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r En Radio UNAM 

Como homenaje a uno de los más 
preclaros -músicos de nuestra histo
ria. el doctor. Guillermo Soberón, 
rector de la UNAM, reinauguró, el 
pasado 29 de marzo, el Auditorio 
Julián Carrillo de Radio Universi
dad Nacior¡al Autónoma de México. 

Al destacar la obra de don Julián 
Carrillo, el doctor Soberón indicó 
que ésta representa una de las más 
d,ecididas contribuciones para conso
lidar la tradición musical de México. 

El maestro Carrillo, agregó, cuya 
formación musical se nutre en la 
elevada tradición del Conservatorio 
de Leipzig, que completó con impor
tantes artículos profesionales en los 
más notables círculos europeos, no 
descuidó el conocimiento profundo 
de las raíces musicales de México, 
dejando un legado al arte nacional y 
del mundo que constituye un legíti
mo motivo de orgullo para nosotros. 

A él, dijo, se debe, entre otras 
cosas, que se haya rescatado y reivin
dicado la memoria de Felipe Villa
nueva y la preservación de la pureza 
del himno nacional, conforme a un 
dictamen que rindió en 1922, siendo 
director de la Escuela Nacional de 
Música y Arte Teatral. 

umco que la Universidad reconoce 
por cuanto a la presencia de don 
Julián Carrillo. A la obra propia y a 
su poderoso influjo personal sobre la 
cultura mexicana, se suma el de 
quienes forjó como discípulos en el 
gabinete y el de los notables universi
tarios que formó como hombres de 
bien y de cultura, en su propio 
hogar, quienes han dado lustre a 
nuestra institución. 

De los hijos de don J ulián, subra~ 
yó, la Universidad mucho se precia: 
a Dolores, agradecemos su significa
tiva aportación que permitió la edi
ción de los discos de don Julián; al 
doctor Nabor Carrillo Flores, quien 
fue rector de nuestra Casa de Estu
dios y entregó mucho de lo mejor de 
su vida a la Universidad. Otro tanto 
hicieron don Antonio, distinguido 
profesor de la Facultad de Derecho, 
y los ingenieros Angel y Julián, pro
fesores de largá trayectoria en la 
Facultad de Ingen.iería y en la Escue
la Nac~onal Preparatoria. 

Por todo, dijo para finalizar, al 
evocar hoy la figura de don Julián 
Carrillo nos sentimos orgullosos del 
músico, del mexicano y del _maestro 
que fue. 

Ahí mismo, el arquitecto Jorge 
Fernández Varela, coordinador de 

Indicó, además, que las composi- Extensión Universitaria, explicó que 
ciones musicales del maestro Carri- han transcurrido más de 40 años 
llo, su aportación a la teoría de la desde la fundación de Radio 
música, su virtuosismo como violinis- UNAM, durante los cuales la radia
ta y su destacado papel como direc- difusión universitaria ha venido de
tor de orquesta, lo situán entre ague- sempeñando una importante labor, 
llos a quienes en México, y fuera de enriqueciéndose, manteniendo su vi
nuestro país, se rinde homenaje y se gor y sus peculiaridades en tanto que 
ofrece .admiración. ' emisora cultural. · 

Asimismo, señaló, es oportuno tam
bién reconocer los nexos del maestro 
Julián Carrillo con la Universidad 
Nacional. De él tenemos testimonio 
de su dedicado trabajo para la for
maciÓn de nuevos valores musicales 
en México y de su extraordil'laria 
solidaridad institucional, apuntó el 
doctor Soberón. 

Por otra parte, precisó, no es eso lo 
[[]OOlrlwt~ 

Al cumplirse en este año el Cin
cuentenario de la Autonomía de la 
Universidad, continuó, natural es 
volver la mirada hacia atrás y soste
ner con un acento crítico un diálogo 
abierto, reflexivo, a la vez rememo
rativo y revelador. La Universidad 
-conviene enfatizado- fundamental
mente conmemora el cincuentenario 
de su autonomía en el rabajo coti-

diano y muy espe<iialmente proyec
tándose al futuro. En este último 
cuarto de siglo, más que nunca qui
zá, la Universidad reclama el desa
rrollo y la renovación crítica de 
ideas, sistemas y métodos concordan
tes con la realidad; condicionando, 
conformando y adaptándose al· mis
mo tiempo, a las circunstancias deri
vadas de un proyecto histórico na
cional, también en proceso de reno
vación. 

Más adelante dijo que la Universi
dad ha probado ser un organismo 
flexible y dinámico. Su desarrollo 
sostenido hasta llegar a convertirse 
en un complejo sistema universitario, 
da cuenta de un proceso itera tivo de 
influencia o influjo frente a las mani
festaciones de la realidad y las de
mandas de su tiempo. De esa suerte, 
se determina y es determinada por el 
campo del contexto donde se actua
liza su sentido. 

La Universidad cumple sus finali
dades esenciales a través de la docen
cia, la investigación y la extensión de 
los beneficios de la cultura; las tres, 
expresiones particulares de una mis
ma tarea donde los objetivos se pre
cisan y las acciones se realizan en 
asociaciones diversas, razón por la 
cual su separación no puede conce
birse en términos absolutos; cada 
una conlleva por su misma naturale
za 1~ necesaria interrelación con las 
otras. Así· la extensión universitaria 
actúa en varios · niveles a fin de 
posibilitar la interacción Universi
dad- Sociedad; sus campos de traba
jo son, entonces, diversos. Dado que 
la labor radiofónica se inscribe en 
mayor o menor grado en todos ellos, 
cabe mencionarlos: la difusión cultu
ral, la extensión de la docencia, esto 
es, la educación organ.izada en forma 
distinta o la enseñanza formalizada 
-aun cuando no por ello con un 
menor rigorsistemáticq-; la extensión 
de la investigación y, por último, la 
prestación institucional de servicios, 
subrayó el Coordinador de Exten
sión Universitaria. 

La emisora universitaria está cons
ciente de la responsabilidad que su
pone desempeñar su papel dentro de 
la institución, desempeñar su fun
ción en la sociedad. La dosificación 
de su programación atiende a ese 
hecho: formación cultural, apn;cia
ción y valoración críticas, informa
ción y recreación. La primera, aña
dió, que en su sentido más amplio 
engloba a las demás, ha de ser no 
sólo universal, abierta y plural por 
definición, sino además -con la am
plitud que la labor radiofónica hace 



posible-, ha de contribuir sustancial
mente a la comunicación del conoci
miento y la cultura, con un carácter 
distributivo fundado en la equidad. 

Por ello, enfatizó, resulta alenta
dor el esfuerzo que se ha venido 
realizando por alcanzar fórmulas de 
cooperació~ y desdoblamiento recí
procamente compartidas. El enlace 
que en ocasión de esta ceremonia se 
establece con 6 radioemisoras uni
versitarias, es sin duda significativo 
del propósito firme de lograr avances 
en este sentido. De estos primeros 
pasos deben seguirse otros acompa
ñados de un proyecto operativo cla
ro y preciso, sin descuidar, mucho 
menos ignorar, las características 
particulares de los distintos audito-

los valores nacionales y a la forma
ción de una personalidad también 
nacional, auténtica y sensible. El 
desarrollo de solidaridades, manifes
tó el arquitecto Fernández, está en la 
esencia misma de la Universidad. De 
su acción toda -de modo señalado de 
la radiodifusión- se sigue el reforza
miento de la solidaridad en la liber
tad. En suma, en el trabajo riguroso 
y sostenido de la Universidad se 
encuentra la contribución responsa
ble de quienes actúan sobre lo esta
blecido, transformándolo positiva
mente para dar existencia viable a lo 
nuevo. 

Todo lo anterior, y lo expresado 
por el Director de Ra,dio UNAM en 
esta ocasión, se sintetiza en la fun-

El licenciado Fernando Curiel presentó un informe de actividades de Radio UNAM. durante la 
re inauguración de la Sala "Julián Carrillo". 

rios reales y pot~nciales, a los que es 
inadmisible dar un tratamiento indi
ferenciado. 

La labor radiofónica de la Univer
sidad, dijo, y quizá también pueda 
decirse de la labor de la radiodifu
sión cultural en el país, necesaria
mente se ha ocupado inicialmente de 
su entorno más inmediato. En ade
lante, sin embargo, es deseable el 
contemplar e instrumentar proyectos 
con una articulación mayor, cohe
rentes con el principio de la demo
cratización de los Medios y con su 
finalidad de servicio al país. 

A través de la creación y de la 
difusión de conceptos y modelos cul
turales, cada vez más accesibles, la 
radio contribuye decisivamente tan·· 
to a la comunicación de la cultura 
universal, como a la preservac~ón de 

ción social de la comunicac10n que 
la emisora cumple, con medios, for
mas de expresión y lenguaje propios 
de la labor radiofónica. 

Cuatro proyectos destacan de en
tre aquellos que Radio UNAM se ha 
trazado en ·correspondencia con los 
lineamientos marcados por el Rector 
de la Universidad, en relación con 
los programas de superación acadé
mica y de la proyección social de la 
Institución y los enlistó diciendo que 
son: 

1 ~') El sistema de enlaces radiofóni
cos regionales y la cooperación 
técnico- programática con otras 
i~stituciones de educación supe
nor; 

2~') Planes de extensión de la docen
cia a fin de colaborar con el 

Programa de Superación del 
Personal Académico mediante: 
la transmisión de programas que 
auxilien en la formación de pro
fesores -en particular, de aque
llos susceptibles de ser presenta
dos por medios radiofónicos-, y 
amplíen la información sobre las 
posibilidades de la enseñanza de 
técnicas y métodos del proceso 
docente; la difusión de los cono
cimientos en ciencias y técnicas 
de la educación, la información 
acerca de los procesos de innova
ción educativa y, de manera 
general, a través de subprogra
mas abiertos con arreglo a los 
proyectos de las dependencias 
universitarias correspondientes, 
con acciones de un contenido 
académico fundamental dentro 
de la extensión de la docencia, y 
de conformidad con esquemas 
que puedan favorecer a otras 
instituciones educativas y alma
gisterio nacional en temas tales 
como la introducción a la docen
cia, didáctica general, y aspectos 
sociales y psicopedagógicos de la 
docencia; 

3~') La producción de transcripcio
nes magnetofónicas e impresas 
como un aporte particular de la 
radio en apoyo a la integración 
de materiales didácticos y a los 
planes de intercambio y, 

La prestación de servicios al pú
blico 6n la Audioteca Augusto 
Novaro, así :omo la realización 
con 1~ colaboración de otras 
dependencias universitarias, de 
actividades culturales en sus 
propias instalaciones como es el 
caso de este reciente reacondicio
nado Auditorio "Julián Carri
llo", nombrado así en reconoci
miento a la obra artística y 
éultural de tan distinguido lme
xicano. 

La importancia de la reorganiza
ción de Radio UN AM en los últimos 
12 meses, reside en que ha inspirado 
la búsqueda de nuevos métodos que 
inciden en la diversidad, la ampli
tud, y en las características balancea
das de su programación en las distin
tas frecuencias. 

Finalizó diciendo que lo funda
-mental del enlace radiofónico del día 
de hoy, es que los participantes no 
proponen una estructura sino que 
abren la puerta a un conjunto de 
posibilidades de cooperación recípro
ca progresivamente ordenadas que 
pugnan por emerger. La programa-
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ción educativa - sin descuido de otras 
componentes propias de la Radio- y 
la difusión de las más ricas expresio
nes de los valores artísticos y cultura
les nacionales, a través de eventos 
como el que hoy nos ha reunido, 
constituirán seguramente, en este or
den de ideas, elementos fundamenta
les de enla~e y de proyección social 
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. 

En su oportunidad, el licenciado 
Fernando Curiel, director de Radio 
UNAM,expresóque.a finales de 1973, 
la emisora de la U niversidadNacional 
Autónoma •de México emprendió 
una "asta revisión fincada en tres 
aspectos fundamentales: Equipo e 
instalaciones, Organización operati
va y Lenguaje radiofónico. 

No era, por supuesto, la vez prime
ra que Radio Universidad, lanzada 
al aire el año de 1937, reconsideraba 
su estructura y gramática. Sin em
bargo, el contexto de su desempeño 
había sufrido un cambio radical. 

La comunicación electrónica ma
siva, dijo, actividad ha.sta hacía poco 
abrumadoramente privada se había 
convertido en asunto público; Radio 
Universidad no proponía ya la única 
instancia cultural del cuadrante; 
nuestra máxima Casa de Estudios 
asumía la inexcusable extensión de 
su quehacer con vistas a la comuni
dad nacional en la que se inserta. 

La vasta revisión a la que me he 
referido, dijo el licenciado Curiel, 
trajo como corolario un plan de 
desarrolo que, con el paso del tiem
po, se desgranó en los puntos siguien-
~·· . 

·1. Adquisición de nuevo equipo de 
audio y transmisión. Incluyéndo
se, en el primer caso, salas de 
copiado, diversas a los estudios de 
grabación, así como el matrizado 
e impresión de cassettes; mientras
que, en el caso del equipo de 
transmisión, se decidió el paso de 
la Frecuencia Modulada Mo
noaural a la Frecuencia Modula
da Estereofónica, con el consi
guiente aumento de potencia. 

2. Nuevas instalaciones para Jos es
tudios y el transmisor de Frecuen
cia Modulada Estéreo; ins~alacio
nes que asimismo albergarían un 
centro de actividades culturales. 

3. Reorganización de los métodos 
operativos, con un d · ble propósi
to: fluidez y profesionalización en 
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todos los trabajos de la Radiodi
fusora Universitaria. 

4. Programaciones radiofónicas, de 
acuerdo a las características de 
cada una de las tres frecuencias 
autorizadas: Amplitud Modula
da, Frecuencia Modulada y Ban
da Internacional. 

5. Sistematización de los nexos esta
blecidos con las radiodifusoras 
universitarias de la República. 

6. Comercialización de programas o 
series de programas a través de 
medios impresos y magnetofóni
r.os. 

El 11 de octubre de 1976, el rector 
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México, doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, inauguró las nue
vas instalaciónes de audio y transmi
sión de Radio Universidad. Ese mis
mo día se inició, discreta, experimen
talmente, la programación indepen
diente en Frecuencia Modulada Es
tereofónica, recordó el Director de 
RadioUNAM. 

El 30 de noviembre de 1977 se 
inauguró, con una programación 
musical, la Sala Julíán Carrillo· 
quedando pendiente su remodela: 
ción en cuanto auditorio de usos 
múltiples. 

• 
El 15 de marzo de 1978, por 

ac:uerdo del señor Rector, Radio 
Universidad adquirió. ef ¡status: de 
Dirección adscrita a la Coordinación 
de Extensión Universitaria, especifi
cándose de manera nítida sus objeti
vos y fupdones. Los primeros pue
den resumirse en: Difusión de la 
Cultura, Extensión de la Docéncia, 
Información y Análisis. Entre las 
funciones sobresalen las relativas a la 
búsqueda de nuevas formas de reali
zación radiofónica, las transcripcio
nes de programas y los servicios 
culturales dentro del edificio de 
Adolfo Prieto 133. 

A fin de instrumentar dichos obje
tivos y funciones, hasta la fecha se 
han constituido una Unidad Admi
nistrativa y los Departamentos de 
Programación, Producción, Técnico, 
de Información y de Actividades 
Culturales. 

El 8 de diciembre de 1978, entró 
en funciones la Audioteca Pública 
Augusto Novaro: servici"o de audi
ción dotado de tres tornamesas y 
cinco reproductoras (tres para carre
te abierto y dos para cassettes). El 
acervo de la Audioteca Augusto 
Novaro de Radio UNAM consta de 

24,000 grabaciones, material pro,ce
dente en primera instancia de la 
fonoteca y discoteca de la emisora. 

El día de hoy, 29 de marzo de 
1979, el Auditorio Julián Carrillo 
inicia sus tareas como centro de 
actividades múltiples: sala de con
ciertos, cinematógrafo, teatro y, des
de luego, estudio radiofqnico. 

