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Información G neral 

En el Centro Médico Universitario 

ti doctor lazaro tlenavrdes se d rge a las enfermeras un111ersrtarras. con motrvo 11 t nom que res tue rend do en el Centro 
Universitario. lo acompañan en el presid.um. en el Ofden habitual. el doctor lgnacro Avda. las enfermeras Ere ·a Islas y Carmen Villa. y el 
Francisco Herrera. 

La Dirección Gen ral d ervi
cios Médicos rindió homenaje a 
las enfermera que laboran en e a 
dependencia con motivo de u 
día, que e celebra el 6 de enero, 
en una ceremonia, que tuvo lu
gar el pasado día 9 en el Audito
rio del Centro Médico Universi
tario. 

El doc or Lázaro Benavides 
Vázquez dir ctor general de la 
depend ncia, hizo entrega de 
menciones honorHica a la en ti .r· 
mera· que por u labor desempe
ñada tanto en e e Centro omo 
en el Colegio de Ciencia y Hu
manidades y en diversos plante
le de la E1 EP, e hicieron acree
dora de e ta di tinción. 

Al hacer u o de la palabra, el 
doctor Francisco H rrera Grana
do , jcf. de A i tencia Médica en 
Servi io Periférico , dijo que la 
enfermera d be sentir la vocación 
dt~ entrega al ervicio del paci n
te, para lo cual es nece ario e tu
diar on empeño y estar constan-
fiJ GIXIVIlHtl 

imi nto . 
Agregó que poca prof. ion 

requieren un mayor conocimi 'll· 
to , compren ión de la p icología 
que la d la enfermera cuya 
acth idad van má · allá d la 
simple atención de las nccesida
de fí ica d 1 pací nte. 

Expr ó finalmente que la en
fermería con tituy uno d lo· 
pilare básico de la medicina 
actual ya que un alto por ntaje 
del éxito o del fra a ·o de un 
tratamiento médico depend d 
esta labor, por lo qu in tó a la 
hom najeada a continuar la ac
uvidad que le fue a ·ignada. 

Por otra parte, Ercilia Isla 
ela o j fa de enferm ra del 
entro Médico Unive itario, de

finió la nferm ría como una 
profc ión cuyo objetivo principal 
es el . rvi io ocial. Indicó qu la 
nfermera mexicana d b upc-

rarsc con tant ment para on -
guir lo mejores fine y, asi, ser 

parte a tiva dd dt·sarr llo del 
paí ·, • agrade i · la colaboración 
qu · brindan las autoridadc mé
di as a las enfcrm ra. para desa
rrollars ' ·up ·rarsc. 

El doctor Lázaro Benavides 
V zqu 7 , al clausurar la ceremo
ma, exhortó a la enfermeras de 

.entro Médico a perimen-
tar la sati facción p rsonal de 
ervir a lo d má n pro de la 

salud. 
En el acto tuvi n presen· 

t , ademá la .P ·icóloga Lour-des 
Tamborrel ázquez, la. enfer
meras Carmen Villa Zamora 
Bertha Mar Flore , araid Gon
zález Calixto, Raquel Guevara 

vila, María de Lourd Plata 
Díaz, Guillermina Arenas Man-
7.ano, Carlota López Oliva, Ma
ría Luí a ilva osa, Dulce Val-
dé. F mández na aria Are· 
llano Torre , licia Blancarte 
Godínez, Reyna Chávez y Espe· 
ranza Barbeyte Chale , quienes 
recibieron mención honorífica. 



Aporte a la investigación tecnológica 

La UNAM suscribió recientem n-
te un convenio preliminar on 8 n 
SOMEX, mediante el cu 1 t 
de Estudios asesorará en maten de 
investigación tecnológica el d 
llo de esta organización. 

El acuerdo fue t bl td por 1 
doctor Guillermo berón, re tor d 
la UNAM, y por el Ji enciado iario 
Ramón Beteta, p ident ej uuvo 
y director general de Banca 
MEX. 

Entrevistado al r pecto, d d tor 
José F. Herrán, a r de Rector! en 
Investigación Científica Apli ad , 
señaló que la trascendencia de te 
programa radica en que la niv 
daá ayudará en la resolución de 
problemas especlficos que urjan 
dentro de gran número de industri 
que Banca SOMEX controla, a 1 
como en la con trucción de nuev 
plantas. 

Afirmó, asimi mo, que las empre
sas de esta In titución cuentan con 
una serie de proyectos de produc
ción, en los cuales requiere d a
rrollar o adquirir tecnologia, que, 
por las caracterí ticas del producto 
del proceso, podría pensarse que en· 
cuentran en la UN M las condicio-
nes favorables para u perfeccion • pr 
miento. 



l1 pasado día 11, el ingenie
ro Alfredo Mustieles fue d ig
nado como nuevo secretario 
particular del. ingeniero Gerar
do L. Dorantes, secretario de 
Rectoría~ 

El ingeniero Mustieles tuvo 
a su cargo la Coordinación 
Ejecutiva de la Comisión 
Coordinadora del Servicio So
cial, y ocupó el puesto de 
Secretario Técnico de la Coor
dinación de la Investigación 
Científica, cargo que desempe
ñó hasta su nueva designación. 

Momento después, el inge
niero Dorant~, acompañado 
por el licenciado Luis Molina 
Piñeiro, director general de 
Divulgación Universitaria, dio 
posesión al ingeniero Leopoldo 
Silva Gutiérrez como subdi
rector de esta dependenc~a. 

Al hacer uso de la palabra, 
el ingeniero Silva agradeció la 
confianza depositada en él y 
pidió al personal que labora 
en la Dirección su apoyo para 
cumplir acertadamente con la 
misión que le fue encomenda
da. 

El ingeniero Silva ha ido 
durante largo tiempo colabo
rador de la U AM, ocupando 
últimamente el cargo de Sub
director de Información en la 
Dirección General de Informa
ción, hasta su actual nombra
miento. 

Con anterioridad, ~1 día 9 
l!JG~aaU«tt 

Ingeniero Alfredo Mustieles 

de enero, por acuerdo d 1 ing -
niero G rardo F rrando ra
vo, secretario g neral Admi
ni trativo, de ignó omo jeíi· 
del Departamento de Estadí -
tica de la Dirección Gen ral 
de Servicios Auxiliar al ac
tuario Carlos Barros Horcasi
tas. 

El licenciado Brígido ava
rrete, director general d e a 
dependencia, fue 1 ncargado 
de dar pose ión al nuevo jefe 
del Departamento de E tadis
tica, quien, dijo e un JO en 
talento universitario por u 
amplio Currículum profe io
nal, del cual se destaca u 
maestría en d mografia. o-



Dirección General de lnterca bio Acadé ico 

CURSO INTERNACIONAL SOBRE 
DESARROLLO DE UNA POLITICA 
LABORAL ACTIVA PARA 1980 

p.-sona que reúnan os 

ENEP Cueu1itl' n 

IV ANIVERSARIO DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA AGRICOLA 

Mil seo Universit io de Cie e· as y Arte 

CICLO DE CONFERENCIAS 

''LA EXPRESION EN EL ARTE" 

* Pll'ticiperÍII dntaca 1 .rtist 
liad•• 

1. Tener entre 25 y 40 años. con un nivel elevado de 
responsabilidad en cuestiones de política social y cuyas 
carreras den muestras de avance futuro: 

2 Contar con el patrocinio de gobiernos. organizaciones de 
empleados. sindicatos. universidades u otros órganos pertinen
tes. y que esas organizaciones hayan aceptado mantener su 
remuneración durante la realización del curso: 

3. Formación académica apropiada y/o experiencia equivalente: 
4. Pose r conocimientos de español. para participar activamente 

en las discusiones y redactar informes: 
5. Comprometerse a seguir exclusivamente el programa completo 

d 1 curso y a no asumir ninguna obligación o misión durante el 
des8{nfllo del mismo. 

Los formularios de inscripción pueden obtenerse en la Oficina de 
la OIT o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUO) más cercana a su domicilio. o en el Instituto en Ginebra. 

Para la presentación de candidaturas se devolverá el formulario 
de inscripción al director del Instituto: al mismo tiempo se dirigirá 
una copia a la Oficina mb pr6xima dala OIT o del PNUO. 

la selección da cand1datos la efectúa el director del Instituto. en 
basa de las calificaciones individuales. teniendo en cuenta la 
necnidad da obtener un grupo cuya composición profnional y 
geogrifíca 111 equilibuda. 

De conformidtd con las condiciones del Progr1ma d1 Becas ptrl 
11 Estudio de la OlT. el gobierno del pals para el cual se concede la 
b ca debe asumir las siguientes responsabilidades: 
1. G 1ntizar al curso y a las becas ofrecidas la mayor publicidad 

po ible por p.-te de los organismos competentes. ya sean 
servicios gub.-namentales u organizaciones de empleados o de 
tr ab jadores; 

2. Remitir 1 dnctor del Instituto las solicitudes de por lo menos 
dos candidatos a la beca hasta el 18 de enero de 1980. fecha 
~mite para la recepción de documentos en Ginebra; 

3. Garantizar que el becario continúe percibiendo su sueldo y 
subsidios habituales durante su permanencia en Ginebra. puest~ 
que las dietas pagadas por el Instituto se destinan únicamente 
a cubrir los gastos corrientes de estadía del becario en esa 
ciudad. 

las organizaciones no gubernamentales a las que se conceda 
una beca también estarán obligadas a asumir las responsabilidades 
mencionadas en los puntos 2 y 3 que anteceden. 

Si en 1 plazo señalado el Instituto no ha recibido solicitudes de p• es o d organizaciones internacionales no gubernamentales de 
la r a principal. las becas respectivas serán ofrecidas a los países 
de la lista de suplentes cuando se hayan recibido solicitudes de 
estos paises en el plazo señalado para las inscripciones. 

En Instituto asumirá las becas de 27 participantes como 
máximo. las cuales comprenden el pago íntegro del viaje de ida y 
vu Ita por avión y los gastos corrientes de estadía durante el 
curso. El Instituto no pagará ningún otro tipo de gastos. 

Con el objeto de obtener mayor información. los interesados 
deberán acudir a la Dirección General de Intercambio Académico. 

Con motivo del IV aniversario de la carrera de Ingeniería 
Agrícola de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Cuautitlán, la Comisión Coordinadora y el Comité de la carrera. así 
como los departamentos de Ciencias Biológicas. Ingeniería Agríco
la. Superación Académica y Difusión Cultural. invitan a la 
presentación del Informe de Prácticas de Campo lntersemestrales y 
a los eventos académ1cos r culturales que tendrán lugar del 14 al 21 
de enero en el Campo 4 de esa Escuela. 

El Museo Universitario de Ciencias y Artes inicia sus actividades 
del lño en curso con el ciclo de conferencias u expresión en el 
rt~. el cual re:tiste especial interés para las personas que se 

d~d1can al estudio del arte en cualquiera de sus manifestaciones y 
mve es . 
. Part!ciparán .en las sesiones Arnold Belkin. Manuel Felguérez. 

Pilar V1~al. Jose !JI~ Benlliur~ ~ Waldeen. quienes hablarán de ~s 
respectiVas espec1ahdades: aSimismo. se fomentará la participacion 
activa de los asistentes. 

El cit!o principiará el próximo 22 de enero. y las pláticas se 
efectuaran los martes a las 19:30 h en el Palacio de Minería. 



INBA-UNAM 

PRESENTACIONES 
DE LA ORQUESTA 

SINFONICA NACIONAL 

El Instituto Nacional de Bellas Artes v la U NAM anuncian las 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección 
de Sergio Cárdenas. de acuerdo con el siguiente 

Facultad de Filosofía y letras 

CURSOS 

Y SEMINARIOS 

La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía 
V Letras invita a los cursos v seminarios que se llevan a cabo como 
parte del programa de apoyo a las dependencias. de acuerdo con el 
siguiente 

Instituto de Investigaciones Antropológicas 

EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES: 

METODOLOGJA 

EXTRAUNIVERSIT ARIAS 

Universidad Autónoma de Chapingo 

INFORMACION PARA LOS 
ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO 

Desde el presente mes de enero hasta el 15 de abril serán 
distribuidas las solicitudes para los interesados en ingresar a la 
Universidad Autónoma de Chapingo, siendo el 25 de abril el último 
día de su recepción. 

PROGRAMA: 

enero 15 

11:00 h Programa para orquesta. de G. Eimberger. v Obert111 
l.eonora. de Beethoven. en el Auditorio Justo Sierra. CU. 

enero 17 
11 :00 h Sinfonía N' 1, de Brahms. Auditorio Justo Sierra, CU. 

enero 18 
11:00 h Sintonía N' 41 "Júpiter". de Mozart v El Bolero. de 

Ravel, Escuela Nacional Preparatoria N" 6 (Coyoacán). 

PROGRAMA: 

Seminario de lógica y semántica (ya iniciado). por el maestn 
Adolfo Garcla Olaz. lunes v jueves de 11 :00 a 13:00 h. hasta elll 
de febrero . 
Seminario de fonología española (ya imciado). por el doct• 
Antonio O.uilis. lunes a viernes de 10:00 a 12:00 h. hasta el 1' di 
febrero . 
Simbolismo esotérico en la literatura española medieval ty¡ 
iniciado). por el doctor Ennque R1vas: lunes a v1ernes de 12:001 
14:00 h. hasta el 17 de febrero 
Seminario de geografía física, por el doctor Ornar Barrera, lune 
a viernes. de 12:00 a 14:00 h. del 14 al 28 de enero. 
La evolución ideológica y estilística de la prosa filosófica • 
Séneca, por el profesor Ettore Paratore. lunes a viernes de 16:ll 
a 18:00 h. del 14 al 18 de enero. 
Teoría literaria, por el doctor Walter Mignolo. lunes a viernes de 
11 :00 a 12:00 h. del 4 al 15 de febrero. 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas 1nvita al ciclo de 
conferencias El estudio de las religiones: metodología, el cual 
tendrá lugar los martes. a las 12:00 h. en el Salón 001 del propia 
Instituto, de acuerdo con el siguiente 

PROGRAMA: 

Comparativismo: historia y metodología, por la doctora RoSI 
Martínez Ascobereta. el 22 de enero. 
Método comparativo en el estudio de las religiones, por la 
maestra Yólotl González. el 29 de enero. 
Estudio de culto v sociedad mexica, por la doctora Johana 
Broda. el 12 de febrero. 
Método para el estudio de las diosas del agua v la vegetacicill. 
por la maestra Doris Heyden. el 19 de febrero. 
Metodología para el estudio histórico de los simbolismos 
religiosos, por la doctora Teresa E. Rohde. el 26 de febrero. 
Método de análisis para el estudio de la religión popular rural 
por el doctor Wigberto Jiménez Moreno. el 11 de marzo. 

Esa solicitud es el requisito para poder presentar el examen ya 
que el número es limitado v se controla electrónicamente: deberi 
acompañarse de dos fotografías tamaño infantil recientes. los 
datos del aspirante v la firma del padre o tutor. 

la Universidad Autónoma de Chapingo ofrece los estudios de 
Ingeniero Agrónomo en las especialidades de Bosques. Economía. 
Fitotecnia. Industrias Agrícolas. Irrigación. Parasitología Agrícola. 
Sociología Rural. Suelos. Zootecnia v Zonas Aridas. 

Las personas interesadas pueden acudir a la Dirección Académ~ 
ca. Oficina de Admisión. Promoción v Becas de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. ubicada en el kilómetro 38 de la carretera 
México·Veracruz. vía Texcoco, teléfono 5-85-45-55 extensión 234. 



''El hombre es el único ser vivo que se 
pregunta qué es y de dónde viene", 11sí reza 
un panel de la exposición Evolución e, 
montada por el Museo del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas. Esta int ro· 
gación es. precisamente. el origen y funda
mento de la antropología, ciencia que inVestí· 
ga el origen del hombre. relacionando los 
restos fósiles con el desarrollo cultural y los 
factores ecológicos que influyen en la evolu
ción de la especie. 

la ~cenciada en arqueologla Maria Teresa 

Cabrero. quien tiene la responsabthded d la 
dirección del Museo. al ser entrevtst de por 
GACETA UNAM. señaló que esta dep ndencta 
es de reciente creactón. pues su in gur ción 
tuvo lugar el 12 de novtembre del p tdo 
año. aunque es la concreción de un proyecto 
acariciado durante varios años. Su fin hdad 
es proporcionar a los estudiantes y a la 
comunidad universitana en general inform• 
ción sobre temas que tan direct mente 
atañen al destino humano. no sólo con 
relación a su pasado. sino tambt n a su 
porvenir. . 

Se halla instalado en la planta baJa de la 
Torre 11 de Humanidades y se abre al púbhco 
111 el horario de 9:00 a 14:00 h. Posee un 
t•er propio para la confección de vitnnas. 
ptneles. fotografías. etcétera. Además de la 
licenciada Cabrero. su personal permanente 
se halla integrado por cmco personas dedic• 
das a los servicios administrativos y de taller. 

