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En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario 

SE APROBO, EN LO GENERAL, 
l 

EL PROYECTO DE BASES 
PARA ·LA REFORMA DE LA 

LEGISLACION UNIVERSITARIA 
* El doctor Jaime Mora Celis, miembro de la Junta de Gobierno * Rindieron protesta como consejeros universitarios. el licenciado 

Antonio Delhumeau y los doctores Roberto Moreno de los Arcos 
y José Sarukhán * Nuevas bases para el funcionamiento de la Junta de Gobierno 

En sesión ordinaria del H. 
Consejo Universitario que se ini
ció el pasado día 3 y continuó el 
día 4, se aprobó en lo general, el 
Proyecto de Bases para la Refor-

yecto, algunas de las cuales fue
ron enriquecidas, destacando la 
número 1, referente a !aJunta de 
Gobierno de la Institución, que a 

· la letra dice: "Cuando menos 

Al dar inicio la sesión, y des
pués de haberse tomado la lista 
de asistencia, se dio lectura al 
acta de la sesión ordinariajdel 9 de 
noviembre de 1978, la cual resul
tó ap~obada. En seguida, rindie
ron protesta como consejeros uni
versitarios, el licenciado Antonio 
Delhumeau Arrecillas, los doc
tores Roberto Moreno de los Ar
cos y José Aristeo Sarukhán Ker
mez, recientemente designados, 
respectivamente, directores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y de ,los Institutos de 
Investigaciones Históricas y de 
Biología. 

Como siguiente punto de la 
orden del día, selreintegraran las 
Comisiones de Difusión Cultural, 
quedando como miembro pro
pietario el doctor Roberto More
no; la del Mérito Universitario, 
con el doctor José Sarukhán,a 
mo miembro suplente; y la W 
Trabajo Académico, con el licen
ciado Antonio Delhumeau, como 
miembro suplente. · 

El H. Consejo Universitario al .aprobar. en lo general. el Proyecto de Bases para la Reforma de la Legi'sléi:ión Universitaria. 

ma de la Legislación Universita
ria (ver suplemento ~ecial de 
Gaceta UNAM N9 20); se desig
nó a un nuevo miembro de la 
H. Junta 9e Gobierno; rindieron 
protesta tres nuevos consejeros 
universitarios; y se discutieron y 
aprobaron, en lo particular, va
rias bases del ·mencionado pro-
fl)~llff1 

ocho de los miembros de Ia:Junta 
de Gobierno deberán formar par
te del personal académico de ca
rrera'; y que fue enriquecida al 
señalarse que dichos miembros 
deberaón ser representantes de 
las diversas áreas del conocimien
to, formalizándose los procedi
mientos de auscultación. 

A continuación se designó al 
doctor Jaime Mora Celis, reco
nocido hombre de ciencia en el 
area Biomédica, como miembro 

' de la H. Junta de Gobierno, en 
sustitución del doctor Alberto 
Barajas, quien por ministerio de 
Ley dejó de pertenecer a ese 
cuerpo universitario. 



Por otra parte se aprobaron los 
dictámenes de la Comisión del 
Trabajo Acaderhico sobre las 
P.ropuestas del Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales Iztacala, para 
el cambio metodológico en la 
enseñanza de las Ciencias Básicas 
Biomédicas en la carrera de Ci
rujano Dentista; de la ENEP 
Cuautitlán para que se modifi
que la seriación de las materias 
del plan de estudios de la carrera 
de Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia, en los nueve semestres de 
la carrera, realizados durante los 
años 1974, 1975 y 1976, este últi
mo aplicado a las generaciones 
de 1977 y 1978 y para que se 
modifique el plan de estudios de 
la carrera de Ingeniería Agrícola; 
de la ENEP Aragón, para que se 

plan de estudios y programas del 
curso de especialización en Pro
ducción Animal: Aves. 

A continuación y como noveno 
punto de la orden del día se dio 
lectura al dictamen de las Comi
siones' de Legislación Universita
ria y del Trabajo Académico, 
referente al Proyecto de Bases 
para la Reforma de la Legisla
ción Universitaria. Al dar inicío 
la discusión de este punto y ante 
la oposición 4 u e a ella hicie
ron algunos consejeros universita
rios, se les hizo saber que se 
encontraban en un error de pro
cedimiento ya que éste, era el 
siguiente: 
a) El pleno del Consejo Univer

sitario conoce y discute el do
cumento "Bases para la Re
forma de la Legislación Uni
versitaria". 

dactará un proyecto final que 
será discutido en el seno de la 
comunidad universitaria y 
posteriormente, en el pleno 
del propio Consejo. 

Al dar inicio la discusión de las 
25 bases contenidas en-le! mencio
nado proyecto, y en relación a la 
número 1, que¡a la letra jdice: 
"Cuando menos ocho de los 
miembros de la Junta de Gobier
no deberán formar parte del per
sonal académico de carrera", re
sultó enriquecida al señalarse 
que dichos miembros deberán ser 
representantes de las diversas 
áreas del conocimiento, formali
zándose los procedimientos de 
auscultación. A la 1:30 horas del 
día 4 de abril, el Consejo Univer
sitario acordó continuar con la 
sesión a las 19:30 horas del mis
mo día. 

Los nuevos consejeros universitariu• : licenciado Antonio Oelhumeau. Rooerto Moreno de los Arcos y José Sarukhán momentos antes de rendir 
su protesta. 

modifique el plan de estudios de b) Se recogen todas las opiniones 
la carrera de Arquitectura. vertidas, que pueden ser de 

Contando además con la opi- apoyo o rechazo. 
nión favorable del Consejo de e) Con esas opiniones, las Comí-
Estudios de Posgrado, se aproba- siones del Trabajo Académico 
ron las propuestas de la Facutad y de Legislación Universita-
de Medicina para que dentro de ria, redactarán un antepro-
de su División de Estudios de yecto de Estatuto General. 
Posgrado, se modifique el plan· d) Este, a través de la Gaceta 
de estudios y programas del curso UNAM y los diversos medios 
de especialización en Neurología; de divulgación, se dará a co-
de la Facultad de Medicina Ve- nocer a la comunidad univer-
terinaria y Zootecnia, para que 
dentro de su División de Estudios 
de Posgrado, se modifique el 

sitaria. 
e) Una vez que se recojan 

opiniones al respecto, . se 
las 
re-

Al reiniciarse la sesión, se con
tinuó con el análisis, discusión y, 
en su caso, enriquecimiento y 
aprobación de varias bases del 
Proyecto de Bases para la Refor
~a de la Legislación Universita
na. 

A la 1 :30 horas del día de hoy 
el Consejo acordó suspender la 
sesión y continuarla a las 19:00 
horas de mañana "Viernes. 

Gaceta UNA,M publicará pró
ximamente el enriquecimiento 
de que fueron objeto algunas de 
las bases del proyecto. o-

G'ffi\lNtl rn 



Revisión del 

REUNION DEL CONSEJO DE 
BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACION 

Programa 
de Superación 
Académica de la 
Dirección General de 
Bibliotecas, y los 
programas para 1979 * Diagnóstico de la 
situación actual 

Ante el doctor Guillermo Soberón, rector de 
la UNAM, el pasado 2 de abril se reunió en el 
Palacio de Minería el Consejo de Bibliotecas y 
Documentación, efectuando una revisión del . 
Programa de Superación Académica de la 
Dirección Gene~al de Bibliotecas y los Progra
mas para 1979, así como un diagnóstico de la 
Situación actual y Futura del Sistema Bibliote
cario de esta Casa de Estudios. 

Al inicio de la sesión, el doctor Fernando 
Pérez Correa, secretario general Académico y 
presidente de este Consejo, hizo hincapié en 
que nuestra Institución ha tenido un creci
miento dinámico en lo que refiere a poblacio
nes escolares y personal académico, y que el 
sistema bibliotecario en buena medida se ha 
quedado rezagado, tanto en recursos como en 
lo concerniente a las instalaciones. 

De ahí, apuntó, la idea de que se puedan 
dar, tanto al Consejo de Bibliotecas y .Docu
mentación como a la Dirección General de 
Bibliotec_as, algunos de los lineamientos funda
mentales que sirvan' de base para que el 
sistema bibliotecario pueda planear su futuro 
desarrollo en un espacio temporal de cuando 
menos 5 años. 

Asimismo, recordó que por recomendación 
de los Consejos Técnicos de la Investigación 
Científica y de Humanidades, se constituyó, a 
inicios de 1977, el Consejo de o Bibliotecas y 
Documentación, a fin de que la Universidad 
con tara con un organismo colegiado que reco
giese los planteamientos de todos los sectores 
que tienen interés en la elaboración del sistema 
bibliotecario de la UNAM, y pudiesen de este 
modo concertarse las políticas,adecuadas para 
resolver los múltiples problemas planteados al 
respecto. . 

Señaló además que en 1977 los problemas 
más urgentes que reclamaban la atención de la 
DGB eran, fundamentalmente, los vinculados 
a la adquisición, catalogación y puesta en 
servicio de los repertorios bibliográficos.' 

Al referirse al Programa de Superación Aca
démica, la QFB Margarita Almada de Aseen
cío, directora general de Bibliotecas y secreta
ria Ejecutiva del CBD, recordó que fue presen
tado en una reunión de dicho Consejo en 1977, 
y en ·él se incluyen los proyectos de la Dirección 
en apoyo a las bibliotecas departamentales y al 
personal administrativo y académico que en 
ellas labora. 

y futura del siste 
bibliotecario 

a ma Ascencio- durante la presentación del 
programa para 1979 del Consejo de Bibliotecas y Documentación. 

Agregó que en su primera fase se enfocó 
principalmente a la organización de un progra
ma de capacitación ·de personal y la optimiza
ción de servicios con apoyo automatizado, 
adquisición de libros, clasificación, cataloga
ción y tesis. Todo esto dentro de un sistema 
integral de manejo automatizado de informa
ción bibliográfica denominado LIBRUNAM... 

Como funciones. de apoyo de la DG& 1 
profesora Almada de Ascencio mencionó -los 
servicios a bibliotecas y los servicios a usuarios; 
los primeros se realizan en los diferentes depar
tamentos de la Dirección General de Bibliote
cas y los siguientes en la Biblioteca Central. 
Dentro del Programa de Superación Académi
ca, apuntó como objetivos prioritarios los de 
capacitación de personal, ya que sin el personal 
bibliotecario capacitado a todos los niveles las 
bibliotecas no podrán funcionar adecuadamen
te. 

Respecto a los cursos de alto nivel académi
co, la Directora General de Bibliotecas informó 
que se han reali~do dos, mismos que fueron 
impartidos por profesores con reconocimiento 
internacional por su idoneidad en la materia . 

Asimismo, y dentro del programa de capaci-

~UtH-------~----------------------------------------------------------------_. 



tación y especialización para personal bibliote
cario auxiliar· y profesional, se organizaron 
seminario~ para personal académico, talleres 
par<:' personal administrativo y se realizarán 
cursos de ec;pecialización en fechas próximas. 

Para ello, fu e necesario contar con profesores 
ex.tranjeros y al mismo tiempo enviar a algunos 
miem bros del personal de la Dirección a tomar 
cursos para este fin. 

Por otra parte, dentro de los programas de 
apoyo a las bibliotecas universitarias, mencio
nó el de Asesorías y Evaluación de Servicios, 
que se han ofrecido a bibliotecas departamen
tales y universidades de los estados y a escuela~ 
incorporadas. 

Se han prestado servicios de asesoría de la 
Dirección General de Bibliotecas a 15 bib-liote
cas departamentales de la UNAM y a 7 
universidades esta tales. 

Apoyos técnicos 

L En este renglón, añadió la maestra Almada 
de Ascencio, fue presentado a la consideración 
del R ector hace año y medió, un proyecto de 
automatización de procesos técnicos que ha 
dado como producto un sistema integral de 
manejo, procesamiento y recuperación de ma
terial bibliográfico, principalmente libros, de
nominado LIBRUNAM. 

T al programa abarca: adquisición de libros; 
clasificación y catalogación; uso de cintas mag
néticas de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos; banco de datos que incluye las 
fichas catalográficas e inventario de los .libros 
que se compran en todas las bibliotecas depar
tamentales; banco de datos retrospectivos de 
los libros existentes en las bibliotecas y procesa
dos por la Dirección General de Bibliotecas~ 
banco de datos de tesis, de maestría y doctora
do; registro de tesis de liéenciatura depositados 

'" 1 n la Biblioteca Central, y control de todos los 
procesos de distribución de libros. 

Sobre la situación actual y futura del sistema 
bibliotecario, la maestra Almada de Ascencio 
subrayó que la dependencia a su cargo enfoca 
sus labores hacia dos rutas: una para apoyar a 
las bib.liotecas departamentales y otra para 
apoyar 'al personal que labora en las bibliote
cas. Señaló que, aún sin haberse llegado al 
término de la primera etapa de implantación 
indicada en el documento de 1977, ya se ha 
sentido en algunas bibliotecas departa m en tales 
una agilización en la recepción de libros adqui-
ridos y procesados. . 

Desafortunadamente se ha observado que 
muchas de las bibliotecas no están preparadas 
para recibir un mayor número' de libros, es 
decir, falta espacio de oficina para los procesos 

previos a poner el material en serviCIO, así 
romo para colocar el material, y tampoco se 
c~enta con ~1 personal suficiente para manejar 
d1cho matenal, apuntó. 

Luego se presentó un apoyo visual donde se 
observaron algunos de los problemas en las 
instalaciones actuales de las bibliotecas depar
tamentales, tanto de las facultades, escuelas. 
CCHs y preparatorias como de los institutos v 
centros. · 

Finalmente, la profesora Almada de Aseen
cío indicó que se requiere de una planeacic)n y 
desarr'?llo acordes con la planeación integral de 
la Umversidad, así como de un análisis de 
funciones y un estudio de necesidades de las 
bibli~tecas de cada uno de los grupos referidos 
antenormente. 

Por otro lado, observó que se debe analizar la 
9ituación actual de las instalaciones, equipo v 
mobiliario, y si la plantilla de personal ¿., 
suficiente y adecuada dentro de una estructura 
piramidal que puede requerir mavor o menor 
número de elementos, de acuerdo ~1 tamaño de 
la colección bibliográfica que se pretende tener. 
la población de usuarios y los servicios que se 
deben ofrecer. 

Posteriormente a la presentación del plan. el 
doctor Soberón expresó que el mismo contem
pla todas las partes de la proyección del 
sistef!la bibliotecario a largo plazo, y señaló 
asimismo la necesidad de observar el problema 
de conjunto, para establecer políticas generales 
que puedan contender con él. 

Por su parte, el ingeniero Gerardo Ferrando 
Bravo, secretario general Administrativo, ase
veró que el panorama presentado refleja de 
una manera detallada los problemas principa
les que han quedado rezagados. a pesar de> que 
se atendieron de la manera más intensa posi
ble. Por ello, indicó la necesidad de hacer un 
inventario minucioso de las necesidades, en este 
renglón, para que dentro de sus posibilidades 
la Universidad pueda abordarlos de manera 
inmediata. 

Estuvieron presentes, además, los siguientes 
integrantes del Consejo de Bibliotecas y Docu
mentación: él doctor Agustín Ayala Castaña
res, coordinador de la Investigación Científica; 
el doctor Leonel Pereznieto, coordinador de 
Humanidades; el actuario Cuauhtémoc Val
dés, director general de Planeación; la maestra 
María del Carmen Ruiz Castañeda, directora 
del Instituto de Invest1gaciones Bibliográficas; 
el doctor Armando M. Sandoval, director del 
Centro de InfoJ:mación Científica y Humanísti
ca (CICH); la doctora Ana María Cetto. 
directora de la Facultad de Ciencias; v el 
doctor Jaime Martuscelli, director del InstÚuto 
de Investigaciones Biomédicas. o-



El doctor Roberto Moreno de los Arcos 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
En representación del doctor Guillermo 

Soberón, rector de la UNAM, el doctor 
Leonel Pereznieto, coordinador de Humani
dades, dio posesión el pasado 2 de abril al 
doctor Roberto Moreno de los Arcos como 
director del Instituto de Investigaciones His
tóricas, en sustitución del doctor Jorge Gu
rría Lacroix, guíen falleciórecientemente. 

En el acto, que tuvo lugar en la Torre I de 
Humanidades, el doctor Pereznieto dijo 
que el proceso de investigación en las huma
nidades tiene actualmente una nueva pers
pectiva que es encauzada por la vía ·de la 
mvestigación interdisciplinaria y multidisci
plinaria. Consideró que el Instituto de Inves
tigaciones Históricas debe jugar un papel 
muy importante dentro de este proceso. 

Asimismo, indicó que esperaban que con 
la designación del doctor Moreno de los 
Arcos el Instituto tomará nuevas perspecti
vas y proyectos que logren su fortalecimien
to. 

Por su parte, el doctor Moreno de los 
Arcos expresó que su designación como 
director de ese Instituto representaba una 
gran responsabilidad, por la larga tradición 
de trabajo, de la que son conscientes todos 
sus miembros. 

HISTORICAS 

* la investigación humanística. por la vía 
multidisciplinaria * Perspectivas y proyectos para fortalecer al 
Instituto 

* Homenaje póstumo al doctor Gurría Lacroix 

Advirtió que pondría todo su empeño en 
conjuntar los esfuerzos para convertir al 
Instituto de Investigaciones Históricas en el 
mejor ejemplo de lo que es un verdadero 
espíritu universitario, en donde la confronta
ción de ideas y teorías permita el enriqueci
miento intelectual en las personas y en la 
comunidad. 

Por último, externó su esperanza de poder 
recoger lo que fue la mejor parte de la obra 
del doctor Jorge Gurría Lacroix al frente del 
Instituto; "su fallecimiento nos privó a todos 
de un destacado colega, un cordial maestro y 
un entrañable amigo", concluyó. 

Al término de la ceremonia se guardó un 
minuto de silencio en memoria del doctor 
Jorge Gurría Lacroix. 

El doctor leonel Pereznieto dio posesión al doctor Roberto Moreno de los Arcos como director del Instituto de Investigaciones 
Históricas. En la gráfica. en el orden de costumbre. los doctores Rubén Bonifaz Nuño. Moreno de los Arcos . Pereznieto y Miguel león 
Portilla y la maestra Guadalupe Pérez San Vicente. 



En el Centro de Seminarios 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE PROBLEMAS DE 
iLEGISLACION 
UNIVER.SITARIA 

Se realizará los 
días 5, 6 y 7 de abril 

1r Forma parte de 
los festejos 

conmemorativos 

Cincuentenario de 

la Autonomía 

La comisión organizadora de los festejos conmemora
tivos 'del Cincuentenario de la Autonomía de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Méxic~, conjun.tamente. 
con la Oficina del Abogado General y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, invita a la comunidad univer
sitaria al Seminario internacional·sobre problemas de 
legislación universitaria, en el que participarán destaca
dos inv_estigadores tanto ~el país, como extranjeros. 

El Seminario, que se realizará los días 5, 6 y 7 del 
~esente mes, tiene como finalidad establecer un foro de 
( ·ercambio de conocimientos y experiencias, con el 
...,.opósito de estudiar las fuentes, la doct¡;ina, la realidad 
y la proyección histórica de la legislación universitaria 
internacional, para de esa man.era evaluar la organiza
ciónjurídica de las universidades del mundo. 

Durante las sesiones se analizará la autopomía univer
sitaria a partir de los aspectos académicos, organizativos 
y financieros. Los temas que se tratarán en la parte 
académica son: Determinación del contenido de planes 
y programas de estudios; Política de admisión de los 
alumnos; Determinación de los proyectos de investiga
ción; Leyes nacionales y locales en materia de educa
ción; Regulación del ejercicio de las profesiones univer
sitarias, e Incorporación y revalidación de estudios. 
· Los aspectos organizativos que se estudiarán son: 

Designación y remoción de autoridades; ,Determinación 
de formas de gobierno; Autonomía reglamentaria; 
Sistemas disciplinarios; Recursos administrativos y ju
risdiccionales contra las decisiones de órganos y autori
dades universitarias; Selección, nombramiento, contra
tación, promoción y rescisión o terminación de las 
de las relaciones laborales, e Intervención de órganos 
estatales en los conflictos laborales de las instituciones 
- enseñanza superior. 
·• 'Los temas financieros que serán abordados son: Con
trol y fiscalización de los recursos finam;ieros que se 
otorgan a las instituciones de enseñanza superior; 
Régimen patrimonial universitario; Régitpen fiscal de 
los bienes e ingresos de las instituciones de enseñanza 
superior, y Problemas de financiamiento de las univer
sidades estatales a través de cuotas, colegiaturas y otros 
ingresos propios. 

