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En la ENTS

r OMA DE POSESION

DEL DR. MANUEL

ANCHEZ ROSADO
* La supe ración académica y la

proye cción social son los pro
grama s a los que mayor im
pulso se dará: doctor Sánchez
Rosado .
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CONTINUARON
LAS PLATICAS

PARA LA REVISION
.DE SALARIOS DEL

PERSONAL
ACADEMICO

* Las Asociaciones manifestaron.
que en ningún momento ha n
planteado un emplazamiento a
huelga, por considerar que se
trata de un medio de apremio
con tra rio a la legislación univer
sitaria.

Pag .2

Superación Académica y Proyección Social

LA EXTENSION ACADEMICA y SU

TRASCENDENCIA
HUMANISTICA SOCIAL

"En el afán de realizar exitosamen te los programas de
proyección social y superación académ ica que dan una más
amplia dimensión al quehacer universitario, se plantea la
necesidad de canalizar un mayor beneficio para la sociedad
mexicana en su contexto genera l a través de la docencia
extramuros".

Así se manifestó la licenciada EIsa Bieler, quien dirigela
ahora denominada Dirección General de Extensión Acadé
mica antes Dirección Gen eral de Cursos Temporales,
conocida también como " Escuela pa ra Extranjeros", con
posterioridad a la ceremonia que se llevara a cabo en -dias
pasados en la Casa del Lago, y en la que se formalizó el
Acuerdo del Rector respecto de la extensión académica.

(Co nt inúa en la Pág. 2)

Ciclo " Petróleo y Petroquímica en México"

NUESTRO DESARROLLO

ESTA LIGADO A LA

EXPLOTACION PETROLERA
* Pa labras de inauguración del doctor José F. Herrán,

director de la Facultad de Química.
* Necesario formar cuadros técnicos y científicos para el

aprove cha miento integral de la riqueza pe trole ra .
Pág. 4

Ciclo de mesas redonda s orga nizado por el CElA de la FCPyS

CAMBIO POLITICO y DEFENSA NAClONAL EN AMERICA LATINA
Páginas 8 Y9



-
Información genera l

LA EXTEN510N...
(Viene de la Pág. 1)

Entre otras cosas, seña ló la
licenciad a Bieler que al ampliar
el ma rco de acción y las funcio
nes de la Escuela , la U niversidad
se proyec ta socialmente, pues el
queha ce r académico no d ebe
concretarse a una ac tividad pri 
vativamen te in tra muro s; si no
que además d e con tribuir a for 
mar la ba se cu lt ural de los estu
diantes un iversita rios y de da rles
la perspectiva , los va lores y la s
experiencias hu mana s más a m
plias y gene rosas que les perm i
tan la adecuada a p licación d e
sus conocim ientos p rofesiona les,
la labor de la ex tensión académi
ca se canali za a un mayor benefi
cio para la sociedad mexicana en
su contexto genera l a través de la
docencia ex tramuros.

D entro d e este marco de ac
ción la Direcci ón Genera l de Ex
tensión Acadé mica se empe ña en
la tarea de da r a co nocer tan to en
México corno -en el extranjero, los
valores culturales y espiri tua les
de nuest ro pa ís, siem pre de n tro

de un marco de a lto ni vel a cad é
m ico ."Pretendemos también diri
girnos y dedicar este esfue rzo a
toda pe rsona interesad a en su
supe rac ión cult u ra l a un cua nd o
carezca de a n teceden tes uni ve rsi
tari os". Suma a sus habitual es
progra mas de estud io para estu
d ia n tes extra nje ros a q ue llos que
co rrespo nden a la idea de exten
sión académ ica , organizándolos
de manera distinta a los cu rricu
la res dedicados a la ense ña nza
pa ra formar profesional es que
co mpe te n a Facul tades y Escu e
la s, de suerte que a tra vés de ella
se dé un impulso impor tante a la
p royección soc ia l de nu est ra U ni
versidad .

S in lugar a duda s, d ijo , nu es
tra actividad referi da a la ense 
ña nza del espa ño l y de otras
disc iplinas a estud ia n tes extra n
jeros re viste una gra n importa n
c ia. La trascendencia de la Es
cuela a la q ue a ludió, se refleja ,
además, e n la Esc uela Perma nen
te de Exte nsió n en San Anton io ,
Texas, dependiente de la Di rec 
c ión Ge nera l de E xtensión Aca
d émi ca que desarroll a sus funcio- I
nes y ac tividades en forma reg u-

ücenciada Eisa Bieler

la r y co ns tante co n ve rdadera
afinidad , con la diná m ica de
nuestra Casa de Es tud ios, de ma
nera que pued e dec irse, que
n uestra U ni versidad ta m bién ex
porta cultura.

CONTINUA...

(Viene de la Pág. J)

Los representantes del rector de la Universi
dad y los representantes del personal académi
co se reunieron nuevamente el viernes 20, en el
59 piso de la Torre de R ectoría, para continuar
las pláticas en las que se revisa el salario por
cuota diaria que entrará en vigor a partir del 19

de febrero.

En efecto y como se publicó en Gaceta
UNAM número 6 del 19 de enero, el pasado
día 17 dieron inicio las pláticas, habiéndose
d iscutido y aprobado el Reglamento que regi
ría las restantes sesiones.

En la segunda sesión, los representantes del
personal académico pres.entaron a la Comisión
de Rectoría una petición de incremento sala
rial por cuota diaria del 15% para cada uno de
los miembros del personal académico de la
Universidad, extensivo a las compensaciones
que perciben los profesores de enseñanza media
superior que imparten más de 20 horas y las
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remuneraciones del personal jubilado que sigue
prestando servicios a la U niversidad.

Esta propuesta fue original mente sustentada
por las Asociaciones Autónomas del Personal
Académico, que constituye la represen tación
mayoritaria. Los representantes del persa
académico afiliado al 'ST UNAM suscribier
también la propuesta de las Asoci aciones Autó
nomas, y declararon expresamen te que se alla
naban con relación a su original demanda del
20% de aumento en los salarios.

Las Asociaciones manifesta ron q ue en nin
gún momento han planteado un em plazamien
to a huelga, por considerar que se trata de un
medio de apremio contrario a la Legislación
Universitaria.

El doctor Fernando Pérez Correa, presiden-
te de la Comisión, el ingeniero Javier Jiménez
Espriú y el licenciado Diego Valadés precisa
ron nuevamente, que la revisión salarial se
ajusta a lo establecido por el. título ' de Condi
ciones Gremiales del Personal Académico y,
después de recibir la petición de los represen
tantes del personal académico, manifestaren
que la Comisión del Rector la estudiará y le •
dará respuesta en la próxima reunión.



EL DOCTOR...
(Viene de la Pág. 1)

• La supera ción académica y la proyección
socia l son los programas a los que mayor
impu lso se dará: doctor Sánchez Rosado.

• El docto r Pérez Correa destacó la
con tribución esencial que prestan los
mie mbros de la comunidad de la
Escuela Nacional de Trabajo Social.

"Como primer programa a desarrollar está el
impulsar la superación académica y la proyección
social en la Escuela Nacional de Trabajo Social",
expresó el doctor Manuel Sánchez Rosado, al
tomar posesión para un segundo periodo como
director.

El doctor Fernando Pérez Correa, secretario
A eneral Acad émico, en representación del rector de
( U NAM , doctor Guillermo Soberón, dio posesión

pasado 19 de enero al doctor Manuel Sánchez
Rosado, com o di rector de la Escuela Nacional de
Tra baj o Social.

En el acto que se llevó a cabo en la dirección del
plan tel , estuvo presente el doctor Valentín Molina
Piñeiro, secreta rio de R ectoría ; la trabajadora
social So corro Modesto , secretaria de la Escuela y
la licenciada Carmen Carrillo Arena, secretaria.
académica del mismo Plantel.

Como se recordará, la H . Junta de Gobierno de
la U N AM en sesión ordinaria del 16 de enero de
1978, designó al doctor Manuel Sánchez Rosado
para dirigir por un segundo periodo a la Escuela

Nacional de Trabajo Social, cargo que venía de
sempeñando desde el 18 de enero de 1974.

El doctor Pérez Correa, al hacer uso de la
palabra, dijo que la designación del doctor Sánchez
Rosado fue precedida de una amplia consulta que
se efectuó con los distintos sectores de la comuni
dad de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Asimismo, destacó los servicios académicos de
más alto valor que prestó en los últimos 4 años el
doctor Sánchez Rosado al frente de la dirección del
plantel, de apoyar con entusiasmo los empeños de
superación académica en los que se ve la Universi 
dad comprometida de una manera más acentuada
en estos días y su deseo de apoyar la formación
profesional de los trabajadores sociales de la Uni
versidad.

Finalmente, el secretario general Acadé mico a
nombre del rector de la UNAM, agradeció al
doctor Sánchez Rosado los servicios que ha venido
prestando a la Institución, así como la contribución
esencial que prestan los universitarios de esta
Es.cuela para el cumplimiento de los fines de la
misma.

Por su parte, el doctor Sánchez Rosado agradeció
a la Junta de Gobierno y demás autoridades de la
Universidad la confianza que se le ha otorgado.
"Acepto con honor porque me da la oportunidad
de servir a la Universidad; por supuesto, estoy
consciente de la enorme responsabílidad que esto
significa, que no es nada más un cargo, sino que.
asumo una gran responsabilidad, pero la asumo
confiado en que contaré con el apoyo de toda la
comunidad de la Escuela Nacional de T rabajo
Social".

Por último, confirmó su vocación universitaria y
reiteró que siempre estará al servicio de los má s
altos intereses de la UNAM y de la ENTS.

De izq. a derecha:
T.S. Socorro Modesto. secretaria de la ENTS: doctor Manuel Sánchez Rosado. director de la ENTS; doctor Fernando Pérez Correa. secretario
general Académico; licenciada Carmen Carrillo Arena. secretaria académica de la ENTS: doctor Valentrn Molina Piñeiro. ,.cretario de Rectorra.
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"El desarrollo histórico y económico del
México actual está tan íntimamente unido al
incremento en la explotación petrolera, que no
podemos disociar de ninguna manera uno del
otro", señaló e! doctor José F. Herrán, director
de la Facultad de Química, al inaugurar e!
importa n te ciclo de conferencias Petróleo y
Petroquímica en México, e! martes 17 de
enero, momentos antes de dar principio la
primera de las conferencias.

Agregó que cuando hablamos de nuestro
desarrollo industrial tenemos que hablar de!
petróleo , y considerar su importancia en rela
ción al impulso que proporciona a la profesión
de! q uím ico.

. Por otra parte, se refirió a la "muy amplia
p ublicid ad " dada en los últimos tiempos refe
rente a la potencialidad que significa el hallaz
go de grandes yacimientos de petróleo y gas ,
" que nos convierte en un país donde gran parte
de la estructura industrial de! futuro está
d irecta men te condicionada en su desarrollo a
la industria petrolera y petroquímica".

NUESTRO... (Viene de la Pág. l) "Cuando se habla de cantidades d el orden
de u n millón doscientos mil barriles diarios de
petróleo -continuó- y doscientos m illones de
pies cúbicos de gas, con posibilidade s para
1982 de una producción mucho mayor, debe
mos reflex ionar en que toda esta riqueza debe
ser aprovechada en beneficio de nuest ro país a
través de la industrialización de estos conside
rables recursos naturales".

"Es en este punto donde nos ha parecido
muy importante el hacer notar a los estudian
tes y profesionales de la Q u ímica , la necesidad
de formación de los cuadros de técnicos y
científicos para lograr e! aprovechamiento inte
gral de esta enorme riqueza ".

