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EL NAC IONALIS MO EN AMERICA NO ES ANACRONICO 
SINO NECESARIO 

"Dentro de un mundo en que se 
plantean problemas que deben ser re
sueltos a un nivel planetario a que ha 
dado origen la expansión de un capi
talismo representado por los Estados 
Unidos, el nacionalismo latinoame
ricano no es una ideología anacró
nica". 

Así lo afirma el doctor Leopoldo 
Zea, director general de O ifusión Cul
tural de la UNAM, en su artículo 
lAnacro.nismo o vigencia del naciona
lismo latinoamericano, que publica la 
Revista de la Universidad de México 
en su reciente número, que ya se 
encuentra a la venta. -\-

Después de hacer un análisis de la 
situación política, económica y social 
de los países latinoamericanos y de la · 
evolución del pensamiento nacio na
lista ante la actitud expansionista de 
los Estados Unidos, líder del capita
lismo, se pregunta si resulta anacró· 
nico el nacionalismo. 

"La revolución cubana, se respon
de él mismo, ha sido la primera en 
plantear las dificultades que enfrenta 
su pueblo como un problema que ha 
de ser resuelto a nivel mundial. La 
lucha a que se ha visto sometida esta 
nación no viene a ser sino expresión 
de una lucha más amplia que trasc ien
de los límites de la nación cubana". 

Agrega que esta es una lucha con
tra un sistema internacional que se 
niega a considerar los intereses de las . 
grandes masas que han hecho posible 
su desarrollo, y que por lo mismo ha 
de ser orientada también a nivel inter
nacional. 

Después de referirse a los movi
mientos sociales y políticos que han 
surgido en los últimos años en Amé
rica Latina, y que tienen como única 
orientación "cambios de estructuras, 
transformación de un sistema que no 
ha dado solución a los problemas de 
·tos grandes grupos sociales, en Latino
américa y en el resto del mundo", 
opina que la forma . de alcanzar esta 
solución puede ser distinta en cada 
país. 

"El triunfo de Allende en Chile es 
un buen ejemplo, indica, como lo es 
también la transformación social que 
viene realizando el Perú bajo el con
trol de los militares que no quieren 
ser ya más instrumento de las oligar
quías latinoamericanas". 

Manifiesta que los militares perua
nos insisten en un nacionalismo en el 

que, una vez más, los intereses de los 
grandes grupos sociales pueden ser 
resueltos; y que Allende, por su lado, 
habla de una sociedad más justa en la 
que puedan ser considerados los di
versos intereses que la forman sin 
lesionar unos en beneficio de otros. 

Al referirse a nuestro país, el doc
tor Leopoldo Zea apunta que en el 
México actual se habla ya de revita
lizar una revolución que fue conte
nida después de la experiencia carde
nista. 

Finalmente, el filósofo mexicano 
señala que aún es violenta la posibi
lidad de lograr los cambios sociales, 

pero que también se estudia al siste
ma . buscando cambios que eviten la 
violencia, "en este sentido, concluye, 
el nacionalismo no es todavía una 
ideología anacrónica". 

En este número de la Revista de la 
Universidad de Méxioo, se incluyen 
artículos de los filósofos, escritores e 
intelectuales latinoamericanos Francis
co Miró Quesada, Angel Rama, Marta 
Traba, Darcy Ribeiro, Domingo Piga 
y otros, actualmente representantes 
de universidades de Centro, Suda
mérica y del Caribe que asisten a la 11 
Conferencia latinoamericana de difu
sión cultural y extensión universitaria, 
que se celebra en esta ciudad. 
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"PARTIDO OFICIAL 
Y PRESIDENCIALISMO 

HAN SI DO DESPOJADOS 
DE SU SUSTANCIA 

ORIGINAL": FLORES 
OLEA 

Con la represión, la violencia y la 
masacre utilizadas hasta sus últimas 
consecuencias, uno de los cap1'tulos 
más negros y sangrientos de nuestra 
historia, se consumó otro de los pro
pósitos del movimiento estudiantil de 
1968: probar ante millones de mexi
canos, el carácter re'presivo y violento 
del Estado capitalista en México. 

