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El Centro de Espacio Escultórico 

OBRA MONUMENTAL 

QUE INTEGRA ARTE, 

CIENCIA Y ECOL·OGIA 
*. Forma parte del Centro Cultural Universitario * Magna obra inspirada en los centros ceremonia

les del México prehispánico * Armonía lograda por Helert Escobedo, Federico 
Siltta, Manuel Felguérez, Mathías Goeritz, Se-
bastián y Hersúa · 

- 8a la 10 

En.el Palacio de Minería 

CLAUSURA 
DEL SEMINARIO 

CULTURA Y 
CREACION 

IN,TELECTUAL EN 
AMERICA LATINA. 

* Participaron destacados investigadores e inte-
-----------~-~ lectuales de Argentina, Brasil, Venezuela, Perú 
ACTIVIDADES ACADEMICAS 

V ANIVERSARIO DE LA ENEP 
CUAUTITLAN 

XXV ANIVERSARIO DE .LA ENP 5 

CONFERENCIAS: 
MEXICO Y EL GATT 

-14,15.16 

-~~-~~~~-~~~-~~-~ 1 

ACTIVIDADES CULTURALES 
WOODY SHAW EN 
LA SALA NEZAHUALCOYOTL 

JORNADA CULTURAL 
DE POLONIA 

-27.28.29 

y México • * Las humanidades, enfocadas a la unificación de 
América Latina * Búsqueda de 'la autenticidad Latinoamericana 

- 2a la 7 

CLAUSURA DEL 
PRIMER ENCUENTRO 

MUNDIAL 
DE EDUCACION 

CONTINUA 
PARA INGENIEROS 

* Participaron especialistas de América. Asia. Africa y 
Europa . * Su propósito: adecuar los sistemas educatrvos 
actuales a las necesidades futuras 

·* Necesidad de institucionalizar la educación continua 
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En este número, como material coleccionable, ponenc!a completa del licenciado Samuel del Villar 

LOS e-nERGETICOS en LA ESTRATEGIA DEL .DESARROLLO 
* Quinta mesa redonda del ciclo la Universidad Nacional y Los Problemas Nacinnales 

J 
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·u a~· e~7~~~ic~t~ti~~~~~~\i~~~~~1~n~/~~~~eJ~ E N A M E·R 1 CA LA T 1 N A 
28 por el doctor, Pablo González Casanova en el 
Palacio de Minería, lugar donde se llevó a cabo 
·desde el 23 de abril. 

Momentos antes, el doctor Pedro Henríquez 
había señalado que el gran desafío de la Universi
dad de las Naciones Unidas, (UNU) es ser creativa, 
en no transformarse en un órgano burocrático más 

Pot otra parte, el doctor Pablo González Casano
va expresó el agradecimiento general de los partici-· 
pantes en el Simposio al señor Anouar Abdei
Malek, a quien calificó de "alma del espíritu y 
corazón de este proyecto'·'. Asimismo, a la Universi
dad Nacional Autónoma de México y a la Univer-

Aspecto general de la sesión de clausura del simposio Cultura y CreacióQ lntelectilal en América Latina. que se v~rificó durante la semana pasada 
en el Palacio de Minería. · 

del sistema de naciones unidas, sino que aproveche 
el potencial de la intelectualidad latinoamericana y 
mundial para transformarse en masa crítica de 
carácter internacional. 

Secretario general del Simposio que fue organi
zado conjuntamente por la UNAM y la UNU y 
encargado del Programa de Desarrollo Humano y 
Social de esta última, el doctor Henríquez dijo 
también que la UNU está defendiendo s.u identi
dad al mismo tiempo que sus estructuras académi
cas. 

Apuntó que la ventilación de ideas es fundamen
tal en el mundo de hoy; la sola presencia de 
participantes de otras regiones a este simposio lo ha 
probado. La apertura de nuevas perspectivas, las 
relaciones entre la problemática latinoamericana, 
asiática y africana ha quedado de manifiesto en el 
mismo, enfatizó. 

Por último, manifestó que la Universidad tiene 
un compromiso con todos aquellos intelectuales del 
Tercer Mundo, particularmente con los persegui
dos, asilados, exiliados, que no pueden producir su 
trabajo intelectual. De igual forma, tiene una 
responsabilidad que va más allá de la organización 
de simposios, concluyó. 
fi] GUflll}lt! . 

' 
; t, ~ ~ • : 

si dad de l~s ·Naciones: Urii~as jpor ~1 apoyo presta
do, asi como al licenda~t>;J uli(> ~ La bastida, director 
del In_sti ttl ió , d~ Ínvestig(l~:Jones _Sociales; al profesor 
lgnaoo Nlarban, secretan<> adjunto de esta confe
rencia; a los participantes en el Simposio y al 
personal en el Palacio de Miqería. 

Finalmen~e, fue el do~tor f\nouar Abdei-Malek, 
coordinador del proyecto Ahernath·as Sociocultu
rales de Desarrollo de un Mundo e1,1 Cambio de la 
ONU, quien observó que · esla reunión ha sido 
reveladora del trabajo sistemático y crítico que los 
especialistas participantes expusieron en la misma; 
ellos presentaron en sus trabajos c<;m toda libertad 
sus diferentes puntos de vista, rnismos que enrique
cen los objetims del proyecto antes mencionado y 
de la Universidad de las Naciones Unidas. 

Por último, destacó q~e .en este simposio se 
plantearon distintas concepcidnes sobre los temas 
en cuestióq; sin embargo, apuntó, esto nutre a los 
diferentes enfoques- cu~turales que permiten · obte
ner una nueva visión de la realidad. 

A <:ontinuación, GAC.ETA UNAM incluye una 
síntesis de las participaciones correspondientes a 
los dlas ma~tes 24 y miércoles 25 de abril. 



Al continuar con el simposio que 
sobre Cultura y Creación Intelec
tual en América Latina organizan 
en forma conjunta la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU), y que se llevó a cabo en el 
Palacio de Minería, el filósofo Leo
poldo Zea presentó el pasado dia 23, 
el tema Desarrollo de la creación 
cultural latinoamericana. 

Inicialmente planteó algunas re
flexiones generales sobre el problema 
de la identidad, como base para 
delinear la búsqueda de la identidad 
latinoamericana en particular. Pre-

. sentó, asimismo, algunos problemas 
como la negación y reafirmación de 
la identidad, la iden.tidad como di
versidad, la identidad como univer
salidad, y la identidad como libertad 
y como igualdad. En la parte final 
de su ponencia, expuso lo que deno
minó nueva problemática .de la crea
ción de la inteligencia occidental y 
señaló lo que considera el aporte de 
la inteligencia latinoamericana a la 
recreación cultural. 

Expresó el filósofo Zea que la 
preocupación por la identidad lati
noamericana ha sido constante en la 
historia de los pueblos que forman 
esta entidad histórica y cultural; 
preocupación que se plantea ya a los 
mismos conquistadores y colonizado
res en .la etapa ibérica de la expan
sión europea, al encontrarse con ex
presiones de humanidad y de cultura 
extrañas a sus concepciones del mun
do y de la vida; y que será más 
honda y violenta cuando Jos hom
bres de América reclamen y alcancen 
su emancipación política frente al 
coloniaje impuesto. 

En relación con los pueblos asiáti
cos y africanos - también afectados 
por la colonización europeo
occidental- la identidad latinoame
ricana asumirá características dife
rentes. Asiáticos y africanos buscan 
recuperar, simplemente, la identidad 
que la inteligencia occidental ha 
venido ocultando en su enfoque ma
nipulador: buscan recuperar su pro
pia historia y su propia naturaleza. 
En cambio, la inteligencia latinoa-

mericana tendrá que recuperar, no 
sólo su historia y su naturaleza, sino 
también la historia y la naturaleza 
de la cultura impuesta. 

No se trata aquí, indicó Zea, de 
dar vida a, o recuperar una identi
dad cosificada u oculta, sino de 
perfilar una identidad aún no hecha, 
inexistente, en formación, originada 
por el encuentro entre el conquista
dor y el conquistado, entre e~ domi
nador y el dominado. Algo, por ello, 
en proceso de creación, que la inteli
gencia latinoamericana concibe a 
veces como un proyecto de mestizaje, 
dado que las partes que lo han de 
componer, lejos de amalgamarse se 
encuentran en permanente conflicto. 
Es algo que está allí, por lo que se 
refiere a sus componentes, aunque 
aún no existe, pero que habrá de 
resultar de su necesaria combina
ción. No se trata aquí de descubrir y 
recuperar, sino de crear. 

. La inteligencia de América, agre
gó, ha de construir un futuro que 
nada tenga que ver con el pasado 
impuesto: un pasado abyecto, ver
gonzoso, de servidumbre -como lo 
describe Simón Bolívar- con el cual 
no se podrá contar si se quiere 
suprimir la abyección, la vergüenza 
y la servidumbre. De ese pasado de 
dominación debe desprenderse el 
hombre de la América Ibera: habrá 
que partir de una nada de pasado, 
de otra experiencia que no ~ la de 
la servidumbre. 

El colonjalismo, enfatizó, dejó su 
lugar al neocolonialismo, bajo la 
supuesta necesidad de ocupar el va
cío de poder dejado por los antiguos 
imperios. Vietnam, Palestina y mu
chos otros lugares de Asia, Africa y 
A!llérica Latina reflejan la decisión 
del sistema para impedir un cambio 
en el orden establecido. Y es esta 
situación la que ha preocupado y 
preocupa a la inteligencia latinoa
mericana. El problema sigue siendo 
el cambio de una relación de depen
dencia impuesta por una relación 
justa de solidaridad: relación justa 
que implica la anhelada relación de 
igualdad y, como expresión de la 
misma, la no menos anhelada liber
tad. 

Ello implica, a partir de la propia 
experiencia latinoamericana, el re
chazo de una nueva forma de igual
d'ad que implique la renuncia a lo 
que le es propio. Esto es, no más 
copiar de otros pueblos, como Esta
dos Unidos, Inglaterra, Francia, el 
llamado M un do Occidental. Pero 
tampoco ser copia de las nuevas 
naciones que han resuelLo Jos proble
mas de sus sociedades realizando el 
proyecto igualitario, creado por los 
pueblos socialistas: en otras pala
bras, no pretender ser semejantes a la 
URSS, China, Cuba u otros más, a 
la manera como se :ntentó serlo 

frente a Jos países liberales. Sin que 
este no imitar a las naciones que han 
hecho o. están haciendo posible el 
proyecto liberal o el socialista, impli
que la renuncia a hacer propios los 
valores creados por esos pueblos. 

Más que insistir en la igualdad de 
los hombres por la razón, como decía 
Descartes, es necesario hablar de la 
igualdad en la distinción, esto es, que 
todos los hombres son iguales por ser 
distintos, planteó el filósofo Zea al 
final de su intervención. Y concluyó 
intlicando que todos los hombres 
como individuos concretos, y por 
concretos semejantes entre sí, cada 
uno con su conciencia, piel, religión, 
sexo, cultura, pero sin que por esta 
distinción dejen de ser hombres y se 
conviertan en superhombres o sub
hombres: todo esto es una v1eja 
preocupación de la inteligencia lati
noamericana, que se ha ido expre
sando a través de la historia, de su 
creación y recreación cultural. 

Francisco Miró Quesada. 
m:m 

Symposio latinoamericano "Cultura 
y creación intelectual en América 
Latina" 
LA FILOSOFIA Y LA CREACION 
INTELECTUAL 

Al comenzar su disertación en el 
symposio, el conocido filósofo perua
no Francisco Miró Quesada señaló la 
necesidad de definir el significado de 
algunos términos, a fin de establecer 
las relaciones existentes entre la filo
sofia y la creación. 

De tal manera, precisó que toda 
creación presu,>one temporalidad, 
novedad y significatividad. No se 
presenta ningún problema, indicó, 
cuando se habla de telJlporalidad y 
novedad; el conflicto surge en el 
momento en que se ttata de determi
nar la significatividad de una creá
ción, ya que como juicio valorativo 
este término implica subjetividad. El 
ámbito del valor nunca es objetivo, 
aun cuando es aceptado en un am
plio sector, afirmó. 

Tras dejar claro que a pesar de sus 
limitaciones la palabra 'creación' 
puede ser utilizada sin mayor pro

-4 



el maestro Leopoldo Zea, y manifes
blema, el pQnente pasó a analizar los tó que la filosofía latinoamericana 
diferentes aspectos característicos de tiene una misión definida. "Debe 
la dominación y Ja dependencia en dilucidar el sentido de nuestro ser y 
la época contemporánea, en virtud debe, luego, señalar el camino a 
de que se trata de un conflicto que recorrer para crear el modelo social 
está profundamente relacionado con que este ser exige". Sin embargo, dijo 
la creatividad de los pueblos depen- que los puntos de vista de esta 
dientes. corriente deben ser completados con 

Los grandes países occidentales una interpretación de lo que está 
llegaron a su actual situación de sucediendo en los aspectos científicos 
dominio gracias a una filosofía que del filosofar latinoamericano. 
hizo posible el surgimiento de una Finalmente, expresó que la filoso
ciencia matemática, la cual, al de- fía de lo americano culmina en una 
senvolverse lenta y progresivamente, filosofía de la liberación y del Tercer 
dio lugar a la técnica moderna. Mundo, aunque la liberación del 

Así, Miró enfatizó que en la medi- Tercer Mundo no significa la nega
da en que Jos países dependientes ción radical de Occidente, una nega
P?sean una. creación endógena pro- ción que seria contraria al universa
p•a, se termmará con Ja dominación lismo que se pretende alcanzar. 
porq~e e~tonces se podrán genera; "Sólo la lucidez de la conciencia 
una c1enc1a y una tecnología adecua- histótica habrá de permitirnos realizar 
das a la realidad de cada Jugar y no ~bre la Tierra el ~erdadero huma
habrá necesidad de importarlas. ms~o: un ~u~a~1smo de ~erdad 

La creación filosófica es entonces c_ons1stente, sm hmltes en el t1empo, 
neces~uia porque, por una parte, j sm fronteras en t;l espa~i~", concluyó 
permite poseer una concepción de la el maestro FranciSCO M!ro Quesada. 
situación histórica y por ia otra 
permite romper los ~oldes que im~ 
pone la dominación científica y tec
nológica. 

Ahora bien, es en este momento 
cuando entra en juego una de las 
discusiones que más polémicas ha 
originado entre los filósofos latinoa
mericanos contemporáneos: la cues
tión de si en realidad existe una 
creatividad filosófica latinoamerica
na capaz de cumplir esa misión. 

Debido a la importancia que este 
problema reviste para el pensamien
to latinoamericano, se ha suscitado 
una polémica, básicamente con res
pecto a la existencia o inexistencia de 
una filosofía de América Latina. 

El. maestro Miró continuó su po-
--. nencta para enumerar las diversas 

posiciones existentes. En primer lu
gar, destacó el desarrollism.o ten-
d o ' enc1a que esencialmente sostiene 
que en América Latina no hay filo
sofía auténtica, porque todo lo que 
se,da no es más que una copia de la 
filosofía occidental. 

Luego de hacer una crítica a esta 
corriente, citó al liberacionismo cu-. . . ' 
yo pnnc1pal exponente es el pensa-
dor_ Augusto Salazar Bondy, quien 
sost1ene que en América Latina no 
podrá haber una filosofía auténtica 
mientras no se alcance la liberación 
definitiva. 

A continuación también hizo una 
breve critica, para después explicar 
las tesis del afirmacionismo, el cual 
señala que en América Latina no 
sólo ·es posible hacer fi Iosofía autén
tica, sino que esta filosofía ya existe, 
pues es la filosofia que se basa en la 
meditación sobre la propia realidad. 

El pensador latinoamericano afir
mó que él coincide con el afirmacio
nismo, cuyo principal exponente es 

José liete Lopes. 

REFLEXIONES SOBRE LA 
CIENCIA Y LA CONFORMACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 

En su _oportunidad, J. Leite Lo pes, · 
catedrático de la Universidad de 
Estrasburgo, abordó el tema Refle
xiones sobre la Ciencia y la Confor
mación de .la Sociedad, durante el 
cual llevó a cabo un breve recuento 
histórico de la ciencia a partir de los 
primeros filósofos atomistas de la 
antigua Grecia. 

Los pitagóricos a fines del siglo V 
antes de Cristo afir~aron que la 
Tierra era esférica; Aristarco de Sa
m?s en el siglo 111 a.C. descubrió el 
S1ste~a Copernicano completo y 
Eratostenes, en los años 200 a.C. 
calculó, según Claudio Ptolomeo la 
distancia máxima de la Luna a' la 
Tierra y la distancia mínima entre el 
Sol y la Tierra, apuntó. 
. Luego, agregó, en la edad antigua 

vmo el modelo cristiano medieval de 
la imagen del mundo: la Tierra es el 
centro del universo, Satán está en el 
centro de la Tierra, el cielo consta de 
diez esferas concéntricas, según lo 
expresa Dante en su Paraíso. 

Más adelante, explicó que con las 
obras de Galileo y Newton en los 
siglos XVI y XVII, quienes constru
yeron la primera imagen científica 
del universo, se da la gran revolución 
científica en la astronomía y en la 
física. 

Tiempo después Einstein con su 
trabajo sobre la teoria espa~ial de la 
relatividad, da un gran salto dentro 
del avance de la fisica al introducir 
un nuevo concepto, postulando que 
las leyes de la fisica deben ser inde
pendientes del estado (rectilinear y 
uniforme) de movimiento del obser
vado~, de su posición en el espacio y 
del tiempo en el cual realiza sus 
observaciones. Con ello, Einstein for-

. mula un requisito general que debe 
ser satisfecho por las ecuaciones de la 
fisica. 

Esta concepción epistemológica 
del mundo científico y el descubri
mient_o y desarrollo de la teoria que 
descnbe los fenómenos atómieos 
-mecánica cuántica-, así como la 
investigación sobre los constituyentes 
últimos de la materia, las llamadas 
partículas elementales, dominaron la 
fisica de los últimos cincuenta años. 

Para concluir esta imagen física 
del mundo, el ponente se refirió a la 
concepción astrofisica del universo. 

"El universo es único y podemos 
aplicar a su estudio las leyes de la 
fisica que están establecidas local
mente, esto -dijo- son postulados 
generalmente admitidos. Las obser· 
vaciones de las estrelas y las galaxias, 
y objetos revelados por la emisión de 
radioondas invisibles, han conducido 
a los astrofisicos a la concepción de 
que· el universo entero se encuentra 
en un estado de expansión, de conti
nuo cambio con el tiempo", formuló. 

Sobre la situación actual de la 
ciencia, y al señalar el caso específico 
de la América Latina, Leite Lopes 
enunció que si los científicos y los 
ingenieros de investigación de estos. 
países esperaron tener algun dia la 
oportunidad de contribuir a su desa
rrollo, tal esperanza ha sido seria
mente afectada por . las decisiones 
gubernamentales tomadas en los úl
timos veinte años, en el sentido de 
basar el desarrollo ed la implanta
ción de filiales de las empresas multi
nacionales. 

Más adelante, sostuvo que la inte
gración de la mayor parte de Améri
ca Latina dentro del mercado econó
mico ~ultural de las naciones capita
listas industriales nos ha llevado ine
vitablemente a un agr~vamiento de 
la dependencia; la dencia y la cultu
ra se han convertido en productos 
importados de lujo; algunas veces 
producidos localmente por unos 
cuantos para otra minoría. 

Sobre los objetivos de la ciencia, 
afirmó que la ciencia es un sistema 
de conocimientos único y universal, 



políticamente neutral y con un ran- de desarrollo así como las transfor
go superior al ~e las ideologías, y los 1 maciones qu~ ha experimentado con 
~xpenme':ltos caentíficos son válldos, la intención de explicar mejo~ el' 
mdependiente~ente que se ~li~n ( sen_tido que tienen las propuestas de 
en los la,boratonos de cualqUier paas, es~Jios alternativos de desarrollo, 
concluyo. onentados a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la soci-edad. 

CREACION INTELECTUAL, 
ESTILOS ALTERNATIVOS DE 
DESARROLLO Y FUTURO DE 
LA CIVILIZACION . 
INDUSTRIAL 

Al presentar su ponencia Creación 
intelectual, estilos alternativos de 
desarrollo y futuro de la civilización 
industrial, J orge Gmciarena señaló 
que "quizá sin exagerar, se podria 
afirmar que fuera del problema de la 
paz y la guerra, el desarrollo · nacio
nal y el orden mundial constituyen 
hoy en día los temas dominantes en 
los deb~tes internacionales" y afirmó 
que la adea de que el mundo necesita 
un cambio ha provocado expresiones 
de acuerdo general en gobiernos 
~ed!os políticos, intelectuales y aca~ 
demacos, aunque el sentido en que 
debe hacerlo incite a las mayores 
discrepancias. 

Afirmó que es en este punto en 
donde se han mostrado una diversi
dad de alternativas, de estilos nuevos 
de desarrollo, q ue en algunos casos 
cuestionan la vigencia de los actua
les; señaló que a lgunas de esas nue
vas propuestas trascienden el marco 
de las adaptaciones posibles de los 
actuales _sistemas sociales, en los po
los dommantes del escenario mun
dial, f;tas.ta el l:'u.n,to de que su. puesta 
en practica exagana transformaciones 
de tal ?lagnitud que la mayoria de 
los gobaernos, a unque se lo propusie
ran, no ~drian ~~~arlo, ya que 
estos cambaos no solo amplicarian la 
participación de los mismos sino a la 
sociedad misma que deberi~ restruc
turarse desde sus bases. 

Aseguró ·que lo anterior conforma 
seria~ dificultades tanto en estrategia 
politaca como en posíbafidades con
cretas q ue no siempre han sido bien 
captadas y ponderadas por sus pro
motores: 

El ponente presentó a continua
ción un bosquejo de la idea misma 

El catedrático hizo una rápida 
revisión de las causas y efectos pro
ducidos, cuando en 1930 se toma 
conciencia de promover deliberada
mente el desarrollo, destacando S<r 

bremanera lo referente al "desarrollo 
de las fuerzas productivas" y dando 
por sentado que el progreso social de 
fas masas seguirla como una conse
cuencia necesaria del crecimiento y 
modernización de la economía. 

De esta forma, el desarrollo fue 
entendido, para muchos como sinó
nimo de industrializació¿, a lo que se 
agregó la importancia creciente de la 
~lanificación como proceso raciona-

l hzador de medios y fines para la 
t expansión productiva. 

Dijo que las actuales criticas al 
sistema 'incrementalista' del desarro
llo capitalista están fúndadas en las 
evidencias reunidas durante dos dé
cadas, en las cuales la considerable 
expansión económica no ha hecho 
más que acentuar la injusticia social 
la marginación y la concentración d~ 
la riqueza en una minoria siendo 
más evidente en los países llamados 
del Tercer Mundo. 

Más adelante, apuntó que los ac
tuales estilos de desarrollo se debaten 
frente a problemas que los desbor
dan, pues muchos gobiernos no pare
cen estar en condiciones de contro
larlos y menos aún de encauzarlos 
sobre ~?do cu~ndo su principal preo: 
cupaca?n cQnsaste en asegurar su per
petuación y la continuidad del siste
ma de dominación vigente. 

Finalmente, al hablar sobre las 
alternativas de "otro desarrollo", in
dicó que la idea central de esta 
propuesta radica en la necesidad de 
que el desenvolvimiento sea amplia-. 
mente participacionista, con el pue
~lo como actor principal y beneficia
no de sus logros, en donde la estrate
gia propuesta se base en las posibili
dades de desarrollo de una sociedad 
centrada principalmente en su es
fuerzo y recursos propios. 

Destacó que de la crisis de la 
civilización del capitalismo actual se 
debe señalar como síntoma de su 
agotai"?iento cul~u~, la escasa y 
decreciente creatividad expresiva e 
intelectual, ya que, nunca antes, tan
tos recursos humanos y de todo tipo 
fueron utilizados tan extensa y esté
rilme~te _en lo que respecta a la 
creac10n mtelectual. Artisticamente 
ésta es una de las épocas más pob~ 
de la historia de Occidente y esto ni 
se explica ni se compensa con los 
logros del progreso técnico - científi
co, finalizó. 

l .......... , Julio le Riverand. 

JI ; um 

LA HISTORIA Y LA CREACION 
INTELECTUAL 
So~re IC?s conceptos de historia y 

cr~acaón mtelectual y la relación 
exast~nte entre ambos, versó la po
nencia de Julio Le Riverand. Señaló 
que como la creación intelectual no 
es el resultado de un proceso natural 
tota1mente objetivo, el hombre tien
de a considerarse a sí mismo como 
creador en un sentido providencial. 
Es así que se plantea el problema de 
la génesis de la creación intelectual 
problema que halla dos respuest~ 
antagónicas: la de la autonomía y la 
del determinismo que el ponente 
designa como "procesual". 

Da ~?mo sabidp el proceso de 
formac10n de la conciencia como 
"resultado de la práctica humana 
frente a la naturaleza". Y añade: 
"Por el hombre, la naturaleza se 
diferencia como tal y se llena de 
cc;mtei_Iidos sociales". Así surge la 
histona que puede considerarse co
~o una creación en general, y tam
bién como creación intelectual. 

Precisando su pensamiento, afir
mó que "el proceso se integra como 
una infinita vinculación de la reali
dad y la conciencia en la practica del 
ho~~re. Y en tal sentido, no hay 
practica desposeída de conciencia, 

·aun cuando no todas las clases, los 
g';lpos y los individuos posean el 
mismo grado -calidad- de concien
cia". "Hay una evidente marcha 
-que pudiéramos llamar histórica
hacia el imperio de la conciencia 
-dijo, en el cual, lejos de manifestar
se sn contradicción con la necesidad 
(condiciones objetivas) habrá inte-

. gración o incorporación de una y 
otra. Ese momento del desarrollo 
humano, avizorado -conjurado o 
p_re~gurado racionalmente por el S<r 

caahsmo científico- será el de la 
plena creación intelectual de la his
toria". 

Explicó que por lo general suele 
abordarse la historia como algo que 
nace del hombre, independiente
mente de las condiciones objetivas, o 
se adopta la actitud diametralmente 

-s 



-15· 
opuesta, atribuyéndole a esas condi
ciones objetivas el carácter de una 
fatalidad inexorable que determina 
de modo absoluto a la conciencia, de 
modo tal que ambas esferas, la con
ciencia y la realidad objetiva, se 
convierten en dos reinos indepen
dientes, que solamente se interrela
cionan de modo tangencial. Esto se 
halla vinculado con la disociación 
que suele establecerse entre las dos 
manifestaciones de la actividad s~ 
cial que se expresan en el trabajo 
intelectual y en el trabajo manual, 
respectivamente. "Desde el Renaci
miento -dice Le Riverand- el desa
rrollo capitalista propone que acep
temos lo intelectual como una esfera 
diferente, ajena, cuando no neta
mente contrapuesta en su esencia, de 
lo manual". 

La creación intelectual vendria así 
a convertirse en algo que sale de un 
vacío, o sea sin previa historia, lo 
cual "completa la segregación social 
de una función que, sin embargo, 
está en todo trabajo humano". Al 
respecto sostiene el ponente: "Prime
ro, no hay actividad del hombre 
desprovista de elementos intelectua
les, por primarios que sean; y segun
do, toda actividad humana es crea
dora, en sentido histórico". De ahí 
entonces que, Le Riverand rechace 
la concepción según la cual el proce
so de transformación material no 
seria creación. 

En relación con el anterior, Le 
Riverand afirma la historicidad de 
la creación intelectual y artística, y 
no reconoce validez a la actitud 
tradicional del artista.que, en virtud 
de que su obra no aparece inmedia
tamente vinculada a la producción 
material, se forja una imagen de 
total autonomía, hasta el grado de 
ver con repugnancia todo lo que sea 
aplicar su arte, como si la directa 
utilidad social lo rebajase de calidad. 

Mas lo cierto, afirma, ·es que las 
condiciones objetivas del sistema e~ 
locan al artista, como a todo creador 
intelectual, bajo una dependencia 
oculta. "La verdad, así contemplada 
-agrega el disertante- no disminuye 
al creador intelectual y su obra. Por 
lo contrario, al introducirlo de lleno 
en la historia, lo pone en el camino 
de superar la conciencia incompleta 
que le transmite el sistema". 

CREATIVIDAD CULTURAL Y 
DESARROLLO DEPENDIENTE 

Creatividad cultural y ,desarrollo 
dependiente constituyeron el tema 
de la ponencia de Celso .Furtado. 
Comenzó su disertación trazando el 
esquema general oiel desarrollo de las 
sociedades huma .. as, orientado hacia 
la generación de excedentes adici~ 
nales. El surgimiento de un exceden
te de esa naturaleza, obtenido a 
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Celso Furtado. 

través del intercambio con otros gru
pos humanos o por el acceso a 
recursos naturales de mayor rendi
miento abre la posibilidad, no sólo 
de reproducir lo ya existente, sino de 
ampliar el campo de las posibilida
des inmediatas. Se ha liberado un 
potencial de energía que demanda 
nuevos cauces. 

"En medio de niveles de acumula
ción que en la actualidad nos parece
nao extremadamente bajos -dice 
Celso Furtado- se produjeron civili
zaciones que, en muchos aspectos, no 
han sido superadas". "La cultura 
griega ( ... ) es clara evidencia de que 
ciertas culturas pueden atravesar por 
periodos de creatividad frenética. 
Surgió y evolucionó hasta alcanzar 
su máxima expresión, jamás supera
da, en menos de un siglo". 

Con relación a la civilización in
dustrial de nuestra época, señaló el 
ponente que es el fruto de dos 
procesos distintos y convergentes: la 
revolución burguesa y la revolución 
científica. "La revolución burguesa 
se ha entendido como una imposi
ción de la racionalidad instrumental 
hacia la organización de la produc
ción; la revolución científica como el 
predominio de la visión de la natura
leza en un sistema dotado de estruc
tura racional". 

Precisando el significado de la 
civilización industrial, expresó: "La 
difusión de la racionalidad instru
mental en el tejido social (es conse
cuencia) de la subordinación del 
conjunto de las actividades sociales a 
la acumulación. En las sociedades 
capitalistas de acumulacióq intensa, 
esta racionalización avanza más rá
pidamente que en las de acumula
ción lenta". "La desmistificación de 
la naturaleza, así como la seculariza
ción de la sociedad fueron el resulta
do de las prácticas sociales que refle
jan hs exigencias de la acumula-

. , " 
CIOn . 

Analizó el disertante el proceso 
que condujo a la subordinación pr~ 
gresiva de todas las formas de activi
dad creativa a la racionalidad ins
trumental. En este sentido resalta el 
avance de la técnica, como eje cen-

tral de la actual civilización. La 
misma ciencia, pese a su situación 
relativamente privilegiada, aparece 
como un auxiliar de la técnica, y sólo 
en función de ese papel auxiliar 
conserva su gravitación social, mas 
no por su meollo o esencia creativa. 
Asimismo, la creación artística se ha 
colocado progresivamente al servicio 
del proceso de diversificación del 
consumo. 

Señaló asimismo la creciente des
personalización que se opera en las 
sociedades de consumo. "El indivi
duo podrá reunir a su alrededor una 
gran cantidad de al>jetos, pero su 
participación en la invención de és
tos habrá sido nula. Los objetos que 
adquiere, sustituibles en cualquier 
momento, pueden proporcionarle 
confort, pero carecen de un vínculo 
más profundo con su personalidad". 

Finalmente el disertante se abocó 
a la descripción de los efectos sociales 
del proceso acelerado de acumula
ción en sociedades donde se configu
ra el fenómeno de la dependencia. 
Acotó que en la etapa primari~ 
exportadora, la acumulación es de 
poca magnitud, de modo que la 
masa de la población permanece en 
el estado social-cultural tradicional: 
"la misma esclavitud puede conser
varse por largo tiempo al servicio de 
la producción de materias primas". 
"Durante la etapa de industrializa
ción, ligada por lo general a la crisis 
del sector primari~exportador, se 
intensifica la acumulación a nivel de 
fuerzas productivas. No obstante, el 
potencial acumulativo resulta insufi
ciente frente a las exigencias de una 
industrialización que se apoya en las 
técnicas dictadas por un mercado 
anteriormente abastecido mediante 
importaciones". "En un sentido ob
jetivo, este tipo de industrialización 
genera contradicciones sociales más 
agudas que aquellas que caracteriza
ron el desarrollo del capitalismo en 
los países que vivieron la revolución 
burguesa". 

M. Maldonado Denis . 

EL COLONIALISMO, LA 
CULTURA Y LA CREACION 
INTELECTUAL 

U no de los frutos más amargos 



legados por el imperialismo y el 
colonialismo ha sido el analfabetis
mo que ha condenado a inmensos 
sectores sociales a vivir al margen de 
la riqueza cultural que es patrimonio 
de toda la humanidad. Así, el colo
nialismo con todas sus secuelas es la 
negación misma de todo el proceso 
de creación intelectual, manifestó lo 
anterior el especialista Manuel 
Maldonado-Deni~, durante'su parti
cipación en el simposio La América 
Latina y la creación intelectual. 

Agregó que el colonialismo, inclu
yendo en este caso la anexión de 
unos territorios a las metrópolis im
perialistas, significa la muerte de la 
cultura y de la crea.ción intelectual 
de los pueblos. Será sólo cuando el 
imperialismo desaparezca de la Tie
rra que veremos el triunfo definitivo 
de la cultura y de la creación intelec
tual de todos los pueblos. 