El desarrollo logrado hasta el mo
mento por Radio . UNAM,· aseveró, 
ha sido posible merced tanto a la 
congruencia y constancia del proyec
to cultural que lo· sostiene, como al 
puntual apoyo prestado por las auto
ridades centrales de nuestra máxima 
Casa de Estudios. Sin embargo, uno 
y ?tro, proyecto cultural y financia
miento, serían impracticables sin la 
participación y' experiencia del per
sonal administrativo, técnico y artís
tico de la radiodifusora. Aprovecho 
esta oportunidad, para agradecerle, 
rle nueva cuenta, su .. colaborac_ión. 

· Por último, dijo que no es poco, ni 
simple, lo que resta por consolidarse. 
Tanto en lo que hace a la infraes
tructura técnic_a y a los recursos 
humanos y organizativos, como en 
aquello que configura nuestra razón 
de .ser: La programación radiofóni

. ca. No me propongo abusar de la 
atención que me han dispensado. 
Diré, tan sólo, en lo que se refiere al 
último punto, que nuestra radiodifu
sora reconsidera sus modos de pro
ducción, acomete el pleno usufructo 
de sus tres frecuencias, aumenta el 
número de emisiones en vivo desde el 
exterior y desde sus estudios, especia
liza y "robustece sus servicios infor
mativos culturales y metropolitanos, 
convoca a un análisis plural .,Pe la 
realidad, aspira a participar de ma
nera sistemática en las tareas acadé
micas y en la proyección social de la 
UNAM, decide llevar a sus últimos 
extremos la circunstancia de que 
transmite múltiples programaciones 
a múltiples auditorios, replantea un 
vocablo tan av~sallado como satani
zad_o: el esparcimiento. Todo esto 
orientado hacia la vocación profun
da de Radio UNAM a lo largo de 
cerca de 42 años: la cobertura nacio
nal, la igualdad de condiciones res
pecto a las grandes radiodifusoras 
comerciales. · 

Durante el evento, se interpretó 1'! 
ópera-concierto "Acis y Galatea", de 
Georg Friederich Haendel, con la 
soprano Margarita Pruneda y el te
nor Fernando Mejía, acompañados 
por la Camerata de la Casa del 
Lago, bajo la dirección del maestro 
BenjamínJuárez Echenique. o-



El doctor Roberto Moreno de los Arcos 

DIRECTOR. DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES HISTORICAS 

* Fue designado por la H. Junta de Gobierno 

La H. Junta de Gobierno de 
la UNAM, en su sesión del 
29 del presente, designó al 
doctor Roberto Moreno de 
los Arcos como director del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas, en sustitución 
del doctor Jorge Gurría La
croix, quien falleció recien
temente. 

Como se recordará, la ter
na estuvo integrada por los 
doctores Rosa de Lourdes 
Camelo Arredondo, Alvaro 
Matute y Roberto Moreno 
de los Arcos . 

El doctor Moreno de los 
Arcos hizó sus estudios de 
licenciatura , maestría y doc
torado en Historia en la 
Facultad de Filosofía y Le-

r 

tras de la UNAM. Pertenece 
a un gran número de asocia
ciones académicas y profe
sionales, y su labor docente 
dentró de la Universidad se 
inició a partir de 1968. 

Cabe destacar su partici
pación en diversas comisio
nes universitarias, entre 
ellas la de miembro de las 
comisiones dictaminadoras 
del Centro de Información 
Científica y Humanística, y 
de la del Instituto de Inves
tigaciones Históricas; asi
mismo, ha sido miembro del 
Consejo Consultiv~. del Ar
chivo General de la Nación. 

De igual forma, el doctor 
Moreno ha realizado un sin-

número de publicaciones, 
así como diversos artículos y 
ensayos en revistas especiali
zadas y en obras colectivas, 
algunas de las cuales han 
sido destinadas a la docen
cia, tanto a nivel de secun
daria como p'rofesional. 

También ha asistido a 
congresos y reuniones en di
ferentes lugares del país, en 
donde ha dictado varias 
conferencias tales como: La 
prostitución en la época 
prehispánica; Crisis en la 
minería y reformas institu
cionales en el siglo XVIII; 
El pensamiento positivista 
en México, y La ideología 

· urbana en la creación de la 
Républica. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

~----•-•"• AL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM r ~ 
De acuerdo al artículo octavo del Regla

mento del reconocimiento al Mérito Univer
sitario que a la letra dice: "El diploma Al 
Mérito Universitario se otorgará a los profe
sores e investigadores que hayan cumplido 
veinticinco, treinta y cinco y cincuenta años 
de servicios en la UNAM"; la Univt>rsidad 
otor~ará el citado diploma en la trad iciona 1 

festividad dt>l "día del Maestro", el próximo 
15 de mayo, al per~onal acad<"mico que 1 

cumpla con d requisito de antigüedad a <'Sél 

fecha, o 1-icn, que habiéndolo \'lllllplido, 110 

ha van recibido este reccnocimicnto. 
Con el fin de evitar penosas omisiones k 

solicitamos atentamente que SI usted cree 
cumplir con el requisito estipulado de anti
güedad académica, lo comunique a la Direc
ción General de Personal, con el señor Alfre
do Vega, Departamento de Información, 
antes del 15 de abril próximo. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARA 

EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., 

abril ele 1979 
LL DIRECTOR GENERAL 

CP José Romo Díaz 



JORNADA CULTURAL DE POLONIA 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDA.DES, .. 

PLANTEL ORIENTE ~~~ ....... 
Del 2 al 27 de abril 

>----------PROGRAMM•------------~ 
Fecha 

abril 2 al 11 
9:00 a 14:00 y 
16:00 a 20:00'h. 

abril4 
11:00 y 18:00 h. 

abril 18 al 27 
9:00a 14:00y 
16:00 a 20:30 h. 

abril 17 
17:00 y 18:00 h. 

abril "19 
18:00 h. 

abril 20 
11:00 y 18:00 h. 

abril 24 
11:00 h. 

abril 25 
11 :00 y 18:00 h. 

Secretaría de Rectoría 

· Evento 

EXPOSICION: "Panorama de 
la Moderna Cultura Polaca" 
Sala de exposiciones del Plantel, 

CINE: Proyección de la película 
"Las Mariposas" 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

EXPOSICION:. "La Ciencia en 
Polonia" 
Sala de exposiciones del Plantel. 

CINE: Proyección de la película 
de largometraje "El Camuflage" 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

CONFERENCIA: Panorama ge
neral del teatro en Polonia, desde 
la eil.señanza hasta la actuación, 
por el señor Gustavo Kolinski; 

· asesor literario del Teatro Dra
mático de Varsovia. 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

CINE: Proyección de la película 
de largometraje '·'El Maestro" 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

CONFERENCIA: '!Sistema 
Educativo en Polonia;' por el 
doctor Kr,zysztof Rómel, becario 
d~ la Rt!pública Popular de Polo
nia. 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

CINE: Proyección de · la película 
de largometraje "El lago de las 
curiosidades". Director: Jean Ba
tery. 
Sala de usos múltiples, anexo a la 
Biblioteca Central. 

Dirección General de Actividades 

Socioculturales 

Embajada de la República Popular de Polonia 

Colegio de Ciencias y HuJnanidades 

Plantel Oriente. 



Premio Nobel de Medicina y Fisiología 

VISITO LA UNAM EL DOCTOR 
SEVERO OCHOA 

* Fue galardonado por sus contribuciones a la compren
. sión del proceso de la vida 

El doctor Guillermo Sobe
rón, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi
co recibió el 29 de marzo la 

' visita del maestro español Se-
vero Ochoa, ·galardonado con 
el/Premio Nobel de Medicina y 

' 1 

Fisiología en 1959, por sus 
contribuciones a la compren
sión del proceso de la vida. 

El maestro Ochoa, quien 
vino acompañado por el doc
tor Raúl Cetina, director del 

Doctor Severo Ochoa. 

Instituto de Química de la 
UNAM, estará algunos días en 
nuestro país con el fin de asis
tir a una reunión en El Cole
gio de México, para discutir 
las formas de desarrollo en 
América . Latina, la cual es 
patrocinada por las Naciones 
Unidas. 

Momentos antes de su visita 
al doctor Soberón, el maestro 
Ochoa, quien compartió el ga~ 
lardón con el norteamericano 

Arthur Kornberg, hizo un re
corrido por el área de la inves
tigación científica de esta Ciu
dad Universitaria. 

Nacido en· 1905, el distin
guido visitante ha estado des
de hace tiempo en contacto 
con investigadores . científicos 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, princi
palmente en el área de la 
bioquímira. o-



Informe del Instituto de Geofísica 

.EL TERREMOTO DE OAXACA OCURRIDO 
EL 29 D·E NOVIEMBRE DE 1978 Y lAS INVESTIGACIONES 
SISMOLOG.ICAS DEL INSTITUTO DE GEOFISICA DE LA UNAM 

""' . El 29 de noviembre de 1978, a las 13:52:50 horas de la 
ciudad de México, ocurrió un terremoto de gran magni
tud Richter (ML = 6.5, mb = 6.3, Ms = 7.5) 1 . El 
epicentro -preliminar determinado de inmediato por el 
Servicio Sismológico Nacional se localizó a 15.81 ~'N y 
.96.81 ~'W, en las cercanías de las localidades de Puerto 
Escondido y Puerto Angel en el Estado de Oaxaca. 

Desde el 7 de noviembre de 1978, una red portátil de 6 
sismógrafos del Instituto de' Geofísica de la UNAM se 
encontraban realizando observaciones de microtemblo
res (temblores de magnitud muy pequeña 1.0( mb < 3.0) 
precisamente en la zona donde ocurrió este terremoto. 

Este hecho singular permitió que el terremoto de 
Oaxaca se haya convertido en uno de los pocos temblores 
fuertes ocurridos en el mundo para los que se dispone de 
información de gran detalle y calidad, desde el punto de 
vista de la historia sísmica previa. 

El análisis de los microtemblores precursores al evento 
principal aporta datos únicos al conocimiento de los 
fenómenos sismológicos que ocurren en territorio mexi
cano y proporcionará resultados de incalculable valor en 
las investigaciones científicas dirigidas al estudio de 
fenómenos precursores2 y predicción de temblores que se 
realizan en diversos centros científicos del mundo .Oa-
pón, China, URSS, USA y otros). . 

Los sismálogos y geofisicos de la República Popular de 
China han predicho exitosamente algunos terremotos 
fuertes ocurridos en su territorio. Los científicos que han 
tenido acceso a la información utilizada en estas predic
ciones, coinciden en que los pequeños temblores previos 
a la ocurrencia del terremoto de gran magnitud siempre 
constituyeron el factor decisivo en la predicción inmi
nente3 del temblor esperado. En un caso en que dichos 
temblores precursores no fueron observados, la predicción 
inminente no pudo hacerse y por lo tanto, el terremoto 
no fue predicho, aunque la zona estaba bajo un estudio 
intensivo y sistemático. 

Un programa de predicción de temblores constituye 
un problema geofísico multidisciplinario, puesto que no 
es suficiente el solo estudio de la actividad sísmica de 
una región para adelantar una predicción inminente; sin 
embargo, el estudio de la sismicidad y el monitoreo local 
de la actividad sísmica de baja magnitud (microtemblo
res) es indispensable en cualquier programa de predic
ción de temblores. Es por esto que los datos recolectados 
antes del terremoto de Oaxaca por el Instituto de 
Geofísica con la participación de CALTECH, aportarán 

una base experimental umca sobre la que podrá cons
truirse un programa de predicción de temblores para 
México, y los resultados serán aprovechados por los 
científicos de otros países. 

HISTORIA DEL PROYECTO "OAXACA" 

En el año 1977 tres científicos de la Universidad de 
Texas, Drs. Ohtake, Latham y Matumoto publicaron en 
una revista especializada (Pure and Applied Geophysics, 
v. 115, pp 375-385) un artículo en donde señalan que a 
partir de mediados de 1973 hasta mediados de 1975 en la 
mayor parte del Estado de Oaxaca (región comprendida 
entre las longitudes 95.5~' y 98~' Oeste), había disminuido 
la aqividad sísmica somera (profundidad menor de 60 
Km) de mediana y gran magnitud mb:;: 4.0). Utilizando 
esta información y la de datos de los terremotos del23 de 
agosto de. 1965 y del 2 de agosto de 1968 ocurridos en 
esta región, los investigadores de la Universidad de 
Texas concluyeron que existía una alta probabilidad de 
que, en un plazo dificil de precisar, ocurriera un 
terremolo de magnituq mayor de 7.0, con epicentro en 
las cercanías de Miahuatlán. La predicción a largo 
plazo4 adelantada por los sismólogos de Texas, luego de 
la ocurrencia del terremoto del 29 de noviembre, hará 
que los sismólogos presten mayor atención a los fenóme
nos de fluctuación de la sismicidad como un criterio más 
a considerar en la formulación de predicciones a largo y 
mediano plazos. 

Naturalmente una predicción a largo plazo es una 
llamada de atención a sismólogos, geoflsicos y autorida
des para ir¡iciar estudios de mayor detalle para confir
mar. o desechar lo postulado. En caso de confirmarse la 
predicción a largo plazo, los estudios deben orientarse a 
detectar precursores sensibles a mediano plazo (meses 
antes del terremoto) y una vez que se demuestre la 
ocurrencia de estos precursores, la zona de interés debe 
monitorearse con una diversidad muy amplia de instru
mental geofísico, desarrollando simultáneamente obser
vaciones masivas y simples en múltiples lugares. Las 
variaciones rápidas y casi simultáneas de campos magné
ticos y eléctricos, la avalancha de microtemblores, el 
comportamiento anómalo de animales, la variación del 

· nivel de las aguas en pozos artesanales, etc. son índices de 
la inminencia de un fuerte terremoto. 

"El Instituto de Geofísica de la UNAM y el Marine 
Science lnstitute de la Universidad de Texas se plantea-

la magnitud Richter es una medida de la energía liberada por un temblor en ondas sísmicas, es decir, es una medida de su tamaño. Para medir la magnitud Richter se utilizan 
diversas oltdas sísmicas; si se US"iln ondas internas se obtiene mb y al usar ondas superficiales se obtiene Ms. Ms es más representativa del tamaño del temblor que mb. 
especialmente para temblores muy grandes, como ~1 ocurrido en Oaxaca. la magnitud locai,Ml se mide con un sismógrafo Woo-Anderson de tipo estándar. Ml = 6.5 de ~cuerdo 
al Observatorio de Tacubaya de la ciudad de México; mb y Ms de acuerdo al US Geological Survey con datos de diversos observatorios mundiales. 

En Sismología se denominan fenómenos precursores a todos aquellos fenómenos geoffsicos o geoquímicos que anteceden a un temblor. Uno de los problemas actuales es díspon,r 
de información para temblores fuertes. Por esto. los temblores precu11ores disponibles para el terremoto de Oexaca son de incalculable valor científico. 

3 Predicción inminente es aquella qua adelanta ti lugar dt ocurrencia (latitud, longitud, profundidad) con un error menor de 1 DO km. la fecha dt ocurrencia con pocos dlas u horas 
de error y aprecia la magnitud míxima del evento predicho. · 

4 Predicción a largo plazo es aquelle qua. en basa a antecedtntn geológicos. geoffsicos y otros define una zona de intarn en donde en un pluo de 5 a 1 O afias pudiera llegar e 
ocurrir un terremoto. No debe confundllle con Riesgo Slsmico. que 11 la probabilidad dt qua ocurra un temblor de une magnitud no mayor que un valor dado en un determintdo 
lapso. 



'ron iniciar estudios conjuntos en un proyecto multidisci
plinario en . la región de Oaxaca. Sin embargo, en la 
comunidad sismológica y geofisica hubo mucha discu
sión sobre la validez de la predicción a largo plazo 
sugerida, lo que dificultó la obtención de medios. La 
Universidad de Texas sólo pudo obtener fondos para 
instalar -una estación sismológica en las vecindades de 
Miahuatlán, proyecto que se llevaría a cabo conjunta
mente con el Instituto de Geofisica, a comienzos de 1979. 

El Dr. Lautaro Ponce del Instituto dé Geofisica de la 
UNAM propuso realizar observaciones de microtemblo
res en la costa de Oaxaca durante el último trimestre de 
1978 (época de seca) para comparar algunas informacio
nes obtenidas en 1977, en la costa de Guerrero, con los 
que se obtuvieran en Oaxaca. Se esperaba tener menor 
actividad de microtemblores por unidad de tiempo y 
volumen y la relación entre las velocidades sísmicas 
longitudinales y transversales Vp/Vs se esperaba que 
fuera menor en Oaxaca que en Guerrero. Esto bajo el 
supuesto que ambos tectonismos fuesen similares y las 
rocas de calidad similar. 