Entre ·Jos participantes extranjeros que asistirán se 
encuentran los doctores Paolo Barile, de Italia; Alberto 
Borea Odría, de Perú; Fernando de Souza de Brito, de 
Portugal; Pedro de Vega, de España; Pedro José Frías, 
de Argentina; Manuel García Pelayo, de Venezuela; 
John R. Greenaway, de Inglaterra; Pierre Lavigne, de 
Francia; Francisco Murillo Ferro!, de. España; Fernando 
Prieto Martínez, de España; Carlos Sáchica, de Colom
bia; Hugo Torres Goitia, de Bolivia; Jorge Reinaldo A. 
Vanossi, de Argentina; Guntram von Schenck, de Ale
mania ; el maestro Galo Gómez Oyarzún, de Chile, y los 
profesores Walter MacCann y Stephen Joel Trachten-
berg, de EUA. • 

L~s sesiones se llevarán a cabo en la U ni dad de 
Se'minarios, ubicada en el Vivero Alto de Ciudad 
Universitaria. La ceremonia de inauguración se verifica
rá en el Auditorio Alfonso Caso, en la Ciudad Universi-
taria. · 

El programa de sesiones es el siguiente: 
Jueves 5 
9:00 h, Ceremonia de inauguración en el Auditorio 
Alfonso Caso. 
10:30 h, l" conferencia 
11 :00 h, Intercambio de opiniones 
11:30 h, 2" conferencia 
12:00 h, Intercambio de opiniones 
12:30 h, Receso 
13:00 h, 3" conferencia 
13:45 h, Intercambio de opiniones 
14:15 h, 1\eceso 
16:30 h, 4" conferencia 
17:00 h, Intercambio de opiniones 
17:30 h, 5" conferencia 
18:00 h, Intercambio de opiniones 
18:30 h, Receso 
19:00 h, 6<' conferencia 
19:30 h, Intercambio de opiniones 

Viernes 6 
9:00 h, 7" conferencia 
9:30 h, Intercambio de opiniones 
10:00 h, 8" conferencia 
10:30 h, Intercambio de opiniones 
11:00 h, Receso 
11:30 h, 9" conferencia 
12:00 h, Intercambio de opiniones 
12:30 h, lO" conferencia 
13: 15 h, Intercambio de opiniones 
13:45 h, Receso 

.16:30 h, 11" conferencia 
17:00 h, Intercambio de opiniones 
17:30 h, 12'~ eonferencia 
18:00 h, Intercambio de opiniones 
18:30 h, Receso 
19:00 h, 13" conferencia 
19:30 h, Intercambio de opiniones 

Sábado 7 
9:00 h, 14" conferencia 
9:30 h, Intercambio de opiniones 
10:00 h, 15'~ conferencia . 
10:30 h, Intercambio de opiniones 
11:00 h, Receso ' 
11:30 h, 16¡¡ conferencia 
12:15 h, Intercambio de opiniones 
12:45 h, Formulación de conclusiones 
14:15 h, Clausura. 
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LA UNIVERSIDAD 
CREA CUL JURA 

Y SE VINCULA A LOS 
PROBLEMAS 
S.OCIALES· 

La. Universidad Nacional no obstante que su fin es me
Autónoma de México, además ramente educativo. Lo ante
de crear y difundir la cultura, rior se desprende de las opinio
colabora también en la solu- nes que ha externado un gran 
cíón de los problemas sociales, número de visitantes a la ex-

posición que sobre 50 años de 
Autonomía Universitaria se 
presenta ,en d Palacio de Mi-
nería . 

El pasado lunes 2 de abril 
visitaron la muestra, acompa
ñados por el doctor Guillermo 
Soberón, rector de la UNAM, 
diversos representantes de los 
~ectores industrial, comercial 
y · de serviciós de la República 
Mexicana. 

Entre los . asistentes de ese 
día se contó con la presencia 
de los señores Raúl Valdés 
Villarreal, Enrique Lascuráin, 
Bernardo Quintana, Fa o 
Miranda, Alfonso Cervera 
Castillo, Juan Gaspar de Alba, 

El doctor Guillermo Sober.ón exp1.1ao • los diversos reprmnt11nte$ de los sectore.s industrilll, comercial y de servicios del país, los motivos de 
la exposición "50 Años de Autonamía ". 



Marcos Pérez Arenas, Jaime 
R,uiz Galindo, Juan Manuel 
Martíne~ Gómez, Ernesto Ru
bio del Cueto, Humberto Es
coto, Guillermo Salas, Manuel 
Fernández, Francisco Calde
rón, Luis Solórzano, Arturo 
Albrandt, Juan Sánchez Na
varro, Carlos Obregón, Ma
nuel Gutiérrez Rui.z; Eugenio 
E~aña, Prudencia López, Ma
nuel Clouthier, Jorge Orvaña
nos, Guillermo González, C~.r
los A. Obregón, Jorge Sánchez 
Mejorada, Rubén AguiJar y 
Emilio Cuenca, entre otros. 
¡ Tos visitantes recorrieron las 
.1... salas de que se compone la 
muestra y recibieron las expli
caciones correspondientes por 

parte de autoridades y funcio" 
narios de la UNAM. 

Por su parte, en el transcur
so de la semana pasada conti
nuó la afluencia de ma·estros, 
estudiantes y público en gene
ral, quienes externaron diver
sas opiniones sobre la exposi
ción y el papel :de la Universi
dad en el México actual. 

Es oportuno señalar la moti
vación que ha generado la 
muestr~ en el pensamiento de 
los jóvenes estudiantes, parti
cularmente de aquellos que 
están a punto de escoger una 

. determinada carrera universi
taria, misma que sea acorde 
con su voéación y sus propias 
inquietudes. Este hecho ha 

contribuido a provocar una 
gran afluencia de asisten tes a 
la exposición durante la sema
na pasada, deseosos de saber 
qué fue la Universidad en el 
pasado, qué es y qué papel 
desempeña actualmente den
tro de la sociedad. 

Por último, el profesor Mi
guel García Toscano, al acom
pañar a un grupo de estudian-

·. tes de Colima, advirtió que a 
este tipo de eventos deberían 
concurrir todos los mexicanos, 
sin impo;tar niveles educati
vos ni edades, ya que se está 
conmemorando un conjunto 
de acontecimientds que · for
man parte de la historia de 
nuestro pueblo. 0 -

Representantes de los secrores industrial. comercial y de servicios del país a su paso por una e las salas de la exposición. 



Con el propósito de encontrar 
un camino que conduzca a des
pertar inquietud entre los econo
mistas y pensadores humanistas 

.. de la comunidad universitaria, 
quienes se aboquen en la búsque
da de alterna-tivas comprometi
das dentro de la problemática 
económica del país, el licenciado 
Helios Padilla Zazueta, coordi
nador del área de Economía de 
la Escuela Nacionai de Estudios 
Profesionales Aragón, inauguró 
el pasado día 2 el seminario sobre 
Desarrollo Económico en el 
Centro y Periferia, que se reali
za en este plantel hasta el 10 
del presente. 

El licenciado Padilla Zazueta, 
al hacer la declaratoria inaugu
ral, dijo estar consciente de que a 
través de las palabras no se pue-

En la ENEP Aragón 

INAUGURACION DEL 
1 

SEMINARIO DESARROLLO 
ECONOM'ICO EN EL 

CENTRO Y PERIFERIA 
* Lo inauguró el Coordinador del área de economía del plantel * Parti~ipan Paul M. Sweezy y Hárry Magdoff, entre otros 

destacados economistas 

Presídium observado durante el seminario Desarrollo Económico en el Centro y Periferia. En el orden habitual-el doctor Hugo Torres 
Goitia. el licenciado Fern'ando Palma Galván. el doctor Paul M. Swl!,ezy. la señorita intérprete. los licenciados Helios Padilla Zazueta. José 
Ricardo Ramírez. fumando Labra. el doctor Harry Magdoff. la señórita intérprete y el maestro Enrique Padilla Aragón. 

den cambiar las estructuras, pero 
que 'el análisis objetivo de los 
acontecimientos acerca a la ver
dad, y conduce a segwr una 
dirección correcta. 

Señaló que por tal razón se 
invitó a destacados maestros en 
la Ciencia Económica-Política, 
para que expongan libremente su 
pensamiento en este. evento. Para 
tal efecto se cuenta con la partici
pación de Paul M. Sweezy; .. 
Harry Magdoff, Armando Labra ' 
Manjarrez, Enrique· Padilla Ara: •.. 
gón, entre otros connotados in-
vestigadores. . 

Por su parte, el profesor Fer
nando Palma Galván hizo un 
'análisis de los rasgos fundamen

. tales del Proceso de Acumula
ción y el Desempleo (sobrepo
bladón) en Jla Teoría Marxista. 

El investigador dijo que para 
resolver, en una pequeña medida 
el creciente desempleo y subem
pleo en nuestro país, se requiere 
que el Estado participe directa
mente en la' producción agrícola, 
para que ésta satisfaga !as necesi
dades de producción de alimen
tos en México. 

Asimismo, indiéó que la parti
cipación del Estado serviría para 
~ontrarrestar la producción pri
vada, y fundamentalmente la ex
tranjera, misma que está ligada 
hacia la exportación. 

Por otra parte, el licenciado 
Sergjo Rosas Romero, di rector de 
la ENEP Aragón, entregó algu
nos premios a alumnos que parti
ciparon en investigaciones de ca-

rácter. económico para la revL 
Coyuntura, la cual es coordinada 
por el Departamento de Econo
mía del propio plantel. 

Los trab~os premiados son: 
La Revolución Verde y el Banco 
Mundial, en primer lugar; Histo
ria Económica: el caso México, 
seguRdo lugar y Evolución de la 
Tenencia de la Tierra en Méxi
co, en tercer lugar. Asimismo, 
hubo una mención especial para 
la investigación teórica Acumu
lación del Capital~ realizada por 
alumnos del cuarto semestre. 

Nota: En el próximo número 
Gaceta · UNAM publicará las 
entrevistas que hiciera a Paul 
M. Sw~ezy y Harry Magdoff. 

' 



:::: ;:::::::::: ~:.::::: .. ·:·: .. ;:·:. :· :·:·:·:·: 

ORIGEN DE LOS ALACRANES Y CARACTERISTICAS 
DE SU VIDA 

El "piquete" es una reacc10n 
de defensa, automática y violenta 
del alacrán asustado, el cual, an
te un peligro súbito lanza rápida
mente el postabdomen hacia 
adelante, y con una contracción 
extraordinaria de sus dos glándu
las venenosas eyacula cierta can
tidad de ponzoña. 

Según · parece, después de un 
verdadero piquete las glándulas 
venenosas quedan, en muchas 
ocasiones, prácticamente vacías, 
hasta el punto de que se nec~i
tan varias semanas o meses para 

ue el alacrán recobre de nuevo 
* 1 plena fuerza tóxica. 
· Con éstas y otras importantes 

observaciones describe el doctor 
Carlos C. Hoffmann (1876-1942) 
la actividad de los alacranes y sus 
consecue'ncias, en su Segunda 
contribución al conocimiento de 
los venenos de los alacranes, pu
blicada en 1939 en colaboración 
con el médico cirujano Daniel 
Nieto Roaro. 

En general, afirma el doctor 
Hoffmann, debe considerarse que 
el piquete propiamente dicho es 
una manifestación excepcional y 
hasta contraproducente en la vi
da misma del alacrán: En el 
desarrollo normal de sus activi
dades vitales, el alacrán hace uso 
de su aguijón y ponzoña única-

* El "piquete.,: una reacción de defensa ante el peligro 
* México: centrb de evolución y distribución al resto del 

continente * Resumen de los aportes del investigador Carlos Hof
fmann 
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Distribución de Alacranes Peligrosos según 
Hoffmann. 
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mente para matar a las presas 
grandes y vigorosas que no puede 
dominar por la fuerza de sus 
pedipalpos. Pero, en estos casos, 
el alacrán no 'pica' sino que más 
bien 'inyecta', lentamente y con 
cuidado, cantidades mínimas de 
.veneno, palpando antes con el 
aguijón el lugar, a fin de encon
trar una parte blanda para su 
introducción; en el caso de algu
nos insectos, procura encontrar 
una zona que no esté fuertemen- boca, limpian, humedecen y pu
te quitinizada. len con frecuencia por medio de 

La fina punta del aguijón es los quelíceros, explica el investí
bastante delicada y se rompe con gador. 
facilidad cuando se lanza rápida- El doctor Hoffmann indica que, 
mente y con fuerza contra obje- en general, los machos son más 
tos duros. En la observación de esbeltos y pequeños que las hem
alacranes vivos llama 'la atención bras1 y tienen la cola más larga. 
el cuidado constante que dedican Algunas especies llegan a medir 
a sus¡aguijones, los que, introdu- hasta 11 cm y en algunos lugares 
ciéndolos profundamente en la , - 1'.! 

~L'lf1 ffiJ 



los llaman matacaballo, pero no 
son muy peligrosos para el hom
bre; el largo máximo del aguijón 
o lanceta es de 6 milímetros. Su 
alimentación consiste en insectos 
tales corno cucarachas, arañas de 
tierra, cochinillas y· tijeretas, ade
más del agua, que en zonas de
sérticas toman del rocío. 

El doctor Hoffman fue uno de 
los primeros científicos que se 
dedicó al estudio especializado 
de diversos problemas entomoló
gicos y parasitológicos en el país, 
con lo que sentó las bases para 
posteriores estudios de la entomo
logía moderna; publicb más de 
100 trabajos científicos y fue el 
primero en realizar un estudio 
sistemático sobre los escorpiones 
de México, también denomina
dos alacranes. 

Entre los años 1931 y 1932 
elaboró una monografia que des
cribe todas las especies de alacra
nes hasta entonces conocidas en 
el país. En ellas destaca que de 
los once géneros que se encuen
tran en el territorio mexicano, 
nueve son de origen neoárticO y 
sólo dos de origen neotropical. 

El doctor Hoffman remonta el 
origen del alacrán al periodo Si
lúrico -hace aproximadamente 
440 millones de años- y agrega 
que estos arácnidos pertenecen a 
los restos de una ~ntigua fauna 
del continente norteamericano, 
los cuales empujados haCia el sur 
por el descenso de la temperatu
ra. se detuvieron en México, que 
entonces era la parte sur del 
antiguo continente, al no existir 
comunicación con el resto de 
América. 

México se convirtió así en el 
centro de evolución de los alacra
nes y de su posterior distribución 
en el mismo, donde habitan en 
altitudes no mayores a los 2,200 o 
2,400 m.sobre el nivel del mar. 

El investigador identifica al 
género Centruroides como el de 
mayor adaptación, ya que sus 
especies invadieron el continente 
sudamericano hasta la región 
chilena y son los únicos que exis
ten en zonas húmedas. 

Asimismo, considera al Cen
truroides noxius como el más 
venenoso de toda la fauna de 
México y explica que está locali
zado al sur de Sinaloa, así como 
en toda la tierra caliente y tem
plada de Nayarit colindante c~n 
Jalisco, de acuerdo con el estudiO 
[i]GX:Ill>l}t;'1 

que él mismo elaboró sobre la 
distribución geográfica de los ala
cranes dentro de la República 
Mexicana, en 1936. Las especies 
más venenosas, estudiadas en ese 
trabajo, pertenecen todas al gé
nero Centruroides, que incluye 
18 especies y 7 subespecies. 

MEDIDAS -DE 
PROTECCION 
CONTRA LOS 
ALACRANES 

t 
n .. )%;~ 

1f Los J1iños, ,las p.r~;~ci · · * Cuidado cOn Jos alac: 

Médico cirujano Alejandro Alagón. 

En la actualidad, se reconocen 
en México 4 familias de escorpio
nes, distribuidas en 15 géneros y 
135 especies. Todos son veneno
sos y su ponzoña puede ocasionar 
un malestar local más o menos 
intenso; sin embargo, los verda
deramente peligrosos, que pue
den causar la muerte, pertenecen 
a las especies del género Centru
roides. 

El doctor Hoffman Í1 también 
fue el primero en emplear peque
ñas descargas eléctricas para la 
obtención del veneno de los ala
cranes. Gracias a sus estudios 
sobre estos arácnidos y sus vene
nos, el Instituto de Higiene, de
pendiente del Departamento de 
Salud Pública, inició la prepara
ción del suero anti-alacrán. 

Las picaduras de alacrán cau
san cerca de 800 muertes anuales, 
las cuales se registran particular
mente en niños menores de 5 
añps, quienes podrían ser salv~
dos si se aplicaran algunas de las 
normas preventivas y se usaran 
los recursos existentes para con; 
trarrestar el veneno de esta ali
maña, que en México ocasiona 
más daños que la víbora. 

Los estratos más humildes del 
agro son, por supuesto, los más 
afectados, ya que habitan en zo
nas marginadas de servicios mé
dicos; además, porque las cons
trucciones de adobe, varejonales 
y techo de palma son lugares 
frecuentados por estos arácnido 
que buscan escondrijos frescos >-· 
oscuros. 1 

Estos informes fueron propor
cionados por el médico cirujano 
Alejandro Alagón, quien próxi
mamente publicará, en colabora
ción con el doctor Daniel López 
Acuña, un trabajo de compila
ción estadística, recomendaciones 
e información sobre alacranes, el 
cual fue desarrolládo en el Labo- • 
ratorio de Bioquímica de Vene
nos Animales del Centro de In
vestigación en Fisiología Celular. 

Los alacranes, señaló, habitan 
normalmente debajo de las pie
dras, en grietas y hendiduras del 
suelo, cortezas de árboles secos, 
postes de cercas, amontonámien-



tos de materiales como basura, 
hop.s de maíz, etcétera, y en 
o' \, ones se guarecen en las ca
sas. El riesgo de encontrarse con 
ellos se hace mayor durante la 
noche, principalmente en los me
ses de calor; asimismo, las lluvias 
favorecen su sa lida de las madri
gueras. 

La incidencia de mortalidad a 
causa de picadura de alacranes es 
mayor en niños de cero a cinco 
años; no obstante, los de 5 a 14 
parecen ser picados en mayor 
proporción, con una relación de 
predominio del sexo masculino 
en razón de 3 a 2. 

Cómo reconocer 

a los alacranes 

peligrosos 

*- b hay cosa que más se parez
ca a un alacrán que otro alacrán, 
así''sea éste de otra especie, por lo 
que distinguir uno peligroso de 
otro que no lo es resulta dificil, 
señaló el doctor Alagón. 

Sin embargo, agregó, se pue
den mencionar algunos criterios 
útiles para este propósito; el pri
mero de ellos es la zona de proce
dencia, ya que si bien existen 
alacranes en casi tt>da la Repú
blica Mexicana, los peligrosos 
habitan zonas cálidas de la ver
tiente del Pacífico y de algunas 
regiones del centro y norte del 
país, clesde el nivel del mar hasta 
una altura no mayor de los 2,000 
m. El tamaño tiene poca signifi
cación, pues existen alacranes 

muy grandes cuyo veneno es po
co dañino para el hombre; asi
mismo la coloración tiene un 
valor relativo, ya que, aunque 
por lo general los alacranes peli
grosos del género Centruroides 
tienden a ser claros ('güeros'), 
también los hay inofensivos con 
la misma coloración. 

Los pedipalpos, o pinzas del 
alacrán inofensivo, generalmente 
son más gruesos y robustos que 
los de los peligrosos, mientras que 
el aguijón inoculador es más 
abierto y extendido en estos últi
mos. El postabdomen o cola del 
alacrán peligroso tiende a ser 
mayor que el del no peligroso, 
pues los segmentos son más alar
gados en el primero, y general
mente ovalados, mientras que en 

. muchos de los inofensivos son 
cuadrados. 

Medidas preventivas 

y remedios 

El tratamiento popular para la 
picaaura del alacrán ha propicia-

Extracción del veneno mediante descarga 
eléctrica. 

do un sinnúmero de remedios, 
tantos como alcanza la imagina
ción, pero en ningún caso se ha 
demostrado su eficacia, aunque 
se utilizan ampliamente. Tan 
bueno es, según dicen, un trago 
de alcohol reposado con alacra
nes durante algunas semanas, co
mo la aplicación de estiércol fres
co de vaca negra en la picadura o 

la infusión de algunas plantas. 
En este sentido, rl científico 
apuntó que en ocasiones estos 
remedios pueden acelerar el efec
to tóxico; por ejemplo, el alcohol 
activa la circulación de la sangre 
y por ende la absorción del vene
no. 

Entre las medidas de preven
ción que sugiere el doctor Ala
gón, sobresalen las tendientes al 
mejoramiento de las viviendas 
para evitar las madrigueras de los 
alacranes; poner ciclo raso en las 
casas de techo a dos aguas, sobre 
todo en las de palma; usar mos
quiteros e insecticidas residuales 
como los empleados en la campa
ña antipalúdica ; asimismo, en el 
campo se aconseja el uso de 
guantes y calzado durante el des- , 
monte y cosecha. 

U na norma ideada por el doc
tor Mazzotti, publicada en Re
vista del Instituto de Salubridad 
Tropical N 9 22, pp. 183-198 
( 1962), consiste en proteger las 
casas con una línea de mosaicos 
verticales que las rodee, pasando 
por debajo del nivel de las puer-

tas y ventanas, con lo cual el 
arácnido no podrá penetrar al 
recinto, pues resbalará al tratar 
de cruzar la barrera. 

En caso de picadura, debe pro
cederse a determinar, de ser posi
ble, si el alacrán es de ponzoña 
mortal o no ; posteriormente, se 
debe inmovilizar en posición ho
rizontal a la persona afectada, a 
fin de colocarle compresas frías y 
torniquetes. De inmediato debe 
procurarse la succión del veneno, 
abriendo más la herida con un 
alfiler o simplemente utilizando 
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el orificio dejado por el aguiJOn. 
La administración de antihista
mínicos y gluconato de calcio es 
muy aconsejable. En casos mode
rados, es conveniente además el 
suministro de barbitúricos, y, si 
se trata de un niño, la aplicación 
de suero antialacránico. Sólo en 

casos graves se señala el uso de 
esos sueros, ya que en ocasiones 
la persona es alérgica a los mis
mos, o adquiere esa sensibilidad, 
lo cual puede ser peligroso y, en 
algunas ocasiones, nefasto. 

Finalmente, el doctor Alejan
dro Alagón sugirió la realización 
de campañas informativas, por 

medio de las radiodifusoras y los 
médico~ rurales, pa ra comunicar 
las medidas p reventivas a las per
sonas que habitan en zonas po
bladas por a lacranes peligrosos, 
con lo que disminuirían sensible
mente las tasas de morbilidad y 
mortalidad causadas por este in
vertebrado nocturno. 