Las exhibiciones se han liberado tot lmente 
del estatismo e inmovilismo que en el pasado 
wacterizaron a las instituciones de esta 
naturaleza. El plan que ha de regirlas consiste 
111 renovar. cada tres meses, el te~a. ~~ ~as 
muestras. La primera de ellas. cuya tntctactón 
coincidió con la inauguración del Museo. es la 
que actualmente se exhibe al público. conc.~
niente al tema Evoluci'n L Su gu10n 
es obra de la licenciada María . Teresa 
Cabrero· la supervisión le correspondió a la 
llaestra' Johanna faulha ber .• investig~dora d 1 
IIA. en su calidad de ant~opolog~ fistca. ~ .1 
llontaje colaboraron Robtn Etherin.gton. teen~ 
co en m~grafía. Humberto Arñet~ Y Jose 
Saldaña. fotógrafos; Arturo Massuttter, dtbu
jante , y Alfonso Juárez. tallerista .• 

Esta exposición ofrece, a traves de P ne
les, fotograffas. réplicas de fósiles. artefactos 

littcos y otros upnsílios. un panorama de las 
dtferentes etapas de la evolución humana 
h te nuestros días. la muestra se ha 
complement do con un ciclo de cuatro confe
rencias y visitas guiadas dedicadas especial· 
mente a lumnos de la Preparatoria. Ubicados 
astratigic mente en la sala se hallan tres 
proyectores que funcionan ininterrumpida
mente. mostrando una serie de diapositivas 
r lacionadas con el tema que se expone a su 

rededor. Acompaña a la proyección un telón 
muste l. Además. a las 12:00 h. se proyecta 
diariamente un audiovisual relativo al conjun
to de la exposición. con texto explicativo y 
fondo mu tcal. 

El tema Evolución hum111e, correspondían· 
te a esta primera exposición del Museo, ha 
sido desarrollado asimismo en un folleto de 
84 PÍ!Iinas. con ilustraciones. del cual son 
autoras las investigadoras María Teresa Ca
brero y Johanna faulhaber. Se proyecta 
editar folletos similares en todas las exposi
ciones que realizará el Museo. la información 
se complementa con un boletín informativo 
que se entrega a los visitantes. 

La licenciada Cabrero indicó que las répli
cas de piezas fósiles y de utensilios que 
integran la colección del Museo son donacio
nes de investigadores. entre los que menciona 
al doctor Juan Comas. destacado universita
rill fallecido en el pasado año. o han sido 
realizadas expresamente por colaboradores 
del Museo. 

la muestra se halla dividida en varias 
secciones dedicadas a mostrar los distintos 
ese ones del camino seguido por la humani
dad. Primeramente se plantea el problema del 
ngen del hombre y las respuestas que se han 

fo rmulado. desde el relato bíblico hasta lasl 
modernas interpretaciones cientlficas. Luego. 

se exhiben los distintos primates y su relación 
de semejanzas y desemejanzas con el hombre. 
ast como cuadros que exponen las teorías 
evolucionista y genética. Sigue la demostra
ción de los cambios climáticos que favorecie
ron el proceso de homtmzación, fotos y 
réplicas de restos fósiles de prehomínidos y de 
los primeros artefactos líticos. 

Hay un espacio dedicado a los primeros 
homínidos. cuyos restos más antiguos datan 
de 4 o 5 millones de años, correspondientes al 
australopithecus. localizados en Africa por 
Dart. el matrimonio leakey y su hijo. Sigue el 
Homo erectos, localizado en China y Java. y 
otro espacio se dedica al Homo neMderth• 
lensis, el homínido más próximo al hombre 
actual. cuyos restos se ubican en Europa y 
Africa. Una sección refiere al Homo sapiens 
11piens y su existencia en el Viejo Mundo. y 
otra al hombre primitivo americano. Los 
últimos espacios presentan la domesticación 

de plantas ~ animales operada en el Neolítico 
y un cuadro de las razas actuales. así como el 
interrogante planteado a la especie humana 
con respecto al futuro. En este espacio final 
se muestran las conquistas alcanzadas por el 
hombre en los últimos tiempos. tanto las 
positivas como las negativas: los avances de 
la medicina. la bomba atómica y los viajes de 
los astronautas. Culmina así la exposición 
dejando en el ánimo del visitante una angus· 
tiosa oscilación entre el pesimismo y la 
esperanza. 

Además de los elementos mencionados. 
relativos al tema central de la muestra. se 
presentan en una sección especial los resulta
dos de la investigación realizada en Teotihua
can. durante el pasado año, por la doctora 
Evelyn Rattray. miembro del IIA. Como 
resultado de las excavaciones realizadas en el 
curso de esta investigación se halló Ull t~Mer 
de obsidiana. con numerosas piezas líticas. 
así como restos de cerámica. todo lo cual 
pertenece a la cultura del grupo coyotlatelco. 
anterior al apogeo de Teotihuacan. IJ-



. :. Co.,ferencla• 

Dentro del ciclo: Evolución humana 

LOS RESTOS 
FUSILES 
Y SUS ANCESTROS 

* La locomoéión bípeda inició el proceso de 
hominización * El hombre actual puede destruirse a sí mismo 

Si el hombre no controla el desarrollo de su cultura, 
ésta puede afectar· negativamente su evolución, aún más 
de lo que podría hacerlo la naturaleza, advirtió la 
doctora Johanna Faulhaber, miembro del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, al dictar una conferen
cia sobre Los restos fósiles y sus ancestros, dentro del 
s:!clo Evolución humana, organizado por esa dependen
Cia. 

La doctora Faulhaber indicó que, entre los seres 
vivientes, el hombre es el único capaz de modificar el 
medio ambiente, y en la actualidad lo hace de tal 
manera que corre el peligro de ocasionar mutaciones 
genéticas drásticas que amenacen su evolución, como lo 
ha hecho ya con las radiaciones atómicas. 

El hombre, prosiguió la investigadora, es el res.J.,.~Itado 
de una evolución causada, al Igual que en todos los 
demás organismos, por cambios o mútaciones en el 
patrimonio genético, los que favorecen la adaptación a 
un medido natural determinado, el cual, a su vez, 
tampoco es constante. Sin embargo, a diferencia de lo 
demá animales, el hombre es el único qpe ha desarrolla
do una cultura que representa otra fuerzá selectiva que 
a ctúa sobre la adaptación biológica. 

En contraste con la actualización lenta del medio 
ambiente natural, el ritmo cada vez más acelerado en el 
desarrollo de la cultura ha convertido a ésta en el factor 
selectivo primordial que amenaza al hombre actual de la 
era atómica con su exterminación, si no logra controlar 
las fuerzas desencadenadas por él mismo, reiteró. 

Anteriormente, la doctora Faulha.ber explicó que la 
evolución hacia el hombre posiblemente se inició en el 
Mioceno, hace unos 25 millones de años, con el desarro
llo de algunos caracteres comunes a todos los primates, 
como son, entre otros, una gran movilidad de las manos, 
la tendencia a un mayor volumen cerebral, el predomi
nio de la visió~ sobre el olfato, la posición erguida del 
tronco al estar sentado durante el descanso, t;tcétera. 

El primer cambio básico, a decir de la ponente, fue el 
de una locomoción cuadrúpeda a una bípeda, que inició 
el proceso ·de hominización, como lo demuestran los 
primeros fósiles de la linea filéctica humana, los del 
australopithecus, que se hallaron,con una antigüedad de 
4 a 5 millones de años,en Africa. 

Esta posición erecta se combinó en ellos con un 
cerebro cuyo volumen, de: 450 a 600 cm3, es parecido al 
de los grandes monos, mientras que en el hombre actual 
es de 1,300 cm3. 

Por sus éaracterísticas flsicas, los prehomínidos eran 
seres indefensos, sin garras ni grandes colmillos; de un 
habitat arbóreo, tuvieron que adaptarse a uno terrestre, 
debido a cambios ecológicos en el medio, explicó. 

Esas deficiencias, aunadas a la imposibilidad de 
desarrollar una gran velocidad en la carrera, fueron 

superadas primero por el u y d pués por la tabnca· 
ción de implementos primitivo ; e decir, se inició un 
desarrollo cultural que, a su vez, m dificó la estructura 
morfológica y funcional debido a l esta blecimiento de 
una retroalimentación entre 1 bipedismo, la habilidad 
manual y 1 desarrollo cerebral. 

Los fósiles del australopithecu encontrado en Africa 
muestran que el tronco filécti co humano comprendia 
diversas ramas evolutivas que exi tian simultáneamente, 
pero se han encontrado también otras formas que 
indican el paso hacia el siguiente es alón, el del horno 
erectus, ya con una capacidad cerebral de 900 a 1000 
cm3, con implementos más elaborados y la utilización 
del fuego (entre 800 mil y 400 mil años ántes de nuestra 
f'!ra). 

De cronología más reciente son los fósiles del Homo 
sapiens nearderthalensis, el que, como su nombre lo 
indica, pertenece a la especie humana, aúnque presenta 
aún algunas características morfológicas más primitivas 
que la del hombre actual. 

El hombre de Neanderthal, cazador de grandes ani
males, practicaba entierros intencionales acompañados 
de ofrendas y un culto relacionado con el oso, lo que 
hace pensar en la existencia de creencias en un 'más 
allá" y en la magia: 

Los fósiles del Horno sapiens sapiens tienen una 
antigüedad de aproximadamente 40 mil años, se halla· 
ron en todo el Viejo Mundo y es la única forma humana 
que pobló el continente americano a través del Estrecho 
de Behring, apuntó. 

Finalmente, la conferenciante afirmó que el hombre, a 
pesar de pertenecer a diferentes variedades o grupos 
raciales, es biológicamente análogo, aunque a nivel 
cultural existan diferencias. o-



En la Facultad de Derecho 

* Conferencia del catedrático 
colombiano Abelardo Rivera Uano 

* El Derecho no debe sustraerse 
a la importancia de la cibernética 

Con el avance de la tecnología moderna. 
considerada como la segunda revolucrón 
industrial. la cibernética ha aparecrdo como 
una ciencia que puede definirse como la 
eficacia de la acción y de la raprdez. la cual. 
puede evacuar ciertas actividades de la 
conducta humana v a cuya importancra no 
debe sustraerse la ciencia del Derecho. 

De esta manera se expresó el doctor 
Abelardo Rivera Uano. profesor de la Facu~ 
tad de Derecho de la Universrdad Nacional de 
Colombia. al exponer en días pasados el tema 
Informática y Derecho. dentro del Programa 
de Superacrón del Personal Académico de fa 
Facultad de Derecho de esta Casa de Estu· 
dios. 

Al plantear el por qué la importancia de la 
aplicación de la cibernética en el Derecho. el 
drsertante dijo que ésta representa un aporte 
decisivo para el cambio de la metodología 
tradicronal en la enseñanza de la ciencia 
jurídica. ell cuanto representa un ahorro 
considerable de tiempo y fatiga física que 
tradrcronalmente se emplea en la búsqueda de 
rnformación de este tipo. . 

En este sentido, expresó. la cibernética 
siempre ha estado presente en la historia de 
la humanidad. pues el hombre continuamente 
ha buscado acelerar los procesos y acciones 
que se le presenten de manera más eficaz y 
rápida. como lo demuestra la invención de la 
maquina de vapor. la imprenta o la maquina 
de escnbir. 

Luego de explicar que la cibernética al ser 
aplicada al quehacer jurídico da lugar a la 
informática, el doctor Rivera Uano externó 
que estas relaciones pueden parecer temera
rias para quienes conciben al jurista como 
refractario a toda innovación, custodio de 
procedimientos caducos. sistematiiador de 
datos inertes o como un mero reproductor 
ciego de un mundo pasado. 

La informática de la documentación es el 
tratamiento que reciben IÓs datos jurídicos 
que interesan al quehacer operativo del 
derecho: es la recopilación de la jurispruden
cia en todas sus ramas y a través de los 
diversos autores y tratadistas de la ciencia 
jurídica. aseveró. 

Más adelante. el especialista advirtió que 
no obstante las diversas críticas que diferen
tes sectores del pensamiento filosófico. políti
co o sociológico le ha hecho a la aplicación· de 
la cibernética en el campo de la justicia, se 
deben tener en cuenta las siguientes conside-
raciones. · 

El derecho tiene que estar alerta para 
regular conflictos y problemas que pueda 
suscitar el fenómeno cibernético: es tarea del 
jurista hacer fluida la comunicación entre la 
experiencia jurídica y el contexto temporal en 
que ésta se traduce; .'1a máquina y el 
computador electrónico son realidades de 
nuestro tiempo. las cuales vitmen a presentar 
una problemática par:ticular que el derecho 
debe acoger". subrayó. 

En este contexto, el doctor Rivera Uano 
indicó que en algunos países de Europa el uso 
de las computadoras es un auxiliar en .las 
cuestiones jurídicas y citó el caso de Italia. en 
donde cuentan con centros de computación 
electrónica. los que · envían todo tipo de 
información que se les requiera a través de 
las· terminales instaladas a lo largo de toda la 
península itálica. 

Tal es el caso también de Francia, apuntó. 
pues quiiás es el único país en Europa qu~ 
actualmente trabaja en lo que se llama Ji 
informática de gestión o la informática de 
administración, la cual permite acelerar y 
obtener mayor rendimiento en las tareas 
judiciales, las cual es siempre se han caracteri
zado por la lentitud, morosidad y dificultad en 
que se encuentran los funcionarios judiciales 
para obtener informaciones administrativas. 
como pueden ser los antecedentes de los 
reos. 

Asimismo. el disertante señC!IÓ que la 
cibernética brinda también una importante 
ayuda al poder legislativo de los países 
europeos; al respecto, citó nuevamente a 
Italia. en donde hay una red de terminales 
que se comunica con el Parlamento, a efecto 
de que los parlamentarios puedan tener una 
mayor y más rápida información de estadísti
cas judiciales. por ejemplo. 

Finalmente, el doctor Abelardo Rivera 
Uano dijo que los problemas no se enfrentan 
de manera pesimista. sino al contrario. deben 
saberse asimilar los aportes que brinda la 
tecnología, con una adecuada legislación que 
pueda cubrir los posibles peligros que plantee 
la informática pa~a la libertad humana. o-



La GAnadería en México· 

Estudio del Instituto de Investigaciones Económicos 

LA EXPANSION CAPITALISTA 
EN LA GANADERIA VACUNA 

LA ECONOMIA 
GANADERA DE 

CARNE VACUNA 
ENMEXICO: 

E EXICO 1950-1977 
* La obra. en seis tomos, obtuvo elseg~nd lugar en el V Premio 

Anual de Economía Política "Juan F. Noyola:· en 1 categoríade 
Ensayos e investigaciones * los investigadores di log ron con GACETA UNA sobre diltill
tas facetas de la problemática ganadera dtf país 

1950/1977 

* EJ ciclo expansivo se integra 
al medelo productivo mun
dial, qui tiene como centro 
hegemónico a los útados 
Unidos: doctor Nicolás Reig 

La ganadería vacuna ocupa ~n la 
estructura económica contemporá
nea de México- una situación para
dójica, por un lado, es una fracción 
reducida y decreciente del Producto 
Interno Bruto: de 1950 a 1975 su 
aportevaríadesdeel4.50/, al 3.6% del 
total de la producción de bienes y 
servicios, debido al natural desplaza
miento del eje de dinamismo de la 
economia nacional hacia las activi
dades industriales y urbanas. 

"Pero al mismo tiempo ocupa ~n 
ese mismo periodo- 47 y 54 millones 
de hectáreas; esto es, 33% y 39% del 
total de la superficie explotada en el 
territorio", señaló el doctor Nicolás tercera parte y hasta dos quintas 
Reig, miembro del Instituto de In- partes de la superficie producuva del 
vestigaciones Económicas y coordi- país. México, nación con una alta 
nador del equipo de Ecbnomia Ga- densidad rural y una secular presión 
nadera que elaboró el presente tra- humana sobre la tierra ~je de moví-
bajo. ,., mientos pollticos y sociales durante 

Agregó que la garia<:lería vacuna gran parte de su historia-, tiene en la 
constituye una de las actividades ganadería una producc~n que ocu
productivas fundamentales en el pa establemente más del tercio de su 
campo en México, tanto por el valor tierra y que cumple un rol decisivo 
de su producción anual, como por la en tanto a los niveles de la economía 
magrutud de capital invertid? y la cuantoalasmáscomplejasymediatas 
tierra ocupada -más de 50 mlllones relaciones políticas y sociopollticas 
de hectáreas-. Asimismo, apuQtÓ que están codeterminadas por el ni
que el ciclo expansivo en México se vel productivo. 
integra dentro de un nuevo modelo Autor del extenso estudio La eco
productivo a nivel mundial que tie- nonúa ganadera de carne vacuna en 
ne a los Estados Unidos de Nortea- México: 1950-1977, el cual consta de 
mérica por centro hegemónico. más de 1400 cuartillas, a la vez que 

....._ __ La.._.o:;g_a_n_ad_e~rí_a_v_a_,c._u_n_a_c_u_,b¡_re--'e-n_,-eLol-..JfiL..o_rm_a_p_art_e_de_la !nv~tigaci'ón sobre 

derfa vacuna en Mé ico: 1950-1977, 
el doctor Reag oordinó el equapo de 
trabajo 9ue entre 1976 y 1978 daiJo. 
r6 est mv tiga ión, ganadora del 

gundo lugar en el V Premio Nacio
nal de Economia "Juan F. Noyola" 
q_ue otorga e da año el Colegio Na
caonaJ de. Economi ta. 

