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Información General 

Siete generaciones de c1entíf1cos han sabido enfocar la invest1gac1ón básica hacia el ámbito soc1al: en la gráftca . en el orden acostun1brado . los 
doctores Francisco Bolívar. Ja1me Martuscelll. Jaime Mora. Guillermo Soberón. Phthp Cohen. Str Hans Krebs v Rafael Palac,os 

El Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM reúne a 
cuatro de estas generaciones que tra
bajan coordinadamente en el estudio 
del metabolismo nitrogenado, en di
fert'ntes sistemas biológicos, lo que 
pone de manifiesto el continuo apo
yo de la Universidad para consolidar 
la tradición científica en el país. 

Así lo señalaron los doctores Jaime 
Martuscelli y Rafael Palacios, direc
tor y jefe del Departamento de Bio
logía Molecular del mencionado Ins
tituto, durante una entrevista conce
dida a GACETA UNAM. 

La genealogía de científicos reuni
da en el Simposio sobre Glutamina 
realizado a finales del año pasado: 
dentro de los festejos del Cincuente
nario de la Autonomía Universita-
~~ 

ria, se on~mo en el laboratorio del 
profesor S1r Han Krebs, en la Uni
versidad de Oxford, Inglaterra, y en 
el que el doctor Philip P. Cohen 
realizó su entrenamiento posdoctoral 
de 1937 a 1938. 

Este científico ocupó después la 
Jefatura del Departamento de Quí
mica Fisiológica en la Universidad 
de Winsconsin, Estados Unido . y 
bajo su tutoría. el doctor Guillermo 
Soberón desempeñó sus estudios de 
po grado de 1952 a 1956. 

A su regreso a México el doctor 
Soberón fundó en 1956 el Departa
mento de Bioquímica en el Instituto 
Nacional de la Nutrición, y en 1965, 
como director del Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas de la UNAM, 
el Departamento de Biología Mole
cular. 

En el primer Departamento reali
zó estudios de posgrado el dqctor 
Jaime Mora de 1956 a 1959. y en el 
segundo d doctor Rafael Palacios. 
en los años de 1967 a 1970, am bos 
bajo la guía del doctor Sobcrón. 

A su vez, con el doctor Mora 
trabajó el doctor Martuscelli en los 
años d<· 1962 a 1966, y con e 'te 
ülurno recibió su entrenamiento el 
doctor Francisco Bolívar d<' 1971 a 
1973. 

Las invc~tigacioncs sobre me tabo
lismo nitrogenado en México e im· 
ciaron en el grupo fundado por d 
doctor Guillermo Soberón, y versa
ron sobre la distribución de cargas 
de amonio en el organismo an imal. 
estableciéndose el papel fu ndamen· 
tal del músculo para fijar este com· 
puesto, _así como la capacidad de la> 



Doctor Ja•me Martuscelli. 

enzimas del ciclo de la urea pre. entes 
en el hígado para detoxificar de 
aquella substancia. 

La aparición del ciclo de la urea 
eh la evolución biológica, así como 
la regulación pa r ticular de la~ en;.d
mas que parttci pan en dicho ci lo 
metabólico. fueron otro· d lo pun
tos de interés para e te grupo. 

Los entrevt tados explicaron que 
el metabolismo celular comprende 
todas las reaccione degradativa y 
biosintéticas q ue se llevan a cabo 
dentro de la célula y que on la ba e 
de su existencia y reproducción. 

El metabolismo de los compuesto 
nitrogenados e fundamental, ya q ue 
dentro éstos se encuentran lo ácidos 
nucleicos y las proteinas, que on las 
moléculas que transmiten y ejecu ta n 
la información biológica. 

Una segunda etapa en el desarro
llo académico del grupo se imció 
cuando el do tor J aime Mora. mves
tigador universit ario, cuestionó la 
existencia del ciclo de la urea en 
microorganismos cucariotes (cuyas 
células tienen núcleo), donde se ha
bía demo trado la presencia de las 
enzimas del ciclo. Se hizo patente 
entonces, indicaron los emrevistados. 
que el ciclo de la urea no operaba en 
Neurospora crassa, un microorga
nismo eucariote, y se a brió con ello 
un nuevo problema en relación a la 
regulación del metabol ismo nitroge
nado en este hongo. 

Estas investigaciones demost raron 
el papel central del aminoácido gl u
tamina en la regulación del metabo
lismo celular. 

Los e tudios en este campo inicia
ron su tercera etapa cuando el doctor 

Doctor Rafael Palac1os. 

Rafael Palacios incorporó al citado 
In ·tituto una nueva metodología 
para abordar la biología molecular 
del metaboli mo nitrogenado en eu
cariotes. 

El grupo d investigación, comen
tó el doctor Palacios, e enriqueció 
en esta época con el talento de 
jóvenes altamente motivados al 
ap.robar la Universidad en l~t4, el 
pnmer provecto de formación de 
investigadore a nivel licenciatura en 
el Instituto de Investigaciones Bio
médica y dentro de la Unidad Aca
démica respectiva, del Colegio de 
Ciencias v Humanidades. 

Con la colaboración de lo docto
res Mora v Palacios se inició un 
proyecto m~ltidisciplinario sobre re
gu lación, purificación y moviliza
ción de genes importantes en el me
ta~lismo nitrogenado. 

El doctor Martuscelli destacó la 
incorporación a este grupo de otros 
investigadores que, habiendo inicia
do sus estudios en otras áreas del 
conocimiento, decidieron unir sus 
esfuerzo a una tarea de colabora
ción interdi ciplinaria. Entre ellos, 
los doctores Wilheim Hansber, Fran
Cisco Lara, Fernando Bastarrachea, 
Francisco Bolívar y Edmundo Cal
va . 

La última generación la constitu
yen jóvenes científicos formados aca
démicamente en el Instituto de In
vestigaciones Biomédicas y dentro 
del propio grupo, quienes actual
mente finalizan su preparación de 
posgrado, aseveró. 

Esta Dependencia universitaria 
cuenta ya con una docena de investí-

gadores -cuatro de ellos e ludiando 
posgrado en el extranjero- dedicados 
al análisis de diversos a pectos del 
melaboli mo nitrogenado, y consti
tuyen de esta manera un ejemplo de 
cooperación interdi ciplinaria dentro 
de la UNAM. 

Por otra parte, oincidieron en 
señalar que el trabaJO de estos grupos 
ha llegad<> a niveles de excelencia 
que pudieron ser constatados duran
le la realización del Simposio Inter· 
nacional sobre Glutamina: Metabo
lismo, Enzimología y Regulación, y 
que formó parte de los festejos del 
Cincuentenario de la Autonomía 
Universitaria. 

Estos grupos -añadieron- han de
cidido proyectar su investigación bá
sica hacia el estudio de un problema 
de gran repercusión social: la fija
ción de mtrógeno atmosférico en 
plantas. 

Los alimentos on compue tos or-. 
gáqicos que se originan a partir de 
una fuente de nitrógeno y una de 
carbono, expuso el doctor Palacios. 
La fuente primaria de nitrógeno de 
todos lo seres vivos la constituye el 
nitrógeno atmosférico; sin embargo, 
la mayoría de los organismos no 
pueden utilizar este compuesto de 
manera directa. 

Por e ta razón, depende de unas 
cuantas especies biológicas que son 
las únicas capaces de tran formarlo 
en compuestos orgánicos aprovecha
bles por los demá eres vivos. 

Los istemas biológicos que fijan 
nitrógeno comprenden a vegetales 
como la soya, el frijol, la alfalfa, el 
trébol etc., cuyas raíces tienen nódu
los formados por bacterias que son las 
respon ables de la fijación de este 
elemento. 

Lamentablemente dentro de estas 
plantas no se incluyen la mayoría de 
los cereales como el trigo, el arroz, el 
maíz, ni a los pastos - responsables de 
la cosecha de forraje más importante 
en el mundo. 

De esta manera, la producción 
agrícola depende esencialmente del 
uso de fertilizantes químicos, lo que 
resulta extremadamente caro tant-o 
en términos del costo de su manufac
tura como del con umo de energía 
no renovable que requieren. 

Externaron que es d seable por 
ello. la construcción en el laboratorio 
de cereales y pasto capaces de fijar 
nitrógeno atmosférico, a fin de con
tribuir de manera importante al 
abastecimiento de alimentos y al 
ahorro de energéticos. 

La continuidad de las investiga
ciones realizadas por cuatro genera
ciones de científicos deja ver con 
claridad el papel fundamental que la 
Universidad Nacional representa pa
ra el desarrollo de la ciencia en 
México, que constituye al mismo 
tiempo un aporte para la investiga
ción a nivel mundial. o-
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Intercambio Académico 

CONVENIOS DE LA UNAM CON TRES 
-UNIVERSIDADES ESPANOLAS 

El 1nge01ero Manuei Vie1o Zub1caray obsequiO una medalla conmemorativa del Cincuentenano 
de la Autonomía al doctor Gabriel Ferraté. rector de la Universidad Politécnica de Barcelona. 
luego de la ralif¡cac1ón del convenio que existe entre esa mst1tución y la Untversidad Nacional 
Autónoma de México 

En representación del doctor Gui
llermo Soberón, rector de la UNAM, 
el ingeniero Manuel Viejo Zubica
ray, director de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Cuauti
tlán, firmó recientemente convenios 

de intercambio académico con las 
Universidades Politécnicas de Ma
drid y de Valencia, y ratificó el ya 
existente con la Universidad Politéc
nica de Barcelona, en España. 

Con la Universidad Politécnica de 
Madrid, se acordó el viaje de profe
sores de la UNAM para participar 
en cursos de especialización superior 
en viticultura y enología, en maqui
naria agrícola y en industria alimen
taria. 

* Fueron signados por los 
rectores de las Universida
des Politécnicas de Barcelo
na, Madrid y Valencia 

Con la Universidad Politécnica de 
Barcelona, se acordó que la UNAM 
enviará un candidatO para doctorar
se en fermentación y otro en meta
lurgia, así como un ingeniero mecá
nico electricista para estudiar en sus 
laboratorios de física, mecánica y 
electrónica. 

A SLI vez, la UPB impartirá en 
México cursos de mgenieda agronó
mica, nutrición animal y diseño y 
optimización de proce os químicos. 

Por último, la Universidad Poli 
técnica de Valencia y la UNAM 
están diseñando conjuntamente la 
maestría en ingeniería mctalmecáni
ca, y en el campo agroaliment ario 
ingenieros de ambas instituciones es
tudiarán el doctorado haciendo in
vestigaciones sobre el arroz en Valen
cia v México. 

Debe mencionarse la gran coope
ración de los tres rectores españoles y 
del Rector de la UNAM, lo que ha 
permitido un incremento en las rela
ciones académicas entre ambos paí
ses. 

Los convenios fueron signados por 
los doctores Jo é Luis Ramos, Ga
briel Ferraté y Saturnino de la Plaza, 
rectores de las univer. idades Politéc
nicas de Madrid, Barcelona y Valen-
cia, respectivamente. Ll-

Por su parte, la UNAM organiza
rá. para profesare de la UPM, cur
sos de especialización superior en 
genética (semillas mejoradas) y en 
;~gricultura tropical. 
I}GWAWt1 

El doctor Saturnino de la Plaza. rector de la Umvers1dad Pohtécntca de Valencia. al momento 
de firmar el convenio de mtercamb1o académ1co entre la Universidad española y la UNAM. la 
cual estuvo representada por el mgeniero Manuel Viejo Zubicaray. 



Equipado con 22 microcomputadoras 

NUEVO LABORATORIO EN LA FACULTAD 
DE INGE·NIERIA 

El mgen1ero Javier J1ménez Espriú pres1dio la ceremon1a de maugurac ión del nuevo laboratorio de la Facultad de lngen1eria. lo acom pañ an eo la 
gráfica el ingeniero Juan Puig de la Parra y func1onanos de esa Facultad 

El ingen iero J a ier Jiménez 
Espriú , d irector de la Facultad 
de Ingeniería; inauguró el pa
sado día 3 un nuevo laborato
rio equipado con 22 micro
computadoras ( 4 de las cuale 
cuentan con impresora rápida, 
ademá del teclado pantalla y 
grabadora de las 18 restantes), 
donada por la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad 
donqe Jos ~ tudiantes de la · 
materia de computación y 
programación llevarán a cabo 
us prácticas. 

El ingeniero Jiménez E priú 
a!l"radeció a la SEFI su olabo-

ración ) re ·altó el importan te 
papel que é ·ta ha desempeña
do, pues, explicó, sus diversas 
aportacione han permitido 
que la Facu ltad re taurc u · 
instalacione . 

Indicó, asimismo, que a tra
vé de esa asociación ·e vi n u
lan actua lmente cer a de 5 mi l 
egr ado con la Universidad. 
''E te tipo de acto - agregó
reflejan claramente que la t'a
cultad de Ingeniería ha cum
p lido ati fac toriamentc u mi
ión de formar profe ion i tas 

capaces' '. 
Por su parte, el ingeniero 

Juan Pu H~ de la Parra, en 
;·eprescntación del ingeniero 
Rodolfo Félix aldés, pre i
dente de la SEFI, afirmó q ue 
las nuevas computadora per
m itirán una rápida transfor
maóón en la cnsci'tanza que e 
imparte en el área de las mate
mát icas, dando un serv icio 
moderno y ck alta tecnología 
en beneficio de lo · alumno. , \ 
mencionó que la o iedad. 
fundada ·hace IS años, tiene 
como objeto aportar toda la 
ayuda económica y moral que 
le sea po ible, en pro de esa 
Facul tad . 



El Consejo Técnico de la Facultad de Medicina,en 
reunión de trabajo que se llevó a cabo en el Auditorio de 
la Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL). aprobó el pasado 13 de diciembre las accio
nes que realizará durante el presente año. 

En la reunión, a la cual asistió el doctor Octavio 
R.ivero Serrano, director de .la Facultad, se consideró 
importante subrayar que estos plan~s significan.refuerzos 
a la labor cotidiana que realiza la Facultad en aspectos 
de docencia e investigación,, mismas que consisten en 
tareas de enseñanza y e~ucación en Medicina a 18,665 
alumnos. 

Esta planeación enriquecerá, reorientará y optimizará 
las acciones de la labor diaria y permitirá orientar el 
trabajo al logro de objetivos y metas definidas. 

Segt'm el análisis de la reunión de planeación de 
trabajo para 198Q, la Secretaría General de la Facultad 
de Medicina continuará el programa de regularización 
académica· y supervisará el desarrollo de la reconstruc
ción fisica de la Facultad. 

La Secretaría Administrativa por otra parte, continua
rá con la restructuración académico - administrativa 
para lograr el apoyo eficaz a la docencia y a la 
investigación; elaborará el presupuesto de la Facultad;>' 
llevará a cabo en la División de Estudios de Posgrado la 
re~ularización de plantillas de profesores y la actualiza
cion de los nombramientos de los mtsrnos, consolidando 
las funciones de apoyo que pn,>porciona la Unidad 
Admini trativa á la División de Investigación . 

A su turno, la Secretaría de Servicios Escolares 
afianzará los objetivos relativos al establecimiento de 
sistemas que permitan eficiencia en trámites escolares, 
registro, control y recuperación de la información acadé
mica de los alumnos de la Facultad; fijará , también, el 
objeti o que permita realizar investigación administrati
vo- escolar dentro del fenómeno ensenanza -aprendiza-
· e, y ampliará la cobertura de sus objetivos a la División 
de Estudios de Posgrado. 