INVESTIGACION PARA OBTENER UNA VACUNA 
ANJIESCORPIONICA 

* Altos índices de mortalidad por picadura de alacrán * Producto biológico obtenido del veneno del alacrán, con 
propiedades inmunizantes 

* Disminuir.a la tasa de mortalidad 

En el Departamento de Micro
biología del Centro de Investiga
ción en Fisiología Celular se está 
desarrollando, desde hace varios 
años, un programa cuyo objetivo 
fundamental es la consecusión de 
una va¡;:una para uso humano 
que prevenga el alacranismo o 
escorpionismo, es decir la intoxi
cación V muerte producida por la 
picadura de alacrán. 

El doctor José Luis Molinari, 
responsable del programa, señaló 
que en nuestro país las áreas 
endémicas se localizan en Sono
ra, Sinaloa, Oaxaca, Durango, 
Colima, Nayarit, Guerrero, Mo
relos, Puebla, Jalisco y Michoa
cán, y que en los últimos siete 
Estados la mortalidad por la pi
cadura de alacrán es muy eleva
da, con tasas medidas anuales de 
8.37, 41.16, 41.5, 37.3, 16.5, 15.6 
y 14.9 defunciones por cada 
100,000 habitantes, respectiva
mente. Así pues, la picadura de 
alacrán es una de las principales 
causas de mortalidad y, en oca
siones, durante varios meses del 
año, ha ocupado el primer lugar 
en algunos poblados, incremen
tándose durante el verano; ·el 
75% de las defunciones fu.eron de 
niños menores de cinco años, 

Cabe citar el ejemplo de Huit
zuco, Guerrero, donde se han 
obtenido los siguientes índices 
durante los últimos siete años: de 
cada 100 niños muertos, el 6% 
correspondió a menores de cinco 
años fallecidos por una picadura 
de alacrán; el 50% por gastroen
teritis y el 44.% por infecciones 
respiratorias. 
IH}G.UTAI.Wtl 

Doctor José Luis Molinari. 

A pesar de que se desconoce el 
número de personas picadas 
anualmente, la información que 
existe da a conocer la magnitud 
de este problema. Baste referirse 
a la cita que hace el doctor 
Molinari, en donde se señala que 
en el Hospital de la Cruz Roja de 
Tecomán, Colima, durante un 
periodo de 12 meses, se trató a 
800 pacientes con· picaduras de 
alacrán. · 

Por la misma causa, en el 
periodo de junio de 1977 a mayo 
de 1978, en el Hospital Regional 
de Iguala, Guerrero,, fueron aten
qidas 507 personas, de las cuales 
el 27% correspondió a niños me
nores efe cinco años. 

El ·doctor Molinari manifestó 
que el problema se ubica princi
palmente en zonas rurales, y por· 
lo general afecta a la población 
de estratos socioeconómicos bajos 

e incide de manera fundamental 
en la población infantil, ya que 
el cuadro clínico de 
miento es más grave en los 

Alacranes clasificados de acuerdo a la peli· 
grosidad que revisten por su veneno; de 
izquierda a derecha. el Centruroides elegans. 
peligroso; el Diplocentrus Sp. no peligroso; el 
Centruroides Noxius. peligroso v el Vejovis 
Sp. no peligroso. 

Más adelante, dijo que des
pués de más de tres años de 
estudiar el veneno del alacrán 
Centruroides limpidus limpidus, l 
se ha podido separar de él una 
fracción compuesta por las pro
teínas más pesadas del veneno, 



cuyas características fundamen
tales son las de inducir inmuni
dad contra el veneno del alacrán 
de Guerrero, según pruebas efec
tuadas en ratones. 

Otra particularidad de esa 
fracción proteínica es su inocui
dad; es decir, su carencia de 
actividad tóxica, aún cuando es 
inoculada en grandes dosis a ani
males ca laboratorio. 

El investigador enfatizó que 
estas proteínas inducen en los 
ratones la formación· de anticuer
pos capaces de reaccionar con los 

·componentes tóxicos del veneno 
y neutralizarlos, de tal manera 
que impiden su arribo al sistema 
nervioso, obstruyendo el desarro
llo del cuadro clínico provocado 
por el veneno del alacrán. 

En animales · no inmunizados, 
el veneno actúa inmediatamente 
el spués de la inyección, prod~

ado fuertes trastornos, al tér
mino de los cuales puede ocasio
narse la muerte. 

Producto biológico 
inmunizante 

La sustancia venenosa se obtie
ne al excitar eléctricamente a los 
alacranes. Esto se lleva a cabo 
estimulando la cola del alacrán, 
con corriente el~ctrica de 150 
mA.Con esto, los músculos de las 
.glándulas venenosas .se .contraen 
y el veneno segregado se recoge 
en un recipiente congelado. Más 
tarde se deseca pór congelación 
al alto vacío (Liofilización) y se 

separa por electroforesis para ob
tener la fracción mencionada. 

Esta es la primera vez, aseguró 
el doctor Molinari, que se en
cuentra un - producto biológico 
con propiedades inmunizantes 
contra el veneno de al~crán que 
es obtenido de él mismo. 

Los resultados de esta investi
gación, añadió, pueden ser la 
base para instrumentar la pro
ducción de la vacuna antiala
crán, la cual r_lo debe postergarse, 
puesto que su uso en las grandes 
masas de población afectadas de
berá traer com"o consecuencia un 
abatimiento importante de las 

elevadas tasas de morbi
mortalidad. 

Actual!llente, se estudian es
quemas de inmunización en otros 
animales de laboratorio, con el 
objeto de obtener .información 
que pueda ser utilizada en la 
obtención de una vacuna para 
seres humanos. 

Por último, el doctor Molinari 
informó que el grupo de investi
gación está integrado, además, 
por la bióloga Patricia Tato Zal
dívar, el técnico Lino Méndez, el 
señor Giovanni Parodi y el biólo~ 
go Miguel Angel Gómez. 

EL VENENO DE ALACRANES ES 
UTIL EN EL ESTUD·IO DE LA 

FISIOLOGIA HUMANA 
* Venenos peligrosos y no peligrosos para el hombre * Son herramientas para conocer algunas funciones cere-

bra~s · 

Mientras en el pasado los as
pectos médicos de los venenos 
constituían la única motivación 
para trabajar con ellos, la toxico
logía actual va más allá de la 
mera perspectiva medicinal. Por 

· ejemplo, los componentes de los 
venenos animales han sido u tili
zados en la producción de fárma
cos: Así, se ha obtenido un gran 
número d.e nuevas drogas muy 
activas y específicas. las cuales 
pueden ser útiles herramientas 
para el estudio y explicación de 
ciertos mecanismos básicos del 
funcionamiento del sistema ner~ 
vioso y de las membranas celula
res en el ser humano. 

Estos conceptos fueron señala
dos' por el doctor Louriv;~.l D. 
Possani, jefe del laboraton<_> de 
Bioquímica de Venenos Amma
les del Centro de Investigación 
en Fisiología Celular, quien está 
dedicado a estudiar el veneno de 
algunos alacranes, entre ellos el 
Centruroides elegans, que es el 
más vistoso de la especie. 

Los alacranes, explicó el cientí
fico, pueden clasificarse en dos 
grandes grupos primarios: el pri
mero incluye aquellos cuyo vene
no es tan peligroso para el hom
bre y otros mamíferos que puede 
llegar a caus~rles la muerte; en el 
segundo, se agrupan los que pro
ducen un veneno específico para 
invertebrados, tales como insec
tos, arácnidos y crustáceos, y que 
sólo causa síntomas locales a los 
mamíferos. . 

Las consecuencias patológicas 
de los venenos, señaló, se produ
cen por los efectos combinados e 
interacciones de la mezcla, alt{l
mente heterogénea, de las sustan
cias que los constituyen. Los ve
nenos específicos para invertebra
dos poseen alg~nos compuestos. 
simples como htdrocarburos, al
coholes, ácidos, aldehídos, ceto
nas, fenoles, quinonas y otros 



-ts 

compues~os que provocan ardor. 
También poseen algunas enzi
mas cuya función consiste en des
truir los tejidos, abriendo paso a · 
la acción de otras sustancias. Tal 
es el caso de las hialuronidasas y 
fosfolipasas, que hidrolizan el 
ácido hialurónico de los tejidos y 
los fosfolípidos de las membranas 
celulares; esto permite el paso de 
péptidos de bajo peso molecular, 
que entonces producen sí.ntomas 
locales como dolor e inflamación. 

Por otra parte, dijo, los vene
nos peligrosos para el hombre 
contienen, además de lo anterior, 
algunas proteínas que liberan las 
vesículas de los neu\-otransmiso
res del sistema nervioso central, 
con lo que se provocan las aon
vulsiones. Asimismo, poseen otro 
tipo de proteínas, cuyos pesos 
moleculares oscilan entre 6,500 y 
9,000 daltones. Estas proteínas 
tienen · carácter básico resistente 
al calor y cuatro puentes disulfu
ro; se ha demostrado experimen
talmente que tienen afinidad con 
algunos tejidos excitables del sis
tema· nervioso, por lo cual son 
denominadas neurotoxinas. · -

Es'ta afinidad con los tejidos 
nerviosos permite que, al insta
larse en ellos, las toxinas blo
queen y despolaricen a las neuro
nas, impidiendo la conducción 
del impulso nervioso. Cuando es
tas proteínas actúan en el siste
ma periféfico neuromuscular lle
gan a paralizar la respiración. 

Hasta ahora, apuntó el doctor 
Possani, se han encontrado más 
de 20 diferentes neurotoxinas a 
las que se intenta utilizar para 
diferenciar las diversas especies 
de alacranes, de las cuales se 
conocen más de cien. 

En México, los del género 
Centruroidae son los. únicos peli
grosos para el hombre; sin em
bargo, el género Tytius, de Suda
mérica, y los géneros Androcto
nus y Buthus, del norte de Afri
ca, son los más peligrosos que 
.existen en el mundo. Las investi
gaciones del doctor Possani y 
colaboradores están orientadas 
en la actualidad a conocer el 
número de toxinas existentes en 
el veneno de ·cada especie de 
alacrán, la composición química 
de ·las mismas y, lo que es más 
laborioso, la secuencia de los 
aminoácidos que las integran. 

. Esta información química sir-

ve de punto de partida para 
conocer exactamente el nivel al 
cual actúa cada toxina, y con este 
propósito d doctor Possani ha 
emprendido varios estudios, aso
ciado con otros investigadores. 
JÚnto con el doctor Alfonso Cá
rabez, quien trabaja con micros
copía electrónica, intenta deter
minar en qué parte del tejido se 
adhiere la toxil)a, para lo cual se 
tratan tejidos con toxinas IJ).arca
das con ferritina. El aspecto rieu
roquímico lo estudia junto con el 
doctor Ricardo Tapia, utilizando 
como modelo la captación y libe
ración de neurotransmisores de' 
sinaptosomas obtenidos del siste
ma nervioso central de ratones. 
Para establecer si las neurotoxi
nas se fijan a receptores específi
cos, así como los efectos de co
rrientes de estas interacciones, 
inició otros estudios en colabora
ción con el doctor Maelicke del 
Max - Planck - lnstitut de la 
República Federal de Alemania. 

A la fecha se han aislado cua
tro neurotoxinas del veneno del 
Centruroides elegans. Én la últi
ma publicación del doctor Possa
ni (revista FEBS Letters 91) se 
reportan la metodología y los 
resultados del trabajo que realizó 
en colaboración con el doctor 
Paul Fistcher, de la Universidad 
de Yale, New Haven (EUA). En-

. tre los resultados sobresale el he
cho de que ya se ha determinado 
la composición de aminoácidos 
de dos de los cuatro neurotóxicos 
del veneno del Centruroides no
xius, de Nayarit y tres del Cen
truroides limpidus tecomanus, 
de Colima. 

' Finalmente, el doctor Lourival 
D. Possani indic{> que la modifi
cación quími.ca de las toxinas 
abrirá muchas posibi lidades, 
pues por medio de la relaci. 
estructura-función de la molé 
la se localizará la parte activa 
cada una de las toxinas; esto 
servirá como herramienta para 
conocer el mecanismo biológico 
de acción, a nivel del sistema 
nervioso central, de la relación 
entre nervios y músculos, así co
mo el movimiento de iones a 
través de membranas celulares. 

La pÓsibilidad de una vacuna 
prediseñada para el tratamiento 
de piquetes de alacrán es otro 
aspecto de estas investigaciones: 
de hecho, ya se ha iniciado un 
trabajo en ese sentido, en colabo
·ración con el doctor Fernández 
de Castro, de la Dirección Gene
ral de Estudios Biológicos, y el 
profesor Jordi Juliá, del Instituto 
Nacional de Higieqe de la Secre
taría de SalMbridad y Asistencia. 



--En el CCH Oriente----------------..:..··---

SE INAUGURO 
LA JORNADA 

.CULTURAL POLACA 
* Conmemoración del XXV Aniversario de la 

liberación del pueblo 'polaco y séptimo de la 
creación del Pl.antel Oriente 

El señor Eugeniusz Trzepizur. consejero de la 
momento-· de inaugurar la Jornada Cultural 
plantel Oriente. A su lado. el licenciado Ramón 
doctor Eduardo López Betancourt. 

Con motivo del séptimo· aniversario del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Oriente, se inauguró el pasado .dos de abril, 
. 'Da pequeña exposición para iniciar la Jorna
~ j Cultural Polaca, que se celebra en las 
instalacio.nes del Colegio. 

Ellicencíado Eugeniusz Trzepizur, consejero 
de la Embajada de Polonia, en representación 
del doctor Josef Klasa, embajador de la Repú
blica de Polonia en México, al hacer la dcclara
.ción inaugural indicó que esta Jornada cs un 
gran aporte de los mexicanos a la celebración 
del vigésimo quinto aniversario de la liberación 
de su país . 

Añadió que esta exposición es sólo una 
modesta expresión de lo que Polonia ha logra
do en 25 años como país socialista· <>n el campo 
de la cultura, la ciencia y la tccnología, colo
cándose de manera rekvante en el mundo, 
tanto en cl sentido económico y cultural. <"omo 
en el tecnológico y científico. 

Manifestó su beneplácito por el apoyo brin
dado por las a utoridades universitarias para 
que, de esta manC'ra, se presente una imagen de 
la Polonia socialista actua l, mediante una serie 
de actividades a desarrollarse en el transcurso 
del mes de abril. 

A su vez, el licenciado Ramón Díaz de León, 
direCtor del CCH, PlantC'l O~iente, agradeció 
la colaboraC-ión de, la Embajada polaca, así 
como la de la Secretaría de la Rectoría y 
aseveró qu.e sin su ayuda no hubiera sido 
posible llevar a cabo esta serie de actividades. 

Apuntó que esta jornada es una grata 
oportunidad para conocer al · pueblo polaco, 
pues en ella se observa que sus grandes hom
bres se han convertido en hombres universales, 
ya que su destacada actuación en diferentes · 
campos de la ciencia y la cultura los ha llevado 
a obtener galardones como d Premio Nóbel , lo 
cual se muestra de manera amplia en la 
exposición. 

El licenciado Díaz de León se refirió tam
bién, al esfuerzo realizado durante siete años en 
el Plantel Oriente para impulsar la cultura y la 
enseñanza a través de diversos eventos acadé
micos, culturales y déportivos, programados 
con la participación de profesores, estudian tes 
y trabajadores. 

Por su parte, el doctor Eduardo López 
Betancourt, director general de Actividades 
Socioculturales, manifestó que no es la primera 
vez que la Univer~ida'd dedica una jornada 
cultural a Polonia. · 

Externó que hace algunos meses se presentó 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
el doctor Josef Klasa, embajador de Polonia, 
para sostener una ·charla en la que se refirió a 
distintos aspectos de su país, dando un ejemplo 
a seguir al mantener un criterio que nunc:a se 
había presentado en una jornada cultural. 

• Hizo énfasis en lo significativo que resulta el 
hecho de que un evento de esta naturaleza se 
presente en el CCH Oriente, donde hasta hace 
poco tiempo · existieron presiones debido a la 

·diversidad de opiniones, propias de una comu
nidad estudiantil. 

Por (lltimo, fcli·citó a las autoridades . del 
plantel maestros, alumnos y, <'n general .. a 
todos aquellos que de alguna manera han 
conseguido que se admire la .Jornada Cultural . 
ele Polonia en el CCH Oriente.. .o-



• FACULTAD DE ECONOMIA 
División de Estudios 

Profesionales 

la Facultad de Economía. con fundamento en Jos artículos 38. 42. del 66al 69 y 
del 71 al 77 del Estatuto del PellOilal Académico de la UNAM. convoca a un 
co~curso de oposició.n para ingreso a las personas que reúnan Jos requisitos 
senalados en el referido Estatuto y en la presente Convocatoria. y que aspiren a 
ocupar las plazas que se especifican a continuación: 
1 plaza de profesor de carrera titular ninl "A" de tiampo completo, · 

as1gnada al área de Seminario de desarrollo y planificación. con sueldo mensual 
de $25.394.00. · 
plaza de profesor titular nivel "A" de medio tiempo, asignada al área de 
política económica en la materia de Comercio internacional. con sueldo mensual 
de $12.697.00. 
plaza de profesor titular nivel "A" de tiempo completo. asignada al área de 
economía política. en la materia de Economía política VIl (Economía del 
socialismo). con sueldo mensual de $25.394.00. de acue!do con las siguientes 

BASES: 

1. Tener grado de doctor o Jos conocimientos y la experiencia equivalentes. 
de acuerdo a Jos criterios de equivalencia aprobados por el Consejo Técnico de 
la Facultad de Economía. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de 
investigación. incluyendo publicaciones originales en la materia o área de su 
especialidad. 

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico 
determinó que Jos aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas: 
a) Critica escrita al programa de estudios o de investigación del área de concurso. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica. qu,e consiste en impartir una clase de hora y media ante un 

grupo académico del área. cuyo tema se fijará cuando menos con 48 horas de 
anticipaci\ln. 

d) Fonnulación de un proyecto de investigación en el área . . 
e) Réplica de las pruebas escritas ante Jos miembros del jurado. 

Para participar en el co~curso. los interesados deberán solicitar su inscripción. 
por _escnto. en la Secr_etana General del plantel. dentro de Jos quince días hábiles 
s1gu~entes a la pubhcac1ón de esta Convocatoria. presentando: 
J. Currículum vitae (original y tres copias). 
JI. Copia del Acta de nacimiento. 
JI J. Copia de Jos documentos que acrediten los requisitos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros. constancia de su · residencia legal en el país y 

condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comunicación en la ciudad de 

México. 

En la Secretaría General se les comunicará de la admisión de su solicitud y ·las 
lechas en que tendrán lugar las pruebas. Una vez concluidos Jos procedimientos 

_establecidos en el refendo Estatuto. se darán a conocer los resultados del concurso. 

* 
la Facultad de Economía. con fundamento en los artículos 38. 42. dlll 66 al 69 y 

del 71 al 71 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un 
concurso de oposición para ingreso a las personas que reúnan los requisitos 

señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto. y que aspiren 1 
ocupar una pla~a de profesor de cerrara titular nivel "A" de tiempo complete, 
as1gnada al area de h1stona económica general y de América latina dtl 
~parlamento de Maestría. con sueldo mensual de $25.394.00, de acuerdo c~n las 
SigUientes 

BASES : 

1. Tener grado de doctor o Jos conocimientos y la experiencia equivalentes. de 
acuerdo a Jos·criterios de equivalencia aprobados por el Consejo ncnico de la 
Facultad de Economía. 

2. Haber. trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de 
investigación. incluyendo publicaciones originales en la materia o área de su 
especialidad. 

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

De ~onlormidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico 
determ~nó que lo_s asp1rantes deberán presentar las siguientes pruebas: 
a) Cnt1ca escnta al programa de estudios o ·de investigación del área de historia 

económica de la División de Estudios Superiores. 
b) Exposición de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica que consiste en impartir ""a clase de hora y media ante un 

grupo académico del área. cuyo tema se lijará cuando menos con 48 horas de 
anticipación. 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el área. 
e) Réplica de las pruebas escritas ante los miembros del jurado. 

Para participar en el concurso. los interesados deberán solicitar su inscripción, 
por escrito, en la Secretaria Académica de Ja .Oivisión de Estudios Superiores. dentro 
de Jos quince días hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria. 
presentando: · 

1 Currículum vítee (original y tres copias). 
JI Copia del Acta de nacimiento. . 
IJI Copia de los documentos que acrediten Jos requisito) establecidos. 
IV Si se trata de extranjeros. constancia de su residencia legal en el país y condición 

migratoria suficiente. 
V Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comunicación en la ciudad de 

México. · · 

En la Secretaria Académica de la División de Estudios Superiores se comunicání a 
Jos Interesados de la admisión de su solicitud y las lechas en que tendnín Jugar las 
prueba~. Una vez concluidos Jos procedimientos establecidos en el referido Estatuto, 
se daran a conocer Jos resultados del concurso de oposición. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. D.F .. 

5 de abrü de 1979 

LA DIRECTORA 
Mtra. Elena Sandoval Espinosa 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS 

de Investigaciones Económicas. con funclamento en Jos artfculos 38. 
39 y del 66 al 77 del Estatulil del Personal Al:adímico de la UNAM. convoca a un 
concurso de oposición para ·ingreso a lis personas qÚe reúnan Jos requisitoe 
se{lalados en la pnesente Con~catoría y en al referido Estatuto, y que awiran a 



ocupar una plaza de illvtatigador anclado nivel "A" de tiempo completo, en el 
área de financiamiento del desarrollo. con sueldo mensual de $18.838.00. de 
acuerdo con las siguientes 

BASES 

1. Tener grado de licenciado en economía o grado equivalente 
2. Haber trabajado eficientemente. cuando menos un año. en labores de 

investigación. en la materia de su especialidad, demostrando aptrtud, dedicación 
y eficiencia. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la investigación. 
4. Presentar un proyecto de investigación sobre la estructura fiscal de México. 
5. Presentarse a un interrogatorio sobre el impacto de la devaluación en el 

desequilibrio financiero del pars. 