Durante su conferencia titulada El 
colonialismo, la ·cultura y la crea
ción intelectual. Maldonado-Denis 
explicó que en el seno de la metrópo
li, la clase trabajadora está privada 
del acceso a la cultura que a su vez es 
sometida al más despiadado proceso 
de ideologización política de que son 
capaces los medios masivos de comu
nicación al servicio del sistema capi
talista. Es decir, las clases dominan

. tes de los países colonialistas buscan 
por todos los medios lograr la "hege
monía". 

Maldonado-Denis, cat~;drático de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
de Puerto Rico, señaló a continua
ción que el imperialismo busca ex
tender su concepción ideológica a 
todas partes del globo terraqueo co
mo instrumento de lucha. Es por eso 
que nunca cede en su pro~ito 
inexorable de romper con los d1ques 
que opone a su dominación la cultu
ra y la creación intelectual de los 
pueblos oprimidos. Y es porque, en 
el ámbito de los países coloniales, la 
cultura es no sólo una de las más 
ricas fuentes de resistencia al colo
nialismo, sino frecuentemente el últi
mo y m.ás inexpugnable reducto de 
esta lucha. 

Al referirse a la situación específi
ca de Puerto Rico dijo que actual
mente afronta cotidianamente la do
ble camisa de fuerza del colonialis
mo y del capitalismo y que las 
relaciones de producción puertorri
queñas se insertan netamente dentro 
del marco del capitalismo depen
diente, que ha desembocado en el 
surgimiento y desarrollo de un prole
tariado industrial cuya importancia 
como agente histórico no puede sos
layarse. 

El especialista agregó que toda 
lucha cultural és al mismo tiempo 
una lucha política, una lucha ideoló
gica y para la clase trabajadora 
puertorriqueña esto quiere decir la 

lucha por buscar sus propias formas 
de expresión y de creación cultural, 
con el propósito de oponérselas a la 
clase que pretende perpetuar, en el 
ámbito de la cultura, las actuales 
relaciones de producción existentes 
en la sociedad. 

Al concluir su participación Ma
nuel Maldonado-Denis apuntó que 
la cultura y la creación intelectual en 
la América Latma no podrán mani-

. festarse plenamente mientras haya 
pueblos latinoamericanos que aún 
vivan y padezcan los rigores de regí
menes coloniales. En tal sentido, la 
situación de Puerto Rico debería 
servir a manera de espejo para que 
los demás países latinoamericanos. 
puedan contemplar cuál es el destino 
de los pueblos que no han accedido 
aún a su independencia, cuando se 
les ve desde las perspectivas de la 
cultura y la creación intelectual. 

Germán Carrera Damas. 

EL ANALISIS DE LOS 
OBSTACULOS A LA CREACION 
INTELECTUAL': EL PASADO 
COMO IDEOLOGIA 

Al intervenir en el Simposio, el 
es~ialista venezolano Germán Ca
rrera Damas dictó la conferencia 
titulada El análisis de los obstáculos 
a la creación intelectual: el pasado 
histórico como ideología. 

Explicó que el concepto de histo
ria patria como el culto heroico, 
componentes fundamentales de la 
historia oficial, siguen orientados de 
acuerdo con patrones acuñados en 
los documentos de Estado justificati
vos de la Independencia, e inspirados 
en los valores sociales de la clase 
dirigente criolla, así como en la 
necesidad de legitimación del poder 
constituido una vez roto el nexo 
colonial. 

La acción del pasado histórico 
como ideología, apuntó el conferen
ciante, se expresa en el hecho de que 
el grueso de la historiografia latinoa
mericana no tiene como centro de su 
preocupación el contribuir al conoci
miento de lo real. 

Se trata, por lo mismo, de una 
historiografia, cuyo propósito justifi
cador de la estructura de poder 

históricamente formada supera en 
forma absoluta cualquier finalidad 
de conocimiento científico, enfatizó 
Germán Carrera Damas. 

Agregó que esta característica de 
una gran parte de la historiografia 
latinoamericana no está supeditada 
a su mayor o menor interés por el 
establecimiento de los llamados "he
chos", o a su gusto por las generali
zaciones abusivas y las tiradas líricas. 

Más adelante indicó que en el 
factor y resultado de la ideologiza
ción del pasado histórico, la historio
grafia latinoamericana no reflexiona 
con libertad sobre sí misma, ni puede 
hacerlo, ya que el ejercicio de la 
crítica ha tendido a convertirse siem
pre en un problema de Estado, san
cionado institucionalmente, y en 
ocasiones hasta reprimido por la vía 
administrativa, y más generalmente 
mediante la negación de oportunida
des de realización de obra intelectual 
o de comunicación de la misma. Este 
celo puesto en la salvaguarda de los 
fueros de la historia oficial y del 
culto heroico es indicativo de la 
importancia reconocida al aparato 
ideológico vinculado con ellos. 

En otra parte de su conferencia, el 
investigador Carrera Damas aseveró 
que el reto enfrentado por las cien
cias· sociales en Latinoamérica está 
constituido por los requerimientos 
básicos del diagnóstico necesario a la 
formulación de políticas, ya sean 
reformistas, ya sean revolucionarias, 
oficiales o no, pero no parece necesa
rio demostrar la urgencia del diag
nóstico, pero sí es procedente obser
var que ésta se ha acentuado en la 
medida en que se ha generalizado, 
en América Latina, la convicción de 
que la vía adecuada para encarar las 
necesidades de estas sociedades es la 
acción planificada. ' 

Entre los científicos sociales que 
mantienen viva su fe en las posibili
dades de la -planificación, apuntó el 
conferenciante, cabe diferenciar a 
quienes piensan redimirla de errores, 
practicándola como una acción ·pu
ramente técnica, de quienes hacen 
recaer todos sus fracasos en la cuenta 
de la acción política mal concebida o 
peor desarrollada. 

En su conferencia, el especialista 
Carrera Damas analizó el tema de 
los obstáculos a la creación intelec
tual, como un factor que condiciona 
la génesis y expresión de aspir~ciones 
socioindividuales; como un mstru
mento de control ideológico, y como 
un factor que condiciqna la creación 
intelectual. o-

NOTA: En el siguiente número de 
GACETA UNAM se publicarí la 
síntesis de las ponencias dicta
das los días 26, 27 y 28 de 
abril. · 
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El Centro de Espacio Ese 

El Centro de Espacio Escultórico. 
resultado del amor por el cambio. se 
nutre con las mejores tradiciones. tan 
distintas entre sí como lo son el arte 
industrial o tecnológico; el arte comu
nitario monumental. que tiene su pre
cedente principal en el murafismo 
mexicano. y el arte y la arqvitectura 
de los !!Spacios abiertos. característi
cos de los grandes centros ceremonia
les del México prehispánico. Doctor 
Joaquín Sánchez MacGregor. 

Como la segunda etapa del ambi
cioso proyecto de la UNAM, de 
crear el Centro Cultural Universita
rio, el Centro de Espacio Escultóri- . 
co está compenetrado con el deseo de 
una difusión de la cultura y una 
proyección social, característica que 
moti,van el proyecto en su totalidad. 

Lo que originalmente arrancó con 
la construcción de la Sala de Concier
to Nezahualcóyotl, y continuó con la 
de los teatros "Juan Ruiz . de AJar
eón" y "Sor Juna Inés de la Cruz", 
ha avanzado a una S4':gunda fase con 
la inauguración del Centro de Espa
cio Escultórico. La tercera parte del 
proyecto la constituye la creacibn de 
la Unidad Bibliográfica, donde se 
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albergará a la Biblioteca y Hemer<r 
teca Nacionales, así como al Centro de 
Estudios sobre la Un:versidad. 

La idea original del Centro de 
Espacio Escultórico surgió en 1977 a 
propuesta del doc'tor Guillermo S<r 
berón, rector de la UNAM, en un 
intento de impulsar el arte comuni
tario monumental, y extenderlo c<r 
mo todas aquellas expresiones artísti
cas públicas, contrapuestas al arte 
privado y de consumo individual. 

Los artistas que participaron en la 
construcción del Centro son: Heleo 
Escobedo, Federico Silva, Manuel 
Felguérez, Mathias Goeritz, Sebas
tián y Hersúa, quienes han hecho su~ 
principales aportaciones en esta Uni-
versidad. · 

Los antecedentes del Centro del 
Espacio Escultórico, en el sentido del 
arte en los espacios abiertos, se re
monta hasta el periodo precolombi
no; las plazas, los centros ceremonia
les y la arquitectura de los espacios 
abiertos en Teotihuacán, Cuicuilco y 
Montealbán, son sólo algunos ejem
plos de esta tradición. 

Asimismo, Mathias Goeritz recoge 
la tradición preshispánica y la plas
ma en esta época en su Ruta de la 

amistad, diseñada para la Olimpia
da Cultural de 1968, así como en Las 
Torres de Ciudad Satélite, donde 
recopila la nueva cultura geométrica 
monumentaL 

Arte y ecología 
La edificación del Centro de Espa

cio Escultórico integrado totalmente 
al paisaje, constituyó desde un prin
cipio un reto para sus creadores, por 
tener que enfrentarse a la naturaleza 
en su apogeo. 

El Pedregal, esa conmoción telúri
ca ya de suyo monumental, que 
contribuye a darle su fisonomía al 
Valle de México, obligó a los artis
tas, como es natural, a concepciones 
igualmente monumentales. 

En virtud de que el geometrismo 
es la racionalización de la línea, 
desde un principio se pensó en una 
armonía por contraste, ya que el 
Pedregal representa todo lo contra
rio de esa racionalización y por tanto 
del geometrismo. Fue necesario en
tonces incorporar la naturaleza a la 

. misma obra de arte, ·lo que ha dado 
como resultado un arte-ecología, un 
arte-tierra. 

El proyectó adquirió un carácter 
interdisciplinario, ya que se contó 
desde un principio con el apoyo de la 
cienCia; en este sentido, el Instituto 
de Geología realizó previamente una 
serie de estudios para conocer las 
características geológicas del terreno. 
Asimismo, como primer elemento 
para iniciar su trabajo, los. artistas 
contaron con los datos sobre botáni
ca y petrografia que singularizan el 
sitio, lo 1 que les permitió, en libre 
imaginativa, unir la escultura a la 
obra de jardinería. 

Sobre estas bases se inició a la 
limpieza del terreno volcánico del 



interior de la escultura monumental, 
para lo. cual, la tierra y la vegetación 
fueron retiradas con el fin de dejar la 
lava al desnudo y permitir una me
jor apreciación del impacto estético 
del escenario. 

Por otra parte, el proyecto final 
contempla la integración y preserva
ción de la ecología, circundante en 
un vasto perímetro alrededor del 
Centro del Espacio Escultórico, para 
lo que se incorporará al escenario al 
aire libre la singular flora del lugar, 
constituida por más de 400 especies 
diferentes, y el terreno volcánico, 
único en el murido. 

Esta concepción del arte como 
preservación de la naturaleza se con
_trapone a las corrientes urbanísticas, 
tan criticadas en nuestros días, que 
arrasan con la naturaleza y no inten
tan una integración entre lo artístico 
y lo ecológico. 

El Centro del Espacio Escultórico 
es una obra circular de 120 metros 
de diámetro, compuesta por 64 mó
dulos sobre un anillo de piedra; el 
interior del círculo está integrado 
por un mar de lava al desnudo. 

La armonía y el equilibrio de esta 
escultura se establece en el geome
trismo plasmado en los 64 prismas 
triangulares, pentliédricos, en el ani
llo y en el interior de la escultura; 
expresión de la más indómita natu
raleza. 

u na de las cualidades naturales 
. más extraordinarias de la obra que 
permitirá su uso como escenario al 
aire libre, es el de la acústica, la cual 
se produce gracias a un fenómeno de 
reflexión del sonido. El terreno roco
so y basáltico d«?l interior del círculo 

tiende a rebotar hacia arriba y hacia 
los lados todo tipo de sonido que ahí 
se produzca; a su vez los módulos de 
concreto que rodean el cinturón en
vían el sonido de nuevo hacia aden
tro, impidiendo que se pierda, por lo 
que se concentra en el interior. De 
esta forma se crea una concha acústi
ca natural. 

Esta propiedad del Centro permi
tirá que alrededor de mil espectado
res, cómodamente sentados en sillas 
plegadizas, puedan escuchar perfec
tamente cualquier event~ que se rea
lice en el centro del escenario, asimis
mo se calcula que podrían reunirse a 
más de 5 mil personas de pie para 
eventos colectivos. 
. Espectáculo para espectáculos 

Como el resto de la Unidad Cultu
ral Universitaria, el Centro de Espa
cio Escultórico nace dentro de la 
concepción del arte como investiga-

ción, como extensión de la cultura y 
como reflejo de la realidad social. En 
este sentido será un foro abierto para 
todas las manifestaciones del arte y 
la cultura. 

Al ser la escultura monumental 
más grande del mundo, el Centro del 
Espacio Escultórico podrá utilizarse 
como escenografla para montajes 
teatrales, como sala de conciertos al 
aire libre, como foro de festivales de 
poesía y literatura, y como escenario 
para espectáculos varios; pero al 
mismo tiempo, por sí sola, es una 
escultura monumental: "un espectá
culo para espectáculos". 

La segunda etapa del proyecto 
constituye la organización y prepa
ración de diversos eventos culturales 
y artísticos, para ello se utilizarán 
plataformas desmontables de acuer
do al evento que se quiera presentar. 

A decir por el doctor Sánchez 
MacGregor, secretario académico de 
la Coordinación de Humanidades, 
existe una infinidad de planes e ideas 
a realizar ·en el naciente Espacio 
Escultórico. Junto con los eventos 
que se realicen en el interior del 
círculo, se preparan exhibiciones de 
obra escultórica de artistas afama
dos, tanto nacionales como extranje
ros; esto se llevará a cabo en el 

·.perímetro circundante al Centro. 

Pór otra parte, se piensa montar 
un sistema de audiorama, que du
rante algunas horas del día progra
me música en forma ininterrumpida, 
así como presentar un espectáculo de 
luz y sonido que constituya un atrac
tivo no sólo cultural, sino también 
turístico. 

Esta creación de la imaginación, 
dice el doctor Sánchez MacGregor, 
seguirá nutriendo la creatividad; en 
él se podrán expresar muchos otros 
artistas y participarán numerosos 
universitarios. "Se espera que en 
poco tiempo se convierta en un gran 
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centro de la cultura y el arte de 
México". 

En medio del Jardín Ecológico se 
levanta el Centl'o de Espacio Escul
tórico como escultura monumental 
del sig~o XX. 

A par~ir de un acuerdo entre las 
autoridades universitarias los artistas 
participantes en el proyecto, y la 
Comisión del Plano Regulador de la 
Dirección General de Obras de esta 
Universidad, el Centro de Espacio 
Escultórico se construyó dentro del 
área del Jardín Ecológico, el cual 
constituye una reserva biológica en 
donde se preservará la vegetación 
nativa de una amplia franja del 
Pedregal, y donde muchas especies 
vegetales amenazan con extinguirse. 

A decir del arquitecto Raúl Ko
beh, coordinador de la mencionada 

Comisión, el Centro de Espacio Es
cultórico se ideó de tal manera que 
la única vía de acceso sea caminando, 
para lo cual no se construirán esta
cionamientos ni caminos bien traza
dos, ya que se pretende que el visi
tante llegue a pie, dejando su vehícu
lo en la U ni dad Cultural o en el 
estacionamiento que se diseñará pró
ximamente para la Unidad Biblio
gráfica, el cual estará a sólo 500 
metros del sitio. 

El impedir el acceso de vehículos 
al área, ' responde al deseo de no 
contaminar visualmente el paisaje 
natural que posee, de características 
estéticas singulares; asimismo, se es
pera que el visitante, después de 
recorrer una extensión llena de vege
tación y lava volcánica, descubra a su 
paso, como ur:t hecho sorprendente, 
la obra monumental. 

Con este propósito los jardines 
exteriores serán limpiados de maleza 
en una franja perimetral de unos 80 
metros, donde se respetará . única
mente la flora nativa y se incluirán 
otras especies; que han desaparecido 
o amenazan con hacerlo. 

Afirma el arquitecto Kobeh que la 
f?i~ción General de Obras ha par
ticipado en el proyecto en el sentido 
de materializar las ideas de los artis
tas y creadores del Centro. 

Recuerda que en su fase inicial, 
después de escoger los terrenos, se 
pensó en varias alternativas para 
hacer realidad las ideas vertidas en 
los planos, de los cuales, la más 
favorable fue la de construir dos 
muros circulares de piedra que rodea
rarán un núcleo de lava volcánica. 
Para la construcción de estos muros 
se utilizó la misma piedra del lugar, 
orlo que su costo fue reducido. 

La separación entre los dos muros 
circulares es de 13.64 metros y su 
altura es variable, según las caracte
rísticas topográficas del terreno, ele
vándose de 1 a 9 metros sobre el 
nivel. 

No existirán problemas de desa
güe, ya que tanto el interior del 
círculo como la piedra granular de la 
plataforma que sostiene los 64 mó
dulos son absorbentes, por lo que 
impiden la acumulación de agua en 
caso de lluvia. 

Los 64 módulos están repartidos 
en cuatro cuadrantes, donde se mar
ca con una separación más amplia 
cada uno de los puntos cardinales; el 
diámetro del pqzo circular tiene una 
distancia de 120 metros, en tanto 
que su perímetro es de aproximada
mente377. 

Cada uno de los 64 módulos tiene 
una altura de 4 metros, en tanto que 
su base mide 9 por 3 metros; son 
huecos con recubrimientos de con
creto y su ubicación en la plataforma 
deja un espacio de circulación de 
3.40 m en el exterior y 1.20 en el 
interior. 

Apunta el entrevistado, que para 
la . limpieza del interior del Centro se 
contó con la colaboración del Jardín 
Botánico, dependiente del Instituto 
de Biología, el cual w..alizó un deta
llado muestreo de todas las formas 
vegetales del lugar. A partir de estos 
·conocimientos se procedió a un des
monte general del interior, y a la 
q uema de toda la vegetación, con el 
objeto de dejar al descubierto y en 
todo su esplendor el terreno volcáni
co. 

La monumental escultura requiere 
de un mínimo esfuerzo para su man
tenimiento; en. donde se concentrará 
la mayor atención será en los jardi
nes circundantes del Centro, los cua
les forman pa rte integral de la obra 
universitaria. o-



En el auditorio del Centro Médico 

CLAUSURA DE LA 
SEMANA DE 

HIGIENE MENTAL 

"'~~~~~~-~~&<• * Se trató, entre otros temas, "la adolescencia ...._ ... ~

e identidad del universitario en !México" 

*Ceremonia-a cargo del doctor Lázaro 

Benavides Vázquez 

Dentro del desarrollo humano, 
los adolescentes -sufren en las so
ciedades modernas una crisis, en 
el que de alguna manera existe 
un incremento de la vulnerabili
dad desde el punto de vista psico
lógico y psicosocial, dijo el doctor 
Francisco González Pineda al ha
blar sobre la Adolescencia e 
identidad del universitario en 
México, dentro de la Semana [ie 
Higiene Mental. 

Agregó que el adolescente ad
quiere, también, un aumento en 
sus potencialidades, y en el inte
rés entre las opciones que le pre
senta su próxima madurez, como 
son las sociales y profesionales. 

Esta situación de cnsts va a 
dar como r~sultado la integra
ción de una nueva unidad inter
na y una nueva concepción sobre 
uno mismo, para alcanzar lo que 
en psicología se llama identidad. 

Manifestó, que de todas las 
influencias que el individuo reci
be de otras personas de quienes 
ha buscado la identificación, mu
chas veces sin lograrlo, y de las 
oportunidades que le ofrece el 
futuro, es cuando se establece 
esta crisis interna, en la cual, 
precisamente por esta vulnerabi
lidad juvenil, se van a dar posibi
lidades de sufrimientos y desvía-

ciones, que dan como resultado 
identidades negativas. 

Indicó, que en la adolescencia 
se manifiesta- una intersección en
tre la historia individual y el 
proceso histórico de una sociedad 
o de un país determinado, y 
también en esta etapa de la vida 
el propio individuo califica con 
gran severidad a la cultura que lo 
rodea. Asimismo, el individuo, 
por su mismo proceso de desarro
llo, se refugia en ideales, no bas
tándole la realidad que le rodea, 
sino que busca mejorarla. 

Señaló que solamente cuando 
una sociedad es armónica, y ha 
logrado tal estructuración que 
sus instituciones sociales cuidan y 

· protegen a sus juventudes; en ese 
momento se ayuda al adolescente 
a encontrar con facilidad su ca
mtno. 

El doctor González dijo que 
nuestra sociedad está formada 
por muchas sociedades que coin
ciden y conviven sin integrarse 
totalmente en una sola; es decir, 
que se reconozca corpo única, 
con los mismos intereses y va~o
res. "Frente a esta situación, 
-afirmó-, las estructuras familia
res de cada individuo, las sociales 
de. las que proviene y las cultura
les en las que crece, no las toma 
en cuenta, hasta el momento en 
que llega a la Universidad, .en 
donde el primer sentimiento .que 
siente, es el de la desconfianza". 

Por otro lado, al hablar sobre 
la a·dopción de dobles jerarquías 
de valores, hizo hincapié en que 
dentro de la psicología, se seña
lan dos formas diferentes de valo
res: los genuinos (los que quere
mos) y los idealizados (los que 
desearíamos tener, pero no tene
mos), estos valores los encuentra 

. el individuo en la realización de 
la búsqueda de su identidad. 

Al finalizar su disertación, el 
doctor Francisco González Pine
da señaló que la gran responsa
bilidad de los adultos universita
rios es ayudar a los estudiantes a 
lograr identidades sólidas; ya que 
somos, dijo, los conductores y 
ejemplos vivos y prototipos de lo 
que ellos serán mañana. 

Al clausurar la Semana de Hi
giene Mental, el 'doctor Lázaro 
Benavides Vázquez, director ge· 
neral de Servicios Médicos, con
minó a los estudiantes a que 
promovieran la Higiene Mental 
en la comunidad universÍtiirÍa. 
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Asamblea Ge~eral 
Ordinaria de 
.Exalumnos 
de Ingeniería 

lA SEFI, 
GRATITUD Y 
RECONOCIMIENTO 
A LA UNIVERSIDAD 

* Informe del ingeniero Antonio Dovalí Jaime * Reto frente al desarrollo nacional 

Al celebrarse la Asamblea General Ordinaria de la SEFI. el 
presídium estuvo integrado por los ingenieros Guillermo Balleste ros, 
leopoldo lieberman. Gilberto Borja. Francisco Noreña. el CP 
Carlos lsoard. los ingenieros Gerardo Ferrando. Antonio Dovalí, 
Javier Jiménez Espriú. Carlos Orozco. Carlos legaspi y Roberto 
Heatley. 

* -Nuevos programas de ayuda a la Facultad 

Ante la Asamblea General Ordi
naria de la Sociedad dé Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería (SEFI), 
el ingeniero Antonio Dovalí Jaime, 
presidente de la agrupación, rindió 
su informe de actividades de la ges
tión 1977-79, durante una sesión 
celebrada el pasado 24 de abril en el 
Palacio de Minería. 

La SEFI, dijo el ingeniero Dovalí, 
ha st,~perado la etapa de crecimiento 
y maduración para ocupar un sitio 
permanente en las instituciones que 
la UNAM ha forjado. Su contribu
ción a la sociedad constituye un 
compromiso con la Facultad de In
geniería, lo qu.e entraña un senti
miento de gratitud y reconocimien
to, subrayó. 

Por otra parte, indicó que esa 
profesión tiene el reto de refrendar su 
ya tradicional función dentro del 
desarrollo nacional, ya que a las 
instituciones educativas les compete 
la misión de crear y renovar el 
recurso humano, sin el cual la cien
cia y la tecnología carecen de valor. 

Durante el periodo 1977-79 se 
alcanzaron nuevos programas de 
ayuda a la Facultad, tales como la 
comunicación entre ,alumnos y exa
lumnos, redacción de libros, elabora
ción de material audiovisual, apoyo 
a la restauración del Palacio de 
Minería, y la creación de un Centto 
de Información de Ingeniería, entre 
otros, con lo que se logrará una 
evolución de esta disciplina a niveles 
!pás elevados, añadi.ó. 

El grado ae madurez que caracte
riza a la SEFI de hoy es cqnsecuencia 
de la reiterada actitud de sus miem
bros, quienes sirven a la insti tución 
desinteresadamente. Ante esto, enfa
tizó el ingeniero Dovalí, no se puede 
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omitir la valiosa contribución del 
doctor Guillermo Soberón, rector de 
la UNAM, así como del maestro en 
ciencias Enrique del Valle Calderón 
y del ingeniero Javier Jiménez Es
priú, director de la Facultad de 
Ingeniería, quienes con su ayuda 
han hecho posible el logro de enor
mes beneficios para la Facultad. 

.Por otro lado, mencionó que la 
SEFI tiene como principal objetivo 
el ayudar moral y materialmente a 
esta Casa de Estudios, en especial a 
la Facultad de Ingeniería, y que para 
ello se cuenta con unos cinco mil 
socios. Además, dijo, se han propor
cionado fondos por cerca de 80 mi
llones de pesos, al igual que salones 
~e exámenes profesionales, equipo 
especializado en laboratorio de prác
ticas, y equipo de transporte, entre 
otras donaciones que representan un 
gran fortalecimiento de la organiza
ción. 

'Este año la SEFI iniciará, de ma
nera conjunta con la Facultad, la 
redacción de libros sobre las materias 
de ingeniería que se imparten en el 
plantel, a fin de superar la carencia 
de literatura en castellano en temas 
fundamentales para la enseñanza, 
apuntó. · 

La SEFI de&pierta el sentimiento 
de veneración a la Facultad en los 
exalumnos y ha hecho posible que 
los egresados todavía se sientan parte 
activfl de la Universidad, al tiempo 
que ha estimulado el entusiasmo por 
la superación y la iniciativa para 
concebir nuevas formas de obrar. 

Para concluir, expuso que los dos 
años que han transcurrido desde que 
él forma parte del Consejo Directiyo, 
permiten confirmar que en· cada 

alumno de ingeniería se fomenta la 
ilusión de dar algo personal en bene
ficio de la comunidad, sin esperar 
más compensación que el privilegio 
de servirla. 

Durante el acto estuvieron presen
tes el ingeniero Gerardo Ferrando, 
secretario general Administrativo de 
esta Universidad; el ingeniero J avier 
Jiménez Espriú, presidente honora
rio de la SEFI y director de la 
Facultad de Ingeniera; así como 
otros ingenieros pertenecientes a la SE
FI, entre los que destacan Antonio 
Dovalí Jaime, presidente; Francisco 
Noreña, presidente de la Junta de 
Honor; Gilberto Borja, secretario; 
Leopoldo Lieberman, vocal ejecuti
vo; Guillermo Ballesteros, pro
secretario; Carlos Orozco, tesorero; 
Carlos Legaspi, pro-tesorero; Rober
to Heatley, director de la SEFI, y el 
CPj.Carlos lsoard, presidente del 
Patronato Universitario. 

Por su parte, el ingeniero Jiménez 
Espriú agradeció en nombre de la 
Facultad de Ingeniería los esfuerzos 
realizados por, el Consejo Directivo 
en favor de la Universidad y la 
Facultad, y expresó al ingeniero An
tonio Dóviilí su gratitud personal. 

Hizo énfasis en que el informe 
rendido deja una muestra bastante 
Glara de las acciones y los logros de la 
directiva, y recalcó su agradecimien
to como exalumno de la Facultad y 
actualmente como director de la 
misma. 

Finalmente, en la reunión se. reali
zaron algunos cambios en el Consejo 
Directivo y en la Junta de Vigilan
cia, y se anunció que próximamente 
será designada la nueva directiva de 
la mencionada Sociedad. o-



CLAUSURA DEL PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL 
DE EDUCACION 
CONTINUA 
PARA INGEN·IEROS. 

miembros, mientras que las empresas de.ben tener la 
responsabilidad de realizar la promoción y evaluación de 
programas, así como reconocer los beneficios que repre
senta el mejoramiento tecnológico y científico de l'U 
personal. 

Por todas estas necesidades, y ante el imperativo de 
garantizar la continuidad de los esfuerzos· conjuntos 
iniciados en esta Reunión, explicó, se establecerá u':l 
Comité permanente del Congreso Mundial de Educa
ción Continua para Ingenieros que promoverá, a nivel 
internacional, la designación de la sede del Segundo 
Congreso Mundial, a celebrarse en 1983. 

Prl$idium observado durante la clausura del Primer Congreso Mundial de Educación Continua para Ingenieros. de izquierda a derecha: 1os 
ingenieros Rogerio Zubieta. Francisco Beltrán. doctor Joseph M. Biedenbach. ingeniero Salvador Herrera. señor Alain Goodyear. doctores !'e oro 
Martínez. Pereda. John P. I(Jus. ingeniero Javier Jiménez Espriú. doctor Lasse Kivikko. ingeniero Edmundo lzarueta. señor Gerard t:tlenne. 
ingenieros Sergio AguiJar. Vladimir Yackovlev y el licenciado Héctor Alvarez del Castillo. 

El Primer Congreso Mu~dial de Educación Continua 
para Ingenieros fue clausur~do el pasado día 27, por su 
presidente y director de la Facultad de Ingeniería, 
ingeniero Javier Jiménez Espriú, después de tres días de 
trabajo, en los que participaron 52 países. 

Durante la sesión de clausura, el coordinador general 
del Primer Congreso, doctor Pedro Martínez Pereda, 
señaló que como resultado del vertiginoso desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, y los profundos cambios 
sociales que de éste se derivan, la sociedad se enfrenta a . 
una obsolescencia de conocimientos en todos los campos 
del saber, y especialmente en el de la ingeniería. 

Este Primer Congreso, dijo, fue convocado con el fin 
de r.eunir expertos de todo el mundo para analizar y 
estudiar esta problemática, que requiere de otros enfo
ques a fin de adecuar los sistemas educativos actuales a 
las necesidades futuras. · 

Señaló que la legislación de cada país debe preveer los 
mecanismos que permitan el financiamiento de los 
programas de Educación Continua que se llevc;n a cabo 
en las instituciones educativas y la obligatoriedad de las 
empresas erlla capacitación de su personal técnico. 

Por otra parte, las asociaciones profesionales deben 
organizar directamente o por medio de instituciones 
educativas, programas de educación continua para sus 

La continuidad de las actividades realizadas en este 
Primer Congreso, así como la implementación de sus 
conclusiones, sólo podrá realizarse mediante la asocia
ción institucionalizada, regional y mundial, de los . 
organismos nacionales y privados interesados en la 
educación continua en ingeniería, por lo que el doctor 
Martínez propuso finalmente a los países participantes, 

'· la iniciación de actividades tendientes a .lograr ese 
propósito. 

Acto següido, el doctor Lasse Kivikko, de Finlandia, 
resaltó la importancia de continuar estudiando los 
procesos 'educativos adecuados para cada país, y agrade
ció, a nombre de los extranjeros las facilidades brindadas.. 
por 'los organizadores del Congreso. . 

Por su parte, el doctor John P. Klus, miembro del 
grupo de extranjeros de la UNESCO en educación 
continua y coordinador general del Comité Internácio
nal de este Primer Congreso, alentó a los participantes a 
iniciar proyectos a partir de las experiencias obtenidas en 
el mismo. , 

Posteriormente, el ingeniero Jiménez Espriú obsequió 
medallas conmemorativas del Cincuentenario de la 
Autonomía Universitaria a los integran'tes de los Comités · 
nacionaf e internacional del Primer Congreso de Educa
ción Continua para Ingenieros IJ-
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La Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales representa uno de los 
más grandes esfuerzos realizados por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México para descentralizarse y 
ofrecer mayores oportunidades de 
estudio a la comunidad metropolita
na. 
· Así lo señaló el ingeniero Manuel 

Viejo Zubicaray, director de ese 
plantel, durante la ceremonia reali
zada para conmemorar su quinto 
aniversario de labores, en la cual; 
además, fueron sustentados los dos 
primeros exámenes profesionales so
bre medicina veterinaria de la ENEP 
Cuautitlán. 

Dijo el ingeniero Viejo Zubicaray 
que hace cinco años -cuando el 
doc~or Guillermo Soberón, rector de 
la UNAM, inaugurÓ esta esc~ela-, 
eran muchos los problemas que re
caían sobre la Universidad, pues se le 
planteaba la qecesidad de responder 
a la amplia demanda de la pobla
ción estudiantil metropolitana por 
encontrar acofnodo en ella, situación 
que hizo inminente la creación de 
nuevos planteles universitarios. 

Agregó que las acciones para el 
logro de ese objetivo se pusieron en 
marcha sin toda la planeación geo-

·política deseable, p).les no se disponía 
de capacidad para ofrecer todas las 
carreras que se requería impartir, de 
¡¡cuerdo con las demandas de la 
población estudiantil. Y que, por 
tanto, el hecho de que este quinto 
aniversario coincida con el Cincuen
tenario de la Autonomía Universita
ria, invita a la autocrítica de los 
universitarios para analizar si han 
sido capaces de autogobernarse y de 
comprender y cumplir con las múlti
ples tareas académicas fijadas por la 
Universidad. 

