
OR;¡;¡¡f1VO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

INVESTIGACION CIENTIFICA . 
EN LA UNAM · 

~ 

UNESCO 

1970 -ANO 
INTERNACIONAL 
DELA 
EDUCACION 

~[L [fA]rnJ ~ w® illjffi~u m ~~· ~®% ~m~ 
~ [K] ill 00 [fA] ill ~ ~ [K]'[]'@ ® [ill ~ ~ [K] ~ [K] ~'[]'00 [ill@@ ~@ ~ 

Vol. XIX 1 Nueva época 1 Número 4/1o. de abril de 1970 



INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

EN LA 

UNAM 
DIALOGO 

CON EL INGENIERO 
LUIS DEL CASTILLO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE EXPLORACION 
GEOFISICA DEL 

INSTITUTO DE GEOFISICA 

-· .. ··. 

'· .. · .... .) 

. ::·.· 
·.··: 

·:"':: ,._ 
· .... ·· 

~-.. ·-:·.· - ,. . . .. 
·. -: 

. . . .. -· . 

~ .. _ . __ ""'-----~-- .. h• ~- -~.:-. :_._· ~-- •• • - . · -· . :-_·; .. . • :._ !- ~~ - . . . ·" . -~~--

-¿Cómo se realiza la exploración geofísica y cuál es su 
utilidad inmediata para la economía del país? 

-La exploración geofísica tiene varios aspectos. El princi· 
pal es el equipo, que es muy caro y bastante sofisticado. 
Actualmente, la única institución oficial que realiza ex
ploración geofísica es Petroleas Mexicanos, específicamen
te sismología para exploración petrolera, utilizando otros 
métodos como el magnético, el gravimétrico y eléctrico, pero 
en mucho menor escala. El Instituto de Geofísica ha desarro
llado varias técnicas que son de gran utilidad a diferentes 
empresas, ya sea particulares o gubernamentales, entre ellas 
podemos citar a la Comisión Federal de Electricidad, Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, las obras del metro -a través de 
varias de sus compañías contratistas-; les damos auxilio para 
encontrar algunas joyas arqueológicas. 

Dentro de otro aspecto de la Geofísica, desarrollamos 
varios proyectos de investigación, entre los cuales puede 
citarse el eclipse total. Hemos sido llamados para observar 
algunos aspectos del entrenamiento de los astronautas, que es 
una fase muy interesante y en la cual tuve oportunidad de 
participar. Actualmente desarrollamos la carta gravimétrica y 

magnética de la República, de acuerdo con las últimas 
especificaciones que se han dictado en geodesia internacional 
y que va a salir a la par, en cuanto a calidad, que la de 
Estados Unidos. Esto, que aparentemente no tiene significan
cía, es un gran triunfo técnico. 

-¿Quisiera usted ampliar su respuesta en cuanto a la 
utilidad inmediata para la economía del país? 

-La exploración geofísica tiene varios aspectos de utilidad 
inmediata. La exploración en sí trata de encontrar fuentes de 
trabajo, las cuales podemos encontrar en yacimientos minera
les, exploración de zonas geotérmicas y exploración de 
recursos acuíferos. Debo advertir que en todos nuestros 
estudios hay una exploración geológica bastante detallada, 
con objeto de ayudarnos en la interpretación. El Instituto ha 
desarrollado sus programas de computación electrónica para 
interpretar, con cierta exactitud, la profundidad de unos 
cuerpos mineralizados, la de la estructura geológica en las 
zonas geotérrnicas, y la de algunos materiales índices que 
están asociados con minerales explotables económicamente. 
Bajo esas circunstancias creemos auxiliar al gobierno de 
México, algunas de cuyas dependencias se han dirigido a 
nosotros. Hemos sido llamados por el Coordinador Ejecutivo 
mexicano del proyecto CICAR, en el cual el Departamento 
tomará una parte activa en la planeación de los trabajos. 

-¿En qué consiste tal proyecto? 
-El Proyecto CICAR realmente es una evaluación integral 

técnic(}- ~ientíflca de las posibilidades del Mar Caribe. El 
gobierno de México tiene especial interés en el proyecto, ya 
que en parte de la plataforma continental que profundiza en 
el Golfo, hay grandes probabilidades de encontrar hidrocarbu
ros, por lo que PEMEX tomará una parte activa en el 
estudio. También existe una fase de exploración sobre mine
rales económicamente explotables. Aparte, el aspecto geológi
co -científico- y el aspecto biológico en relación a la 
industria pesquera y desarrollo de algunas especies en parti
cular. Es un programa muy ambicioso y de gran trascenden
cia para la economía del país . 

-¿En qué fase está el proyecto? 
-Está en su fase práctica de m1c1aciOn. Hemos sido 

llamados para terminar algunos arreglos con organismos 
internacionales, y estoy seguro de que estaremos trabajando 
en este proyecto en los meses de mayo a julio, ya que la 
Secretaría de Marina lo ha puesto a cargo del doctor Ayala, 
director del Instituto de Biología . 
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-¿Cuántos científicos mexicanos participarán en el pro
yecto? 

-De quince a veinte investigadores. El Instituto de Geofí
sica participará con dos o tres, el Instituto de Geología 
aportará unos cuatro, Petróleos Mexicanos dos y el Instituto 
Mexicano de Petróleos otros dos. El Instituto de Geología, 
con el de Biología, lleva una de las partes más extensas del 
proyecto, o sea, recabar los datos para que los métodos 
indirectos, en los que se basa la exploración geofísica, 
puedan apoyarse debidamente. 

-¿Cuál fue el resultado de los estudios geofísicos hechos 
por el Consejo de la Secretaría del Patrimonio Nacional? 

-Este proyecto, llevado al cabo con la cooperación de la 
ONU, terminó en 1965. Aunque para los fmes principales del 
proyectb -encontrar concentraciones de minerales metálicos 
explotables industrialmente- han sido, en cierta forma, 
cumplidos, parece que la fase profunda de interpretación no 
fue atacada debido al programa específico de dicho estudio. 
Hemos creído pertinente cooperar con el citado Consejo para 
que se pueda obtener mayor número de datos, con el tipo de 
interpretaciones que desarrolla el Instituto ; usando un pro
grama de computación hemos elaborado, casi en su fase 
fmal, todas las subrutinas que nos proporcionarán resultados. 
También haremos estudios de magnetismo remanente, con 
objeto de darle mucha mayor precisión a las interpretaciones 
cuantitivas. Este es un aspecto muy interesante, ya que es la 
primera vez que se desarrollará en México un estudio del 
paleomagnetismo, que servirá para obtener correlaciones geo
lógicas en relación a unidades cronoestratigráficas, esto es 
bastante importante ya que el aspecto económico es mucho 
más caro si se usan métodos radioactivos. Con paleomagnetis; 
mo podemos analizar una muestra en escasos dos a tres 
minutos; en cambio, con el método radioactiva generalmente 
se mandan a otras instituciones y cuestan de 500 a 600 
dólares. Creo que, conservadoramente, cada determinación es 

· de 10 mil pesos. 
Con los métodos geofísicos, aunque la precisión no es la 

misma, basta enviar unas tres o cuatro muestras para estable
cer su relación paleomagnética y extender los estudios en las 
muestras que colectemos. Es importante señalar que aunque 
la exploración aeromagnética se llevó a cabo en sólo escasos 
60 mil kilómetros cuadrados de la República, tanto Petróleos 
Mexicanos como otras instituciones están deseosas de conti
nuar con estos vuelos aeromagnéticos y creo que el Instituto 
puede ayudarles a resolver sus problemas estructurales, ya 
que nuestros programas está-1 diseñados precisamente para 
ello. 

-¿Y los propósitos de esas exploraciones son encontrar 
minerales? 

-Las interpretaciones paleomagnéticas nos llevan a resul
tados positivos en relación a capas que si no contienen 
minerales sí pueden ser índices o indicarnos que están cerca 
de algunos minerales, como los casos del cobre, fierro, plata 

y el oro que se han explorado en México por varios años; 
sin embargo, creemos que , debido a la necesidad del país, 
no ha habido suficiente tiempo y personal dedicado a 

la investigación, por todo lo cual lo ha hecho, con mucho 
entusiasmo, el Instituto de Geofísica. Quisiera señalar, de 
modo muy especial, los programas que se han trazado en la 
Universidad, en especial en el Instituto de Geofísica. Para 
continuar con estos estudios de paleomagnetismo pretende
mos diseñar equipo para ser lanzado al espacio a través de 
los cohetes que prepara la Comisión Nacional del Espacio 
Exterior, esto redondearía nuestras investigaciones, tanto 
hacia el espacio exterior como en el interior, en el que nos 
hemos desenvuelto durante los últimos cinco años. 
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VARIA 

CONFERENCIAS 
INVESTIGACIONES 
CURSOS /BECAS 

1. 
Con el fin de presentar estudios para 
lograr el mejoramiento de la enseñanza 
de la Ingeniería y adecuarla a las necesi
dades que requiere el desarrollo indus
trial del país, del 18 al 21 de marzo se 
efectuó la VIl Conferencia Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería, en 
la Universidad de Sonora. 

La reunión fue organizada por la Aso
ciación Nacional de Facultades y Escue
las de Ingeniería (ANFEI) y a ella acu
dieron los directores de las 80 escuelas y 
facultades que la integran, así como 
funcionarios gubernamentales y represen
tantes de la industria y la banca privada. 

Los tres temas principales que se 
abordaron en la VIl Conferencia fueron: 
Evaluación del profesorado, Interrelación 
de la Industria y las Escuelas de Ingenie
ría y Los estudiantes en la transforma
ción de la Universidad. 

