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~::..__._ ____ _ MENSAJE DEL REC OR 

UNIVERSITARIOS: 

Ha terminado lo suspensión de labores de los trabajadores ad
ministrativos, que paralizó o lo Universidad durante cuatro sema
nas. 

Siempre he estado o favor de los mejorías económicos y so
ciales de los trabajadores universitarios. Esto no es uno frase; de 
noviembre de 1981 o lo fecho. muchos trabajadores administrativos 
han conseguido de esto Institución un aumento global que oscilo 
entre el90 y 120"1. de sus salarios. Además, mi compromiso en este 
aspecto no ha terminado; hore mis mayores esfuerzos o fin de que 
en su oportunidad y en los terminas de los contratos pactados. lo 
Institución ofrezco los mejores condiciones poro sus trabajadores . 

los recursos poro afrontar uno situación imprevisto como lo 
que se ha presentado están limitados al monto de nuestro presu
puesto. En pleno ejercicio del derecho de lo autonomía de admi
nistración y organización que lo ley nos confiere, decidí no propo
ner ningún cambio en el presupuesto aprobado por el Consejo Uni
versitario el14 de abril de 1983. pues el hacerlo hubiera significado 
desbolonceor ese presupuesto que yo destino un elevado porcenta
je al pago de los recursos humanos. Al .ejercer esto autonomía de
fiendo el derecho de la Institución o contar con los fondos neceso-

--------------~~~ • ríos para desarrollar planes y proyectos que constituyen lo esencia 
~ misma de su vida academice. 

Siempre me_ he manifestado ajeno o otrof intereses que no 
sean los de la Universidad. Definí desde un principio que mi ac
tuación estaría apegada a lo ley; o las leyes que nos rigen como 
mexicanos y o los que normon lo vida de los universitarios. Respeto 
el derecho de huelgo, pero estoy obligado o distinguir cuando se 
ejerce en oposición o los derechos fundamentales de lo Universi
dad, que son el cumplimiento de sus toreos sustantivos: lo docen
cia , la investigación y la extensión de lo culturo. Es y será mi deber 
defender por encimo de todo toles toreos, puesto que son los que lo 
sociedad ha encomendado o nuestro Institución. 

Lamento que uno concepción político del sindicalismo universi
tario hoya dado origen o lo prolongación innecesario de este 
confl icto. Poro los universitarios queda cloro que lo Institución se 
desarrollo y fortalece cuando sus fines son preservados. Cuando se 
pretende uti lizarlo con otros objetos que no son los suyos propios. 
se le desvirtúa e interrumpe sus funciones. llevando o- algunos o 
confusión . Esto no ocurre o los verdaderos universitarios, ya que 
poro ellos están cloros los fines. los toreos y lo trascendencia de lo 
Universidad . 

No me opongo ni me opondre o un sindicalismo que luche por 
mejorar los condiciones -económicos. sociales y de preparación de 
los trabajadores. Al sindicalismo que persigue impulsor proyectos 
distintos o los toreos sustantivos de lo Universidad. me he opuesto 
y me opondré. 

Respeto o todos los partidos políticos. pero defendere o lo Uni 
versidad ante cualquiera que pretendo utilizarlo poro sus intereses. 

El maestro . el estudiante y el trabajador. con sus diferencias y 
sus coincidencias , con sus divergencias y concordancias. constitu
yen lo esencia plural de lo Universidad. Esto es el centro donde to

~-1~-----~d~o~s~l:a~s._::id:e::;ologios deben analizarse y discutirse. pero al mismo 
-' llem"" .,~ ..,. ámbito donde ninguno de ellos debe trotar de impo-

nerse. ~ -.. 
El vacío que en lo vida cotidiano dejo lo ausencia de lo Univer

sidad Nocional Autónomo de Mexico. lo cancelación de su presen
cio durante unos días. es uno pruebo más de su trascendencia . Por 

' 

lo demás, no es extraño que en esto crisis hayan aparecido voces 
de detractores que menosprecian su toreo, que lo sientan sustituido 
o sustituible, que se aprovechen poro exagerar sus eventuales 
follas y minimizar sus cualidades permanentes. Estos voces han es
todo presentes en lo vida de lo Universidad o lo largo del siglo; los 
universitarios conocen los móviles de su reacción. 

Lo presencio de lo Universidad ha probado ser determinante en 
lo formación de profesionales, maestros e investigadores de alto 
capacidad. quienes han sido y son los hombres y los mujeres moti
vadores de los cambios del país en los últimos decodos. Lo Universi
dad Nocional está presente con más de lo mitad de lo investigación 
que se realizo en México, y consumo acciones codo vez más 
explícitas· en su contribución o lo mayor independencia científico y 
tecnológico del país. Los labores de extensión cultural que en todos 
los órdenes realizo lo Institución en lo gran metrópoli constituyen 
uno alto presencio de lo culturo nocional y universal. 

Ahora pido o todos los universitarios reintegrarse o sus toreos 
cotidianos en un ambiente de concordia y comprensión. Exhorto o 
los trabajadores administrativos o que perciban que lo incapacidad 
económico transitorio no significo incomprensión o los demandas 
presentados. Hoy no hemos podido satisfacer sus peticiones: el no 
haberlo hecho no .significo que no nos preocupe su nivel de vida. 
Comprometo con ellos mi esfuerzo poro encontrar en los plazos 
adecuados los incrementos de nuestro presupuesto con el fin de 
mejorarlos. 

Al maestro. pilar fundamental de lo toreo formativo de los 
hombres en que se finco el desarrollo del país, le pido un esfuerzo 
extraordinario hacia un mayor acercamiento o los alumnos, o fin de 
resarcirlos por los efectos de lo interrupción del ciclo escolar. 

De lo perdido, lo más valioso es el tiempo. 
Haremos en los procesos académicos y administrativos los 

cambios necesarios poro cumplir en el semestre los compromisos 
programados. 

A los investigadores, comprensiblemente desanimados por lo 
interrupción de sus investigaciones, les pido un renovado esfuerzo 
por reanudarlos y aún poro incrementarlos, haciendo honor o la 
conciencia del desarrollo científico y tecnológico. del cual son res
ponsables. 

Pido o todos uno mayor racionalización en el uso de nuestros 
recursos, con el objeto de mostrar ante lo crisis . un gran esfuerzo 
productivo, único formo de contribuir o que ei país lo enfrente y lo 
resuelvo. Cumplamos lo toreo que al respecto nos corresponde. 

A los estudiantes. fundamental rozón de ser de esto Cosa de 
Estudios. les aseguro que el esfuerzo que han realizado y realizarán 
en este ciclo lectivo será completo. lo Universidad doró cumpli
miento o lo previsto en los planes de estudio. sin deterioro de lo ca
lidad de lo enseñanza ni menoscabo de los metas fijados. 

Exhorto o todos o trabajar superando diferencias y haciendo 
que lo reanudación de las labores contribuyo a lo solidez del gran 
sistema universitario que hoy conformamos. 

Nuestro Institución se ha ido consolidando en lo vida nocional. 
conforme ha crecido y ha desarrollado los toreos que tiene enco
mendados; esto ha sido posible en lo medido de los esfuerzos de 
sus integrantes. 

Superemos hoy esto crisis, reactivando el espíritu universitario 
en lo libertad y lo autonomía. 

" POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 

. Cd. Universitario . junio de 1983 

El Rector 

Dr . Octovio Rivera Serrano 



Area de gran trascendencia 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL 
DESARROLLO Y UTILIZACION DE LOS MEDIOS MASIVOS 

DE COMUNICACION 
L a Universidad Nacional Autóno

ma de México realiza esfuerzos 
tendient~ a la formación de recursos 
humanos capacitados para coadyuvar 
al desarrollo y utilización de los me
dios masivos de comunicación, dada 
la gran trascendencia que reviste esta 
actividad, señaló el licenciado Alfonso 
de Maria y Campos, coordinador de 
Extensión Universitaria, al poner en 
marcha los trabajos del Primer taller 
de realización de programas de televi
sión. 

Organizado por el Centro Universi
tario de Estudios Cinematográficos y 
por el Centro Universitario de Pro
ducción de Recursos Audiovisuales, 
explicó, el evento permitirá la 
producción de programas televisivos 
por parte de los estudiantes que parti
cipen. 

El taller reúne el trabajo de dos 
centros universitarios, y es su objetivo 
que los estudiantes, a través del traba
jo teórico-práctico, enlacen la refle
xión con la acción, manifestó a su vez 
el licenciado Alejandro Miranda, di
rector general de Comunicación Uni
versitaria. 

* Inició el "Primer taller de realización de programas de 
televisión" 

* Reúne el trabajo de dos centros universitarios (CUEC y 
CUPRA) y su objetivo es que los estudiantes enlacen la 
reflexión con la acción 

* Participan 30 alumnos que durante tres meses se capacita
rán fn la realización sistemática de programas televisivos 

Finalmente, el profesor José Rovi
rosa Macías, director del CUEC, in
formó que en este primer taller parti
cipan 30 alumnos, que durante tres 
meses se capacitarán en la realización 
sistemática de programas de televi
sión. 

• 

La Universidad, continuó, siempre 
se ha preocupado por los avances en el 
desarrollo y perfeccionamiento de los
medios de comunicación masiva na
cionales, entre los cuales destaca la te
levisión, ya que la comunidad estu
diantil de esta Casa de Estudios, en 
general, ha dedicado buena parte de 
su vida activa a ver programas televi
sivos, lo que ha derivado en que los 
profesionales de la comunicación estu
dien acuciosamente ese medio masivo 

Alpecto de la cermwnia m la que se pu«J ua marcha el"Primer taller de realización de programa~~ de televitión "; m la gráfoxJ aparum loe licen
ciado. Akjondro Miranda Ayala y Alfomo de Maria y Campos, aaí como el projet10r }a.é Rovirosa. 

Aspectos socioeconómicos del lácteo 

LA TECNOLOGIA 
LECHERA NACIONAL. 

INSUFICIENTE E 
INADECUADA 

* La producción de leche, sólo para consumo interno 
* La falta de subsidios incrementa los precios 

" 

El doctor Osear HentiiChel piUlo en .marcha los trabajos sobre tecnologia de lácteoe, acompaña· 
do t-n t-1 presídium por el ingeniero Federico Galdeano, el MVZ Osear Azúnsolo -en represen
tación del MVZ Saríl Mercado-, el doctor Car/OR Manzanilla y la ingeniera Luz Elena Cer
t·anteH. 
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L os cursos de Introducción a la téc
nología de lácteos forman parte 

de un programa de extensión acadé
mica para servir a los estudiantes y 
lograr una superación científica, indi
có el ingeniero Osear Hentschel C., 
coordinador de Extensión Académica 
de la Facultad de Química, al inaugu
rar los trabajos. 

El primer curso estuvo a cargo del 
doctor Carlos Manzanilla C., titular 
de la materia Tecnología de Alimen
tos 1, de la FQ, quien se refirió a la 
Historia de la leche. Los antecedentes 
del lácteo, dijo, se remontan a unos 
8000 años a.n.e., cuando los nómadas 
sobrevivientes de las últimas glacia
ciones, aburridos de la caza, decidie
ron buscar otras alternativas de ali
mentación. 

Así pues, transcurre el tiempo y 
aparece el "homo-sapiens". quien deja 
de ser un caminante er,nútte y se insta
la en lugares fijos, cerca de ríos, y em
pieza a cultivar, éría vacunos y ani~ 
males grandes. 

La cría de ganado abastecía de car
ne a los grupos humanos, que más tar
de descubren que pueden adquirir 
otro producto: la leche. 

En Medio Oriente aprenden a pro
ducir elevadas cantidades de leche y 
transportarla a otros lugares para ven
derla o cambiarla; la llevaban en bol
sas de piel de cabra; después observa-

ron que, al transcurrir los días, el 
líquido cuajaba y amasaba, dando 
origen, así, al queso. Por el año 3000 
a.n.e., los griegos y romanos apren
den a elaborar quesos; los egipcios 
no los producían, pero ios importaban 
de lugares aledaños. 

La crema y la mantequilla son pro
ductos que se descubren posterior
mente, aunque no adquieren impor
tancia y son empleados como reme
dios medicinales y elementos de belle
za para la mujer (ungüentos y cosmé
ticos). 

El doctor Manzanilla manifestó que 
los mongoles y tibetanos consumían 
leche de yegua y cebú, mientras los 
chinos se dedicaban a la cría de cer
dos; por otro lado, los hindúes no 
consumían leche por considerar a 
la vaca un elemento sagTado. 

Asimismo, dijo, en el siglo XVIII la 
mayor parte de Europa conoce gran 
variedad de productos lácteos, y el 
queso adquiere un lugar preponde-· 
rante, debido a que existe una canti
dad considerable de presentaciones de 
este producto. 

En América se supone que el con
sumo de leche data del año 1100, 
aproximadamente; eran los vikingos 
quienes transportaban este líquido en 
sus viajes por Dinamarca, Groenlan
dia y Terranova, por lo cual la histo
ria de los productos lácteos en el Con
tinente Americano es relativamente 
nueva. -10 



Conforme al concepto de universidad moderna 

VINCULAR LAS ACTIVIDADES DOCENTES CON LAS 
DE SERVICIO, INTERES PERMANENTE DE LA UNAM 

* Fue ratificado el convenio de colaboración UNAM-PEMEX-IMP-CONACy T 
* Peti"'Óieos Mexicanos ofrecerá asesoría a investigadores y personal docente de la Universidad en el área de ingeniería petrolera 
* la UNAM facilitará a PEMEX los buques oceanográficos "El Puma" y "Justo Sierra" con finés de investigación y explotación petrolera 

E 1 concepto de universidad moder
na se refleja en el interés perma

nente de la Universidad Nacional Au
tónoma de México por vincular las ac
tividades docentes con las de servicio, 
a fin de formar mejores hombres para 
el desarrollo del país, manifestó el 
doctor Octavio Rivero Serrano, rector 
de la UNAM, durante la firma de la 
prórroga del convenio de colaboración 
UNAM -PEMEX-IMP -CONACyT, 
efectuada el 6 de junio en la Di
rección General de Petróleos Mexica
nos. 

, 

El doctor Rivero Serrano aseguró 
que dada la trascendencia política, 
económica y social del mar y sus re
cursos, el convenio cobra un relevante 
papel, pues permite que PEMEX utili
ce las embarcaciones universitarias 
"El Puma" y "Justo Sierra" para efec
tuar investigaciones relacionadas con 
la exploración y explotación petrole
ra, a la vez que propicia que técnicos 
y profesionistas de esa empresa para
estatal asesoren a investigadores y per
sonal docente de esta Casa de Estudios 
en diversas áreas relacionadas con la 
ingeniería petrolera . _ 14 

Momento en que el doctor Octavio Rivero Serrano y el licenciado Mario Ramón Be teta fimwn el documento para la ratificación del conV& 
nio de coú¡IJoración UNAM-PEMEX-IMP-CONACyT. 

El doctor Ismael Herrera Revilla 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GEOFISICA 
* Le dio posesión el Coordinador de la lnv.ytigación Científica 

D ado que la mayoría de los recur
sos humanos en geofísica están 

aún en proceso de maduración, el Ins
tituto . de Geofísica debe orientar sus 
acciones hacia la creación de condi
ciones favorables que apoyen ese pro-

ceso y brindar los elementos necesa
rios para que los especialistas del área 
se desarrollen y superen constante
mente. 

Así se expresó el doctor Ismael He
rrera Revilla durante el acto en que el 

doctor Jaime Martuscelli, coordina
dor de la Investigación Científica, le 
dio posesión como director del Institu
to de Geofísica, en sustitución del doc
tor Ignacio Galindo Estrada. 