Finalmente, el ingeniero Viejo Zu
bicaray planteó que, dentro del mar
co de la autonomía, es deseable que 
los integrantes de los cuatro campos 
de la ENEP Cuautitlán establezcan 
un amplio y coordinado programa 
de actividades, a fin de garantizar el 
fHjootAtm1 

En su 
quinto aniversario 

LA ENEP 
CUAUTITLAN 

EXPRESA EL 
ESFUERZO PARA 

DESCENTRALIZAR 
LA UNAM 

* Se ha procurado responder, 
ofreciendo mayores oportuni
dades de estudio a la comu
nidad metropolitana * Durante la ceremonia conme
morativa fueron sustentados 
los dos primeros ex_ámenes 
profesionales sobre medicina 
veterinaria 

J . 
Al conmemorarse el V Aniversario de la ENEP Cuautitlán 
se sustentaron los dos primeros exám'enes profesionales 
sobre medicina veterinaria de ese plantel. En el presílum. 
en el orden habitual. el ingeniero Juan Vargas Sierra. los 
doctores José Luis Galván y JesÚI Gu2mán Garcia. el 
ingeniero Manuel Viejo Zubicaray. el MVZ Juan Garza 
Ramos. el ~cenciado Oaen Galindo Oíaz. el ingeniero 
Filiberto "Cepeda y el doctor Ca.rlos Pipan. 

futuro desarrollo académico del 
plantel. 

Por su parte, el doctor Jesús Guz
mán Ga,rcía, exdirector fundador de 
esa escuela de estudios profesionales, 
. después de hacer algunas remem
branzas sobre la fundación del plan
tel, señaló que toda o.bra implica 
una etapa de formación, previa a su 
proceso de conSolidación y. desarro
tlo. En esa primera etapa, indicó, 
"tuve la oportunidad de participar y 
es para mí, desde todo punto de 
vista, la mayor de las satisfacciones 
que he tenido en mi vida". 

Agregó que en este momento, 
cuando la escuela h~ cumplido con · 

su etapa de formación, es importante 
trabaJar por su consolidación y desa
rrollo; compromiso que tiene su ac
tual director con la colaboración de 
todos los miembros del plantel. El 
desarrollo logrado hasta ahora por la 
ENEP Cuautitlán, dijo por último el 
doctor Guzmán García, es obra de 
toda su comunidad, y corresponde a 
ella definir el camino que debe se
guir en el futuro. 

Por otra parte, el primer examen 
de sustentación presentado durante 
la ceremonia. fue presidido por el 
doctor Carlos Pijoan; actuó como 
secretario el MVZ Germán González 
y como vocal el doctor Dennis Hur
ley. El sustentante, Raúl Ramírez 
V ázquez, presentó, bajo el título 
Estudio sobre la incidencia de neu
monías en ovinos y caprinos en 
cuatro rastros del Altiplano de Mé
xico, las observaciones realizadas du
rante nueve meses en una muestra de 
borregos y cabras. 

En el estudio se observaron 13,585 
animales y se obtuvo una incidencia 
de neumonía de 10.3% en cabras, y 
de 10.1% en borregos. Empero, en 
animales importados de Estados 
U nidos para sacrificio en rastros me
xicanos, la incidencia fue de 33%, lo 
cual significa una presencia de neuo
monía tres veces mayor que la locali
zada en animales mexicanos. 

Se demostró también, matemáti
camente, la relación entre neumonía, 
precipitación pluvial y temperatura. 

El segundo examen de sustenta
ción también fue presidido por el 
doctor Carlos Pijoan, quien fue el 
asesor de ambas tesis; el MVZ Car
los M. Appendini furigió como secre
tario, y como vocal el MVZ Raúl 
Schinka. 

En su tesis sobre Evaluación de 
una bacterina para la prevención de 
neumonías causadas por Haemo.. 
philus Parahaemolyticus en porcinos, 
el sustentante Humberto Arizpe pro
bó una bacteria experimental produ
cida., en la ENEP Cuautitlán para 
prevenir infecciones en cerdos por 
Haemophilus Parahaemolyticus. 

Esta es una infección muy severa 
en los cerdos de México, misma 
contra la cual no existen vacunas 
comerciales. La bacterina protegió al 
75% de animales desafiados experi
mentalmente, y al 100% de los desa
fiados en forma natural. 

En la ceremonia estuvieron pre
sentes, además de los ya menciona
dos, el MVZ Juan Garza Ramos, 
director de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM; y por la ENEP Cuautitlán, 
el doctor José Luis Galván, jefe de la 
División de Ciencias Químico
Biológicas; el ingenierp Juan Vargas, 
jefe de la División de Ingeniería; y el 
contador público Daen Galindo, se
cretario general. o• 



VISITO 'LA ENEP ARAGON 
EL .MINISTRO . 'DE' COMERCIO DE AUSTRIA .. 

El señor Gernot H. Holler, mm1stro de Co
mercio de Austria, rea,lizó el pasado' ~qía i ~ de 
abril una \"isita a las insta:laciónes éle la Est:tléla 
Nac~ona l d_e ~studios Pr~fesio~ales· At~~ón, don
de fue rec1b1do ·por ~1 hcenc1ado Serg1ó ·Rosas 
Romero, director ·de 1~ mencionada dependencia 
universitaria. ' 

El ministro austriaco, quien éstuvo acoh'lj:>é~ña
do por el señor Franz Dorh, delegado comercial 
adjunto de Austria )· del ingeniero Emilio Graú, 

ENP Plantél "José Vasconcelos" .. 

""'1 

se encuentra en México organizando t.~n ciclo de 
conferencias sobre tecnología austriaca. 

El licenciado Rosas Romero, acompañado por 
el licenciado José Vázquez Ramírez, coordinador 
general de la Administración y el ingeniero 
Juan Jiménez Labora, coordinador de Ingenie
ría, mostró a los funcionarios austriacos las 
instalaciones académicas y . deportivas con que 
cuenta el plantel. 

CELEBRO EL XXV ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

El licenciado Enrique Espino~ Suñer, durante la cerémonia en que se conmemoró el XXV aniversario del Plantel número 5 de la 
Escuela Nacional P~paratoria. 

1'. 
,, . 

Con motivo del XXV aniversario de su funda
. ción, en la EscuelíJ. Nacional Preparatoria Plan

tel (5) "José Vasconcelos'', tuvieron lugar, en 
días pasados, los siguientes festejos. . 

El sábado 21 de abril, en las instalaciones 
deportivas del plantel, se efectuaron los juegos de 

. invitación en esgrima, lucha. y natación. 
El viernes 20,· el licenciado Enrique Espinosa 

Suñer, director general, abanderó al Grupo de 
·Alta Montaña que ascendería al Volcán Popoca

tépetl el sábado 28. 

Por último, en el plano académico, el doctor 
Edmundo Lara Perrusquia dictó, ese mismo día, 
en el Auditorio "Nabor Carrillo'', una conferen
cia sobre el tema Drogas. 



Dirección· General de Personal 
'·• 
" 

. RECEPCION DE FORMAS 
' 

DE SOLICITUD · 

DEPRESTAMO 

A CORTO PLAZO 
Con motivo del próximo periodo de vacaciones 

del mes de mayo, las solicitudes de préstamo a corto 
_plazo serán recibidas en la Subdirección de Pre$taci0.: 
nes Económicas del ISSSTE hasta el 4 de mayo, por 
lo que esas formas deberán ser presentadas en el 
Departamento de Certificaciones de la Dirección 
General de Personal hasta hoy. 

ENEP Acatlán 

CONFERENCIA 
SOBRE HISTORIA 

El Colegio de Personal Académico de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la ENEP Acatlán invita 
al ciclo de conferencias sobre historia, en el que 
participarán los doctores Juan Antonio Ortega y 
Medina, con la ponencia De andriones y robinsones, 
y Carlos Bosch García, quien hablará sobre México 
frente al mar. I.,.as sesiones se llevarán a cabo el 4 y 11 
de mayo, respectivamente, a las 11 :00 h en el Salón 
A-901 del mensionado plantel. 

Facultad de Ciencias-Instituto de Matemáticas 

HOMENAJE A 

NIELS HENRIK ABEL 

'1 802· 1829) 

En ·homenaje al distinguido matemático noruego 
N.H. Abel, la Facultad de Ciencias y el Instituto de 
Matemáticas, en colaboración con la Sociedad Mate
mática Mexicana, han organizado un ciclo de confe
rencias que se llevará a cabo en el Aula Magna N9 1 
de la mencionada Facultad, de acuerdo con el 
siguiente 

PROGRAMA: 

Mayo 2, 12:00 h. 
Un teorema de Abel sobre las series y Vida y obra de 
Abel en las matemáticas, por el doctor Alfonso 
·Nápoles Gándara. 
~ayo 3, 1'2:00 h. ' 
La educaci.ón de quinto grado,, por el doctor Arturo 
. Ramírez Flores. 
mayo 4, 12:00 h. 
Integrales abelianas y funciones abelianas, por la 
doctora Zenaida E. Ramos. 

Instituto de Geofísica 

LA IMPORTANCIA 
DE LOS AEROSOLES 

El Instituto de Geofísica invita a los estudiantes 
universitarios a que asistan a la conferencia que 
expondrá la química Sonia Salazar, durante la cual 
realizará un amplio análisis sobre los aerosoles. 

La conferencia titulada Importancia del estudio de 
los aerosoles se llevará a cabo el día 8 de mayo a las 
12:00 h en el salón de seminarios del Instituto de 
Geofísica. 

Conferencia 

FILMOTECA 

.,E 
LA 

La Filmoteca de la UNAM invita al ciclo de 
conferencias que dictará el crítico uruguayo Homero 
Alsina Thevenet, el cual se llevará a cabo dentro de 
los Cursos ·de historia y critica de cine, en el 
Auditorio del Centro Médico, C.V., a partir de las 
19:00 h, de acuerdo con el siguiente 

Fecha 

Mayo 4 
Mayo 7 
Mayo 9 
Mayo 11 

Mayo 14 

PROGRAMA : . 

Tema 

Erich Von Stroheim 
Charles Chaplin 

Orson Welles 
Ingmar Bergman · 

Película 

Avaricia 
Cortos 

Ciudadano Kane 
Sonrisas de una 
noche de verano 

La censura cinematográfica 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

MEXICO Y EL GATT 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas invita al 

ciclo de conferencias México y el GA IT, que se 
llevará a cabo en el auditorio del propio Instituto, a 
partir de las 19:00 h, de acuerdo con el siguiente 

PROGRA~A: 

Mayo3. 
Estructuras y principios del GA IT, por el doctor 
Jorge Witker, y El GA TI, la cláusula de la nación 
más favorecida y el Sistema General de Preferencias, 
por el doctor Héctor Gross Espiell. · 

Mayo4. . 
El ingreso de México al GA TI', por los maestros 
Jaime Alvarez Soberanis y Ricardo Méndez Silva. 



Comis ión Coordinadora 
del Servicio Social 

( CONVO CATORIA J 
La Secretaría de Rectoría, a través de la 

Comisión Coordinadora del Servicio Social, 
invita a los pasantes de 

Ingeniería civil 
Arquitectura 
Diseño industrial y 
Diseño gráfico 

a participar en el programa denominado: 
Actualización de planos de los inmuebles 

con que cuenta el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia~ 

El horario de trabajo será de lunes a 
,·iernes de 9:00 a 13:00 }-!, y se les proporcio
narán \'iát icos o pago de gasolina. 

Para mayores informes, dirigirse a la Co
misión Coordinadora del Ser\'icio Social, sita 
entre Ingeniería y ~rquitectura, C. U . 

. A LA VISTA PERFILES. EDUCATIVOS ... 

4 
1 

1 
. ~· 
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En la ceremonia de inaugura
ción de la Universidad, el licen
ciado Justo Sierra, entonces mi
nistro de Instrucción Pública v 
Bellas Artes, pronunció un di~
curso señalando los caracteres 
fundamentales de la Institución 
que se creaba, las funciones que 
debía cu'mplir y los principios 
rectores que debían inspirarla. 

Comenzó don Justo Sierra su 
alocución encomiando la resolu
ción de ser fuertes, (1) enten
diendo por fuerza el conjunto de 
manifestaciones de la energía 
mental y afectiva susceptibles de 
transformarse en algo que definió 
como "una especie de electrici
dad moral que es propiamente la 
que integra al hombre, la que lo 
constituye en su valor, la que lo 
hace entrar como molécula cons
ciente en distintas evoluciones 
que determinan el sentido de la 
evolución humana, en el torrente 
del perenne devenir .. ... 

Aplicando estos conceptos a la 
función educativa, añadió: "Esta 
resolución de ser fuertes, que la 
antigüedad tradujo por resulta
dos magníficos en grupos selectos 
y que entra ya en el terreno de 
las vastas realizaciones por nacio
nalidades enteras, muestra que el 
fondo de todo problema, ya so
cial, ya político, tomando estos 
vocablos en sus más comprensi
vas acciones, implica necesaria
mente un problema pedagógico, 
un problema de educación". 

Ser fuertes, sería, para los in
dividuos, resumir su desenvolvi
miento integral, llsico, intelec
tual, ético v estético en la deter
minación de su carácter. Y defi
nió a la voluntad como el . ele
mento esencial de un carácter. 
Señaló como misión fundamen
tal de la enseñanza primaria, a la 
que denominó "escuela por anto
nomasia··, el desarrollo de la \'O

Juntad, por medio del cultivo 
llsico, intelectual y moral del 
niño en el proceso de su madura
ción. Precisando el sentido de 
estos conceptos, expresó: · .. El ca
rácter está formado cuando se ha 
impreso en la voluntad ese mag
netismo misterioso, análogo al 
que llama la brújula hacia el 
polo, el magnetismo del bien. 
Cultivar• voluntades para cose
char egoísmos sería la bancarrota 
de la pedagogía; precisa imantar 
ti!J~tm~ 

INAUGURACION DE LA UNIYERSIDA 
* Discurso del licenciado Justo. Sierra, ministro de Instruc

ción Pública y Bellas Artes ( *) 

de amor a los caracteres; precisa 
saturar al hombre de espíritu de 
sacrificio para hacerle sentir el 
valor inmenso de la vida social, 
para convertirlo en un ser moral 
en toda la belleza serena de la 
e!\:presión ( ... ): he aquí la divina 
misión del maestro··. 

Refuta luego enérgicamente la 
tesis según la cual no corresponde 
a la Universidad la función edu
cadora en el sentido _integral de 
la palabra, debiendo limitarse ·a 
producir ciencia, conocimiento, 
formando solamente la parte in
telectual del hombre. Por el con
trario, afirma rotundamente don 
Justo Sierra que sería una gran 
desgracia que los grupos ,mexica
nos intelectualmente superiores 
constituyeran una casta despren
dida del pueblo, "alejada de su 
función terrestre ( ... ), del suelo 
que la sustenta ( ... ),indiferente a 
las pulsaciones de la realidad 
social ' turbia, heterogénea, cons
ciente apenas, de donde toma su 
savia , . en cuya cima más alta se 
encieride su· mentalidad · como 
una lámpara irradiando en la 
soledad del espacio ... ·· 

~adonalización de la cultura 

Corroborando su concepción 
de. la intelectualidad universita
ria, añade: ''No se con'cibe en los 
tiempos nuestros que un organis
mo creado por una sociedad que 
aspira a tomar parte cada vez 
más activa en el concierto huma
no, se sienta desprendido del vín
culo que lo uniera a las entrañas 
maternas para formar parte de 
una patria ideal de almas sin 
patria". Sosteniendo el criterio 
opuesto, dice de la comunidad 
universitaria: "Me la imagino 
así: un grupo de estudiantes de 
todas las edades sumadas en una 
sola, la edad de la plena aptitud 
intelectual, formando una perSo
nalidad real a fuerza de solidari
dad y de conciencia de su misión 
y que, recurriendo a toda fuente 
de cultura, brote de donde brota-

re ( ... ), se propusiera adquirir los 
medios de nacionalizar la cien
cia, de mexicanizar el sa ber". Al 
respecto señala cuanto ha\· en 
México, tanto en el orden Í1sico 
natural como en el humano, de 
peculiar y de singular. Comienza 
mencionando el cielo de México 
y las constelaciones que en 'él se 
inscriben; hace especial hincapié 
en "nuestro subsuelo, que por 
tantos capítulos justifica el epíte
to de nuevo que se ha dado de 
nuestro mundo: las peculiarida
des de la conformación de nues
tro territorio constituido por una 
gigantesca herradura de cordille
ras que, emergida del océano en 
plena zona tórrida, la transforma 
en templada y la lleva hasta la 
fría ,. la sube a buscar la diade
ma ·de sus volca,nes . en plena 
atmósfera polar; y allí en esas 
altitúdes ( ... ) nos presenta el he
cho, único quizás en la vida 
étnica de la Tierra, de grandes 
grupos humanos organizándose y 
persistiendo en existir y evolucio
nando y llegando a constituir 
grandes sociedades, y una nación 
resuelta a vivir, en una altitud 
que, en otras regiones análogas 
del Globo, los grupos humanos 
no han logrado crecer, o no han 
logrado fijarse, o vegetan incapa
ces de llegar a formar naciones 
conscientes y progresivas ... 

Abundando en estas reflexio
nes, insistió en las singularidades 
que la particular conformación y 
ubicación de México genera, en 
su fauna, en su flora, y asimismo 
en el terreno éconómico, demo
gráfico e histórico, de modo tal 
que si bien no constituye una isla 
autónoma en el concierto de la 
naturaleza, sí puede decirse que 
tiene características que lo distin
guen nítidamente de otras regio
nes del planeta. Con respecto al 
hombre, el cual don Justo Sierra 
define como "átomo, pero un 
átomo que no sólo refleja, sino 
que piensa", exclama: " ... qué 
tropel de singularidades nos sale 
al encuentro. ¿Aquí habitó una 



IONAL DE MEXICO 

Justo Sierra . 

raza sola? ¿Las diferencias no 
estructurales, pero sí morfológi
cas, de las lenguas ha bladas aqwí, 
indican proced encias d istint"as en 
relación con una diversidad , no 
psicológica, pero sí de configura
ción y de aspecto de los ha bitan
tes de estas comarcas? Si no es un 
centro. de creación este nuestro 
Continente, ¿adónde está" la cepa 
primera de estos grupos? ( ... ) 
¿Quiénes eran estos hombres, de 
dónde vinieron, en dónde están 
sus reliquias vivas en el fondo de 
este mar indígena sobre que ha 
pasado desde los tie mpos prehis
tóricos el nivel de la superstición 
v de la servidu mbre, pero que 
~os revela, de cuando en cuando, 
su formidable energía latente con 
individualidades cargadas de la 
electricidad espiritual del carác
ter y de la intel igencia ?" . 

Prosiguiendo con el tema de 
los orígenes de la sociedad mexi
cana, recordó la fusión iniciada 
en la Conquista, pero aún no 
consumada, señalando la persis
tencia del alma indígena copula- . 
da con la española, "pero no 
identificada, pero no fundida, ni 
siquiera en la nueva raza, en la 
familia propiamente mexicana, 
nacida, como se ha dicho, del 
primer beso de Hernán Cortés y 
la Malintzin ". En esa fusión cuyo 
proceso aún nos~ ha consumad~, 
sitúa don Justo Sterra una necesi
dad que sólo podrá satisfacer 
"una educación común" que 
tienda hacia la "unificación su
prema de la Patria". Y agrega: 

"Realizando esta obra inmensa 
de cultura v de atracción de 
todas las energías de la República, 
aptas para la labor científica, es 
como nuestra institución univer
~itaria merecerá el epíteto de na
cional que el legislador le ha 
dado; a ella toca demostrar que 
nuestra personalidad tiene raíces 
indestruttibles en nuestra natu
raleza y en nuestra historia·· . 

Provccción hacia la · 
uni~·ersalidad 

Pero esa labor no ha de ser sólo 
mexicana, sino humana. "La 
Universidad no podrá olvidar, a 
riesgo de consumir, sin renovarlo, 
el aceite de su lámpara, que le 
será necesario ,·ivir en íntima 
conexión con el movimiento de 
la cultura general, que sus méto
dos, que sus im·estigaciones, que 
sus conclusiones, no podrán ad
quirir valor definiJivo mientras 
no hayan sido probados en la 
piedra de toque de la investiga~ 
ción científica que realiza nues
tra época, principalmente por 
inedio de las universidades. La 
ciencia avanza, proyectando ha
cia adelante su luz, que es el 
método( ... ), debemos y queremos 
tomar nuestro lugar en esa divina 
procesión de antorchas". 

A lo largo de su disertación, 
resalta constamente el orador el 

. valor de la ciencia, .a lá que ve no 
sólo como una conquista del co
nocimiento, sino como ejercicio 
moral y guía espiritual, de acuer
do a las corrientes de pensamien
to predominantes en su época, en 
la que todavía se hacía sentir la 
influencia decisiva que tuvo en 
su hora el positivismo. Así dice 
que debe cultivarse "el amor pu
ro de la verdad, el tesón de la 
labor cotidiana para encontrarla, 

la persuasión de que el interés de 
la ciencia y el interés de la· patria 
deben sumarse en el alma de 
todo estudian te mexicano··. 

Resumiendo las finalidades 
concretas que la l.Jniversidad de
be perseguir, dijo: "Cuando el 
joven sea hombre es preciso que 
la Universidad lo lance a la lu
cha por la existencia en un cam
po social superior o lo le\·ante a 
las excelsitudes de la im·estiga
ción científica, pero sin oh-idar 
nunca que toda contemplación 
debe ser ei preámbulo de la ac
ción, que no es lícito al universi
tario pensar exclusi,·ar:nente para 
sí mismo, y que si se pueden 
oh·idar en las puertas del labor.a
torio al espíritu y a la materia, 
como Claudio Bernard decía, no 
podremos moralmente olvidarnos 
ni de la humanidad ni de la 
patria"'. 

"La Uni,·ersidad entonces ten
drá la potencia suficiente para 
coordinar las líneas directrices 
del carácter nacional, y delante 
de la naciente conciencia del· 
p.ueblo mexicano mantendrá 
siempre alto, para que pueda 
proyectar sus rayos en todas las 
tinieblas, el faro del ideal , de un 
ideal de salud, de verdad, de 
bondad 

1 
y • de belleza; esa es la 

antorcha de vida de que habla el 
poeta latiho, que se transmiten 
en su carrera las generaciones ... 

(*) Las transcripciones del discurso 
de don Justo Sierra han sido 
tomadas del Boletín de Instruc
ción Pública, tomo XV (1910),. 
que se encuentra en el Archivo 
Histórico de la UNAM. 

En el próximo número: Prece
dentes de la Universidad Nacio
·nal. 



INSTITUTO DE FIS.ICA 

El lnstttuio de Fis1ca. con fundamento en los aniculos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Académ1co de la UNAM. convoca a un concurso abieno a las 
personas que r~nan los requisitos señalados en la presente Convocatona y en el 
referido Estatuto. y que aspiren a ocupar una plaza de tecnico acallélllico 
asociado "C" de tiempo completo. ron sueldo mensual de 519.502.00. en el 
área de colisiones atómicas y moleculares. en la especialidad de espectroscopia de 
electrones. de acuerdo ron las siguientes 

BASES : 

1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.'haber trabajado un minomo 
de dos años en la materia o .área de su especialidad y haber colaborado en 
trabajos publicados. 1 

2. Sujetarse a un examen teónco.¡Jráctico. 
3. Presentar Currículum vi~u actualozado y documentación que acredite su 

preparación y experiencia. 

Para panicipar en este concurso. los in teresados deberán llenar una solicttud y 
entregar la documentación correspondiente en la Secretaria Académica de esta 
dependencia. dentro de los quince dias hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria. 

Ahi mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de 
iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los procedomientos establecidos en el 
mencionado Estatuto. se darán a conocer los resuhados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. O.F .. 

30 de abril de 1979 

EL DIRECTOR. 
Or. Jorge Flores Valdés 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
t:_ ESTETICAS 

El Instituto de Investigaciones Estéticas. con fundamento en los aniculos 38. 39. 
66. 69. del 71 al 77 v demás relativos y concordantes del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. y atendiendo al acuerdo del Consejo Interno del propio 
Instituto de fecha 26 de enero de 1979. convoca a un concurso abieno de oposición 
a las personas que aspiren a ocupar una plaza de investigador. ordinario de 
carrera asociado "A" de tiempo completo. con sueldo mensual de 518.838.00. 
en el área de ane colonial. especifdmente en los aspectos documentales del ~ne. 
de acuerdo con las siguientes 

8 A S E S·: 

1. Tener grado de licenciado en historia del ane o estudio Similares. o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes. 

2. Haber traba,ado cuando menos un año en archivos de historia. referentes al 
ane. 

3. Tener experiencia en paleografía de documentos de los siglos XVI. XVII y XVIII. 

Los interesados deberán dirigirse a la Dirección del Instituto (5' piso de la Torre 1 
de HumaAidades). dentro de. los 15 días hábiles Siguientes a la publicación de esta 
ConYOcatoria. para presentar los siguientes documentos. por triplicado: 
l. Soloc1tud para ser considerado en el concurso. 

11. Currículum vitae. 
lfl . Constancia de estudios. grados o títulos profesionales. 
IV. Constancoa. SI fuera el caso. de otros estudios o documentos que acredtten su 

Situación académica . 
v. Los aspirantes a la plaza. deberán también • presentar un proyecto de 

investigación sobre un tema determinado en la espec11lldad. que se l!fitiende 
como la prueba especifica a que se refieren los aniculol 73 y 74 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. según acuerdo dll ConseJO Técnoco de 
Humanidades del 17 de octubre de 1974. 
· los Interesados podrán. 111o consideran peninente. presentar ejemplares o 

copias de algunos de sus tflbajos. Para cualquier inform1ción complementaroa 
,weden dorigirse a la mismt Dirección del Instituto de lnvtstigaciones Estéticas. 

* 
El Instituto de lnvestivtclonas Estéticas. con fundam~nto en los aniculos 9 v 

del 11 al 17 del Estatuto dtl Personal Académ1co de 1t UNAM. v atendiendo al 
,cuerdo del Consejo lntef'IIO del propio Instituto de ftehl 26 de enero de 1979. 
con YO ca a un concurso abitlto de oposición a las personn que aspiren a ocupar 
una plaza de tiCIIÍCO ICI~il'llicO IIOciado " A" dt liiiiiPO CIIWpltto, con 
111eldo mensual de S14.910.00. para trabajar en ti irta de catalogación v 
clasificación de material bibliográfico v audiovisual, de acuerdo con las 
siguientas 

1. Tener grado de locenciado en hostoria del ane. en b1blootecologia 0 
archiYOiogia. o b1en la preparación equivalente. 

2. Haber traba¡ado cuando menos un año en la materoa o área de su especialidad 
3. Tener conoc1m1ento de idoomas extranjeros. 
4. Someterse a un , exam~ de conocimientos en el área de 1nvestogacoón 

bibloograf1ca y organozacoon de materoales audoovisuales. 

Para panicipar en el concurso. los interesados deberán d1ng1rse a la Doreccoón del 
Instituto (5 ' pi$o de la Torre 1 de Humanidades). dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatona. para presentar los s1gu1entes 
documentos por triplicado: 
l. Solicitud para ser considerado en el concurso. 
11. Currículum vitae. 
111 . Constancia de grado de los estudios correspondientes que acrediten su aputud. 
IV. l:as constancias que consideren peninentes para mostrar su experoenc1a en el 

área mencionada. · 
V. Constancia de cargos desempeñados .. en su caso. 

Los interesados. si asi lo consideran conveniente. pueden presentar. además. toda 
aquella documentación que acredite su situación académica y su experiencia. Para 
informes complementarios dirigirse a la misma Dirección del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. 

* 
El Instituto de Investigaciones Estéticas. con fundamento en los aniculos 9 v del 

11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la U NAM. y atendiendo al acuerdo 
del Consejo Interno del propio Instituto. de fecha 26 de enero de 1979. convoca a 
un concurso abieno de oposición a las personas que aspiren a ocupar una plaza de 
ticnico académico titular "A" de tiempo completo, ron sueldo mensual de 
S21.128.00. para trabajar en el área de colecciones de ane y consulta 
especializada. y coordinar la unidad de información en ane latonoamerocano. de 
acuerdo con las siguientes 

BASES : 

l . Tener grado rle maestro en bibliotecología o en historia del ane. o preparaciÓn 
equivalente. · 

2. Haber trabajado como mínimo tres años en bibliotecas. fototecas o centros de 
información sobre anes plásticas. 

3. Tener cooocimiento de idiomas extranjeros. 
4. Saber manejar equipo audiovisual. 
5. Someterse a on examen de conocimientos en el área y en análisis de 

colecciones de historia del ane. 

Para panicipar en el concurso. los interesados deberán d1rig1rse a la DirecciÓn de 
·este Instituto (5' piso de la Torre 1 de Humanidades). dentro de los 15 dias háb~es 
siguientes a la putilicación de esta Convocatoria. para presentar las s1guoentes 
documentos por triplicado: 
l. Solicitud para ser considerado en el concurso correspondiente. 
11. Currículum vitae. 
111. Constancia de grado de los estudios correspondientes. que acrediten su apmud. 
IV. Las constancias que consideren peninentes para mostrar su expenencoa en el 

área mencionada. 
V. Coostancia de carg.os desempeñados. en su caso. 

los inler"ados. si así lo consideran conveniente. pueden presentar. además.' toda 
aquella documentación que acredite su situación académíca y su experiencia. Para 
informes complementarios. dirigirse a la misma Dirección del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. 

* 
El Instituto de Investigaciones Estéticas. con fundamento en los anículos 9 y del 

11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la U NAM. y atendiendo al acuerdo 
dtl Consejo Interno del propio Instituto, de fecha 26 de enero de 1979. convoca a 
un concurso a~ieno a las personas que aspiren a ocupar una plaza de tecnice 
académico aaociada " A" de medio tiempo. con sueldo mensual de S7.455.00, 
para trabajar en el área de catalogación y clasificación de material bibliográfico y 
audiovisual. de acuerdo con las siguientes . 

BASES : 

1. Tener grado de licenciado en historia del arte. b1bliotecología o archivonomía. o 
b1en preparación equivalente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materoa o área de su especialidad. 
3. Tener conocimiento de idiomas extranjeros. 
4. Someterse a un examen de conocimientos en el área de onvesugacoón 

bibliográfica y organización de materiales audiovisuales. 

Para panicipar en el concurso. los interesados deberán d1rig1rse a la Oorecclán del 
Instituto (5' piso de la Torre 1 dr Humanidades). dentro de los 15 dias hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria. para presentar los sogu11ntts 
documentos por triplicado: 
l. Solicitud para ser considerado en el concurso. 
11. Currículum vitae . 



111 Constancoa de grado de los estudios correspondientes que acrediten su apmud. 
IV Las constancoas que consideren penmentes para mostrar su expenencoa en el 

área ondocada . 
V Constancoa de cargos desempeñados. en su caso. 

Los onteresados. so asi lo consideran convenoente, pueden presentar además. toda 
aquella documentacoón que acredite su sltuacoón académoca y su expenencoa Para 
11formes complementanos dongorse a la mosma Oireccoón del lnsmuto de 
lnvest¡gaciones Estétocas. 

• 
El Instituto de Investigaciones Estéticas. con fundamento en los aniculos 9 y del 

11 al 17 del Estatuto del Personal Académoco de la U NAM: y atendoendo al acuerdo 
del Consejo Interno del propio Instituto. de fecha 26 de enero de 1979. convoca a 
un concurso abieno de oposición a las personas que asp1ren a ocupar una plaza de 
tecnico académico asociado ''A" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
S14.910 OO. para trabajar en el área.de catalogaciÓn y claslfocaciÓn de matenal 
blbloogratico y audiovisual. de acuerdo con las siguientes 

BASES, 

1. Tener grado de licenciado en historia del ane. bobliotecologia o archovologia. o 
preparación equivalente 

2. Haber trabajado como mínimo un año en la materia o área de su especialidad. 
3. Tener conocimiento de idiomas extran1eros. ' 
4. Someterse a un examen de conocimoentos en el área de onvestogación 

bibliográfica y organización de materiales audiovisuales. 

Para panicipar en el concurso. los mteresados deberán dirigirse a la Dirección del 
Instituto (5' poso de la Torre 1 de Humanidades). dentro de Jos 15 días hábiles 
SigUientes a la publicación de esta Convocatoria. para presentar Jos sigwentes 
documentos por triplicado, 
1. Solicitud para ser considerado en el concurso correspondiente. 
JI. Currículum vitae. 
111. Constancia de grado de los estudios correspondientes que· acrediten su aptitud. 
IV. las constancias que consideren peninentes para mostrar su expenencia en el 

área mencronada. 
V. Constancia de cargos desempeñados. en su caso. 

los interesados. si asf lo consideran conveniente. pueden presentar. además. toda 
aquella documentación que acredite su situación académica y su experiencia. Para 
informes complementarios dingirse a la misma Dirección del lnstitutó de 
Investigaciones Estéticas. 

"POR MI RA2A HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria. D.f .. 

30 de abril de 1979 

El DIRECTOR. 
Mtro. Jorge Albeno Manrique 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

El lnstotuto de Biología. con fundamento en Jos anículos 9 y del 11 al 1 7 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso abieno a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el 
referido Estatuto. y que aspiren a ocupar una plaza de técnico académico 
asociado "A" de tiempo completo, con sueldo mensual de S14.910.00. en el 
área de botánica. de acuerdo con las siguientes 

BASES, 

1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado como mínimo un año en la materia o área de su especoalldad. 
3. Someterse a las pruebas correspondientes para demostrar su expenencoa en la 

realización de labores curatoriales en el Herbario Nacional. trabajos de 
taxonomía del género Acaci1 y en plantas medicinales. 

.- ' 
Para panicopar en este concurso. Jos interesados deberán llenar una solicitud y 

entregar la documentación correspondiente en la Secretaria Académoca de esta 
dependencia. dentro de Jos quince dias hábiles siguientes a la publlcacoón de esta 
Convoca tona . 

