
'"\",m,~nt·A la Universidad Nacional Autónoma 
se ha visto amenazada por una 

~or<JIIzc:::lCIIOn de labores. Nuevamente es preciso 
el derecho de la Universidad a · la auto
á las libertades académicas y al cum

irl;)iento de sus funciones . 

enseñanza, definible por la Ley Org'ánica 
la vía para formar profesionales, investi
, profesores universitarios y técnicos útiles 

sociedad; la investigación, condición del 
- ··"""'"'"·,.... y la independencia nacionales y de un 

esarrollo justo y compartido, la extensión de los 
ien'es de la cultura con toda la~amplitud posi
le, constituyen los fines fundamentales de la 

señala a los universitarios inspirarse en 
principios de libre investigación y libertad de 

ro y acoger en "su seno con propósitos ex
de docencia e investigación, todas las 

~m<>nT<~c del pensamiento y las tendencias de 
rácter científico y social, pero sin tomar parte 
las actividades de grupos de política militan

cuando tales actividades se apoyen en 
llas corrientes o tendencias". La Universidad 

seguir estando, como -ha estado "ínte· 
.. lrn."'"'"'+"' al seNicio del país y de la humanidad, 

acuerdo con un sentido ético de seNicio 
ial, superando continuamente cualquier in-

individual". · 

los principios básicos que rigen la conviven-

cia de los universitarios y la naturaleza misma de 
la Universidad peligran debido a una nueva 
iniciativa empeñada en comprometer a la Univer
sidad en política militante, vulnerando así la in
dependencia académica, garantía de la au
tonomía universitaria. 

Para ser respetada, la Universidad es respetuosa; 
por ser respetada, la Universidad trabaja . Hemos 
postulado, de manera reiterada, que queremos 
una Universidad académica. Los recursos de la 
Universidad, sus procedimientos, sus derechos y 
sus razones, sólo se explican en función de los 
fines que la sociedad le ha conferido. 

El Sindicato del Personal Académico de la UNAM, 
una de las asociaciones con quien se convino en 
su momento el establecimiento del título sobre las 
condiciones gremiales, amenazó con paralizar 
las labores académicas a partir del próximo día 
7. Entre sus demandas destacan, como elemen
tos contrarios a la naturaleza misma de la Univer· 
sidad, la negociación de asuntos académicos, 
particularmente dentro de un contexto de presión 
y de violencia . 

La Universidad no puede consentir que los recur
sos que el país le conña para cumplir sus fun
ciones sean puestos a disposición de un organis
mo que pretende tener ingerencia en la selec
ción y promoción del personal académico y en 

_____________ (Sigue en la Pág. 2 ) 



(Viene delaPág 7)~-----------
la d efinic ión de la naturaleza de la vidá aca
démica de la Universidad . 

del deslinde fundamental entre lo acodé 
lo laboral, ·entonces tendrían argurY\a.r.rrl t'W 
detractores de la Universidad y se habría pe 

Ante la indefinición de la situación laboral, la 
Universidad ha propugnado por un deslinde entre 
lo académico y lo Íaboral; posición con relación 
a la cua l no habrá concesión alguno . y que se 
extiende a los instrumentos jurídicos y a las or
ganizaciones gremiales . Cualquier "marco jurl
dico" deberá contener los derechos esenciales 
que protejan la vida académica de las Univer
sidades. 

la razón de ser de la Institución. Para la 
sidad cualquier concesión en esta materi 
inaceptable. Tenemos derecho a 
más promisorias. Hemos luchado y lo. 
haciendo para convertir.las en realida 
claro que .la función académica . a ,T,._,.,,,....,~· 

Iibre, de 10 . Uniyersidad, \)O es un objeto 
ciable . No hábrá, por ende, concesiones 
puedan ir en detrimento de lo que define a 
tra institución como una Universidad; no 
taremos transformarla en partido político; 
habremos de convertirla en lastre del 
educativo nacional, ni permitiremos el ,,..,...,,..~ 

La Universidad sólo puede cumplir su función si su 
organizac ión interna y sus normas fundamentales 
están a l servicio de su finalidad . De ahí que las , 
libertades académicas. la formación del per- 1 

sonal académico y su promoción, el trabajo 
docente y de investigación no puedan estar i 
subordinados a compromisos políticos o intereses 1 

partidarios. 

1 

colectivo abandonando la política de 
ción académica y proyección social 
tituirla por otra de ficción educativa y mllrtrmoia:., 

sindical. 

Si se perd iese en lo vida universitario el sentido . 

Una vez más se hace necesaria la 
responsable de los universitarios en la defensa 
nuestro Casa de Estudios. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Cd . Universitaria . D.F., a 4 de febrero de 1977. 

Cuando se establezcan en lo 
Facultad de Med icina Veteri 
naria y Zootecnia de la UNAM 
los estudios por med io de sis
temas abiertos. el próximo mes 
de septiembre. será la primero 
escuela que lo haga al nivel de 
posgrado. 

Dijo lo anterior el doctor José 
Miguel Doporto Díoz. Jefe de lo 
División de Universidad Abierta 
en la FMVyZ, quien agregó 
además que d icho curso fun
cionará a nivel de especial i
zac ión en Producción Animal 
tanto de aves. como de bovinos 
y porcinos. 

Dicha especial ización durará 
l año, dividido en dos semes
tres lectivos, tras el cual se otor
gará por la División de Estudios 
Superiores de ese plantel lo 
constancia respectiva . 