En el evento, celebrado el pasado 

El doctor }mme Martu«:elli da poenión al doctor IrmoelHenTm como din:ctor dellnttituto de Geofoica, m '"'titudón del doctor Ignacio~ 
lindo. 

día 29 en el auditorio del instituto, el 
doctor Herrera expresó su satisfacción 
por el desarrollo que ha tenido la geo
física en México, sobre todo en recur
sos humanos. Anteriormente, dijo, la 
carencia de recursos constituía un 
cuello de botella para el avance de esa 
ciencia. En la actualidad el país 
cuenta con un aceptable número de 
especialistas en esta área, lo cual 
contribuye a que se cumplan los re
querimientos en relación a esa cien
cia, agregó. 

Destacó que el Instituto de Geofí
sica ha sido fundamental para el des
arrollo ·de centros de investigación, 
como los de Ciencias de la Atmósfera, 
de Investigación y de Estudios Supe
riores de Ensenada y del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Apli
cadas y en Sistemas, a los que ha apor
tado sus conocimientos y recursos hu
manos. 

Por su parte, el doctor Jaime Mar
tuscelli subrayó que el proceso de aus
cultación para definir la terna para la 
dirección de ese instituto fue efec
tuado por el personal académico del 
mismo, el cual expresó de manera 
abierta sus inquietudes y preocupacio
nes, así como sus propuestas académi
cas, siempre dentro de un marco de 
gran respeto. 

Lo anterior reviste gran importan
cia si se considera que la designación 
de director en un instituto de investi
gación, como es el de Geofísica, cuya 
labor es trascendental para el desarro
llo científico del país, constituye un 
gran compromiso con la Unive_rsidad 
y con México, añadió el Coordmador 
de la Investigación Científica. 

Señaló que la labor del doctor Igna
cio Galindo, director saliente, fue 
ejemplar y respondió a las inqu~etu_des 
académicas del personal de ese mshtu-
to. -14 
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De médicos y autoridades universitarias 

IRRENUNCIABLE 
OBLIGACION DE 

CONCILIAR 
NECESIDADES DE SALUD 
Y PROGRESO CIENTIFICO 
* Mientras más profundo y especializado sea el conocimiento 

médico, mayor será la necesidad de renovarlo periódicamente · * Escuelas y facultades de medicina deben despertar en los alumnos 
la Inquietud por la educación continua * Un programa Integral de educación médica comprende 
Información biomédica, clínica, psicológica y sociomédica 

A nte el constante proceso de re
novación científica, el médico y 

los demás profesionales de la salud, así 
como las autoridades universitarias y 
del sector, tienen la irrenunciable 
obligación de conciliar las necesídades 
de salud y el progreso científico, ade
m4,s de ofrecer la posibilidad de una 
educación médica continua que per
mita la superación de estos obstáculos 
y la vigencia de la capacidad de los 
médicos en beneficio de la sociedad. 

Expresó el doctor Octavio Rivero 
Serrano, rector de la UNAM, durante 
la conferencia que sostuvo el 21 de ju
nio dentro del marco de mesas redon
das sobre La evolución de la medicina 
en México durante las últimas cuatro 
décadas, evento con que se conmemo
ra el cuadragésimo aniversario de El 
Colegio Nacional. 

población, es necesario -dijo el Rec
tor- desarrollar un programa de edu
cación continua que abarque a todo el 
pjr~nal de salud a través de acciones 
conjuntas con la Universidad . • 

Consideró que los programas de 
educación continua deben basarse en 
la morbi-mortalidad por región o zo
na y en las necesidades expresadas por 
los profesionales, ya que su participa
ción en la identificación del proble
ma, en su definición y resolución, 
coadyuva al desarrollo de la educa
ción médica continua . 

El doctor Rivero Serrano comentó 
que un programa integral de educa
ción médica continua comprende di
versas técnicas educativas que procu
ran información biomédica, clínica, 
psicológica o sociomédica, y deben 

contemplar acciones que proporcio
nen destrezas que únicamente se pue
den adqtllrir en la práct~ca , además 
de promover actividades que permi
'ntn- renovar los aspectos formativos 
del médico. 

Un programa integral de educación 
continua supone definir los objetivos 
para los distintos grupos de médicos 
generales y para cada una de las espe
cialidades, las acciones a realizar, la 
periodicidad de actualización en eta
pas adecuadamente planeadas, así co
mo los mecanismos de evaluación de 
los participantes en las áreas cognosci
tiva, psicomotora y afectiva, que 
comprueben al término del mismo su 
capacidad profesional en términos de 
la mejoría de la atención a la salud. 

-15 

Indicó que el conocimiento médico 
aplicable aumenta cada vez más, tan
to en cantidad como en complejidad; 
cada año aparece alrededor de 10 por 
ciento de conocimientos nuevos, y 50 
por ciento se hacen obsoletos en cinco 
años. En la actualidad el volumen del 
conocimiento médico útil se duplica 
cada 14 ó 15 años y pronto se duplica
rá en menos tiempo, por lo que mien
tras más profundo y especializado es, 
inayor necesidad hay de renovarlo pe
riódicamente. 

El doctor Octaoio Rivera Senuno diwrtó tobre la importancia de la educación continiUl en el área de la talud, durante el ciclo de meliGI retlonda. 
con qw w conmemora el cuadrogéftlno anivenario de El Colegio Nacional; en el presídium estuvieron los doctores Guillenno Soberón Acevedo, 
]OIIé Laguna y Femantro Ortiz Mont~~terio. 

El doctor Rivero Serrano señaló que 
la educación continua debe iniciarse 
cuando el profesional o técnico finali
za su instrucción básica o especiali
zada, para no abandonarla jamás du
rante su ejercicio profesional. 

La responsabilidad fundamental de 
la educación médica corresponde a las 
escuelas de medicina; sin embargo, la 
formación de médicos durante la par
te final de la carrera también es res
ponsabilidad de los prestadores de ser
vicios de salud, que más tarde los 
emplearán, mencionó el Rector. 

Aseguró, en ese sentido, que las es
cuelas y facultades de medicina deben 
despertar en los alumnos, desde su 
educación formal, la inquietud por la 
educación,continua, y llevar a cabo ac
ciones encaminadas al desarrollo de la 
misma. "La educación continua re
quiere de la colaboración integral y 
comprometida de los propios médicos, 
de las instituciones educativas y del es
cenario mismo de la atención médi
ca''. 

Al abundar sobre la educación con
tinua del médico, explicó que debe ser 
considerada como una responsabili
dad de la Universidad en cuanto a su 
planeación, evaluación y desarrollo, 
pero respecto a su aplicación, como 
responsabilidad de las instituciones de 
salud. 

Debido a que el Sistema Nacional 
de Salud tiene como finalidad evaluar 
cada día más el nivel de salud de la 

LOS CURSOS 
DE ACTUALIZACION 

ACADEMICA 
COADYUVAN A LA 

SOLUCION DE PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

* Fueron entregados diplomas a los asistentes al Seminario ele 
Actualización sobre Derecho Civil 

* S. promoverán proyectos y reformas ele ley para que las 
conclusiones ele •tos eventos M lleven a la práctica 

El doctor lloúl Cerr>tlftln Ahumada clawuró el "Sftninario de Ac~ tobre lkreclto e;. 
rlil"; le «om,..,. m lo gráfica lot maea1ra1 Maria CC~tnnJ MaldonDJo fJ .SC.V Monkro de 
Lobato, la licmciotla Alicia Pmz Duork, quien #tace .,., de la ptJIGbra. fJ el ,_tro ]oei de 
}eú Lópn MOIVOfJ. 

L os cursos o seminarios de actua
lización que se realizan en la Uni

versidad coadyuvan a la solución de 
los problemas que afectan al país, se
ñaló el doctor Raúl Cervantes Ahuma
da, jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho, 
al declarar clausurados los trabajos 
del Seminario de Actualización sobre 
Derecho Civil. 

Al entregar diplomas a los asistentes 
al seminario, el doctor Cervantes 
Ahumada indicó que solicitará, como 
producto de estos cursos, que se pre
senten proyectos de ley y reformas a la 
legislación actual, entre otros, para 
que sean puestos en práctica o toma
dos en cuenta por los encargados de la 
legislación a nivel nacional o estatal. 

Previamente ~ la clausura del semi
nario, que tuvo lugar en e) Auditoriq 
"Jacinto Paliares", la licenciada Alicia 
Pérez Duarte, catedrática e investiga
dora universitaria, disertó sobre La 
protección jurídica de la vivienda fa
miliar arrendada. 

Explicó la conferenciante que la le
gislación sobre vivienda de arrenda
miento en el país es en la actualidad 
totalmente obsoleta, ocasionando que 
la vivienda familiar no cuente, debido 
a sus propias características, con nin
guna protección. 

No obstante que en la Constitución 
se acaba de plasmar el Derecho a la 
Vivienda, éste-afirmó- no deja de 
ser una disposición utópica, tanto por 
los conflictos que pudiera ocasionar 
como porque el Estado carece en este 
momento de la capacidad económica 
para cristalizarlo. 
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El licenciado Mario Salinos Soso 

DIRECTOR GENERAL .DE 
PROYECTOS 

ACADEMICOS 
* Le dio posesión el licenciado Raúl Béjar Navarro 

L a Dirección General de Proyectos 
Académicos (DGPA) es una de las 

áreas más dinámicas de la Secretaría 
General de la UNAM, que no sólo ha 
ratificddo su importancia para la co
misión de trabajo acacémico del Con
sejo Universitario, sino que además 
resalta por su enorme flexibilidad y los 
rápidos servicios que presta a las es
cuelas y facultades de la Institución. 

Al dar posesión al licenciado Mario 
Salina~ Sosa como nuevo titular de la 
DGPA, el licenciado Raúl Béjar Na
varro, secretario general de la UNAM, 
destacó además que esa dependencia 
tuvo su justa proyección gracias al de
sempeño, dinamismo y energía que 
manifestó el doctor Carlos Sirvent 
Gutiérrez durante dos años y medio al 
hente de la misma. 

"Estoy seguro, dijo el licenciado Bé
jar, de que el relevo que hace ahora el 
licenciado Salinas Sosa continuará esa 
brillante trayectoria y tendrá el mis
mo carácter de innovación, proyec
ción y conciliación que tuvo la DGPA 
bajo la responsabilidad del doctor Sir
venf'. 

Asimismo, hizo votos porque el 
nuevo funcionario desempeñe su car
go con la misma eficacia institucional 
y trabajo de equipo, en oolaboración 
con los directores de la Secretaría Ge
neral, a quienes encareció dar el apo
vo necesario al licenciado Salinas So
~a. a fin de dar cumplimiento a las 
más altas metas de la dependencia. 

Por su parte, el doctor Sirvent agra
deció el amplio apoyo y la colabora
ción brindada por las demás depen
dencias de la Secretaría General, lo 
cual permitió llevar adelante los pro
yectos elaborados en su momento den
tro de la Dirección. 

A su vez, el licenciado Salinas Sosa 
subrayó que así como se requieredes
arrollar la dimensión creativa en las 
actividades administrativas y acadé
micas, también es importante recor
dar la necesidad de continuidad que 
deben tener todos los proyectos para 
su positivo cumplimiento. 

Agregó que la gran responsabilidad 
asumida por el doctor Sirvent al frente 
de la DGPA constituye un reto insos
layable que será afrontado con esfuer
zo y dedicación en las tareas que aho
ra le corresponden, y que se regirán 
asimismo por un espíritu de colabora
ción. 

Licenciado Mario Salina~~ Soca. 

Pertenece al Colegio de Sociólogos y 
obtuvo mención honorífica en el Pre
mio Nacional de Administración Públi
ca, por su trabajo titulado "Racionali
dad y eficiencia en la administración 
pública". • 

El maestro Enrique Moreno de los Arcos 

DIRECTOR GENERAL DE 
ORIENTACION 
VOCACIONAL 

* Fue ratificado en el cargo por el Secretario General de la 
UNAM 

E l hecho de que ahora la Dirección 
General de Orientación V oca

cional forme parte de la Secretaría 
General de la UNAM y del Subsistema 
Académico de la Institución, repre
senta una nueva época para la orien
tación vocacional en la Universidad 
Nacional. 

Así lo señaló el maestro Enrique 
Moreno de los Arcos 'al ser ratifica
do como director general de Orienta
ción Vocacional por el licenciado 
Raúl Béjar Navarro, secretario gene
ral, quien destacó la trayectoria del 
funcionario como pedagogo, científi
co social y universitario. 

El Secretario General precisó que el 
importante trabajo desarrollado por 
el maestro Moreno de los Arcos en la 
DGOV constituye una labor que en 
lo sucesivo habrá de continliar en for
ma más acusada para beneficio de los 
estudiantes y de las escuelas y faculta
des universitarias. 

Asimismo, pidió a los directores de 
las entidades adjuntas a la Secretaría 
General, colaborar en forma amplia 

. con al titular de la DGOV para lograr 
el mayor éxito de sus tareas. 

Por su parte, el maestro Enrique 

Maestro Enrique Moreno de los Arcos 

Moreno de los Arcos agradeció la ra
tificación de su cargo al frente de esa 
dependencia y ofreció toda ~u capaci
dad para hacer de la orientación voca
cional un instrumento de continuidad 
en la superación académica de esta 
Universidad. • 

El licenciado Mario Salinas Sosa es 
_ egresado de la Facultad de Ciencias 

Políticas ,. Sociales de la UNAM. 
Dentro d~ su actividad docente, ini
ciada desde 1976 a la fecha. obtuvo su 
definiti:vidad. como profesor en So
dología del Conocimiento en la Escue
la Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, y también imparte la mate
ria Sociología de la Administración 
Pública. 

Aspecto de la ceremonia en que el licenciado Raúl Béjar Navarro dio posesión al licenciado Mario Salina~~ Sosa como dinctor general de Proyec· 
ro. Académicoa, y ratificó al mae.dm Enrique Moreno de ÚNJ Arcos como director general de Orientación Vocacional; durante el evento estuvíeron 
loe licenciados Ernesto Patiño Anitúa y Heidi Pererla, los doctores Humberto MuñOZ"Y Carlos Siroent, asi como el licenciado Francisco Gue 
rrem, entre otrCIII per'!IOf'liJ& 

Ha desempeñado los puestos de se
cretario técnico de la Coordinación 
General de Estudios Profesionales; je
fe del Departamento de Becas; jefe del 
Departamento de Seminarios de Pre
especialización; coordinador del 
Programa de Sociología y jefe de la 
División de Seminarios. 

DESISTIMIENTO 

DE LAS 

AAPAUNAM 

E 1 día 29 de junio en curso en la 
audiencia de conciliación ce

lebrada ante la Secretaría Auxiliar 
de Huelgas de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, Expe
diente III-1321/83 las Asociaciones 
Autónomas del Personal Académi· 
co de la UNAM desistieron del 
pliego de peticiones que con empla
zamiento a huelga habían formula
do a la Institución con fecha 18 de 
abril pasado, presentando un escri-

to que contiene las razones que los 
impulsaron a tal determinación y 
que son básicamente las que se con
tienen en el desplegado publicado 
por dicha organización el 28 de ju
nio en diferentes periódicos. 

Por tal motivo, la Junta Fede
ral de Conciliación y Arbitraje or
denó el archivo del mencionado ex
pediente, por carecer de materia, 
como asunto total y definitivamen
te concluido. • 

S 



Taller lnternacionai de Contaminación Atmosférica 

EN LA DEFINICION DE 
POLITICAS DE 

INVESTIGACION INFLUYE 
EL TRABAJO 

COORDINADO DE LOS 
CIENTIFICOS 

* La Ciudad de México, "taller vivo" de los efectos del 
hombre sobre el medio ambiente 

* La contaminación afecta de manera particular y aguda 
al hombre 

E 1 trabajo coordinado de los 
científicos mexicanos, además de 

tener importancia trascendP-ntal den
tro de la propia ciencia, puede ser de
terminante en las decisiones que en 
materia de política científica toma el 
Estado, manifestó el doctor Jaime 
Martuscelli, coordinador de la Inves
tigación Científica, al inaugurar 
el "Taller Internacional de Conta
minación Atmosférica". 