Estuvieron presentes du ra nt e la cerem onia,
el ingeniero Rodolfo Domíngu ez Calzad a , re
presentante del ingeni ro J o rge Díaz Se rrano,
director general de Petról 'os Me xica nos; inge
niero Fernando Manzanilla , su bd irec to r gen 
ral del Instituto Mexicano d I Petróleo; ser
Pablo Jean , director g n ral d Ce la nese MeXI
cana; ingeniero Héctor La ra osa, asesor técni
co de la Dirección de PEM EX .y el ingen iero
Ignacio Armendáriz, sub oord inad or de PE
MEX.

,. Conferencia del ingeniero Florencio Lara Sosa, direCtor de
Procesos de México .

EL PETROLEO PROPORCIONARA
LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL DESARROLLO

Inmed ia ta mente después de
la ceremonia de ina uguración ,
dio principio el ciclo de confe 
rencias con el in teresa nte
tem a La industria petro lera
de México expuesto por el .
ingeniero Fl orencio Lata Sosa,
director de P rocesos de M éxi
co , quien principió refiriéndo
se al programa de refinación
de PEMEX . Reveló que ese
programa está ade cuado a sa 
tisfacer, en primer término, el
mercado nacional, que tiene
una tasa promed io de creci
mi ento global anual del 7%.

En su co nferenc ia el inge
niero La ra Sosa su brayó que el
volumen de crudo y líquidos
de gas procesados en 1977 fue
de 835 mil barriles diarios.
E sta producción se espera sea
a u m en tad a pa ra 1978 a
1,200.000 bar iles por d ía .

Por otra parte, el conferen
ciante apuntó que la produc
ció n total' de las 3~ petroqu í
micas que viene operando PE
MEX , llegó a 4.2 millones de
toneladas- el año pasado y se
programa, para 1982, una pro-
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ducción de 18 m illones de to
ne ladas.

Los recursos eco nómicos pa-.
ra realizar estos planes de ' de
sarrollo, agregó, se obtendrán
de la venta de derivados del
petróleo en el país, de las ex
portaciones y de financiamien
tos .

Asimismo, dijo que el volu
men de las embarcaciones dis
ponibles por PEMEX en 1968,
eran de diez, quince y hasta
treinta mil barriles cada em
barcación, como máximo; ac
tualmente, PEM EX tiene 2
barcos con ca pacidad de 300
mi l barriles ca d a uno, afirmó.

Calificó como factor decisi
vo la im pla n tación de los poli-

duetos en la transportación ¡
petróleo para el consu mo in
terno, que han venido a su
plantar a los ca rros-ta nq ue, las
embarcaciones y el ferroca rril.

En su exposició n, el ingen ie
ro Lara Sosa se remitió a un
antecedente de tie mpo y luga r,
y señaló q ue el nacimien to de
la industria pe tro lera en Méxi
co aconteció durante la prime
ra década del siglo ve inte.

"Desde el primer mo men to
México fue escogido por los
ingleses y norteamericanos pa
ra ampliar sus redes de acción
-aseveró- en la explotación de
yacimientos de hidrocarburos.
La seguridad naciona l de esos
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países comenza ba a susten ta r-
seen el pe tróleo" . .

Enumeró fechas impor ta n
tes pa ra el desarrollo ' de la
industria del petróleo. Así, en
julio de 1920 el entonces presi
dente de la República cre ó la

'Junta Consultiva del Petróleo,
cuyo inmed iato anteceden te
fue la Comisión Técnica del
Petróleo q ue estab leció Venus
tiano Carra nza . En los años
1922-1923 , la situaciÓn del
erario nac iona l era precaria y.
con tendencia a empeorar. Pa
ra 1921, se prod ucían 530 mil
barriles de crudo po r día , pero
es a par tir de ese año cua n do
empieza a desp lomarse la p ro
ducción , a ca usa de la baja
activida d ind ustria l en el

undo en tero.

El general Calles, prosiguió,
al llegar a la presidencia de la
República, se enfrenta con
graves problemas propiciados
por los consorcios petroleros.
El país se encontraba con una
hacienda pública muy desa
justada como consecuencia de
las altas erogaciones del Esta
do. Por lo tanto, el general
Calles, a través de la Comisión
Técnica del Petróleo , inicia la
revi sión de las concesiones pa 
ra dejar vigen tes sólo aquellas
q.ue cumplían con las disposi
ciones ,

Hizo hincapié en la Ley
Reglamentaria del Artículo 27
de la Constitución, aprobada
por el Congreso en diciem bre
de 1925; se trataba de 22 artí
cu los principales referentes a

que el dominio directo de la
nación sobre el petróleo es
inalienable e imprescriptible.
En ese mismo año, se dicta un
decreto en el sentido de que
los trabajos realizados en cada
categoría , deben tener cuando
menos un 90% del .persona l
empleado de nacionalidad me
xicana al término del cuarto
año de la concesión.

Pero en j unio .de 1934 se
registra el primer problema
laboral de graves consecuen
cias, el cual 'se resuelve me
d iante un laudo arbitra l.

"Quizás fue este conflicto la 
boral el verdadero antecedente
del acto expropiatorio que ten
dría 'luga r años más tarde",
finalizó.

EL OCHENTA POR CIENTO

DEL TERRITORIO NACIONAL

OFRECE GRANDES

PERSPECTIVAS

PETROLIFERAS'

* Confere ncia de l ingeniero Javier Meneses,
subge re nte de Exploración de PEMEX .* Perspectivas de importantes yacimientos en
el no rte , no reste y noroeste del país.

Pese a que en el 80 por ciento del territorio
nacion a l hay pos ibilidades de yacimientos pe
trolíferos, sólo el diez por ciento se explota,
aseguró el ingeniero Javier Meneses, subgeren
te de E xploración de Petróleos Mexicanos:

El in geniero Meneses afirmó lo anterior '
duran te la conferencia Exploración Petrolera
dentro del ciclo " Petróleo y Petroquímica" que
se lleva a cabo en el auditorio "A" de la
Facultad de Química de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México.

Durante su exposición, M eneses declaró que
el país p osee 2.5 millon es de kilómetros cuadra
dos p or explora r, de los cuales 1.859,100
kilómetros cuadrados corresponden a cuencas
sedimentarias, te rrest res y marítimas.

De la anterior can tidad, añadió Meneses,
sólo el d iez por ciento han sido exploradas; otro
diez por ciento se conside ra sin posibilidades y

Aspectodela inauguración .

el ochenta por ciento restante ofrece grandes
perspectivas petrolíferas.

El funcionario agregó que PEMEX proyecta
para este año explorar desde la planicie costera
del Golfo de México y plataformas marinas
hasta la costa del Pacífico y la península de
Baja California.

También dijo que la can tida d de pozos que
PEMEX proyecta perforar para este año suman
196, de los que posiblemente se obtendrán 120
mill on es de barriles de crudo.

(Continúa en la Pág . 6)
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OCHENTA POR CIENTO... (Viene de la Pág. 5)

Por lo qu e respecta al área mezozoica de
Chiapas y Tabasco el funcionario ap un tó que
hasta el momen to se han descubier to más de
una docena de ca mpos petroleros, éstos son : El
Níspero, Río Nuevo, Sab a ncuy, Agave, M undo
Nuevo, Cacho López, Paredón , Artesa, Sunua
pa, Copano, Hiraldas y Tepate.

Los anteriores depósitos producen, añad ió el
funcionario, un prom edi o de 5,500 barriles
diarios de crudo y derivados del petróleo,
p rovenien tes principalmen te de las rocas cretá
cicas que se extienden hasta la sonda de
Campeche, Tabasco y Chiapas.

En esta área, ind icó Meneses, se tienen
localizadas 100 nuevas estructuras de yac i
mientos petroleros de los que existe el 65% de
posibilid ades de que resulten ser nuevos cam
pos.

Por otro lado, el subgerente de exploración
dePEMEX seña ló que en plataforma marina
de Campeche se encontraron 80 estructuras
petrolíferas. Estas corresponden a los pozos de :
Chac NQ1, Bacab NQ1 YAkal NQ1.
. Por lo que respecta a la p lataforma con ti

nental de Coatzacoa lcos, a la planicie cos tera
del Golfo de Méx ico y al Distrito de Poza Ri ca

y Veracruz, las investigaciones revela? que en
esta área existen importantes yaci m ien tos de
hidrocarburos.

El ingeniero Meneses decla ró que " por si lo
anterior fuera poco, en el no rte, noreste y
noroeste del país existen perspectivas de impor
tantes yacimientos" .

Tales reservas son: las de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en donde se compro bó la existen
cia de importantes yac im ientos de gas natural;
en el Golfo de Sabinas, Coahui la, en d onde en
un a supe rficie de cua renta mil kilóme tros cua
drados se instalaron como pozos productores de
gas, el Lampazos y el M on clova.

En la costa del Pa cífico de la penínsu la de
Baja California los 100 mi l kilómet ros cua dra
dos co bra n ahora importancia a nte el reciente
descubrimiento d gas na tural en los pozos de
Cantina 1 y Bombas. .

El subge ren te d exp loración de PEMEX
afirmó que para la act ividad xp lora t iva , la
cua l de be rá desarrollars n forma crecien te, se
elevará I núm ro de p r an as de gru p
explora torios d . 1,599 a 1,982 po r mes.

Finalmente, el ingen iero J avi 'r M eneses dijo
q ue PEMEX onfía en sa lir a iroso del proyecto
q ue se ha trazado, ya qu . " la fe, I en tusiasmo
y la espe ra nza on su m -jor' a rma "

*EXPLORACIO y
DESARRO LLO

La t r ra conferencia de! ci
clo , que fu xpuesta por e! inge
nie ro J ús havarria , geren te de
Explota ión de PEMEX, versó
sobre el t ma Explota ción y Pro
ducción Pet rolera y se llevó a
efecto el jueves 19, en el mismo
local d e la Facultad de Química.

En ella , el ingen iero Cha va rría
ini ció dando a conocer el número
de pozos exi stentes en el país;
men cion ó que de 1938 a la fech
se han perforado 3,000 y se
cue n tra n en desarrollo 12,500, e
comparación a los Estados UnI
dos en donde e perforan 50,000
al año.

Dijo que ac tualmen te el país
produce 1.220,000 barriles de
cru do y 1,190 millones de pies
cúb icos de ga po r día en prome
dio ; de ello , Chiapas y Tabasco
colaboran con el 67% de la pro
ducción de crudo y con el 42% de
la producción de gas.

Actualmente , continuó el in
geniero Chavarría, se llevan a
ca bo exploraciones en 28 estados,
así co mo en las plataformas con
tin ental e del Golfo de México y

* Conferencia del ingeniero Jesús Cha varría, gerente de
Explotación de PEMEX.

EXPLOTACION y PRODUCCION
PETROLERA
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del Océano Pacífico; el éxi to p ro
medio de las exploraciones es de
un 25%.

En cu an to a la parte sur de
Tamaulipas, norte de Veracruz,
hasta la porción oriental de Hi
dalgo y Puebla , se han terminado
300 pozos, todos productores. " Es
tamos determinando sus posibili
dades para en su oportunidad
explotarlas; podemos obtener en
esta área un incremento de nues
tras rese rvas probadas del orden
de 3,000 millones de barriles, o
sea, 25% de lo que actualmente
tenemos probado", dijo que este
proyecto se llevará 2 o 3 años
más,

En cuanto a los proyectos de
explotación para el presente año,
dijo el funcionario que se perfo
rarán 383 pozos; mientras que
para el sexenio se prevé la perfo
ración de 3,150 pozos en 5 años:

50 exploratorios y el resto, de
sarrollo.
Men cionó también que lo an

terior permitirá incrementar la
produ cción de crudo de 953,000
a 2.253,000 barriles por día para
1982, con objeto de incrementar
también el programa de exporta
ción de crudo, que de 250,000
barriles en 1977, deberá llegar a
1.100,000 para 1982.