La Secretaría de Relaciones de la Facultad continua
rá las acciones emprendidas en 1979 e incorporará a 
nuevos medios masivos de comunicación para la infor
mación. concretamente Radio Universidad y, en televi
sión, se tratarán temas de interés nacional en forma 
m ultidisciplinaria. 

En este orden de planeación, la Secretaria de Educa
ción Médica será centro de recursos y apoyo al aprendi
zaje y producirá programas similares a .Jos del año 

asado; aplicará sistemas uniformes en Jos ciclo clínicos 
' de posgrado y asegurará y extenderá tuto.rías en el 
istcma de Universidad Abíerra, talleres de alumnos y de 

profesores. 
En Ciencias Bá ·icas se avanzará en la regularización 

el per onal académico, e remodelarán las aulas,con el 
fin de adecuar las condiciones, horarios, etcétera, a las 
nt"cesidades docentes y se darán cursos extracurriculares 
n coordinación con la Secretaria de Enseñanza CHnica. 

La Secretaría d.e Internado y Servicio Social revisará 
consolidará el Programa General, Ciclos IX y X, en 

coordinación con la Secretaría de Enseñanza Clínica; la 

evaluación cognoscitiva, de destrezas y actitudes; y · las 
acciones del programa de comunidad de estos ciclos· 
asimismo, instrumentará activades de investigación bio~ 
médica y sociomédica en el contacto primario, por una 
parte, y por otra desarrollará un programa de supervi
sión y evaluación del servicio social en el medio rural 
(zonas seleccionadas) y en el área metropolitana. 

Programar la enseñanza extracurricular (laboratorio 
clí.nico, inmunología, radiología clinica, genética, hema
tología, introducción a la investigación clínica) en 
centro clínicos; establecer bibliotecas a los alumnos en 
los principales centros clínicos; elaborar video-cassettes' 
sobre conocimientos y destrezas; reubicar el aprendizaje 
dinico, mediante la reducción de área de alta especiali
dad, apo)'\) a la consulta externa y motivación para el 
manejo integral del enfermo; y establecer sesiones clíni
cas en la Facultad con la participación de Ciencias 
Básicas y Clínicas, son las acciones a realizar por la 
Secretá~a de Enseñanza C!Inica. · 

El Departamento de Medicina Familiar General y 
Comunitaria, en coon~inación con otras secretarías y 
divisio~élela Facultad 'de Medicina, ftiarán.el programa 
de Med'íélna Gen.eral Familiar que incluye: a) estableci
miento de las Unidades Académicas; b) curso de posgra
do en medicina general familiar; e) unidad de educación 
continua para el médico general familiar, y d) estableci
miento del módulo docente - asistencial en el medio 
rural; finalmente, desarrollará acciones encaminadas a 
promover la enseñanza de la medicina general fam iliar 
en el pregrado en el plan de asignaturas. 

Del mismo modo, la División de Estudios de Posgrado 
continuará avanzando en la evaluación del Curso de 
Introducción a la Especialización Médica (CIEM) y de 
especialidades, incrementando el apoyo académico a los 
cursos de especialización y realizando talleres en las áreas 
básica, clínica, biomédica y sociomédica; los trámites 
escolares se regularán ; continuará el curso del SUA, de 
educación continua para el médico general, dando 
difusión oportuna al programa general de cursos mono
gráficos y de actul\lización en el presente año, y en las 
áreas biomédica y sociomédica se definirán las necesida
des y procedimientos para apoyar cursos de maestría y 
doctorado. 

Durante este año, la División de Investigación 
fortalecerá los mecanismos que coadyuven a la forma
ción científica de los estudiantes de medicina, apoyará 
los programas de formación de profesores - investigado
res biomédicos, y en la investigación sociomé.dica y 
clínica establecerá los programas de de arrollo corres
pondientes; iniciará las acciones de apoyo y fomentará 
también el desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinaria a nivel interdepa:rtamental, interinsti
tucional y multinstitucional; por último, el Plan A-36 
instrumentará acciones de evaluación del programa de 
medicina general integral. 

En esta reunión estuvieron también presentes los Jefes 
de División, Secretarios y Jefes de Departamento de 
Ciencias Básicas y Coordinadores de Ciclos Clínicos. o-



* Presidieron la ceremonia los 
!lectores Octavio Rivero Se
RillO y Jorge H rnández y ' 
Herníndez, director y secre
t~rio general de la Facuhad

1 

respectivamente 

Como un reconocimiento a lo 
maestros que han pertenecido a 
la Comisión Dictaminadora de la 
Facultad de Medicina, el pasado 
día 13 de diciembre se llevó a 
cabo una ceremonia presidida 
por el doctor Octavio Rivera c
rrano, director de la Facultad, y 
el doctor Jorge Hernández y 
Hernández, secretario gen ral de 
la misma. ~· 

Durante la ceremonia, el doc
tor Octavio Rivera Serrano seña
ló que esta comisione significan 
un resguardo para el nivel acadé
mico de la Universidad, mismas 
que Jo han con ervado en un alto 
grado, ya que tienen como fun
ción designar a las personas que 
desean incorporarse a la docencia 
universitaria acreditados profe
ionalmentc. 

Indicó que la labor de esta 
comisiones patentiza la impor
tancia de su trabajo;pues ejercen 
eJ derecho de eleccionar . u per
sonal académico para beneficto 
del conocimiento universal, por 
lo que subrayó la gran responsa-

El doctor Octavio Rivero Serrano hace entrega de las distinciones al doctor Alfredo Heredia 
Du arte: los acompaña en la gráfica el doctor Jorge Hernández y Hernández. 

bilidad que en este ·cntldo tienen 
la.· Comisiones Dictaminadora . 

Finalmente, el doctor Rivuo 
errano agradeció al doctor Gui

llermo Soberón, rettor de la 
NAM, su reconocimiento y ex

hortó a los integrantes de la Co
mí ·ión Dictaminadora de la Fa
cultad de fedicina a continuar 
u e fuerzo y dedicación en el 

trabajo que le fue a ignado. 
En el acto estuvieron pre cn

t . , adcmá., los doctore Alfredo 
1 {ercdia Duarte, Enrique Pina 
Garza, Luis Benítcz Bibriesca, 
Juan Urrutia Sanz, Manuel Qui
jano Narezo, Rodolfo Rodriguez 

Carranza, Luis Cárdenas Ramí
rez, Eduardo Bravo Gar ía, Gui
llermo Alvarcz Llera, Juan So
molinos Valencia, Jesús Guzmán 
García, José María Zubirán Ro
dríguez, Luis Bojalil Jaber, Ber
nardo Castro Villagrán, Jaime 
Polaco Castillo, Ismael Zurita 
Serrano, Alfonso Ramírez Galio
do, Abcl Archundia García, Luis 
Antonio Már9ucz Zacaría y 
Manuel Barqutn Alvarez, entre 
otros. fodos ellos, mt grantes de 
los ciclos clímcos y básicos, reci
bieron una medalla y el hbro 
jubilar sobre el Palacio de Mine
rla. o-
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El ingeniero Roberto E. Arra
che, director general de Informa
ción, desig_nó d pasado día 4 de 
enero al licenciado Agustín Pra
dillo Cuevas como jefe del De
partamento de Prensa, en sustitu
ción del licenciado Roberto 
Fuentes Vivar. 

El licenciado Pradillo Cuevas 
es egresado de la Escuela Nacio
nal de Estudio· Profesionales 
Acatlán de la UNAM, donde 
cursó la carrera de Periodismo y 
Comunicarión Colectiva. 

Ha sido jefe de prensa en la 
empresa RCA y estuvo a cargo 
del noticiario educativo en Radio 
Educación. Trabajó también en 

la Coordinación de Difusión de 
la Comisión Coordinadora del 
Servicio Social de Estudiantes de 
las lnstituéiones de Educa~ión 
Superior. 

Desde septiembre de 1979 es
tuvo a cargo del Departamento 
de Radio y Televisión de la Di
rección General de Información 
de esta Universidad. a.. 

Dirección General 

A los trabajadores que obtuvieron préstamo del l 

ISSSTE a corto plazo o renovación del que ya 
tenían, cuyo descuento debería iniciarse en la 
primera quincena del mes de enero de 1980, se les 
comunica que con motivo del pasado periodo de 
vacaciones, la elaboración de los cheques corres
pondientes a la quincena 1/1980 fue llevada a cabo 
con anticipación sin programar este descuento; por 
lo tanto, en la segunda quincena se procederá de la 
manera siguiente: 

l. Para el préstamo nuevo se hará el descuento 
dt\Ja primera y segunda quincenas. 
2. Para renovación de préstamo donde el des
cue~lto sea mayor al que se venía realizando, se 
h~ra el ~escuento de la segunda quincena y la 
difer:encia de la primera. 
3. Para renovación de préstamo donde el 
descuento sea inferior al que se venía realizando, 
se hará~~ descuen~o de la segunda quincena y la 
devoluc10n de la diferencia de la primera. o-



En 1980 se construirán incuenta 
proyectos para nueva obras y remo
delaciones en diferente asentamien
tos de la Univer idad Nacional Au
tónoma de México, afirmó el arqu i
tecto Orso Núñez, director del p ro
yecto del Centro Cu ltural de la Di
rección General de Obras, y agregó 
que continuará siendo el principal 
objetivo la edi ficación del Centro 
Cultural, ubicado en la zona sur de 
la Ciudad Universitaria. 

De esta forma se e pera que en l 
mes de noviembre de este año quede 
terminado un nuevo edificio sobre 
los terrenos de 10 mil 300 met ros 
cuadrados de superficie, ampl iando 
así las instalaciones con un auditorio 
para música de cámara y ópera, dos 
cines para proyecciones artísticas, las 
oficinas de la Dirección General de 
Difusión Cultural, un Centro de In
formación y una ga leria de arte. De 
este modo se cumplirá la cuarta 
etapa de las obras. 

Mencionó que se trata de edifica
ciones de diseño singular y con am
plia versatilidad para efecto de desa
rrollar en ellas va riadas actividades 
culturales, que responden a las nece
sidades de la arquitectura actual y 
que van a conformar las nuevas 
corrientes arquitectónicas mexica
nas. 

Hoy, como en 1950, añadió el 
entrevistado, se piensa en proyectos 
de vanguardia, y por ello los edificio 
ostentan dif~rencias fundamentales 
en cuanto a su criterio de funcionali
dad, pero se ha sabido conservar una 
sola línea de diseño gracias a los 
esfuerzos del equipo de arquitectos 
que forman Artis Treviño, Medina 
Ulises Nú'ñez y el propio Orso Nú
ñez. 

Acerca de los aca bados, señaló que 
resultan precisamente lo adecuado: 
"lo que jamás tendrá que recibir 
mantenimiento". En los interiores se 
conjuntaron las características visua
les y de acústica en base a ~écnicas 
especializadas que logran la mtegra
ción de la arquitectura en la escultu
ra v el paisaje. 

U na vez terminado, el proyecto 
será autosuficiente; contará con una 
cafetería, así como co¡¡ zonas propias 
para la colocación de esculturas y 
espacios con espejos de agua. 

Más adelante el arquitecto Oro 
Núñez destacó que la Dirección Ge
neral de Obras tiene asegurado el 
acceso a todos los recursos humanos 
necesa~ios para la realización de pro
yectos Importantes. 

La tendencia de :la arquitectura es 
destacar la vida interior de los edifi
cios y, a nivel de conjunto brindar 
especial importancia al p~atón, ya 
que cuenta con facilidades para su 
desplazamiento. 

La política de construcción en la 
Universidad es de crear proyectos 
repre enta.tivos de la institución para 
crear una Imagen; en este sentido las 
obras están respaldadas por prof~sio
nistas destacados que colaboran con 
las diversas dependencias de la 
UNAM. 

Asimismo, el Subdirector de Pro
yectos de la DGO mendonó que 
además se está construyendo, entre 
otras instalaciones, la Escuela Nacio
nal Preparatoria Xochimilco, que 
sustituirá a la actual ubicada en San 
Ildefonso. Uno de los puntos impor
tantes obre e te plantel es que su 
di eño se basa en el esquema de 
patio central, lo cual hace recordar 
de alguna forma al antiguo patio de 
San lldefonso. 

En el plantel de Xochimilco fun
cionarán nueva aulas, servicios, la
boratorios y un auditorio moderno 
que tiene como característica princi
pal de su diseño la cercanía del 
escenario con los espectadores, lo que 
causa un efecto de convivencia entre 
conferenciantes y público. 

Por otra parte, la Dirección Gene
ral de Obras anuncia que para 1980 
se terminará un nuevo edificio de 
apoyo para el Observz orio Astronó
mico de San Pedro Mártir, en la 
ciudad de Ensenada, Baja Califor
nia. Allí habrá servicios de cómputo, 
talleres y oficinas administrativas y 
de investigación astronómica. 

Igualmente, mencionó que se rea
lizarán ampliaciones a las bibliotecas 
de los planteles del Colegio de Cien
cias y Humanidades y, en el mismo 
año, se terminarán las instalaciones 
de las Escuelas Nacionales de Estu
dios Profesionales. 

4 
Destacan también los proyectos 

del nuevo edificio del Instituto de 
Investigaciones de Geología, ubicado 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 
el Centro de Investigaciones del 
Mar, en Ciudad del Carmen, Cam
peche; una guardería infantil en la 
Ciudad Universitaria ; un laborato
rio de metalurgia que ocupará un 
área de 7 mil metros cuadrados, 
también en CU; la tienda de auto
servicio para trabajadores universi
tarios en Acatlán, Estado de México; 
el Centro de Investigaciones Marinas 
de Puerto Morelos, Quintana Roo, y 
una nueva clínica odontológica en 
Cuerna vaca, Morelos. . .• ;· ··j..._ 

'· 



Curso vivo de orte 

VISITA 
GUIADA A 

TEOTIHUACAN 
Bajo la guía del arquitecto y 

arqueólogo Eduardo Parejón, 
el próximo 13 de enero tendrá 
lugar una visita a la zona 
arqueológica de Teotihuacan, 
dentro del Curso vivo de arte, 
que tiene lugar en esta Univer
sidad. 

Los interesados pueden ob
tener informes en el teléfono 
550-52-15, extensión 3510 o en 
el Curso vivo de arte, Museo 
U ni ver si tario de Ciencias y 
Artes, anexo a la Escuela Na
cional de Arquitectura. 

Dirección General de Difusión Cultural 

LA EXPRESION EN EL ARTE 

El Curso Vivo de Arte de la Dirección General 
de Difusión Cultural anuncia su ciclo activo de 
conferencias La expresión en el arte, el cual se 
desarrollará a las 19:30 h en el Palacio de 
Minería, de acuerdo con el siguiente 

PROGRAMA: 

22 de enero Pintura, por Arnold Bclkin 
2~ de enero E ·cultura, por Manuel Felguérez 
12 de febrero Música, por Pilar Vida! 
19 de febrero Arquitectura, por Jo.é Luis Ben
lliure 
26 de febrero Danza, que será ofrecida por 
Waldccn 

Para mayores informe acudir a Curso Vivo 
de Arte, Musco Universitario de Ciencias y 
Artes, o comunicarse al teléfono 550-52-15, ex
tensión 3510. 

lnstit'- to de 
Investigaciones Filológicas 

SENECA 

DR&MATURGO 
El Centro de Estudios Clási

cos del Instituto de Investiga
ciones Filológicas invita al cur
so sobre Séneca dramaturgo, 
que dictará el profesor Ettore 
Paratore, de la Universidad de 
Roma, del 14 al 18 de enero de 
1980, a las 12:00 h., en el 
Auditorio de la Coordinación 
de Humanidades (Torre 11 de 
Humanidades, piso 14 ). 