El 16 de julio de 1978 ocurrió un temblor de magnitud 
mb = 4.6 en las cercanías de Puerto Angel, O¡~.xaca, a 
una profundidad de 39 km (datos del US Geological 
Survey). Este hecho dio más fundamento a la idea de 
prestar especial atención a la región de Oaxaca. Este 
temblor podía indicar el reinicio de la actividad sísmica 
somera en Oaxaca, después de 5 años de tranquilidad. 

A fines de agosto de 1978 el lnsti tuto de Geofisica de la 
UNAM invitó a la Dra. Karen McNally del Laboratori0 
Sismológico del CAL TECH a dictar algunos seminarios 
sobre su especialidad, relacionada con el análisis estadís
tico de microtemblores y su posible aplicación a proble
mas de predicción. En esa ocasión se analizó la posibili
dad de · su colaboración en el análisis de datos de 
Guerrero y Oaxaca y la posible participación de CAL
TECHen las observaciones de microtemblores en Oaxa
ca. En septiembre de 1978, en una visita del Dr. Lautaro 
Ponce a CAL TECH, se analizó con mayor detalle el 
proyecto con el profesor Hiroo Kanamori quien sugirió 
que se prestara especial atención a la determinación qe 
la profundidad de ocurrencia de 10 s temblores, puesto 
que éste había sido el punto de mayor controversia en los 
drculos científicos sobre la validez de la predicción de los 
cientí'ficos texanos. CAL TECH ofreció asistencia en los 
trabajos de. campo y procesamiento de datos, enviando 
para ello a un estudiante para cooperar en la obtención 
de datos y luego a un técnico para la lectura de los 
sismogramas, además de aportar los programas de 
computación y la asistencia técnica para el procesado de 
datos en el Instituto de Geofisica. Se acordó que los 

resultados de las investigaciones se publicarían conjunta
mente y que los datos se procesarían en Méxi o, con la 
partícipación de estudiantes de la Maestría en Ciencias 
(Geofisica) de la UNAM. 

La preparación del proyecto OAXACA se desarrolló 
normalmente. En el mes de octubre de 1978, el Ing. 
Francisco Ortiz de la Huerta entrenó a los estudiantes de 
la UNAM en el uso y manejo de los sismógrafos 
portátiles. El pasante de maestría Fís. Luis Quintanar, 
con la colaboración de los estudiantes de maestría Jaime 
González y Alonso del Castillo se preocuparon de 
preparar todo el material requerido durante los trabajos 
de campo. El 6 de noviembre salieron de la ciudad de 
México 3 camionetas del Instituto de Geofisica en 
dirección a Puerto Escondido. A partir del 7 de noviem
bre se inició la instalación de las estaciones. · Seis 
estaciones fueron instaladas (ver figuras (1) y (2)) en 
localidades cercanas a Chila, Cozoaltepec, Coyula, San 
Gabriel Mixtepec, Candelaria Loxicha, Santa María y 
San Vicente Coatlán en aflbramientos del basamento, 
alejadas de ruido urbano y protegidas d<;l viento; en la 
selección de los lugares colaboró especialmente el pasan
te ele maestría Luis D. Morales. La red temporal 
instalada en la · costa de Oaxaca tuvo capacidad para 
localizar eventos de pequeña magnitud (mb< 1.5 ). 

El experimento se desarrolló normalmente, y se pla
neabá levantar las estaciones el día 2 de diciembre. Al 
ocurrir el terremoto de Oaxaca, se procedió a disminuir 
la amplificación del sistema para iniciar el registro de las 
réplicas5 que fueron de gran magnitud. Se logró dispo-

flg. 1 : Localización de las estaciones slsmologlcas portátiles en el edo. de 
Oaxaca 

• Estaciones del lns;ltuto dt Geofísico · 
Instalados el 8 d• noviembre dt 197 

o Esloclonu del lnstlruto dt ~enferlo 

6 Estaciones d~l CALTECH 

OCEANO PACIF :o 
1:1"30 ···30' 

Flg. 2 : Periodos para las que se dispone de registros Útiles en 

codo estación 

6 
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5 Se llaman réplicas los temblores que suceden a un temblor de gran magnitud y que ocurren en las cercanías del área epicentral. Inmediatamente después del temblor las réplicas 
son muy frecuentes V de gran magnitud: su número V magnitud disminuyen con el tiempo. IVer Fig. 3). - 1 O 
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ner, en una estación, de un muy buen registro del evento 
principal y de la totalidad de las réplicas. \A medianoche 
tres !'!Stacíones de la costa estaban registrando adecuada
mente las réplicas. 

Esta situación excepcional permitirá r.econstruir, con 
gran detalle, la historia sísmica de Oaxaca para los 
últimos 20 o 30 años y comprender mejor los procesos 
tectónicos de la zona. 

Al ocurrir el terremoto se invitó a Jos colegas de 
CAL TECH a integrarse a la brevedad posible para la 
observación de las réplicas. Por otra parte, el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM envió 6 estaciones sismológicas 
portátiles y personal para cooperar en la observación de 
réplicas. (Ver figuras ( 1) y (2) ). 

Figura 3: En este Sismograma se puede ver 
con mucha claridad el registro de los temblores 
precursores y el temblor principal. 

Figura 4: Este Sismograma muestra el 
registro de réplicas. ocurridas entre el 30 de 
noviembre y el1 9 de diciembre. 1978. 

El Instituto de Geofísica y el CAL TECH prolongaron 
el experimento hasta el 18 de diciembre, con el 
propósito de comparar algunos parámetros físicos de las 
rocas cortícale~ de acuerdo a los datos previos y posterio
res al temblor. Ambas ínstitU<;íones acordaron firmar un 
convenio más amplio de cooperación para procesar y 
publicar Jos datos obtenidos; los datos se guardarán en 
México y serán procesados en el Instituto de Geofísica, 
con la participación de estudiantes e investigadores de 
CAL TECH y del Instituto de Geofísica. Además, CAL
TECH recibirá estudiantes graduados del Instituto de 
Geofísica para que realicen trabajos de investigación con 
sus especialistas en problemas científicos relativos a la 
sísmicidad del Estado de Oaxaca. 

La obtención de datos durante la primera párte de 
este proyecto no hubiera sido posible sin la entusiasta 
participación de los estudiantes de maestría y licenciatu
ra de la Facultad de Ciencias de la UNAM: lng. Javier 
Bonifaz, Alonso del Castillo, Jaime G. González, Luís 
González, Fís. Luis Morales, Francisco Núñez, Fís. Luis 
Quintanar, Roberto Ruiz y Engracia Vázquez, y del 
estudiante de CAL TECH Fís. Eríc Chael. Sólo el Dr. 
Lautaro Ponce y Francisco Ortíz de la Huerta trabajan 
tiempo completo en el Instituto de Geofísica. 

En la etapa de observación de réplicas continuaron 
colaborando la mayoría, de los antes nombrados y se 
incorporaron por parte del Instituto de Geofísica, el lng. 
Miguel García, Casíano Jiménez, el Fís. Zenón Jiménez y 
el Quím. Francisco Medina. Por parte del CAL TECH la 
Dra. Karen McNally, el lng. John Lowet, Mary French 
y los físicos Tom Hearn y Marios Vacillíov. · 

La observaci{m de las réplicas aún se sigue llevando a 
,cabo; a partir del 20 de enero de 1979 y durante un 
periodo de 3 meses. Para estas observaciones el Instituto 
de Geofísica de la UNAM aporta el equipo necesario y el 
personal técnico encargado del proyecto; CAL TECH 
contribuye con financiamiento para los gastos de campo. 
Los responsables directos de la buena marcha de este 
proyecto son el pasante de Física, señor Francisco Núñez 
y el Ing.Francísco Ortiz de la Huerta. 

Los resultados preliminares serán publicados en la 
revista Science. Posteriormente se prepararán artículos 
más completos y detallados para las revistas Geofísica 
Internacional (del Instituto de. Geofísica) y otras revistas 
científicas norteamericanas e internacionales. · 

Otros resultados serán presentados en la próxima 
¡eunión anual de la Sociedad Sismológica Americana, 
quien ha organizado una sesión especial cledicada al 
terremoto del 29 de noviembre, en consideración a la 
importancia que tiene el experimento de Oaxaca para la 
sismología. La reunión se llevará a efecto en el próximo 
n:!_es de mayo de 1979 en Colorado, EE.UU. 

El temblor de Oaxaca marcará un punto muy impor
' t<rnte en el desarrollo de la ~ismología en México. La 
calidad y cantidad de los datos obtenidos representan en 
sí un desafío muy grande a ·Jos sísmólogos, geofísicos y 
autoridades universitarias. El análisis requerirá no sólo 
la incorporación de jóvenes entusiastas, sino también 

1 toda una estrategia de desarrollo con el fin de que el 
conocimiento que se adquiera en el proceso y· a nálisis de 
los datos se transforme en una permanente evolución 
para el Instituto de Geofísica y para México. El apoyo 
otorgado por las ;mtoridades del Instituto de Geofísica 
fue fundamental para iniciar las observaciones de micro· 
temblores en Oaxaca a comienzos de noviembre de 1978; 
luego, al ocurrir el terremoto del29 de noviembre no sólo 
puso a disposición mayores fondos, sino que además 
técnicos e investigadores del Instituto de Geofísica se 
incorporaron a ' los trabajos de campo. tanto en la 
observación de réplicas como en la continuac;ión de 
investigaciones gra vi métricas en la región. 

Este apoyo de las autoricjades del Instituto de G<:ofísi 
ca constituye el impulso inicial que asegurará el desarro· 
llo de la Sismología en !os próximos años. Sin embargo. 
se requerirá de aporte~ financieros adicionales, ya que el 
interés y capacidad que muestre México por el a nálisis 
de estos datos no debe ser, en ningun caso. menor a l que 
tengan nue'stros colegas del CAL TECH. 

NOTA: El presente informe (ue preparado por el 
doctor Lautaro Ponce. o-



Investigación científica 

LA SALINIDAD DE SUELOS, 
UN ·ENEMIGO OUE.CRECE 
* Esteriliza la tierra y abate 

la producción de alimentos 
* El Instituto de Geología . 

estudia el caso de Tamaulipas 
* l a falta de personal especializado 

constituye un gran problema 

Es necesario establecer 
la armonía entre 
productividad. economía 
y aspectos sociopolíticos 
para garantizar la 
subsistencia dentro 
de las 
comunidades. 

La salinidad y · alcalinidad 
constituyen un serio problema de 
contaminación de los suelos de 
nuestro país - a veces producida 
por causas naturales, y otras por 
la acción del hombre- que se 
incrementa de manera continua, 
ya que su estudio y tratamiento 
son muy limitados, debido a la 
falta de recursos humanos que se 
ocupan sistemáticamente de él. 

El problema -que consiste en 
que las sales acumuladas en los 
suelos impiden el crecimiento de · 
los cultivos....: tiene como conse
cuencias la disminución de la pro
ducción ·de alimentos, el aumen
to del proceso de desertificación 
y, en ocasiones, el abandono de 

los campos por parte de los agri
cultores. 

Estas y otn:1s opservaciones fue
ron formuladas · por el M en C 
Nicolás Aguilera, jefe del Depar
tamento de Edafología del Insti
tuto de Geología, durante una 
entrevista en la que señaló que 
en México 500,000 hectáreas de 
los distritos de riego, que equiva-

- - 1..__ 



len aproximadamente al 20% de 
la superficie que ocupan, sufren 
este problema, especialmPnte en 
el norte y noroeste del país. 

La. agricultura bajr riego im
pulsó) el desarrollo de la civiliza
ción, dijo, para luego citar los 
casos de Egipto con el río Nilo y 
China con el Yang Tse Kiang 
como ejemplos de un buen ma
nejo de los suelos que se ha 
traducido en rendimiento satis-· 
factorio de los cultivos, aún des
pués de 4,000 años de explota
ción. Destacó el contraste de es
tas regiones con· Mesopotamia, 
donde las inundaciones y la sali
nidad produjeron consecuencias 
que incidieron en la desaparición 
de su cultura.· 

En el plano nacional mencionó 
el caso particular del Estado de 
Tamaulipas, donde la salinidad 
de los suelos se ha ido extendien
do de norte a sur, a medida que 
es mayor el uso de las áreas 
edáficas para la producción de 
alimentos que requiere la cre
ciente explosión demográfica. 

Al referirse a los recursos hu
manos especializados en el mane
jo de suelos, destacó que sus 
limitaciones son tales que no es 
posible aplicar las tecnologías 
adecuadas a cada caso particular, 
pues para ello se requieren estu
dios previos que permitan cono
cer el origen y las condiciones de 
los suelos de cada región, así 
como el diagnóstico sobre el tipo 
de cultivos a sembrar; el uso del 
agua, fertilizantes y mejoradores 
aplicables a los suelos de la re
gión, etcétera. Sólo el cumpli
miento de estos requisitos asegu
ra unas cosechas abundantes sin 
detrimento de las características 
óptimas que debe conservar un 
suelo fértil. 

Entre la causas naturales de la 
salinidad, indicó que la más im. 
portante es la alta concentración 
de sales en las aguas utilizadas en 
!as zonas de riego; estas aguas, 
que pueden proceder de infiltra
ciones marinas o del tránsito del 
agua por depósitos y sedimentos 
salinos, contribuyen a la salini
dad cuando se depositan en sue
los mal drenados. Agregó que 
entre las acciones del hombre 
que dan lugar a la salinidad de 
los sudos, las más significativas 

son la deforestación de bosques y 
selvas, así como el mal uso de 
fertilizantes. 

Como medidas que permiti
rían modificar la naturaleza de 
estos suelos salino-sódicos, respe
tando por supuesto los gustos y 
necesidades del hombre, enume
ró ·entre otras causas el buen 
aprovechamiento de las aguas de 
lluvia, riegos adecuados, drenajes 
eficientes, rotación de cultivos, 
uso de abonos orgánicos, mejo
radores de suelos y siembra de 
plantas extractoras de sales, co
mo zacates salados, hortalizas, 
remolacha, cítricos y nogales. 

El esfuerzo 
estatal y 

los recursos 
humanos 

El investigador se refirió a los 
esfuerzos que en la actualidad 
efectúa el gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través del Progra
ma de Fertilidad Estatal pe Ta
maulipas, bajo la dirección de la 
doctora María del Sagrario La
vín Flores, especialista en las 
ciencias del suelo, quien se formó 

en el Instituto de Geología de 
esta Universidad. 

Previo al establecimiento del 
sistema de riego denominado 
Número 86, para el aprovecha
miento de las aguas del río Soto 
la Marina, se iniciaron los estu
dios necesarios para conocer la· 
respuesta de la zona a la intro
ducción de las aguas de riego. Sin 
embargo y pese a que estos estu
dios se han continuado hasta la 
fecha, su desarrollo no es sistemá
tico debido a la vasta gama de 
problemas edafológicos a los cua
les se enfrenta el Instituto de 
Geología. 

Asimismo, cabe destacar que 
la recuperación y rehabilitación 
de estos suelos afectados signifi
can fuertes erogaciones y grandes 
volúmenes de agua para el lava
do, a la vez que se requieren 
periodos improductivos para lo
grarlo e intensa investigación pa
ra su adecuado manejo. 

Actualmente, agregó el investi
gador, el personal preparado pa
ra el estudio integral del suelo en 
nuestro país es escaso, lo cual da 
lugar al poco avance que ha 
tenido la clasificación y distribu
ción a nivel nacional, estatal y 
regional con fines de inventario y 
cuantificación. 

La necesidad de complemen
ta~ estos estudios estriba en que a 
través de ellos se, podrá determi-

La salinidad altera las propiedades de los suelos e impide el crecimiento de las plantas. 



Entre las acciones del hombre que dan lugar a la salinidad de los suelos existe la deforestación. 

nar el uso adecuado de estos 
recursos y su correcta distribu
ción; es decir, qué suelos se desti
nan a la producción de cultivos 
múltiples; cuáles son necesarios 
para bosques, selvas y lugares de 
recreación, y cuáles ·para zona~ 
urbanas e industriales, o para 
vías de comunicación. 