Con respecto a la producción
de gas natural, dijo el gerente de
Explotación de PEMEX que,
después de satisfacer la demanda
nacional, se dispondrá en un fu
turo de excedentes de gas del
orden de 1',000 millones de pies
cúbicos en 1978, hasta 2,200 mi
llones para 1982.

Al tocar este 'punto, mencionó
que de lograrse vender el gas al
precio propuesto por México a
los Estados Unidos a través del
gasod ucto, obtendría el país un
ingreso de 5 millones de dólares
diarios; por el contrario, si las
negociaciones no tienen éxito, el
país cuenta con varias alternati
vas factibles, en tre una de ellas
mencionó el surtir con ese gas de
la zona de Cactus, Chiapas, al
norte ' del país y cerrar toda la
producción del norte " para no
quemar el gas que viene con el
aceite; hemos cerrado pozos que
quemaban 300 millones de pies
cúbicos de gas ".

Hizo hincapié en la falta de
rentabilidad del proceso de licue
facción del gas aportando varios
datos: " la pura licuefacción del
gas cuesta 80 centavos de dólar
por cada millar de pies cúbicos;
el transporte otros 20 por cada mil

millas de tran sport e marino. A
J apón , el puro tra nspo rte costa
ría 1.20 dólares q ue, más 80 de la
licu efacción y unos 30 o 40' de la
regasificación, saldría costa ndo
ya más caro que a lo que preten
demos vende rlo en la frontera,
así qu e, desde el punto de vista
econó mico es incostea ble",

Despu és de dar a conoc er una
gráfica de relación-producción
con relación a las reservas, dijo
que esa relación es de 23 años en
la actualidad tomando en cuenta
que nose descubriera ningún cam
po nuevo en ese periodo. En
cuanto al gas , la relación es de 32
años.

Para finalizar, dijo que .el pa
norama petrolero de México ha
cambiado radicalmente; los éxi
tos logrados en la perforación y
explotación han dado como re
sultado un gran número de cam
pos nuevos, algunos de alta pro
ductividad que aún no se explo
tan y que, por otra parte asegu
ran el cumplimiento del progra 
ma de explotación; " por primera
vez en la historia , México se
encuentra en una situación de
pri vilegio en lo que se refiere a
petróleo en el panorama mun
dial".
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Ciclo de mesas redondas organizado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Cie ncia s Políticas y Sociales

CAMBIO POLITICO y DEFENSA NACIONAL

EN AMERICA LATINA
* Seguridad Naciona l y Proyectos Políticos.

* El sistema interamericano de defensa.

El Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la:
U NAM ha organizado un ciclo de mesas redondas
bajo el título de Cambio político y defensa nacio
nal en América Latina. Este ciclo, pretende respon
der a las necesidades te má ticas que surgen de los
p roblemas la tinoamericanos con la participación
de distinguidos especialistas, cu ya labor de investi
gación ha sido de in terés para los estudiosos de los
problemas de América Latina.

La primera de las conferencias denominada
Seguridad na cion al y proyectos políticos, llevada a
cabo el 18 de enero en el Auditorio Narciso Bassols
de la Facultad de Economía" el doctor Antonio
Cavalla, quien fuera p residente nacional de los
estudiantes un iversita rios chilenos en el gobierno
del presidente Salvador Allende, expresó: "a partir
del año de 1964, algunos estud iosos empezaron a
djfund ir la existencia en las academias superiores
de guerra de las fuerzas armadas latinoamericanas
de un cuerpo teórico, inspirado por los Estados
Unidos de Nortea mérica que pretendía erigirse en

, un proyecto político alternativo para el Estado y su

ulteriordesarrollo, y se veía en él panora ma latinoa
merica no la homogen ización rela tiva de los gobier
nos m ilita res dicta toria les, que manchan el mapa
de nuestro sub con tinente, por ejemp lo: Brasil,
Uruguay, Chile, Argen tina y Bolivia, por decir los
más característicos q ue levan tan como doctrina
oficial del Estado y teor ía polí tica de sus gobernar
tes un cuerpo teórico den ominado doctrina L.

seguridad nacional".
Más a del an te, explicó que di cha doc trina fue

adoptada y aplicada más tarde por casi todas las
fuerzas a rmadas latinoamericanas; este su rgimien to
de las dictad uras m ilitares insp iradas en la lla mada
doctrina de seguridad nacional, es para lelo a la
crisis ca pi ta lista que a media dos o a fine s de la
década de los sesen tas empieza a irrumpir en el
contexto mun dia l; " no es más que la de sesperada
búsqueda por parte del imperia lismo de un nuevo
patrón de acumulación para superar la crisis que
asfixia al capitalismo internaciona l" ,

Por su parte, el maestro Guillermo Boils que es
investigado r de tiempo completo en el Institu to de
Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que

Aspecto de una de las conferencias,
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T
México se caracteriza por asumir una constante
actitud de rechazo a las asesorías mi litares ofrecidas
desde el exterior e inclusive acude más al expedien
te de la negociación para diferir los conflictos
sociales que a la represión violenta.

Añadió, que e! ejé rcito mexicano juega un papel
político en n uestra sociedad, que no está despoliti
zado y que en la med ida en que se incrementen los
brotes d e in quietud soc ia l aumentarán las fuerzas
armadas.

A continuación, e! doctor José Antonio Viera
Gallo, quien fuera su bsecre ta rio de Justicia en e!
gobierno d e! doctor Sal vador Allende, precisó que
los ch ilenos vivimos una época de crisis profunda
del sistema capitalista, que se puede comparar en
muchos aspectos con la de los años veinte, de la
cual, surgió en E u ropa e! facismo y el nazismo,
crisis con par ticula ridades distintas pero con causas
similares en su est ructura a la q ue actualmente
vivimos, n o obstante que el capitalismo ha revelado
tener amplias capacidades para superar sus crisis.

roEl doctor Viera Gallo advirtió que tanto e!
ndo d esa rro llado como el subdesarrollado vi

ven u n a crisis de las ideas, es decir, que esta crisis
no es etérea ni q ue está por encima de nosotros,
sino es una crisis en que percibimos al mundo, no
como sujetos individ uales sino como ag rupaciones
sociales, como clases socia les, como partidos políti
cos en los que se exp resa n esas clases como organi
zaciones diversas de la sociedad; y en el periodo de
crisis atra viesa n po r una etapa de desconcierto
frente a la realidad que les toca vivir.

Por último, es importante destacar la p resencia
del doc to r J ohn Saxe Fernández, catedrático de la

Facultad de Ciencias Políticas y So ciales , y de!
maestro Eduardo R uiz, director de! Centro de
Estudios Latinoa mericanos de la Facultad de Cien
cias Po líticas y Sociales, que participó como mode
rador en la conferencia.

SE IM,~ºLSARA EN LA FACULTAD DE MEDICINA

LA PROYECCION COMUNITARIA

Un progra ma d e pro)'ecClon cornuni taria
a rea liza r ('ste añ o será puesto en marcha en
fech as p róximas por profesores y alumnos de
Meclic ina Socia l, Medicina Preventiva )'
Sa lu d P ública de esta Facultad de M edi cina ,
evento en el que participarán activamen te
a lumnos del 1 ). II ciclos, señaló el do ctor
Ra món T roncoso, jefe de la U nielad de
Prác t icas de C a mpo de ese Departamento.

Este p rogra ma contempla como objetivos
específicos el in trod uc ir al estudiante en la
real id ad médico social , adiestrarlo en la
prác t ica de medidas preventivas en salud,
desa rro lla r la actitud social y de servi cio,
co ntribuir en la investigación médico social,

complemen tar con la práctica las mat erias
teóricas que imparte la Facultad , contribuir
al mejoramiento de las condiciones de vid a y
sa lud de la comunidad v esta blecer los
ca nales que permitan proyect a r el queh acer
universitario de la Fa cultad en la co m uni
dad. a fin de evaluar fielment e en la prácti ca
la fun ción social de ésta.

Las actividades se iniciarán con el recluta
miento v adiestramiento de médi cos instruc
tores decampo, durante el mes de en ero. Los
interesados en obtener mayor información
deben ponerse en ('ontact<; con cl doctor
Troncoso, en la Unidad de Prácticas de
Campo, 69 piso ele la Facultad ele Medicina.
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Ciclo de conferencias en homenaje a Samuel Ramos

"LA ESfETICA ES LA FILOSOFIA

DEL ARTE": RAMOS

* El arte es una expresión sentimental

* Antonio Caso, iniciador en México del
estudio de la filosofía estética

que la estética es la filosofía del
arte que estudia la creación y la
obra artística. Sostiene que el
arte es una expresión del sentí
miento y que el goce estético
pertenece a la esfera de la afecti
vidad .

hace cargo de la cátedra de Esté
tica en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. También
colabora en El Nacional con te
mas alusivos a la disciplina.

Desde la cátedra, Ramos reite
ra insistentemente la doctrina de

La Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNAM inició un ciclo
de conferencias en ho menaje al
filósofo mexicano Samuel Ramos
como reconocimiento póstumo a
su labor en las d iscip linas filosófi 
cas.

Abriendo el cicl o, el maestro
R a úl Cardiel R eyes expuso el
tema "La estética d e Sa muel Ra
mos" . Según apuntó el ponente,
Ramos fue quien en M éxico dio
impulso a la filosofía estética,
olvid ada d urante largo tiempo en
nuestro país.

Cardiel Reyes hizo constar que
en su obra El perfil del hombre y
la cultura en México, Ramos
plantea sus primeras a preciacio
nes sobre esta disciplina, de cuyo
estudio considera como inic iad or
a Antonio Caso.

En 1925 Samuel R a mos publi
có una compilación de todas las
teorías sobre el anál isis de la
estética . Poco después, realizó
una traducción de una obra de
Benedetto Croce, en cuyo prólo
go critica al au tor, el cual, de
cía , confundía el arte con la
moral y la ciencia. Es en esta
obra donde Ramos deja entrever
sus diferencias con An tonio Caso,
d iferencias que poco de spués da
rían inicio a una gran polémica.

De 1925 a 1930 dedicó su tiem
p o al e'studio de la racionalidad o
irracionalidad del a rte, propug
nando por el retom o a la racio
nalidad e historic idad de la esté
tica.

Dentro de sus análisis del arte,
la música tuvo un lugar p redomi
nante, habiendo part ido por un
análisis de Igor St ravinsky.

La U niversidad Nacional pu
blica en 1930 un libro dedicado a
Diego Rivera, en el cual Ramos
pa rticipa apun tando la ori ginali
dad y pureza de la obra del
p in tor mexica no.

D urante el apogeo de la co
rrien te nacionalista (encabezada
p or Revueltas en la música,
Az uela en las letras y Rivera en
la p in tu ra ) Sam uel Ramos brin
da a través de sus estudios un
apoyo decidi d o al movimiento.
E n 1940, el filósofo mexicano se
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TOMO POSESION El SUBDIRECTOR

DE ACTIVIDADES ·CULTURALES DE LA

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL

Seriar RafaelGaona. arquitecto Jorge Fernández Varela y licenciado Hugo Gutiérrez Vega .

Por acuerdo del rector de la
UNAM , doctor Guillermo So
berón , el coordinador de Ex
tensión Universitaria, arqui
tecto Jorge Fernández Varela,
dio posesión al señor Rafael
Gaona como subd irector de
Actividades Cultura les de la
Dirección Gen eral de Difusión
Cultura l de esta Casa de Estu
dios.