También se dictaron dos conferencias 
sobre: Otros sistemas educativos, por el 
doctor Roger Díaz de Cossío, director 
del Instituto de Ingeniería, y La indus
tria y la formación de Ingenieros, a 
cargo del señor Antonio Ruiz Galindo, 
miembro de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Iberoamericana. 

2. 
Uno de los más importantes esfuerzos 
realizados en nuestro país para incre
mentar la investigación pura y aplicada y 
mejorar la enseñanza de una ciencia, es 
el que hace actualmente el consejo Na
cional para la Enseñanza de la Biología 
(CNEB). 

Libros de texto, preparados especial
mente para estudiantes mexicanos de los 
ni veles profesionales y preparatorios; 
guías de investigación para resolver pro-

blemas biológicos de interés nacional y 
clubes de biología para los niños de 
escuelas primarias, son algunas de las 
tareas con que el CNEB ha iniciado sus 
actividades. 

El doctor Arturo Gómez Pompa, jefe 
del Departamento de Botánica del Insti
tuto de Biología y presidente de esa 
asociación civil, fundada en 1967, dijo 
que en esa tarea colaboran treinta espe
cialistas integrantes del Consejo y más 
de un centenar de "socios numerarios" 
"interesados en contribuir al desarrollo 
de la enseñanza y aplicación de los 
conocimientos biológicos". 

En representación de los miembros 
del CNEB, el doctor Gómez Pompa opi
nó: "Pretendemos fomentar la investiga
ción en la enseñanza de esta ciencia, 
motivando a los estudiantes desde los 
primeros niveles académicos, hasta los de 
posgrado." 

"Esto se debe a que el profesor de 
biología, más que ningún otro, tiene y 
tendrá una responsabilidad muy grande, 
ya que en sus manos está el entendi
miento de las posibilidades y limitacio
nes reales hacia el futuro, tales como el 
crecimiento de la población, la produc
ción de alimentos, la contaminación del 
medio ambiente, el uso de plaguicidas y 
el manejo genético de las especies, entre 
otras." 

Al referirse a las tareas específicas del 
CNEB, el doctor Gómez Pompa destacó 
la preparación de un texto titulado Bio
logía: unidad, diversidad y continuidad 
de los seres vivos que, con el apoyo de 
fa UNAM y el IPN, fue escrito por un 
grupo de especialistas en los distintos 
aspectos de la biología; servirá a los 
estudiantes de preparatoria. 

E 1 texto fue entregado al rector Ja
vier Barros Sierra y al director general 
del IPN, Guillermo Massieu, en una cere
monia efectuada en el Museo de Historia 
Natural ubicado en el Bosque de Chapul
tepec. 

Para hacer esta obra, se tomaron en 
cuenta ejemplos y problemas propios de 
los seres vivos existentes en nuestro te
rritorio. "El estudiante obtendrá infor
mación adecuada acerca de problemas 
tales como el de las hormonas esteroides 
que se obtienen de las plantas denomina
das "barbasco" (dioscorea composita), 
localizadas en el sureste mexicano y 
utilizadas como materia prima para la 
elaboración de anticonceptivos." 

El texto también contiene informa
ciones sobre estudios e investigaciones 
llevadas a cabo por biólogos mexicanos, 
así como fotografías que en cierta forma 
integran una geografía nacional de los 
seres vivos. 

El doctor Gómez Pompa informó que 
actualmente el CNEB elabora otro libro 
sobre problemas de investigación en Bo
tánica "que será de gran utilidad para 
los estudiantes que concluyan su .carrera 
profesional o para aquellos que se intere-

sen en investigar la flora del país". 

Este trabajo, realizado por los investi
gadores con mayor experiencia, resume 
y examina, de manera general, un pro
blema específico; propone un método de 
estudio y proporciona una bibliografía 
que consigna la información editada so
bre ese respecto. 

Además, con mucho éxito se han 
venido llevando a cabo sesiones de clu· 
bes-piloto de biología en varias escuelas 
primarias del Distrito Federal. 

Se busca estimular el interés de los 
niños para· que encuentren la respuesta a 
diversos problemas básicos de la ciencia 
biológica. 

El jefe del Departamento de Botánica 
del Instituto de Biología mencionó una 
obra más, también en preparación: se 
trata de un libro de iniciación a la 
investigación para el primer nivel de 
enseñanza de Biología en la Facultad de 
Ciencias. Añadió que se impartirán v• 
rios cursos de actualización de conoc~ 
mientos para profesores de biología de 
distintos niveles. 

El doctor Gómez Pompa resumió los 
objetivos que persigue el Consejo Nacio
nal para la enseñanza de la Biología: 
"Deseamos influir en el cambio del con
tenido, la orientación, la finalidades y la 
filosofía de los cursos que se imparten 
desde la primaria hasta la enseñanza 
profesional, así como la manera de desa
rrollar tales cursos." 

3. 
Una amplia colección de instrumental V 
material didáctico auxiliar en la enseñan
za audiovisual se exhibe en la 11 Exposi
ción de Equipo y Material Didáctico del 
Centro de Exposición y Documentación 
de la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza, inaugurada el 17 de marzo 
en el anexo de la Escuela Nacional de 
Arquitectura, en la Ciudad Universitaria. 

Esta segunda exposición permanecerá 
abierta al público hasta el 16 de mayo 
próximo. En ella se exhiben proyectores 
de diapositivas y de películas; retropro
yectores, cámaras fotográficas y de cir· 
cuito cerrado de televisión, así como 
laboratorios de idiomas y una extensa 



Q11ec:Ci6n de material de enseñanza pro
pmada. 

También se muestran equipos para 
(lboratorios de física, de química y de 
Optica; así como una amplia colección 
de modelos a escala de diferentes partes 
¡wgánicas humanas, realizadas por los 
departamentos de Fisio logía e Histología 
de la Facultad de Medicina. 

Entre estos materiales figura el mode
b de una célula an imal de dos metros 
de diámetro, cuyo original es sólo visible 
1 microscopio y que fue hecho en el 
Departamento de Histología de esa Fa
cultad. Asimismo se exhiben modelos de 
oorazones, cerebros, bulbos raquídeos, 
neuronas, leucocitas y mitocondrias. 

la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza también organizó un ciclo de 
lnllferencias-debates acerca de la didácti
ca V metodología de la enseñanza, en el 
que participan reconocidas autoridades 
en la materia. El ciclo principió el 18 de 
marzo. 

Entre los conferenciantes se encuen
tran el doctor Héctor Brust, jefe del 
Departamento de Fisiología de la ·Facul
tad de Medicina; la profesora Margarita 
González Tiscareño, del Centro de Estu
dios Educativos; el doctor Arturo Azue
la, de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Y el ingeniero Enrique Villarreal, cate
drático de la Facultad de Química. 

También serán exhibidas varias pelí
culas referentes a la enseñanza actual y a 
su metodología didáctica. 

4. 
Un modelo de célula animal de dos 
metros de diámetro, cuyo original es 
sólo visible al microscopio, fue hecho en 
el Departamento de Histología de la 
Facultad de Medicina. 

El doctor Antonio Villasana, jefe de 
la mencionada dependencia, calificó el 
modelo como "único en el mundo", 

Está realizado en tres dimensiones y 
contiene 50 órganos celulares removibles 
cuyos originales fueron diseccionados y 
observados con ayuda de un microscopio 
electrónico, porque el microscopio de 
luz normal resulta ineficaz para llevar a 
cabo tal tarea, dijo e l informante. 

El profesor Timoteo Hernández, reali
zador del modelo, ha interpretado plásti-

camente 75 órganos humanos, con lo 
cual, comentó, se ha evitado definitiva
mente la importación de estos materiales 
de enseñanza que son fabricados en paí
ses europeos. 

Tanto el modelo en cuestión como 
las demás piezas que integran el acervo 
del Departamento de Histología de la 
mencionada Facultad, son materiales di
dácticos auxiliares en la enseñanza de la 
medicina. 

Los estudiantes, comentó el doctor 
Villasana, tienen oportunidad de obser
var con gran detalle hasta aquellas partes 
celulares que, por su tamaño, difícilmen
te se observan en los microscopios co
munes. 

Además, puede decirse que es una 
célula "puesta al día", pues contiene 
los corpúsculos moleculares descubiertos 
más recientemente. 

Al referirse al interés que motivó la 
creación del modelo celular dijo que 
"todas las funciones que realiza nuestro 
organismo son la suma de las propias 
células o de sus productos". 

"Lo que se enferma en realidad en 

nuestro organismo, son las células y a 
ellas están dedicados los medicamentos 
que tienden a aliviarlas." 

Así, los estudiantes de medicina ad
quieren sólidos conocimientos sobre la 
estructura, órganos y funciones de la 
célula y, en consecuencia, de los órganos 
más complejos de los seres vivos. 

El Departamento de Histología cuen
ta actualmente con una colección de 
modelos de cerebros, bulbos raquídeos, 
fibras nerviosas, vasos sanguíneos, neuro
nas, leucocitos y mitocondrias, entre 
otros. 

El Departamento fue establecido en 
1957; desde esta fecha coadyuva a la 
enseñanza de la medicina con su acervo 
de material didáctico cada día en au
mento. 

5. 
Veintinueve estudios sobre ocho campos 
de la ciencia Matemática han sido reali
zados por treinta y un investigadores del 
Instituto de Matemáticas, durante el pe
riodo 1966-1970. 

El Instituto, creado en 1938, inició 

, 
su labor de investigación científica en 
1942, cuando era rector de esta Casa de 
Estudios el licenciado Rodolfo Brito 
Foucher. Su primer director fue el doc
tor Alfonso Nápoles Gándara. 

