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RECO NOCIMIENTO DE .LA UNAM A LA FUERZA

QUE EMANA DE SUS MAESTROS
* El doctor Guillermo Soberón presidió la ceremonia del Día del Maestro. enelAula Magna "El Generalito"

* Entregó diplomas a maestros quehan servido a la UNAM durante varios lustros
* ReiteraciJín del esfuerzo conciliatorio en la solución de los problemas universitarios

El doctor Guillermo Soberón. rector de la UNAM. presidió la ceremonia que con motivo del día del maestro. se llevó a cabo el pasado 15 de
mayo. en elAula Magna "El Genera/ita" del plantel N9 1 de la Escuela Nacional Preparatoria. lo acompañaron. el doctor Fernando Pérez Gorrea
haciendo uso de la palabra. el ingenieroGerardo Ferrando Bravo. el doctor Valentín Molina Piñeiro y el doctor Agustín Ayala Castañares.

La Universidad Nacional ha emprendido tareas de
extensión universitaria, implantando proyectos en bene
ficio de la sociedad; incrementado la difusión de la
cultura y encontrado formas para que las acciones de
servicio sean el sust ento de los quehaceres educativos.

Así lo indicó el doctor Guillermo Soberón, rector de la
UNAM, el pasado 15 de mayo, en el homenaje que
nuestra Ca sa de Estudios ofreció a los maestros en su día,
y que se llevó a cabo en el sa lón El Generalito del plantel
uno de la Escuela Naciona l P rep a ratoria, __ 3, 4,5 Y6

* Se presentaron dos ponencias* Continuarán el día de hoy _ 2

SE EFECTUOLA SEPTIMA AUDIENCIA

PARA LA REF ORMA DE LA LEGISLACION

UNIVERSITARIA

El doctor Fernando Herrera Lasso

DIReCTOR DE LA enep
ZARAGOZA

* Tomó posesión el pasado 12 de mayo
* Unidad para el progreso del plantel - 2



DIREC TOR DE LA ENEP ZARAGOZA
Con la c reac ió n de las E:\EPs . la U ni vers idad ha

contraído un co m p ro miso importante con su pro
grama ele i unovaci ón acadómica , a t ravés de un
proyecto ele d eseen tralización e n el que c reemos
firmemente . Ta mbi én :eguimos sicnd o co nscien tes
de la exigencia irre mplaza b le de ofrecer a los
estudiantes que nos acompañan en es ta e m p resa de
apertura ele nuevos centros educa t ivos, la s cond icio
nes óptimas ele enseñanza de ca lida el.

Asi lo sc ña ló e l docto r Fernando Pé re z Correa,
secre ta r io genera l Aca démico. q uien a compa ña do
del doc tor Va lcntln Melina, secre ta rio de R ect orí a ,
y con la rep rese n tac ión de l doctor Gui lle rmo So be
r ón. rector dc la UNA M , di o p o sesión a l doctor
Fernando H erre ra Lasso como d irector ele la EN EP
Zaragoza , el pasado 12 de mayo, a n te los m iem bros
elel H. Consejo Técnico de ese pl antel.

El doc to r Pérez Correa dio a con oc er e l vered icto
de la J un t a de Gobierno. que d esignó a l doctor
Herrera La sso de la terna prop ues ta por el Rector,
en sust ituc ió n del eloctor J osé M anuel Alvarez
\Ian illa. a hora director del Ce n tro Latinoamerica
no de T ec n ol ogí a Educati va pa ra la Sa lud .

El secretario general Académ ico su b ra yó los
as pectos que an tecedieron a la funda ción de esa
Escuela : asimismo. hizo alusión a l amplio a poyo
qu e un grupo de profesores ele p articular co mpe
tencia técn ica. brindó al doc tor A lva rez Man illa.

Del doctor H e r rera dijo ser una persona lidad
académica aelemás de un un ive rs i ta r io conocedor
de la enseñanza y d e los problemas d e la m ed icina .

En s~guida . el doctor Her re ra L a sso in dicó qu e
toda inst i t u c ión que empIeza, requiere de un

Durante la toma de posesión en la EN EP Zaragoza. aparecen. de
izquierda a derecha . los doctores Valentín Molina Piñeiro. Fernando
Herrera Lasso . Fernando Pérez Correa y José Manuel Alvarez Manilla,

proceso d e gestación, d e d esarrol lo, d e conso lid a 
c ión y de madurez . "La Unive rsid ad tiene siglos de
ex is te nc ia- dij o- ; la ENEP Zaragoza está en gesta - -c

c ió n. El reto es lograr su d esa rro llo y con solidac ió n "
a breve plazo".

Finalmente, el doctor H errera Lasso , se refi r ió a l
p ro p ósito firme de su ad mini st ra c ión : es ta blece r el
diálogo permanente con los estudia n tes; acepta r lo
p ositivo d e todas las corrien tes y brindar la s
mejores oportunidades d e prepa ra ción en un idad es
y ca m pos d e op eración. En es te sent ido , dijo q ue la
di vergen cia de opiniones e n una escuela j oven debe
se rv ir para consolida r nueva s posib ilidades acad é
m icas. •-El desarrollo de nuestra escuela eS res p o n 
sabilidad de autoridades, m a estro s, persona l a d m i
ni strativo y alumnos. P ermane zca mos unidos para
hacerla progresar."

Mario Alberto Romero Garduño,

presen ra ci ón de la sin tesis d e la s
tres ponencia s restan tes de esa

aud iencia , e n virtud de que el
tiempo previ sto para cada sesió n
se agotó con la ex posi ción de la s

ponencias arriba citadas.

U n ive rsidad Nacional Autónoma
d e México, con tinuaron e l día 11 '
d e m a yo, en el cuarto' piso de la

T orre d e R ect oría , las audiencias

d e la Co m isión Especial del Con

sejo U ni ve rsita rio para la Refor

ma d e la Legislaci ón Universita

n a .
E n pri rner término , el ingenie

ro Marco A ure lio Torres H. , ca

tedrát ico d e la Facultad d e Inge

ni ería, h izo los come n ta r ios perti

n entes a la pon encia que presen
tó a esa Comisión . Le sig u ió , el

c ons ej e ro a lu mno de la ENEP
A ca tlán , Mario Alberto Romero

Gard u ño.
F ina lme n te, los integrantes de

la Co misión acordaron posponer
p ara e l día de hoy , 1'? d e junio, la

Co n la presencia del docto r
G uiller mo Soberón, rector de la

SE EFECTUO LA SEPTlMA AUDIENCIA PARA LA REFORMA

DE LA 'LEGISLACION

UNIVERSITAR,IA

Ingeniero Marco Au relio Torres H,
WGUU\lm'1
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El doctor Soberón dijo que ante los comple

j os con fl ictos en qu e se ha visto envuelta, la

Uni versid ad ha reiterado su esfue rzo concilia 

tori o, repudiado la violenc ia y demandado la

apli cación del derecho para la solución de

graves problemas qu e la han a q uej a do .

Hizo hinca p ié en la exigenc ia impuesta por

el desa r ro llo tecnológico del p aí s, ante la cual

la Uni ve rsidad ha triplicado su ca pacidad de

investi ga c ión que ha adquirido un carácter de

excel enc ia y enca uzado, en gran parte, a la

solu ción de los problemas nacionales; de la

misma manera , ha revisado planes de estud io y

formul a d o nu evas ca rreras.

Aunq ue hoy podemos ver hacia el futuro de

una ma n era op timista, agregó, debemos acep

tar que la U ni versidad es toda vía amagada por

Aspecto general de la ceremonia del día del maestro en el Aula Magna
El Ge neralita. .

ominosa s a cech anzas ; esta situación de incert i

d umbre persistirá mientras no se den las condi

ciones que hagan viabl e el tra bajo académico.

Lu ego d e reconocer la en t rega del profesora 

do a la vocación de servir a la juventud, por

parte de la UNAM, el doctor Soberón puntua

lizó que nu est ra Casa de Estudios, agobiada

por el pes o de un a rápida expansión, presiona

da por fa ccion es qu e int entaron imponer su

hegemon ía , sacud ida por co n flictos de diversa

índole y asediada desde distintos ángulos e

in compre nd ida por muchos, llegó a una preca

ria situa c ión que trajo consigo el esce pticismo y

aún llevó a algunos a poner en duda la

existencia misma de la inst it uc ión .

Por otra pa r te, se refirió a la in tegraci ón que

debe darse a l ejercicio de revisión de la legisla-

c ión uni versitari a que ahora lleva él ca bo

nu estra comunidad, e n el sentido de ac tua liza r

sus ordenam ientos por medi o de la meclitación

co nc ienzuda sin q ue los ca mbios sean forzados

por una situación d e crisis.

La a mb ición de los universitarios pa ra ser

cada vez mejores es ilinlitad a y segu iremos

laborando con ma yo r ahínco, aseveró.

LA ENSEÑANZA N O SE

A USE NT A DE LA V IDA

El do ctor Fernand o P érez Correa, secre ta rio

ge ne ra l Académico d e la UNAM, al intervenir

en el homenaje a los maest ros, dijo qu e no hay

rincón de la vida en que qu ede a use n te la

ense ñanza.

La famili a, el taller, la ciudad, cons t it uyen

hori zontes de conv ivencia y solicitan y reveren

cia n a sus maestros. Con todo, la esc ue la y

p articularmente la Un iversidad , consti tuyen el

espacio humano propio de l magisterio, expresó.

De la Uni versidad, dijo ser una trama de

vo lun tades concer ta das, una comunidad que

busca el saber. C ompa r te con la familia el

desin terés esencia l que preside a su re lación

primigenia: la relaci ón maestro-alumn o ; com

p arte con la familia el propósito de ga ra n tiza r

la formación cabal y el desarrollo robusto de

sus ge ne rac iones. Sin embargo, prosiguió , el fin

primordial de la Uni versidad y que ca rac ter iza

su acción es la búsq ued a del sab er.

Asimismo, a nom bre de los maestros univer

sita rios, hizo uso de la palabra la maes t ra M a.

del Carmen Millán (te xto ínt egro de sus pala

b ras en la pág. 6).
En el ac to estuv ieron también presentes el

doct or Gerard o Ferrando, secretar io ge ne ra l

Ad m inistra tivo, e l do ct or Valentín Malina

P iñeiro, secreta rio de R ectoría y e l d octor

Agustí n Ayala Castañares, coordinador de la

In vestigación Cien tífica de la UNAM. Al ca bo

de las palab ras del d oc tor Soberón y de l doctor

P érez Correa , el R ector hi zo entrega de diplo

mas de reconocimien to a la labor realizada a

di stinguidos maestros uni versitarios.
GCCIVILJm rn



:\ continuación, por considerarse de interés para la comunidad universitaria , se reprod u cen
los textos de las palabras pronunciadas por el Rector, el secretario g-eneral Académico y por la
maestra \1a. del Carmen Mi llán, durante la ceremonia del día del maestro, e fec tuada el 15 de
mayo:

PALABRAS DEL DR. GUILLERMO SOBE
RON, RECTOR DE LA UNIVE RS IDAD
NACIONAL AUTONOMA D E MEXICO,
CON MOTIVO DEL DIA DEL MAEST RO.

Mayo 15 de 1978.

UNIVERSITARIOS :
. Al tener la ocasión de expresar, una vez más,

el reconocimiento de nuestra C a sa de Estudios
a los maestros que, durante varios lu stros , han
entregado lo mejor de sí mismos a la vocación
de servir a la junventud, se me re ve la, clara
mente, la gran fuerza que e ma na de la firme ,
determ inación de los universitarios, en momen
tos de dura.prueba.

En efecto, agobiada por el peso inclemente
de una rápida expansión q ue le llevó en los
últimos años de la pasada década y los prime
ros años de la presente a un tamaño inusitado;
presionada por facciones que inten ta ro n impo
ner su hegemonía; sacud ida por co nflictos de
diversa índole; en fin, asediada d esde distintos
ángulos e in com prendida por .m uchos, la Uni
versidad Nacional Autónoma d e M éxi co llegó
a una precaria situación que t rajo co nsigo el
escepticismo y aun llevó a algunos a poner en
duda la existencia misma de la inst it uc ión.

Qué grato es poder decir a ho ra qu e los '
esfuerzos de los universitarios por superar las
condiciones adversas han sido efectivos y qu e la
Institución se remonta, impulsa d a por renova
dos bríos, a los niveles a los que aspira mos.

Así, ante el problema del n ú mero de estu
elíantes que sobresa turaron sus in stalaciones, la
Universidad descentralizó la enseñanz a profe
sional en el área metropolitana d e la ciudad de
México lo cual sig'nificó el establecim ien to de 5
nuevos campos universitarios, la in troducción
de innovaciones académico-admin ist ra tivas y
el restablecimiento de una más a dec ua da pro
porción en tre los recursos ed ucativos y el
número de educandos; ante la ex ige nc ia im
puesta por el desarrollo tecnológico del país, la
Universidad ha triplicado su ca pacidad de
invest igación que ha adquirido, en buena me
dida, un carácter de excelencia y la ha enca u
zado, en gran parte, a la solución de problemas
nacionales, ha .revisado planes de estu d io y ha
formulado nuevas carreras; ante el requeri
miento de una mayor relación con la soc ieda d,
la Universidad ha emprendido tareas de exten
sión universitaria implantado proyectos univer
sitarios en beneficio de la sociedad, ha incre
mentado la difusión de la cultura y ha encon
trado formas para que acciones d e servicio sean
I1J G'ffil\ tm1

El Rector hizo entrega de distinciones a maestros universita rros.

el sustento de quehaceres ed ucativos; ante los
co m plej os conflictos en que se vio envuelta, la
Universidad ha reiterado su esfuerzo concilia - , j

torio , ha repudiado la violen cia y ha demand a -
do la aplicación del derecho pa ra la solución de
graves problemas que le han aquejado.

Es alentador, asimismo, q ue la Universid a d
actualice sus ordenamientos por medio de la
meditación concienzuda sin que los cam b ios
sean forzados por una situación de crisis. E sta
es la interpretación que debe darse al ejercicio
de revisión de la legislación universitaria que
ahora lleva a cabo nuestra co m unidad.

La ambición de los universita rios para ser
cada vez mejores es, pues, ili mi tada. Y segu ire
mos laborando con' mayor ahínco.

Aunque hoy podemos ver hacia el futuro de
una manera optimista, lo cual nos estim ula
para los nuevos esfuerzos de superación acad é
mica y de proyección social en los que esta m os
enfrascados, debemos aceptar que la Universi
dad es todavía amagada por ominosas ace
chan zas. Esta situación d e incertidumbre p er
sist irá mientras no se den las condiciones que
hagan viable el trabajo académico.

R equerimos recursos, q ue en gran parte nos
han sido proporcionad os, p a ra desarrolla r
nu estras fun ciones, ma s también es indispensa 
ble alejar la intranquilidad producto de posi
bles enfrentamientos.

Para ello se precisa d efi nir j u rídicamente los
derechos y obligaciones d e los universitarios y
los d erechos y obligacio nes de la Instit uc ió n
qu e, lo hemos afirmado repetida men te, pue den
y d eben ser conciliados. No cejaremos en
nu estro em peño de conseguir que se dicten las
norma s que nos permitan cumplir cabalmen te
con e l pueblo de México .