Además del arq uitecto Fer
, dez Varela , licenciado Hu-

Gu tiér rez Vega y señor Ra
fael Gaona, se enc ontraban
reunid os todos los j efes de ca
da un o de los departamen tos
que integran la citada direc
'ció n, La ceremonia tuvo lugar
el pasa d o 18 del mes en curso.

Con esto se p retende, ap un
tóel arqui tecto Fernández Va
rela, desarrollar un esfuerzo
cada vez más amplio, sosteni
do y p rofesional de la tarea de
difundir la cu ltura universita
ria, con lo que se cumple la
tercera fin a lidad de esta Uni
versidad: llevar la cultura a
capas de la sociedad cada vez
más n u m erosas.

or su p arte, el licenciado
. go Gutiérrez Vega afirmó
que la promoción hecha por la
Coord in a ción de Extensión
Univers ita ria .respo nde a que
la Di rección de Difusión Cul
tural h a crecido de una mane
ra desor bitante. Sus activida
des tra d icionales han crecido '
de igu a l ma ñera: sus publica
ciones periódicas, las grabacio
nes actividades musicales y
R'adi o Uni versidad, entre
otras. Las razones son dos
princip a lmente: " el crecimien
to mismo de la UNAM y el
empeño de cada miembro de
esta D irección".

Pero además, puntualizó,
se han adquirido nuevas res
ponsabilidades. Por ejemplo,

el programa de televisión "Re
vista Cultural" que es creación
de esta Dirección y donde par
ticipan cad a uno de los depar
tamentos. Asimismo, el año
pasado "establecimos comuni
cación con universid ades y ca
sas de cu ltura de provincia;
ahora, nos hemos visto abru
mados con tantas solicitudes
de intercambio, las cuales han
llegado a 700" .

La infraestructura también
ha crecido: los locales contro
lados ppr la Dirección, la dis
tribución de las publicaciones
y la administración de los in
gresos han presentado nuevas
perspectivas. Por ejemplo, la
Sala Nezahualcoyotl el año
pasado reunió poco más de 5
millones de pesos en materia
de ingresos.

La tarea de la nueva Subdi
rección, apuntó el director de
Difusión Cultural. de Activi
dades Culturales, será funda
mentalmente la de coordinar
todos ' los esfuerzos, establecer

los puntos gen erales de la polí
tica cultural y los mecanismos
administrativos que nos per
mitan tener una información
constante.

El señor Rafael Gaona tiene
una larga experien cia en ma
teria de actividad es culturales,
y difusión de éstas. H a colabo
rado en este campo en el IN
BA, en la Secretaría de Rela
ciones Exteriores y en el Con
sejo Nacional de Cultura y
Recreación de los Trabajado
res, entre otras instituc iones.
- Al tomar posesión de su
cargo, el ahora subdirector de
Actividades Culturales expre
só su sa tisfacción por poder
trabajar para la UNAM y
apuntó qu e la difusión de la
cultura ha venido creciendo
como tendencia gen era l en to
d o el país, a veces bajo un
desarrollo caótico. No existe,
dijo, una sola en tidad oficial
o privada que no tenga parti
cipación en la difusión de la
cultura.
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Libros universitarios

AMERICA LATINA EN LOS AÑOS TREINTA

América Latina en los años
treinta, libro coordinado por
el doctor Pablo González Ca
sanova, fue editado reciente
mente por la Dirección Gene
ral de Publicaciones de la
UNAM. En él se incluyen tra
bajos de especialistas de dife
rentes países latinoamericanos
que analizan lo sucedido en la
década de los años treinta en
esa región.

El doctor Raúl Benítez Zen
tena explica en la presentación
del mencionado libro que esta
obra es una antología de tra
bajos sobre cada uno de los
países latinoamericanos que
durante la década de los años
treinta del presente siglo, fue
ron escenario de grandes
transformaciones, originadas,
en buena medida, en la crisis
del capitalismo de 1929-1932.

Agrega que en América La
tina se reorientó el modo de
producción capitalista, produ
ciéndose cambios en la estruc
tura política y en las relacio
nes sociales, con formas especí
ficas en cada uno de los países.

"Las políticas proteccionis
tas -enfatiza el doctor Benítez
Zenteno- se abrieron paso en
tre los escombros del liberalis
mo que había sido definido de
una manera peculiar en cada
nación. El Estado cobró ma
yor 'im por ta ncia , y su inter
vención directa en la econo
mía pasó a ser vista como algo
normal y necesario, con el rea
cornada consiguiente de las re
laciones entre las oligarquías,
los sectores medios y las clases
populares".

En la mencionada obra se
exponen los trabajos de los
especialistas en ciencias socia
les, agrupados por conjuntos
de países que presentan una
problemática más o menos co
mún, diferenciable, por ende,
de la de los otros conjuntos.
12

Así, se presentan tres gru 
pos : el del Caribe y Centroa
mér ica , integrado por Haití,
República Dominicana, Puer
to Rico y Nicaragua; el de los
países Andinos: Bolivia, Ecua
dor y Perú; y el del Cono Sur,
con Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay. México y Venezuela
se presentan por separado, ya
que su problemática en esta
época guarda poca relación
con la de los demás países
debido, en el primer caso , a la
Revolución de 1910, y en el
segundo, al auge del petróleo.

También se incluye un pró
logo en el que se presenta, de
manera general, la situación
global de la región y la de los
países capitalistas a fin de pro
porcionar al lector una visión
más amplia y de conjunto.

Casi todos los trabajos pro
porcionan información básica

==--=--==....=- - ._ . .----_.. .

sobre la economía, los movi
mientos sociales, la estructura
de poder y las relaciones exte
riores. La variedad de enfoque
- los trabajos no responden a
una única ori entación teórica
permite reinterpretar la mis
ma información.

Presentan sus estudios en
esta obra los especialistas Luis
Antezana E ., Susy Castor,
M anuel Correia de Andrade,
Agustín Cueva, Franklin J.
Franco, Isaac Cañón, Manu I
Maldonado Denis, Alejane
D. Marroquín , D.F. Maza Za
vala, Guillermo Palacios, Ro
dolfo Puigrós , Aníbal Quijano
Obregón, Edelberto Torres y
Hugo Zemelman M.

Esta obra pu ed e ser adq uiri
da en las librerías universita
rias o en cualquier librería del
país.
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Superación académica

LA BIBLIOTECA COMO
APOYO A LA DOCENCIA

Departamento de. Bibliotec~,y
Hemeroteca, quien fungirla
como secretario del comité. Se
consignan, también, la política
y los objetivos fijados para
dicho comité.

En segundo lugar, los auto
res de la ponencia proponen la
creación de una Sección de
Investigación y Análisis, la
cual estaría integrada al De
partamento de Biblioteca y
Hemeroteca. Esta sección, ex
presan, deberá investigar si~~e

máticamente la producción
editoria l y presentar al eSf?e
cialista propuestas de matenal
ya analizado cualitativamen
te , para una elecc~ón rac~on.al

y comparativa de este. ASlmI~
mo deberá analizar exhausti
va~ente la utilización del
acervo para d eterminar si los
recursos adquiridos responden
a las necesidades intelectuales
del usuario y si el número de
volúmen es cubre las deman
das.

* La biblioteca universitaria debe adecuarse a las condi
ciones socioeconómicas reales del país.

* Es necesario un cambio de actitud por parte de los
estudiantes con respecto a las bibliotecas.

necesario un cambio de acti
tud por parte de los estudian
tes con respecto a 'las bi bliote
cas. Sostienen, además, que es
necesaria la ' colaboración de
los docentes a"fin de imp ulsar
en los estudiantes elhábito de
concurrir a las bibliotecas asi
duamente, eliminando de esta
manera la consulta de apuntes
tomados en clase, especia l
men te cuando esta prácti ca se
adopta como único recurso en
el proceso de aprendizaj e.

Por último, Carmen León
Saavedra y Eduardo Sánchez
Osés efectúan una propuesta
concreta a los efectos de opti
mizar la labor de la bibliot eca
un iversi taria departamental
en tanto órgano de apoyo a la
docencia. En el caso esp ecífico
de la ENEP AcatIán, la pro
puesta men~ionada expr~s~
que se debera crear un cormte
de biblioteca integrado por es
pecialistas de las distin ta s di~

ciplinas que se imparten en
AcatIán y el coordinador del

"Los objet ivos de la ?iblio
teca universitan a , definidos a
partir de las tareas propia~en

te universitarias, deben satisfa
cer no sólo las necesidades del
quehacer r el pen~ar del est~
diante u mversrtario y las eXI
gencias de la investigación? si
no concientizar y huma nizar
el sujeto cognoscente que será
portador ?e la.s id.ea~, legít ima
mente uruversrta rra s .

Carmen León Saavedra y
Eduardo Sánchez Osés afir
man lo precedente en la po
nencia t itulada La biblioteca
como apoyo a la docencia 11,
que fuera presentada el día 18
del mes en curso en la Biblio
teca C en tra l de la U NAM .
Esta con ferencia in tegra el ci-

denom inado La biblioteca
o apoyo a los objetivos d~

la Universidad que ha orgam
zado la Dirección Ge neral de
Bibliotecas.

En la mencionada ponenci a,
los autores destacan el papel
que d esem peña la biblioteca
universita ria y enumeran las
principal es funciones qu.e la
misma debe tener. Analizan,
además los numerosos y va ria
dos pro'blemas que las biblio
tecas en frentan, destaca n do
los más im portan tes.

Posterior mente, los ponen
tes expresan que la biblioteca
universita r ia debe adecuarse a
las condiciones socioeconóm i
.. reales del país. En el caso

ecífico de México, señala
~on que un alto porcentaje del
estudian tado forma parte de
la fuerz a d e trabajo activa; por
lo tanto, d icho es.tud ian ta do
no cuenta con el nernpo sufi
ciente para aprovech ar I?s ' re- .
cursos que les pro~orclOn~n

las bibliotecas, las ~uales e~t~n

sujetas a, ~n ho ran o ac.I mInIS
trativo rígido. En un Intento
de dar sol ución a este proble
ma, proponen establece: ?ora
rios continuos de serVICIO al
público, en virt ud de los cu~les

las bi bliotecas p~rmane~enan

abier t a s en los dias festivos y
en vacaciones.

p or otro lad o, los autores de
la ponencia manifiestan que es



MANIFESTACIONES DE LA CRISIS A NIVEL MUNDIAL Y SUS

EFECTOS EN AMERICA LATINA

* El sistema capitalista mundial integra en su proce so a fas
economía s latinoamericanas y define sus ca racterísticas
centra les.

* Los déficit de la balanza comercia l en los países capita listas
son cada vez mayores, particularmente en EEUU a causa de
la deval uación del dólar.

La idea de que el capitalis
mo ha est ado a punto de de
rrumbarse-en cada una de sus
crisis , está vinculada a aquella
que considera que el imperia
lismo se eliminará conforme 'se
reduzca el área de la expan
sión capitalista, creencia que,
como bien dice Magdoff, "está
basada en una visión irreal y
rígida del funcionamiento del
capitalismo. La reducción de
mercados y de fuentes de ma
terias primas crea serios pro
blemas a la empresa capitalis
ta, pero no la neva necesaria
mente al colapso".

Los anteriores conceptos
fueron vertidos por el licencia
do Fausto Burgueño Lom elí,
coordinador de · la Sección de
Coyuntura Internacional del
Insti tu to de Investigaciones
Económicas de esta Universi
dad.