Ahí mismo se les comunicará de la admosión de su solicitud y la fecha de 
onicoacíón de las pruebas. Una vez concluidos Jos procedHTuentos establecidos en el 
mencionado Estatuto. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RA2A HABLARA El ESPJRITU" 
Ciudad Universitana. D.f .. 

30 de abril de 1979. 

'El DIRECTOR. 
Or. José Sarukhán kermez. 

INSTITUTO DE GEOFISICA 

El Jnstotuto de Geofísica. con fundamento en Jos anículos 3B y 39. del 66 al 69 y 
del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académoco de la UNAM. convoca a un 
concurso de oposición para ingreso a las personas que reúnan Jos requiSitos 
señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto. y que .asp~ren a 

ocupar una plaza de in"sti11doJ asociado "A" de tiempo comJIIeto. con sueldo 
mensual de S18.838 OO. en el área de exploración de agua subterránea. dt acuerdo 
con las sigwentes 

BASE~ 

1. Tener el grado de licenciado en mgemería geofisoca. o los conocomoentos y la 
expenencoa eqUivalentes 

2. Haber trabaJado por lo menos un año en 111vesugacoones gtoelecmcas 
encamonadas al alumbramoento del agua subterránea . · 

3. • Haber producido un traba1o que acredite su competencia en la onvesugacoon . 
. 4. formular un proyecto de onvesugacoón sobre la utolldad de la resosuvldad y 

polarización mducoda en mvestogacrones del agua subterránea 

Para panocopar en este concurso. los onteresados deberán pr.Sentar una sohc1tud 
y entregar la documentacoón correspondoente en la O~rección del Instituto. Edofocoo 1 
del .Corcuoto Extenor. Coudad Umversltana. dentro de Jos 15 días háboles soguoentes a 
la publicación de esta Convocatona 

Mi mismo se les comunocará de la admosión de su solocltud. 
Una vez concluidos los procedimoentos establecidos en el mencoonado Estatuto. se 

darán a cono~r Jonesuhados de este concurso. 

"POR MI RA2A HABI.t\RA El ESPIRITU" 
Coudad Umversltana. O.f . 

30 de abnl de 1979. 

El DIRECTOR. 
Or. lgnacto Gallndo 

FACULTAD DE ECONOMIA 

La facultad de Economía. con fundamento en Jos anículos 38 y 42. del 66 al 69 Y 
del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académoco de la U NAM. convoca a un 
concurso de oposoción para ingreso ·a las personas que reúnan los requosltos 
señalados en la presente Convocatoria y en el refendo Estatuto. y que asporen a 
ocupar ..,a plaza de profesor de cerrero titular nivel "A" de tiempo co111plete. 
con sueldo mensual de $25.394.00 mensuales. en el área de la Coordonación de 
Investigaciones Económico-Socoales. de acuerdo con las soguoentes 

BASES , 

1. Tener grado de doctor o Jos conocomoentos y la expenencoa equovalentes. de 
acuerdo a Jos criterios de equovalencoa aprobados por el Consejo Técmco de la 
facultad de Economía . · 

2. Haber trabajado cuando ·menos cuatro años en labores docentes o de 
onvestigación. incluyendo publicaciones ongonales. en la materoa o área de su 
especialidad. 

J. Haber demostrado capacidad para formar per1onal especoallzado en su 
doscoplina. 

De conformidad con el anículo 74 del mencoonado Estatuto. el Conse1o Técmco 
determinó que Jos aspirantes deberán presentar las soguoentes pruebas, 
a) Critica escnta al programa de estudiOs del área de concurso. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máuno de 20 cuanollas. 
e) Prueba didáctica. consostente en la exposoción de un tema ante un grupo de 

estudia~tes . que se fiJará cuando menos con 48 horas de anucopacoón. 
d) formulaciÓn de un proyecto de onvesugación en el área 
e) Réplica de las pruebas escritas ante Jos moembros del JUrado. 

Para panicopar en el concurso. los Interesados deberán sohcotar su onsc.npcoó~ por 
escrito en la Secretaria General de la facultad . dentro de los 15 doas haboles 
siguoentes a la publicacoón de esta Convocatona. presentando, 

J. Curriculum vitee (ori1in1l y tres copiasJ. 
JI . Copia del Acta dt' nacomoento. 
111 . Copia de los documentos que acradoten los requosi1os establecidos 
IV. Si se trata de extranJerOS. constancoa de su resodencoa legal en el país 

condición migratona suficiente. 
V. Señalamiento de dorección y teléfono para recobor comumcacoón en la coudad de 

Méxoco . 

En la propia Secretaria General se comunicará a los onteresados de la admiSIÓn de 
su sohcitud y las fechas en que tendrán Jugar las pruebas. Una vez concluodos los 
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procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Acadermco, se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

* 
la Facultad de Economía. con fundamento en los artlculos 9. del 11 al 17 y 74 

del Estatuto del Personal Académico de la UNAM .. convoca a un concurso de 
oposición para ingreso a las personas que reúnan los requosltos señalados en la 
presente Convocatoria y ·en el referido Estatuto. y que asp11en a ocupar una plaza de 
técnico ecadémica eulilier nivel "C" de tiempo ca111pleto, con sueldo mensual 
de 512.648.00. en el área de la Coordinación de InvestigaciOnes Económ•co
Sociales. de acuerdo con las siguientes 

BASE S, 

1. Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o tener una preparación 
equivalente. 

De conformidad con el articulo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técmco 
determinó que los asjJirantes deberán presentarse a las siguientes pruebas, 
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la CIES. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en una máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba d.idáctica. c_onsistente en la exposición de un tema ante un grupo de 

estudiantes. que se fijará cuando menos 'ton 48 horas·de anticipación. 
d) Formulación de un proyecto ·de investigación sobre un problema determinado. 

Para participar en el concurso. los interesados deberán so~citar inscripción por 
escrito en la Secretaria General de esta dependencia. dentro de los qu1nce dlas 
hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria. presentando, 
l. Currículu111 llille (original y tres copias). 
11. !Copia del Acta de nacimiento. 
111. Copia de los documentos que acrediten los requisitos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros. constancia de su residencia legal en el pais y 

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

México. 

En la propia Secretaria General se comunicará a los interesados de la admosión de 
su solicitud y las fechas en que tendrán lugar las pruebas. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en er' Estatuto del Personal Académico. se darán a 
conocer los resultados del concurso. 

* 
la Facultad de Economía. con fundamento en los articulas 9. del 11 al 17 y 74 

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 a ocupar una plaza de 
técnica ecedémico esaciedo nivel "8" de tiempo con~pleta, con sueldo 
mensual de 517.946.00. en el área de _la Coordinación de Investigaciones 
Ecomómico-Sociales. de acuerdo con las siguientes 

BASEs, 

1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado como minimo un año en la materia o área de su especialidad. 
3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el articulo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas, 
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la CIES. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica. consistente en la exposición de un terna ante un grupo de 

estudiantes. que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación. 
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determmado. 

Para participar en el concurso. los interesados deberán solicitar su mscnpc1ón por 
escrito en la Secretaria General de la Facultad. dentro de los 15 dias hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria. presentando, 
l. Currículum llitee (original y tres copias). 
11 . Copia del Acta de nacimiento. 
111. Copia de los documentos que acrediten los requisitos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros. constancia de su residencia legal en el pais y 

condición migratoria suliciente. 
V. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comunicación en la c1udad de 

México. 

En la prop1a Secretaria General se comun1cará a los Interesados de la adm1s1ón de 
su sohcnud y las fechas en que tendrán lugar las pruebas . Una vez concluidos los 
proced•m~entos establecidos en el Estatuto del Personal Académ1co. se daran a 
conocer los resultados de este concurso. 

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

30 de abril de 1979 

LA DIRECTORA. 
Mtra. Elena Sandoval Espmosa . 

FACULTAD DE MEDICI NA 
VETERINA~IA Y ZDOTECNIA 

la Facultad de Medicina Vetennaria v Zootecnia. con base en el acuerdo del H. 
Consejo Técnico de fecha 27 de marzo de 1979. y con fundamento en los artículos 
35. 37. 48. del 66 al 69. del 71 al 77. y demás relativos del Estatuto del Personal 
Académico de la U NAM. convoca a un concurso de opos1ción para mgreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatona y en el 
referido Estatuto. y que aspiren a ocupar una de ff plazas que a continuación se 
mencionan: 
4 Plazas de profesor de •signatura "8". en inspección de productos de ongen 

animal. 
3 Plazas de profesor de esitnetura "8", en microb10logia. 
2 Plazas de profesor de esitnatura "8", en adminis1rac1Ón pública vetennana. 
2 Plazas de profesar de esignatura "8", en citología. embriOlogía e histología. 
4 Plazas de profesor de asigll8tura "8", en nu tnc1ón y al•mentac•ón de los 

animales. 
3 Plazas de profesor de esignatura "8". en · reproducción e msemmac!Ón 

artificial. 
3 Plazas de profesor de esignatura "8", en patología (general y espec1al). 
2 Plazas de profesar de uígnetura "8", en genética . 
2 Plazas de profesar de •situture "8", en farmacología. tox1cologia 

terapéutica médica veterinarias. 
3 Plazas de profesar de esiguture "8", en anatomía topográfica . de acuerdo 

con las siguientes 

BASEs, 

1. Tener grado superior al de bachiller en una licenciatura del área de la mater~a 
que se vaya a impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 
3. Haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes en la categoría 

"A". a que se refiere el articulo 37 del Estatuto del Personal Académ1co de la 
UNAM. y haber cumplido satisfactoriamente esas labores. 

4. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la 
investigación. 

De conformidad con ·articulo 7 4 del mencionado Estatuto. el Conse1o Técmco 
determinó que los aspirantes deberán presentar las sigu~entes pruebas, 
a) Análisis critico. por escrito. del programa de estud1os de la materia 

correspondiente. aprobado por el H. Conse¡o Técmco. 
b) Oiscusión oral del análisis critico realizado en el punto antenor. 
e) Interrogatorio sobre la materia. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán llenar la soliCitud que 
· les será proporcionada en la Secretaria Académica de la Facultad y entregarla en la 
misma oficina con los documentos que a continuación se señalan. dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Convoca tona, 
l. Currículum vitae por duplicado. según formas que en dicha Secretaria se les 

proporcionarán. 
11. Fotocopias. por duplicado. del titulo. de los grados. diplomas y dJstlnc•ones 

que se mencionen en el Currículum. 
111. Adjuntar. preferentemente. ejemplares Q. fotocopias de los traba1os publicados. 

En la m1sma Secretaria se les dará recibo por los documentos entregados y se les 
comumcará si su solicitud fue admitida y la fecha de lftiC!atKÍn de las pruebas. 

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

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

JO de abril de 1979. 

El DIRECTOR. 
M. V.Z. Juan Garza Ramós. 
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~ Por un error no imputable a 'este órgano informativo. en el N9 28 de GACETA UNAM. del ~ 
~ 16 de abril. se publicaron dos convocatorias de la facultad de Filosofía y Letras, una para una ~ 
~ plaza de profesor asociado "A" de medio tiempo en el área de lingüística y la otra para una ~ 
~ plaza .de técnico académico asociado "C" de medio tiempo en el area de Sistemas de ~ ~ ~ 
~ Enseñanza Abierta. Estas convocatorias no procedían. en virtud de que no existen plazas ~ 
~ vacantes en la mencionada Facultad. ~ 
~ . -. . . , a 
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y Bolsa da Trabaja 

Facultad de Psicología 

CURSO DE 
ADIESTRAMIENTO 
EN TECNICAS DE CAMBIO 
CONDUCTUAL -EN NINOS AUTISTAS 

El Progra ma de Educación Continua de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Psicología, a tra,·és del Departamento de 
Psicología Educati,·a, invita al Curso de adies
tramiento en té<·nicas de cambio conductual en 
niños autistas, a cargo del doctor lvar O. LoO\·as 
de la Universidad de Los Angeles, California, 
EUA, el cual se llevará a cabo el -l de mavo, de 
las 9:00 a las 17:00 h, en el Centro f\.:acio~al de 
Producti vidad (CEf\.:APRO), sito en la Carrete
ra Nueva Ajusco, frente al Boulevard de la Luz. 

Para mayores informes e inscripciones dirigir
se al Departamento de Psicología Educati,·a de 
la mencionada División, con la licenciada Elemí 
Hernández. o-

Centro de Educación Continua 
El Centro de Educación Continua (CEC) de 

la División de Estudios Superiores de la Facul
tad de Ingeniería, UNAM, ofrece un curso·sobre 
Voladura de rocas, con créditos académicos para 
la Especialización en Construcción, coordinado 
por el ingeniero Luis Vieit~z · U tesa, en colabora
ción con la SMMR, AC. 

Este curso se llevará a cabo del 14 al 18 de 
mavo de 1979, en el CEC, Palacio de Minería 
(T¡cuba N" 5). ' o-

Dirección General de Intercambio Academicp 

La Dirección General de Intercambio Acadé
mico informa que se ofrecen becas en España y 
Polonia a estudiantes mexicanos que deseen 
participar en los siguientes cursos: 

OEA/España 
ln\"estigaciones en historia de América, el cual 
se desarrollará en archivos o universidades de 
España, y tendrá una duración de lO meses a 
partir del l \' de octubre del presente año. La 
fecha límite para entregar solicitudes es el 1 ti de 
mayo de 1979. 

Polonia 
Planificación regional y urbana, que se llevará a 
-cabo en la Uni\"ersidad Técnica de Szczecin, 
Polonia, ,. tendrá una duración de 6 meses a 
partir de ·enero de 1!:180; se requiere del conoci
miento del idioma inglés. La fecha límite para 
entregar solic!tudes es el 15 de julio de E17Y. 

Para mayores informes, los interesados debe: 
rán acudir a la Dirección Ge"neral de Intercam
bio Académico, sita en el :t• piso del Edilicio de 
Posgrado. o-



Música y Deporte 

El interés de los miembros 
de la Orquesta Filarmónica de 
la C:\".-\M por integrarse en 
forma organizada a la práctica 
deportiva de la institución, se 
verá realizado en breve. gra
cias a que la Dirección Gene
ral de· Actividades Deportivas 
,. Recreati,·as estructura ,.a un 
programa que atiende l~s re
querimientos y posibilidades 
·especí ficas de ese sector de la 
vida universitaria. 

Dicho programa es el resul
tado de diversos contactos en
tre miembros de la orquesta y 
la DG.-\DyR. así (omo de plá
ticas introdut:torias sobre la 
importancia del deporte y la 
recrea96n para coayU\·ar a un 
estado integral de salud . . Las 
pláticas se Jle,·aron a efecto 
durante la semana pasada en 
la Sala :\"ezahualcómtl v estu
vieron a cargo de lÓs subdirec
tores técnico de .la OFC:\.-\~1 
y de acti,·idades deportivas de 
la DG.-\DyR. ingeniero Mario 

¿JIIIiff4iiiiiii!IIIIAI F utbol soccer 

Pumitas 
en Acatlán 

· La organización Pumitas
C:\"A.M de la E:\"EP Acatlán, 
convoca a todos los niños me
nores de I 6 años-JI meses, fa
miliares de los miembros ,de la 
comunidad .-\catlán, a inscri-

Badillo y profesor Mario Re
,·uelta. respecti,·amente. 

La extensión del plan de 
trabajo deporti,·o beneficiará 
también a los hijos. hermanos. 
sobrinos ,. otros familiares de 
los músi~os uniwrsitarios. al 
incorporarlos a la organización 
Pumitas. 

Com·iene recordar que un 
sector considerable de los 

birse en cualquiera de las cate
gorías de Futbol Soccer 1979. 

Las inscripciones están 
abiertas hasta el próximo -!· de 
mayo en el Departamento de . 
.-\cti,·idades Deportivas de la 
E:\EP .-\catlán, ubicado en el 
Edificio .-\-3 del plantel, tercer 
piso. Los interesados pueden 
presentarse. en días hábiles, en 
el horario de 11.00 a 13.00 v de 
15.00 a 18.00 h. · 

miembros de la OFl.JXAM 
practica regularmente di,·ersas 
modalidades deportivas. El' 
año pasado. por ejemplo, ob
tu,·ieron el Campeonato de 
Futbol Soccer en el Primer 
Torneo de las Orquestas. cuya 
final se wrificó en el Estadio 
Olímpico de C. C .. entre los 
maestros universitarios v el 
equipo de la Orquesta SinÍoni
ca del Estado de México. 

Requisitos de inscripción : 
copia fostostática del acta de 
nacimiento, copia fotostá tica 
de la boleta de caliJicaciones, 
copia fotostática de la creden
cial Cl\"AM-El\"EP Acatlán, 
del familiar vinculado al plan
tel y tres fotografias tamaño 
infantil. o-
~-----FUTBOL ~1 

LA ORGANIZACIÓN 
PUMITAS-UNAM EN ACATLAN 
CONVOCA A TOO OS LOS NIÑOS 
MENORES DE 16 AÑOS. 11 
MESES. FAMILIARES DE LA 
COMUNIDAD ACATLAN. A INS
CRIBIRSE EN CUALQUIERA DE 
LAS CATEGORIAS DE : 

FUTBOL SOCCER 1979 

REQUISITOS: 
COPI.A FOTOSTATICA DEL AC
TA .DE NACIMIENTO. 
BOLETA DE CALIFICACIONES 
(COPIA FOTOSTATICA). 
CREDENCIAL UNAM.. ENEP 

-



M U\. re-ñida resultó )¡; te-m
poradá de- im·itación que. pa
trocinada por la Federación 
Mexicana de Re se lle,·ó a 
cabo el 22 de- abril en la pista 
olímpica "\"irgilio Cribe" de 
Cuemanco. donde se realiza
ron un total de diez carreras. 
e-n las cuales los competidores 
uni,·ersi tarios obtu,·ieron m u,· 
buenos resultados. · 

La primera competencia de 
la mañana fue de cuatro remos 
largos sin ti monel; pese a su 
esfuerzo. la representación de 
la C:\".-\M sólo pudo llegar en 
el segundo lugar. con un tiem
po de 6:27:00. 

En la siguiente carrera. un 
par de remos cortos para da
mas senior. las uni,·ersitaria 
María Fernanda de la Fuente 
,. Bertha Cha,·ira alcanza ron 
el sitio de honor. con un tiem
po de 3:2SJ :07. 

El equipo de Remo de la 
C;\".-\M cuenta con -J.O elemen
tos. agrupados de acuerdo a las 

ACATLAN. DEL FAMILIAR. (CO
PIA FOTOSTATICA). 
3 FOTOGRAFIAS INFANTIL 

INSCRIPCIONES: 
HASTA EL 4 DE MAYO DE 1979 
EN EL DEPARTAMENTO DE AC
TIVIDADES DEPORTIVAS DE LA 
ENEP ACATLAN. UBICADO EN 
EL ÉDIFICIO A-3. 3er. PISO. 
HORARIO: DE 11:00 a 13:00 Y 
DE 15:00 a 18:00 H. 
EN OlAS HABILES. 

¡INSCRIBETE Y PARTICIPA! 

Remo 

temporada de invitación 

especia lidades y su nh·el com
peti ti,·o. .-\lgunos de ellos ya 
han figurado en competencias 
internacionales; · por ejemplo. 
~l a ría Fernanda de la Fuente 

, . Bertha Cha,·ira. quienes el 
~ño pasado obtu,·ieron la me
dalla de bronce en el Campeo
nato :\"acional Estudiantil de 
Remo de Estados C nidos. 

I!'J888!11111!M11i8181!1i8181!111118881i8181!- Gi m na si a ~~~~- -&!>1:!~~ ~~~~~-~.!e18811::e18811seM&!>lAII>l. w¡¡: 118tll s!l\!>1!~~ 

Ocho 
• • • Unlversltarlos 

a los 
Panamericanos 

Durante los días ,-iernes 20 
,. sábado 21 se llevó a cabo en 
el gimnasio del Centro Depor
tivo Olímpico Mexicano la 
competencia selectiva para los 
Juegos Panamericanos. próxi
mos a relizarse en la ciudad de 
San Juan. Puerto Rico. Los 
equipos participantes fueron: 
Distrito Federal. Cniversidad 
.-\utónoma de- Sinaloa ,. L"ni
versidad :\"acional Autbnoma 
de México. con un total de 12 

competidores. mismos que- rea
lizaron las diferentes pruebas 
de gimnasia en la rama ,·aro
nil. 

Entre los seis deportistas se
leccionados figuran -! gi mnas
tas uniwrsitarios (Edmundo 
Dece-na. José Luis :\fonreal. 
J .M. Ordóñe'z y Leopoldo 
Garda). quienes con sus com
pañeros representarán a :\léxi
co en los juegos de aquella isla 
del Caribe. 

Dentro del mismo e\·ento se 
realizó en la rama femenil un 
chequeo técnico para gimnas
tas clasificados. Las unive-¡;s ita~ 

rias demostraron por que han 
sido elegidas para representar 
a México en los próximos J ue
gos Panamericanos: técnica. 
plasticidad y gracia ·son sus 
características. ,. así lo demos
traron en los ejercicios obliga-
torios en la competencia. · 

:\faría Esther Thomas. Pa
tricia Garáa ,. Pilar Esteves. 
del club P~miÍas. y :\largarita 
Zermeño. son las representan
tes de nuestra máxima Casa de 
Estudios. 



'* La higiene mental, 1 como la 
higiene general, trata de pre
venir la enfermedad mental, 
promover el desarroUo de la 
personalidad y mantener a 1~ 
gente en óptimas condiciones 
de salud * Las personas con s'alud mental 
son objetivas y realistas; ven 
las cosas como son v no como 
las imaginan · * Los individuos con trastornos 
de salud mental deforman su 
visión; pierden la objetividad 
en el juicio de sí mismos y de 
la realidad interna y externa 

Durante una de las sesiones de la Semana 
de higiene mental que se llevó a cabo en 
días pasados en el Auditorio del Centro 
Médico Universitario. el doctor Héctor Miguel 
Cabildo, exsubdirector general de Salud Men
tal de la SSA y fundador de los primeros 
servicios de higiene mental establecidos en los 
centros ·de salud del DF. definió con claridad 
el concepto actual. los alcances y las limita
ciones de la higiene mental. 

El doctor Cabildo planteó. ante el numero
so grupo . de estudiantes universitarios y 
profesionales asistentes a este evento. el 
modo como se ha venido desarrollando el 
movimiento de higiene mental en diferentes 
naciones. así como en este país. Hizo el 
parangón de la higiene mental con la higiene 
general. y así fijó las pautas de prevención 
aplicadas al primero de los campos menciona-
dos. en el sentido de: · 

a) Tratar de evitar la enfermedad mental y 
mantener a la gente óptimamente sana. 

b) Descubrir tempranamente y atender pron
to los problemas o trastornos mentales de 
cualquier índole. impidiendo que la enfer
medad progr~e. 

e) En los estudios de enfermedad mental ya 
establecidos o crónicos. llevar a cabo 
trabajos de rehabilitación. 

En resumen. la higiene mentaí establece un 
conjunto de medidas orientadas a prevenir. 
impedir el desarrollo •o atenuar los problemas 
de la enfermedad mental. y a la obtención del 
óptimo desarrollo de la personalidad. por 
medio de la salud mental. Esta. por otra · 
parte. debe entenderse como un estado "de 
bienestar emocional y de actitud constructiva 
en algo que resuite benéfico para todos y no 
sólo para la persona; o sea. una actitud 
productiva y positiva para el grupo. Incluye, 
también. actitudes adecuadas para recibir y 
suministrar afecto y mantener buenas relacio
nes interpersonales. la gente con salud 
mental es objetiva. ve las cosas como son y 
no como las imagina. las personas con 
trastornos de la salud mental. en cambio, 
pierden la objetividad en el juicio de sí mismas 
y de la realidad externa; deforman su visión. 
los individuos sanos mentalmente no incurren 
en prejuicios; poseen un buen autoconcepto. y 
son objetivos y realistas. 
/?ID OOVILJ.lV'!. 

La higiene mental del individuo se inicia mente en los centros de trabajo; ejecución de 
antes de que nazca. Comienza con la orienta- técnicas grupales; creación de un clima 
ción pre-nupcial y sobre elección de la pareja; adecuado en el sitio de trabajo y con el 
continúa con la orientación a las mujeres grupo. lo que da por resultado que se trabaje 
embarazadas (higiene mental pre,natal) y más y mejor. 
prosigue con la orientación a los padres: Orientación conyugal: parte fundamental 
enseñarlos a ser padres. Más adelante se de la salud mental del adulto. 
dirige al niño ~equeño o lactante. para el cual Valoración del ·impacto de los medios de 
cariño. afecto. alimentación y protección difusión y de la proyección de conductas 
general son las bases pe su salud mental. _ antisociales imitadas en medios distintos. 

A continuación. el ponente desarrolló los · Higiene mental del anciano: necesidad de 
siguientes aspectos del problema: comprensión. ya que siempre tiene muchos 

Higiene mental del escolar: papel del problemas emocionales; lo fundament al es 
maestro. Importancia de la salud mental del que sigan siendo productivos; que vivan más 
profesor y .. -de los padres. Constituye materia y mejor. 
que debe empezar desde el kindergarten. Higiene mental del grupo social: relaciones 

Higiene mental del adolescente: el principal interpersonales; armonía entre los diferentes 
problema de la adolescencia consiste en las componentes de un grupo; quien tiene salud 
necesidades emocionales y afectivo-sexuales. mental la transmite a otros. 
Importantísimo papel de los padres y maes- limitaciones: organización social y econó-
tros; pero. además. acciones individuales y de mica; sistemas. formación educativa; influen
grupo tendientes a concientizar el problema cias extrañas; carencia de recursos. 
de cada quien. Acción trascendente en esta 
etapa. 

Higiene mental del adulto: fundamental-

Dirección General de Servicios Médicos 
Oepanamento de Medicina Preventiva 
Ofic1na de Higiene Mental. 

~--~-----------------------------------------------



Información Cultural 

* Grupo de 6 actores que utilizan 
la pantomima, el teatro 
y la danza 

* Frederick Vanmelle al frente 
del espectáculo 

* Del humor más genial a la 
expresividad más 

humana 

"Un teatro sin palabras'", así 
definió el actor belga Frederick 
Vanmelle el espectáculo que al 
lado de cinco actores más presen
tó en días pasados en el Audito
rio "Javier Barros Sierra·· de la 
Facultad de Ingeniería. 

Invitado por la Coordinación 
de Materias Sociohumanísticas 
del citado plantel, el actor enfati
zó que su grupo no se inclina por 
alguna rama de las artes escéni
cas. El espectáculo, dijo, incorpo
ra en el escenario elementos de 
pantomima, danza, expresión 
corporal y actuación, pero al mis
mo tiempo a este trabajo corpo
ral se le suman una gran di,·ersi
dad de materiales, como son los 
juegos de luz, el ,·estuario, el 
maquillaje y las transparencias, 
entre otros, los cuales crean un 
ambiente distinto en cada una de 
las presentaciones. 

"Creamos un espectáculo que 
no puede ubicarse dentro de la 
pantomima clásica, ni del teatro 
tradicional, ni de una presenta
ción de danza. 1\:uestro trabajo 
pertenece a las nuevas formas del 

- 2'8 
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-27 
teatro de hoy". agregó Freden-:k 
\'anmelle. 

Recordó que desde hace más 
de 10 años ha venido incorporan
do al trabajo escénico un elemen
to más: la participación activa 
del público. de tal manera que 
algunas. de las obras del espectá
culo integran al espectador como 
parte misma del ambiente creado 
por los actores. 

CONCURSO PARA LA CELEBRACION . 

Cr.n el deseo de expresar todo 
por mec;iio del cuerpo. el grupo 
de Los Fre-dericks incluve en sus 
presentaciones obras de. cre-aci.ón 
colecti,·a. las cuales se caracteri
zan por ir del humor más genial 
a la expresi,·idad más humana. 
Sus posibilidades escénicas les 
permiten comun icar desde las 
bromas más sencillas hasta el 
dolor. la angustia y la soledad del 
individuo moderno. o-

DEL XXXV ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DEL 
PUEBLO POLACO 

TEMA: 

RELACIONES 
MEXICO·POLONIA 

{ensayo histórico político) -· ~ 

l. Podrán participar todos los universitarios (maes
tros, investigadores, trabajadores y estudiantes ins
critos). 

2. La extensión de los trabajos no debe ser menor de 
40 cuartillas escritas en hoja tamaño carta a 
renglón abierto. 

3. Los trabaj~s con 3 copias (firmados y con los datos 
particulares. del autor), se entregarán en la Direc
ción General de Actividades Socio.culturales, entre 
Arquitectura e Ingeniería, teléfonos 5-48-99-35, 
5-48-99-32 y 5-50-04-50, a partir de la fecha. de 
publicación de esta Convocatoria, hasta el día 29 
de junio a las 20:00 h. ~ 

4. Se premiará al mejor trabajo con un viaje a la 
República Por.ular de Polonia, con una estancia de 
lO días en Varsovia, además de premios para el 2~ 
y 39 lugares. . 

5. Los interesados en obtener informació"' podrán 
acudir .a la Embajada de la República Popular de 
Polonia, ubicada en la calle de Cracovia N" 40, 
San Angel. 

6. El jurado estará compuesto por un representante 
de la Embajada de la República Popular de 
Polonia, un representante designado por la Direc
ción del Instituto de Investigaciones Históricas, y 
un representante designado por la Dirección de la 
Facultad de Ciencias ·Políticas v Sociales 

7. Lo no previsto en esta Com·ocatoria será resuelto 
por los organizadGres. · 

Ciudad Gniversitaria, D.F .. 
30 de abril de 1979 

SECRETARIA DE RECTORIA 
DIRECCION GENERAL DE 

ACTI\'IDADES SOCIOCCLTCRALES 

EMBAJADA DE LA REPCBLICA 
POPCLAR DE POLONIA 



El trompetista, compositor, 
cornetista, director, arreglista y 
(¡gura cardinal de jazz contem
porán~o, \\'oody Shaw, se presen
tó recientemente en tres únicos 
recitales en la Sala Nezahualcó
\otl. 

Al lado d e Carter Jefferson, 
alientos; Onaje Alla, piano; Staf
for~ bajo y Víctor Lewis, bate
ría, el jazzista norteamerica no 
hizo su aparición por primera vez 
efl, un escenario mexicano el pa
sado jueves 1 Y, y fue aclamado 
por el público que se dio cita esa 
noch-e en la sala universitaria 
Para apreciar la \'ersatílídad y el 
virtuosismo d el artista. No menos 
exitosas fueron las audiciones del 
domingo :12 y el lunes 2:3, en q ue 
la respuesta a la calidad musical 
del quinteto no se hizo espera r. 

\\"oodv Shaw nació en 1 ~H; 
iniciand~ sus estudios de trompe
ta a los 11 años de edad. Su 
primer maestro fue Jerome Zie
ring, quien le enseñó los rudi
mentos musicales. El aprendizaje 
de este artista no encontró tropie
zos, ya que a su talento nato se 
sumaba el cuidado de su padre, 
que en ese entonces era miembro 
de un conjun to de gospel, llama
do Diamond Jubiles Singers. 

Su primer contac-to con el am
biente musical profesional lo tie
ne a los 1:3 años cuando ingr sa a 
la banda de Brad. Rogers, para 
dos años más tarde. en 1 Y5Y, 
participar en diversas orquestas 
citadinas y estatales. De e te pe
riodo destacan sus traba jos al 
lado del organista Larry Young y 
del saxofonista Tyrone Washing
ton. A los 18 años/ es im·itado 
por el pionero del jazz latino, 
\\"illy Bobo, para actuar en el 

Club Blue Coronet de Brooklm, 
alternando con otros miemb.ros 
de la banda, entre los que se 
encontraba Chick Corea ,. el sa-
xofonista Joe Fa rrel. · 

Es en una de las veladas del 
Club Blue Coronet cuando cono
ce a Erick Dolphy, quien lo 
invita a unirse a su banda con la 
q ue pa rt icipa p.or primera vez en 

una grabación, en el LP "lron 
man". Dolphy jugó un papel 
importante en la carrera de 
Shaw, ya que lo guió para encon
trar su propio estilo. 

En 1 Y6-l. el trompetista nortta
mericano parte a París. donde se 
establece por unos años. En esa 
ciudad trabaja al lado del algu
nos expatriados bebop, como 
Kenny Clarke y Budy Powell . 

Después de algunas giras por 
Bélgica y Alemania en las que 
toca con la agrupación de Larry 
Young. \\"oody Shaw retorna a 
los Estados Cnidos seguido por el 
pianista Horace Silver. 

:'\o obstante. la carrera de 
Shaw no se detiene ·aquí. Con 
toda la experiencia y el virtuosis
mo que ha logrado atrapar en 15 

. años de vida y '2'2 como jaáista. 
el trompetista promete muchas 
cosas más. sin olvidar la deuda 
que. tit'ne con . los grandes maes
tros como Charlie Parker ,. Dizz,· 

., Gillt'spi~. · · 
\\"oody Shaw siempre ha dicho 

que cuando deja de haber swing, 
deja de existir el jazz. ú

Gt:mlltt1 ~ 



LA UNAM EN TV 

LUNES 30 DE ABRIL DE 1979 

8:00 licenciado Luis J. Molina Piiieiro. Clases sociales. 
DERECHO. 

8:30 licenciado Carlos VICia! Riveroa. Derecho penal. 
DERECHO. 

9:00 Doctor Guilermo Floris Mar~ant. Historia del 
derecho mexicano. DERECHO. 

9:30 DERECHO. 
10:00 Doctora Laura Noé Martinez. Rmotraqueitis infec

ciosa bovina. MEDICINA VETERINARIA Y ZOO
TECNIA. 