En sus primeros años el número de 
investigadores fue muy reducido, pero 
en los años posteriores se amplió con la 
inclusión de nuevos matemáticos especia
lizados, egresados de varias universidades 
extranjeras. 

Actualmente el Instituto cuenta con 
veintisiete investigadores de base y cua
tro pertenecientes a otros centros de 
investigación de la Universidad. De 1942 
a la fecha se han publicado, en revistas 
especializadas en Matemáticas de México 
y del exterior, más de cien investigacio
nes y doce trabajos de divulgación de los 
investigadores del Instituto. 

Una de estas revistas es la titulada 
Anales del Instituto de Matemáticas de 
la UNAM, que se edita desde 1961, en 
donde se dan a conocer los estudios de 
sus miembros y se difunden los trabajos 
presentados por los matemáticos extran
jeros que han asistido a los seminarios 
organizados por dicho Instituto. 

Los campos que el Instituto de Mate
máticas investiga son: álgebra abstracta, 
análisis matemático, ecuaciones diferen
ciales, geometría algebraica, lógica mate
mática, probabilidad y estadística, teoría 
de los números y topología. 

6. 
"Los sistemas universitarios actuales son 
consecuencia de situaciones anteriores a 
nuestra época y continúan respondiendo 
a las necesidades que había a principios 
de siglo", dijo el doctor Hanns-Aibert 
Steger en la primera parte de la confe
rencia Las universidades europeas y su 
crisis actual, que dictó en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

La plática formó parte de los Cursos 
de Invierno organizados por esta Facul
tad, y que finalizaron el 20 de marzo. 

El doctor Steger es profesor de la 
Universidad de Bielefed, de la República 
Federal de Alemania, y actualmente rea
liza un estudio sociológico en la UNAM. 
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El doctor Steger se refirió a los aspec
tvs históricos del desarrollo de los siste
mas universitarios europeos. Destacó la 
característica primordial de la universi
dad medieval, que fue "como un taller 
en el cual se hizo posible la deificación 
del hombre". Señaló también que fue 
"una institución maniqueísta, donde se 
trabajó con métodos alquimistas". 

Expresó que, a principios de 1 300, 
los estudiantes fueron los que dirigieron 
las universidades. Los estudiantes, dijo, 
nombraban a · los rectores de las universi
dades. Estos rectores eran estudiantes no 
mayores de 25 años. 

Los rectores no permanecían más de 
un mes en su cargo, dijo. Eran sustitui
dos de inmediato por otro, con el objeto 
de no institucionalizar a las personas 
como rectores; 

Los profesores eran empleados y la 
enseñanza era supervisada por los pro
pios estudiantes. 

También se refirió a los sistemas uni
versitarios más importantes de Europa, 
tales como el inglés, francés y alemán, 
así como los hispanoamericanos y el 
norteamericano. Dijo que estos sistemas 
tenían características propias en ·un prin
cipio, pero que actualmente -dado que 
son productos y están determinados en 
todos los aspectos por el medio en que 
operan- se encuentran en desajuste ante 
el desafío de la modernidad; o sea, la 
urbanización, tecnificación e industriali
zación. 

Las respuestas que dan estos sistemas 
universitarios no corresponden a la situa
ción actual y no responden a las necesi
dades de nuestra época, terminó dicien
do el doctor Steger. 

7. 
La población del área urbana de México 
variará entre 12.5 y 13.8 millones de 
habitantes para 1980. El coSto de urba
nización que implica este fenómeno está 
fuera de las posibilidades financieras del 
país. 

Afirmó lo anterior el ingeniero Luis 
Unikel, catedrático de la Escuela Nacio
nal de Arquitectura y especialista sobre 
planeación urbana en El Colegio de Mé-

xico, durante la conferencia Desarrollo y 
planeación urbana que dictó dentro de 
los Cursos de Invierno de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

En 1980, México contará con 9 ciu
dades mayores de 500 mil habitantes y 
alrededor del 50 por ciento de la pobla
ción nacional vivirá en localidades de 15 
mil habitantes. 

"México se poblará de enormes ciuda
des, las cuales tendrán que desempeñar 
funciones socio-económicas y político
administrativas más amplias, especializa
das y diversificadas, tanto para la pobla
ción residente como para importantes 
zonas periféricas. 

Asimismo, en 1980 se consolidará el 
cambio de la estructura urbana del país, 
de un sistema preeminente a otro inter
medio, lo que traerá implícita una distri
bución más equilibrada de las ciudades 
denominadas medianas, que serán gran
des centros regionales a lo largo del 
territorio nacional." 

Al mismo tiempo, dijo, se formarán 
subsistemas de ciudades con una tenden
cia hacia la integración de un sistema de 
ciudades. Los diversos ejes de ciudades 
del país tenderán a mostrar relaciones 
más frecuentes e intensas con base en 
una menor "fricción del espacio", que 
será mediante el avance de la red de 
telecomunicaciones. 

De este modo, las relaciones interur
banas aumentarán ese año, y se incre
mentará el flujo de mercancías, perso
nas, bienes, capital e ideas, entre subsis
temas como los de algunas ciudades 
fronterizas, por ejemplo Monterrey, y las 
comprendidas dentro del triángulo cen
tral integrado por Guadalajara, León, 
San Luis Potosí, lrapuato, Ouerétaro, 
Celaya, Salamanca, Guanajuato, Ocotrán, 
Silao, Lagos de Moreno, San Juan de los 
Lagos y San Francisco del Rincón. 

En el importante eje que desciende 
desde Baja California hasta Nayarit se 
irán consolidando relaciones entre subsis
temas de ciudades y el interior de ellas. 
A este fenómeno contribuirá la multipli
cación y crecimiento de la dinámica 
centro-periferia de las principales ciuda
des de México, y dará lugar a un mayor 
número de zonas metropolitanas. 

Deberá hacerse todo lo posible para 
que la multiplicación de las grandes ciu
dades no se convierta en una simple 
acumulación de población. Es necesario 
que tales ciudades adquieran una dinámi
ca económica sólida con perspectivas y 
oportunidades suficientes para su pobla
ción residencial y periférica que les per
mitan alcanzar no sólo crecimiento de
mográfico, sino desarrollo social y eco
nómico, concluyó el ingeniero Unikel. 

8. 
Doscientos treinta y seis estudiantes de 
treinta y dos países extranjeros estudia
ron en la Universidad Nacional durante 

1969, becados por esta casa de Estudios; 
se gastaron 841 mil pesos en el sosteni
miento y colegiatura de los mismos. 

Estas cifras superaron a las obtenidas 
en 1968, año en que la Universidad becó 
a ciento noventa y cuatro estudiantes de 
veintisiete países, y erogó p.or tal con
cepto 555 mil pesos. 

Y en 1967 ciento treinta y seis estu
diantes, proveniéntes de veinticinco na- G 
ciones, fueron beneficiados por las becas e 
que ascendieron a un monto total de ~ 

255 mil 450 pesos. 
De este modo la Universidad becó, en 

los últimos tres años, a cerca de trescien· 
tos jóvenes extranjeros para que cursaran 
estudios en sus facultades y escuelas 
profesionales; el monto total de dichas 
becas ascendió a 1 millón 641 mil 450 a 
pesos. Muchos de los alumnos becados 
en 1967 lo fueron también en los dos 
años posteriores. 

Todas estas becas han sido otorgadas 
por la Universidad a través de su Direc· 
ción General de 1 ntercambio Académico 
y Cultural. 

Los países que durante 1969 tuvieron 
mayor número de estudiantes becados 
fueron Colombia, con veintidós alumnos, 
Panamá, con diecinueve, Guatemala y 
Haití con dieciséis cada uno, Nicaragua 
con catorce estudiantes, y Perú y Costa 
Rica con trece alumnos cada uno. 

Otros países representados por beca
rios fueron: Argentina, tres estudiantes; 
Alemania, dos; Arabia, uno; Bélgica, cin· 
co; Bolivia, once alumnos; Brasil, cinco; 
Corea, tres; El Salvador, ocho; España, 
diez; Estados Unidos, nueve; Francia, 
once estudiantes; Italia y Japón, dos 
cada uno; Puerto Rico, cuatro; Siria Y 
Yugoslavia, un alumno de cada país; 
República Dominicana, nueve; y Polonia 
y Uruguay, dos estudiantes por cada uno 
de ellos. 

En 1968 veintidós estudiantes colom
bianos dieron a su país el primer lugar 
de la lista. Le siguieron en ella Costa 
Rica con veintiún alumnos, Haití con ' 
diecisiete, Panamá con dieciséis, Guate
mala con trece y Estados Unidos con 
once. 

Dos estudiantes de la República Fede
ral de Alemania, siete de Argentina, uno 



¡; Arabia, dos de Bélgica, cuatro de 
Solivia, cinco de Brasil, uno de Corea, 
!ll)de Cuba, .seis de Chile y de Repúbli-
11 Dominicana, siete alumnos de Ecua
if, cinco de España, siete de Francia, 
_.e de Honduras, tres de Gran Breta
• cuatro de Italia, dos estudiantes de 
111181, dos de Líbano, uno de Japón y 
tdto alumnos de Nicaragua, fueron tam
liln beneficiados con nuestras becas en 
•año. 

Por último, en 1967 dieciocho estu
illtes de Nicaragua, dieciséis de Pana
ni, catorce de Colombia, tres de Costa 
Rica, once de Honduras, ocho de Brasil, 
liele de Francia, seis de España, cinco 
~ los Estados Unidos, seis de la Repú
~ica Dominicana, cinco de Argentina, 
ruatro de Guatemala, de Japón y de 
Chile, tres de Bolivia, dos de Etiopía y 
Ecuador, y un estudiante por cada país 
~la; siguientes: Corea, Cuba, Holanda, 
Italia, República Federal de Alemania, 
Austral ia, Austria y Bélgica recibieron 
retas de la Universidad Nacional. 