Solamente de esta manera se 
podrán planificar y organizar los 
asentamientos humanos en forma 
tal que se establezca la armonía 
entre productividad, economía y 
aspectos sociopolíticos, para ga
rantizar la subsistencia dentro de 
grandes o de pequeñas comuni~ 
dad es. 

.-:· .· 

Origen del , 

problema de la 
salinidad 

El 25% de la superficie terres
tre está formado por tierras que 
en la actualidad ya no producen 
lo suficiente debido a la acumu
lación de sales. En algunos suelos 
de zonas áridas con mal drenaje 
se evapora más agua de la que 
entra en forma de lluvia, razón 
por la cual las sales afloran a la 
superficie. De ese modo se alte
ran las propiedades de los suelos 
y se impide el crecimiento de las 
plantas. Así, pues, estas sales, 
generalmente cloruros y sulfatos 
de sodio, son la amenaza cons
tante de mayor importancia para 
la continuidad de la agricultura 
bajo riego, y constituyen un pro
blema que año tras año se torna 
más severo e induce a la sobreex
plotación de suelos no salinos y 
aguas no ensalitradas. 

Asimismo, la sodicidad o alca
linidad de los suelos, que provie
ne de la acumulación de carbo
nato de sodio, constituye otro 
gran problema para las zonas de 
riego, •ya que ambos tipos de 
contaminación obligan a· las 
plantas a absorber cantidades ex
cesivas de sodio, magnesio, silicio 
y aluminio, con lo cual se alteran 
sus procesos de respiración y foto
síntesis; debido a que disminuye 
la síntesis de clorofila. 

'· 



En algunas zonas las elevadas concentraciones de sales son originadas 
por la poca precipitación pluvial. 

-13 La influencia 
del clima 

A partir de la base de que el 
clima es uno de los factores más 
importantes de la vegetación y' 
del suelo, el biólogo Sergio Ro
mero Vallejo orientó su trabajo, 
realizado ·en 1972, a los análisis 
físicos y químicos del suelo y la 
!1ora del lugar, y sus relaciones 
:on la geología, edad, topografía 
y clima, en la zona de Las Ad
juntas, Tamaulipas .. 

Entre las conclusiones obteni
das -que sirvieron de base para 
estudios posteriores-, el biólogo 
Romero Vallejo destacó que los 
suelos de Tamaulipas son 
alcalino-salinos de origen mari
no, con bajos índices de materia 
orgánica; reacción fuertemente 
alcalina; deficiencias en el drena
je, y densidades altas que propor
cionan poca aereación. Indicó 
que no todos los suelos estudiados 
son adecuados a la agricultura, 
por lo cual recomendó determi
nadas zonas para el cultivo. 

Para 197§, el biólogo Benja
mín Garcés Perea elaboró algu
nos estudios acerca de los perfiles 
de suelos de Las Adjuntas, corro
borando estudios anteriores; en
contró, además, que esos suelos 
han sido poco afectados por los 
agentes del intemperismo tales 
como el agua, el sol, el viento, 
etcétera. Argumentó que las ele
vadas concentraciones de sales, 
con efectos perjudiciales para la 
mayoría de las plantas, son origi
nadas por la poca precipitación 
pluvial de la región. 

En esta zona se encontró una 
deficiencia en nutrientes menores 
para las plantas, por lo que el 
investigador recomendó el uso de 
técnicas de lavado de suelos, el 
establectmiento de drenajes y la 
disminución del pH (potencial 
Hidrógeno) de los suelos, me· 
diante el uso de mejoradores tales 
como yeso y azufre. 



Mala 

callclacl 
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. Por su parte, la bióloga Gloria 
Alicia Jiménez R amón realizó 
algunos estudios sobre suelos 
sódico-salinos en el municipio de 
Abasolo, Tamaulipas, pertene
cientes al sistema de riego men
cionado, en los cuales trató los 
mismos p r<Oblemas de salinidad y 
sodicidad características de la re-

gión. . 1 '1' . . Median te os ana ISIS practica-
dos a suelos de cultivo y agua de 
los canales d e riego, encon'tró que 

Algunos tipos de agua deben aplicarse a 
cultivos de plantas altamente 
resistentes a las sales. 

los mejoradores de suelos han favorecido 
notablemente las cosechas de maíz. 

el agua proporcionada por el río 
Soto la Marina, muestreada en 
los canales de riego, es de mala 
calidad por su composición alta
mente salina. Obs~rvó, además, 
que los canales de riego no reves
tidos-arra~tran sales a su paso por 
algunos lugares, como el Cerro 
del Aire, y posteriormente se 
vierten en los campos de cultivo .. 

La investigadora afirmó que 
estas aguas no pueden ser usadas 
en suelos con mal drenaJe, y que 
cuando se empleen en suelos bien 
drenadqs se requieren prácticas 
de control de sa'linidad; señaló 
que deben aplicarse sólo a culti
vos de plantas altamente resisten
tes a las sales. 

El agua del manto freático, o 
sea la que se encuentra por deba
jo de la superficie, es altamente 
salina y de gran sodicidad. Ello 
es debido a que durante la eva
poración del agua, en las épocas 
de sequía, las sales suben hasta la 
superficie y bajan nuevamente 
con los riegos y lluvias. Sin em
bargo, con el tiempo causarán 
sodicidad al suelo. 

Por otro lado, indica que las 
altas concentraciones de calcio 
soluble posiblemente estén cau
sando la solubilidad de la poca 
materia orgánica de estos suelos, 
que en la actualidad son media
namente alcalinos. 

En las pruebas de laboratorio e 
invernadero que realizó, encon
tró que el lavado de estos suelos 
con agua de buena calidad mejo
ra un poco sus características; 
pero las prácticas en el campo 
requieren de grandes volúmenes 
que no es posible proporcionar, 
razón por la cual se ensayaron 
algunos mejoradores dé suelos, 
tales como el sulfato de aluminio; 
éste, aplicado a razón de dos 
toneladas por hectárea tres meses 
antes de la siembra, puede mejo
rar las cosechas de maíz; en el 
invernadero las plantas crecieron 
alrededor de 30% más en altura y 
el diámetro del tallo se duplicó. 

Finalmente, la bióloga Gloria 
Alicia Jiménez señala 1~ necesi
dad de buscar otros cammos para 
optimizar los procesos, en forma 
tal que la amortización de los 
costos sea más rápida, y sugiere el ' 
estudio del movimiento del agua 
y el comportamiento de las sales 
en el suelo. · ü-
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El partido Liberal Mexicano, al abolir el antiguo 
orden que regía para 1a cultura superior del pa'Ís, 
no procuró la creación de una nueva estructura 
qu.e supliera la anterior. El interés gubernamen
tal, durante las dos últimas décadas del siglo XIX, 
se proyect6 casi tota lmente hacia la enseñanza 
elemental. Urgía cimentar adecuadamente la 
educación primaria, para después emprender la 
tarea de reorganizar los más altos niveles cultura
les, por lo cual la creación de la Universidad 
Nacional quedó aplazada hasta 1Y10. 

Desde principios del siglo actual se van confor
mando los elementos educativos y las necesidades 
nacionales que harán posible el resurgimiento de 
la Universidad, basada en la integración de las 
dispersas escuelas superiore-s. 

Desde 1867, al reinstalarse el gobierno republi
cano en la capital, se efectuaron esfuerzos varia
dos tendientes a lograr cierta armonía en el área 
de la educación pública; no obstante, al gobierno 
de México le hacia falta un organismo capacitado 
para ampliar y acelerar dicho proceso y, lo que 
era más importante, capaz de darle un punto de 
convergencia común a los diversos elementos 
educativos. 

En 1 Y02, la relativa estabilidad política existen
te en el país permitió al gobierno centrar su 

. atención en ese importante aspecto de la vida 
nacional, y se adoptaron diversas .medidas ten
dientes· a reorganizar la educación. Para ello fue 
creado el Consejo Superior de Educación Pública, 
en virtud de haberse suprimido la Junta· Directiva 
de Instrucción Pública. Ese consejo estaba forma
do por los directores de las principales institude>- ·. 
nes educativas y por consejeros temporales nom
brados por el :Ejecutivo y escogidos entre las 
personas más' destacadas por sus conocimientos 
científicos y su a·mor al progreso. La funeión del 
nuevo organismo era la de asesorar permanente
mente al Ministerio de 'Instrucción Pública. El 
Ejecutivo no podría decidir de manera definitiva 
sobre ningún asunto relativo a la educación sin 
una consulta previa a este· consejo. · 

Poco después.,'con fecha 12 de octubre de i Y02, 
la Cámara de Diputados autorizó al Ejecutivo 
par:t elaborar una nueva legislación en materia de 
enseñanza: 

"Art. 1 <.>.-Se autoriza nue~amente al Ejecutivo 
de la Unión para que continúe revisando todas las 
prescripciones que rigen en materia de instrucción 
pública y expida las que sean a propósito para 
extender y perfeccionar la educación nacional, 
creando al efecto las instituciones que convenga 
establecer". (2) 

En ese mismo año, el Consejo Superior de 
Educación Pública renovó totalmente los progra
mas de todas las escuelas de enseñanza superior. 

En 1905, prosiguiendo los cambios orgánicos en 
1 G!(.m(Htl ' 

PANORAMA 
' 

DE LA. ENSEÑANZA 
PROFESIONAL 
'DE MEXICO 1 ·~!~ 

.·~ 

EN EL PERIODO 
1900·1910 
(1) 1 ~ 

' ~~ ~ 
~ ; 

lo relativo a la conducción de los asuntos educati- ' 
.vos, se crea la Secretaría de Estado y del Despa
cho de·lnstrucción Pública y Be~Ias Artes, desglo- ·., 
sándose de la Secretaría de Justicia e Instrucción 
Pública. La estabilidad económica hizo posible 
atender esa exigencia' latente que el desarrollo de 
México tornaba cada vez más' imperativa. Era ya 
imprescindible superar la c::ategoría secundaria y 
adicional que hasta entonces había_tenido la rama 
de la ínstrucciá¡¡ pública en la estructura guber
nativa, creando para ello u,n organismo dotado de 

·· total in~ependencia. · 
En el momento de la creación de la Universi

dad (191 O) se halla a cargo de la Selretaría de 
Instrucción Púbiica don Justo Sierra, quien desde 
sus años de Jiputado (1881) luchaba arduamente 
por mejorar la · situación educativa mexicana en 
todos sus-niveles. 

Los· establecimientos de enseñanza supenor 
existentes en 1910 que han de integrar la Univer
sidad Nacional de México son los siguientes: 

1) Es-cuela Nacional Preparatoria 
2) Escuela Nacional de Agricultura y Veteria

nana 
3) Escuela Supcri0r de Comercio y Adminis-

trac.ión 
4) Escuela Nacional de Medicina 
5) Escuela Nacional de jurisprudencia 
6) Escuela Nacional de Ingenieros 
7) Escuela Nacional de Bellas Artes (Carrera 

de Arquitectura) • 
8) Escuela Nacional de Altos Estudios 
A continuación se reseñan algunas característi

cas y datos significativos de esas instituciones y 
de su evolución hasta 1 Y 1 O. · 

i 
c. 



Escuela Nacional Preparatoria 

La Escuela Nacional Preparatoria fue creada el 
2 de diciembre de 1867 e inaugurada un año 
después en el edificio del antiguo Colegio de San 
Ildefonso. Tuvo gran trascendencia en d desarro
llo educativo, pues constituyó una franca novedad 
con relación al sistema tradiéíonal, especi~lmente 
por: ~a.ber adopta?~ los principios filosóficos del 
positivismo, doctnna defendida por don Gabino 
Barreda, primer director de esa escuela. 
~ontaba con alu111nos internos y externos, a 

quienes se procu.raba dar una preparación enci
clopédica que superaba la especialización• que 
hasta ese.entonces se había practicado. El plan de 
estudios abarcaba 8 cursos semestrales. 

Poseía gabinetes y museos bastante bien equi- . 
pados para las prácticas de los estudiantes· biblio
teca; invern~dero; t~ller de fotografía; gi~nasio; 
s~Ia, ~e esgnma; etcetera. Destaca por su interés 
h1stonco el ~ula ~ay?r o sala de actos, provista 
de la magmfica s!llena del coro de la antigua 
iglesia de San Agustín, que es una de las más 
destacadas obras de arte de la ebanistería colonial. 

En 1~10 las inscripciones ascendieron a 909 lo 
cual significó un aumento de 171 alumnos ~ás 

que los del año· anterior, lo cual indica un sensible 
nivel de crecimiento. De este total 42 eran alum
nos medio internos, cuyas familias necesitaban 
por diversas razones, que permanecieran todo el 
día en el plantel. Se les cobraba una pequeña 
cuota para su sostenimiento y las autoridades se 
esforzaban por brindarles alimen.tos de primera 
calidad. La disciplina escolar era una de las· 
mayores preocupaciones de las autori.dades de la 
Prepara~oria , a cuy?s efectos existían 7 prefectos 
que aplicaban sanciOnes a quienes la infringían, 
desde la amonestación a la expulsión definitiva. 

El país, apenas repuesto de las graves convulsio
nes políticas que se sucedieron 'durante más de 
medio siglo, necesitaba urgentemente lograr la 
unidad nacional , único medio para adentrarse en 
el camino del progreso. Se pensó que la educación 
era la fórmula adecuada para· cristalizar este 
~nhelo de unidad , por lo cual se le dio gran 
l';Tipulso. En este sentido, la enseñanza preparato
na, respondiendo y solidarizándose con la ideolo
gía general, resumió sus anhelos y metas en el 
lema: Amor, orden y progreso". 

( 1) Brevé noticia de los establecimientos de 
instrucción dependientes de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción 
P~blica, Tipografía y Litografía La Europa, Mé
xico, 1900. 

(2) Boletín de Instrucción Pública, director, 
licenciado Ezequiel A. Chávez tomo I México 
1903, pp. 63-64. ' ' ' 

En el próximo número: 
PANORAMA DE LA ENSEÑANZA PROFE

SIONAL DE MEXICO EN EL PERIODO 1900-
1910 (II) . 



En la Facultad de Medicina 

MES DE FI SIOLOGIA 

Centro de Investigaciones en Fisiología Ce lula 

La Facul tad de Medicina invita al ciclo de conferen
cias, cine científico y demostraciones, que se llevará a 
cabo en el Auditorio Salvador Allende , de acuerdo al 
·siguiente 

PROGRAMA: 

CONFERENCIAS 
abri14 · 
16:00 h. Función renal, por la doctora Xaviera García 

González: 
abril6 
15 :00 h. Regulación de los líquidos del cuerpo, por el 

doctor Alberto Guevara Rojas. 
abril 18 
13:00 h. Transmisión neuromuscular, por el doctor 

Enrique Gijón Granados 
' abril1 9. 

13:00 h. Cronobiología, su importancia en la medicina, 
doctor Baltazar Barrera Mera. 

abril20 
15:00 h. ¿Qué son los ritmos circadianos?, por la 

doctora Beatriz Fuentes Pardo. 
abril25 
16:00 h. Excitabilidad del músculo cardiaco, por el · 

. doctor Manuel Nájar Joa. 
abril 26 
13:00 h. Acopla~iento, excitación y contracción en el 

músculo cardiaco, por el doctor Dieter Mascher 
Gramlich. 

abril 27 
15 :00 h. Actividad mecánica y eléctrica d.d músculo 

li so y estriado, por el doctor Guillermo Ninomiya 
Al a rcón. 

DEMOSTRACIONES 
a bril 5 
13:00 h. Regulación de la presión arterial y de 

· la ·diuresis, por los doctores Héctor Brust Carmo-
na y Cruz Reyes Vázquez. 

ENEP Aragón-Coordinación de Economía 

SEMINARIO SOBRE DESARROLLO 
ECONOMICO EN CENTRO Y PERIFERIA 

PROGRAMA DE SEMINARIOS 
Jueves 5 de abril, 18:00 h. 
Acoplamiento Bilateral de Osciladores 
Circádicos en el Sistema Nervioso del 
Acocil. 
Dr. Baltazar Barrera 
Departamento de Fisiología, Fact.Iltad de 
Medicina, UNAM. 
Jueves 19 de abril, 18:00 h. 
Purificación y Caracterización de la Inosi
tol Fosfato Sintasa d'e Neurospora crassa. 
Dr. Edgardo Escamilla 
Departamento de Microbiología, Centro de 
Investigaciones en Fisiología C elular, 

.UNAM. 
Jueves 26 de abril, 18:00 h. 
Efecto de la Taurina sobre el Transporte 
de Calcio en el Tejido Nervioso 
Dra. Herminia Pasantes-Morales 
Departamento de Neurociencias, Centro de 
Investigaciones en Fisiología Celular, 
UNAM. 