Puntualizó el peciaJi ta que el 
d rrollo de la ganaderia vacuna en 
México, del orden del 3.4% acumu
lativo anu L desde 1950, se hace bajo 
formas extensivas: má empleo de 
tierras, escas inversiones de capital 



LA GANADERIA: UN PROBLEMA 
POCO ESTUDIA DO 

La investigación titulada La exp naión capitalista en la ganadería vacuna en 
México: 1950/1977. fue realizada entre 1976 y 1978 por un equipo de especialistas 
del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. dentro del marco de sus estudios sobre los sectores más relevantes de la 
realidad económica nacional. 

Presentada al V Premio Anual dt Ec mfa Polltica "Juan F. Noyola" que 
otorga el Colegio Nacional de Economistas. la investigación obtuvo el 'll Premio en la 
categoña Ensayos e lnvestigaciQnes. GACETA UNAM presenta ahora la primicia de 
dich·o trabajo. el cual será publicado próximamente. 

Dada la magnitud del tema 1 dtserrollar y le escasez dt invtstigeciones Interiores. 
el equipo debió seleccionar algunas ~reas prioritarias. De allí que el trabajo contenga 
seis contribuciones integradas: 

1. La estructura económica de la ganadería vecuna. a través de sus dos grandes 
ciclos productivos: la producción de ganado (a nivel nacional. regional y microaconómi
co) y la producción de carne a nivel nacional (doctor Nicolás Reig). 

2. las ramificaciones internacioneles de la expansión ganadera en México y la 
estrategia de las grandes corporaciones de Estados Unidos en la materia (doctor Emest 
Feder). 

3. la organización jurídico • admimstrat1va de la ganaderia vacuna. su evolución 
contemporánea y las modalidades de actuación del Estado en su dtSarrollo (ingenitro 
Gerardo Cruz Majluff) . 

4. la ocupación de los factorn productivos bbicos en la ganaderfa vacuna: titrra 
y mano de obra: los conflictos surgidGs en el emplto de la tierra (licenciada Michelle 
Chauvet Sánchez). 

5. las r.ondiciones dt creación y adaptlc1ón dt tecnologlas en el medio pecuario. 
así como la investigación nacional en la maten• (1ngeniero RomellXivares) . 

6. Mediante un acuerdo con el CIES (Centro de Investigaciones Ecológicas del 
Sudeste) se realizó el est11dio d la probl m611c1 ganadera en Chiapas. Estado clave en 
la ganadería tropical. Ese aporte fue ruhzedo por los doctores Luis y Maria Fernández. 

Como se desprende d este breve resumen. se trata de un trabajo extenso 
que abarca un conjunto de tem s dentro del un1v1trso de la economla ganadera. 

Pese a ello. como se seilala precisamente en el prólogo del mismo. "el objetivo más 
profundo del estudio quedar6 satisfec o si est1mula nuevas investigaciones sobre este 
tema. demasiado importante para haber sido tan poco estudiado ... 

y · reducid~ frogreso técnico. Respec
to al capita y trabajo, en. el polo de 
la relación productiva la ganadería 
absorbe un b~i.Simo nivel de ocupa
ción, sobre todo la ganadería vacuna 
productora de carne. 

"Todos los tipos de ganadería ocu
pan menos del 5% del total de la 
población activa en el sector prima
rio, r, entre el 1% y el 2% del total del 
pais ', dijo, y enfatizó: "Es la estruc
tura productiva de la ganadería va
cuna ('el modo de prod11cir el gana
do') lo que determmará la reducida 
relación estable: fuerza de trabajo 1 
superficie ~u,pada, y fuerza de tra
bajo 1 capital . 

Subrayó que el aumento de la 
producción no ha beneficiado a las 
grandes mayorías nacionales, para 
quienes la carne de res sigue siendo 
prohibitiva, ya que su precio · al 
público aumenta más que el de otros 
alimentos básicos, consideró. 

Un parámetro diferente y comple
mentario del rol creciente de la ga-· 
nadería vacuna en el sector primario 
está determinado por su participa
ción en el comercio exterior. El ago-



tamiento de la frontera ganadera 
" fácil" es consecuencia del creci
miento extensivo, y será otra fuente 
de tensiones en el campo en los 
próximos años, observó. 

En este sentido, esas exportaciones 
comprenden dos géneros de produc
tos: una corriente tradicional de ex
portaciones de ganado en pie desde 
los estados del norte hacia los EU, 
fruto de la secular integración econó
mica de esta región a la ganadería de 
Texas y Nuevo México, y la de las 
supuestas "nuevas" exportaciones ga
naderas; como la carne deshuesada 
básicamente para manufactura en 
los EU, apuntó. 

El marco mundial 

'de la economía ganadera: 
La hegemoma de Estados 

Unidos y las nuevas 

tendencias 

Manifestó el doctor Relg que el 
factor que desencadena y sostiene las 
grandes transformaciones en la ga
nadería y sus industrias es un corre
lato de la expansión económica de 
largo plazo de la producción en 
Europa Occidental (1947/1973 y en 
EU (194111975); ello significó un 
aumento de los ingresos disponibles 
per cápita en las grandes naciones 
del mundo industrializado capitalis
ta (según OCDE, la tasa promedio 
de expansión d~ los grandes paises 
occidentales fue del 4.6% entre 
1945/1965 y de 4.1% entre 
1965/1973), y los mayores ingresos 
dan por resultado mayor demanda y 
más consumo de carne de res. 

La ganadería vacuna 

en México: 1 9 501 1 977 

En los grandes países industriales, 
tanto .:apitalistas .corno socialistas, 
tiene lugar una verdadera "revolu
ción ganadera" que se está expan
diendo de manera ~esigual por todo 
~l mundo, dijo el doctor Reig al 
referirse a este tema. En el mundo 
capitalista, la gran transformación 
deriva del cambio del eje cíclico: de 
Gran Bretaña a los EU. Por lo que toca a este renglón, el 

En tanto que Gran Bretaña fue procesu ganadero se puede descom-
.siempre un productor mediano los poner para su análisis en dos etapas 
Estados Unidos de Norteamérica básicas : la producción de ganado y 
constituyen desde hace más de tres la transformación y/o producción de 
décadas el primer país productor de carne . . Al respecto, el investigador 
carnes .r'?j,as <;!el m';lndo, apoyado en citó que el primero de los ciclos 
su posic!on lmpenal Y sus avances productivos fue analizado en base al 
tecnológicos en ganadería de climas siguiente esquema: 
templados, e integrando dentro de su a) Las bases cuantitativas del ere-
ciclo a ~aíses como Argentina, Uru- cimiento ganadero y las condiciones 
guay Y ueva Zelandia. · internas de la expansión. 

Las modificaciones en la estructu- b) Causas y consecuencias de la 
ra de la gan~dería de carne y sus expansión ganadera. 
in_dustrias (19 5/1975), "cambio cí- Asimismo, recordó que el plantea-
chco de alcances universales", deben miento se apoya sobre bases estadis-
obser~arse, como una de las conse- ticas globales compiladas y/o elabo-
cuencJas nat~rales -pero no estudia- radas por el equipo de investigación, 
das en este tipo de~roducciones- de desde l s e sos agríe la ad 1 ¡ o e n o y gan ero 

"--•a-su_p_re_ m .... _a_.c ... ~_d_e_•_U_s_o_b_re;_____:e:_:_l_o~c=c=i~- ·~·~-~~as infonnaciones recmridas en 

EN MILES DE TONELAl}AS 
.. (Carne en Canal) 

Periodo 
1950/54 
1955/59 
1960/64 
1965/69 
1970/74 

Toneladas 
214.2 
315.4 
402.5 
490.7 
537.6 

lnoo 
100J 
147.1 
187.! 
229.0 
251.4 

campo en los estados de Chihuahua, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

Más adelante, diju que la " recons
trucción" cuantitativa v estadística 
del proceso ganadero emre 1950 ) 
1977 en todo el país es ind1spensabk 
para avanzar sobre las causas, la! 
formas y las consecuencias de h 
expansión ganadera en ese periodo. 
Se trata de saber por qué se incre
menta la producciÓn ganadera de 
carne en estos 25 años; qué factores y 
mecanismos son los determinantes; 
cómo se da ese crecimiento; qu! 
formas técnicas y productivas adoP' 
ta y, por último, qué consecuenciill 
surgen. Esto es, qué perspectivas se 
abren a la ganadería y a todo el 
sector primario a raíz del largo ciclo 
de expansión y de las modalidades 
que ha· adoptado. . 

En el aspecto de las bases cuann· 
tativas del crecimiento ganadero, ex· 
plicó que entre 1950 y 1975 la 
pr0ducción de carne crece· a una taSa 
acumulativa anual del 3.3% 
da en unidades- y al 3.2% en tanela· 
das de carne en canal. 

Pa ra explicar las condiciones 
ternas de la exoansión. el •n,~e~~u••~ 



•en al es 
EN MILES OE UNIDADES ANUALES 

Periodo 
1950/54 
1955/59 
1960/64 
1965/69 
1970174 

Untdades 
14856 
2 290.6 
2887.1 
3 449.2 
4 006.3 

lndiCI 
1000 
154.l 
t943 
232.1 
2697 

1 m dici6n intercensal de las 
i t n i de ganado vacuno desde 

1 40 1 70, 1 cuaJe crecen a una 
ta , umulat1va anual del 2.6% con 
algun ariaciones regionales muy 

significativas. Ese incremento corres-· 
ponde en ·lo fundamental con una 
mayor ocupación de tierra, como lo 
demuestra el análisis global y regio
nal del coeficiente de agostadero. 

RELACIONES SUPERFICIE/HATO EN TODO El PAIS Y POR REGIONES· 
1940/1 970 

• SUPERFICIE HATO COEFICIENTES INOICES OE.EXPANSION 
GANADERA VACUNO DE AGOSTADERO 1940= 100 . . . ·: ··:' 1950= 100 

(1) (2) 
(2) SUPERF. HATO ·. SUPER F. HATO 

3=w 
1. TODO EL PAJS. 
Año 19401 38800 11.681 0.30 100.0 100.0 . 
Año 1950 47.874 15.710 0.32 123.3 134.4 100.0 100.0 
Año 1960 50336 17.668 0.34 129.7 151.2 105.2 111.4 
Año 19701 54.338 23.914 0.43 140.1 204.6 113.4 152.4 
2. NORTE. 
Año 1940 24.080 3601 0.16 100.0 100.0 
Año 1950 32.790 4.762 0.14 136.1 131.4 100.0 100.0 
Año 1960 38.470 5660 0.15 159.4 157.0 117.4 118.4 
Año 1970 40522 7.052 0.17 168.1 195.4 123.4 148.0 
3. TROPICAL -.=: 
Año 1940 8.750 3.779 0.43 100.0 100.0 
Año 1950 10.979 5.209 0.47 125.4 137.4 100.0 100.0 
Año 1960 9.067 6.682 0.73 103.2 176.1 82.1 128.4 
Año 1970 10.170 9.271 0.91 116.2 245.1 92.4 177.4 
4. TEMPlADA Y SIERRA. 

4.301 0.72 100.0 100.0 Año 1940 5.970 
Año 1950 4 105 5.734 1.42 68.7 133.1 100.0 100.0 
Año 1960 2.799 5.318 1.83 46.6 123.1 68.4 92.7 
Año 1970 3.639 7.211 1.95 60.9 167.1 88.6 125.7 
la estimación del hato para 1970. son las realizades por al Equ1po del IIEc. 
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Por lo que respecta a los principa

les indiCf.dores de la estructura pro
ductiva, el doctor Reí$ señaló que 
los tres más significativOS para el 
análisis de este género son: la-estruc
tura del hato ganadero y su evolu
ción; las tasas de procreo y su evolu
ción, y por último, la producción en 
k~ por animal en existencia. 

El aoálisis estadístico detallado - a 
nivel rtaci'onal- desde 1950 a 1975 
muestra cómo los indicadores básicos 
(el volumen de "máquinas en pro
ducción", o sea las vacas en servtcio; 
el po.rcentaje de becerros procreados, 
y el del animal al sacrificio) no han 
experimentado modificación signifi
cativa que demuestre gr;andes avan
ces tecnológicos y productivos. 

En cuanto, a las causas del desa
rrollo, corresponde analizar la condi
ción de la producción (oferta) y la de 
la demanda; asi, desde el ángulo de 
la oferta, la expansión requiere la 
conjugación de los factores de orden 
fisico-técnico y los de orden econó
mico. Los primeros son el conjunto 
de requisitos o elementos en disJ>Qni
bilidad, susceptibles de ser combina
dos en el p~ productivo. 

En el proceso ganadero no pare
cen haber existido mayores restric
ciones: a) oferta elástica de mano de 
obra en el campo; b) el capital 
básico es la existencia de tierra (ex
plotada con otros fines o no explota
da) susceptible de ser incorporada a 
la producción); e) el resto de capital 
es el semoviente, fruto de acumula
ción anterior aplicado a la ganade
ría . y d) las exigencias tecnológicas 
son reducidas y conocidas. 

Por lo que se refiere a la produc
ción expansiva dentro del capitalis
mo, es requisito de o,rden económico 
lo concerniente a condiciones de ren
tabilidad a nivel rriicroeoonómico 
que signifiquen una tasa de ganan
cia a corto y largo plazos susceptibles 
de generar tguales o mayores ganan
cías IJUe en otras actividades produc
tivas o financieras. En este sentido, el 
análisi del capital sobre acumula
ción de capital pasa a ser predomi
nante, ya que ésta se encuentra liga
da en gran medida a la evolución 
ascendente de los precios de la tierra, 
citó. 

(1) PRECIOS AL MENUDEO DE AliMENTOS 

BASICOS: CIUDAD DE MEXICO: 1950/75 
1 

1 1950 1955 1960 1965 1970 
1. frijol ne~o 1.30 1.70 2.75 2.75 3.86 
2. Arroz 1.39 2.82 3.38 3.48 4.08 
3. lllevos1 ~ 0.33 0.53 0.55 0.56 0.60 
4. leche2 0.78 1.35 1.60 1.70 2.32 
5. Cerne de resl 2.44 3.85 7.17 8.77 9.67 
6. Cerne dt cerdo 5.63 10.94 16.79 16.81 19.70 
7. Tortiles 0.55 n 15 0.91 1.16 1.15 
1 LJ ,.. 

2 Pastuizada 

l Retazo con hueso (Kg.) 

(11) PRECIOS AL MENUDEO DE ALIMENTOS 

BASICOS: 1950/75 
(Indica 100"" 1950) 

1974 
7.38 
8.90 
0.77 
3.40 
1U5 
34.50 
2.18 

1950 1955 1960 1965 1970 1974 
t. F1ijol ne,-o 100 166 211 211 297 566 
2. Arroz 100 202 243 251 293 640 
3. lllevos 100 161 166 168 182 233 
4. leche 1 00 173 206 216 297 436 
5. C•ne de res 100 158 293 359 396 756 
6. Carne de cerdo 100 194 298 299 321 612 
1. Tortilas 100 136 165 211 210 396 
FUENTE: Oirecci6n General de Estacfsticas y Censos. 