Instituto de Geofísica 

SEMINARIOS ORDINARIOS 
El Instituto de Geofisica invita a los semina

rios ordinarios que se realizarán del 8 al 29 de 
enero, a las 13:00 h, de acuerdo con el siguiente 
programa: 
Martes 8 Análisis espectral de las variaciones 

en la intensidad de la radiación 
cósmica, por el doctor Javier A. 
Otaola. · . 

Martes 15 El temblor de Oaxaca del 28 de 
noviembre de 1978: sintesis de la 
información actual, por el doctor 
Lautaro Ponce. 

Martes 22 El método Umkehr para determinar 
la distribución vertical del ozono 
atmosférico, por el fisico José Luis 
Bravo. 

Martes 29 Vegetación alterada: una posible 
indicación de áreas geotérmicas, por el doctor 
Sergio Camacho Lara. 

Las se iones se llevarán a cabo en el Salón de 
Seminarios del Instituto de Geofísica, edificio 11, 
Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. 

Tienda )!:! 
• • 

UNAM 

AVISO 
Con d propó ito de dar un mejor servicio a sus 

derechohabicntcs, se está efectuando la amplia
ción de !aTienda UNAM. Por necesidades de la 
última étapa de estas obras !aTienda UNAM no 
dará serv1cio los días del martes 15 al sábado 19 
de enero. Estos días serán aprovechados también 
para la toma del inventario del ejercicio de 

. operaciones correspondientes a 1980. 
L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~ 



cuuuRAYTECÑOLOc.iA-:=nÉMENToS DEL HóM'aR'El 
PARA CONTRARRESTAR SU FALTA 1 

DE ADAPTACION BIOLOGICA J 
* Ciclo de conferencias con 

motivo del cincuentenario 
del Instituto de Biología * A ·diferencia de las demás 
especies animales, el hom
bre nunca se integró a un 
ecosistema específico * Deben estudiarse sus con
textos sociales 

El hombre es un ser no ada pta
do a un medio ambiente especifi
co, pero su capacidad de crea r 
cultura y tecnología le ha permi
tido sobrevivir en cualquier en
tomo, a pesar de los cambios. 

Señaló lo anterior el doctor 
Jaime Litvak King, director del 
lnstituto de Investigaciones An
tropológicas, a l analizar el capí
tulo Casi como los ángeles, del 
documental presentado por el in
vestigador Jacob Bronowski pa
ra el ciclo de conferencias El 
ascenso del hombre, un punto de 
vista y treee opiniones, organiza
do con motivo del cincuentenario 
del Instituto de Biologia. 

El doctor Litvak indi ó que la 
falta de adaptación biológica del 
hombre al medio ambiente fue 
contrarrestada por la creación d e 
la cultura y la tecnología. Con 
ello, el hombre logró adaptar a l 
medio ambien te sin adaptarse 
jamás, como los demás ani ma les, 
a algún ecosistema en particular, 
ya que el ser humano no sólo 
evoluciona biológicamente, si no 
que también produce y ca mbia 
costumbres, las acumula y las 
transmite. 

No obstante, continuó, el hom
bre está sujeto al efecto de las 
mutaciones, la supervivencia dd 
más apto y la genética mendelia
na, entre otros, pero los matiza a 
través de su capacidad de crear 
cultura, completando así su ima
gen de Horno sapiens: por un 
lado como un ser biológicamente 
evolutivo, /'1 por otro, como un 
ente en constante evolución cul
tural. 

De esa manera, el hombre se 
transformó de recolector en caza
dor o pastor; se congregó en 
grupos cada vez más complejos y 
en ;,:gares donde pudo obtener lo 
que necesitaba, creando un am-

,.. 
Vista general de la reunión. 

biente tan complejo ·que por sus 
características se olvida del hecho 
q ue lo originó: asegurar la super
v!vencia del hombre como espe
cie. 

Para finalizar, el conferencian
te hizo hincapié en que el antro
pólogo debe manejar su evolu
ción biológica tomando en consi
deración el entorno social en el 
que se desarrolla, puesto que am
~os aspectos son complementa
nos. 

En una segunda conferencia, 
La cosecha de las estaciones, 
dentro del mismo ciclo, el doctor 
Litvak dijo que la cultura ha 
adoptado muchas formas, ence
rrándose en ocasiones en un ca
llejón sin salida que exige todo el 
esfuerzo del ser humano para 
poder sobrevivir, lo cual no le 
permite desarrollarse en otros as
pectos que, a largo plazo, le ayu
darían a salir de su precaria 
situación. 

Como ejemplo citó que en al
gunos grupos de pastores aparen
temente los animales están supe
ditados a ellos, pero f"n realidad 

se ha llegado a una interdepen
dencia tal que ninguna de las dos 
especies involucradas puede salir 
de ella. En ese sentido, la cultura 
refleja la adaptación a un medio 
ambiente, y las posibilidades de 
salir de ese estadio son factibles 
sólo por una influencia externa, 
explicó. 

Por otra parte, añadió que el 
progreso del hombre puede ser 
explicado en base a un factor de 
adaptación cultural que le per
mite no sólo crear la solución 
inmediata a sus necesidades, sino 
buscar caminos más amplios, así 
como la lenta acumulación de 
pequeños cambios que aunados 
tendrán un efecto logarítmico, 
logrando que el cambio pase de 
ser cuantitativo a cualitativo. 

Lo anterior quedó demostra
do durante el paulatino cambio 
que se sufrió desde la recolección 
hasta la total "domesticación" de 
las especies vegetales y que repre
senta uno de los avances más 
importantes en la evolución del 
hombre, es decir, la Revolución -·2 
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Neolítica que cambió la forma de 
vida de la especie al darle capaci
dad de planificar, convirtiéndo
lo de especie depredadora a pro
ductora, concluyó. 

Doctor Rafael "alac10s 
r 

* Esa disciplina ha sentado "' 
las bases del origen de la 
diversidad de los anticuer
pos * Ayudará a solucionar pro
blemas de alimentación hu
mana 

La biología genética molecular 
contribuirá al de arrollo científi
co, cultural y social del hombre, 
aseveró el doctor Rafael Palacios, 
miembro del Instituto de Investi
gaciones Biomédicas y Premio de 
Ciencias Naturales de la Acade
mia de la Investigación Científi
ca. 

El investigador habló sobre las 
per_spectivas de la biología mole
cular al comentar el punto de 
vista de J. Bronowski sobre el 
ascenso del hombre, y señaló que 
esta ciencia está lejos de llegar a 
la senectud, como hace unos años 
~firmaron algunos cie11tíficos. 

La relevancia de la biología 
molecular es clara, aseveró, aun
que la gente cree que no tiene 
ningún interés médico ¡;>orq~e 
aún no ha curado a nadie. Sm 
embargo, esta disciplina ha seña
lado una ruta crítica en la inves
tigación sobre cáncer; ha sentado 
las bases del origen de la diversi
dad de los anticuerpos, y ha 
permitido la producción de hor- . 
monas humanas en microorga
nismos. 

En el futuro contribuirá, entre 
otras cosas, a la solución de pro
blemas de alimentación humana 
por medio de la obtención de 
sistemas biológicos con mayor 
eficiencia para fijar nitrógeno at
mosférico, lo que significarla un 
mejor desarrollo de los vegetales, 
fuente primaria para la alimen
tación del hombre, recalcó. 

El doctor Palacios refirió los 
avances de la biología a partir de 
Darwin, cuyos estudios constitu
yen el más trascendental aporte a 
esa disciplina y a la historia de la 
cultura, al situar al hombre en su 
verdadera naturaleza. 

Al resumir la historia de la 
genética, el disertante apuntó 
que ésta nació con Mendel, 
quien estableció sus principios 
fundamentales, y destacó que en 
1944 se estableció que el DNA 
(ácido desoxirribonucleico) es el 
material de la herencia y el prin
cipio transformante de las carac
terísticas de una especie. 

Watson y Crick, agregó, descri
bieron la arquitectura del DNA y 
con ello la base física de la evolu
ción y la herencia; luego, Fran
cois Jacob y Jackes Monod senta
ron las bases de la expresión 
genética, con base en lo cual se 
descifró el código genético y se 
estableció la dirección del flujo 
de información; todo ello, aseve
ró, ha sido una aportación al 
ascenso del hombre. 

Los orígenes de la biología mo
lecular están ligados al desarrollo 
de la fisica reciente y específica
mente a dos corrientes del pensa
miento. Una de ellas postuló que 
el ahondar en las propiedade~ 
fisicas de las moléculas biológicas 
permitiría explicar la biología; la 
segunda, supuso que el estudio 
de la biología llevaría al descu
brimiento de nuevas leyes físicas 
que dieran base a estas dos di ·ci
plinas. 

El conferenciante subrayó, asi
mismo, que la biología molecular 
ha realizado recientemente expe
rimentos que han demo trado 
que en organismos superiores los 
genes se encuentran interrumpi
dos por secuencias que no part i
cipan en la codificación de la 
estructura de las proteínas a las 
que dan origen. 

Las bases de la genética mole
~ular, explicó, comprenden prin
cipios que aún deben investigar
se; se trata de una ciencia viva 
cuyo desarrollo constituye un ar
ma poderosa al representar la 
posibilidad de combinar genes 
entre diferentes especies. Con 
ello, el hombre es capaz de modi
ficar el medio ambiente, manipu
lar la información genética, y 
combinarla y transferirla de un 
organismo a otro, puntualizó. 

O_octor Arcadio Poveda 

_LA ASTRONOMIA, 
UNA CIENCIA 
CON TANTO 

FUTURO COMO 
EL HOMBRE 

* El desarrotto de la ciencia 
no radica úpicamente en el 
genio de las personas co
mo individuos 

L~jos de ser una 'ciencia del 
pasado", la astronomía tiene tan
to futuro como el ser humano, 
pues responde a su necesidad de 
conocer, entender y ubicar e en 



el mundo, ·tal y como lo demues
tra la historia de la cultura. 

Por esa necesidad, el hombre 
enfrentó el método y la verdad 
científica al dogma y la autori
dad, buscando siempre la liber
tad de pensamiento y expresión, 
inherentes y consustanciales a El 
ascenso del hombre. 

Lo anterior fue expresado por 
el doctor Arcadio Poveda, direc
tor del Instituto de Astronomía, 
al comen.tar el punto de vista de 
J. Bronowski en torno a la activi
dad astronómica del hombre. 

El doctor Poveda dijo también 
que el gran avance del hombre 
en la cultura se ha dado en un 
periodo muy pequeño de su his
toria; tal vez en el uno por ciento 
de ésta, y ello debe maravillar
nos, apuntó. 

En este contexto, prosiguió, 

surge la pregunta planteada por 
el doctor Bronowski: ¿Qué fue lo 
que falló para que ciertas cultu
ras abortaran en sus primeras 
etapas de evolución? 

Las razones son desconocidas 
en su mayor parte; es evidente 
que desde que el ser humano 
existe como tal -de acuerdo a la 
paleontología-, han existido in
numerables culturas que intenta
ron crear una ciencia como un 
esfuerzo por ascender como espe
cie, pero no todas salieron avan
tes. 

En el caso de las culturas pre
cortesianas, presentadas por Bro
nowski, · las cuales se destacaron 
por sus avances en la medición 
del tiempo, podría aventurarse la 
conjetura de que los pueblos in
doamericanos, en particular los 
mayas, tenían muchos más cono-

cimientos astronómicos y científi
cos de los que se consideran hoy 
en día, pues buena parte de sus 
escritos fueron destruidos en los 
autos de fe. 

Pero además, el proceso evolu
tivo de estas culturas y sus inten
tos por florecer fueron interrum
pidos por la Conquista; eso fue lo 
que falló, enfatizó el doctor Pove
da, en respuesta a la pregunta de 
Bronowski. 

Al retomar el tema de la astro
nomía y su actualidad como 
ciencia, el ponente apuntó que la 
metodología experimental y la 
observacional provienen de esta 
ciencia, habiendo sido Galileo 
Galilei quien sentó la bases de 
estos métodos. 

El trabajo de Isaac Newton, en 
lo concerniente a la síntesis de la 
dinámica y la teoría de la gravi
tatión, está íntimamente ligado 
también a los problemas astronó
micos, y de hecho se plantea 
como un intento para explicar las 
leyes de Keppler, quien descu
brió el movimiento de los plane
tas en el cielo, explicó el doctor 
Poveda. 

Empero, prosiguió, cabe seña
lar que lo que hace posible el 
avance de las ciencias no radica 
únicamente en el genio de las 
personas como individuos, sino 
que también es el resultado de 
un conjunto de inquietudes y 
conocimientos que comparten 
una serie de hombres en una 
época dada, hasta cuando uno de 
ellos logra visualizar y expresar 
con mayor nitidez que otros esa 
idea o inquietud, puntualizó. n-
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Publicaciones de la UNAM 

=---->X< Nueva publicación de la UNAM 

CUADERNOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA UNIVERSITARIA 

Respondiendo a la convicciór. 
de que las instituciones de educa
ción superior han &cnerado, en el 
curso de su evoluciÓn, importan
tes modalidad e· de organización 
jurídica que es necesario cstvdiar 
con detenimiento, e ha creado, 
por acuerdo dd Rector, el Centro 
de Oocumentación Legislativa 
Universitaria. Tiene por Jinali
clad integrar un acervo de legisla
ción que se encuentre o haya 
c-tado vigente en las universida
des e instituciones de educación 
uperior y de investigación en 

México y en el extranjero, así 
como un acervo bibliográfico y 
hcmcrográfico obre cuestiones 
de legislación universitaria. En 
este Centro ·e sistematizará la 
legislación y se elaborarán Jos 
índiees correspondientes, será 
analizada la legislación extranje
ra y los problemas que resultan 
de su aplicabilidad; se formará 
un banco de datos y se ofrecerá 
un servicio de consulta y asesora
miento. Otra de las fun~ioncs del 
Centro scnl la publicación de lo 
Cuadt'rnos, cuyo primer número, 
e o r ,. e s p o n d i e n t e a J u 1 i o -
septiembre de 1979, ya se halla a 
disposición del público. 

En cst<JS t(·rminos describe el 
licenciado Diego Valadés, aboga
do general de la UNAM, los 
objetivos del Centro y de e to 
Cuadano , en la nota preliminar 
del primer ejemplar de 142 pági-
nas. 

Contiene este número varios 
de los trabajos presentados- con 
motivo del Seminario Internacio
nal sobre Problema de Legisla
ción Universitaria, organizado 
por el Instituto de Investigacio
nes Jurídicas y la Oficina del 
Abogado General, que se verificó 
los día 5, 6 y 7 de abril de 1 YiY, 

[~Gm\!Ht1 

así como diversas reseflas bibfio
g-ráficas y hemcrográficas relati
va a tema relacionados con esa 
problemática. 