El investi gador señaló que
p ara conocer científicamente
el grado y la forma como el
capitalismo evoluciona en
América Latina, es necesario
man ten er el concep to de tota
lidad con creta del sistema ca 
pitalista a escala mundial, y al
mismo tie mpo reconocer qué
nuevas formas de operación de
este modo de producción se
manifiestan en su fase actual.
Se plantea la necesidad de
examinar concretamente las
formas que asume la actuali 
zación de las leyes referidas a
los organismos internacionales
de carácter económico, ta les
como la tasa descendente de la
ganancia y su tendencia, y
contemplar, en particular, los
cambios más importantes que
se han registrado en las rela
ciones entre el imperialismo y
las naciones capitalistas de-
14

pendientes, así como la forma
en que esas relacion es se han
visto afectadas.

El investigador continuó ex
plicando que .el estudio de los
recientes cambios en el capi ta
lismo, es especialmente impor
tante para evitar caer en las
posiciones -que se creían supe
radas- de quien es pensaban y
aún creen que el capitalismo
está cerca del co lapso.

Es preciso recordar, dice el
investigador, las amargas ex
periencias promovidas por ese
espíritu triunfalista q ue cele
braba los funerales in mi nen tes
del capitalismo: los años de la
primera posgue rra; la crisis del
1929 Yla de presión de la década
de los a ños treinta; el derrum
be previsto por algunos econo-

mistas a fines de la Segunda
Guerra Mundial , as í co mo las
recesiones que sigu ieron a la
guerra de Co rea, las de 195
58, 1960-61, 1969-70, y la ac
tua l, a parti r de 1973, que
tuvo como un a de sus man ifes
taciones la llamada " crisis de
energét icos" . Todas ellas, lejos
de ocas ion ar un colapso en el
sistema ca pi talista mund ial,
pusieron de manifiesto su ca
pacidad para sobrevivir y de
mostra ron , además, que su
ca ída no está tan cercana , aun
cuando ést a sea la tenden cia
histórica .

Asimismo, dijo que el siste
ma capitalista mu ndia l inte
gra en su proceso a las econo
mías la t inoa mericanas y defi
ne sus característ icas funda-



men ta les, a la vez que deter
mina las relaciones de domi
nación y dependen cia qu e en
marca n su desarrollo, su atro
fiamien to estructural. Por ello
es necesario p resentar los ras
gos p rincipales del capitalismo
mund ia l, que a partir de la '
segun d a posguerra desarrolla
un ordena miento económico
aún vigente pero ' en vías de
transforma rse en un sistema
intern acional. Sobre todo hay
~ e examinar aq uellos rasgos
. \ eridos a la innovación y
transferencia de tecnología ,
prod u cción , mercado mun
dial t ra nsferencia internacio-,
nal de capitales, división inter
naciona l del trabajo y sistema
monetario internacional.

Estos elementos conforma
ron u n crecimiento de las eco
nomías que se dio bajo la
forma de una específica moda
lidad d e acumulación de capi
tal a esca la mundial.

por otra parte, el licenciado
Burgueño Lomelí preci~? que

' recien temente, a partir de
1967, se ha iniciado una"nue- :
va crisis del sistema capitalista
mundial que incide directa
mente sobre el proceso de acu-

m ulación de capital. Ya en
1975 se evidencia en la agudi
zación tanto de la crisis econó
mica y política como en la de
la lucha de clases, fenómeno
que se da en un marco de
manifiesta incapacidad del sis
tema para contener problemas
como la inflación, el desem
pleo, la crisis financiera y co
mercial en general, una aguda
recesión. En los principales
países capitalistas esta recesión
reviste la forma de una grave
depresión que, a similitud de
la que se registró en los años
treinta, trae consigo graves
trastornos, tales como el des
empleo; éste alcanzó cifras
hasta del 8.2% en los Estados
Unidos a fines de 1974, y su
nivel, si bien descendió a 7.5%
en marzo de 1976 y a 7% en
agosto de 1977, es aún supe
rior al del pe riodo de 1945-67.

Mientras tanto, la tasa de
inflación se mantien e alta, ha
biendo alcanzado en los pri
meros meses de 1976 un nivel
de 19 .6% y presen tá n d ose
acompa ña d a con estanca
mien to económico (estanfla
ción).

El Índice de utilización de la

capacidad instalada, que en
1973 era del 84%, en 1975
había descendido a 67% y, en
general, los niveles de creci
miento de la producción in
dustrial caen durante los últi
mos meses de 1976. Los déficit
de la balanza comercial son
cada vez mayores, en particu
lar en EEUU, donde el déficit
pasa de casi 3 mil millones de
dólares en 1970 a 30 mil millo
nes en noviembre de 1977,
convirtiéndose en la principal
causa de la devaluación del
dólar en los mercados euro
peos.

El investigador concluyó di
ciendo que la .crisis actual del
capitalismo mantiene una alta
tasa de inflación combinada
con estancamiento económico
que se extiende a todo el
sistema mundial Ju nto con un
fuerte desempleo que, aún en
fase de recuperación económi
ca, incrementa el llamado ejér
cito industrial de reserva, pro
blemas todos de tal magnitud
que sólo podrán ser resueltos
mediante la transformación de
las estructuras que conforman
el sistema capitalista.
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El Museo U ni versitario qui
presentar ante los niños la imag
de un museo vivo por medio de
participación como sujetos a
vos. Para ello, organiza divers
actividades con la intención
propiciar un cambio de ac titud e
cuanto a la imagen confusa que
tiene respecto a los m useos.

U n museo no sola mente es un
sala de exposiciones, como se pien
sao Al respecto, los ni ños tiene
oportunidad de visitarlos gu iado
por distintos animadores de lo
grupos, mismos que les proporcio
nan toda la in formación posi ble.

Otro de los objetivos del Talle
de Creatividad es fac ilita r la ex
presión de los niños y darles
elemen tos y el ambien te neces
pa ra que ésta surja.

Capacita al niño para que logr
. iden tifica rse consigo mismo a tra
vés de su obra , con lo q ue pinta y
h.ace. Su labor la pone en eviden
CIa.

El tall er está integrado por tres
gru pos; en cada uno, hay dos
discip linas: música y danza , y ex
presión corporal y artes plásticas.
Ex iste además el de tea tro y litera
tura, dedicado excl usivamente a
los adolescen tes.

El taller no es una escuela de
arte, señal a Rubén Castillo, coor
dinador del mismo, aunque p le
servir para detecta r diversas ca a
cidades de los niños; " lo impar.
tante para nosotros es que expre·
sen sus senti mien tos e inquietu
des, pero no buscamos precisa
mente hacer niños artistas" .

Las personas que trabajan co
mo animadores en el ta ller son: un
pi ntor, dos actrices, dos mú sicos y
una bailarina .

El tercer periodo del Taller de
Creatividad funcionará durante
11 sábados, como los pasados, y
comenzará sus actividades el día 4
de febrero; el próximo día 28 es el
último sábado dest inado a inscrip
ciones. El cupo es ilimi tado.

-
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Conferencia en la Facultad de Derecho

* Distinción e ntre pa rtido, liga y movimiento político.* Existe un el eva do grado de despolitización.

ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS
PARTIDOS POLITICOS EN·MEXICO

M uchos de los supuestos parti
dos se han disuelto, a l desapa
recer el problema que motivó
su formación. Su corta vida
demuest ra su ca r ácter de mo-

I vimientos y no de partidos . A
finales del siglo XIX y princi
p ios del XX , había aproxima 
damente más de 3,500 llama
dos partidos polí ticos .

E l maestro Anlen citó algu
nas cifras de elecciones presi
dencial es con el fin de demos
trar el grado de des po litiza
ción de la población mexica
na.

Ortiz R ubio , -apuntó- , a l
canzó la presidencia con sólo
1.94 7,000 votos. Cárdenas al
canza el poder con 2 millones
de votos. En 1940, Avila Ca
macho, de igual manera con
millones . En 1946 el país con
taba co n un a población en
edad ciudadana de unos 20
millones de habitantes, de los
cuales 1.786,000 vota ron a fa
vor de Miguel Alemán. Para el
caso de R uiz C ortines, en las
elecciones de 1952, votaron a
su favor 2.713,000 personas.
E n 1958, con Lóp ez Mateas,
para aumentar un poco el nú- '
mero de votantes, se reforman
algunas leyes para permitir
que la mujer tenga el derecho
del voto. De esta manera se
alcanzan 6 millones de Votos a
favor. Pa ra las elecciones de
1964 se hace otra reforma,
concediendo a los jóvenes ma- ,
yores de 18 años el derecho d
voto. Con lo que Díaz Ordaz
alcanza una votación de unos
8 millones de votos. Ya en
1970, Echeverría Alvarez sube
al poder con una votación de
11 mi llones de votos .

En las elecciones de 1946 se
dio una abstención de un 79%,
reduciéndose únicamente a un
42 % en las de 1970.

Esto demuestra, -finalizó el
licenciado Anlen- ,que n uestro
pueblo tiene un grado elevado
de despolitización y no eje rce
sus derech os, y además qu e en
México no existe un juego po
líti co a bierto, ya q ue los parti
dos no tienen una participa
ción vigorosa.

grada por ciudadanos en ple
no ej erc icio de sus derechos
políticos, que busca la con
q u ista del poder o su conserva
ción, para llevar adelante su
declaración de principios yel
progra ma de acción. Y no sólo
participa en 'un proceso electo
ra l, sino que sus fin es son
permane n tes por definición.

Por su parte, la liga política
persigue la toma del poder,
pero no a través de un proceso
elec to ra l como en el caso del
partido, sino a través de la
agitación de núcleos de pobla
ción, es decir, por medio de un
proceso violen to. Y un movi
miento político implica la par
ticipac ión eventual de un gru
po de ciudadanos en un deter
minado hecho. Es algo transi
to rio, actúa en ese hecho y desa
parece.

En México,-afirmó el licen
ciado Anlen- han predomina
do los movimientos políticos.

Ni la Constitución de 1857,
n i la de 1917, registran la
existencia de partidos políticos
a nivel de norma constitucio
nal. Es en virtud del artícu lo
'noveno constitucional como se
crearon los partidos políticos,
el cua l regula dos derechos: el
de asociación y el de reunión.
A partir de este artículo, la
regla men tación se hace a tra
vés de una ley secundaria: la
Ley Federal Electoral.

Lo anterior se desprende de
la conferencia del licenciado
Jesús Arilen López, in t itulada
Origen y evolución de los par
tidos polít icos en México, la
cual formó parte del ciclo de
cursillos de la Facul tad de De
recho de esta Universidad.

El ponente h izo h incapié en
las diferen cias en tre partido
político, liga po lít ica y mov i
miento político. Un . partido
-dijo- es una asociac ión, inte-
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Visitan la UNAM

Miembros del Centro de

Asuntos Internacionales de

la Universidad de Harvard

recorren los países de Norte

América

* Componen el grupo 22 personas de diver·
sas naciones

Veintidós miembros del Cen tro de Asuntos In 
ternacionales de la Universi dad de Harvard hicie
ron una visita a la Coordinación de la Investigación
Científica , a la Unidad de Bibliotecas y al Centro
de Cien cias del .M ar y Limnología de la UNAM,
dentro del programa establec ido por esta Universi
dad y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnolo
gía, para que los miembros de dicho Centro tengan
la oport unidad de obse rvar las experiencias que se
realiza n en distintos países de Norte América.

El grupo incl uye representantes de los Estados
• nidos de Norte América, Canadá, Francia, la

epública Federa l Alema na, Argentina, Corea,
Yemen , Japón, Irlanda, Suecia, Chipre, la India,
Egipto y Australia. E l recorrido por nuestro país
tendrá una duración de dos semanas. Después de
las m encionadas dep endencias de la UNAM, visi
tarán el Colegio de México",Chapingo, el Centro
Internacional de Mej oram ien to del Maíz y Trigo,
las in sta laciones de PEMEX en el estado de
Tabasco y tendrán una entrevista con el presidente
de la R epública.