"POR MI RAZA HABLAR A
EL ESPIRITlJ"



PALABRAS DEL DR. FERNANDO PEREZ CORREA,
SECRET AR IO GENERAL ACADEMICO

Una vez más celebra la Universi dad Na cional Autó
noma de M éxico un homenaje a sus m aestros. Vienen a
la memori a , convoca dos por la devoción universitaria,
los hombres ejemplares que han hecho de su vida el
punto de refe rencia q ue nos permite llamar magistral a
lo excelente, m aestría , a la excelencia, y mae stro a quien
realiza cabal m ente y en plenitud la vocación humana.

Desde Aristó teles has ta Einstein se congregan, bajo la
denominación de maestros, los guías de las más estelares
conquistas del espíritu humano. Están pu es, presentes,
generaciones enteras de docentes dist inguidos y descono
cidos, brillan tes o anónimos, cuya tarea primordial ha
sido conserva r , increm entar y difundi r el orden humano.

Del maest ro se predica apropiad a m ente que forma,
que ilustra, q ue guía, que perfecciona y que fecunda.
Extraña y generosa vocación la de quien define su
quehacer por la perfección, por la realización plena de
un tercero, de un tercero formado e ilustra do.

No hay un rincón en la vida en que quede ausente la
enseñanza. La familia, el taller, la ciudad , constituyen
horizontes de convivencia y solicitan y reverencian a sus
maestros. Con todo, la escuela y particularmente la

iversida d , constituyen el espacio humano propio del
agisterio. '
De ahí, la señala da importancia de reiterar, cuando la

Universida d h a co bra do el carácter de pieza fundamen
tal en el desa r rollo, de pu erta de p romoción personal y
social, de p ro m otora del incremento de la calidad de la
vida, el sen t id o primordia l y la génesis significativa de la
Institución .

La Univers idad es, a nte todo, una t ra ma de volunta
des concer ta d a s, una comunidad, que busca el saber.

Comparte con la fam ilia el desinte rés esencial que
preside a su relación primigenia: la relación maestro
alumno; compa rte con la familia, igualme nte, el propósi
to de ga ra n t iza r la formación ca bal y el desarrollo
robusto de sus generaciones.

Lo propio d e la Universidad, sin em bargo, es que el fin
primordia l que caracteriza su acción es la búsqueda del
saber.

Convien e así , que cua ndo la Un iversida d honra a sus
maestros se rea ctive el sentido primordial de su acción: la
enseñanza . L a naturaleza de la enseñanza co nstituye una
preocupació n de la q ue se han ocupado las mentes más
lúcidas y las volun tades más firmes. D esde los escritos de

atón -rel ac io nados con un modelo de sociedad gober
da por hom bres sa bios- y, mejor aún. . desde las

reflexiones sobre la ed ucación que ofrece Aristóteles en su
Tratado de la Política, hasta las reflex iones contemporá
neas, per d u ra un esfuerzo por comprende r mejor la
función de la enseñanza en la marcha de la humanidad.
El cuidado por el saber, propio del hom bre, ha generado
diríase instin t ivamen te, el cuidado por su co nservación y
cesión y, p o r lo mismo la enseñanza co mo práctica y
como tema de reflexión.

Propio de esta marcha ha sido la discrepa ncia en torno
a los fines y medios de la educación, al orden de los
estudios, a la naturaleza de la docenc ia y de l aprendizaje
y al carácter democrático o aristocrát ico del saber. En
efecto, más all á del acuerdo funda men ta l que suscita la
afirmación del papel esencial de la enseñanza en la
formación del hombre y del ciuda dano , yen su carácter
de instrumen to primordia l pa ra la realización de la
persona y el enriquecimiento de la soc iedad, la riqueza
misma del saber gen era la multiplici dad de sa beres-sobre
el saber.

Históricamente, la enseñanza ha transitado caminos
varios y se h<f centrado en d iversas experiencias
privilegiadas. La relación person al maestro-discípulo,

primero, en seguida, la relación alumno-texto, que hacen
del maestro "lector", la relación maestro-alumno por la
mediación del tratado, después, y finalmente, la concep
ción de la enseñanza como un esfuerzo social masivo y
tecnificado en el que son desbordados los caracteres
singulares y las particularidades de individuales, marcan
algunos de los momentos del desarrollo de la enseñanza.

Destacado papel corresponde en esta marcha a la
función de la Universidad, fiel a sus compromisos con el
sa ber, aunque sensible a las particularidades· que su
geografia y ciudadanía le imponen; leal a su compromi
so con la vocación humana, lo ha sido también con las
características que cobra la encarnación concreta de las
vocaciones. .

Se han modificado y enriquecido los acervos de
conocimientos y, por lo mismo, las clasificaciones del
saber y las habilidades que genera; se ha diversificado y
enriquecido también en la Universidad, la división social
del trabajo, esto es, se han redefinido la solidaridad y la
organización.

Nuevos conocimientos se han acumulado a los conoci
mientos precedentes; métodos más eficaces han sustitui
do a los caminos ya agotados; nuevas técnicas han
afirmado el dominio de la cultura sobre la naturaleza, y
los avances del saber, las conquistas en el plano de la
técnica y el método, se han aplicado al proceso de
transmisión del saber y han aportado una revolución a la
enseñanza.

Con todo, perdura la sensación de que sigue siendo
esencial para la Universidad la permanencia de dimen
siones en las cuales los procesos de acumulación no
tienen lugar y la revolución técnica y metodológica
queda sin efecto; que se afirma la continuidad de un
saber que no es ni necesario, ni siquiera útil, y con todo
es fundamental. Se perfila, como un trazo tan personal
que cobra el rango que corresponde al rostro o al
nombre, la afirmación de los valores constitutivos de la
comunidad universitaria como el elemento de continui
dad que hace que entre los grandes maestros medievales
y sus alumnos, y los maestros que honramos hoy y sus
alumnos, se instaure una relación esencialmente idéntica. .

Se trata de la afirmación del orden del saber, mejor
aún, de la sabiduría; del orden de la libertad, mejor aún,
de las libertades; del convencimiento que sólo en un
lecho de libertades puede germinar y rendir fruto la
trama de voluntades que se conciertan para la realiza
ción del saber.

El Día del Maestro la Universidad celebra no la
conmemoración de una de sus partes, sino la realización
de su ser universitario; su deseo de seguir siendo ante
todo una comunidad libre de voluntades libres, que
acrecientan con el saber el espacio de la libertad.

La Universidad será mejor si sus enseñanzas son
mejores, esto es, si sus maestros son mejores. De ahí que el
desafio que la realización de la Universidad hoy nos
plantea, es el desafío de una magistral realización del
magisterio; de una libre afirmación de las libertades
personales, compatibles con las solidaridades socia les; de
un acrecentamiento de la organización como la contra
partida a un ensanchamiento del espacio universitario.
En la Universidad habrá superación académica si hay
superación del personal académico. Habrá proyección
social si las acciones de la comunidad se asientan
solamente sobre lo específicamente académico, y desde
es ta perspectiva precisamente contribuyen al incremento
de la ca lidad de la vida en la sociedad a la que la
U ni versidad pertenece.

La Universidad Nacional Autónoma de México puede
y debe ser grande al mismo tiempo que numerosa; puede

GUIA lNt1 f2J
f



y debe ser leal a sus tareas aca démicas lo mismo que al
servicio de sus fun ciones sociales.

Hoy , la biblioteca no puede emplearse sin asumir e!
complejo cód igo de almacenamiento de la información.
Hoy, el sa ber no puede impartirse sin apropiarse de
conocimientos adecuados para la tra nsm isión del saber.
Hoy, la investigación no puede progresar sin el gobierno
de las técnicas de la investigación. Hoy la cultura no
puede ex tenderse sin el saber contem poráneo de la
inform ación y de la comunicación. Sin em bargo, ni
códigos ni técni ca s valen sin e! saber.

Para c u mplir con las tareas del sa ber asignadas a la
Universidad, es preciso partir de l sa ber. El Rector de la
Universidad, persuadido de esas circuns ta ncias, ha invi
tado al personal académico a desplegar un esfuerzo
como todo lo universitario: concerta do, libre, responsa
ble, asentado en e! saber, para increme ntar la calidad
con la que la Universidad asume el cumplimiento de sus
fines.

Una trama de voluntades libres en busca del saber
reclama un gobierno libre, sabio, informado y eficiente.
El orden de la ciencia no es posible sin el orden 'de la
libertad. De ahí que la palabra, in strumento universita
rio primordial de tra bajo, se haga hecho y derecho . La ,

ensenanza y la investigación son hechos universitar ios
'qú e constituyen el derecho de la Universidad. La
discrepancia y la libertad son derechos de los universi ta
rios constitutivos del hecho universitario. La mayoría de
razón y la razón de las mayorías tienen, también, el
rango de derechos.

La comunidad se autogobierna, aut ónomamente, por
el derecho que es no sólo el instrumento de acción sino el
espacio de la convivencia libre, espacio, por cierto, en
permanente expansión.

También en este orden la Universidad es fiel a su
origen y a su sentido. Más derechos equiva len a nuev as
solidaridades y al compromiso entre nuevas libertades.
La Universidad es realmente comunidad sola mente si
este proyecto de convivencia democrát ica es obra perdu
rable de! derecho y no táctica circunstancial de hecho.

El Rector y el Consejo Universitario han convoca do a
la comunidad a renovar para perdurar, de remover para
consolid a r el orden comunita rio libre que es la Universi
dad.

Buenos augurios pueden asociarse a estos propósitos
universita rios cuyas calificaciones son un iversitarias, sus
in terlocu tores universitarios, y sus propósitos, la realiza
ción de la Universidad.

PALABRAS DE LA MAESTRA MARIA DEL CARMEN MILLAN I 1

Maestra

María del

Carmen Millán .

SEÑO RRECTO R DE lA UNIVERSIDAONACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO.
SEÑORES PROFESORES.
SEÑORAS YSEÑORES.-

Recordar. hacer memoria de los muchos años pasados en lacátedra
participando de la misma emoción -transitoria si se quiere. pero
auténtica- que mueve a la juventud frente a todos los problemas
internos y externos que se presentan. es una grata tarea. si bien y por
razones obvias. teñida de cierta nostal gia. Haber tenido la suerte de
aprender cada día con la cercanía de los jóvenes. la flexibilidad para
acomodarnos a situaciones variadas. a captar nuevas ideas. a sentir la
urgencia de ser más firmes. más conscientes. más profundos. más
receptivos para tener qué dar a cambio. en reciprocidad. a este
bautizo de frescura y dinamismo que el contacto con la juventud nos
ofrece. es una gran suerte.

La Universidad ha querido en esta fecha honrar a sus maestros que
cumplen 25. 35 Y50 años de servicioen un acto solemne que será sin
duda inolvidable. Pero este reconocimiento público. a mi entender. nos
obliga a reflexionar un poco acerca del significado de la conmemora-
ción: .

A estas alturas. más allá de la mitad "del camino de la vida".
sabemos. en verdad. que cuanto somos y.poseemos nos ha sido dado.
Entendemos también. que llevamos una marca. un sello que. como en
otros casos. indica la profesión que elegimos. la actividad a que nos
dedicamos. Mal guardamos algunas cicatrices y ncs dolemos de
alguna herida. lo cual sólo signifi ca que hemos luchado y que no
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siempre hemos salido invictos. Esas huellas. por tanto a las que de
todas formas estamos expuestos aunque nos hayan restado fuerzas.
nos han dado por la clase de actividad que desarrollamos. capacidad
de comprensión. riqueza de experiencia. lejos. muy lejos deben estar la
amargura y la desilusión. porque. en cambio. nos queda en justicia la
alegría de saber que alguna de las semillas que sembramos cayó en
tierra fértil y está dando sus frutos.

¿Dónde nos tocó luchar? ¿Cuál fue el camino que decidimos
transitar? Si nuestra íntima decisión fue la de servir a la Universidad
somos maestros afortunados. Yo. por lo menos. siento que ésta es una
oportunidad feliz para agradecerle públicamente cuanto ha hecho por
mí. Me ha dado una formación académica. es decir. un orden mental;
ha propuesto para mi elección un mundo infinito de intereses
intelectuales; me permitió afirmar una vocación incipiente; me
descubrió el valor de la amistad perdurable; me obsequió los estímulos
para tratar de alcanzar metas anheladas y toleró mis ensayos fall idos
y mi lentitud para restituir frutos menos ácidos.

Además. es común entre los universitarios aceptar a la Escuela
Nacional Preparatoria y a esta sala en particular. como el corazón
una Institución de tradición gloriosa. Por estas aulas. ca
estudiantes o como maestros. hemos pasado la mayoría de los
universitarios. Ouienes han dado mayor renombre a nuestra Casa de
Estudios dejaron aquí su huella. Yla celebración de los 150 años de su
fundación mostró la importante galería de primeras figuras de la
cultura nacional y de la vida pública mexicana relacionadas con la
historia de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Para nuestra fortuna el lenguaje de los viejos muros. de las arcadas.
de las pinturas va acendrando su carácter. Es ya el símbolo de una
larga etapa de nuestra vida institucional y de nuestra vida afectiva. Su
historia encierra el espíritu de hombres excepcionales. Como en el caso
de la Universidad de Salamanca de la que arranca el origen de la
nuestra. alienta en ambas con toda su fuerza. la grandeza de espíritu.
Allá. el de Fray Luis de León que desde su estatua señera y digna
hasta los toscos bancos de su aula iluminada con la luz del pasado.
define en el silencio el paso de la historia. Aquí en la de México. el
espíritu inquisitivo e inq uieto que desde el siglo XVI se sostiene con el
mismo ímpetu. con iguales dificultades y tropiezos. entre togas.
hábitos. más medias calzas o "jaans". . ' .

la inconformidad. que la determina. con todo. no ha Sido estenl. El
legado que de ella hemos recibido no ti~n e precio. P.or est~ ..amarla y
servirla hasta el límite de nuestra capacidad es ysera el privilegiO más
grande que un universitario pueda recibir.



académica

CONCLUYERON

LOSCURSOS DE

ACTUALIZACION

DE LA ENP
* La superación académica: sustancia de la Universidad

La sup er a ción académica es de alguna forma
la sus ta n cia de la Universidad, señaló el doctor
Fernand o P érez Correa, secretario general Aca
démico d e la UNAM, quien además subrayó
como p rop ósito fundamental de esta Institu
ción el enseñar cada vez mejor, así como
investiga r con mayor significación y rigor.

Al clausu ra r el Curso de Actualización para
Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria,
en el audi torio del Centro de Investigación y
Servicios Educativos (CISE), el 11 de mayo, el
doctor P érez Correa agregó también que el
xtender ampliamente los frutos de la cultura,
s otro d e los propósitos fundamentales de la

UNAM .
En este sentido, la superación acaderruca

constituye el ejercic io de la Unive rsida d , de
conocer sus limit acio nes en la real izac ió n de
estos fin es pri mordia les, de asumir el sign ifica
do de la s mismas, así como el de proponerse la
realización de actos concretos tendentes a su pe 
rarlas.

R ecalcó la importancia del curso, porq ue la
enseñanza med ia superior es cimiento d e la
e nse ña nza uni versita r ia y punto de partid a en
la sign ificación y estudios de la ense ñ a n za
su perior; asimismo, destacó que para el R ector
de la UNAM el apoyo al profesorado d e la
enseñanza media superior ha sido siempre una
premisa de acc ión fu n d a men ta l.

El doct or Pérez Correa hizo hincapié en las
muchas ocasion es en qu~ se han renovad o con
intensidad los compromisos de solidaridad del
doctor Guillerm o Soberón , con esa depen d en 
cia universitaria.