Manifestó que desde el punto de gras (salchichas, por ejemplo), para 
vista de la demanda corresponde el consumo de su población. 
colocar en primer lugar la demanda Del análisis a nivel de regiones, el 
interna, la cual está constituida por investigador señaló a modo de ejem· 
los sectores sociales de mejores ingre- plo que sobre el norte "las vastas y 
sos y de ingresos medios en un pais semidesiertas extensiones inte~<W 
con una fuerte expansión demográfi- con uno de los gigantescos f!inter· 
ca y con grandes transformaciones Jand d 1 sudeste de los EU han sido 
económicas (industrialización y ur- S«ularmente el asiento de una gana-
banización aceleradas). deHa vacuna y ovino-caprina que no 

"Si se analiza ese consumo, se conoció fronteras rí~das y que fue 
observa que el rromedio per cápita conformando una solida estructura 
sigue siendo de orden de djez kilos de explotación y de tenencia. 
anuales ~uatro veces menor que "En estos términos puede generali· 
Europa y seis que los EU, por lo que zarse sin grave error que la historia 
se puede reducir que los sectores económica de los estados del norte 
populares -urbanos y rurales- han está determinada, en buena medida, 
quedado fuera de los beneficios de pf!r la historia de su ganaderfa y 
esa expansión, dado el costo siempre entrelazada en los ciclos agrícola · 
muy alto del producto", aseveró. Se ganaderos del sudeste de los EU, y en 
observa en el cuadro adjunto cómo muchos aspectos determinada por su 
el precio al consumidor de la carne ganaderia vacuna', explicó. 
de res crece siempre por encima Aseveró que debe tenerse en cuen· 
incluso de los precios de otros ali- ta, además, que esta ganaderfa era la 
mentos básicos para la población. dominante en el pais -en t~rminos 

económicos- por lo menos hasta el 
El doctor Reig· mencionó que al incremento de la ganaderia tropical 

mercado interno le corresponde ge- y la especialización lechera en los 
nerar -por lo menos desde 1960 en últimos treinta años: la tierra ocupa· 
adelante- una demanda internado- da, el hato ganadero y el volumen de 
nal, constituida por los EU, de cier- capital y producción asi lo estable
tos tipos de carnes, básicamente m,a,...· ....-~~etamenu:.--------



Más adelante, el inv ·tig ti y la xtrt:ma lejanía de los 
algunas reflexiones en b náli· ndes centro urbano de México, 
sis realizado, lo cual permít 1 m t 1 tructura de la demanda 
observaciones generales 'obre 1.1 pro· 1 ur e lo U. 
du~ción de ganado a mv 1 cl l·, 1.1~ " h ho la ganaderla del norte 
regwnes. lun ion en u nivel más dinámi-

"La primera -dijo- n:ficre .ti pro· u wmo un parte de la ganadería 
pio espacio económico, a 1 ~ rrn • d 1 EU, · 1 implementar anual-
ción y amplia ión del me d ment~ u volum n de becerros, lo 
interno, y a la condición de la ti rt e'" 1 da p r resultado un grado ex-
y la demanda. La produ ión g n • trrmo d e pecialízación productiva. 
dera en México est frac ion da E .. u fu rza y u vulnerabilidad" 
regional y económicament y tí n- alirrn6. esta forma, indicó, las 
de dos mercado de diC, r nte di· má. acuciantes están 
mensión y contenido: la pr u ión 1 i nad con el gotamiento de 
del norte está básicamente d tinad 1 frontera agricola y la "ganaderiza-
al mercado externo (becerr ci6n" del ampo. 
deshuesada), en tanto que la del to Por otra parte el investigador se-
delpaís,demanerae, ncialladehrópi- ñaló que aún con sus imperfecciones 
co, abastece la creciente demand y limitacion , los censos de 1950 a 
nacional. Es un hecho deci ivo que J970 muestran la tendencia hacia el 
condiciona toda la producción d gotamiento de la frontera agricola, 
ganado y su corrclato nec ario 1 la cua l, d de 1940 por lo menos, se 
eJustencia de un doble e pa io · d rrolla en favor de la ganadería 
nivel productivo." va una en muchas regiones y áreas 

Luego enumeró las con uencia. del país. Las cifras suelen ser contra-
más importantes de este proceso, dictorias en algún Estado, pero la 
tales como la doble estructura de resultante general es clara: el agota-
costo-precio entrc las region ; la miento de una frontera fácil, esto es, 
dificultad de circulación o no circu- donde la expansión (el empleo de 
)ación de la producción en proceso nuevos recursos), y la incorporación 
-becerros, vacas de engorda- ínter- de nuevas áreas de la explotación se 
regional· la creación de un mercado realizan sin altas inversiones por uní-
cautivo ~n el Norte; los cambio de dad de superficie. 
ciclos internos 1 externos que alteran Por último, enfatizó que las conse-
completamente el sistema producti- cuencia más importantes de este 
vo nacional; la imposibilidad para el proceso serán en la propia economía 
Estado de regular el proceso ganarle- ganadera una exigencia, una estruc-
ro -oferta-precios cuando es escaso o tura de costo creciente sometido a las 
nulo el control de un mercado no nece idades de una gran renovación 
homogéneo único ni uniforme, y tecnológica y en su defecto alzas 
presión permanente de lo producto- con tantes en el precio del producto. 
res para la fijación de precios sobre En el terreno más complejo de las 
Jos costos mas altos, que on de la relaciones y conflictos en el campo, 
región norte. las consecuencias serán la multiplica-

En el caso del norte informó que ción de presiones y tensiones por el 
su integración estructural en la ec~- empleo crecientemente conflictivo de 
nomía ganadera de los Estado Um- una tierra escasa entre el grupo 
dos -por ejemplo-, significa una campe ino y un sistema de produc-
constante que sin duda algun.a ción que lo margina,dada su bajísi-

L....-"'AAdc...a...LlLI.i:L..;UJJYJJ.m;,~A.<uu~~·,~~;!.'.::...J-....!!!~.:iau,ua~c~i ~~de absorción de mano 
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LAS 
RAMIFICACIONES 

INTERNACIONALE 
DE LA INDUSTRIA 

GANADERA 
MEXICANA 

* En tanto que el capital ex
tranjero invade ese sector de 
la economía. el campesino 
está marginado de la inver
sión y los benefecios del 
mismo: doctor Ernest Feder 

El aumento de la producción ~a
nadera en México, derivado del m
cremento de las inversiones en el 
sector por parte de las agencias y 
organizaciones internacionales / de 
desarrollo, ha convertido a los cam
pesinos y trabajadores rurales en 
víctimas de un proceso brutal de 
expansión de la industria ganadera 
del país, en beneficio del capital 
extranjero y el agronegocio interna
cional. 

No obstante que durante los últi
mos años un enorme volumen de 
tecnología y capital extranjero, tanto 
público como privado, ha sido inver
tido por los países industrializados 
con objeto de modernizar la produc
ción de ganado y de carne, particu
larmente en las zonas tropicales de la 
República; sin embargo el consumo 



_,5 
per cápita de este alimento se man
tiene estable en muy bajos niveles, 
mientras que el de las naciones in
dustrializadas alcanza niveles cada 
vez más altos. 

El doctor Ernest Feder, miem brQ 
del In ituto de Investigaciones Eco
nómicas, expone lo anterior en su 
estudio La ramificaciones interna· 
cionale de la industria ganadera 
mexicana, en el que senala que 
modernizar significa para los inver
sionistas aumentar la productividad 
de la tierra dedicada a la ganaderia 
y a Jo animales, expandir en térmi
nos geográfico la producción e in
crqncn tar el producto total. 

, an embargo, se pregunta el doc-. 
tor Fcder, ¿por qué ha de "moderni
arse" un ganadero? De hecho, no 
pare e haber ninguna razón apre
miante, política o económica, para 
que se modernice. El ganadero tiene 
un negocio estable en el que, aparte 
de la tierra, tiene un buen rendi
miento casi en cualquier condidón 
de mercado. Su negxio se conforma 
a un bajo nivel de tecnologla; esto e , 
dentro de su operación e tán calcula
das las "pérdidas" que provienen por 
enfermc<lades animales, mortalidad 
de becerro y baja tasa de aum nto 
de pe o. Agres-a 1 investigador que 
es una operaCJón r almente extensi
va en todos sentidos: el número de 

cabeza de ganado, us in e iones 
de capital y ga to de operación, 
incluyendo los costo de mano de 
obra y lo de control sanitario, su 
esfu rzo admini trativo y u ganan· 
cia por hectárea on baJOS, pero el 
ingreso neto total alcanza una consi
derable suma de dinero, dado el 
tamaño de u operación. 

Asimi mo, indica el doctor Feder, 
la realidad es que la producción de 
rese en América Latín y Méxi o 
e tá expandiendo y modernizando 
bajo la iniciativa de los intere 
agroindu triales extranjero -sobre 
todo norteamericano~ del ganado y 
de la carne, con el único propósito do 
expandir el comercio de carn bara
ta ya que la ganaderia tradi ional 
latinoamericana igue ofreciendo 
oportunidade únicas de bajo costo 
en este sector. 

Este proceso, explica el autor, re-

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES 
PAIS 1965 1975 1985 

ltilogr ••1 
AUSTRALIA 45.8 39.7 35.9 
AUSTRIA 18.6 24.2 26.5 
CANA DA 42.6 . 48.6 49.0 
FRANCIA 28.6 30.2 31.7 
ITALIA 15.9 23.9 28.1 
SUIZA 24.5 29.2 31.8 
ESTADOS UNIDOS 47.6 58.8 60.8 
URSS 15.9 26.2 30.4 
ARGENTINA 66.7 78.0 79.4 
BRASIL 17.7 16.6 14.9 
COLOMBIA 21.3 18.5 15.7 
COSTA RICA 13.6 8.7 6.3 
El SALVADOR 7.3 4.5 1.8 
MEXICO 113 9.9 9.0 
URUGUAY 91.2 40.0 40.0 

sulta marginal en la medida en que 
preserva y fortalece la tradicional 
estructura productiva en el sector 
pastoril, controlado por los monopo
listas de la tierra y el ganado. 

El sector ganadero es el segmento 
latifundi ta latinoamericano por ex
celencia, con todo us vicios, y cons
tituye la espina dorsal del latifundis
mo en aquello países en el que el 
ganado uene alguna importancia, 
mcluyendo desde luego, a México, 
afirma el investigador. 

e el punto de ista de los que 
transfiereQ capital y tecnología, 
menciona el doctor Feder, la moder
nización onstituye la fuente supre· 
ma de plus~anancias para las firmas 
agroindu tnales transnacionales de 
ganado y de carne, incluyendo las 
que po n y operan tierras, plantas 
industriales, rvicio o venden insu· 
mo en lo pai ubdesarrollados. 

El desarrollo de la ganaderia en 
México (incluyendo u transporte, 
omercialización y exportación), es 
n buena medida delineado, dirígi

do y organizado por Estados Unidos 
desde la década pasada; a considera
ción del doctor Feder, este interés 
financiero y comercial seguirá deter
minando de manera aún más decisi
va, en el crecimiento de e te renglón 
de la economía, ya que actualmente 
no exi te ningún sector agropecuario 
a salvo de la dominación extranjera. 

Al referirse a la asistencia técnica y 
financiera brindada por lo organis
mos internacionale , como los Ban
cos Mundial r el Interamericano de 
Desarrollo, e investigador explica 
que es uno de los mecanisnos <k 
dominación del capital internacio
nal. 

Agrega que tanto el Banco. Mun
dial como el BID son instituciones 
lfdere en las operaciones de présta
mo eil América Latina; México, por 
supuesto, es uno de los clientes prefe
ridos, pues hasta 1977, este país 
-<:omo uno de lo 116 favorec1dos 
con proyectos de préstamo del BM 
hab:a recibido el 5.6% de cerca de 50 
mil millones de dólares, canalizado 
por esa institución a lo países po
bre', siendo superado únicamente 
por la India y el Brasil. 

Estas "agencia de desarrollo" si
guen obedientemente las pautas de 
lo monopolios de capital privado y 



ksrntregan u patrocinio linanciero, 
lá:nico y politico en forma incu tio
aable, de tal manera que lo proyec· 
ros de desarrollo on e. table 1d 
oficial y osten iblement para "a i -
tira las zonas-rurales pobres", dado 
quesu función e la de integrara 1 
wnpesino a las accione del c. pit 1 
agrotndusuial monopóhco a nivel 
mundial, subraya. 

Para ello, emplean toda un rie 
de falsos pretexto para ju tifi ar 1 
apansión capitali ta en lo to 
~aderos subdesarrollados. Esto ir
it para di frazar su mt"ta }' on -
cuencias en el corto y, lo que e (>COf, 
la.rgo plazos, con respe to a la nu -
ción alimentaria local, al uso de 1 
~ursos agrícola y a 1 ·itu< ci6n 
ocupacional. 

reservas de su expansión monopóli
ca. 

Más adelante, señala que el agro
negocio traSnacional recibe el apoyo 
directo e indirecto de los bancos y 
otras agencias internacionales de de
sarrollo que asisten al desenvolvi
miento de la infra y la superestructu
ras de las economias agrícolas, lo cual 
incluye asistencia financiera o técni· 
ca para la irrigación, para los pro
gramas de control de erifermedades, 
fos centros de investigación, la gla
neación del apoyo denominado ' ms
titucional", y para financiar el siste
ma bancario · o de instituciones de 
importación y exportación. 

El capital monopólico transnacio
nal y sus "a~encias internacionales 
de desarrollo •, continúa el autor, 
determinan la finalidad del crédito 
que se otorga para el impulso de la 

-•s 
BANCO MUNDIAL Y BID: ESTIMACION AGREGADA DEL APOYO FINAN
CIERO A LA GANADERIA DE AMERICA LATINA Y MEXICO, 1971 - 1977 

L BANCO MUNDIAL 
- Proyectos ganaderos 
- Otros pnrytetos con co o o 
- Plantas de f«t" ízantes 

Total 
IL BID 
- Proyectos ganad.-os 
- Otros proyectos con componente ganadero 

Total 
111. TOTAL APOYO BANCO MUNDIAl Y BID (1 + 11, 

1. BANCO MUNDIAL 
- Proyectos ganaderos 
- Otros proyectos con compon te g adaro 
- Plantas de fertilizantes 

Total 
11. BID 
- Proyectos ganaderos 
- Otros proyectos con componente gan dero 

Total 
IIL TOTAL APOYO BANCO MU DIAL Y BID (1 + 11) 

u de .W.weat 

Cantidad bn.rta de pr~· 
t mos para proyectos % p.-te utilizada 

A. ERICA LATINA 

487.7 
6~16 
246.0 

t.37a3 

183.2 
756.5 
939.7 

MEXICO 

310.0 
457.0 

50.00 
817.0 

79.8 
22l0 
302.8 

100.00 
25.0 
25.0 

100.00 
25.0 

100.00 
25.0 
25.0 

100.00 
25.0 

Monto nito p•a 
oanaderfa . 

478.7 
163.4 
61.5 

703.6 

18l2 
189.1 
372.3 

1,075.9 

310.0 
114.3 
12.5 

436.8 

79.8 
55.8 

135.6 
572.4 



BANCO MUNDIAL: PRESTAMOS PARA GANADERIA A MEXICO, • 

1971 11977 
(En millonu de d61aru) 

AÑOS 
1971 
1973 
1976 
Total 

Volumen del Préstamo Objetivo (resumido) 
75.0 Crédito amplio p•a ganadería y agricultura 

110.0 Crédito y asistencia técnica, preferentemente para ganaderia 
12~ O Crédito para agricultura y ganaderia y algunos cultivos 
310.0 

América latin~ 
1971-1977 . 478.7 
• Así registrados por el Banco Mundial 
FUENTE: !bid. 

anaderia, el cual es el mecanismo 
m:ís directo para incrementar sus 
11ananc1as. 

La capacidad de los campesinos 
ara recibir crédito se ve socavada 

.iirecta e indirectamente, puesto que 
a influencia local de los ricos gana

d<'ro sobre los bancos es suprema; 
pueden supervisar y determinar cui
dadosamente cómo se manejan los 
fondos de crédito y a quiénes hay 

ue distribuírselos. 
Enfatiza el especialista que los 

créditos agrkolas y ganaderos consti
tuyen un proyecto ideado por los 
líderes financieros de los países in
dustrializados, con el solo propósito 

e conseguir una buena imagen y 
aparentar que trata de resolver los 
problemas tercermundistas, logran
do con ello la relocalizaci6n de su 
prop1a agricultura, sus finanzas y su 
mdu tria, en los países subdesarrolla
do· 

Al concluir, menciona el doctor 
l·cder que en lo que respecta al 
ganado y a la industria de la carne, 
no hay lugar para los campesinos, ni 
1ucho menos para los proyectos de 

crédito destinados a los pobres, por 
lo que los programas de asistencia de 
estos organismos internacionales no 
deben tomarse en serio. 