10:30 Doctor Ricardo Casson Varela. Aparato urinario. 
món. vejiga. uretra. MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

11 :30 Contador pÚblico 'César CalvO langarica. Provisión 
IS.R. y P.T.U CONTAOURIA Y AOMINISTRA
CION. 

12:00 Programación lineal. CONTAOURIA Y ADMINIS-
TRACION . 

12:30 licenciado Felipe Celorio. Diversas especies de 
contratos. CONTADURIA Y AOMINISTRACION. 

13:00 OIRECCION GENERAl O~ PUBliCACIONES .. 
13:30 Ingeniero Marco ~relio Torres H. INGENIERA. 

MARTES 1' DE MAYO DE 1979 

8:00 Doctor Juan José Sánchez Sosa. PSICOlOGIA. 
9:00 Cirujano dentista Angel Kanetat. Odontopediatria. 

OOONTOlOGIA. 
10:00 Ingeniero ~imico Luis Gofllález Garcia. ~ímica. 

ESCUElA NACIONAl PREPARATORIA. 
10:30 Maestra Assunta Angeklcci. Italiano. ESCUElA 

NACIONAl PREPARATORIA. 
11:00 licenciado Julio Sánchez Cervón. Geografia. ES

CUElA NACIONAl PREPARATORIA. 
11:30 Profesora Melita Fuentes de Romero. Inglés. 

ESCUElA NACIONAl PREPARATORIA. 
12:00 Profesor Jaime Mejia Cervin. ESCUElA NACIO

NAl DE ARTES PlASTICAS. 
12:30 licenciado hfanuel Cabrera lópez. Higien·e mental. 

ESCUElA NACIONAl PREPARATORIA. 
13:00 Doctor David Escobedo Herrero. Doctor Jesús 

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

MIERCOLES 2 DE MAYO DE 1979 

8:00 Doctor Fernando Flores Garcia. DERECHO. 
9:00 licenciada Yolanda Higareda loyden. Panidos 

políticos. DERECHO. 
9:30 licenciado José Ramirez Castañeda. Derecho fis

cal. DERECHO. 
10:00 Ooct9ra Sonia Maria Magnus Corral. Pruella de la 

roseta. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
10:30 Doctora Ana Maria Frias Gador. Aparato genital 

masculino . . MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC-
NIA. . 

11:00 Doctor Jesús Valdez Miranda. Examen general 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

11 :30 Contador público Daniel Alvarez Ramirez. Examen . 
de transacciones y eventos subsewentes. CONTA
OURIA Y ADMINISTRACION. 

12:00 Matrices. introducción. CONTAOURIA Y AOMI
NISTRACION. 

12:30 licenciado Felipe Celorio. Diversas especies de 
contratos. CONTAOURIA Y ADMINISTRACION. 

13:00 DIRECCION GENERAl DE ASUNTOS OH PERSO
NAl ACAOEMICO. 

13:30 Ingeniero Marco A. Torres H. Recursos y neces~ 
dades de México. INGENIERIA. 

~GO:TALHt1 

n EVENTOS 
SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE EVENTOS 

CULTURALES. 

JO DE ABRIL 

Y 2 DE MAYO·DE 1979. 

9:00 a 20:00 h.Exposición. Ro11 e e11 ~~~~~~- 8$li9teca 
Central.' C. U. 

11 :00 h. Cine. B espíritu rle la c.r..... CCH 
Sur. 

12:00 h. Teatro. Obra Anestes • elllri1e• !le 11 
CHslituciá. con el Grupo Skene. 
ENEP Cuautitlán. Campo N' 2. 

17:00 h. 

18:00 h. 

18:00 h. 

18:00 h. 

Mié.rceln 2 

Cine. B es,m. ~~ la cel-a. CCH 
Sur. 

Grupo Papalote. Música folclórica mex~ 
cana. ENP. Plantel N' 3. 

Tehua. Música mexicana. Auditorio "A" 
Facultad de ~imica. 

Teatro. Obra Aeestasa el lfitea tle 18 
C•stitucié•. con el Grupo Skene 
ENEP Cuautitlán. Campo N' 2. 

9:00 a 20:00 h. Exposición. R111•• •• IUiia. llilliott
ca Central. C.U. 

11 :00 h. Cine. B n~ritu t1e la cel-••· CCH 
Naucalpan. 

12:00 h. Juan Acereto. Trova Yucateca. ENP. 
Plantel N' 9. 

12:00 h. Teatro. Obra ABastas • el llri1e11 tle la 
Ce•stitucién, con el Grupo Skene. 
ENEP Zaragoza. 

16:00 h. Teatro. Obra Aaaslls D el Dritle• tle 18 
Ce11stituciéa, con el Grupo Skene. 
ENEP Zaragoza. 

17:00 h. Tehua. Música mexicana. Aula 1101 . 
F~cultad ele Medicina Veterinaria. 

17:00 h. Cine. B esjiÍritu tle la ce~ ... , _ CCH 
Naucalpan. 



IIRECCION GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
PLANTEL "JOSE VASCONCELOS"f5) 

SABADOS EN COAP 
(Tiempo de Cultura 

DANZA Y MUSICA 

5 de mayo a las 17:00 hrs.: 
a Ballet Español e Internacional 

~ ~!~~~~~~~in~ertha Hidalgo de Ortiz 

"' Dirección: Salvador Placencia 

TEATRO 

ábado 12 de mayo a las 17:00 hrs.: 
l..isístrata de Aristófanes 
Dirección: Rodolfo Tellezgirón 

XXV eniver11rio de le fundeción del Plentel 

COORDINACIÓN ACADEMICA Y CULTURAL 

CINE 
Sula lilnnllil (Primera pregunta sobre la felicidad). 
de 6illes Graulx. Cinematágrafa dtl Chopo (Dr. Ad N' 
37). Funciones diariamente a lis 16:00. 18·30 y 21:00 h 
llasta 11 2 de mayo. Admisión: S25.00 
XX M. MI ci•e-dllll *1• ......,__. 
B CIIIIIIÍM • la lilla de Amra kurosawa. Al.llotono 
.llsbl Silm de Humanid-'es. C.U lunes 30. 12 OO. 
17:00 y 20:00 h. Admisión $10.00. 

D CONFERENCIAS 

Cidll: c.~ .. y .. cietlatl. 
._.., lle PJifllií• •• prnsa eacrita. por Manuel 
lluendia. Auditorio Justo Sierra de la Esa~lla NICIOI'Ial 
l'llparatllria. Plantel N' 1. miérc:oles 2. a lis 12:00 h 
Ciclo: la peiiÍII lle Carta Pllicer 
la ilu 11• le -ert• • la 'IIIÍII • C.,.. Pllicer. 
por Carlos Montemayor. lectura de poemas a cargo de 
Arturu BeristÍin. Alejandru Camadlo y JrJSalat luna. Sala 
,_... de la Casa del lago (antiguo Bosque de 
Dlapultlpec). Entrada por Acuario. miércoles 2. a lis 
19:00 •· la entrada es libre. 
Ciclo: A ,.,elite • EittstiÍII 
lllél .!á !le le atlall tia la nrtitl•..,•· Jllr Carlos 
,.,... Salón 9 de la Facultad de Filosolil y letras. C. U. 
Miíralles 2. a las 12:00 h. 