Finalmente, se refirió a la conclusi ón de los
primeros resultados de un estudio tenden te a
apoyar el despliegue de la superación académi-

Momentos en que el rlOCtO I rp",~"r1n PPIP I r nr rea . secretario general
Académico. se dirige a los asistentes dur ante la claus ura del Cu rso de
Actualización pa ra pro fesores de la Escuela Nacronal Preparatm ia

ca, al interior de la comunidad de la ENP, así
como a enriquecer sus planes de estud io; este
último, ha demostra d o que existen múlt ip les e
importantes limit ac iones en la formación aca
démica de los miles de jóvenes universitarios.

A est e acto de clausura, asistieron también el
ingeniero Carlos lz u n za , director genera l de
Planeación ; el doctor Alejandro Rossi, d irector
general de Asun tos del Personal Académ ico; el
licenciado J orge Sánchez Azcona, director del
CISE; el licenciado Enrique Espinoza S u ñe r,
director general de la Escuela aciona l Prepa
ratoria; el biólogo Salvador Lima, sec reta r io
general de la ENP; y el licenciado Alfonso
Campos, secretario acadé m ico de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico.

Q:Clll. lNt1 liJ



CONVOCATORIA

ALOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
que ha yan terminado los est ud ios de bachille
rato o es té n por concluirlos en este ciclo escolar
1977-1978 Y as p iren a ingresar a nivel licenciatura
en esta Universid ad , deberán ob te ne r en su plantel
de origen la solicitud de inscrip ción (forma RA-02),
llenarla co n todos los dat os que e n ella se piden y
entregarla e n su plantel a camb io del comprobante
de trámite , el cua l deberán conservar para cual
quier aclaración posterior.
Este trámi te solamente podrá efectuarse del

5 AL 16 DEJUNIO 1978

No será posible, bajo ninguna circunstancia,
recibir y dar curso a solicitud es de inscripción
después de las fechas arriba señaladas.

' Solamen te tendrán derecho a ingresar al nivel de I Los aspirantes que realizaron este trámite en 'i
licenciatura de la UNAM los a lu m nos que, habien- años anteriores y por alguna circ unstancia no
do realizado el trámite que se comunica en este concluyeron sus estudios de bach illera to o bien no
aviso, hayan cubierto íntegramente el plan de concluyeron su inscripción al nivel de licenciatura,
estudios vig ente del ciclo de bachillerato al término deberán efectuarlo nuevamente en su plantel d e
del presente ciclo escolar 1977-1978. origen. 0_
Pase reglamentado 1978-1979

AVISO

ALOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE CIENCIAS YHUMANIDADES
que hayan terminado los estudios de bachille
rato o estén por concluirlos en este ciclo escolar
1977-1978 y aspiren a ingresar a nivel licenciatura
en esta Universidad , deberán obtener en su plantel
de origen la soli citud de inscripción (forma RA-02),
llenarla con todos los datos que en ella se piden y
entregarla en su plantel a cambio del comprobante
de trámi te , el cual deberán conservar para cual 
quier aclaración posterior.
Este trámi te solamente podrá efectuarse del

12 AL 23 DE JUNIO 1978

No será posible, bajo ninguna circunstancia,
recibir y dar curso a solicitudes de inscripción
después de las fechas arriba señaladas.

Solamente tendrán derecho a ingresar al nivel de
licenciatura de la UNAM los alumnos que, habien
do realizado el trámite que se comunica en este
aviso, hayan cubierto íntegramente el plan de
estudios vigente del ciclo de bachillerato al término
del presente ciclo escolar 1977-1978.

Los aspirantes que realizaron este trámite en
años anteriores y por alguna circunstancia no
concluyeron sus estudios de bachillerato o bien no
riil r.K t1W Nol

concluyeron su inscripción al nivel de licenciatura,
deberán efectuarlo nuevamente en su plantel de
origen.

"POR MI RAZA HABLARA
EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, 19 dejunio de 1978
COORDINACION DE LA

ADMINISTRACION ESCOLAR 0_



SE INSTALO LA COMISION DE
ACTIVIDADES MUSICALES

En virtud del incremento sig ni fica tivo de las
diversas actividades que la Universida d realiza a
fin de di fundir la cultura musical se instaló la
Comisión de Actividades Musicales, misma que
habrá de recoger, plantear y examinar los proyectos
de progra mación musical a cargo de las dependen
cias universitarias que organizan reg ularmente este
tipo de actividades.

El licenciado Hugo Gutiérrez Vega, director
gen eral de Difusión Cultural, dio lectura al texto
del Acuerdo N9 5 de la Coordinación de Extensión
Universita ria y destacó la importancia de las
func iones que en el Acuerdo se confieren a la
referida Com isión .

Fin almen te, el arquitecto Jorge Fernández Vare
, coordina dor de Extensión Universitaria declaró

formalmente instalada la Comisión de Actividades
Musicales.

En ~ l acto estuviero n presentes, además de los
fun cionarios antes mencionad os: Id maestro Fran
cisco Martínez Galnares, di rector de la Escuela
Nacional de Música; el señor Rafael Gaona, subdi
rector de Actividades Culturales de la Dirección
General de Difusión C ultura l; c1l icenciado Gerar
do Estrada, subdirector de Difusión Cultural ; el
maestro Fernand o Gu ada rra ma , j efe del Departa
mento de Música y el maestro Héctor Quintanar,
director titular de la O rqu esta Filarmónica de la
Universidad Nacional Autóno ma de México, de la
citada Dirección.

Por considerarse de interés general se reproduce
a continuación el texto del Acuerdo correspondien
te: 0_

ACUERDO NUM. 5
CO\1ISION DE ACTIVIDADES MUSIC ALES.

19 C o n s id e r a n d o que la
U ni versid a d realiza diversas
activida d es a fin de cumplir
con la fu n ción de difundir la
cultu ra musical en tre los uni
versita rios y el resto de la
població n ;

29 Que dichas actividades
mu sica les se han incrementa
do significa tiva mente, a partir
del año d e 1974, tanto a través
de la labor que realizan los
distin tos grupos organizados
inst itucio n a lmen te, como de
as p rese n taciones a cargo de

conj u n t o s profesionales ex
trauniversita rios;

3'? Que resulta especialmen
te impor ta n te el que los crite
rios de p rogra m ación musical
sean lo m ás amplios y ricos
posibles, d a d o el vasto campo
de la prod u cción y de la activi
dad musical en el mundo; y

4'? Que es necesario el reco
ger, plan tea r y examinar di
versos puntos de vista, a efecto
d e contri b uir más efectiva
m en te a fijar los objetivos de
la s activida des musicales que
promu eve la Universidad.

A pa rt ir de la fecha, se crea

la Co misión d e Actividades
M usicales, con las siguientes
funciones:

1'? Conocer y opinar acerca
de las actividades musicales
que int egren los programas de
la Di rección General de Difu
sión Cultural para su presen
tación en los diversos escena
r ios dentro y fu era de . la
UNA M.

29 Opinar sobre el calenda
rio de activid a des musicales,
qu e el Departamento d e Músi
ca de la Dirección General de
Difusión Cultural le presente
por conducto d e la misma.

3'? Opinar a cerca de los
proyectos de ac t iv idades mu si
cales qu e realizan las depen
dencias represen tadas en la
Comisión.

49 Conocer y relacionarse
con las dependencias universi
tarias que orga n izan regul a r
mente actividades musicales, a
fin de coord in a r esfue rzos y
brindar apoyo y asesoría.

5'? Proponer y recomendar
la contratación d e espectác u
los m usicales, as í co mo opinar
acerca de las so licit udes de

con t ra tació n de los local es con
los q ue la Universidad c uen ta
para el efec to, por parte de
perso n as e instituciones ajenas
a la U N A M .

Dic h a Comisión estará' cons
titu ida por el coordinador de
Exte n sión Universitaria, quien
la presid irá ; el director genera l
de D ifusión C ultural, los sub
directo res de Actividades Cul
turales y Di fusión Cultural, el
j efe del Departamento d e Mú
sica, e l d irect or titular, su bd i
rector y director asociado de la
OFUN A M de la citada direc
ción; y el direc tor del C entro
de Iniciación M usical.

" PO R MI
R AZA HABLARA

EL ES PIRIT U"

e i udad U 11 i\"l'r~j 1aria.

9 de mayo de 1978

Arq. Jorge
Fernández Varcla

C O O RDIN ADO R
DE EXTENSIO N

UNIVERSITARIA
G'UllIlNt1 L!.



El sistema de mapas por
computadora es de gran utili
dad en la planificación, explo
ración y d esarroll o de los re
cursos natural es no renova
bles. De ahí la importancia
que revistió la R eunión inter
nacional de mapas por com
putadora, para el análisis de
los recurso s naturales, que se
verificó entre el 8 Y 10 de
mayo en el aud itorio de la
Unidad de Bibliot ecas del área
de Ciencia s de la UNAM.

La doctora Silvana Levi d e
López, in vestigadora del Insti
tuto de G eogra fla , señaló que
el evento c ientífico es pat roci 
nado por: el Institu to de Geo
grafía de la UNAM, el Kansa s
Geological Su rvey de la Uni
versidad d e K ansas: copa troc i
nada por la Asociación Int er
nacional d e Geólogos Mate
mát icos; y que cuent a con e l
apoyo de la U NESCO.

A continuación , la doctora
explicó qu e la reunión es el e
un Comité d e Trabajo sobre la
obtención y ex p resión gráfica
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de da tos por computadora
(COGEO DAT A) , dependien
te de la Unión G eológica In- .
ternacional. A la reunión asis
tieron representa n tes de apro
xi ruada mente 12 países de,
Europa Occid ental, Nortea
mérica y Suda mérica . La dele
gación de México estuvo inte
grada por 40 miembros, de los
cuales aproxima d a me n te 15
presentaron pon encias.

REUNION
INTERNACIONAL

DE
MAPAS

POR
COMPUTADORA

PARA EL
ANALISIS

DE LOS
RECURSOS

NATURALES
Por otra part e, la doctora

Levi de López destacó los ob
j etivos principales d e la men
cionad a reunión:

1) Promover el diálogo en
tre especialistas que mapean y
analizan dat os sobre recursos
naturales, y los planificadores
que necesitan los resultados de
estos análisis.

2) Agrupa r las disciplinas
cient íficas qu e estud ia n el ma-

pea y el análisis de los rec u rsos
naturales no renovables.

3) Examinar los requeri
mientos para información que
sobre recursos na turales nece
sitan los gobiern os, las agen
cias internacionales y las em-,
presas privadas. 11

4) Analizar el estado act ual
de los sistemas de comp u ta
ción para el map eo y exa m en
de los datos sobre recursos na
turales.

Finalmente, la docto ra Sil
vana Levi de López ad v ir t ió
que, además de los cien tí ficos
que se especializan en la ela
boración de mapas por com
putadora para el análisis de
recursos naturales, tales como
minerales, combustibl es, sue
los yagua, tomaron parte es
pecial istas de computación de
dicados al manejo de datos y a
mostrar gráficament e esa in
formación) así como plani fica
dores y administradores de los'
gobiernos y empresas priva das
que requieren información re
lativa.
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LAS TRANSNACIDNALESEN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

* Controlan la producción. procesamiento. manufactura. distribución y comercia
lización de ciertos alimentos* Papel preponderante de la publ icidad en la deformación de hábitos alimentarios

* El 55% de la población padece desnutrición crónica

corporaciones transnacionales. de las cuales. en 1975. el 89%
pertenecían -y seguramente siguen perteneciendo- a capital norteame
ricano.

la profesora subrayó que es de suma importancia resaltar el
dominio y penetración en el mercado de diversos artículos alimenticios
por las transnacionales. Para ello. se presenta un cuadro con 19
empresas que ocupan los primeros lugares. de 61 compañías. en
relación a la variación de sus productos. De éstas 19.13 son filialesde
corporaciones transnacionales.

las 19 empresas más importantes en relación a la cantidad de
diferentes productos que tienen en elmercadoson:

Nombre de la
matriz y país
de origen

hortalizas y
derivados

alimentos Gerber Pro-
infanti les du ct s. Ca..

EUA
aderezos. hortali·
zas y derivados.
cereales. etc.

leche y productos Kraftco. Cor-
lácteos p. EUA

hortalizas y Oel Mante
derivados Co rp.. EUA

aderezos elabnra- Mc Cormick
dos por Herdez and Co.. EUA

hortalizas y deri- Campbell So-
vados up. Ca. EUA

hortalizas y deri· United Brands
vados Ca. EUA

cereales y derisa- Nabisco. Suco
dos EUA

aderezos Spice Islands
Suco EUA

hortalizas y deri·
vados

cereales y deriva-
dos.

The R. T.
aderezos French Ca.

EUA
GUlAlN'tl [IJ

75

Cantidad de Grupo de acnvi-
Compañía productos dad principai"

Elías Panda ' 189

3 Herdez

lugar

2 Gerber Products 108

4 Kraft F'oods 67

5 Productos del 58
Monte

6 Mc Cormick 55
de México

7 Campbells de 47
México

8 Clemente Jaques 46

11 millones no comieron pan de trigo y 26 millones lo comieron la
semana completa. (Censo General de Población. 1970).

9 Nabisco Famosa 42Con el propósito de ilustrar y confirmar los conceptos anteriormente
expuestos. se ofrecen las siguientes cifras estadísticas del mismo año:
El 44.19% de las familias recibían menos de 500 pesos mensuales.

10 Spice lslands 36mientras que. el 29.9% percibía de 500 a mil pesos; y sólo el 0.9%
obtenía más de 10 mil pesos. de México

A continuación. la investigadora precisó que si a esta concentración
11 Casa Ferrer 35del ingreso aunamos la insuficiencia de la producción y los altos

precios de los artículos alimenticios. se comprende perfectamente que
el 55% de la población padezca de desnutrición crónica debido a la

12 lance 34dieta tan pobre y monótona que consume. (Véase revista Comercio
Exterior) .

Posteriormente. la profesora Villarespe hizo referencia a un estudio
13 Mexatlán 32publicado por la revista Comercio Exterior. donde se revela que en la

industria alimentaria se encontraron 75 matrices y 90 filiales de

Una de las causas de los altos precios en los productos alimenticios
es la penetración de la inversión extranjera directa. vía corporaciones
transnacionales. en la industria alimentaria.

Al señalar lo anterior. la profesora Verónica Villarespe. investigado·
ra de la Coordinación de Investigación Económica y Social de la
Facultad de Economía. denunció que estas corporaciones controlan
generalmente la producción. procesamiento. manufactura. distribución
ycomercialización de ciertos alimentos.

la publicidad y propaganda de alimentos de escaso o nulo valor
ricional juega un papel preponderante en la deformación de los

Jitas alimentarios de la 'población. Si bien es cierto que la mayoría
e los productos elaborados por dichas empresas está dirigida a las

clases media y alta. no es posible hacer a un lado la influencia y los
efectos que la publicidad ejerce en los hábitos alimentarios de la clase
trabajadora. agregó la profesora.