BID: PRESTAMOS PARA PROYECTOS GANADEROS, 

·poR PAIS Y TIPO, 

País 
México 
Brasil 
Colombia 
Venezuela 
Honduras 
Bolivia 
Todos los demás~! 
Total 

1961/1977 

(En millones de dólares) 
Ganadería Sanidad animal 

44.8 35.0 
24.2 13.0 
10.7 19.8 
4.7 18.1 
9.2 4.4 
6.5 4.2 

45.2 24.3h 
145.2 118.8 

Total 
79.8 
37.2 
30.5 
22.8 
13.6 
10.7 
69.5 

264.1 

a) Argenti.na. Costa Rica, Chile. República Dominicana. Ecuador. Guatemala. Nicara
gua. Paraguay, Perú, Uruguay. 

b) Costa Rica. Ecuador. Paraguay, Perú. 
FUENTE: lbid. 



subraya por otra parte, 
a los intereses estatales, y 

mientos, fracasos, erro~ 
•ronlisíontes en la misma, son induci-

ap,rovech.aclos por la iniciativa 
• IIIVlltaa nacional o transnacional y 

Jos mismos funcionarios del go
para configurar asi una poli-

pecuaria laxa y etérea que pue-
modificarse al vaivén de sus mte· 

esa actitud pretende, a la vez, 
IPGBDV4mc:er al Estado de que la insis

en ciertos aspectos de ella o el 
otros más, no es sino una 
de congruencia que a to-

"""'""·''-1·, .. , pero principalmente a 
predilectos de la Revolu-

Insistió, asimismo, en que la desar
liculación de las políticas de fomento 
cumplen la finahdad, implicita pero 
ltal, de permitir el enriquecimiento 
ilícito de las capas altas de la buro
cracia política, las cuales incremen
tan su poder en la medida en que 
crece el aparato burocrático. 

la política pecuaria estatal, su
brayó, del;lería establecer C?mo obli
gatorio el que la mayona de las 
tierras se u ttlicen de acuerdo a su 
VOcación, es decir, las aptas pa.:a la 
agricultura para este fin y las gana
deras para la producción pecuaria; 
tguir con los programas p;(ra la 
determinación de los coeficientes de 
agostadero y con un programa obli
gatorio también para la recupera
ción y mejoria de los pastizales e 
implantar y fortalecer la integración 
agropecuaria. 

Vna política pecuaria ambigua, 
falsamente flexible y basada en bue
nas in\P"..nciones y el desconocimiento 
de la realidad ganadera -tanto en los 
aspectos técnicos como sociales y 
económicos-, conduce a que los pe
queños ganaderos, privados y ejida
les, sean expoliados por los grandes 
l'•uuull:lCJin:::t, Jos intermediarios y los 

advirtió. 

El ingeniero Cruz MajlufT abordó 
también lo programas especiales de 
apoyo a la ganadería bovina de 
carne. Anotó que los financiados con 
fondo n cionales, o bien cuentan 
on un pre upuesto relativamente 

in uficiente para us objetivos y ne-
e idades omo el Programa Nacio

n 1 de Aprov hamiento Forrajero
amén de que sus resultados frecuen
temente no aplican porque afecta
r~n lo grand · intereses privados, o 
uenen enorm presupuestos que au
nado a lo efimero de su existencia 
-como el Programa Nacional de 

smontes-, substityido por FOIR 
cumplen más bien una función d~ 
engordar lo bolsillos de algunos gru
po de la burocracia politica y, cuan
do menos uno de los estudiados -el 
Fideicomiso Ganadero Ejidal FGE
atentó agravemente contra los ejida
tarios y la legalidad nacional. 

Paralelamente, Jos programas que 
cuen.tan con apoyo internacional, 
func1onan aceptablemente, cuentan 
con presupuestos adect•ados y, segv
ramente resultan onerosos para el 
pais, tanto por el pago de inte~ 
que conlJevan como porque se trata 
de préstamos atados o de donaciones 
condicionadas. 

Adef!tás, indi.có, se le publicitan al 
ap~yo tnternacJonal magaitudes su
pe!"lores .a las reales y se permite una 
mJeren.c!a extranjera (participación, 
supervJSJÓn y evaluación) de tal mag. 
nitud que atenta contra la naciona
lidad mexicana y excede a lo que por 
sus aportaciones financieras les co
rresponderla. 

.Por ?tra parte, aseguró, existen 
ev1denc1as de que la base técnica de 
estos últimos programas no es la más 
adecuada y que sus resultados bene
fician más inmediata y directamente 
a los Estados Unidos, y después a los 
grandes y medianos productores na
cionales. 

La ganaderia en México, dijo 

también, es un negocio pnvaci, que 
~apoya firmemente en la organiza
ción y hasta la disciplina de los 
grandes productores, y todo ello bajo · 
el manto protector, "solapador'' del 
Estado, quien, en cambio, no ha 
procurado ni siquiera la creación de 
una sección de ganaaeria ejidal en 
sus dependencias burocrático - admi
nistrativas (la SARH y la SRA) o en 
sus dependencias burocrático - polí
ticas (la CNC). 

La Confederación Nacional Gana
dera, por su parte, es una de las más 
efi~ientes or~anizaciones de los capi
ta~Istas mex!canos. P_?r sus propios 
ongenes recientes, senaló el mvesti
gador, la CNG requiere para su 
permanenci" del apoyo, la benevo
lencia y la tolerancia estatal· como 
cualquier organización m~xicana 
sobrevivirá como tal en tanto reco
nozca la necesidad de que el Estado 
sea su intermediario e interlocutor 
válido, pues de otra forma advierte 
el in.vestigador, requerirla de la exis
tencia de un movimiento burgués 
o popular independiente. 

Bn .sintesis, el Estado y los grandes 
productores privados controlan es
trechamente el desarrollo de la acti
vidad pecuaria, y de una u otra 
forma, las leyes y las inversiones del 
Estado favorecen a los grandes gana
deros. 

Parecerla que el interés por exten
~er _la actividad ganadera del país se 
JUStifica por los déficit nacionales de 
P~_?teína animal, pero en realidad, 
dijo finalmente, el móvil de e¡¡e inte
~s es satisfacer a las capas de altos 
mgresos y garantizar a los Estados 
Unidos el suministro de parte de su 
demanda de ganado y carne. Al 
aúmentar la disponibilidad pecuaria 
para. la. exportación, se contribuye al 
abatimiento de los precios interna
cionales y a fortalecer, más aún el 
dominio imperialista de los paÍses 
desarrollados. sobre los subdesarrolla
do~, incluyendo a nuestro propio 
pais, concluyó. 

~t 

\' Nota: Próximamente se publicará la 
:, segunda parte de este reportaje, la 
r.ual incluye los trabajos de los investí· 
gadores Michelle Chauvet, Ro!Uel Olí· 
vares, y wis y Maria Fernándei?'\ 

'1. 
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INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES FILOSOFICAS 

El Instituto de lnvestigeeiones Filosóficas. con fundamento en los lrtiallos 
3& 40. del 66 11 69 J del 71 11 77 del Est1tuto del Penon11 Acad&nico de 11 
UNAM. -CI 1 un concurso de oposición p1ra ingreso 1 las penonas que ntíntn 
los rtqUisitos slillfldos en la presente Convoe~ton1 y en a refetido Est1tuto. y que 
~q~iren 1 ocup1r 11111 pt.za de iwmilldor aoci .. , "B" de titiiJHI cemJIIeto. 
111 11 irt1 de historia de 11 filosofí• y de la ciencil. de acuerdo con las s9Jientes 

BASES : 

1. Tllltr grldo d1 mHStro o estudios sim~ares. o bien conouruentos y expetiencia 
equivalentes. 

2. H.ber trlbljldo eficientemente wando menos dos años· "" investigación sobrt 
mlteril o irta di1U especillidad. 

l H.ber pllllllcido trlbljos que 1cradilen su compllencia en 1• investigación. 
De conformidad con el articulo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Ticnico de 

Hum111idlda dllerminó que los apirtnta deberin pra11111r las s¡guie(ltiS pruebas: 
t) Un proyecto de ilvestigaci6n sobre un problem• determinado. en el írea 

slillllda. 
•1 1.1 ~Videncia de haber publicldo dos tr1bejos sobre dos temas fund.mentala de 

11 filosofla. 
Para participar en este concurso. los ilteresados deberin Henar una solicitud 

y entregar 11 documenteción 1:orrespandiente en 11 Secret1ria Acad&nic:a dt est1 
dtpendlnci¡. dentro de los 15 ~fas hábiles siguientiS a 11 publicación de est1 
CollvoCitoria. 

IN mismo se lis con..nicari de la admisión de 1U solicttud. Una vez con~idos 
los (Hllcedimitntos est•blecidos en el Estatuto del Personal Académico se darin 1 
conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITlf' 

Ciudld Universitaria. D.F .. 
14 de enero de 1980. 

El DIRECTOR. 
Dr. Enrique V~lanueva. 

FACULTAD DE MEDICINA 1 
1.1 fawllld de Medicina. con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 ¡ 

del ~ del Ptrsonll Acadilnico de la UNAM. convoCI • un concurso de ! 
IIIIOSici6ll pn ingreso a las ptrSOna que núnan los rtqUisitos uñelados en 1• 
,r•lllltt Convamoria y en el referido &tatuto. y qut esp .. en a ocuper una plan de 1 
,...,_ ICM6Micl •111• "C" ~~ dtiii!IO ceiUittt, en el 6ru da mllabo mo j 
iltnlllill en lt "'*1• h•itica. " ecutrdo con las siguientes 

! 
! 

1. Haber acraditldo todos los estudiOs de una licenciatura o tener una pr•IIJCW 
equivalente . 

De conformidld con el ilciso b def articulo 15 del referido EstiMa • 
pruebas a que se somtttrln los candidatos son: 
a) Demostrar 1U habilidad par• rulirtr 11 perfusión dll ligado en ••• * 
· laboretorio (de preferencia rete). 
b) Conocer lis t6c:nicas apectrototl)lllétricas habilualas para la det~m~nacilu 

anzimas y metabplitos de la céllla ht~~~ítica. 
el Someterse a las pruebas que u raqureran pare dttermilar su compet•aa. 

Ptu participar en IStt concurso. los ilteresados- podrin INCh 1 

ins~ci6n en 11 Secretaria General de esta Facultld dentro de los 15 lfa biait 
sif!ientiS 1 la publie~ción de esta Convocatoria 1compañtndo: 

1 Curriallum vit11 
11 Cop1as que eertdrten los estudiOS realizados 

111 Sll'illarniento de dirección par• recillf comumCICIIInes en la ciudad di Mília 
En la Secretaria General de esta facultad se les con..nie~rí de 11 aclllusiáll ju 

solicitud y de la feche de 11ic11ción de tu pruebas. Una vil con~e l 
proctdinuentos IStabltcidos en el Estatuto del Personal Académica. u dn 1 
conocer los rtWitados de ate concurso 

* 
La Facultad de Mad1t11.1. con fundarnento en los artlwlos 9 y def 11 11 1l 1 

Estatuto del Personll Acadimrco de lt UNAM. convoca 1 un concurso di._ 
ptrl 11greso 1 la persones que rtúntn los requiSitOS sll'i lados en lt ,.. 
Convoc:atona y en el referido Estatuto. y que up1ren e ocuper une pltzt * tiail 
ecellemiCO aociedo "C" de tiempo etiiiJIItto, en ti ir ea de f~ i 
acuerdo con les siflienta 

8A S E S 

1 Tener grado de hcena~tura en 11gen1erfa mee · ICI llectncrsta o tlfiPIIII 
tquiYIIenta. 

2. Haber trebljado un rrlnmo de 2 años en 11 área de tarrnacologia. 
l Haber colaborado en trebajos publicados 

De conformidad con el inciso b d articulo 15 del rtlerido Estatuto. • 
pruebas a que se someterin los CIRdidatos son , 
1) Haber trabatado cutndo menos 2 años en diseño y construcción de equ!lll' 

laboratorio útil en el eníbis biológiCII de fármacos 
b) Formular un proyecto sobre el disll'io y construcciÓn de un sistarna pll'a r~ 

gráficos y análisis de la activldld locomotora de roedores 
Para participar en este concurso. los lflltriSados podrin sorltlfa• 1 

ilscrtpci6n en la Secretaria General de esta Facultad dentro de los 15 !las billiJ 
Slf!ientes a la publie~ción de esta Convocatori1. acompll'iando: 

1 Curricuto .. vitee 
11 Copils que acrldrten los IStudios rearJZados . 
111 Sll'ialamiento de d1rección para rec1bir comunlt~Ciones en la ciudad de MIJI(J 
En la Secretlria General de ISla Facultad st les comumcarí de la actmsiónd•• 

soliCitud y dt 11 lecha de il1t11ción de las pruebas. Una vez conc~rdll 111 
procedimitntos establecidos en el Estatuto del Personal Acadim1co. se dlflll 1 

conocer los resuhados de me concur~o. 

* 
1.1 Fawlltd de Mad1cin1. con fundamento en los artículos 9 y del 11 11 t1 ji 

Est1tu10 dtl Personal ACidimico dt l1 UNAM. convou a un concurso dt _.CII 
para ingreso a les personas qut raúnan los requiSitos stñllados • la prtl.., 
Convoutoria y en ti referido Estatuto. y qua asp~lfl a ocup11 une pltrl di*': 
ectd6 leo IUXlll• "A" ~~ tle~o co!!IP!tto, an el Ífll di flnlacllltl& 



BASES . 

1. Taner grado de bachiller o una preparaciÓn equiValente. 
De conformidad con el inciso b del articulo 15 del raferido Estatuto. las 

pruebas a que se someterán los candidatos son. 
a) Someterse a las pruebas correspondientes para demostrar su ~~Jiltud y 

conocimientos en el empleo de técnicas in vitro para ti análiSIS b101óg1co de 
sustancias químicas originales con efectos narcóticos y/o antagonstes. 

Para panicipar en este concurso. los interesados podrán solicitar su 
ilscripción en la Secretaría General de esta Facultad dentro de los 15 cfas hábiles 
siguientes a la publicación de esta Convocatoria. tcompañando· 

1 Cuniculum vitae 
11 Copias que acrediten los estudios nahzados . 

111 Sañalamiento de dire.ción parancib11 comunicaCIOnes tn la wdad de Mbito. 
En la Secretaría General de esta Facultad se la co nicarí dt la sión de su 

soticitud y de la fecha de 11tc1ación de la pruebes. ~. vez tonriudos, los 
procedimientos establecidos en el Estatuto dtl Person 1 Aced 1co. u dlfin a 
canocer los resultados de este concurso 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad lk!IVellltlna. DF .. 

Enero 14 dt 1980 

EL DIRECTOR. 
Dr. Octav1o Rl'lero Serrano 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EN MATERIALES 

El Instituto de lnvestígac1on ~~,; en MelfiiiiiS. con fundllmanto 111 los ntcu~ ti y 
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Acadermco d la U M. convoe~~~e un 
concurso abieno a las personas que reúnan los r UISIIOS a alados an la pra111te 
Convocatoria y en el refendo Estatuto. y quaasp1ren a ocupar une pilla de tícaico 
académico no ciado "C", de tia po co le te, con sueldo mwu 1 dt 
t19.502.DO. en el área de espectroscopia de absorCIÓn atóm1ca. con IS¡ItciJ~dad en 
la determinación de meramo. cer10. t111TIS rara Y metales de trans1ción 
complementada con analisiS de IR y UV de acuerdo con las stgu1anres 

BASES 

1. Teuer grado oe licenciatura • preparac10n ,!IQUIValante 
2. Haber trabajado un m101mo de dos anos la mater1a o iru de su 

especialidad 
l Haber colabora~~~; 1ft trabaJOs publicados. 
De conform1dad con el anírulo 15 del menctontdo Estetuto. ti Cons1JD Técn1co de 

la lnvestigació,n Científ1ca. determ11ó que los ap11anta deberán pra111t1r la 
siguiente prueba . • 
a) Presentar un Proyecto escrrto sobre el area de esta Convocatona 

Para panicipar en este concurso los 11teresedos deberán d1r 1111 a la Dirección 
del Instituto de lnvest1gac10nes en Matenales. CU. Mix1co 20 O f . d tro de los 15 
días hábiles contados desde la fecha de pubhcación de esta Convocatona. para 
presentar los siguientes dorumentos por duplicado 

1. Solicitud para ser cons1derado en este concurso 
11. Currículum vitae 
111. Constancia de grado y apt1tudes 
Una vez concluidos los proceduTuentos establ ciClos ti Estatuto del Personal 

Académico se darán a conocer los resultados de ate concurso 

* 

r-------::-.~~ 
¡ 1. Tener grado de licenciado o preparación equivalantt ( · 

1 
2. Haber trabajado un mínino de dos años en la · materia o irea de su ~ 

especialidad. ¡ 
l Haber colaborado en trabajos publicados. ¡· 

l Dt conformidad con ti artículo 15 del mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de 
la Investigación Ciantffica determinó que los aspirantes deberán pra111ter la 

1 
siguiente prueba: . :· . ~ 

a) Presentar un trabajo escrito sobre el irea de ata Convocato~a. i 
, Para panic~ar en ate toncurso los interesados deberán 'dirigirse a la Dirección ¡ 

1 
dtl Instituto de Investigaciones 111 Materiales. CU. México 20. D.F .. . d111tro de los ¡ 
15 tfes hábiles contados desde la facha de publicación de •te Convocatoria. para l ,

1
. presentar los siguientes documentos por duplicado: ¡ 

l. Solicitud para ser considerado en 'este concurso. ¡ 
11. Cuniculum vitae !' 

· 111 Constancia de grado y 111titud~ · ! Una vez concluidos los procedinientos establecidos en ti Estatuto del Personil 
Acadímico se darín a conocer los resultados de este concurso. ¡. 