En trc los trabaJOS mC'nciona
dos en primer términc figuran 
Jos siguientes: La autonomía de 
las universidades públicas mexi
cana , de Manuel Barquín Ah·a
rez, director del Centro de Docu
mentación Legislativa Cniversi
taria e investigador del lnsututo 
de Investigacione Jurídicas; El 
régimen jurídico de la autono
mía, de Ignacio Carrillo Prieto, · 
mvestigador del llJ y directm de 
E ludios y Proyectos Legislativos 
de la UNAM; Las relaciones 
entn· el Estado y la Universidad, 
de Pierre Lavigne, proksor de la 
C niversidad de París I; Anlt'ce
dentes ' situación de la Univer
sidad le Buenos Aires, de Este
ban J. A. Righi, profesor {~n la 
UNAM y exprofe or de la tJni
versidad de Buenos Aires. 

Siguen las reseñas bibliográfi
cas: Algunas consideraciones 

acerca de la reforma univl·rsita
ria en la Uninr idad Nacional 
Autónoma dt• México, Leoncl 
Pereznicto Castro; La Universi
dad conflictiva entre otras cosas, 
Carlos Medcllín. Y las hemero
gráficas: La autonomía universi
taria en Centroamérica, Augusto 
Cazali Avila: Desarrollo econó· 
mico v reforma universitaria, 
Jorge Óurán, Jaime Ruiz Tagle ~ 
Juan Vergara; La crisis de la 
Cniversidad burguesa, E rne 1 

Mande!. 
Con d título Problemas de 

legislación universitaria aparece 
el di. curso pronunciado por el 
licenciado Diego Valadés, aboga· 
do general de la UNAM, en la 
inauguración del Seminario In· 
ternacional mencionado, el día 
5 ~e abril de 1 ~iY. 

Finalmente, se incluye una 
abundante guía bibliográfica. Se 
anuncia para los próximos núme· 
ros la continuidad en la publica· 
ción de los trabajos presentados 
en el scmmario. a• 



EL JUGUETE, INSTANCIA IMPORTANTE 
. -

EN EL DESARROLLO DEL NINO 

Opinión del licenciado Roberto Caballero Pérez 

SE DEBE FOMENTAR 
LA CREATIVIDAD INFANTIL 

El juguete debe coincidir on 
las necesidade concretas qu el 
niño pueda tener en un momento 
dado, por lo cual es preferibl 
que juegue con objetos que le 
sean accesibles, útiles y prácticos 
en su esparcimiento, consideró 1 
licenciado Roberto Caballero Pé
rez, maestro de Teoría Pedagógi
ca y coordinador del Colegio de 
Pedagogía de la Facultad de Fi
losofia y Letras, al opinar sobre el 
tema. 

El especialista agregó que exi -
ten juguetes adecuados para cada 
est¡tdio de desarrollo y deben 
responder a las inquietude del 
niño. Asimismo, juzgó que el 
juguete siempre es didáctico por 
lo que permite, a través del jue
go, entrenar en determinadas ac
tividades. 

El juguete, agregó, se da aún 
sin comercialización, debido a 
que éste existe en cualquier obje
to; sin embargo, explicó, si al 
niño se le proporciona un juguete 
ex profeso para jugar, lo que hará 
es recrear aquello que se le impu
so a través del juguete. 

La función del juguete elabo
rado puede ser meramente de 
recreación, para luego derivar en 
la creación, siendo ésta una fun
ción que no se cumple en la 
mayorta de los juguetes contem
poráneos; por fortuna, puntuali
zó, los niños son más inteligentes 
porque tienden a crear con nue
vos prop6sitos, sentidos y valores. 

El maestro Caballero señaló al 
re pecto que bastaría que quie
nes rodean al mfante, principal
mente sus padres, tuvieran la 
perspectiva de qué es lo que se 
requiere para canalizar la ener-

gía de la etapa por la que atra
viesa el niño, sin necesidad de 
proporcionarle un juguete elabo
rado, y de esta manera hacer un 
juguete de cualquier objeto: cor
cholatas, cajas de cartón, palitos, 
etcétera, y así fomentar la creati
vidad del pequeño. 

Por otra parte, in hacer una 
clasificación del juguete por con
siderar más importante las fun
ciones del mismo y del juego, sólo 
enumeró los siguientes tipos: ju-

guetes de ejercitación, de crea
ción, recreación y canalización; 
además, añadió que a los jugue
tes peligrosos se les puede consi
derar así por el tipo de material 
del que estén construidos, de u 
diseño y de su uso a destiempo; 
es decir, que por ser éstos inade
cuados, a cierta edad puedPn 
provocar accidentes. 

Cuando los juguetes y lo jut'
gos asumen una característica tc
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rapéu ti ca, el profesional o la 
instituciones educativas los cm
plc~n de un modo artificioso o 
consciente para que el sujeto 
ejer7.a y de arrolle habilidade de 
las que carezca y que a través del 
juego se manifiesten; esto, co
mentó, lleva a pensar en un ju
guete estruct11rado, de propósitos 
claros y definidos con metas a 
alcanzar, y en este sentido se le 
podrá llamar didáctico. 

El licenciado Roberto Caballe
ro Pérez se pronunció por pro
porcionar a los niños juguetes 
adecuado para cada estadio de 
su desarrollo, lo cual se detecta 
analizando cómo juega el niño, 
aspecto que implica cierta vigi
lancia de las personas más cerca
nas a él, sin por ello imponer el 
juego ni el juguete, pues éste 
mismo desempeñará una función 
concreta a partir de los propó i
tos que se tuvieron al adquirirlo, 
dijo finalmente. 

Entrevista a los profesores Arturo Treviño Arizmendi 

y Felipe Margáin Reyes Spíndola 

SOLO EL 1 0% DE LA PRODUCCION 

DEL JUGUETE ES EDUCATIVO 

El 80% de los juguetes que 
existen en el mercado, por su 
diseño y material, son exclusiva
.mente para impresionar a los 
niños durante la primera media 
hora o primera semana, y des
pués pierden su sentido, afirma
ron los maestros Arturo Treviño 
Arizmendi y Felipe Margáin Re
yes Spíndola, de la Escuela de 
Diseño Industrial de esta Univer-
idad. 

Los especialistas, quienes ex
presaron su opinión sobre el ju-

guete, agregaron que además de 
enfatizar el lujo y la ostentación, 
limitan y anulan la participación 
creativa del niño, quien tiene 
como única opción el oprimir 
botones y jalar palancas. 

El juguete debe ser un elemen
to de educación, señalaron, pues 
deberá informar al pequeño del 
medio que lo rodea, recreándolo; 
al respecto, el profesor Treviño 
Arizmendi afirmó que los jugue
tes mexicanos son realmente 
atractivos para los niños, quienes 
participan desde el momento que 
cuestionan diversos fenómenos fi-

sicos, mecánicos o naturales, que 
posteriormente podrán a veri
guar. 

Más adelante, dijo que la Es
cuela de Diseño tiene como obje
tivo crear conciencias de la parti
cipación que tiene el egresado de 
esa dependencia en la sociedad al 
diseñar cualquier objeto, inclu
yendo al juguete. 

Por su parte, el especialista 
Margáin Reyes Spíndola, al 
abordar el tema de la importa
ción de diseños de juguetes, infor
mó que a pesar de que el país 
cuenta con una industria de plás· 
ticos, no existen industriales inte· 
resados en fabricar JUguetes me· 
xicanos de este material, porque 
contratar un diseñador, explicó, 
implica para el industrial mexi· 
cano un riesgo, por lo que prefie
re rentar moldes del extranjero. 
No obstante, señaló, la Escuela 
de Diseño Industrial lucha por· 
que el industrial acepte a los 
diseñadores como algo necesario 
para crear tecnología propia, de 
acuerdo• con la realidad y necesi· 
dades de México. 

Los entrevistados coincidieron 



en que la novedad en el diseño 
del juguete es un reto para el 
diseñador, quien deberá inspirar
se en las diversas formas de juego 
del niño. En este renglón, consi
deraron que aproximadamente 
menos del 10% de la producción 
del juguete es educativo, ya que 
en la compra de mercancías pre
valece el criterio del "gran consu
mismo", lo cual propicia que se 

adquieran los productos más so
fisticados, aunque su calidad sea 
endeble. 

El juguete, determinaron, de
be ser un elemento de educación 
que informe a los niños del me
dio que los rodea y les proporcio
ne la mecánica que le enseñe y 
recree al mismo tiempo. 

El profesor Tfeviño Arizmendi 
indicó que el niño con el Juguete 
participa de su realidad, la cual 
es enajenante y poco básica, por 
lo que el juguete debe estar ela
borado con un criterio amplio y 
educativo. . 

Habrá juguetes que hay que 
destruir para darles vida, así co
rno los hay que de por sí ya la 
tienen; en el primer caso se enca
sillan los muy sofisticados, anotó. 

Respecto a la significación ar
tística del juguete en México, 
explicó que el artesano no crea 
los objetos con una intención 
meramente artística, sino de coti
dianeidad y comunicación con el 
rnedio, sin excluir al niño. 

Explicó que la diferencia de 
juguetes por sexo no debe ser tan 
marcada, porque los pequeños 

hasta cierta edad son asexuales y 
los mayores son quienes los edu
can de manera incorrecta, ya que 
en determinado momento a ni
ños y niñas les gusta jugar con 
objetos que han sido clasificados 
para uno u otro sexos. . 

De la misma manera, el profe
sor Margáin Reyes Spíndoh:. apo
yó ese punto de vista y lo ejem
plificó con el éxito que han teni-

d?_ los muñecos de plástico para 
n m os, que no son más que la 
tra!lsposición de las muñecas, y 
qu¡zá esto refleje la necesidad 
que tienen éstos en participar de 
los juegos clasificados exclusivos 
para niñas. 

Al procurarle al individuo des
de su infancia el significado de lo 
que es hombre y lo que es mujer, 
lo encaminan a realizar activida
des específicas de uno y otro 
sexos, cuando en realidad no de
ben existir juegos que le estén 
vedados a nadie, y mencionó que 
es necesario evitar estas diferen
cias en el trabajo del diseñador. 1 

Finalmente, los diseñadores 
expresaron que el juguete debe 
ser un elemento de motivación 
personal, dentro de un contexto 
social determinado-Actualmente, 
quizá no le propicie al pequeño 
un desarrollo personal, porque la 
sociedad con temporánea atravie
sa por una faceta de despersona
li~aQión y deshumanización, por 
lo que se debe tener presente que 
el objeto, directa o indirectamen
te, define el contacto que se tiene 
con el medio, y el pequeño reci
birá el mensaje. 

Opiniones del profesor Vicente Gorda Hernández 

LA PERSONALIDAD A TRAYES 

DEL JUGUETE 

En el juguete el niño expresa 
caracteres de personalida~, por lo 
que si es educado con violencia 
probablemente sus juguetes sean 
objetos para manifestarla, precisó 
el profesor Vicente García Her
nández, coordinador de la espe
cialización en Desarrollo del Ni
ño de la Facultad de Psicología, 
quien agregó. que si el infante 
recibe otro tipo de educación 
mostrará su apego, su cariño y su 
afecto a los juguetes. 

Dijo, también, que en cierta 
medida el juguete satisface las 
carencias de interacción con la 
familia o los compañeros, ya sea 
por que ellos son castigantes o • 
simplemente porque la tendencia 
general es ignorarles, y en est~ 
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sentido, estimó el catedrático, el 
niño establece una conversación 
con losjuguetes. 

El juguete para el pequeño 
significa una representación de la 
realidad, cuyo significado depen
de del conocimiento que el chico 
tenga de su ambiente, así como 
de las facilidades que posea el 
juguete para ser manipulado y de 
la capacidad del niño para explo
rarlo; en esta forma, cuando el 
pequeño interactúa con un ju
guete participa de la realidad, 
por lo que no se puede pensar 
que a través de él la evada, 
subrayó. 

La carencia económica respec
to a la obtención del juguete, 
comentó, no puede ser interpre
tada como falta de afecto por 
parte de los padres en relación a 
sus hijos, porque éste no se resuel
ve en un momento dado, sino 
que se desarrolla a lo largo de su 
vida, y el afecto de los padres no 
puede competir con el juguete, 
debido a que este último tiene un 
principio y fin de atracción, y el 
cariño familiar no. 

En este sentido, consideró que 
el afecto tiene que ser contrastan
te, dependiendo del comporta
miento que tiene el chico y en 
función de lo que se espera de él. 

Por otro lado, planteó que al
gunos autores definen el JUego 
como una actividad por sí mis
ma, sin ningún propósito especí
fico, y al juguete como el vehícu
lo para establecer o propiciar el 
juego; sin embargo, señaló, pue
de haber juego sin juguete, como 
es el caso de los pequeños que 
juegan con su cuerpo; de tal 
manera, el carácter de juguete se 
lo da el niño, ya que existen 
objetos que se denominan jugue
tes y no son tales. 

Hubo algún tiempo, recordó, 
en que se habló mucho de los 
juguetes educativos, pero no se 
acaba de explicar qué es lo que 
educa; un juguete en sí mismo 
demuestra o pone en contacto 
con muchas situaciones y relacio
nes, por lo que es necesario elpe
cificar su propósito, pues a través 
de él al niño se le puede instruir 
en el sentido de respetar la vida o 
material del juguete y enseñarle 
las propiedades del mismo, como 
son los colores, formas, tamaños, 
texturas, temperaturas, etcétera, 
porque el juguete mismo no esta
blece de antemano una situaci6n 
[í!J ~lHt! 
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de qué es lo que se va a aprender, 
reiteró. 

También hizo notar que el 
desarrollo de la industria jlJ€ue
tera en general es bastante para
lela a las clases sociales; al respec
to, anotó que hay juguetes para 
niños ricos, que básicamente son 
importados; los nacionales, acce
sibles para la cla e media, y los 
juguetes artesanales, tal vez los 
má creativos, que están al alcan
ce de las familias humildes. 

El juguete debe analizarse ba
jo tres características, de acuerdo 
con el tipo de juego que propicia: 
cooperativo, competitivo o de re
lación de conocimiento con sus 
propiedades o componentes; en
tre los primeros, indicó el espe-



cialista, el niño participa más, ya 
todos tienen que cooperar 
poder lograr algo; los si

-•u.acutes facili tan la individuali
más q ue la colaboración, 
no importa a quién ganarle 

tal de q ue se gane. 
En este orden de ideas, deter
. que sin ser mala la última 

ficación , se debe observar 
el juego que propicien los 
tes tienda a la sociálización. 

adelante, al hablar sobre 
.- .. -·-,.,·-- d e mesa, el especialista 
lilc:DCIIOiiló que éstos pueden en se

que no siempre se gana, y 
el hecho de perder o no está 

a una situación azarosa, 
la cual el niño debe contro

emocione y aprender a 
ir esa suerte con la gente. 

que el juguete no se 
comparar con todo el pro-

ceso de socialización del peque
ño, ino é te es simplemente una 
instancia importante para su de
arrollo; también posibili ta una 

interacción si n suplir las de otro 
tipo y con todo lo que implica el 
proceso de socialización mismo, 
que no se restringe únicamente al 
juguete. 