C... H llisteria y crilica • ci ... conlemc:ies de 
lfalunl AlsN Thevenet. Se lltvari a cabo del 2 al 11 de 
~~~yo de 1979. Auditorio del Centro Médico. C.U .. a 
paJtir de las 19:00 h. 

c....-. a llatellitica A,licella. 
......._ lll.n-au. por Guillermo Espinosa. an ti 
s.tlill 402 del Instituto de Investigaciones an Mat•iti
ces Aplicaüs y en Sistemas. Miércoles 2. 18:00 h. 

Cidll: C...te CIIÍIII-wie .. alllite. 
,..,__ RCi.,elíticn. por JrJSi Thiago Cintra 
__. ...OIIIicn t1e1 CH .... por Alberto Yanes. 
.....,-.. Clllhlr.,.. llllfnl ..... ,.,..,.. ce• 
..... MI -llicte. por Graciela de la lama. 

t.. saiDnls se llevarán a cabo an la Fonoteca Augusto 
NDY1ra de Radio UNAM (Adolfo Prieto N" 133). ti 
•ca~~s 2. a las 19:30 h. 

a...ta AI!Mnerie •1• Allllllelllill ............ 
Cic:ID: ........ Atllicatlt ............ , 
.......... ... •• t.IUCÍÍII ........ .u y .. . 
Cl lf f .. ta tia ,_ .. Ülica n lt .. .... 
,. ....... MI ...-...: llfllll$itores: doctllres Juan 
Jesí SíncheZ Sosa y l,uis Castro. maestm Jorve 

Maninez St k. Jorge Molina. Cecilia Mora y Cancepcián 
Suárez. y licenciado Jorge Peralta: se efectuará de 9:00 
a 10:30 h, 
la ,aiCIIfllfÍ• ••,tri-etel tll Méllice, con los 
doctores lucs Castro. Victor Colotla. Rogelio Oiaz Guerrt
ro. Gustaw Ftmindez. IJns lara Tapia y Seralin 
Mercado, se levará a cabo de 11 :00 a 12:30 h. 
lleltcili• ntrt tetrit y ,.ícliCII •• lt fer•tciéll 
prefesiftel 11111 ,.lcílee• etlecam. por los maestros 
JaVIer AQuolar y Rebeca Zimerman. los ~c:enciaclos Sandra 
Castañeda. Moguellápez. Patricia Shepard y Julio Vartla. 
y la doctora Dolores Merc:~do. tandri lugar de 13:00 a 
1430h 
las sesoones se llevarán a cabo ., el Aula Magna de la 
Facuhad de Ps1cologia. e U • el moercoles 2. 

Ciclo 111• 20 meses rellealllu aellre le UMif'li· 
tld NtCitRel y 111 jll'l~tllla necioeeles. 
e P.utict r EstiNI•. 
111 B aiat11111 presitltiiCilllistt y 11 tliwisii1 de 
pederu. por Htctor Fox bmudoo: moder..tllr: Jorge 
Carp11o coment~nstu· Manuel Blrquin. Gastón 
Glrcoa Cantu y Benha lamer. lunes 30. 
IV la ínt.,....oll 11111 &!-.lo •• 11 ecanlllill. 
por Manuel Uroóe Castañeda. moder..tllr: AntoniO 
C.rnllo Flores. Comentanstas. francosco Bor¡a Man~ 
nez. Anuro Gudlen Romo y Annando labra. miércoles 
2 
t.. sesoones se Nevarán a c:~bo en el Auditono de la 
Coord11aCIÓn de Humanidades. a las 18:00 h 

CURSOS 

Tlhr t .. hl UNAM. cum especial de actuación a 
cargo de Nicolás Núñez. Se inicia ti 8 de mayo de 1979. 
lose~ en el llepirtamento de Teatro (10" piso. 
Torre de Rectoría) y Teatro Juan Ruiz de Alaraín (al sur 
dt C.U.). de lunes a viernes. de 11:00 a 14:00 h. 

DIRECCION GENERAL 

DE OIFUSION CULTURAL 

DIBUJO NORTEAMERICANO 
1927-1977 

La Dirección General de Difusión Cultu· 
ral. en colaboración con la Embajada de 
los Estados Unidos de América. invita a la 
exposición Dibujo norteamericano 
1921·1977. la cual sarí presantada a 
partir del 4 de mayo a las 19:110 h en el 

\.Museo Universitario de Ciencias v Arte. j 

DANZA 
Concieno de llanzt lltmHCa, Margarita Gordon y su 
grupo. Manes l. 21:00 h. Carpa Geodésica. 
la lienza de Ptnzos. Goupo A.D.A .. con Otto y Anuro 
Gaytán. Miércoles 2. 21:00 h. Carpa Geodésica. 

Dlllla traticieii.,H de le We. 
Orisa. con Sonal Mansigh. :ie llevará a c:~bo 11 
miércoles 2 en el Teatro Juan Ruiz de Alaraín (junto . 
a la Sala de CancienrJS Nezahualaíyotl C. U.). a lis 
20:30 h. 
Ttltr Cerueráfin * la lllliwersitletl. XIX . Tem· 
porada Primavera 1 Verano. en el Teatro de la 
C.U. IAntxo a An¡uitectura). Programa: lli· 
11, laitl~t~~dlaft. Ferewtl · (ntr••l y VltllitÜ. 
Miérc:oles 2. a lis 12:00 h. 

EXPOSICIONES 

lllllr• llichriCII 11• Re••• • ltllia. Especillidades: 
acnlic:o sobre piedra. tinta. Biblioteca Cant11l. C.U. 
Ptnnanecará abiena hasta el 4 de maro. de 9:00 a 20:00 
h. . 

Elposició11 selllrt 1• llllinrsitl_. (1 929·1 979). · 
Festejos dtl Cincuentenario de la Autonomil Universi· 
taria. Palacio de Mineria (Tac:uba N' 5). Abierta de 
manes a domingo. de 1 0:00 a 19:00 h. Entrada libre. 

Muse• U.innitlrie lit Cinci11 y Artes. C. U. 
Arte dt RtJHjltles 
Mtalre llel lillre 1llinr1illrie 
Ctrálllica prtlllis,állicl 
Olllrllultcta 
Artt y •• de les hllidleln. y la presentación del 
audiovisual Ojo tlt Dial (doa~mental sobre la vida 
c:otidiana y ceremonias de los huidloles). 

Erpositiones de c:olecciolles temporales y permanentes 
del MUCA Abienas de miércoles a domingo. dt 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada libre. 
Antigua Esculla Nacional de Medicina (Brasil N" 33): 
Muue 111 filenfia e llistlria tia lt lllhtlicillt. Se 
expone el eseritorio del doctor Sant• Ramón y Cajal. 
Ulla lar11tci1 tlel sitl• XIX 
Abiertas de 1 0:00 a 16:30 h. de miérc:oles 1 donlingo. 
Entrada libre. 

He-tje 1 Jesé Rewtlta . 
Villa y •llr• tia Jesé Rewtlta. -qrafla de Ctcilio 
Blhllazar. vestiJulo dt la Sala principal de la Casa dtl 

. lago. Abierta de mitrcoles a donlinto. dt 1 J :00 1 18:00 
h. 

MUSICA 

Aelll• ClltMW PIIYifl, ollrn da Ellliqua. Allllr. 
Crurnb Y lllnot. T•tru dlla Ciudad. 11:00 11 .• tuna 30. 
Entrada: $80.00 y t30.00. 
S...ata 1ft lee ....... con Mtrfa Mlir .... (pianilta). 
Son1tn: N' 15 an Re. op. 28 (Pastllrall: N" 32 an DI 
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HOY: 
En d Palado de Mineria 
Clausura del Se-minario Cultura 
y Creación Intelectual en . 
América Latina ............•. 2 a 7 
El Centro de Espacio Escultóricó, 
obra monumental que integra arte, 
ciencia y ecología ........•.. 8 a 10 
Clausura de la Semana de Higiene 
Mental .· ....•....•...•....••... 11 
Asamblea Ordinaria de la 
Sociedad de Ex-alunirios de la 
F acuitad de Ingeniería •.....•••. 12 
Clausura del Primer Encuentro 
Mundial de Educación Continua 
para lngenic:-ros .... . · .......•..• 13 
V anh·ersario de la ENEP 
Cuautidán .................••• 14 
Visitó Ja ENEP Aragón el Ministro 
de Comercio de Austria ...•.•••. 15 
El plantel José Vasconcelos de 
la E~P celebró el XXV anh·ersario 
de su fundación ...........••.•• 15 
E,·entos, conferencias ,. 
con\·ocatoria -ComisiÓn 
Coordinadora del Sen·ido 
S~ial .................... 16 y 17 
La inauguración de la Uni,·c:-rsidad 
Nacional de México •..••..• 18 y 19 
con,·ocatorias .•....•... 20, 21 ~· 22 
Cursos, becas ,. Bolsa de 
Trabajo ..•.. : ......••...••.••• 23 
Información dc:-portiva ...•••• 24, 25 
Concepto actual de la higíene · 
mental ...............•.•.•••.• 26 
Los frederick's: teatro sin 
palabras ... · '· .............• 27, 28 
Wood\· Shaw en la Sala 
:\iezaJÍualcóyotl ...•....•....••• 29 
Canelera informath·a •.•.• 30, 31 ~· 32 
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menor. op. 111: N' 18 en Mi bemol. op. 31. N' 3: y N' 
24 en fl sostenido. op. 71Í lunes 30. 2t00 h. Sala 
Cllopin (Alvaro Obregón y Oaxaca). 

/ 
de Alemania. Director, Manfred Otte. Obras 

de '8adtiCorelli Y Haendel. Sala de Concienos Neza· 
hualcó~tl C. U .. miércoles 2. a las 20o30 h. 

Ca111tr111 Menllo~nes MeiDtlicas. director, Santiago 
Morales Macedo. Manes 1. 19,00 h. Carpa Geod~ica . 
t..tinoa111érice nuestra, Oiga Morris y su grupo. 
Miércoles 2. 19,00 h. Carpa Geodésica. 

RADIO 
P•-••• lle J811. Allril ,. Peris, Una hora con los 
músic6s. críticos e intelectuales que han hecho la historia 
del Jau en Francia. Radio UNAM. Amplitud Modulada. 
lunes 30. 19,30 h. Ultino día. 

TEATRO 
Sollre lu 1•••· de Geranio Velásquez. dirección de 
Héctor llerthier. Grupo Teatro Estudio Universitario de la 
Facultad de Folosofia y Letras. Miércoles 2. a las 19,00 
h .. en el Teatro de Ciudad Univefsitaria (Anexo a la 
Escuela Nacional de Arquitectura. C.U.). Entrada generat 
$5.00. 

u h .. etta perse.. lle Seclt••· de Benoh 
Brecht dirección de Luis de Tavira. Teatro Juan RUtZ 
de Alarcón (frente a la Sala de Concienos Nezahual· 
cóyutl. !;.U. l.. Manes 1.' a las 19:00 h .. Servicio de 
Transpone ida y weha para todas las funciOnes. 
Salida 40 minutos antes de . la función. tr .. te al 
Monumento a Alvaro Obregón. San Angel. 

Lis lindes del Tlancuelejo, autor-director, Lanziloni. 
Coordinación Escénica, Jose Luis Oniz. Lunes 30. 20,00 
h. Carpa Geodésica. 

j 

1 
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CUARTA EPOCA VOL. III . SUPLEMENTO N9 8 CD. UNIVERSITARIA 30 DE ABRIL DE 1979. 

Cuarta de las 20 mesas redondas sobre La 
Universidad Nacional y los Problemas 
Nacionales · 

LOS ENERCETICOS EN LA ESTRATEGIA 

DEL DESARROLLO 
* Ponencia del doctor Samuell. del Villar. investigador de El Colegio de México 
* Forma parte de 'los festejos conmemorativos del Cincuentenario de la Autonomía Universitaria y se 

celebró el lunes 19 de marzo 
* Fungió como moderador el licenciado Víctor M. Bernal Sahagún y como conmentaristas el licenciado 

José Luis Ceceña Cervantes, el doctor Carlos Graef Fernández y el licenciado Angel de la Vega. 

MEXICO PAIS PETROLERO 
PERFILES HISTORICOS Y 

PROBLEMAS PARA EL FUTURO 

Esta ponencia tiene dos objetivos principa
les. Primero. caracterizar los elementos distin
tivos de los periodos históricos por los que ha'_ 
pasado 'México como país petrolero. para . 
llegar a distinguir la situación en la que se 
encuentra. Segundo. esbozar problemas irre, 
sueltos ante la nueva situación. cuyo afronta
miento será determinante para perfilar el 
carácter futuro que adquiere el país por la . 
explotación de sus hidrocarburos. 

l. TRES PERIODOS HISTORICOS 

México es un país petrolero desde que los 
hidrocarburos adquirieron significado econó
mico como la fuente fundamenal de energía 
para la humanidad. La calidad de país· 
petrolero ha sido importante en cultura e 
historia de los mexicanos. en la percepción que 
tenemos de nosotros mismos y de nuestra 
situación en el mundo. El largo proceso de 
nacionalización de la industria petrolera. que 
se consuma en 1938. y su consolidación. 
constituyen. sin duda. una de las grandes 
epopeyas nacionales del México posr!!volucio· 
nario. Aunque la mfluencia del petróleo en la 
vida de los mexicanos es constante a lo largo 
del régimen de la Revolución Mexicana. ha 
habido diferencias substanciales en sus mani
festaciones. y en sus implicaciones para la 
v1da económica. política y soc1al. 

El significado disímbolo de México como 
país. petmlero se puede plasmar en tres 
periodos históricos: el de la constitución de 
un control nacional sobre los hidrocarburos 
(1915-1938); el del control nacional dirigido a 
abastecer el consumo interno (1938-1976); y 
el de las exportaciones petróleras como 
fuente del crecimiento económico nacional 
(1976-?). 

A. La constitución de un control nacional 
(1915-1938). 

La posición de México como exportador 
importante de petróleo no es un fenómeno 
novedoso del decenio de los setentas. En los 
inicios de este siglo. cuando los hidrocarburos 
se consolidaban como la fuente principal de 
energía para la humanidad. después de un 
decenio produciendo industrialmente. México 
se convirtió en 1911. con la explotación de 
l,os recién descubiertos campos de El Ebano 

·{con el famoso pozo de "Potrero del llano 
número 4"), Campoacan y San Cristóbal. en el 
tercer productor mundial más importante de 
petróleo. después de los Estados Unidos y 
Rusia. (1). 

Con la herencia liberal . del siglo XIX. y su 
convicción en que las fuerzas competitivas del 
mercado deben ser las rectoras del desarrollo 
económico. por encima de las fronteras nacio· 
nales, el gobierno del general Oíaz convino en 
dejar en' manos extranjeras la explotación del 
petróleo, frente a las limitaciones nacionales 
para competir con éxito por su control y su 

desarrollo. y frente a la necesidad de sustituir 
las importaciones de carbón como fuente · 
energética nacional. El esquema de regulación 
nacional del régimen porfirista al control 
extranjero se dirigió a que los intereses 
estadounidenses no constituyesen un monopo
lio. promoviendo los intereses británicos. (2). 

La producción petrolera no se vio afectada 
por el conflicto armado. Más aún. éste no 
interfirió en que la demanda internac.ional la 
hiciese crecer aceleradamente a una tasa 
media anual d'e 32.9% entre 1911 y 1921. 
cuando alcanza un promedio de 530 mil 
barriles diarios (el más alto hasta 1974) y 
hace de México el segundo productor mun
dial. (3) Los intentos del Presidente Madero · 
en 1912 de ganar una participación nacional 
en la producción petrolera. y del señor 
Carranza en 1914-1917 de reivindicar la 
soberanía nacional sobre los hidrocarburos. 
así como la promulgación del artículo 27 
const~tucional. no tuvieron mayor éxito en 
atenuar la soberanía que de hecho ejercían 
británicos y estadounidenses. (4) No había un 
Estado que diese· fuerza y efectividad al ' 
nacionalismo ravolucionario. Se había desinte
grado por el' conflicto armado. y llevaría 
tiempo el constituirlo. 

Sin embargo. la ConstituClfin de 1917 fijó 
un parteaguas estable en relación a la 
percepción liberal que favorecía la competiti· 
vidad supranacional en la determinación de 
cómo. en qué medida y para quién habrían de 
explotarse los recursos nacionales petroleros. 
El nuevo artículo 27 constitucional volvió ~· la 



tesis antiliberal . herencia colonial. de la 
propiedad original inalienable de la Nación 
sobre los recursos del subsuelo. entre los que 
los hidrocarburos son fundamentales. 

A partir de la promulgación de la Constitu
ción de 1917 se inicia un esfuerzo coherente 
y sistemático del incipiente Estado mexicano 
posrevolucionario, por reivindicar los derechos 
que le otorgaba el nuevo orden constitucio
nal. La reivindicación plena llevó más de dos 
decenios y no se logró sino hasta con la 
expropiación petrolera de 1938. Su consolid,a
ción definitiva no se logra sino catorce años 
después. Durante los dos decenios de conflic 
to y negociación entre la estrategia reivindi
catoria y Jos intereses de las empresas 
petroleras extranjeras y sus gobiernos. el 
Estado mexicano tuvo que abrir frentes 
mpltiples. La efectividad y trascendencia de 
fas acciones reivindicatorias a lo largo del 
periodo dependía en última instancia del 
grado en que el poder del Estado se 
consolidaba. 

El gobierno del señor Carranza no sólo 
logró establecer entre 1917-1919 fa soberanía 
del Estado mexicano para gravar fiscalmente 
los ingresos sobre la producción petrolera. 
sino que ejerció su derecho a regalías sobre 
ella y trató de ejercer el derecho a concesio
nar fa explotación -derechos que derivaban 
de la titularidad sobre fa propiedad original de 
los hidrocarburos. (5) Aunque en 1921 la 
Suprema Corte de Justicia se vio forzada a 
establecer que las disposiciones constitucio
nales no tenían un carácter retroactivo. por lo 
que se limitó el alcance de la legislación 
reivindicatoria. el gobierno del Presidente 
Obregón mantuvo fa tesis reivindicatoria de fa 
Constitución. (6) 

Es muy significativo que fuese el gobierno 
del Presidente Calles el que a fines de 1925 
promulgue la primera Ley orgánica del artícu
lo 27 constitucional en materia de petróleo. 
nueve años después de la promulgación de fa 
Constitución y tres años antes de fa funda
ción del Partido Nacional Revolucionario. 
Esta legislación y su reglamentación de 1926 
fue un avance sustancial en la integración de 
un control nacional sobre los hidrocarburos, 
al menoscabar fa tesis jurisprudencia! sobre la 

irretroactividad constitucional y al eliminar 
fa perpetuidad de los derechos de las compa
ñías. poniendo asi en vigor fa política iniciada 
por el señor Carranza. (7) 

Una negociación del Ejecutivo con el 
gobierno de Estados Unidos. ante fas presio
nes de las compañías petroleras. determinó de 
nuevo que la Suprema Corte amparase Jos 
intereses de estas últimas en 1927. Este fallo 
negociado condujo a una reforma de la ley 
petrolera en el mismo sentido. No obstante el 
debilitamiento consecuente de fas políticas 
reivmdicatonas. la legitimación de Jos mtere
ses extran¡eros se mantuvo sujeta a "conce
siones confirmatonas · del Estado. lo que le 
permitió legitimarlos con éxtrema lentitud. (8) 
Esto impidió que las compañías extranjeras 
obtuviesen fa seguridad que buscan para 
realizar las inversiones que les permitiesen 
explotar masivamente los recursos petroleros 
mexicanos. 

Aunque el status quo no sufre alteraciones 
radicales sino hasta 1938. el nacionalismo 
gubernamental sigue fortaleciéndose y busca 
utilizar los instrumentos de un Estado cada 
vez más organizado y vigoroso para darle 
salida. Es muy ilustrativo de este nacionalis
mo. de las dificultades que enfrentaba el 
Estado para darle salida. y de fa frustración 
por no hacerlo. el texto del primer informe de 
gobierno del Presidente Rodríguez: 

" ... nuestra industria petrolera. además de 
Jos conflictos suscitados por la concurren
cia en los mercados mundiales. sigue 
presentando para fa Nación un serio 
problema desde el punto de vista de fa 
explotación. del. abastecimiento y del 
control. 
"La explotación continúa controlada en 
más de un ~7 por ciento por capital 
extranjero. regenteado por dos grupo; de 
empresas que poseen y explotan una gran 
mayoría de lo~ yacimientos descubiertos y 
la casi totalidad de fas refinerías. oleoduc
tos y estaciones de distribución del petró
leo en el país. 
"De los diez miffones de hectáreas ampa
radas por las concesiones vigentes. más 
de siete miffones están bajo el régimen 
confirmatorio. en situac1ón privilegiada. y 

de hecho fuera de la acción efeétiva del 
Estado. En su mayoría permanecen inex
pfotadas como campo de reserva particu
lar. 
"En est~s condiciones. el control eficaz 
del Estado en fa explotación de esta 
riqueza nacional es imposible. El aumento 
o restricción en el aprovechamiento de los 
hidrocarburos del subsuelo. según fas 
necesidades vitales de fa Nación. está 
fuera de las posibilidades legales del 
Gobierno y, aún cuando el consumo del 
petróleo y derivados en el interior del país 
representa sólo en la actualidad un 40 por 
ciento de fa producción total. el a'provisio
namiento del mercado interior no puede 
considerarse satisfactoriamente resuelto. 
puesto que sus fuentes de producción y 
distribución se encuentran totalmente en 
manos de empresas extranjeras quienes 
fijan a su arbitrio los precios de los 
productos". (9) 

El gobierno del Presidente Portes Gil se 
preocupa en la catastración de Jos recursos 
petroleros actuales y potenciales y en la 
determinación de las reservas nacionales. 
(10) . 

El del Presidente Ortiz Rubio plantea un 
programa por el que "se obtendrá la naciona
lización efectiva de la mayor parte de las 
riquezas petroleras del subsuelo y la creación 
de una reserva permanente que garantice el 
abastecimiento de fas necesidades públicas 
nacionales. tomando en cuenta el aumento 
progresivo del consumo"; al mismo tiempo 
que busca la creación de "una empresa 
semioficial de capital netamente mexicano ... 
la cual tenderá a equilibrar las fuerzas 
nacionales y extranjeras en la explotación del 
petróleo ... " (11) 

El del Presidente Rodríguez establece un 
"Control Nacional del Petróleo" para regular 
el régimen de concesiones; interviene directa
mente en ampliar fa capacidad nacional de 
refinación; declara "reserva nacional casi 
todos los terrenos posiblemente petrolíferos 
no concesionados o solicitados"; (12) y crea 
Petróleos de México. S.A. (13). siguiendo el 
programa planteado por el Presidente Ortiz 
Rubio. 

(1) Véase : Jesús Silva Herzog, Historia d e la Expropiación de las Empresas Petroleras. Cuarta edición (Instituto Mexicano de: 
Investigaciones Económicas, México,l973) p p. 62 y 63. 
The Emergence of Multinational Enterprise, American Business Abroad from the Colonial Era to 1914. (Har\"ard 
University Press, Cambridge,Mass. 1970) p. 124; e infra nota 3. 

(2) Véase: Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero (1917-1942). Segunda edición corregida y 
aumentada. (El Colegio de México, Méxim'1972) p p. 14,52-55 

(3) Fuentes: Estimaciones basadas en cifras de Meyer supra nota 1 Cuad ro 1 p. 21 y de Pemex, Petróleo y Petroquímica Básica 
1977, Anuario Estadístico (México, 1978 en adelante se refiere como "Anuario Estadístico") p. 8 En 1911 es cuando se da el 
gran salto que inició este auge petrolero al crecer la producción 247'~ por el descubrimie-nto de los campos de El Ebano, 
Campoacan y San Cristóbal. 

(4) Véase: Meyer supra nota 2 p p. 59-63 y 9 1-99. 
(5) Id. p.p. 123-127. 
(6) Id. p.p. 173 y 192-200. 
(7) Véase: Silva H erzogsupra nota 1 p.p. 51 y 52. 
(8) Véase: Meyer supra nota 2 p.p. 269-276. . 
(9) Abelardo Rodríguez, Informe de Gobierno del 1'1 de ~eptiembre de 1913 en Secretaría de la Presidencia, México a tra,·és 

de los Informes Presidenciales (México, 1976) Volumen 5, Tomo IV pp. 37 y 38. 
(lO) Emilio Portes Gil, Informe de Gobierno del 19 de septiembre de 1929 en Secretaría de la Presidencia supra nota 9 Vol. 5, 

Tomo JII p.p. 286 y 287. . · 
( 11) Pascual Ortiz Rubio, Informe de Gobierno del 19 de ~eptiembre de 1932 en Secretaría de la Presidencia supra nota 9 Vol. 

5, Tomo 111 p . 3'84. 
( 12) Abelardo Rodríguez supra nota 9 p.p. 38 y 39. 
( 13) Decreto por el que se autoriza al Ejecuti\o Fednal para constituir una Socieda~ que Regule el Mercado Interior dd 

Petróleo y sus Derivados. (Diario Oficial de la h·deración del 26 de enero de 1934). 
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la primera parte del gobierno del Presiden
te Cárdenas se caracterizó por esfuerzos en 
llevar a efecto los postulados nacionalistas 
del Plan Sexenal. a través de medidas 
fiscales. cancelación de concesiones. la cen
tralización sindical. la contratación colectiva 
y la creación de una Administración del 
Petróleo Nacional. poniendo en entredicho las 
raíces del status quo formulado en 1929 
(14). Finalmente. decreta la expropiación el 
18 de marzo de 1938 ante la contumacia 
abierta de las empresas petroleras a someter· 
se al imperio del Estado mexicano subs~ancia
do en una ejecutoria de la Suprema Corte de 
Justicia que sostenía. la posición de los 
trabajadores y el laudo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el "conflicto 
económico" planteado en t937. (15) 

El nacionalismo dejó de manifestarse en 
una estrategia gradualista para alcanzar el 
control sobre la industria petrolera. la haza
ña del Presidente Cárdenas fue abrir de un 
golpe a las aspiraciones nacionalistas todas 
las puertas del Estado mexicano. Aunque el 
preludio a la Segunda Guerra Mundial facili
taba la nacionalización. no cabe duda que su 
sustento estaba en la consolidación de un 
Estado capaz ae hacer prevalecer su voluntad 
no . sólo frente a · desafíos internos sino 
extranjeros. Esta voluntad no sólo acabó sin 
mayor problema con la amenaza de la 
rebeldía cedillista a dos días de que estalló. 
sino que domeñó las grandes presiones en 
contra de las empresas extranjera~ y sus 
gobiernos. 

Durante este periodo (1915-1938) la fun· 
ción básica de la producción petrolera mexi
cana fue abastecer el mercado internacional. 
Es significat ivo de la marginación de la 
industria petrolera respecto a las condiciones 
políticas. económicas y sociales de la vida 
nacional. el ascenso de su producción cuando 
la violencia revolucionaria destruía el creci
miento de la eco.n o mía nacional. 

No obstante lo anterior. las acciones del 
Estado posrevolucionario. previas a la nacio
nalización. para reivindicar el control nacional 
sobre los hidrocarburos. integraron cada vez 
más la producción petrolera a la vida nacio
nal. y limitaron crecientemente las posibilida
des de la explotación extranjera. Este proceso 
se reflejó en última instancia en un aumento 
de costos de las empresas petroleras que 
disminuyeron los rendimientos netos de sus 
operaciones en México; en limitaciones a las 
áreas concesionadas para exploración y ex
plotación: y en incertidumbre sobre la posibili
dad óe capitalizar las inversiones que se 
requerían para explorar y explotar las áreas 
concesionadas. El desarrollo petrolero de 
Venezuela puede explicarse en buena medida 
porque las empresas extranjeras encontraron 
abiertas las puertas que el Estado mexicano 
les cerraba cada vez más. Junto con fluctua
ciones del mercado internacional. la acción 

Ieivindicatoria del Estado hizo que la produc
ción petrolera descendiese constantemente de 
su extraordinario nivel en 1921 (530 mil 
barriles diarios promedio) a una tasa media 
anual negativa de 13.6% hasta 1932 (en que 

· sólo alcanzó ·un promedio diario de 89.900 
barriles. inferior al de 1915). Al mismo 
ti!!mpo. el coeficiente de exportación descien
de de 99% de la producciónteni1922. al 79% 
en ;1928 y al 62.5% en 1932. El refortaleci· 
miento de la demanda internacional. por la 
recuperación de la depresión. no se traduce 
más que en una tasa de crecimiento media 
anual de la producción de 7.5% entre 1932 y 
1937. reduciéndose todavía más el coeficiente 
de exportación a 61% en este último año. 
(16) 

En otras palabras. en el año anterior a la 
nacionalización. la producción petrolera mexi
cana. fue de menos de una cuarta parte de su 
nivel record de 1921-1922. y las exportacio
nes menos de un;¡ sexta parte. la nacionaliza
ción revolucionó este proceso de limitar 
gradualmente la explotación extranjera sobre 
los hidrocarburos. al imponer súbitamente un 
control nacional a ejercerse por el Estado. 

B. El control nacional para abastecer el 
consumo interno 1938-1976 

Durante los casi cuatro decenios después 
de la nacionalización. se configura un periodo 
más o menos homogéneo de México como 
país petrolero. que se distingue por dos 
características básicas estrechamente interde
pendientes. En primer lugar. se caracteriza 
por la consolidación del control nacional 
monopólico del Estado sobre la explotación de 
hidrocarburos. Junto con esto. se caracteriza 
por la tesis nacionalista de conservar los 
hidrocarburos para satisfacer las necesidades 
energéticas de los mexicanos. 

(14) Véase: Meyersupranota 2 p.p. 301-314. · 
( 1!;) Id. 319-345; Silva Herzogsupr~ nota 1 p.p. 73-123. . 

las batallas para consolidar el control
estatal se dan en tres frentes básicos: el 
político. para que se acepten los términos de 
la expropiación; el financiero · técnico · 
empresarial. para· asegurar la capacidad del 
Estado de manejar la industria; y el laboral. 
para asegurar la prevalencia de los intereses 
nacionales sobre los gremiales. 

El conflicto internacional y las presiones 
consectJentes para revertir ·la nacionalización 
se mantienen vigentes mientras no se llega a · 

· un arreglo sobre la indemnización a pagar por 
las propiedades expropiadas. la base para 
calcularla en que se fundamentó el Decreto 
expropiatorio. fueron las instalaciones. edifi
caciones y equipo de las compañías. y no los 
yacimientos explotados ya que constitucional
mente eran de propiedad nacional. Además. el 
decreto estableció qu·e el pago ·sería:ex post 
con base en los ingresos futuros de la 
producción petrolera. (17) 

la Suprema Corte confirmó la constitucio
nalidad de la base para éalcular la indemniza
ción y de la forma de pago. sentando · 
jurisprudencia. en virtud de 'que se trataba de 
"llenar una función social de urgente realiza
ción y (las) condiciones ec~nómicas (del . 
Estado) no permiten el pago inmediato ..... 
(18) Confirmada la constitucionalidad del 
procedimiento expropiatorio. la nacionaliza
ción debía coosolidarse en e) terreno de la 
negociación internacional. · 

El gobierno del Presidente Cárdenas toda
vía puede romper en 1940 el frente unido de 
las compañías al lograr que el grupo Sinclair 
acepte una propuesta de indemnización con
forme a los términos del decreto expropiato
tio. aunque el arreglo haya podido implicar un 
costo económico superior al de los arreglos 
subsecuentes. ( 19) El gobierno del Presidente 
Avila Camacho consigue. aprovechando la 
Guerra Mundial. que el ~estn de las compa- ' 

( 16) Estimacione~ basadas en cifras de Meyer supra nota 2 Cuadro 1 p. 21. 
( 17) Decreto por el que se declaran expropiados a favor de la N ación los bienes de las comrañías a que el mismo se refiere de 

18 de marzo de 1938 (Diario Oficial de la Federación de 19 de marzo de 1938,Arts. 19 y 3 ·.) 
( 18) Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, Jurisprudencia 93 (Quinta Epoca) 

Sección Primera, 2'-' Sala p. 119. 
( 19) Véase: Antonio J. Bermúdez, La Política Mexicana. (Joaquín Mortiz, México 1976) p.p. 44-51. 



ñías norteamericanas. entre las que la Stan
dard Oil era la más significativa. se avengan 
en 1942 a los términos de la expropiación. 
(20) El gobierno del Presidente· Alemán salda 
en 1947 el problema de la indemnización al 
llegar a un arreglo con los intereses británicos 
de la compañía El Aguila (cuyos compromisos 
se finiquitaron en 1962). (21) 

Las divisiones entre los Aliados v el Eje a 
finales de los treintas. v el estallido subse
cuente de la Segunda Guerra Mundial. ate
nuaron las resistencias que enfrentaron los 
gobiernos de los Presidentes Cárdenas v Avila 
Camacho para realizar v mantener la expro
piación petrolera. Sin embargo. la consolida
ción definitiva de la nacionalización todavía 
tuvo que esperar hasta las postrimerías del 
gobierno del Presidente Alemán. Al terminar 
la guerra se levantó una barrera importante a 
la capacidad del gobierno norteamericano de 
presionar al mexicano para que reabriera el 
acceso de sus compañías a los hidrocarburos 
nacionales. En virtud de los requerimientos 
técnicos v financieros para aument~r su 
producción. v de las limitaciones nacionales 
para satisfacerlos. el gobierno norteamerica
no presionó en el sentido de revertir el 
proceso de nacionalización. 

Así. el segundo frente en el que habría que 
consolidar la nacionalización era en el de la 
capacidad financiera. técnica v empresarial 
del Estado para operar v desarrollar la 
industria petrolera . En junio de 1938 el 
Congreso creó Petróleos Mexicanos. para 
"encargarse del manejo de los bienes muebles 
e inmuebles que por Decreto de 18 de marzo 
último. se expropiaron a diversas empresas 
petroleras": (22) así como !a Distribuidora 
de Petróleos Mexicanos para "encargarse 
de la distribución del petróleo v derivados 
pertenecientes a la Nación". (23) En agosto 
de 1940 se liquidan Petromex. la Administra
ción General del Petróleo Nacional (creada en 
1937) y la Distribuidora. para concentrarse 
en Pémex el control estatal sobre los hidro
carburos. (24) La naturaleza de enclave de la 
explotación extranjera había obstruido el 
desarrollo de las habilidades nacionales. El 
limitado esfuerzo empresarial del Estado por 
desarrollar Petromex a partir de 1934 era a 

todas luces insuficientes para resolver el 
gigantesco problema de manejar el conjunto 
de la producción petrolera del país. Son 
ilustrativas las palabras del gerente general 
de Pemex. don Vicente Cortés Herrera. al 
inicio drl su segundo informe de actividades: 

"El retiro de documentación técnic¡¡ en la 
fase de la producción: la evidente escasez 
de técnicos al retirarse los que a ellos 
servían: el boicot de maquinaria v refac
ciones. fueron factores que las compañías 
extranjeras han puesto en juego para 
promover el colapso de la producción. Sin 
desconocer el efecto lesivo de estas 
medidas v confesando fallas v errores casi 
inevitables en una actividad tan vasta v 
compleja como nuestra industria petrolera 
la epopeya de la explotación se ha 
desenvuelto industrialmente sobre bases 
actualmente normales y con espléndido 
porvenir". (25) 

Ante una realidad de enormes limitaciones. 
Pemex v sus trabajadores tuvieron que reali
zar en verdad un esfuerzo titánico para poder 
afrontar. súbitamente. el manejo de la indus
tria petrolera nacionalizada. No obstante que 
este esfuerzo permitió mantener el funciona
miento de la ind11stria. ésta se tuvo que ver 
afectada por el cambio radical. muy especial
mente en el área de exploración. 

Entre 1938 v 1940 sólo se perforan 6 
pozos de exploración (ninguno en 1940). 
disminuyendo el nivel de reservas probadas 
(de 1.276 a 1.225 millones de- barriles). 
Aunque la producción decayó a un nivel 
inferior al de 1937. su relación con el nivel de 
reservas se reduce de 28 años en 1938 a 24 
años en 1940. En 1941. la producción decae 
1.8%. en 1942 19.3% v en 1943 sólo crece 
1%. por lo que aumentan a 31 los años de 
reserva. a pesar de que sólo se perforan 9 
pozos exploratorios v el nivel de reservas 
probadas .se mantiene por debajo del de 1938. 
(26) La situación era difícil para Pemex: 

"en relación con las exploraciones v 
trabajos v explotación en los campos 
petroleros. no hemos podido contar con 
suficientes equipos de perforación ni con 
las tuberías para el mismo objeto. afectán
dose esas mismas tareas por la escasez de 

(20. Véase Id. y Meyersupra nota 2 p.p ·Ü4-457. 

elementos para construir vías de comuni
cación en campos nuevos y de los medios 
de transporte indispensables". (27 ) . 

Con base en las dificultades técnicas y 
financieras de Pemex. Washington presiona 
insistentemente. a los gobiernos de los Presi
dentes Avila Camacho v Alemán para que las 
grandes compañías norteamericanas reganen 
acceso a la explotación de hidrocarburos 
mexicanos. A pesar de que vencen estas 
presiones (28) a partir de 1947. en términos 
del director de Pemex. "precisamente por la 
necesidad de conseguir equipo v materiales en 
los momentos actuales. y en vista de la 
imperiosa necesidad de aumentar nuestras 
reservas. se han celebrado . contratos de 
perforación con particulares que puedan 
ayudarnos a resolver el problema". (29) Entre 
1949 y 1951 Pemex celebra cinco "contratos 
riesgo" con compañías norteamericanas inde
pendientes para intensificar sus programas de 
explotación. mediante los cuales los servicios 
de estas compañías se pagaban con parte del 
petróleo que descubriesen. (30) 

No es sino hasta la reforma constitucional 
de 1960 que se cierran las posibilidades 
jurídicas a este tipo de contratos. (31) v no 
es. sino hasta 1969-1970 que se rescinden los 
celebrac:los en 1949-1951. 1321 
- Durante el gobierno del Presidente Cárde
nas (1939-1940) se perfora un total (entre 
pozos de exploración y de desarrollo) de 79 
mil metros. En el del Presidente Avlla Cama
cho (1941-1946) . se perforan 265 mil metros. 
En el del Presidente Alemán (1947-1952). 
cuando se inicia la contratación de servicios 
particulares se perforan 1.712 millones de 
metros. 20.2% de los cuales por contratistas. 
En el del Presidente Ruiz Cortines (1 953-
1958) 4.501 millones de metros. 17.4% por 
contratistas. En el del Presidente · Ló pez 
Mateas. se perforan 12.882 millones. 46.9% 
por contratistas. En el del Presidente Oíaz 
Ordaz. se perforan 7.369 millones de metros. 
reduciendo la participación de los contratistas 
a 8.6%. En el del Presidente. Echeverría 
(1971-1976) se perforan 6. 786 millones de 
metros. 5.9% por contratistas. Las reservas 
probadas ascienden de 1.225 millones de 
barriles en 1940 (con 24 años de reservas); a 

(21) Para el texto de convenio. Véase : Miguel Alemán Valdés. La Verdad del Petróleo en México, segunda edición (Grijalbo. 
México 1977) p.p. 734-739. Silva Herzog ha cuestionado los términos del convenio a la luz de los intereses nacionales, Véase: 
Silva Herzog supra nota 1 p.p. 204-205. Este cuestionamiento ha sido refutado en Bermúdez supra nota 19, y Alemán op. cit 
p. p. 739-741. 

(22) Decreto que ,rea la institución "Petróleos Mexicanos" de 7 de junio de 1938. (Diario Oficial de la Federación de 20 de 
julio de 1938). 

(2~) Decreto que crea la instirución "Distribuidora de Petróleos Mexicanos" de 7 de junio de 1938. (Diario Oficial de la 
Federación de 20 de julio de 1938). 

(24) Decreto que deroga los que crearon la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y la Administración General Petróleo 
Nacional y modifica el que creó la institución denominada Petróleos Mexicanos de 8 de agosto de 1940. (Diario Oficial de la 
Federación, de 9 de agosto de 1940). 

(25) Vicente Cortés Herrera, Informe del Gerente General de Pemex de 18 de marzo de 1940, En Petróleos Mexicanos. Los 
Veinte Años de la Industria Petrolera Nadonal. (México, 1958) p. 25. 

(26) Anuario Estadístico supra nota 3 p.p. 3, 6 y 8. 
(27) Efraín Buenrostro, Informe del Director General de Pemex de 18 de marzo de 1944 en Pemex supra nota 25 p.p. 119-120. 
(28) Véase: Lorenzo Meyer. La Resistencia al Capital Privado Extranjero: el Caso del Petróleo, 1938-1950. 'en Las Empresas 

Transnacionales en México. (El Colegio de Méxiro, México 1974) p.p. 126-131 y 133-149; y Alemán supra nota 21 p.p. 
567-568, 5 71-674. . 

(29) Antonio J. Bermúdez, Informe del Director General de Pemex de 18 de marzo de 1948 en Pemex supra nota 25 p. 194. 
(30) Véase: Alemán supra nota 21 p.p. 6/5-678; y Meyer supra nota 28 p.p. 149-152. . ·. 
(31) Decreto que reff.J m a el Párrafo Sexto del artículo 27 constitucional de 6 de enero de 1960 (Diario Oficial de la FederaciÓn 

de 20 de enero de 1960). 
(32) Jesús Reyes Heroles, Informe del Director General de Pemex de 18 de marzo de 1970, Petróleos Mexicanos. México 

1970. 
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1.437 millones en 1945 (con 26 años de 
reserva); a 24 millones en 1952 (con 23 años 
de reserva); a 4.070 millones en 1958 (con 27 
años de reserva); a 5.227 millones en 1964 
(con 23 años de reserva); y a 6.339 millones 
en 1975 (con 15 años de reserva. el más bajo 
de la historia). (33) 

Paralelamente. Pemex desarrolla acelerada
mente su capacidad de refinación de 92.700 
barriles . diarios (98. 7% de destilación 
primaria) en 1938 a 127.900 (91.9% de 
destilació n primaria) en 1940; a 196.300 
(92.6% de destilación primaria) en 1946; a 
218.800 (87 .5% de destilación primaria) en 
1952; a 329.600 (86.8% de destilación 
primaria) en 1958; a 573.500 (80% de 
destilación primaria) en 1969; a 7 42.000 
(79.8% de destilacfón primaria) en 1970; y a 
1.176.500 (82.3% de dasti:o~:ón p;i;;;¡¡~ia) e;; 
1976. Su producción petroquímica se diversi
fica de cuatro productos en 1960 a treinta y 
dos en 1976. (34) 

A pesar de las fuertes importaciones 
tecnológicas v de equipe que Pemex ha tenido 
que realizar. los d~:sarrolios antericres le han 
permitido consolidar ple;¡¡¡mente su capacidad 
técnica y empresarial para mailejar y descrrro
llar la industria. y asegurar así el controi del 
Estado. la importación de equipos y tecnolo
gía no dan a los proveedores nir.gún tipo de 
control sobre las operaciones de Pemex o 
sobre los recursos petroleros. como parece 
que lo hicieron en alguna medida los servicios 
prestados con base en los "contratos riesgo". 
Se trata de adquisiciones de bienes y presta
ciones de servicios que se realizan en forma 
enteramente subordinada a Pemex. mediante 
el pago de un precio en efectivo predetermi
nado . Ahora que se busca acelerar 
extraordinariamente la perforación explora
toria y de desarrollo . y que por ello se vuelven 
a contratar significativamente los servicios de 
terceros. su prestación se hace con base en el 
alquiler de los equipos y. el control absoluto 
de Pemex sobre sus operaciones. 

Se ha planteado que existen serias limita
ciones estructurales para que la industria 
petrolera nacional desarrolle una capacidad 
de investigación y de· innovación en las 
técnicas más avanzadas. (35) No obstante. 
Pemex. con sus más de cuarenta años de 
experiencia. ha desarrollado una sólida .base 
técnica. que le permite ser prácticamente 
autosuficiente en las áreas de exploración y 
de explotación.-Tiene que importar ingeniería 
básica para el diseño óptimo de• explotación 
de yacimientos. y para ampliar su capacidad 
de refinación y de producción petroquímica. 
Sin embargo. parece tener una gran autono
mla en la inQeniería de detalle y ya ha podido 

En el presidium de la V lnesa redonda, en el orden de costumbre. ellic~;;ciado Angel de la Vega. 
el doctor Samuel 1 del Villar. licenciado Víctor Berna!. doctor Carlos Graef v licentiado José 
Luis Ceceña C. 

gtnarar proyectos mayores de ingeniería 
básica como el de la refinería de Tula. gracias 
a su cuerpo de ingenieros y a los técnicos de·l 
Instituto Mexicano del Petróleo. El grueso de 
la ingeniería de yacimientos se genera dentro 
de la instiiución; satisface el 10% de sus 