En el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

PROYECCION DE LA PELICU LA 
"REFLEXIONES" 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas invita a la 
exhibición y comentarios de la película Reflexiones. sobre la vida 
de la antropóloga Margare! Mead. la cual tendrá lugar el 17 de 
abril a las 12:00 h, en el salón 001 del mencionado instituto. 
situado entre la Facultad de Química y el CELE. 

Duran te los días 2 al 10 de abril se llevará a 
cabo un Seminario sobre Desarrollo Económico 
en C entro y Periferia, organizado por la Coordi
nación de Economía de la EscueJa Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón, el Colegio Nacio
nal de Economistas, A.C. y la Dirección de la 
R evista Coyuntura. El evento tendrá lugar en el 
auditorio de la Unidad de la ENEP Aragón y 
comprenderá el siguiente 

Martes 3, 10:00 h. 

PROGRAMA: 
Lunes 2,18:00 h. 

Inauguración. Helios Padilla Zazueta ( coordi
nador). 18:30 h. Dest¡mpleo y acumulación de 
capital en países desarrollados. Paul M. Sweezy, 
Fernando Palma Galván. 20:00 h. Ceremonia de 
premiación revista Coyuntura. J. Ricardo Ra
mírez B. 

Imperialismo y capitalismo periférico. Harry 
Magdoff, Pedro López Díaz. 18:00 ' h. Vigencia 
de las teorías económicas. Paul M. Sweezy, 
Enrique Padilla Aragón. 
Viernes 6,18:00 h. 
Acumulación de capital. Paul .M. Sweezy, Car
los Perzabal M. 
Lunes Y, 10:00 h. 
Estabiliz,ilción monetaria y financiera. Harry 
Magdoff, Antonio Sacristán C. 18:00 h , Cris~s 
capitalista y acumulación internacional de cap1· 
tal. Paul M. Sweezy, José Luis Ceceña G. 
Martes 10, 10:00 h, 
Nuevo Orden económico internacional. Harry 
Magdoff, Armando Labra M. 12:00 h. Clausu
ra. Sergio Rosas R. Director. ENEP Aragón. 



CENTRO DE INVESTIGACION 
DE MATERIALES 

El Centro de Investigación de Materiales. con fundamento en los artículos 38. 42. 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
convoca a un concurso de oposición para ingreso a las personas' que re\Íilóln los 
requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de investigador asociado "B" de tiempo completo, 
con sueldo mensual de 521 ,304.00, para realizar investigación en el área de física y 
química de materiales a bajas temperaturas, con especialidad en superconductores 
organometálicos y metálicos. de acuerdo con las siguientes 

8 A S E S: 

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien conocimientos y experiencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en labores docentes o 
de investigación. en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la 
investigación. 

Oe conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto. er Consejo Técnico de 
la Investigación Científica determina que los aspirantes deberán presentarse a la 
siguiente prueba: 
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre el área mencionada. 

Para participar. los interesados deberán dirigirse a la Dirección del Centro de 
Investigación de Materiales. C. U .. México 20. O. F .. dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria. para presentar los siguientes 
documentos por duplicado: · 
l. Solicitud para ser consid-erado en este concurso. 
11 . Currículum vitae. 
111. Constancia de grado y aptitudes en el área de física de semiconductores 

experimental. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el referido Estaiuto, se 
darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI ~AZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. D.F .. 2 de abril de 1979. 

, EL DIRECTOR, 
Dr. Jorge Rickards Campbell. 

FACULTAD DE CONTADURIA 
Y ADMINISTRACION 

La Facultad de Contaduría y Administración. con base en el acuerdo de su H. 
Consejo Técnico de fecha 23 de noviembre de 19781 y con fundamento en los 
artículos 38. 40. del 66 al 69. del 71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso de oposición para ingreso 
0 concurso abierto para profesores ordinarios de carrera a contrato en las 
categorías. niveles y áreas que a continuación se especifican: 
CATEGORIA Y NIVEL AREA NUM. PLAZAS 

ASOCIADO "B" de tiempo completo 
ASOCIADO "8" de medio tiempo 
ASOCIADO "B" de medio tiempo 

ECONOMIA 
CONTABILIDAD 
MATEMATICAS 

BASES : 

1. Tener grado de maestro o estudios similares. o bien conocimientos y expenencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en labores docentes o de 
investigación. en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la 
investigación. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto. et" Consejo Técnico 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes pruebas: 
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determinado. 
b) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación correspondiente. 
e) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
d) Exposición oral de los puntos anteriores. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán entregar en la 
Secretaría de Personal Docente. dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria: 
l. Solicitud por duplicado. 
11. Currículum vitae por duplicado. 
111. Copia de los documentos que acrediten los estudios requeridos. 
IV. Señalamiento ,de dirección para recibir comunicaciones. 

La Secretaría 'de Personal Docente proporcionará la información necesaria V los 
programas del área respectiva. 

En los tableros de avisos de la Facultad se darán a con.oceHos lugares V fechas 
en que las Comisiones Dictaminadoras realizarán los exámenes correspondientes. 

La resolución final del Consejo Técnico será dada a conocer a los concursantes 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 1 

1 

* 
La Facultad de Contaduría y Administración. con base en el acuerdo de su H 

Consejo Técnico. de fecha 23 de noviembre de 1978, y con fundamento en los 
artículos 38, 42. del 66 al 69. del 71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso de oposición para ingreso 
o concurso abierto para profesores ordinarios de carrera a contrato en las 
categorías. niveles v áreas que a continuación se especifican: 

CATEGDRIA Y NIVEL AREA 1 NUM. PLAZAS. 

TITULAR "A" de tiempo completo COMERCIALIZACION 

• BASES: 

1. Tener grado de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes. 
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de 

investigación. · incluyendo publicaciones originales en la materia o área de su 
especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su 
disciplina ~ 

-20 
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De conformidad con el art iculo 74 del mencionado Estatuto. el Conse1o Técnico 
dete¡¡ninó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes pruebas 
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determmado 
b l Cntica escrita del programa de estudios o de mvestigación correspondiente. 
e) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
d) Exposición oral de los puntos anteno'res. 

Para pa rticipar en este concurso. los interesados deberán entregar en la 
Secretaria de Personal Docente. dentro de los quince días hábiles >1, "~otes a la 
publicación de esta Convocatoria: 
l. Solicitud por duplicado. 
11 Currículum vitae por duplicado 
111 Copia de los documentos que acrediten los estudios requeridos. 
IV. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones. 

la Secretaria de Personal Docente proporcionará la información necesaria v los 
programas del área respectiva. 

En los tableros de avisos de la Facultad se darán a conocer los lugares v fechas 
en que las Comisiones Dictaminadoras realizarán los exámenes correspondientes. 

la resolución fmal del Consejo Técnico será dada a conocer a los concursantes 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 

El resultado del concurso surtirá efecto a partir del 1' de enero de 1979. fecha en 
la que la plaza de referencia quedará vacante. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria . D.F .. I2 de abril de 1979. 

El DIRECTOR. 
CP Manuel Resa . 

INSTITUTO DE INGENIERIA 

El Instituto de Ingeniería. con fundamento en los artículos 38. 42. del 66 al 69 v 
del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un 
concurso de oposición para ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria v en el referido Estatuto. v que áspiren a 
ocupar una plaza de investigador titular "A" de tiempo completo. en el área de 
geolísica. con especialidad en tectónica de placas. con sueldo mensual de 
S25 394.00. de acuerdo con las s1guientes 

BASES : 

1. Tener grado de doctor o los conocimientos v la experiencia equivalentes.' 
2 Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores de investigación. 

incluyendo publicaciones originales. en el área de su especialidad. 
3. Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su disciplina. 

0e conformidad con el articÚio 74 del mencionado Estatuto. los concursantes 
podrán ser sometidos a una o más de las pruebas indicadas a continuación: 
a) Crítica escrita de un programa de investigación. 
d) lnterrogatono sobre la materia . 
f) Formulación de un provecto de investigación sobre un problema determinado. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán solicitar su mscripción 
en la Unidad Administrativa del Instituto de Ingeniería. dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria. presentando: 
l. Currículum vitae por duplicado. 
11. Copia del Acta de nacimiento . 
111. Copia de los documentos que acrediten los requisitos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros. constancia de su residencia legal en el país 

condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones en la ciudad de Méx1co o 

en Ciudad Universitaria . 

En la propia Unidad Administrativa se les comunicará de la admisión de su 
solicitud v la fecha de iniciación de las pruebas. en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el referido Estatuto. se 
dará a conocer el resultado de este concurso. el cual surtirá efecto hasta el 30 de 
junio de 1979. fecha de terminación del contrato del investigador que ocupa esta 
plaza. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria . D.F .. 2 de ab ri l de 1979. 

El DIRECTOR. 
Dr. Daniel Reséndiz Núñez. 

CENTRO DE CIENCIAS 
DE LA ATMOSFERA 

El Centro de Ciencias de la Atmósfera. con fundamento en los artículos 4. 5. 9 V 
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico ile la U NAM. convoca a un 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria v en el referido Estatuto. v que aspiren a ocupar una plaza de técnico 
académico asociado "A" de tiempo completo. con sueldo mensual de 
$14.910.00. en el área de instrumentación meteorológica v electrónica de 
telecomunicaciones. de acuerdo con las siguientes , 

BASES : 

1. Grado de licenciatura en física . ingeniería electrónica. ingeniería mecámca 
eléctrica o equivalente. 

2. Un año de experiencia mínima en diseño v construcción de sistemas para uso 
industrial y científico. 

3. Someterse a los exámenes correspondientes. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán presentar una solicitud 
v entregar la documentación correspondiente en la Dirección del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera. Ciudad Universitaria. D.F .. dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria . En la misma Dirección se les 
comunicará de la admisión de su solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el referido Estatuto. se 
darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria . D.F .. 2 de abril de 1979. 

El DIRECTOR. 
lng. Pedro Mosiño . 
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FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
DIYISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

La División de Estudios de Posgrado informa que 
están abiertas las insc ripciones para los cursos que en el 
área de Medicina Ve terinaria y Zootecnia ofrece esta 
Facultad, en los siguientes niveles: 

!979-!980 
;'~Jivel 

Especialización: 

Maestría en 
Ciencias 
\'etC'll'inarias : 
Maestría en 
Producción 
Animal : 
Doctorado en 
Ciencias 
Veterinarias: 
Doctorado en 
Producción 
Animal: 

Are a 
Prod ucción animal: aves 
Producción animal: bovinos 
Producción animal: cerdos 
Diagnóstico en patología 
\'e teri naria. 

Duración 
!2 meses 

Reproducción animal Aproxima-
Medicina preventiva damenH' 
Patología animal dos años 
Alimentación y nutrición animal 
Genética animal 
Administración agropecuaria 

Re producción animal 
Me• cina preventiva 

Alimentación y nutrición 

Los cursos se inicia rán el 22 de octubre de !979, y la 
fecha límite de rece pción de documentos 'será · el 30 de 
junio del mismo año. 

REQUISITOS PAR A INSCRIPCION: 
El solicitan te que pretenda realizar cursos de especiali

zación, maest ría o docto rado en la División de Estudios 
de Posgrado deberá p resentar: • 
a) Solicitud de ingreso. 
b) Título de Médico Veterinario Zootecnista o equiva
lente. Las au toridades de la División, de acuerdo con el 
Consejo Interno. de Estudios de Posgrado, establecerán 
las equivalencias en cada caso. 
e) Certificado de estudios y Currículum viate actualiza
do. 
d) Constancia de t raducción, en inglés, francés o ale
mán, expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la U niversidad . En el caso del aspirante 

cuya lengua nativa no sea el español, se requiere 
constancia del dominio de éste. 
e) Constancia de haber dedicado cuando menos seis 

meses a la práctica profesional en el área en la que 
desea realizar sus estudios. 

f) Dos cartas de recomendación de miembros de la 
Institución de donde procede, de preferencia dedicada 
a la especialidad que desea estudiar. 

g) Exposición manuscrita de los motivos que lo impul
san a efectuar estudios de posgrado. 

h) Certificado reciente de examen médico expedido por 
una institución oficial. 

i) Dos fotografías tamaño infantil. 
j) A juicio de la División se harán exámenes de conoci 

mientos previos a la inscripción al ciclo y podrá exigir 
al estudiante que curse asignaturas adicionales sin 
crédito a que realice determinada práctica profesio
nal, ya sea antes de iniciar los estudios superiores, o 
antes de obtener el grado. 

La División enviará su dictamen al aspirante en un 
plazo no menor de 4 días antes de la iniciación de los 
cursos. 

Nota importante: La inscripción estará supeditada a 
una entrevista con eiCoordinador de área y/o Jefe de 
Departamento. Además, los estudiantes deberán ser de 
tiempo completo. 

Para mayores informes dirigirse a la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, o a los teléfonos 5-48-.81 -99 o 
5-50-52-!5 extensión 4957, de lunes a viernes en horas 
hábiles. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARA 

EL ESPIRITU" 

El Director de la Facultad 
M.V.Z., M.S. 

JUAN• GARZA _RAMOS 

El Jefe de la División 
M.V.Z., M.P.V.M. 

]OSE A. BARAJAS R. 

DEMANDA N" 762: Solicita sociólogo y 
economista. con maestría, hotario comple
to. sueldo de $20.000.00 mensuales. Requisi
tos: el sociólogo deberá tener experiencia en 
sociología general. V el economista en ma
croeconomía. 

DEMANDA N" 768: Solicita economista. 
pasante o titulado, horaÜQ completo. sueldo 
de $13.000.00 mensuales. para el euesto de 
investigador de gabinete. Requisitos., expe
riencia en estadística. 

sueldo de $11.800.00 a $12.600.00 mensua
les. para desempeñarse como resid~!Jtes de 
obra. 
DEMANDA N" 772: Solicita ingeniero civi
les. pasantes. horario completo. sueldo de 
$8,000.00 mensuales. para el puesto de 
verificadores de riesgos. 

DEMANDA N" 765: Solicita ingeniero indus
trial. pasante. horario completo. sueldo de 
S9.000.00 mensuales. para el puesto de 
auxiliar de ingeniería industrial. Requisitos: 
experiencia en balance de líneas v mejoras de 
estándares v métodos. 

DEMANDA N" 767: Solicita sociólogo, pa
sante o titulado. horario completo. sueldo de 
$13.000.00 mensuales. para el puesto de 
Investigador de gabinete. Requisitos: expe
riencia en investigación documental V de 
campo. 

DEMANDA N" 769: Solicita licenciado en 
derecho. pasante o titulado. horr,rio co"lple
to. sueldo para pas nte de 14.000.00 a 
S18.000.00, par a titt¡lado de $ 9.000.00 a 
$l0.000.00 mensual s. pan.1 puesto de 
profesor de derech,o g'rario. 

DEMANDA N" 770: Solicita licenciado en 
economít. pasante o titulado, horari om
pleto. sueldo de s 14.000.00 a $18.000.00. 
para pasante. v para titulado de $19.000. 
me11suales. para el puesto de profeso de 
economía política. 

DEMANDA N- 1 . Solícita "ngenieros civi
les. pasantes o titulados. horario completo. 

Para la inscripcion en la BUT (sita entre 
Ingeniería v Arquitectura). los interesados 
de~erán presentarse con una fotografía tama
ño infantil. carta de pasante o cédula 
profesional. de las 9:00 a las 14:00 h. de 
lunes a viernes. 

Nota: Se invita a los pasantes y 
egresados de la Facultad de Filoso
fía y Letras a inscribirse en-la Bolsa 
Universitaria de Trabajo. Deberán 
presentar una fotografía tamaño 
infantil y documentación. 
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corea de sydenham · 
La Corea de Sydenham 

también llamada corea aguda, 
corea infecciosa o mal de San 
Vito, es una manifestación clí
nica de la fiebre reumática 
(que es secuela tardía de una 
infección de las vías respira to
rias altas causada por el es
treptococo Beta Hemolítico 
del grupo A). 

