION. 
M-"f•., 1 .. ,A,.. dr. 
METODOLOGIA, TEDRIA DEL DISEfiO. ERGONO
MIA. MA TER/AL ES Y PROCESOS, RESISTENCIA 
DE MA TER/ALE S Y MECANISMOS 
Los aspirpntes habrán de presentarse en la Sección 
de Maestrlas del Edificio de Disello Industrial, anexo 
a la torre Dos de Humaniclades (frente a los edifiCIOS 
de lngenierfa y el Centro de Lenguas Extranjeras) 
en Ciudad Universitaria, los dfas del20 al311de ..,._ 
tJembn1 para alumnos egressdos de la UNAM. y del 
2 111 13 t» aeptlembnl, para extranjeros y alumnos 
egressdos de otras Universidades. 

INFORMES: Tel. 550-52-15 Ext. 3450 

AM 

Y DOCENCIA DE POSGRADO EN 
DEPORTE 

0:30 11 El Mtrenador como promotor de actMda
da , m«<lclna del deporte. 
Prof. Roberto Méndez (UNAM). 
11:15 h.,..,...,_ 
1:45 h. LB lnrHtlgacl6n ciiHitmc.llpllcada a/ es

de loa deportt•ta•. 
Dr. Pedro Alexander (Venezuela). 
2:30 h. PBI»> M lo• Htudloa dftlaborstorlo y cam

.,. m«<lclna del deporta. 
fm. Biól. /liana Zorri/fa (Cuba). 

13:15 h. Planarla. 

27 deii(IOBto 
Presidente: Dr. Ernesto Dfaz del Castillo 
S«;retario: Prof. Robarlo Méndez. 
9:00 h. Fallfla muacular. 
Dr. Héctor Brust (UNAM). 
9:45 h. Fonnac/6n <W racurso• humanos IHI medici
na del deporte. 
Dr. Manuel Berruecos (UNAM). 
10:30 h. El..,lclo social y las actMdedH"" medi
cina del deporte. 
Dr. Joel Ve/asco (UNAM). 
11:15 h. Rtlceso. 
11 :~5 h. Polftlca unlvenltarla edmlnlstratlva , las 
...,uv,.-. deportivas. 
Lic. Rodo/fo Coeto Mota (UNAM). 
3.30 h. Conclusiones. 

13:45 h. Clausura. 

SEDE: Auditorio de la Facultad de Medicina. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POUTICAS Y SOCIALES 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRAOO 
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 

• VIVIENDA Y SOCIEDAD EN 
AMERICA LA TINA 

-e-' 3D de agosto a/ 17 de sepllembte, de 19:00 a 
·t<_1:DO 
Expositor: Prof. Guillermo Boils 

' SEDE: Salón 2 Facultad de Ciencias Políticas y So
-ciales 

• PLANIFICACION SOCIAL 
PARA LA SALUD 

Del6 8114 dftsepllembnl, de 17:00 a 21:00 h. 
Expositor: Dr. Ramón Troncoso 

• LA ESTRATEGIA 
INTERVENCIONISTA 
DE ESTADOS UNIDOS EN 
CENTROAMERICA 

o.l .20, 22, 24, 27 y 29 de NPIJembre, de 18:0D a 
20:0Dh. 
Expositcx: Dr. Heinz Dieterich 
SEDE: Salón del Consejo Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociales 

'ES E INSCRIPCIONES: Dfvisión de Estu
rado, Centro dé Educación Continua 

(antigu "licio Facultad de Ciencias 2o. piso). Tal. 
550-54-94 y -15 Ext. 3493 

DIRECCIO LA 
UNIDAD ACADEM1c:1t~

LOS CICLOS PROFESIONAL 
Y DE POSGRADO 

DELC.C.H. · 

• MAESTRIA EN CIENCIAS DE 
LA COMPUTACION 
CALENDARIO ESCOLAR 1982 

Requisitos: 
Tener licenciatura o estar próximo a titularse en al
guna carrera técnica o cientffica de la UNAM• 
Res/izar una entrevista, previa al examen de clasifi~ 
cación 
Aprobar un examen de clasificación 
Aprobar un examen de comprensión del idioma in
glés al español sobre conteniclos de la especia/iclad. 
calendario 1982-83 
Entrevista y registro al examen de clasificación: 24 
de Hptlambnt 
Examen de clasificación: primer periodo, dlas 29 y 
311t» upUambnl; segundo periodo. alas 20 y 21 <W 
~-
Inicio del semestre escolar: 25 de~ 
lnlormact6n, Rarllstro a Inscripción: Unidad Acadé
mica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del 
CCH. UNAM. (Depto. de Servicios Estudiantiles). 
Oficinas Técnicas, Planta Ba¡a. Ex-edificio de Radio 
Universidad. Ciudad Universitaria. México 20. D. F. 
Código Postal 04510, Tal 550-52-15 Ext. 3562 y 
3553. 
tnlormaclón y Cu,....: Coordinación de la Mestrfa 
en Ciencias de la Computación. 
Coordinador: Dr. Vfctor Guerra. Investigaciones en 
Matemáticas Aplicsdas y en Sistemas (liMAS). Ciu
dad Universitaria, México 20, D.F. Código Postal 
04510. Tel. 550-52-15 Ext. 4565. 4584, 4585 y 4563. 