En este sentido destacó la labor que 
realiza la Academia de la Investiga
ción Científica, organizadora del 
evento, y la cual agrupa a un número 
cada vez más importante de cientí
ficos mexicanos en ciencias exactas y 
naturales, así como en las áreas so
ciales y humanísticas . Asociaciones 
como ésta, dijo, están en posibilidades 
de asesorar los órganos que a nivel fe
deral dictan las políticas científicas a 
seguir. 

llevar a la Academia al papel que está 
llamada a cumplir dentro de la comu
nidad científica. 

Al referirse al "Taller Internacional 
de Contaminación Atmosférica", el 
doctor Martuscelli indicó que reviste 
especial importancia, pues en él se 
analiza un problema que afecta de 
manera particular y aguda al hombre, 
y a los seres vivos en general, lo que 
plantea la necesidad de encontrar so
luciones viables a dicha situación. 

Finalmente, apuntó que de acuerdo 
a los temas abordados en el citado 
taller, mismos que son de interés gene
ral y poseen fundamental importan
cia, se espera que los trabajos presen
tados contribuyan a normar los crite
rios que sobre contaminación ambien
tal maneja el Estado. 

El doctor José Sarukhán, director 
del Instituto de Biología y vicepresi-

dente de la Academia de la Investiga
ción Científica, señaló que al no exis
tir en México un grupo definido de in
vestigación científica y por la propia 
importancia que tienen algunas de las 
áreas de esta rama, la Academia de la 
Investigación Científica responde a 
este planteamiento organizando even
tos como el "Taller Internacional de 
Contaminación Atmosférica" , que re~ 
úne a científicos mexicanos., <le Esta
dos Unidos y Canadá. 

Advirtió que la creciente naturaleza 
de la contaminación,como agente ge
nerado por el hombre, se manifiesta 
día a día en los seres vivos que habitan 
el planeta; a diario se conocen cifras 
de sus nociVos efectos. "En particular 
en la Ciudad de México, la que es un 
"taller vivo" de los efectos del hombre 
sobre el medio ambiente". 
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Aseguró que la Academia de la In
vestigación Científica es un espacio 
académico en donde los estudiosos de 
diferentes instituciones de educación 
superior pueden confrontar sus cono
cimientos y sus investigaciones para 

El doctor Jaime Martuscelli señaló que el Taller sobre contaminación atmosférica contribuirá a normar ÚJs criterios del Estado sobre esta proble
mática; le acompañan en el presidium los doctores ]osé SaT"1khán, Alejandro Velazco y Humberto Navarro. 

A diferencia de otros países 

LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS DE MEXICO PERMITEN 
EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 

* Factible ahorrar energéticos convencionales que podrían 
utilizarse como reserva o exportarse 

* Se puede evaluar la investigación tecnológica de otras 
naciones y adecuarlo a las necesidades del país 

* Convenio de colaboración para desarrollar tecnología solar 
con la República Federal de Alemania 

L a investigación tecnológica para 
el aprovechamiento de la energía 

solar puede desempeñar un importan
te papel en el desarrollo económico de 
México, ya que, considerando las pre
visiones de crecimiento demográfico, 
es factible un ahorro de energéticos 
convencionales que podrían ser utili
zados para exportación o para aumen
tar las reservas del país. 

Durante la conferencia El Progra
ma Alemán de Energía Solar, efec
tuada recientemente en el Instituto de 
Investigaciones en Materiales (11M), el 

_ doctor Franz Friedrich, director del 
Departamento de Energía Solar en Jü
lich, ,República Federal de Alemania, 
afirmó que M¿xico puede evaluar los 
resultados de investigaciones realiza
das por la RFA en la materia y, en 
consecuencia, determinar cuáles son 
aplicables a sus propias circunstan
cias. 

México, agregó, se encuentra a un 
nivel medio de investigación respecto 
de países industrializados, por lo , que 
más que aportar nuevos conocimien
tos en la materia· el programa alemán 
de energía solar proporciona informa
ción sobre cómo una nación europea 
típica busca resolver sus problemas 
energéticos. 

Precisó que el gobierno de la RF A. 
lleva a cabo investigaciones que per
miten la diversificación en cuanto a 
fuentes alternativas se refier~ya que a 
partir de la crisis mundial de energé
ticos de 1974 afronta el desafío de la 
escasez de recursos como el petróleo. 

6 ~llll1 

No obstante, apuntó que la energía 
solar no puede ni podrá resolver por sí 
sola esa problemática, sino que es ne
cesaria su combinación con otros re
cursos; por ejemplo, recordó que en 
Alemania Federal esa fuente energéti
ca es difícil de aplicar en las principa
les ciudades, debido a factores econó
micos, climáticos y de densidad de 
población. En la RFA la mayoría de la 
gente habita en edificios multifami
liares, lo cual no es lo más adecuado 
para la instalación de estructuras que 
capten energía solar para calefacción. 
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re 
150 años de indudable crecimiento en México 

SESION CONMEMORATIVA DEL SESQUICENTENARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE CIENCIAS MEDICAS 

* Ingresaron a la Academia Nacional de Medicina los doctores 
Fernando Cano Valle, José Manuel Berruecos y Kaethe 
Wlllms Manning . 

* El avance científico y el desarrollo tecnológico deben destl· 
norse al me¡or servicio del hombre 

* La mayor parte de las enfermedades debe tratarse a través 
de la medicina general y las cuatro especialidades básicas 

A 150 años de creado el Estableci
miento de Ciencias Médicas, hoy 

reconocemos que en un país como el 
nuestro, con recursos limitados y ne
cesidades ilimitadas y dispersas, la 
mayor parte de las enfermedades de
ben tratarse a través de la medicina 
general y de las cuatro especialidades 
básicas, aseguró el doctor Octavio Ri
vero Serrano, rector de la UNAM. 

Asimismo, durante la sesión conme
morativa del sesquicentenario del Es
tablecimiento de Ciencias Médicas y 
la ceremonia de recepción de nuevos 
miembros de la Academia Nacional de 
Medicina, celebrada ayer, el doctor 
Rivero Serrano aseguró que mucho de 
lo planteado por los viejos maestros 
del siglo pasado persiste y tiene ac
tualidad. 

do apoyo a la enseñanza de la medici
na y a la investigación biomédica. 

Indicó que en la unión de los esfuer
zos docente-asistenciales de la Univer
sidad y del sector salud, que tienden a 
coordinarse en sus esfuerzos de aten
ción y enseñanza, se recogen las pa
labras de Justo Sierra, quien, al co
mentar las reformas al plan de estu
dios de Liceaga, mencionaba que la 
atención médica tendría todo su de-

duo y como miembro de la compleja 
sociedad moderna. 

Por su parte, el doctor Juan Somoli
nos Palencia, secretario general de la 
Academia Nacional de Medicina, al 
hablar en nombre del doctor Carlos 
Cual Castro, presidente de la misma, 
indicó que hoy, cuando más falta hace 
que los médicos se comuniquen, la Fa
cultad de Medicina y la Academia 
persiguen un ideal ecuménico, reunir 

En el acto, en el cual los doctores 
Fernando Cano Va!Ie, director de la 
Facultad de Medicina; José Manuel 
Berruecos, secretario ejecutivo del 
Consejo de Estudios de Posgrado y di
rector del Centro Universitario de 
Profesores Visitantes, y ~aethe 
Willms Manning, directora del Insti
tuto de Investigaciones Biomédicas, 
ingresaron a esa Academia, el Rector 
de la UNAM destacó la labor de Va
lentín Cómez Farías y del filósofo so
cial José Luis Mora, misma que per-

Ayer re realizó, en la Academia Nacümal de Medicina, la ceremonia conmemorativa de los 150 años del Establecimiento de Cie~ Médica&; 
en el presídium aparecen los doctores Federico C. Rohde,Felipe Maldonado Campos, Fernando Ca~ Valle, C~ McJCgregor, Gu.illermo Sobe
ron Acevedo, Luis Gutiérrez Vilkgas, Octavio Rivero Serrano, Leobardo Ruiz Pérez, Juan Somolmos Palencia Y Roberto E. Uribe. 

Doctor F('nJQtldo Cano Valk. 

mitió que la enseñanza de las ciencias 
médicas quedara bajo la responsabili
dad del Estado, ajena a dogmas con 
tendencia al libre análisis de las ideas. 

"Hoy es un día de júbilo, no sólo 
porque el balance de estos 150 años 
muestra un indudable crecimiento, 
una especial concepción de la profe
sión como deber de servicio al país; no 
únicamente porque se ha avanzado en 
la medicina como ciencia, como arte 
en el cual contamos con hombres tan 
diestros como el mejor de cualquier si
tio del mundo, sino porque hay quie-

nes se han preocupado por mantener 
claros el rumbo y la ruta", comentó. 

De igual forma, aseguró que el 
avance científico en toda su profundi
dad y dimensión, así como el desa
rrollo tecnológico, debe destinarse al 
mejor servicio del hombre. 

Más adelante, dijo que en los últi
mos 50 años en México se ha visto el 
florecimiento de la medicina institu
cional en diversos organismos de aten
ción a la salud, los cuales han logrado 
extender la atención médica y han da-

Doctor jo,; Manuel Berrueco11. 

Doctora Kaethe Willms Manning. 

senvolvimiento cuando la inmensa es
cuela práctica, que sería el Hospital 
General, _quedara _en estrecha conex
ión con la Escuela de Medicina. 

En este sentido, el doctor Rivero 
Serrano aseveró que ese esfuerzo coor
dinador de planes y programas sigue 
siendo realizado conjuntamente entre 
la Universidad y el sector salud. 

Consideró que la gran tarea del 
hombre moderno es conjuntar ciencia 
y tecnología; es hacerse servir por 
ellas; utilizarlas para su bienestar, Y 
hacer más digna su vida como indivi-

para bien de la profesión la experien
cia, la técnica y la cultura. 

A su vez, el doctor Jesús Kumate, 
coordinador de los Institutos de Inves
tigación de la SSA, en su intervención 
en el homenaje a los académicos, infor
mó que la esperanza de vida en la ac
tualidad es de 65 años, la mortalidad 
infantil de 40 por ciento, 15 '. de analfa
betos y más de 40 millones de mexica
nos son derechohabientes, mientras 
que cuando no existía seguridad social 
el porcentaje de esperanza de vida er~ 
de 40 años, 150 por ciento de mortali(_ 
dad infantil y 65 de analfabetismo. 

Los cambios operados han sido el 
resultado del esfuerzo de mexicanos 
que han marcado el rumbo, sostenien
do las acciones y participando de ma
nera directa en la transformación del 
país; entre ellos están los maestros Ma
nuel Martínez Báez y José Angel Pes
chard, quienes han cumplido 50 años 
de haber ingresado a la Academia, di
jo. 

El doctor Ramón Aznar Ramos, al 
hablar en representación de los acadé
micos de nuevo ingreso, aseguró que 
la investigación en medicina debe ser 
promovida entre los médicos genera
les y entre los especialistas, a fin de 
tratar mejor los problemas de salud 
que aquejan a la población. 

Asimismo, dijo que la Academia 
Nacional de Medicina tiene entre sus 
deberes actualizar el conocimiento 
médico y, en esa tarea, los nuevos 
miembros pondrán todo su empeño y 
experiencia con el objeto de preservar 
su reconocido prestigio. -14 
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Del Laboratorio de Diferenciación Celular y Cáncer 

de la ENEP Zaragoza 

CIENTIFICOS 
UNIVERSITARIOS 

DESCUBRIERON LA 
MOLECULA "INDUCTOR 

DE RECEPTORES 
PARA ANTICUERPOS" 

* Posibilita el estudio del efecto de la radiación "X" sobre la 
respuesta inmune de organismos 

* Estudius conjuntos con el PUIC y el Instituto Nacional de 
Cancerología para establecer el tipo adecuado de tratamien
to del cáncer 

* ta técnica de cultivo de médula ósea in vitro, desarrollada 
en el laboratorio, necesaria para dictaminar el tratamiento 
de anemia aplástica 

L os laboratorios de investigación 
biomédica de la UNAM, ya en la 

frontera del conocimiento en ciencia 
básica, han permitido que científicos 
mexicanos logren descubrimientos tan 
importantes como el de la molécula 
"Inductor de receptores para anti
cuerpos", que es capaz de conferir 
propiedades de defensa inmunológica 
a las células. 

Efectuado por el Laboratorio de 
Diferenciación Celular y Cáncer de _}a 
ENEP Zaragoza, este hallazgo es de 
gran importancia biológica, ya que es 
posible estudiar el efecto de la ra
diación "X" sobre la respuesta inmune 
rl~l organismo, aseguró el doctor Be
nny Weiss, titular del laboratorio . 

Inqicó que en coordinación con el 
Programa Universitario de Investiga
ción Clínica, este laboratorio se vincu
ló con el Centro de Estudios Especia
les del Hospital General de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia 
-específicamente con las unidades de 
Oncología y Radiología y con el Labo
ratorio de Hematología-, para estu
diar el efecto de la radiación en tejido 
normal y maligno. Hasta la fecha se 
sabe que cuando se irradia a una per
sona su sistema inmunológico es afec
tado de modo tal que no se generan 
nuevos leucocitos, provocando que el 
paciente sea más vulnerable a las in
fecciones. 

Se ha descubierto también que al
gunas células mueren cuando sufren 
una radiación, pero otras sólo quedan 
dañadas e imposibilitadas de partici
par en la defensa inmunológica . Es in
minente, ante esta situación, que en 
un futuro las radiaciones sean modu
ladas para no dañar a las células que 
sobrevivan. Esto, subrayó el catedrá
tico de la ENEP,Zaragoza, es uno de 
los principales descubrimientos que 
pueden tener utilidad inmediata. 

Aseguró,en ese sentido, que los des
cubrimientos del Laboratorio de Dife
renciación Celular y Cáncer, han be
neficiado no sólo a la población que 
acude a los servicios de salud, sino a 
un grupo de médicos de diversos hospi
tales, al actualizar sus conocimien
tos. 

Informó que al buscar otra de las 
moléculas importantes para la defensa 
del organismo, la llamada C3 se 
descubrió otra de interés, la C3 RI, o 
sea el inductor para receptor para 
C3, consistente en un sistema donde no 
sólo participan los leucocitos, sino 
o( ras moléculas del torrente sanguí)1eo. 
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Cabe destacar que este descubri
miento también está siendo aolicado 
en el estudio del efecto de la radiación 
"X" sobre la respuesta inmune del or
ganismo y ambas moléculas han sido 
publicadas en diversas revistas de 
prestigio internacional, contribuyen
do de esta forma a que la ciencia 
biomédica mexicana sea reconocida 
entre las mejores del mupdo. 

Hizo hincapié en que ante la gran 
competencia, en cuanto a investiga
ción básica, estos descubrimientos han 
sido un gran logro, no obstante las ac
tuales limitaciones presupuestales. 

El cáncer, problema de 
diferenciación celular 

Los objetivos de estudio e investiga
ción del laboratorio, perteneciente al 
Departamento de Biología de la Divi
sión de Ciencias Químico-Biológicas, 
se orientan al estudio de los mecanis
mos por los que las células se dife
rencian en el organismo. Algunos de 
estos procesos de diferenciación sufren 
cierta anormalidad, presentándose 
con ello enfermedades, añadió-el doc
tor Weiss. 

U no de los problemas de diferencia
ción celular lo constituye el cáncer, 
que se presenta cuando una célula de
ja de diferenciarse y sólo prolifera en 
forma nocontrolada,creando un des
eq u i 1 i brio en el organismo , origi
nando un tumor. 

Destacó, al respecto, que una de las 
principales inquietudes del laborato
rio, dentro de los procesos de diferen
ciación celular, es el cáncer. En este 
contexto subrayó la interacción del 
Laboratorio de Diferenciación Celu
lar y Cáncer de la ENEP Zaragoza, 
con el PUIC y con el Instituto Nacio-

na! de Cancerología, donde se efec
túan estudios para establecer el tipo 
adecuado de tratamiento en el cáncer 
de mama. 

