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* El d octo r Agustín Ayala Castañares, coordinador de la
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* La Comisión de Rectoría
puso a consideración del
personal acodé mico un
aumento saJarial por
cuota diaria del 10 por
ciento

P o r invitación del doctor oceanógrafos mexicanos, tanto de
Agustín Ayala Castañares, coor- la Universidad, como del Conse
dinador d e la Investigación Cien- jo de Recursos Minerales y de
tífica , el Comité de Planeación PEMEX. Uno de los principales
de JalDES (Instituciones Ocea- estudios a tratar fue la importan
nográfica s U nidas para M ues- cia cien tífica de perforar en el
treos Profundos del Fondo del fondo del océano, frente a las
Océano), se reunió en la UNAM costas deBaja California y Oaxa
del 16 al 18 de enero del presen te ca.
año, con geólogos, geofísicos y (Continúa Pág. 2) . L...- ~

__- - - - - - - - SUPERACION ACADEMICA _

ACTUALIZACION DEL PLAN

DE ESTUDIOS DE LA ENEO
El nuevo pla n obedece a la realidad socia l y
a las de ma nda s de los institutos de sal ud* Próxima co ns trucción de un nuevo pla nte l
para la Escue la Nacional de Enfermería y
Obste tricia

La reestruc t uración de l plan de estudios y
cursos sobre superación acadé m ica, sistemati
zación d e la enseñanza y especialización, son

(Continúa Pág. lO)

Ciclo Petróleo y Petroquímica

EN EL CELE SE APLICAN LOS

MEJORES METODOS DE

ENSEÑANZA DEL MUNDO
* Hay 3,50 0 estudiantes en el CELE* Urge un centro de enseñanza para cada

escuela o fa culta d
* El idioma, medio de comunicación y no

objeto para ser estudiado

Pág. 3

':' REFINACION: FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA

':' PAPEL DE LA PETROQUIMICA EN EL DESARROLLO DE MEXICO
L-_-- - --- - - - - - - - - - - - - - Págs .4 y5 -



Información General

LA PERFORAClON...

(Viene de la Pág. 1)

La perforación científica en el
océano, ha permitido comprobar
que la nueva corteza oceánica se
forma a lo largo de cadenas mon
tañosas alojadas en las cuencas
oceánicas del mundo. El nuevo
material se aleja de estas cadenas
en forma de grandes placas o
bloques de corteza oceánica que
desplazan los continentes sobre la
superficie de la tierra en lo que se
llama deriva continental. Eri los
lugares en que una placa oceáni
ca y un continente se mueven en
direcciones opuestas, como ocu
rre frente a las costas de Oaxaca,

se producen terremotos, volcanes
y nuevas cadenas montañosas, al
deslizarse la placa oceánica bajo
el continente.

Para comprender con mayor
precisión los mecanismos de la
deriva continental es extremada
mente importante realizar son
deos de la corteza terrestre en las
áreas en que se están formando
nuevos océanos. Se cree que el
golfo de California es una de
dichas áreas. La Baja California
se está alejando lentamente del
resto de México, conforme surge
nuevo material de la corteza en
el centro del golfo y empuja el
material antiguo hacia el oriente
yel occidente.

También se llevaron a cabo
discusiones científicas para la re-

glOn oceánica frente a las costas
de Oaxaca , q ue se cree es el tipo
de región que permitirá estudia r
los detalles del fenómeno de coli
sión de un continen te con una
placa oceá nica.

Se pla nea ron las actividades
del barco oceanográfico Glomar
Challenger en 1978 en dis tintas
regiones del mundo, con la parti
cipación de científicos de muchos
países. Si las explora ciones geofi
sicas y geológicas preli minares,
utilizando otros barcos permiten
determinar sitios adecuados de
perforación, se programará tam
bién el trabajo del Gloma r Cha
llenger pa ra el periodo de no
viembre de 1978 a junio de 1979,
en que operará, partiendo de
Manzanillo y de Mazatlán .

CONTlNUAN...
(Viene de la Pág . 1)

Los representantes del rector dé la Universidad y
los representantes del personal académico se reu
nieron nuevamente el miércoles 25 ; en el 59 piso de
la Torre de Rectoría, para continuar las pláticas en
las que se revisa el salario por cuota diaria que
en trará en vigor a partir del 1. 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 discutido y
a probado el Reglamento que regiría las restantes
sesiones.

En la segunda sesión del 20 de enero, los
represe ntantes del personal académico presentaron
a la Com isión de Rectoría una petición de incre
mento salarial 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 supe
rior que imparten más de 20 horas y las remunera
ciones del personal jubilado que sigue prestando
servicios a la Universidad .

Esta propuesta fue originalmente sustentada por
las Asociaciones Autónomas del Personal Académi
co, que constituye la representación mayoritaria.
Los rep resentantes del personal académico afiliado
a l STUNAM suscribieron tamb ién la propuesta de
las Asociac iones Autónomas, y declararon expresa
mente que se allanaban con relación a su original
demanda del 20% de aumento en los salarios.

Las Asociaciones manifestaron que en ningún
momento han planteado un emplazamiento a
huelga, por considerar que se trata de un medio de
apremio contrario a la Legislación Universitaria.

El docto r Fernando Pérez Correa, p residente de
la Comisión, el ingeniero J avier J imén ez Espriú y
el licenciado Diego Valadés precisaron nueva men
te, que la revisión salarial se ajusta a lo establecido
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por el título de Condiciones Gremiales del Personal
Académico y, después de recibi r la petición de los
representantes del personal académico, manifesta
ron que la Comisión del Rector la estudiaría y le
daría respuesta en la próxima reunión.

Ayer, la Comisión de R ect oría presentó a la
consideración del personal acadé mico un incre
mento salarial por cuota dia ria del 10 por ciento
para cada uno de los miembros aca démicos de la
Universidad, aplicado al tabulador de salarios del
personal académico, sin repercusiones ni en la
compensación del personal de enseña nza media
superior que imparte ' má s de 20 horas semanarias,
ni en las remuneraciones que se pagan por servicios
profesionales.

Los representantes del personal académico mani
festaron qu~ habrán de estud ia r dicha propuesta
para dar respuesta a la Comisión de Rectoría en la
reunión que se llevará a cabo el viernes 27 de en
a las 19 horas.

Aspecto de la reunión del dla de ayer



EN El CElE ...

(Viene de la Pág .l )

Los métodos que aplica el Centro de Ense
ñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) son los
más modernos que sugiere la. lingüística aplica
da moderna, explicó el licenciado Raúl Ortiz
Ortiz, director de ese centro, al referirse a las
investigaciones que continuamente se realizan
en esta dependencia, con el fin de encontrar
siempre nuevas y mejores formas para impartir
las clases de idiomas.

Se trata, dijo, de enseñar el idioma como un
medio de comunicación y no como un objeto
para ser estudiado; de que los conocimientos
tengan aplicación práctica inmediata y sean
adq ui ridos con juegos de comunicación que
consisten en trabajos por grupos entre dos o
más estudiantes.

Indicó que el CELE cuenta con un equipo
e 20 investigadores que estudian las experien
as obtenidas en el extranjero para adaptarlas

a nuestras propias posibilidades.
Dadas estas circunstancias, señaló el director

del Centro, todas las escuelas dedicadas a la
enseñanza de idiomas, deberían seguir la pauta
docente que los lingüistas investigadores del
CELE van fijando para obtener un óptimo
resultado con un mínimo de esfuerzo.

Explicó también el licenciado Ortiz que uno
de los papeles de esta dependencia universita
ria, dentro de la Universidad, es el de asesorar
a las facultades de Química, Medicina, Medici-

na Veterinaria, Derecho, Escuela de Arquitec
tura, etc., donde se imparte .la enseñanza de
algún idioma.

Con otras instituciones, hay una interrela
ción para formar profesores. Entre ellos, el
Instituto ' Mexicano-Norteamericano de Rela
ciones Culturales, el Instituto Anglo-Mexicano
de Cultura, la UAM, etc.

Asimismo, el licenciado Ortiz señaló la nece
sidad imperiosa de que cada facultad o escuela
universitaria cuente con su propio centro de
enseñanza de idiomas.

Para que este Centro pudiera satisfacer las
necesidades de la comunidad universitaria,
explicó, necesitaría de un cuerpo docente y de
investigación cien veces mayor al que tiene en
la actualidad.

Se procura, agregó, dar prioridad a estudian
tes que tengan q ue acreditar idiomas en víspe
ras de la presentación de su examen profesio
nal, que tengan ya conocimientos a nivel de
lectura de las lenguas que les exija su carrera y,
naturalmente, que estén por graduarse.

En segundo término, se aceptan investigado
res que estén trabajando en la Universidad y
alumnos que .req uieran del idioma con miras a
disfrutar de una beca ya concedida.

Finalmente, dijo, se acepta, según el cupo lo
permita, a quienes desean aprender un idioma
con fines culturales.
. Actualmente, el CELE cuenta con un núme

ro aproximado de 3,500 alumnos y se imparten
en él diez idiomas: inglés, francés, italiano,
alemán, portugués, ruso, griego, hebreo, árabe,
japonés y chino.
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Ciclo Petróleo y Petroquímica en México

* Inversiones por 48,000 millones de pesos en el se xe nio
* Duplicación de la capacidad de proce so del crudo
* Ventas por 410,000 millones de pesos

REFINACION: FUTURO DE LA
INDUSTRIA PETROLERA

EN MEXICO

de 976,000 barriles. po r día. En
1979 se incrementará a 1 millón
200 mil barriles por dí a con la
entrada en operación de la tam 
bién en construcción R efinería
de Cadereyta.

Posteriormente, en 1980, en
trará en operaciones una segunda
etapa en Salina Cruz y otra en
Tula en 1982, para alcanza r una
capacidad nominal de procesa
miento de 1 millón 670 mil barri
les, que corresponde a una utili 
zable de 1 millón 580 mil barri
les.

Para finalizar, el ingeniero
Vázquez hizo un resumen del
programa para el sec tor Refina
ción ~e PEMEX para el presente
sexeruo:

1. Erogar 48,000 millones de
pesos, o sea, el 15 % de las inver
siones to ta les programadas du
rante el sexenio. Tal erogación

J

-enfatizó- se aprovechará al má
ximo porque el crec imien to de
refinación estará basado en repe-
tir plantas con buena econo I}
de escala, lo cual reduce costos erl
ingeniería, equipos y partes de
repuesto, además de acelera r las
obras.

Il . Duplicar la capacidad de
proceso de crudo.

IlI. Elaborar productos que,
descontando el consumo interno
.d el sistema, representarán un in
greso por ventas de 410,000 mi
,Ilones de pesos, que representa
rán el 46 % de las ven tas totales
de Petróleos Mexicanos y de los
cuales 303,000 millones <de pesos
corresponden a ventas naciona
les, que representarán e! 69 % de
las ventas ene! país y 106,000
millones de pesos por exporta
ción de productos refinados, o
sea, el 23 % de las exportaciones
totales .

fiabilidad, seguridad y eficiencia.
En seguida, e! funcionario de

PEMEX dio a conocer, mediante
una gráfica, e! programa de desa
rrollo para e! sexenio 1977-1982;
como puntos de interés en ella
destacó e! programa de proceso
de crudo que permitirá exportar
dgl 10 al 14% de la producción de
refinados; ,"se contará con sufi
ciente flexi bilidad para disponer
de los p roductos q ue las deman
das estacionales requieran, como
gasolinas d e alto octanaje, turbo
sina o diesel d esulfurad o, lo que
redundará en ' buenos p recios de
venta" aseveró el ingeniero Váz
quez.

Manifestó ta mbién , q ue du
rante 1976 hubo necesid ad de
importar 8.5 millones de ba rriles
de productos y p rocesa r 9.5 mi
llones de barriles de crudo mexi
cane en el extranjero, paga ndo la
maquila en di visas, así como e!
transporte de crudo mexicano al
centro maquilador y los produc
tos en dirección contraria, todo
ello, en virtud de que el proceso
requerido para satisfacer el mer
cado nacional era superior, a la
capacidad utilizable de 650,000
barriles por día; sin embargo,
con la puesta en marcha de las
plantas de la Refinería de Tula
-aseveró- se estará en posibilida
des de exportar una cantidad
modesta de productos refinados
"pero ya de alta calidad y por
tanto de buen precio en el merca
do internacional".

Al referirse a las refinerías que
se encuentran en proceso de cons
tru cción , mencionó a la planta
de Salina Cruz "que deberá en 
trar en operación este año", al
canzará una capacidad util izable

Continuando con e! interesan
te ciclo "Petróleo y Petroquímica
en México", tocó su turno e!
pasado martes 24, al ingeniero
Enrique Vázquez D., gerente de
Refinación de Petróleos Mexica
nos, con e! tema "Refinación
Petrolera".
. Inició e! conferenciante dando
a conocer los objetivos 'de la ge
rencia de Refinación de PE
MEX, mencionando que es en
esa área donde se industrializan
los aceites crudos y los líquidos
procedentes del gas natural, para
convertirlos en productos comer
ciales terminados; también se
p roducen materias ' primas para
la industria petroquímica básica
y se manejan los duetos para e!
transporte de productos hasta los
centros de distribución y consu
mo.