Por último, el profesor Vicente 
García Hernández manifestó que 
es necesario evaluar el tipo de 
juguetes que e producen y saber 
que existen j uguetes que no son 
propios a la rea li dad, como pue
den er las novedades, que impi
den la participación de lo pe
queños; é o tendrían que ser 
eliminados, debido a que poca 
vece o nunca se incluye al niño 
en la elaboración y di eño de los 
juguetes, donde predominan las 
ideas de lo adultos. 

: ;: ;: 

Disertación de la psicoanalista Estela Maldonado Navarro 

EL NIÑO EXPRESA SUS 

VIVENCIAS EN EL JUEGO 

El n iño manifiesta en el juego 
las situaciones que vive, y repite 
en esta actividad lo que sufrió 
pa ivamente, señaló la psicoana
lista Estela Maldonado Navarro, 
maestra de la Facultad de .Filoso
tla y L etras, al disertar sobre el 
tema El juego y el juguete. 

Añadió que existen materiales 
psicoterapéu ticos de juego, pre
parados en base a ciertas teoría 
psicoanalítica , que permiten al 
infante repetir situaciones vivida 
que pudieron resultar traumáti
cas. 

Desde la perspectiva de Piaget, 
agregó la maestra Maldonado 

avarro, e puede comprender 
cómo alguno juguetes ejercitan 
razonam ientos que contribuyen 
al desarrollo intelectual del niño. 
Como respuesta a esta realidad, 
se lanzan al mercado juguete 
confeccionados con la finalidad 

adecuarse a las diferent s eta-
por las que atraviesa el niño 

Y que pueden despertar s~ interés 
en cada una de ellas. Mas para 
evaluar acertada m en te la fun
ción didáctica que debe cumplir 

el juguete, es preciso partir de un 
criterio teórico correcto. 

La norma de consumo de mu
cha familia es comprar todo lo 
que el mercado ofrece; éste no e 
un punto de vista acertado. Es 
preci o ob ervar en cada momen
to cuáles son los juguetes que el 
pequeño necesita para su diver
sión o aprendizaje. 

Señaló al respecto la di ertante 
que un juguete exce ivamentc 
elaborado obliga al infante a ju
gar tal y como el juguete lo 
propone. En cambio, juguete· 
más encillo pueden dar ocasión 
para que el niño de envuelva u 
imaginación y se expre e de mo
do espontáneo, volcando en el 
juego libremen te u subjetividad. 
Por lo tanto, es nece ario, antes 
de ofrecerle un juguete, examinar 
cuándo es preferible estimular la 
e pontaneidad y cuándo convie
ne fomentar los juegos organiza
dos. Debe recordar e que en la 
imaginación del niño opera una 
recreación de los cle~cnto q u 
utiliza en sus juegos; de <'Stc 
modo, las corcholatas pueden 

-o 

transformarse en soldado en la
drillos y en otros objeto , de 
acuerdo a la necesidade de la 
imaginaciÓn infantiL 

Para con luir, la maestra E te
la Maldonado Navarro insistió 
en la conveniencia de que los 
padre consulten acerca de la 
características que deben revestir 
los juguete que adquieren para 
sus niño , de acuerdo a su edad, a 
la etapa de desarrollo que están 
\'Íviendo, etcétera. Deben pre
guntarse qué es lo que esperan 
del juguete de acuerdo a las 
necesidade que e ob. crvan en el 
mño, ··sin creer que todo lo que 
se ofrece en el mercado e bueno 
por- llamarse didáctico". o-

~lln1 [@ 
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LA DISTRIBUCION 

DE LAS ZONAS 

INDUSTRIALES EN 

MEXICO REFLEJA 

UNA ANAROUIA 

EN EL DESARROLLO 

E CONO MICO 

La distribución de las zonas industrializadas en el país 
refleja una anarquía en el desarrollo económico, situa
ción que se arrastra desde los orígenes mismos del 
capitalismo en México. cuando indudablemente influyó 
la necesidad de aprovechar la abuq_dancia o escase2: de 
recursos naturales, así como la posición geográfica de las 
diferentes regiones que crecieron económicamente por 
encima del resto del país. 

Lo anterior adquiere otra dimensión ante el avance 
tecnológico que el desarrollo capitalista trae consigo, 
pues cobran importancia significativa los servicios esen
ciales, tales como la red de carreteras, los transportes, la 
disponibilidad de energía a través de sistemas de distri
bución adecuados, servicios de educación, vivienda y 
salud para la fuerza de trabajo requerida, redundando 
todo ello en una explotación intensiva de los f<Jctores de 
la producción, lo que a su vez genera concentraciones 
urbanas cada vez mayores. 

Entrevistada por· Gaceta UNAM, la investigadora 
Aurora Cristina Martínez, del Instituto de Investigacio
nes Económicas, señaló estos conceptos al hablar sobre 
los distintos aspectos socioeconómicos de la ciudad de 
Monterrey, Nuevb.León. 

Además, apuntó que el desarrollo económico del país 
~Q([a(Hfl 

después de la Segunda Guerra Mundial marca u 
aceleramiento en la expansión industrial, lo que se 
al influjo del incremento de las inversione extra 
directas en la industria y el comercio, así como a 
inversiones estatales en el sector productivo, a fin de 
llevar adelante una jndustrialización sustitutiva de las 
importaciones que el país realizaba en gran escala. 

Luego, señaló que en la parte final de la década 
1930, las corrientes migratonas se intensificaron hacia 
ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y al 
de la frontera norte. Esa concentración regional -en la 
que influyó la expropiación petrolera, la creación de 
organismos financieros estatales · de desarrollo, La cons
truccción del sistema troncal de carreteras y de obras 
hidráulicas de gran irrigación, entre otros aspectos- hizo 
que ya en 1965 el valor de la producción industrial 
nacional se aglutinara en primer lugar en la zona centro, 
y en segundo en el norte del paí ; es decir, ei Distrito 

Federal, los estados de México y Nuevo León. 
Dijo que estos estados aportaron en ese año el 64% del 

total de la producción industrial nacional, y junto con 
los de Jalisco, Coahuila, Veracruz y Puebla 
aportaron el 81.26% del valor de esa producción. 

Hizo notar que el t=stado de Nuevo León, con un 
territorio que abarca el 3.3 por ciento del total nacional, 
ha aportado altos porcentajes del PNB, con una concen· 
tración de población relativamente baja: el 3.5% del 
total nacional en 1970, explicado esto por su poca 
densidad de población dadas sus grandes extensiones 
áridas y semiáridas. Esa concentración urbana es carac
terística de las zonas industriales en el capi 
subrayó. 

Momentos antes, la licenciada Martínez había 
cado que el arranque del desarrollo industrial del 
de Nuevo León se ubica en el último decenio del 
pasado, con la primera planta de fundición de acero 
aumento de la producción de cerveza. p,... • .,,.r¡·1 ,r,nPJnrl!• 

afirmó que la raíz de la industrialización re1l"io'm'o1 
se remonta casi al surgimiento del capitalismo 
México: "circunstancia que indudablemente ayuda 
explicar muchas de las particularidades del desarrollo 
la zona", completó. 



Sin embargo, aceptó que la consolidación de la 
industria en Monterrey estuvo favorecida por la cercanía 
de fuentes importantes de energéticos y materias primas, 
tales como el algodón de la Coma rca Lagunera, el 
carbón de Coahuila, el gas natural del norte de Tamauli
pas, el petróleo en el sur de Tama ulipas y norte de 
Veracruz, y la lana de Coahui la y San Luis Potosí, lo 
cual se sumó a las ías de comunicación que desde 
principios del siglo XIX conflu ían en la ciudad. 

EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

La licenciada Cristina Martínez aseveró que en la 
actualidad el área metropolitana de Monterrey igue 
con rituyendounade las regione indu triales más impor
tante, de México. barca síete municiptos con una 
extensión aproximada de 2,1 17.80 Km 2, en la que se 

u bicab~ en 1970 el 73% de la población total del Estado, y 
para 1978 el 76.5 %. La zona metropolitana aporta el 
90% de la producción industrial de la entidad, concen
trando el 77.3% de la planta industrial del Estado. 

"El tipo de producción que mayor número de empre
sas industriales registra en el área metropohtana es la 
fabricación de productos metálicos, a la cual corresponde 
el 15.1% del total de empresas manufactureras en el área, 
lo que expresado en cifras absolutas equivale a 255 
empresas en 1969 y a 174 en 1966; esto quiere decir que 
en sólo tres años se crearon 76 nuevas empresas, siendo la 
industria alimentaria la segunda en importancia", agre
gó. 

Mencionó que a esta concentración industrial corres
ponde una aguda problemática en el empleo. Dijo que 
en la entidad el ritmo de crecimiento del mismo, de 1950 
a 1975, ha mantenido una diminución : de 1950 a 1960 
crece a una tasa del 4.3% anuaJ; de 1960 a 1970 a sólo 
3.1 %, tasa que se mantiene de 1970 a 1975. "Estos índices 
están por debajo del ritmo de crecimiento de la pobla
ción, la que creció de 1950 a 1975 a casi un 5% anual. La 
desocupación -entonces- ha sido del orden del 8.4% de 
la población económicamente activa en 1970 y del 13.0, 
en 1975", manifestó. 

Si se toma en cuenta un periodo más amplio, se puede 
decir que en abril de 1964 los cesantes eran 10,700 
personas, y que para marzo de 1977 ascendía a 49,000, lo 
cual ignifica que en 13 años la tasa aumentó de 6.3% a 
9.1 %, representando la cesantía el 71.4% del total de 
desocupados. · 

Posteriormente, hizo un esbozo del comportamiento 
de la ocupación po\i ramas, el cual puede concretarse en 
el siguiente cuadro:' 

1970 1975 
Agricultura 10,901 4.1-% 5,832 1.4-% 

42.1 
19.0 
4.1 

25.8 
4.4 
3.2 

lndustri~ 161,941 45.2 175,386 
Comercio 48,104 13.4 79,153 
Transportes 16,362 4.6 17,081 
Servicios 95,257 26.6 107,481 
Gobiemo 8,246 2.3 18,330 
Insuf. especific. 17,911 4.8 13,331 
FUENTE: CIE, UANL, Boletín BimestraJ N9 77 

Más adelante, la investigadora citó que el 51.2% de-las 
familias del área metropolitana recibían menos de 
$5,400.00 aproximadamente: es decir, recibían el 22.6% 
del ingreso total, lo cual significa que e~ 48.2% restante 
recibía más de las tres cuartas partes del mgreso total del 
área. "Desde otro ángulo, el 15.5% de familias percibie
ron menos de $2,800.00 al mes y solamente un 20% tuvo 
ingresos mayores de 10 mii pesos mensuales; el resto, o 
sea el 64.5% percibió entre $1 ,000.00 y $2,800.00 del 
ingreso, cifra indicativa del nivel real de la mayoría del 
proletariado regiomontano", añadió. 

Por último, la licenciada Martínez señal{> que el 
salario mínimo en la industria manufacturera en 1975 
era de $3,117.00 y en 1977 el promedio era de $3,247.00; 
bto habría que considerarlo tomando en cuenta que el 
indicador de sueldos, salarios y prestaciones sociales más 
alto, en relación al personal ocupado en el país corres
ponde al ~stado de Nuevo León. 

"Aquí habría que consignar el que a pesar de esta 
concentración, en la industria hay obreros con muy altos 
salarios -entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales- sobre 
todo en la siderúrgica, la metalmecánica y la química, lo 
cual da idea de la diferencia interna de la clase, asi como 
de los posibles estratos obreros que el sistema privilegia 
de alguna manera o en algún aspecto", concluyó. o-



Reportaje: El movimiento obrera en Colombia 

EL MOVIMIENTO OBRERO COLOMBIANO Y EL FRENTE 
NACIONAL * Ponencia del investigador colombiano Enrique Valencia, miembro del Centro de 

Estudios Latinoamericanos de la facuhad de Ciencias Políticas y Sociales 
El derrocamiento del gobierno mi

litar encabezado por el general Gus
tavo Rojas Pinilla fue directamente 

: organizado por los se~tores domi
nantes del país, planteo el profesor 
Enrique Valencia, investigador del 
Centro de Estudios Latinoamerica-

. nos (CELA) de la Facultad de Cien
cias PoHticas y Sociales. A la calda 
del general Rojas Pinilla, el 10 de 
mayo de 1957, el gobierno fue asu
mido por una Junta Militar que 
sirvió de transicion entre la dictadu
ra militar y el régimen del Frente 
Nacional, aprobado por una reforma 
constitucional pleb1scitaria en di
ciembre del mismo año. 

El sistema del Frente Nacional, 
dijo el profesor Valencia, consistió en 
una nueva forma de "dictadura 
constitucional", instrumentada para 
restaurar la dominación del bloque 
histórico mediante la alternación de 
los partidos liberal y conservador, 
cada cuatro años, en la Presidencia 
de la República, y la paridad en el 
reparto de los cargos publicos, inclu
sive las corporaciones de elección 
popular (Senado, Cámara de Repre
sentantes, Asambleas Departamenta
les y Concejos Municipales). 

Pero la instauración del Frente 
Nacional no representó sólo la im
plantación de una fórmula política 
para conjurar el deterioro del bloque 
histórico, sino el agotamiento de un 
modelo de desarrollo basado esen
cialmente en el proceso de sustitu
ción de bienes de consumo de alta 
rentabilidad y el inicio de una nueva 
estrategia económica hacia 1968, 
apoyada fundamentalmente sobre la 
exportación de manufacturas. me
diante la cual se modificarían, par
cialmente, las condiciones de acumu
lación desarrolladas desde los años 
cincuenta. 

La Junta Militar enfrentó una 
situacion económica desastrosa, ~e
nerada en buena parte por la ca1da 
de los precios internacionales del 
café, en la cual se puso de manifiesto 
la debilidad de una economía mo
noexportadora, con una indu tnali
zación basada en la producción de 
bienes de consumo y con limites 
estructurales en la amplitud y com: 
posición del mercado interno. La 
necesidad de sustituir materias pri
mas o productos intermedro estimu
ló la creación de nuevas industrias 
22 Q'.([VI(Htl 

En el número 1 de GACETA UNAM del presente 
año fue pubiicada la ponencia de la investigadora Isabel 
Rueda sobre el movimiento obrero en Colombia, exp~esta 
dentro del ciclo "Capitalismo e imperialismo en América 
Latina". En la presente edición se ofrece el trabajo 
titulado "El movimiento obrero colombiano y el Frente 
Nacional", en la cual se analizan los desarrollos del 
movimiento durante los últimos veinte años de la historia 
de ese país sudamericano. 

(fapel y vidrio plano, entre otras) y 
e inicio del desarrollo de una agri· 
cultura capitalista en renglones co
mo el algodón. 

La nueva fase de desarrollo contó 
con la panicipación del capital ex
tranjero, fundamentalmente nortea
mencano, la cual después de la se
gunda posguerra se caracterizó no 
sólo por su rápido crecimiento sino 
también por el cambio en la estruc
tura de la inversión. Pero el agota
miento del 'mercado interno para sus 
pro.P.ios bienes, generado por la susti
tuciÓn de ·bienes intermedios y de 
capital, se constituró en un enorme 
cuello de botella de proceso de creci
miento económico del país: es enton
ces cuando se empieza a hablar de 
tendencias al estancamiento y del 
agotamiento del proceso de sustitu
ción de importaciOnes, agregó el in
vestigador. 