Los receptores estrogénicos en el 
cáncer de mama constituyen un factor 
determinante en el tratamiento. Por 
eso es necesario analizar el tipo de re
ceptores hormonales para determinar 
un tratamiento pertinente, ya que si la 
mujer con cáncer de mama posee un 
receptor para estrógenos en forma 
abundante, el médico clínico tiene 
más elementos para mejorar la cali
dad de vida de estos pacientes. 

Ya que tanto la UNAM como el INC 
contaban con la tecnología para efec
tuar el tipo de análisis de receptores 
hormonales, y con el personal capaci
tado, a través del PUIC, el laboratorio 
a cargo del doctor Weiss se vinculó 
con el INC y gracias a ello puede de
cirse que en este momento el país 
cuenta con una mejor evaluación de 
receptores estrogénicos en cáncer de 
mama, beneficiando con ello directa
mente al paciente con esa enferme
dad. 

Por otra parte, destacó que dicha 
institución está desarrollando la 
tecnología para detectar receptores 
para progesterona, con el cual se 
afinaría más el diagnóstico de cáncer 
de mama y las posibilidades de su tra
tamiento. De igual forma , aseguró 
que también se ha interesado en deter
minar la sensibilidad de cierto tipo de 
tumores a cierto tipo de fármacos 
(quimioterapia). Sobre este punto, el 
doctor Weiss aseguró que el laborato
rio a su cargo, a través de la ENEP
Zaragoza y el PUIC, contribuirá con 
todo lo necesario para que junto con 
el personal del INC pueda beneficiar a 
la comunidad en general. 

Estudio de la 
anemia aplástica 

Al referirse a la interacción del La
boratorio de Diferenciación Celular y 
Cáncer con el Hospital General de la 
SS A, aseguró que la UN AM colabora 
con esa institución en el estudio de pa
cientes con anemia aplástica; es decir, 
cuando presentan gran depresión de 
producción sanguínea. 

Dicha interacción se da gracias a 
que ambos laboratorios poseen el per
sonal y la capacidad tecnológica para 
efectuar cultivo de médula ósea in 
vitro, la cual es necesaria para dicta
minar el tipo de tratamiento a seguir 
en dicha enfermedad. 

Al respecto, el doctor Weiss expresó 
que hasta la fecha se han tratado 
aproximadamente 30 casos y las pre
dicciones, por lo general, han coinci
dido con los resultados de las investi
gaciones. 

Así, hizo notar, aparte de benefi
ciar a las personas con anemia aplásti
ca, la UNAM contribuye en la forma
ción de recursos humanos extramuros 
pues se ha adiestrado al personal d~ 
esa institución de salud para el cultivo 
de médula ósea. 

Destacó, finalmente, que de no ha
ber sido por el grado de desarrollo de 
la ciencia básica, ninguna de las men
cionadas aplicaciones prácticas de la 
biomedicina hubieran tenido éxito, 
por lo que -puntualizó- es justifi
cable destinar más recursos al desa
rrollo de la ciencia básica, cuyos 
avances permitirán resolver, con 
autosuficiencia e independencia tec
nológicas, los problemas nactonales 
que agobian al sector salud. • 

Elem;e ntos valiosos en los procesos educativos 

LAS COLECCIONES 
ZOOLOGICAS Y BOTANICAS 

ESTIMULAN EL ESPIRITU 
DE INVESTIGACION 

* Tienen la ventaja de conservar seres u objetos que de otro 
modo podrían destruirse fácilmente 

* El afán de coleccionar es una motivación que generalmente 
tiene todo individuo desde su infancia 

El doctor Enrique Beltrán disertó sobre la historia de las colecciones 

en México. 

L as colecciones zoológicas y botá
nicas son materiales que tienen 

un valor fundamental en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; además de ser 
un instrumento para la mejor com
prensión de los organismos, contribu
yen a estimular el espíritu de investi
gación; tienen la ventaja de conservar 
seres u objetos que de otro modo po
drían destruirse fácilmente y permiten 
tener organismos a la mano sin la ne
cesidad de colectados y prepararlos en 
el momento que son requeridos. 

Al dar inicio el ciclo de conferencias 
"Co!P.cciones científicas", en la Facul
tad de Ciencias de la UNAM, el doctor 
Enrique Beltrán, director del Instituto 
Mexicano de Recursos Renovables, di
sertó sobre la "Historia de las colec
ciones en México", dentro del área de 
la zoología. 

Mencionó que en la época prehispá
nica el emperador Moctezuma tenía 
en su palacio colecciones de animales 
vivos que constituían verdaderos par
ques zoológicos; sin embargo, aún no 



No necesitan anticoagulantes 

PRODUCCION DE 
VALVULAS DEL 

CORAZON EN LA 
FACULTAD DE 

MEDICINA 
* Coadyuvan a solucionar problemas asistenciales y fomentan 

la investigación 

* Personal altamente capacitado las elabora con modestos 
recursos 

* Son confeccionadas con pericardio de bovino y soporte de 
palipropileno 

L a Facultad de Medicina produce 
válvulas del corazón y oxigenado

res que coadyuvan a la solución de 
problemas asistenciales y fomentan la 
investigación, además de permitir un 
a~orro importante para el país, asegu
ro el doctor Luis Antonio Márquez 
Zacarías, jefe del Departamento de 
Educación y Técnicas Quirúrgicas del 
plantel. 

Informó que las válvulas del cora
zón se empezaron a producir en la Fa
cultad de Medicina hace tres años y 
los oxigenadores desde 1972; cada vál
vula tiene un costo que varía entre mil 
y dos mil dólares y los oxigenadores al
canzan un valor de 500 dólares. 

Todas las válvulas y los oxigenado
res producidos en la Universidad han 
sido proporcionados al servicio de 
Cirugía Cardiovascular del Hospital 
General de la SSA. De éstas 40 han si-

existían salones en que se exhibieran 
ejemplares conservados. 

Por los relatos de los conquistadores 
y los numerosos objetos decorados con 
plumas de aves con conchas de molus
cos, se desprende que el deseo de con: 
servarlos motivó la formación de co
lecciones. 

Así, Hernán Cortés menciona en su 
segunda Relación (1520) la gran va
riedad de aves que se expendían en el 
mercado de Tia! telolco, además de in
sectos y moluscos para ser colecciona
dos o usarlos como ornato. 

Posteriormente, el italiano Lorenzo 
Boturini, expulsado de la Nueva Espa
ña en 1744 por las autoridades virrei
nales, reunió una importante colec
ción de todo cuanto pudo encontrar 
para conocer la cultura de los antiguos 
mexicanos, y que contenía algunos 
ejemplares de historia natural, co.n los 
cuales se formó un museo en la Real y 
Pontificia Universidad de México, en 
1840. 

Con todo, esa colección fue aumen
tando paulatinamente, pero en condi
ciones precarias, ya que se traslada
ban de un sitio a otro, hasta que en 
1865 quedaron instaladas en el Museo 
de Historia Natural de México (ac
tualmente Museo de las .Culturas), y 
aun cuando en él se daba preferencia 
a asuntos de arqueología e historia, al
gunos directores del recinto fueron 
naturalistas que se ocuparon de for
mar los catálogos de las diversas colec
ciones, entre las cuales destacaban 
imitaciones en cristal de animales in
vertebrados, así como aves, reptiles, 
batracios, peces y mamíferos . 

Recordó que ya desde entonces hu
bo naturalistas, como Moisés Herrera, 
que se preocuparon por aclarar que 
los museos no debían ser simples 
muestrarios de animales clasificados, 

do colocadas y aproximadamente 150 
oxigenadores se han empleado. "Has
ta ahora -destacó- no hay mortali
dad atribuible a alguno de estos dos 
elementos producidos en la UNAM" . 

Consideró relevante este hecho por
que así se resuelven problemas asisten
ciales, se fomenta la investigación, se 
actualizan los cirujanos y se contribu
ye al desarrollo del país, ya que válvu
las y oxigenadores son elaborados con 
modestos recursos y por mexicanos. 

Al señalar que México dispone de 
recursos para continuar produciendo 
válvulas, consideró prioritario incre
mentar la investigación en el área y 
desarrollar más la tecnología para re
solver los problemas cardiológicos. 

Informó el doctor Márquez Zaca
rías que la producción de válvulas del 
corazón pertenece a la línea de inves-

sino que tuvieran una orientación filo
sófica; es decir, que sirvieran como 
una lección objetiva de biología, con
tando para ello con salas para exhibir 
los grandes fenómenos de la naturale
za. 

No obstante, refirió, desde co
mienzos. del presente siglo los traba
jos para el enriquecimiento de las 
diversas colecciones en el país queda
ron sin efecto, debido a que las autori
dades encargadas para tal fin contri
buyeron de manera irresponsable al 
deterioro y destrucción de ejemplares 
valiosos; múltiples colecciones exhibi
das en diferentes instituciones fueron 
manejadas sin el menor cuidado, a lo 
que se añade la falta de recursos eco
nómicos para su restauración . 

A pesar de ello, precisó que un im
portante evento en materia museolé 
gica fue la creación del Museo de His
toria Natural de la Ciudad de México, 
en 1964, que desde su fundación (a 
cargo del biólogo Alfredo Barrera, 
profesor de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM), tuvo gran valor educativo, 

tigación de cirugía cardiovascular de 
la Facultad de Medicina. 

Una vez que han pasado las pruebas 
mecánicas y biológicas, explicó que 
las válvulas son colocadas rutinaria
mente en los pacientes, a quienes se les 
advierte sobre el tipo de terapéutica a 
que serán sometidos y bajo qué cáno
nes éticos, morales y científicos. 

Lo interesante del proceso, conti
nuó, es que permite a los cirujanos ser 
habituales y no ocasionales. Así se es
tablecen técnicas como la' que 
desarrolla el doctor Roberto Vi
llalba, investigador del Departamento 
de Educación y Técnicas Quirúrgicas, 
que consiste en tratar de conservar la 
válvula del paciente y no sustituirla en 
primera instancia. 

Dijo que el Instituto Nacional de 
Cardiología inició desde hace mucho 
tiempo la producción de válvulas de 
"dura madre"; posteriormente, la Fa
cultad de Medicina aprovechó esa ex
periencia y retomó la línea de produc
ción de las válvulas, pero confecciona
das con pericardio de bovino y sopor
tes de polipropileno. 

Fiebre reumática 
y enfermedades 
cardiovasculares 

La doctora María Cristina Reine, 
investigadora del Departamento de 
Educación y Técnicas Quirúrgicas, 
indicó que generalmente la fiebre 
reumática daña las válvulas mitrales, 
aórticas y tricuspídeas, _cuyo tejido es 
suave, delicado y flexible y, en oca
siones, quedan seriamente afectadas. 
Entonces es necesario cambiarlas, ya 
que al impedir la circulación normal 
de la sangre al corazón éste aumenta 

ya que con la progresiva formación de 
colecciones ha adquirido una impor
tancia insoslayable como centro de in
vestigación. 

Agregó que otro acontecimiento 
destacable en el campo de la museo
logía mexicana fue la inauguración 
del Museo de Vertebrados de la Facul
tad de Ciencias (UNAM) en 1978, el 
cual, dijo, ha desarrollado sus fun
ciones con éxito pues, a pesar de su re
ciente creación, cuenta con valiosas 
colecciones identificadas y adecuada
mente instaladas, de gran valor edu
cacional no sólo para estudiantes e in
vestigadores de la propia facultad. 

Al indicar que el afán de colec
cionar es una motivación que general
mente tiene marcada todo individuo 
desde su infancia, el doctor Beltrán 
subrayó la necesidad de que los inves
tigadores más prestigiados de las di
versas instituciones académicas se vin
nulen al ejercicio docente, como una 
forma de estimular el aprendizaje en 
todos los niveles. • 

su tamaño y puede provocar la muerte 
al enfermo. 

Informó que las enfermedades car
diovasculares son una de las principa
les causas de mortalidad después de 
los 45 años de edad, pero se estima 
que en México cuatro de cada mil ni
ños, entre cinco y 14 años, han sufrido 
ataques de fiebre reumática. Por esta 
enfermedad 33 por ciento de los que 
sufren un primer ataque presentan 
posteriormente cardiopatías. 

Ante esta situación, explicó, la Fa
cultad de Medicina empezó a produ
cir válvulas para sustituir aqu~llas que 
la fiebre reumática había dañado. Las 
características que deberían tener 
eran: que no resultaran muy costosas, 
para que estuvieran al alcance de to
dos los sectores sociales, y no necesita
ran de anticoagulantes, como sucede 
con las válvulas sintéticas. 

"De esa manera, en el marco teóri
co empezamos a buscar una válvula 
ideal para nuestro medio que pudiera 
ser elaborada en la Universidad Na
cional y no necesitara de tecnología 
costosa. Así, llegamos a la conclusión 
de que era posible producirlas con un 
tejido biológico (pericardio de bovino) 
para evitar los anticoagulantes y con 
un soporte flexible para que el tejido 
no se rompiera. La pusimos en prácti
ca y lo hicimos realidad". 

Actualmente se ha comprobado el 
éxito de estas válvulas, cuya elabora
ción necesita fundamentalmente de 
personal altamente capacitado. 

Líneas de investigación en 
la Facultad de Medicina 
Por otra parte, el doctor Márquez 

Zacarías indicó que en la Facultad de 
Medicina se desarrollan las siguientes 
líneas de investigación: Cirugía Car
diovascular; Fisiología Quírurgica; 
Microcirugía; Trasplantes e Investiga
ción en Docencia. 

En Cirugía Cardiovascular se inves
tigan principalmente problemas de 
circulación y se diseñan oxigenadores 
para sustituir temporalmente la fun
ción pulmonar .. Abarca también, desde 
hace más de ocho años la línea de 
bioprótesis, tanto arteriales como val
vulares, con aplicación en clínica. 

En la línea de Fisiología Quirúrgica 
se realizan estudios de microcircula
ción y es fundamental para el mejor 
entendimiento, tanto del estudiante 
de pregrado como de posgrado, de la 
fenomenología inherente a la micro
circulación. 

Trasplantes, encabezada por el 
doctor Rafael Valdez, Premio Na
cional de Cirugía 1982, se dirige no 
sólo a problemas de técnica quirúrgica 
sino a monitoreo de las respuestas in
munológicas, específicamente en tras
plante de páncreas, además del estu
dio metodológico de la respuesta de 
los inmunosopresores que existen en el 
país como en el extranjero. 

Finalmente, en Investigación de 
Docencia se realiza una constante re
visión de la enseñanza de cirugía de 
pregrado para retroalimentar el curso 
con los cambios registrados. • 
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LA TECNOLOGIA LECHERA ... 

La travectoria de la leche en Méxi
co, de m~nera organizada, inició hace 
unos ochenta años, y actualmente es el 
cuarto lugar en la actividad producti
va del sector agropecuario, precisó. 

La segunda ponencia estuvo a cargo 
del MVZ Saúl Mercado, subdirector 
de Industrialización del Instituto Na
cional de la Leche de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
quien habló de los aspectos socio
económicos del lácteo. 

Mencionó, primeramente, la im
portancia nutricional del producto y 
qué elementos proporciona al hombre 
en cada medio litro: 13 o/o de calorías y 
energía; 47% de proteínas; 80% de 
calcio; 54 o/o de fósforo; 5o/o de hierro; 
60 o/o de vitamina A; 17 o/o de vitami
na 81, y 79% de vjtamina 82. 

La producción de leche es muy 
compleja, precisó, por lo cual arroja 
beneficios, debido a que genera gran
des cantidades de empleo en el país. 

Asimismo, dijo que México no es un 
país exportador del lácteo, pues sólo 
produce para su consumo interno; en 
cambio, importa cantidades conside
rables de leche en polvo; por ejemplo, 
en 1980 se trajeron del exterior 200 
mil toneladas, de las cuales el 50 o/o fue 
¡;ara CONASUPO y el resto para las 
industrias privadas. 

Los grandes productores de leche 
son Canadá, Estados Unidos, Holan
da, Francia, Dinamarca y Nueva Ze
landa. 