As( lo afirmó el director de la 
Facultad de Ciencias Pol(ticas y So
ciales de la UNAM, licenciado Víctor 
Flores Olea, durante su conferencia 
México, un desaf(o al sistema, que 
sustentó como parte de los Cursos de 
Invierno que organiza ese plantel. 

Pasa a la página 2 

En dos generaciones más 

CHINA SERA DE LOS 
PAISES MAS 

DESARROLLADOS 
TECNOLOGICAMENTE 

"La República Popular de China se 
desarrolla económica y tecnoló
gicamente con sus propios esfuerzos y 
recursos. Eliminada la explotación 
extranjera ahora se aboca a resolver 
los problemas del aumento de pobla
ción y sus bajos niveles de vida. El 
mejor aliado de China es el tiempo, al 
lado de su tenaz esfuerzo construc
tivo". 

Afirma lo anterior el licenciado 
Ricardo Torres Gaitán, miembro del 
1 nstituto de 1 nvestigaciones Econó
micas de la UNAM, en sus Obser
vaciones sobre la econom(a de China, 
publicadas en el último número de la 

Pasa a la página 2 
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"PARTIDO OFICIAL 

Viene de la pjgina 1 

El licenciado Flores Olea expresó 
que hacía este análisis como home
naje a quienes -perdieron la vida o la 
libertad por defender valores que tras
cienden al statu quo y apuntan hacia 
una sociedad más justa y racional, en 
la que se elimine la explotación del 
hombre por el hombre y la concen
tración de la propiedad y la riqueza, 
y señaló: 

"Aparte de los motivos circuPs
tanciales que originaron el conflicto 
de 1968, es qbvio que el trasfondo 
económico y poli'tico del país deter
minó en buena medida su rat'z, su 
desarrollo y desenlace, y la situación 
actual del propio movimiento". 

Asimismo, dijo que los relativos 
éxitos del crecimiento económico, 
cuantitativo, y la estabilidad política 
del pa(s durante las últimas décadas, 
están lejos de haber impedido la con
centración de la propiedad y la rique· 
za; "más bien la han reforzado, con 
dosis variables de violencia y repre
sión aplicadas por el aparato de Esta
do". 

También se refirió a la paradoja de 
que el crecimiento capitalista mexica
no, que ha originado la moderni
zación del aparato industrial y la di
versificación de la sociedad, coexiste 
hoy con un sistema de poder que 
conserva, en esencia, los mismos ras
gos de su modelo aparecido en 1929. 

Peor aún, agregó, el partido ofi
cial, que en un momento fue instru
mento eficaz para unir a diversos 
sectores sociales bajo la misma divisa 
del desarrollo, y el presidencialismo, 
como instancia última de arbitraje, 
que pudo bajo ciertas circunstancias 
atenuar los antagonismos de clase, 
han sido despojados, hasta ahora, de 
su sustancia original por nuestro 
propio crecimiento capitalista. 

Enseguida, el director de la Facul
tad de Ciencias Poli'ticas y Sociales 
hizo ver que el monopolio del apara
to poli'tico y la ausencia de partidos 
y organizaciones representativas e in 
dependientes, sumados a la falta de 
canales de información y libre mani
festación de las ideas, salvo excep
ciones, agudizan la contradicción en
tre la situación socioeconómica de 
ciertas clases y sus posibilidades reales 
de expresión. 

En otra parte de su conferencia, el 
licenciado Flores Olea, explicó que 
mientras las reivindicaciones por 
mejor(a de salarios y otras presta
ciones han sido negociables, ya que el 
sistema las asimila v(a alza de precios, 
las exigencias de democracia sindical 
y el desplazamiento de lfderes co
rrompidos han desembocado frecuen
temente en la represión. 

"De esta manera, señaló, al mante
ner algunos de sus procedimientos y 

al negarse a operar cambios poli'ticos, 
el Estado no sólo se protege a s( 

mismo, sino a la estructura de la 
desigualdad, y la defensa del sistema 
polftico se convierte as( en defensa 
del sistema total". 