Sin embargo, el doctor Do
porto Díaz hizo notar que lo más 
interesante de esto innovación 
en · la enseñanza de esa es-

EL RECTOR 
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pecio lidad será el hecho de 
que se llevará "la Universidad al 
campo, que es donde vive y 
trabaja el médico veterinario". 

Indicó además que la ma
yoría de los profesionistas del 
ramo no pueden dejar su tra
bajo en ese medio para ins
talarse, durante un año, cerca 
de una institución poro espe
cializarse, motivo por el cual la 
FMVyZ decidió llevar esta es
pecia lización al mismo centro 
de actividad de éstos. 

"Los requisitos de admisión 
serán los mismos que los que 
exige la DES, como el poseer un 
grado académico relacionado 
con eso especialización, tales 
como los de médico veterinario 
zootecnista , agrónomo u otro 
equivalente de acuerdo con la 
Comisión de Estudios Superiores 
del plantel. " 

El funcionario universitario ex
plicó que el programo de es
tudios de la especialidad será 

sustancialmente el mismo 
del sistema escolarizado. 
en el abierto se dividirá 
módulos, constando de 8 
éstos cada una de las 
cialidades: . aves. porcinos 
bovinos. las cuales estarán 
opción del estudiante . 

"Este tendrá un ",..,.,.,,or~:~ 

a nivel de especialización 
producción animal de su 
ción, deberá estar capaCITCli 
para identificar, ano 
lucionar los problemas nrl'1ll"nf11l' 

de la producción animal", 
tuvo el doctor Doporto Díaz. 

Dicho sistema abierto 
clonará por medio de '"''-''-IU"• 
didácticos. que podrá 
el alumno y estudiar en 
propio lugar de trabajo. 
estará bajo la guía de un 
el cual, si es preciso. se 
ladará a este para acons.enw 
en sus estudios y 
realidad del medio. "Así 
bién se establecerá 
troalimentación entre lo 
y el campo." 

"En el futuro, dentro de 
tendremos estudiantes 
localizados en d 
del país". dijo d1 . 
·catedrático universitario: 



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE tA CASA DEL LAGO 
~ . 
'· 

La Gaceta UNAM realizó 
a entrevista con el Lic . Juan 

arzón Bates, recientemente 
brado director de la Casa 

Lago. · 
el transcurso de la en
ta, el Lic. Garzón informó 

ue la función y la finalidad de 
organismo es hacer par-

pe al mayor número de 
ción en las actividades de 

~ensión universitaria cuyo 
rácter es eminentemente 

ativo. 
Lic. Garzón comentó que 
en mente trabajar en es-

ha colaboración con 
os e invest igador.es tan

de ciencias como de hu
anidades para llevar hasta el 
blicoque asiste a la Casa del 
go las principales activi
des un iversita rias que 
edan resultar de interés. Se 

f irió también a que la pro
mación de La Casa del Lago 
este año se elaborará bajo la 

ea de una integración de las 
versas actividades que ahí se 

nten. Así se tiene pen
do por ejemplo presentar ún 

de Beethoven durante el 
es de marzo, acerca de Es-· 
Fía en abri 1, de historia del 

en junio, etc ., cada uno de 
complementado con ex

cienes, conciertos y con-
encias. 
~izo referencia también a 

que la institución cuenta con 
una especie de "orquesta
escuela", la Camerata de la 
Casa del Lago , que fue fundada 
hace 2 años bajo el auspicio de 
la propia institución y cuyo 
director es el maestro Miguel 
Berna!. Este conjunto es único 
en nuestro país ya que está in 
tegrado por jóvenes cuyas 

Lic. Juan Garzón edades fluctúan entre los 16 y 
los 22 años que, a pesar de su 

El entrevistado hizo alusión juventud, han alcanzado un al
a que las actividades artísticas to nivel de discipl ina y de 
y recreativas que se presentan trabajo. 
en esta dependencia atraen a En lo que toca a la plástica La 
un gran número de gente, en Casa del Lag o, ofrece enormes 
especial durante los f ines de posibilidades para los artistas 
semana , y que este año el ¡ jóvenes ya que los trabajos 
cupo parece haber sobre- i presentados se seleccionan 
pasado todas las estimaciones 1 cuidadosamente y las obras de 
previstas . . los nuevos valo res se exponen 

Camerata de /a Casa del Lago 

en las ·cuatro galerías existen
tes, conéluyóel Lic. Garzón. 



~------------------------------------~----~------------------------ie 

SE REQUIERE DE UN SISTEMA QUE ~ 
PRESERVE EL EQUILIBRIO ECOLOGICO t\ 

-----------------------.. ~ 
"Remover todo el manto 

vegetal de las selvas es prác
ticamente acabar con el sis
tema natural", expresó José 
Sarukhan, doctor en Ciencias 
e inv·estigador en el Labora
torio de Ecología pertenecien
te al 1 nstituto de Biología de la 
UNAM . 

El Dr . Sarukhan señaló que 
las zonas tropicales son las 
más perjudicadas con la re
moción del manto. Dijo que 
las selvas están ubicadas en 
una zona de gran fertilidad 
aparente y comparó dichas 
zonas con un banco que tiene 
muy poco depósito: "cuentan 
con un capital que está en 
continúa circulación, pero al 
ser retirado de golpe queda sin 
reserva" . 