La referencia detallada de toda 
esta fase del desarrollo colombiano, 
subrayó, resulta necesaria porque de 
sus necesidades estratégicas han de
pendido en gran parte la política 
social del sistema y ol marco de las 
relaciones laborales y de las acciones 
del movimiento obrero colombiano. 

Anotó también el investigador que 
el triunfo de la Revolución Cubana 
alimentó el radicalismo politico en 
Colombia, ya estimulado por los 
conflictos sociales internos, el perio
do crítico de La V~olencia y el 
monopolio político del Frente Nacio
nal. Fue as1, ejemplificó, como apa
recieron en Colombia el Movimiento 
Revolucionario Liberal (MRL, disi
dencia liberal que se presentó como 
alternativa al monopolio bipartidis-

ta, pero finalmente sólo fue una 
exrresión de los conflictos intern 
de sistema institucional), el Frente 
Unido de Acción Revolucionaria 
(FUAR) Y. el Movimiento Obrero 
.Estudiantil Campesino (MOEC), es
tos dos últimos surgidos del sector 
universitario, y francamente enmar
cados por el efecto de demostración 
de Cuba. 

El sindicalismo incorporó a su 
acción, de al~una manera, ese radi· 
calismo politrco y adquírió así un 
considerable poder de negociación 
ante los . gobiernos bipartidistas; a 
medida que aumentó el desprestigio 
del Frente Nacional creció también 
el papel de las organizaciones sindi
cales y éstas en muchos momento.! 
asumieron el descontento de las ma· 
sas populares en su conjunto. 

Así, los conflictos sociales se expre· 
san como una sucesión de huelgas 
prolongadas y radicales, se salen en 
muchos casos del marco de la legali· 
dad, se plantean en solidaridad con 
las organizaciones sindicales de otras 
empresas, se introducen nuevas for· 
mas de lucha como la huelga de 
hambre, y las bases obreras y popu· 
lares desbordan frecuentemente a sus 
dirigentes. 

Un elemento que vino a enrique· 
cer el movimiento popular y aumen· 
tó las preocupaciones del gobierno 
fue la mcorporación de sectores de 
trabajadores que hasta 1948 no per
tenecian al movimiento sindical: tal 
es el caso de los empleados bancari~s 
y de diferentes agencias de la adro~· 
nistración pública, indicó el investr· 
gador. 



La conflictiva social de esta etapa, 
continuó, repercutió al interior de las 
propias organizaciones sindicales, 
pues la radicalización política del 
momento puso al descubierto sus 
profunda ambivalencias. Pero . lo 
más importante del proceso de trans
formactón de las grandes centrales 
obreras lo constituyó la aparición en 
el país del bloque mdependiente, de 
tendencia más o menos radical: sus 
organizaciones, entre las cuales so
bresalen los trabajadores petroleros y 
la Federación Nacional de Sindica
tos de Trabajadores Públicos y Ofi
ciales (FENASINTRAP), rechaz~
ron la primacía de la lucha económi
ca en el movimiento sindical, y en 
1965 constituyeron la base del movi
miento Frente Unido del Pueblo, 
organizado por el sociólogo y sacer
dote Camilo Torres Restrepo. 

Debilitado ese movimiento por la 
incorporación de Camilo a la guer_ri
lla del Ejército de Liberación NaciO
nal y por su posterior muerte en 
combate (febrero 15 de 1966), sus 

organizaciones afrontaron serias de
rrota que por algún tiempo las 
pusieron al margen de las luchas del 
sindicalismo: es as[ como en 1968 no 
participaron en la huelga general 
promovida por otras organizaciones, 
y en 1970 algunas de ellas recurrie
ron a un paro nacional patriótico, 
cuyo fracaso llevó a algunos de los 
sindicatos a su destrucción. 

Buena parte del desarrollo sindical 
en Colombia en los últimos años, 
acotó el investigador, se ha realizado 
al margen de fas organizaciones re
conocidas y ligadas al Estado; desde 
luego, aclaró, el poder del sindicalis
mo independiente es relativamente 
nuevo: el 75% de su fuerza -medida 
por el incremento de sus afiliaciones
se constituyó durante los gobiernos 
del Frente Nacional, especialmente 
bajo los liberales. Pero las tendencias 
a la división traídas a su seno por la 
dividida izquierda colombiana -co
mo reflejo de los conflictos suscitados 
en el movimiento comunista interna
cional-. no han si~o superadas y, al 
contrano, se mantiene la compelen· 
cia por el control de las orgamzacio
nes obreras. 

Es así como casi todos los sindica
tos autodenominados independientes 
pertenecen a diversos sectores del 
Partido Comunista Marxista- · 
Leninista y co~baten duramente a 
los sindicatos·afiliados a la Confede
ración Sindical de Trabajadores de 
Colombia (CSTC, central controla
da por el Partido Comunista de 
Colombia), a los cuales califican de 
revisionistas, reformistas y economi
cistas; otros sindicatos son orientados 
por el Movimiento Obrero Indepen
diente y Revolucionario (MOIR), de 
tendencia maoista moderada, y al- · 
gunos por otros grupos socialistas, 
entre los cuales hay varios afiliados a 
la IV Internacional: primero la lla
mada "Tendencia Socialista", luego 
las " Ligas Socialistas" y el "Bloque 
Socialista", desprendidos de la "Ten
dencia" y finalmente la "Unión Re
volucionaria Socialista" salida del 
"Bloque". El Partido Socialista de 
los Trabajadores, creado más recien
temente, ha agrupado a diversos de 
estos grupos. 

~ >, A ~ > \ .;" ~ "< 

Redefinición del modelo 
· . de desarrollo 

El profesor Valencia retomó el 
anális1s de los gobiernos del FreDte 
Nacional e indicó que en 1966, con 
la llegada de Carlos Ueras Restrepo 

fsin lugar a dudas la mentalidad más 
úcida de la burguesia colombiana)1 el Estado redefinió su papel y el 

modelo de desarrollo que comenzó a 
imllementarse con el "Frente Nacio
na . Las limitaciones de la economia 
colombiana, originadas en las res
tricciones de la demanda efectiva 
interna y en la escasez de divisas, 
empezaron a resolverse por la via de 
la exportación de manufacturas. 

Esta nueva orientación del modelo 
de acumulación de capital significó 
para el movimiento obrero enfren
tarse a una nueva politica salarial, 
traducida ésta en la reforma laboral 
de 1968 formulada dentro del marco 
más amplio-de una reforma constitu
cional que fue posible al amparo de 
los "poderes extraordinarios" obteni
dos bajo el régimen de estado de 
sitio, agregó el profesor Valencia. 

Fue asi, como, entre otros frutos de 
la nueva politica económica, la in
dustria tuvo un elevado ritmo de 
crecimiento a partir de 1968 -pasó 
del 6.2% en 1968 al 10.9% en 1972-, 
hecho que se expresó en una redistri
bución notable del valm: agregado 
industrial en favor de los _obreros y 
una mayor productividad de.!_traba
jo. La ganancia de las emp~ f~e 
sin ducfa moderada por la acet68 de 
los sindicatos, y los patrones pudie
ron compensar una parte apreciable 
del alza ae sus costos salariales con el 
incremento de la productividad. 

En esta época también se definió 
claramente el desarrollo capitalista 
en el campo: aumentaron las expor
taciones provenientes de la agncul
tura comercial y se eguilibrió _..el 
fondo de divisas, una de las metas de 
la nueva politica económica. El go
bierno de Ueras Restrepo creó la 
Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC) con el fin de 
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hacer más redituables las inversiones 
en la reforma agraria, a la vez que se 
intentaba utilizar la orgamzación 
campesina como grupo de presión y 
como soporte político del liberalismo 
en el sector rural. 

La refórma constitucional de 1968 
instituyó una política de ingresos y 
salarios que agudizó la sobreexplota
ción del trabajo; con ello se dio el 
otro paso para acelerar la acumula
ción: la contención de los costos 
:;alariales en alza. Las medidas labo
rales de esa reforma implantaron, 
entre otras medidas: la limitación de 
la duración de las huelgas a un 
máximo de 45 dia ; la posibilidad de 
declarar ilegal un conflicto laboral 
en base a la calificación de los servi
cios de la empresa afectada como 
''actividad de inter6 público"; la 
completa negación, en contra de las 
recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de 
los derechos de organizaciÓn y de 
huelga a los empleados públicos, y el 
arbitraje obligatorio del Presidente 
de la República cuando éste conside
rara que un conflicto afectaba grave-, 
mente la economía nacional. 

AJ amearo del estado de SitiO 
fueron militarizadas las carpas de 
vigilancia de los huelguistas, se in
tensificó la persecución politica de 
los sindicatos y sus dirigentes, y se le 
prohibió expresamente a la clase 
obrera la lucha política por sus in te-· 
reses, a nombre de la democracia y 
de la salvaguardia de las institucio
nes, dijo el mvestigador, quien expli
có también que detrás de esta pollti
ca antiobrera, pero sobre todo aetrás 
del control de los salarios, se escon
dió el principio siempre aducido por, 
la burguesía de que es la clase obrera 
quien debe procurar los fondos para 
alcanzar la redistribución del ingre
so, incrementar los empleos y, en 
general, para contener la crisis infla
cionaria desatada por el propio capi
talismo. 

AJ iniciarse la década de los seten
ta, el movimiento obrero se halla a la 
defensiva frente a la consolidación 
de Jos sectores dominantes, expresa
da en la reforma constitucional de 
1968: en efecto, el número de huel-
~gas en 1971 fue de sólo 14 y en 1972 
sólo hubo 19 conflictos laborales, 
números incomparablemente' meno
res a la cantidad de conflictos ocurri
dos entre 1959 y 1961. 

Ha y varias razones, anotó el inves
tigador, que explican la baja en las 
oosibilidades de acción del movi
miento sindical. Una de ellas es que 
el Estado de esa época es más sóhdo 

• f 

y menos necesitado del apoyo obre
ro, al mismo tiempo que menos 
sensible a sus presiones: Asimismo, el 
hecho de que la prosperidad de los 
empresarios les permite negociar di
rectamente con los trabajadores sin 
recurrir al gobierno. Por último, no 
existe en ese momento ninguna traza 
de unidad en el movimiento sindical, 
representadoya por cuatro confede
raciones: la Unión de Trabajadores 
de Colombia (UTC), la Confedera
ción de Trabajadores de Colombia 
(CTC), la Confederación General 
del Trabajo (CGT)_y la Confedera
ción Sindical de Trabajadores de 
Colombia (CSTC). 

Pero ello no s1gnifica, explicó el 
profesor Valencia, que la lucha de 
clases haya desaparecido de la socie
dad colombiana, pues, al contrario, 
el proceso de organización de los 
e~pleados púb!icps y del sector ser
VICIOS se radicaliZO. 

Las presiones inflacionarias, dijo 
el investigador, tuvieron un ascenso 
progresivo a partir de 1970 y se 
desbordaron en 1977, debido a la 
incontrolada oferta monetaria pro
vocada por el auge de las exporta~io
nes, las cuales generan un superávit 
permanente en la balanza de pagos 
del país. La inflación devastó los 
salanos a tal punto que, durante 

, 1975, su poder adquisít1vo se redujo 
en un 25.6% en relación con los 
niveles del salario real de 1970: en 
términos de la capacidad adquisitiva 
del salario medío real, el nivel de 
1975 era similar al de 1962, lo cual 
significaba la pérdida de muchos 
anos de lucha y del terreno económi
co arduamente ganado a los patro
nos. El proceso mflacionario afectó 
ahora más a los trabajadores sindica
lizados que a los no sindicalizados, 
destacó el profesor Valencia. 

Fin del Frente Nacional 

En la última parte de su ponencia, 
el investigador analizó el fin del 
Frente Nacional y las perspectivas 
actuales del movimiento sindical co
lombiano. Indicó que, al llegar a su 
fin el pacto bipartidista, en 1974, fue 
elegido ¡presidente de la República 
Alfonso López Michelsen, hijo del 
expresidente Alfonso Ló~z Pumare
jo y fundador de la disidencia del 
MRL a principios de ese pacto. La 
politica del nuevo gobierno, estruc
turada sobre la redistribución del 
ingreso y la contención del alza del 
costo de la vida, se concretó en una 
"economía concertada" mediante un 
pacto tripartito entre elgobierno, el 
capital y los sindicatos. Ese acuerdo, 
inspirado en el "pacto social" de 
Perón en la Argentina, suponia que 
cada una de las partes se compromc-

tiera a no exigir del producto 
sino la proporción que permita 
desarrollo de la economía ......... ·u ...... 

por lo tanto sin menoscabo de 
producción, el empleo y el nivel 
precios. 

Es evidente, subrayó el 
Valencia, que esa política 
el equilibno del poder 
ción entre los sindicatos y 
dones patronales y la 
del Estado ante ambas partes; 
también lo es que en el caso 
biano ninguna de las dos ... v ............ v ..... 1 

se cumplen, dada la de lidad 
movimiento sindical y la · · 
cía del sector empresarial con la 
dirigente gubernamental. 

Planteada en estos términos, 
politica gubernamental 
casi de inmediato en las 
sindicales. Fue asi como, a 
semanas de iniciado el nuevo 
no, estallaron por lo 
conflictos entre los cuales :so1on:~a•w• 
ron el paro de los trabé!iadores 
carios, que afectó a los 23 bancos 
pais, y la huelga de la industria 
cemento, que afectó a once 
y paró la producción en un O%, 
paralizó durante mes y medio 
mdustria de la construcciÓn 

La respuesta a este incremento 
las movilizaciones obreras fue una 
serie de decretos-leyes, dictados ai 
amparo del estado de sitio, mediante 
los cuales se hizo más represiva la 
acción del gobierno, no sólo contraci 
movimiento obrero sino también pa· 
ra contener el movimiento popular 
acrecentado durante estos años de 
incontrolable inflación y aumente 
del costo de la vida. 



Destacó el investigador <Jue la ~ul
lllinación de esa concepcion autori
taria del poder dentro de una demo
cracia formal -la mejor radiografía 
del modelo colombiano- está repre
$entada por el Estatuto de Seguri
dad del Estado, expedido el 6 de 
3eptiembre de 1978 por el actual 
fresidente, Julio César Turbay Aya
a. 

. El cuerpo de leyes que constituyen 
e e estatuto recoge medidas promul
gadas anteriormente y conforma el 
más afinado mecanismo para limitar 
el ascenso del movimiento de masas, 
aunque én apariencia está destinado 
sólo a combatir los movimientos ar
mados existentes en el país, y ha 
servido para desatar una persecución 
implacable y generalizada contra las 
organizaciones políticas y gremiales 
de orosición. 

E Estatuto condena principal
mente las actividades de los gru{>?s 
armados, pero contemr.la tamb1én 
como dehtos las movilizaciones y 
manifestaciones públicas, la toma de 
tierras, predios o instalaciones in
muebles y la difusión de "hechos que 
atentan contra el orden público". 
Además, otorga a la Justicia Penal 
Militar la facultad de juzgar y san
cionar tales delitos, explicó el ponen
te. 