Con tin uó e! ingeniero Váz
quez mencionando el programa
de desarrollo de la mencionada
gerencia, en donde -<:lijo- se con
templan los siguientes objetivos
fundamentales : mantener la au
tosuficiencia nacional de 'energé
ticos derivados de! petróleo, lu 
bricantes y materias primas para
la petroquímica básica; contar
con capacidades de proceso mar
ginales, para absorber desviacio
nes del mercado nacional respec
to a los pronósticos, bajar costos
de producción y exportar canti
dades relativamente moderadas
de productos de elevada dernan
da internacional, dejando en e!
país su valor agregado; y comple
mentar las instalaciones existen
tes con las plantas, servicios auxi
liares, tanques, duetos y obras
complementarias necesarias para
mejorar los coeficientes de con-
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* Se busca alcanzar la autosuficiencia en pet roquímicos
bás icos para 1979* Efecto multiplicador de esta industria sobre el ing reso y
e l problema ocupacional

PAPEL FUNDAMENTAL DE LA
PETROQUIMICA EN EL

DESARROLLO DE MEXICO

T ocó su turno el miércoles 25,
al ingeniero José Luis Carcía
Luna H., gerente de Petroquími
ca de Petróleos Mexicanos, con el
tema Petroquímica, término que '
el conferenciante definió al ini-
. r su exposición como la activi-

d industrial que elabora pro
ductos para la industria de trans
forma ción y brinda materias pri
mas, que, de alguna manera, tu
vieron su origen en el petróleo
crudo, en los gases asociados a él,
oen el gas natural.

Dij o el ingeniero Carcía Luna
que la importancia de la petro
quím ica se relaciona con su capa
cidad de elaborar volúmenes ma
sivos de productos' químicos pro
venientes de materias primas
abundantes y de bajo precio, las
cuales, no obstante ineorporárse
les u n al to valor de transforma
ción, quedan como productos
que p ueda n considerarse baratos
por su utilidad y costo compara
tivo.

D esp ués de hacer referencia a
legislación que regula a la

petroq u ím ica en México, el fun
cionario de PEMEX mencionó
que dicha legislación -artículo 27
constitucional- divide en dos ra- :
mas a la industria de los produc
tos pe troq uímicos: petroquímica
básica y petroquímica secunda
ria.

En tal virtud, PEMEX intro
dujo al mercado el primer pro
ducto de la industria petroquími
ca en el año de 1959, éste fue el
dodec ilbenceno, materia prima
para la fabricación de detergen
tes; a partir de ese año, la pro
ducción de PEMEX creció de
65,600 toneladas métricas de pe
troquímicos básicos en 1960 a 4.2
millones de toneladas métricas
du ra n te 1977.

Para el logro de lo anterior,
dijo el gerente de Petroquímica
de PEMEX, se cuenta con 63
plantas petroquímicas en opera-'
ción y con 8 terminales refrigera
das para el almacenamiento de
amoniaco, etileno y butadieno.
"Actualmente, se encuentran 31
plantas en construcción, 25 en
ingeniería y 14 en proyecto".

Según dijo el conferenciante,
el sistema productivo tiene una
capacidad total nominal de 6.4
millones de toneladas métricas;
"nuestra meta para 1982 es tener,

por lo menos, 133 plantas en
operación; esto significa que, con
respecto a la capacidad acumula
da de 6.4 millones de toneladas
anuales que tuvimos en 1977,
pasaremos a 21.7 millones de
toneladas en 1982, elevando
nuestra capacidad presente a un
poco más del triple".

A continuación el ingeniero
García Luna dio a conocer el
programa de inversiones para el
sector, que, dijo, será de 330,000
millones de pesos a valor corrien-

te, de los cuales, 51,000 millones
estarán destinados a ser inverti
dos en la instalación de nuevas
unidades petroquímicas; este ob
jetivo representará alcanzar la
autosuficiencia en petroquímicos
básicos para el año de 1979 y la
disponibilidad de considerables
excedentes para el mercado de
exportación .

Para finalizar, el conferencian
te presentó algunas cifras a fin de
dar una imagen objetiva de la
importancia económica de la pe
troquírnica básica, mencionando
que para el presente año nuestro
consumo de los productos deriva
dos de .ella tendrán un valor del
orden de 12,000 millones de pe
sos. De acuerdo al programa de
desarrollo sexenal y mediante la
utilización de las 63 plantas exis
tentes, más aquellas que actual
mente se encuentran en ingenie
ría o en construcción, se obtendrá
una producción acumulada de
205,000 millones de pesos, de los
cuales 108,000 millones represen
tarán ventas en el mercado na
cional; 38,000 millones, como
ventas de exportación; y 59,000
millones en materias primas in 
sumidas por la institución.

"Con la industria petroquími
ca, México ha entrado en forma
definitiva al manejo de tecnolo
gías complejas y de técnicas pro
ductivas más completas. La pe
troquímica tiene también un ex
traordinario efecto multiplicador
posi tivo sobre el ingreso y el
problema ocupacional lo que,
comparativamente con otras acti
vidades, la convierten en el prin
cipal fundamento de la industria
química", concluyó el ingeniero
Carcía Luna.
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Ciclo de mesas redondas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

REFLEXIONES SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS
Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

* Emancipadoras primero, y represivas después
* Nación y orden, dos conceptos básicos de la cultura política militar
* La izquierda latinoamericana frente a las instituciones armadas

\- - - - - - - - - - - - - -'

La nación y el orden son los dos grandes valores
alrededor de los cuales se mueve la cultura política
militar, señaló Clodomiro Almeyda en sus "Refle
xiones sobre las fuerzas armadas y la izquierda
latinoamericana" , tema de la conferencia que sos
tuvo el lunes 23 dentro del ciclo de mesas redondas
ti tu lado Cambio político y defensa nacional en
América Latina, organizado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales de la UNAM.

El doctor Almeyda, que fue ministro de Relacio
nes Exteriores durante el gobiern o de la Unidad
Popular en Chile, dijo después que cuando los
militares luchan contra el "desorden" , consideran
precisamente que están defendiendo a la "nación".

También hay que tener presente, continuó, que
la religión ha contribuido, en la medida en que es
una fuerza conservadora de la sociedad -y sólo en
esa medida, porque no siempre lo es- a producir
alguna identificación entre los conceptos de nación
y de conservadurismo social.

El conferenciante, quien también fue profesor de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, apuntó
que las fuerzas armadas latinoamericanas son anti
comunistas porque asocian el comunismo al desor
den, por una parte, y al internacionalismo, por la
otra. De manera que el comunismo vendría a ser el
enemigo natural de aquellos valores que propugna
la cultura política militar.

Hizo hincapié en el origen de las fuerzas arma
das latinoamericanas, generadas al calor de la
lucha por la independencia nacional, y durante el
proceso de constitución de los Estados, del que
fueron el principal agente.

Es posible constatar en la cultura política militar
latinoamericana de mediados de siglo una "sensibi
lidad social " , una preocupación de algunos sectores
mili tares por las cuestiones relacionadas con las
luchas de clases de nuestro continente. Esta ideolo
gía militar progresista, añadió, se inserta sobre un
fondo conservador, lo atenúa, lo modifica, minimi
za en algunos casos sus rasgos más retrógrados; pero
de manera alguna logra subvertir la esencia de la
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función, del rol y de los valores que están ligados a
la función militar.

"En algunos países de nuestro continente -pro ·
guió- donde no había partidos políticos o fuerzc...
capaces de convertirse en los agentes del proceso de
modernización que fluye de las características de
las sociedades, se dio una tendencia pronunciada

.hacia la asunción de esta función por parte de las
fuerzas armadas". En contraste con esta situación
señaló la de México, donde por existir otro tipo de
organización social, los partidos o las alianzas
políticas se hicieron cargo de aquellas tareas.

Al tocar el tema de los Estados Unidos y sus
fuerzas armadas, y del papel que éstas juegan en
relación a las fuerzas armadas la tinoamericanas,
declaró que los primeros han tomado la hegemonía
y la dirección de las fuerzas sociales conservadoras
a nivel mundial..- -

Las fuerzas armadas latinoamericanas tienen
ahora un carácter estrictamente represivo, puesto
en evidencia cuando, ante una serie de conflictos
sociales surgidos en nuestros países, las clases domi
nantes han recurrido a las fuerzas firmadas para
convertirlas en agentes fundamentales del ma ntel 1)1
miento del orden social establecido, mediante la
represión y sobre "la base de una "doctrina de
seguridad nacional" que intenta sistematizar de
manera coherente un conjunto de ingredientes
conservadores antiguos y nuevos.

El doctor Almeyda, que en la actualidad es el
secretario ejecutivo de la Unidad Popular Chilena
en el exilio, enfatizó que las fuerzas armadas han
dado todo lo que les era posible en materia de
políticas progresistas, pero que ya sus virtualidades
revol ucionarias y renovadoras se han agotado.

La dramática situación que viven muchos pa íses
de Latinoamérica y los peligros que se ciernen
sobre otros, colocan a la orden del día de la
izquierda latinoamericana el plantearse fundamen
talmen te lq transformación radical de las institu
ciones armadas: "Es una tarea no de años sino de
decenios, pero que se presenta, a mi juicio, como la
labor esencial de las izquierdas latinoamericanas",
concluyó.



CONTROL IDEOLOGICO,

INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA

* Conferencia de John Saxe Ferná ndez
* La posición norteamerica na: "más de lo

mi smo"
* Pa íse s que violan los derechos huma

nos gra tificados con armas y equipos
de guerra

Son los intereses material es y no la ideología, la
base pa ra las decisiones y los progra mas pú blicos y
priva d os de la política exterior norteamerica na,

ñal ó John Saxe Fernández durante la últ ima
esa redonda de! ciclo organizado por el Centro de

Estudios La tinoa merica nos de la Facultad de Cien-
cias P olí ticas y Sociales, el pasado martes 24.

Al ha bla r sobre Control ideológico, in teligencia
y contrain teligencia , Saxe Fern ández apuntó que
con Ca rter en la presiden cia de los Estados Unidos,
la Ag encia Nacional de Seguridad, la. Agencia
Central de Inteligen cia , el FBI y los servic ios de
espionaj e y contraespionaje militar norteamerica
no no han dejado de fungir como la policía secreta
de las corporaciones trasnaciona les y de los grandes
consorcios financ ieros del ca pita lismo in ternacio
naL

Asimismo, el conferenc ian te se refirió a las
fuerzas armadas y a la a lte rna tiva que tienen de
negociar , de acuerdo con las características específi
cas de su sistema socia l. "Dichas p ropuestas debe-

rán enfren ta r el 'inexorable paredón histórico' de
las fuerzas socia les desatadas por el terrorismo
esta ta l", aseveró .

Calificó la posición norteamericana que consiste
en una receta de " más de lo mismo", como un
con tinuo esfuerzo por infiltrar personal yanqui en
el proceso de socia lización y de la acción política
interna militar latinoamericana.

" La diferencia entre Nuremberg y ahora -dijo-,
es que en aquella época algunos altos funcionarios
fueron sometidos a procesos legales por cometer
crímenes de guerra y contra la humanidad; hoy en
día , si ac tua ron mediocremente, se les confina a
confortables casas veraniegas de California; si se
desempeñaron brillantemente, se les extienden al
fomb ras rojas para que hagan su entrada a la
presidencia del Banco M undial, en e! caso de los
demócratas, '0 del Chase Manhattan Bank, por lo
que respecta a los republicanos.

Países como Argentina, Chile, Brasil, Irán, Uru
guay, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, prosi
guió Saxe Fernández, donde la tortura y e! asesina
to son frecuentes, entre 1973 y 1977 recibieron
1,100 millones de dólares en armas y equipo; y
di chos países son catalogados por las agencias
in ternacionales de prensa como los más conspicuos
violadores de los derechos humanos.

Aseguró también que se les ha otorgado créditos
por más de 2,200 millones de dólares en los
programas de ventas de armamentos militares.

Entre otras cosas, dijo que e! estímulo de la
carrera armamentista es fomentado por- Estados
Unidos mediante Brasil; igualmente, subrayó que
el gobierno de Carter ha superado a los pasados en
cin ismo. Luego; añadió que de China Popular no
hablaría por serie tan incomprensiva su política
tanto como su lenguaje.

Finalmen te, expresó su temor de una próxima
gu erra general entre la humanidad, que traería
catastróficas conse cuencias: " El hara ki"ri,-apesar de
todo, lo ha comenzado la nación capitalista del
norte de nuestro continente".

Mario Ktstel Boil. Rafael Roocagliolo. Eduardo Ruiz. Clodomiro Almeyda. Cayetano L1obet.
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El Movimiento Obrero en América latina

* Serie de conferencias que organiza la Facultad de
Filosof ía y Letras

* Se conmemora el 10 C? an iversario de l Colegio de
Estudios Latinoamericanos

Francie C hasse n habl ó so
bre El movimiento obrero me
xicano en el conflicto petrole
ro de 1938, efectua ndo una
recapitulación de los aco nteci
mientos que fina lmente de
sembocaron en la exp ropia
ción petrolera realizada por el
entonces presidente Lázaro
Cárdenas.

La conferen cista dijo qu e las
reformas que el p residente
Cárdenas tenía en men te, re
presentaban el ideario de la
revolución mexicana . Para
realizarlas, tuvo q ue contar
con e! apoyo popular; dicha
"política populista" significó
una alianza en tre las distintas
clases.

Mencionó e! conflic to entre
e! presidente Cárdenas y Elías
Calles, y las críticas que est
último formulaba a la polític .
laboral de! p rimero; Calles re
presentó la política de l capita
lismo y de las fuerzas conser
vadoras.