La Corea de Sydenham 
puede ocurrir combinada con 
otros síntomas de fiebre reu
mática, pero suele observarse 
como manifestación única de 
la enfermedad; este fenómeno 
se explica por el hecho de que 
la corea aparece en la etapa 
tardía de la evolución de la 
fiebre reumática, . cuando; ya 
han de_saparecido todos los de
más signos del proceso infla
matorro. Las pacientes con <;o
rea pueden haber pasado una 
crisis fácilmente reconocible 
de fiebre reumática, pero no es 
raro que la corea se presente 
en pacientes sin antecedentes 
de enfermedad previa, probla
mente porque la crisis de fie
bre reumática aguda fue tan 
leve que no se detectó clínica
mente . 

• Es un trastorno de los movi-
mientos que se observa duran
te la infancia y que tiene ma
yor frecuencia entre los 5 y 15 
años de edad; es más frecuente 
en el sexo femenino. 

Los datos clínicos más·nota
bles en la corea son movimien
tos involuntarios, incoordina
ción, detJilidad muscular y la
bilidad emocional.EJ comienzo 
suele ser insidioso, al principio 
los padres del niño pueden 
observar torpeza y tendencia a 
la caída de los alimentos o de 
los objetos, que se atribuye a 
falta de cuidado. Incluso la 
aparición de movimientos in
voluntarios y sin finalidad de 
las extremidades puede consi
derarse como nerviosidad. 
Cuando se acompañan de irri
¡?, 

* La Corea de Sydenham es una 
manifestación clínica de la fiebre 

·reumática, que es la complicación 
de una infección de las vías respira
torias altas, causada por el estrep
tococo 8 Hemolítico del grupo A * Es un trastorno ·de los movimientos 
que se observa durante la infancia, 
con mayor frecuencia entre los 5 y 
los 15 años y es más frecuente en 
el sexo femenino. 

* Se recomienda la profilaxia con 
antimicrobianos por largo tiempo a 
todos aquellos pacientes con infec
ciones recurrentes causadas por el 
estreptococo 8 Hemolítico del gru
po A. principalmente en edad sus
ceptible 

* La recuperación de la 'mayor parte 
de los pacientes muestra poca o 
ninguna secuela neurológica 

tabilidad, bajo rendimiento es
colar y conducta general in
quieta, es frecuente que se 
piense en un .trastorno psiquiá
trico. 

Los movimientos típicamen
te coreicos pueden observarse 
en cualquier parte del cuerpo, 
extremidades, tronco, cara o 
lengua. Al principio quiz~s pa
rezcan formar · parte de un 
conjunto natural de mO\·i
mientos coordinados,, pero 
pronto se comprueba que son 
completamente al azar, sin fi
nalidad ni propósito. Ocurren 
en reposo, se acentúan al in
tentar movimientos volunta-

. rios y desaparecen con el sue
ño . Pueden ser muy ligeros y 
afect-ar en forma mínima las 
funciones normales, o intensos 
y fr~cuentes originando inca
paCidad total. 

, 
La Corea de Sydenham es 

una . eferinedad que cede es-· 
pon táneamen te; la recupera
ción suele pr-oducirse en plazo 
de 2 a 6 meses. Se carece de 

. ¡ 'fi 1 tra tam1en to especi 1co; e re-
poso ery cama y la redución al 
mínimo de los estímulos exter
nos, cqmbinada con sedantes 
como fenobarbi tal o hidrato de 
cloral ' son útiles para dismi
nuir la intensidad de los movi-
mienros. · 

Dada la elevada frecuencia 
de ~ardiopatía reu mática 
acompañada de corea agudas 
actualmente se recomienda la 
pro,filaxia con antimicrobianos 
poiT largo tiempo, en forma 
similar a la empleada para la 
fiebre reumática aguda. 

Debido · a que no existen 
c;;¡.m bios a na tomopa tológicos 
eSpecíficos, ni localizaciones 
ána tómic~s peculiares en el 
sistema nervioso que puedan 
~elacionarse con la corea agu-

. ¡da, la recuperación de la ma
yor parte de . los pacientes 
muestra poca o ninguna secue
la neurológica. 

Recomendaciones: 
l. Evitar las estreptococcias 

mediante tratamiento espe
cífico. 

2. Detectar la presencia del 
estreptococo B Hemolítico 
del grupo A en vías o áreas 
superiores, a través de exá
menes periódicos de exuda
dos faríngeos. 

3. Acudir a examen médico 
en aparente estado de salud 
al servicio médico de tu fa
cultad ·o escuela. 

4. Mejorar las condiciones de 
higiene y ventilación de la 
vivienda para disminuir l~s 
infecciones estreptocÓcCI
cas. 

DIRECCION GENERAL DE 
SER VICIOS MEDICOS. 
Departamento de Medicina 
Preventiva 
Oficina de Educación para la Salud. 



Al ser inaugurado recien
temente el curso Conserva
ción y manejo de material y 
equipo de laboratorio, el li
cenciado Ramón Díaz de 
León Espino, director del 
Plantel Oriente, señaló que 
una mayor capacitación en 
el personal docente, traerá 
como consecuencia la eleva
ción del nivel académico, lo 
cual redundará en beneficio 
de los al4mnos. 

Asimismo, dijo que sólo 

será _posible u~a may?r' 1 
atencwn y un meJor servicio 
a la población escolar si se 
cuenta con los elementos 
idóneos y adecuados ·para 
que el aprovechamiento al
cance resultados óptimos, 
tomo en este caso son las 
prácticas de investigación 
realizadas en los laborato
rios del plantel. 

En el curso se abordaron 
todos los temas referentes al 

uso y cuidado de los mate
riales de laboratorio, prepa
ración de soluciones, mane
jo del microscopio de con
traste de fases, limpieza y 
cuidado del microscopio, es
teroscopio, centrífuga y po
tenciómetro, etcétera. 

El evento se realizó en los 
laboratorios del Edificio del 
Profesorado de Carrera de 
Enseñanza Media Superior 
del mencionado plantel. 

... .. . 
········ 
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Boletín Informativo TERCER ANIVERSARIO DE LA 
ENEP ARAGON. .-

En él se menciona que la Escuela fue 
creada por acuerdo del Consejo Universi
tario el .23 de septiembre de 1975, e 
inaugurada oficialmente el 19 de enero de' 
1976, y que en un principio fue proyectada 
para albergar a 15,000 estudiantes. 

La ENEP Aragón ha transformado su 
imagen .interna y externa, tanto adminis
trativa como académicamente , con un solo 
objetivo: convertirse en una instituciqn 
universitaria de alto nivel. 

Para conmemorar su tercer aniversario, 
se organizó una serie de eventos de carác
ter académico; cultural y deportivo, los 
cuales se efectuaron dlJrante el mes de. 
enero. 

La Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón publicó s,u Boletín Infor
mativo, en el que se dan a conocer las 

.• aétividades que se realizaron para conme
morar el tercer aniversario de la funda
ción del Plantel. 

Asimismo, en el boletín -se incluye • 
variada información sobre exposiciones, 
conferencias, adquisiciones bibliográficas 
y hemerográficas, además de las activida
des deportiva~;;"y recreativas que se realizan 
en el Plantel. 
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Box universitario 
El equipo representativo de la UNAM 

. ·ont1l'vo. el primer lugar en el triangular de 
box. organizado por la Universidad Autó· 
noma de Sinaloa. en el cual participaron. 
también. el equipo anfitrión y el de la 
Universidad· Autónoma de San Luis Potosí. 

El evento tuvo una duración de cuatro 
días. dun¡nte los que cada boxeador 

La UNAM ganó el 

triangular en Sinaloa 

'1 Futbol infantil ! '-------' 
Los campos cercanos a la 

pista de calentamiento de C. U. 
se convierten, todos los sába
rlos. desde las nueve de la 
'lañana. en lugar de reunión de 
muchas familias que se concen
tran a presenciar los adelantos 
d! sus hijos. quienes forman 
parte de los equipos inscritos 
en la Asociación de Futbol 
Pumitas. la cual compite ac
tualmente en el IV Torneo de · 
la Copa Pumitas. 

t 
¡, 

Los Pumitas 
en acción 

sostuvo dos combates. Además de la 
calidad mostrada por los representantes 
de la U NAM. se destacaron la serenidad y 
la confianza de los más experimentados. 
factor que estimuló' a los nJvatos a dar lo 
mejor de sí mismos. Así. por ejemplo. 
Rodrigo Montes perdió ante un rival 
veterano. pero mostró buena calidad téc· 
nica. 

Enrique Segueda. boxe.~dlifi'' 'bastante 
rápido y de sólido golp'~o. ganó do; 
encuentros. en la categoría minimosca. el 
último de ellos por decisión ante Enrique 
Grimaldi de la 'UAS; en peso gallo, Galdino 
Mateos venció por inasistencia a Javier 
Montoya de la UAS. y. por su parte. 
Armando Sandoval hizo un buen papel 
ante el sinaloense Francisco Verdugo. a 
quien se impuso en la división de los 
plumas. 

En peso ligero. el novato Rosalío 
Jiménez perdió ante Marcos Santos de la 
UAS. quien aprovechó la inexperiencia del 
puma y lo venció por KOT. Silv.iano 
Vásquez derrotó en peso welter al sina· 
loense Enrique Bojorques. también por 
KOT. al ser suspendida la pelea. 

Por último. la mejor carta universitaria 
en la categoría de los welter. el campeón 
nacional Antonio Solórzano. ganó en un 
impresionante KOT a Miguel Berna! de la 
UAS. Las cualidades pugilísticas de Solór· 
zano. quien también actúa como entrena
dor auxiliando al profesor José Rodea. le 
permitieron vencer en forma contundente 
al sinaloense. 

gole.aron con facilidad a las 
Aguilas Blancas por 8-0. 

Estos encuentros. correspon· 
dientes a la categoría Pumitas. 
de 12 a 13 años. llenan de 
ale§rÍa a la familia universita· 
ria. que de esta manera convive 
y se integra por medio de la 
práctica del deporte. o• 

El sábado 17 de marzo. se 
cumplió la. primera fecha de 
este torneo con cuatro encuen· 
tros. que arrojaron los siguien· 
tes resultados: Búfalos se impu· 
so a Leopardos por 2-1. en 
tanto que los Leones dieron 
cuenta de los Antílopes por el 
marcador de 7-l; por su p~rte. 
los Doberman vencieron 2·1 a · 
los Canguros. y lns Delfines 11------------..;....;._..;. _____ ._;__..;..;.....;.;;;.-..;-.-• 



Hockey sobre pasto 

Perdio'la UNAM ante la Selección Cubana 
Seis elementos de la segunda 

divisiónjdel equipo de hockey so
bre pasto de la UNAM. sostu
vieron un encuentro amistoso 
contra la Selección de Cuba. la 
cual se llevó la victoria con un 
marcador de 3-0. 

la escuadra antillana desa
rrolló un juego vistoso. en el que 
desde el primer tiempo se puso 
en ventaja por ·1-0: en el segun
do tiempo los universitarios lu
charon por el empate. pero 
sucumbieron cuando el equipo 
visitante. anotó dos goles más. 

Al término del encuentro. el 
entrenador Juan García Orozco 
manifestó que el equipo univer
sitario no tiene todavía la sufi
ciente experiencia. y aclaró que 
su comentario no trata de justi
ficar el resultado. sino aceptar 
las enseñanzas que ofrece una 
confrontación de tipo interna
cional como ésta. 

El equipo de la UNAM jugó 
• 

con entusiasmo y con teénica. 
a pesar de dos factores que 
pudieron pesar en su contra: 
por una parte. la diferencia de 

talla entre sus jugadores y los trados en la selección nacional 
del equipo cubano. y. por otra. que participará en los próximos 
la ausencia de sus elementos Juegos Panamericanos d"e San 
titu_lares. quienes están concen- Juan. Puerto flico. 



El número 15 (volumen 111) de 
~ Universidad en el Mundo, 
correspondiente a marzo-abril de 
1978, contiene valioso material de 
información y de opinión sobre 
cuestiones relativas a la educación 
superior en diversos países. 

Revista de la UNAM 

LA 
UNIVERSIDAD 

elecciones realizadas en los últi
mos años, que refleja la evolución 
de los distintos grupos y sectores 
de opinión estudiantil. 

La historia del movimiento es
tudiantil en Berkeley es así objeto 
de un estudio que apareció por 
primera vez en el folle to Deso
rientación de 1969, escrito por 
David Rynin, y posteriormente 
fue revisado y actualizado por 
otros autores en 1972, 1975 y 
1977. 

Se publican varias entrevistas 
realizadas con prestigiosos univer
sitarios que actualmente se en
cuentran desempeñando tareas 
docentes o de investigación en 
México, a los cuales se formularon 
diversas interrogaciones sobre el 
tema: La Universidad en Améri
ca Latina. Ruy Mauro Marini, 
René Zavaleta Mercado, Julio 
Cotler, Sergio Bagú, Armando 
Cassigoli y Samuel Lichtensztejn 
opinaron sobre problemas univer
sitarios de carácter general y algu
nos específicos relativos a los paí
ses de origen de estos académicos. 

EN EL MUNDO 
* Publicación de la 

Dirección General de 

Divulgación Universitaria Aparece, también, un artículo 
de Luis Molina Piñeiro en el que 
enfoca el movimiento estudiantil 
mexicano del a·ño de 1966, descri
biendo en forma pormenorizada 
el conflicto 'que derivó en la re
nuncia del rector Chávez. La se
gunda parte del artículo se dedica 
a analizar el fenómeno de la poli
tización en la Universidad y en el 
movimiento estudiantil. Un artículo de Guenther Lach

mannf anaÜza los parlamentos 
estudiantiles de la República Fe
deral de Alemania y el comporta
miento de los estudiantes en las 

Formas de producción 
y relacione~ sociales 

LAS COMUNIDADES' 
INDIG-NAS E.N MEXICO 

* Hacen frente al modo de producción capitalista * El cámpo en México: tema del número 88 de la 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Socia
les 
Las comunidades indígenas que prevalecen en México conser

van formas de producción económica y relaciones sociales que las 
han mantenido integradas en lo interno. como un todo. frente al 
modo de producción capitalista que las socava e invade. 

Así lo apunta el profesor Ricardo Pozas, jefe del Departamento 
de Estudios del Desarrollo de la FCPyS. en su artículo La 
proletarización de los indios en la formación económica y 
social de México, el cual aparece en el número 88 de la Revista 
Mexicana de Ciencia Política. 

Estas comunidades. añade, s~ caracterizan por el hecho de que 
establecen sus mismas formas de producción económica. sus 
relaciones políticas prqpias y sus tradicionales formas de pensa
miento y conciencia social. fuertemente influenciadas por la 
Colonia. como una estructura completa que muere lentamente sin 
haber sido mutilada en las relacion~s y sus · «;orrespondientes 
manifestaciones .superestructurales. Es'tas manifestaciones consti
tuyen una infraestructura. la cual fu/.ion¡dentro de la formación 
económica y social de México. 

Asimismo. el doctor Pozas ana iza el modo de producción 
capitalista como una totalidad. Según anota. lós campesinos son 
los indios que han sufrido el proceso de cambio/ proceso que les ha 
sido impuesto por la penetración ,ile las rela~iones de dominio y 
subordinación en sus comunidadeF .. Y al que ellos s~ han opuesto 
manteniendo su infraestructura como un muro detefsivo contra la 
explotación. 1 . Esa infraestructura. agrega. va siendo destruida n la medida el\ 

Completan este número de La 
Universidad en el Mundo dos 
notas bibliográficas. o-

que las relaciones del modo de producción capitalista penetran en 
ella. 

"Allí donde los indios han logrado afirmarse manteniéndose 
integrados en su forma de producción económica. con una lengua 
común que les ha permitido conservar sus formas de pensamiento y 
crear una conciencia étnica frente a sus explotadóres tradicionales. 
se impone investigar la profundidad solidaria de esa conciencia que 
puede servir de base para su autodeterminación futura". puntuali-
za. , 

El profesor Pozas hace un esquema de las clases sociales: del 
modelo teórico: de la formación económica y social de México: 
del proceso histórico. y del cambio del modo de producción comu
nitario al mod·o de producción capitalista. 