Se incide en niveles cla
ramente graves, aseguró, 
cuando se hacen prácticas pe 
desmontes a mansalva. "Lo 
interesante es ver a qué res
ponde esta situación. Es claro 
que existe una patente ne
cesidad de producir más 
alimentos en el país, pero tam-

' bién es evidente que nuestro 
sistema natural es muy frágil". 
El comentario anterior lo hizo 
en relación a que algunas áreas 
se talan para ser convertidas 
en cultivos de cereales. "Se 
siembra maíz un par de años, 
pero el tercero ya resulta in
costeable y aquellos campos 
pasan a ser pastizales." 

Al preguntarle si existen al
gunos principios básicos que 
puedan contribuir a solucionar 
estos problemas, el doctor 
respondió que se trata de 
acoplar dos políticas. "Si hay 
necesidad de colonizar y abrir 
zonas, lo primero es evitar la 
aplicación de medidas abrup
tas. Se requiere una apertura 
cu idadosa, que la gente haga 
un uso más diversificado de 
esos recursos naturales. Ac-

tualmente hay investigaciones 
en la Universidad que tratan de 
averiguar cómo se puede dar a 
la selva un valor que rebase al 
de ser convertidas en cultivos 
de maíz o trigo". 

La otra política, explicó el 
doctor Sarukhan, es "abrir 
más investigación que dé las 
pautas para el aprovecha
miento más eficiente de las 
zonas vegetales ." 

En los medios donde se in
vestiga -continuó- no se ha 

e 
intensificado la búsqueda e 
sistemas de manejo de selvél te 
De manera que existen co d 

. 11 fTi versrones, que no se evan le 
cabo en la forma más adt ur 
cuada posible . "Que se IISJu in 
a un sistema manejado pa d' 
hombre que no perjudiqut . 
equilibrio ecológico. Si esto e 

81 
da rendimientos tan al ¡~ 
como podría darlos un plan ::¡f 
de caña, si lograrán, al men~ a 
rendimientos más soste' [e1 
d " 1 , ro os , conc u yo. . 

., m' 

•RP1
' 
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ESTUDIANTES DE CIENCIAS bé 

POLITICAS Y SOCIALES INVESTIGAt ~~ 
. PROBLEMATICA SOCIAL tro 

m 
L_~--------------------~--------------~--~J to 

Dado el interés demostrado 
por los estudiantes en torno a 
los problemas sociales de 
nuestro país, el Departamento 
de Prácticas y Servicios 
Profesionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
ha incrementado conside
rablemente el número de in
vestigaciones en esta área . 

Este departamento, que 
inició sus actividades el año 
pasado, realiza en la actua
lidad un promedio de 50 prác
ticas al año en las que se es
tudian problemas que afectan 
a la población en los más 
diversos ámbitos. 

El licenciado Gustavo de la 
Vega S hito, director del. men
cionado departamento, señaló 
que estas prácticas tienen por 
objeto orientar y llevar a los es
tudiantes y profesores a los 
campos donde se originan los 
problemas, a fin de que 
realicen estudios prácticos que 
a la postre redunden en el 
mejoramiento de los sectores 
necesitados . 

Los viajes de observación 

. en 
sobre problemas sociales nic 
México los llevan a cabo ~ lej' 
tudiantes de los primeros añ 1~ 
de la carrera con el fin :r~ 
encontrar su ubicación enl lat 
que va a ser en el futuro su ca de 
pode trabajo. exr 

Los problemas, a tratar, d d? 
el licenciado de la Vega, din 

1 . b en se eccronan en ase a una 1 
vestigación bibliográfica y p en 
sugerencia de los maestros ap 
la Facultad que están bic 
conocimiento de las ne dy' 
sidades del país . ~e~ 

Así se estudian los P ase 
blemas de índole urbanísti une 
económico, político, soc tt 
etc. Se trata, dijo, de que se 
estud!an.tes empiecen. a po ~ 
en practrca sus conocrmren té 
a fin de eliminar las deficien tr~r 
profesionales que padecen <:jio 
mismos. Para ello se recurrí Dor 
egresados de la Facu.r ~~~ 
ubicados en puestos adm1 teri 
trativos que le$ permiten e ~le 
en conocimiento directo co ir"lfr, 

problemática del país así e ~b~ 
a instituCiones oficiale l.Jz 
privadas, concluyó. 



Debido ' a la . o importancia 
conémica de min~ales o como· 

el hierro. carbón y cobre, el 
LabOratorio de Propiedades 
Magnéticas del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, se en-

- cúeñtra realizando estudios ten
da dientes al diseño del instrumen
el~ t; necesario para la detección 

.:: yacimientos de dichos mi-
e nerales. Al efecto. el citado 

van laboratorio está desarrollando 
~ una cuarta versión de un sensor 

IEJJ infrarrojo diseñado por técnicos 
del mismo. 