Por otra parte. la economista destacó que es un hecho reconocido
la desigual distribución del ingreso en México. dado que los efectos
que tiene esta distribución sobre la alimentación de la población han
alcanzado magnitudes alarmantes. Por ejemplo. en 1970 más de 9
millones de mexicanos no comieron carne ningún día de la semana;
sólo 8 millones la consumieron los 7 días; 11 millones no comieron
huevo durante la semana; 16 millones lo hicieron los 7 días; 18.5
millones no tomaron leche ningún día. mientras que aproximadamente
23 millones la tomaron los siete días de la semana; casi 34millones no
comieron pescado ningún día y sólo un millón lo hizo toda la semana;



14 Jugos delValle 29 frutas y deriva-
dos

15 Cía . Nestlé 28 alimentos inf anti- Nestle Ali-
fes menticia. Suiza

16 Alimentos del 27 hortalizas y deri-
Fuerte vados

17 Sanbom's 25 mieles y azúcares Walgreen Ca .
EUA

18 • General Foods 24 mieles y azúcares General Foods
Corp. EUA.

19 Del Centro 22 frutas y deriva-
dos

• El grupo Que se anota es el de su actividad principal. la mayoría de
estas empresas tienen productos en dos '0 más de los siguientes
grupos: aderezos. añmentos.intantiles. bebidas no alcohólicas. carnes y
derivados. cereales y derivados. frutas y derivados. hortalizas y
derivados. aceites. grasas y derivados; mieles. azúcares y postres.
leche yproductos lácteos. pescados ymariscos.

Más adelante. puntualiza, Que la liberación de precios ocurrida a
partir del 19 de febrero de 1978. ayuda a -elevar las ganancias del
capital extranjero y afecta directamente el consumo de las mayorías.
particularmente en productos alimenticios tales como: cereales.
chocolates solubles y de mesa. gelatinas. leche descremada y
semidescremada. crema de leche. mantequillas y margarinas. carnes y
embutidos. pescados y mariscos. ysopas enlatadas.

De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones. dice la
investigadora:

1) la "crisis" de alimentos lapadecen fundamentalmente las capas
populares debido a la distribución del ingreso propia' de un país

capitalista dependiente como .10 es Méxi.co. . . .
2) la penetración del -apital extranjero en la industria alimentaria

inunda el mercado 'de productos costosos de bajo contenido nutritivo.
Que no ayuda a resolver en nada el grave problema de la desnutrición
Que sufre más de la mitad de la población.

3) En 1970 las altas ganancias Que obtuvo la inversión extranjera
en la industria alimentaria se encontraban en lascifras relativas a 242
empresas transnacionales norteamericanas. las utilidades Que obtusie
ron en este renglón fueron de 8.838 dólares. Que significan el 11.67%
de las utilidades Que percibieron en el conjunto de la industria
manufacturera. la reinversión de utilidades significó. en alimentos. el
5.24% del total anterior yel 44.29%dentro de la rama.

Sin embargo. la remisión de utilidades representó el 6.43% con
respecto al total de las ganancias Que percibieron en las ma nufacturas
y el 55.08% enrelación a lo obtenido en la rama.

Gon el fin de ampliar los conceptos antes planteados. la profesora
Villarespe subrayó. Que el valor de la inversión de las 242 fil iales en la
industria alimentaria para el mismo año. fue de 66.0B1 dólares. en
tanto Que sus ingresos por ventas fueron de 174.537 dólares. es decir
Que. con respecto a la inversión. sus ingresos representaron un poco
más de260%.

Parafinalizar. laprofesora Villarespe dio bibliografía sobre el tema:
-Rello Fernando. "la agroindustrialización dirigida por el cap~al

privado. enEconomía Informa. N9S 43/44 de enero-febrero de 1978.
-Estrategia. N° 12. p. 37.

-Comercio Exterior. agosto de 1971. p. 687.
-Come.rcio Exterior. "la industria alimentaria yla penenaci ón ae I
empresas transnacinnales". diciembre de 1976. p. 421 y 55. , I

-Sepúlveda Bernardo yChamucero Antonio. "la inversión extranie
ra en México". FCE. 1973. p. 244.

INCUMPLIMIENTO YOBSOLESCENCIA DE LAS NORMA S DE. CON TRO

DE CALIDAD EN MEXICO

* Todos los chiles enlatados presentan concentraciones de plomo. arriba de lo
permitido* los productores se valen de artimañas para tener mayor ace ptación en el
mercado

los alimentos procesados Que se lanzan al mercado en México no
cumplen con las normas de control de calidad exigidas. además de Que
éstas son realmente malas y anacrónicas. ya Que fueron establecidas
durante la década de 1940 a 1950; hace 30 años. dijo el Químico
farmacéutico biólogo. Alfredo Gonzáfez Pérez. profesor de laboratorio
de control de calidad de la Facultad de Química.

la contaminación de los alimentos por plomo y otros metales
pesados Que se utilizan en fa fabricación de latas. continúa diciendo.
es importante si se consideran sus efectos en el interior del organismo.
la totalidad de los chiles enlatados Que se expenden en el Distrito
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Federal. presentan altas concentraciones de plomo Que llegan a ser
hasta seis partes por millón (ppm) mientras Que el límite recomendado
por la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) es de .~
partes por millón. Con esto podemos ver Que la contaminación esta
diez veces porarriba de lo permitido.

los estudios realizados en jugos y otros alimentos han demostrado
Que conforme aumenta la acidez de éstos. el desprendimiento de plomo
en la lata es mayor; entonces. la condición ácida del producto procede
a eliminar la capa protectora con la Que están barn izadas las latas.
mediante este proceso se disuelven los metales pesados que al ser



ingeridos por el organismo. no pueden ser desechados en su totalidad.
En el caso del plomo, la acumulación se da principalmente en los
huesos. los chiles, cuyo grado de PH oscila entre 1 y 3, son el
producto Que presenta mayores probabilidades de contaminación por
metales pesados.

En cuanto al análisis bromatológico, elementos y proporciones
contenidas. el QFB González Pérez, indicó Que los productos Que
expende el mercado nacional no cumplen siquiera, las normas
referentes a pesos: pesos netos, drenados, etcétera. la mayoría de las
veces los productos no están enel rango Que solicita la norma.

los análisis bromatológicos. dijo. se realizan una o dos veces al
inicio del proceso del producto, dando por entendido que después.
cumplen la norma. Ahora bien, estos análisis deberían de llevarse a
cabo sobre la materia prima. Que es la Que debe de cumplir con los
requerimientos de las proteínas. grasas. carbohidratos y otros
elementos, pero de ahí a que un producto procesado cubra los
requerimientos. está muy lejos de cumplirse.

Para ejemplificar la situación. el profesor citó el caso de ' ciertas
leches evaporadas, cuya publicidad señala la mayor cantidad de
vitaminas contenidas en el producto. cuando en realidad la cantidad
agregada es ridícula, pues se le añade una proporción muy pequeña de
vitaminas a grandes volúmenes del producto. y con ello supuestamen
te. se están cumpliendo con las normas, pero en realidad no hay
suplementación. es decir, una elevación del estandar.

En el caso de leches con más proteínas, simplemente se concentran
los nutrientes por eliminación de agua. Estas, más que nada, son
artimañas de las Que se valen los productores para obtener una mayor
aceptación en el mercado. porque están elevando los valores
contenidos en la leche a través de medios inadecuados, y ID que hacen
hasta cierto punto, es engañar al público .

Profundizando sobre la contaminación por plomo, el QFB González'

Pérez. se refirió al caso de las pastas dentales como fuentes
potenciales de contaminación. Por lo general. los envases de estos
productos son de aluminio y estaño y en su fabricación. de alguna
forma. interviene el plomo. Es muy posible Que en el litografiado de los
tubos se use una pintura a base de este metal. En un estudio realizado
en 1977. se encontraron de 8 a 10 ppm de plomo dentro de la pasta
dental. pudiéndose considerar como fuente de contaminación ímpor
tanteo

Una investigación realizada actualmente en plant as y suelo .
demostró en espectrofotometrías de absorción atmosférica, altas
concentraciones de plomo en la mayoría de las delegaciones del D.F .
los niveles de contaminación del suelo enla zona del aeropuerto es d'J
ochocientas a novecientas ppm. En plantas alcanzarnn hasta
Quinientas ppm. .

la mayor parte de contaminación por plomo. viene'de las gasolinas
ya Que las cuantificaciones muestran en ellas, concentraciones de 700
a 800 partes por millón . El 50% del plomo de las emisiones de los
automóviles permanece en la atmósfera y un treinta por ciento se
deposita en los suelos. En muestreos a diferentes profundidades se
encontró que entre mayor sea ja profundidad. menor es la
concentración de plomo. lo Que confirma la tesis de que la deposición
es aérea totalmente, V va a perfiles más profundos por diferentes
causas, principalmente el riego. El plomo depositado en el suelo es
tomado por la planta, Vde ésta. ingerido por el hombre y los animales. I

Empero, volviendo al problema de los enlatados. el OFB dijo Que se
procura que los procesos de conservación no tengan efectos en las
propiedades organolépticas de los ali mentos -celor, olor. textura.
etcétera-, sin embargo. la pasteurización cambia notablemente estas
características.

Además de las sustancias Químicas generalmente utilizadas. existen
otras técnicas, actualmente a nivel experimental. para la preservación
de alimentos. como la conservación por radiación. Aeste respecto, el
entrevistado explicó el aprovechamiento de las cualidades atómicas
potentes para desactivar la estructura de microorganismos, y anularla
actividad enzimática posibilitando. de esta manera. la conservación de
losalimentos.

Finalmente. González Pérez dio algunas recomendaciones para
detectar la calidad de los enlatados: si la lata está mal esterilizada. se
desarrolla una cantidad considerable de microorganismos Que produ
cen gas debido a su sistemá respiratorio; esto se manifiesta como
abombamiento en el envase. las latas golpeadas sufren deterioro de la
capa protectora de barniz. haciendo más fácil la interacción de los
metales contaminantes y alimento. l a vida promedio libre de los
microorganismos. después de abierto el envase. depende del tipo de
alimento. y va de uno a dos días.

ABUNDANTE PRODUCCION ALIMENTARIAEN MEXICn

* Se exportan al extranjero productos de gran calidad alimentaria* Debe buscarse una tecnología que acorte la brecha entre la zona de producción
de alimentos y la población que lo consumirá

México tiene una abundante producción alimentaria, sólo que ésta
es a precios demasiado elevados para el mexicano medio, de ahí que
se recurra a los alimentos tradicionales como maíz, frijol y chile y, en
múltiples ocasiones,a sucedáneos como cerveza. harinas (representa
das en galletas o gansitos) y refrescos.

Con estas palabras los médicos veterinarios zootecnistas Fernando
Pérez Gil Romo y René ledezma F., abordaron la problemática de la
alimentación en México, señalando Que contra la opinión de muchos
investigadores Que afirman que en el país no hay producción suficiente
de alimentos. ellos consideran que sí existe. porahora. una producción
Que lograría satisfacer las necesidades de la población mexicana; pero
Que ésta se realiza sin tomar en cuenta zonas climatológicas, tierras.
etcétera. Asimismo, muchos de los alimentos se desperdician. debido.
entre otras cosas, a los diversos estratos socioeconómicos. la mala
distribución de la riqueza y los pésimos hábitos alimentarios. aunado a



la capacidad de cada uno para aprovecharla. con el fin de producir
proteínas como las Que hay en la carne. la leche o el huevo.

En avesy cerdos seutilizan principalmente pasta de soya. harina de
pescado y sorgo. los cuales podrían ser substituidos por productos
como pasta de girasol o de algodón. y los cereales sesubstituirían por
almidones como los del plátano de desecho. yuca. papa o suhproduc
tos de la caña de azúcar como la melaza. Que son poco usados en la
alimentación humana.

En los bovinos. por las características digestivas que poseen se
pueden aprovechar las materias primas de mala calidad como pajas.
melaza o proteínas de bajo valor biológico y producir alimentos como
la carne y la leche Que son de alto valor nutritivo.

El doctor ledezma. señaló Que sí hay producción de alimentos en '1
cantidad y calidad adecuadas. pero que la capacidad adqu isitiva de la
mayoría de la población mexicana es muy baja. además de Que no
están al alcance de la mayoría. pues se exportan a Estados Unidos y
sólo pueden adquirirlos un reducido número de habitantes: por ejemplo
la pesca de camarón gigante en Sinaloa es muy buena. así como la
carne denominada preferente.

Afírmó Que muchos cultivos obedecen más a factores político
demográficos Que a factores económicos. como es el caso del maíz y
del frijol. lo Que ocasiona que las siembras no se realicen siempre en
las zonas más adecuadas. pero se debe procurar zonificar la
producción buscando los lugares Que den mejores rendimientos por
hectárea. con el fin de conseguir un mayor beneficio económico para
los agricultores.

Para.finalizar. el doctor ledezma mencionó Quese considera. dentro
de los animales llamados domésticos. a las aves y los cerdoscomo los
mejores convertidores de alimento. pues mientras Que un ave consume
2 Kg de alimento en promedio para producir un kilo de carne o huevo.
un cerdo consume 3 Kg por cada kilo y un bovino utiliza entre 7 y 10
Kg de alimento porcada kilo de carne o litro de leche Que producen.

Asimismo. señaló Que el problema de la alimentación y nutrición del
mexicano no puede ser resuelto en un término corto o largo.
únicamente por los responsables de la producción de alimentos. sino
Que es necesaria la cooperación de varios sectores. Si en épocas
pasadas hubo políticas de producción adecuada y realista deben
tomarse como ejemplo para buscar nuevas soluciones basadas en una
tecnología Que redunde en acortar la distancia entre el alimento y la
población Que lo consume.

La producción agrícola

los productos agrícolas. base de la alimentación humana y animal
son cultivados en diferentes zonas geográficas del país. pero no
siempre se busca el lugar más adecuado para un mejor cultivo. Aesto

Ise de be Que se destinen para sembrar el maíz. tierras que por sus
características no son las más indicadas para su cultivo. inclosive
tierras de buena calidad que podrían ser utilizadas para la producción
de alimentos básicos. son empleadas en cultivos de exportación como
fresa. jitomate. etcétera...

Sobre el particular. el doctor ledezma agregó Que los productos
agrícolas se vienen mejorando. Como sucede con el maíz opaco 2 y el
triticale (híbrido de trigo y centeno) Que han sido desarrollados por el
Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo
(CIMMYT) . Esta mejoría consiste en elevar el valor proteico y de licina
en particular de esos granos. sólo Que estos productos no han sido
muy biin aceptados por la generalidad del pueblo mexicano. debido
principalmente a sus hábitos alimentarios y. en cambio. no pasa asíen
países como Pakistán y la India. a donde han sido exportados.

El doctor René ledezma F.. indicó Que la producción ganadera. de
acuerdo a las diversas zonas del país. puede satisfacer las necesidades
alimentarias de la población. pero existen situaciones Que la afectan.
como es el caso de Que los ganaderos no puedan. por ley. destinar
parte de sus terrenos a la producción de granos y alimentos agrícolas.

I
sOpená de perder sus derechos de propiedad. o la inseguridad sobre la
tenencia de la tierra.

Esta situación provoca Que el agricultor o el ganadero limite sus
deseos de mayor inversión y expansión. y como consecuencia
contraiga la producción de alimentos de origen animal y vegetal. lo
cual fomenta la brecha existente entre el crecimiento demográfico. en
la actualidad de 13.2% anual. y la producción de alimentos. en vez de
disminuir. seahonde.

Dijo Que. en lo referente a la alimentación del ganado. hay Que
considerar la calidad de las materias primas Que constituyen su dieta y

1,. f.'. d. tecno,,,1' , medies que "1"" en la mayoría d. las
poblaciones del país.