Pa ra participar en este concurso, los interesados deberán presentar en la 
Secretaria del Instituto, v dentro de los quince dfas hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. la sigurente documentación· 

1 Una solicrtud . 
11 Currículum vitae . 
111 Copia de los trabajos de investrgJrr6n dPdarados que certifiquen el grado 

académico que el candidato posee. 
IV Comprobantes de calificacrone•. 

En la misma Secretaría se les comunicará por escrito de su admisión al concurso. 
así como la fecha en que deberán presentar los trabajos escritos V el interrogatorio. 

Una vez concluidos· los procedimientos establecidos en el referido Estatuto. se 
dará n a conocer los resultados. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. D.F .. 

5 de abril de 1979 

El DIRECTOR 
Lic. Arturo Bonilla Sánchez 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 

La Direwón General de Bibhotec;rs. con fundamento en los artrculos 9. del 11 
al 17. 88 v demás relatrvos v concordantes del Estatuto del Personal Académico de 
la U NAM. v con la aprobación del H Consejo Técnico de Humanidades. convoca a 
un concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria v en el referido Estatuto. v que aspiren a ocupar una plaza de 
técnico académico auxiliar "B" de tiempo completo, interino. cori sueldo 
mensual de $9.764.00. en el área de clasificacrón v catalogación de material 
bibliográfico. de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1. Haber acreditado el 50% de una licenciatura en el área de humanidades o tener 
preparación equivalente. 

2. Experiencia en el área de servicios bibliotecarios. 
3. Presentar examen de localización de rnlormación bibliográfica en catálogos 

colectivos. 
4. Tener conocimiento del idioma inglés. que le permita la traducción de pequeños 

textos. 
5. Currículum vitae. 
6. Presentar copia de la documentación que acredite el currículum. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán llenar una solicitud v 
entregar la documentación correspondiente en la Unidad Administrativa de esta 
Dirección. dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria . • 

Mí mismo se les comunicará de la admrsrón de su solicitud v la lecha de 

rnicracion de las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

• la Dirección General de Bibliotecas. con fundamentb en los articulas 9. del 11 al 
17. 88 v demás relativos v concordantes del Estatuto del Personal Académico de la 
U NAM. v con la aprobación del H. Consejo Técnico de Humanidades. convocd a un 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la prJisente 
Convocatoria v en el referido Estatuto. v que aspiren a ocupar dos plazas de técnico 
académico 11ociedo "B" de tiempo completo, interino, con sueldo mensual de 
$17.946.00. en el área de catalogación v clasificación dw material bibliográfico, de 
acuerdo con las siguientes 

BASE S: 

1. Tener grado de licenciado en bibliotecologfa o preparación equivalente. 
2 Haber trabajado un mfnimo de un año en procesamiento técnico de material 

bibliográfico con apoyos automatizados. 
3. Haber colaborado en trabajos publicados. 
4. Presentar examen de catalogación. clasificación. encabezamientos de materia v 

formato MARC. 
5. Conocimiento del idioma inglés. 
6 Currículum vitae. 
7. Presentar copia de la documentación que acredite el currículum. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán llenar una solicitud v 
presentar la documentación correspondiente en la Unidad Administrativa de esta 
Dirección. dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria . 

Mí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud v la fecha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado 'fstatuto. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

la Dirección General de Bibliotecas: con fundamento en los artículos 9. del 11 al 
17. 88 y demás relativos v concordantes del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. y con la aprobación del H. Consejo Técnico de Humanidades. convoca a un 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña lados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto. V que aspiren a ocupar una plaza de técnico 
académico asociado "B" de tiempo completo, interino. con sueldo mensual de 
$17.946.00. en el área de planeación de servicios bibliotecarios. de acuerdo con las 
siguientes 

BASES : 

1. Tener grado de licenciado en bibliotecología o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado un mínimo de un año en organización de servicios 

bibliotecarios. 
3. Haber colaborado en trabajos publicados. , 
4. Presentar examen de organización. evaluación v diseño de servicios 1\blioteca· 

ríos. 
5. Currículum vitae. 
6. Presentar copia de la documentación que acredite el currículum. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán llenar una solicitud V 
presentar copias de la documentación correspondiente en la Unidad Administrativa 
de esta Dirección. dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de 
esta Convocatoria. 

Mí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud V la lec~a de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. D.F .. 

5 de abril de 1979 

LA DIRECTORA 
O. F. B. Margarita Almada de Ascencio. 



DEMANDA N' 774: Solicit1 licenciado •• ldminiatra· 
ci6n da ampre111 o ingeniera en nmputeciÍII, 
trtulado. horario completo. sutldo dt $13,000.00 t 
$19.000.00 mensualts. R~quisitos: uptriencia tn siste
mas y lengUijiS computacionales. inglls 50%: el lugar dt 
trabajo mí en Monttrrey. Putbla o Guad1lajlra. 
DEMANDA N' 775: Solicit1 in1•nier1 •• ctM!IIItlciÍII 
o adminiatrador de empr1111, titulndo. horario com
pltto. sueldo de S20.000.00 a $40.000.00 mensu11n. 
R~quisitos: exptriencia en m1ntjo dt person1l y sist1m1s 
computacion1les, tentr buen manejo dt los lengUijes dt 
compullción. inglá 70%: el lug1r dt trab1jo strí en 
Monttrrty, Guad1lajlra o Putbla. 
DEMANDA N' 776: Soficitl IJ'IIUiteclla, ,..11111, 
horario completo. autldo dt $10.500.00 1 $11.000.00 
miRIUIIts. Requisitos: txptrMncÍI 111 dtllrlllllo dt 

~GimlHtl 

, ..... te 
menau1 
tlktricos. 
DEMANDA 
'-· horario~~~---~~.mt~, 
tos: txptrienciaen ci~e•~•-IIFJ 

DfMANDA N' 766: Solicill licenciado 11 letraa 
illlelll, p111111 O 1Ítudilntt del últillla IIMIItrl, 
horario m1tutino. sutldo dt $9,000.00 mensu1lts. mb 
IObrasut ldo y pmt1cionH. para ti puHto dt profesor 
dt inQib. R~quisitos: dominio dtl idiom1. 

Pira la inscripción en la BUT (sitl entrt lngenitrll y 
Arquitectura). los intem~dos dtbtrín pment1r11 con un1 
fotografla tamaño infantil. carta dt paSinll o c6dula 
proftsionll. dt las 9:00 1 las 14:00 h. dt lunH 1 vitmts. 

Nell: S. invite a loa paaa11taa y 11r111· 
del de la F1cultld lle filo11ffa y l.ltru 1 
incrllliru 1111 BIII11111Mraitlria da Tralla
jo. Dellerí• pr111111r uaa flt11r•ff• teMIAe 
lllt .. til. 



INAUGURACION DE LA 

FUNDACION ARTURO 
ROSENBLUETH 

* Evocación del eminente investigador 

En la ceremonia de inauguración de la Funda
ción Arturo Rosenblueth para el Avance de la 
Ciencia, A.C., realizada el 2 de agosto de 1978, los 
doctores Emilio Rosenblueth y Enrique Calderón 
Alza ti pronunciaron sendas alocuciones. 

El primero de los nombrados, sobrino del desta
cado hombre de ciencia, cuyo nombre ostenta la 
ir,sti tución, trazó una vívida semblanza de éste, 
destacando los aspectos más salientes de su vida y 
de su carácter. 

Arturo Rosenblueth nació en Ciudad Guerrero, 
Chihuahua, en 1900, y falleció en la ciudad de 

r.éxico casi 70 años después. Sobresalen sus investi
~ones en fisiología, cibernética y método científi
Particularmente durante su actuación en el 

Instituto Nacional de Cardiología, después de 13años 
en la Universidad de Harvard, dilucidó aspectos 
fundamentales de la fisiología del corazón. Desta
can asimismo la difusión cultural que realizó desde 
la tribuna de El Colegio Nacional, su participación 
en la creación y dirección del Centro de Investiga
ción y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional y sus contribuciones de nivel filosófico 
con relación al método científico. 

En su disertación, el doctor Emilio Rosenblueth 
aseveró : "Fue pilar en el movimiento tecnológico y 
científico de nuestro siglo, movimiento que nos ha 
conducido a mirar multitud de procesos como. 
teleológicos, y no mecanicistamente, como se ve
nían concibiendo''. Señaló asimismo el carácter 
polifacético de su ac tividad intelectual y artística, 
que incursionó en los terrenos de la música, la 
literatura y las artes plásticas. 

Por su parte, el doctor Enrique Calderón Alzati 
' ~nió los motivos que han conducido a la crea
chm de la Fundación Arturo Rosenblueth, señalan
do al respecto: " ... pretendemos que la ciencia y la 
tecnología dejen de ser objeto de acciones y actitu
des filant rópicas, por una parte, y de experimenta
ción ajena a la realidaC.:, por otra, para convertirse 
en elementos de. cambio v de bienestar social 
presente y futuro''! Enumer~ndo los objetivos per
seguidos, mencionó la búsqueda de la suficiencia 
tecnológica, a través de programas de desarrollo 
enmarcados en un esquema económico; el fortaleci
miento del enfoque interdisciplinario y de las 
actitudes interinstitucionales y dar respuesta a las 
inquietudes individuales, alentando la formación 
de cuadros científicos a través del trabajo. 

Anunció el establecimiento del premio Arturo 
Rosenblueth para trabajos en las ciencias de la 
información de los sistemas y del control, destacan
do que ese nombre establece un compromiso de 
excelencia en el trabajo y en las relaciones huma-
nas. 

PREMIO 
ARTURO ROSENBLUETH 

DE COMPUTACION 
1979 

Con el objeto de apoyar el desarrollo de la tecnolo
gía en nuestro país, la Fundación Arturo Rosenblueth 
para el Avance de la Ciencia, A.C. convoca al premio 
de sistema de cómputo 1979, que se otorgará a 
trabajos hechos en México de desarrollo \ utihzaCJÓn 
de sist~mas de cómputo en alguna de la;, arcas 
siguientes: Educacíón, Ciencias Sociales, Med1cina, 
Economía, Ingeniería o Administración 

El premio será de $100,000.00 (cien mil pt os). Será 
único y para ser otorgado se tomarán en utnta: a) La 
relevancía del sistema para la problcmatica nacional; 
b) La calidad técnica; e) La calidad <1< 1 documenta
ción; d) El grado de integración uanonal. Podrán 
recibirlo personas o grupos de personas mas no 
instituciones, siendo necesario que las personas sean 
mexicanas o acrediten su residencia en México duran
te los últimos cuatro años. 

Los trabajos deberán ser presentados .11 tes dt'l 30 
de junio del corriente año. En el expeda·nte C"Spectlvo 
deberán incluirse: a) Carta de solicitud de inscripcion 
dirigida al secretariado del jurado, b) 1 ombre v • 
resumen del trabajo, aproxtmadamente 200 palabras; 
e) Nombre de las personas que presentan el trabajo; 
d).Comprobante de nacionalidad lllcxicana; e) Tabla 
del contenido del expediente; f) Antecedentes, moti
vación y objetivós del sistema de computación; g) 
Descripción técnica conceptual v detallada del siste
ma; h) Manuales de operación de uso y mantenimien-
to del sistema; i) Descripción de Jos procedimientos de 
utilización del sistema v de la infraestructura adminis
trativa requerida pará la explotación del mismo; j) 
Currículum de las personas que presentan d trabajo. 

Para mayores informes, dirigtrse a la Fundación 
Arturo Rosenblueth, Moras 738, z. P-12, Tel.: 524-
90-05. 



jornada número 30 del campeonato de futbol. 
En la primera vuelta el Toluca había 

derrotado a los Pumas por 4-0, por lo que en 
esta oportunidad. el Director Técnico de los 
visitantes ordenó a su equipo practicar un 
juego conservador que le permitiera no 
exponer el balón . asegurarlo en cualquier 
lugar del terreno para después ir al contragol
pe. Esta táctica le dio buenos resultados y el 
Toluca estuvo a punto de ganar. 

El equipo de Jorge Marik se fue arriba en 
el marcador a los 32 minutos del primer 
tiempo. cuando Juan Carlos Paz aprovechó 
un rechazo de la defensa universita ria para 
colocar el balón en el áng ulo derecho del arco 
defendido por Espinoza . 

Empate de la UNAM ante el Toluca 

Ante la ventaja del Toluca. Bora Milutino
vich hizo dos movimientos en el segundo 
tiempo al entrar Muñante en reemplazo de 
Tuca Ferreti . y Jorge lsaías por Cervantes: 
estos cambios produjeron una reacción positi
va en los Pumas. quienes mantuvieron su 
ofensiva para encontrar. finalmente, el empa
te a los 79 minutos de juego con un disparo 
de Hugo Sánchez desde fue ra del área. 1 

estrellarse en Mendoza se introdujo 1-1 . permitió a los Pumas de la UNAM primero de abril en el Estadio de Ciudad 
Un empate ante el Toluca . por marcador ¡ término del partido celebrado este domingo 

mantenerse en el primer lugar de su grupo. al Universitaria . durante el desarrollo de la propio arco. defendido por Gassire. o-
RESULTADOS DE LA 111 JORNADA ATLETICA PARA "NUEVOS 
VALORES" EFECTUADA EL VIERNES 23 DE MARZO DE 1979 EN 
EL CAMPO DE CALENTAMIENTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA, D.F. 

CATE GORIA JUNIOR HOMBRES (59-60) 
400 METROS PLAN OS 
yo Wilchedo Galindo. CCH Vallejo 
2° Mauricio González. lztacala 
3° Reginald Waads. Filosofía 
4° Osear Ramos. CUM 
5° Abraham González 
6° Felipe Hernández. Prepa 8 
T 10 METROS CON OBSTACULOS 
1 o Wilfrido Crispín. Prepa 8 
2° Genovevo Valdez. CCH Vallejo 
3° Jesús B. Castillo. CCH Vallejo 
4° J. Manuel Aguila r. CCH Vallejo 
5° Jorge Delgado. CCH Vallejo 
6° Luis Santos. ENEP Acatlán 
SALTO TRIPLE 
Héctor Arechiga. Prepa 8 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
1° Luis Santos Young. ENEP Acatlán 
2° Marco Cruz M .. Pre¡¡a.-4 
3°-Wi!tci®..l:rispín:-ffipa 8 

CATE GORIA JUVENIL "C" HOMBRES (61-62) 

400 METROS PLANOS 
1 o Sergio Delgado. CCH Vallejo • 
2° Adolfo Alcacer. CUM 
3° Enrique Cymel. CUM 
4° J . Carlos Quintero. ENEP lztacala 
5° Rogelio López. Química 
6° Juventino Núñez, Prepa 9 
110 METROS CON OBSTACULOS 
1 o Juan Reyes. Prepa. 4 
2° Carlos Quintero, ENEP lztacala 
3° Héctor Gabriel Garza 
4° Gerardo Gutiérrez. Prepa 8 
6.000 METROS CAMINATA 
1 o Víctor Sánchez. CCH Naucalpan 
2' Alejandro García, Prepa 5 

- 51.9 
- 52.6 
- 53.0 
- 53.6 
- 53.6 
- 53.7 

- 20.0 
- 20.3 
- 20.5 
- 20.6 
- 20.7 
- 21.5 

,.. - 11.55 

- 33.56 
- 33.48 
- 30.42 

- 53.6 
- 53.6 
- 54.8 
- 56.0 
- 56.0 
- 56.0 

- 17.5 
- 19.7 
- 20.0 
- 23.3 

- 28:50.5 
- 31:39.3 

3.000 METROS STEEPLECHASE 
1' Gerardo Alcalá, ·ccH Sur 
2' Guillermo Serrano, ENEP Acatlán 
3° Jorge Castrejón. CCH Sur 
4° Alejandro Palomares. Prepa 8 
SALTO TRIPLE: 
1' Gerardo Mosqueda . CCH Vallejo 
2° Juan Reyes. Prepa 4 
3° Fernando García. Prepa 7 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
l' Juan Reyes. Prepa 4 
2' Antonio Ruiz, Prepa 8 
3° Juan Carlos Quintero, ENEP lztacala 
4' J. Luis Herrera. Prepa 4 
5° Roberto Vizcaya, Prepa 4 

CATEGORIA JUVENIL "8" HOMBRES (63-64) 

400 METROS PLANOS 
1° José Alvarez, ENEP lztacala 
2° Eduardo Sánchez. Prepa 4 
3° Gabino Cruz. CCH Vallejo 
4° Martín Guzmán. Prepa 8 
5° Hugo López, ENEP lztacala 
6' Humberto Venegas, ENEP lztacala 
110 METROS CON OBSTACULOS 
1 o Juan Carlos Flores, CCH Vallejo 
2° Eduardo Sánchez, Prepa 4 
3' Gabino E. Cruz. CCH Vallejo 
2.000 METROS STEEPLECHASE 
1 o Martín Robles. Prepa 8 
2' Gabino Cruz, CCH llallejo 
6,000 METROS CAMINATA 
1' Gabriel Vargas, Prepa 4 
2' Saúl Cordero. Prepa 8 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
1' Cutberto Vázquez. Prepa 4 
2° Carlos Gómez G. Prepa 4 , 

- 9:53.0 
- 10:09.4 
- 10:10.2 
- 10:33.3 

- 12.11 
- 11.87 

11.65 

36.16 

:n.~l 
32.00 

- 56.0 
- 56.6 
- 57.4 
- 58.0 
- 59.3 
- 59.4 

- 20.1 
- 21.7 
- 21.7 

- 7:19.6 
- 7:26.3 

- 38:03.6 
- 39:48.7 

- 34.56 
- 31 .36 



•' 

Atletismo 
Culminó la 111 Jornada Atlética 

Con la participación de aproximadamente ciento cincuenta competidores. terminó el 
pasado viernes 23 de marzo. en el campo de calentamiento de Ciudad Universitaria. la 
111 Jornada Atlética para nuevos valores. 

Box 
Los Pumas actuarán 

en el Torn o el 
Los resultados de este evento permitieron evaluar como positiva. la formación que en 

este deporte han recibido los universitarios a nivel de bachillerato. 
El forneo estuvo a cargo del profesor Jorge Malina Celis. 

CATEGORIA JUNIOR MUJERES-(59-601 · 

400 METROS PLANOS 
1' Gilda Espinosa. ENEP Acatlán 
2' Estrella Burgos R. Química 
3' Laura Elena Cuevas. ENEP Acatlán 
4'. Perla Esther Ulloa. ENEP Acatlán 

. 5' Angélica González. Prepa 8 
S' Júlia Olguín. CCH Vallejo 
100 METROS CON OBSTACULOS 
1' Perla Esther Ulloa. ENEP Acatlán 
2' Gilda Espinosa. ENEP Acatlán 
3' Julia Olguín. CCH Vallejo 
LANZAMIENTO DE LA BALA. 
Perla Esther Ulloa. ENEP Acatlán 

1 
CATEGORIA JUV~NIL "C" MUJERE~ (61-621 

400 METROS PLANOS 
1' Silvia Flores.CCH Sur 
2! Sandra Lizcano. CCH Vallejo 

f¡~ inda Brisuela Cas. Prepa 8 
'~ filticia Mejía. ENEP Acatlán 

6' Estela Torres. Prepa 4 
100 METROS CON OBSTACULOS 
1' Sandni llzcano. CCH Vallejo 
2' lilia lópez. CCH Vallejo 
3'. Adela Guevara. ENEP AC'atlán 
LANZAMIENTO DE LA BALA 
1' Sandrw lizcano. CCH Vallejo 
2' Raquel Marwñón. Prepa 4 

CATEGORIA JUVENIL "B" MUJERES (63-641 

400 METROS PLANOS 1 
1' Martha Escamilla. Prepa 8 

· 2' Sara Oomínguez. Prepa 4 
3' Ma. lourdes Martinez. CCH Vallejo 
4' Patricia Bautista. Prepa 4 
5' Nora Marín. ENEP Acatlán 
6' leonila lópez. Prepa 4 
1DÍI METROS CON OIISTACULOS 
1' Erika Maryin. CCH Vallejo 
2' Ma. lourdes Martínez. CCH Vallejo 
3' Nora Marín. ENEP Acatlán 
4' Adriana Aya la C .. Prepa 4 
5' Blanca Patricia lnclán. ENEP Acatlán 
6' Diana Monroy Monroy. Prepa 4 
LANZAMIENTO DE LA BALA 
1' Nora Mario. ENEP Acatlán 

· 2' Blanca Patricia lnclán. ENEP Acatlán 

- 1:09.8 
1:14.5 

- 1:15.2 
- 1:16.2 
- 1:16.7 
- 1:25.0 

- 21 .0 
- 22.0 
- 22.3 

- 8.44 

- 1:03.9 
- 1:05.3 
- 1:08.3 
- 1:08.4 
- 1:09.5 

- 17.3 
- 20.0 
- 21.0 

- 8.86 
- 7.90 

- 1:01.6 
1:10.8 

- 1:10.9 
- 1:12.3 
-: 1:14.4 
- 1:19.2 . 

18.6 
19.1 
19.8 

- 20.5 
21.0 
22.0 

- 9.00 
- 8.50 

La Sala de Armas de la Ciudad Deportiva será el 
escenario de las peleas correspondientes al Torneo de 
Box de los Barrios, en el cual el equipo de la UNAM 
tendrá activa participación. 

El conjunto universitario está integrado por dos 
veteranos y siete novatos. los dos primeros son Antonio 
Solórzano. de la catf)goría welter. y Enrique Segueda 
da la división minimosca. quienes han brindado ya 
bastantes triunfos a la asociación universitaria de box 
Solórzano es actualmente el campeón nacional estudian
til de su categoría. en tanto que Segueda está ub1cado 
entre los cinco elementos mejor clasificados. 