En el curso de abril la Dirección 
General de 1 ntercambio Académico y 
Cultural dará a conocer el número de 
~tudiantes extranjeros a los que les 
otorgará becas para el año lectivo 
1970-71. 

la Cámara Argentina de Productos Aví
oolas invita al Congreso Avícola Latinoa
lll!ricano que se llevará a cabo del 20 al 
24 de abril, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 

Se abordarán temas avícolas relacio
nada; con la tecnología, sanidad, econo
mía y legislación. Las personas inscritas 
ll!berán pagar una cuota a la Cámara 
Argentina de Productores Avícolas. 

.Mayor información en la Dirección 
General de Intercambio Académico y 
Cultural, en el tercer piso del edificio 
Oficinas Administrativas No. 2. en la 
Ciudad Universitaria. 

10. 
El gobierno de Bélgica ofrece dos becas 
Para un curso de Administración de Em-

presas, en ese país, que se llevará a cabo 
de octubre de 1970 a mayo de 1971. 

Cada beca consiste en un estipendio 
mensual de 2,500 pesos, subsidio de 
1,000 pesos por concepto de material de 
estudio por una sola vez, pago de viajes 
de estudio por el interior del país, segu
ro contra accidentes y enfermedades, y 
pago del viaje de regreso a México. 

El curso está destinado a ejecutivos 
de alto nivel, quienes deben tener título 
universitario o equivalente; poseer una 
experiencia mínima de cinco años; contar 
entre 25 y 45 años de edad y dominar 
el idioma francés. 

Los interesados deben presentarse en 
la Dirección General de Intercambio 
Académico y Cultural. 

11. 
El Departamento Internacional de Vol
taicinter National Corp, de Dalias, Te
xas, a través de su director el doctor R. 
Biernholz, invita al curso denominado 
Laboratorio de Tecnología Digital, que 
se efectuará durante el presente año en 
esa institución. 

Las áreas que comprende el curso se 
refieren a: Comunicaciones digitales, 
Técnicas de Análisis y síntesis de lengua
je digital, Sistemas de Control, Sistemas 
electro-ópticos, Sistemas Geofísicos, Sis
temas de Telemetría, Acondicionnamien
to de señales, Computador periférico y 
de exhibición, Sistemas-rojos, Exhibicio
nes digitales y sistemas de conteo, y, 
Electrónica médica y sistemas dentales. 

Mayores informes en la Dirección Ge
neral de Intercambio Académico y Cul
tural. 

12. 
La legislación que rige actuaimente el 
comercio internacional de materias pri
mas, la utilización del fondo de los 
mares, los tratados entre las naciones y 
la creación de empresas, con capitales de 
varios países, será analizada por dos ju
ristas europeos, uno suramericano y dos 
mexicanos, y discutida por sesenta ex
pertos más de los cinco continentes, 
durante el seminario de la Academia de 
Derecho Internacional de La Haya, que 
se inició en esta ciudad el 30 de marzo 
y concluirá el 18 de abril. 

Será la primera ocasión en que los 
integrantes de la Academia y otros espe
cialistas de América, Asia, Africa y Eu
ropa, se reunirán en nuestro continente 
para estudiar temas de Derecho Interna
cional. 

El seminario tiene por objeto actuali
zar los conocimientos sobre la materia 
de los juristas de México, Centroamérica 
y el Caribe. 

Las actividades del seminario serán de 
conferencias y discusiones. Las primeras 
serán dictadas por cinco juristas, dos de 

_ ellos mexicanos, y en las segundas parti-

ciparán los sesenta expertos asistentes. 
El seminario forma parte de un pro

grama de actividades exteriores que co
menzó la Academia de Derecho Interna
cional de La Haya en 1969. 

Hasta 1968, esta institución sólo rea
lizó cursos y discusiones sobre temas 
jurídicos internacionales en su sede del 
Palacio de la Paz de La Haya, Holanda; 
pero en 1969 inició estas actividades 
fuera de Europa, al efectuar un semina
rio sobre Derecho Internacional en Ra
bat, Marruecos, al que asistieron juristas 
de todos los países africanos. 

A las sesiones que se llevarán a cabo 
en la ciudad de México asistirán veinte 
juristas procedentes de los países centro
americanos y del Caribe; diez de Mé~ico, 
y otros treint~ de Asia, Africa, Europa, 
Estados Unidos y Ganadá. 

Los juristas que impartirán las confe
rencias del seminario son los siguientes: 

Los doctores Eduardo Jiménez de 
Arechaga, de Uruguay, y Manfred Lachs, 
de Polonia, ambos jueces del Tribunal 
Internacional de Justicia (Corte de La 
Haya). hablarán sobre Aspectos actuales 
del Derecho de los Tratados a la luz de 
la Convención de Viena; doctor Jorge 
Castañeda, director en jefe de la Secreta
ría de Relaciones Exteriores de México, 
quien expondrá el tema Régimen Jurldi
co del fondo de los mares y de los 
océanos. 

Doctor J.E.S. Fawcett, director de 
Estudios de The Royal 1 nstitute of 1 n
ternational Affairs de Londres, Gran 
Bretaña, que se referirá a Aspectos Jurf
dicos de los acuerdos internacionales so
bre productos de base; doctor César 
Sepúlveda, profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de México, 
quien disertará acerca de Empresas mul
tinacionales. 

Todas las sesiones de la reunión se 
efecturán en el Centro Cultural Isidro 
Fabela, en San Angel, Distrito Federal, 
en homenaje al famoso internacionalista 
mexicano fallecido hace diez años. 

También asistirán como oyentes al 
seminario cerca de cien estudiantes de 
los últimos años de varias facultades Y 
escuelas profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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de 

Rene Maheu 
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de la Unesco 

~ 

UNfS~O 

1970 
AÑO 

INTERNACIONAL 
DELA 

EDUCACION 

En este comienzo del año me dirijo a todos los 
países del mundo para recordarles que, a propuesta 
de la Unesco, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó A:Ñ"O INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACION a 1970, y para pedirles que hagan 
desde ahora todo lo necesario para que este año se 
destaque por los progresos importantes, tanto cual}. 
tativos como cuantitativos, que se logren en la esfe
ra de la educación. 

En gran número de países se .a está sometiendo a 
un nuevo examen, tanto en sus formas como en su 
contenido. En vez de dejarse engañar por la ilusión 
de que las polémicas y las pasiones acabarán extin
guiéndose por sí solas, es preferible esforzarse vale
rosamente por comprender y afrontar una crisis en 
la cual se debe ver, por otra parte, más que las 
amenazas de una imposible destrucción, las prome
sas de un renacimiento necesario. 

En un mundo en plena mutación, en el que la 
explosión demogfafica, el final del proceso de colo
nización y las profundas transformaciones económi
cas y sociales resultantes de la evolución tecnológica 
constituyen otras tantas fuerzas que impulsan a de
mocratizar la enseñanza; en un mundo en que la 
aceleración del progreso científico entraña una pér
dida cada vez más rápida de la vigencia del saber, y 
en que el desarrollo de las técnicas de información 
para las masas y de los medios auxiliares audiovisua
les trastornan las condiciones tradicionales de la 
comunicación, la educación no puede limitarse, co
mo en otros tiempos, a formar a los profesionales 
de la sociedad de mañana en función de un molde 
predeterminado de estructuras, necesidades e ideas, 
.á a preparar de una vez por todas a los jóvenes 
para un determinado tipo de existencia. La educa
ción ha dejado de ser privilegio de una minoría 
selecta y de verse limitada a una edad fija; ahora 
tiende a extenderse a la vez a toda la comunidad Y 
a la dura.;ión de la existencia del individuo. En 
cuanto tal, debe manifestarse como actividad perma· 
nente y omnipresente. No cabe ya concebirla como 
la preparación para la vida, sino como una dimen· 
sión de ésta, caracterizada por una adquisición con· 
tinua de conocimientos y una incesante revisión de 
nuestros conceptos. 

Pero, ¿cómo podría alcanzar la educación tal arn· 
plitud si el conjunto de su organización interna 
sigue estando fragmentado y aislado de la sociedad 
y de la vida? No sólo no existe integración· entre , 
los diversos elementos que intervienen en el proceso 
educativo, sino que la educación, como tal, sigue 

..... 



viéndose todavía cortada frecuencemente del resto 
de las actividades humanas. Lejos de vivir en sirnbio
s~ con la colectividad, la escuela y la universidad 
constituyen con demasiada frecuencia universos ce
rrados. 

El que un especialista en electrónica no cuente 
co~ medios institucionalizados para que sus colegas, 
amigos, o vecinos que deseen modernizar sus conoci
mientos aprovechen lo que sabe; el que un estableci
miento escolar sólo se utilice 200 días por año y no 
más de ocho horas diarias; el que estudiantes o 
alumnos que han cursado estudios durante años no 
PUedan ver cotizado en el mercado del trabajo lo 
que han aprendido porque han fracasado en un 
examen o en un curso, son un desperdicio -de 
recursos materiales y de posibilidades humanas- que 
no debe aceptarse ya en ninguna parte. En ninguna 
Parte, y menos todavía que en cualquier otro lugar, 
en los países en vías de desarrollo. 

Y ya que he empezado a hablar de estos países, 
¡cómo podría pasar en silencio el más escandaloso 
de todos los desperdicios de posibilidades humanas: 
el analfabetismo, que hoy todavía mantiene a más 

de la tercera parte de la humanidad en una situación 
de impotencia frente a los umbrales de la civiliza
ción moderna? ¿C11ándo se decidirá eliminar esa 
plaga de la faz de la tierra? 