Recalcó la importancia tras
cenden ta l del surgim iento de
la Confederación de Trabaja
dores Mexicanos, que agrupó
en sus inicios a seiscien tos mil
asalariados y cuyo secre tario
general fue Vicente Lo mbardo
Toledano. Subrayó el papel
que dicha central obrera de
sempeñó durante los conflictos
entre los trabajadores petrole
ros las empresas ext ra njeras, y
el decisivo apoyo brindado a
las exigencias de los primeros . '1

E
. I

ntre otras cosas, Francie-
Chassen señaló que en 1921,
México fue el segundo expor
tador m undial de petróleo des
pués de los Estados Unidos;
sin embargo, los precios de los
derivados del petróleo eran
mucho más altos en nuestro
país que en aq uellos a los
cuales se exportaba. Por ejem
plo, la gasolina se vend ía 134%
más cara en México qu e en
Inglaterra.

Respecto al sindicato de los
petroleros, la conferenc ista in
dicó que a principios de 1936,
bajo el apoyo de la CTM, se
unieron 2 1 sindicatos petrole
ros q ue represen taban a die-

Movimiento Obrero en Amé.
rica Latina, la primera de las
cua les se llevó a ca bo el pasa
do 23 de enero a las 19:00 h,
en el T eatro Fernando Wag
ner de di ch a Facultad .

EL MOVIMIENTO OBRERO
MEXICANO EN EL CONFLICTO

PETROLERO DE 1938

Pa ra conme mo ra r el 10'-'
aniversa rio del Colegio de Es
tudios Latinoamericanos, la
Fa cultad de Filosofía y Letras
de la UNAM ha organ iza do
un a serie de conferenc ias sobre
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eiocho mil trabajadores para
fundar el Sindicato de Traba
jadores Petroleros de la Repú
blica Mexican a.

Asimismo, recordó que el 3
de noviembre de 1936 el sindi
cato de petroleros en tregó a las
compañías extranjeras 'el con
trato colectivo de trabajo que
contenía, entre otras, las si
guie'ntes demandas: semana
de 40 horas; mejores servicios
médicos; plan de pensiones;
mejor alojamien to en campos
petrolíferos; 18 días de descan
so obligatorio anua l; un au
mento sal arial por un monto
global de 28 m illon es de pesos;
prestaciones, etcétera .

El 11 de noviembre las com
pañías rechazaron el proyecto,
se posp uso dos veces la huelga
asta el 29 de ese mes , fecha

seña lada como el día en que
debía estallar. En este momen
to intervino el gobierno carde
nista y se convocó a una con
vención de 120 días, para que
discutieran los representantes
del sindicato y de las compa
ñías con el fin de llegar a un
arreglo.

La convención terminó en
mayo de 1937 y las compañías
siguieron ofreciendo 14 millo
nes de pesos. La huelga estalló
el 28 de mayo, organizada por
el sindicato de petroleros y la
CTM. El 27 de mayo Lombar
do Toledano mandó un tele
grama a todas las organizacio
nes obreras importantes del
mundo, solicitando la solidari
dad internacional, misma que
benefició al sector obrero.

Ante la negativa de las corn-

pañías extranjeras a ceder a
las demandas de los trabajado
res, y desobedeciendo el fallo
emitido por la Junta Federal
de Conciliación y Arbi traje, el
gobierno del presidente Cárde
nas reunió el 18 de marzo a los
administradores de las compa
ñías y declaró qu e prefería
destruir las instalaciones sí és
tas obstaculizab an el desarro
llo del país. A las 21 :54 horas
Cárdenas firmó el decreto de
expropiación y a las 22.00 ho
ras se anunció a l pueblo lo
acontecido. El 23 de marzo se
llevó a cabo la manifestación
de mexicanos en la cual parti
ciparon doscientas mil perso
nas en apoyo al tri unfo de la
expropiación petrolera y de la
revolución mexicana; conclu
yó la expositora.

CONVENIO ENTRE LA UNAM y LA CRUZ ROJA MEXICANA

El día de ayer , 25 de enero , se firmó un convenio entre estas instituciones; en el acto
estuvieron presentes el doctor Guillermo Soberón, rector de la Universidad; el doct~r Val<;ntín
Molina Piñeiro, secretario de Rectoría; señor Miguel de la Vega, presidente del Conse~o Nac~onal
de la Cruz Roja Mexicana; el señor Enrique Madero Olivares, ex presidente del Consejo Nacional

, de la Cruz Roja ' el doctor Wenceslao Gavaldón, director del programa de donación de sangre de
la Cruz Roja; la señora Rosa María Quijano de Méndez, presidenta del Comité Nacion~l de
Sangre de la Cruz Roja y la señora Laura Casablanca de Peláez, quien dirige las relaciones
públicas del banco de sangre. !i
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ACTUALlZAClON ...

(Viene de la Pág. 1)

los trabajos que viene desarrollando dentro de
su nu eva fase de trabajo la Escuela N aci onal de
Enfermería y Obstetricia (ENEO).

Han terminad o el curso de espec ia lización
38 alumnas, éste tu vo una du ración de un año
y ha sido impartido a nivel nacional para
personal maduro y muy calificado, conscien te
de la necesidad de su actualización. En el
presen te .año se ofrece un tercer curso que han
iniciado 20 alumnas.

En la ENEO, los grados que se obtienen
dependen del nivel académico de la alumna
(o) , o sea q ue si se tienen estudios de secundaria
y tres años de Enfermería, se obtiene el título
de enfermera (o) a nivel técnico ; si se cursa el
bachillerato y cua tro años de Enfermería, se
obtiene el título de licenciada (o) en Enferme
ría y Obstetricia , y se puede optar por otras
especialidades.

Se inició también un curso sa ba tino de
superación académica que tiene como objetivo
una mejor preparación del estudia n te de Enfer
mería , de constan te demanda en el país. Son
responsables de éste los pedagogos: Javier
Blanco González y Blanca Ponce Cortés. Dicho
curso finaliza el 11 de febrero del presente año.

Lo anterior fue informado por la enfermera
y psicóloga Marina Guzmán de Cisneros, direc
tora de la ENEO, quien declaró que la finali
dad de este curso sobre la sistematización de la
enseñanza, es actualizar al alumno en enferme
ría avanzada, o sea informarlo de lo último en
medi cina que va estrechamen te re lacionada
con la Enfermería.

Sobre el déficit de enfermeras en el pa ís, la
maestra Guzmán de Cisnerosafirmó que se
debe en parte a la mala distribución de las
escuelas en el territorio nacional , la escasa
preparación que imp ide mejores trabajos y el
e~ceso de "comadronas" en zonas poco comu
nicadas. Con el fin de resolver este problema, se
prepara para el mes de marzo un simposio
sobre la Pla nificación de recursos h umanos en
la E nfermería, a través del cual se quiere crear
conciencia sobre la necesidad de que egresen
enfermeras mejor preparadas.

Dicho simposio tratará también del nuevo
plan de estudios que han coordinado ese plan
tel de la UNAM y escuelas incorporadas.

El encuentro incluirá un recordatorio sobre
la importancia en la adecuada selección de los
futuros (as) enfermeros (as), en una carrera
q ue, aclara la maestra Guzmán de Cisneros,
ofrece pocos estím ulos pero en la que de
10

acuerdo con la p reparaclOn del alumno, éste
puede aspirar a adoptar distintas salidas lat era
les como: ser promotor de la salud, auxilia r en
Enfermería y, si lo desea, alcanzar alguna
licenciatura, siempre enfocada en la rama de la
Enfermería.

REESTRUCTURACION DEL
PLAN DE ES TUDIOS

Dicho plan va encaminado a prepara r más y
mejores enfermeras, lo que implicaría mayor
fuerza de trabajo, beneficio económico y supe
ración profesional. Es tal la demanda de en fer
meras, q ue inst ituciones méd icas privadas y del
gobierno solicitan frecuentemen te est udian tes
para prepararlos; dicho entrenamiento es paga
do y se puede comenzar desde el primer año.

En el plan el al umno estudia al individuo en
su con texto socia l y rev isa las neces idades de l
hombre --el proceso sa lud-enfermedad- toman
do como fundamento la acción de la co m uni- L

dad y el ambiente en relación con el ser
humano. Dicho plan se basó en una investiga
ción sobre las neces idades de sa lud en M éxico,
obedece a una realidad social y a las de mandas
de los institutos de salud. Es también un
proceso dinámico permanen te, enca minado al
desarrollo de las potencia lidades de l alumno,
de manera que le permita desenvolverse como
ciudadano profesionista y llenar las de mandas
constan tes .

R EIVIN DICAR LA IMAGEN
DE LA ENFER ME RA

U n examen de selección más riguroso ayuda
rá a re ivindicar la imagen que se tiene de 1 ' )
enfermera; de hecho, durante la primera sema
na, al inicia rse los cursos, se da a l alum no uno
de orientación vocacional o propedeútico. Se
trata de q ue la est ud ia nte conozca a fondo lo
que es la enfermería, las tareas que tendrá que
dese mpeñar, el plan de estudios, organización y
funcionamiento de la UNAM y la escuela y
reg lamentos de la mi sm a. Al concluir la prime
ra semana los alum nos saben perfectamente
hacia dónd e se enc aminan y si dese an conti
nuar. También sabe n que al finaliza r la carrera
las oportunidades de superación serán mayores.

Por último; la maestra G uzmá n de Cisneros
informó ..sobre la p róxima construcción del
n uevo p lantel para esta escuela, en Tlalpan,
pa ra lo cual ya se cuenta con el terreno. Las
nuevas instalaciones contribuirán a la mejor
realización de todo lo encaminado a la' supera
ción de la enfermería en México.



•
Una experiencia pedagógica realizada

CUMPLE SIETE AÑOS EL COLEGIO DE
CIENCIAS Y HUMANIDADES

* Los fines proyectados en el momento de su creación se
vienen cumpliendo exitosamente.

* Funcionan cinco planteles y las divisiones de estudios
superiores y de posgrado.

El Colegio de Ciencias y H u
manidad es, plantel de ense ñanza
media y superior de la UNAM,
cumple sie te años. En efec to, el
26 de enero de 1971 , el H . Conse 
jo Universita rio, máxima au tor i
dad de esta Casa de Estudios,
aprobó el proyecto que le fue
presentado po r el rector de la
misma, doctor Pablo Gonz ález
Casanova, y las comisiones de
Trabajo Docente y de Reglamen
tos de ese cu erp o colegiado.

"Esta inicia tiva conj unta de
cuatro fa cul tad es (C ien cia s,
r. ncias P olí ticas y Sociales, Fi -

fía y Letras y Química) cris 
taliza, en un primer proyecto, la
necesidad universita ria de origi
nar los nuevos tipos de especial is
tas y profesionistas que requiere
el desarrollo científico, técnico y
social del pa ís. De ahí su im por
tancia, aun cuando se trata sólo
de un primer intento al que po
drán seguir otros en el próxi mo
futuro", sostenía la exposición de
motivos de l citado proyecto.

"La crea ción del Colegio de
Ciencias y Humanidades cons ti
tuye la creación de un motor
permanente de innovac ión de la
enseñanza universi ta ria y nacio
nal, y deberá ser com plemen tada
con esfuerzos sistemáticos que

'oren , a lo largo de todo el

proceso educativo, los sistemas de
evaluación de lo que enseñamos
y de lo que aprenden los estu
diantes; presentándoles a éstos
nuevas posibilidades en trabajos
técnicos, de oficios y artes aplica
das en que colabore la nación
en tera en una política de ed uca
ción y de empleo cada vez más
ca lificados", se decía en el anun
cio de la creación del eCHo

Inicialmente, esta dependenci a
universitaria se instaló a ni vel de
bachillerato, en tres planteles del
noroeste del Valle de M éxico, en
Na ucalpan, Azcapotzalco y ave
nida de los Cien Metros, en los
que se recibió, en parte, a la
población de aspirantes a la ense
ñanza media superior que solici
tó su ingreso ese año.

Sin embargo, la manifesta ción
de que se trataba de un " experi
mento pedagógico", generó des
confianza entre los aspirantes y
padres de familia, quienes reci
bieron con sospecha al Colegio
con respecto a su capacidad for
mativa y a la salida lateral que

ofrecía para la continua ci ón de
las carreras uni versita rias .

También generó confusión su
plan de estudios y el hecho de
trasladar la acción del ap rend iza
je al alumno, por medi o de la
enseñanza de métod os pa ra que
adquiriese conocimien tos por sí
mismo a través de la lectura,
escritura e investigación , de ma
nera au todidáctica.

Estos errores de comprensión
moti varon una campaña de acla
raci ón por pa rte de las a uto rida
des uni versitarias pa ra da r a co
nocer a la opinión pública los
alcances del nuevo sistema, cam
paña en la qu e se emplea ron
todos los med ios de d ifusión de
que disponía la UNAM .

En el siguiente año académ ico,
el CCH se a mplió con dos nuevos
planteles, ubi cad os en el orien te
y sur de la ciuda d de M éxico.

También en los planes origina
les se preveía formar una di visión
para los estudios profesionales y
de posgrado del Coleg io, los cua
les se instal aron posteriormente.
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Investigación jurídica

11 CONGRESO MEXICANO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

* Se realizará del 16 al21 de abril de 1978 en la ENEP Acatlá n

* Será presidente henererie el doctor Guillermo Soberón

* La función constitucional del Ministerio Público

"El Ministerio Público no de
berí a estar subordinado al procu 
rador general de la R epública ,
sino constituirse en una for ma
autón oma " , expresó el doctor
H éctor Fix Za mu dio, d irector del
Institu to de Investigaciones J urí
dicas de la UNAM.

"El problema con respecto al
p rocurad or general de la Repú
bli ca y al Mi n isterio Público -di
ce el dist inguido investigador- no
ha sido tra tado desde 1921, cuan
do con motivo del Primer Con
greso J uríd ico Nacional lo abor
da ron el licenciado Luis Cabrera
y el licenciado Emi lio Portes Gil.
La controversia entre ambos a bo
gados revive en el libro deJuven 
tino V . Castro, denominado Fun
ciones y disfunciones del Mi nis
terio Público".