El Estado mexicano, señaló, subsi
dia productos básicos como el maíz y 
el huevo, pero no subsidia a la leche, 

"UNAM-El Colegio Nacional 

JOSE CLEMENTE 
OROZCO 

Con base en el converúo suscrito entre la 
UNAM y El Colegio Nacional, celebrando 
en la actualidad este último el 40 arúversa
rio de su fundación, se invita a la Mesa re
donda: José Clemente Orozco, que habrá 
de efectuarse el martes 12 de julio, a las 
20:00 h, en la Iglesia del Hospital de Jesús, 
y que contará con la participación de Oc
tavio Paz, Salvador Elizondo y Miguel 
León-Portílla. 

CICLO: LAS CIENCIAS 
EXACTAS EN MEXICO: 
AYER, HOY Y MAÑANA 

Asimismo, se extiende la invitación para 
las mesas redondas que integran el Ciclo: 
Las ciencias exactas en México: ayer, hoy y 
mañana, las cuales se desarrollarán con
forme al siguiente 

PROGRAMA: 

La física. Coordinador: doctor Marcos 
Moshinsky, El Colegio Nacional. 

lo que provoca que se incrementen los 
precios constantemente. 

En los países desarrollados se tiene 
un consumo per cápita de 73 a 229 
litros por año; mientras que en los paí
ses en vías de desarrollo es de 21 a 63 .5 
litros. 

El MVZ Mercado externó que en el 
país la tecnología para la produc
ción de leche es deficiente e inade
cuada; existen dos técnicas de explo
tación: una de ganado especializado, 
que constituye el 17.4 o/o del total de 
"vientres" y que produce el54.6% de 
volumen total; y otra de ganado no es
pecializado. 

Sin embargo, el especializado sufre 
actualmente varios problemas en los 
precios de adquisición, debido a que 
es de importación y, por las constantes 
devaluaciones, ya no es posible ad
quirir más animales. 

Apuntó que debería prestarse ma
yor atención a esta área para que el 
ganado se fuera especializando cada 
vez más y lograr generaciones de ani
males que rindan buenos frutos para 
la industrialización de leche. 

Finalmente señaló los problemas 
fundamentales de la actividad lechera 
nacional: inadecuada política de 
precios al productor aplicados por el 
Estado; reglamento de salubridad ob
soleto e incongruente con la realidad y 
necesidades del país; falta de apoyo a 
los productores, es decir, créditos, 
precios de adquisición benéficos; alta 
dependencia de insumos; uso de tec
nologías insuficiente, en términos eco
lógicos y económicos, e inexistencia de 
organización de productores para 
optimizar la producción. • 

Ponentes: doctores Jorge Flores, 
subsecretario de Educación Pública 
para la Educación Superior y la In
vestigación Científica, y Leopoldo 
García-Colín, de El Colegio Nacio
nal, el físico Marcos Mazarí, de ·El 
Colegio Nacional, así como el doctor 
Jerz.sy Plebansky,de!CINVESTAV e 
liMAS. Miércoles 6 de julio, a las 
20:00 h. 

Las matemáticas. Coordinador: doctor 
José Adem, de El Colegio Nacional. 
Ponentes: doctores Samuel Gitler, 
CINVESTAV; Enrique Ramírez de 
Arellano, CINVESTAV; José Luis 
Abreu, liMAS, UNAM, y Humberto 
Cárdenas, del Instituto de Matemá
ticas, UNAM. Miércoles 13 de julio, a 
las 20:00 h. 

El futuro. Coordinador: doctor Marcos 
Moshinsky, de El Colegio Nacional. 
Ponentes: doctores José Adem, El Co-
legio Nacional; Guillermo Haro, El 
Colegio Nacional, y Leopoldo García
Colín, El Colegio Nacional; físico e 
ingeniero Marcos Mazarí, El Colegio 
Nacional, y doctor Miguel José Yaca
mán, Instituto de Física, UNAM. 
Miércoles 20 de julio, a las 20:00 h. 

Estas mesas redondas tendrán efecto en 
El Colegio Nacional, calle de Luis Gon
zález Obre~ón Núm. 23, México 1, DF. 

Coordinación de la Administración Escolar 

CAMBIO DE CARRERA, SEGUNDA CARRERA, 

CARRERA SIMULTANEA Y CAMBIO DE CICLO 

Se comunica a los alumno! que el plazo 
para obtener la solicitud (forma F -300) para 
cambio de carrera, segunda carrera, carr-e
ra simultánea y cambio de ciclo, vence el 4 
de julio. El trámite se indica a continua
ción: 
1° CAMBIO DE CARRERA DE DIFE-

RENTE AREA: 
Solicitar forma F-300 en la Sección Escolar 
de la Facultad o Escuela en la que se en
cuentra registrado. 
2° CAMBIO DE CARRERA DE LA MIS-

MA AREA A DIFERENTE PLANTEL: 
Solicitar forma F-300 en la Sección Escolar 
de la Facultad o Escuela en la que se en
cuentren registrados. 
3° CAMBIO DE CARRERA DE LA MIS-

MA AREA, MISMO PLANTEL: 
Presentarse en la Sección Escolar de la Fa
cultad o Escuela en la que se encuentren 
registrados. 
4° SEGUNDA CARRERA: 

Presentarse en la ventanilla 22 de la 
Planta Principal de la Torre de Rectoría. 

Dirección General de Difusión 
Cultural 

PROGRAMA: 

Concierto de la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM. Director: Eduardo Diazmu
ñoz Gómez. Eduardo Sánchez Zuber, vio
lín. Obras de Bach y Beethoven. Sala de 
Conciertos Nezahualcóyotl, Centro Cultu
ral Universitario, viernes 1°, 20:30 h; do
mingo 3, 12:00 h. 
Califas; estreno mundial, de la maestra 
Gloria Contreras, dentro de la XXIX Tem
porada del Taller Coreográfico de la 
UNAM. Sábado 2 de julio, 12:00 h, en la 
Sala Miguel Covarrubias; domingo 3, a 
partir de las 12:00 h, en la misma Sala Mi
guel Covarrubias. 
Compañía de Teatro Italiano. Sábado 2 de 
julio, a las 19:00 h, y domingo 3, a las 
18:00 h, en la Sala Miguel Covarrubias. 

5° CARRERA SIMULTANEA: 
Presentarse en la Sección Escolar de la 
Facultad o Escuela en la que se encuen
tren registrados. 

6° CAMBIO DE CICLO: de Técnico en 
Enfermería a Bachillerato: 

Solicitar forma F-300 en la Sección Escolar 
de la Escuela en la que terminó la carrera. 
7° CAMBIO DE CICLO: de Bachillerato 

a Técnico en Enfermería: 
Solicitar forma F-300: 
Provenientes de la Escuela Nacional Prepa
ratoria en Adolfo Prieto No. 722, colonia 
Del Valle. 
Provenientes del Colegio de Ciencias y Hu
manidades en las Oficinas Administrativas 
No. 2, segundo piso, Ciudad Universitaria. 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, jurúo de 
1983. 

Coordinación de la Administración 
Escolar. 

APORTACIONES 
UNIVERSITARIAS 

La Dirección General de Proyectos Aca
démicos invita a escuchar los lunes y vier
nes, a las 7:45 horas, el programa Aporta
ciones Universitarias, en homenaje a aque
llos universitarios que en las ciencias, las 
artes y las humarúdades han sido prerrúa
dos por sus contribuciones. 

Julio 

Viernes 1°: Maestro Fernando Berútez. 
Lunes 4: Doctor Gonzalo Aguirre Bel
trán. 
Viernes 8: Doctor José Luis Martínez 
Rodríguez. 
Lunes 11: Arquitecto Pedro Rarrúrez Váz
quez. 
Viernes 15: Doctor Eduardo García May
nes. 
Lunes 18: Maestro Rufino Tamayo. 

A VISO A LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS 

* Acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM 

-Considerando el deterioro de la economía 
familiar de los trabajadores, en virtud de que 
no cobraron las dos quincenas anteriores, 
éstas serán pagadas íntegramente a más 
tardar el día 1° de julio. 

- Sin prejuzgar sobre la huelga estallada 
por STUNAM, la UNAM pagará a todos los 
trabajadores administrativos el 50% de los 
salarios correspondientes al periodo en que 
se encontraron suspendidas las labores. 

- Los descuentos correspondientes proce
derán en las quincenas 13 y 14 (50% en 
cada una) que serán cubiertos los días 8 y 
22 de julio, respectivamente. 

- Las despensas de los meses de junio y 
julio se podrán recoger en la Tienda 
UNAM, a partir del próximo martes, pre
sentando los talones de cheque de las quin
cenas 10 y 12. 

- Ninguna otra prestación resultará afec
tada por la duración de la suspensión de 
actividades. En este sentido, la Urúver
sidad se compromete a garantizar el cum
plimiento de las prestaciones converúdas 
contractualmente. 

La Urúversidad Nacional Autónoma de 
México hace un llamado a los trabajadores 
administrativos para que en un esfuerzo 
conjunto se recupere parte del tiempo per
dido y se pueda continuar con los fines que 
la sociedad le ha asignado a esta ínstitución 
educativa. 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, junio 
de 1983. 

DIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL. 

AVISO 

Se comunica a los aspirantes a ingresar a 
la UNAM, que seguirá vigente el calenda
rio para el concurso de selección de primer 
ingreso anunciado con anterioridad, por lo 
cual, quienes deseen ingresar a Bachillera
to y a la carrera técnica de Enfermería, de
berán estar pendientes de la convocatoria 
que se publicará el17 de julio del presente 
año en los diarios de mayor circulación. 

Asimismo, aquellos que aspiren a ingre
sar a algunas de las licenciaturas que im
parte la UNAM, deberán atender la convo
catoria que se publicará el 31 de julio pró
ximo. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
EXAMENES Y CERTIFICACION DE 

CONOCIMIENTOS 
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LOS UNIVERSITARIOS 
* Periódico mensual editado por la Dirección General de 

Difusión Cultural. Nueva Epoca, número 1, abril-mayo de 
1983 

LOa 
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L a entrega número 1 de la nueva 
época de Los Universitarios, 

correspondiente a abril-mayo de 
1983, contiene un rico y variado ma
terial. Abre sus páginas el poema de 
T.S. Eliot Los hombres huecos, tradu
cido por León Felipe. 

Marx y el fin de la filosofía se titula 
un artículo de Jaime Labastida. Se 
analiza el alcance de la afirmación de 
que en Marx ya no hay filosofía. El 
autor concluye su estudio diciendo 
que no se trata de "abolir" la filosofía. 
"Muy por el contrario, la filosofía ha 
cumplido y seguirá cumpliendo, para 
Marx, un papel decisivo en el desarro
llo de la conciencia social. De lo que se 
trata es de que, a partir de Marx, la 
filosofía asume una función diferente 
a la que hasta ese momento tenía". 

Alvaro Matute escribe sobre Ramón 
Iglesia: el factor humano y la crítica, 
expresando su admiración sobre la 
breve,pero intensa obra dequien defi
ne como "uno de los historiadores más 
talentosos de la escena hispano-mexi
cana". 

Cómo nace y se hace mi colección, 
Diego Rivera es México, es una nota 
de Dolores Olmedo, tomada del catá
logo Diego Rivera (Colección Dolores 
Olmedo), publicado por la Coordina
ción de Extensión Universitaria y la 
Facultad de Medicina en ocasión de 
la gran exposición de obras del pintor 
que se exhibió en el Palacio de la anti
gua Escuela de Medicina. En ella apa
recen episodios significativos referen
tes a la vida y obra de Rivera. 

Sobre esta misma colección figura 
una nota de Jorge Alberto Manrique, 
titulada Diego Rivera en la Inquisi
ción, donde se efectúa un análisis 
pormenorizado de muchas de las 
obras exhibidas en la exposi
ción. 

Asimismo, RaquelTibol comenta la 
exposición de dibujos y prendas artís
ticas y testimoniales de José Manzo, 
presentada en el Museo Nacional de 
Arte, en una nota titulada José Manzo 
en el Museo Nacional. Un acerca
miento al neoclásico mexicano. 

Continuando la serie de artículos 
dedicados a la plástica, figura Bitáco
ra de un mural. Una grata experiencia 

compartida, donde Arnold Belkin 
transcribe las notas de su diario refe
rentes a la ejecución de un mural en 
una pequeña universidad del estado 
de Pennsylvania: Lock Haven State 
College, situada en las montañas Po
cono. 

El amanecer y la decisión última de 
la ciencia. La evolución de las teorías 
racionales del Universo, son fragmen
tos del libro Los sonámbulos, de 
Arthur Koestler, famoso escritor re
cientemente fallecido, donde se des
criben las cosmovisiones babilónica y 

·egipcia, el pensamiento de la antigua 
Hélade y ,de modo general, la evolu-
ción intelectual de la humanidad des
de sus orígenes, todo lo cual desembo
ca en una confrontación crítica de las 
actuales valoraciones cientificistas. 

Un comentario crítico de la obra de 
Jack London, uno de los más impor
tantes escritores norteamericanos, 
presentaMalkah Rabell, bajo el título 
Actualidad de Jack London. Observa 
que "J ack London, el rebelde politiza
do, es poco conocido y poco comenta
do, aun cuando esta rebeldía existía 
en cada una de sus novelas, hasta en 
las llamadas o consideradas como de 
aventuras". 

Ley de vida, un cuento del propio 
Jack London, sigue a esa nota crítica, 
trazando un vívido cuadro de la dura 
vida de los esquimales. 

Completa este número de Los Uni
versitarios la sección de Reseñas, que 
incluye un fragmento del libro El 
estridentismo, de Manuel Maples Ar
ce, Arqueles Vela y otros, reciente
mente publicado, con una introduc
ción y notas de Luis Mario Schneider, 
en los Cuadernos de Humanidades de 
la Dirección General de Difusión Cul
tural. Asimismo.se transcribe el prólo
go de EdmundoValadés, número 12,de 
la Serie "El cuento contemporáneo" 
de Material de Lectura, colección 
también editada por la DGDC. 

En la misma sección se comenta la 
exposición de pintura de Fernando 
Leal realizada en la Universidad Au
tónoma de Sonora, y la presentación 
de la bailarina Sonia Amelio en la Sala 
Miguel Covarrubias del . Centro Cul
tural Universitario. • 

PERFILES EDUCATIVOS 
* Revista trimestral del CISE. Nueva Epoca, número 1 

E 1 número 1 de la nueva época de 
Perfiles Educativos, revista del 

CISE, correspondiente al segundo tri
mestre de este año, abre sus páginas 
con una Presentación firmada por su 
director, doctor Enrique Suárez-Ini
guez, donde se analizan los motivos de 
la creación del CISE y sus funciones, 
así como las características que distin
guirán a la revista. 

En la sección Artículos aparece 
Características socioeconómicas de los 
médicos aspirantes a residentes, de 
Rodolfo Corona Vázquez, miembro 
del Instituto de Investigaciones So
ciales, cuyo objetivo es indagar en los 
antecedentes educativos y las caracte
rísticas sociales de ese grupo, para de
tectar algún factor principal que de
termine mavores conocimientos técni
cos y capacidad de los interesados. 

La educación y las teorías del Esta
do (Implicaciones en la investigación 

sobre política educativa)., de Carlos Al
berto Torres, miembro del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, es 
el segundo artículo, dedicado al estu
dio de la relación educación-Estado. 
Expone las contribuciones de Grams
ci, Althusser, Offe e Hirsch sobre el te
ma y los principales aspectos teóricos 
y prácticos que presenta su plantea
miento. 

En la sección Ensayos, Humberto 
Muñoz, del Instituto de Investiga
ciones Sociales, en su estudio Algunas 
reflexiones metodológicas sobre la 
evaluación del trabajo académico, se
ñala: "en organizaciones complejas, 
como es el caso de la UNAM, es preci
so tener una idea muy clara de qué 
evaluar y para qué evaluar. De otra 
forma, los resultados de un ejercicio 
de evaluación pueden ser inútiles para 
aétuar sobre la realidad. En esta Uni
versidad es necesario comenzar a ha
cer evaluaciones institucionales''. 