Por su parte. los novatos han dado buenas muestras 
de sus habilidades pugilísticas. según lo han manifestado 
sus entrenadores José Rodea y Antonio Solórzano. Ellos 
son: Armando Sandoval. en la división de los plumas: 
Rodrigo Montes. en medio junior: Juan Ocampo y 
Silvano Vásquez .en welter: Marcelino Domínguez. en 
peso gallo: Eduardo Rodea en pluma. y C arios 
Pineda en peso ligero. o-
P P R A C A 1 0·1 S JR O 

A Al:. T(~A .V A 
Paracaidismo Deportivo 
Universitario · 
INFQR.o\I¡ES 



TEXTOS PROFANOS, 
DE EFRAIN HUERTA 

Edición dil Departamento de Humanidades de la Dirección 
General de Difusión Cultural, UNAM; Serie Cuadernos de 
H~manidades, N(!' 11, 94.pp. 

f,frj¡tf:!Ij uerta nació en Silao, 
Guanáf ato, el 18 de junio de 
EH-t. Cursó en la ciudad de 
México los .primeros anos de la 
carrera .~! ~eyes. Su ~bra poética 
es vastamente conoCida y apre
ciada. Es periodista profesional 
desde 1936 y ha trabajado como 
tal en los principales periódicos y 
·revistas de la.capital·y en algunos 
de ptovincia. También ha sido 
crítico cinematográfico. Pertene
Cfi,?· la_g,eneración de Taller( 1938-
1~41)~·-re~;st~ literaria_ que agru
pó, entre otros, a Octavio Paz, 
Rafael Sola~a y Alberto Quinte_
ro Alvare2:. Ha viajado por los 
Estados Unidos y Europa. El go
bierno de Francia le otorgó en 
1949 las Palmas Académicas. En 
1975 obtuvo el Premio de Poesía 
Xavier Villaurrutia; en .)976 el 
Premio Nacional de Literatura, y 
en t978 el Premio Nacional de 
Periodisrrio1 en la rama de Divul-

- 11"1 e' t' 1 gacwh u tura . . 
El.~ p~ésente volumen contiene 

divefsós textos . breves: artículos, 
pequeños ensayos y glosas, donde 
cam!!.ean el humorismo -y el ~en
tido crítico, que figuran entre las 
cualidades ·que más ostensible
mente pueden advertirs~ en la 

• prosa de Huerta. 
Abr~ la serie un titulado Proe

mito, en el cual advierte: "Los 
textos que aquí aearecen son vie
jos; perc aún no alcanzan, creo, el 
derecho de asilo. En todo caso, yo 
llegaré primero que ellos". Y 
añade: "La gente en general no 
q.uiere convencerse de la innece-
1241 Gmlllffl-

sariedad de los proemios, los pró
logos, los prefacios, . etcétera. Y o 
cometo ahora el mismo error: 
escribir lo que por sabido debería 
callarse". Volviendo hacia sí mis
mo los dardos de su humor;, 
anuncia: "Si el ·aJado paráclito 
me · guía por el buen camino, 
espero recolectar más textos, al
gunos 'cuentos' y alg'b peor, para 
integrar otro pequeño volumen 
que podría ser motivo de la sana 
diversión de los buenos amigos 
que tampoco como poeta me to-

. " manen seno . 
Sigue luego tma serie titulada 

Sonetos olvidados, donde se enu
meran y glosan, ligeramenfe, con 
acompañamiento de;¡,datos anec
dóticos, sonetos de Alberti, de 
González Martínez, de Neruda y 
de Bergamín. _ . 

Un deporte, unos escritores, es 
un ensayo del cual dice su autor: 
"En vísperas de la contienda por 
el IX Campeonato Mundial de 
Futbol (Copa Jules Rimet) pu
blicamos este curioso ensayo de 
~arácter político-deportivo, en ~1 
cual se revelan los afanes de una 
docena d e escritores por hilvanar 
su obra al través de vicisitudes 

· ligadas íntimamente al futbol o, 
en el caso de Sartre, con 'expresio
nes deportivas en ge·neraL Es in-

/\ .. 

teresante adverti r que una crítica 
alérgica al deporte, elude men
cionar estos textos tan vibrante 
eficaces en el d esarrollo de u 
pieza literaria. ¿Supondrá, esa 
crítica, que un autor se rebaja 
cuando utiliza térm_inos deporti-
vos?",; ' 

Completan el volumen los artí
culos Gran antología, dedicado a· 
la crítica de la Antología de la 
poesía latinoamericana (1950-
1970) de Stefan Baciú; Varias 
perfet;:ciones, donde se combi
nan, con alarde de erudición lite
raria, citas y comentarios acerca 
de Aubrey Beardsley, Thomas 
Mann, John Steinbeck, Pierre 
Louys y otros; Salamandras y 
cucarachas, divagaciones sobre 
estos insectos y otros animales 
fabulosos; La . poesía actual de 
México y España: poesía de pro
testa; estos dos últimos son ar ' 
culos de crítica literaria, el pr •. • 
mero largo y ·el segundo breve, 
donde Huerta maneja, como de 
costumbre, extensos conocimien
tos y penetrante capacidad de 
análisis y de reflexión. o-



En la Sala Nezahualcóyotl · 

CONCIERTOS CONMEMORATIV S 
DEL CIN-CUENTENARIO DE · LA AU NOMIA 

UNIVERSI-TARIA 
. E_n de~?rrollo de los ac~~s ~?nmcmorativos del Cincucntcnario ele- la Autonomía tJ~ivcr:ita-

r!a, la DJreccwn General de Ddus10n Cultural ha programado una serie de Conciertos Ex(raordina· 
rtos! a _cel~brarse durante los meses de abril y mayo, en la Sala Nezahuakóyotl de Ciudad 
UmversJtana. " 

PROGRAMA: 

{ 1RIL 
')-aeves 5, 20:00 h y 

Domingo 8, 12:00 h 
OFUNAM 
Director titular: Héc
tor Quintanar 
Solistas: Guillermina 
Higareda, David Por
tilla, Estrella Ramírez, 
Rogelio Vargas, Coro 
de la UNAM, Direc
tor: Gabriel Saldívar. 
Quintanar, Fábula 
Beethoven, 9'!1 Sinfonía 

Viernes 20, 20:00 h y 
Domirigo 22, 12:00 h 
OFUNAM 
Subdirector: Armando 
Zayas 

. Solista: Angélica Mo-
~ pes, piano 

·nrahm s, Obertura 
Festival Académico 
Schumann, Concierto 
en La Op. 53 
Vaugh-an Williams, 
Sinfonía Londres(N" 2) 

Viernes 27, 20:00 h y 
Domingo 29, 12:00 h 
OFUNAM 
Subdirector Armando 
Zayas 
Solista : Arto N oras, 
chelo 
Coro de la U. Veracru
zana, Director: Jorge 
Medina 
Revueltas, Cuauhná
huac 

Haydn, Concierto pa
ra chelo y orquesta 
Orff, Carmina Burana 

Sábado 28, 19:00 h 
Orquesta Sinfónica de 
Xalapa 
Director huésped: Jor
ge Velazco 
Solistas: Jenifer 
Mckenzie, flauta 
Kathryn Bouleyn, so
prano 
Ernesto Tarragó, vio
lín 
David Crites, corno 
Obras de: Rimski Kor
sakov, Capricho espa
ñol 
Busoni, Divertimento 
para flauta 
Mahler, 4~ Sinfonía 

MAYO 

Viernes 4, 20:00 h 

OFUNAM 
Director titular: Héc
tor Quintanar 
Solista: Aldo Ciccolini, 
p1ano 
Debussy, Preludio a la 
siesta de un fauno 
Rachmaninof, Ra.pso
dia sobre un tema de 
Paganini . 
Berlioz, Sinfonía Fan
tástica-

Domingo 6, 12':00 h 
Aldo Ciccolini 
Recital de piano 
(programa por definir) 

Martes 8, 20:30 h 
Orquesta Sinfónica de 
Dalias 
Director musical: 
Eduardo Mata 
Copland, El Salón 
México 
De Falla, Noches en 

los jardines de España 
Stravinsky, .Sinfonfa 
en tres mqvilnientos, 
Suite del Pájatd ·de 
Fuego '1 ·; ''' · 

'' 
Viernes 11,, .20:90 h y · 
Domingo 13, 12':00 h 
OFUNAM e·~. 
Director titular: Héc
tor Quintanar 
Solistas: Gilda Cruz 
Romo, soprano 
Oralia Domínguez, 
mezzosoprano 
Roberto Banu'elos, 1 oa: 
rítono .'7 

Rogelio Vargas, bajo . 
Alfonso Orozco, tenor. 
Verdi, Aída 

Para cada uno de los 
programas habrá servi
cio de transporte, ida y 
vuelta, con salida fren
te al Monumento a Al
varo Obregón -San , 
Angel- cuarenta minu
tos .. antes de cada con~ 
cierto. Los boletos al 
público en gener~l es
tárán a la venta en las 
c·asetas de Boletrónico 
y en taquilla de la Sa
la, con los siguientes 
precios: primer piso, 
$200.00; segundo piso, 
$100.00; orquesta y co
ro $70.00. Los boletos 
para universitarios ten
drán un 50% de des
.cuento y ~starán a la 
venta en la taqui!lade·la 
Sala. o-

Giln~[i' 



---------Nuevo ciclo------

~E~:~~;~e~;~?r~:t~ ~ACTIVIDADESDÉt i 
Cultural, recibió reciente- CENTRO J~ 
mente a más de 60 aspiran-
tes para ingresar a los cursos 

del presente año escolar de UNIVERSITARIO la carrera de actor, la cual es , - 1 

impartida en el plantel des- · · 

de hace seis años. o E T EAT-Ro Í El maestro José Caballe- - • 
ro, subcoordinador acadé- _ __ = • =·- ~ 
mico del Centro, indicó que * 
debido a las proporciones y -

,capacidad de la escuela, su; 
cupo es limitado, por lo que * 
del grupo de aspirantes úni
camente serán aceptados al
rededor· de 40 jóvenes. La 
selección se ,hará er:t base a 

Desde hace seis años se im
parte la carrera de actuaci6n 
Dramaturgos mexicanos escri
birán textos especial~s 

las cualidades demostradas 
por cada uno de los aspiran
tes durante un curso prope
déutico, con duración de un 
mes, que se lleva a cabo en 
estos días en las- áreas de 
expresión corporal y teoría 
teatral. 

Durante el curso, dijo, se 
pretende observar todas 
aquellas cualidades y limi
taciones de cada uno de los 
participantes; desde su con
dición física, hasta sus ba
rreras formativas, educati
vas y psicológicas que puedan impedir su ace-rcamiento 
normal a la actuación. 

El plan de estudios del plantel está estructurado de tal 
ma.nera que durante los tres primeros años el alumno 
rec1be una formación curricular, en tanto que un año 
más se aprovecha para realizar trabajos teórico-prácticos 
en .talleres abiertos. -

Los objetivos trazados son los de formación y entrena
IOIC~to de actores en grupos de trabajo curricular, en un 
m.immo d~ tre.s semestres de estudios- prácticos y seis 
tr 1me~tres teónco-prácticos. Asimismo, se impulsa el 
trabaJO en talleres experimentales, así como la 'creación 
de espectáculos de innovación teatral. 

_El m.aestro .caballero anunció que para el p~sente 
ano se t1enen d1versos planes, entre ellos una invitación al 
estudioso de , teatro, Antonio OrmigónJ para que dirija 
urta puesta en escena al frente de los integrantes de uno 
de l~s talleres abiertos. Por otra parte, el maestro Julio 
Castillo, al lado del grupo ''Las Sombras Blancas" del 
~egundo Taller, prepara un espectácu lo ~itulado Alicia 
en el país de las tortillas, en donde predominará la 
~presión corporal y el juego de máscaras. 
~G.Ul?lllttt 

Con respecto al trabajo escénico que realiza el CUT, el 
entrevistado apuntó que éste se lleva a cabo con todos los 
integrantes de una generación. Pero como frecuentemen
te surge el problema de no encontrar obras adecuadas al 
número y caractedsticas de los alumnos, se piensa 
encargar a dramaturgos mexicanos la tarea de escribir 

, textos especialmente pará cada grupo, insistió. 
, En el renglón teórico, el CUT hace hincapié en tres 
puntos: consistencia ideológica, nociones estéticas. y 
teoría teatral. Para la impartición de estos cursos se 
contrata periódicamente a las personas más idóneas en 
cada tema. 

Por otra parte, !a maestra Clenys McQueen, profesora 
de expresión corporal del plantel, precisó que la selección 
de los alumnos será una tarea difícil, ya que todos 
demuestran grandes posibilidades y cualidades para 
iniciar una carrera de actuación. 
- Para la selección, los criterios de expresión corp 

son fundamentales, ya que es necesario saber qué m 
de movimiento tiene cada aspirante y de qué forma 
utiliza su cuerpo para comunicar sus ideas, concluyó. o-
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ANTECEDENTES con la creación de la Compañía 

En sí es difícil determinar los de Teatro Universitario se reco-
orígenes del teatro universitario, gi~ron los primeros frutos de 
pero cabe señalar que como acti• y E y O L U C l O N dad juvenil responde a una necesi- aquella experiencia, cuando se 
dad de modificar ciertas formas Y ganó en Nancy, Francia, el único 
técnicas tradicionales de teatro. premio internacional de teatro 
Así, pues, el espíritu del teatro que México tiene en su haber, 
universitario no es la vanguardia con la obra Divinas palabras, 
sino la búsqueda. dirigida margistralmente po~ 

En este sentido. se puede afirmar ,.. * El Teatro de Coapa, su Juan Ibáñez. 
que el teatro universitario ha reali- precursor más cercano Al retorno de este aconteci-
zado ciertas aportaciones a la cultu- * El miento, la Compañía propuso al 

· h d · · Teatro Universitario, ra mexicana, so reto o SI se tiene entonces Rector la construcción 
en cuenta que en el seno de las ganador del único pre- de una sala en terrenos de C. U., 
universidades se han creado diver- mio internacional que 
sos centros de investigación de la ostenta México en ese la que quince años después po-. 
ciencia teatral. dría ser la Sala Juan .Ruiz de 

renglón Al · Uno de los aspectos más impor- arcon. 
tantes de este tipo de actividad En esa primera temporada, 
cultural es el hecho de que repre- EL TEATRO DE COAP A continúa, se proyectaron perso-
senta la alternativa con respecto al nas como Manuel González Ca-
teatro comercial. debido, en una Durante 195 7 tiene lugar la sanova, autor y actor en aquella 

( ·t~n~ parte, a su elevado rango primera temporadadeteatroestu- época; Benjamín Villanueva, 
l- .ttrst1co. diantil. 'Por primera vez' se plan- que a decir de Azar es el mejor 

teaba el teatro mediante tesis que escenógrafo universitario; Juan 
se refieren a las finalidades y a los José Gurrola, quien dirigió La 
valores universitarios: una espe- hermosa gente y después La piel 
cie distinta que vendría a fructifi- de nuestros dientes y Despertar 
car cinco años después, señaló el de primavera; también figuran 
maestro Héctor Azar, fundador y Juan Ibáñ.ez, Alberto Dalla!, 
director del Centro de Arte Dra- Carmen Bassols, Ignacio Sotelo, 
mático, al hablar sobre el Teatro Humberto Enríquez, Pedro Ro
de Coapa. mán y Francisco Salvador, quien 

"El grupo de la Preparatoria 5, luego dirigió el Teatro Nacional 
de Coapa, del cual surgí -agre- de Nicaragua. 
ga-,reunió en sus filas a muchos 
jóvenes de los años cincuenta". 
Ese grupo adquirió profundidad 
con las puestas en escena de José 

EVOLUCION DEL 

TEATRO 
Luis Ibáñez, tales como Asesina- UNIVERSITARIO 
to en la Catedral, de T. S. Elliot; 
"para más tarde reventar entre 
un mar de pleitos, desplantes 
vedetescos y despilfarros. Todos 
contra todos y el teatro a la 
basura", dijo en forma determi
nante el especialista teatral. 

Al referirse a este aspecto el 
maestro Azar contestó que no se 
puede analizar objetivamente, ya 
que "aquellos que hemos tomado 
el teatro universitario como parte 
medular de nuestra carrera artís
tica nos encontramos demasiado 
involucrados en él y su historia. 
Determinar su verdadero índice 
de evolución corresponde al pú
blico letrado y a los críticos ho
nestos". 

Por otra parte, señaló que "es 
necesario comprobar si los ímpe
tus adolescentes, novedosos y 
snobs se transformaron en pro
ductos trascendentales, en leccio
nes sociales de buen teatro; si se 
hizo teatro juvenil de acuerdo a 
la juventud y a las urgencias por 
manifestarse de quienes lo hici
mos, o si seguimos detenidos en 

--28 
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ellos, convertidos en estatuas de 
sal durante veinticinco años, por
que se confundió al teatro uni
versitario como sucedáneo de las 
carencias emocionales, de las in
satisfacciones sexuales (ahora tan 
en boga en los escenarios). 

"En fin -agregó-, es necesario 
comprobar si los revolucionarios 
de oficio vanguardista ·'revolucio
naron' las formas y técnicas, o en 
su lugar dieron el chaquetazo 
narcisita para quedarse culimpi
nados hacia el presupuesto ofi
cial, posición que -dicho sea de 
paso-, resulta muy conservadora 
y frecuente". 

Respecto a la participación del 
teatro universitario en el fenóme
no de integración social, propio 
de todo teatro trascendental, 
Héctor Azar afirmó que ello es 
muy dificil, sobre todo cuando 
hay tantas señales que desinte
gran a la sociedad en lugar de 
integrarla. 

Insistió en que el gran teatro es 
producto de la gran sociedad, por 
lo que afirma estar en desacuerdo 
en que esta tarea in tegracionista 
se le exija únicamente al teatro, 

menos aún en una circunstancia 
que no acaba de descubrirlo co
mo medio de información y de 
formación. 

Señaló, asimismo, que el espí
ritu del TU no es la vanguardia 
sino la búsqueda con hallazgos 
de nuevas técnicas de actuación y 
dirección, de textos, espacio, ni
veles de emoción y de intelecto; 
pero, sobre todo, de nuevos pú
blicos menos contaminados que 
los actuales y con un grado de 
conciencia social más sano. 

A esto hay que sumar el hecho 
de que en países como el nuestro 
las instituciones carezcan de vida 
propia; esto es, que su vida o su 
depresión dependan de los esta
dos de ánimo de las personas que 
circunstancialmente las dirigen. 

Manifestó que no se debe creer 
que el único teatro universitario 
es el que hace la UNAM. En · 
todas las universidades del país se 
hace teatro todos los días y ya los 
autores mexicanos son represen
tados en un cincuenta o sesenta 
por ciento, subrayó. 

Cuando aludió a las aportacio
nes más sobresalientes del TU a 
la cultura mexicana, el maestro 
Azar no reparó en reconocer que 
"son muchas y muy de tomarse 
en cuenta, tales como una orien
tación del trabajo teatral, distin
ta de las tradicionalistas y cadu
cas; su gran contribución a la 
recaptura del público perdido 
por (y en) el cine y la tele-visión, 
precisamente entre las generacio
nes formadas por estos medios. 

De igual manera, hizo hinca
pié en la creación de centros de 
investigación de la ciencia teatral 
(el Centro Universitario de Tea-

tro, el de Teatro Infantil, el de 
Experimentación Teatral, la Car
pa Geodésica), que subrayan con 
frecuencia la necesidad del 
aprendizaje y de la cultura tea
tral. 

A pesar de que el TU se ha 
manifestado como un peligroso 
juego de niños terribles y enfer
mizos, su implantación como 
materia y actividad académica 
en centros de enseñanza media y 
superior ha sido efectiva, como 
en la ENEP, el CCH, el Colegió 

de Bachilleres, la UAM, el Poli
técnico, las Normales, etcétera. 
Unicamente la Universidad Ibe
roamericana se ha resistido al 
cultivo de teatro como medio de 
comunicación, aseveró. 

El TU ha demostrado, ade
más, que el teatro no sólo tiene 
ideales sino que también contie
ne ideologías, y que, antes que 
nada, 'ofrece la alternativa de 
seleccionar entre La que se para 
de noche o El tío Vania. 

El maestro Azar manifestó que 

en el aspecto material no se debe 
olvidar que en México el TU 
determinó la práctica de formas 
populares y trashu,mantes, así co
mo la creación de corporaciones 
de elevado rango artístico, como 
puede serlo la Compañía Nacio
nal de T eatro. 

Por úl timo, Héctor Azar abun
da en las obras, directores y acto
res del repertorio universitario y 
al respecto mencionó las siguien
tes puestas en escena : Don G. 
las calzas verdes, por H 
Mendoza; Fausto y El círculo de 
tiza caucasiano, por Ludwig 
Margules; Hamlet mortal; una 
necesaria Temporada de teatro 
latinoamericano; R .U.R., El mo
no velludo y Lulú, por Eduardo 
García M áynez; El amor médico, 
por Moreau; Medida por medi
da, por Wagner; Feliz como 
Larry, dirigida por Novo; Histo
ria de Vasco y Juegos de masa· 
cre, por H erman; Roscnkrantz y 
Guilerstern, por Broido; las 35 
versiones de Ubu Rey, de José 
Estrada; y por encima de todas 
ellas, según a fi rmó, Divinas pala· 
bras, por Juan Ibáñez. 