El Año Internacional de la Educación es una 
ocasión para que la comunidad mundial se vea invi
tada a reflexionar sobre esos problemas, con miras a 
darles soluciones innovadoras y osadas. La Unesco 
invita a los gobiernos, las instituciones y los particu
lares a orientar el esfuerzo de reflexión y de promo
ción que se impone en el sentido de la educación 
universal y permanente antes mencionado. 

A nadie se le ocultan las inmensas dificultades 
que encierra la reconversión de estructuras y de 
aptitudes exigida por ese concepto de educación 
permanente desde el momento en que se pretende 
no dejarlo perder en la inanidad de las consignas. En 
efecto, se trata nada menos que de englobar la 
enseñanza escolar y universitaria en una síntesis en 
la que ésta se vincule orgánicamente con la educa
ción extraescolar y con la educación de adultos. 
consideradas todavía hoy con excesiva frecuencia 
como marginales cuando es evidente que, en una 
perspectiva catalizadora, están destinadas a consti
tuir un eje esencial de la formación continua y 
pluriforme de los espíritus. Y, evidentemente, nadie 
piensa que esto pueda lograrse solamente en un año 
en parte alguna. Pero ha llegado el momento de que 
emprendamos resueltamente, todos juntos, esa vía 
que es el camino de la humanidad moderna. 

Las grandes crisis de la educación han coincidido 
siempre con mutaciones profundas de la sociedad y 
de la civilización. Creo que abordamos uno de esos 
momentos de la historia. En todas partes se hace 
sentir la necesidad de nuevos modelos humanos para 
la sociedad y para la persona, y se tiene conciencia 
de que, si la educación no puede por sí sola realizar 
una labor tan compleja, aquéllos no podrían tampo
co realizarse sin ella, porque, en definitiva, ningún 
progreso adquiere realidad y sentido para el hombre 
sino por lo que surge de él y lo que de él se refleja 
en la educación. 

Así pues, al invocar el derecho de todo ser huma
no a la educación como un derecho al progreso y a 
la renovación, declaro inaugurado el AÑO INTER
NACIONAL DE LA EDUCACION y, para el éxito 
del mismo, hago un llamamiento a la generosa emu
lación de los pueblos y a la bienhechora coopera
ción de los Estados. 

(De Co"eo de la Unesco. Enero de 1970) 
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HOMENAJE 
AL 
MAESTRO 
JUAN D. TERCERO 
ERNESTO 
DE LA TORRE 

La Universidad Nacional Autónoma de México ha querido rendir 
homenaje al maestro Juan D. Tercero, dentro del ciclo de 
conciertos organizados por la Dirección General de Difusión 
Cultural que se celebra en la Biblioteca Nacional. El señor 
ingeniero Javier Barros Sierra, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y don Gastón García Cantú, Director de 
Difusión Cultural, me confirieron este honor tan amable que me 
permite honrar a un viejo maestro mío. 

Hace poco más de tres décadas conozco al maestro Tercero. 
Me tocó conocerlo en circunstancias difíciles para mí, pues 
siendo estudiante de la Escuela Nacional de Música, tenía que 
participar en los conjuntos corales. Para ingresar a ellos teníamos 
que solfear el aria de Don Juan de Mozart, lo cual no era tan 
fácil, sobre todo cuando sabíamos que el maestro Tercero era 
muy exigente y venía precedido de muy merecida fama. 

En efecto, Juan D. Tercero que había sido alumno de los 
destacados músicos Gustavo M. Campo y Carlos del Castillo, 
regresaba de Francia Diplomado en el Conservatorio de París, en 
donde había estudiado bajo la dirección de esa notable mujer, 
maestra de generaciones de músicos, que fue Nadia Boulanger. 

A partir de aquellos años (1937-38), Tercero se incorporó a la 
Escuela Nacional de Música de la Universidad y al Conservatorio 
Nacional. En la Escuela ha sido profesor, Consejero Técnico y 
Director. Por servicios prestados durante más de veinticinco años 
la Universidad le otorgó en 1961 un Diploma y el año de 1967 le 
honró designándole Profesor Emérito. 

Desde 1952 Tercero ha tenido a su cargo la dirección de la 
Coral Universitaria, de la que ha hecho un conjunto respetado y 
acreditado dentro y fuera del país. En su tiempo libre la obra de 
creación personal y la enseñanza han sido sus ocupaciones 
continuas. Por ello el Seminario de Cultura Mexicana le nombró 
en 1948 Miembro Titular y muchas otras corporaciones le han 
honrado haciéndolo Miembro Honorario. 

Si todo este enorme bagaje de creatividad y de esfuerzo 
permanente y continuo en pro del arte y de la cultura patria no 
fuere suficiente para certificamos de los altos méritos de Juan D. 
Tercero, podemos añadir aún lo que sigue. Juan D. Tercero, que 
pertenece al auténtico mundo de los maestros, de los constructo
res, de quienes elaboran tenaz y amorosamente una cultura y la 
alientan, amplían y prestigian, es como todo valor auténtico un 

hombre mode.sto, sencillo, afable. Su figura pequeña, nerviosa, 
pasaría imperceptible frente a todos si no irradiara de él ese sello 
luminoso que todo ser extraordinario tiene : sus gestos, su 1 

saludable risa, limpia y espontánea, su dinamismo que contagia y 1 

conmueve, su aliento creador. Hay dentro de su apariencia 
tranquila y amable un espíritu recio, un alma penetrada de ¡ 

chispazos divinos con los que edifica su propia obra y con los 
que interpreta sintiéndolas como propias, las creaciones de los 
grandes maestros de ayer y de hoy. 

Pero aún hay más; este ser bondadoso, incansable, ha sido 
como todos los humanos tocado por el infortunio, el cual ha 

1 
sabido llevar con la más alta dignidad y con la más sabia de las 
resignaciones. Su alma henchida de luz y de armonía se ha 
soprepuesto a la desgracia. Como el inmortal sordo de Bonn que 
en su interior edificaba inmensas catedrales de prodigiosos soni· 
dos, así, Juan D. Tercero ha iluminado interiormente su espíritu 
y encontrado la irradiante claridad que le permite seguir entregán· 
donos los prodigiosos frutos de su saber y sensibilidad musical. 

Por estas altas virtudes humanas aunadas a su desinterés, su 
acrisolada honestidad y una vida entregada a alentar en los 
estudiantes de nuestra Máxima Casa se Estudios, el sentido de la 
belleza musical, a hacer de ellos dignos continuadores de una 
noble tradición que se origina en los albores de la civilización, y 
con la cual nuestro espíritu, puede expresar el valor de nuestra 
raza, la Universidad ha deseado rendirle esta noche aquí, público 
homenaje de reconocimiento. 

Al hacerlo, como Director de esta Institución y como el 
último y más antiguo de sus alumnos, le digo con el cariño Y 
respeto que merece: 

Maestro Juan D. Tercero, la Universidad Nacional Autónoma 
de México en reconocimiento a sus esfuerzos generosos dentro de 
ella, como catedrático y Director de la Escuela Nacional de 
Música y como creador e impulsor de la Coral Universitaria, le 
rinde este homenaje de gratitud y le entrega este diploma Y 
espera que por largos años, pueda usted brindamos los raudales 
de su saber y sensibilidad, manifestados en las voces claras Y 
argentinas de ese conjunto que usted ha modelado a su imagen Y 
semajanza, que es la Coral Universitaria. 



~NTREVISTA 

~ON EL MAESTRO 
JUAN D. TERCERO 
DIRECTOR DEL CORO 
DE LA UNAM 
-Maestro, ¿quisiera usted hacernos la his
toria de la Sociedad Coral, ahora el Coro 
oo la Universidad? 