P rosiguió di ciendo el doctor
Fi x Zamudio que el principal
p roblema en este aspecto radica
en que el p rocu rad or genera l de
la R epública tiene la fu nción de
aseso r jurídico del gobierno y
ade más tien e la fun ción de perse
guir, por conducto de los agen tes
del Ministerio Públ ico, los del itos
de orden federa l. Es decir, tiene
dos funciones: la pri mera , por la
que asesora, y la segunda, de tipo
judicia l. Por esta razón , este fun 
cionario tiene un compromiso di
fíci l de cumplir .

E l p robl ema, por ej emplo, se
suscita en el artículo 102 con sti
tucional, que está situado en el
título relativo al Poder Judicial ,
cuando de bió haberlo estado en
el del Poder Ejecutivo. Tal hecho
pasó inadvertid o para el Consti
tuye nte.

A continuación, el doctor Fix
Zamudi o expresó algunas ideas
con respect o a investigaciones
reali zadas sobre difere n tes legis
lacion es: la venezolana, en la que
el Congreso nombra al Ministe

. rio P úblico ; la espa ñola , en la
q ue el Ministerio Público tiene la
facultad de dictaminar a n te
tribuna les; la francesa, en donCk
tiene la facultad de hacer la
investigación y ejerci ta r la acción
penal; la de los Estados U nidos y
la de In gla terra , en donde el
gene ral attorn ey (semej an te al
procurador general de la Repú
blica ) asesora jurídica men te al
gobierno ; la italiana, en do nd e el
Ministerio Público es indep en
diente del Poder Ejecutivo y foro
ma parte exclusivamen te del Po
der J ud icia l.

Doctor Héctor Fix Zamudio .
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INSCRIPC IONES :

CURSOS DE INGLES

13

[¡MV de 13:00 a 14:00 horas.

CUPO LIMITADO

30 de enero al 2 de febrero

de 10:00 a 13:00 horas.

Examen previo de colocación.

LA DIRECClüN GENERAL DE EXTENSION ACADEMI

CA (Departa men to para Estudiantes Extranjeros) iniciará sus

cursos de inglés en los niveles 1al V el lunes 6 de febrero.

HO RA E CLASES:

Cuota $-100:00 pesos

1. La rep resentación popular
en la soc ieda d po lítica p lu
ra lista .

2. La justicia constit uciona l y
los tribunales.

3. L a función constitucional
d el Ministerio P úblico.

El maestro Fix Za mud io ex
pondrá este tema en e! II Congre
o Mexicano de De recho Const i
tucional , que se llevará a ca bo en
la ENEP Acatlán de l dí a 16 a l 21
de abril de! año en curso.

El 1 Congreso M exica no -de
Derech o Constitucional se reali zó
en la Universidad de Guadalaja
ra en noviemb re de 1973. El II
Congreso fue determinado por
las dependencias universit a rias
organizadoras, es decir la Coordi
nación de H umanidades, el Insti
tuto de Investigaciones J urídicas
y la Escuela de Estudios Profesio
nales de Acatlán, to mando en
cuenta la necesidad de someter a
examen , en e! más alto n ivel
académ ico, cuest iones trascen
dental es relacion adas con la or
ganización ins ti tuc iona l de l Esta
do modern o.

La prepa ración de l Congreso
tará a ca rgo de l Comi té O rga

nizador, constituido por el doc tor
Guillermo Soberón como presi
dente honora rio ; el do ctor Fe! ipe
Tena R a m írez, en su carácter de
presiden te ; los vice p residen tes, li
cenciado Ped ro Astud illo, licen
ciado Ra úl Béjar Navarro, licen
ciado J orge Ca rpizo, doctor H éc
tor Fix Za m ud io y e! licenc iado
Diego Va ladés.

Este II Congreso comprende rá
los sigu ien tes temas:

La primera ponenci a será pre
sentad a por el profesor An tonio
Martínez Báez, la segunda por e!
profesor Euq uerio Guerrero y la
tercera por el en trevistado, profe
sor Héc to r FixZam ud io.

Estarán presen tes en ca lidad
de in vi ta dos los siguien tes con
gresistas la tinoamericanos: doc
tor Germán J. Bidart Campos , de
Argentina ; doctor Dom~ngo Gar
cía Bela únde, de Peru ; doctor
Humberto La R ache, de Vene
zuela ' doctor H um be rto Quiroga
Lavi, de Argentina; doctor Car
los Restrepo Piedra hí ta, de Co 
lombia ; doctor J osé Alfonco da
Silva de Brasil y do ctor Jorge
Reyn'a ld o Vanossi, de Argentina.



Investigación veterinar'ia

LAS ENFERMEDADES AVIARES
ESTANCAN EL DESARROLLO DELA

AVICULTURA
* Estudios para' la solución de los complejos problemas

que afectan a la industria avícola.
* Los efectúan investigadores del Departamento de Pro-

ducción Animal. .
* Necesidad de manejar las estadísticas.

En el ámbito de la investi
gación veterinaria mexicana
existen muy pocos estudios
acerca de la situación general
de las enfermedades aviares.
Pichos trabajos.son en general,
Incomple~os y, por otra parte,
no es posible aprovecharlos to
talmente ya que se encuentran
archivados en diversas depen
dencias, por lo que permane
cen fuera del conocimiento de
las personas eventualmente in
teresadas en este tipo de pro
blemas.

La constatación de tales cir
cunstancias impulsó a los in
vestigadores MVZ Carlos Ló
pez Cocllo, MVZ María de la
Luz Vilma Charles Noriega. y
MVZ A~gel Mosqueda Tay
lar a realizar un estudio analí
tico de los casos que se recibie
ron en el Departamento de
P:oducción Animal (aves), te
menda en cuenta que este de 
partamento ha mantenido -un
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estrecho contacto con la indus
tria avícola durante 15 años.
Se in rentó mediante el referid~
estudio, asentar las bases de
un conocimiento más amplio
de los niveles de frecuencia,
distribución e importancia
económica de las enfermeda
des de las aves en México.

A los efectos de esta investi
gación se seleccionaron y estu
diaron 6,203 casos clínicos, ya
sea como muestras de órganos
o como aves vivas presentadas
al referido de p artamen to du
rante el periodo comprendido
entre los años 1968 y 1975
habiéndose descartado aque~
llos casos que no se conside ra 
ron de utilidad a los fines de
este trabajo, tal como ocurrió
con las ti tulaciones de vac u
nas, a nálisis bacteriológicos de
agua, etc.

De los casos seleccionados
resultaron 9,463 diagnósticos,
ya que en numerosas ocasiones

fueron aves presentadas con más
de una enfermedad.

La información extraída de
tales historias clínicas fue con
centrada en hojas de codifica
ción y posteriormen te se pasa
ron los datos a tarjetas IBM
utilizando el paquete S.A.S:
para realizar el estudio estadís
tico.

Obser va ndo los tipos de
aves sometidas a est ud ios en el
DPA (aves), se des taca el he
cho de que nuestra avicultura
está basada , en muy elevada
proporción, en la ex plotación
de ga llinas y po llos, en sus
va riadas formas. Puede afir
marse, además, que se ' ha 1 
gado a un alto grado de d
rro llo en esta rama de la aVI
cu ltura.

Los datos manejados reve
lan q ue la principal área de
influencia del mencionado de
partamento se concentra en el
Valle de México y sus alrede
do res; no obstante, la depen
de nc ia recibió un gran número
de casos procedentes de dife
rentes partes de la R epública y
aun del extranjero, especial
mente de los Estados Unidos
de Nortea mérica y de países
cen troamericanos.

En cuanto a las épocas del
año en que es posi ble detectar
un ma yor número de cas s
presen tados resulta ser el
d e enero, descend iendo las
cantidades, con a lgunos alti
bajos, a lo largo del año, de
manera que el mes de diciem
bre aparece con el me nor índi
ce.

La mayoría de los diagnósti
cos corresponden a enfermeda
des infecciosas, que son las
más fá cilmen te reconocibles
por su sintomatología. Los
trastornos carenciales y las pa
rasit osis producen cuad ros clí
nicos un tan to especí ficos, que
incluso llegan a presentarse
enmascarados por la presencia
de enfer medades más impor
tantes, desde el punto de vista
patológico y económ ico, tal



como lo son las en fermedades
infecciosas. Otra ca usa del
predominio de diagn óst icos d e
padecimien tos infecciosos, es
la relativa escasez de estud ios
realizados en aves criadas rús
ticamente, en las cuales resal
tan con frecu encia , los proble
mas parasit arios y a lgu nos
otros propios de este sistem a
de explotación .

La im portancia eco nó mica
de cada uno de los padeci-

. mientas puede o no co rrespon
der al orden de frecu en cia que
arrojó esta investigación . Esto
se debe, en parte, a que mu- .
chos de los problemas impor
tantes en la av icu lt ura son a
menudo di agnosticados por un
médico veterinario, por lo que
no se d ebe entender que los
casos d e enfer me dade s regis
trad as en los laboratorios de
diagnóstico corresponde n a la
totalidad de los q ue se presen
tan en el campo.

El di agn ós ti co regist rad o
con mayor frec uencia fu e el de
colibacilosis (22.9 %), la enfer
medad resp ir atoria crón ica
ocupó el se g u n do lugar
(11.4 %), luego sigue la infec
ción d el saco vite lina (8.6 %),
la enfe r m edad d e Marek
(7 .6 %), la en fer me d a d de
Newcastle (6 .7 %), sa lrnonelo
sis (6.4 %), coccid iosis (2.4 %),
bronquitis infeccio sa (2.3 %),
infección por Pseudomas sp .
(2.0 %), .larin gotraq ueteit is in
fecciosa (1.9 %), infección de la
bolsa d e Fabricc io (1.1 %), in
fección por Proteus sp . (0.7 %)
y erosión de molleja (0.6 %).
Las mencionadas fu eron las 15
enfermed ades más frecu entes
diagnosticadas, de un total de
182 tipos diferentes de diag
nósticos.

R esu lt a fácil concluir que
qu ed a n muchos aspectos por
investigar y elaborar. El pre
sente estudio sólo pretende ser
un paso más en la compren
sión de los co m plej os proble
mas sanitarios, económicos y.
de otros tipos, que afectan
di rec ta o indirectamente a la
av icultura y a sus industrias I
conexas de México.

Cursos de Invierno en la fCPyS

COMUNICACION y
DEPENDENCIA EN AMERICA

LATINA

* Especialistas de México, Perú, Chile, Arg-entina,
Bolivia , Cuba, Venezuela y Estados Unidos partici
parán .

,¡mlllll
.. 1
~.

~

~

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA M
informa que en sus Cursos de Invierno se estudiarán los
problemas de la comunicación y de la dependencia en los países
latinoamericanos. La organización del evento estará a cargo del
Centro de Estudios de la Comunicación y se desarrollará entre
los días 13 al 24 de febrero próximo.

Se informa, además, que especialistas en la materia proceden
tes de México , Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Cuba, Venezue
la, Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica, abordarán
diversos aspectos del tema propuesto. De esta manera el tema
Situación de los medios en México será desarrollado por
Manuel Becerra Acosta, Fernando Curiel , Pablo Marentes,
Eduardo del Río (Rius) y Eulalio Ferrer. Sus intervenciones han
sido programadas para los días 13, 14, 15 Y16 de febrero a partir
de las 10 de la mañana.

Por su parte, Rafael Roncaglio, Hernán Huribe, Héctor
Schmucler , Jorge Calvimontes y Leonardo Acosta tendrán a su
cargo el tema Situación de los medio s en América Latina, los
días 16,17 Y20 de febrero.

Finalmente, sobre Imperialismo y medios de comunicación
hablarán Antonio Pascuali , Ludovico Silva , Marcos Ordóñez y
Herbert Schill er , los días 21,22 , 23 y 24 de febrero .
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LA BURGUESIA
EN

DECADENCIA

La decadencia de la burguesía es el tí tulo de la
brade serigrafias q ue Felipe Leal expone en la
asa del L ago desde el sábado 21 del
orriente.
Los artistas se lanzan al " resca te intuitivo"

d importantes tradi ciones de lucha, se dice, pe ro
Eoh e Leal responde indicando que no es algo
i itivo; la burguesía va en decadencia,
e onces, "tenemos q ue dar como artistas, las
her ien ta s necesa rias para que ese
d ba m ien to sea rápido".

sa mujer de refinada pose, característica, de
e su cl a se, dej a esca par un sín toma de
stia e inq uietud que permanece a través de
ños y se aden tra en las mujeres

d ase m ed ia .
mpregn a da de necesidades absur das,

convertida en objeto, su depresión a nivel de
relaciones soci a les se deriva al no poder lograr
"algo". S u for ma de vestir de acue rdo a las
distintas épocas, investida de un este reotipo
desutil d ulzura y demás cosas, le han sido
impuestas por el hombre; Leal piensa
que esas fo r mas no van de ac uerdo con la mujer.