El funcionario universitario hizo 
hincapié en que el movimiento estu
diantil de 1968 planteó, entre otras 
cuestiones, el problema de una verda
dera democracia representativa na
cional, "tal vez porque México no ha 
vivido en estado 'puro' la democracia 
representativa", que lo diferenció de 
otras manifestaciones similares como 
la de Francia en ese mismo año, que 
militó contra cualquier género de 
representación. 

Además de las limitaciones pro
gramáticas e ideológicas, manifestó el 
conferenciante, el movimiento estu
diantil de 1968 adoleció de las mis
mas carencias que han afectado últi
mamente a otras manifestaciones 
democráticas en México, como el 
aislamiento de una base social amplia, 
y la falta de organizaciones adecuadas 
para asumir una ' perspectiva nacional. 

Asimismo, dijo que los jóvenes se 
han autodefinido como' precunores, y 
que su militancia se produ~;e porque 
la clase obrera de los países indus
triales se ha integrado ya a los pa
trones de consumo de la sociedad 
opulenta; o porque es el sector mejor 
informado y más politizado de los 
paises subdesarrollados, que se carac
terizan por tener un débil proleta
riado y masas de campesinos analfa
betos. 

Finalmente, subrayó Flores Olea 
que luchas como la de 1968 son 
dif(ciles en nuestro pai's, entre otras 
causas, por carecerse de partidos poll
ticos y de organizaciones indepen
dientes, porque no es fácil ni habitual 
la crftica a través de los medios ma
sivos de difusión, y en virtud de que 
la educación política de los obreros 
es frenada por el aparato ideológico 
de la burgues(a. 

CHINA SERA. 

Viene de la p6gina 1 

1 
Revista Problemas del Desarrollo, que 
edita esa dependencia universitaria. 

"Con el desarrollo económico que 
este pa(s ha realizado durante los 
últimos 20 años, explica el licenciado 
Torres Gaitán, se ha logrado eliminar 
por completo el desempleo ances
tral". 

El economista universitario señala 
que hombres y mujeres desde la edad 
de 17 años se incorporan al proceso 
productivo en diferentes actividades, 
ya sea en el campo, en la fábrica, en 
el taller o en el transporte. "El hecho 
es que se ha logrado eliminar el am
plio subempleo y el desempleo que 
exist(an antes de la llega9a del presi
dente Mao al poder". 

Asimismo, explica que los niños en 
edad escolar, al nivel de primaria, se 
incorporan un día a la semana a una 
brigada de producción a fin de recibir 
entrenamiento. "Ni siquiera en estu
dios superiores habiéndose graduado 
y siendo destacados en la Medicina, 
en la Física o en otra disciplina están 
exentos los estudiantes de prestar ser
vicios en la fábrica o en el campo un 
día a la semana". 

Al referirse a la redistribución de 
la tierra, el economista dice en su 
artículo que éste ha sido un factor 
positivo fundamental para la econo
mía y la alimentación del pueblo 
chino que ha logrado excedentes para 
exportar algunos productos. "Sin 
embargo, el progreso logrado en ma
teria agrícola e industrial es todav(a, 
aun para los propios chinos, insatis
factorio". 

"El más grave problema econó
mico que enfrenta la economía china, 
indica el licenciado Torres, es la nece
sidad de lograr una enorme acumu· 
lación de instrumentos de pro
ducción, a cuyo fin deberá destinar 
por muchos años la mayor propor
ción de excedente económico, hasta 
lograr una producción masiva con 
mayor productividad del trabajo". 

Agrega el licenciado Torres Gaitán 
que esta acumulación requiere espe
cialmente de grandes obras de infraes
tructura, y mayores esfuerzos en edu
cación, teynolog(a y en su desarrollo 
proéluctivo, tanto en el campo como 
en la ciudad. 

"Erradicados los vicios, el desem· 
pleo, el hambre y especialmente la 
dependencia de los países capitalistas, 
afirma, China representa el pafs de la 
más grande concentración de la fuer
za de trabajo en acción, y el más 
grande laboratorio del mundo en 
cuanto a un progreso integral, en los 
aspectos económico, educativo, pol(
tico y social". 