·* 
El Instituto de Investigaciones en Mate(iales. con fundam111to en los artfculos 9 y 

del 11 al 17 dtl Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a un 
concurso abíeno a las personas que reúnan los requisitos señalados 111 la pra111te 
Convocatoria y 111 el referido Estatuto. y que aspiren a ocupar una plaza de tíc1ice 
noci•d• " B", de tiem,o completo, con sutldo mansual de $17,946.00 111 el 
área dt hel10arquitectura o inganieria qulmica. con I!'Ptcialidad 111 análisis, 
srnuiiCICin y diseño de dispositivos de convarsión fototirmica pisiva de la 111ergla 
solar. al como 11 obt111ción de información clinatológica a panir de inégenas 
111fnrro¡es dt satélites meteorológicos. de acuerdo ton la si~ientes · 

BASES: 

1 Taner grado de lic111ciado o preparación equivalante 
2. Haber traba1ado un minino dt un liio 111 la materia o área de su apeciafidad. 
3. Haber colaborado an trabajos publicados. · 

Oe conformidad con el artículo 15 del mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de 
la lnvnllgación Cientffica, determinó que los aspirantes deberán presentar la 
slgui~nu pruebe: 

a) Pra~ntar un proyecto por escrito sobre el ártl de ata Convocatoria. ' 
Para panic~ar en este toncurso los intéresados deberán dirigirse a la Dirtcéión · 

del Instituto de Investigaciones en Materiales. CU. Mbito 20. D.F .. dentro de los 
15 dias hábiles tontadas desde la fecha de publicación de esta Convocatoria, para 
presentar los siguientes docum111tos por duplicado: 
l. Solocitud para ser tonsiderado en este cohcurso. 
11. Cuniculum vitte 
111. Constancia dt grado y tptituda. 

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

l 
¡ 
¡ 
l 
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El Instituto de Investigaciones 111 Mat:ales. con fundam~nto 111 los artfculos 9 y 1 
del 11 al 17 del Estatuto del Parsonal Académico de la UNAM. convoca a un ¡· 

El Instituto de lnvest1gac10nes en Maten~les .con fundllllll1to los artículos 9 Y concurso abieno a las parsonas que reúnan los requisitos stilllados en la presente l 
del 11 al 17 del Estatuto del Parsonal Acadamlco de la ~NAM. convoca a un Convocatoria y en el referido Es~tuto. y que aspiren i ocupar una plaza det'cnico ' 
toncurso ab1eno a las personas que raunan los r us•tos san 11 pres~te , nociado "B", de tiemp• completo, con sueldo mensual de $17,946.00. en e1 ! 
Convocatoria y en el referido Estatuto. Y qut aspnn a oeupar una plaza dt tícaa . á~ea de 11genieria térmica con a~ecialidad en sinulación matemática de procesos < 

ICidímico nociado "C" de tiempo ~,..ltte. con sueldo memull dt 1 ttrm1cos t les 1 cto 1 do d tdo 1 · · i 
t19.502.00.an el áreadt caracttrllaCIOdn lis~~d~m•ea dtapodma arosPVC.. tvconoalu~l'!.,dto' ¡ • como co e res so ares evacua s, e acue con as SIQUIIfltes .. 
PIU!Iiedades fisicomecamcas Y control 1 Cl• "" en 1~ 11 _, "''. -t B A S E S : 
dtl ~nílilis por infmro¡o y cromatografla dt p rmuc10n 111 O • asl co1110 aníhs11 l 

· · · do n las s¡gu:...•.:__tn ____ ~-~-----~ 1. T~ntr grado de fic~nciado o r aración uivlllll 



2.-;:! 1u bajado un '01110 dt un año 1111 la matfria o áru de su espemlídad r-:~ ... ::.. ~ .. ... --... · ·m~•· 
l Haber co'*!'ldo 1111 trabafo$ publicados J ::j =tanCII de grldo y aptitudes 

Dt conformidad con 11 ar1iculo 15 dlf111lllt10nado Estatuto. 11 Conse,o Técnrco de i Una ver concludos los JI(OtedtmiCiltOS establecidos en el ht 
la lnvestlgltiln Cientí fica. determinó que los as¡urantes deberin pres1111tar 11 ~ AtadÍIIIteo u clarín a conocer los resultados de este coneuno 
siguiente pnreba: • 
a) Pres111tar u11 proyecto por escnto sobre tecnolo~a sobre colettons soJ.•es Í 
encuados, mttodoloda y modelaaón mat11111iticl l 

Pata partr"'ar en este concurso los ilteresados debtrin dtrigrrst a la Dirección ¡ 
l del Instituto de Investigaciones 111 M1tllialts. CU. Mexico 20. D.F .. dmtrO de los ~ 
l 15 días hábiles conttdos desde la fet a de publicación d esta Convocatoria. para .r 
j ptesentar los sigu1111tes documentos por duplicado~
\. 1 Sohcitud para sw consrclarado en este concurso. 

~ ,__...__ ..... _,__~ 

"POR MI RAlA HABlARA EL ESPIRITtf' 

Ciudad lkuversiuria. O F .• 
14 de 111ero de 1930. 

El DIRECTOR 
Dr. Rickards Campbal 

y Bol•e de Trebejo 

e Curso Permanente de Actualización de Medicina 
General 

Sisterw• dt Unifenidad .uiart1. 
Este curso se organizó con el propósito de fatrhtar a todos los midicos g111erales su 
actualización pennmente en los problema cliiJCOS. Se imparte por correspondencia 
y está integrado por cuatro lk1Jdades didict1ces que COIIIPrenden, 
Medicina Í11t1111a. Perliatrla. Gitaecototl• y Ot.stetricia y Cinltl• 
ONCOLOGIA 
Cáncer de ctlreZI y cuelo, pot el profesor tau"r doctor Rodoffo lbz Perctres y 
el profesor a JUnto. doctor Héctor Rodríguez Cueva. se efectuará del 6 11 9 lile 
fellrero de 1980. en 11 Unidad de Dncologla del Hospaal Generll de MéxiCO. de la 
Secretaria de Sa~bndad y Asistlllc:ía. 
Requisitos: 
a) Tftulo de 111éll.ieo cirUjiiiO 1 cnj O d111tiltt. 
b) Constmcia de espemfilación en Crrvgla Genwal Ctrv~a maxilofacial, Ciru~a 
oncol6gica. Cirugla plbtica y reconstructiva. Rad10terapra oncotósica. [lJ ioterapra 
oncológ¡ca, Anatomla patológjca o Rldiolo~l. 
Fecha -mite dtmcripción: 18 de ••ro de 1980. 

e Dirección General de Difusión Cultural 

Teltro •turlilati 111 11 UNA Se inY1t1 1 los estudiantes Í'tenltiiiOS 1 lomar 
grupos di teatro estudimtil sobre: 
Difecciéll, Adu1Ci611 Y flctM.Ifll. 
RequisitOS: 
1 Dos foto,-afies !Mil- infmti 
2 Credenaal~etullizad1 de la fecultad o esculfl. 
l Horerio dt tleses 
lns~~ en el Tutro Juen Rurr dt Alarcón (jullto a la Sall di Concitrtos 
Muallualcó'tQtl). hesta el 18 de •ero .. 1980. de Mies a viernes. de las 1 U)() 1 
las 14:30 h. 
Curae vive rle arte. 
S.lllillario rle •ílilil • · eCIÓIIico. 
Vrsrtes gu¡,das 
PIIIIICIUI, U Veata y C.•llcllct, del 1' 11 5 dt ftbrwo de 1980. 
Tller 11• teltro piiol, por los IIIHStros Erind i y Héctor Femínder Mlrtillll. se 
initi1 ti 19 do ••e da 1980. los t6bados 1las 1D:OO h. 
SeiiiÍIIwit de Plllltalllirwa riel u,_ateril lla An11 &cétlic11. 
Informes t inscr.,cion• hasta 11 11 111 .... lile 1980. 

e Instituto de Investigaciones Filológicas 

Síllett *'"'"•riO. cursillo a cargo dlf profesor Enort P~~~~~~rt • 
lk1ivmidad de Roma. Sa lft'ari a cabo del 14 al 18 el ••• .. 1M 1 
12:00 11. en el Auditorio de la Coord· ae10n de lllrnmidades (TMt 1 
1\imanidades. piso 14, CU). 

e Becas en la URSS, Egipto, Alemania, Bllt._ 
Portugal, Bélgica, Rumania. Checoslov · 
Países Bajos y Noruega 

u D11tcción Genertl dt lntercnbto Acad ICO rnfo1111a e st ofrtca~ lrKII 
URSS, Repúbk1 Atabe de Egipto. Repúbl'ca Democrítica Altmlu. 
Rapúbica l'brtuguesa. Bilglu. Repúb~ca So~:~~ ta dt Rumq 
Socialista d Olecoslovequia. Paises BaJDS y NDruega. a t11d1111tes ..ua 
deseen PlfiiCP• 1111 los srguitnta cursos URSS. Estudios dt toc..
posgrldo en las inas de hummodades y CltnCIIS. dur te 11 año _.... 
1980-1981 la fecha · t para 1111teg" solícrtudes ts el 15 rle fdr .. 
Rqírllica Ataltlt rle Et • te. EstudiOS de posgrldo t rrvestrgac:iones • • 
fen91a árabe, estudios de Africl. Asia y Arqueolo9a. ldroma y literlllfa in11 
civll2~ellln rslilwtrca La ftdla fmitt para enttegar sohcrtuda es ti 22 lit Wra 
Re,liblica o.-ític• Ale111111a. Estudros suptriOres y de posgr• • 
siguientes áreas, lisie~. qulmrca. ~groquímrea y ,rotecaón de plantes. 
distilo indlmrial. gormmticl. a partl' del tilo atad' ICO 1931} 1981 .._ 
ll•in. u fectra J ice para entregar soliCitUdes es el 28 clt llllll!l 

•lt•ia. Estudios de kenaarura y posgrldo en l.n srgui tes ir.. ..,. 
III1111Ur1 búlglres y agncullura la fechJ f111tte para entregar sotic:lludes • 111 
... re••erle 1980. 
Ro..-w;c. l'eml .. lll. Estudios de posgrldo e rnvest~ soWt ..... 
cultura portugueses. durmte el año ICad • ICO 1931} 1931 1 
ldlonla portu.,._ la fecha Jmite para entr"ar sobcrtudes a 14 lile ... ,. 
1980. 
lléftica. Estudios de posgrado en les áreas de TtL hummrdades y 
•rarrte 11 tilo académico 1980-1931. La ftchalim4e para entregar~· 
1 0 rlt IWIRt de 1980. 
Re,liltlica Secíllilte rle lllrMIIIil Estudios de posgrldo 10 les ir• * 
hu111enidldes y ciencias. ®rente el año acad ico 1980-1981 Lt fiCha ,.,. 
entregarlas solicitudes es el21 lle 1111n0 de 1980. 
Re,!i lica Secíalisll lile Clteco~~GY-.•i• . Estudros 111 las íroa * 
t.n idades y ciencias. durmte el año ICadémico 198().1931. 
PIÍIII a.¡... Estudios de po:grado en ti íru dt a1111aas. dut•• 111 
acad'mico 198().1931 la fecha Jmite para 1111tregar les solicitvdts a 111 U 
llllfo de 1980. 

Para fiiiYOres rrformes ecudir a la Subdncció de Beca dt la 0.~ 
de Asunteo Cul:urlles de 11 Secrttaña de ~es bterrores. 
lhrall. Agtn(jl NDruega para el Desarrollo InternaCIOnal Estudtls en ,_.... 
~a. 111$pocción rrttmaáDnal de barcos. arques. desenolo • la 
hjjíli'6gena. lilte~~es de distribución de e· .ja eléctnca. nulrtCIOII. entr..
agrialltura. zootocnia. pesca y tocnolo,a pesquwa. rnvestlflaci6n ,.... 
"*acllln dt reservas. pl~t~eación y construcc n de fuera de costa. Citocial* 
suelos. ocurrografla para lng itria Civtl Manna Cendidatos cur• ... 
entre los 25 y 40 años. con 1111p s conoam · tos del ÍjiiOIIII llglíl '-' 
inforM~ei6n dirigirse a la Real Embajada de NDruega. antes del 1' rlt -
1810. 

L-______ m_~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... -..-~~~----~**-*~*-~~------.. 



1 Reyes: una correspon
COatribución a la hi toria 

• literaria, e el título 
la noca ~ue encabeza el presente 

de Ji Revista de la Univer i-
• órgano de la Direc
Gmeral de Difusión Cu1tural. 

...., cW trabajo, José Emilio 
fi tecretario ae redacción 

• entre 1959 y 1965, en 
C8ll eleribfa las páginas "Simpa

diferencias". El artículo desta-
11 inlluencia amistosa que Reyes 

sobre Borges, para lo cual 
entre otras, a la iguiente 

4e Donald A Yates: "En cierto 
Reyes le señaló a Borges el 
que, una década después, y 

-..~"''""mentas vacilantes, le lleva
la composición de los extraordi
cuentos que iban a integrar su 

fundamental, Ficciones". 
evocación de Reyes es ratifica

asimismo, con la publicación de 
..&c:ia del mueble, último ensa
dd eacritor mexicano, enviado 
d propio Reyes al periódico 
· pocos dias antes de su 

También sobre la figura de Alfon
•Jcyes son Jos articulos Paseo _.P.Or 
• laclice, de Adolfo Castanón , 
tilla actualmente trabaja como in-

r para el Centro de Estu
erarios de la UNAM, y AI

RereS, Marcel Prou t y la 
~aa francesa, de la estu-

Paulette Patout, mismo que 
il.a ~e del trabajo biográfico 
- Reyes et la France, publica-
4fl año anterior en París. 
la ~inas centrales ofrecen al 

-.; fa obra de teatro de Héctor 
._Dülogos de la clase medium, 
• de escarnio, 1979. Azar, poe-

y dramaturgo, cumplió en 1979 
lito lustros de intensa y fructifera 

teatral. 
twestos .e cumple el 150 aniver

._dela muerte de Lamarck. En la 
lila ~ele el ratón a e a cola se 
lllllluil' la una biografla del ilustre 
¡.ciolaiata, en la cual se recogen 

blervaciones sobre el desa.. -.~--~~~~~~~~~ 

Dirección General de Difusión Cultural 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MEXICO 
* Volumen XXXIV, número 4, diciembre de 1979 

el músico y biólogo Federico Arana, 
profesor del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. 

La revi ta contiene además los 
siguientes comentarios: Notas sobre 
unas vacacione criticas, por Alfre
do Bryce Echenique, desde Paris; 
Fragmento de una tragedia, por 
Fernando del Paso, desde Londres; 
En donde e trata de por qué com
pré "Selecciones"_y el efecto que me 
causó, por Lya Cardoza; Sobre la 
imaginación de Federico, carta al 
director de la revista, por .José Emilio 

vera de Praga y el ociaJi mo, por 
José Luis González. 

La sección Cine recoge el comen
tario de Gustavo García obre En a
yo de un crimen, en tanto que la 
sec ión Teatro presenta la nota de 
Héctor Valdés sobre La hone ta per
ona de Sechuán, obra de Bertolt 

Brecht. A u turno, la secciones 
Lecturas y Libro ofrecen interesan
tes comentarios sobre siete obras de 
reciente publicación en México y 
España. 

Se cierra esta entrega de la Revis
ta de la Universidad de México con 



lnfarmacidn Daport:ive 

Voleibol 

Danira Aragón, primera 
4 

jugadora mexicana en Japón 
Contratada por la compañia lto-Yokado. se encuentra en la ciudad de Tokio. Japón. 

la universitaria Danira Aragón. quien es considerada por muchos aficionados como la 
mejor jugadora mexicana de esa disciplina. Hasta antes de su p.-tida Danira cursaba el 
quinto semestre en el CCH Naucalpan y se desempeñaba como rematedora y 
bloqueadora central en la escuadra de la UNAM. así como en la Selección de México. en 
donde era pieza fundamental. 

Originaria de Sonora. donde nació hace 20 años. y poseedora de cualidades poco 
frecuentes en el medio voleibolero -rapidez. elasticidad. inteligencia y buena estatur~. 
Danira Aragón Rores se convierte así en la precursora del voleibol mexicano de 
exportación hacia el pás de Orieote. una de las principales potencias en ese deporte a 
nivel mundial. En Tokio la jugadora puma tstablecerá su lugar de residencia y combinará 
su actividad deportiva con estudios sobre el idioma local para. posteriormente. ingresar 
a una escuela de nivel medio superior. Además de un buen sueldo. Danira disfruta de 
hospedaje. alimentación y gastos de estudios por cuenta de lto· Yokado. 