El Cen tro pa ra Asuntos Internacionales de la
Universidad de Harvard invita anualmente a 'apro
ximadamente 20 personas de diversos países que
ocupan puestos de responsabilidad en la adminis
tración pública y en organizaciones internaciona
les, para qu e participen en seminarios y realicen
labores de investigación. 'R ecientemente, el Centro
inició el programa que comprende visitas a funcio
narios de alto nivel en los Estados Unido s y Canadá
para conocer las experiencias de personas ' q ue '
ocu pa n puestos de responsabi lidad en esos países.

SE OBTIENEN RESULTADOS
FAVORABLES EN
PACIENTES
PSIQUIATRICOS A TRAVES
DE LA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA DE GRUPO

. Un 79.34% de pacien tes agudos de cuadro psicó
tICO, que son tratados en la Sala de Psiquiatría de
un hospital de México, reportó mejorías considera
bles a través de las nu evas técn icas de psico terapia
psicoanalítica de gru po, informó el profesor de la
Facultad de Medicina, j efe del Departamento de
Psicología Clínica y Neuropsiquiatría de dicho
hospital, doctor Daniel Aguilar Ojeda.

La característica de esta técnica consiste en dar
un enfoque terapéutico institucional, ofreciendo
resultados a cor to plazo, y en esta forma, reestruc
turar ,con mayor prontitud la personalidad del
individuo desorganizado por alguna causa en sus
funciones psíquicas.

A través de ese método se provee la atención
comunitaria por medio de un equipo interdiscipli
nario, compuesto por psicólogos, médicos, enferme
ras, trabajadores socia les, etc., que asisten al enfer
mo en forma grupal , desarrollando la labor de
coterapeutaso

Entre varios conocimien tos que adquiere el en 
fermo está el hecho de saber que no es la única
persona que tiene prob lemas, que él al igual que
otros tiene los mismos pens,\mientos o fantasías que
ha vivido como ina ceptables, que él como persona
no tiene tantas diferencias con otras y si las tuviera
debe aceptarlas en realidad y ver su vida in terna y
la de otros.

Otro objetivo de esa técnica es lograr responsabi
lizar al paciente de su curación, esto se explica en
base a la participación grupal de defensa entre sí y
del sentido de protección innato del hombre en
grupo. Esta psicoterapia ha incrementado la comu
nicación con los pacientes y con el equipo de
servicio y da la posibilidad de analizar las ansieda
des que hacen imposible el contacto humano.

En el tratamien to, los psicoterapeutas observa
ron fenó menos tales como manejo de mayor o
menor grado de ansiedad, transferencias múltiples,
como aparece la regresión y como todos estos
sucesos son modificaciones psicodinámicas con las
que trabaja el especialista.

Las contraindicaciones se redujeron al máximo;
se demostró que este método ha hecho más flexible
la aproximación al conflicto emocional; las instala
ciones para este trabajo fueron mínimas, ya que
sólo se requiere el número de sillas para los
integrantes del evento en la sala . Los grupos fueron
heterogéneos desde el punto de vista del diagnósti
co, ofreciendo la ventaja indiscutib le de realizar/ la
reestructuración de varios pacien tes, a través de un
terapeuta líd er.



Investigación científica

LOS HONGOS, DELICIOSO

PLATILLO RICO EN

PROTEINAS

* Alimento de reyes y de campesinos.

* Especies de diversos sabore s y colores.

* Los hongos a lucinóge nos ya pasaron de moda.

" Pie d e paj a rito" , "escobeta s" ,
"duraznillo" , "yemi tas" , "mana
cates", et cétera , son a lgunos de
los muchos nombres con que se
conocen las diversas clases de
hongos que enriquecen la cocina
nacional.

Los mexi canos, por tradición ,
gustan de los hongos. Disfru tan
de sus sabores, de sus formas, de
sus colores... Se solazan y se nu
tren con platillos que tanto pue
den formar pa rte de un menú
regio como de un a humilde co
mida de campesinos.

Los hay de varios colores: ro
jos, a marillos, morenos, blanco
Sus tamaños va n d esde un
cuantos ce n tímetros hasta 50 o 60
cent ímetros de di ám etro, d imen
sión esta última que alcanzan
a lgu nas especies muy esbel tas co
mo los "boletos" y los "polipora
cios".

La doctora E vangelina Pérez
Si lva, investigadora del Depara
mento de Micología de l Instituto
de Biología , profundiza en sus
ex pl icaciones: hay especies, nos
dice, que se usan sólo como con
dimento, y cuya varied ad de sa
bores permite hacer combinac io
nes fabulosas. Sin embargo, los
hongos que más gustan son los

\'ca rnosos. De entre ellos hay espe-
cies, como las "trufas", que son
muy difíciles. de colectar, pero
tan p reciadas que unos cuatro o



cinco hongos a lcanza n en ocasio 
nes el valor hasta de 150 pesos.

Existen tam bién especies que
son realmente del iciosas a un sin
ninguna prep a ración ; ta l es el
caso de la "man ita cesárea" que
se come al natura l.

La doctora Evange lina P érez
formó parte de un a comisión pa
ra elabora r un folleto ti tu lado
Los hongos en la cocina mexica
na, que se ha distribuido con
mucho éxi to.

De trato ama ble, las infl exio
nes de su voz nos permiten a pre
ciar su interés por el estud io de
estas espe cies.

N uest ro paí s, dice, tien e tradi
ción d e micófago o comed or de
hongos. Los náhoas los llamaban
nanaca tI en singula r y nanaca
me, en plu ral , palabra q ue signi-

r- fi ca 'carne'. Con este nombre
uestros antepasados se re ferían

tanto a la consistenc ia carnosa de
los hongos co mo a l característico
aroma d e ca rn e asada que se
desp rende de ellos cuando se les
some te a cocc ión sobre el ca ma l o
la pl a ncha . Esa consistencia y ese
aroma ha blan de su riq u ísimo
con ten id o en proteínas.

Los ho ngos son recolec tados
general men te por ca mpesinos,
qu ienes son grandes conocedores
de la s esp ecies venenosas. De ahí
qu e el número de acciden tes por
este concepto sea muy red ucido,
dice la catedrática universita ria .

Esta planta florece en tre junio
y septiemb re u octu bre, según la
dura ción de la tempora da de
!J uvia s, y se da en reg iones basca-

s de co níferas y de encinos,
aunq ue también prospera en lla
nos y campos que ofrecen cierto
grado de humedad .

Aq u í nu estra entrevistada se
detiene para hacer un a reflexión:
"Es necesario -enfatiza- esta ble
cer u n severo control en la explo
tación de los bosq ues, los qu e,
adem ás de constituir una riqueza
en diversos órdenes, albergan es
tas especies ta n al ime n ticia s para
el pueb lo" .

Ind ica que, de segui r así las
cosas, llega r á un momento en
qu e tendrá que hacerse un con
trol en la colecta de los hongos,
pues hay regiones donde se ha
extingu ido esta p reciada pl anta .
Por ejemplo, el nom bre de un
pueblo del esta do de Tlaxcala

(Nanacamilpa ), parece sugerir
que en otro tiempo, éste hubiera
sido un lugar en el que se cultiva
ban hongos, pues milli o milpa
sign ifica sementera o extensión
donde se cultiva algo (como Xo
ch imilco, donde su cultivan flo
res; Cacahua m ilpa, donde se cul
tiva cac ao, Cenmilpa, sementera
de maíz, en tre otros muchos ca
sos).

Nanaca m ilpa es ho y un luga r
típicamen te árido, poco propicio
para cultivar hongos. A nadie
extraña ría , dice la doctora , que
en otro tie mpo hubiera sido un
luga r produc tor de hon gos, ya

I que en e.l transcurso de sólo me-
ses se ha n conv ertido en d esier tos
las que, en otra ép oca , fueran
exuberantes selvas tropical es o
magní ficos bosques templados.

Otro tanto se ha visto aconte
cer con lo que fueron mon tañas
boscosas, a l sur de la ciud ad , y
q ue hoy presen tan d esolado r pa
nora ma .

"¿Los hongos alucinógenos?...
Bueno, ese es capítu lo aparte" ,
dice sonriendo la investigadora.
Estos tienen distribución mun
dial y en M éxico fueron red escu
bi ertos, aproximadamen te en
1958, por los doctores Heeirn y
Waso , un o fran cés y otro a meri
cano, quienes al dar a conocer la
ca lidad de estos hongos alca nza
ron gran fama mundial. Tras de
ellos se produjo la afl uenc ia de
los lla mados hippies. Pero la mo
da ya pasó y otra vez el consu mo
se ha red ucido a los po bladores
de las regiones donde se produce.

Así, pues, dejemos de pe nsa r
en ellos, sugiere la doctora, y
ocupémonos de un souffl é de
hongos y pollo; de una ensa lada
de champiñones a la yugoslava ; o
bien de unas crepas de: cuitlaco
che. Y, para terminar, ¿q ué ta l
un mousse de cham p iñón ?...
H umm m... Si no consu me hon
gos hágalo son del iciosos, nu tr i-" ,
tivos y bara tos.
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Los universitarios y la salud.

REPRODUCCION HUMANA.

* La transmisión de la vida se origina por
medio de la reproducción, realizada a
tra vés del acto sexual.

* Es sumamente escasa y casi siempre
defonnada la información que posee la
mayor parte de la gente sobre el sexo
y la sexua lidad.

* Los cambios físicos y emocionales ob
servados durante la pubertad se deben
a la acci6n de las hormona s.

* El impulso sexual es un fenómeno
natural que debe conocerse y valorar
se como tal.

Recuerda : LA SALUD
ES UNA CONQUISTA

CO N S I G U ELA y
CONSERVALA!

DIRECCIÓ N GENERAL DE
SERVIC IOS ME DICOS.

Departa rn en to de Medicina
Preventiva.

Oficina de Edu cación
para la Salud.



Información Deport iva
~
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de la UNAM.

Apertura de

i CUQSOS pgQg

Asociación de

HORARIO:
Lones . Miércoles yViernes de 12 a 14 Brs.
IAIm y lIiércoles de l. a 15:30 IIrs.
Laoes y )liérlJ01es de 19 I 26:30 Urs.
Hartes y Jueves de U I 15:30 Hrs.
Plmitas )larUs yJoeves de IG I 17 Urs.
PRonSORES

Guillermo Hoffner Long
4' ~(ClntaNegra)

S. Kuhne Nobuyoshi Murata
Itot>l(Clnta Negra) 6~~Cinta Ne&ra)

Koji Matzuo rNICIO:25deENEfiO
.J!.r.DA.)¡ (Cinta Negra)

INFORMES: Local de Karate-Do Lado Sur Estadio C. U.
en la Sala de Reposo de Atletas

MAYORIA

UNIVERSITARIA

EN LA

SELECCION

Lucha

De nu~ve categorías dispu
tadas, siete de ellas cor respon
dieron a otros tantos integran
tes del equipo represen ta tivo
de lucha de la UNAM. Los
universita rios ahora seleccio-
ados son Eduardo Pinela en

a categoría . de 48 kg: r José
Man uel Borrego en 57, Romer
Martínez en 62, Moisés Lara
en 68, Vi cen te Gonzál ez en 74,
Raúl García en 82 y Javier
Serrano en 90.

La Selección Nacional se in
tegró a través de un torneo
selectivo, que se efectuó en el
gimnasio provisional de lucha,
en el R ep oso de los Atletas,
situado en la cabecera sur del
Estad io Olímpico en Cl.J.

El equipo entero participará
en el Campeon ato Internacio
nal de Cerro Pelado, que año
con año se celebra en Cuba y
en el que pa rticipan los más
estacad os lu chadores del
undo socia lista , lo qu e hace

doblemente interesante la con
frontación.