Concluye con el cálculo de que en 
dos generaciones más, seguramente la 
producción nacional de China será la 
más elevada en el mundo, y su desa
rrollo tecnológico de los más avan
zados, disfrutando de las ventajas que 
da la magnitud de sus masas, su am
plio territorio y sobre todo su sistema 
económico en donde las relaciones de 
producción socialista garantizan un 
desarrollo económico autosostenido 
por muchos años. 

Antes del año 2 mil 

HABRA SIETE MIL 
MILLONES DE HABITANTES 

EN EL MUNDO 

"Debemos crear una conciencia 
universal acerca del acelerado aumen· 
to de la población, antes de que sea 
demasiado tarde, para intentar mejo· 
rar el problema atacándolo desde su 
origen". Expresa lo anterior el arqui· 
tecto Félix Candela en su artículo La 



explosión demográfica, publicado en 
el reciente número de la revista Deve
nir que etlita la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la UNAM. 

"El primer paso para encontrar 
una solución al problema, indica el 
articulista, consiste en eliminar de la 
mente prejuicios anacrónicos, median
te el ejercicio de una función inte-
1 igente que permita observar e inter
pretar acontecimientos diarios, y 
reaccionar frente a ellos". 1 

Hace hincapié en la inoperancia de 
enfrentarse a una situación comple
tamente nueva, a un cambio radical, 
con el mismo cúmulo de lugares 
comunes, dogmas y principios mora
les y pol(ticos que quizá fueron váli
dos hace treinta años, cuando el nú· 
mero de humanos era la mitad del 
actual. 

Argumenta el arquitecto Candela 
que actualmente la población mundial 
ha sobrepasado los 3 mil millones de 
habitantes, que ésta se duplicará du· 
rante los próximos 37 años, y llegará 
a los 7 mil millones antes del año 2 
mil. 

Hace, además, una crl'tica al cri
terio estático de la población en la 
t: eor(a económica Keynesiana, que 
sugiere la posibilidad de un creciente 
consumo de cosas, para que éstas 
puedan ser producidas en cantidades 
eternamente mayores, lo cual "es un 
sueño de un alucinado, cuyo incons
ciente deseo fue terminar cuanto 
antes con este mundo, puesto que 
i~noraba un detalle: que la Tierra y 
sus recursos naturales son finitos". 

"lo que se necesita, propone el 
arquitecto, es una revolución espiri
t:ual en la que. exista un esfuerzo 
conjunto de persuasión universal, para 
devolver a las palabras su significado 
original". 

Opina que este problema podrá 
abordarlo un organismo internacional 
que recoja datos estadl'sticos para su 
almacenamiento y clasificación por 
rnedio de maquinaria electrónica, y 
construya laboratorios que simulen o 
reproduzcan el fenómeno del crecí· 
miento de la población y mediante 
ello obtener una solución al proble· 
m a. 

Sin embargo, añade que este tipo 
de investigación puede proporcionar 
llna solución errónea y subjetiva del 
problema, por lo cual es mejor fa 
meditación universal, método que re
sultar(a más económico: "una solu
ción moral y espiritual que adopte un 
control natal, ya que un mundo finito 
sólo puede albergar una población 
finita". 

En mayo 

SE CELEBRARA LA 111 
FERIA DE CIENCIAS 

Con el fin de estimular el diseño 
de material técnico y la experimen
l:ación cient(fica, del 8 al 12 de mayo 
se celebrará la 111 Feria de Ciencias 

en el Museo Universitario de Ciencias 
y Arte de la UNAM. . 

Este evento es organizado por el 
Departamento de Ciencias de la Di
rección General de Difusión Cultural 
de la UNAM en colaboración con la 
Facultad de Ciencias, y en él se exhi· 
birán diseños y realizaciones de ex· 
perimentos de profesores, estudiantes 
e investigadores de esta Casa de Es
tudios. 

los tres mejores trabajos recibirán 
sendos premios, de acuerdo al fallo 
que emita el jurado de especialistas 
nombrado por la Dirección de la Fa
cultad de Ciencias de esta Institución. 

En la pasada muestra, se exhibie
ron telescopios diseñados y construi
dos en el Instituto de Astronom(a; un 
cohete electrónico fabricado por es
tudiantes de la F.C. 