Diseño de estrategias para el apren
dizaje grupal. Una experiencia de tra
bajo, es un ensayo de Carlos Zarzar 
Charur, profesor e investigador del 
CISE, que contiene reflexiones sobre 

la práctica docente del autor, en 
cu}a base elabora una sistematización 
teórica y práctica. La primera parte 
del trabajo se dedica a presentar este 
marco de referencia, en la segunda se 
exponen ideas sobre el diseño de estra
tegias para el aprendizaje grupal y, en 
la tercera,se describen las acti\'idades 
a realizar en las primeras sesiones de 
trabajo. 

Daniel Prieto Castillo, profesor e 
investigador del Instituto Latinoame
ricano de Comunicación Educativa, 
es autor del ensayo Educando a través 
de la palabra, cuyo acápitc dice: 
"Quien no puede traducir su pensa
miento a formas coloquiales acepta
bles, no sabe pensar". Rechaza los vi
cios de la verborrea y el verbalismo, 
del tecnicismo y del teoricismo, y pro
pone una serie de fórmulas para 
lograr un uso adecuado del lenguaje 
en la docencia. 

La ses10n Estudios y Documentos 
contiene un documento de la Direc
ción General de Proyectos Académi
cos, denominado Encuentro sobre la 
docens:ia y la investigación en el cam
po de lo urbano, donde se exponen las 
consideraciones y conclusiones ex
puestas sobre dicho tema en el en
cuentro, realizado los días 23, 24 y 25 
de febrero de 1982. Ellas constituyen 
-señala- un aporte que cubrió con 
creces las expectativas del evento y 
contribuyó al esclarecimiento de 
problemas que rebasaron el ámbito de 
lo urbano propiamente dicho. 

En la sección Reseñas aparece un 
comentario bibliográfico de Martha 
dei Río y Milagros Fernández sobre el 
1 ibro de Levy, Daniel C., University 
and Government in Mexico. Autono
my in an Authoritarian System, y otro 
de Axel Didriksson T., sobre Plan Na
cional de Educación Superior. :E:va
luación y perspectivas 1982, docu
mento editado por la Coordinación 
Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior SEP-ANUIES, así 
como diversas noticias bibliográficas. 

• 
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MEXICO: TENDENCIAS 
EN LA SINDICACION DE 
LA FUERZA DE TRABAJO 

Y CAMBIOS EN EL 
CAPITAL 

* .Ensayo de Carlos Schaffer y Marco A. Velázquez, publicado 
pdr el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 
en colaboración con el Centro de Estudios C9ntemporáneos 
del Instituto de Ciencias de la UAP 

E n agosto de 1979 inició el proyec
to "México, realidad y perspecti

vas"; uno de sus objetivo fue crear un 
seminario sobre problemas sociales del 
país, que culminara con la el a bOJ a
ción y edición de algunas obras, como 
el ensayo México: tendencias en la sin
dicación de la fuerza de trabajo y 
cambios en el capital, de Carlos Scha
ffer y Marco A. Velázquez, publicado 
por el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la AM, en colabo
ración con el Centro de Estudios Con
temporáneos del Instituto de Ciencias 
de la UAP. 

El trabajo es un balance minucioso 
de los logros obtenidos por la investi
gación de la estructura obrera en los 
último años, te timonio de los alcan
ces y lagunas que prevalecen al res
pecto, donde se plasma la imagen de 
una masa de asalariados extraordina
riamente heterogenea en su grado de 
integración a las relaciones capitalis
tas, dice Enrique Semo en su "Adver
tencia''. 

Para poder comparar la formación 
de sindicatos con la estructura del ca
pital, señala el trabajo, es necesario 
contar con información referente al 
número, tipo y ubicación, por empre
sa, de los sindicatos y cantidad de 
agremiados, así como la relativa a las 
ramas, montos de capital invertido, 
número de trabajadores y distribución 
del.capital y la producción según el ta
maño de las empresas o establecimien
tos que las forman. 

Durante el periodo 1974-1980 se dio 
un incremento notable en el interés 
por investigar las relaciones 'sindicales 

E n el número doble" 4 7-48, de la 
revista latinoamericana de eco

nomía Problemas del desarrollo, pu
blicación trimestral editada por el Ins
tituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, corresv,ondiente a los 
meses de agosto de 1981 a enero de 
1982, se presentan algunos de los ensa
yos premiados (6) y las ponencias de
sarrolladas (3) durante el 1 Seminario 
de Economía Agrícola del Tercer 
Mundo. 

Revista latinoamericana de economía 

El evento,- E;fectuado entre !,os meses 
de enero a juriio de 1981 por. el IIE, de 
carácter académico, fue desarrollado 
a lo largo de siete sesiones de trabajo y 
estuvo abierto a la participación y dis
cusión de todos los interesados. 

En el primer ensayo, titulado Pro
blemas de alimentación y nutrición en 
el Tercer Mundo, elaborado por el 
profesor José Luis Castañón Morales, 
presidente del Colegio de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas; se presenta 
el panorama de la alimentación, des
nutrición y malnutrición, en los países 
en vías en desarrollo, poniendo espe
cial énfasis en el caso de México. 

La economía "doméstico-mercan
til": de la "coexistencia" a las rela
ciones orgánicas, escrito por el ma
estro César López Cuadras, del Insti
tuto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Guadalajara, -contiene 
los planteamientos de Claude Meillas
soux y el análisis de la información 
censal de los años 1950, 60 y 70, de los 
cuales se señala que constituyen el 
sustrato a partir del cual el autor in
tenta explicar los mecanismos de 
reproducción de la fuerza de trabajo 
para el capital, centrándose en el caso 
del medio rural en el estado de Jalisco. 

Se propone la existencia en la agri
cultura de dos formaciones orgánica
mente entrelazadas: la capitalista y la 
"doméstico-mercantil''. La función de 
esta última es la producción de fuerza 
de trabajo y de productos agrícolas a 
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PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO 

* Editada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM presenta, en su número doble, 47-48, ensayos 
premiados y ponencias presentadas en el "1 Seminario de 
Economía Agrícola del Tercer Mundo" 

bajo costo, en especial para la in
dustria y la ganadería. 

El profesor David Barkin, del Cen
tro de Ecodesarrollo y de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autóno
ma Metropolitana, presentó el ensayo 
El uso de la tierra agrícola en México, 
el cual es parte de un proyecto más 
amplio patrocinado por las dos insti
tuciones. 

El proyecto analiza la transfor
mación de la estructura productiva 
del a_gro mexicano y el desarrollo de la 
teoría de la internacionalización del 
capital como explicación del proceso. 

En su trabajo el autor analiza los 
cambios en el uso de la tierra agrícola 
en México en las últimas cuatro déca
das, tomando a esta variable como 
clave en el reordenamiento estructu
ral del sector agropecuario mexicano. 
La hipótesis básica alrededor de la 
cual gira el estudio plantea que los 
cambio~ fundamentales en el uso de la 
tierra y,en especial,la llamada' gana
derización" del agro son el resultado 
del proceso de internacionalización de 
la agricultura, proceso que no se limi
ta a la presencia de empresas trasna
cionales en el agro y cuyo análisis y 

en relación a la estructura productiva 
y el poder, acciones que, en su ma~o
ría, forman parte de una secuela 111-

vestigadora compleja, que impli
có el intenso esfuerzo de investigado
res de instituciones como la UNAM, la 
UAM, El Colegio de México y el 
CENIET. 

La pregunta de ¿cuántos trabajado
res trabajan? sólo podría contestarse 
al disponer de una estadística censal 
oportuna y estricta, a cu~.a ?usen.cia ;,e 
ha debido emplear lo dispomb)e , 
dando lugar a que la inexacti
tud de los datos cree gran número de 
especulaciones; aunado a ello se en
ruentra la costumbre, al tratar el te
ma de la sindicación, de establecer 
comparaciones basadas en la llamada 
"población económicamente activa", 
dejando por supuesta la relación que 
esa magnitud guarda con el número 
de trabajadores sindicados. 

La capacidad cohesionadora o arti
culadora del proceso de acumulación 
de capital parece ser menor cuanto 
más se alejan las esferas de explota
ción al trabajador de lo que resalta co
mo núcleo de reproducción del capita
lismo en México: "el conjunto de acti
vidades económicas donde se realiza 

conceptualización ocupa parte impor
tante del trabajo. 

Analizar el impacto del empleo de 
distintas tecnologías en la agricultura 
es el objetivo del ensayo Los benefi
ciarios de la tecnología agrícola en 
México, del profesor Braulio Martínez 
Fernández, investigador del INIA. 

El estudio sintetiza el desarrollo de 
la investigación agrícola en México a 
partir de la creación del Departamen
to de Estaciones Experimentales en los 
30, hasta las exportaciones más re
cientes del INIA, destacando h orien
tación, caracte'rísticas y beneficiarios 
de las diversas tecnologías generales. 

Las investigadoras del Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo, AC, Silvia del Valle y 
Rebeca Salazar analizan en su trabajo 
Los acuerdos sobre producto~ básicos: 
logros y restricciones. Los casos del ca
fé, cacao y azúcar, los convenios in
ternacionales establecidos al respecto: 
su surgimiento, desarrollo y resultados 
prácticos, frente a la compleja red de 
restricciones legales y oposiciones eco-

- nómicas, los grandes países indus
trializados, en especial EU y los países 
del Mercado Común Europeo. 

Capital extranjero y -complejos 
agroalimentarios en América Latina: 
.historia y estrategia, es el título del en
sayo de los investigadores Blanca Suá
rez y Raúl Vigorito, en el cual estu
dian la expansión del capital extranje
ro moderno en América Latina dentro 
de la agricultura a través de las 
empresas trasnacionales de tipo agro
industrial. A partir de un enfoque teó
rico sobre las modalidades de penetra
ción actuales y sus diferencias históri
cas con el capital extranjero de las pri
meras décadas del siglo, se analizan 
sucesivamente los principales sistemas 
agro-alimentarios en América Latina, 
lácteos, carnes, cereales, frutas y le
gumbres y las formas específicas de la 
penetración trasnacional en cada uno. 



la parte 'integrada' del espectro ocu
pacional ... tal vez debería verse como 
la parte donde más cuajadas se en
cuentran las relaciones capitalistas de 
explotación". 

El espectro de la ocupación "in
tegrada" se encuentra ligado a una 
estructura con grandes desigualdades, 
afirman, y esto se demuestra si se ob
serva que en las últimas dos décadas el 
sector agrícola, en general las activi
dades primarias, han tendido a reza
garse respecto a las demás, en tanto se 
acentúa la concentración de capital y 
la producción en el sector industrial, 
las comunicaciones y los servicios mo
dernos. 

Existe, continúa el ensayo, un pro
ceso de estructuración "escalafonario" 
sobre el conjunto de la fuerza de tra
bajo, en el que se producen mejoras 
sustanciales para los trabajadores en 
la medida en que se avanza hacia la 
parte alta de la pirámide del espectro 
de "ocupación integrada"; paralela
mente, se da un crecimiento de la sin
dicación en las actividades económi
cas más dinámicas, especialmente en 
la industria. 

Así, concluyen, una característica 
fundamental para comprender los 
principales aspectos de la reproduc
ción de capital y su relación con la sin
dicación es la presencia de una ten
dencia contradictoria: por un lado, 
mayor crecimiento porcentual del 
contingente de los sindicados que el de 
los asalariados y, por otra parte, que 
no se logra compensar el aumento ab
soluto del número de los no sindica
dos. • 

La primera de las ponencias presen
tadas: Algunas observaciones sobre el 
empleo, del investigador visitante del 
IIEc rUNAM Ernest Feder, trata al
gunas consideraciones de tipo metodo
lógico acerca del problema del empleo 
en el medio rural: las aportaciones 
nuevas, la relación entre empleo e 
ingreso, formas de desempleo y sub
empleo y sobre-empleo. 

Se analizan brevemente las condi
ciones del empleo de la mujer y la 
p'i·oblemática abierta por el desarrollo 
del trabajo femenino,tanto en el mun
do capitalista cuanto en los países del 
Tercer Mundo. 

El investigador del Instituto de In
vestigaciones Económicas · de la 
UNAM Nicolás Reig, presentó la po
nencia Comercio internacional con
temporáneo de productos agropecua
rios, en el cual se estudian las princi
pales tendencias del comercio interna
cional de productos agropecuarios en 
los últimos veinte años: su evolución 
cuantitativa, distribución cualitativa 
y los cambios de su composición, 
entre otros temas. 

Tecnología y desarrollo en el Tercer 
Mundo, escrito por Gerardo Cruz 
Majluf, investigador del IIEc -de la 
UNAM, es el título de la terce~a po
nencia que contiene la presente edi
ción de la revista Problemas del de
sarrollo. El objeto del trabajo es enu
merar el conjunto de complejos pro
blemas resultantes de la evolución de 
la tecnología en la producción agrope
cuaria. Se resumen las vinculaciones 
entre el desarrollo tecnológico y la 
evolución de las sociedades rurales. 

Una última sección compone el con
tenido de la revista: 8ibliografía gene
ral, en la que se presenta una exteri'sa 
relación de los libros básicos utilizados 
en las sesiones que comprendieron el 1 
Seminario de Economía Agrícola del 
Tercer Mundo. • 

Publicada por la ENEP Aragón 

MEMORIA DEL 
ENCUENTRO SOBRE 

DISEÑO CURRICULAR 1982 
* Revisión crítica de los conceptos relacionados con el plan de 

estudios 
* Avance cualitativo en la discusión de la problemática 

curricular 

U' l lR 

e amo avance cualitativo en la dis
cusión de la problemática curri

cular y ejemplo de un momento social 
diferente, así como foro para que 
quienes de alguna forma contribuyen 
a la producción de conceptos en rela
ción al plan de estudios inicien una 
revisión crítica de los mismos con el 
fin de avanzar en la construcción teó
rica de esta problemática, fueron las 
características del Encuentro sobre di
seño curricular, efectuado en sep
tiembre de 1982 en la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Ara
gón 

En los diversos documentos presen
tados en el encuentro, es significativa 
la crítica que desde diversos enfoques 
se hizo a la teoría curricular clásica 
(vinculada con la pedagogía norte
americana) y de los desarrollo~ parti
culares trabajados en varias universi
dades del país. 

En el texto Memoria del Encuentro 
sobre Diseño Curricular 1982, coordi
nado por los profesores Concepción 
Barrón, Angel Díaz Barriga y Blanca 
Rosa Bautista, se realiza la presenta
ción de las ponencias en el orden en 
que se dictaron; por tanto, son traba
jos que, si bien no guardan una rigu
rosa relación interna entre sí, respon
den a este momento social en particu
lar. 

En la ponencia "El Diseño Curricu
lar en la concepción educativa por ob
jetos de transformación", presentada 
por Rafael Serrano Partida y Marisa 
Isunza Breña, se reconoce a la Univer
sidad como ejecutora de prácticas so~ 
c1ales: la docencia, la producción de 
conocimientos científicos, la difusión 
de la cultura y la prestación de servi-
cios. . 

Desde esta perspectiva, la concep
ción universitaria propuesta por obje
tos de transformación aborda los 
problemas extraídos de la realidad 
sobre los cuales la universidad intenta 
producir y trasmitir los conocimien
tos. 

En términos generales se hace un 
breve análisis de cómo se ha concreta
do dicha propuesta en la práctica do
cente. 

Eneuc tr 
sohr 
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MEMORIA 

En la segunda ponencia, "Currícu
lum y sistema de enseñanza abierta", 
de Azucena Rodríguez, se analizan al
gunas relaciones entre sistemas de en
señan·za abierta , modelo de universi
dad y currículum, circunscribiéndose 
a la dimensión didáctica del proble
ma, donde convergen cuestiones tales 
como currículo, materiales educativos 
y evaluación entre otros. Sobre ellos 
inciden las dimensiones sociopolíticas, 
institucionales y psicológicas. La con
ferenciante también aborda las vincu
laciones entre sistema de universi
dad y la dimensión psicológica a tra
vés de la concepción de autoaprendi
zaje. 