No obstante este panorama, acla
ró, los hechos políticos y sociales más 
recientes parecen haber creado un 
precario y limitado espacio para la 
unidad obrera en Colombia. La más 
importante expresión de esta pers
pectiva la constituye la creación del 
Consejo Sindical Nacional en 1977, 
orgamsmo que ha promovido y ca
nalizado la acción conjunta de la 
clase obrera ante situaciones concre-

tas, la más importante de las cuales 
fu<: el Paro Cívico Nacional del 14 
de septiembre de 1977, tal vez el 
movimiento de masas más exitoso en 
la historia del país, violentamente 
reprimido por el entonces presidente 
López Michelsen. 

El Consejo Sindical Nacional ha 
continuado impulsando tareas con
juntas por encima de las diferencias 
entre las confederaciones que lo con
forman, y de los halagos y amenazas 
del gobierno y de la dase patronal. 

En ese sentido se destaca, dijo el 
profesor Valencia, la presencia del 
movimiento obrero unificado ante la 
conculcación de lo derecho huma
nos en los dos último años¡ eJecuta
da g_or el actual _gobierno a amparo 
del Estatuto de Seguridad.delEstado. 
Ahora el movimiento obrero en blo
que es acusado de subversivo y su 
acción se toma como una rebeldía 
inaceptable para el sistema, enfatizó. 

Finalizó su disertación el profesor 
Valencia con un recuento de las 
tareas que le han sido propuestas al 
Consejo Sindical Nacional para ga
rantizar la presencia real de la clase 
obrera en la vida política del país, y 
llamó la atención sobre la participa
ción unitaria de los trabajadores en 
la conmemoración del 1 de mayo en 
los últimos dos años, así como la más 
reciente y exitosa huelga en Acerías 
Paz del Rio, en la cual los obreros 
obtuvieron una completa y generali
zada solidaridad; esos movimientos, 
afirmó, auguran mejores momentos 
para el movimiento sindial colom
biano. · o-
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Con relación a las notas p~bli
cadas en algunos periódicos capi
talinos el pasado miércoles 2 de 
enero sobre el lamentable acci
dente del 30 de diciembre en el 
Volcán lztaccíhuatl, en el cual 
perdieron la vida los señores 
Raúl Hernández, Gerardo Cruz, 
Javier Velázquez, y Mauro Her
nández, deseamos hacer saber a 
la <.omunidad universitaria que 
ninguno de los integrantes del 
grupo accidentado pertenecía a 
la Asociación de Montañismo y 
Exploración de la UNAM, con
trariamente a lo que se afirmó en 
la mencionada información. 

Los datos de que se dispone 
indican que fue una excursión 
familiar la que sufrió el desgra
ciado percance, por lo que sus 
componentes no representaban a 
equipo montañero alguno. Asi-

mismo, cabe señalar que una de 
las personas fallecidas, el señor 
Raúl Hernández Fabila, fue 
miembro de la Asociación Uni
versitaria de mediados de 1Y77 a 
marzo de IY7Y. 

Se consideró pertinente hacer 
esta aclaración toda vez que la 
Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas tie
ne como norma exigir a sus equi
pos y deportistas representativos 
los máximos niveles posibles de 
seguridad, para su preparación 
fisica, capacitación técnica y ex
periencia. 

Quienes compartimos el amor 
por la montaña, así como los 
miembros de la Asociación de 
Montañismo y Exploración de la 
UNAM, expresamos hondo pesar 
ante la pérdida irreparable de los 
camaradas fallecidos, al tiempo 
que hacemos llegar condolencias 
a sus familiares y compañeros. 

ASOCIACION DE MONTA
ÑISMO Y EXPLORACION 
DELA UNAM. 

Nueve triunfos ele la UNAM en Slnaloa 

Para cerrar el año 1979. el equipo repre
sentativo de boxeo de la UNAM realizó. ti 
pasado mes de diciembre. una s•it de 
encuentros en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. 
durante los cuales obtuvo nueve triunfos y 
sufrió dos derrotas. ante contrincantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. en ti 
gimnasio de esa Casa de Estudios. 

Enrique Segueda. Marcelino Lorenzo y 
Hugo Sánchez ganaron sus encuentros por 
decisión. Los vencedores por dtf•lt fu•on: 
Luis EstreNa. Raymundo Fernández, Javier 
López y Tonatiúh Rodríguez. Ro$-igD Montes 
d•rotó a su rival por K.O. tknico, mientras 
qua su compañero Toño Solórzano g1nó por 
K. O. en ti pJimer lugar. . 

Nuevamente. el equipo univenít~rio. bajo 
11 dirección dtl profesor Joú Rode1. demos· 
tró ser uno de los mís consistentes dentro del 
panorlme boxístico amlteur 1 nivel estudiln· 
til. 

l 



Loa Universitarios y lá Sa1~d . .=:: ... ·.;;:(!¡~::~t~·i:;·:~;)=.(: 

LOS AZUCARES Y LOS ALMIDONES EN LA DIETA 
El consumo de carbohidratos 

es fundamental para una nu tri
ción adecuada, ya que son fuen
tes de energía fácil, benéficas 
sobre todo durante la infancia y 
adolescencia, cuando se lleva a 
cabo gran parte del desarrollo y 
crecimiento del organismo. De a-
fortunadamente, debido a malos 
hábitos alimen ta rios, e consu
men de manera exagerada bajo 
las formas de sacarosa (azúcar de 
caña) y almidones. Esto trae con
sigo un fu<'rte desequilibrio en la 
ahmentación h umana. 

La Organización Mundial de 
la Salud refi re que el 30% de lo 
niño de tres años, 50% de los 
menores de cinco años y el 95% 
de los adulto de varios paí e 
sufren o han ufrido caries, todo 
debido al alto índice de con~umo 
d~ azúcare . No faltará quien 
d1ga que es la falta de higierle 
bucal lo que propicia la caries, 
pero ello no libra de culpa a los 
azúcares. Los jóvenes que tienen 
vario diente ariado han absor
bido de de su niñez un excedente 
de glúcidos bajo forma de azú
car, dulce y golo inas. 

El consumo exagerado de pro
ducto azucarado favorece la 
obesidad; este flagelo de las co
rnunidades bien nutridas repre
stnta un absurdo para la socie
dad, en la cual todavía no se ha 
resuelto el problema de la nutri
ción. Además, se debe tener pre
sente que lo azúcares pueden ser 
nocivos para las pcr onas heredi
t~riamen te p redi puestas a la 
dJabetes y a las enfermedades 
cardiova culares. 

Otro de los grave errores de la 
alimentación lo constituye el exa
gerado y pel igroso consumo de 
Íefrescos, bebida gaseosas y simi
.ares, ongmado por el intenso e 
~tlccsante bombardeo publicitarjo 
fe las compañ ías productoras; su 
~nción, com pletamente artifi

Cial, satisface necesidades inexis
t~ntes, ya que eri cuanto el orga
niSmo necesita líquido, el agua 
tlatural proporciona todo lo que 
bequiere. Estas bebidas e tán ela-
oradas a bas de azúcar, agua y 

SIJstancias sintéticas. Se calcula 
~ue cada mexicano consume 65 
htros anuales de refrescos embo
tellados. 

* Los azúcares y almidones al ser consumidos en exceso, 
favorecen la aparición de caries y obesidad * Los cereales y pastelillos industrializados tienen poco valor 
nutritivo y son de costo elevado * la publicidad distorsiona el gusto hacia bebidas y refrescos 
embotellados. de valor nutritivo menor que los preparados con 
frutas naturales 

Dentro del grupo de los almi
dones, el maíz ha sido la base de 
la alimentación en México. Las 
d iv<"rsas modalidades con las que 
e usa en algunas regiones, aun

q ue rudimentarias en apariencia, 
on nutricionalmente superiores 

a las presentaciones derivadas de 
lo moderno métodos de indus
t rialización; un ejemplo éle esto 
lo con tituye la tortilla de maíz, 
q ue e una fuente rica de calcio. 
Además, los cereale , al som ter
se a industrialización pierden 

gran pa rte de su valor afimenti
cio, ya que son despojado de la 
corteza Y. del germen y así pi r
den cualidades nutritivas. Estos 
cereales in.dustria lizados del tipo 
de las hojuelas de maíz tienen 
caracterí tica similares a las de 
la tor~ ~ll~, sin embargo su precio 
es cas1. d1ez yeces superior. De los 
pastc!Jllos mdust rializado re
portan los investigadores deÍ De
part~~;nto de Fisiología de la 
Nutnc10n del Instituto Nacional 
~e Nutrición, que su valor nutri
tiVO es sumamente bajo y que 

algunos de ellos no con tienen ni 
las proteínas del pan, además de 
que se emplean en su confección 
grasas saturadas que se han aso
ciado a varios padecimientos. 

En resumen, los productos re
feridos anteriormente son un 
ejemplo de alimentos industriali
zados·que al consumirse en exce
so determinan una dieta desequi
librada que además tiene impli
caciones económicas, ya que la 
industrializad® los hace más ca
ros que la mayoria de los alimen-

1 tos tradicionales cuyo valor nu
tritivo es superior. Lo mismo po
demos decir de los refrescos em
botellados que por su alto conte
nido en azúcar y aditivos quími
cos predisponen a padecimientos 
tales como la caries, obesidad, 
diabetes y emfermcdades cardio
vascu lares. 
DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS MEDICOS 
DEPARTAMENTO DE MEDI
CINA PREVENTIVA 
Oficina de Educación par~ la 
Salud. 



Neruda, poeta combatiente 
por la emancipación de la otre
aad explotada de hoy y por la 
reivindicación de la barbaridad 
de ayer. Poeta en lucha por una 
sociedad otra. Poeta de la barba
rie, contra ella, y en pos de algo 
que es una barbaridad. 

Expresó lo anterior el licencia
do Manuel S. Garrido en su 
ponencia intitulada Poeta de la 
barbarie, que se llevó a cabo 
durante el ciclo Tentativa del 
hombre infinito, organizado por 
la Facult(\d de Filosofia y Letras 
el pasado 14 de noviembre. 

El ponente expresó que, a su 
juicio, Pablo Neruda reivindica 
la cultura y la civilización pro
pias de nuestro pasado más re
moto, en el cual nuestros incas, 
araucanos y mayas vivieron su 
admirable diferencia barbárica. 
Y por- otra parte realiza una 
elaboración teórica (ya no poéti
ca) también barbárica, destructo
ra, radical, implacable, de los 
f~!ldamentos de toda explota
cwn, para la tarea de la emanci
pación de hoy de los hijos bárba
ros de la civilización moderna, 
para la construcción de lo que 
será también -paradójicamente, 
pero en otro sentido- una barba
ridad. 

Neruda reta a la pobreza, a la 
ruin?ad, a la incul.tura, a la igno
rancia... a reflexwnar sobre sí 
misma. Concibe un nuevo canto 
en consonancia con cierta necesi
dad teórica de reflexión funda
mental para la construcción ya 
de un nuevo mundo posible. Y es 
~ue el poeta ha comprendido que 
' los caminos del cielo, 1 antes 
tan transitados por los santos, 1 
están poblados por especialistas", 
agrego el licenciado Garrido. 

Neruda es poeta que va directo 
a la barbaridad de nuestro ori
gen, ya en los años 40, en el 
Canto General: _.. 

"Más abajo, en el oro de la 
geología, 1 como una espada en
vuelta en meteoros, 1 hundí la 
mano turbulenta y dulce 1 en lo 
más genital de lo terrestre. 1 Puse 
la fren~e entre las olas profundas 
1 desce~~í como gota entre )~ 
paz sulfunca, 1 y, como un ciego 
regresé al jazmín 1 de la gastad~ 
~ Glr: ....... 1 lttl ------

.... 
pr.1m~vera humana. 1 No pude 
as1r smo un racimo de rostros o 
de máscaras precipitadas, como 
a~illos de ~~o vacío, 1 como ropas 
d1spersas hiJas de un otoño rabio
so 1 que hicieron temblar el 
miserable árbol de las razas asus
tadas / ... déjame hundir la mano 
1 y deja que en mí palpite, como 
un ave mil años prisionera, 1 el 
viejo corazón del olvidado." (Al
turas de Machu Picchu). 

Afirmó el ponente que en La 
rosa separada se advierte que el 
poeta descubre no sólo la cuali
dad humana esencial de Jos bár
baros nativos, atrasados, incultos,' 
justamente en su otredad orgu
llosa, sino. también la brutalidad 
de la civilización moderna que 
pretende mostrarnos la incultura, 
la ignorancia, la vileza, el atraso, 
la inhumanidad de los habitantes 
nativos de Rapa Nui, sin advertir 
que en tanto nos enseña, tal vez, 
su inhumanidad sin límites. Para 
que aprendamos la tosquedad de 
los proletarios del continente nos 
enseña sobre todo que su pobreza 
y su explotación son inconmensu
rables. 

"Porque Neruda parte del ca
.• rácter mestizo del americano de 
nu.est.ro ~ie"!po, su viaje a lo 
pnm1gemo tiene en él un obliga
do regreso." Es por eso que cava 
el porvenir en el pasado", expre
só el disertante. 

Asimismo, dijo que el proyecto 
emancipador de los bárbaros de 
nuestro tiempo debería engen
drar un nuevo mundo, signado 
por una condición barbárica ine
vitable, si lo juzgamos de acuer
do a los parámetros de la ideolo
gía democrático-liberal dorn i-

nante en la civilización moderna 
"Proletarios ema ncipados d1 

su condición proletaria, bárbaro 
modernos emancipados de st 
barbaridad, los otros emancipa. 
dos de su otredad han de decidiJ 
una sociedad 9ue por algún tiem 
po será todav1a barbaridad a lo 
ojos ~ in~erese~ del gran capital" 
mamfesto el hcenc1ado Garrido 
añadiendo ~ue en Neruda "cava 
el porvenir' implica sobre too 
la búsqueda, pregunta, elabora 
ción, duda, opción. " La Arauca 
na no sólo es un p,oema, sin 
también un camino ', aclaró. l 
dijo que, como la filosofia, l 
poesía también se dirige al sabe 
y a la praxis transformadora d 
lo real. 

Apuntó que poco a ntes de mo 
rir el poeta escribió lo siguientt 
mientras se desarrollaban los me 
mentas más difieiles y dramático 
de lo que se consideró "vía chilt 
na al socialismo" : " Parece qu 
un navío diferente 1 pasará port 
mar, a cierta hora .. . nadie sab 
de dónde ni la hora. 1 ( ... ) Hast 
los hombres, siempre d istraídO! 
1... se están hacíendo viejos 1 
no pasa el navío .. . " (El mar y la 
campanas). 

Sin embargo, afirmó, Nerud 
hace la crítica a la espera aleta: 
gante de este navío, espera qu 
impida a los hombres abocarse 
la realización de la nueva soc11 
dad v creer ilusoriamente en 
ABC ·del comunismo del teórit 
bolchevique Nicolás Bujarin, 
cual establece: "El capitalismot 
como un mecanismo mal ajus~ 
do que tarde o temprano se rorr 
perá en pedazos inevitableme1 
te". 

Tenemos aquí la crítica su 
-poética- de la raigambre tek 
logica (predialéctica) que se on 
ta tras la metáfora idealista de 
"caída catastrófica del capital 
mo". Y la reivindicación del pe: 
samientb que concibe al soc1al 
mo como posibilidad entre oW 
(ciertamente histórica y objetiva 
es decir, como alternativa, seña 
el ponente. 