·CASA DEL LAGO 

PROGRAMACION DEL SABADO 26 DE FEBRERO 1972 

De 10 a 14 horas 

CURSOS LIBRES: Taller de diseño para niños y adultos. Taller de cine. Taller 
de fotografía. Taller de música. Guitarra. Flauta barroca. 
Piano. Ballet contemporáneo. Ballet folklórico. Teatro. 

A las 15 horas 

Ensayo con la Orquesta de Cámara de la Casa del Lago. 
Director: Armando Zayas. 

A las 17 horas. 

TALLER DE CRITICA: 
"LA CRITICA COMO REVELACION" 
El cuento, la novela 
Alberto Dallal 
1 nscripci6n a las sesiones $ 150.00 
Admisión por sesión $ 20.00 

A las 18 horas 

Segundo concierto de la PRIMERA SERIE DE CONCIERTOS DE CAMARA DE 
1972. 

CINE: 

TEATRO: 

Martha García Renart (pianista) 
Vfctor Manuel Cortez (Violoncelista) 

MUSICA DE: BRAHMS 
Sonata Opus 38 en Mi Menor 
Sonata Opus 99 en Fa Mayor 

Abono estudiantes $ 50.00 
Abono 6 conciertos $ 100.00 

A las 19 horas 

Muestra de pelfculas de 8mm. del Primer Encuentro de 
Realizadores. 

PROGRAMACION DEL DOMINGO 27 DE FEBRERO 1972 

A las 1 O horas 

Teatro Guignol 

A las 14 horas 

Ultima función del Teatro Campesino (Grupo "Chicana", 
dirigido por Luis Valdez). 
Con la obra: "BERNABE Y LA CARPA" 

CONFERENCIAS: A las 11.30 horas 

3a. PANORAMA DE MEXICO, a) Regiones musicales mestizas 
b) grupos musicales ind(genas 

CINE: 

Por: René Villanueva 

A las 12.30 horas 

EL LIBRO Y EL AUTOR. 
"LA O POR LO 

REDONDO" de Ma. Luisa Mendoza. 
Entrevista a cargo de Alberto Dallal. 

A las 16 horas 

Muestra de .pel(culas de 8 mm. del Primer Encuentro de 
Realizadores. 

En lo~ jardines: exposición y venta de publicaciones de Difusión Cultural y de le 
Colecc•6n Popular de Editorial ERA, discos VOZ VIVA. 
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Futbol americano 

MAIQANA SE INICIA LA TEMPORADA 1972 DE LA LIGA 
INTERMEDIA 

A partir de mañana, ~bado 26 de febrero, la pas1on del futbol 
americano comenzará a desbordarse en la cancha, al iniciarse la Tem
porada 1972 de la Liga Intermedia. Simultáneamente comenzará con 
sendos partidos en los estadios de Prácticas de la Ciudad Universitaria, 
en Zacatenco y en el de la Ciudad de los Deportes. 

En esti temporada, los organizadores del cotejo him dividido a los 
31 equipos representativos de los principales centros de ~nseñanza 
superior de la capital y del interior del pa(s en cinco grupos, cuatro de 
los cuales pelearán por el primer lugar en el campeonato, y uno más por 
el ascenso a la Liga Nacional. 

Los equipos participantes son 7 de la UNAM, 8 del Instituto 
Politécnico Nacional, '5 equipos de clubes y once de otros centros 
educativos nacionales. Entre estos equipos figuran los de Acción Depor
tiva, de la ENEF, Chapingo, de la Universidad Iberoamericana y de los 
tecnológicos de Celaya y Autónomo de México, entre otros. 

Durante las próximas seis semanas se dilucidarán los dos primeros 
lugares de cada grupo, que habrán· de enfrentarse entre sí para sacar los 
equipos finalistas, de los cuales saldrá el campeón de esta temporada 
estudiantil. 