FACULTAD DE 
CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE LA 
ATENCION MEDICA Y DE 
HOSPITALES 

. Se invita a profesionistas a n1vellicenciatura en to
das las áreas 
Concursos de selección: Septiembre y Enero de ca
da año. 
lnic1os: Enero y Marzo d• csda año. 

INFORMES: 550-52-15 Ext. 4625, o en la prop1a DI
visión de Estudios de Posgrado. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

SEMINARIO 

• GUIA PARA EL USUARIO DE 
UN SISTEMA DE COMPUTO 

Dirigido a: Todas aquellas personas que sean usua
nos de un Sistema Electrómco de Información 
Del 26, 27 y 28 de agosto, de 9:00 a 18:00 h. jueves, 
trlflfTIBS y sábado de 9:00 a 13:00 h. 

"-'~' '"""w•PwW CJ ' i 
.FORMACIONDE ~ -

INSTRUCTORES ~ f \ 
Dirigido a: Todas aquellas personas que deseen de
sarrollarse como instructores internos y en general, 
a quienes trabajan en las áreas de personal y rela
ciones industriales. 
Da/ 27 y 28 de agosto, 3 y 4 de HpllBmbnl, de 9:00 
a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. v/ames y Ubados de 
9:00 a 13:00 h. 
Expositores: lng. Jaime Dávila Mercenario 
lng. Humberto González Rubio 
Lic. Gilberto Lozano Hinojosa 
SEDE: Instalaciones de la División de Educación 
Continua, Liverpool No. 66, Col. Juárez. Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Tel. 533-16-17 y 
525-61-42 

FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

• CALENDARIO DE INSCRIPCIONES 
A LA DIVISION DE 
ESTUDIOS DE POSGRAIJO 

(Ciclo escolar 82-83) 
Eú,_ de Clasificación: 
MBBslrfa en Psicología Educativa: 8 de~. 

, t!!.JII;90 y 17:00 h. . . 
l'tdbesi¡¡¡¡y'13;:;érO;a?róiñ l"s1 'ogía Socitl: 7 de 
NPfMmbra. 111:00 y 17:00 h. 
Maestrla y Doctorado en Psicologfa General. Experi
mental: 6 de Hptlambnl, de 1D;OD y 17:00 h. 
Maestrfa y Doctorado en Psicología ClínicáJ de 
NPtJambra de 111:00 h. (Maestría) y 12:00 h. ( ta
rado). 
Maestrfa en Psicobiologfa: 111 da sapfMmbra, rlfl 
111:00h. 
tnscrlpclonas t» Nuavo 1,...,: 
Maestrfa y Doctorado en Psicología Social: 4 de oo 
tullre 
Maestrfa en Psicobiología: 4 de-. 
Maestrfa y Doctorado en Psicologfa Clfnica: 5 da oc
lubra 
Maestrfa en Psicología Educativa: 8 de octuble 
Maestrfa en Análisis Experimental de la Conducta: 6 
deoctubra 
Maestrfa y Doctorado en Psicología General Experi
mental: 8 de octubra 
Ra/nacrlpclones: 
Maestrla y Doctorado en Psicología Clínica: 11 de 
octubra 
Maestrfa en Análisis Experimental de la Conducta y 
Psicología Educativa: 13 de octamt. 
Maestrfa y Doctorado en Psicología General Experi
mental: 13<Woctubnl 
Maestria y Doctorado en Psicología Soc1a/: 14 de 
octubre 
Maestrfa en Psicobiologia: 14 de octubra 
Los exámenes de clasificación se llevarán a cabo 
en las aulas del primer piso el Edificio "C" de la Fa
cultad 
Los alumnos que no sean egresaaos de la UNAM 
deberán acudir a la Unidad de Registro e lnforma
CI.ón de la Secretaria Ejecutiva de/ Consejo de Estu
diOS de Posgrado (antiguo edificio de la Facultad de 
Ciencias) ha•ta 111 31deii(10Bto 
Los alumnos de reingreso deberán presentarse con 
el Jefe de Departamento o Asesor Académico du
r'!nt• Hpll«nbra para que se les asigne las mate
oas correspondientes. Los alumnos de primer in
graso deberán hacerlo de/13 al 3D de Nptlembra 

INFORMES: Oficinas de la División de Estudios de 
Posgrado, Facultad da Psicologfa. Edificio "C", 
Planta Baja. Tel. 550-52-15 Ext. 4504. 
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