Tambi én es cierto que dichas costumbres van
cayendo, dice el artista, la muj er exige tener
Una identida d propia ; y sin embargo, la
umisión en que se encuen tra y otros aspectos

noes'cuestión de lucha de sexos sino de clases .
L ecaden cia de la burguesía es irremediable,

los , : tos an tiguos tienden a perderse, como
en laserigra fia que muestra un matrimonio de
principios d e siglo de espaldas y que va
desaparecien do; pero a la vez, está surgiendo
Otra burguesía con lengu aje propio. " Tenemos el
arnbio de máscaras, ahora aparece la cultura

de la mezcli lla con otros sím bolos".
Esta exposición será observada por las clases

opulares: ¿comprenderán el significado
e la obra?
El artista señala que no es complicado, pero
mpoco cae en lo tr ivial ; " tra to de escapar de
simplicida d " .
Felipe Leal está ligado al Taller de Arte e
eología que lo tuvo comisionado en la X Bienal
Jóvenes d e París. Trabaja en la serigrafia
sde hace cua tro años, cuando esta técn ica
tl poco conocida en México y, además, por lo
tato del m a teria l que se emplea, explicó.
El horario de exposición es el sigu iente:
lércoles a vie rn es de 11:00 a 16:00 h y
bados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.



PROGRANlACIONDE LA CASA DEL LAGO

VIERNES 27 DE ENERO DE 1978

Ceremonia de Entrega de Premios
XAVIER VILLAURRUTIA 1977.

SALA PRINCIPAL

{
¡

A las 19:00 horas.

17:00 horas.
SALA PRINCIPAL

Miércoles a viernes
De 11 :00 a 16:00 horas.
Sábados y domingos de
10:00 a 16:00 horas.

EXPOSICIONES

Galería del Sótano
Crónicas de amor y violencia
De HELGA KREBS

SABAD028

CONCIERTO A CARGO DE LA ORQUESTA DE CAMARA
DE LA CASA DEL LAGO

s

Galería del Lago
La decadencia de la burguesía
de FELIPE LEAL

Galería Central
Orfeo y la magia
Pasteles, óleos y tintas
De-J OSE ANTONIO PRIANI

DOMINGO 29

Recital de Poesía: TALLER DE POESIA DE LA CASA DEL LAGO 12.00horas
A cargo de: SERGIO CHAVEZ y SILVIA RIVERA SALA PRINCIPAL

15:00 horas
FORO ABIERTO

Poesía de JAIME AUGUSTO SHELLEY"1958-1978"

: JOAQUIN GARRIDO y ARTURO BERISTAIN 13:00 horas

ode: E~RIQUEGONZALEZ ROJO SALA PRINCIPAL
\

ECITAL DÉ MUSICALATINOAMERICANA

Recital de Poesía

CONFERENCIA

"PUERTO RICO: La Encrucijada Actual de América Latina" 14:00 horas

A cargo del Dr. ARTURO MELENDEZ SALA PRINCIPAL

CONCIERTO POR LA LIBERTAD DE
MIGUEL ANGEL ESTRELLA

EXIc;O, GUADALUI;)E PARRONDO 17:00 horas
Ti\. PUNTA DEL ESTE . SALA PRINCIPAL
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Bolsa Universitaria de Trabajo

DEMANDA N'? 166: Solicit a licenciado en
Filosofía y Letra s, para trabajar como corrector de
estilo, pasante, ho rario com pleto, sueldo abierto.

DE M ANDA N" 170: So licita actuario o econo
mista , titulado, para trabajar en análisis de inven
tarios, ho rario completo, sue ldo $10,500. Experien
cia: en estadística y/o programación de produc
ción. Requisitos: ma yor de 25 a ños, casado, buena
presentación , inglés un 30%.

DEM ANDA N '? 173: So licita trabajador social,
contador público, economis ta, licenciado en A~
mini stra ción de E mpresas, Derecho y Actu.ana,
para trabajar como supervisor de enc uesta nacional
de emigración a la frontera nort~ d~l paí~, p~~~nte,
horario completo, sue ldo $270 diarios mas VIatICOS,
el puesto es eventual en el interior de la República,
son 300 plazas vacan tes.

DEM ANDA N '? 174: Solicita químico farmaco
iólogo, para trabajar como químico analista,

pasa n te o titulado, horario completo, buena presen
tación .

DE M ANDA N '? 175: Solicita sociólogos, traba
jador social , psicólogo social, pasan tes, para traba
jar como en cu estadores, 8 horas diarias, sueldo
aproximada mente $300 diarios, el puesto es even
tual.

DE M ANDA N '? 176: So licita auditores, 6'? se
mestre o pasa n te, para trabajar como auxiliar de
audi toría , horario completo, sueldo $5,000 a 7,000,
son 100 plazas vacan tes.

DEM ANDA N '? 178: Solicita contadores públi
cos, pa ra trabajar co mo a uditores, desde el 8'?
semestre, hora rio de 8.30 a 15 h, sueldo según la
entrevista.

DE M ANDA N'? 179: Solicita contadores públi
, s, p asa n tes o titulados, para trabajar como audi
ores, horarios de 9 a 17 y/ o 10 a 18 h , sueldo de

$10,000. Experien cia : 1 a ño en auditoría. R eq uisi
tos: edad máxi ma 35 años, buena presentación.

DEM ANDA N'? 180: Soli cit a ingeniero mecáni
co o ingeniero civil, pasante o ti tular, horario de 9
a 18 h , sueld o según la en trevista. Experiencia 2
años en cálculo de estructura , necesariamente.
Buena presen tación.

DEM ANDA N'? 181: Soli cita ingeniero indus
trial , ritulado, horario completo, sueldo $20,000.
Experiencia : en docen cia y diseño de cursos de
capacitación, n_ecesa ria men te. Requisito,s: edad
máxima 27-35 a nos .

DEM ANDA N <? 182: Solicita ingeniero en co 
municaciones y electrónica, pasan te o titulado,
horario de 8 a 17 h , sueldo abierto según la
experien cia. E~periencia : co~uni~a~iones y elec
trónica. R eq uisitos: promed io rruni mo 8.5, m uy

buena presentación , lugar de tra bajo en el Estado
de México, bu enos conoc imie n tos técnicos.

DEMANDA N'? 183: Solicita contador público,
economista e ingeniero en sistemas, pasante o
titulado, horario com p leto, sue ldo $12,000 a
$14,000. Requisitos: edad máxima 35 a ños. Expe
riencia 1 año en la ca rrera, bu ena presentación y
buen estudiante.

DEMANDA NQ 184: Solicita químico indus-:
tri al , pasante o titulado, horario completo, sueldo
abierto, buena presentación . Exp eriencia en con
trol de calidad , formulación , control de ma teria s
primas y trabajo de laboratorio, lugar de trabajo
Lerrna , Estado de México.

DEMANDA N'? 185: Solicita licenciado en
Filosofía y Letras, con el 60% de créditos, para
trabajar como profesor de geografía, a nivel de ,
secundaria, horario matutino 9 h a la semana, $70
la hora, edad de 22 a 30 años.

Para la inscripción de los interesados, deberá n
presentarse en la BUT, con 1 fotog rafía , ca lificacio
nes , carta de pasante o cédula profesional. 9 a 16
horas.
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PLANTEL VALLEJO
Entrega de Diplomas a Profesores

El licenciado Jorge González Teyssier, d irector
del P lantel , entregó diplomas a 30 profesores qu e
in tervinieron en los cursos de Microenseñanz a y
Técnica Mayéutica, realizados hace algunas sema
nas por el Departa men to de Audiovisual y Mate
ria l Didáctico.

E n la ceremonia, efectua da el pasado viernes 13,
el licen ciado González T eyssier felicitóa los profe
sores participantes y los exhortó a con tin uar con
este tipo de actividades qu e enriquecen la infraes
tructu ra pedagógica de IaInstitución.

IVAN MUÑOZ VALLE:
P remio Nacional de la Juventud

Iván Muñoz Vall e, alumno de tercer semestre
del Plantel Vallejo, se hizo ac reedor al Premio
Nacional de la Juventud qu e anualmen te otorga la
P resid encia de la República a los jóvenes más
destacados del país.

El reconocimiento académico se debe a que Iván
M uñoz desa rrolló dos relevantes Formúlas de Rela
ción sobre aristas, vértices y ca ra s en los prismas y
poliedros regulares.

El alumno premiado considera que el galardón
'recibido -medalla de oro, diploma y 50 mil pesos
es el resultado de su dedicación al estud io y a la
in vestigación, y .del estímulo que rec ibe dentro del
sistema de enseñanza del Colegio, así como de la
aptit ud y entusiasmo de los profesores por desper
ta r en los alumnos el interés por la autoformación,
la investiga ción y la crea tividad en diversos aspec
tos.

Al seña lar la importancia que reviste la apl ica
ción 'de los conocimientos a casos concretos, Iv án
Muñoz Va lle op inó que el sistema de enseñanza
del CCH, a diferencia de otros sistemas tradiciona-

, les, cumple con el objetivo señalado.
Final men te, afi rmó que el trabajo realizado no

con sti tu ye una proeza, e indicó q ue muc hos jóven es
de su edad tienen la suficiente capacidad y ambi
ción intelectual para llevar a cabo las investigacio
nes qu e se propongan.
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"CONCURSO C AN EK 1978"
I

La Comisión O rgan izadora del ConCurso Canek que
se celebra anualmente en el P la ntel, invita a los a lu mnos
a participar en el certamen que en esta ocasión a ba rca rá
las modalidades de declamación y cuento,

DECLAM ACIÓ N
B A S E S '

1. Podrán par ticipar los alumnos insc ritos en el P lantel.
Deb erán tomar en cuenta q ue la declamación moder
na no es teatro ni oratoria. sino la expresión sinc era y
emotiva' de los sent imientos de l a utor, de los cua les,
con mayor o menor fuerza , tan to in t érp re te co mo
público se sientan pa rt ícipes,

2. R egistrar án el nombre de do s poe mas eleg idos. a
más tard ar el dí a 6 de febre ro.

3. Los poemas deberán ser de autores lati noa mericanos
contemporáneos qu e m a n ifi esten proble mas de ac
rualidad en los órdenr s social , fllosólico, amoroso,
etc.

4. No se aceptará el regist ro de m ás de tres participantes
con el mismo poem a y se dar ,í 1'1 iori da d a los que se
hayan inscrito p rimero .

5. La declamación de IGS poemas sed de memoria. .
6. El concurso será e l viernes 17 de febrero a las 10 ho ras

en la Sala de Lectu ra .
7. Los prem ios cons istirán en lib ros, d iscos y dinero en

efectivo.
8. Los tr iunfadorcs decl am a r án en la cere m on ia de

p rc rn iac i ón del .oncurso 'a uek 1978 que se realizará
en el segundo scrncstr .

CUENTO
BA E S :

1. Pod rán particip ar los a lum nos inscritos en el Plantel.
2. Los trabajos deberán ser inéd itos, escri tos a máqu ina,

a dobl e espacio yen un rná ximo de J2 cuart illas.
3. Deberá n ser tot almen te origina les. De no ser así

qu ed arán fuera de concurso.
4. Se entregarán dos 'ej emp la res a la Co misión en el

Arca de Ta lleres, firm ad os con seudó nimo. En sob re"
cerrado y rotul ad o con el eud ón irno . irá e l nom bré
de l a utor, dirección , teléfono, gru po y número, de,:
cuenta, así corno el título del cue nto y el seudónimo
utilizado.

5. El p lazo para recibir los tra baj os ter mina el 17 de
febrero .

6. No se devuelven copias ni ori ginales.
T. La ceremon ia de prerniaci ón se llevará a ca bo

durante el segundo semestre.
8. Los premi os pa ra los tr iunfadores cons ist irán en

libros, d iscos vdinero en efect ivo.

Para el concurSE de declamación los a lumnos podrán
consu ltar en la biblioteca las siguientes obras:

An tología de la poesía moderna y con temporánea en
lengua española. . U TAM
Deb er de pleni tud .
La poesía de ]. Guillén. Ciplijausha ite, V.
Material Poético. Pe ilicer, Carlos.
Antología. Pellicer, Carlos.
Obras completas v.I-3 Neruda , Pa b lo.

Ciudad Un iversita ria . D.F .. 26 de enero de 1978.
La Comisión Organ izadora

Profesoras

EIsa Hern ández . Consuelo O livares.
Aracel i Reynoso.
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PLANTELAZCAPOTZALCO

Nuevo Método de Orientación Vocacional

Alumnos de la materia de Psicolog ía" rea liza n
una investigación pro fesiográfica experi men ta l, con
el objeto de probar un nuevo método de orien ta 
ción vocaciona l, bajo la coordinación de los profe
sores G uillermo Morales Gómez y Carlos Pérez
Zavala . .

El métod o permite que los a lu m nos obtenga n
informac ión directa sobre las carre ras que desean
cursar al término del ciclo de enseña nza media
superior, y logren de esta forma una adecuada
orientación vocacional sin la intervenc ión de un
especial ista .

Los coo rd inadores de la inves tigación profesio
gráfica seña la ron que se parte del su p ue sto de que
la inform ación propcrcionada por un ori entador
puede infl uir en la toma de decisiones de l estud ian
te al el eg ir una carrera.

Agrega ron que el alumno, a l inve stiga r en fuen
direc ta s - lib ros, folletos , periód icos, guías, entre-

istas a especialistas, clases propedeúticas, etc.-, se
forma una impresión viva , inmediata, sin prej uicios
y obje tiva . Dicha inform ac ión le permite com pro 
bar o disp roba r sus pre ferencias, in tereses yactitu 
des vocaciona les.

Por o t ra parte -eon tinua ron- si el a lu mno asiste
única m e n te a un par de conferenc ias para escuc ha r
a un orien tado r, se forma una imagen vocaciona l
precipitada , a partir de los comen ta rios em itidos,
porque un orientador presenta con frec uencia datos
no actua lizados de una profesión; proyec ta , asim is
mo, u na visión personalizada y subj etiva de un
determi na d o quehacer.

"Una in form ación distorsionada -finalizaron
produce una imagen equívoca de la carrera que se
desea estud iar".