Los juegos programados para la primera semana son los siguientes: 

VOCACIONAL 5 
COMERCIO 

VS. INGENIERIA 
VS. UNIVERSIDAD A;JTONOMA DE 

GUADALAJARA 
ACCION DEPORTIVA VS. 
LEYES VS. 
PREPARATORIA VS. 
EDUCACION VS. 
PREPARATORIA 8 VS. 
VOCACIONAL 6 VS. 
ENEF VS. 
MARINA VS. 
JUAN DE DIOS BATIZ VS. 
COLEGIO MILITAR VS. 
VOCACIONAL 16 VS. 
TECNOLOGICO DE MEXICO VS. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 

OEL ESTADO DE MEXICO VS. 
ACCION DEPORTIVA B VS. 

ESIME-ESIA 
CHAPINGO (AZUU 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
VOCACIONAL 4 
AZTLAN 
VOCACIONAL 2 
CHAPINGO (PLATA) 
QUIMICA 
VOCACIONAL 3 
MEDICINA 
TECNOLOGICO DE CELAYA 
ULSA 

CENTRO ESCOLAR Nll'iiOS HEROES 
VOCACIONAL 8 

Los juegos se celebrarán en los tres estadios mencionados con 
anterioridad. ... 

ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA 

CICLO LA REFORMA UNIVERSITARIA 
EN AMERICA LATINA 

LUNES 28 
6 P.M. José Antonio Portuondo.- Cuba.- "La Reforma Universitaria 

en Cuba" 
7 P.M. 

MARTES 29 
6 P.M. 

7 P.M. 

Darcy Ribeiro.- Brasil.- "Universidad, Civilización y Evolu· 
ción". 

Gregario Weinberg.- Argentina.- "Funcionalidad de la Univer-· 
sidad" Análisis de la perspectiva histórica. 
Arturo Ardao.- Uruguay.- "La experiencia Uruguaya de la 
Reforma Universitaria"·. 

MIERCOLES 1o. 
6 P.M. Angel Rama.- Uruguay.- "La Universidad y la Reforma 

Social en Latinoamérica". 
7 P.M. Benjamín Carrión.- Ecuador.- "Experiencia Ecuatoriana de la 

vida en la Universidad". 

JUEVES 2 
6 P.M. MESA REDONDA de los conferencistas con la participación 

de Francisco Miró Quezada de Perú. 
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AUDITORIO DEL PLANTEL 
ASISTENCIA LIBRE 

HOLANDA OFRECE BECAS 
A UNIVERSITARIOS 

El gobierno de los Países Bajm 
ofrece varias becas a profesionales 1 

estudiantes de la UNAM que deseen 
participar en el So. Seminario inter 
nacional de manejo de puertos 1972, 
en el 10o. CuriO internacional de 
verano sobre industrialización; en el 
11avo. Curso internacional sobre el 
drenaje del suelo, y un Curso de 
entrenamiento en radio y televisi6n. 

Los cursos se impartirán en Amster· 
dam, del 17 de .abril al 19 de mayo 
próximo ; en La Haya, del 17 de julio 
al 25 de agosto; en Wageningen, del 
28 de agosto al 15 de d iciembre del 
año en curso; y en Hilversum, a partir 
del 15 de agosto de 1972, respectiva· 
mente. · 

Las becas comprenden: viaje re· 
dondo intern acional, inscripción en el 
curs'o y gastos de hospedaje y alimen· 
tación. 

Los interesados deberán acudir a la 
mayor brevedad a la Comisión de 
Becas de la UNAM, ubicada en ei 
tercer piso del edificio Oficinas Ad· 
ministrativas número 2, en la Ciudad 
Universitaria. 

Gaceta UNAM 

Universidad Nacional Au tónoma 
de México 

Dr. Pablo González Casanova 
Rector 

Quim. Manuel Madrazo Garamendi 
Secretario General 

Lic. Enrique Velasco lbarra 
Secretario General Au xi liar 

Dirección General de Información 
y , Relaciones 

Lic. Gustavo Carvajal Moreno 
Director General 

La Gaceta UNAM, aparece los lunes, 
miércoles y viernes en periodos de 
clases y los miércoles en periodos de 
exámenes y vacaciones parciales. 
Publicada por la Dirección General 
de Información y Relaciones. 
11o. Piso Torre de la Rectad a. 
C.U. México 20, D.F. 
Franquicia postal por acuerdo pre
sidencial de 8 de mayo de 1940. 
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