Haciendo referencia a la afirmaciónde Que México es un país donde
impera el hambre. el doctor Pérez Gil dijo Que lo Que realmente existe
es una subalimentación Que origina desnutrición. esto sucede en las
poblaciones rurales donde los habitantes comen de lo Que tienen a
mano. es decir. lo Que ellos mismos producen. lo cual da lugar a Que
rara vez consuman carne de caza. ganado doméstico (cerdo. bobino.
etcétera) y aves .

la desnutrición Que afecta principalmente a niños y mujeres
embarazadas. se clasifica en tres grados. el tercero es el más grave.
pues da origen a diversos padecimientos; la falta de proteínas y
calorías necesarias para el cuerpo humano ocasiona lo Que se llama
desnutrición caloricoproteica. una de las medidas tendentes a
evitarlas. se realiza a través del "Nutrimpi" que se reparte en los

I desayunos escolares; bastante ricos en proteínas.: tortas a. base . ~e

pescado. principalmente. para acostumbrar al mexicano a la mgestlOn
del mismo. mismas Que a diferencia del producto original. pescado. son
más duraderas en climas extremosos; alimentos que desgraciadamente
no hansido muy bien aceptados por la población mexicana media.

EL NIVELSOCIOECONOMICO, FACTOR PRINCIPAL DE LA

DESNUTRICION
* La desnutrición. demasiado arraigada en nuestro país* El problema fundamental: escasez de proteínas y calorías* La economía moderna debe buscar soluciones a los problemas que ha ge nerado

El doctor Federico Fernández. investigador de tiempo completo enel
epartamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
eclaró Que. la desnutrición es una enfermedad endémica Que origina
rastornos a nivel metabólico y su padecimiento depende en gran
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medida del nivel socioeconómico de la población. Cuando la deficiencia
alimentaria es aguda - agregó-. puede tener consecuencias de carácter
irreversible .

Por lo anterior. la economía moderna. debe buscar soluciones a los



problemas que ella misma ha generado. ya que la producción industrial
de alimentos obliga a la especialización de cultivos por áreas. lo que
significa para la gente de escasos recursos dedicada a la siembra. la
restricción en su dieta al producto que cultivan. Asimismo. para estas
grandes capas de población es difícil desarrollar actividades comercia
lesque satisfagan sus necesidades de alimentación .

La producción en gran escala. resuelve el problema a nivel
nacional. pues en grandes extensiones se pueden lograr mejores
rendimientos por hectárea; utilizarse técnicas especializadas y pestici
das; lograrse productos más nut ritivos y resistentes a las plagas.
aspecto fundamental. así como la obtención de cosechas en tiempos
breves. Sin embargo. a nivel individualse presentan serios problemas .

El problema de la desnutrición en México -subrayó el doctor
Fernández- . es importante y hay que atacarlo; empero. de ninguna
manera debe atribuírsele al mayoro menor grado de inteligencia a las
personas por esta causa; "no tiene ninguna validez científica decir que
el 70 por ciento de la población. que es el porcentaje promedio que
sufre desnutrición ligera. es idiota. decir eso es sencillamente
neofascista ".

Por otra parte. el doctor Salvador Badui. jefe del Departamento de
Alimentos de ' la Facultad de Química. hizo hincapié en el aspecto
socioeconómico. al señalar que en una familia numerosa de bajos

recursos. difícilmente se consumen huevos o leche cuando el ingreso
percib ido apenas es suficiente para una persona. Esto ocasiona
-apuntó el investigador-o que la familia sustituya los alimentos
animales por los vegetales. quP pueden obtenerse en suficientes
cantidades para toda la familia con el mismo presupuesto .

Ambos investiqadores coincidieron en queesnecesario variar ladieta
del mexicano. consistente en maíz. frijol y chile. Lo ideal es consumir
productos animales y vegetales. Pero. además. puede lograrse una
nutrición satisfactoria al combinar diferentes tipos de leguminosas.
como frijol o chícharo y cerealescomo trigo. centeno. maíz y otros. La
combinación de alimentos proporcina al cuerpo los diferentes
elementos necesarios para el funciona miento y desarrollo orgánico.

Señaló el doctor Badui que el problema funda mental. no sólo de
México sino de todo el mundo. es la escasez de proteínas y
requerimientos calóricos. Las primeras constituyen la base estructural
de las células y ayudan a la formación de resistencias contra
enfermedades. por lo que la carencia aguda de proteínas en el
organismo ocasiona trastornos que pueden ser irreversibles.

Las proteínas deben consumirse atendiendo más a la calidad que a
la cantidad. Explicó que el maíz tiene más o menos un diez por ciento
de proteínas pero que su calidad es. nutritivamente hablando. baja.
Las proteínas se forma n con diferentes combinaciones de aminoácidos;
deéstos. diez son producidos por el cuerpo humano. y otros diez deben
adquirirse a través de los alimentos. Dos aminoácidos incluidos en este

último grupo son escasos en los alimentos vegetales. especialmente en
el maíz. por lo que las personas que basan su alimentación de manera
exclusiva en este cereal. sufren deficiencias de licina y triptofano. dos
aminoácidos importantes para la síntesis de protenías.

La dieta en México. indicó el doctor Badui. sebasa aproximadamen-

te en un ochenta por ciento en maíz y un veinte por ciento en frijol.
éste. aunque mejor que el maíz. es también pobre en el sentido
proteínico. Puntualizó el investigador que debemos reconocer la
nixtamalización como uno de los grandes logros del pueblo mexicano y
sudamericano. sin el cual no hubiera subsistido. porque con ella se
logra la liberación o exposición. a través del calentamiento y la sal. de
la poca licina contenida en el maíz que de otra manera no podría
utilizar el organismo.

Para el caso del frijol. la maestra en ciencias Zoila Nieto.
investigadora del Departamento de Alimentos. explicó que el frij ol
pierde más su valor nutritivo al cocerse en olla express. mientras que
la simple ebullición contribuye a la pérdida de elementos tóxicos.

En cuanto a los alimentos vegetales. el' doctor Federico Fernández.
señaló que el problema fundamental es la pequeña cantidad de agua
que contienen y la gran cantidad de carbohidratos que se ingieren al
comer alimentos como el maíz. del que se necesitan 200 gramos
diarios -en forma de harina- para satisfacer los requerimientos
proteínicos. Treinta gramos corresponden a proteínas y 170 a almidón.
con lo que se obtienen 6BO calorías. En este aspecto. el doctor
Fernández. destacó que el consumo de calorías está en relación directa
al tipo de actividad que se desarrolla. asítenemos que para un tipo de
actividad sedenteria se requieren de 1.800 a 2.000 calorías; para la
actividad moderada se requieren 2.500; mientras que para una más
intensa se necesitan 3.000. Oentro de este grupo entrarían aquellas
actividades agrícolas en donde se carece de los implementos
mecanizados para el trabajo de la tierra.

Por último. el investigador señaló que los carbohidratos son

utilizados por el cuerpo como fuentes de energía calorífica. Toda
actividad. manual o intelectual necesita glucosa. constituyente básico
de los almidones. los lípidos. proteínas y minerales son elementos que
combinados con losya mencionados contribuyen a la realización de las
reacciones químicas del organismo.



En el Museo Universitario de Ciencias y Artes.

* Surgieron con el brote de la burguesía* Obras de las escuelas ital iana y flam enca

asary, en 1549 emplea la palabra "Renacimiento" para describir la época que abarca
los siglosXV al XVI y que se define como el revivir del arte y las letras, baj o la
influencia de los modelos clásicos desarrollados principalmente en Italia, y posteriormente
en otros países de Europa.

l'a!~~~~Mientras que en la Alta Edad Media la producción artística, en particular la pictórica ,
se destinaba a las iglesias, los municipios y las cortes, durante e! Renacimiento,
con el brote de la burguesía, aparecen por primera vez los clientes individuales y los
mecenas que aseguraban una relativa tranquilidad al artista a cambio de su trabajo. De
esta manera la pintura de esa época refleja los valores terrenales, las glorias y
hazañas de los reyes y los señores de la naciente burguesía.

El Renacimiento en Italia

La actividad plástica parece ser una continuación de las obras artísticas griegas y
romanas. Se da un marcado interés por la naturaleza y el desnudo, por la expresión
de los sentimientos y las pasiones, a diferencia de los temas del Medievo.

La temática más común dentro del Renacimiento italiano es la retórica bajo el objetivo
de expresar la majestuosidad del ser humano en su individualidad, aislándolo del conjunto,
del mundo. Los renacentistas italianos parten de un centro úni co: la belleza física en su
más óptima proporción, enmarcada por el genial juego del espacio y la perspectiva.

El Renacimiento Flamenco

En el norte de Europa el factor determinante en la actividad pictórica era el naturalismo,
que en la escuela flamenca encuentra una nueva expresión : el humanismo. En
contraposición de la escuela italiana, no se descubre al hombre dentro de las obras de

la antigüedad, ni intenta descubrir un mundo racional, basado en las ciencias ni
en la "divina proporción". Esta corriente pictórica expresa el sentir humano a

través de hechos de la vida cotidiana.
Las expresiones de la belleza fisica y de la vida cotidiana

pueden observarse en la exposición que el Museo de Ciencias
y Artes abrió en fechas recientes bajo el título
Los artistas de! Renacimiento.





INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES

BIOMEDICAS

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, con
fundamento en los artículos 38, 39 , 66 al 69 y 71 al
77 del Estatuto del Personal Académico de la
~NAM, convoca a un concurso de oposición para
Ingreso a las personas que reúnan los requisitos
señalados en la presente Convocatoria y en el
referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza
de investigador asociado"A" tiempo completo, a
contra to, con sueldo mensual de $16,670.00 en el
área de Biología Molecular, de acuerdo con las. . " \
siguren tes

B AS E S:

2. Someterse a las pruebas correspondien tes para
demostrar su aptitud y conocimiento en manteo
nimiento de equipo científico.

Para participar en este concurso, los in te resado
deberán llenar una so licitud y entregar la docu.
mentación correspondiente en la Direcc ión del
Instituto de Investigaciones Biomédicas UNA~I

dentro de los quince dí as hábiles siguien tes a I~
publicación de esta Con voca toria . Ahí m ismo se e
les comunicará de la admisión de su solici tud yla
fecha de iniciación de la s pruebas.

Una vez concluidos los proced imientos esta bleci]
dos en el Estatuto d el Persona l Acadé m ico se
d ' 'aran a conocer los resul tados de este concu rso.

Ciudad Uni versi ta ria , D.F. ,
1'! de junio d e 1978

l. Tener grado de Biólogo o equivalente, a juicio
del Consejo Técnico.

2. Haber trabajado un mínimo de un año en
labores de investigación.

3. Hab(jr / pro~ucido un trabajo que acredite su
c?,mpetencla en la docencia o en la investiga
cron.

De conformidad con el artículo 74 del menciona
do Esta tuto, el Consejo Técnico de la Investigación
Científica determinó que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes pruebas:

Formulación de un proyecto de investigación
sobre Regul~c.ión Genética de Neuróspora Crassa.

Para participar en este concurso, los interesados
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Dirección del
Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM:
dentro de los quince días hábiles sigui~ntes a l~
publicación de esta Convocatoria. Ahí mismo, se
les comunicará de la admisión de su solicitud y la
fecha de iniciación de las pruebas.

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

DIRECT O R
Dr. Jaime Martuscelli

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN

MATEMATICAS APLICADA
y EN SISTEMAS

)

*
' El Instituto de Investigaciones Biomédicas con

fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
co?voca a un co~c~rso abierto a las personas que
reunan los requisitos señalados en la presente
Co~vocatoria y en el referido Estatuto y que
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico
auxilia r "e" de tiempo completo y con sueldo
mensual de $11,192.00, en el área de mantenimien
to de equipo científico, de acuerdo con las siguien
tes

B A SE S:

1. Haber acreditado todos los estudios de licencia
tura o tener preparación equivalente.

~ GU1lIlNt1

El Instituto de Inves tiga ciones en Matemá ticas
Aplicadas y en Sistemas, con fundamento en los
artículos 9 y del 11 al 17 d el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca ' a un conc urso
abierto a las personas q ue reúnan los requisitos
señalados en la presente Convocatoria y e n el
referido Estatuto y que aspiren a ocupar una pl aza
de técnico académico a socia do "B", de tiem po
completo en el área d e im pl e mentación y opera
ción de ' redes telemétri ca s con cono cimientos -en:
Sistemas de adquisición de datos (transd uc to res,
convertidores, etc. ), Sistemas de comunicación de
datos (modems, interfaces, multiplexores, etc.) y
Sistemas centrales de proceso (equipo de có m p uto
y periféricos), de acuerdo con las siguientes

BAS E S:

l. Tener grado de licenciado o p reparación eq u iva-



len te , haber trabajad o un mínimo de un a ño en
la ma teria o área d e su especia l idad y haber
colabora do en trabajos publicados.

? Some terse a interrogatorio sob re la m ateri a.

Para particip a r en este concurso, los interesados"
aeberán llen a r una sol ici tud y ent regar la docu
mentación correspondien te en la Sec re ta r ía d e esta

s Dependencia dentro de los qui nce días hábiles
gguientes a la publicación de esta Con vocato ria.

Ahí m ismo, se les co m unicará de la a d misión de
íU solicitud y la fecha de in iciación d e las pruebas.
Una vez concl u id os los proced imien tos establecidos
en el menciona d o Estatuto, se darán a conocer los
resultados de este concurso.

Ciudad Universita ria , D.F. ~ FACULTAD DE CIENCIAS

1Q dej un io de 1978
" POR MI RAZA HABLAR A

EL ESPIRITU"

DIRECT O R
D r . Tomás Garza

DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES

Se c ita a los estudiantes de la División que no
recogi eron su orden de pago para la inscripción al
29 sem e stre de 1978, a una reunión que se verifica
rá el miércoles 7 de junio a las 17:00 horas en la
Seccián E scolar de la propia Facultad.

-----'----~OTA ACLARATD RIA,--I ----------..,

FACULTAD DE CIENCIAS

Por un error no imputable a este órgano informativo, en las con vocatorias de la Facultad de Ciencias publicadas
en el volumen 11, N I' 34 del 11 de mayo del presente, no fueron revisados' 'los sueldos que aparecen en las
convocatorias para técnicos académicos, de acuerdo a la retabul acíón del 11' de febrero del presente año. En tal
virtud, los sueldos correspondientes se mencionan a continuación :

Dice debe decir
57,714.00 58,640.00

511,780.00 513,194.00

11,780.00 13,194.00

11,780.00 13,194.00

1 plaza de Técnico Académico Asociado "A" T. C.
Hacerse cargo del Herbario (Area de Docen cia) BIOLOGIA.

1plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" T. C.
Hacerse cargo de la Coordinación de los Laboratorios de Enseña nz a en el área de
Paleontología, Biología General, Ecología G en eral, Genética y Biofísica. BIOLOGIA.

1 .a de Técnico Académico Asociado "A"_T. C.
Hacerse cargo de la Coordinación de los Laboratorios de Enseñanza en el área de
Botánica, Biología Celular y Ecología Vegeta l. BIOLOGIA.

lplaza de Técnico Académico Asociado "A" T. C.
Hacerse ca rgo de la Coordinación de los Laboratorios de Enseñanza en el área de
Zoología, Anatomía Animal, Ecología An imal, Embriología e Histología . BIOLO-
GIA. .

1plaza de 'Técnico Académico Asociado "A" T . C.
Para hacerse cargo del Museo de Zoología (A rea de Docencia) BIO LOGIA.

1plaza de Técnico Académico Asociado "A" T. C.
Hacerse cargo del invern adero y Cámaras de Germinación (Area de Docencia )
BIOLOGlA.