-Resulta que nosotros estudiábamos y 
nos habíamos reunido un grupo muy nu
meroso con el fin naturalmente de estu
mar obras y demás. Pero ese grupo suma
mente numeroso no daba resultado, en
tonces -decía yo- ¿En que consistirá 
~to? y me acordé que en París tuve un 
ooro, relativamente corto, de unas 24 
~~~Ces. Probablemente ahí está el secreto, 
~nsé: si nosotros reducimos este coro tan 
¡rande a unas 24 y 25 voces, tal vez nos 
dé resultado y entonces probamos y sí 
nos dio modestos resultados, claro. 

-¿Había usted escrito música coral por 
~época? 

-Ya había escrito música coral, algu-
s nas canciones que todavía seguimos can

tando y que cantamos la noche del sába
do 7 de marzo en la Biblioteca Nacional. 

-¿Qué significó para usted este con
cierto homenaje? 

-Me conmovió mucho, me dio tanto 
placer ¿verdad? que las personas que son 
nuestros jefes superiores en la Universi
~d, pues hayan tenido la fineza de dedi
carme un homenaje que por otra parte 
pues, no sé hasta qué punto yo lo merez
ca. 

-¿Cree usted que desde la fundación 
ool Coro hasta este momento ha habido 
un mayor interés por la música coral en 
México? 

-Creo que sí. Puede decirse sin lugar a 
dudas. Afortunadamente en México ya se • estima mucho esa música, se aprecia. No-
sotros pusimos nuestro granito de arena 
en eso. 

-¿Y en la Escuela Nacional de Música 
Y los otros lugares donde se enseña músi
ca se le da importancia a la música coral? 

-Sí, afortunadamente. No solamente 
en esos planteles tan importantes como 
k1s que ha usted mencionado, sino, en 
&eneral, en México hay un resurgimiento 
de la música, claro que no es todo lo que 
deseáramos, pero indudablemente que se 
Puede hablar de eso sin el menor asomo 
de duda. 

-¿Y hay una determinada edad para 

participar en el coro, para ser miembros 
de un coro? 

-Pues sí, conviene empezar no muy 
tempranamente, porque las voces no están 
todavía formadas, salvo casos excepciona
les. Pero ya cuando jóvenes pues es la 
mejor edad seguramente. 

-¿Y aparte de la música para coro ha 
escrito usted otras obras? 

-Bueno, he escrito alguna cosa, sí, he 
escrito por ejemplo para orquesta. Recuer
do que cuando el cuarto centenario de la 
fundación de nuestra Universidad, pues la 
obra que se ejecutó se llama Sinfonía del 
4o. centenario y yo la escribí. Tengo 
alguna cosa muy breve para piano, alguna 
cosa para violín y piano, pero, casi lo mío 
es, la cabra tira al monte, la música coral. 

-¿Recuerda usted algunos nombres de 
otras personas que hayan dedicado mucha 
atención a la música coral? 

-Seguramente, vienen a mi memoria 
varios nombres. Claro me queda la duda 
de cuántos se me pasarán, pero, por el 
momento recuerdo dos nombres muy glo
riosos de Querétaro: Agustín González y 
el Padre Velázquez. También todos recor
damos al gran maestro Miguel Bemal Ji
ménez y el maestro Picutti que fue direc
tor del coro de los niffos de Viena y a 
quien Bernal Jiménez lo trajo a dirigir 
aquí un coro maravilloso. Hay, natural
mente, muchos otros nombres pero ésos 
son los que ahora se agolpan en mi me
moria. 

-Y desde que empezó usted a asistir a 
conciertos no solamente como músico si
no como espectador, a la fecha, ¿ha nota
do grandes cambios en el público? 

-Sí, seguramente, el público se intere
sa mucho más por la música. Hay mu
chos, magníficos conocedores. Natural
mente yo creo que en esto también hay 
una parte muy importante debida a los 
discos. El disco ha venido a enseñarnos 
tanto ¿verdad? Indudablemente que esto 
también ha sido una contribución esplén
dida para la música . 

-¿Tenemos suficientes orquestas y su
ficientes coros para una población de casi 50 
millones de habitantes como la nuestra? 

-No, creo que no. Podríamos tener 
mucho más. Pero mientras eso viene, sería 
muy conveniente que nos dedicáramos a 
afinar lo más que pudiéramos lo ya exis- 1 

tente, lo que tenemos. 
- ¿Y se ha conseguido algo en ese 

sentido de unos diez años para acá? 
-Sí, tengo entendido que sí, segura

mente. Se ha logrado muchísimo y hay 
magníficos directores en todos sentidos, 
tanto de orquesta como de coro, por 
fortuna para México. 
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PROBLEMAS 
DE LA EDUGAGION 

Panorama y legislación 
El importante estudio de leoncio 

lara y de Miguel González 

Para 1980 habrá 704 mil 900 estudiantes de enseñanza También se refiere a la legislación jurídica de las institu-
superior en México, y de ellos 201 mil 200 estarán inscritos ciones educativas centralizadas o no autónomas, como el 
en centros educativos del Distrito Federal, afmnan los auto- Instituto Politécnico Nacional, y a la de la educación privada 
res del libro: Legislación mexicana de la enseñanza superior, a nivel superior. 
editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La obra contiene, además, una recopilación de las leyes 

El estudio lo hicieron el doctor Lara, investigador de orgánicas y otras disposiciones jurídicas de las sesenta y 
dicho instituto, Y el licenciado ·Miguel González Avelar, nueve instituciones de educación superior existentes en la 
director general del Profesorado de la Universidad Nacional República. 
Autónoma de México, con el propósito de dar a conocer el Según esta recopilación, en el Distrito Federal hay dieci-
estado actual de la enseñanza superior en nuestro país, para séis instituciones de enseñanza superior; le siguen Coahuila y 
que sirva de marco cuantitativo Y jurídico a la refonna de la Chihuahua con cuatro centros educativos, cada uno, Guana-
misma "Para reformar algo -señala el doctor Lara-, es juato, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz, 
necesario conocerlo antes. De allí el por qué de la investiga- con tres instituciones cada uno. 
ción." campeche, Durango, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamauli-

Explica el doctor Lara en el capítulo sobre La educación pas y Yucatán son las entidades que tienen dos instituciones 
superior en México (panorama y perspectivas), que se espera de enseñanza superior cada una. 
que dentro de diez afios se sextuplique la población estudian-
til de nivel superior y se mantenga su centralización, por lo Los Estados de Colima, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Hidal-
que es necesario prepatar más y mejor personal docente, a la go, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas 
vez que adecuar los planes y programas de estudio al solamente poseen . un centro de enseñanza superior. 
desarrollo nacional. El estudio del licenciado González Avelar y el doctor 

El licenciado González Avelar, por su parte, en el capítulo Lara, a más de proporcionar el marco jurídico de la enseñan-
La legislación mexicana de enseñanza superior señala que za superior en el país, incluye su ambiente histórico, ya que 
"un plan nacional de educación es el instrumento adecuado señala cuáles fueron las primeras instituciones educativas de 
para llevar a cabo la reforma educativa en la que tan estudios superiores que se crearan en cada entidad federativa 
vivamente se han interesado todos Jos sectores del país", y Y las fechas de su fundación, así como las de sus reformas y 
apunta que las mismas instituciones de enseñanza superior modificaciones. 
deberán participar efectivamente en la formulación de dicho Así, en el caso de la UNAM, se remonta al año de 1551 
plan. en que, por la real cédula de Carlos V, se estableció la Real 

La nueva ley de la enseñanza superior, aíiade, "ha de Y Pontificia Universidad de México; luego señalan su evolu· 
permitir la existencia de centros de experimentación educati- ción durante el virreinato y la lucha de Independencia, hasta 
va y de investigación sin sujetarlos a criterios rígidos. En 1833 en que el presidente Gómez Farías la clausura. 
general, la ley será suficientemente flexible para que las La reapertura en 1834 y la segunda clausura en 1857 
instituciones se desenvuelvan bajo un régimen de descentrali- también son relatadas en la ficha histórica de la Universidad, 
zación, de independencia en sus regímenes internos Y de así como las supresiones dictadas por el presidente Juárez y por 
libertad de cátedra e investigación". .-...-,:~~~&.,emperador Maximiliano en 1861 y en 1865, la reapertura 

El Director General del Profesorado hace ~~-~~~ de 1a niversidad Nacional en 1910 y su autonomía en 
comparativo de los principios comunes a las i~Uocip,~ 1929, asl como las reformas de 1966 y 1969, incluidas 
enseñanza superior descentralizadas, como la M!--~ithil\! tambi6J1 en esta obra. 
gobierno de cada institución, el régimen ~ · mexicana de la enseñanza superior contiene 
relaciones con el ejecutivo federal y esta "ón del licenciado Héctor Fix Zamudio, direo-
.ción estudiantil. o de Investigaciones Jurídicas. 
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¡ ()el registro del tema 

Artículo l. Los pasantes de la licenciatura en economía 
lberán efectuar el registro de temas de Tesis Profesional en la 
l)lcina de Pasantes. 

Les alumnos del 9o. y lOo. sefllestres podrán hacer este 
~ro, siempre y cuando recaben el visto bueno del Director 
;1 Seminario al cual se refiera el tema de la Tesis. 
Artículo 2. El registro de un tema de Tesis tendrá vigencia 

j¡¡ante un plazo no mayor de 2 años naturales. Se podrá 
"'rrogar el plazo si el Director de Tesis manifiesta por escrito a 
1 Oficina de Pasantes que el trabajo se encuentra en un grado de 
daboración no menor del 50 . 
Artículo 3. La Oficina de Pasantes llevará una relación de los 

tmas presentados en examen profesional y de aquéllos en 
daboración, con el fin de evitar duplicidades. 

En caso de discrepancia entre el solicitante y la Oficina de 
luantes acerca de una posible duplicidad del tema, el solicitante 
~ llevar su caso ante la Dirección de la Escuela para la 
ltcisión fmal. 
Artículo 4. Se acompañará a las solicitudes de registro de 

lima de Tesis la siguiente documentaCión: 