necesidades de ingeniería básica de refina
ción; ·Y el 90% de la ingeniería de construc
ción y operación petroquímica. el 30% de la 
fabricación de bienes de capital y el 20% de 
las tecnologías de proceso se generan nacio
nalmente. (36) 

El tercer frente en el que se tendría que 
consolidar el monopolio nacional del Estado 
para explotar las reservas petroleras se .. ha 
dado frente a la influencia gremial en la 
situación v manejo de la empresa. Hay que 
recordar que el detonador que permiió al 
Estado nacionalizar la industria fue un con
flicto laboral. Una vez que ésta se realizó. los 
trabajadores plantearon expectativas entendí
bies buscando que la industria pasase a su 
propiedad y a su control. en vez de que se 
hiciese de propiedad y control estatales. Estas 
expectativas se reforzaron por el papel clave 
de los trabajadores petroleros para que la 
industria pudiese seguir funcionando después 
de la nacionalización. Sin embargo. la enérgi
ca actitud del Presidente Cárdenas en defensa 
del interés nacional del Estado en controlcrr la 
industria petrolera. frente a intereses gremia
les particulares. hizo que prevaleciese el 
primero. (37) 

Oesde entonces. aunqua el Sindicato de 
TrabajadGres Petrol;;~as de la República Mexi
cana e~;identcmcr.te 1 no ha sido quien maneja 
la industria. sus intereses han tenido . con 
matices una enonne influencia en la situación 
de ella. El número de trabajadores de la 
industria (de planta y transitorios) se ha 
multiplicado por 5.2 veces entre 1938 
(17,600) y 1977 (96,680). (38) El papel clave 
que han desempeñado en la · nacionalización y 
en el desarroUo de Pemex ha sido reconocido 
en su nivel salarial y de prestaciones. que 
compara muy faborablemente frente a las 
condiciones generales de trabajo prevalecien
tes en el país (39) y que en ocasiones se ha 
establecido sin considerar niveles de producti
vidad y apremiantes v angustiosas situaciones 
financieras por las que ha pasado Pemex. En 
1975. con la firma del contrato colectivo de 
ese año. el STPRM reformó singularmente su 
influencia en el manejo . de la empresa, al 
integrar los puestos profesionales. 

los esfuerzos por consolidar el control del 
Estado sobre la producción petrolera marcha
ron de la mano con la tesis nacionalista de 
que ellos sólo debían emplearse para satisfa
cer las necesidades energéticas nacionales. 
Aunque Pemex se mantuvo como exportador 
de petróleo crudo hasta 1968 (cuando dejó de 
hace:lo por sus dificultades para satisfacer el 
mercado interno) y siempre ha sido exporta
dor de refinados pesados (IJásicamente com
bustóleos y residuos) sus exportaciones du-

(33) Esti maciones basadas en cifras del Anuario Estadístico supra nota 3 p.p. 3 y 5. El año de 1975 se tomó como base ilustrativa 
por el cambio en las técnicas de cuantificación de reservas a que se hace referencia más adelante. 

(34) Id. p.p. 14 y 15. 
(35 ) Véase: Leopoldo García-Colín Scherer, La Ciencia y la Tecnología del Petróleo: Situación Actual y Perspectivas Futuras 

en M éxico. Foro Internacional N9 72 Abril-junio, 1978 p.p. 678-690. 
(36) Véase: Bruno Mascanzoni, Comentarios a la ponencia del Dr. Leopoldo García Colín presentados en el Simposio 

celebrado en El Colegio de México el 6 y 7 de_ julio de 1978 (mimeografiado, México 1978). (Las ponencias y comentarios 
presentados en este simposio se publicarán en un libro que actualmente está en prensa}. 

(3 7) Véase: Lorenzo Meyer. El Auge Petrolero y las Experiencias Mexicanas Disponibles. LGs Problemas del Pasado y la 
Visión del Futuro en Foro Internacional N9 72..._abril-junio de 1978 p.p. 584-591. 

(38) Fuente : Anuario Estadístico supra nota 2 p. 4¿_ 
(39) Se estima qut;: en 1977 los salarios y prestaciones al personal de Pemex era 4.5 veces al nivel del salario mínimo. Fuente::: 

Estimaciones basadas en cifras de l Anuario Estadísticó supra nota 2 p.p. 42 y 43; y Comisión Nacional de Salarios Mínimos ' 
promed ios ponderados de sala.rios mínimos para todo el país, 1977. 



rante este periodo fueron marginales y no han 
obedecido a una · política de desarrollo petrole
ro con base en la exportación. 

La política petrolera estuvo inspirada hasta 
el programa sexenal de Pemex de 1976-1982 
en la mira de asegurar las reservas suficientes 
para satisfacer el consumo nacional. Las 
exportaciones se vieron con recelo. como una 
reminiscencia de la situación que privaba con. 
anterioridad a la expropiación. por la que Jos 
extranjeros se beneficiaban de Jos recursos 
naturales mexicanos. El corolario de esta tesis 
nacionalista, que habría de substanciar los 
beneficios nacionales de disponer de hidrocar
buros. ha sido que el petróleo. y Jos energéti
cos en general. deben venderse barato. El 
subsidio de Pemex al consumo de energía ha 
constituido un elemento esencial de la política 
petrolera y, junto con ella. de la estrategia de 
desarrollo económico nacional. 

Es ilustrativo seguir lo~ índices de precios 
de las gasolinas más conocidas comparándo
los con el del P.I.B. El de la "Mexolina" 
(aparece en 1940) tiene cinco aumentos entre 
1940 y 1953, que lo elevan 139%. al mismo 
tiempo que el índice de precios del P .l. B. 
se eleva 267%: se mantiene congelado hasta su 
desaparición en 1975. mientras que el P. J.B . 
aumenta 217% en esos 22 años. El de la 
"Super-Mexolina" (aparece en 1948). des
pués de tres aumentos. se eleva 129% entre 
1948 y 1959. a un nivel ligeramente superior 
al del P.I.B. que aumenta 117%. pero se 
mantiene ·congelado hasta su desaparición en 
1972. mientras que el del P.I.B. aumenta en 
esos trece años 58%. El de "Gasolmex 90" 
(aparece en 1956) sólo tuvo un aumento de 
11% a los tres años de su aparición . durante 
Jos cuales el de P.I.B. aumenta 21%. y se 
mantiene congelado desde 1959 hasta su 
desaparición en 1972. Entre 1965 y 1972. en 
que existió "Pemex 1 00" su índice de 
precios estuvo congelado. mientras que el del 
P.J.B. aumentó 31%. El de "Nova" (aparece 
en 1973) ha registrado dos aumentos para 
elevarse 1 00% hasta la fecha. mientras que el 
del P.I.B. ha aumentado alrededor de 175% 
(40) 

El caso de energéticos importantes para 
uso industrial también es significativo. El 
índice de . precios del gas natural aumentó 
entre 1959 y 1976 en 1 00%.' y el del 
combustóleo ligero en 69.2% mientras que el 
del P.I.B. lo hizo en 212%. El deterioro de Jos 
precios relativos de Jos productos petrolíferos 
en su conju'nto. incluyendo exportaciones. se 
puede obse.rvar por su aumento de 92.4% 
entre 1960 y 1976. frente a un aumento del 

índice de precros del P.I.B . de 209.5%. El 
detenoro de los precios de los productos 
petroquímicos fue todavía mayor pues sólo 
aumentaron 44.8% (41) 

Los subsidios al consumo de energía hacen 
que el crecimiento de este' último tenga una 
elastrcidad bastante más que proporcional al 
crecimiento· del P.J.B . Es ilustrativo que la 
tasa media de crecimiento 1 anual 1 de este 
ú lti'lno haya sido de 6% entre 1938 y 1976 
mientras que la de crecimiento en las ventas 
de gasolina hayan sido de 9.3% anual. (42) El 
crecimiento acelerado del consumo interno 
impide desarrollar una capacidad de refin'a
ción para autosatisfacerlo. y fuerza a que 
México sea un importador neto de gasolina y 
kerosinas de 1942 a la fecha: y de diese! de 
1951 a la fecha (salvo en 1951. 1963. 1966 y 
1974). (43) 

La tesis del subsidio al consumo interno de 
energía, y las políticas derivadas de la misma, 
llevaron en última instancia a la mexicaniza
ción de la industria eléctrica en 1960 y con 
ello a consolidar el monopolio del Estado en 

dos. Esta estrechez dejó a Pemex en una 
situación muy difícil para realizar las grandes 
inversiones. sobre todo en exploración. nece- • 
sarias para ampliar Jos coeficientes de reser· · 
vas en relación al consumo interno que. por 
los subsidios. se ha estimulado artificialmen
te. 

Tienen validez general para el periodo. las 
palabras cnn las que don Antonio J. Bermú· 
dez describía en 1938 el problema principal 
de Pemex en su último informe como director 
general. después de doce años dirigiéndolo: 

"La falta de refinados ligeros se originó. a 
su vez. en un retraso de las inversiones, 
que habiendo sido planeados oportuna
mente. tuvieron que posponerse a causa 
de la limitación de los ingresos de la 
industria debida al sistema de precios 
excesivamente bajos. 
"Nuevamente hay que decir que. esto no 
es un fracaso ni de la empresa ni del 
Gobierno. sino una política adaptada 
conscientemente en beneficio y en auxilio 
del esfuerzo colectivo. político. social y 

la provisión de energéticos. Antes de la 
mexicanización de la industria eléctrica, esta · · 
tesis se substanció a través de los controles 
de precios a Jos q·ue las compañías extranje
ras podían vender en México. Cuando estas 
últimas resintieron el impacto de estos contro
les en su nivel de ingresos, haciendo difícil e 
incómoda su situación, y frente a la disposi
ción del Estado a pagar un buen precio por 
sus activos cuyo valor estaba deprimido por 

económico que ha sido coherente. ade
más. con el principio de servicio público 
que anima la expropiación petrolera . 
"La industria confronta actualmente. sin 
embargo. un grave problema fi nanciero. 
porque la: limitación de sus recursos 
impide iJn desarrollo a la altura de las 
exigencias del país ... 
"El problema radica en el nivel de ingresos 
que en proporción a sus operaciones es 
más bajo que el de cualquier otra empresa 
petrolera del mundo. 

la regulación, se consuma la mexicanización. 
(44) . . 

Cabe observar que desde 1960 Jos precios 
reales de la energía eléctrica se han venido 
erosionando constantemente. Mientras que en 
1960 el kilowat hor~ costaba (a precios de 
1970) al público 49 centavos y a la industria 
22 centavos. el precio se había reducido para 
1970 a 45 y 21 centavos. y para 1977 a 29 y 
16 centavos. respectivamente. (45) 

Con la mexicanización de la i,ndustria 
eléctrica. quedó exclusivamente con cargo al 
Estado la política de subsidios al consumo de 
energía. Esta enorme responsabilidad que 
asumió por su propia estrategia de crecimien
to económico y de industrialización. debería 
comportar gravámenes muy considerables 
tanto para el desarrollo del sector de energía 
como para el propio Estado. 

A las grandes dificultades que tuvo que 
enfrentar el Estado mexicano y Pemex para 
consolidar la nacionalización de la industria. 
se añadió la estrechez financiera sistemática 
que imponía esta política de precios subsidia-

"De la solución de este problema. que 
armonice los intereses ·de la industria con 
Jos del consumidor. depende un desarrollo 
adecuado de Petróleos Mexicanos ... " (46) 

El problema no se ha resuelto. Pemex hizo 
esfuerzos verdaderamente extraordinarios pa
ra mantener en niveles razonables los coefi
cientes de reservas en relación al consumo. 
En ocasiones esto se hizo con base en 
arreglos que resultaban inconvenientes. sea 
desde la perspectiva del control nacional que 
se buscaba consolidar. como en el caso de los 
"contratos riesgo": sea desde la perspectiva 
de la situación financiera del Estado que no 
sólo renunció por la política de subsidios a 
importantes beneficios fiscales de la produc
ción petrolera. sino que se ha visto grabada 
por transferencias de recursos y por el 
endeudamiento público consecuente para cu
brir Jos déficit de las operaciones de Pemex. 
Costos desproporcionadamente altos e ingre
sos desproporcionadamente bajos en la explo-

(~O) Fuentes: para el índice de precios de las gasolinas es tim aciones basadas en cifras del ~nuario Estadístico supra nota 3 P; 20: 
pa ra d índice ele precios del P:I.B. entre 1 9~0 ,. 1960. Banco de Mé-xico i·eproduCJdas en Leopoldo Solís. La Reahdad 
Economía Mexicana: retro,·isión ~ pe rspecth as (S iglo x·n. Méxi<Oo J·970) Cua~ro III-2 p.p. 104-105; y entre 1960 y 1977. 

· Banro de México, Subdirección de. lnwstigadón Económica y Bancaria Serie Produl·to Interno Bruto Y Casto, 
Cuaderno 1960-1970 (México. 1978) (en adelante se cita Cuaderno 1960-1970) p. 47. 

({1) Fuente: Anu ario Estadíst ico supra nota 3 p. 2; y Cuaderno 1960-1970 supra nota 40 p. 4 7. 
(~2) Fuentes: C uaderno 1960- 1970 supra nota 40 p. 26; y Anu ario Estadístico supra nota 3 p. 17. 
( ~3 ) Véase: Anu ario Estadístico supra nota 3 p.p. 34-36. . . . · . 
(H) Véase : M iguel S. Wionczek La Industria Eléct r ica en México 1900-1960 en El Nacwnahsmo Mexicano y la ln\'erstón 

Extranjera (Siglo XXI, México 1967) p.p. 33- 165. · , . , . 
( ~5 ) Véase: Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. El sector de Energéticos: Estadtsttcas Basteas y Balances de 

Energía, 1970-1977. (México, 1978) C u adro VIII-3 p.p. 94 \' 95 · 
(~6) Antonio J. Bermúdez Informe del Director General de Pemex de 18 de marzo de 1958 en Pemex supra nota"· 23 p.p. 

~30-H8. 
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Público asistente a la V mesa redonda 

tación de hidrocarburos dañaron . mucho a 
Pemex y al Estado. Un desarrollo semejante 
ocurrió en el sector eléctrico. • 

Ai)finalizar¡este jperiodo el sector energético 
no sólo presenta un lamentable panorama 
financiero. sino que además los coeficientes 
de reservas petroleras se abaten extraordina
riamente y México . a pesar de su potencial 
natural, llega a ser un importador neto. la 
relación de pasivos y activos de Pemex pasa 
de 50.3% en 1971 a 64.7% en 1976. y la del 
sector eléctrico de 56.1% a 77%. ( 4 7) Desde 
1962 los coeficientes de reserva se reducen 
constantemente (de 27 años) hasta alcanzar su 
nivél histórico más bajo en 1975 (de 15 
años) . (48) El balance negativo de las 
importaciones y exportaciones de energéticos 
aumenta de 21 .1 millones de dólares en 1970. 
a 313.2 millones en 1974. (49) 
:l 

Las exportaciones petroleras comcf fuente 
de crecimiento económico nacional 
(1976-?) 

Estas tendencias al · finalizar el periodo 
anterior. combinadas con la crisis más seria 
de la economía mexicana en 35 años. 
trazaban el perfil ·de un d~sastre ñacional. 
(50) Tuvieron que venir cambios fundamenta 
les en el contexto internacional para que 
pudiese iniciarse- un nuevo periodo de auge en 
la industria petrolera mexicana r. jul)to con 
él. en la economía mexicana. . 

.El proceso de consqlidación a principios de 
los setentas del cartel de· la Organización de 
Países Exporta·dores de Petróleo (OPEP. 
establecida e·n 1960). consumado en 1973 

por el boicot decretado contra los países 
industriales consumidores. por su apoyo a 
Israel, produjo una revolución en la estructura 
de los precios del petróleo que alteró esencial
mente las condiciones para su producción y, 
con ello. la organización de la economía 
internacional. (51) Esto. necesariamente de
bía afectar las condiciones para el desarrollo 
de Pemex y para la formulación de sus 
políticas. 

los geólogos de Pemex desarrollaron un 
. postulado geológico en el sentido de que el 
territorio mexicano está localizado sobre las 
costas de un mar del terciario que configuran 
estructuras altamente susceptibles para gran
des entrampamientos de hidrocarburos. Desde 
los cuarentas. Pemex ha estado explorando 
en Chiapas. Tabasco y Campeche en búsq·ue
da de la corroboración de este postulado. 
Desde 1950 se realizan perforaciones explora
torias en el área. (52) Sin embargo, mientras 
los costos de exploración y de desarrollo se 
mantuviesen a un nivel superior al de los 
precios de venta del crudo. se perdía el 
significado económico de este postulado. 

las grandes estructuras productoras del 
cretácico se encuentran localizadas a profun
didades que van de 3 a 5 kilómetros. y la 
profundidad promedio de los pozos explorato
rios de Pemex rebasa ios tres kilómetros 
apenas en 1969. (53) los niveles de precios 
vigentes con anterioridad a la revolución d~:la 
OPEP obstruían la costeabilidad de la perfora
ción a esas profundidades. especialmente en 
la precarísima situatión financiera en la que 
los niveles de costos y la política de subsidios 
al consumo interno colocaban a Pemex. la 

revolución de los precios por la acción de la 
OPEP hizo ampliamente costeable la perfora
ción en el cretácico que ha probado ser 
extraordinariamente productiva. los hallazgos 
de Cactus y Sitio 'Grande en 1972-1973 
coinciden coñ esta revolución sentando las 
bases para el nuevo auge petrolero mexicano. 

Ya desde su tercer informe de gobierno el 
Presidente Echeverría dijo : ..... 'los descubrimien
tos hechos en los Estados de Chiapas y 
Tabasco son los más importantes en la última 
década. Esta región produce un promedio 
aproximado de 3.000 barriles diarios. frente a 
120 del promedio nacional. Actualmente ya 
contribuye con el 10% de la producción de 
crudo del país". (54) Para su sexto informe 
esta proporción ya era del 50% (55) Desde 
1974 se reanudan las exportaciones de crudo 
que se habían suspendido en· 1969. Y· en 1975 
se recupera un saldo favorable (de 312.2 
millones de dólares) en Ja balanza de importa 
ciones y exportaciones de energéticos. (56) 

No obstante. las reservas probadas de 
· Pemex crecen moderadamente durante 1973 
(0.8%). 1974 (6.3%). y 1975 (9.80%).En el 
último informe de gobierno del Presidente 
Echeverría no se dice nada respecto a un 
monto que al finalizar 1975 fue de 6.339 
millones de barriles. No es sino hasta diciem
bre de 1976. ya c·on un nuevo gobierno y con 
una nueva administración en Pemex. que las 
reservas probadas aumentan oficialmente en 
76.1% con rspecto a su nivel de 1975 al 
pasar a 11.161 millones de barriles. (57) 

Probablemente la dilación en la prueba de 
reservas dur~nte el gobierno del Presidente 
Echeverría río sólo se debió al deterioro 
financiero de Pemex ocasionado por el control 
sobre sus precios'-internos que no fueron 
reajustados sino hasta 1974. lo que le limitó 
sus posibilidades de realizar Jas costosas 
perforaciones del cretácico . necesarias para 
probar 'reservas. También parece que la 
administración 1le Pemex había optado por 
una técnica conservadora de cuantificación 
de reservas que exigía realiiar perforaciones 
muy próximas unas de otras por lo que la 
productividad de cada pozo en términos de 
reservas probadas se mantenía baja. El 
aumento espectacular de diciembre de 1976 
en el nivel de reservas probadas parece 
atribuible a un cambio en la política de 
técnicas para su cuantificación. por las que 
se ampliaron los radios de prueba de /cada 
pozo y se aumentó su productividad. 

Auoque el nuevo perfil histórico de México 
como país pevolero comienza a definirse con 
los hallazgos de 1972-19'73 y con su explota
ción y exportacióf) acelerada desde 1974. el 
advenimiento del gobierno del Presidente 

(47) Véase : Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial supra nota 45 Cuadro 1 p.p. 11 O y 111. 
(48) Véase: Anuario Estadístico supra nota 3 p. 3. · · 
(49) -Véase: Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial supra nota 45 Cuadro IX-! p. 106. . 
(50) Véase; Samuel L del Villar. El Manejp y la Recuperación de la Economía Mexicana en Crisi\ (1976-1980). 
; (Mimeografiado, México, 1979),. (En prensa a publican;e en Foro Internacional Número 75) p.p. 22-26. · 
(51 ) Para un análi~is de es te proceso Véase: Edith Penrose "The Development of Crisis" en Raymond Vernon (edi tor) The Oil 

Crisis (Norton. Nueva York, 1976) p.p. 39-57. 
(52) Véase : Antonio J. Bermúdez Informe del Director General de Pemex de 18 de marzo-de 19$1 en Pemex supra nota 3 p. 

260. • 
(53) Véase: Anuario Estadístico supra nota 3 p. 6. 
(54) Lu is Echeverría Ah·are;;: Seis Informes de Gobierno (Secretaría de la Presidencia, México 1976) p. 170 párrafo 70. 
(55) Id. p. 197, párr,afo 471. . 
(56) Véase: Anuario Estadístico supra nota 3 p. 6; y Secretaría de Patrimonio,. Formento Industrial supra nota 45. 
(57) Anuario Estadístico supra nota 3 p. 3. · 



lópez Portillo en diciembre de 1976 coincide 
con la nueva tesis de que las exportaciones 
petroleras deberían . de ser la fuente del 
crecimiento económico nacional abandonando 
la de que la producción de petróleo debe ser 
fundamentalmente para satisfacer las necesi
dades e~ergéticas de los mexicanos. En 
adelante· se trataría al menos de buscar un 
"balance" entre "la exploración. la explota
ción y exportación de nuestros hidrocarbu
ros". (58) Varias circunstancias novedosas. 
tanto en el contexto internacional como en el 
nacional. explican este proceso de cambio: la 
revolución de la OPEP. la crisis económica de 
1976-1977. la magnitud de las reservas. la 
estmtegia de crecimiento del resto de la 
econcmia C(l!l base en una pobre competitivi
dad iilt6méi~ional. y el valer cn>cicmte de les 
hidrocarburos en el mercado internacional. 

En primer lugar se sugirió antes la 
importancia que tuvo la revolución internacio
nal en los precios del petróleo provocado por 
el cor.trol de la OPEP sobre su mercado 
mundial. Esta revolución tradujo a la realidad 
ec<JnlÍmica. realidades físic~ y técnicas: que 
los hidrocarburos son la fuente básica de 
energía para la humanidad; que son recursos 
11aturales no renovables muy escasos en 
relación a su demanda: y que la humanidad 
está técnicamente impreparada para desarro
llar económicamente fuentes alternativas de 
energía en ·el futuro previsible. 

la acción de la OPEP reflejó la escasez de 
las fuentes energéticas en el roivel de precios 
internacior¡ales de los hidrocarburos. Desde 
diciembre de 1965 a diciembre de 1970 el 
precio de crudo ligero arábigo se mantuvo en 
1.8 dólares por barril. Para enero de 1974 se 
multiplicó por 6.47 veces para/ alcanzar 11.63 
dólares. (59) 

Esto cambió radicalmente las condiciones 
de las exportaciones petroleras al multiplicar 
los ingresos que producen casi en la misma 
proporción que la multiplicación de los pre
cios. sin tener que aumentar el volumen. No 
es lo mismo exportar sobre una base inferior 
a dos dólares por barril. que sobre una base 
superior a once dólares. a pesar de que el 
dólar se devaluó 20.6% (en relación a los 
derechos especiales de giro) y de que el índice 
de precios al consumidor en Estados Unidos 
aumentó 1.4.4% entre 1970 y 1973 .. J60fl: 

la amplia redituabilidad de los hallazgos de 
1972-1973 dependía de que sus resultados se 
vinculasen al nivel internacional de precios 
revolucionado por la OPEP. Esta considera
ción básica hubo de tener una influencia 
decisiva en la reformulación de la política 
petrolera mexicana. Cuando esos hallazgos 
dan capacidad al Estado mexicano para evitar 
las importaciones. primero. y para volver a 
exportar. después. las condiciones del merca
do internc~onal que enfrentaba. eran radical-

mente más favorablés para los países expor
tadores de lo que lo eran cuando la nacionaliza
ción y durante los 36 años subsiguientes. 

En segundo lugar. la revolución de la 
OPEP. y el éxito de las e'xploraciones en 
1972-1973. fueron .prolegómenos inmediatos 
a la crisis del crecimiento de la economía 
mexicana que se plantea con claridad en 
1975 y que se hace ostensible en 1976-1977. 
(61) la pérdida de liquidez internacional. y de 
la posibilidad de endeudarse para sostener el 
crecimiento. es concomitante con el descubri
miento de los yacimientos revaluados que. por 
la demanda internacional de sus riquezas. 
ofrecían al gobierno mexicano la posibilidad 
de evitar la depresión y restablecer el creci
miento. 

El g:;lliciil:J del Presidenta (o;heverría bus~a 
actualizar esas posibilidades. consíguie¡¡do 
dilatar el advenimiento de la crisis. mediante 
créditos y exportaciones con cargo a las 
reservas petroleras. pero sin poder evitarla. 
(62) El gobierno del Presideilte lópez Portillo. 
que se estrena 2n medio de la crisis. al 
parecer no tenía otra alternativa más que las 
reservas petroleras p¡:ra salir de ella y 
restablecer el crecimiento a partir de 1978. 
mediante el programa sexenal de producción 
y exportación de Pemex. (63) Seguramente si 
la economía mexica·na no hubiese padecido 
una situación tan crítica en ··1976. el impacto 
de la tesis exportadora en la política petrolera 
no hubiese sido tan intenso como lo ha sido. 

En tercer lugar. la magnitud de las reservas 
que el hallazgo probó tener también ha 
contribuido a qus prevalezca la tesis exporta
dora. El aumento de las reservas probadas en 
76% en diciembre d!! 1976 fue la base del 
programa sexenal de Pémex hecho oficial en 
marzo de 1977. (64) la ex~an~ión acelerada 
de las mismas hasta alcanzar 40 mil millones 
de · barriles en diciembre de 1978. (65) ha 
servido para asegurar que la tesis exportado
ra no pone en peligro el abastecimiento 
nacional de energéticos. 

En cuarto lugar. está el saldo de un 
crecimiento económico ineficiente y con muy 
pobre competitividad internacional. El limita
do marg<ln de acción para hacerle frente es 
otro elemento fundamental para explicar el 
predominio de la tesis exportadora. la inefi
cacia creciente de la economía no petrolera 
para pagar con exportaciones sus importacio
nes. induce a que las reservas petroleras 
cúbran el faltante. Dada la magnitu~ que 
alcanzó este último. y del endeudamiento que 
lo encubrió temporalmente. (66) se generó 
una inercia irresistible para el sistema que ha 
llevado a mantenerlo con base en la exporta
ción de petróleo. 

la alternativa hubiese implicado desmante
lar súbitamente el pesado aparato de regula
ción que protege la ineficiencia. Previsible-

mente no sólo hubiese dado al traste con el 
orden establecido. Además. es de esperarse 
que hubiese incrementado las presiones a 
exportar las reservas petroleras. al menos 
transitoriamente. hasta la consolidación de un 
orden hipotético eficiente y competitivo. Más 
aún. la hipótesis realista de uri desmantela
miento gradual del aparato de regulación que 
protege la ineficiencia. no excluye ill giro 
sobre las exportaciones. ya que serían necesa
rias para paliar costos sociales y políticos de 
un movimiento hacia una economía más 
productiva. 

En quinto lugar. todo permite pensar que la 
tendencia al aumento de los precios interna
cionales del crudo se mantendrá. Cierto que 
hay indicadores de flexib ilidad para aumentar 
la oferta internacional de hidrocarburos. 
derivados de circunstancias tales como la 
explotación de los yacimientos del Mar del 
Norte. el proceso de desregulación del precio 
del gas natural en Estados Unidos. la cons
trucción de los duetos para transportar 
hidrocarburos de Alaska a su costa Oeste. o 
la expansión de las reserwas probadas en 
Medio Oriente. Sin embargo. hay bases sólidas 
para prever que la expansión de la oferta 
internacional provocada por circunstancias 
tales será insuficiente para cubrir la expan
sión de la demanda y, en consecuencia. para 
evitar que sigan mejorando los precios de los 
hidrocarburos en el futuro. 

Del lado de la demanda. la expansión de la 
economía mundial implica una expansión 
acele.rada de consumo de energía. Aunque 
actualmente los patrones de consumo mues
tran un altó nivel de desperdicio. los esfuerzos 
por racionalizarlo. sobre todo en Estados 
Unidos (a trávés del sistema fiscal) que es 
particularmente significativo para México. 
han sido substancialmente inefectivos. 

Del lado de la oferta. no existen técnicas 
que puedan sustituir económicament~ a los 
hidrocarburos como fuente fundam ental de 
energía para la humanidad en el futuro 
previsible. y todo permite pensar que desarro
llarlas llevará un tiempo indefinido. Hay 
indicadores técnicos y política de la rigidez. 

los costos marginales de las técnicas para 
extraer hidrocarburos desde profundidades 
cada vez mayores. y en condiciones naturales 
cada vez más adversas. tienden a requerir 
aumentos substanciales en sus niveles de 
precios para hacer su explotación atractiva. 
la inestabilidad política de los regímenes en 
los países productores importantes de Medio 
Oriente. que mantengan niveles irracionales de 
exportación.' parece ser precaria a mediano 
plazo. Su reorientación o el advenimiento de 
regímenes políticos que protejan más racional
mente sus intereses nacionales como exporta
dores. previsiblemente limitará la oferta inter
nacional. haciendo que se eleve el nivel de 

(58) José López Portdlo Mensaje de Tc,ma de Posesión de J<l de ditiembre de 197.6 (Secretaría de la Presidenda. México 1976) 
p. -!5. 

(59) Véase: Joel Darmstzdter y Hans H. Landsbcrg The Crisis en Vernon supra nota 51, Cuadro 6 p. 261. 
(60) Fuente: Fondo Monetario Internacional International Financia) Statistics. 
(61) Véase: Samuel l. del Villar supra nota 50 p.p. l. 16 y 22-26. 
(62) Id. p.p. 15, 24-26 y 27-28. • 
(63) Id. p.p. 38-41 y 61-62. . . 
(64) Jorge Díaz .Serrano Informe del Director General de Pe m ex de 18 de marzo de 1977 (Pemex, Mex1co 1977). 
(65) Pemex Boletín de Prensa de 18 de diciembre de 1978. 
(66) Véase: Samuel l. del Vi llar supra nota 61 p.p. 10-16. 
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precios. El impacto que ha tenido la revolu
ción iraní en el mercado internacional de 
crudo es un indicador patético de este 
fenómeno . Es significativo que los precios 
están alcanzando más de veinte dólares en el 

-. mercado "spot" _ Al mismo tiempo. la consoli
dación del control de la OPEP para garantizar 
precios mínimos en el mercado internacional. 
constituye una sólida barrera que asegura la 
mejoría de los precios relativos. 

Todo lo anterior tiende a revaluar las 
reservas mexica nas y a establecer términos 
más atractivos para su exportación. 

Esta serie de circunstancias internas · e 
internacionales pueden explicar que México 
haya entrado a su nueva época como país 
petrolero. otra vez como exportador de una 
parte substancial de su producción. No es 
factible predecir los avatares que depara esta 
nueva época para la vida nacionaL Está 
apenas iniciándose y el adoptar la tesis 
elcportadora puede decir muy poco. en sí 
mismo , sobre la naturaleza de la política que 
la .adopta si no se toman en consideración 
variables fundame ntales, tales como el monto 
de las exportaciones, sus condiciones de 
venta. sus coeficientes en relación al consumo 
interno y a las reservas. y el marco general de 
la economía que las genera. En estos momen
tos podría ser irrazonable tratar de tipificarla 
con alguna precisión. 

Por lo pronto. aunque no esclarece mucho 
el panorama más allá de 1980. está el 
programa ·sexenal de Pemex 1976-1982. Su 
objetivo principal es construir aceleradamente 
una plataforma de- producción de 2.25 millo
nes de barriles diarios de los cuales la mitad 
se destinaría a la exportación. 

Originalmente. la consecusión de este obje
"tivo se planteó para 1982. a principios de 
1978 se adelantó para fines de 1980. y 
recientemente para fines de 1979, (67) 

Esta plataforma de producción y exporta
ción. auflque se ·ha apoyado en un programa 
extraordinariamente acelerado para construir
la. busca limitar las exportaciones y, en 
consecuencia. el coeficiente de explotación de 
reservas. la tesis de esta política petrolera ha 
sostenido dos objetivos. 

En primer lugar. con base en la ampliación 
de reservas. restablecer el crédito internacio
nal del país. a efecto de que se previniese la 
depresión económica en 1977. En segundo 
lugar. con base en las reservas y sobre todo 
ya con la exportación: saldar el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos del 
resto de la economía. a efecto de recuperar 
coeficientes ra~onables de crecimiento econó
mico entre 1978-1982. 

En otras palabras. la nueva incursión de 
México en el mercado internacional de hidro
carburos. que abre su tercera época como 
país petrolero, no apunta. a diferencia de la 
príinera. hacia una explotación irrestricta de 
las reservas para satisfacer la demanda 
internacionaL Tal y como ha sido planteada 
hasta ahora. la política exportadora parece 
ser una función de las necesidades de divisas 
que resulten de la política de crecimiento; en 
vez de que la política de crecimiento sea una 

función de una política irrestricta de exporta
ciónes petroleras. Es ilustrativa la tesis del 
primer informe de gobierno del Presidente 
lópez Portillo; 

"El programa (de Pe m ex) apoyará podero
samente toda nuestra industria. garan
tizando un grado de independencia econó
mica como el país no ha conocido jamás. 
Pero no se puede ni se debe llegar a 
extremos. ni cerrar las válvulas hasta 
ahogarnos en el absurdo. ni abrirlas como 
nuevos ricos hasta la extinción" (68) 

la nacionalización' de la i11dustria en 1938. 
el nacionalismo petrolero que ha inspirado su 
desarrollo. un Estado nacional mucho más 
mtegrado y una base industrial mucho más 
amplia que los de los países exportadores 
subdesarrollados. se anteponen a las posibili
dades de que México vuelva a una situación 
análoga a la de antes de 1938 y de que el 
aumento en las expurtaciones de petróleo se 
convierta en el principal propósito nacionaL 
No obstante. esto no quiere decir que el 
peligro de una explotacióct irracional de las 
reservas esté despejado ¡;¡;;.;¡ el futum. 

No sólo se ha planteado que la plataforma 
de producción de 2.25 millones de barriles 
diarios para 1980 implica ¡¡ue se establecerá 

• un límite a ese nivel a las posi~r~id ades de 
producción. al menos durant~> ?r' " ·- l-iemo. 

También se ha sugerido qu~ el e~úlblecer 
esa plataforma no busca el agotamiento de 
sus posibilidades. sino doJar al Estado de una 
capacidad para que pueda determinar cuál 
debe ser el nivel de producción y exportaciór 
de acuerdo con las necesidades del país. Estq 
presume que ese nivel tiende a ser inferior al 
nivel de posibilidades que abra al Estadq esa 
plataforma. 
· Sin embargo. esto no despeja la incerti

dumbre sobre la naturaleza de la política 
petrolera que ha de seguirse en adelante. De 
una parte. hay indicadores de que la platafor
ma de producción puede reconsiderarse. De la 
otra hay problemas importantes irresueltos 
dentro y fuera de la industria petrolera cuya 
evolución será determinante .sobre el perfil que 
habrá de adquirir México como país petrolero. 

11. EL FUTURO Y SUS PROBLEMAS 

Aquí se busca plar.tear los problemas que 
previsiblemente enfrentará en el futuro la 
política pet;olera nacio¡¡af y esbozar un marco 
para evaluar sus implica::iones; estos proble
mas se pueden agrupar en dos grandes 
magnitudes. la primera se refiere a los que 
están directamente relacionados con la eJ:plo
tación y comercialización de los hidrocarbu
ros. es decir los de la industria petrolera. la 
segunda a los que plant¡¡a la organizació¡¡ y el 
desarrollo del resto de la economía. 

A.PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA 
PETROLERA. 

la estabilidad de la plataforma de 
producción de Pemex. 

la racionalidad de estabilizar la plataforma 
de producción en 2.25 millones de barriles la 
definió con claridad el Presidente de la Repú
blica en su seg,\W¡lo informe de gobierno: 

"No usaremos los excedentes (petroleros) 
para dar respuesta a presiones 
circunstanciales o demandas populistas: 
subsidios o transferencias no productivas. 
para crear imprudente superávit o para 
relajar las políticas fiscales. de tarifas. 
presupuestos y econúmicas que han de 
realizarse con independencia de los 
excedentes". (69) 

Por una parte. el problema es q"ue la 
plataforma de producción que se ha definido 
por el gobierno actual. en caso de que se 
mantuviese durante el mismo. sólo regiría 
:t~st:< 1982. es decir. sólo dos años a partir 
de IIIUZ ella se alcance de acuerdo con el 
pmgr¡;¡ma acelerado de Pemex. Por otra 
partíl, las perspectivas de su estabilidad se 
han puesto en duda. aún a partir de 1980. 

Han surgido indicaciones públicas de que 
se está considerando' su ampliación antes de 
lo pre·;isto. El Presidente de Francia. en 
conf~. · · · ~! prensa del 2 de marzo pasado. 
decia~j que ;;n sus conversaciones con ~1 
Presidente ló¡::! Portillo. se planteó ·~ 
po: :~ilidad de ::."Jpliar las exportaciones Ú·1 

(67) Véase: Jorge Díaz Serrano Informes del Director General de Pemex de 18 de mar ele 1977 y -Hi73 e inf;a nota, 70. · .. 
(68) José Lopez Portillo, Primer Informe de Gobierno 1977 ('Presidencia de la República, México 197..7) P·P· 57 Y 58. •. 
(69) José López Portillo, Segundo Informe de Gobierno 1978 (Presidencia de lá República, México 1978) p. 61. . ·· · . . . m 
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crudo a Francia. contratada en 1978. con 
base en una ampliación de la plataforma de 
producción. Al día siguiente el Director 
General de . Pe m ex declaró que "las posibilida
des de que nuestro país produzca cuatro 
millones de barriles de crudo al día será 
revisada en 1980 y que Pemex trabaja a 
toda prisa . a fin de que antes de que finalice 

• el año (1979) la producción diaria sea de 
2.25 millones de barriles". (70) 

En caso de que esto fuese así. se relajaría 
el planteamiento onginal limitativo de la 
nueva política petrolera. Se abriría el curso 
para que. con ello. las reservas amplíen su 
cobertura a deficiencias productivas que se 
plantean dentro y fuera de .la industria 
petrolera . Naturalmente .que el nivel de 
producción de Pemex está determinado en 
buena medida no sólo por su nivel de 
productividad. sino también por el del resto. 
de la economía. Sin embargo. el hecho mismo 
de que se relaje anticipadamente esa platafor · 
ma induce a que se relajen las políticas 
diseñadas para ganar productividad dentro y 
fuera de la industria. puesto que ofrece 
garamías de que sus deficiencias serían 
cubiertas con transferencias de recursos 
petroleros. 

Esta relación simbiótica entre la. platafor · 
ma de producción de Pemex. con sus niveles 
de productividad y los de la economía. 
actuarían en un sentido positivo si la platafor
ma se atuviese firmemente al carácter limita
tivo con que se anunció . Al no garantizar el 
encubrimiento de las deficiencias productivas, 
exige una disciplina para corregirlas. la que. a 
su vez, elimina resultados adversos que 
fuercen la ampliación de l.a plataforma. 

La productividad de Pemex. 

La productividad de Pemex es un elemento 
importante para determinar la plataforma de 

(70} "Excélsior" 4 de marzo de 1979. 

producción. Constituye la base para determi
nar el remanente de los ingresos por la 
producción petrolera que se pueden aplicar a 
aumentar las posibilidades de producción de 
la sociedad y a satisfacer sus demandas. En 
la medida en que mejora la productividad de 
Pemex. se amplía el remanente sin necesidad 
de ampliar la plataforma de producción: y en 
la medida en que se deteriora se reduce el 
remanente y se requiere ampliar la platafor
ma . 

El problema es que la productividad de 
Pemex no parece comparar particularmente 
bien en términos internacionales. la producti
vidad sufrió un grave deterioro durante el 
decenio de los setentas. Es muy ilustrativo 
que mientras que en 1970 se perforaron 
1. 352 millones de metros con 130 equipos de 
perforación. en 1977 se perforaron apenas 
958 mil metros con 170 equipos. (71) 

Se argumenta que un índice relevante de 
productividad son los barriles de petróleo 
producido por trabajador. cuyo corolario es 
que ésta aumenta en la misma proporción que 
se abren los estranguladores de los pozos. 

Este argumento es sofístico. (72) Sin 
embargo. aún si se recurriese a él. los 
resultados de Pemex no serían particularmen
te favorables. Por ejemplo. Venezuela. con 
alrededor de una quinta parte de los trabaja
dores de Pemex. mantuvo hasta 1977 un nivel 
de producción considerablemente superior. 

Las importaciones de Pemex. 

El control nacional sobre la industria durante 
más de cuarenta años. la consolidación de 

· una base de técnicas y trabajadores petrole
ros calificados y competentes. el desarrollo 
técnico de Pemex en áreas fundamentales. y 
el desarrollo industrial del país. sin duda han 
reducido los coeficientes de importación en la 

(71) Véase: Anuario Estadístico supra nota 3 p. 6. 

expansión de la producción petrolera Sm 
embargo. éstos tienden a ampliarse de acuer· 
do con la rapidez con que se expanda la 
capacidad de producción. reduciendo los 
remanentes que dejan las exportaciones en 
balanza de pagos y forzando a ampliar la 
plataforma. 

El cumplimiento acelerado del programa 
sexenal de Pemex ha substanciado esta 