Los p rofesores Guillermo Morales y Carlos Pérez
manifesta ron su preocupación porque los a lum nos

invo lucren , ac tiva mente, e n los servicios de
enta c ión vocacion al qu e ofrece el Plantel a

"¡ avés de los Departamen tos de Psicología y Psico
pedagog ía .

GRUPO CORAL

Estud ia n tes, profesores y empleados inicia ron , el
pasado lunes 16, los trámites, exámenes y selección,
para pa r ticipa r en el Grupo Coral del Plantel.

El p ro fesor Francisco Corona Vázq uez, coo rd i
nador de l grupo, invita a la comun idad del Plantel
para q ue. pa rtic ipe en el Coro, que próxi~amen te

iniciará los ensayos y arreglos necesarios para
montar presen taciones musicales de máxima ca li
dad .

"El Coro del Plan tel -señaló el profesor Corona
requiere de e.leme~tos con ?~ena ca lidad vocal.
Inicialme n te incluiremos musica popular que el
pueblo ha prod ucid o y asimil~~o, sin caer en la
música populachera que le han Impues to las com
pañías d isq uera s. Posteriormente, se int erpretarán

obras profunda s de grandes maestros, como Haen
del , Bach , Viva ld i y Mozart .

"E l Grupo Coral - ag regó- es tim ula la convive n
cia de profesores, a lumnos y trabajadores, además
refuerza la formac ión integral del estudiantado".

El coo rd inador del coro, con una experienc ia
profesion al de 12 años, ha realizado presen tac iones
en diversas entidades del país; intervino en la ob ra
El Mesía s, escenificada en el Palacio de Bellas
Artes y en la Sa la Nezahualcoyotl. Actua lmen te
forma part e del grupo AMEN, que se ha presenta
do en el Conservatorio Nacional de Música, Pina
coteca V ir re ina l y Palacio de Bellas Artes.

PlANTELNAUCA~PAN

El Colegio de Ciencias
y Humanidades

en la Gaceta U NA M
1971 - 1972

La Dirección del Plantel Naucalpan publicó
recientemente una recopilación de los principales
artículos referentes al Colegio de Cienc ia s y Huma
nidades, ed itados en la Gaceta UNAM durante
1971 y 1972.

La publicación tiene como objetivo ofrecer a los .
profesores del Colegio la oportunidad de con ocer
los documentos de donde surg ieron lo que durante
mucho tiempo se d io en llamar " las ide as" del
Colegio, con el fin de ser examinadas y cri ticadas
nuevamente y buscar las pos ib ilidades concretas de
darles una aplicación práctica en la situación
actual del Colegio.

El folleto reproduce, además , los siguien tes docu
mentos: Algunos prejuicios antiguos sobre la edu
cación superior; Palabras del r ector Pablo Gonzá
lez Casanova, acerca de la Reforma Universitaria;
Qué es el Colegio de Ciencias y Humanidades;
Una nueva posibilidad ed ucativa y varios más.

Asimismo, con tiene un a relación de artículos y
noticias sobre el Co legio publicados po r la Gaceta
UNAM en los a ños menc ionad os.

El doctor José Bazán Levy, di rec tor del Plantel
Naucalpan , con cl uye en la presentación del folleto:
" D u ra n te m ucho tiempo la Gaceta ha sido para los
profesores del Colegio el único documento oficial
de la primera época, con ocido, a preciad o yamp lia
mente citado como criterio. Los documentos que
publicamos hoy comentan y a m p lían las ideas de la
Gaceta, las vinculan con otros aspectos del 9ueha
cer uni versita rio y de la realidad de la ed ucaci ón en
el país, hacia la cual en su conjunto, nuestra
Universidad , precisamente Nacional, tie ne respon-
sabilidades inelud ibles. "

"Una real idad, como el Coleg io, merece estud io.
H a y que a na liza r su surg imiento y su desarrollo,
co mprende rlo en el conjunto del país y de los a ños
que lo envuelven. Los más ind icados para hacerlo
- me atrevo a decirlo- son los propios profesores del
Colegio. Si no comprendemos y medimos lo que
hemos sido y somos, poco podremos hacer para ser,
para seguir siendo, para ser más" .
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Futbol

SE INAUGURO EL TORNEO METROPOLITANO

Con un total de dieciséis equi
pos participantes fue inaugurado
el I Torneo Metropolitano de
Futbol Soccer en el Estadio
O límpico de Ciudad Universita
ria el pasado lunes 16 de enero.
Las instituciones representadas
son: la Universidad Nacional Au
tónoma de México, e! Ins tituto
Politécnico Nacional, la Univer
sidad Autónoma Metropolitana
y las universidades Anáhuac e
In tercon tinental.

La organización de este carn
peonato es resultado de la cola
boración existente en materia de
portiva entre los mencionados
centros de educación superior.

Presidieron la ceremonia inau
gural (que incluyó vistosos núme
ros artísticos) los señores: ingenie
ro Alejandro Cadaval Torres, di
rector general de Actividades De
portivas y Recreativas de la
UNAM, así como e! licenciado

Rafae! Chainé, coord inador de
portivo de esta Casa de Est ud ios;
profesor Mario Sevilla , de la
Universidad Anáhuac; licencia
do Antonio Dagostino, de la U.
Intercontinental y profesor Ro
berto Lavín, de la UAM. Tam
bién estuvo presente e! señor Ha
racio Carrasco, activo pro motor
fut bolístico en la UNAM.

Los encuentros se están cele
brando en el Estadio de Prácti
cas de CU y e! campo de la pista
de calentamiento de la UNAM,
en Zaca ten ca y en las instalacio
nes de la Universidad Interconti
nental. ¡Asiste y anima a los
pumas!

Volvieron a la senda del triunfo PUMAS 4 TEeOS 1
Los pumas volvieron a la senda de! triunfo

después de vencer al aguerrido equipo de los
Tecolotes de la UAG por 4 a 1, en la ca ncha del
Estadio Olímpico de Ciudad Universita ria . Con
esto, los felinos se colocaron en e! primer sitio de la
clasificación general. _

Los pupilos de Bora Milutinovic tuvieron que
acudir a todos los recursos.para poder someter a la
UAG, ya. que la formación tácti ca de los tapatíos
d ificultó e! movimiento de la escuad ra del Pedre
gal, a la que le cerraron los espacios e hicieron una
forzada marcación , especia lmen te a Cabinho,
quien sólo pudo anotar hasta e! segundo tiempo.

Por su parte, los tapa tíos hici eron bien plantean
do las jugadas desde la meta; aunque después
perdieron la cabeza y a dos de sus hombres:
Spencer y Gamboa, que fueron expulsados por
reclamaciones al árbitro. Con esto se inició el
declive de! equipo de la UAG.

El encuentro resultó interesante, entre otras
ra zones, porque había curiosidad por ver el desen
volvimiento de Spencer como contrario de la
UNAM y también por ver si Cabinho podía
regresa r al primer sitio de goleo' o por lo menos
empatarlo. A todo esto se sumó e! duelo de los
técnicos, representado por el optimismo de Bora
contra la experiencia de Fekete, quien alguna vez
fue puma.

Ca binho, que había sido férreamente marcado
por Maldonado, anotó e! gol en un descuido del
chileno; después se le fue una oportunidad más
para quedarse solo en e! liderato de goleo. La
estrella de la UNAM nada más tuvo estas dos
oportunidades; pero, como se ha visto en campeo
natos anteriores, que muchos artilleros alcanzan e
incluso rebasan a Cabinho, y éste termina por
retomar su paso, es probable que esta vez también
resulte vencedor.

Para concluir, con base a los cambios acertados y
ajustes tácticos, Bora venció a Fekete. El timonel
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puma, al ver la expulsión de Spencer, sacrificó al
"Pareja" López que se desarrollaba muy bie n, pero
que no tenía quien le hici era su marca personal;
por ello, lo substituyó Manuel Manzo, quien se
afirmó una vez más como bu en rematador y anotó
otro de los cuatro tantos de la UNAM. También,
en otro cambio acertado, Bora sacó a M uñan te y
entró Ramírez, quien le dio más veloc idad al
ataque.



•
NACE LA COMISION PROMOTORA DE

LA CHARRERIA UNIVERSITARIA

El ingeniero Aleja ndro Cadaval manifiesta el apoyo institucional de la UNAM a quienes
se interesan porrescatar una delas actividades más auténticas de nuestro deporte .

El pasado fin de semana se integró
formalm ent e la Co misión Promotora
de la Charrerí a Universita ria, que ya
se ha dado a la tarea de difundir el
deporte nacional por excelencia en tre
todos los miembros de nuestra com u
nidad , así como investigar la histori a
de esa acti vidad , espec ialme nte en esta
Casa de Estudios.

El grupo de entusiastas y a uténticos
universitari os aman tes de la Cha rrería
está encabezado, en tre otros profesio
nistas, por el licenciado Roberto Re
séndiz, quien explicó a GACETA
UNAM qu e los esfuerzos promociona
les que ahora realizan persiguen la
integración de un equipo representati
va puma, cuyo número y ca lidad de
elementos lo proyectan a un primer
plano, tal y como sucede con las
demás disciplinas deporti vas en que
participamos los azul yoro.

A) reiterarles el apoyo institucional
de la UNAM, el director general de
Acris-idades Deportivas y Recreativas,
ingeniero Alejandro Cadaval Torres,
expresó a los charros pumas: " Nos da
mucho gusto que un grupo de univer
sitarios emprenda el esfuerzo común,
compartido, que permita rescatar la ,
verdadera esencia de la Charrer ía , que
debe ser un deporte nacional al más
alto nivel ".

Los interesados en participar en la
nueva faceta deporti va, pueden acudir
a las oficinas de la DGAD y R,
costado sur del Estad io Olímpico de
CU, en horas hábiles. No importa
tener experiencia previa en la materia.
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Gran animación deportiva en la ENEP AragÓll . Aquí. Rolando Anguiano juega una partida
simultánea con34 contrincantes.

landa Anguiano , qui en se enfren- GACETA UNAM , qu e los feste
tó a 34 tableristas de Aragón. jos actuales es un magnífico estí 
Anguiano ganó 33 juegos y sólo mulo para que la numerosa afi
empató con el campeón de dicha ción de esa escue la proyecte en
ENEP~Juan.Manuel Tirado. mayor grado su desenvolvimien-

El ingeniero Juan Gómez, to atlético.
coordinador deportivo de la ¡Felicidades a los deportistas
ENEP Ara g ó n , declaró a de ENEP Arag ón !

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA ENEP ARAGON
liGran actividad deportiva desa

r a ac tua lmen te la comunidad
es dian til de la Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales
Aragón, con motivo del JI Ani 
versario de la creac ión de dicho
plantel. En días pasados el direc
tor de d icha ENEP, ingeniero
Pablo O rtiz Macedo, puso en
marcha los festejos correspon
dien tes, que incl uyen conferen
cias, ba ilab les, audiciones musi
cales y, ' principalmente, eventos
depor tivos en las ramas de Fut
bol Soccer, Ajedrez y otras disci
plinas.

Uno de los even tos que ha
despertado ma yor interés entre
los uni versita rios es el torneo de
Ajedrez, inaugurado espectacu 
larmente con una ronda sim ultá
nea a cargo del candidato a
Maestro Naciona l, ingeniero Ro-



Información de la ENEP Zaragoza

Dos años de labores

CELEBRACION DEL
ANIVERSARIO DE LA

ENEP ZARAGOZA
El día 19 de enero pasado, la Escuela Nacional

de Estudios Profesionales Zaragoza cumplió dos
años de trabajo, con cuyo motivo se celebró una
sencill a ceremonia en el auditorio de dicho plante!'

El director de la Escuela, doctor José Manuel
Alvarez Manilla, hizo un breve recuento de lo que
han sido estos dos años de labores, destacando los
principales logros y señalando los más graves
obstáculos para el mejoramiento del plantel. Al
final reconoció que la ENEP Zaragoza no es la
mejor de las ENEPs y pidió, tanto a los alumnos y
maestros como a sus colaboradores directos, en un
llamado a la unión, esforzarse por superar a la
ENEP Zaragoza en todos sus niveles.

Después se hizo entrega de diplomas a los
mejores alumnos por carrera, y a los mejo res
maestros, según en cuesta realizada entre los alum
nos. Para terminar, los alumnos fundadores recibie
ron un escudo de la ENEP Zaragoza y el doctor
Alvarez Manilla transmitió un saludo de la ENEP
Aragón.

Se hall aron presentes en la ceremonia, junto al
director de la Escu ela , el IQ Gustavo Flores V ., IQ
Francisco Barnés de Castro, CD Rosa Alicia Estens
de la Garza, señori ta Betty Li ta Castro, CP Con
cepción H ernández y bióloga Dora Patricia Andra
de. Fungió como maestro de ceremonias el licencia
do Enrique Galindo. .

En la ENEP Zaragoza

MESA REDONDA
SOBRETAXONOMIA

y BIOLOGIA
* Celebrando el 2'" an ive rsa rio de la Escuela

El viernes 20 del presente, se efectuó en la ENEP
Za ragoza una mesa redonda sobre Taxonomía y
BioIora, como parte de los actos con memora tivos
del 2 aniversario del plantel, y para inaugurar el
campus 2. Al concurrido acto asistieron alumnos y
profesores del área Químico-Bio lógica. Estuvo or
ganizado por la Divisi ón.de Ciencia y Tecnología, el
Comi té de la Carrera de Biólogo y el Departamen
to de Actividades Culturales de la ENEP Zaragoza,
teniendo como invitados a los expe rtos en el campo
de la Taxonomía Biológica, doctor Mario Sousa
Sánchez, jefe del Herbario Naciona l del Departa
mento de Botánica del Inst itu to de Biología y
doctor Miguel Ulloa Sosa, investigador de tiempo
completo del Laboratorio de M icología, también
del Departamento de Botánica del cita do instituto .
P or parte de la ENEP Zaragoza participaron en la
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d iscusión los profesores siguientes: bióloga Patricia
T omassini de R amírez, médica cirujana María
Eugenia Paz Morelos y biólogo Manuel F. Rico
Bern a!. Tanto a la inauguración como a la clausura
del evento asistieron autoridades del plantel.