En cuanto a los autores, casi 
todos salidos del teatro universi
tario y especialmente de la cáte-



dra del maestro Usigli, destacó 
a Carballido, Luisa Josefina Her
nández, Argüelles, Leñero, así co
mo a los actores: Rosa Furman, 
Jana Kleinburg, Héctor Ortega, 
Mauricio Herrera, Fanny Cano y 
Palillo, el de la porra; además de 
Gilberto Pérez Gallardo; Sergio 
de Alba, Selma Beraud, Virgilio 
Leos, Martha Ofelia Galindo, 
César Arias, María del Carmen 
Parías, Osear Yoldi, Delia Casa
nova y Margarita Sanz, entre 
otros. 

La maestra Marcela del Río, 
fundadora del grupo dramático 
Quetz-aguil (Guatemala) y auto
ra de diversas obras, así como de 
un estudio dinámico de las dis
tintas estructuras dramáticas: 
Analítica cinética aplicada al ar
te dramático, es de la opinión de 
que hay buenos escritores dentro 
de la creación dramática univer
sitaria mexicana y, en este senti
do, destacó a Luisa Josefina Her
nández, Elena Carro, Luz María 
Servín y Angeles Mendieta Ala
torre. 

A su entender, la escritora Lui
sa Josefina Hernández es una de 
las personas que poseen más ta
lento y que ha abarcado casi 
todos los géneros de teatro cono
cidos: mágico, realista, etcétera, 

EL DRAMATURG·o DEBE INTEGRARSE 
A LA REALIDAD 
SOCIAL 

El teatro universitario tiene en 
sus manos la llave que puede 
abri r el desarrollo de la drama-

~ •urgía nacional y, en última ins
~ancia, de la cultura mexicana en 
general , afirmó de manera opti
mista la escri tora Marcela del 
Río. 

Sin embargo, agregó, ello sólo· 
será posible en el momento en 
que haya una verdadera apertura 
y toma de concienci<;l de la reali
dad por parte del dramaturgo 
mexicano "quien debe abando
nar falsas poses y el absurdo 
nacionalismo". 

Nuestros autores no deberían 
estar excluidos de la vida social 
del país. Al contrario, hay que 
integrarlos a ella, porque el error 
estriba, sobre todo, en que el 
autor mexicano no está integrado 
a la problemática de México y 
~on muchos los casos que eviden
cían esta situación, subrayó. 

hasta despuntar en un estilo más 
o menos 'brechtiano', como pue
de apreciarse en La paz ficticia. 

Al referirse a la creación dra
mática de Elena Carro, enfatiza 
que aunque su producción se 
trata de un género de teatro 
mágico, también incursiona en la 
realidad mexicana y, al igual que 
Luisa Josefina Hernández, habla 
de personajes, sucesos, problemas 

y diferentes aspectos de la prC?
vincia con maestría y conocJ
mien to de causa. 

Observó que ese mismo es el 
caso del escritor Emilio Carballi
do, a quien considera como uno 
de los autores que mejor refleja la 
realidad de México; al respecto, 
citó sus obras La danza que sue
ña la tortuga, Un día de ira y Yo 
también hablo de la rosa. 

Para que el teatro universitario 
llegara a todo tipo de público 
debería estar encauzado hac,ia 
dos vertientes, sugiere la escrito
ra; por una parte un vector orien
tado a las capas más ' intelectuali
zadas' del país, ya que es de los 
universitarios de quienes se espe
ra los "frutos de 'mayor alcurnia 
cultural"; en tanto que otro vec
tor tendría que estar dirigido a 
las capas populares, debido a que 
es de los universitarios de quienes 
se espera la mayor capacidad 
didáctica. 

Cuando el teatro universitario 
tenga a autores dramáticos traba
jando en su interior, estos objeti
vos se podrán alcanzar, recalcó. 

Por último, la autora de Frau
de a la tierra, obra estrenada en 
Moscú, se pronunció porque el 
teatro universitario contrate a es
critores, al igual que lo hace con 
los directores y actores, "siempre 

y cuando aquéllos dediqueP. la 
mayor parte de su tiempo a la 
creación dramática, capten los 
problemas del país y se organicen 
positiva y coherentemente". o-

Nota: Esta es la primera de 
tres partes que integré;lrán . el ~e
portaje sobre teatro un1vers1tano. 



LA UN AM EN TV 

JUEVES 5 DE ABRIL DE 1979. 

8:00 Doctor Juan José Sánchez Sosa. PSICOLOGIA. 
9:00 Doctor Emilio Paladino Cabrera. Aislamiento del 

campo operatorio y su gran importancia odontológi
ca. ODONTDLOGIA. 

10:00 Ingeniero químico Luis González García. Ouímica. 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

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

11:30 Biólogo Mario Haddad Slim. Mesa redonda de 
comunicación. 

12:00 Profesor Jaime Me¡a Cervín. ESCUELA NACIO
NAL DE ARTES PLASTICAS. 

12:30 licenciado Manuel Cabrera lópez. Higiene mental. 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

13:00 licenciada Clara Beatriz Cruz Morales. Licenciada 
Herlinda Madrigal F. Alimentación del escolar. 
MEDICINA. 

13:30 Doctor Javier de la Garza Aguilar. 

VIERNES 6 DE ABRIL DE 1979. 

:8:00 Doctor Julián Güitrón Fuentevilla. Clínica de dere
cho familiar. DERECHO. 

8:30 licenciado Fernando Martínez lnclán. Procesal 
penal. DERECHO. 

9:00 Doctor Ignacio 8urgoa O. Garantías y amparo. 
DERECHO. 

9:30 licsnciado Francisco Pérez de los Reyes. Sociolo
gía. DERECHO. 

10:00 Doctor Joaquín Becerril. Evaluación del bertaco. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

10:30 Doctora Ana Maria Frias Godoy. ·Aparato digestivo 
IV. Glándulas anexas. MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

11 :30 Contador Público Herminio Arozqueta. Prácticas 
de auditoría. CONTADURIA Y ADMINISTRACION. 

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

12:30 licenciado González !turrarán. Derecho 11 . CONTA
DURIA Y ADMINISTRACION. 

13:00 Licenciado Arturo Romero. Luis de Tavira. José de 
Santiago. literatura. Tarde perpetua. ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA. 

13:30 Licenciado José Dávalos Morales. OIRECCION 
GENERAL DE PUBLICACIONES. 

EVENTOS 
SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE 

EVENTOS CULTURALES 

JORNADA CULTURAL 

DE POLONIA 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

PLANTEL ORIENTE 

Def 2 al 11 (abril). 9:00 a 14:00 V 
16:00 a 20:00 h. 
EXPOSICION: "Panorama de la Moderna 
Cultura Polaca" 
Sala de exposiciones del plantel 

LA ENTRADA ES LIBRE 

Facultad de Filosofía v Letras 

PRESENTACION DEL 

CANTANTE Y COMPOSITOR 

CUCO SANCHEZ 
El cantante V compositor Cuco 

Sánchez se presentará ante la comuni
dad universitaria. el día 6 de abril a las 
18:00 h. en el Auditorio Justo Sierra. 

El evento es auspiciado por la 
Secretaría de Rectoría. a través de la 
Dirección General de Actividades So

, cioculturales. 
la entrada es libre. 

CARLOS BARAJAS 

Recital de Piano 
Jueves 5 
12:00 h. ENP Plantel S. "Antonio Caso". 
1B:OO h. ENP Plantel S. "José Vasconcelos". 

Viernes 6 
12:00 h. ENP Plante11 . "Gabino Barreda". 
1B:OO h. ENP Plante19. "Pedro de Alba". 

CINE 

Ciclo: Cine debate popular 
55 hermanos, Auditorio Justo Sierra de Humanidades. 
C. U .. sábado 7 y domingo 8. 17:00 h. Admisión: $5.00. 
Mezquital. de Paul leduc. 16:00. 18:30 V 21:00 
Cinematógrafo del Chopo (Dr. Atl N9 37). Admis 
$25.00: estudiantes. maestros v trabajadores de 
UNAM (con credencial): $10.00. Funciones diariamente. 
Cortos infantiles. Sala de proyecciones de la Casa del 
Lago. sábado 7 v domingo 8. 12:00 h. 

Homenaje a José Revueltas en el Jer. aniversa
rio de su muerte. 
Donde el círculo termina. argumento de José 
Revueltas y Luis Spota. dirección de Alfredo B. 
Crevena. Sala de proyecciones de la Casa del Lago. 
domingo 8. 17:00 h. Entrada $5.00. 
le ilusión viaja en tranvía. argumento de José 
Revueltas v Mauricio de la Garza. dirección de Luis 
Buñuel. Sala de proyecciones de la Casa del lago. 
sábado 7. 17:00 h. 
El reboso de Soledad. adaptación de José Revuel
tas. dirección de Roberto Gavaldón. Sala de proyec
ciones de la Casa del lago. viernes 6. 18:00 h .. 
$5.00. 
le otra. adaptación de José Revueltas. dirección de 
Roberto Gavaldón. Sala de proyecciones de la Casa 
del lago. jueves 5. 19:30 h; entrada: S5.00. 



Cine club infantil de 11 UNAM. 
Bol1 de trapo, 12:00 h. Cinematógrafo del Chopo (Dr. 
Atl N' 37). Sábado 7 y domingo 8. Admisión niños: 
S5.00.11dultos (exclusivamente con niños) $10.00. 
El príncipe Bayaya. de Jiri Trnka. 12:00 h. AuditoriO 
Justo Sierra de Humanidades. C.U. Sábado 7 y domingo 
8. Admisión niños: S5.00: adultos (exclusivamente con 
niños): S1 0.00. 

Facultad de Filosofía y Letras 

CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE BIBLIOTECOLOGIA 

Dentro del ciclo titulado La Biblio
tecología, auxiliar de las Ciencias y 
las Humanidades, la Facultad de 
Filosofía y letras invita a las conferen
cias que tendrán lugar durante la 
presente semana: 
Abril 5. 18:00 h: Información y 
cultura, por Roger Díaz de Cossio. 
Abril 6. 18:00 h: ¿Qué es la Bibliote
cología?, por Estela Morales y Ana 
María Magaloni. 

Estos eventos se llevarán a cabo en 
la planta baja de la Biblioteca Central. 
Ciudad Universitaria. 

CONFERENCIAS 

Seminario: Acoplamiento bilateral de osciladores 
circádicos en el sistema nervioso del Acocil. por el 
doctor Baltazar Barrera. jueves 5. 18:00 h. Auditorio del 
Centro de Investigaciones en Fisiología Celular. 
Ciclo: Mes de Fisiología. 
Regulación de los líquidos del cuerpo, doctor Alberto 
Guevara Rojas. viernes 6. 15:00 h. 
De mostraciones: 
Regulación de la presión arterial y de la diuresis. por 
los doctores Héctor Brust Carmona y Cruz Reyes 
Vázquez. jueves 5. 13:00 h .• 
las sesiones se llevarán a cabo en el Auditorio Salvador 
Allende de la Facultad de Medicina. C. U. 
Año internacional del niño. 

Ciclo: El niño 
La alimentación infantil durante los dos primeros 
años, por el doctor Rafael Ramos Galván. Palacio de 

, Minería (Tacuba N' 5). Sábado 7. 12:00 h. 

'* E· 
____________________ / 

Ciclo: Visitas guiadas. 
Conservatorio Nacional de Música. por Adoración 
Fabila. viernes 6. 12:00 h. 

Seminario: 
Desarrollo económico en el centro y pÍriferia. 
Acumuleción de capital, por Paul M. Sweezy y 
Carlos Perzabal M .. Auditorio principal de la ENEP 
Aragón (Av. Central y Rancho Seco). Viernes 6. 
18:00 h 

Homenaje • José Revueltas en el Jer. aniverserio de 
su muerte. 
Jasé Revueltas: El hombre y su obra. por Andrea 
Revueltas. José Agustín y Evodio Escalante; moderador: 
Eduardo Lizalde. Sala principal de la Casa del lago. 
domingo 8. 13:00 h. Entrada libre. 
Ciclo: Les revoluciones cempesin11 y el conflicto 
Chine-Vietnem. 
El deurrollo de la revolución vietnemita. por Daniel 
Toledo. Sala de proyecciones de la Casa del lago: 
domingo 8. 13:00 h. · 

11 DANZA 

forion Ensemble, grupo de danza contemporánea. jueves 
5. viernes 6. sábado 7 y domingo 8. 19:00 h. Teatro de la 
Ciudad Universitaria (anexo a la ENA). localidades: 
$10.00 y S20.00. 

EXPOSICIONES 

Jarnade Cultural de Polonia. 
Panora.ma de la moderna culture polaca. abierta de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. hasta el 11 de abril. 
Sala de exposiciones del Plantel Oriente .. 

Mes de Fisiología, abierta de lunes a viernes. de 10:00 
a 19:00 h. auditorio principal de la Facultad de Medicina. 
c. u. 

Museo Universitario de Ciencias y Artes. C. U.: 
Muestra del libro universitario. 

Arte de Remojadas · 
Cerámica prehispánica · 
Obras selectas 
Arte y magia de los huicholes (inauguración en esta 
quincena). 

Cartel finlandés, donación de la Embajada de Finlandia. 
Exposiciones de colecciones temporales y pennan entes 
del MUCA. abiertas de miércoles a domingos. de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada libre. Antigua 
Escuela Nacional de Medicina (Brasil N9 33): 

Museo de filosofía e historia de la Medicina. Se 
expone el escritorio del doctor Santiago Ramón y Cajal. 
Una farmacia del siglo XIX. 

Abiertas de 10:00 a 16:30 h. de miércoles a domingo. 
Entrada libre. 

Exposición sobre la Universidad (1929-1979). 
f.estejos del Cincuentenario de la Autonomía. abierta 
de 10:00 a 19:00 h. de martes a domingo. Palacio de 
Minería (Tacuba N' 5). Entrada libre. 

Homenaje a José Revueltas. 
Vida y obra de José Revueltas. museografía de Cecilia 
Balthazar. vestíbulo de la .Sala Principal de la Casa del 
lago. jueves 5. 19:00 h. inauguración. 

MUSICA 

Alfredo Zitarrosa ·cantor del hombre·. 20:30 h. 
miércoles 4 y viernes 6: 19:00 h. sábado 7: 18:00 h .. 
domingo 8. Sala de Conciertos NezahuaiGóyotl. C. U. 

El niño y la música. Rondas y canciones infantiles de 
México y España. 12:30 h. sábado 7. Sala de Conciertos 
Nezahualcóyotl C.U. 

OFUNAM. director titular: Héctor Ouintanar, obras 
de Ouintanar y Beethoven. Jueves 5. 20:00 h. 
Domingo B. 12:00 h. Sala de Conciertos Nezahualcó
yotl. C.U. 

Recital de piano. con Carlos Barajas. ENP, Plantel N' 6. 
12:00 h., ENP. Plantel N' 5, 18:00 h .. jueves 5. ENP. 
Plantel N' 1. 12:00 h.; ENP. Plantel N' 9. 18:00 h. 
viernes 6 

Mús1ca de Climar1, con Jerry Kirlcbride. clannete; 
Héctor Cortés. cello: y Silvia Navarrete. p1ano. Palacio de 
Minería. Tacuba N' 5. dommgo 8. 18:00 h. 

Recital de canto, con Guadalupe Pérez Arias. soprano y 
Margarita González. meuosoprano. jueves 5. 20,00 h. 

. Auditorio Julián Carrillo (Adolfo Prieto N' 133. Col. del 
Valle). 

Música para piano a cuatro menos, con Héctor Rojas 
y Gonzalo Ruiz Esparza. Auditorio Julián Carrillo (Adolfo 
Prieto N' 133. Col. del Valle) Viernes 6. 20:00 h. 
Admisión: S60.00. universitarios: $30.00. 

Segunda temporad1 de conciertos de niños para 
niños. 

Coro de niños. dirección del profesor Alfredo Mendoza. 
obras de Clementi. Chopin. Mendelssohn. Schubert, 
Chaikowsky y Bartok. entre otros. Teatro de los 
Insurgentes (Av. Insurgentes Sur N9 1587). Viernes 6. 
17:00 h. 

Festival de Jazz. 1979, dirección de Chucho Zarzoza. 
cuarteto. Sala principal de la Casa del lago, sábado 7. 
17:00 h. . 

Canto y poesía con litio Nebbia: Sala p;incipal de la 
Casa del lago, domingo B. 11 :00 h. 

POESIA 
Poesía y cuento 
Copias el carbón y Los nombres propios. con Carlos 
Isla y Ernesto Trejo. Sala de Proyecciones de la Casa del 
lago. domingo 8. 11:00 h. 

Homenaje a José Revueltas en el Jer. aniversario de 
su muerte. 

Los muertos vivirín. de José Revueltas. con Dunia 
Zaldivar y lu¡s Miranda. Sala principal de la Casa del 
lago. domingo 8. 19:00 h. 

Facultad de Filosofía y Letras 

SEMINARIO SOBRE 
El TEATRO ALEMAN 

DEL SIGLO XX 
Y SUS RELACIONES CON 
El TEATRO EUROPEO 

Organizado por el Departamento de 
. Teatro y el Departamento de letras 
Modernas de la Facultad de Filosofía y 
letras, durante los meses de abril. 
mayo v junio se realizará un seminario 
sobre El teatro alemán del siglo XX 
y sus relaciones con el teatro 
europeo. El evento será coordinado 
por el doctor . Hans Gerd Rutzer. 
catedrático de literatura Comparada. 
letras Alemanas y letras Españolas en 
la Universidad de Giessen, República 
Federal de Alemania. 

las inscripciones se llevarán a cabo 
en la Facultad de Filosofía y letras. y 
los interesados pueden comunicarse 
con la licenciada luz María Nájera. 

La participación de los docentes en 
este seminario será tomada en cuenta 
para el currículum de cada uno de los 
profesores. 
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lng. Geratdo Ferrando Bravo 
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Administ~tivo 
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Abogado General 

La Gaceta IJNAM, aporwce 
lunes y jueves, publicado 

por lo Dirección General de 
Información, 11 • piso de 

Rectoría. 548-99-68 

lnt. Getatdo L. Dota10hls 
DiNclor Gene tal 

CENTRO MEDICO "LA RAZA" 
IMSS 

CENTRO HOSPITALARIO 
"20 DE NOVIEMBRE" 

ISSSTE 
HOSPITAL "JUAREZ" • 

SSA 

MARZO-ABRIL 1979 

CENTRO MEDICO "LA RAZA" IMSS 
MARZO V 
TRIO DE CLARINETE, CELLO Y PIANO 

15.00 Hrs. 
ABRIL3 
!:kOa...~~ OBOE, FAGOTY PIANO 15.00 Hrs . 

TRIO DE MEZZOSOPAANO, GUITARRA y 
FLAUTA OU~CE 15.00 Hrs. 

CENTRO HOSPITALARIO 
"20 DE NOVIEMBRE" 

MARZO 28 ISSSTE 
TRIO DE CLARINETE; CELLO Y PIANO 
20.00 Hrs. 

ABRIL 4 
TRIO DE OBOE, FAGOTY PIANO 20':00 Hrs . 

· ABRIL 18 
TRIÓ DE MEZZOSOPAANO, GUITARRA y 
FLAUTA DULCE 20.00 Hrs . 

HOSPITAL "JUAREZ" SSA 

MARZO 30 
RECITAL DE GUITA ARA 13.00 Hrs. 

ABRL6 

TRIO DE CLARINETE, VIOLONCELLO Y PIANO 13.00 Hrs . 

ABRIL20 

FACULTAD DE MEDICINA 
SECRETARIA DE RELACIONES 

(Sección Socio-Cultural) 
en coord1nac1ón con 

DIRECCION GENERAL DE 
DIFUSION CULT 

DEPARTAMENTO DE MUSICA 

FONAPAS 

TE:MPORt\Dt\ 
TRIO DE MEZZOSOPRANO, GUITARRA Y FLAUTA DULCE 13.00 Hrs .. 

auditorio de los hospitales 
mencionados 

ENTRADA LIBRE ... 

-31 ' 

TEATRO 

Felipe Angeles •. de Elena Garra. dirección de Hugo 
Galarza. Teatro Ricardo Flores Magón (Unidad habitacio
n~l Tlatelolco •• atrás de la estación del Metro). jueves 5. 
v1ernes 6 V sabado 7. a las 19:30 h. Domingo 8 a las 
17:00 V 19:00 h. ' 

u honesta · persona de Sechuan. espectáculo 
sobre la obra lltr gute Mensch von Sezuan, de 
Bertolt Brecht. dirección de Luis de Tavira, Teatro 

· Juan Ruiz de Alarcón (junto a la Sala de Conciertos 
Nezahualcóyolt. C.U.). Jutves 5 y viernes 6. a las 
20:30 h.: sábado 7 a las 19:00 h y domingo 8 1 lu 
18:00 h. Próxime1111nte 1110 rapre11ntacionet. 
s.ervicio de a~obusts de Sen Angel el Teatro y 
v1ceversa. 40 m11utos ant• da cede tune ión. Entr1d1 
gen.eral: S60.00: maestros. empleados y estudiantes 
de.la UNAM. con credencial: $30.00. 