Por cuadruplicado: 
!) Guión de la Tesis, por capítulos con desglose en incisos. 
2) Explicación sucinta del tema en 3 cuartillas. 
3) Bibliografía mínima. 
Copia fotostática de la carta de pasante. 
Una foto tamaño credencial. 
Artículo 5. En el caso de tesis de grupo, se deberá cumplir 

roo los artículos anteriores y hacer una solicitud razonada al 
Consejo Técnico con los elementos suficientes para que éste 
,ueda pronunciarse sobre el particular. 
Artículo 6. La Oficina de Pasantes controlará el servicio social 

~acuerdo con el reglamento respectivo. 

ll. De la elaboración de la Tesis 

Artículo 7. Una vez cubiertos los requisitos señalados y 
!probado el tema por la Oficina de Pasantes, esta nombrará al 
!Mector de la Tesis, el cual será seleccionado' de una lista de 
lllaestros elaborada por la Dirección de la Escuela. Para esta 
~lección se tomarán en cuenta tanto las sugerencias de los 
!IISantes como las posibilidades de trabajo de dirección de tesis 
~ los profesores. Sólo en el caso de que el solicitante expusiera 
llZones académicas suficientes para proponer un Director de 

. Tesis que no figure en la lista, previa autorización de la Dirección 
~la Escuela, la Oficina de Pasantes hará la designación. 

Artículo 8. Al terminar la dirección de la tesis, el profesor lo 
comunicará por escrito a la Oficina de Pasantes, anexando una 
I'Opia a máquina del trabajo. 

Artículo 9. Recibido el aviso de terminación de tesis, y en un 
plazo que no exceda de 7 días hábiles, la Oficina de Pasantes lo 
COmunicará a la Dirección de la Escuela, la que procederá a la 
designación del Jurado del examen profesional. El pasante impri
lllirá su tesis si lo desea. 

Artículo JO. El Jurado estará integrado por tres profesores 
Propietarios y dos suplentes, a cada uno de los cuales el 
SUstentante entregará un ejemplar de su trabajo. El Director de la 
Tesis formará parte del Jurado. Los demás miembros se seleccio
narán de una lista de profesores por áreas de materias. 

Artículo 11. Con el voto aprobatorio de la Tesis por los 
miembros del Jurado y previa constancia de no adeudo de libros 
a la biblioteca de la Escuela, el pasante solicitará fecha de 
examen profesional a la Dirección General de Servicios Escolares. 

Artículo 12. Además de los ejemplares a que se refiere el 
artículo 1 O, el interesado deberá entregar · un mínimo de cinco a 
b Oficina de Pasantes, la que enviará uno a la Revista Investiga
ckín Económica y dos a la biblioteca de la Escuela. 

En forma opcional el interesado entregará, a petición de la 

ESCUELA 
NACIONAL 
DE 
ECONOMIA 
REGLAMENTO 
DE EXAMENES 
PROFESIONALES 

Oficina de Pasantes, un número extra de ejemplares para ser 
enviados a bibliotecas y Escuelas de Economía del país. 

III. Del examen profesional 

Artículo 13. El examen podrá versar sobre el tema de la tesis 
o sobre conocimientos generales de la carrera. 

Artículo 14. El resultado del examen podrá ser: 

a) Aprobado por unanimidad 
b) Aprobado 
e) Suspendido 

Artículo 15. Se otorgará Mención Honorífica cuando se reú-
nan los siguientes requisitos: 

a) Que la tesis presentada sea de calidad excepcional, con 
aportaciones significativas al tema tratado. 
b) Que la réplica revele un amplio grado de conocimientos 
respecto a las preguntas formuladas . 
e) Que el currículum escolar revele un alto grado de aprove
chamiento, es decir qu.: las calificaciones predominantes sean 
B y MB. En los casos en que el currículum escolar venga con 
calificación numérica, se deberá entender en este requisito que 
los sustentantes tengan un promedio superior a ocho. 
d) Que lo acuerden todos los sinodales. 

La Mención Honorífica deberá ser justificada por el Jurado 
por escrito ante la Dirección de la Escuela. 

Artículo 16. El examen profesional no podrá realizarse con 
profesores que no hayan leído y aprobado previamente la Tesis 
Profesional. En caso de que no se reúna el Jurado designado, se 
convocará nuevamente a examen en un lapso no mayor de 7 
días. 

Artículo 17. Si el resultado del examen es de suspendido no 
se podrá conce~er al sustentante nuevo examen antes de seis 
meses. 

Transitorio. Este Reglamento entrará en vigor en la fecha de 
su publicación en la Gaceta Universitaria. 

"Por mi raza hablará el espíritu". 
Ciudad Universitaria, D. F., 1 o. de .abril de 1970 
La Directora. 
Lic. lfigenia M. de Navarrete. 
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CONFERENCIA 
DE 

RICARDO POZAS 

Es un error sustentar la idea de que los núcleos indígenas del 
país se encuentran totalmente marginados de la tarea nacional. 
Ellos, desde el punto de vista económico, contribuyen al desarro
llo de México, y están incorporados al torrente creativo y 
productivo de la masa social. Hacen mal quienes afirman lo 
contrario, pues pretenden hacer creer que las comunidades están 
abandonadas y son cosa aparte , declaró el investigador y 
antropólogo Ricardo Pozas, célebre por sus libros El desarrollo de 
la comunidad, Juan Pérez Jolote y Chamula, en la conferen
cia que dictó en la Librería Universitaria Insurgentes, dentro 
del Tercer Ciclo de Presentaciones de Autores Universitarios 
que auspicia el Departamento de Distribución de Libros. 

"Los indios se visten con telas fabricadas por la industria 
textil, comercian con productos diferentes y, lo que es más 
importante, concurren a grandes centros de productividad agríco
la e industrial para trabajar a cambio de salarios que les permiten 
elevar sus niveles de vida; por otra parte, mandan a sus hijos a las 
escuelas oficiales y están sujetos a los mandatos jurídi¡;os que la 
Constitución dispone para todos los mexicanos." 

El profesor Pozas, Director del Centro de Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha dedicado la mayor 
parte de su vida a realizar investigaciones de campp. Además, ha 
jefaturado grupos de estudiantes de la mencionada Facultad, que 
tienen la obligación de presentar trabajos de campo, como parte 
de su preparación práctica en la carrera de Sociología. 

Pozas declaró que el Centro tiene tres actividades primordia
les: estudios fundamentales, de realización inmediata y estudios 
de servicio social. Así es como los alumnos del plantel han 
seguido en sus labores a las misiones culturales de la Secretaría 
de Educación, han analizado el funcionamiento de una oficina de 
coordinación intersecretarial de la Secretaría de la Presidencia, y 
han estado programando temas de gran alcance, como son Los 
indios en el desarrollo nacional, Los pueblos del mundo, Estratifi
cación y movilidad social de la ciudad de México y Gente de la 
ciudad, que serán publicados por la propia Universidad. 

AVISO 

El Departamento de Teatro de la Direc
ción General de Difusión Cultural invita 
a los estudiantes universitarios a formar 
los grupos de Teatro estudiantil, para 
1970. 

Pueden inscribirse como directores, 
actores o productores. E 1 plazo para 
inscripciones se vence el 30 de abril. 
Las solicitudes se reciben de lunes a 
viernes, de las 11 a las 14 horas en el 
décimo piso de la Torre de la Rectoría. 

CONVOCATORIA 
ESCUELA NACIONAL 

PREPARATORIA 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 
PLANTEL 
"ERASMO CASTELLANOS QUINTO" (2). 

Se convoca a Concurso de Méritos Cerrado para la designa· 
ción de Profesores Titulares en las asignaturas y plazas que a 
continuación se indican: 

CIVISMO 
Tres Concursos simultáneos para tres plazas de Profesor 

Titular. 

GEOGRAFIA DE MEXICO 
Tres Concursos simultáneos para tres plazas de Profesor 

Titular. 

GEOGRAFIA FISICA 
Un Concurso para una plaza de Profesor Titular. 

CULTURA MUSICAL 
Un Concurso para una plaza de Profesor Titular. 

Tienen derecho a inscribirse los Profesores e Investigado· 
res de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Las solicitudes correspondiente deberán presentarse dentro 
de los quince días siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria. 

Los interesados pueden ocurrir a la Secretaría de este 
Plantel, en consulta de las normas aplicables y para obtener 
toda la información necesaria. 

Los Concursos quedarán terminados en un plazo no 
mayor de tres meses. 

Atentamente 
"Por mi raza hablará el espíritu". 

México, D. F., a lo. de abril de 1970. 
El Director General. 

Lic. Vicente Méndez Rostro. 

( 
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motivo de cumplirse este año el 
del nacimiento del composi

ll' alemán Ludwig van Beethoven, la Di
IICCión de Difusión Cultural ha programa

para su VIlla. Temporada de Concier
Universitarios, un amplio ciclo dedica

lb a su obra. Se han incluido, a lo largo 
~ los diez conciertos organizados entre el 
11 de febrero y el 1 O de mayo, composi
. de los más diversos géneros de su 

panorama musical. Para esta ocasión 
escogieron sintonías, conciertos, ober

ruras, danzas, la Misa en Do Mayor y el 
Cristo en el Monte de los Olivos 

1 en primera audición en Méxi-
que darán oportunidad de tener una 
1 apreciación de su obra. 

El primer concierto de la temporada lo 
~o a su cargo el director brasileño E lea

de Carvalho al frente de la Orquesta y 
la parte solista actuó la soprano Patri

cia Mena. 
Iniciando el programa se escuchó la 

Obertura Leonora No. 1, estrenada en 
1!05 para Fidelio, pero retirada por Beet
~en casi enseguida por no estar suficien
~mente relacionada con la l,pera; esta 
flirtitura sufrió dos modificc.ciones más, 
O"j]ocidas como Leonora No. 2 y Leonora 
No. 3. Por último compuso, con mucho 
~erto, la sencilla obertura que prepara la 
iniciación de la ópera, cambiándole el 
ll:imbre por el de Fidelio para que no se 
O"j]fundiera con las anteriores, y quedan
~ éstas como piezas orquestales i ndepen
~entes. La Obertura Leonora No. 1 fue 
rlljeto de una versión vigorosa y sonora 
~ parte de la orquesta, a la que Carva
llo imprimió fuerte lirismo; fueron más 
~rados en el carácter de la obra los 