La mesa redonda tuvo una duración de 4 horas,
y después de una amplia, nu trida y racional
discusión , se obtuvieron las siguien tes con clusiones
generales :

a) La Taxonomía es una d isciplina cien tífica
que permite la ordenación de los seres vivos,
tomando en cuen ta su filogen ia . Es una ciencia de
síntesis que ayuda a muchas ramas del saber y que
es apoyada a su vez por otras d iscip linas.

b) La Taxonomía es suma mente úti l, ya que
establece un marco de referen cia (no rígido) con el
cual podemos organizar evolu tivam ente a los seres
vivos y observar hasta dónde es posib le relacionar
los entre sí.

c) La Taxonomía actual cada vez tiene más
datos de los organismos; esto hace qu e cada vez sea
más obj etiva. Los criterios taxonómicos y su jer
quizaciórí están de acuerdo con las ca racteríst icat '
de los individuos que se estudia n.

d) Los códigos internacional es de nomencla tura
establecen las reglas del lenguaje propio de la
Taxonomía Biológica.

e) El trabajo en equipo se hace cada vez más
necesario en Taxonomía; se requieren especia listas
en diferen tes ca mpos para hacer una mejor cla sifi
cación del mundo vivo.

f) La T axonomía es un a disciplina que const itu
ye un arma importante para el biólogo, sólo que se
la ha subestimado.

g) La Taxonomía es indispensable para el ade
cuado conocimiento y explotación de los recursos
naturales renovables de un país; sin emba rgo, en
México hay pocos taxónomos, ya que se la conside
ra erróneamente una disciplina a nticuada , siendo
una ciencia que día a día incorpora elementos del
mundo moderno y se vuelve más di ná mica e
in terdisci p linaria.

h) En nuestro país aún queda mucho por ha ~
en cuanto al conocimiento de la flora y de la fauna;
mientras más información detall ada tengamos de

, microorganismos, hongos, plan tas y an imales, más
fuentes de trabajo podrán ser creadas. Lo que se
conoce actualmente de la flora y de la fau na de
México se debe en gran parte a cien tíficos extranje
ros que aquí han trabajado, principalmente euro
peos y norteamericanos.

En el transcurso de la mesa redo nda , los estud ian
tes 'del área Químico-Biológica acla raron algunas
de sus dudas sobre el conce p to de especie, las
categorías infra y supraespecíficas, taxó n, Taxono
mía Numérica, Quimiotaxonomía, etc.

Al final del acto, el doctor Francisco Barn és de
Castro, jefe de la División de Ciencia y Tecnología
del Plantel , agradeció a los integrantes de la mesa
su presencia e hizo el anuncio del siguie n te evento:
Simposio sobre los recursos pesqueros de México
(Mich ma loyan) que se efectuará en ENEP Zara
goza á finales de febrero del año en curso .



•
Publicacione s...

EPISTEMOLOGIA y

CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS

En E pistemología y cie ncia s sociales y huma
na s, que recientemen te pub lica ra el Centro de
Inve stigac iones de Filosofía de la Ciencia y del
Len g uaj e de la U NAM , se reúne una serie de
especulac iones acerca de la descripción de la
norm a , la s relaciones, con flicto, formas de cono
cim ien to teórico y la ciencia como práctica ; todo
ello en fun ción de la epistemo logía misma .

Estos y otros puntos de vista , hipótesis y
teoría s sob re el pa rticula r son recogidos en el
libro de re ferencia por el investigad or universita
rio R oberto Miguéle z, quien al referirse a la
~escripci ón y no rma en epistemo logía señala
~ue " ' E pistemología ' sign ifica, literalmente,

discu rso (lagos) sob re la ciencia (episteme). A
veces designa una teoría ge neral del conocimien
to" .

El profesor M iguélez seña la que " se tra ta,
tam bién, de una situación nueva en las ciencias
soci a les y humanas ya qu e , desde su nacimiento
mism o, ellas se presen ta n como disciplinas rela
ciona da s tanto por conflic tos teóricos como por
me ta teóricos" . Ate nto a e llo, el autor dedica
amplio espacio a l análisis de va rios aspectos
con ce rn ien tes a las formas del conocimiento
teóri co en las ciencias socia les.

HOMENAJEA

MIGUEL BERNAL JIMENEZ

POR RADIO

UNIVERSIDAD

La obra para órgano del compositor mi
choacano M igu el Bernal Jiménez podrá ser
escuchada este viernes por Radio Universidad
de México, a través del programa especial que
difundirá a partir de las 21:()() horas.

Actuará como intérprete el organista David
Gutiérrez Ledezma, conocedor de la obra de
este autor mexicano.

Esta emisión especia l constituye la difusión
radiofónica del homenaje que se realizó re
cientemente de la producción de música reli 
giosa de Bernal Jiménez en la Sala Julián
Carrillo, de la emisora universitaria. El pro
grama tendrá una duración de hora y media.

Tradicionalmente, la XEUN utiliza como
rúbrica , al iniciar y concl uir sus transmisiones,
el Concertino para órgano, del propio Bernal

'J iménez.
Las frecuen cias de Radio Universidad de

México son: XEUN, 860 kHz, en Amplitud
Modulada; XEUNFM, 96.1 rnHz, en Fre
cuencia Modulada Estéreo; y, XEYU, 9600
kHz, en Onda Corta.

25



.J

Homenaje póstumo...

RETABLO BARROCO A LA MEMORIA
DE FRANCISCO DE LA MAZA

• Defensor firme y apasionado de las obras de arte de nuestro país.
• Libro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que incluye artículos de

historiadores del arte mexicano y extran¡ero, escritores y amigos.
• Contiene ensayos sobre la vida, la personalidad y la obra del doctor De la Maza.

Como un testimonio más de la honda hu ella que
el doctor Fra ncisco de la Maza dejó en los estudios
de arte mexicano y, también , de su actitud en
de fende r firm e y apa sionadá men te la s obras de arte
de nuestro país, se constituye el volumen titulado
R etablo barroco a la memoria de Francisco de la
Ma za.

Este libro fue ed itado por el Instituto de Investi
gaciones Estética s de la U NAM, y en él escriben
historiado res del arte mexicano y extra njero, escri
tores y amigos; ensayos va liosos y novedo sos de gra n
utilidad pa ra el espec ia lista , pu es los más de éstos
están ded icad os a temas cercanos en los que con
tanto éxito tra baj ó el desa pa reci do maestro y, para
el lego, estos "inten tos" vienen a ser lectura prove
chosa e interesan te .

El doctor Francisco de la Maza falleció el 7 de
febrero de 1972. Fue historiador y crít ico de arte;
su obra a ba rcó diferentes periodos del arte mexica
no y también se ocupó con buen éxito en temas del
arte clásico .

Sus Cartas ba rroca s desde Castilla y Andalucía y
su libro Antinóo, el último dios del mundo clásico,
q uedan en la histo ria como muest ras excele ntes de
su capacidad creadora, dentro de las investigacio
nes del arte y, quedan allí también sus innumera
bles estud ios sobre el barroco mexicano, y acerca de
uno de sus intereses principales: Sor Juana Inés de
la Cruz, explicaba el doctor Justino Femández en
esta obra .

Agregó que fue un defensor, incansable y belico
so, de las ob ras de arte de nuestro pasado colonial.
Su fecunda labor rindió óptimos frutos en una serie
de ensayos, algunos breves y otros de mayor
ampli tud . Su bibl iogra fía es ext ensa, entre la cual
se encuentran los libros: San Miguel de Allende,
Enrico Martín ez, Coros de Monjas, El Palacio de
la Inquisición, Cholula y sus iglesias, etcét era .

En dicha obra , Rafael Montejano y Aguiñaga
realiza la sem blanza humanística de Francisco de
la Maza, quien señala que: " ... el doctor De la
Maza , como histori ador y como crítico de arte, fue
un investigado r acucioso, profundo, paciente, me
tódico y agud o que, ya en los archivos y en las
bibliotecas, hurga con perseverante afán o ya en las
galeríasy colecciones, templos y conventos, villorrios
y palacios reco rre con amorosa contemplaci ón y
escud riña , para comprenderlo e interpretarlo, el
test imonio de otros tie mpos".
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Ind ica también que como crítico y comentarista
que, con la apasionada versión que él supo hacer,
explica valores, ratifi ca y rectifica a preciaciones y
descubre tesoros.

"En ambos aspectos , pero principalmen te en este
último, que saturó de ta n ta perspicacia yoriginali
dad , se manifestó más in tensa mente el humanis
del doctor De la M a za" , enfatiza Ra fael Mon te ....,l,
no y Aguiñaga.

En la citada obra, se presentan primero los
ensayos críticos sobre arte colonia l mexica no, que
van segui dos de los estudios documen ta les sobre el
mismo tema; después aparecen estud ios referi dos al
arte colonial en el resto de Am érica. U na segunda
parte incluye las colaboraciones que se ocupan de
la vida , la persona lidad y la obra de l doctor De la
Maza .



* Han dado varios recitales en los diferentes plantele s de
la·UNAM.

* Buscamos una comunicación más directa con el público.
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AY

tas mientras nuestro 'país nos las
cerraba yeso lo agradecemos
profundamente".

En México, han tocado en va
rias partes de la provincia, pero
la trayectoria de este grupo es
muy amplia; han tocado en Ar
gentina, Brasil, Venezuela, y
muy pronto efectuarán una gira
por Italia, España y Cuba.

Habría que señalar que el éxi
to que Camerata Punta del Este
alcanza en la actualidad, es en
gran parte debido al profesiona
lismo y entrega tan ' propios de
sus integrantes; algunos de ellos
provienen de la Sinfónica de
Montevideo.

No queremos terminar, sin pe
dir al público universitario que
no deje ir la oportunidad de
escuchar a.tan original gr upo .

CA
P NTA DEL
DEL U·R G

Con respecto a la situación de
la música en México, creen que
'aq uí hay un movimiento cultural
muy importante, quizás . el más
grande de América Latina, "aun
que todavía no llega a todos los
sectores. Es aún parte de una
élite". Pero esto no es obstáculo
para la Camerata Punta de! Este,
debido a lo singular de su estilo,
el campo de trabajo que aquí se
les presenta es muy amplio. Sola
mente en e! ámbito universitario
tienen programados 18 recitales
en enero, un concierto en la Sala
Nezahualcoyotl y en Colegios de
Ciencias y Humanidades,
ENEP's y diversas facultades de
la UNAM. "Le estamos muy
agradecidos a la UNAM por el
,apoyo tota l que nos ha brinda
do". "México nos abría las puer-

" Demostramos que hacemos
Tango con el mismo respeto, con
el mism o trabajo de cámara que
reque riría hacer un Vivaldi."
Son ésta s, palabras de los inte
grantes de la Camerata Punta
del Este del Uruguay. De hecho
en este sentido son pioneros; por
vez prim era en la historia de la
música han incluido Tangos en
el repertorio de una orquesta de
cáma ra . A pesar de que no utili
zan el bandoneón (instrumento
tradicional del tango) su Tango
no pierde los rasgos característi
cosni su fuerza rítmica.

Si embargo, no es ésta la única
innovación que este estupendo
grupo hace en el campo musical,
también incluyen en sus recitales
música tradicional de cámara,
aunque como ellos dicen: "Tra
tamos de borrar esa imagen de
que el músico de cámara es ese
~Q - or q ue sube al escenario con

a gran corbata de moño, impe
cable, y que tiene muy poca
comunicación 'con el público.
Musica lmente sí hay comunica
ción, p ero nosotros buscamos una
comu nicación más directa".

Los componentes de la Came
rata : Carlos Vini tski (violín ),
Juan R od ríguez (viola), Daniel
Lasca (violín), Moisés Lasca (vio
lín), F ern ando Rodríguez (celia),
Jorge F ra ncis (fla uta ), Edison
Quinta n a (piano) y Vinicio Asco
ne (bajo), se sienten plenamente
identificados con el movimiento
popular y en cierta medida por
ese motivo se encuentran en Mé
xico. " En Uruguay no se vive, se
sobrevi ve. La situación es muy
dificil. La represión es muy gran-

, Venimos a México porque
C1udablemen te México tiene

condicion es para que nuestro
grupo no se estanque".

El grupo fue formado a media
dos de 1970 y desde entonces dio
conciertos tanto para e! Ministe
rio de Cult ura como para sindi
catos obreros. Enfatizan el hecho
de haber tocado en múltiples
ocasion es para los sectores más
aislados de la población: "Siem
pre han respondido maravillosa
mente. Es un público más sincero
a pesar que sólo pueden escuchar
aquello que les deja la sociedad
de consumo".

Los músicos de la Camerata
opinan: " la música comprometi
da puede ser importante p~ro

más importan te es e! mUSlCO
'd "comprometI o .