DE: 

CONCIE:RTOS 

Las IV8Pturas del Camello Camelo. de Ca11111D's 
Circus. Foro abierto de la Casa del lago. sábado 1 
domingo 8. a las 11:00 h. 
Una función de teatro. de Gabriela Olivo dt 
Ernesto Bañuelos:dirección de Carlos Téllez. Sala Princi
pal de la Casa del lago. Sábado 7 y domingo B. a 111 
14:00 h. Entrada general $30.00. descuentos a -• 
y estudiantes con credencial. 
El general Otte. de Alvaro Contreras Velez. can 11 
compañia de teatro Los Farsantes. dirección dt 
Manuel Alvarez. Sala principal de la Casa del 
Sábado 7 y domingo 8. a las 12:00 h. 
Punto y epa rte.. . . 
Una pantomima ac•rca de la geometria. Auditoril 111 
la Facultad de Ciencias. UNAM. viernes 6. 17:00 h. 
u enfermedad da la juventud. de Ferdinand.Brllcbll: 
dirección de José Caballero. Centro Univtliitilrio iJ1.i 
Teatro (San llJcas NI 16. Coyoacán. casi esq¡ja can 
Hidalgo). Jueves 5. viernes 6 y sábado 7. a lis 20:30 lt 
domingo 8, a las 19:30 h. 
llltania. de José Carlos Becerre. con Joufat L1111. Slll 
principal de la Cesa del lago (ViejG Bosqut d• Chapultt
pec) VierntJ 8. sábado 7 y dpmingo 8,:20:00 h. 
Manlu. espectáculo dt pantomim1. c011 Shanti O,.rzt. 
bal. Sala principal de la Ceaa del Lago. dbado 7. lidiO 
h. 
El pozo y 11 píncfulo. Teatro-lectura. por l.llilullll: 
Ignacio Solares. Programa: El probleme 11 otra. Sallill 
proyeccimes de la Casa del lago. Sábado 7. 13:30 h 
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Tercera de las 20 mesas redondas sobre la Universidad Nacional 
y los Problemas Nacionales 

LA PROBLEMATICA AGRARIA 
* Ponencia del doctor lván Restrepo. director del Centro de Ecodesarrollo del CONACyT 

* Forma parte de los festejos conmemorativos del Cincuentenario de la Autonomía 
Universitaria y se celebró el lunes 12 de marzo 

* Fungió como moderador el doctor Lucio Mendieta y Núñez y como comentaristas los 
licenciados Osear González. Ramón Martínez Escamilla y Arturo Warman 

l. LA REFORMA 
AGRAR IA MEXICANA. 

1 . Basés conceptuales . 

La R evofución mexicana de 
191 O fu e esencia lmente una revo
lución campesina. Una de sus 
realizaciones princi pales fu e la 
reforma agraria, cuyos objetivos 
fundamentales eran : 

\ R es tituir la tierra a aquellos * f núcleos de población que ha
bían sido despoj ados. 

b) La d istribución gratuita de 
tierra a las poblaciones ·que 
carecían de ella, en la forma 
de dotaciones ll amadas ejidos. 

e) Redistribuir la riqueza vía la 
ent~ega de la tierra a los cam
pesmos. 

d) Crear una nueva estructura 
de tenencia que reemplazara 
el antiguo sistema la tifundista 
y permitiera un crecimiento 
agrícola acelerado. 

Según los m'ás recientes datos, 
existen unos 22 mil ejidos con 
una superficie aproximada de 75 
millones de has., de las cuales 
poco más de 12 millones son de 

labor y beneficiándose a 2 millo
nes 200 mil ejidatarios. 

En buena parte, la estructura 
agraria resultante del movimien
to armado de 1910 es también 
fruto de toda la historia de Méxi
co. La paz no se restableció sino 
hasta que el gobierno revolucio.
nario dio pruebas satisfactorias al 
pueblo de que era su deseo llevar 
a la práctica el reparto de tierras. 
Por otra parte, los cambios en la 
estructura política del país no 
habrían tenido los efectos que 
tuvieron de no haberse registrado 
las profundas transformaciones 
de la estructura agraria vigente 
hasta principios del presente sig
lo. 

La concepción ~e la función 
social de la tierra encontró su 
mayor expresión en el Artículo 
27 de la Constitución adoptado 
por el gobierno revolucionario en 
1917. El programa agrario esbo
zado en este artículo no fue pro
ducto de un solo individuo, ni 
siquiera de una sola generación : 
como finalmente se concibió, fue 
el producto de muchas genera
ciones de pensadores inquietos. 
El artículo 27 de la Constitución 
Política de la República Mexica
na promulgada el 5 de febrero de 
1917, contiene los conceptos bási
cos que fundamentan la reforma 

agraria y sus elementos principa
les. 

El concepto fundamental de la 
estructura legal de la reforma 
agraria es la atribución que se le 
da a la propiedad privada de la 
tierra. A este respecto la ley es 
clara y precisa: 

"La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de 
los límites del Territorio Nacio
nal corresponde originalmente a 
la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particula
res, constituyendo la propiedad 
privada". 

Este concepto se basa en la 
premisa de que el problema de la 
distribución y de la propiedad de 
la tierra no se reduce a la lucha 
entre los intereses individuales, 
sino que conciern o;: también al 
bienestar y a la estabilidad de la 
sociedad como un todo. Por tan
to, se invoca el principio de "uti
lidad pública", cuya implemen
tación cae dentro de los atributos 
del Estado. Lo que sigue es un 
corolario lógico de lo anterior: la 
nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propie
dad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como 
el de regular el aprovechamiento 
de los elementos naturales sus-



ceptibles de aprobación, para ha
cer una distribución equitativa 
de la riqueza pública y para 
cuidar de su conservación. La 
redistribución ha tenido lugar 
principalmente por la forma de 
dotación de tierras y aguas a los 
núcleos de población. Asimismo 
por la restitución de las tierras de 
los pueblos, por ampliación de 
las tierras de los núcleos de po
blación o por la creación de nue
vos centros de población agrícola 
"con las tierras y aguas que les 
sean indispensables". 

Las tierras requeridas para este 
Proarama se tomarán de las tie-

t> • d " rras públicas o expropian o por 
cuenta del gobierno federal, el 
.eno que baste a este fin, to
rrf~'ndolo del que se encuentra 
iP,mediato a los pueblos interesa-
dos ... respetando siempre la pe
queña propiedad agrícola en ex
plotación". El resultado de esta 
reforma, una vez desaparecido el 
latifundio, sería una estructura 

ría compuesta de dos inte
tes: l . El sector ejidal. La 

tierra entregada a un núcleo. de 
población, Y~, fuera ro: r~?titU
ción, dotac10n, ampiiac10n o 
creación, constituye un ejido, no 
especificándose en el Artículo 27 
la forma de operación del ejido. 
2. La pequeña propiedad. Todas 
las explotaciones agrícolas que no 
excedan cierta extensión máxima 
(que ha variado muchas veces) y 
en la actualidad se ha fijado en 
"cien hectáreas de riego o hume
dad de primera o sus equivalen
tes en otras clases de tierras" (!50 
has. dedicadas al cultivo del al
godón y hasta 300 h.as. en expl'?-
·tación para determmados culti
vos) se consideran pequeña pro
piedad y no podrá afectarse en 

in_gún caso. 

Además, también se respetará 
la propiedad comunal de los pue
blos especialmente las comumda
des indígenas, quienes "tendrán 

capacidad para disfrutar en co
ún las tierras, bosques y aguas 

les pertenezcan". 
~Esto, a grandes rasgos, fue el 

'"""'·-~·~~nma agrario delineado. en la 
titución de 1917, depndo 

muchos aspectos para reglam.en
tarse e interpretarse postenor
mente. El programa fue tomam
do forma solo paulatinamente y 
cambió con frecuenci~ de direc
ción y de ritmo en su Implemen
tación práctica. 

2 

2. El sistema ejidal. 

La idea que inspiró en 1~ esen
cia l a los legisladores mexicanos 
de 1917 al establecer el ejido 
como sistema de tenencia de la 
tierra fue la de proteger a las 
propiedades comunales de los 
pueblos. El término ejido aparece 
por primera vez en la reforma 
agraria mexicana en una procla
mación de Zapata de 1911 en 
que pide la dt>volución ~e l'?s 
ejidos de los pueblos. Fue InclUI
do en el decreto del 6 de enero de 
1915 y en el Artículo 27 .. de la 
Constitución. La palabra eJido se 
refería originalmente a las tierras 
comunales que se encontraban a 
la salida de los pueblos y que 
servían para el usufructo colecti
vo, (para ganado y reco~ec~ión de 
madera), y éste es el significado 
que tradicionalmente se le daba 
en México, antes de la reforma 
agraria. Aunque en n!ng~na par
te del artículo constituciOnal se 
define lo que es un ejido, en la 
prácti ca el concepto se aplica a 
los núcleos de población que han 
·sido dotados de tierras a través de 
los procedimientos señalados en 
la ley. De hecho, en la ter~!nolo
gía corriente, el concepto eJido se 
refiere a la comunidad de campe
sinos que han recibido tierras de 
esta forma ( ejidatarios) y el con
junto de tierras que les corres
ponden. 

Los constituyentes que redac
taron el Artículo 27 de la Consti
tución, justificadamente abriga
ban el temor de que en una 
economía de mercado, el peón 
recién dotado, sumido en la igno
rancia, nuevamente perdiera su 
tierra ante las presiones de un 
sistema de libre empresa; esto fue 
lo que aconteció precisa~en.te en 
los cincuenta años que siguieron 
a la promulgación de las ~eye.s d.e 
Reforma. Por tanto, fue mstitUI
do el sistema ejidal, mediante el 
cual el campesino recibiría ~n.a 
parcela, para su usufructo mdivi- · 
dual. La parcela ejidal no es una 
propiedad privada, no puede 1~- . 
galmente ser comprada o ve~di
da, alquilada o arrendada, hiJ?O
tecada o enajenada de cualqUier 
otra forma. Es propiedad de la 
nación, a través de la comunidad 
de ejidatarios que poseen en con· 
junto el ejido. 

La forma como se han reali.za-

do los procedimientos de dota
ción ha creado diversos proble
mas a lo largo de la reforma 
agraria mexicana. En muchas 
partes del país, durante los años 
veinte y treinta, numerosos nú
cleos de población no reunían el 
número mínimo legal de indivi
duos con derecho a dotación, ya 
sea porque se trataba de aldeas 
muy pequeñas, por las amenazas 
de los hacendados y los sacerdo
tes (como en muchos ejidos del 
Bajío); otras veces los individuos 
legalmente capacitados para soli
citar tierras no lo hacían por 
temor a las represalias. En esas 
condiciones, los primeros censos 
agrarios incluían con frecuencia 
a personas sin las condiciones 
legalmente estableci das. Por 
ejemplo, se incluían )ó.venes que 
no tenían la edad mimma de 16 
años. O bien, con mayor frecuen
cia, aparecían también en los 
censos personas que se dedicaba 
a ocupaciones no agrícolas, pe 
que creían poder hacerse fácil
mente de tierras sin erogación de 
su parte. 

Así como en algunos casos era 
necesario inflar los primeros cen

-sos agrarios con personas que no 
reunían las condiciones señaladas 
por la ley con tal d.e reunir el 
mínimo legal necesano, en otros, 
los campesinos que habían firma
do solicitudes de dotación ya no 
se encontraban a la hora de la 
entrega de las tierras, ya sea por 
temor a las represalias de los 
hacendados, o porque las tierras 
con que los dotarían eran malas, 
o bien, lo que fue más común, 
por la demora y lentitud en los 
trámites, de tal manera que 
cuando finalmente eran recibid~ 
las tierras, algunos de los solici
tantes originales ya no se halla
ban en el poblado o habían 
muerto. 

Esta situación, bastante gene
ralizada en la República, explica 
en parte la discrepancia que hay 
entre las cifras acumuladas de 
campesinos beneficiad.os propor
cionadas por las autondades, y el 
número efectivo de ejidatanos 
registrados por los censos. 

Los hacendados siempre han 
impugnado. las ac.ciones de d~t,a
ci6n, para 1mped1r la afectacw? 
de sus tierras. También ha habi
do numerosos casos de núcleos de 
población arrasados por las. guar
dias blancas de las haciendas 



vecinas para impedir que se soli
citara la dotación ejidal. Justo es 
señalar, en cambio, que antes de 
la promulgación del requisito de 
seis meses de residencia previa 
para el núcleo de población, nu
merosos grupos agraristas impro
visaban repentinamente núcleos 
de población en las cercanías de 
las haciendas para pedir la afec
tación. Por otra parte, hasta 
1937, los conglomerados de tra
bajadores residentes en las ha
ciendas no tuvieron derecho a 
solicitar tierras. Posteriormente 
se les concedió el derecho de 
incorporarse a las listas de solici
tantes de poblados vecinos. 

El criterio del "núcleo de po
blación " como unidad social y 
jurídica de dereého agrario no 
siempre ha funcionado sin tropie
zos. Ante el crecimiento demo
gráfico 1 de la población rural, 
sobre todo de la población sin 

( ~rras y por la neciente limita
ción de tierras afectables en las 
zonas de mayor densidad de po
blación agrícola, el criferio de 
"núcleo de población" resulta ca
da vez menos aplicable en la 
tramitación agraria. Los solici
tantes de tierras ya no son las 
comunidades despojadas o los 
núcleos de peones acasillado~, si
no los jornaleros dispersos, los 
hijos de ejidatarios y minifundis
tas que se encuen tran en zonas 
donde, por lo general, ya no hay 
tierras disponibles para repartir. 
En consecuencia, según la Ley de 
Reforma Agraria procede la crea
ción de nuevos centros de pobla
ción en regiones donde sea posi
ble establecerlos. 

Ni los ejidtarios en lo indivi
*"bal ni los núcleos de población 
ejidal han tenido que pagar por 
las tierras recibidas bajo el pro
grama de reforma agraria. Las 
dotaciones y ampliaciones ejida
les -así como las restituciones de 
tierras comunales- son gratuitas. 
Los legisladores agrarios siempre 
consideraban que la entrega de 
la tierra a los campesinos era un 
acto de justicia social·y que ésta 
les debía pertenecer por derecho 
histórico. El costo de las tierras 
para la reforma agraria lo cubre, 
por ley, el erario público, y han 
sido mínimas las indemnizacio
nes que la nación ha pagado por 
las tierras afectadas. 

El reparto de tierras a los cam
pesinos afectó la propiedad lati-

Doctor lván Restrepo. 

fundista de unos cuantos particu
lares. I..:a mayor parte de la tierra 
repartida en las últimas seis déca
das provinene del fraccionamien
to y la expropiación de las ha
ciendas. En algunos casos, las 
haciendas desaparecieron por 
completo, distribuyéndose sus 
tierras entre los peones y las co
munidades campesinas limítro-

fes. Otras veces fue posible para 
el hacendado conservar el núme
ro de su latifundio, ahora trans
formado en "pequeña propie
dad"; y durante el gobierno car
denista las haciendas fueron 
transformadas en su conjunto en 
ejidos colectivos, es decir, en coo
perativas de producción. 

Algunos observadores conside
ran que fue un error de la refor
ma agraria el no haber cobrado 
las tierras a los campesinos, ya 
que así habrían desarrollado un 
sentimiento de propiedad con 
respecto a la tierra recibida, lo 
cual se reflejaría -según ellos- en 
res u 1 tados económicos. 

Otra crítica que con frecuencia 
ha sido dirigida a la reforma 
agraria se refiere al hecho de que 
el reparto de tierras y la constitu
ción de ejidos no se hizo "de 
oficio", sino que toda acción 
agraria sólo se inicia previa solici
tud elevada por el núcleo de · 
población, y se ejecuta mediante 
un juicio agrario administrativo 

que consiste en largos y compli
cados trámites, proporcionando a 
los hacendados amplias oportuni
dades para defenderse y retardar 
la entrega de las tierras; los tor
tuosos procedimientos estableci
dos en la legislación agraria han 
repercutido profundamente en la 
vida y organización de los nú
cleos de población ejidal. 

Los recursos del ejido. 

No todos los ejidos de la Repú
blica fueron dotados con la mis
ma cantidad y calidad de recu
sas. Muchos factores han interve
nido en esta diferenciación entre 
ellos, que en parte es responsable 
de las variaciones en la eficiencia 
económica y el funcionamiento 
institucional de los mismos. En 
primer lugar han contado los 
diferentes recursos naturales en 
las diversas regiones geográficas 
del país; en segundo lugar, la 
densidad demográfica de cada 
zona y su relación con la estruc
tura de tenencia en la época del 
reparto agrario, y en tercer lugar, 
el proceso mismo de la distribu
ción, caracterizado en sus diver
sas etapas por aspectos particula
res de tipo jurídico, técnico, polí
tico e ideológico, que se han 
manifestado en la modificación 
paulatina de la unidad mínima 
de dotación ejidal. El sector eji-
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dal no constituye, en consecuen
cia, un sistema de tenencia ho
mogéneo en lo que a la cantidad 
y calidad de sus recursos se refie
re. 

3. La organización 

formal del ejido 

El "d '1 1\ ., eJI o no so o es a extenswn 
de tierras que recibe un núcleo 
de población. El ejido como insti
tución comprende a la comuni
dad de ejidatarios, organizados 
formalmente de acuerdo a lo que 
prescribe la Ley Federal de Re
forma Agraria, a través de tres 
canales: la asamblea general de 
ejidatarios, el comisariado ejidal 
y el consejo de vigilancia. 

Para la comprensión del cami
no recorrido por la Reforma 
Agraria Mexicana algunos espe
cialistas* señalan algunos aspec
tos fundamentales que es intere
sante recordar: 

a) El reparto de la tierra en 
México respondió sobre todo a 
preocupaciones de orden social 
y político, y no de orden eco
nómico. Los legisladores y go
bernantes han estado más em
peñados en enderazar injusti
cias sociales y en dar solución 
a presiones políticas que en 
constituir unidades óptimas 
(desde el punto de vista econó
mico) de explotación agrope
cuaria. Esta tendencia marcó 
profundamente el desarrollo 
de la agricultura mexicana de 
los últimos años y ha contri
buido a la creación de nuevos 
y graves problemas nacionales. 

b) La base de la Reforma Agra
ria ha sido la expropiación y 
fraccionamiento de los latifun
dios de las grandes propieda
des señoriales. Solo reciente
mente una parte de las tierras 
entregadas a los campesinos se 
localizan en zonas nuevas de 
colonización y en terrenos bal
díos de propiedad nacional. 

El proceso de afectación y 
reparto de las haciendas no 
solamente acabó con un siste
ma de producción que no res
pondía y a las condiciones del 
país sino que también terminó 

* Puede verse ; ·al respecto, lós~·análisis 
que sgbre este y •.;¡tl,OS temas relacionados· 
con fa· reforma · i!-i't:ana of~ef:<' Rodolfo 
Stavenhagen en libr"._~~ y revistas especia
lizadas . 
¡-¡ 

con el poder político y econó
mico de la clase dominante 
tradiconal, lo que ocasionó la 
transformación de la estructu
ra social y política del país. 

e) Con la creación del ejido, se 
procuró aunque sólo parcial
mente, darle al problema 
agrario una solución comunal 
más que individual. El ejido es 
una comunidad de campesi
nos; la tierra es entregada co
lectivamente. si bien es usu
fructuada generalmente en 
forma individual. Los proble
mas a que este tipo de tenen
cia ha tenido que enfrentarse 
son numerosos, comenzando 
por tener que sobrevir dentro 
de una economía capitalista 
que con el paso del tiempo 
ha adquirido toda su dimen
sión al considerar el proceso 
de desarrollo de la agricultura 
mexicana. Aún hoy algunos 
autores consideran al ejido co
mo "única salida para Méxi
co", mientras otros lo conside
ran como un "callejón sin sali
da". 

11. ¿QUE HA SIDO DE LA 
REFORMA AGRARIA? 
1. El proceso de reparto. 

La reforma agraria mexicana 
lleva más de 60 años de existen
cia y aún siguen ocurriendo cho~ 
ques ideológicos en torno a ella. 
Hay discrepancias no sólo por lo 
que toca a los resultados alcanza
dos a través de su aplicación, sino 
también acerca de h.-mejor ma
nera de encarar la política agra
ria futura. Y si bien las bases que 
en lo fundamental normaron el 
proceso agrario fueron estableci
das muchos años atrás, la distri
bución de la tierra ha sido paula
tina y, en términos generales, 
lenta, observándose varias etapas 
según el grado de aceleramiento 
dado el reparto y a las demás 
medidas complementarias de di
cha acción. La primera etapa· de 
la Reforma Agraria ( 1915-1935) 
se distingue por su tibieza, debi
do a fuertes presiones de tipo 
político a nivel nacional. Una de 
las características principales de 
este periodo es la desconfianza al 
ejido y al reparto masivo de la 
tierra. 

La segunda etapa comprende 
al gobierno cardenista, que acele-

ra el reparto de la tierra y cam
bia la orientación sobre el ejido y 
el latifundio. El primero deja de 
representar la forma de economía 
de subsistencia que hasta enton
ces tenía, haciéndose partícipe de 
la responsabilidad de producir 
no sólo para él sino para todo el 
sistema nacional. Se ataca decidi
damente al latifundio y se repar
te una parte muy considerable de 
sus tierras, a la vez que en las 
regiones agrícolas más importan-_ 
tes se organiza la actividad ejidal 
a través de las formas cooperati
vas de producción (los llamados 
ejidos colectivos). 

Pero el acelerado proceso re
distributivo de la tierra se detie
ne a partir de 1 9_40 y sólo se 
impulsa nuevamente len la década 
pasada aunque no abarca las 
mejores tierras; paralelamente, 
durante tres décadas se olv' 
por completo el aspecto organi 
tivo de la producción. En tanto 
esto ocurre, el crecimiento de la 
población es ya de tal magnitud 
que el número de campesinos sin 
tierra sobrepasa a los que han 
sido dotados en toda la h_istoria 
de la reforma agraria. Más aún: 
se sabe que la acción de dotación 
beneficiaría a menos de medio 
millón de campesinos jefes de 
familia , siempre y cuando se re
partieran todas aquellas tierras 
susceptibles de entregar y se re
dujera notablemente la extensión 
que actualmente la legislación 
fija para los llamados "pequeños 
propietarios". 