~ectos tímbricos que el ritmo impartido. 
~ interpretó luego la Sinfonía No. 1 en 
~o Mayor Op. 221, que ha sido llamada 
El canto del cisne del siglo XVIII", ya 
que es una expresión de las formas sinfó
~cas anteriores, heredada de Haydn y 
~Ozart. Estrenada en el año 1800, fue la 
~t i llla de las sinfonías de tradición clási
ra, incluso del siglo; en las siguientes, 
Beethoven ya empieza a proyectar su per
~alidad y a adaptarlas a la nueva época. 
~ esperó hasta la edad de casi 30 años 

nr••cit:lr't"'P~'ii~.,." la primera obra de 
instrumental más completa, es 

que se daba cuenta del grado de excelen
cia a que debería llegar antes de poder 
competir con las creaciones maduras de 
sus maestros. Esta primera obra sinfónica 
acusa ya, dentro de las formas clásicas, 
sus características inconfundibles. Su obra 
constituye el cierre definitivo de la época 
de los grandes clásicos vieneses y es, en 
muchos aspectos, el iniciador de una nue
va era en la música. Alrededor del 1800 
comienza el Romanticismo como movi
miento en la filosofía y en las artes de 
toda Europa, especialmente en Alemania 
y Francia; Beethoven, hijo de su tiempo, 
fue el último de los compositores clásicos 
y el primero de los románticos (se hace la 
salvedad que esta diferenciación tiene un 
val9r relativo, pues toda la música -aún 
la clásica- posee elementos románticos). 
En esta ocasión, bajo la batuta del direc
tor huésped, la Orquesta lució las cuali
dades que las caracterizan: entusiasmo, 
brillo, riqueza de sonido, ajuste, limpias 
texturas. Se abusó del volumen en algunas 
frases, y su ritmo resultó un poco acelera· 
do en detrimento de la sutileza de matices 
y la frescura que esta obra requiere, no 
llegando a profundizar por momentos en 
su estilo netamente clásico. 

En la segunda parte se escuchó el 
estreno en México de las Tres Abstraccio
nes para orquesta de cuerdas del composi· 
tor brasileño Claudio Santoro. Formado 
en Europa, conoció las últimas técnicas 
experimentales de vanguardia. En las Tres 
Abstraciones, escritas en 1966, despliega 
su ingenio sonoro dentro de un clima 
tenso a base de efectos contrastados, con 
resultados casi alucinantes. Merece desta· 
carse la labor de la Orquesta, que puso de 
manifiesto técnica, precisión y rica plasti
cidad de matices que le permitieron salir 
airosa de esta difícil prueba. 

Para concluir se ofrecieron, también en 
primera audición, las Tres piezas para 
canto y orquesta de la Opera Wozzek del 
mus1co vienés Alban Berg, Suite que el 
propio autor realizó uniendo distintos 
fragmentos de la misma. Berg fue discípu
lo de Arnold Schoenberg y notable com
positor de su escuela que inició un moví-

miento de renovación de valores. Su obra, 
aunque no alcanza una docena, es de gran 
importancia para el desenvolvimiento de 
la música contemporánea. Es un composi
tor expresionista de marcado pesimismo y 
torturado panorama interior. En la ópera 
Wozzek, estrenada en 1925, expresa senti
mientos intimistas y acentos logrados des
pués de un incesante buceo introspectivo 
no registrados anteriormente por el len
guaje musical, llevándolos al máximo de 
sus posibilidades. Junto a Schoenberg 
acondiciona su lirismo dramático a la téc
nica de la armonía atonal, para más tarde 
terminar en el dodecafonismo. 

La Suíte de Wozzek constituyó el nivel 
más alto de la noche en punto a interpre
tación. La Orquesta lució un espléndido 
ropaje sonoro logrando la atmósfera en
volvente y de tenso lirismo necesarias a la 
expresividad del canto, dando muestras de 
gran cohesión con el total de la obra; la 
intervención de la soprano Patricia Mena 
contribuyó en gran medida. Intérprete de 
gran musicalidad y depurado estilo, impri
mió a su canto melancólico y doloroso 
acento dando relieve a su dramático per
sonaje. Su dominio técnico le permitió 
abordar las dificultades con inteligencia y 
refinamiento. 

La segunda parte del programa, más 
ajustada que la primera, coronó exitosa
mente el concierto de apertura de la 
temporada. 

El segundo concierto de la serie estuvo 
a cargo también de Eleazar de Carvalho; 
actuaron en calidad de solistas la pianista 
Jocy de Oliveira y la soprano Patricia 
Mena. 

Entre la actividad desarrollada durante 
el mes de marzo, la Dirección de Difusión 
Cu 1 tu ra 1 presentó juntamente con el 
Goethe-1 nstitut un concierto de excepción 
a cargo del Studio de. frühen musik (con
junto de múscia antigua) de Munich. El 
recital que, con el título de Grandes maes
tros de la música medieval y renacen
tista, nos llevó en su intinerario musical 
desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, 
fue una demostración de virtuosismo y 
alto nivel interpretativo. Su maestría en 
la ejecución de los ya olvidados ins
trumentos antiguos como de las intrin
cadas partes vocales, hicieron que sus ver
siones resultaran de una exquisitez y fres
cura admirables. Con gran ductilidad, cada 
uno de sus integrantes abordó las cons
trucciones sonoras en un trabajo indepen
diente siguiendo su ritmo interior, pero 
integrándose al conjunto en una unidad 
perfecta y fluida. Los artistas Andrea von 
Ramm (mezzosoprano), Williard Cobb (te
nor), Sterling Jones (instrumentos de ar
co) y Thomas Binkley (laúd, instrumentos 
de cuerda raSgueados y de aliento). estu
diosos de los estilos de la época, nos han 
brindado un excelente y fiel panorama de 
su música en una auténtica expresión de 
arte. 

Graciela Carminatti 
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Al declarar 1970 el año de la educación, se ha iniciado un 
examen riguroso de la situación de la enseñanza en todos los 
países contemporáneos. En las páginas centrales de esta 
Gaceta publicamos el mensaje del Director de la UNESCO. 
Una exhortación oportuna y, a la vez, temas diversos para 
una reflexión indispensable: lqué hacemos para mejorar a la 
especie humana? 

En la excelente revista El Correo de la UNESCO (año 
XIII, enero de 1970) Howard Brabyn cita esta frase de H.G. 
Wells: La historia de la humanidad se va convirtiendo cada 
vez más en una carrera entre la enseñanza y la catástrofe, 
ofreciendo datos, sin exageración alguna, aterradores: los 
gastos militare -han alcanzado 182,000 millones de dólares 
en 1967, res¡;iecto de los 120,000 millones de dólares de 
1962. Si el mundo continúa armándose se llegará a la suma 
de 4 bil ones de dólares en los próximos diez años. Lo cual 
significa que si se · tirara una mo:n~a 9e un dólar por 
segundo, se emplearían 5,750 años en · llégar , la ;eifra de 
182,000 millones y 126,000 años en llegar a~ los 4 billones---·-
mencionados. · 
. Proéediendo a una comparación para entender la'· mons

truosidad ~de estas cifras, Brabyn afirma que s·. esas hloneda's 
de a- dólar, que tienen unos dos mil ípíetr~ "":meqlp de . 
espesór, se J)llsieran una encima de ot'.r~ "torrtiimdo pn · 
montón, l.a- pila llegaría a la luna y todav'ía .• s!;l ~?<ti:lndería • ''· ~ #1 >':'i:: 

7(000 kiiómetros más allá. E~o po~ lo ~u~ r;s~cta ' a 1 ··~iit~~·~;.dJ? 
gastado en 1.967. Para los próxunos d1ez anos eqwvaldr'fan ·•a N.. u' 
un rimero Cfe diez milloneS! éte kilómetros de alto, o s~~ '\~·'..., '.c-~-
treinta .ve~ la d'staneia de.- ta tierra a la luna. . ' • ~ r .,~ ; ' ~ .. 

Ciertamehte hemos llegado a la luna todos lo.s liombres, " - " ··• "' 
pero no a través de la ciencia y de la técnica sino de las pilas ~ :,! 

' · de dinero gastadas an armas. ... 
"k . • La 'cifras antes mencionadas se amplían en los siguientes 
~os: 

• ... 

"\~ 
gasta u'n 40 por ciento más en armamentos ""' . :. 

que en instrucción pública. 
• Por cada soldado se gasta an almente en el mundo, como promedio, 7,000 dólares, y por la educación de UJI niño, en 
promedio, 100 dólares. 
• Los países en vías de desarrollo cuentan con el 12 por ciento de la población mundial, pero lo que invierten 
públicamente en enseñanza es sdlo el 11 o/ó'de fo que invierte el resto del mundo. 
• Estos países gastan un promedio anual de 5 dólares per capita en educación, mientras los industrializados gastan 100. 
• A los Estados Unidos y la Unión Soviética corresponden, en conjunto, casi tres cuartas partes de los 44,000 millones de 
dólares de aumento mundial de gastos militares entre 1965 y 1967. 
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Facultad de Derecho 1 Convocatoria 

Se convoca a concursos de méritos cerrados, para la designación de 
profesores titulares en las asignaturas y plazas que a continuación se 
mencwnan: 

TEORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Tres concursos simultáneos para tres plazas 
de profesor titular. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

Tres concursos simultáneos para tres plazas 
de profesor titular. 

DERECHO PENAL 

Tres concursos simultáneos para tres plazas 
de profesor titular. 

DERECHO PROCESAL PENAL 

Tres concursos simultáneos para tres plazas 
de profesor titular. 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Tres concursos simultáneos para tres plazas . . 
de profesor titular. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Tres concursos simultáneos para tres plazas 
de profesor titular. 

Tienen derecho a inscribirse las personas con título o grado superior al 
de bachiller, que pertenezcan al personal académico de la Universidad 
en la materia correspondiente. 

Las solicitudes correspondientes deberán presentarse dentro ele los quin
ce ~ías siguientes a la publicación ele esta convocatoria. 

Los interesados pueden ocurrir a la secretaría ele este plantel en consul
ta de las mrmas aplicables y para obtener toda la información necesaria. 

Los concursos quedarán terminados en un plazo no mayor de tres meses. 

Atentamente. 
"Por mi raza hablará el espíritu" 
Cd. Universitaria, D. F., 4 de abril ele 1970. 

El Director 
Dr. Ernesto Flores Zavala. 

Gaceta de la UNAM lo. de abril de 1970 
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