El Dr. Román Alvarez Bejar, 
·efe del laboratorio, explicó que 
entre los programas de inves
igación que actualmente se 
fectúan, figura, preponde

amentemente la percepción 
mota de yacimientos mine

ales a través de técnicas 
~odemas que están, siendo im
lantadas en otros países. 
La técnica de la percepción 

remota -agregó el Dr. Alvarez
básicamente consiste en la 
tg:ra de fotografías aéreas, 
ufll'izando tanto pelíc.ulas in-
1ibrrojas como películas nor
males a color, auxiliadas con fil
tQs amarillos y ultravioletas. Sin 

"· embargo, continuó, a estas téc
fi\icas se está agregando la del 
l~jano infrarrojo, cuyo problema 
de absorción por el vidrio será 
sblucionado con el sensor in-

1 ftarrojo, construido en el propio 
~_p laboratorio, sensible a este tipo 

de radiación. Este instrumento, 
explicó, consiste en una fotocel
da calibrada que se orienta 
directamente hacia la zona 
errestre en imf-estigación, utili

ndo como filtro ·la . atmósfera 
ntre los yacimientos y el 

aparato; las radiaciones reci
idas por la fotocelda son con
~cidas a un amplificador que 

emite una respuesta que puede 
ser graficada, medida por un 
OsCiloscopio o almacenada en 

1 u 'a cinta magnética. 
Este método de percepción 

s~ fundamenta en el hecho de 
que cada mineral tiene ca
~cidad para absorber diferen-

1 t~ bandas del espectro elec
tr~magnético, reflejando · ra
c::Jbciones que son captadas 
r:;:,' r el instrumental, filtros y 
f::)~lículas. que sólo permiten el 
f::)aso de las radiaciones de in
tEllés al estudio de cada banda 
~léctromagnética . Con el lejano 
11")ftarrojo las radiaciones serán 

b~prbidas directamente de la 
lt.Jz.,_solar, por los átomos com-

· ... ·' 

ponentes de los materiqles, 
haciendo vibrar ros electrones 
de los átomos y emitiendo, a la 
vez, radiáciones de diferentes 
longitudes de onda, razón por 
la cual cada material tendrá 
diferente respuesta, no obstante 
que poseen los mismos elemen
tos ya que el grado de oxi
dación de cada elemento per
mitirá una vibración específica 
de sus electrones. 

Un estudio colateral, surgido 
a raíz del diseño del sensor. con
siste en la localización de 
zonas geotérmicas. Esta . acti
vidad es de primordial impor
tancia mundial, debido a la es
casez de energéticos. 

La geotermia · se produce 
.-explica el doctor- con base 
en la Tectónica, la cual estudia 
las tendencias de esfuerzos de 
las capas inferiores del suelo; 
dichos esfuerzos provienen del 
Manto. Las corrientes de mag
ma producen deslizamientos y 
choques de - las plataformas 
continentales; al filtrarse dicho 
magma por las fracturas, se 
provo.can volcanes y se de
positan minerales , pero al 
calentar aguas someras dan 
lugar a manifestaciones geoter
males. 
· Déntro del cinturón volcánico 

que pasa por nuestro país, exis
ten · tendencias tectónicas con 
rumbosNoreste y Suroesteyse ha 
encontrado que en las inter
secciones de dichas tendenciás 
existen muchas manifestaciones 
temnales y de mineralización; al
gunos de estos lugares se lo
calizan . en Guadalajara, San 
Ll,Jis ' y Pachuca enti~ otros. Las 
observacion~s realizadas por el 

/. •l 

laboratorio coinciden en mucho 
con las cartas de la CETENAL y 
se corroborarán much{'!ls otras al 
término de la "Carta CETENAL"· 
de las zonas faltantes . Una ob
servación muy importante in
dicada · por el Dr. Alvarez Bejar, 
es que las grandes concen
traciones de la industria y po
blación nacional se encuentran 
precisamente en estas zonas, lo 
que abaratará, en un futuro. la 
producción y conducción de 
electricidad. 

Las conclusiones del primer 
reporte técnico de esta inves
tigación fueron altamente safts
factorias y abren un panorama 
muy alentador. vasto para la 
aplicación de esta tecnología, 
ya que las potencialidades son 
muchas y muy diversas. Indica 
el Dr. Alvarez que los objetivos 
fueron cubiertos en su primera 
e~apa, en la cual se logró la 
construcción del detector, se 
comenzó con el estudio de 
radiaciones características de 
cada material. se está creando 
la infraestructura de laboratorio 
y ciencia básica y pronto ren
dirá frutos económicos al prestar 
servicio a algunas dependen
cias gubemamentales que ac
tualmente trabajan este tipo de 
tecnología, tales como la 
Comisión Nacional del Espacio 
Exterior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y 
la antigua Secretaña de Recur
sos Hidráulicos. 

La segunda etapa del pro
yecto ha sido presentada faltan
do solamente la aceptación del 
financiamiento procedente de 
CONACYT. 
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EXITOSA IN 

La Orquesta Filarmónicél~ iJ 
por a da inaugural 1977 el ~ e1 
zahualcoyotl. A la inaugur • 
personas. El programa se abgr1 
obertura "La urraca ladrona' 

teriorrnente la Orquesta Fila1}Jre 
"Season of Darkness" de AL ca 
cierto para contrabajo, con n 
Bertram T uretzky como soliscor 
tituyó la parte más novedosaryf 
la que más comentarios lev e 
corte netamente contempo:on 
Darkness" fue compuesta bi~ ¿ 
"National Endowment for · es 
dedicada al propio maestroquit 
hizo gala de virtuosismo en el 

En la segunda parte del pro l...les 
Filarmónica de la UNAM int ~m 
No. S de Beethoven con unéOgic 
por parte del público. 

Se ha iniciado así la ten :tnu 
buenos augurios. 

~--------------------------------------------------------~----
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DIFUSION CULTURAL- . 

DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA UNAM 

ticél inició su tem
~1 en la Sala Ne
~r más de 1,500 
~ abgres notas de la 
>na' Rossini. Pos-

ila retó 
A con
n n de 
•liscons
sa yfue 

ID :tnuy 
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CONCIERTO DIDACTICO DEL GUITARRISTA OSCAR SO 

En el auditorio 11 B 11 de la Facultad de Química 
se llevó a efecto el recital de gúitarra clásica a 
cargo del maestro Osear Salís. 

Las obras que interpretó fu'eron acompa
ñadas de una breve explicación consistente en 
anécdotas históricas del instrumento y los 
compositores. El programa estuvo compuesto 
de 2 movimientos de la Suite para laúd de Juan 1 

Sebastián Bach, Recuerdos de la Alhambr. 
Tarrega, tonadilla de Castelnuovo Tedes 
misma que fue dedicada al maestro And 
Segovia y Variaciones sobre un tema de 
flauta mágica de Fernando Sor . 

Osear Salís estudió en el "Estudio de A 
Guitarrísticoll con el maestro López Ramos. 
1975 realizó una exitosa gira de concien 
promovida por la asociación J uvent Ec 
Musicales de México, actuando en el for 
jóvenes intérpretes celebrado en la ciudad 
París . Ha ófrecido infinidad de conciertos 
diferentes salas de la capital y provincia ! 

En la actualidad aparte de su actividad co ic 
certística es maestro de Psicología del A 9~ 
Osear Salís .es poseedor de una gran sen e 
bilidad y tiene la cualidad de establecer unav rE 
dadera comunicación entré el público y el arti rE 
~ . ~ 

Dicho recital fue organizado por la Secreta o 
de Rectoría a través de la Dirección Gener sr 
de Actividades Socioculturales. ~nd 

.------------------------------------------------------------~----~--_,ha 

PANORAMA MUSICAL DE LA CIUDAD cor 
fue 
QUI EN UN ALBUM DE LA U .NAM . 

En la plaza, la iglesia, los res
taurantes o la calle es posible 
escuchar conjuntos musicales 
que. con sus interpretaciones. 
llenan de armonía el ambiente 
de la c iudad, pletórico en otros 
momentos de ru ido y actividad. 

Esto es lo que pone de 
manifiesto el album especial 
Música de la Ciudad, editado 
por el Departamento de Gra
baciones dependiente de la 
Dirección General de Difusión 
Cultural de la UNAM en dos dis
cos de larga duración. que 
ahora alcanza su segunda 
edición. 

Este album. testimonio an
tropológico de los gustos de los 
habitantes de la gran ciudad 
abarca una amplia gama 
musical. Contiene. desde las 
reminiscencias prehispánicas 
de nuestro pasado autóctono 
en las interpretaciones mitad 
profanas. mitad religiosas de las 
Cofradías de Concheros. (con 
bailables tradicionales de los 
atrios de algunos de los templos 
capitalinos durante las fiestas 
titulares) hasta los restaurantes 
del México viejo que ofrecen 
acompañar los alimentos con 
alguna variedad. 
8 
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Para realizar este trabajo los 
autores del album grabaron 
muchas de las melodías que lo 
integran en el propio sitio en 
que las manifestaciones mismas 
se producen; por ejemplo en el 
caso del tradicional cilindro ( ór
gano callejero) la grabación se 
realizó en plena vía pública, o 
la ejecución de un antiguo 
bolero de Pedro Flores La Des
pedida logrado a la puerta de 
una pulqueña. 

Lo mismo ocurrió con varias 
otras de las manifestaciones 
contenidas en el album, que se 
obtuvieron dentro de restauran
tes y fuera de una merceña. 

Por supuesto ,que las inter
pretaciones. realizadas todas 
por músicos populares. aunque 
con cierto estilo, son bajas en 
cuanto a su calidad de eje
cución. si se les compara con 
las de músicos profesionales. Sin 
embargo se ofrece un atractivo 
mosaico tanto de arreglos 
como de instrumentación. Entre 
estos "filarmónicos" populares 
existen lo mismo aquellos que 
siguen una tradición musical, 
como los de la calle de Bo
canegra, o meros indigentes 
que obtienen de esta manera 

' ' 

------------tent 

en las calles -o autobuses de del 
ciudad, su sustento diario e ir 
como ellos mismos dicen " lá 
irla pasando" . dét 

La idea original que mo · alt· 
esta edición que ahora pre ( 
ta la DGDC de nuestra móxi de¡ 
Casa de Estudios. fue del doc zac 
Pablo González Casanova, ha 
ex rector. y la presentación qu1 
album fue encargada n 
acucioso musicólogo y folkl . t , 
ta chiapaneco Daniel Gar ra. 
Blanco. 