Es un hecho que ante el creci
miento demográfico, el simple 
reparto agrario ha perdido 
valor como solución para no 
cos problemas del sector rural. 
Con esto no se quiere desconocer 
el impacto que el proceso de 
afectación y dotación puede te
ner aún sobre la redistribución 
del ingreso, la creación de em
pleo y la estabilidad política del 
país. Se trata de insitir en que, 
dentro de las actuales circunstan
cias, la solución de los graves 
problemas del campo se ha des
plazado hacia otros aspectos que 
ahora pueden tener la importan
cia que en años anteriores ocupó 
la distribución de la tierra*. 

*Un análisis más detallado de todos 
estos temas se encuentra en Estructura 
,A.graria y Desarrollo Agrícola en Méxi
co, varios autores, Centro de Investiga
ciones Agrícolas, FCE, 1974. 



2. La tenencia de la tierra 

La extrema pobreza de la ma
yor parte de la población campe
sina y las grandes desigualdades 
en la distribución del ingreso 
entre dicha población son conse
cuencia directa del sistema de 
tenencia de la tierra, el cual 
muestra, en uno de sus extremos, ' 
una notable concentración de los 
principales recursos productivos 
y en el otro a varios cientos de 
miles de campesinos minifundis
tas con escasos medios de produc
ción. Para ilustrar lo anterior 
mencionemos que poco más de 
10 mil empresarios del campo 
concentraban en 1%0 el 30% de 
la superficie de labor y 39% de la 
de riego del país; poseían el 44% 
de la maquinaria agrícola y obte
nían la tercera parte de la pro
ducción agrícola total. En cam-

( ::>, dos millones de minifundis
ras, ejidales y privados, contaban 
solamente con el 34% de la tierra 
de labor y el 21% del ingreso 
agrícola total. 

Las cifras censales más re
cientes no indican que se ha 
acentuado el grado de concentra-

. ción de los recursos en el sector 
agropecuario, respecto a la situa
ción existente en 1950 y 1960, 
que ya era serio motivo de preo
cupación. Pero, además, el hecho 
de que sólo el 12% de los predios, 
los que forman la llamada agri
cultura comercial, aporte casi la 
mitad del valor de la producción 
total lleva a menudo a pensar 
que en este tipo de desarrollo se 
encuentra el camino del avance 

....oroductivo. De ahí que se insista 
* rl que esos productores son los 

más eficientes y que . en ellos 
podemos hacer descansar el es
fuerzo para alcanzar las metas 
productivas. 

Sin embargo, si llevamos un 
poco más lejos el análisis, la im
presión es enteramente distinta. 
Tenemos que concluir que esos 
predios aportaban en 1970 sólo el 
49% del valor de la producción, 
al tiempo que concentran el 42% 
de la superficie de labor, el 48% 
de la de riego, el 48% del capital 
invertido en la agricultura, el 
73% de la maquinaria agrícola y 
el 61 % de la tecnología, las semi
llas mejoradas, los insumos agro
químicos, el agua de riego, la 
energí4 y el combustible. Es sólo 
la mitad del valor de la produc-

Presídium de la segunda mesa redonda. En el orden usual. los doctores Osear González. lván 
Restrepo. lucio Mandieta y Núñez. Ramón Martínez Escamilla y Arturo Warman. 

ción, cuando absorben mucho 
más del 50% de los mejores recur
sos públicos y privados. Y es sólo 
la mitad del valor, a pesar de que 
se ocupan predominantemente 
de los cultivos más remunerativos 
en términos monetarios. 

En el 88% restante de los pre
dios se encuentra la producción 
básica, fundamentalmente el 
maíz, que tiene un rendimiento 
monetario inferior pero que es el 
sustento de la alimentación na
cional. Son esos predios despro
vistos de apoyo, en los que se 
hacen limitadas inversiones, don
de el apoyo público es escaso y 
hacia los cuales se mantiene to
davía universal desprecio por su 
atraso; son esos predios los que 
soportan la carga mayor de la 
responsabilidad productiva del 
país. 

Mas con toda la inversión pú
blica y privada realizada en esos 
predios de agricultura comercial, 
sólo absorben el 20% de la fuerza 
de trabajo del medio rural y más 
de la mitad lo hacen en forma 
eventual. Por esa vía nunca será 
posible alcanzar las metas fijadas 
de empleo; bien se sabe, además, 
que el crecimiento industrial y 
urbano será incapaz, a corto pla
zo, de absorber toda esa mano de 
obra disponible. 

La dualidad que se observa en 
el sector agrario es apenas parte 
de una serie de desquilibriós que 
el país arrastra como resúltado 
del modelo deliberado de desa
rrollo seguido desde principios de 
los 40. Dicho modelo arroja aho-

ra un sinnúmero de desigualda
des en cuanto a la distribución 
del ingreso, la destrucción o mala 
utilización de los recursos, la con
centración de los medios de pro
ducción en pocas manos, la 
ubicación de la población y, tam
bién, una marcada orientación 
de todo tipo de insumos, crédito, 
asistenc ia técnica, hacia unas 
cuantas áreas del país. 

En el ámbito agropecuario, el 
modelo adoptado hizo descansar 
en las zonas irrigadas la responsa
bilidad de producir los alimentos 
y las materias primas que exigía 
el país. Y en el caso de que 
fa! tarán , también las divisas re
queridas para importarlas. Se 
pensaba que, paralelamente, la 
industria absorbería a los campe
sinos de las zonas pobres, contán
dose para ello, entre otros, con los 
recursos originados en la agricul
tura comercial. Lo cierto es que 
no se obtuvo el esperado equi li
brio en la sociedad agraria. Se 
entró en cambio en una etapa 
crítica en la que la agricultura 
tradicional no enía salida, mien
tras la acción pública reducía 
notablemente su acción en la 
misma agricultura mod erna y los 
desajustes dentro del sistema eco
nómico general se agudizaban 
más y más en perjuicio precisa
mente de los campesinos pobres, 
que son la mayoría. 

Apenas recientemente se reco
noció la necesidad de implemen
tar una política hacia el sector 
rural: para el efecto, se pretende, 
sin descuidar en lo fundamental 
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las áreas de riego y tampoco el 
crecimiento industrial, buscar la 
supera,·ión de la ag ricultura de 
tempor: 1 Pero la implementa
ción de esta nue\'a estrategia oca
sion a no pocos problemas de 
adaptación debido a que, por 
ejemplo, las estruc turas de inves: 
tigación técnica, de crédito, de 
extensión, est uvieron du ra n te dé
cadas orientadas hacia las zonas 
agrícol'amente desarro lladas y 
respondieron preferentemente a 
los intereses de quienes habita
ban en ellas o en las grandes 
iud,1d ' 

Por "tr ,¡ parte, debe recordarse 
e¡ Uf' C'i (·. ·i to alcanzado por el país 
en materia agropecuaria se logró 
fortaleciendo a un reducido gru
po de agricul tares y res tando 
apoyo a los que más neces itaban 
atenuón Es en los primeros en 
los que (como anotamos antes) se 
co ncentra gran parte de los re
cursos productivos de toda índo
k Pero ·ampoco debe ignorarse 
que !2. po i í tic a económica se 
orientó a estimu lar el crecim ien
to del sec tor agrícola comercia l. 
En efecto, la inversión púb li ca 
--básicamente en irrigación-, la 
polí tica de precios, la de cré"Cfi to y 
el alcance v d irección de la Re
forma· Agr~ria, se enfocaron ex
clusivamente a maximizar el cre
Cimiento del producto agrope
cuario y a lograr que .éste llegara 
comercializado a los centros con
sumidores . 

En el caso de la inversión pú
blica en el agro , en las tres déca
das últimas se destinó muy prefe
rentemente a la irrigación: alre
dedor de 857r; y las tres cuartas 
partes de ésta se concentró en los 
estados del norte. Además de la 
<.Oncentración regional de la in
versión -pública, tam bién se tuvo 
la de la propiedad dentro de los 
distritos de ri ego . Algunas cifras 
señalan que en 1960-6 1, el 72.5 7r 
de los usuarios sólo explotaban el 
27.:3 1ií de la superficie, mientras 
que el otro extremo de la escala, 
a lrededor de l 6'/í de propietarios 
disponían del 40 1ií . Para 1973, la 
tenencia de la tie-ra en los distri 
tos de riego no había cambiado 
significativamente, pues el 85.8 1/c 
d~ los usuarios ex plotaban el 
..¡. l.5' ,; de la superficie tota l,. 
mientras e¡ue so lamente el 5'/r de 
propietarios disponían de_! 36.7 1/r. 

Por otra parte, los agncultores 
bcncfici~dos en la política de 
¡rrig<iuón han rec ibido un im-
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portante ubsidio a través de las 
cuotas de agua, la cuales están 
muy por debajo de su costo rea l, 
desincentivando en esa forma el 
uso eficiente de este recurso. Ade
más, el hecho de que las mismas 
no alcanzan a cubrir, en la mayo
ría de los casos, el costo directo 
de operación de los distritos, ha 
orig inado cuantiosas inversiones 
en su rehabilitación. . . 

Las crecie11 tes pre~iones soci;:~ 
Ics , al lado del decepcionante 
comportamiento de la produc
ción en años recientes , marcaron 
el agotamiento del modelo ante
rior de crecimiento y explican en 
buena parte el porqué a partir de 
1970 se intentó una redefinición 
de la polít ica agropecuaria, 
anu nciándose una serie de medi
das tendientes a lograr un incre
mento del producto que fuera 
compatible, entre otros aspectos, 
con una reducción de la creciente 
desigualdad en la distribución 
del ingreso. 

3. Más campesinos 
sin tierra ni ·ocupación. 

Un aspecto que cada día in
qu ieta más a importantes grupos 
de la opinión pública es el rela
cionado con el contingente más 
pobre de la producción agrícola, 
fo rmado por los campesinos sin 
tierra y los productores minifun
distas. Entre los últimos se inclu
yen ejidatarios y pequeños pro
pietarios con recursos insuficien
tes para obtener ingresos superio
res a los de subsistencia. A princi
p ios de la década actual, este 
grupo_ representó el 60% de la 
fuerza de trabajo en el sector 
primario; es decir 3.2 millones de 
campesinos que con sus depen
dientes sign ifican casi ·la tercera 
parte de la población del país. 

La presencia de los jornaleros 
se da en áreas densamente pobla
das, minifundistas, donde tratan 
cJ.e sobrevivir trabajando en una 
tierra escasa y agotada. Es jorna
lera mas de la mitad de la pobla
c ión agrícola de Tlaxcala, Mi
choacán, Hidalgo, Guanajuato. 
Pero los ha llamos también en los 
distritos de riego, en aquellas 
áreas donde florece una agricul 
tura comerciaL No solamente se 
trata de campesinos que migran 
a las zonas de riego en la época 
de p izca de algodón, tomate, o en 
la zafra, sino que viven ya en esas 

áreas, o presionan desde las zonas 
aledañas que cuentan en limita
dos recursos product ivos. Eso ex
plica que en estados con agricul
tura capitalista comercial, como 
Baja California, Sonora, Sinaloa, 
e l área de La Laguna, T a mauli
pas, el porcentaje de jorna leros 
sea superior al de quienes cuen
tan con una parcela en el ejido o 
se catalogan como " pequeños 
propietarios" . 

Existen numerosos ej ida ta rios 
y propietarios minifundi-stas que 
durante parte de l año se dedican 
al trabaj o jornaleril en la gricul
tura, porque la t ierra q ue poseen 
no alcanza para obtener su sus
tento y solamente les proporciona 
ocupación durante unos cuantos 
meses al año. P ero, bien que mal, 
son personas que cuen tan con el 
respaldo que signi fica un pedazo 
de tierra. 

El jornalero sin tierra, en ca 
bio, d epende para su subsisten 
única y exclusivamente de la 
venta de su fuerza de trabajo. Y 
como son pocas las áreas del país 
en las· que la ocupación de dicha 
fuerza es permanente, los jornale
ros se enfrentan a la escasez del 
empleo, a la competencia que 
significa un proceso de m ecaniza
c ión ascendente y a l a umento 
sostenido del número de los que 
no tienen tierra y tampoco opor
tunidad de ocuparse en los de
más sectores de la economía. 

Desorganizados com o se en
cuentran en la cas i totalidad de 
los casos, son víctimas frecuentes 
del sistema de enganchadores 
que controlan un número deter- · 
minado de campesinos y que im
ponen ciertas condiciones que 
lo favorecen a dichos engandi 
dores y a quienes sirven . 

Los jornaleros gen era lmente 
no son mano de obra especializa· 
da. Por el contrario, trabajan en 
lo que haya y bajo las condicio
nes más diversas : a lgu nos gozan 
de ciertas medidas p rotectoras 
mientras 18:boran, como en el 
caso de la zafra, pero o tros mu
chos son explotados a l máximo, 
como ocurre en las haciendas 
cafe taleras de Chiapas. 

La mayoría de los j ornaleros 
trabajan pocos días a la semana; 
un porcentaje muy reducido pue
de decirse que se em pl ea perma
nentemente durante todo el año. 
Sus cond iciones de remuneración 
son notoriamente desven tajosas. 



En la mayoría de ias zonas del 
país, no se cumple con el pago 
del salario rural establecido por 
la ley. Hay casos extremos, como 
en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
donde muchas veces el salario 
que se paga al jornalero es menor 
a los 1 O pesos por día trabajado. 

Los jornaleros agrícolas no 
cuentan con convenios de trabajo 
escritos que regulen la prestación 
de sus servicios; su contratación, 
por tanto, depende de quien los 
requiere o los engancha y sin la 
seguridad de contar con un em
pleo estable en cuanto a su sala
rio y al tiempo de ocupación. 

Tenemos, pues, un sector de la 
economía nacional que se distin
gue por lo mal remunerado, y 
que no recibe por parte de quie
nes lo contratan ni alojamiento, 
ni escuela, ni asistencia médica 
de ninguna índole. Esta situación e -:tgrava cuando los jornaleros 
\ . .,.Jan acompañados de sus hijos 
y de su esposa. 

111- ALGUNAS 
CONSID ERACIONES 
PARA AMINORAR LOS 
DESAJ USTES AGRARIOS 

El problema del campo sigue 
siendo el número uno del país. Es 
el más debatido, el más urgen te 
de solucionar. En resumidas 
cuentas se trata de que: 

a) Los campesinos son la parte 
más pobre de la población del 
país; son ellos los que mues
tran un mayor grado de de-

-~empleo abierto y subocupa
t FÓn, lo cual reviste una gran 

trascendencia ya que casi la 
mitad de la fuerza de trabajo 
se encuentra aún en la agricu l
tura. Además, la productivi
dad por penona ocupada en 
ella es menor que en el resro 
de la economía. 

b) Existe una fuerte desigualdad 
en la distribución del ingreso y 
la riqueza en el campo, debido 
a la fu erte disparidad en el 
acceso a los recursos producti
vos. Por otra parte, un peque
ño sector privilegiado y domi
nante concentra la riqueza 
que existe en la agricultara 
tanto en tierra como en los 
demás insumos productivos. 

e) A pesar de más de 60 años 

de reforma agraria, más de la 
mitad de la población campe
sina no tiene acceso a la tierra 
y son muy reducidas las posi
bilidades de dotar a esta po
blación; lo anterior se da cuan
do el sector agrícola se ha 
venido descapitalizando pau
latinamente y se observan se
rios cambios en su tasa de 
crecimiento durante los años 
más recientes, como fruto de la 
política llevada a cabo en dé
cadas anteriores. Cabe anotar, 
finalmente, que si bien la ma
yoría de los campesinos tradi 
cionalmente se dedican al cul
tivo de productos de subsisten
cia, desde hace varios años nos 
vemos en la necesidad de im
portar cifras considerables en 
cereales, co n consecuencias 
muy desfavorables para la ba
lanza de pagos y la indepen
dencia económica. 

d) Los jornaleros en la agricultu
ra conforman más de la mitad 
de la población económica
mente activa que se loca liza en 
ella. Los jornaleros ocupan la 
posición más baja en la escala 
socioeconómica del campo. Se 
trata de una clase social explo
tada y olvidada. 
Para resolver tan agudos dese

quilibrios, es necesario plantear 
opciones distintas a las ya conoci
das, que conduzcan realmente a 
lograr el desarrollo. Hay que re
conocer que la forma de desarro
llo polarizado de la agricultura 
mexicana es la causa del desplo
me agropecuario de los últimos 
años. El dinamismo que por va-

rías décadas aportó a la produc
ción total un esfuerzo de moder
nización concentrado en unas 
cuantas áreas creó la falsa ilusión 
de que ese era el mejor camino 
del desarrollo agropecuario Hoy 
sabemos que el modelo está ago
tado. Aquel esfuerzo no puede 
abarcar en corto plazo la totali
dad del sector agropecuario, aun 
contando con la afluencia masiva 
de recursos por la explotación del 
petróleo. Y concentrarse en él 
implica necesariamente admitir 
en la gran base agrícola de tem
poral un acentuado proceso de 
descapitaliación , una productivi
dad decreciente, una m nor in
corporación de nuevas tierras al 
cultivo y el progresivo detenoro 
de hombres y recursos, asociado a 
la operación de un aparato co
mercial obsoleto y altamente ine
ficiente. Por todo esto, en el mo
mento actual las áreas de agncul
tura comercial deben quedar ca
da vez más libradas a us propias 
fuerzas, con base en las grandes 
inversiones que para ella realizó 
el sector público y las qu han 
efectuado los propios agncul to
res, mientras el Estado se ocupa 
de manera prioritaria de la agri
cu ltura temporalera tradicional y 
lleva a sus últimos extremos el 
reparto de la tierra en beneficio 
de los auténticos campesinos 

Si bien la solución de lo~ pw 
blemas que aquejan al sertor 
agropecuario, y en general a toda 
la economía, sólo se resoh <·r[!n 
con la adopción de cambll>s •' 
tructurales, hay posibilidad d1 
aminorar los impactos desfavora-

ITJ 



bies que la política agropecuaria 
ocasiona a la inmensa mayoría 
de la población campesina. 

Las opciones para lograrlo son· 
numerosas y, al contrario de lo 
que opinan quienes a diario 
anuncian la catástrofe, se trata 
de medidas que la ev itarán . · 

Citaré brevemente sólo dos: la 
primera radica en proseguir el 
esfuerzo de una auténtica organi
zación campesina, apoyada en 
inversiones públicas persisten tes, 
con plena cQnciencia de que se 
trata de un proceso prolongado 
que ningún país ha podido llev.ar 
a la práctica sin tropiezos o en 
corto plazo: los que en México se 
han tenido a l respecto, deben ser 
objeto de análisis, para aprove
char las experiencias, no motivo 
de desa liento. La segunda opción 
constituye, en las circunstancias 
actua les, la oportunidad más 
promisoria: apoyar las organiza
ciones que los propios campesi
nos se han dado para su produc
ción y su vida, tomándolas como 
punto de partida del proceso de 
transformación, en vez de tratar 
de sus tituirlas bruscamente por 
otras que a juicio de los especia
listas que deciden desde la ciú
dad; parecen superiores. 

M u y di~ersas experiencias de 
los últimos años ponen de mani
fiesto que en amplias áreas de 
economía campesina es entera
roen te viable desatar, con pocos 
recursos, procesos de desarrollo 
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que dan a corto plazo avances 
modestos pero consistentes en 
producción y productividad y 
con una gran capacidad de reten
ción productiva de la mano de 
obra . Como se trata de millones 
de hectáreas y de hombres que 
operan bajo este régimen de pro
ducción, esos<avances modestos al 
nivel de un predio pueden ser 
realmente espectaculares a nivel 
de todo sector. Para pasar de 3 
toneladas de maíz por hectárea a 
cinco o seis en promedio, en las 
zonas ya prósperas, se requiere 
una enorme inversión, además de 
grandes esfuerzos que tienen que 
concentrarse en unas cuantas 
hectáreas, en donde se ubican los 
privilegiados, los beneficiarios 
de la política agropecuaria. En 
cambio, pasar de una a una y 
media toneladas en millones de 
hectáreas requiere una inversión 
mucho menor y esfuerzos entera
mente viables. Complementados 
con adecuadas medidas en cuan
to a crédito, comercialización 
de la producción, etc. Por est-a 
vía, que supone una intensa mo
vilización de recursos disponi
bles, utilizando en breve plazo 
tierras ociosas y hombres desem
pleados y subempleados, pode
mos plantearnos seriamente el 
logro de las metas de producción 
y empleo que el país requiere con 
tanta urgencia. 

El México rural, se ha repetido 
hasta el cansancio, se encuentra 
en una encrucijada: no sólo debe 
lograr aumentos sustanciales en 
la producción agropecuaria, sino 
asegurar los mínimos de subsis
tencia de millones de mexicanos 
que viven en la peor situación, 
especialmente en el campo. Para 
conseguir estas metas no debe 
pensarse sólo en el logro de au
mentar la productividad en base 
a quienes hoy se catalogan como 
"eficientes" porque todo lo tie
nen, sin elevar los niveles de vida. 
No tener en cuen ta este último 
aspecto, llevará a una mayor con
centración de la riqueza y las 
disparidades entre unos pocos 
que hoy todo lo tienen y los 
millones que siguen esperando el 
cumplimiento de los postulados 
revolucionarios por los que mu
chos millones de mexicanos han 
luchado desde los tiempos m' 
remotos. Pensar s<Sla mente en · 
aumento del producto agrope
cuario, sin adecuados mecanis
mos de distribución del ingreso y 
deljproducto obtenido, constituirá 
nuevas barreras para lograr el 
desarrollo económico. A casi 70 
años de iniciada la Reforma 
Agraria es un imperativo de jus
ticia sdcial JI de paz pública ha
cerla realidad en beneficio de los 
que nada tienen y. todo lo han 
dado. 
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En el suplemento N9 4, del 29 de marzo del 
presente, se consignó a la licenciada Gloria 
González Salazar como investigadora del Institu
to de Investigaciones Sociales, siendo que en 
realidad lo es del Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
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