Por otra parte. en el artículo El proceso político de Genaro 
Vázquez hacia la guerrilla campesina. Francisco Gómez-jara 
presenta un análisis biográfico por medio del cual intenta 
esclarecer ese proceso. Asimismo. La matanza de Chilpancingo, 
Elecciones y matanza de Iguala. y La nueva ruta y el 
nacimiento de Consejo de Autodefensa del Pueblo. 

Más adelante, Ursula Oswald plantea el análisis de los 
mecanismos de la implantación y desarrollo del capitalismo en el 
campo ejidal. a través de un programa agropecuario en forma de 
ejido colectivo. y la acentuación y transformación de la estratifica
ción social en proletarios. obreros y agrícolas. así como en 
pequeños propietarios rurales. 

Otros artículos de la revista abordan los siguientes temas: Una 
dialéctica negada: notas sobre la multietnicidad mexicana. de 
Stefano Varese: Mesianismo chinanteco. Una respuesta 
político-religiosa ante la crisis, de Alicia M. Barabas; El 
desenvolvimiento de la estructura del poder en una comunidad 
agraria, de · Rubelia Alzate Montoya; El crecimiento de la 
población y el desarrollo capitalista en Zongolica, Veracruz. 
elaborado por el Centro de Estudios latinoamericanos de la 
Universidad Estatal de California. y El campo en México, de Rita 
Calderón de Guevara y Violeta Hernández Enríquez. 

Por último. aparecen algunas reseñas bibliográficas sobre La 
formación de los latifundios en México, de Francois Chevalier: 
Los campesinos de la tierra de Zapata. de varios autores: El 
ejido colectivo de Nueva Italia. de Susana Clantz. y Las luchas 
agrarias en Colombia, de Pierre Gilhodes . 



Colegio de Sociólogos de México 

ENCUENTRO PREVIO AL 
V CONGRESO MUNDIAL 
DE SOCIOLOGIA RURAL 

* Tendrá lugar en el Centro Vacacional Oaxtepec. 
Estado de Morelos 

El Colegio de Sociólogos de México conv_oca a 
un Encuentro Previo al V Congreso Mundial de 
So~iol9gía Rural, para los días, 2, 3, 4, 5 y 6 ?e 
mayo dé 1979, a efectuarseen el Centro VacaciO
nal Oaxtepec del IMSS en el Estado de Morelos. 

Temática central: 

- Las clases sociales agrarias en México y la 
organización campesina. 

- Los resultados de la Reforma Agraria en 
México.' 

- Tecnología, producción agropecuaria y ex
tensionismo rural en México. 
La alianza para la producción en el ámbito 
rural. 
E• papel del profesionista d~ . las ciencias 
sociales frente a la problemat1ca rural de 
México. 

Mesa redonda: 

Estrategias de la investigación rural en Méxi
co; coordinador: doctor Pablo González Casano
va. 

Conferencias: 

Las raíces históricas _de la p~oblemática rural 
en México; doctor David BarRm. . 

Las dimensiones de la prolilemática rural en 
Méxic<?; doctor Rodolfo Stavenhagen. 

·. ·.·.·.·.·.·· .. · .. ·.·.·.·.·.· 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
BOLETIN DE LA 
BOLSA DE TRABAJO 

El CONACyT editó, recientemente, el núme
ro 36 de su boletín de la Bolsa de. Trabajo, en el 
que se ofrece una breve relación de los datos de 
profesionistas que este Consejo ha ayudado a 
formar mediante el programa de becas-crédito. 

Asimismo, en este número se presentan 80 
currículas de exbecarios del CONACyT con 
disponibilidad inmediata de tra~ajo, los, cu~les 
forman un núcleo destacado de JOVenes tecmcos 
y profesionistas. . · . 

El bóletín se distribuye gratuitamente, previa 
solicitud a toda institución pública o· privada 
que dese'e recibirlo. La in~cripci~'m deberá ~oli~i
tarse por escrito al Consejo Nacional de Ciencia. 
y Tecnología, Dirección de Promoción, Departa
mento de Bolsa de Trabajo, Insurgentes Sur: 
1677 ler. iso, México 20, D.F. 

LAS CONTRADICCIONES 
DEL MODERNISMO 
* Obra de Noé Jitrik * Análisis de la poesía de Rubén Darío 

El análisis de las contradicciones que surgie
ron en el movimiento mo'dernista ( 1896), centra
do' en fragmentos de la obra del po~ta_ nicara
güense Rubén D':río.' es el tema pnn~Ipal del 
libro Las . contradicciones del modermsmo, de 
Noé Jitrik, publicado recientemente por e! De
partamento de ~ublicaciones de El ColegiO de 
México. . 

Noé Jitrik realiza un análisis de la estructura 
de la poesía del nicaragüense, adem~~ ~e estu
diar su sonoridad. Empero, la tarea pnnCipal del 
autor se centra en desentrañar y reconciliar la 
presencia de las contradi.ccio.ne~ encerradas en 
este movimiento, el cual cobro vida en 1896 con 
la publicación en Buenos Aires de la obra Prosas 
profanas, · . , 

En este libro, que forma parte de la coleccwn 
Jornadas, el autor' examina la- obra del p~eta 
Rubén Daría tanto desde un punto de vista 
semiótico corno sociológico. Jitrik explica que "el 
discurso rubendarino se presenta animado por 
contradicciones muy vivas; su valor con_sis~e en_ 
la lectura que el juego de las contradicciones 
permite hacer y cuyo signo de ningun~ manera . 
sería la inmovilidad marmórea precomzada por 
el modelo parnasiano, ni la fluidez sugestiva de 
inspiración simbolista, sino la alteración perma-
nente de estos aspectos". • 

Asimismo, estudia la ubicación del poeta 
dentro de las corrientes políticas y literarias _de_ la 
época, para explicar algunas de las cont.ra~ICCIO
nes que surgen alrededor de la figura publica de 
Rubén Daría. 



~ ~ 1 ~ ¡ i~rer¡:~~en !~l~e~:J\ t; i 1!1 
En-el Centro de Lingüística Hispánica 

del Instituto de Investigaciones Filológicas 

ESlUDIO HISTORICO DEL 
ESPANOL ANTIGUO 

En el Centro de Lingüística 
Hispánica se está realizando 
un estudio histórico del espa
ñol antiguo, a partir del siglo 
XVI, por considerarse que ya 
desde esa época se. encuentran 
algunas peculiaridades del es
pañol que se habla en la ac
tualidad. 

Al referirse a· esa investiga
ción, la maestra Claudia Paro
di Lewin mencionó que al pa
so de los conquistadores por 
las Islas Antillanas se formó 
una Koiné lingüística, estado 
de lengua general, que en 
América denotaba fuertes In

fluencias del habla de Sevilla. 
Parece ser, agregó, que a 

fines del siglo XV y principios 
del XVI la forma de hablar de 
Anpalucía, considerada en la 
lingüística come~ dialecto an
daluz, tenía manifestaciones 
diferentes al resto del español 
peninsular. De esta manera, 
existían dos tipos de habla: la 
toledana, que gozaba d~ lpres
tigio entre los más cultos, ·y la 
sevillana. 

Señaló que los conquistado
res, en su mayoría provenien
tes del sur de España, perma
necían bastante tiempo en Se
villa antes de viajar a Améri
ca, por lo que su lengua y su 
modo de hablar adoptaron 
rasgos del habla sevillana; esta 
teoría, agregó, también supone 
que durante la travesía hacia 
Las Antillas el núcleo humano 
se ·reducía y la forma de ha
blar comenzal1a a igualarse 
tendiendo hacia lo andaluz . 

Una vez ubicados en Las 
Antillas, los colonizadores ad
qUiren un modo de hablar 
parecido o paralelo, en el que. 
sus peculiaridades dialectales 
f2iJOOTA'-""1 

se borran para formar un es·· 
pañol más amplio y general, 
mismo .que extendieron a otros 
lugares del Nuevo Mundo. 

Entre las características de 
esta faceta del idioma se en
cuentra lo que en lingüística se 
ha llamado "seseo", es decir, 
pronunc.iar la 'z' como 's', fe
nómeno de la fonética que se 
da desde el siglo XVI en los 
lugares que fueron descubrien
do los españoles. 

Otra peculiaridad es el 
"yeísmo", que consiste en pro
nunciar la 'll' como 'ye', sm 
embargo, no fue tan general 
como el "seseo", a pesar de 
que se dio en la mrsma época 
que éste. 

Junto a esas dos particulari
dades del español "america
no" se dieron otras que se hari 
ido perdiendo en casi todos los 
lugares de América, como ocu
rrió con la 'f inicial latín~, 
que en un caso como "facere" 
se convirtió pnmero en "ha
cer", es decir, la 'f se trocó en 
una 'h' aspirada como 'j' Ua
cer), y más tarde esa 'h' inicial 
aspirada, fonéticamente se 
perdió al pronunciarse "acer". 

Como otro factor fonético 
importante, la maestra Parodi 
rr, )cionó el de la aspiración 
de 's' en 'j', y citó el caso de 
ciertas zonas de América, so
bre todo las . ~lercanas a la 
costa, donde es común escu
char "rajgo" en lugar de "ras
go". Empero, señaló, esta 's' 
aspirada, que a su vez es bas
tante común en el español 
amencano y en el español ac
tual de Andalucía, es un fenó
meno posterior. 

Antes de que la Real Acade
mia dictara reglas ortográficas 

r'/ ""'i 

* Análisis dé distintos 

fenómenos fonético~ 
gráficos y sintácti~, 1 

',,~ ~ 

* Se investigan textos I>t~¡ 
del siglo XVI 

* En el español 
·americano' se observan 
fuertes influencias 
del habla sevillana. 

(siglo XVIII), regían unas nor
mas gráfi~las medievales for
muladas por Alfonso X, 1El 
Sabio, que no estaban genera
lizadas, por lo que para reali
zar un análisis de la grafía del 
siglo XVI es necesario tomar 
en cuenta la. foné tica de ese 
tiempo. 

Ello se refleja en cualquier 
documento de la época, y no 
es extraño encontrar autores 
que escriben "azer", "sapato", 
etcétera, lo cual evidencia 
que el• amanuense que había 
realizado el escrito no articula
ba o pronunciaba la 'h', la 'e' 
o la 'z'. 

Más adela nte, la maestra 
destacó que a partir de estos 
indicios de grafías se va re
construyendo la forma de pro
nuncrar, aunque se deben dis
tinguir de otros rasgos conside
rados como adornos; por ejem
plo, no es raro leer en textos de 
esa época " tener" como "the
ner", lo cual no tiene nmguna 
importancia fonética, y no de
be tomarse en cuenta para el 
estudio del modo de pronun
ciar el español de ese tiempo. 

Asimismo, si se encuentra la 
palabra "señal" escrita "seg
nal", no indica que el autor 
estaba pronunciando"seg-



Maestra Claudia Parodi lewin. 

nal", sino que decía "señal", 
pero esa 'ñ' la escribía como 
'gn', añadió. 

Estos son algunos de los as
pectos que se deben considerar 
eri el estudio de los textos 
antiguos. De ahí la importan
cia que reviste el determinar 
.hasta dónde las grafías reflejan 
la pronunciación, y cuándo 
son nada más artificios cultis
tas, ya que los escribanos en 
general trataban de ser latini
zantes y, por ende, escribían lo 
que consideraban como ele
gante y similar al latín. 

Por otra parte, indicó que 
en el campo de la fonética hay 
otra serie de · elementos ·como 
son los grupos finales 'rl' escri-

Escritura del Siglo XVI 

tos como '11', por ejemplo, "ha
cerlo" como "hacello", y "dar
le" como "dalle", los cuales 
constituyeron una moda pasa
jera que se dio sobre todo en la 
corte de Carlos V, por lo que 
sólo aparece en los textos' de 
los primeros años del siglo 
XVI. 

Otro caso paralelo y similar 
al anterior es el de la 'di', que 
cambiaba .en 'Id', cuando 
los escritores transcribían el 
imperativo con el pronombre: 
"dadle" solían escribirlo c·omo 
"d Id " a e ; esto se encuentra ya 
en textos medievales y perdura 
hasta los siglos XVI y XVII. 

En relación a· los aspectos 
morfosintácticos, la maestra 
Parodi Lewin subrayó que al 
hacer un estudi9 de sintaxis del 
español del siglo XVI se puede 
observar, en ciertas ocasiones, 
el uso del artículo antes del 
posesivo: . "la mi casa", "el su 
signo", "la su armada", etcéte
ra. Estas formas se utilizaron 
en la Edad Media y se pueden 
encontrar en los romances, co
mo el Cantar del Mío Cid; 
asimismo, duran te el siglo 
XVI pasaron a América, don
de tuvieron una vida relativa
mente exigua. 

Transcripción Paliográfica 

Otro elemento de la sintaxis 
es el uso de los pronombres 
que en algunas ocasiones ~r 
utilizaba an tes del infinitivo; 
"le dar", "lo ver", forma que 
se perdió a fines del siglo XVI 
en la Nueva España, pues ya 
en el primer cuarto del siglo 
XVII prácticamente no se en" 
cuentran ejemplos de ella. 

Con el gerundio y algunas 
formas conjugadas del verbo, 
el uso del pronombre se fijó 
antes que con el infinitivo. 
Generalmente se anteponía el 
pronombre en casos como "lo 
vio", "lo dio" "le dijo", pero 
todavía hay ejemplos de "dijo
le" , "viólo", "encontrólo'', 
aunque en la segunda mitad 
del siglo XVII ya son muy 
escasos. Estas formas se aplica
ban en la poesía, género en el 
que incluso actualmente se si
guen . utilizando, a pesar· de 
que resultan un tanto artificia
les. 

Finalmente, la maestra Pa
rodi puntualizó que al Centro 
le interesa de manera especial 
determinar el origen del cspa
ñol medio culto, para lo cual 
se ha utilizado un texto que 
data de 1523, además de que 
se están investigando otros es-
critos de ese siglo. o-

(f. 26r) + 1 Magnífico Señor: 1/ El mjercoles en la tardr 
llegamos a Guachilango* *el alcalde Mayor* * 2/ y yo, y allj halle 
vna carta de vuestra merced, rre6puesta de la que con Bo- 3/ 
badilla • • le avja escryto y avnque, en Cícuaque, el alcalde 
m<0or me dixo 4/ como vuestra merced avja pla6cer y yo fuese 
a la cibdad a le ver; y 51 a6j segujmo6 el camjno. Dios save 
lo que conn aquella nueva 6/ y con la poStrera carta el pla6cer 
que yo rrecibi, porque es lo que, al 7/ prsente ! avn mucho6 
dja (sic), yo deSeava, porque tengo tanta 8/ esperanca en Djos 
que con mj venjda abra pla6cer, como por 9/ Su carta me escrj ve. 
Y yo quedare Satisfecho y 10 / contento de qallqujer cosa que 
vuestra merced fuere Serujdo*. 11 / Anoche, Sabado, llegamos 
aqui eStos caballero6, criados de 12 / vuestra merced, y' el alcalde major y yo a 
Otunba*. *;y porque me 13 / dizen que Tez-
cuco* • es coSa de ver, avnque algo Se 14 / afrodec. vamos a 
dormjr allj; y ellune6, 6j a Djos 15 / plogujere, Seremos en 
la cibdad. Villanueva* *me es- 16/ crjbio que fuese a poSar a 
6u poSada, creo. que vuestra merced 17 1 lo abra a6j mandarlo: 
y 6j es a6j, allj o donde maS 18 / fuere Scrujdo yrc . Vengo tan 
maravjllado de ver los 19/ edificios de6tos ynd ios que parcsrr 
coa encantada ver 20/ a cllo6 y ver Sus caSas y apoSentos) S('lujciu d" 
alguno6 y, 211 por cierto, 6j no' lo viera ho lo podjcra crrrr v. 22/ 



LA UNAM EN TV 
LUNES 2 DE ABRIL DE 1979. 

8:00 licenciado Luis J. Malina Piñeiro. Clases sociales. 
DERECHO. 

8:30 Doctor Eduardo Uípez 8etancourt. Derecho penal. 
DERECHO. 