proposición. En 1978 el valor de las exporta· 
ciones petroleras aumenta en 74% con 
respecto a 1977 (de 1.033 a 1.802 millones 
de dólares). Sin embargo. a pesar de este 
extraordinario aumento en las exportaciones 
petroleras. el valor del déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos aumentó 
59% (de 1.550 a 2.463 millones de dólares). 
en buena medida por las importaciones de 
Pemex para sostener su programa -que 
représentaron más del 70% de valor de sus 
exportaciones y más del 50% del monto del 
déficit. ( 73) 

Por otra parte . el gasto y las inversiones de 
Pemex tienen un enorme potencial para 
estimular el desenvolvimiento industrial del 
país. especialmente ahora que está embarca
do en la sustitución de importaciones de 
bienes de capital. Esto ya se ha substanciado 
en el singular estímulo que ha recibido fa 
industria ligera nacional abastecedora de 
Pemex. los servicios de ingeniería para el 
desarrollo de sus proyectos industriales y de . 

· transportación y, en algunos casos la indus· 
tria pesada como la de plataformas de 
perforación. Sin embargo. para actualizar 
substancialmente este potencial. sobre todo 
erf la producción de bienes de capital. es 
necesario 'que la planta industrial mexicana se 
acople a las demandas de Pemex y desarrolle 
una capacidad para satisfacerlos. lo que 
requiere tiempo. 

Un programa acelerado de inversiones de 
Pemex tiende a obstruir el acoplamiento y el 
desarrollo de la capacidad nacional. en favor 
de im¡tortaciones industriales que deben ser 
pagadas con divisas que generen las exporta· 
ciones petroleras. Esto. a su vez. tiende a 
reducir sus beneficios netos en la balanza de 
pagos y a forzar aumentos en la plataforma 
de exportación. 

Ya han surgido reacciones' calificadas que 
muestran una seria preocupación en este 
sentido. Es significativa la de leopoldo Solís 
cuando planteó. evaluando el programa de 
inversiones de Pemex dirigido a construir la 
plataforma original de producción de 2.25 
millones de barriles diarios. que "el petróleo. 
aún nacionalizado. puede funcionar como un 
enclave perjudicial para otras áreas de la 
economía. sobre todo en su demanda de 
insumas no se acopla. como hasta ahora. a la 
programación de desarrollo ' industrial. según 
ocurr,e con el gasoducto construido a base de 
tubería importada. aunque haya capacidad 
instalada interna de carácter substitÚtivo". 

(72) El nivel de producción depende más que de las horas-hombre, de elementos tales como la riqueza de los Y.acimientos 
productores, de la energía natural con que han contado para que pueda fluir el crudo, y de la forma en que se aprovecha esta 
energía por la política productora (paradójicamente.ün uso ineficiente de la misma llevaría a aumentar la producción a corto 
plazo, pero con costos incuantificables a mediano y largo plazo por el crudo que se haga económicamente imposible de 
extraer). 

(73) . Véase: Banco de México Informe Anuall978 (Banco de México. México 1979) p.p. 34, 142-1.46. 
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(74) Acelerar todavía más la construcción de 
la plataforma de producción (por ejemplo a 
un nivel de 4 millones de barriles diarios como 
ba'sido esbozado ). tendería a arraigar todavía 
más el carácter de la producción petrolera 
como "1!11clave perjudicial para otras áreas de 
la economía". 

La acelaración del programa de inversiones 
de Pemex con base en importaciones plantea 
un círculo vicioso que tiende a mermar cada 
vez más el remanente de las exportaciones 
petroleras disponibles para aplicarse al desa
rrollo nacional y, en consecuencia, a aumen
tar el coeficiente de explotación de reservas 
para satisfacer su demanda internacional -a 
pesar de los esfuerzos que realiza por 
integrarse a la economía nacional. En la 
medida en que se acelere el programa de 
inversión de Pemex. se restringen las posibili
dades de la planta industrial nacional lo que 
lleva a una mayor necesidad de generación de 
divisas mediante exportaciones petroleras pa
ra pagar las importaciones consecuentes; lo 
que obliga a aumentar la plataforma de 
exportación. a una aceleración ulterior del 
programa de Pemex. a un aumento en .sus 
coeficientes de importación y a repetir el 
ciclo. 

Naturalmente que desde la perspectiva de 
Pemex. cuyo objetivo. fundamental es producir 
petróleo. las cosas pueden verse con un lente 
diferente. Existe una capacidad industrial 
internacional instalada para satisfacer más 
eficientemente sus demandas que la capaci
dad naci~rnal. Una política petrolera definida 
. desde esta perspectiva limitada tendería a 
caer en el círculo vicioso que lleva a una 
explotación cada vez más acelerada de 
reservas y a disminuir el potencial de las 
mismas para promover el desarrollo nacional. 
El probfema está en que se armonice el 
interés empresarial de Pemex en producir 
petróleo. con el i11terés nacional en que su 
producción satisfaga su potencial para esti
mular la industrialización nacional. 

Por otra parte. hay que reconocer que el 
esquema vigente de protecc"ionismo. que 
conduce a una muy pobre competitividad 
internacional.en la planta industrial. no ayuda 
a armonizar esos intereses. Tiende a· a umen
tar los costos de producción de Pemex. con 
poca productividad para el desarrollo nacional 
por la ineficiencia de la industria protegida y 
también por sus saldos negativos en la 
balanza de pagos. 

Los precios internos de Pemex. 

Como se mencionó antes. uno de los principa
les problemas que ha venido arrastrando el 
desenvolvimiento de Pemex es el de los 
subsidios al consumo interno de energía. En el 
pasado fue elemento determinante de su 
descapitalización y de que México se convir
tiera en importador neto de hidrocarburos. 
(75) 

la multiplicación de las reservas probadas. 
la revolución de los precios internacionales y 

la construcción de una capacidad exportadora 
de Pemex permitieron afrontar el deterioro en 
la situación finaciera provocada por su 
política de precios interno·s. Sin embargo. 

, este alivio no implica que la política de 
precios internos subsidiados haya dejado de 
conducir a una distorsión en la estructura de 
costos empresariales y, sobre todo. al desper
dicio de energícr. fll que lleva a exportar 
acelaradamente las reservas a efecto de 
poder obtener los remanentes que compensen 
el impacto adverso de los subsidios al 
consumo interno. 

Independientemente de los intereses crea
dos que se han desarrollado con base en la 
costumbre de subsidiar los costos de la 
energía. sin razones de política social. existen 
ostensibles razones de equidad para subsidiar 
el consumo de energía para los estratos 
sociales más pobres. Dado que estos últimos. 
por su pobre nivel de ingresos. tienen un 
pobre consumo de energía que. por lo demás. 
debe ser esencial para su subsistencia. el 
mantenerles su consumo subsidiado no debe 

"tener un impacto esencial en las finanzas de 
Pemex. · · 

También hay racionalidad en mantener los 
costos de la energía por debajo de su nivel 
internacional. cuando est.o ·redunda en una 
competitividad internacional de las empresas 
beneficiadas capaz de pagar con divisas el 
monto del subsidio. Bajo estas Gircustancias. 
el ingreso en divisas no llevarían a un 
aumento en las exportaciones petroleras para 
compensar el costo del subsidio . 

Independientemente de las resistencias po
líticas y los problemas circunstanciales de 
inflación-costo que se deben vencer para 
eliminar subsidios ineficientes e inequitativos. 
el problema está en diseñar mecanismos 
efectivos. que. al comercializar los hidrocar
buros. distingan entré sus usos inequitativos e 
ineficientes y los que no lo son. El problema 
será de difícil resolución. Sin embargo. si no 
se resuelve hay que esperar una gran inercia 
interna para ampliar el nivel de las exporta
ciones (en caso de que se matengan subsidios 

(74) Leopoldo Solís, "México ¿potencia petrolera?" en Vuelta Número 22, p. 23. 
(75) Véasein(ra p.p. 19-23. 

indiscriminados) ·o una disminución en el nivel 
de ingresos de los estratos más pobres (en 
caso de que los subsidios se reduzcan o 
eliminen indiscriminadamente) . 

los precios internacionales del crudo. 
los precios internacionales a los que 

Pemex exporte el crudo y la cuestión de la 
membresía o no ·-membresía en la OPE P 
también influirán mucho en la platafoqna de 
producción y exportación de Pemex y en el 
perfil que México adquiera en el futuro como ' 

' país petrolero. · 
Evidentemente. el ingreso por exportacio

nes petroleras no sólo depende de su volumen 
sino también de su precio . Precios bajos 
harían aumentar el volumen para mantener el 
mismo nivel de ingresos. Aumentos en los 
precios harían aumentar el ingreso sin necesi
dad de aumentar la plataforma de producción 
y exportación. De aquí la importancia de los 
términos de comercialización mternacional de 
Pemex. 

México está en una situación geoeconómi
ca internacional privilegiada para comerciali
zar su petróleo. (76) Estados Unidos importa 
el 50 por ciento de su demanda de petróleo. 
~éxico es el país productor más próximo. 
Aunque sus ventajas comparativas de tnins
portación se concentran en el Gdlfo de 
México. que es la salida natural p~ra los 
grandes yacimientos mexicanos. México cuen
ta con la ventaja potencial de la región 
.ístmica para abastecer la costa del Pacífico. 
Hay que matizar estas ventajas por el mal 
estado de las instalaciones portuaria.s mexica
nas. y por la inexistente infraestructura que 

·comunique Coatzacoalcos con Salina Cruz. 
Sin embargo. la técnica de boyas en alta mar 
permite capitalizar rápidamente las ventajas 
de transportación en la costa Este lo que. aún 
sin inversiOnes mayores de infraestructura 
portuaria . ya coloca a México en mucho 
mejor situación que los productores del Golfo 
Pérsico en el mercado norteamericano. El 
abastecillliento más competitivo de significa-
ción esld de Venezuela y Alaska. • 

(76) Véase: Samuel I. del Villar El Conflicto de Intereses en el Mercado mexicano-estadounidense de Energía en Foro 
Internacional Número 74 (Octubre-Diciembre de 1 978) p.p. 310-317. 



A Estados Unidos, como país Cilnsumidor. 
.nteresa que el crudo se coíice "libre a 
oordo" puerto de embarque me;¡¡c¡mo más el 
;osto de transportación al pueltG ile desem
Jarque norteamericano. Esta forma de cotiza
.ión del crudo me:¡icano implicaría de hecho 
JO abatimiento del nivel iriternai:kmal de 
11recios. en la medida en que los Estados 
únidos capitalizarían íntegramente a su favor 
:as ventajas comparativas que tiene México 
~n sus costos de transportación. Además del 
élhorrro para los Estados Unidos que ofrece 
esta forma de cotización. constituye un 
elemento adicional para contrarrestar la ac-· 
ción de la OPEP en el mercado internacional y 
Ja ra inducir a Méúo a urnimt r el ritmo de 
~xportación de sus roseni11s (por l!!s rr.crmres 
.ngresos que obtendría en el m:;~¡;;:J ;;;~:r;;;:
;IOnal). 

México. como exportador. debe estar fun
damentalmente interesado en qua s:.;s ex por
aciones de crudo se coticen en d puerto de 

Jesembarque de los Estados Ur.;;los ce~ bc:~e 
an el . precio "marker" establec;.:o ¡;:r !o 
UPEP ("libre a bordo" puerto de 0mliorQt::l e~ ' 
~ 1 Golfo Pérsico) más el costo de tnm:¡;::rta
~ión del Golfo Pérsico al puerto de des;;¡¡¡b;;r
que en los Estados Unidos. Esta forma de 
cotización mantendría íntegrm;;;mte indizado 
el precio del crudo mexicano al p~ccio 
mternacional establecido por la OPEP; permi
tiría a México capitalizar enteramante las 
¡entajas comparativas que le da s:r cercania 
dl.mercado norteamericano; así como ganmti
zar que sus reservas no se minusvalúrm en · 
relación a los precios internacioilales. y 
atenuar presiones por expiQtarlas ace:erada
mente. 

La negociación entre México como expor
tador y Estados Unidos como importador 
debe llegar a un punto intermedio entre las 
posiciones anteriores. Sin" embargo. al pare
cer. las prácticas corrientes se acercan más a 
la forma de cotización que interesa a Estados 
Unidos. Es cierto que actualmente el precio 
del crudo mexicano "libre a bordo". puerto de 
llmbargue mexicano. se cotiza por encima del 
precio "marker" de la OPEP "libre a bordo" 

puerto de embarque en el Golfo Pérsico. Así, 
después del aumento de precios decretado 
por la OPEP en diciembre de 1978. se 
estableció que el segundo sería póra el primer 
trimestre de 1979. 13.335 dólares. mientras 
qua el precio mexicar.o referido sc~!:l de 14.1 O 
dólares. Sin embargo. el costo de tnmsp .. ita
ción del Golfo Pérsico (puerto de embarque 
Kharg lsland. Irán) a los Estados Unidos 
(Golfo de México) es de 2.46 dólares. 
miantras que el costo de transportación del 
crudo mexicano no sería superior a 50 
centavos de dólar con base en los cc:tos de 
Venezuela que está más lejos. (77) 

Si se toma esto en consideración. y 
siguiendo este ejemplo. en realidad México 
e~tá cotizando su petróleo 1.3 dólares por 
!;;;;;;! ;;cr iJ¡,~ajo del pr;:;;;¡¡ i;;!~~;:::::::::l 

eslab:¡¡;:;;lo ~;;r la OPEP y no 13 cer.ta;;¡¡3 ó~ 
dólar por arriba como sugería una compara
ción simplista y viciosa de los precios "libr~ a 
bordo" en el Golfo Pérsico con los del Golfo 
de Mél:ico. Aún si sa hiciese uaa conc:Jsién en 
el c11~to de tnmsportacióil por las ir.adecua
llas instalaci;;;;es port::arias mm:icoa;:s, ha
bría que tGmar an CU<iiita q;:~ Pemex ofmce 
facilidades crediticias axc¡¡pcionales en el 
mucado. 

Uamó la atención el anuncio hecho por 
Pemex en el sentido de que México aume;;ta
ría en 1979 los precios de su crudo en l!na 
proporción menor al aumento decretado por 
la OPEP. Lo hace todavía más llamativo si se 
considera que los precios del crudo mexicano 
se redujeron de 13.45 dólares por barril al 
prim:ipio de 1977. a 13.1 O dólares a ar.tes del 
aumento decretado por la OPEP en diciembre. 
por lo qua el nuevo precio del crudo msxic<;;:o 
para 1979 es apenas 4.8% superior al que 
tenía en 1977. (78) 

A raíz del impacto en el mercado intema
cior¡al que ha tenido la clausura de las 
exportaciones de Irán (5.5 millones de barriles 
diarios). y los p;ecios en el mercado "spot" 
de Rotterdam han llegado a alcanzar hasta 
más de 20 dólares por barril y los productores 
de la OPEP ra11isaron sus precios. especial
mente aquellos que aumentan su produccióil 

(77) Estimaciones bas.adas en cifras de Petroleum Inteligence Weakly. 
(78) Id. 
(79) Uno más Uno 28 de febre1·o de 1979. 

para compensar la salida de Irán del mercado 
(básicamente a Arabia Saudita). Frente a 
estos desarrollos. la posición de Pemex fue la 
de mantenerse en el nivel de precios fijados 
en diciembre de 1978 hasta abril de 1979 en 
que se revisarían de acuerdo con lo preesta
blecido. (79) 

Para evaluar el impacto en el nivel de 
ingresos que puede tener la política de precios 
internacionales es fundamental considerar 
que ellos se cotizan en dólares. que la tasa de 
inflación en Estados Unidos ha sido elevada. y 
que los precios se mantuvieron congelados 
durante dos años. Así. en términos reales. 
aún después del reajuste de precios de 
diciembre de 1978. los precios de Pemex 
serían inferiores a los que había a principios 
lle 1977. · 

Una política de precios que admita deterio
ros en los niveles de ingreso reales de las 
exportaciones y no capitalice las ventajas 
comparativas en la transportación. tiende a 
élmpliar los volúmenes de exportación v a 
quebrantar la plataforma original de produc
ción de Peme)(. 

La cuestión de la OPEP 

Oesde que Pemex reconstituyó una capaci
dad exportadora en 1975. con base en Jos 
descubrimientos de 1972-1973. el gobierno 
del Presidente Echeverría decidió no ingresar 
en la OPEP. Esta decisión se ha mantenido 
por el gobierno del Presidente López Portillo y 
r.o hay bases para pensar que se cambiará en 
el 'futuro previsible. La racionalidad que ha 
fundamentado esta decisión es que las expor
taciones mexicanas son marginales en el 
mercado intema~ior.al y no dan sustento a 
participar en una o;ganización de exportado
res que buscéiOJ rllíjülar el nivel de precios. Sin 
embargo. puedil haber otras razones. 

La regulaciáíl de los precios internacionales 
por parte de l¡¡ OPEP está fundamentada en 
una re¡¡ulacióíl de la concurrencia de sus 
miembros en el mercado internacional. a 
efecto de limitar la competencia entre ellos. 
Para que este esquema de regulación pueda 
funcionar. es necesaria una disciplina entre 
sus miembros que les impida aumentar los 
volúmenes de exportación por encima de 
determinados límites que. al reducirse tende
rían a abatir los precios fijados por el cartel. 
Cuando sobrevieneil los hallazgos petroleros 
del Sureste en 1973. que permiten a México 
reconstituir una posición exportadora para 
1975: el control de la OPEP sobre el mercado 
internacional ya estaba establecido. {80) 

Esto le permitió a México beneficiarse de 
la revolución de los precios internacionales 
que produjo este control. sin necesidad de 
sujetar la expansión en su capacidad de 
producción y de exportación a la disciplina 
que le hubiese impuesto la participación de la 
OPEP. Presumiblemente la construcción acele
rada de una capacidad de exportación de 
1.25 millones de barriles diarios para 1980 se 
hubiese dificultado en caso de que México 

(80) Véase: Zuhaya\' Mikdashi The OPEC Process en Vernon supra nota 51 p.p. 203-216. 
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hubiese aceptado esa disciplina. Seguramen
te. la expansión de la capacidad exportadora 
a más de 2.5 millones de barriles. tal y como 
ha sido esbozada. la antagonizaría. 

Puede pensarse que esta situación deja a 
M6xico en el mejor de los mundos. Por un 
lado. obtiene los beneficios de los precios de 
la OPEP. pero por el otro no está sujeto a las 
limitaciones que se exigen a los países 
miembros par-a obtener esos beneficios. No 
obstante. esta situación también plantea 
problemas serios. 

En primer lugar. como se mencionó con 
anterioridad. no está tan claro que México 
está vendiendo a los mismos niveles de 
precios que fija la OPEP (81). En segundo 
lugar. está el antagonismo que se puede 
generar con los países exportadores por una 
"competencia desleal". que ha buscado evitar 
la garantía presidencial pública en el sentido 
de que México no será "esquirol" de la OPEP. 
las reiteradas peticiones de Venezuela de que 
México ingrese. reflejan el conflicto por el 
abatimiento de los precios en el Golfo de 
México aun con el limitado nivel de exporta
ción actual. En la medida que las exportacio
nes mexicanas abatan los niveles internacio
nales de precios. no sólo antagoniza los 
intereses de los miembros de la OPEP. sino 
también los de México como país exportador. 

En tercer lugar. renunciar a la disciplina de 
la OPEP. facilita el relajamiento de la 
plataforma de exportación de Pemex. no sólo 
por el impacto directo que tiene en el nivel de 
ingresos los precios más bajos de exportación. 
También lo hace porque se propicia un 
relajamiento de las políticas económicas ínter
nas en el sentido de facilitar la cobertura de 
sus deficiencias meramente con una expan
sión en la de las exportaciones petroleras. 

La venta del gas natural a Estados Unidos 

De las reservas mexicanas de hidrocarbu
ros. las de gas natural constituyen una gran 
proporción. De los 40 mil millones de barriles 
que Pemex contabiliza. como reservas proba
das. 27.8% corresponden a gas natural (65.1 
billones de pies cúbicos). (82) Estas últimas 
se encuentran en yacimientos secos. básica
mente en el norte del país. o asociadas con el 
crudo (cabe recordar que el gas natural es 
una fuente básica de energía natural para que 
pueda fluir el crudo). básicamente en los 
yacimientos de la Zona Sur. 

El problema se presenta en los yacimientos 
de gas asociado al crudo. Para extraer este 
último es inevitable la extracción del gas 

~ 

asociado. mientras que en los yacimientos 
secos el gas puede extraerse a voluntad de 
acuerdo con las condiciones del mercado. 
Cuatro elementos constituyen el problema 
para aprovechar económicamente el gas 
asociado. En primer lugar. los yacimientos del 
Sureste. sobre los que se apoya y apoyará en 
el futuro previsible el programa de producción 
de crudo tienen grandes coeficientes de gas 
asociado. En segundo lugar. la demanda 
interna es considerablemente inferior al volu
men de gas asociado que fluye con el crudo. 'y 
el excedente tiende a aumentar en la medida 
que se acelera la extracc!!lr. de ésta. En tercer 
lugar. las técnicas de reinyección al yacimien
to. a efecto tanto de no desperdiciar el gas 
como de mantener la energía del yacimiento. 
son muy costosas como solución general 
significativa. para que puedan ser absorbidas 
por los precios de venta del crudo. En cuarto 
lugar. las técnicas económicas de transporta
ción del gas natural impiden la integración de 
un mercado mundial. como el del crudo. 

La transportación económica. a través de 
gasoductos. no puede hacerse más que dentro 
de distancias terrestres limitadas. lo que 
impide la integración de mercados transoceá
nicos. Teóricamente se podría integrar un 
mercado mundial bien. mediante redes trasno
ceánicas o mediante la licuefacción del gas y 
su transportación por barco. La primera 
hipótesis es absurdamente costosa. La segun
da. aunque más factible. sigue siendo tan 
costosa que sólo se ha podido integrar un 
mercado mundial muy marginal de gas licua
do. con precios muy superiores a los del gas 
natural. que no ofrece una salida para el gas 
mexicano. 

Frente a este panorama. se decidió la 
construcción del gasoducto Cactus-Reynosa 

(81) Véase supra p.p. 
(82) Pemex Boletín de Prensa de 2 de enero de 1979. 
(83) Véase: José López Portillo supra nota 68 p. 59. 

para d:~r (lila salida del gas natural en et 
mercadc de Estados Unidos. (83) Con base er. 
un acuerdo de seis compañías norteamerica 
nas en pagar 2.65 dólares por mil pi es 
cúbic!rs (precio calculado sobre el del crudo v 
la equivalencia térmica del gas) Pemex se 
comprometió a realizar la construcción monu 
mental de un gasoducto para transportar a 
los Estados Unidos 2.000 millones de pies 
cúbicos de gas natural diarios de sus campo~ 
·petroleros del sureste. (Cabe observar que el 
precio del gas natural nuevo producido 
internamente en los Estados Unidos. de 
acuerdo con el esquema de regulación previs
to en el programa de energía aprobado por el 
Congreso. se estima que alcanzará 4 dólares 
en 1985 y que los Estados Unidos importan 
gas natural licuado a más de 3 dólares por 
millar de pies cúbicos). El gobierno de 
Estados Unidos indicó primero su anuencia al 
acuerdo a tr~ •és de un compromiso del 
Eximbank para financiar la exportación de 
tubería para construir el gasoducto. 

No obstante. una decisión administrativa 
presionada por el senador Adlai Stevenson de 
lllinois (estado consumidor) y apoyada por el 
secretario de Energía bloquearon el acuerdo y 
el financiamiento del Eximbank. Se podía 
presumir que los problemas financieros de 
México. más su compromiso irreversible de 
construir el gasoducto (por la política energé
tica interna) forzarían al gobierno mexicano a 
aceptar precios y condiciones claramente 
ventajosos para su percepcióll del interés 
nacional no-rteamericano. pero claramente 
desventajosos para el interés nacional de 
México. (84) . También se ha acusado al 
secretario de Energía de tomar esta actitud 
para proteger la construcción del costoso 
gasoducto de Alaska. (85) 

(84) Esta síntesis del conflicto está tomad~ de Samuel del Villar s~p_ra nota: para un análisis detall.ado del.marco en los ~s~ad.?s 
Unidos. Véase: Marcela Serrato Las VIcisitudes del plan energet1co de Carter en Foro InternaCional Numero 72 (abnl-Jumo 
de 1978). 

(85) Véase : Edward M. Kennedy prólogo a Congressional Reseai-ch Service Library ofCongress México's Oil an Gas Policy and 
Analysis Washington. D.C .. 1979) p.p. VIII-IX. . 



Sm embargo. la presunción probó estar 
equivocada lo que h1zo la coerción sobre el 
gob1erno mexicano fue clausurar las negocia
ciones para desarrollar un mercado mexicano
esladoumdense d! gas natural. En lugar de 
ceder · en el prec1o. el gobierno mexicano 
dec1d1ó no vender gas a los Estados Unidos. 
sino a¡J'rovechar el gasoducto para consumir 
el gas mtemamente y explotar el combustóleo 
que se libera como resultado v que se cotiza 
en el mercado internacional libre a precios 
mejores que los del gas. (86) 

Esta soluc1ón. que se vio forzado a tomar 
Pemex tiene sus li(llitaciones. pero también 
sus ventaja~ Por una parte. evidentemente 
no ofrece la m1~m a perspectiva de ingresos en 
divisas que la venta de gas natural a Estados 
Unidos a los precios de su equivalencia 
térmica con el crudo. El mercado mexicano 
sólo puede absorber una fracción del gas 
originalmente contratado para su venta en 
Estados Unidos. lo que disminuye los ingresos 
y obhga a mantener coeficientes elevados de 
desperdicio de gas. Sin embargo. por otra 
parte. ofrece ventajas importantes. Induce a 
la sustitución interna de fuentes líquidas por 
el gas. que es un energético más eficiente y 
barato de operar. 

la posición de Pemex en el sentido de que 
el gas natural mexicano debe venderse .al 
precio que resulte de su equivalencia térmica 
del crudo tiene una sólida justificación. 
Cualquier contratlo de suministro a plaro debe 
hacerse vinculado. a un índice de precios que 
refleja la carestí~ creciente de los hidrocarbu
ros y prevenga contra la inflación de los 
bienes y servicios que se importan con ellos. 
Evidentemente. México. aún con el potencial 
de hidrocarburos del qu~ dispone. no va a 
determinar sólo el precio internacional de los 
mismos. incluido el del gas natural (cuyo 

mercado es reg1onal debido a que está 
condicionado para rigideces en las técnicas 
para su transporte que lo separan del 
mercado mternacional del crudo) Al mismo 
tiempo. el interés mex1cano en vender bajo 
precios y condiciones razonables el gas 
asociado que actualmente se quema. no 
puede ignorar las realidades que le imponen 
los excedentes circunstanciales en algunos 
mercados regionales de gas en Estados 
Unidos y el desperdicio de valiosas reservas 
sea porque se quema. sea por subsidios 
irracionales e inequitativos 

lo anterior no quiere decir que las preten
siones del Departamento de Energía deban 
prevalecer en un marco estrictamente comer· 
cial (87) (menos aún en un marco político 
como el que domina la política petrolera 
mexicana). menos que el gobierno mexicano 
deba doblegarse ante ellas. Las mismas 
rigideces geográficas que enfrenta para la 
venta del gas naturrll se plantean a los 
Estados Unidos para comprarlo. El hecho de 
que existan excedentes en algunos mercados 
de gas natural en Estados Unidos (por la 
oferta interna o la canadiense) no elimina los 
deficientes en otros (que puede abastecer 
México). Muestra de ello es que el gobierno 
norteamericano no aceptaría pagar 3.60 
dólares por el' millar de pies cúbicos del 
gas licuado. como lo hace. si este mismo gas 
lo pudiese obtener a 2.16 dólares por millar 
de pies cúbicos al que compra de Canadá. 
Bajo estas condiciones. sería irrazonable 
llegar a acuerdos de mediano y largo plazo 
con el gobierno de los Estados Unidos por los 
que se fijara un precio inferior al que 
resultase de la equivalencia térmica con el 

crudo, sin analizar cuidadosamente el merca
do norteamericano de gas natural. 

Para que México llegase a aceptar la venta 
de gas natural a Estados Unidos (lo que 

necesanamente tendría que ser a largo plazo) 
se tendrían que considerar cinco factores 
fundamentales: 

1. los Estados Unidos han venido importan
do gas licuado a un precio considerable· 
mente superior al que demandó México. 

2. Desde que se canceló el acuerdo. el 
Congreso norteamericano aprobó un pro
grama para desregular gradualmente el 
precio del nuevo gas natural producido en 
Estados Unidos que lo elevará de 1 75 
dólares por millar de pies cúbicos a 
alrededor de 4 dólares para 1985. 

3. la reciente decisión de la OPEP de 
aulllentar en 14.5% el precio del crudo. 

4. El precio del crudo se sigue cotizando en 
dólares. 

5. las presiones inflacionarias en los Estados 

Unidos se mantienen en un nivel elevado. 
Cualquier transacción debe hacerse con 

base en una vinculación del precio del gas 
mexicano a un índice de precios que refleje la 
carestía creciente de los hidrocarburos y 
prevenga contra la inflación de los bienes y 
servicios que se importan con ellos. También 
resulta" indispensable dentro d! este contexto 

·escoger la base del precio sobre la que se 
aplicaría el índice. 

Se plantean varias posibilidades. En lo que 
hace a la base, están el precio del gas 
licuado, el precio internacional del crudo. el 
del nuevo gas natural producido en Estados 
Unidos y el 'del gas natural que tradicional· • 
mente ha importado de Canadá. En lo que 
hace al índice, está. por un lado. el de la 
inflación de México o de Estados Unidos; y. 
por otro lado. los aumentos en los precios que 
tengan el crudo o cualquiera 'de los tipos de 
gas mencionados. 

la situación óptima para México seria 
contratar sobre el precio que siempre resulte 
más alto de relacionar esas bases y esos 
índices. Sin embargo. aunque podría plantear· 
se como posición inicial negociadora, es de 
preverse que esta situación será inaceptable 
para los Estados Unidos. Por ejemplo. si el 
precio resultant;, fuese igual o superior al del 
costoso gas licuado que importen. el gas 
natural mexicano perdería su ventaja compa· 
rativa que le da la proximidad geográfica. 

Al mismo tiempo. debe resultar inaceptable 
para México un precio inferior al internacio· 
nal del crudo. Más aún. la posición de México 
debe reconocer las nuevas condiciones que 
estableció la desregulación del precio 'del gas 
natural en Estados Unidos (que quedó indiza
do a la inflación más un premio del 4%). Un 
acuerd~; que sea aceptable debería partir del 
precio internacional del crudo siempre y 
cuando el mismo no fuese inferior al del 
nuevo gas natural de los Estados Unidos en 
cuyo caso regiría éste. 

(86) Véase: José López Portillo su pra nota 69 p. 37-38. 
(87) Para una evaluación rigurosa del impacto del ga• mex1cano en ,¡ 'J1ercado de Estados {lnidos Véase: Congressional 

Research Service supra nota 83 p.p. 47-49. 
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B. PROBLEMAS FUERA DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA 

Evidentemente el perfil futuro de México 
como país petrolero no sólo dependerá de las 
políticas que siga la industria petrolera. La 
productividad y equidad en la organización 
del resto de la economía será tanto o más 
importante. 

Del nivel de productividad dependerá que 
las reservas petroleras se exploten ·para 
transferir ineficientemente recursos para en
cubrir deficiencias en otros sectores económi
cos. Del nivel de equidad dependerá que los 
beneficios del crecimiento estimulado por la 
producción petrolera se amplíen o se restrinjan 
entre la población. A continuación se busca 
identificar en términos generales. los proble
mas de productividad y equidad que plantean 
los diversos sectores de la economía . 

El sector agropecuario 

El sector agropecuario. en términos gene
rales, se ha distinguido por el grave estrangu
lamiento en su producc1ón que se agudizó 
notablemente durante este decenio. Esto se 
atribuye a una variedad de elementos entre 
los que destacan el sistema de regulación 
agraria que obstruye las posibilidades de 
ganar productividad por las rigideces que 
impone en el uso y combinación de factores 
de la producción; el sistema de precios 
relativos que eleva los costos y deprime los 
ingresos del sector agropecuario en su inter
cambio con el resto de la economía: las 
limitaciones de la inversión pública (por su 
monto relativamente pequeño en relación al 
que se invierte en los otros sectores) y la 
ineficacia con que se maneja. 

El problema de productividad se hace 
ostensible si se considera que en 1977 la 
producción agrícola fue 1.4% inferior a la de 
1970 'y pasó a representar sólo el 6.5% del 
P.I.B. (88) El problema de equidad se 
manifiesta si se considera que alrededor del 
40% de la fuerza de trabajo se emplea en el 
sector agropecuario. 

La reactivación del crecimiento por la 
expansión de la producción petrolera estimula 
la demanda de alimentos y, en consecuencia. 
le da productos agropecuarios. Sin embargo. 
ante las condiciones que estrangulan la 
capacidad de la oferta para responder a la 
demanda. ésta se satisfaría mediante importa
ciones de alimentos lo que intensifica en la 
misma medida la necesidad de ampliar el 
volumen de exportaciones petroleras. La 
estrechez de los canales a través de los que 
se beneficia el sector agropecuario de la 
actividad económica general. y de amplísima 
proporción de la población cuyos ingresos 
dependen ti e la · producción agropecuaria. 
hacen que los ingresos petroleros no los 
beneficien o. en todo caso. que los beneficien 
marginalmente. lo que constituye una gruesa 

inequidád frente a los estratos urbanos que se 
benefician singularmente de ellos. 

El sector de servicios 

La desproporcionada participación de los 
servicios (55% en 1977) contribuye a los 
altos costos de la economía mexicana en el 
P.I.B. De una parte. está el acelerado e 
improductivo crecimiento de los servicios 
burocráticos. cuyo costo pasó del 6.2% al 
9.6% del P.I.B . entre 1970 y 1976. Aunque 
en 1977 se rompió la tendencia interrumpida 
de doce años a que los servicios gubernamen
tales creciesen en forma más que proporcio
nal que el P.I.B .. al parecer por los efectos 
limitativos del programa de reforma adminis
trativa combinados con el impacto de la crisis 
más severa del crecimiento económico en 35 
años. será problemático disciplinar el creci
miento improductivo de la burocracia cuando 
se cuentan con los recursos naturales petrole
ros que paguen su improductividad. (89) 

Por otra parte. estári los esquemas de 
intermediación ineficientes y/o monopolizan
tes. Bien. al atomizar mercados de servicios. 
obstruyen el desenvolvimiento de economías 
de escala. o bien propician arreglos no 
competitivos y ganancias monopólicas. Es 
ilustrativo del problema la evaluación del 
Presidente de la República: 

"A lo largo del tiempo. hemos acumulado 
un sistema monstruoso de comercialización. 
que absorbe más del 30% del producto 
nacional. Se han encimado formas que van. 
desde el trueque más primitivo y el tianguis. a 
las sofisticadas cadenas de supermercados. 
pasando por plazas municipales. centros 
informales o tradicionales de abasto. tiendas. 
almacenes. estanquillos y un pequeño comer
cio desprotegido e ineficiente que es. paradó
jicamente. el que vende más caro y el que 
surte a los más pobres. De otra parte la 

intermediación entre el productor y el ·consu
midor se alarga y complica con alcabalas. 
inmoralidades en el transporte y otras marru
llerías · que escasean artificialmente los bie
nes" . (90) 

Este pesado aparato de intermediación 
constituye un serio gravamen para la competi
tividad internacional del aparato productivo. 
que obstruye compensar con exportaciones 
las importaciones. En la medida en que los 
costos de este aparato no se reduzcan por la 
efectividad de una política antimonopolítica 
latus sen su (que aglutine todos los instru
mentos de regulación gubernamental con ese 
sentido) se mantendrá la inercia a aumentar 
las exportaciones petroleras para suplir la 
falta de competitividad internacional. 

El sector manufacturero 

Aunque México ha tenido un crecimiento 
industrial relativamente rápido. su desarrollo 
se ha distinguido por el de tres problemas 
centrales. En primer lugar. los elevados 
coeficientes de empleos de capital en que se 
ha fundamentado. han elevado los coeficien
tes de desempleo tecnológico de mano de 
obra y, en consecuencia. ha reducido las 
posibilidades de la expansión de la economía 
para absorber la oferta de trabajo que resulta 
de un elevado crecimiento demográfico. En 
segundo lugar. ha arraigado un rígido sistema 
de proteccionismo industrial que. al abaratar 
artificialmente las importaciones y obstruir la 
competitividad internacional del aparato pro
ductivo. tiende a que el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos crezca en 
forma más que proporcional que el P.I.B. En 
tercer lugar. estimula uri inequitativo e inefi
ciente patrón de concentración personal y 
regional del ingreso. al orientar la actividad 
económica hacia actividades con una delgada 
vinculación con los sectores más pobres. y 
con las áreas geográficas deprimidas. 

(88) En 1970 el valor del producto agrícola a precios de 1960 fu e de 21 ,140 millones de pesos y en 1977 de 20.840 millones. 
Banco de M éxico Informe Anual 1977 (México, 1978). 

(89) Fuente Id. 
(90) José López Portillo supra nota 69 p . 17. 



Los resultados adversos del sector manu
facturero en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos constituyen una fuerte presión 
a aumentar la exportaciones petroleras pará 
poder financiar el déficit consecuente. Al 
mismo tiempo. la localización geográfica de la 
planta industrial y su expansión. así como los 
bajos ·coeficientes de empleo de la mano de 
obra de su expansión. tienden a que los 
recursos provenientes de esas exportaciones 
aumenten las tasas de desempleo tecnológicas 
se concentren ineficiente e inequitativamente 
la riqueza en áreas geográficas que muestran 
un severo congestionamiento urbano e indus
trial. 

El sector externo 

El déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de la economía no petrolera 
v su financiamiento con base en exportacio
nes petroleras integran un círculo vicioso: 
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Cuando se estimula el crec1m1ento de la 
economía con los ingresos petroleros. se 
estimula la expansión de ese déficit. Para 
cubrirlo se genera una presión a ampliar el 
volumen de exportaciones petroleras. lo que. 
a su vez. estimula de nuevo el crecimiento 
deficitario v la necesidad de ampliar más las 
exportaciones petroleras y así sus coeficientes 
tienden a ampliarse. Al mismo tiempo. las 
rigideces en la eficacia del aparato productivo 
para responder a los estímulos monetarios 
que provoca la expansión de la demanda 
agregada. llevan a un crecimiento inflaciona
rio superior al de Estados Unidos. lo que 
tiende a aumentar la importación de bienes y 
servicios. a menoscabar la capacidad de 
generar divisas por exportaciones no petrole-

ras. y a incrementar las exportaciones petro
leras para cubrir la expansión del déficit. 

Cabe observar que el incremento de las 
exportaciones petroleras tiende a mantener 
un tipo de cambio crecientemente sobrevalua
do (de acuerdo a diferencial de la tasa de 
inflación de México y Estados Unidos). lo 
que. en la medida de la sobrevaluación 
distorsiona en favor de las importaciones v en 
contra de las exportaciones no petroleras. 
Esto también plantea un problema de equi· 
dad. Dado que el coeficiente de elasticidad 
-ingreso de las importaciones tiende a ser 
mayor en los estratos más ricos. los subsidios 
Implícitos en un tipo de cambio sobrevaluado. 
con cargo a las reservas petroleras. tendería 
a beneficiar tanto más que proporcionalmente 
a estos estratos en relación a los más pobres. 

El sistema fiscal (tributación y gasto} 

la tributación y el gasto público podrían 
ser expedientes fundamentales para usar los 
ingresos petroleros con mayor productividad y 
equidad. El problema es que el marco de 
distribución de cargas tributarias y beneficios 
presupuestales no ha reflejado adecuadamen
te los altos costos públicos del crecimiento v 
no ha distribuido equitativa y productivamen
te los beneficios del mismo. 

Las reservas petroleras constituyen una 
rica fuente no sólo para encubrir las deficien
cias ,que el sistema fiscal debe satisfacer. sino 
aún para agudizarlas. En la medida -en que 
esta fuente se actualice v supla las responsa
bilidades del mismo. aumentarán las presiones 
para acelerar las exportaciones petroleras con 
Doca productividad social. 
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