La Asociación de Esgrima
de la UNAM inicia su periodo
de inscripciones en las catego
rías de novat os, intermedios y
avanzados, a partir del próxi
mo lunes 23 de enero . Las
clases son impartidas todos los
días de lunes a viernes, de las
11 :00 a las 15:00 h en la Sala
de Armas de Ciudad Universi
taria (cabecera sur del Estadio
Olímpico).

Informes e inscripciones, en
la p rop ia Sala de Armas, con
los '.rofesores Jorge López, Ar
mar.do Palafox y Andrés Llo
rente.
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GANO AQUINO LA CARRERA "SAMUEL ALVARADO"

Enrique Aquino, de la Facultad de Econo
mía, campeón cent roamerica no est ud iant il y
sép timo lugar uni versitario mundial en Sofía,
Bulgaria, conquis tó el primer lugar en la
prueba de 8 mil metros para fondistas, corres
pondiente a la ca rrera de ca mpo traviesa
Samuel Alvarado, celebrada el pasado dornin
~o en Ciudad Universita ria. Junto a él compi
neron figuras de la talla de Ramón Loaeza y
José Gómez, de bie n ganado prestigio interna
cional.

Toda s las pruebas programadas (en las que
intervinieron hombres y mujeres) las de 8, 4 Y 3
mil metros, se llevaron a efec to en el lugar
conocido como "El Ca mino Verde" y en los
accesos al J ard íñ Botánico.

Los triunfadores de las diversas categorías
integrarán e: equipo represen ta ntivo de la
UNAM que participa rá en el Campeonato
Nacional de Campo Traviesa, fijado para fines
de este mes en la ciudad de Durango.

Digno de menciona rse es el hecho de que la
ac tua l temporada de campo traviesa ha sido
recibida por los estudi a n tes de manera excelen
te, pues en la competencia referida participa
ron más de mil cien atleta s pumas.
24

PERIODO DE INSCRIPCIONES

DE LA ASOCIACION DE ES GR IMA ( ~)

La Asociación de Esgrima de la UNAM
inicia su periodo de inscripciones en las
categorías de novatos, intermedios y
avanzados, a partir del próximo lunes 23
de enero. Las clases son impartidas todos
los días de lunes a viernes, de las 11.00 a
las 15.00 h, en la Sala de Armas de
Ciudad Universitaria (cabecera sur de l
Estadio Olímpico).

Informes e inscripciones, en la propia
Sala de Armas, con los profesores Jorge
López, Amando Palafox y Andrés Lloren
te.



Información cu ltura l

ORQUESTAFILARMONICA DE LA UNAM
Director titular : HECTOR QUINTANA
Te pora a extraord inaria, 1978
SALA NEZAHUALCO YOTL

Febrero 3 Y 5; Director Héctor Quintanar,
solista Byron Janis, pianista; Sch ubert, Ober
tura a R osamunda ; Chaikovski, Concierto NQ.
1 para piano y orquesta ; Revueltas, Janitzio;
Falla, 4 danzas de El sombrero de tres picos.

10 Y 12; Director, Héctor Quintanar, solista
Hans R ichterhaaser, pianista; ' -Mendelssohn,
Obertura a El sueño de una noche de verano;
,~ rtok, Concierto NQ. 2 para piano y orquesta;

ozart, Sinfonía NQ. 41 Júpiter.

17 Y 19; K urt Redel , Director huésped; Bach
Redel, T occa ta y Fuga en Re menor; Schubert,
Sinfonía NQ. 4 Trágica; Greig, Danzas sinfóni
cas.

24 Y 26; Efrem Kurtz, Director huésped, solista
Daniel Shafran, cellista; Rossini, La urraca
ladrona; Sain t-Saens , Concierto NQ. 1 para
celIo y orq uesta ; Chaikovski, Sinfonía NQ 6
Patética.

Marzo 3 Y 5; Efrem Kurtz, Director huésped,
solista Yuriko Kuronuma, violinista; Beetho
ven, Obertura Egmont; Prokofiev, Concierto
NI? 1 para violín; Schubert, Sinfonía NQ. 9
La grande.

Boletos en:

CASA RICORDI: Reforma NQ 481-A , Te!.
553-75-06
SALA MARGOLIN: Córdoba NQ 100, Te!.
514-15-68
PRO-MUSICA: Conj unto Aristos, Insurgen tes
Sur NQ 421,
Te!. 574-33-32
LIBRERIA EL AGORA: Insurgentes Sur NQ

1632, Te!. 534-98-47
LIBRERIA ARVIL: Cerrada de Hamburgo
NQ 9, Te!. 525-57 -73
LIBRERIA EL JUGLAR : Av. Revolución NQ
1915, Te!. 548-26-97
LIBRERIA UNAM: Insurgentes Sur NQ299,
Te!. 584-55-11
PLANTA PRINCIPAL DE LA T O RRE DE
RECTORIA: Publicaciones, cu
SALA NEZAHUALCO YOT L: Taqu illas (de
10:00 a 14:00 h , de
miércoles a domingos y días del concierto)
VENTA DE ABONOS A DOMICILIO: a los
teléfonos:
573-88-25 y 573-73 -27

UNAM / DIFUSION GULTURAL
DEPARTAMENTO DE MUSICA
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La Secretaría de la Rectoría a través de la Dirección General de Actividades Sociocultura-
les, presenta el programa de actividades culturales, durante la semana del 23 al 27 de enero
de 1978.

FECHA Y HORA GRUPO Y/O EVENTO PLANT EL

Lunes 23 12:00 Gregor de Argentina, E NEP Cuaut itlán
cuarteto vocal

12:00 Grupo Tepeu, Folclor ENEP P la ntel N9 1
Latinoamericano " Gabi no Barreda"

17:00 Gregor de Argentina, ENE P Cuaut itlán
cuarteto vocal

Martes 24 12:00 Ana Ma. Tradatti, Fa c. de Psicología
Recital de Piano

12:00 Camerata Punta del ENE P Aca tlá n
Este del Uruguay

17:00 Camerata Punta del E EP A .a tl án
Est e del Uruguay ,

18:00 Grupo T epeu, Fol clor E P Pla n tel 9 2
Latinoamericano " E ra mo Cas te llanos

Q u in to"

Miércoles 25 12:00 Eliete Li, R ecital
de Canción Brasileña E EP Zaragoza

IJ 12:00 Ana Ma. Tradatti, Fa c . de Derecho
Recital de Piano

12:00 Grupo T epeu, Folclor
ENP Pla n tel N9 4
" Vidal Castañeda

Latinoamericano y Náj era "

18:00 - Nati Mistral, Recital
Poético y Musical ENEP Za ragoza

16:00 Eliete Li, Recital Fac . de Medicina n
de Canción Brasileña

Jueves 26 12:00 Eliete Li , R ecital ENEP Aragón
de Canción Brasileña

18:00 Eliete Li, Recital EN E P Aragón
de Canción Brasileña

Viernes 27 12:00 Gregor de Argentina ENEP Iztacala
cuarteto vocal

18:00 ÜN'TA Folclor Lati- Fac . Fil osofia y
noamericano Let ras

18:00 Gregor de Argentina, ENEP Iztacala
cuarteto vocal
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Secretaría de Rectoría

Dirección General de Activ idades Socioculturales

EVENTOS CULTURALES
Durante la semana del 16 al 20 de enero, se

llevaron a cabo diversas actividad es culturales en
las siguie ntes dependencias universi tarias:

ESCUELA NACIONAL
PREPARAT O R IA

En conmemoración del tricentenario del naci
miento de Antonio Vivaldi, y contin uando con sus
presentaciones, la Camerata Punta de l Este del
Uruguay dedicó cuatro audiciones a la comunidad
de los plan teles José Vasconcelos, Ezequiel A.
Chávez, Miguel Schu1tz y Ped ro de Alba , mismas
que tu vieron lugar los días lunes 16, martes 17,
""\iércoles 18 y jueves 19, respect ivamente.
! Para esta ocasión, la Camerata eligió de entre las
obras que integran su amplio repertor io el Concier
to para flautín y cuerdas de Vivaldi, tres movi
mientos de la Suite en La para flau ta y cuerdas, de
Telemann, y tangos al estilo que le es propio.
Consti tu yó una rica experiencia pa ra los estudian
tes y profesores que colmaban los di versos audito
rios al escuchar la hist oria del tango, desde sus
orígenes en los barrios bajos de Buenos Aires hasta
su expresión más moderna, que ha alcanzado
dimensión internacional con Héctor Piazzola, Pas-
quet y la propia Camerata. -

CIUDAD UNIVERSITARIA

El cu arteto vocal Gregor de Argentina ofreció
recitales a los estudiantes de la Escuela Nacional de
Trabajo Social y de las Facultades de Ingeniería,
de Contaduría y de Psicología los días martes 17,
miércoles 18 a las 12:00 y 18:00 h, y jueves 19,

'pectivamen te.

Este grupo, cuya presencia en México es parte de
una gira por Latinoamérica , que habrá de conti
nuarse posteriormente en Europa, posee una ex
traordinaria calidad en sus voces y una armonía
que revela su prepa ración y estudio. Para realizar
sus interpretaciones de folclor latinoamericano, los
integrantes del grupo se acompañan con diversos
instrumentos autóctonos. El p rogra ma de las pre
sentaciones que reseñamos incluyó entre otras, las
siguientes piezas musica les: Q uebradeño y Hasta
otro día, del folelor a rgen tino ; A la mina no voy,
canción tradicional de Colombia; Ojos azules, de
Bolivia; Canción pa ra despertar un negrito, de
Nicolás Guillén y César Isella ; Viene clareando, de
Atahualpa Yupanqui, y el Humahuaqueño, de
Edmundo Saldívar.

En la Facultad de Filosofía y Letras se presen tó
el espectáculo Del Caribe Negro, con Julia Mari
chal, en el cual el grupo artístico ofreció un a
visión de los ri tos y ceremonias ricos en ri tmos y
canciones del Caribe. El evento se realizó con gran
éxito en el escenario del Auditorio J usto Sierra el
pasado viernes 20.

ESCUELA NACIONAL DE
ESTUDIOS PROFESIONALES

El Galpón, grupo teatra l uruguayo, se presentó
con la obra Pluto en la ENEP Cuautitlán el lunes
16 a las 12:00 y 18:00 h; el martes 17, en el mismo
horario, en la ENEP Acatlán; y en las ENEPs
Zaragoza, Aragón e Izta cala los días miércoles 18,
jueves 19 y viernes 20, respectivamente, también
con dos funciones, a la s 12:00 y a las 18:00 h, en
cada una de las Escuelas.

La entrada a todos estos eventos fue libre.
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El grupo de tea tro uru guayo El Galpón se
. fundó en Montevideo el 2 de sep tiemb re de 1949

y comenzó sus actuaciones púb licas en 1950.
Desde entonces ha realizado una intensa
la bor, buscando defin ir su fisonomía y
hallar el verdadero camino del teatro
independiente. En Mon tevi deo llegó a poseer dos
salas a las que asistía numeroso público. A lp
largo de 28 años de labor, su repertorio llegó
a alcanzar cerca de cien obras representadas.

Actualmente, sus dirigentes y'principales cuadros
artísticos se encuentran en MéXICO, donde
continúan orgánica mente su actividad artística.