LA DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
DE LA UNAM EMPRENDE UNA MODERNIZACION

DESUS SISTEMAS OPERATIVOS Y PROMOCIONALES

El licenciado Fernando Curiel , subdirector gene
ral de la citada Di rección , afirma que esto se debe
al incremen to sufrido por las distintas áreas de
actividad, editorial , musical , teatral, radiofónica,
di scográfica , etcétera, así como al inicio de ac tivi
dades de la Sala NezahuaIcoyotI y al lanzamiento
d e dos proyectos de índole masiva: los cuadernos de
MATERIAL DE LECTURA Y el programa RE
VI ST A CULTURAL.que transmite diariamen te el
Canal 11 de televisión .

De otro lado -apunta- están en marcha la
ed ificación del Teatro Universitario y un proyecto
de edición de cassettes.

La máxima operatividad de dichas tareas, la
interacción de los diversos departamentos, el em-

Licenciado Fernando Curiel. subdirector general "de Difusión Cultural
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pleo óptimo de los recu rsos ex isten tes - recaIcZi el
subdirector genera l-, ob liga a una mayor y más
urdida sistema tización de los programa s de trabajo.

Dentro de este contexto se en ma rca -añade- la
creación de una Subdirección de Asun tos Cultura
les, pa ra cuyo desempeño fue nomb rado el señor
Rafael Gaona, persona de amplia expe riencia en el
campo cultural.

En b reve -concluyó el licenciado Curiel- se
pond rá a la venta la primera serie co mple ta de
M AT ERIAL DE LECTURA; veinte cuade rn l
ded icados a la poesía moderna. I gualmen te pros .,«
guirá la sa lida de los tomos correspond ien tes a la
colección enciclopédica LAS HUMANIDADES
EN EL SIGLO xx.



Recopilación y crónicas misioneras

ETNOLOGIA y MI510N EN LA

PIMERIAALTA
* Rico filón para los "gambusinos" de la etnohistoria.

* La frontera m6s importante en la expansión colonizadora y misionera de la Nueva
España.

* El maestro Luis González R. realizó esta recopilación.

Siete crorucas m isioneras que relatan las
. eriencias et nológicas y misioneras de un

ñado de hombres en la región que entonces
se denomina ba la Pimería Alta - pa rt e de la
actual So nora- , son presentadas en el libro
Etnología y misión en la Pimería Alta, 1715
1740, publicado recientemente por el Instituto
de In vest igacio nes Históricas de la UNAM.

El autor d e la recopilación, maestro Luis
Gonzá lez R ., manifi esta que en este libro se
narran, a grandes rasgos, los acontecimien tos
desta ca b les de esa región del no roeste de Méxi
co dur a n te el referido pe riod o.

L os documen tos incl uidos en este libro cons
tituye n un rico filón para los 'ga mb usin os' de
la etno h istoria de la región noroeste de nuestro
país y una muestra de la ignota riqueza de los
olvida d os a rch ivos.

Los textos referidos describen la geografía, la
ografia y la evangelización - o, com o enton-

s se decía, la conquista esp iritua l y temporal
de la P i mer ía Alt a, con todas las implicaciones
de tipo económi co, político, religioso y cultural
inheren tes a tod o proceso colonizad or.

El investigador L uis Gon zález R. manifestó
que el criter io fundamental tenido en cuenta
en la oportu n idad , fue el de seleccionar un
cierto número de documentos importantes pro
ducidos por mi sioneros jesuitas referidos a la
región m encionad a , que refleja la problemática
indígena, evangélica, etc. Paralelamente, se
quiso contribu ir al conocimien to de quienes
fueron forjadores de la provincia d e Sonora, y
consecuentemen te de México, ignorados o no
suficie n temen te valorados por muchos historia
dores .

El m aest ro Luis González R . manifiesta que
algunos escritos incluidos en esta o bra se refie-

ren a Sonora en gen eral y otros solamen te a su
parte septentrional, .denominada en la época
colonial Pimería Alta, circunscripción que se
extendía hasta el actual estado de Arizona.

" Esta región, colindante por el sur con la
Pimería Baja, simboliza la frontera más impor
tante en la expa nsión colonia l'y misionera de la
Nueva España en la primera mitad del siglo
XVIII, y la lín ea defensiva de los estableci
mientos españoles contra incursiones hostiles
de la Apachería y las amenazas extranjeras del .
norte".
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Sobre la revista Ingeniería

METODOS DE CALCULO PARA PREDECIR

HUNDIMIENTOS DEL SUBSUELO
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3. CONDICIONES DE FRONTERA Y SOlUCION
APROXIMADA

A fin de calaJlar las constantes en las ecs 8 a 10. se
recurre a las condiciones de frontera. que para r - •
lradio del cilindro) son :

En estas ecuaciones el subínd ice 1 indica el medio
eléstioo y el sublndice 2 er fluido . Se tiene para el
fluido que

A panir de las condiciones 11 a 13y Iaec 14.5epue
de plantear un si$lema de ecuaciones algebraicas para
calaJlar A.. . B. y C• . Para C3da m se tiene . en '0'"
rnamauicial

donde
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Además, exp lican q ue este problema tiene
gran interés para M éxico debido principa lmen
te al hundimien to de su capital, pues para
proteger las obras 'civiles es nece sario predecir
su evolución y, hasta donde sea posi ble, tomar
medidas correctivas. :

"Cuando el hundimien to de l terreno es pro
vocado por la extracción de agua o pe tróleo al
utilizar un sistema de pozos, el fluj o en los
estratos porosos es predominanteme nte hori
zontal. Si éstos están limitados po r ca pas
materiales como arcillas, que son mucho me ..)
permeables, pero capaces de a lmacenar y trans
portar líquidos, el flujo en estas últi mas es
esenc ia lme n te vertical , lo que da lugar a un
sistema de mantos acuíferos semiconfinados".

Ad emás del artículo sob re e l hundimien to de
la tierra , se incluyen en dicha rev ista , entre
otros, un estudio sobre integración n umérica de
primero y segundo órdenes con da tos inciertos
del doctor Emilio Rosenblueth, y la investiga
ción sobre el viento y su interacc ión con la
ingeniería del ingeniero Neftalí R od ríguez
Cuevas, trabajo que nos da una visión panorá
mica sobre el tema, que permite va lora r las
actividades realizadas y facilita la búsq ueda de
mejores soluciones a problemas en los cuales es
de gran importancia la acción de l vien to.
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A .... 8... coeficientes que se determinan por con
diciones de frontera
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Para que los potenciales de ondas dispersadas por el
cilindro cumplan oondic:ionesde radiación. $8 Mls§i;
na la forma
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y los esfuen:os resultan
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En coordenadas ciUndricas los desplazamientos estAn
dados por Irel 61

donde el subfndioe 2 indica dispef"si6n. Estos poten 
ciales satisfacen le ecuación reducida de onda .

Debido. la eKlstenQ8~ cilindro interior habrá dis
persiOnY reflexión de las ondasen el medio y los po
lenciaJestotalel podrá,..escribine

* Estud ios de los investigadores Ismael

Herrera y Robert Yates.

13) .1 -'olE,.,j1R8... H~1 (tI,rlsenmB"Wf 191

* Considerables ventajas en cuanto a
tiempo de cómputo 'Y capa'cidad de
memoria requerida .

En la revista Ingeniería de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, se publicó reciente
mente un método de cálculo para predecir
hundimientos del subsuelo del tipo de los que
se producen en la ciudad de México.

La investigación sob re este método fue reali 
zada por los ingenieros Ismael Herrera y Ro
bert Yates, miembros del Instituto de Investi
gaciones .en Matemáticas Aplicadas y Sistemas
de la UNAM,

Señalan los investigadores que este método
es para sistemas acuíferos semiconfinados, ade
cuado para predecir hundimientos del terreno
debidos a extracciones de agua o petróleo,
Tiene ventajas considerables, en cuanto a tiem
po de cóm puto y capacidad de memoria req ue
rida , con respec to a los métodos convenciona 
les.
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\fUSICA

Escuela Nacional de Es tud ios Profesionales
Acatlán:
Recital de pia no, con la maestra Florelia
Pérezache, 12:00 h, jueves 26. Obras de Scar
latti, Beethoven y Schumann.
Recital de música cl ás ica, co n el flautista Luis
Cuevas y el pianista Nés tor Castañeda León,
18:00 h, jueves 26. E ntrad a libre. Obras de:
Arnold Cooke, Franz Dop pl er, Chaminade,
Dutilleux y F. Poulanc.

Escuela Nacional de Es tud ios Profesionales
Aragón:
Recita l de canción brasileña, con Eliete Li,
12:00 y 18:00 h,jueves 26. E n trada libre.
Cuarteto voca l, con el grupo Gregor de Argen
tina, 12:00 y 18:00 h , en la Escuela Nacional de

ud ios P rofesiona les 'Iztacala, viernes 27. En
da libre.

Recita l d e mú sica folclórica latinoamericana,
con el grupo ON'TA, 18:00 h, en la Facultad
de Filosofía y Letras, CU. V iernes 27. Entrada
libre.
\fúsÍca conte m porá nea mexicana , con Brise
ño, Carrasco y Fl ores; 19:00 h, en el Foro del
Museo U ni versita rio de Cienc ias y Artes, CU.
Viernes 27. Bolet os en taquilla.
Recita l d e música latinoa mer ica na, con el
grupo Sana mpay, 15:00 h, en el Foro abierto
de la C asa del Lago del Bosq ue d e Chapulte
pecoDomingo 29. Entrada libre.

CONFERENC IAS

La influencia de Samuel Ramos, por la maes
tra Rosa K ra uze, 10:00 h , salón 108 de la

cultad d e Filosofía y Letras, CU. Jueves 26.
trada libre. Ciclo : Homenaje a Samuel

amos. ,
Conceptos teleológicos en Biología, por la
maestra M a rga rita Ponce, 18:00 h, Octavo piso
de la Torre 1 de Humanidades, cu Jueves 26.
Entrada libre.
Petroquímica secunda ria, p or e! ingeniero Os
kar Hentschel, 18:00 h , en el auditorio "A" de
la Facultad de Q uími ca , Cl.J. Jueves 26. Entra
da libre.
Ciclo: Poesía española contemporánea:
Gabriel Celaya y la poesía española de Pos
guerra, por el maest ro Angel González, de la
Universidad de N uevo M éxico, 12:00 h, en el
anexo 2 del C entro de In vestigación de Letras '
Hispánicas, C l.J. Jueves 26. Entrada libre.
Lectura comentada de poemas de Angel Gon
zález por e! propio autor, 18:00 h, en el salón
303 de la Facultad de Filosofía y Letras, CU.
Viernes 27. Entrada libre.

C iclo : Movimiento obrero en Am érica Latina :
Panorama del movimiento obrero en la Argen
tin a, por el ma estro H oracio Alberto Crespo,
19:00 h, Teatro Fernando Wagn er d e la Facul
tad de Fil osofía y Letras, C U. J ucvc 26.
Entrada libre.
La cuestión social y el movimient o obrero en
Chile, por e! maestro Ign acio Sosa, 19:00 h,
Teatro Fernando Wa gn er ele la Facu ltad ele
Filosofía y Letras, Cl.J, Viernes 27. Entrada
libre.

TEATRO

Calceti nes, perfomance de Juan José Gurrola,
19:00 h. Foro elel Museo Universitario ele
Ciencias y Artes,'Cu. Jueves 26. Entr~da libre.
Los inocentes, ele William Archibalel (basada
en el Giro del tornillo, de H enry James), 20:30
h . Teatro ele la Universidad (Aveniela Chapul
tepec 409). Dirección : Eduardo Ruiz Saviñón.

CURSOS

Redacción de informes técnicos, por e! inge
niero Antonio Miguel Saad, los días' 27 y 28 de
enero; 3, 4, 10, 11 , 17, 18 Y 25 de febrero;
viernes de 17:00 a 21:00 h y sá bados de 9:00 a
14:00 h . Centro de Educación Continua de 'la
División de Estudios Superiores de la Facultad
de Ingeniería, UNAM. Palacio de Minería
(Tacuba N9 5).
Ingeniería de costos de construcción, coordi
nador, ingeniero Carlos Suárez Salazar, de! 30
de enero al 3 de marzo; lunes, miércoles y
viernes de 18:00 a 21:30 h. Centro d e Educa
ción Continua de la División de Estudios
Superiores de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, Palacio de M inería (Tacuba N9 5).

EXPOSICIONES

Escuela Nacional de Artes Plásticas (Acade
mia N9 22):
Primera sombra del día, de Pa ve, de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h, mi ércoles a
domingo. Entrada libre. .
Esculturas, dibujos, grabados y pin tu ras,
obras premiadas en los co ncursos de arte q ue se
realizaron en Aguascali entes, Ags., de 10:00 a
l4:00 y de 16:00 a 19:00 h, mi ércoles a
domingo. Entrada libre.
Acrílicos, de Felipe Galindo, de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00 h , miércoles a domi ngo.
Entrada libre.
Palacio de Minería (Tacuba N9 5):
Acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas, de J orge

(Con tinúa en la Pág ina 32)
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Betancourt, de 10:00 a 20:00 h, de mi ércoles a domingo<:
En tr ada 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, expos ición fotográfica , de
10:00 a 20:00 h, de miércoles a domingos. Entrada lib re.
Museo Universitario del Chopo (DI'. Enriq ue Gonzá lez MartÍ
nez N'-' 10):
80 años de cine en México, Filmoteca de la UNAM, 10:00 a
20:00 h, de miércoles a domingos. E n trada genera l: S5.00;
estud ian tes $3.00.
Museo U niversitario 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
miércoles a domingos. Entrada libre.
Galería Universitaria Aristos (Insurgentes Sur N'-' 42 1):
México: iconografía popular del siglo XIX, 163 re tablos ele la
co lección del señor Fernando J uárez Frí as y señora, de 10:00 a
14:00 y de '16:00 a 19:00 h. Entrada libre.
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