1plaza de Técnico Académico Asociado "A" T. C.
Hacerse ca rgo de la Coordinación de los L aboratorios de Enseñanza en el área de
Quimica, Fisicoquím ica, Bioquímica y Biología. BIOLOGIA.

Iplaza de Técnico Académico Asociado "C " T. C.
Para encargarse de los servicios de Biblioteconomía del Departamento de Maternáti
caso

11,780.00 13,194.00

.
11,780 .00 13,194.00

11,780.00 13,194.00

11,780.00 17,258.00

~L1'tt1MJ



MEDICOS ySOCIOLOGOS ESTUDIARAN CONJUNTAMENTE
EL PROBLEMA DE LA SALUD YLAS ENFERMEDADES

EN MEXICO
El problema de la salud y de las enferme dades

está vinculado a los problemas sociales del país y
por ello; especialistas en el campo de la medicina y
sociólogos de la UNAM participarán en un curso
de actualización en Sociología Médica, que tendrá
lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les, con la colaboración de la Facultad de Medici
na.

El profesor responsable del curso es el licenciado
Raúl Rojas Soriano, jefe del Departamento de
Sociología de la Facultad de Ciencias Polít icas y
Sociales, quien además de informar lo ante rior
añadió lo siguien te:

Es una de las primeras ocasiones en que el
estudio de los problemas de salud y d e las enferme
dades .se enfoca en forma interdisciplinaria y en el ·
que participan la División de Estudios Superiores y
el Departamen to de Sociología de la Facultad de
Ciencias Po lít icas y Sociales, así como la Unidad
de Prácticas de Campo del Departamento de
Medicina Social , Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Facultad de Medicina, de la UNAM.

El curso de ac tualización sobre Sociología Médi-

ca tiene com o tema general " L a Sociología en el
Proceso Salud -Enfermedad y en la Práctica M édi
ca" y tiene po r objeto proporcionar a los partici
pantes la metodología y el enfoque sociológico para
el análisis del proceso salud-enfermedad y las
distintas resp uestas médicas y sociales del mismo.

Entre los temas específicos que se tratarán figu
ran: la relación de las ciencias sociales con la
salud-enfermedad y la práctica médica; clase so
cial, trabajo y salud-enfermedad; análisis de la
salud y la enfermedad en México; la Sociología en
la orga n ización y prácticas médicas; las políticas
contemporá nea s de la medicina en México y la
investiga ción social en el proceso de la salud
enfermedad.
@]GUTAlJ.tt1

El profesor responsable adjunto es el doctor
Ramón Troncoso Muñoz; los coordinadores acadé
micos : doctor Armando Suárez Gómez, doctor
Javier Barba Chacón y p rofesoras Lila To led o M. y
Beatriz Ramírez.

Como profesores asoc iad os participarán también
' la doctora Ana Cristina Laurell, doctor Ruy Mauro
Marini, doctor Hugo M ercer, docto r Pedro Creven
na, doctor Arnaldo Córdova , maestro José Ma.
Calderón, doctor Primo Antonio Sandoval y doctor
Pablo González Casanova , entre otros.

El curso ' se llevará a cabo en la Fac ultad
Ciencias Políticas y Sociales del 10 dejulio al 31 de
agosto de 1978, de lunes a jueves de las 17 a las 21
horas. 0_

FACULTAD DE
PSICOLOGIA

D1VISION DE ESTUDIOS SUPERIORES
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA

PSICOLOGlA DEL TRABAJO

"ADMINISTRACION DE SUELDO S Y
SALARIOS"
PONENTE: LIC. RAFAEL HERNAN DEZ

PROF. DE RECURSO S HUMANO S:
EL HOMBRE Y L A EMPRESA, EN LA
FACULTAD DE C pNTADURIA y AD-
MINISTRACION. UNAM '
Sábado 3 y domingo 4 de j unio 1978

DURACION DE LOS C UR SOS: 16h
HORARIO: 10:00 a 19:00 h

INSCRIPCIONES E I NFORMES:
'FACULTAD DE PSICOLOGIA

TeI. 5 48 37 14



miento oc uparon el sitio de ho
nor todos los elementos que for
man la expedición: el profesor
José Manuel Casan ova, jefe de la
misma; el profesor J orge Muñoz
Murillo, administrador del gru po
yel ingeniero Alejand ro Cada va l
de quien recibieron el emblema
puma que hond eará en las cum
bres andinas. 0_

en el Trono Blanco, en el estado
de Baja California Norte y la
otra al Sótano de las Golondri
nas, en San Luis Potosí. Numero
sos da tos técnicos y prácticos fqe
ron analizados en la sesión como
parte del acervo con q ue cuenta
la rama en todas sus especialida -
des. .

En la ceremonia de abandera-

En una sencilla cere monia
efectuada en el auditorio de la
Facultad de Ingeniería, fueron
abanderados de ma nos del inge
niero Aleja nd ro Cadaval Torres,

lar de la Dirección General
Actividades Deport ivas y Re

creativas, los universitarios que
habrán de pa r tir en breve a los
Andes peruanos.

Antes de la ci tada ceremonia,
el grupo de montañistas organizó
una proyección de diapos itivas
de las más importantes expedi
ciones reali zadas en lo que va del
año. Estas fueron: la efectuada

Exp ed ición
Universi ta ria .. ··"""'-.·"":c.

a los And es

~ron tenis

'f ,

a mp eo n

Nacio n a l

Carlos Chávez.

CarlosChávez, miembro del
e q u ipo representativo de la
UNAM, es desde e l pasado 7
de mayo el nuevo campeón
nacional de frontenis .

Todos los otros miembros de
nuestra represen tación al re
cién c ulminado torneo tuvie
ron, asimismo, una buena ac
tuación: Valdemar Soto y Lo
renzo R uiz, venc ieron a la
pareja favo rita formada por
José Musi y Em ilio L et a ia un
que; desafort unadamente para
los universitarios, se perd ió el
pase a la final, por puntaje.

El citado campeonato reu
n ió en dos grupos a los mejores
exponentes de esta modalidad.
E l primero de ellos encabeza
do por J osé Veneno, del equi
po de J al isco, cam peón nacio
nal y el otro por Carlos Ch á-

vez, nuestro nuevo cam peón.
En las elimi natorias, Carlos

Chávez se en fren tó contra e l
representante del IPN, el d e
Colima, D.F. , S.L.P.} pasa ndo
a semifinales contra S.L.P. y
venciendo en la emocionan te
final a José Ven eno, del eq u i
po de J alisco, por 22-25 .

Para llegar a la final y a l
triunfo , nuestro compet idor
tuvo , en la última rond a, una
jornad a por d emás pesada,
pues hubo de enfrentarse con
J osé L u is F lores y Pepe Musi ,
fuertes com petidores, y favo ri
tos del torneo, a quienes ve n 
ció en 23-25 y 24-25 respecti
vamente.

Con e llo, el frontenis ele la
UNAM ocupa el más desta ca 
do lugar en el ámbito na io 
na l. 0 _

Gr"mwt1 121'



yKa ta

Me t rop olitano

d e Com bate
Exploración del

Sótano de Ibarra

Ka ra te Torneo

núa e~ una ga tera muy estre
cha qu e, como a un metro de
iniciarse deja una altura de
unos 20 centímetros, por don
de fue imposible continuar. Se
observó que pasando esta grie
ta la cueva se abre, teniendo
posibilidades de con tin uación.
La base de esta ga tera es de
lodo, lo que quiere decir que
es factible ahondarla para
continuar la exploración.

Las personas que participa
ron en esta exploración fue- .
ron: Grupo de Apoyo Exte
rior: Lillian Chávez y Eduar
do Martínez; Grupo de Apoyo
Avanzado: Elia Herrera y Noé
Delgado; Grupo de Escalada:
Eusebio Hernández y Edrnun
do Sánchez; Grupo de Explo
ración: Guillermo Mora y
Carlos Lazcano.

La exploración se llevó a
ca bo durante los días 30 de
abril y 19 de mayo del año en
curso. 0_

Con la p articipación de
los equipos de la Univer
sidad Autónoma de Mo
relos, Instituto Politécn i
co Nacional y la UNA M,
se efectuó en el Fron tón
Cerrado de CU el Torneo
Metropolitano de Com
bate y Kata.

La participación fue
numerosa y el nivel . de
competencia bueno, por
lo que en las dos moda li
dades la concurrencia es
tuvo interesad a en el des
arrollo de las j ustas casi
tanto como los competi
dores mismos.

En la confrontación de
Kata, el equi po de la
UNAM consiguió el pri
mer puesto con 41.2 pun
tos; el segundo, con 40 .2
correspondió al IPN y el
tercero a la UAM con
39.1

En e l combate por
equipos, el IPN se llevó el
primer lugar en el último
momento, pu es registra ba
un empat e co n la
UNAM, que ocupo el se
gundo lugar, y el tercero
para la UAM. 0_
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El grupo de espeleología de
la Asociación de Montañismo
de la U N AM, visitó el Sótano
de Ibarra , localizado en el es
tado de Guerrero, en las cerca 
nías de Iguala y avanzó en la
exploración del mismo.

La exploración de esta gru
ta, hecha anteriormente, tenía
los siguie ntes datos: la entrad a
es un tiro de 50 metros de
profundidad por 10 de ancho,
se continúa por un pequeño
agujero localizado en el fondo
de este tiro . Este agujero es
sumamen te estrecho, de tal
manera ') que sólo permite el
paso de personas delgadas,
qu ienes deben entrar con los
brazos extendidos, la entrada
tiene tres metros de longitud y
termina en una repisa llena de
guano de murciélago, en la
repisa pueden caber, cómoda 
mente, dos personas.

De ahí, la gruta continúa en
un tiro de 18 metros; la base
de este segundo tiro tiene un
diámetro de 7 x 10 metros.
Frente a la repisa y aproxima
damente dos metros abajo , so
bre la pared del segund o tiro ,
se observa una cavidad por
donde parece continuar la
gru ta, sin que se hubi era in
tentad o la escalada.

El grupo de la UNAM logró
la escalada y exp loró la cavi
dad , encontrando que es un
tiro de 21 metros, la base de
este tercer tiro ti ene unos seis
metros de diámetro y se con ti
@G'UVlvm
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RES ERA DE EVENTOS

•
Centroamérica). El conjunto constituido por:
Roque Estrada, Osear García y Obert Moreno
García; dirigido por Zeferino Nandayapa. In
terpretó obras de D. Scarlatti; Tocata y fuga
de J. S. Bach; Concierto de Aranjuez de L.
Rodrigo. Ave Lira -fantasía guatemalteca- de
L. Betancourt, en su presentación ante el
público de la ENEP Zaragoza el pasado 8 y 12
de los corrientes.
En Ciudad Universitaria.

Mauricio Sol, se presentó en la Facultad de

Derecho y Psicología de la UNAM. Calificado
como "un juglar contemporáneo", domina los
secretos del complejo arte de la declamación,
quizá el más antiguo y totalmente olvidado.

Fue una presentación que nos llevó al espíri
tu de la poesía, a la esencia del ser y de sus
sentimientos a través de la poesía hispana

, " d Acontemporánea como "un olmo seco, e nto-
nio Machado; "Madrigal de Verano" de Gar
cía Larca; "Romancillo" de Luis Cane; "Oda
de Aire" de Pablo Neruda.
La entrada a todos estos eventos fue libre. 0_

G'ffi\um[l]]

La Secretaría de Rectoría. a través de la Dirección General de Actividades Socioculturales, presentó a
la Comunidad Universitaria los siguientes eventos. en la semana del 8 al 12 de mayo.

En la Escuel a Nacional de Estudios Profesio
nales.

Enrique Velasco, mexicano de nacimiento,
es un magist ra l guitarrista que inició sus estu
dios bajo la dirección del maestro Guillermo
Flores Mén d ez en la Escuela Nacional de
Música de la UNAM.

Este gran músico ganó en 1970 el primer
lugar en el concurso nacional de guitarra y en
1975 la U n ión Mexicana de Cronistas de
Teatro y Música lo distinguió como "El mejor
concertista del año".

Se presen tó el lunes 8 en la ENEP Cuauti
n; martes 9 en Acatlán y el jueves 11 en

Aragón, interp retan do música de Luis de Nar
vaes, Vivald i, Parra, Wuss.

11egio de Ciencias y Humanidades Sur.

Durante el , festival a la madre trabajadora,
se presentó la marimba clásica "Nandayapa"
(un instru m en to del sureste de nuestro país y



Información de' CCH

sua l del p lantel Vallejo, y dictó
ade más, un Seminario Ex per imen.
tal d e Dinámica Grupal, con el que
se introduce al profesor en el adie
tramie n to de las estructuras de ma
nejo d e grupos escolares para que
apliq ue estos conocimient os en el
saló n d e clases.

R especto a la respuesta de los
profesores a estos cursos, el profesor
Caballero en fati za : " los profesores
demostraron un gran entusiasmo y
se sintieron motivados para tomar
cursos más a vanzados. La as istencia
de 20 profesores por curso es positiva
teniendo en cu enta que se desar rolla
ron en un pe riodo intersem estral.
Debido al éxito obtenido, se tiene el
proyecto de incrementar los en el
Colegio, as í como llevarlos a otras
partes de la Universidad. Entre otros
cursos se pueden menciona r : "Espe
cifica ciones d e objetivos en d iferí
taxonomías" ; "Pl an eación de
gramas" ; " E la boración de Material
Didáctico" ; "Técnicas Ed uca tivas" ;
"Televisión E ducativa" y " R elacio
nes Humanas".

"La ev aluación de los cur sos - fina
liza- se anal iza rá ta nto en los resul
tados d e co nten ido como en los resul
tados que se den en su aplicación con
los alumnos" . 0_

los profesores, lo cual, obviamente,
redunda en un aumento considera
ble en la eficacia de' la enseñanza,
puesto que permite corregir defectos
y cambiar la conducta del profesora
do en beneficio del alumno".

La dinámica grupal, comentó el
profesor Caballero, no es precisa
mente una terapia psicológica, sino
un método para poder identificar las
bases necesarias para comprender el
trabajo de grupo, que evidentemente
manifiesta conflictos, traumas, com
plejos, los cuales vienen a afectar las
relaciones profesor-alumno.

El profesor Federico Caballero es
jefe del Departamento de Audiovi-

Plantel Vallejo LA DOCENCIA IMPLICA
PROYECCION y PREPARACION
PERSONAL

* Curso de microenseñanza imparti-
Mediante div ersas técnicas psi co- do por el físico Federico Caballerosociológicas, el profesor adquiere

concien ci a de que la labor do cente * Aspectos del Seminario Experimen-
implica proyección y preparación tal de Dinámica Grupal
per;;onal , y de esta forma puede
mejora r su a ctit ud respecto al grupo
escolar.

En el C urso de Microenseñanza,
impa rti do por el fisico Federico Ca
ballero Boca rda a profesores de to
das las áreas del CCH, se enfatizó la
necesidad de que el profesorado a c
tualice sus conocimientos de estas
técnicas.

Por o tro lado, ha y que hacer hin
capié que en el curso se emplea ro n
medios electró n icos, como circu ito
cerrado de televi sión y equipo cua
drafónico, para acrecentar la percep
tibilid ad. A l respecto, el catedrá tico
señaló: " E l video y la cinta magneto
fónica , se utilizan con el propósito d e
obtener m ayor retroalimentación de

realizado siete talleres y a de más se impartirán los que
sean solicitados por los m aestros, con el pro pósito de
satisfacer sus necesidades.