La presencia de El Galpón en México
responde a la situación imperante en su país de
origen. En octubre de 1975 las autoridades
uruguayas prohibieron a a lgunos integrantes del
grupo "actuar, dirigir, escribir y tener
relación alguna con instituciones culturales, en
todo el te rritorio nacionaL" En diciembre del
mismo año y enero del 76 se en ca rcela a todos los
d irigen tes de El Galpón ya sus principales
figu ras artísticas, que en febrero son puestos en

: libertad al no poder imputárseles n ingún delito
y como fruto de gran solidaridad internacional. En
mayo del 76, por decreto, el gobiern o disuelve la
inst itución confiscando todos sus bi enes. En ese
mi smo mes, los miembros de El Galpón que
ha b ía n sido puestos en libertad son requeridos
nueva men te por las fuerzas represivas. Algunos
sal en del país y un grupo pide asi lo en la Embajada
de México. A mediados de 1976 llegan a este país
28



con la de cisión de con tinua r su actividad
artística en el exilio.
Lo~ señores BIas Braidot, Mario Galup y Stella

~e~elra, del cu erpo directivo de El Galpón,
hicieron decla raciones para Gaceta U NAM,
destacando qu.e los motivos de la persec ución
sufrida no radican en ninguna actividad '
",subversiva " realizada por este grupo teatral ,
SInO 9~e el desarrollo del arte popular y el conteni
doeritreo que es la esencia
mis~a d el teat~~ no pueden ser tolerados por
la dictadu ra milita r. Destacaron que todavía se
encuentran presos en el Uruguay com pañ eros
de su grupo.

De acuerdo con las declaraciones d e Braidot
la institución ha tenido, desde sus orígenes, '
una c}a ra con ciencia y vocación latinoamericana.
Refir~énd.<:>se a la triste situación que viv e
su pal~,.d IJ o qu.e ella ha insertado al grupo en la
drama.tlca realidad de nuestro con tin en te, y lo
ha obliga do a con fro n ta r sus conce pciones
teatral es con esa misma rea lidad .
. La .ra íz conceptua~ d~ El Galpón puede
Iden tificarse con la siguiente frase de Romain

lla n d : " El tea tro del pueblo no es un artículo
la moda, ni u n juego de aficionados : es la

imperiosa expresión de una nueva sociedad su voz. 'y su p ensa m ien to , y es, en las horas d e crisis
su máq u in a d e guerra contra un a sociedad caduca
yenvejecida . Se trata de er igir el teatro por el
puebl o y p ara el pueblo y fu ndar un arte nuevo
para un mundo nuevo".
~or otra pa rt e, Stella Texeira seña ló que

e~lsten buen~s &rupos de tea tro en Uruguay. "Si
?Ien n o son similares a El Galpón, son
Importa n tes desde el punto d e vista de su calidad.
Durante mi estancia en México -agregó- he
observ ado que a q uí, en la propia Universidad, hay
grupos muy buenos, q ue se ca racteriza n por
su línea de no hacer un teatro comercia l sino
más bi en ideológico". '

Anuncia ron los dirigentes del conjunto teatral
uruguayo 'su proyecto de montar cuatro obras de
Esteban Navaja Cortés, tangos prohibidos en
"rgentina , un espectácu lo sobre Art igas, héroe '

ciona l uruguayo, e in iciar una nueva
modal id a d con el.teatro de títeres. Destacaron
que su la bor artística no conoce fron teras pues se
sienten motivados por u na cultura y una' lucha
comu nes, de ahí la gran diversidad d e autores que
figuran en su repertorio.

En México, El Galpón ha desarrollado una
múltiple e intensa actividad.
Contratado en 1976por el
Consejo N aciona l de Cultura y Recreación
de los Trabaj ad ores (CONACURT) inició su
actuación con un espectáculo compuesto de
textos y can cion es latinoamericanos, seguido
por Los cuates de Candelita,
espectácu lo infantil y por la obra
de Brecht, Un hombre es un hombre, que
después de recorrer varios escenarios
sirvió p ara inaugurar el Teatro Congreso
del Trabajo de México. En 1977 El Galpón
fue invitado p or la Federación de
Festivales d e Teatro de América a recibir
el premio O lla n tay, que le fue conferido por

la destacada actuación teatral del
conjunto. Puso en escena la comedia PI uta,
o de la riqueza , co n la cual participó
en el Festival Internaciona l Cervantino
realizado en Gu anajua to. Ha recorrido el
territorio de la República , actuando en
diversas poblaciones. Actualmente,
bajo los auspicios de la Secretaría de
Rectoría, a través d e la Dirección General
de Actividades Sociocu lt u ra les,
El Galpón se halla rea liza ndo diversas
representaciones en distintas dependencias
universitarias. Después d e actuar en el
Teatro de Ciudad Universita ria , con las
mencionadas piezas de Brecht y de
Aristófanes, durante los últimos días ha
recorrido varios plan teles de la ENEP,
presentando la comedia del clásico griego.
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Cartelera Cultural

CONFERENCIAS

CICLO: Cambio político y d efensa nacional
en América Latina:
Reflexiones sobre las Fuerzas Armadas, por el
maestro Clodomiro Almeyda, 11 h, auditorio
"Narciso Bassols" de la Fac ultad de Economía,
Cl.J. Entrada libre. Lu nes 23. Comentaristas:
Mario Ktstelboil, Rafael Roocagliolo, Jorge
Basurto, Sergio Poblete y Jorge Insunza.
Control Ideológico, In teligencia y Contrainte
ligencia, por el maestro J ohn Saxe-Fernández,
18 h, auditorio "Narciso Bassols" de la Facul
tad de Economía, CU. Entrada Libre. Martes
24. Comentaristas: Juan Gabriel Valdez y
Cayetano Llobet. .

CICLO : Petróleo y petroquímica en México:
Refin ación petrolera, por el ingeniero Enrique
Vázquez D. , gerente de R efinación de Petró
leos Mexicanos, 18:00 h, auditorio "A" de la
Facultad de Química, Cl.I. Entrada libre. Mar
tes 24.
Petroquímica básica, por el ingeniero José Luis
García Luna, gerente de Petroquímica de Pe
tróleos Mexicanos, 18:00 h, auditorio "A" de la
Facultad de Quím ica, Cl.J, Entrada libre.
Miércoles 25.
La Facultad de Filosofía y Letr as y el Progra
ma de Formación de Personal Académico
celebran el 109 aniversario del Centro de
Estudios Latinoamericanos con una serie de
conferencias sobre El movimiento obrero en
América Latina:
A las 19:00 h del 23 de enero El movimiento
obrero mexicano en el conflicto petrolero de
1938. Francie Chassen; Teatro Fernando Wag
ner. A las 19:00 h del 24 de enero El
movimiento obrero uruguayo, Angel Gutié
rrez.
El 25 de enero a la misma hora Aportación del
movimiento obrero a la revolución boliviana,
Yolanda J uárez.
Todas las conferencias serán en el Teatro
Fernando Wagner de la FF y L.

La razón del nuevo humanismo, por el maestro
Rafael Moreno, ' 16:00 h, salón 105 de la
Facultad de Filosofía y Let ras , CU. Entrada
libre. Lunes 23. Ciclo : Homenaje a Samuel
Ramos.

MUSICA

Recital de música clásica , con la mezzosopra
no Julia Araya y la cla vecinista Luisa Durón,
19:00 h, ' Aula "Estanislao Mejía", Edificio
Mascarones de la Escuela Nacional de Música
(Ribera de San Cos me N9 71). Entrada libre.
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Miércoles 25. Obras de: Frescobaldi, Caccini,
Monteverdi, Lancel, Francois IJ.B. de Lully,
Rameau, Alfonso X, etcéter a.
El auténtico folclore, 19:00 h, Foro del Museo
U niversitario de Ciencias y Art es, Cl.I , Miérco
les 25. Ciclo: Música folclórica y géneros
afines.

TEATRO

Los inocentes, de William Archibald (basada
en el Giro del Tornillo, de Henry James), 20:30
h. Teatro de la Universidad (Avenida Chapul
tepec 409). Dirección Eduardo Ruiz Saviñón.

CINE

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, de
R.W. Fassbinder, 12:00, 17:00 y 20:00
Auditorio Justo Sierra de H umanidades, C )
Abono personal: $10.00 (tres funciones). Miér
coles 25. Ciclo: Desarrollo industrial y enaje
nación. Cine Club de Economía.

CURSOS

Modelos de simulación para la planeación



integral del uso del suelo y el transporte. Curso
intensivo teórico práctico, del 23 al 28 de enero
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 ~
18:00- h; sábados de 10:00 a 14:00 h. Cupo
limitado. Centro de Educación Continua de la
División de Est udios Superiores de la Facultad
de Ingeniería, UNAM . Palacio de Minería
(Tacuba NQ5).

EXPO SICIONES

Escuela Nacional de Artes Plásticas (Acade
zi ía N Q 22):

' mer a sombr a del día, de Pave, de 10:00 a
:!!:oo y de 16:00 a 19:00 h, miércoles a

domin gos. Entrada libre.
Escult u r as, dibujos, grabados y pinturas, obras
premia das en los concursos de arte que se
realizan en Aguasca lientes, Ags., de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h, miércoles a
domin gos. Entrada libre.
Acrílicos, de Felipe Galindo, de 10:00 a 14:00 y

1 de 16:00 a 19:00 h, miércoles a domingos.
Entrada lib re.

Casa del Lago

La decadencia de la burguesía, de Felipe Leal,
de 10 :00 a 20:00 h, miércoles a domingos.
Galerí a del Lago, Entrada libre.
Orfeo y la magia, pasteles, óleos y tintas, de
José Antonio Priani, de 10:00 a 20:00 h,
miércoles a domingos. Galería Central. Entra
da libre.

Crónicas de a,mor y violencia, técnicas mixtas
de Helga Krebs, de 10:00 a 20:00 h, miércoles a
domingos. Galería del Sótano. Entrada libre.
Palacio de Minería (Tacuba NQ5):
Acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas, de Jorge
Betancourt, de 10:00 a 20:00 h, de miércoles a
domingos. Entrada libre.
Imágenes del arte prehispánico, esculturas de
José Solorio en terracota y bronce, de 10:00 a
20:00 h, de miércoles a domingos. Entrada
libre.
Restauración del Palacio de Minería, exposi
ción fotográfica, de 10:00 a 20:00 h, de miérco
les a domingos. Entrada libre.
Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrique
González Martínez NQ 10):
80 años de cine en México, Filmoteca de la
UNAM, 10:00 a 20:00 h, de miércoles a
domingos. Entrada general: $5.00; estudiantes
$3.00.
Museo Universitario de Ciencias y Artes
(CU):
Arte conceptual internacional. Década del 70,
en colaboración con el CAYC, de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 h, de miércol es a domingos.
Entrada libre.
Galería Universitaria Aristas (Insurgentes Sur
N9421):

México: iconografia popular del ligIo XIX,
163 retablos de la colección del señor Fernando
Juárez Frías y señora, de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h. Entrada libre.
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Efemérides Universitarias

425 9 aniversario

LA REAL Y PONTIFICIA

UNIVERSIDAD DE MEXICO

'Ól;l
. alrn

Univ i (Hlll\~

que fue ( .~. "-W~rrJ

vida in telect'ftt!ü..gc:...J"
su Historia de MéxlCO...a,ll;li:..Q.-I!Il:':
de su existencia, se graduaron en la referida Universidad
"29,882 bachilleres, y de 1562 a 1820, se graduaron como
licenciados 227 y como doctores en Teología, Cánones, Leyes,
Medicina o Artes 1,403. Y de la Universidad salieron unos 84
obispos o arzobispos, muchos togados de las Reales Aud iencias
de México, Guadalajara, Guatemala, Santo Domingo y Manila;
miembros de los Supremos Consejos de Castilla o de Indias;
prebendados, canónigos y dignidades para las catedrales;
inquisidores, consultores y calificadores del Santo Oficio; y
catedráticos para las Universidades de América y de Europa
(Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valladolid y Granada)",
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