E Trasladando constariteme 
su acción musical los acet 
nos llevan lo mismo al restaur 
te, a la plaza pública de 
delegación política metro 
litana. en donde actúan la 
questa Tipica y la Banda 
Música de la Ciudad de 
xico, con la ejecución de ob 
que el oído reconoce casi 
Inmediato, tales como la m 
cha Cuarto Poder, de 
Velino M. Preza, para saltar d 
pués a otra plaza conoci 
mundialmente: GaribaldL 
sus abigarrados conjuntos d 
procedenCia más diversa ( 
teños, mariachis y trios) Y 
puestos de diversión y antojit E 
------- (SigueenlaPág flo 

~-- bP.r 
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SOBRE LA DEVALUACION: ARTURO BONILLA 
'de 

JOS. 
::;ie~ El director del Instituto de Investigaciones 
1t Económicas, maestro Arturo Bonilla, en en

revista a la Gaceta UNAM hizo los siguientes 
omentarios en torno a la devaluación del peso 

os exicano. Entre las más importantes causas 
· nue originaron la devaluación del peso me

l co icano, el catedrático apuntó que a partir de 
A 971 seobservóunmayoraumentodelosprecios 

e las mercancías mexicanas que en los años 
revios,incrementando las diferencias de 

arti recios en comparación con las mercancías nor-
eamericanas. "Esto es lo que se conoce con el 

;ta ombre de sobrevaluación del peso mexicano", 
ner specificó el maestro Bonilla. En segundo lugar, 

~ ndicó que desde hace muchos años, México 
ha tenido una balanza de comercio y servicios 
con el exterior desfavorables, fenómeno que 
fue en aumento provocando crecientes déficit 
que hubieran llevado a la devaluación en aquel 
entonces si no se hubiesen obtenido préstamos 

de del exterior, tanto a largo como a corto plazo 
no e incluso préstamos monetarios para fortalecer 
· la reserva . "La causa principal del creciente 

déficit, -señaló- especialmente con los países 
10 · altamente desarrollados, obedece al carácter 
~~ dependiente y monopólico de la industriali
oc zación mexicana, pues la política de sustitución 
J, ha favorecido el uso de tecnología más compleja 
1 ~ue generalmente proviene de los Estados 

nidos y que se tiene que pagar a las grandes 
;(r trasnacionalesa precios monopólicos". 

El maestro Bonilla prosiguió explicando que 
no obstante que durante el sexenio pasado 

1r hubo aumentos de impuestos, no fueron 
suficientemente grandes para evitar que el es

) tado mexicano no incurriera en crecientes 
déficit de gasto público; déficit que se tuvo que 
cubrir recurriendo en parte a préstamos exter

D nos, y en parte también mediante la expansión 
de la deuda pública interna, la cual se financió 

n también parcialmente en forma inflacionaria. 
''Todavía la carga fiscal en México es baja y 
sumamente desigual, pues las adecuaciones 

• fiscales no han logrado gravar en forma propor
:r Cional a aquellos sectores de la población que 

detentan la mayor parte del ingreso nacional". 

Existen otras razones, comentó: "un manejo 
no siempre eficiente y honrado del gasto gu
bernamental, lo que ha permitido que las obras 

emprendidas conlleven costos más altos de los 
reales. A todos estos factores de carácter inter
no habría que sumar los de carácter interna
cional que, como se sabe, han significado una 
creciente inflación en todo el mundo y una cierta 
desarticulación del sistema financiero inter
nacional; las devaluaciones del dólar y la cons
tante variación de algunas de las divisas más im
portantes de Europa". 

De acuerdo con el maestro Bonilla, algunas 
causas secundarias que favorecieron la d8-
valuación son: la especulación con dólares, la 
especulación y ocultamiento de artículos de 
consumo (arroz, frijol, maíz, azúcar) y la es
peculación de bienes intermedios (varilla, 
cemento y, en general, materiales para la cons
trucción), y por último, la especulación con 
bienes raíces, utilizando parte de las ganancias 
para fines no productivos. 

"La devaluación es una medida de carácter 
monetario -afirmó el catedrático - que trata 
de encarecer las importaciones y abaratar las 
exportaciones, a efecto de evitar el aumento 
del déficit de la balanza de comercio y servicios; 
sin emb'argo, en países subdesarrollados como 
México, la devaluación presenta, en relación 
con lo anterior, un efecto sumamente pe
queño". 

Al preguntarle sobre la repercusión de la 
devaluación, el maestro Bonilla indicó que en 
términos generales, es desfavorable para la 
·mayor parte de la población del país y sólo 
favorable para un pequeño sector de grandes 
capitalistas que obtienen ganancias artificiales, 
derivadas no de los aumentos de la eficacia del 
aparato productivo, sino de la especulación . 
"A estas alturas, México todavía no ha ter
minado de absorber los efectos desfavorables 
de la devaluación "-dijo. Entre los efectos 
de la devaluación m§s impÚtantes señaló los 
siguientes: "Desde el ángulo de los intereses de 
los empresarios, se genera una incertidumbre 
en las espectativas de ganancia; se desarticula 
el abastécimiento de pedidos; los industriales 
procuran defenderse aumentando los precios 
en mayor proporción al aumento de sus costos 
y se entorpecen las formas de control contable 
de las empresas. Se produce un debilitamiento 
____________ (SigueenlaPág. 11) 



CURSOS SOBRE DERECHO ROMANO 

En la Gaceta No. 30 d~l 28 de enero pasado, dimos aviso sobre unos cursos de actuali-_ -
zación de Derecho Romano que se están impartiendo en la Unidad Acatlán. · ,._ 

Estas pláticas de actualización fueron organizadas por el Colegio de Profesores de Derecho ' 
Romano de la Facultad de Derecho en colaboración con el Seminario de Derecho Romano 
de la propia Facultad . ' · , · '' 

Debido al éxito de los cursos de actualización el Lic. Alvaro Uribe Salas, Coordinador de ·.:'"~ 
Derecho en la Unidad Aragón, ha dispuesto que se impartan en esta Unidad, de conformidad.t;•; 
con el siguiente horario: · '-¡,, · 