Como jugadora de la UNAM. Danira conquistó los campeonatos nacionales 
estudiantiles de 1977 y 1978. celebrados en Colima y Guadalajara; el Campeonato 
Nacional de Segunda Fuerza en 1978 y el Campeonato Nacional de Prim.-a Fuerza. 
también en 1978. Viajó con las pumas a Canadá, Estados Unidos. Centroamérica y 
Santo Domingo. Con la Selección Mexicana tuvo le oportunidad de jugar en Japón 
-donde se dio a conocer con los aficionados locales-. China. Corea. Polonia: Bulgaria. 
URSS. Brasil. Perú, Argentina y Uruguay: igualmente estuvo en las Universiadas de 
Bulgaria y de México. en los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico y en el 
Campeonato Mundial Juvenil de Brasil. 

la universitaria se propone p.-manecer en Japón un par de años y regresar a la 
UNAM a imp.-tir los conocimientos que adquiera en aquel pás. así como para concluir 
sus estudios. 

Con una demostración de gran 
y notoria superioridad sobre sus 
tes. el equipo representativo de 
Cuautitlán se convirtió en el nuevo 
ca del beisbol auriazul. al obt..., 
primer lugar en el torneo promocionll 
la rama para Escuelas de 
Superior de la UNAM. los rl•nut••m•llll·l 

de bateo. fildeo y pitcheo le luncionarlll 
la perfección a los peloteros que com'* 
Ramón larrañaga. gracias a lo 
terminaron invictos su participación 111 

importante competencia. 
El campeonato se realizó durante las 

últimos mas de 1979 en el diamante dell 
ENEP lztacala. que registró nutrida ¡mt 
cipación del estudiantado, no sólo ~ 
plantel anfitrión sino también de otr11 
escuelas universitarias. Para obtenar 11 
lugar de honor. Cuautitlán·venció suCIIt 
vamente a ENEP Acatlán (16 carrar• a 
6). a ENEP lztacala (11-6). a larlflll 
(&-0) y, en el juego más esper* 
superaron a la noven a de Ciudad Univlnt 
taria por 16 carreras a 7. 

Si bien la calidad deportiva de les 
beisbolistas de Cuautitlán fue la b• * 
su triunfo. su entrega y coraje al d.,. 
los colores de su escuela result ... 
determinantes. comentó el entrenador • 
jefe Ramón larrañaga. quien dijo 
que el triunfo sobre CU es muy Htimull•'l 
te. 



Deporte y cultura 

Exposición pictórica 

en la ENEPCuautitlán 
C.. 111icio a las actividades culturales deJ año. el ingeniero 

V" lijo Zubicaray. director de la Escuela Nacional de 
Profesionales Cuautitlán. inauguró el pasado lunes siete •o la exposición pictórica Ontológica 80. la uestra. 

llllada en la Biblioteca del Campo 2. es producto del más 
e trabajo -22 acrílicos- del licenciado Manuel Andrade. 
funge como coordinador del Departamento de Publicaciones 

• Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de 
M. 

~ comunidad de Cuautitlán estuvo presente la tarde de la 
••uraeión. así como ahos funcionarios de la ENEP. la muestra 

•IINlada por la DiviSIÓn de Ciencias Económico:Administrati
y ~manísticas y el Departamento de Difusión Cultur 1 del 

plantel. 
11posíciC1n permanecerá durante todo el mes de enero: la 

es f'ltuita y puede ser visitada de lunes a viernes en horas 

BASES: 

lnseripciones: Quedan ab"ertas a partir del 26 de novietnln dt 
1979. hasta el viernes 18 de enero de 1980, en ti 
Departamento de Actividades Deportivas y Recrutivas dt 
ENEP Aragón (sito en Av. Central y flancho Seeo s/n. por 
Ciudad Azteca). de las 9:30 a las 20:30 h en «fas híbiles. 

Requisitos: Presentar credencial vigente que los acredita como 
alumnos de la UNAM o en su defecto una identificaci6ft y la 
tira de materias. 
los profesores interesados en participar deben present• su 
uedencial de la UNAM. 

l.ug1r y feches: Se efectuará en las ofictnas del Departa ento de 
Actividades Deportivas de la Escuelt. 

Clausure y entrega de premios: Al terminar la últímt ronda. 
Sistema de competencia: Se jugará al ritmo de 40 jugadas en 

las primeras dos horas y 20 jugadas por cada hora 
siguiente: se utilizará el Sastema Suizo para los pareos 
(pareo Suizo Normal) : desempates según el Sistema 
Harnkness Mediano y Solkoff: · 
se dará una hora de espera para declarar una partida 
perdida por defeult: los jugadores deben traer tablero y 
paezas de aredrez. 

Premios: los que asignen la Dirección General de ActiVIdades 
Deportivas de la UNAM y el Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas de ENEP Aragón. 



Loa Univaralt:ariaa y la Salud 

A demás de las enfermedades congénitas 
(mutaciones genéticas y aberraciones crclm(>Sóq¡CJII 
existe un grupo de ellas en donde los factores 
ambientales juegan un papel decisivo en su 
tal es el caso de anomalias congénitas 
radiaciones, drogas, fármacos y enfermedades 
maternas que interactúan durante la gestación. 

Ninguna parte del cuerpo es inmune a sufrir 
nes en su desarrollo y si se tiene en cuenta la COIIIIpiCJMW 

de los procesos implicados, resulta sorprendente 
anomalias congénitas no sean más frecuentes de 
son. Las estadísticas varían según el área 
examinada, las edades estudiadas y el tipo de 
de que se trate. 

Se sabe que la exposición a los rayos "X" o a 
emanaciones de radio causan defectos de divenoc 
en el desarrollo del feto, La irradiación ejerce sus 
más intensos sobre las células en proceso de 
ahí porque se emplea en el tratamiento de los 
malignos). 

Por los trabajos realizados con animales de 
tación se sabe que las primeras etapas del oe81U'I'OIIIIJII 
las más susceptibles de ser dañadas por la 
Esto significa que incluso antes de que la 
siquiera que está embarazada puede 
los periodos más vulnerables de la 
necesarios los rayos "X" en la región pelviana, 
del periodo menstrual es la menos peligrosa para 
los, en consideración a la posible acción 
embrión. 

Existen ciertas enfermedades de la madre, de 
se sabe que causan anormalidades en el feto. 
1941 fue el primero en demostrar que la 
madre en etapas tempranas del embarazo 
maciones de los ojos, tales como la 
catarata congénita. Trabajos subsiguientes 
casos frecuentes de sordera, defectos cardiacos 
y a veces esmalte dentario defectuoso. 

En el pasado se hada hincapié en la sífilis 
de malformaciones. No hay ninguna duda de su 
cia perniciosa sobre el feto, pero el daño se debe 
directo de Treponema pallidum ( m'c :r()(>rgamllll 
ponsable de la enfermedad) más que al 
procesos evolutivos anormales causados por la 
dad. 

Afortunadamente se pueden tomar medidas 
vengan la acción de factores ambientales 
reducirse a un mínimo la exposición de las m 
irradiación en las primeras fases del embarazo. 
de la rubéola materna puede disminuirse 
exponiendo a las niñas a la enfermedad o v .. •cuu-

antes de la edad fecunda. 
En cuanto a la sífilis, además de las medidas 

vas utilizadas en enfermedades que se tran 
contacto sexual, se deben efectuar reacciones 
a todas las embarazadas, preferentemente durante. 
primeros meses de la gestación; en caso de ser 
dichas reacciones se instituirá el tratamiento 
oportuno. 

En artículos posteriores se tratarán aquellas 
congénitas causadas por drogas y fármacos. 

OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEOICOS 
DEPARTAMENTO OE MEDICINA PREVENTIVA 
Ofieina de Educación para la Salud. 



Ln} an Ruiz de Alarcón contem
ro vigrnte v no ortodoxo, es lo 

ft nta rt' director Germán 
(ll la obra l..o empeños de 

~año, la cual reanudará sus 
~oraciones el próximo día 17 en 
Tatro]uan Ruiz de Alarcón. 
roa vez más, el teatro universita

rre a Jo· autores el á icos para 
:tetr la actividad escénica del 

ofrecer, en e te caso, una 
isión de la obra del primer 
~rgo me.·icano. 

d!cir por el actor Felio Eliel, 
protagoniza el papel principal 

ta_Je, lo más interesante de 
¡, naptños de un engaño es la 

parti~: tlar conccrción que tiene 
~ Castillo dt~ teatro de la 

de Oro: ni ortodoxa ni for
más b'ien libre; cuestiona su 

llnato social, político e histórico, y 
L..CO~para con el actual. Tal visión 
'<Q Implícito un enfoque realmente 

,agrega. 
En esta puesta en escena, auspica
por el Departamento de Teatro 
.¡Dirección General de Difusión 
-ral, Felio Eliel participa aliado 

lilactores Marta Verduzco, Car
Drlgado, Patricia Equia, Mi
Rodane, josefo Rodrlguez y 
Cario Colombo, entre otros. El 

bario, que recuerda la moda del 
0. de Oro, fue confeccionado por 

na uza y Elva Macias, en 
' que la música fue compuesta 
tl autor Leonardo Velázquez, y 

(lropio Germán Ca tillo estuvo a 
de la escenografia. 

• 

Cabe destacar el cuidado especial 
que se otorga al uso del idioma, ya 
que Juan Ruiz de Alarcón pretendía 
expresar una serie de anécdotas, su
cesos e historia sobre la moral y las 
o lumbres de su época con una 

sencillez absoluta. 
Mediante un prólogo escénico y 

una acción paralela, Germán Cash
llo ylantea el gran contraste que se 
viv1a en el siglo XVII, durante el 

saqueo colonial de las tierras ameri
canas: por un lado el ocio reinante 
entre los conquistadores, y por otro 
la dolorosa situación de las culturas 
tribales en lenta destrucción por el 
choque brutal con la Colonia. 

En medio de este contexto históri
co se da un enredo amoroso, clásico 
de la literatura de ese iglo y en 
particular de los escritores españoles 
y americanos. o-



Centro de Estudios Políticos 

JUAW RULFO 
Y SU .OBRA 

11 investigador Jaime Alfonso Mendoza, miem
bro del Centro de Estudios PoHtícos de la Facultad 
de Ciencia Políticas y Sociales y catedrático en 
materias de Literatura, Periodismo y Lingüística, 
publicará próximamente un trabajo sobre el escri
tor jaliscien~e Juan Rulfo y su obra. 

Al ser entrevistado con relación a e ta investiga
ción, el licenciado Mendoza afirmó que en las 
hipótesis que. maneja se ha encontrado un paralelis
mo comprobable entre la producción literaria de 
Juan Rulfo -cuentos y novela- con el devenir 
sociopolitíco y económico de México. 

Según dijo, Rulfo advirtió en sus textos, a~.:erca 
del fracaso político de 1968, así como del desmoro
namiento, en 1976, del desarrollo estabilizador 
impulsado desde el cardenismo hasta los años 
setenta. 

Juan Rulfo, agre~ó, realiza polhica con la litera
tura al hacer crítica acerba; por ejemrlo, del 
reparto de tierras estériles efectuada por e gobier
no. Lo subjetivo de sus novelas se convierte en 
objetivo al comprobarse históricamente, subrayó. 

Añadió que la polhica en la literatura se concre
ta al vertirse en el papel la concepción que del 
mundo y la vida posee el autor, quien en e te caso 
mue tra particularmente las inclinaciones regiona
listas de la zona sur de Jalisco con el cacicazgo y la 
demagogia revolucionaria, al tiempo que critica la 
fe cristiana exagerada del mexicano. Del mismo 
modo, las novelas de Rulfo relatan anécdotas 
personales,-además de otras vividas por personajes 
de-su época. 

Hoy dia, apuntó el investigador, Juan Rulfo 
trabaja con us editores en la r visión de Pedro 
Páramo y El llano ·en IJamas para una nueva 
edición a la que el autor hizo diversos cambio . 

La novela El llano en llamas fue traducida 
anteriormente a trece idioma y Pedro Páramo a 
niás de dieciocho, entre otros al inglés,, ruso, 
francé , sueco, danés, alemán, italiano, portugués, 
eslavo, polaco, checo, finlandés, húngaro, servo, 
croata, etcétera. . 

Asimismo, Rulfo es uno de IÓ escritore mexica
nos más estudiados en el extranjero y ocupa el 
cuarto lugar en tesis doctorales, pre edido por 
Octavio Paz, Luis Spota y Cario Fuentes. Pocos 
~GOV41-"'t 

autore han logrado en vida e. ta proyección ínter. 
nacional, enfatizó. 

Po teriormente, el entrevi tado afirmó qu Cl 
éste el momento propicio para hahlar de ju 
Rulfo, debido a que el próximo 16 de mano 
novela Pedro Páramo cumplirá veinticinco aña 
desde su primera edici~n. 

El licenciado Mendoza explicó, ademá , 
aspectos del trabajo que está realizando, 
descubrimiento de la tendencia existen<:ialista 

autor, que escribe ' desde la muerte" haciendo 
hablar a los personajes a pe ar de que aparectll 
muertos y sin alma, según apunta Rulfo. 

Para finalizar, el licenciado Mendoza dijo qut.la 
investigación surgió en el entro de E tud•06 
Políticos debido a una corrí nte que calificaba a 
Juan Rulfo como un escritor tradicional y constr· 
vador, lo cual carece de fundamento, ya que pord 
contenido de . us obra y punto de vi ta formalrs 
"Rulfo podría catalogarse como el e. critor me. ira; 
no contrarrevolucionario de los año. cincuenta • 
concluyó. o ... 





En el Teatro de Santa Catarina 

SE INICIO E CICLO 
AQUELARRE Y BAC NAL 
DE LA POESIA EN EXICO 

* Mesa redonda con la participación d 
dos escritores 

destaca-

* Por falta de poesía 
adecuad•. el pue~lo se 
refugia en las canciones 

~~t~~ .. j}.J-.tt~~·f~ k ..a '$!"'*)',_...¡¡,.{' ..... t. (,.!..~ ,w; 
.... e.~-~~~·i,.-~~~- . ., .. ,~~-" . ...,._ _,-.o~J-· ';-""-~f"K 

,_-----~---t<ri?o....Lwy,_A..,."-1~¡A;p..').,_. 
L ;~~ .•.. -~.· ... ~~~-~-., .... ",~.A;w,. J, a carencia de una poesía que por ;- J :·'./.:;t;t;- T, .b....ü't 

au conformación, lenguaje y proyec- ~-1.....,.s'~ .. ,¿, ,._,.J.,n._ 
ci6n, sea accesible a las mayorías, ha ·~¡..~.r>d '(T" -"'< ~y. .. * 
propiciado que el pueblo se refugie "t!"~'«t: 7 .. ;;¡,.t.p,.. ., -).r:~ 
en fa$ canciones, como el medio más !:_~~ ~~1't..,t..,~;...i&,~!" 
adecuado para dar escape a la pro- '\1'... __ ~·'•+.!J.~ f':'- :a...:.:,_. 
fundidad de sus emociones. ~r-~-Aytlfs-~~;~" ... 

Lo anterior fue señalado durante _,_,_~.;,·J,HU~~otrM)Ñf.~"}~tiJ 
d d e- t , s-s-f:•~<t .. . '1\.., ~~ . .::;;.L una mesa re on a que se e1ec UO en ...., rtf1::,f?',..· r fot~ '-1..#'-l,.;;;._ 

el Teatro de Santa Catarina, en la ,,. J · · 

que participaron Renato Leduc, 
EI!.as Nandino, Jaime Reyes, Carlos 
Monsiváis y Ricardo Castillo. 

En esta sesión literaria se abordó 
el tema de Poc:sfa callejera, con el 
que se inició e1 ciclo Aquelarre y 
bacanal de la ~sfa en México, 
organizado por la Dirección General 
de Difusión Cultural. 

Durante su intervención, el perio
dista y poeta Renato Leduc enfatizó 
la conveniencia de hacer poemas en 
los que se use el verdadero lenguaje 
del pueblo, a fin de lograr una 
comunicación más efectiva y así, 
aprovechar e te recurso para orien
tar y educar en pequeñas dosis. 

Al referirse a la poesía mexicana 
contemporánea, insistió en que por 
lo regular no recoge la sensibilidad 
nata del pueblo, pues lo que refleja 
es un sentimiento sensiblero y cho
cante. Esto, dijo, es lo que ha obliga
do a las mayorías a expresar su sentir 
a través de las tanciones, olvidándo
se de lo$ poemas. 

A su vez, Elia Nandino se refirió a 
la ' calle" como fuente inagotable de 
vivencia que son sublimadas post . 
riormente por medio de la poesía. 
Las calles, indicó, son la escuela de la 
vida y en ellas urgen los poemas. 

Fi_nal.mente; señaló que la poesla 
se vnahza en el curso de los años y 
que la juventud verdadera es la que 
se alcanza con el devenir del tiempo; 
por ello, ubrayó, no existe la vejez. 

Por su parte, Jaime Reyes habló 
de· la forma en que la calles se han 
30 GcrVI!Hfl 

hecho mevitables en la poesía y de 
cómo ésta se ha olvidado de tomar el 
lenguaje del pueblo, sus tradiciones y 
su características, las cuales no han 
podido ser abolidas, no obstante el 
embate sufrido por us barrios repre
sentativos como Tepito y Guerrero, 
entre otros. 