La maestra advirtió que está sa tisfecha por los resu
dos obtenidos en los cu rsos, ya que incremen ta n la
superación académica del profesorado, y por end e, de la
Institución.

"El interés y entusiasmo por parte de los profesores, se
hace notar en las peticiones que formulan a la Sec retaría
de Planeación, en el sentido de qu e se impart a n más
talleres, a nivel avanzado y con un mayor número de
horas de trabajo para tener oportu nidad de esta blecer
prácticas continuas", exp resa la p rofesora.

El material de apoyo utilizado en los talleres, co mentó,
consiste en un "Manual para la presentación de proyec
tos en el Colegio de Ciencias y Humanidades" que fue
elaborado por la Secretaría de Pl a neación, en cola bora
ción con las Comisiones D ocentes de los Planteles y con
profesores que parti ciparon en dos cursos de eva lua ción
de manual. Asimismo, se utilizan los recursos de materia
les propios de cada plantel.

La maestra Magdalena Cusp in era hizo mani fiesto su
agradecimiento a los profesores participan tes en lo
talleres, ya que sus comentarios y sugerencias t.an
acertados, hacen posible e l enriquecimiento académICO
del personal docente que participa en cursos siguientl;.s.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, interesado en
facilitar a su personal docente los medios que se requie
ren pa ra lograr la superación académica, aprobó recien
temente un model o para la presentación de los proyectos
de trabajo académ ico de apoyo a la d ocencia.

De ta l manera, la Secretaría de Planeación ha organi
zado los denominados Talleres para la presentación de
proyectos en el CCH, a fin de introducir al profesor en
el manejo d e la metodblogía de la Ruta Crítica y su
ap licació n en la presenta ción de proyectos de comple
mentació n y regularización académ icas.

Los talleres, indica la maestra Magdalena Cuspinera,
encargad a de estos cursos, responden a una necesidad
real de los profesores, ya que unifican los criterios de
present ac ión de proyectos, además de ser oportunos
porqu e se imparte n antes de la emisión de las convocato-
rias. •

Actualmen te, agrega la profesora Cuspinera, se han

~G'([!lIl1M

· SUPERACION ACADEMICA EN LOS TALLERES SOBRE
PRESENTACION
DE PROYECTOS,



~8 ANIVERSARIODEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURIDICAS

En dí as pasad os el Institut o de
Investiga ci on es Jurí d icas de la
UNAM cumplió 38 años de existen
cia. Fu e fundado el 7 de mayo de
1940 bajo el nom b re de Instituto de
Derecho Compa ra do Mexicano, a
iniciativa del jurista español Felipe
Sánchez Romá n, prime r direct or del
Instituto, quien propuso a las autori
dades universita rias la crea ción de
un centro que se dedica ra a la inves
tigación media n te el sistema de com
pararinstituciones j urídicas naciona
les y extranjeras.

En su cargo de directo r, de 1940 a
1941, Felipe Sánchez Román sentó

ases p ara la organizac ión de una
ioteca especia lizada y expidi ó el

reglamento in ter ior de! instituto,
sancionado po r el en tonces rector
Gustavo Baz, el 2 de septiembre de
1940.

Sucediero n al licenciado Sánchez
Román en la d irección del Instituto
los doctores Raúl Carrancá Trujillo ,
Mario de la Cueva y An tonio Martí
nez Báez, en ca lidad de interinos,
hasta. el 6 de ma yo de 1941 en que
ocupó la direcció n e.I licenciado
Agustín C ard a López.

A raíz de una controversia que
surgió sobre la de pen dencia del
IDCM con resp ecto a la Escuela
Nacional de J urisp rudencia, tocarla
al licenciado C a rd a López, tras dos
años de gestiones ante el H. Consejo
Universit ari o, logra r que este cuerpo

Héctor Fix -Za mudio, quien conti
nuó al frente del IDCM, hasta 1968 ,
año en el que e! H . Consejo Universi
tario acep tó el cambio de nombre
por el de Instit uto de Investigaciones
J urídicas, que ac tua lmente ostenta.

El doctor Fix-Z arnudio es el pri
mer direct o r del IIJ que es también
investigador de tiempo completo.

Desde entonces e! Instituto de In
vestigaciones Juríd icas ha organiza
do diferentes cursos y congresos, ta n
to nacional es como internacionales,
tales como e! de Veínte años de
Evolución de los Derechos Huma
nos, en 1969; el V Congreso Inter 
nacional de Dere cho Procesal, en
1972; e! 1 Congreso Nacional de
Derecho Constitucional, en 1973; el '
Coloquio Internacional sobre As.
pectos JUrídicos del Medio Ambien
te en los Países en Vías de Desarro
llo, en 1974; y, e! I Congreso Lati
noamericano de Derecho Constitu
cional, En 1975 .

Asimismo, se ha llevado a cabo
una importante labor editorial a l
publicar numerosos tra bajos de sus
investigadores. 0_

* Hace 18 años fue elevada al rango de Facultad* En 1579 se inició la enseñanza de la medicina

i~ CULTAD DE MEDICINA

La F a c ulta d de Medicina cump l ió 18 a ños de
haber sid o el e vada a tal rango d en tro d e las
escuela s p rofesio n a les de la UNAM, el 2 1 d e a bril
de 1960 el H. Con sej o Unive rsitario a p robó la
iniciativa resp ec t iva .

La ense ña n za d e la medicina en M éxico se
rernonta a la etapa colonial; ya en 15 79 se in ició la
cáted ra ma tu t in a de medicina en la R eal y P ontifi
cia Uni versid a d d e México, a cargo d el d octor
Juan de la Fue n te .

Posteriormen te , en los ini cios de la independen
cia del país, fu e c read o el llamad o Es ta b lec im ien to

de C iencias Médicas, que fu n cio nó en diferentes
ed ific ios (co mo los hospita le s d e Bctl cmitas, del
Espíritu Sa n to y Sa n Hipólito ), pa rd pasar en 1854
a l a n t iguo P al acio del Tribunal d e la Santa Inqui
sición , e n donde se esta b leció d urante más de 100
años.

Al c rea rse la U niversidad Nacional de México d e
acuerdo a su Ley Co nstitu t iva d e 1910, la en tonces
Escuela N a ci on al de Medicina pa só a formar parte
de ésta , e l 17 de marzo de 1956, mi sm a en la qu e se
encu e n tra a hora con' el rango d e Fa cultad. 0_



Información Cultural

"El diario de un loco" se exhibió en cu

"EL LOCO", UN PERSONAJE TERRIBLEMENlE
CONTEMPORANEO: CARLOS ANCIRA

El diario de- un loco es una
obra que plantea a un indivi
duo atormentado, solo, desam
parado, que marcha frenética
mente hacia la esquizofrenia,
y es también la denuncia de
una sociedad empobrecida
que puede llegar a engendrar
seres como Askenti, personaje
inmortal de la literatura rusa,
dijo Carlos Ancira, antes de
salir al escenario del Teatro de
Ciudad Universitaria para re
presentar el monólogo-del es
critor ruso Nicolás Gago!.

Añadió que esta obra sigue
siendo terriblemente contem
poránea, a pesar de haber sido
escrita en 1830, su vigencia es
absoluta, ya que la sociedad
equívoca en la que vivió As
kenti es similar a la que pade
cemos en la actualidad. "La
injusticia, la hipocresía y la
soledad; siguen viviendo entre
nosotros" .

El diario de un loco, agregó,
no es una obra de museo, sino
que se inscribe dentro del tea
tro político social que denun
cia una realidads y surge como
una protesta política sin ser
panfletaria.

Ancira, recordó que desde
hace 15 años vien~ represen
ta ndo este dramático texto ,
escrito por Gogol a los 22 años
de edad, en el que se plasma a
un hombre aislado, encerrado
en un mundo fantástico, que
critica ferozmente los males
causados por la burocracia y
la hipocresía. Enloquecido por
un intangible afán de amor y
poder, el personaje es un hom
bre que detrás de su escritorio
~leto de papeles en una ofi 
/26J Gm\lHtI

* Obra grandiosa de Nic olás Go·
gol* Representación 1.107 del tea
tro moderno

cina del gobierno, o entre los
cuatro muros de su casa o
enclaustrado en el manicomio
reflexiona, analiza, llora, sufre,
se atormenta y al mismo tiem
po siente que es el ser más
feliz, más capaz y más cons
ciente de la Tierra. Finalmen
te Askenti acepta su locura y
sufre la soledad y el desampa
ro.
- Carlos Ancira inició la esce

nificación de El diario de un
loco a los 34 años- de edad, y
hasta la fecha mantiene esa
fuerza dramática que lo ha
caracterizado. "Se han hecho
muchos cambios -indicó- pero
la emotividad sigue siendo la
misma, el personaje ha toma-

do m uchas cosas de mí, y yo
he aprendi do mucho de él".

Por otra parte, el entrevista
do aceptó que su vincula ción
tan estrecha con "el loco" ha
originado que el pú blico lo
en~asi lle en este tipo de perso
naJes.

En otro momento de la J '

trev ista, el actor expresó que la'
corriente teatral a la q ue él
pertenece, es la stanis lavskia
na, la cual se basa funda men
tal mente en las vivencias. Asi
mismo , acepta que la persona
que m ás ha influido en su
actividad como dramaturgo es
el m aestro Enrique Ruelas,
profesor de la FacuItad de Fi
losofia y Let ras de la UNA M .

U n a de las cosas que ha
llevado a Carlos Ancira a con
tinuar co n las represe ntaciones
de esta obra ha sido la plena
identifi cación con el person aje
de Nicol ás Gogol, ade má s de
su apasionamiento al observar
la reacción del público.

Después de 10 años de h 
ber represen tado El diar io de
un loco en un escenario uni
versi tario, Carlos Ancira re tor
nó con la triunfal obra, en la
que fue su 1-, 107 represen ta
ción. Ante un púb lico que
aplaudió insistenternentevAn
cira confesó q ue le regocij a ba
estar en un escenario universi
ta rio, ya que los espectad ores
lo entendían y lo acepta ban.
"Es un público recept ivo y a la
vez activo, q ue ent iende la
ironía y la tragedia", afirm ó.

y concluyó: " a pesa r de
tener 15 años represen ta ndo
esta obra, aún me pongo ner
vioso". 0_



Visita a la Sala José Ma ría lafragua

BIBLIOTECANACIONAL
LA "CAJAFUERTE" DE LA

Con el objeto de que la
comunidad universitaria co
nozca un o de los acervos bi
bliográfi cos más valiosos de la
Bibliote ca Nacional, ubicado
en la Sala José María Lafra
gua -conocid a también como
la "caja fuerte"-, GACE
TA UNAM visitará, periódi
camen te , es te recin to para

strar algunas de - las joyas
cumenta les que allí se gua r

dan.
Después de la reconstruc

ción de la Biblioteca Naciona l,
el 1~ de agosto de 1963, es
inaugurada la Sala que lleva
ría el nombre del maestro J osé
María La fra g u a , primer direc
tor de esta dependencia uni
versitaria , en los años 1867 a
1875.

En este recinto se encuen
tran los acervos que anterior
mente perten ecí an al Departa
mento de Manuscritos y Libros
Raros y C uriosos, en gran par
te formada por la colección 
legada a la Biblioteca por el

enciado Lafragua. Además,
. 50 por ciento del material

bibliográfi co se obtuvo me
diante la Ley de nacionaliza
ción de los bienes de l clero
secular y regular, dictada por
el presiden te J uárez en 1859.

Gracias a esta disposición, el
fondo de origen de la Bibliote
ca Nacion a l se enriqueció, pre
dominand o obviamente los
textos y obras de carácter teo
lógico. Más recientemente, los
temas se diversifica ron , encon 
trándose desd e las especialida
des hasta los temas genera les.

La Sal a Lafragua está divi
da en dos secciones : Manuscri
tos y Libros rar os. P odría pen
sarse que los re quisitos para
poder consulta r algun a de las

obras aquí reunidas, son extre
mados, pero-su valor biblio
gráfico los justifica.

M AN U SCRITOS

Esta sección es dirigida por
el señor Eulalia Aguilar, quien
afirma que la dependencia a
su cargo se formó con diversos
fondos y archivos obtenidos
mediante donación y adquisi
ción.

El fondo de origen, dijo, es
aquel que pasó a ser parte del
acervo de la Biblioteca en su
fundación. Está compuesto
por unas 1,786 obras de ma
nuscritos encuadernados.

Por otra parte, el Archivo
Franciscano fue adquirido por
la Biblioteca Nacional en
1910, Y está integrado por
u nos 1,844 legajos, que tratan
entre otras cosas del Tribunal
de la Santa Inquisición.' De
ig ua l importancia son el Ar
ch ivo J uárez, compuesto de
u n os 14,624 documentos y el

* Procedencia de los ma
nuscritos y libros raros* El Archivo Juárez y la
correspondencia parti
cular de Maximiliano* Más de 30 mil títulos
en la Sección de im
presos

Fondo de la correspondencia
particul a r de -Maximilia n o ,
que con tiene un os 173 docu
mentos.

Sin se r menos importantes,
los diversos fondos y archivos
que forman esta sección de
obras escri tas a mano, encie
rran m u chos tesoros bibliográ
ficos.

IMPRESOS

Alberto Lamadrid,jefe de la
Sección d e Libros Raros (im
presos), a fir ma qu e en este
recinto se gu ardan unas 15 mil
obras, con más de 30 mil títu
los. La colección Lafragua es
la más importante con temas
que abarcan desde la época
colonial hasta los días de su
muerte en 1875.

La colección editada en Mé
xico durante la Colonia, está
formada por 1,310 títulos. Asi
mismo, destaca en esta sección
la colección de incunables,
compuesta por unas 169 obras.
En toda s estas colecciones son
comunes obras singulares de
un valor incalcu lable,

La Sala J osé María Lafra
gua es llamada por el público
asisten te "La caja fuerte", de
bido a la forma peculiar de su
puerta, la cual cier ra herméti
camen te para un a mayor segu
ridad de las colecciones que
ahí se guardan.

Esta sección de la Biblioteca
Nacional tie ne registrados 93
lectores. En 1977 la asistencia
fue de 611 pe rsonas; en gene
ral serían unos 550 lectores los
que asisten an ualmente a e lla.
En 'el mism o año se consulta 
ron 2,994 obras. 0_
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Edvard Grieg.

Durante la Primera Tempora d a
de concie rtos, 1978, duodécima audi
ción, se presentarán Héctor Quinta
nar, dire ctor titular, y Consuelo Ve
lázquez, pianista, quienes interpre ta 
rán Peer G ynt, suite NQ1 de Grieg,
Concierto NQ2 para piano de Saint
Saéns y Sinfonía NQ 3 de Brahms.

La audición se llevará a cabo los
días 2 y 4 de j unio, a las 20:00 h y
12:00 h, respectivamente, en la Sala
Nezahua1có yo tl.

Viernes y domingo

XII
CONCIERTO

DE LA
OFUNAM

Héctor Quintanar ha destacado
no sólo como compositor y director,
sino como asesor, organizador y pro
motor de actividades y eventos rnusi
cales. Ha sido jefe del Departamento
de Música de la UNAM y asesor de
la Comisión de Radiodifusión; ac
tualmente es miembro del Consejo
Directivo de la Sociedad de Autores
y Compositoresde Música en México
y promotor, fundador y presidente

de la Sociedad Mexicana de Música
Con temporánea.