Es por ello que Neruda, agr 
gó, nos invita· a pensar en 
tristeza de la revolución parali~ 
da, cuando dice en el Libro d 

las preguntas: "¿Hay algo !1>' 
triste que un tren detenido ba 
la llu\·ia?" y nos formula ¡ 
cuestiones necesarias a nues 
autoconocimiento como prilll 
paso hacia la liberación. ;J 



En el Auditorio Justo Sierra 

ción de Rafael López Miar
nau, en el Auditorio Justo Sie
rra de Humanidades. 

A decir de lo mencionados 
artistas, e te espectáculo -en el 
que el amor místico y munda
no nunca e unen, pero con 
frecuencia se confunden- reco
ge lo mejor de la danza y de la 
palabra barroca. 

Asimismo, informaron que 
Mística y erótica del barroco 
ha representado a México en 
importantes festivales in terna
cionales. 

Agregaron que en el mismo 
se incluye obra lírica de Calde
rón, Sor Juana, ElConde Me
diamediana, Santa Teresa de 
Jesús, Quevedo y otros auto
res. 

EJ maestro Luis Rius selec
cionó -para cinco escenas
material poético anónimo del 
Cancionero Lírico, y otros del 
Romancero, de Lope de Vega. 

Las danzas que interpreta 
Pilar Rioja están animadas 
con música del padre Soler, 
Corelli, Mateo Albéniz y Mar
-::ello, entre otros. 

El espectáculo Mística y 
erótica del barroco, basado en 
el amor místico y mundano, 

fue presentado por Maria Te
resa Ar mendáriz, Pilar Rioja y 
Ricardo Blume, bajo la direc-

La presentación de Mística 
y erótica del barroco fue aus
piciada por la Secretada de 
Rectoría, a través de la Direc
ción General de Actividades 
Sociocultur~les, y FONAPAS. 

En el Teatro de CU ---------....._ 

SE REANUDA EL CICLO 
''UNA ALTERNATIVA 
PARA LOS LUNES" 

* Es auspiciado por el Departamento de Intercam
bio Cultural * Durante el mes de enero se presentara' eltema 
Despunta otra década: promesas mus1cales para los 
80 

Con la actuación de los grupos de rock en español 
Stray cat y Vox populi en el Teatro de Ciu~ad 
Universitaria, se reanuda hoy lunes 7 de enero el ctclo 
de conciertos Una alternativa para lo lunes, gracias a 
los auspicios del Departamento de Intercambio de la 
Dirección General de Difusión Cultural y la coordina
ción del grupo Música y arte. 

El ciclo de audiciones tiene programados cuatro 
conciertos para el mes de enero bajo el titulo Despun
ta otra dé!'ada: promesas musicales para los 80. , . 

Actuarán también las agrupacwnes de mustca 
.... liiitii<~SS&!IIS!SII:3SII='·- · 

moderna: Madeira,Chacra,Tercia,Lujuria y Dange· 
rous Rithm. 

Dentro del panorama musical de México, los 
grupos invitados constituyen la nueva generació~ de 
músicos, quienes cuentan con una carrera relativa
mente corta dentro de los géneros modernos, pero con 
grandes posibilidades de desarrollo artístico. Por lo 
general todos e han enfrentado a la crisis que vive la 
música de rock y jazz,la cual se refleja en una nula 
difusión de su trabajo a través de los medios masivos 
de comunicación; una gran indiferencia de las casas 
grabadoras por us creaciones y por tanto una pobre 
promoción de sus inquietudes musicales. 

PROGRAMA: 

Enero 
7 Rock en español, con Stray cat y Vox populi 
14 Eljazz y la música fusión, con Madeira 
21 Rock y algo más, con Chacra y Tercia 
28 El punkrock en México, con Dangerou rythm y 
Lujuria 

Las audiciones se llevarán a cabo a las 19:00 h en el 
Teatro de Ciudad Universitaria. 



Como parte del ciclo de confe
rencias Tentativa del hombre in
finito, organizado por la Secreta
ría General de la Facultad de 
Filosofuf y Letras en homenaje a 
Pablo Neruda, Eugenia Revuel
tas, maestra de esa Facultad, ex
puso recientemente la conferen
cia Literatura y compromiso. 

En primer térmmo hizo un 
deslinde de la palabra compro
miso y mostró como hay di~ren
tes acepciones de él; una de las 
cuales se refiere al estar en el 
mundo, inquirir sobre él, reunir 
los datos que nos aporta, confron
tarlos e integrarlos para que de 
todo ese proceso surJa una cohe
rente comunicación teórica o una 
recreación estética. 

Otra acepción del compromiso 
está dada por la toma de con· 
ciencia que el creador provoca en 
el lector al establecer con él una 
relación de corresponsabilidad y 
comunicación. 

Por último y como consecuen
cia 'de su compromiso,. el escritor 
dejaría de ser presa del mundo y 
lo haría presa de él. 

La ponente recordó que en 
una reunión de intelectuales iz
quierdistas en 1965, realizada en 
París, aquéllos se preguntaron so
bre los términos compromiso y 
literatura, así como de las formas 
de su discusión, de la siguiente 
manera: o bien únicamente en 
coloquios con implacables· direc
tivas que cortan al mundo en 
d.os, en una óptica maniquea que 
decreta que existen dos literatu
ras lo mismo que dos ciencias, o 
bien iniciando el diálogo con los 
~ue viven, con quienes hacen la 
hteratura, aunque la discusión 
no sea fácil, aunque ponga en 
duda los dogmas de las distintas 
escuelas. 

Expresó que el papel de los 
revolucionanos consiste en elevar 
el debate a su más alto nivel y en 
no retroceder a la comodidad de 
las biblias o los seminarios de la 
revolución congelada. Eugenia 
Revueltas fue mostrando con 
ej~mplos los dos tipos de posi
Clon. 

Expuso acerca del burocratis
mo de las directivas oficialistas 
que en el campo del arte se 
dieron, a partir de 1936 hasta la 
muerte de Stalin. Señaló las críti
cas que Trotsky hizo al realismo 
socialista y más adelante habló 
de cómo Semprun contempla la 
influencia de Zhdánov en los 
literatos revt;>lucionarios. 

A continuación analizó El 
canto general de Pablo Neruda y 

~Gtm!Htl 

LA POESIA, 
ESTRUCTURACION 

ARMONICA DE 
LO INTIMO Y· 

LO SOCIAL 

mostró cómo en él se dan dos 
tipos de compromiso: el partidis
ta o militante y el compromiso 
revolucionario en un sen ti do más 
amplio y pleno. 

A partir del análisis del texto 
fue señalando algunos problemas 
que se plantean al creador cuan
do, por permanecer fiel a su 
compromiso partidista, llega a 
hacer poesía de circunstancia en 
la que predomina un tono ma-

yor, retórico y declama torio q 
r.esta eficacia poética a su obra. 

En cambio, señaló, hay 
momentos de la poesía de 
da en los cuales, atendiendo a 
compromiso más amplio, 
una gran poesía, como resul 
de la libertad creadora; " ... 
que para el artista y a pesar 
sus convicciones políticas más 
mes, inclusive a pesar de su 
na voluntad de militan te, el 
no puede quedar reducido a 1 
que se pone a servicio de un 
causa que lo superaría , aunqu 
ésta fuera la mas justa, la 
exaltadora; el artista no 
nada por encima de su 
hacemos hincapié en la 
nada, porque para el artista 
creación no es, no debe ser 
medio, sino un fin en si misma 
enfatizó. 

Expresó que lo an terior 
quiere decir que se apoyaría 

posición de gratuidad del arte1 
ya que la literatura no es gratui· 
ta, en el sentido de que nos hable 
de una escisión del hombre y de, 
ciudadano, de lo íntimo y le 
común, de lo privado y de le 
social; posición que implica una 
total enajenación. 

La poesía, finalizó, es estructu· 
ración armónica de lo íntimo 1 

de lo social, es integración libera· 
dora de la vida hu mana. o .. 



1Luu.Em C 
Canal 5 

WNES 1 DE ENERO OE 19110 

7.00 lictftttado Vlct~r Garcfa Moreno. Aspectos jurídicos 
de 11 criSIS iraní DERECHO 

7 30 llDdlr Modesto Seara Vázqull. Poitica mundial. 
. fACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIA· 

LES. 
100 licenciado Jod Pablo Cotllo Eboli. u ttneeleei6n 

de los títulos de crjdito txtrton!ilerios o robados. 
DERECHO 

aJO ~ctor Abelardo Rivera Uano. lnfonnítica y dere
cho$ ildivüllfes. DIRECCION GENERAL DE DI· 
VULGACION UNIVERSITARIA. 

9.00 ~ctor Javier Valencia. Infertilidad en el vanado. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

9.30 ~ctor Raíl VÍU(ull Martínll. Microbactñm l. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

10.00 ~ctor Raúl Vargas Garcla. Enfermedades transm~ 
tidas por las ratas. MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

10.30 Ingeniero Juan Montero. Problemas de supem 
sión CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

11 00 LAE Patricia Diez de B. Auditorfa admilistrativa en 
SIStiJIIIS de procedinientos. CONTADU RIA Y A~ 
MINISTRACION. 

11.30 licanciado René Renttria Sofs. Asptttos monete
rios,CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

12.00 Uetncilda Maria dtl Cll'lftan llovlra. Eeltctlea~ 
portuguesa. DIRECCION GENERAL DE PUBLICA· 
ClONES. 

12.30 Ingeniero Marco Aurelio Torres H. RecullOS y 
necesidades de MéJICO INGENIERIA. 

MARTES 8 DE ENERO DE 1980 

aoo PROGRAMA A CARGO DE LA FACUl TAO DE 
PSICOLOGIA. 

9.00 PROGRAMA A CARGO DE LA FACULTAD DE 
ODONTOlOGIA. 

10.00 Ingeniero Luis Gonzilez Gercla. ~ímica. ENP. 
10.00 ücencíado Julio Síndtez Ctrvón. Geografia. EN P. 
1'1.30 PROGRAMA A CARGO DE LA FACULTAD DE 

CONTADURIA Y AOMINISTRACION. 
12.00 PROGRAMA A CARGO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA. 
MIERCOLES 9 DE ENERO DE 1980 

8.00 Doctor ftmlndo Flor• Gtrcla.lnatitucí6n dt t111rla 
del proeno. DERECHO 

a. 30 Ue~nciado ftmando Martfnaz Inclín. Dtrtcho pro
cesll ptnal. DERECHO. 

10.00 ~ctor Robllto Towna. Di9•tibillded y nutrici6h. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

10.30 PROGRAMA A CARGO M LA FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

11.30 Ingeniero Gustevo Velúquez M. Factores de 
üderazgo.CONTAOURIA Y ADMINISTRACION. 

12.00 lAE P1tricia Diez de 8. Auditorla admilistrativa en 
sistnas y proced111íentos. CONTADURIA Y ADMI· 
NISTRACION. 

12.30 Ingeniero Marco Aurelio Torres H. RecuBos y 
Necesidades de México. INGENIERIA. 

Canal 2 
LUNES 7 DE ENERO DE 198D 

13.0D ~ctor Ignacio Burgoa. ~ctor Ricardo Franco G. 
licenciado Luis J. Molina Piitiro. Aspecto negat~ 
vo del aborto. DEREGHD. 

MARTES 8 DE ENERO DE 1980 

13.00 Doctor Javier Valencia. Trasplante da embriones. 

MIERCOLES 9 DE ENERO DE 1980 

13.00 ~ctor Carlos Viesca Treviio. ~ctor Juan Grmal
do Rilo. ~ctor IgnaCIO de la Peiie -Páez. ~ctora 
E.rnestila Jménez O. Evoklción histórica de la 
psiquiatía moderna. MEDICINA. 

Ciclo: b los ochentl lliios de Buñuel • 
B ingel eltermintdor 11963-Méxicol. Palacio de Mine
rfa (Tacuba PI' 51. miércoles 9. a las 20:00 h. 
JDmlleros. del doctor Eduardo Maldonado Cinllllató
grafo del Chopo (Dr. Ad Pl' 37, Col Santa Maria la 
Ribtrel. funciones diariamente a las 16:30. 18:30 y 
20:30 h. 

CmEREMCIAS 
Ciclo: ~blllizK'ióa y sociedad. 
La cu11tión regional. 

n •• 
Taorin del de~wroNo y crecimiento ragionaf, por el 
arquitecto Baris Graizbord. Aula 3-P de la &cuela 
NaCIOnal de Arquitectura. CU. martes a a las 1 0·00 h. 
Ciclo: La voz de los autores universitarios en 
relacionea internacionllea. 
lnau~t~~reción, por los licenciados Antonio Deloomeau y 
Alfonao de Maria y Campos. martes a a las 19,00 h. 
El nuevo ambiente en las relaciones econámicn 
internacionales. por Armando Cortés Guzmán. martes a 
alas 19:30 h. 
les sesiones serán en el Foro dt la Libreri• Insurgentes 
(Insurgentes Sur Pl' 229). 
éiclo: !Ji in Valanzuelt. - 3 2 
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-31 
Esta peste Hamad1 literaturt. Salón N' 9 de ta 
Facultad de Nlosofia y ~tras. CU. martes a. a las 19 00 
h. 
¿Qué esti haciendo Grotowski ahora? Centro Unrver 
srtano de Teatro (San lJJcas N' 16 Coyoacán). lunes 7. a 
las 1 3·00 h Entrada libre 

ExPDSICIONE 
Evolueion h~m111a. Mlestra de ta set:ueriCia evolutrva. 
brológrca y cultural. por la que ha pasado la especie 
humana hasta llegar al hombre moderno Museo de 
Antropología (Torre de Humanrdades. 11. planta baja. CU). 
abrerta hasta lebrero. de lunes a vremes de 9.00 a 14 00 
h 
Museo Urrinrsrtario de Crencras y Artes. CU 
los niños del 111undo. 
Histori1 de 11 contaduri1. 
Gnbldos 111tiguos iiJioneses 
lll moiiS de los indios cuniS de P1n1m1. 
Abiertas de martes a sábados. de 10.00 a 14 00 y de 
1600a 19,00h. 
Testimonios de Nícar1gut, de Martha Zarak. Pedro 
Meyer y Pedro Valtierra Mrseo Unrversrtarro del Oropo 
(Dr. Enrique González Martínez N" 1 O. Col Santa Maria 
la Ribera). abrerta hasta et 15 de enero de 1980 

1 

1 

USICA 

Un• alternativa p•• tos lunes. Despunta otra 
Promesas mustcales para los ao 
Sir ay ctt y Vox poputi ... Un rock hecho en casa 
en espanol. Teatro de la Crudad Universrtaria 
Escuela Nac,!Jnal de Arquttectura). lunes 7. a las 

OE lA 
Aquelarre y bacanal de ta poesta en México. 
Poesia cafte¡ert. con Renato leduc. Efrain 
Nandrno. Ricardo Castrllo. Jarme Reyes y 
várs. Teatro Santa Catarma (Plaza Santa 
Coyoacan). lunes 7. a las 20 DO h 
Radio Universidad de Baja Celifornia 'Norte. 
transmttrdo por la Red Unrversrtarra Nacronal. lunes 
las 20 00 h Radro U NAM 
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