Parte Histórica 
Drd. Beatriz Bernal 9 a 11 Feb. 12 y 19 

Personas y Familia 
Lic . Agustín Bravo González 11 a 13 Feb. 12 y 19 

Derechos Reales 
Lic . Sara Bialostosky 9 a 13 Feb. 26 

Procesal 
Lic . J. de Jesús Ledesma Uribe 9 _a 13 Marzo 5 

Obligaciones y Contratos 
Lic . Agustín Bravo González 

Derecho Sucesorio 
Lic . Sara Bialostosky 

9 a 13 Marzo 12 

9 a 13 Marzo 19 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
DEPTO. DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO 

El jefe del Dpto. de Psicología del Trabajo Lic . Jaime A Grados invita a todos los interesadós >J.í-' 
en aplicar la ciencia de la Psicología en su trabajo actual o futuro al ciclo de cursos para el c. 

primer semestre de 1977 . 
Estos se llevarán a efecto en el salón 1 edificio A de la Facultad de Psicología de la UNAM. 
El p rograma es : 

• Febrero 1 2 y 13 AUTO CONTROL Una estrategia para la integración de grupos .en las 
organizaciones. Por el Lic . Alvaro Jiménez O. 

' Febrero 19 y 20 ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 
Por el Lic . Samuel Romero B. 

' Febrero 26 y 27 IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE EVALUAOON EN EL SECTOR PUBLICO 
Por el Lic . Roberto Navarro. 

' Marzo 5, 12 y 19 TECNICAS DE LA ENTREVISTA EN EL AMBIENTE LABORAL 
Por el Psic . Arturo Piñones A 

' Abril 16, 23. 30 y Mayo 7 METODOS DE DIRECCION, SOLUCIONES DE PROBLEMAS Y TOMA DE o 

DECISIONES Por el Psic. Jaime García M. 
El horario es para todos los cursos de 9 a 13.30 hrs . y de 15.30 a 19.30 hrs. 
INFORMES E INSCRIPCIONES. Tel. 548-65-00 Ext. 214 
COORDINACION : Martha Jiménez O., Gloria ·castañeda P., Patricia Sánchez P., Ma Eugeni<;C . ¡. 

Gutiérrez P., Canos Carmona L. y Alejandro López S. ''_' " 
CUPO LIMITADO . ' e< 

!Viene de la Pág. 8 l 1 Distrito Federal, el señor Paul 
1 Leduc. y la compañía d isquera 

Además. cabe hacer un CBS que manufacturó la edi
reconocimiento a las institu- · c ión . 
ciones y personas que cola-
boraron en la confección de Este recorrido musical termina 
este testimonio vivo como el lns- ¡ con la canción urbana en la 
titut<;> N<?cional de Antropología J voz d~! conoc;,ido cantante Sal¡ 
e H1stona, el Departamento del vador Chova Flores Rivera con 

. . 
sus ejecuciones llenas de ironi. 
y picardía y sus toponirn,ic,
fácilmente reconocibles • R 
todos los habitantes de est 
ciudad . · · 

J I 

Este album P~::Je~e obt , ~
en cualquiera .de . o,las LiQre 
Universitarias. . '. ,;1· ' · · ·>' 



La Evaluación Tecnológica 
unida a la perspectiva 
pone en juego Técnicas y 
Mecanismos de Decisión 

En la serie de Cuadernos de Cultura Política 
niversitaria Deslinde, que publica periódi

ente la Dirección General de Difusión Cul-
ural de la UNAM, los especialistas Marcelo 

y Tsutomu Sakamoto indican que 
''planificar el desarrollo económico-social de un 

aís es describir metas móviles a corto y me
aiano plazo, capaces de aglutinar las mejores 
fuerzas vivas de la nación". 

Agregan los especialistas que el dirigir un 
país hacia una meta relativamente cercana 
como medida que expone el futuro a largo 

lazo conlleva un peligro evidente: "equivale a 
ilotear un barco evitando con habilidad los es

collos, sin conocer el puerto de destino" . 
Este estudio se publica en el número 84 de 

Deslinde, bajo el título de La evaluación de tec
líJ..Diogías alternativas v su perspectiva en el 
.Jntexto latinoamericano, en él se explica que 
las alternativas tecnológicas pueden consi
derarse como instrumentos indispensables 

ara la ori.entación del desarrollo de los países 
atinoamericanos, aunque estas alternativas, 

t..1 nidas a las perspectivas, ponen en juego téc-
icas y mecanismos de decisión. 

Viene de la Pág. 9) -----------

del sistema bancario en la captación de recur
sos monetarios, al existir tasas de inflación 

-'Superiores a las tasas de interés; se da un en-
carecimiento y enrarecimiento del crédito b.an

í< cario y, por lo mismo, la cancelación de proyec
~ tos de inversión donde las espectativas de 
tt Q anancia sean bajas. Hay aumento de la in-

1 ación, derivado de los aumentos en los costos 
e bienes de producción importados que se 
agan en dólares, es -decir, más caros; por sus 
fectos multiplicadores, la especulación fa-

Marcelo Robert y Tsutomu Sakamoto, en el 
ensayo de referencia, indican que: "la eva
luación tecnológica unida a la perspectiva están 
llamadas a ocupar un lugar privilegiado entre 
los InStrumentos de trabajo de las corpora
Ciones estatales, en especial en los países en 
desarrollo" . 