En "Razón técnica y currículum", 
de Alfredo Furlán y Patricia Aristi, se 
expresa la preocupación técnica que 
ha caracterizado a cualquier campo 
de trabajo humano, marcando dife
rencias entre las actividades empresa
riales y el quehacer educativo. Es en 
este último en donde se centra su aná-
lisis. . 

Afirman que dicha preocupación 
técnica en el terreno educativo tiene 
sentido en la medida que se asocia a 
una ideología, a una teoría pedagógi
ca, a un propósito político; es decir; 
en función de quien la sustenta y de la 
relación que el sustentante mantiene 
en la práctica educativa. 

Se hacen, además, algunos señala
mientos en relación al modo de operar 
del pensamiento técnico alrededor de 
la cuestión curricular, asignables a los 
sujetos que produjeron los diversos 
discursos técnicos. 

En la cuarta ponencia, "El cu
rrículo como práctica social", presen
tada por Roberto A. Follari, se anali
zan críticamente las concepciones teó
ricas dominantes, desde las cuales se 
han abordado los diferentes estudios 
que versan sobre educación y trabajo, 
reduciéndolos a una investigación 
sobre el mercado de trabajo. 

Se considera necesario en este tipo 
de estudios (educación-trabajo) for
mar a los profesionistas con una fuerte 
capacidad teórica que les permita 
abordar las diferentes problemáticas. 

En la quinta ponencia, "Eva
! u ación de planes de estudio", por Ali-

cia de Alba, se hace un análisis crítico 
de lo que se ha considerado eva
luación curricular. 

El trabajo señala la importancia de 
que en este tipo de procesos participen 
todos los sectores involucrados (auto
ridades, docentes y alumnos). Al final 
expone consideraciones para la confi
guración de ejes teórico-metodológi
cos para la e"aluación de planes de es
tudio en la educación superior . 

La sexta ponencia, "Los currícu
la . .. ¿racionalidad ante qué?", pre
sentada por Carlos Angel Hoyos Medí
na, se enmarca dentro de una totali
dad históricamente determinada: la 
inserción del concepto de planeación 
en una concepción teórica. 

Ese encuadre permite esclarecer la 
delimitación de la racionalidad técni
co-burocrática de la administración 
pública, como instancia de legitima
cion social con que la clase h gemóni
ca ejerce su dominación; racionalidad 
que es retomada en el terreno educati
vo y concretada en los planes de estu
dio. 

En la séptima ponencia, "Currí
culum y accionar docente", Eduar
do Remedí analiza críticamente el rol 
que se ha asignado al docente institu
cionalmente; señala la conceptuali
zación de currículum que en relación 
al maestro se considera más explicati
va y las determinantes que impregnan 
el accionar docente en relación al 
planteamiento institucional. 

La octava ponencia, "Implicacio
nes políticas y metodológicas del de
sarrollo curricular en educación supe
rior", de Edgar González Gaudiano, 
revisa la concepción que sustentan los 
diversos planes de estudio en la actua
lidad. 

La propuesta fundamental es la de 
redimensionar los contenidos curricu
lares, en función de los fundamentos 
socioculturales y los encuadres institu
cionales. El autor considera que no 
hay ortodoxia pedagógica, pues cada 
problema educativo requiere de ac
ciones particulares. 

En la novena ponencia, "La licen
ciatura en pedagogía en la ENEP Ara
gón", Rosa Bautista Melo y Alberto 
Rodríguez describen los problemas 
que ha tenido que abordar el área de 
pedagogía para operacionalizar el 
plan de estudios, así como las acciones 
encaminadas a solucionar algunos de 
los problemas que han surgido y las 
posibles alternativas de solución. 

En "La formación del pedagogo. 
Un análisis desde el diagnóstico de ne
cesidades y la estructuración curricu
lar por asignatura", Angel Díaz Barri
ga y Concepción Barrón Tirado, auto
res de la décima ponencia, analizan el 
problema de la teoría vinculada con 
una formación profesional específica, 
como forma particular de garantizar 
la producción de conocimientos en 
una disciplina concreta, así como los 
aspectos de carácter curricular que se 
desprenden de la confrontación entre 
la teoría curricular y la estructuración 
del plan de estudios. 

Cabe mencionar que se incluye el 
bosquejo de un proyecto para la reali
zación de un estudio exploratorio 
sobre el plan de estudios de la carrera 
de pedagogía en la ENEP Aragón. 

La Memoria del Encuentro sobre 
Diseño Curricular es un documento 
de indudable actualidad que adquiere 
trascendencia en relaci'ón directa a su 
lectura y discusión. 

La edición, hecha por la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón, consta de 500 ejemplares y se 
encuentra a la venta en la caja de la 
escuela. • 
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Por su parte, el liecnt'iado Mario 
Ramón Bcteta, director general de 
PEMEX. aseguró que para la institu
ción que dirige es importante la rela
dón permanente eon las instituciones 
de estudio e investigación, por lo que 
debe ponerse especial énfasis en la. re
laciones entre los organismos de edu
cadón upcrior eneargados de formar 
los recursos humanos para el desarro
llo y las entidades del sector público, 
que son lac; que absorben esos recur
sos. 

Para Petróleos Mexicanos, explicó, 
es fundamental interrelacionarse con 
la UNAM, pues se demuestra que esta 
Universidad continúa en su lucha por 
desarrollar la investigación, la docen
cia v la extensión de sus recursos. 

Dijo que es importante la utiliza
ción y aprovechamiento de los buques 
universitarios en la investigación y es
tudio, para lo cual fueron programa
dos, pues ello contribuye a fortalecer 
la soberanía nacional sobre los recur
sos marinos de! país. "PEMEX pondrá 
especial énfasis en lo referente a la 
protección del medio ambiente, dado 
que el licenciado Miguel de la Madrid 
Hurtado, presidente de la República, 
ha mostrado su deseo de que Petróleos 
Mexicanos se ocupe de reparar los da
ños ambientales y de causar los míni
mos", agregó. 

Durante el acto se plantearon las 
razones que fundamentan la ratifica
ción del convenio, entre las que desta
can la necesidad de que diversas insti
tuciones del país realicen conjunta
mente acciones <;?ncretas y sistemáti-

eas para apoyar el desarrollo de una 
in\'estigación científica y tecnológica 
en el área marina nacional, que coad
yu\'e, al mismo tiempo, significativa
mente al uso y explotación racional 
del mar patrimonial. 

Atiende también la posibilidad de 
incrementar la capacidad de investi
gación, por medio de la unión de es
fuerzos de los recursos humanos califi
cados existentes, con el fin de realizar 
el Estudio Sistemático de la Zona Eco
nómica Exclusiva . 

De igual forma, se contempla la ne
cesidad de contar con plataformas de 
trabajo oceanográfico adecuadas para 
la realización del estudio, consideran
do los buques como medios de trabajo 
de carácter nacional, disponibles para 
toda la comunidad científica del país. 

Con el convenio se reducen en gran 
medida los costos de la investigación 
marina mexicana, pues, hasta hace 
poco tiempo, contar con embarcacio
nes oceanográficas de tipo multidis
ciplinario sólo se lograba mediante la 
contratación de recursos del exterior; 
también se abre la posibilidad de que 
simultáneamente al ejercicio de la in
vestigación se establezcan programas 
institucionales para la formación de 
recursos humanos altamente califica
dos en el estudio del mar y sus recur
sos. 

Cabe señalar que "El Puma" y el 
"Justo Sierra" son las. únicas embarca
dones existentes en el país especial
mente diseñadas para efectuar investi
gaciones marinas de la más variada 
índole, por lo que el uso de las mis-

SESION CONMEMORATIVA DEL ... 
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Durante la ceremonia se .rindió ho
menaje a los decanos de la Facultad 
de Medicina y de la Academia Nacio
nal de Medicina: los doctores Gustavo 
Baz Prada, Alberto Guevara Rojas, 
Fernando Latapí y Aquilino Villanue
va; los académicos que cumplieron 50 
años de su ingreso a la Academia Na
cional de Medicina son los doctores 
Manuel Martínez Báez y José Angel 
Peschard. 

Los académicos de nuevo ingreso a 
ese organismo médico son: el doctor 
Fernando Cano Valle, quien ingresó 
al área de Neumología del Departa
mento de Medicina; la doctora Kaethe 
Willms, al Departamento de Biología 
Médica; el doctor José Manuel Berrue
cos, al Departamento de Sociología 
Médica y Salud Pública, en el área de 
Medicina Veterinaria; el doctor Gus
tavo Patelín Hernández, al área de 
Farmacología; la doctora Alessandra 
Carnevale, al área de Genética; el 

Conferencia en el/NC 

IGNACIO CHAVEZ. 
REMEMBRANZAS DE 

UN RECTOR 
La Universidad Nacional Autónoma de 

México, El Colegio Nacional y el Instituto 
Nacional de Cardiología invitan a la con
ferencia Ignacio Chávez. Remembranzas 
de un rector, que sustentará el doctor 
Guillermo Soberón, en ocasión del cuarto 
"aniversario del fallecimiento del maestro 
Ignacio Chávez y con motivo de la conme
moración del Sesquicentenario de la crea
ción del Establecimiento de Ciencias Mé
dieas y_.del 40 Aniversario de la Fundación 
de El Colegio Nacional. 

La conferencia tendrá lugar el martes 12 
_de julio, a las 13:00 horas, en el Auditorio 
del _Instituto Nacional de Cardiología. 

14 

doctor Ramón Aznar ,'al área de Gine
co-Obstetricia; el doctor Ignacio Ma
drazo, al área de Neurocirugía; el 
doctor Jaime de la Garza, al Departa
mento de Cirugía en el área de Onco
logía y, dentro del Departamento de 
Medicina, los doctores Ramón Ruiz, 
en Dermatología; Manuel Ramírez, 
en Gastroenterología; José González, 
en Hematología; Jaime Herrera, en 
Nefrología; Leopoldo Vega Franco, 
en Nutriología, y Romeo Rodríguez en 
Pediatría. 

Durante el acto estuvieron el 
doctor Guillermo Soberón Ace
vedo, secretario de Salubridad y Asis
tencia; los doctores Leobardo Ruiz Pé
rez, director general del DIF; Carlos 
Macgregor, director general Médico 
del IMSS, en representación del licen
ciado Ricardo García Sáenz, director 
de esa institución; José Manuel Car
da, subsecretario de Asistencia, así 
como académicos honorarios y los pre
sidentes de cada uno de los departa
mentos de esa corporación. • 

mas, en lugar de barcos improvisados, 
ofrece múltiples ventajas, entre las 
que se tienen : una amplia capacidad 
para manejo de equipos en altamar; 
laboratorios físicos, químicos, biológi
cos y de procesamiento y registro de 
datos, así como alojamiento y condi
ciones de vida adecuados para un gru
po científico de 20 personas. 

En ·cuanto a la satisfacción de las 
necesidades de PEMEX y el Instituto 
Mexicano del PetróleO', respecto a sus 
actividades en las áreas marítimas del 
país, .ambos buques se prestan para la 
realización de prospección y eva
luación de yacimientos petrolíferos en 
el lecho marino; para investigación 
sobre la geología del subsuelo marino; 
para efectuar trabajos de química y 
biología, a efecto de detectar trastor
nos en la ecología, pues cuentan con 
laboratorios apropiados para la deter
minación de condiciones meteorológi
cas y de mar en zónas de extracción, 
carga y descarga de productos petrole
ros, así como para la realización de 
operaciones de escafandras autóno
mas, mini-submarinos y vehículos a 
control remoto. 

Por su parte el doctor Octavio Ras
cón, director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, informó que 
a raíz del convenio celebrado entre la 
UNAM-PEMEX-IMP-CONACyT, ya 
existe en ese plantel el doctorado en 
ingeniería petrolera y que la partici
pación de profesores comisionados por 
PEMEX en esa área ha sido funda
mental para elevar el nivel académico 
de los estudiantes de esa disciplina. 

A su vez, el doctor Agustín Ayala 
Castañares, director del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnologilt de esta 
Casa de Estudios, destacó que las con
diciones económicas del país hacen 
prácticamente imposible los servicios 
de empresas extrajeras para la explo
ración de yacimientos petrolíferos en 
el lecho marino y otras actividades re
lacionadas con la extracción petrolera 
en altamar. 

En este sentido, indicó que la solu
ción parcial de este problema estriba 
en la sustitución de las embarcaciones 
extranjeras por los buques oceanográ
ficos de la UNAM. 

Posteriormente, el doctor Rolanao 
Springall Galindo, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado ~ de la F1, 
mencionó que, con la concertación del 
convenio, los egresados de la especiali
zación en ingeniería petrolera se han 
incrementacU, considerablemente, lo 
cual es de gran relevancia, pues hasta 
hace póco los especialistas en dicha 
área provenían del extranjero. 

Cabe decir que en la rúbrica de este 
convenio participaron el doctor Octa
vio Rivero Serrano. rector de la 
UNAM; el licenciado Mario Ramón 
Beteta, director general de PEMEX; 
los ingenieros José Luis García Luna, 
director general del Instituto Mexica
no del Petróleo; Manuel Orth de 
María, presidente del Colegio de In
genieros Petroleros, y el doctor Octa
vio Rascón, director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, acompaña
dos del CP Rodolfo Coeto Mota y del 
doctor Jaime Martuscelli, secretario 
general Administrativo y coordinador 
de la Investigación Científica. de esta 
Casa de Estudios, respectivamente. • 

DIRECTOR DEL INSTITUTO ... 
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Del doctor Herrera aseguró que es 
un distinguido científico mexicano, 
con una amplia experiencia adminis
trativa que garantiza la continuidad 
de los proyectos que la nación ha en
comendado al Instituto de Geofísica. 

Más adelante, exhortó a los inte
grantes del IG a apoyar las medidas 
académicas que, a nivel de cuerpos 
colegiados, al interior del instituto y 
por la propia dirección, con las atri
buciones que la legislación universita
ria le tiene asignadas, efectúe el doc
tor Herrera. 

El doctor Galindo expresó a su vez 
su agradecimiento a las autoridades 
universitarias por la confianza deposi
tada en él, así como en los miembros 
del Instituto, y por la cooperación 
brindada durante su gestión. Igual
mente, exhortó a todo el personal a 
apoyar las medidas que adopte la nue
va administración. 

El doctor Ismael Herrera es egresa
do de la Facultad de Ciencias y realizó 
el doctorado en Matemáticas Aplica-

' S 
manten amos Jím ~a 

la ciudad uníversítaru1 

das en la Universidad de Brown. Fue 
asesor del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM; investigador de la Jersey Pro
duction Research, Tulsa, Oklahoma; 
director técnico del Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnología. 

Asimismo, fue miembro de la Co
misión Dictaminadora del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Apli
cadas y en Sistemas, del Instituto de 
Investigaciones en Materiales y del 
Centro de Servicios de Cómputo. Ade
más, obtuvo el Premio de Ciencias 
1968 de la Academia de la Investiga
ción Científica y el Premio Nacional 
de Ciencias en 1976. 

Pertenece a varias sociedades cientí
ficas, ha dirigido varias tesis y ha 
publicado numerosos libros referentes 
a su especialidad. 

Cabe recordar que, además de los 
doctores Herrera Revilla y Galindo 
Estrada, la terna para la dirección del 
Instituto de Geofísica también estuvo 
integrada por el doctor Ramón Alva
rez Béjar. • 
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El Derecho a la Vivienda, explicó, 
surge por primera vez en el Derecho 
Universal: en México se da a partir 
del Artfculo 123 Constitucional y de 
los reglamentos del INFONAVIT. Pe
ro es hasta el 7 de febrero del afio en 
curso cuando se consigna en la Consti
tución mexicana. 

Sin embargo, desde 1976 se contem
pla construir viviendas y regenerar las 
zonas insalubres. El resultado: sólo de 
1975 a 1981 se dio un déficit de 5 
millones, no obstante los esfuerzos del 
gobierno por abatir el problema. A es
to se agrega el deterioro de la vivienda 
y la carencia de los servicios más indis
pensables en las zonas marginadas. 