Hay excelen tes opiniones en t re las
personas que han trabajado con él,
como aquella de la soprano Irma
González:

"El maestro Qui ntanar es un \
rector, que por su musicalidad' , 1

seguridad, infunde confianza a los
solistas. Cantar bajo su bat uta en la
Novena Sinfonía de Beethoven ha
sido una bell a experiencia".

En la Fac ultad de Medicina

EXPOSICION DE TRINIDAD OSORIO
El próximo lunes 5 de junio se celebrará la inauguración de la

exposición del Taller de Gra ba do del maestro Trinidad Osario. La I

Secreta rí a de Relaciones de la F acultad de Medicina, de la UNAM, en •
colabo ración con la' Escuela Nacional de Artes Plásticas, invitan al acto que
tendrá lu ga r en el au ditorio de la Facultad.

Radio UNAM

CURSO DE RUSO
* Es la primera vez que se

transmite* Texto complementario a dis
posición de los interesados

Se está transmitiendo el prim er
curso radiofónico de ruso a través
de Radio UNAM, organiza do por
esta estación difusora y por el

Instituto Mexicano-Ruso de Re
laciones Culturales.

Las lecciones son de lunes a
sábados a las 7:45 y a las 18:45 h.

El texto complementario para
estas emisiones ya está a la venta
en la discoteca y librería Augusto
Novaro, Adolfo Prieto NQ 133; en
el IMRRC, Río Lerma NQ 275, o
bien puede pedirse enviando giro
postal a la redacción de la revista
URSS, Avenida Nuevo León NQ
24, despacho 201.

El texto está dividido en tres
partes, de las cuales la primera se
entrega gratuitamente a quien la
solicite personalmente en los luga
res indicados.

Las frecue ncias de Ra d io
UNAM son : XEUN, 860 kHz., en
Amplitud Modulada; XEUN FM ,
96.1 mHz., en Frecuencia Mod u
lada Estéreo; y, XEYU, 9600
kHz., en Onda Corta, Banda In
ternacional de 3 1 mts.



Lecturas d e Política Mex ica
na , publicación del Centro de
Estudios Internacionales, del
C olegio d e M éxico. Primera
edición 1977, 376 pp. por va 
nos autores.

En u n esfuerzo más de El Colegio de México se
ha editado Lecturas de Política Mexicana, título
bajo el cual se han recopilado once extensos
trabajos de diversos y connotados estudiosos, que
tocan una amplia gama de temas relacionados con
la vida política del país.

Este libro es producto del interés surgido en los
últimos quince años por los estudios políticos de
México.

Por fin , el análisis político ha salido de los
confines impuestos por el periodismo cotidiano
para alcanzar las aulas de la enseñanza media y
universitaria; para plasmarse en libros, así como en
numerosos ensayos y artículos publicados en revis
tas especializadas.

En poco más de cinco años, los invest igadores
que trabajan en El Colegio de México, han realiza 
do importantes aportes a estos temas y es en
Lecturas de Política Mexicana, en donde se reúnen
algunos de los trabajos de mayor relevancia, en la
medida que tocan temas y asuntos de gran interés,
para nuestra política interna .

El Centro de Estudios Internacionalesha logrado
sintetizar 'en un solo volumen, todos aquellos
estudios que indudablemente marcan las directri
ces seguidas en el importante quehacer político del
país. De esta forma se pone al alcance de los
interesa d os un libro antológico que indudablemen
te servirá de orientación , y de igual forma para
aclarar diversos aspectos que por su complej idad,
han permanecido relegados del interés púb lico.0_

PUBLICACIONES DEL COLEGIO DE MEXleo

m
La Población de México : Evo-
ción y D ile m a s , ed ita d o por

el Centro de E st udios Econó
micos y De mog r á fi cos, prime
ra edición 1977, 189 pp. por
Francisco Alba.

A propuesta de las Naciones Unidas con motivo
del Año Mundia l d e la Población: 1974, el Comité
Internacional de Coord inación de Investigaciones
Nacionales de D e m ografia -CICRED- promovió la
creación de una serie de monografia s nacionales
sobre población , una de las cuales fue encomenda
da al economista mexicano Francisco Alba.

Con base en esa monografia, Francisco Alba,
economista por la U niversidad de San Luis Potosí,
con cursos de posg rado en el Colegio de México, el '
In ituto d e Est ud ios Políticos de París y la Univer
si de Austin , Texas, y hoy en día investigador
en Centro de Estud ios Económicos y Demográfi
cos de El Cole gio de México, elaboró un estudio
que ahora sale a la luz con el nombre de La
Población de M éxic o: Evolución y Dilemas.

En su trabaj o , Fra ncisco Alba incluye los ele
mentos que se co n sideran esenciales para conocer la
evolución y las cara cterísticas de la población
mexicana y ag rega algunas reflexiones que configu
ran una visión poblacional en relación con el
desenvolvimien to de la sociedad.

Teniend o en cuen ta qu e la edición se pensó
como un a ob ra de d ivulgación para un público
amplio n o especia lizado, se hizo necesaria una
exposición más bien concisa, sin profusión de
información estadística . .

A lo la rgo de tod a la obra, a excepción de la
Introducción, el eco nomista prefirió el ámbito
nacional al intern acional, dedicando algunos cap í
tulos a la infor ma ción del fenómeno de la pobla
ci'

todos los aspectos el autor aplica e interpreta
la Informac ión m ás reciente que ha sido probada
científica mente. 0_

Con objeto de conmemorar el
CDXXIV aniversario de la funda
ción de la ciudad de Fresnillo, Za
catecas, el patronato de la Feria
Region al de Fresnillo, convoca a
poetas y escri tares, radicado s en la
República M exicana , a que partici
pen en los XXII Juegos Florales
que ten drá n verificativo el 25 de
agosto del presente año en la men
cionada ciudad.

Para mayor información, dirigir
se al Comité Organizador de los
XXII J uegos Florales de Fresnillo,
Zac.; En saye N I? 2, despacho NI? 2,
apartado posta l 80. 0_

La Embajada de Fran cia en México se complace en
invitar a la comunidad universitaria a participar en los
siguientes even tos mu sicales que ese país organiza:

Del 12 de Julio al 14 de agosto tendrá lugar el Festival
Internacional d e Arte Lírico y de Música , en la ciudad
de Aix-en-Provence, Fran cia. En este encuentro partici
parán sobresalientes músicos y orquestas de renombre
mundial.

Asimismo, se a nunc ia el concurso de piano Claude
Debussy 1978, que se efectuará en la ciudad de Saint
Gerrnaine-en-Laye, Fran cia , los días 28 y 29 de junio del •
año en curso. Pueden participar pianistas de todas las
nacionalidades que sea n mayores de 15 años y menores
de 35. 0_



~ EXPOSICIONES

.~*
PARTICIPAYQfPQfSEKIA

AlA UBAm!
Estudiante Universitario
1-1_ en ~ Sección ck ()q,ooesde tu Escudo

Escuela Nacional de Artes Plásti.
cas (Academia N9 22), 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h, de
lunes a viernes:
Pinturas y dib uj os, de Alberto
Castro L. Sal a N ' l.
Taller d e diseño gráfico, profesor
Ornar Arroyo, Sala N9 2.
Diseño gráfico, de Carlos Agui
rre, Sala N 9 3.
Galería Uni versitaria Aristas
(Av. Insurgentes Sur N9 42 1):
Los animales en el arte po ~'tr

internacional, exposición a. ...:\
nías, 20 países representad os, co
lección del M UCA; de 10:00 a
14:00 y de ~ 6 :00 a 19:00 h, de
miércoles a domingos. E n trada
libre.
Museo Universitario del Chopo
(Dr. Enriq ue González M artínez
N9 10 ): 80 años de cine en Méxi
co, Fil moteca de la UNAM, de
10:00 a 20:00 h, de miércoles a
doming os. En t rada genera l,

S5.00; estudiantes con credencial,
$3.00.
Museo de Filosofia e Historia de

:'<:10 ... ~

DfPOQIfS SOBBE SillA DE RDEDPS
En la U.N.A.M.

I\SUUHf:r~ y l'AflTII:IP~ !
Oe ~1arlt'll _ \ 'j ('rn C'tl n"lotfurlbol
De 1'> H 19 hora" :\aLHC'ión
" Sáhadod.. lOa 18hu r.11l. Tenb de \l rM
hFOJUI F.S: Levantemiente de Peua
GUl<'h. de 8uquelbol Atleliam~
Albert'Bde C.U. Fútbol (ron ba&tonel)
Profr. DctavíoSergio Durand A. Tiro con Arco
P... todos ~ P<!>OOdS "'" "".b6n en ..~ Locoroota

Seminario de danza contempo
ránea. Maestros del Ballet Nacio
nal de México. Iniciación del

ta so 13:30 h, Sala principal de la
Casa del Lago. Domingo 4.

curso, 5 de junio. Inscripciones
abiertas.

Redacción de informes técnicos,
coordinador: ingeniero Antonio
Miguel Saad . 2,3,9, 10, 16,17 ,
23, 24 Y 30 de junio. Inscripcio
nes en el Centro de Educación
Continua de la División de Estu
dios Superiores de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM (T acuba
N 95).

Diseño de herramental, coordi
nador: ingeniero Ulrich Scharer
Sauberli . 9,10,16,17 ,23,24 y30
de junio; 19 de julio. Inscripcio
nes en el Centro de Educación
Continua de la División de Estu
dios Superiores de la Facultad de
Infeniería de la UNAM (Tacuba
N 5).

!!
~CURSOS

CINE

UNA NUEVA Vl!ON DE LA OBRA DE ARTE
UNmODO RAci NA! DE ANAUSIS

Caled on Koryo y Museo Nacio
nal de folelor coreano; Foro del
Museo Universitario de Ciencias
y Artes. Entrada libre. Jueves 19
y viernes 2, 12:30 h, y sábado 3,
13:00 h.
Cua nd o despierta el pueblo, gru
po de cine Independiente (Chi
le). 16 :00, 18:30 y 21 :00 h, Cine
matógra fo del Chopo (Dr. Atl N9
37). Entrada general, S25.00; es
tudian tes, maestros y trabajado
res de la UNAM, SlO.00.

Presen ta ción de la revista Zona y
lectura de textos, 12:00 h, Sala
principa l Casa del Lago. Dornin
go 4.

• •
.. CONFERENCIAS

Ciclo: M ujeres M ujer es:
El antifeminismo en la novela
policia ca , por Eugenia Revuel-

'-ªºJGtrnllm



Infórmate en la Secretoria de tu Facultad.
2do. semestre 1978·UNAM.

I
¿Cómo nos alimentamos

los universitarios?
Participa en

laencuesta alimentaria,
llenando un cuestionario.

o

Especia liza ció n Deportiva
Númer o 1

1'1 dicina (Brasil N" 33 , Anti 
glt. scu ela Nacional de Medici
na),de 10:00 a .16:30 h , de miér
coles a domingo . Se ex pone el
escritorio del doctor Santiago
Ramón y Caja l. Entrada libre.
Exposición fot og rá fi ca de la res
tauración d el Palacio de Mi ne
ría. Pala c io de Minería (T acuba
~Q 5); de 10:00 a 20: 00 h, de
miércoles a d o m ingos. Entrada
libre.
"En esta esq uin a .. ." arte en el
,retro, estaciones term ina les del
SIC; se expon en trabajos de los
grupos Proceso, P en tágono y Su
ma, de la Di visión de Estudios
Superiores de la ENAP .

C on cier to sinfónico con la Or-

M useo U ni versitario d e Ciencias
y A r tes (C U) :
Artistas del Renacimiento, dibu
JOs.

Artistas del Renacimiento, ita
lianos y fla mencos.
Expresiones plásticas d e Corea.
Exposicio nes de colecc io nes per
manentes del M UCA, d e 10:00 a
14 :00 y de 16:00 a 19 :00 h , de
miércoles a domingos. Entrada
libre .

q uesta Filarmónica de la
UNAM, 1 T emporada 1978, Sala
Nezahualcóyo tl, CU. Director ti 
tular: Héctor Quin tanar; solista
Co nsuelo V elázquez , pianista .
Obras: " P e e r Gynt", Suite N9 1,
de Grieg ; Concierto NQ2 en Sol
menor para piano y orquesta , d e
Sa int Sa én s; Sinfonía N9 3 en Re
mayor, op. 73, de Brahms. Vier
nes 2,20 :00 h ; domingo 4, 12:00
h. Boletos e n ta quilla.

Mú sica d e cámara, Festival Ba 
rroco. Mandolinas Melódicas, di 
rector : Santiago Morales Mace
do . Ob ra s d e : Ba ch y Vivaldi .
Domingo 4 , 17:00 h , Palacio de

.M inería (Tacuba N Q5).

Coro de la Preparatoria, 12:00 h ,
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TEATRO
El tío Vania de Antón Chéjov:
dirige Lud wik Margules; de m~r'

tes a viernes a las 20:30 h , domin
gos a la s 19:00 h. Tea tro de la
Universid ad , Av. Cha p ultepec
N Q409. Entrada genera l $40.00:
universitarios $20.00 .
Revistas políticas de la Revol~ .

ción Mexicana, dirige Ignacio
Merino Lanzillotti; 20:00 h, Car
pa G eodési ca (Av. Insurgentes
Sur N Q2 135). Viernes 2.
Teatro guiñol, Foro abierto ~e la
Casa del Lago , 10:00 h. Domingo
3. Entrada libre. 0_

POESIA

- 3 1

'Sa la Principal d e la Casa del
Lago. Sábado 3. Entrada libre.

Poem as-memb r illo, Puesta de
lu z líq uida-poemas . del espejo,
con J osé Mendoza Lara y Mar
garita Paz Pared es, II :00 h, Sala
Pri ncipal de la Casa del Lago.
Domingo 4. Entrada libre.

o

HOY:

U IV SIDAD ' NAC\ L
AUTO N O M DE ME)(\CO

IC o.... \folalU_
Ab do 0_",1

\ Ir \udil'Ill'ia para la reforma
d~' '.a l .c~i,l:lciún
l m vr-rsrra rrn 2
Ce r« monia del día del
rnae st ro 3, 4,5 ,6
CoucIuve ron lo, curso, de
aCluar¡atiúll para profesores
dl'laE . 'P 7
Conn,cl loria a los alumnos de
la E. ' P \ CCH 8
SI' in,w ió la Comisi ón de
,\nividades :\Iusicales 9
Re un i ón internacional de
ma pas por (' omputa~ora 10
Las rra ns nac iona les en la .
indusr ria a lirn enta ria 11,12
Incumplimie nto y obsolescencia
de las normas de control de
ca lidad e n .\ f é xico 12, 13
.\ b u nd a nte p rod ucción
alimen ta r ia e n .\ Iéxieo 13 , H
Elnivcl socioeccnomico,
facto r d e la desnutrición ... . , 14 , 15
Im age n uni ve rsitar ia : Los
a rt istas del Renacimiento 16 , 17
Convocatorias 18, 19
Cursos, beca s y BUT 20
Infor.maciún deportiva 21, 22
Eve n tos soc ioc ultu ra les 23
Información del CC H 2-t
38 Anive rsario deI.lIJ 25
18 a ños de la Facultad de
. Ied ic ina 25
" El diario de un loco" se
exhibió e n CU 26
La "Caja fue rte Y de la
Biblioteca Nac íonal 27
X Ir Conc ierto de la OFU:'L\:\I .. 28
Ex rrauniversitarias 29
Cartele ra cultural. '" 30,3 1,32
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