9:00 Doctor Guillermo Floris Margadant. Doctor Víctor 
García Moreno. Luis E. Rosas Aigster. Domingo A. 
Obregón Jiménez. Participación mexicana en un 
Moot. Court internacional. DERE~HO. 

9:30 licenciado José Pablo Coello. El Crédito como 
factor de desarrollo. DERECHO. 

10:00 Doctor Alberto Saltiel. Infertilidad cromosomal en 
la yegua. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
NIA. 

10:30 Doctor Antonio Fernández Romo. 'Brucelosis. Diag
nóstico y control. MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

11:00./Doctor Jaime Ortega Polo. Tratamiento de aguas 
negras. MEDICINA' VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

11:30 Contador Público Gabriel Sánchez Curiel. Prácticas 
de auditoría. CONTAOURIA Y AOMINISTRACION. 

12:00 Licenciado Fernando Cienfuegos. Matemáticas bá
sicas. CONTAOURIA Y AOMINISTRACION. 

12:30 licenciado González Sturrarán. Derecho 11. CON
TAOURIA Y ADMINISTRACION. 

13:00 Licenciado José Oávalos Mqrales. OIRECCION 
GENERAL DE PUBLICACIONES. 

13:30 Ingeniero Marco Aurelio Torres H. Ingeniería 
genética. INGENIERIA. 

MARTES 3 DE ABRIL DE 1979. 

8:00 Doctor Juan José Sánchez Sosa. PSICOLOGIA. 
9:00 Cirujano Dentista Angel Kameta. Odontopediatría. 

OOONTOLOGIA. 
9:30 Cirujano Dentista Angel Kameta. Odontopediatría. 

OOONTOLOGIA. 
10:00 lngeníero Químico Luis González Garcia. Ouimica. 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 
10:30 Maestra Assunta Angelucci. Italiano. ESCUELA 

NACIONAL PREPARATORIA. 
11:00 Licenciado Julio Sánchez Cervón. Geografía. ES

CUELA NACIONAL PREPARATORIA. 
11:30 Profesora Melita Fuentes de Romero. Inglés. 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 
12:00 Profesor Jaime Mejia Cervin. ESCUELA NACIO-

NAL DE ARTES PLASTICAS. . 
12:30 Licenciado Manuel Cabre~:a López. Higiene mental. 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 
13:00 Doctor David Escobedo Herrera. Doctor Jesús 

Reynaga Obregón. Doctor Pedro Alonso Barahona. 
Generalidades sobre la salud del escolar. MEDICI
NA. 

MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 1979. 

8:00 Doctor Fernando Flores Garcia. Instituciones de 
teoría del proceso. DERECHO. 

8:30 Doctor Ignacio Burgoa O. Licenciado Fernando 
Garcia Cordero. Prisión preventiva. DERECHO. 

9:00 Licenciada Yolanda Higareda Lo~den. Partidos poi
tices. DERECHO. 

9:30 Licenciado José Ramirez Castañeda. Derecho fis
cal. DERECHO. 

1 0:00 Doctor Jorge Castañedo López. Apetito pervertido 
11 . MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

10:30 Doctor Luis Jaramillo Bolaños. Manejo de la vau 
antes y después del parto. MEDICINA VETERINA
RIA Y ZOOTECNIA. 

11:00 Doctor Fernando Vargas Pino. Vigilancia epidemiO
lógica de los alimentos en México 11. MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

11 :30 Contador Público Francisco Torres Guillén. Práct~ 
cas de auditoría. CONTAOURIA Y ADMINISTRA· 
CION. 

12:00 Licenciado Fernando Cienfuegos. Matemáticas bá
sicas. CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

12:30 Licenciado González !turrarán. Derecho 11 . CONTA
OURIA Y AOMINISTRACION. 

13:00 Maestra Graciela Carminatti. DIRECCION GENE
RAL DE ASUNTOS DEl PERSONAL ACADEMICO, 

13:30 Ingeniero Marco Aurelio Torres_ H. Recursos y 
necesidades de México. INGENIE RIA. 

EVENTOS 
SOCIO CU LTUR ALES 

PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES 
SEMANA DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 1979 

CARLOS BARAJAS 

Recital de Piano 
Lunes 2/18:00 h. 
ENP Plantel/3. 

"Justo Sierra" 

Martes 3/12:00 h. 

ENP Plantel 4. Vidal 

Miércoles 4/12:00 h. 

ENP Plantel 8. "Miguel E. Schultz" 

JORNADA CULTURAL 

DE POLONIA 
COLEGIO DE 

CIENCIAS Y HU MANIDA DES 

b .1) 9:00 a 14:00 h. 
Del 2 al11 (a n 16:00 a 20:00 h. 

EXPDS!CION: "Panora
ma de la Moderna Cultura 
Polaca". Sala de exposicio
nes del Plantel. 

Miércoles 4 1 foo a 18:00 h. 

CINE: Proyecciones de 

la película "Las Maripo

sas". Sala de usos múlti
ples. anexo a la Biblioteca. 

LA ENTRADA ES LIBRE. 



Año Internacional del Niño 
Marzo 
17 e El niño rechazado: El aborto 

Aniij Ellas. 
24 e La madre soltera 

Ofelia Arrazola . 
31 e El niño agredido 

Emma luz Aceves 
Abril 
7 e La alimentación infantil durante los dos 

primeros años 
Doctor Rafael Ramos Galván 

21e Crecimiento y desarrollo 
Doctor Abelardo Salazar 

28 e Trastornos del aprendizaje 
Doctor Manuel Aceves Gómez 

Mayo 
12 e El niño y la literatura 

Elena Urrutia 
Junio 
9 e El medio ambiente y el niño 

Doctora Ana María Nolasco 
16 e La ciJdad y el niño 

Nelly Gar'cía Belizzia 
23 e La familia 

Doctor Leopoldo Aguilar. Carlos Arvide. 
Margarita Andrade 

30 e EL riño marginado 
Delia Selene de Dios 

Julio 
7 e Los niños indigenas 

Maria Luisa Acevedo 
14 e El niño y la sociedad de consumo 

Lila Lomelí 
21 e El niño y kls medios 

Margarita García Rores 
28 e La recreación infantil 

Lucrecia Chávez de Martín 
Agosto 

CINE 

XX Años del Cine-Club de le Universid1d. 
Paiu. de Roberto Rossellini, 12:00. 17:00 y 20:00 
h. Auditorio Justo Sierra de Humanidadés. C.U. 
Wnes 2. Abono personal: $1 0:00 

llaz,uitel. de Paul Leduc. ;16:00. 18:30 y 21:00 h. 
Cinematógrafo del Chopo (Dr. Atl N9 37). Funciones 
diariamente. Admisión: S25.00; estudiantes. maestros v 
trabajadores de la U NAM $1 0.00 
Ciclo: listories de amor 
lllitt (1963). dirección de Stanlev Kubrick. 20:00 h. 
Palacio de Minería (Tacuba N9 5). Miércoles 4. Admisión 
general: $15.0(}: estudiantes. maestros v empleados con 
credencial: $10.00. 

( 

f1 CONFERENCIAS 
~clo: Cultur1 clísic1 y cultur1 mexicana 
lllitar1ture clísic• en 11 cultura jurídic1: 
Nuan España y México independiante, por Ma. del 
Refugio González. 19:30 h. Palacio de Minería (Tacuba 
N' 5). Martes 3. 
Ciclo: Mes de Fisiologí1 
f•ción ren1l. por la doctora Xaviera García González. 
13:00 h. Miércoles 4. Auditorio Salvador Allende de la 
lecultad de Medicina. C. U. Entrada libre. 

4 e¿ Y las niñas qué ... ? 
Martha lamas 

11 e Los derechos del niño 
Carmen l.ugo 

18 e La educación en el futuro 
R ené Sánchez Sinecio 

25 e El niño y_ el arte 
Armando Torres Michua 

Septiembre 
8 e Los niños y las niñas 

Alaíde Foppa 
Octubre 
6 e Menores infractores 

Julio Dante Silva 
20 e Las ciudades perdidas y el niño 

María Sara Molinares 
27 e Los asesinos de la fantasía . 

. Psicoanálisis del Proceso creativo 
Doctor Luis Feder 

Todas las conferencias se realizarán a las 12:00 h· 
en el Palacio de Minería . 
Departamento de Difusión Cultural 
Departamento de Humanidades/UNA M. 

Ciclo de 20 mesas redondas sobre la Universi
dad Nacional y los problemas nacionales. 
8. Sociedad y cultura. 
111. El sindicalismo, moderador: Jorge Basurto. 
ponente: José Luis Reyna. comentaristas: Manuel 
Camacho. Víctor M. Ourand Ponte v Aurora loyo, 
18:00 h. Auditorio de la Coordinación de Humanida
des. Lunes 2. 

Seminario. 
Desarrollo económico en centro y periferia. 
Lunes 2. Inauguración. Helios Padilla Zozueta 
(coordinador). 18:00 h. 
Desempleo v acumulación de capital en países 
desarrollados. por Paul M. Sweezv v Fernando 
Palma Galván. 18:30 h. 
Ceremonia de premiación. Revista Coyuntura. por 
J. Ricardo Ramírez B .. 20:00 h. 
Martes 3. Imperialismo y cepitalismo periférico, 
por Harry Magdoll v Pedro L.ópez Díaz. 1 0:00 h. 
Vigencia de las teorías económicas. por Paul M. 
Sweezy y Enrique ~dilla Aragón. 18:00 h. 
La sesiones se llevarán a cabD en el auditorio 
principal de la ENEP Aragón (Av. Central v Rancho 
Seco). 

11 DANZA 
Forion Ensamble, grupo de danza contemporánea. 19:00 
h. Teatro de la Ciudad Universitaria (anexo a la 'ENA). 
Miércoles 4. Entrada general: $20.00. estudiantes con 
credencial, $10.00. 

EXPOSICIONES 

Mes de Fisiología. abierta de lunes a viernes. de 
10:00 a 19:00 h. auditorio principal de la Facultad, 
de Medicina. C.U. 
Museo Universitario de Ciencias v Artes. C. U. 

Muestra del libro universitario. 
Arte de Remojadas. 
Cerámica prehispínica. 
Obras selectas. 
Arte y magia de los huicholes (inauguraciÓn en esta 
quincena). 
Cartel finlandés. donación de la Embajada de Finlandia 
(inauguración miércoles 4). 
Exposiciones de colecciones temporales v peiJllanentes 
del M U CA. abiertas de miércoles a domingo. de 10:00 .a 
14:00 v de 16:00 a 19:00 h. Entrada libre. 
Antigua Escuela Nacional de Medicina (Brasil N' 33): 
Museo de Filosofía e Historia de la Medicina. Se 
expone el escritorio del doctor Santiago Ramón y Cajal. 
Una farmacia del siglo XIX. 
Abiertas de 1 o,oo a 16:30 h. de miércoles a domingo. 
Entrada libre. 

Esposición sobre la Universidad (1929-1979). 
festejos del Cincuentenario de la Autonomía. abierta 
de 10:00 a 19:00 h. de martes a domingo. Palacio de 
Minería (Tacuba N9 5). Entrada libre. 

MUSICA 

/' ' En la Sala Chopin 

CONCIERTO DEL 
PIANISTA ALEMAN 
KLAUS SCHILDE 

./ 

El pianista alemán Klaus Scbilde ofre
cerá un concierto el próximo lunes 2 de 
abril en la Sala Chapín. el cual está 
organizado por la Escuela Nacional de 
Música. el Instituto Goehte v Fomento 
Music¡JI de Sala Chapín. 

Durante la audición. Klaus Schilde 
estará acompañado de los profesores 
Aurelio león Ptacnik, pianista. así como 
por Homero Valle v Eleazar Corral García. 
percusionjstas. 

las obras que comprende el program·a 
son Sonata para dos pianos, de Stra
vinskv v Sonata para dos pianos V 
percusión. de Bartok. la audición se 
efectuará a las 21 :00 h. 

Concierto de piano. con Ana Meda Guardiola (piano). 
Fernando Javier López (barítono). el profesor Carlos 
Pérez Márquez (piano) v María Enriqueta Padilla Ortega 
(piano). 18,00 IT. ENP Plantel N' 6. Miércoles 4. 
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HOY: 

Auditorio J ulián Carril~ .. 2, 3, 4 

El doctor Roberto Moreno de A 
los Arcos, director CEiiTRO Dl 

deiiiH ..................... 5 

Jornada Cultural de 

Polonia ..................... 6 

Visitó la UNAM el doctor 

Severo Ochoa ............... 7 

Informe del sismo del 29 

de noviembre de 1978 ... 8, 9, 10 

Reportaje: Salinidad y 

fertilidad de suelos ...... 11 a 15 

La enzeñanza superior en 

México de 1900-1910 (1): .16, 17 

Avisos ................ : .... 18 

Convocatorias ....•...... 19, 20 

Cursos, becas y BUT ...... : ... 21 

Core~ de Sydenham ......... 22 

Información del CCH, de la 

ENEP y deportiva ..... 23, 24, 25 

Publicaciones de la UNAM ... 26 

Extra universitarias .......... 27 

Estudio histórico del 

Español antiguo ......... 28, 29 

Cartelera informativa . 30, 31, 32 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
Rector 

Dr. Fernando Pérez Correa 
Secretario General Académico 

lng. Gerardo Ferrando Brovo 
Secretario General 

Administrativo 

Dr. Valentín Molino Piñeiro 
Secretario de Rectoría 

Lic. Diego Valadés 
Abogado Genenf 

La Gaceta UNAM, opa rece 
lunes y jueves, publicada 

por la Dirección General de 
Información, 11• piso de 

Rectoría 548-99-68 

lng. Gerarda L. Dorantes 
Director General 

MEDA:t.l'.k: a·• Wlr!til 
LUG R S NT 

OIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO. Av. Univer idod 9300(), 
Edificio Ofnos.Admtvoe. N92, ~ Piso Ciudad Universitario D. F. 

VESTIBULO del o TORRE DE R.EClORIA. Ciudad Univenhorio O. F. 

PALACIO DE MINERIA Tocubo Nt5. Mhico f D.F. 

SALA NEZAHUALCOYOTL 
Av. Insurgentes S u r y Av. 

TEATRO'JUAN RUIZ DE ALARCON" 
Av. Insurgentes Sur y Av. 

Zona 
lm4n. 

Sur d~ C.U. 

Zona Sur de 
1man. 

c. u. 

UBRERIA''JUSTOSIERRA" Justo Sierro N216 Mlxtcol D.F. 

LIBRERfA UNIVERSITARIA Av_.IRIUt'pntea Sur N2Z99 Mixieo D.F 

GALERIA "ARISTOS'~ Av. Insurgentes Sur esq. Aguascolientes 
Mé xieo D. F. 

CASA del LAGO (AntiQuo Bosque de Chap~tltepec) , 
Aportado Postal NSl 70-629 Mexíco 20, O.F 

550-52-15 E.xt.!ltllcon dos lintoa 548-99·34 548-99-37 548-82-18 
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Orquesta Filarmónica de la' Ciudad de México. 
director huésped: ·Horst Newmann. solista: Ma. Teresa 
Rodríguez (piano). 20:30 h. Sala de Conciertos Nezahual· 
cóyotl. C. U. Martes 3. 

Zitarrosa. 20:30' h. Sala de Conciertos Nfizahualcó· 
yotl. C.U. Miércoles 4. 

RADIO 
··' 

RADIO 

Folclor mexicano (repetición de la serie). por José Raúl 
Hellmer. 19:15 h. lunes 2. Radio UNAM. 

TEATRO 

la honesta persona de Sechuan. espectáculo 
sobre la obra Der gute Mensch van Sezuan. de 
IÍenolt Brecht: dirección de luís ¡le Tavira. 20:30 h. 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón (junto a la Sala de 
Conciertos Nezahualcóyotl). Martes 3 y miércoles 4 
Entrada general: $60.00: maestros. empleados Y 
estudiantes. con credencial: $30.00. Servicio de 
autobuses de San Angel al Teatro y viceversa. 40 
minutos antes de cada función. 

Felipe Angeles, de Elena Garro. dirección de Hugo 
Galarza. 19:30 h. Teatro Ricardo Flores Magón (atrás de 
la estación del Metro Tlatelolco). Miércoles 4 Entrada 
general: $60.00: 50% de descuento a estudiantes. 
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