En este ensayp los autores efectúan un am
plio análisis de la metodología de la evaluación 
tecnológica. Al respecto indican que la mayoría 
de los países de América Latina no cuentan aún 
con sistemas de información en Ciencia y Tec
nología suficientemente ágiles y profesiona
lizados como para conocer fácilmente este tipo 
de información. 

Asimismo, analizan los criterios y consi
deraGiones para la evaluación tecnológica en 
donde estudian los aspectos financieros, los 
científico-tecnológicos, los socio-económicos 
y las relaciones de empleo / capital, entre otros 
temas de gran interés. 

Deslinde puede ser adquirido en las librerías 
universitarias; en la planta principal de la Torre 
de la Rectoría en Ciudad Universitaria , o bien en 
otras librerías de la ciudad y puestos de revis
tas. 

vorece por sí sola los aumentos inusitados de 
los precios. 

"Por último hay un debilitamiento de la 
capacidad adquisitiva de la población -finalizó 
el maestro· Bonilla-, especialmente de quienes 
viven de su salariÓ. Los trabajadores que per
tenecen • a organismos sindicales, pueden 
defenderse de una manera relativamente mejor 
que aquellos sectores de trabajadores que no 
tienen organización sindical, esto es, la mayor 
parte de la población trabajadora de nuestro 
país". 



ACTIVIDADES CULTURALES EN LA UNA~ 

MUSICA.- En la Sala de Con
ciertos Nezahualcoyotl, el mar
tes 8 a las 20 hrs, se presentará 
el Cuarteto Mexicano de Trom
bones bajo la dirección del 
maestro Clemente Sanabria. 

CURSO VNO DE ARTE.- Bajo 
el título de "Periódico Vivo" se 
sustentará un ciclo de conferen
cias sobre: Prensa obrera y 
comunicación popular. El mar
tes 8 en el C.C.H . de Vallejo a 
las 1 2 hrs. Araceli Zúñiga diser
tará sobre el tema "Prensa Sin
dical" . 

ENEP CUAUTITLAN . El Dr . 
Pablo de Ballester hablará sobre 
Leonardo de Vinci el miércoles 
9 a las 12 hrs. en el auditorio de 
la ENEP. Dicha conferencia for
ma parte del ciclo Personali
dades del Renacimiento Cul
tural. 

CINE-CLUB.- El martes 8 se 
iniciará un interesante ciclo 
sobre Charles Chaplin en el 
Teatro de Arquitectura. "El gran 
dictador", film con el que dará 
comienzo el ciclo, pasará a las 
12. 1 7 y 20 hrs. 

El cine-club de Filosofía 
proyectará la película "Los 2 
mosqueteros y medio" dirigida 
por G. Váldes en el auditorio 
Justo Sierra de Humanidades a 
las 12, 1 7 y 20 hrs. 

EXPOSICIONES.- El foro del 
Museo Universitario de Ciencias 
y Arte anuncia los "Sábados de 
los niños". a partir del 12 de 
febrero. en donde se han pro
gramado visitas guiadas a la ex
posición "El Lenguaje del Ves
tido". Estas darán comienzo a 
las 10.20 A.M . Además habrá 

actividades creativas Y un es
pectáculo teatral a las 12.30 hrs. 

PUBLICACIONES.- Ya se en
cuentran a la venta en la libreña 
universitaria los siguientes ejem
plares: Aportación a la Doctrina 
Internacional de México de Fer
nando Serrano Mogollón, Las 
primeras notas de laúd de Julio 
Valle y Miguel Flores, Viene la 
muerte de Bemardo Ruiz. 

CASA DEL LAGO.- El sábado 
1 2 a las 1 9 horas se inaugu
rarán las exposiciones de: Mar
tha Oliveras en la Galeria del 
Sótano y George Kleiman, quien 
presentará sus obras más re
cientes en las Galeña del Bos
que. Asimismo, se presentarán 

GACETAUNAM 

las fotogratias de Antonio 
noso y la exposición del Dr. J 
Remus Araico acerca del "M 
do Submarino de los Arreem 
de Coral" . 

CONFERENCIAS.- Los días 
9 y 11 de febrero, a las 9:30 
10:20 y 9:00 hrs. respectivamen· 
te, se celebrará un ciclo de~ . 
ferencias con el tema ' 
países socialistas" , organiz 
por la Coordinación de G 
graña del tumo matutino 
Plantel "José Vasconcelos 
dependiente de la Jefatu 
Académica de Geogratia 
Cosmograña. Todas las COl· 
ferencias tendrán lugar en 
auditorio "Gabino Barreda" 
mencionado plantel. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
Rector 

Dr. Fernando Pérez Correa 
Secretario General Académico 

Dr. Valentín Melina Piñeiro 
Secretario de Rectoría 

lng . .Javier .Jiménez Espriú 
Secretario General Administrativo 

Lic. Diego Valadés 
Abogado General 

La Gaceta UNAM, aparece los lunes, miércoles y viernes 
Publicada por la Dirección General de Información 

lng. Gerardo L. Dorantes 
Director General 

11 o. Piso de la Rectorla, teléfonos 548-57-84, 548-99-68 y 548-65-00 extensiones 566 y 293, 
C.U. México20, D.F. 

Franquicia postal por acuerdo presidencial deiS de mayo de 1940 
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