Ante estas circunstancias, indicó la 
licenciada Pérez Duarte, lo deseable 
es una reforma a fondo de la legis
lación civil que contemple todas las 
normas referentes a la vivienda fami
liar, y no solamente los pequeilos 
avances que se han dado en relación a 
las disposiciones anteriores. 

Medidas superficiales, como una 
símple congelación de rentas, precisó, 
han demostrado que no pueden ser so
luciones posibles. Existen otras que 
han tenido gran éxito en otros paíse. 
y pueden significar un conside
rable paso adelante en la legislación 
mexicana. 

Con base en esas experiencias se 
podrfan adoptar medidas para que el 
arrendatario dé un informe sobre la 
propiedad que arrienda, para preve
nir que se encuentre en buenas condi
ciones. Se podría, asimismo, legislar 
sobre el establecimiento de un contra
to mfnimo de tres ai\os, con derecho a 
otros tres, en caso de que asf lo desee 
el inquilino. 

Sugirió también dictar considera
ciones mfnimas para cuando se practi
que el desahucio de alguna familia; 
que se legisle para no dejar al arbitrio 

de las partes el establecimiento del 
monto de las rentas, y se pugne por la 
revisión_Mriódica de estos montos pa
ra estaHhl:er ajustes. 

Indicó que deberfan establecerse 
arrendamientos forzosos para erradi
car la práctica de dejarlos vacíos y evi
tar asf conflictos con inquilinos o que 
se les cambie de giro. 

Por último, se refirió a la necesidad 
de implementar una ley inquilinaria 
basándose en el hecho de que el pro
blema de la vivienda no es de índole 
jurídico sino socioeconómico, pero no 
por ello debe aoondonarse, sino, por 
el contrario, pugnar porque la buena 
vivienda sea realidad y no ficción. 

Posteriormente, el licenciado J. de 
Jesús López Monroy, catedrático de 
la Facultad, habló sobre los Orígenes 
y (la) evolución del Derecho de Pro
piedad en México. 

Señaló que el sentido de la pro
piedad en el país fue introducido por 
los españoles; sin embargo, de acuer
do con las ordenanzas de la época, los 
regímenes indígena y español subsis
tieron hasta donde fue posible. 

Al influjo de éstos se fundaron villas 
y ciudades; posteriormente, para pro
mover la agricultura y la ganadería se 
formaron "peonías" o "caballerías'' 
con determinada extensión de terre
nos. Después se establecieron las enco
miendas con indios que pagaban tri
buto. Para el siglo XVII surgió la 
práctica de vender las tierras "con to
do y mano de obra". 

En el México independiente, preci
só el conferenciantt>,fue cuando surgió 
la imitación a las leyes francesas que 
indicaban que la propiedad es un de
recho absoluto. Queda entonces total
mente abolido el régimen comunal in
dígena, al grado que en la época por
:irista ya se daban latifundios gigan
tescos. • 

EN LA DEFINICION DE POLITICAS ... 
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El doctor Sarukhán advirtió que la 
contaminación ha generado al mismo 
tiempo dos problemas: por un lado es
tá el cambio atmosférico del suelo Y. el 
agua de las .zonas que habita, con lo 
que deteriora el medio ambiente y, 
por otro, el de la modificación violen
ta de los recursos naturales silvestres 
en los que el hombre basa su subsisten
cia. 

Explicó que la contaminación gene
rada en las grandes ciudades no se 
concentra únicamente en éstas sino 
que se dispersa a cientos de kilómetros 
de distancia; afecta a• los 75 millones 
de habitantes de la República Mexica-

na y debe ser atacada en el menor 
tiempo posible. 

A esto se auna el desconocimiento 
general que de dichos problemas exis
te. "Sabemos muy poéo de la natura
leza de estos fenómenos y conocemos 
todavía menos de los efectos específi
cos que tienen sobre los organismos vi
vos; ignoramos, por ejemplo, qué ni
veles exactos de contaminación en
frentamos a diario en el Valle de Mé
xico, y los grados de la acidez de los 
depósitos sólidos y de la lluvia en el 
área metropolitana". 

Esta situación -continuó- ha 
propiciado que la Academia estimule 
en las instituciones mexicanas la inves
tigación en ciencias exactas; aunque 
es evidente que no será posible cam
biar la situación de un día para otro, 
con la formación de recursos humanos 
y el desarrollo de infraestructura, se 
podrá dar solución al problema que la 
contaminación presenta. 

El doctor Sarukhán se pronunció en 
favor de una coordinación de los gru
pos de científicos existentes, que se de
sarrollen planes de formación de re
cursos humanos y que se definan pro
yectos de colaboración que unan los 
recursos humanos y materiales,que en 
materia científica posee el paísly com
partirlos con asociaciones del extran
jero; esto se puede lograr a través de 
eventos como el "Taller Internacional 
de Contaminación Atmosférica", 
puntualizó. • 

IRRENUNCIABLE OBLIGACION ... 
-4 

Un programa así concebido permi
tirá al médico general y a los espe
cialistas renovar, recordar y acrecen
tar sus conocimientos para mantener
se actualizados en beneficio de la so
ciedad, concluyó el Rector. 

Desarrollo científico 
y salud 

El doctor Guillermo Soberón Ace
vedo, titular de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia, aseguró que el 
desarrollo científico generado a partir 
de la Segunda Guerra Mundial ha 
provocado importantes cambios en el 
estado de salud de los mexicanos. 

Especificó: la mortalidad se ha aba
tido gradualmente: mientras en 1970 
era de 9.6 por cada mil habitantes, en 
1978 pasó a 6.35; la esperanza de vida 
se ha elevado a 65 años de edad y se ha 
modificado el perfil de los padeci
mientos que aquejan a los mexicanos. 

También mencionó que la forma
ción del personal médico ha avanza
do cuantitativa y cualitativamente 
y se ha incrementado a 57 el número 
de escuelas de medicina. 

Hace 43 años, agregó, el médico era 
el único responsable del cuidado de la 
salud, responsabilidad que con el 
tiempo pasa a compartir con otros 
profesionistbS, integrándose así un 
equipo de salud con enfermeras, 
odontólogos, psicólogos, sociólogos, 
antropólogos, ingenieros, trabajado
res sociales, laboratoristas y técnicos 
diversos; es decir, el ejercicio médico 
ha pasado de una práctica predomi
nantemente individual a una activi
dad esencialmente institucional y de 
equipo. 

Resaltó que el momento actual pre
senta nuevas perspectivas por los es
fuerzos iniciados por el gobierno para 
consolidar el Sistema Nacional de Sa
lud, mismo que permitirá comprender 

con más efectividad el cuidado de la 
salud de la población. 

Finalmente destacó la necesidad de 
redoblar esfuerzos para atender y 
aumentar la formación de médicos, 
así como de otros profesionales de la 
salud, a fin de brindar atención más 
eficiente y mejor a los usuarios de los 
servicios de salud 

El doctor José Laguna, subsecreta
rio de Asistencia de la SSA, al hablar 
sobre la enseñanza de las materias bá
sicas, dijo que para la mejor forma
ción de los médicos es necesario se re
vise el currículum de las escuelas de 
medicina para modificarlo de acuerdo 
a la problemática de salud, analizarlo 
con criterio epidemiológico y balan
cearlo con los recursos disponibles. 

También consideró que debe anali
zarse y estudiarse la literatura na
cional y extranjera de alta calidad re
ferida a la salud y que esa información 
sea comentada con profesores de ma
yor experiencia. Es necesario, dijo, 
que se promueva activamente la parti
cipación de los estudiantes interesados 
en proyectos de investigación médica. 

A su vez el doctor Fernando Ortiz 
Monasterio, director del Hospital G. 
A. González, después de indicar que 
deben utilizarse las lecciones del pasa
do y determinar cuáles son las necesi
dades de recursos humanos en las dife
rentes áreas clínicas, dijo que nuestro 
modelo de posgrado no puede coinci
dir con el que se lleva a cabo en Esta
dos Unidos, por lo que es necesario se 
impartan los conocimientos que el 
país necesita en el área de salud. 

Finalmente señaló la necesidad de 
encontrar mejores mecanismos para la 
supervisión de los programas de ense
ñanza en el área de salud que es res
ponsabilidad de la división de estudios 
superiores de las instituciones que im
parten medicina, así como del sector 
salud. • 

LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS ... 
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Por el contrario, mencionó que Mé
xico, país con el que Alemania Federal 
mantiene un convenio de colabora
ción para desarrollar tecnología solar, 
conocido como Proyecto Sonntlan, 
tiene una ubicación geográfica suma
mente favorable desde el punto de vis
ta de la energía que recibe, lo cual ha
ce factible estudiar y evaluar qué tipo 
de técnicas desarrolladas en otros 
países pueden ser aplicadas. 

Indicó que los análisis que se efec
túen deben comprender todos aque
llos problemas que resulten de la ade
cuación de determinada tecnología al 

. medio; es decir, evaluar las condi-

Centro de Enseñanza para 
Extranjeros 

SESION DE VERANO 

Cursos intensivos de español, tres horas 
diarias, horario matutino y 5 diferentes ni
veles. 
Cursos de arte, hlstoria y literatura latino
americana, horario matutino. 
Cursillo de arquitectura clásica maya, por 
el doctor Paul Gendrop. 5 jueves a partir 
del 7 de julio, de 13:00 a 15:00 h. 

Inscripciones: junio 30, julio 1°, 4 y 5, de 
10:00 a 13:00 h. 

Informes: de 9:00 a 14:00 h, al teléfono 
550-51-72. 

dones demográficas y climáticas del 
terreno, tanto a nivel teórico como 
práctico. 

Debido al polvo y otros componen
tes de la contaminación, algunos de 
los sistemas recolectores de energía so
lar pueden tener utilidad y función li
mitadas y, por lo tanto, esas estructu
ras requieren de un mantenimiento 
periódico, concluyó el especialista. • 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Octavio llvero Serrano 
lector 

llc. loúl .. jar Navarro 
Sec:rotarlo Gonoral 

CP Radolfo Coeto Moto 
S.crotorla Gonorol 

Admlnlatratlvo 

Dr. lula Agúllar Vlllonuovo 
Socrotorlo do la loctorio 

llc. Ignacio Carrillo Prloto 
Abogada Gonoral 

la Gacoto UNAM aparoco 
lunoa y juovoa. publicada 

par la Dirección Gonoral do 
Comunicación Unlvonitorlo. 

ll 0 pilO do lactario. 
652·21·35 

Lic. Alejandro Miranda A,. 
Director Gonoral 
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;~Ci - universitarios, hoy 

teatro 
Tina Modotti 

ele VIcto< Hugo Ko..On Sondo 
ver On esc6n•ca ~Meto Aetet 
TEATRO JUAN RUIZ OE ALARCO~ 

--. ·-120,30 h . 
-·111:00h. 
Domlngoo/11,00 h. 
Boletos S 1•0 00 * 
•oes<:uento a estudiantes. maestros y 
detecho hab•entes deiiMSS 

• Eurídice 
(1,.,.. M UM cróniU lnconcluN) 

Parttom•ma en dos actos 
de Bor~la, Cegar y P•mentel 
Escenografla e tlum•nactón 
Arturo Nave 
P•ntuta escén.ca Lule Lombardo 

Con Eduardo Borbolls. Rafael Degsr, 
C.rolms Padtlfa y Rafael Ptmentel 
TEATRO DE SANTACATARINA 
(Plaza do Santa Calanna No t O. Coyoacan) 
-1-.-/20:3011. 
-/20:00h. 
Domlngoo/11:00 h. 
Boletos $100 00* 
•Descuento a estudtantes, maestros y 
detechohabtentes deiiMSS 

• De la vida de las 
marionetas 
De tngmar Bef'gman 
Traducc•on Juan Tovar 
Adaptac•on y dtrecc•on ludwlk 
Marguln 
Escenografia e •lumtnacton Alejandro 
Luna 
FORO SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
Martes a vlernes/20:30 h. 
-·119,0Qh. 
Oomlngos/18:00 h . 
Boletos 5140 00* 

• U.V.IIMSS!UNAM 
P16xlmoEIINnO 

Los Cabellos de 
Absalón 
de-~·,. 8lrca 
Dirección: 118úl Zannello 
Vestuario: Sarm• Fogale 
Müsica: Gulüenno Cuew• 
Con: Dsgoborto Gama, Socorro 
Miranda, Vfctor Csrpintelfo, Guillermo 
Rlos, Emilio Cspistrán, Angel 
Norzsgsrsy, Raúl Jiménez S8ntsmsrfs. 
Francisco Cuevas, Margarita Avilés, 
Rufino Echsgoyen, Gustavo Castro y 
Sslva<Jor Murrieta 

TEATRO LEGARIA 
(Calzada Legaría y Lago Gran Oso) 
Untdad Legaría T acuba 
.. _ 1 -.-120:30 h. -/-h. Domlngoo/11:00 h. 
Boletos: $100.00* 
•Descuento a estudiantes, maestros y 
derechohabtenles doi!MSS . 

• Temporada 1983 

Teatro Estudiantil 
de/a UNAM 
TEATRO OE CIUDAD UNIVERSITARIA 
(Anex.o a ArQuitectura, e u ) 
- J -.-!11:00 h. 
_,_,_/18:00h. 

JUIIXT--

Taller Coreográfico 
de/a UNAM 
Dirección-~ 
TEATRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 
(Ano K o 1 Arqurtectura) 
.._!12:00h. 
SAlA MIGUEL COVARRUBIAS 
centro Cultural Unrvtf'Sitano 
_,_,_/12:00h. 
Boletos· $80 00* 

Edu•rdo Olamultoz 

VIERNES 

Orquesta Fi{armónica de la UNAM 
O~rectof Eduardo Olaunuftoz Gómez 

Sol•sta· Eduardo S6nchez Zúbet'. 1110Hn 
Programa 

Conc•erto para v1olín No 1. en La Menor (BWV 1041 ), Bach 
Conc•erto para v1olin No. 2. en Mi Mayor(BWV 1042). Bach 
S1nfonia No 6. en Fa Mayor . • Pastoral•. Op 68. Beethoven 

SALA DE CONCIERTOS NEZAHUALCOYOTL 
(Centro Cultural UnJversJtarJO) 

VI..-- lo./20:30h. Oomlrlf103/12:00h. 
Boletos $160 OO. $120 00 y $60 00 * 

1 Temporada 

jóvenes concertistas 
de la Escuela 
Nacional de Música 
TEATRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 
(Anexo a la Ar.qwtectura. C U ) 
Luneo/12:30h. 
Ml6rcoln/11,oo h. 

• C•clo 

Tintes del Barroco 
PALACIO DE MINERIA 
(Tacuba No 5. Cenlro) 
Domlngoo/18:00 h. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 * Descuento a tar¡etahabtentes de 
CONASUPO. ISSSTE. INSEN. SCT 
CONACURT . SIC. INBA-SEP. SRE . 
FONAPAS. OOF . INFONAVIT. 
estud,antes. maestros. 
traba¡adores de la UNAM y 
un1vers1dades estatales. 
presentando su cred&nctal v1yenle 

CIClO 

El niño y la música 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCDYOTL 
Centro Cultural UnJVers,tano 
Sábadoo/12:30 h. 
Boletos S50 00* 
ANnTEATRO SIMON BOLIVAR 
(Justo S1erra No 16. Centro) 
Domlngoo/12:30 h. 
Boletos S50 00* rW} • 
C1clo 

jazzde5 a 7 
SALA LUMIERE DE CASA DEL LAGO 
\Anttguo Bosque de Chaputtepec) 
VI- 11 .. 17:00 h . 
Boletos 540 ÓO 
SALA CARLOS CHAVEZ 
Centro Cultural Un•vers1tar1o 

- •la17:00 h. 
Boletos S80 00 

* IAscu~nto d estudJ.antes, m.Jt>Stros y emplt>.Jdos de la UNA.M y d dtr«ltohabiellte'5 del IMSS. 
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