La poesía, diJo, debe integrarse 
con los componentes radicale de 
rebeldía, desbordamiento, y desafio, 
q_ue ofrecen las grand concentra
Clon , como son la ciudade , en las 
cuaJe se dan los má diversos mati
ces de producción. 

Ricardo Castillo, el má joven de 
los participante , cuyo primer libro 
El pobrecito señor X,e tá por publi
carse. en una segunda edición, se 
refirió a la poesía culta, aquella que 
e inintcligibl para las mayoría , y a 

la poesía callejera, que aun 
aborda los temas propios de 
del pueblo, queda fuera del 
de é te. • 

Ambas, apuntó, nacen en la 
pero son lo fenómenos eccmó1m101~1 
politicos y sociales los que no 
ten su acceso a las mayorías. 

Finalmente, Carlos Mon iváiJ 
refirió a la obra de los 
mencionados; explicó la 
que Leduc aborda y rechaza la 
mi dad en el esplritu que da la 
de la calle; de cómo en 
ca1les on "el resumen de la 
madre del día", del "rdajo" 
fu tbol; de la forma clara, señorial 
poética de Nandino al referine a 
e enario central de la vida, y de 
nQtoria fuerza que tiene la calle 
m piración de Reyes. 
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DIRECCIDN GENE 
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lA FACULTAD DE 

lA FACULTAD DE 

~Ñ Teresa Rodríguez y R Sucesio
de matrwnonio DERECHO. 

Gustavo Velázqoez Mastreta Factores 
CONTADURIA Y ADMINISTRA-

I'IIII!KllMA A CARGO OE lA FACULTAD DE 

11 DE ENERO DE 1980 

_, Fernando Flores Garcia. Instituciones de 
llllldlt proceso DIRECHO. 

1 ._., Femanclo Martín ez lnclán Derecho 
llltiSII ,..al DERECHO 
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llOSOfiA Y LETRAS. 
b S.tia90 Aja Guard10la Histoña de la 
IIIIIIÍI MEDICINA VETERINARIA Y ZDOTEC
IIl 
- Fr.c:ISco JaVIer Escobar MEDICINA VE 
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EIEIIO DE 1980 

"""-o Mano !Mddlo Mogutl Mata Silvia 
.._ Angalilll GeniS Cecol11 Montiel. El ñtmo. 
liRfCCION GENERAL DE ACTIVIDADES DE POR· 
!NAs Y RECREATIVA,S 

Cartelera lnf~rmatlva, 

MIARTES 15 DE ENERO DE 1980 

13:00 Doctor Víctor Manuel Casas Pto-ez Alom!ntatoón 
complem!fltana (el uso de la torta ganadera) . 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

MIERCOLES 16 DE ENERO DE 1980 

13:00 Doctor Salvador Alvaredo Ro,as Doctor Antonio 
Lavalle Villalobos Doctor Enñque Morales del 
Vafte Enfermedades del aparato digestovo !11 el 
periodo pr!natal MEDICINA 
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Ciclo: la tralliciéll MCII-talista. 
B hombre da la cÍIII•a (1928. URSS) de O. Vartov. 
Palacio de Minería (Tacuba N' 5). miércoln 16. 1 las 
20:00 h. 
Ciclo: La raprnióll. 
1968. de Osear Meníndtz. Casa del U90 (entifjo 
Bosque de Chapultepec). ~nes 14. a las 16:30 y 18:30 h. 
Jornllarot, del doctor Eduardo M1hlonado. Cinemató
grafo del Chopo (Or. Atl N' 37. Col Santl Maria la 
Robera). funciones di1rilmente 1 las 16:30. 18:30 y 
20:30 h. 
Ciclo: da paWe~dn llaman a . 
fata mortana. de Wtrner Htnog. Salón 001 del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas. miércoles 16. 
a las 18:00 h. 

TEATRO 
ESTUDIANTIL 
DE LA UNAM 

CoNFERENCIAS 
Ciclo: wbanización y tociedad. 
La cuntión retionll. 
PIMificacién y poltic11 urbfto regio•tlll l. por el 
doctor Alan Llvell. Aula 3-P de la Escuela Nacoonal de 
Arquitectura. CU. martes 15. •las 1DOO h 
Ciclo: La nz 111 101 autorn uniwnitar"01 en 
rllacienn internacionales. 
Yllar lltratqico del petróleo mexicano. por GoNalo 
Br1vo. Foro de la übrari1 lnsurg!fltes (Insurgentes Sur 
N' 299). rurtes 15. a las 19 00 h 
Ciclo: S.minariol ordin•iot. 
B lamWor,.. Ollace del 28 de novia bre de 1978: 
Slntnil de la información actoal. por el doctor 
l.Jutaro l'lmce. Salón de Seminanos del lostotuto de 
Geoffsica (Edificio 11. Circuito Exterior de CU). m rtes 15. 
a las 13:00 h. 

XPOSICIONES 
heluciíll 111•••· t.\Jatra de la 1ecuancoa tvolltiva, 
b~ca y cultural por la que ha pasillo la pecoe 
twmen1 haeta negar al hombre modarno Mu eo de 
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4 lot trlba¡ot deber'n env~arsa con 1.11\ 

original y cuatro coptU a: 

XIII ConcurtO de la fllevidll 
" 'un\0 6t '.nld•" 
O•recct6n Ganeta! de D•fusión Cuhural 
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Estudios Profesionales Cuautitlín. Biblioteca del Campo 
2. Abierta de klnes a viernes. en horas hábil,..; 

MuslcA 
Cido: Utla lltlflllflivl plfllol lunn. 
Despunta otra década -Promesas musicales para los 80. 
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a lis 19:00 h. 

A " 
Radio UNAM: 
Co111enteri01 jlridicoa, por Mario fluir ....,. 
14. a las 13:00 h. 
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va. martes 15.alas 21 : 1~h 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA 
UBRERIA INSURGENTES Y EXPOSICIONES EN QUE 
PARTICIPARA LA DISTRIBUIDORA DE LIBROS DE 
LA UNAM EN EL MES DE ENERO. 

ENERO 16 19 Hrs. 
La Dirección de la Distribuidora de libros de la UNAM 
tiene el honor de invitarlo al brindis, que con motivo de 
la Inauguración de la muestra pictorica de Horacio de la 
Vega tendrá lugar en el foro de la Librerfa Insurgentes. 

ENERO 23 19 Hrs. 
Pen Club de México. Iniciación del Ciclo Literario 
Encuentro de Generaciones. 

ENERO 8 a FEBRERO 19 19 Hrs. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
de acuerdo con el Programa adjunto. 

FERIAS Y EXPOSIC IONES. 

ENEP Acatlán: 28 de Enero al 8 de Febrero 
Universidad Autónoma Metropolitana de lztapalapa: 21 
al 30 de Enero. 

EL ESPA .lO M· .1 :~ Y~f-'L ''~-. · .. ~é Met<uei ~t"l!guérez. 

Cooramac·rn d·~ ~1'. '~\ ll '~; :}ld,-;t> . lJ!\i/>;M ., 1978. 
137pp. con tCj.l!' tl'.l<:-d!•..,f'}'S 

$500.00 

~.lant1el Fel:j,,1, L. '.r.l:' f:l~ ' L'~. ;:~·, -:.;.; l ·· .• ¡rem como cubista 
yqu~ f.J<:: -'L ~: v.,· .t"' ,, .. ,- , é: ;¡.:.¡;e (;,ar. ;a un expresionis
mo ab tracto i;.. ir:. ,< rbJ y .:scultóri!::o) de tendencia 
constructiva, recogú en este libro el fruto de largas 
investigaciones ar.erca de su propia obra, junto con 50 
ejemplares a todo color de la misma, que tiene como 
unidad común el estilo y que difieren notablemente por 
la forma. 
Trabajo de autoanálisis, ejercicio de rigor en el que 
Felguérez nos ofrece un manifiesto personal y una 
selección de sus bellas obsesiones geométricas, llenas 
de sensualidad en sus colores y magnfficamente repro
ducidas. Libro imprescindible para el estudioso del 
arte contemporáneo en México en general y del arte 
de Felguérez en particular. 

EN ESTE NUMERO 

Página 1 
FERIAS Y EVENTOS EN QUE PARTICIPARA 
LA DISTRIBUIDORA DE LIBROS DE LA UNAM 
EL ESPACIO MUL TIPLE 
Páginas 2 y 3 
NUEVOS tiBROS 

Páginas 4y 5 
HISTORIA 

Página 6 
REPOSICIONES 

Página 7 
TEXTOS UNIVERSITARIOS 

Página 8 
ACTIVIDADES CULTURALES bEL MES DE ENERO 
EN LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE INSURGENTES. 



Nuevos 

ENSAYOS SOBRE EL PROBLEMA CAIQERO. Varios 
Autores; Coordinación: Luisa Paré, Instituto de 
Investigaciones Sociales. UNAM. 1979. 

$210.00 

Producto de un seminario organizado entre investigado
res que han estudiado el problema cañero, esta obra 
aborda el problema desde varios aspectos: económicos, 
sociales y políticos. La región cañera de Atencingo es 
estudiada en profundidad y aunque ésta no agota e! 
complejo problema cañero del país, sf es una de las más 
representativas. Los autores pertenecen a diversas insti
tuciones y especialidades, lo que enriquece el estudio: 
Instituto de Investigaciones Sodales de la UNAM, 
Seminario de la Cuestión Agraria de la Facultad de 
Economía, Departamento de Sociología Rural de Cha
pingo y Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Libros 

En. ayo · ohr 1 

el probl )n1a can E ro 

ELEMENTOS JURIDICO-HISTORICOS DEL MUN~ 
CIPIO EN MEXICO, Vhgilio Muñoz y Mario Ruiz 
Massieu. UNAM, 1979, 250 pp. 

$220.11 

Uno de los temas mas discutidos en México ha sido, y 
es, el del municipio. Sin embargo, no hay muchas obras 
dedicadas a su estudio. En esta obra, Virgilio Muf'ioz y 
MariQ Ruiz Massieu estudian sistematicamente el origen 
y el proceso histórico-jurídico del municipio en México, 
desde los aztecas hasta la Constitución de 1917. La obla 
incluye, a manera de anexo, la legislación relativa á 
municipio en las constituciones actuales de todos 1~ 
Estados de la República. La Universidad ha publicado 
también recientemente la obra LOS MUNICIPIOS DE 
MEXICO por Regina Jiménez - Ottalengo y Jorge 
Moreno Collado. 

El Pen Club de México y la Dirección de la Distribuidora de 
Ubros de la UNAM. inicia, el 23 de enero a las 19 Hrs., el Ciclo 
Uterario Encuentro de Generaciones con la participación de los 
escritores Octavio Paz y David Huerta. 

Al finalizar la lectura se ofrecerá un coctel. 
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CULTURA NACIONAL, CULTURA POPULAR Y 
EXTENSION UNIVERSITARIA, Raúl B'J r Navarro. 
Coordinación de Extensión Universitaria, UNAM. 
1979. 

$35.00 

la palabra cultura que ha tenido y nene diversas 
itepciones toma para el sociólogo Raúl Béjar un senti
do de búsqueda de cohesión social en donde los valores 
se vuelvan comunes a una sociedad para darle una 
Qentidad definida. 
Después de situar a México dentro de la cultura occi
dental surge la necesidad de estudiar la cultura nacional, 
b mexicano: conjunto de elementos occidentales y 
autóctonos pero que no incluye a todos los mexicanos 
~a todas las aspiraciones y formas de vida. A partir de 
a Revolución Mexicana se afirmó la cultura nacional 
Pero eso no detiene la infiltración actual de otras 
lldturas. Debe aspirarse por eso mismo a identificar lo 
"*>nal con lo universal a partir también de una 
-ra entre las clases sociales, de un intercambio, de 
lllesfuerzo por elevar a aquéllos grupos marginados a 
bnar conciencia y participar de la cultura. 

IDEOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES Mario Bunge, 
Arnaldo Córdova y otros. Compilación y prólogo 
de Mario H. Otero, Coordinación de Humanidades. 

1979, 231 pp. 
$190.00 

El tema ideología y ciencia, impuesto al paso del des
arrollo acelerado de las ciencias físicas y sociales (no es 
necesario recordar las aplicaciones tecnológicas de las 
primeras, espectaculares y no menos decisivas para la 
convivencia humana que las últimas), cobra una impor
tancia innegable en las circunstancias actuales, en que 
hay marcados enfrentamientos sociopolíticos y particu
larmente ideológicos a escala mundial. Hoy que la lucha 
ideológica ha tomado matices y formas que no son 
iguales a los de hace una o dos decadas, la ciencia social 
adopta posiciones diversas al respecto. El presente 
volumen esta distribuido en tres partes, que son: "El 
concepto de ideología", "La situación de las cien
cias sociales en América Latina" y "La interven
ción de las ideologías en la construcción de las ciencias 
sociales". Los textos fueron elaborados por investiga
dores mexicanos o latinoamericanos vinculados a insti
tuciones de educación superior en México. Son textos 
inéditos y pueden considerarse como una muestra 
significativa, si no totalmente representativa, en un 
contexto latinoamericano. Colaboran, entre otros, l~s 
investigadores Luis Villoro, Mario Bunge, Carlos Pereyra 
y Adolfo Sánchez Vázquez. 
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Historia 

LOS ORIGENES DEL PARTIDO UNICO EN MEXI
CO Alejandra Lajous. M'xlco, UNAM. Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1979, 266 pp. 

$150.00 

Loa orfgenes del partido único en México explica el 
desarrollo poHtico de México entre 1928 y 1935 con el 
objeto de hacer más comprensible el actual sistema 
polftico mexicano. Parte de la hipótesis de que mu
chas de las caracterfsticas del Partido Revolucionario 
Institucional están determinadas por las circunstan
cias de su origen, esto es, que fue creado para resok, 
ver una crisis histórica concreta: la que exhibió la 
debilidad del sistema cavdillista y la necesidad de 
imprantar un proceso institucional. A este periodo 
corresponde la transición del caudillismo al presi
dencialismo. 
El libro se divide en dos partes: en la primera se 
exponen el origen y la naturaleza del Partido Nacio
nal Revolucionario. asf como el proceso cen-
tralizador que de él se derivó: en la segunda se anali
za la influencia que dicho proceso ejerció sobre la 
institución de la Presidencia de la República . 

ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA Y CON
TEMPORANEA DE MEXICO, Vol. VIl, Alvaro Ma
tute, editor, Instituto de Investigaciones Históricas, 
1979, 264 p.p. 

$165.00 

Los artfculos y ensayos que contiene este volumen 
versan sobre distintos temas: B Partido Nacional Revo
lucionario y la Campaña ,Vasconcelista; el Proyecto d~ 
Sociedad de Fernández de Lizardi; el Reyismo; la 
mano extranjera en el gobierno y exilio de Victoriano 
Huerta; Narciso Mendoza y Juan N. Almonte en el si
tio de Cuautla; la Historia de Oaxaca del presbítero 
José Antonio Gay; los alemanes en México durante 
el triunvirato y la presidencia de Victoria: el mundo 
latinoamericano; y finalmente, Porfirio Díaz a cien 
años de haber asumido el poder. Sobre la disimilitud 
de los asuntos prevalece un criterio historiográfico, 
según el cual es necesario abundar en ia descripción 
y análisis de los acontecimientos antes que en su fá
cil etiquetamiento, del que se suelen desprender 
opiniones moralizantes y precarias. "Repudiar el pa
sado -dice Alvaro Matute a propósito del porfiria
to- es igual que tenerlo como paradigma: las dos 
actitudes chocan. La buena conciencia Histórica 
aconseja la asimilación • .. "El volumen recoge tam
bién reseñas bibliográficas y un documento, llamado 
la manifestación de los obispos, que fue escrito en 
respuesta a las Leyes de Reforma. 



MERCURIO VOLANTE. José Ignacio Bartolache. 
troducción: Roberto Moreno, Coordinación de 
manidades. Biblioteca del Estudiante Un 
UNAM 1979, 3a. Edición. 

El doctor Bartolache es un caso ejemplar del " .. n .. , ... 

dor revolucionario ilustrado de nuestro siglo XVIII 
Aunque también se ocupó cierto tiempo de las 
temáticas y de la astronomía -y no obstante el 
cho de que, según confesión propia, no le a,.,..,.,,..,.-~.,. •. ,. 
visitar enfermos-, fue la medicina el interés 
mordial de este espíritu inconforme y sapiente, 
lo que, una vez realizados sus estudios univers 
rios, se lanzó de inmediato a la ardua y costosa 
presa de publicar un periódico médico ilustrado 
Este fue el Mercurio Volante, con noticias ,.....,,,...,., ..... ,_. 
tes y curiosas sobre física y medicina. El impreso 
resultó un texto abstruso de medicina, y viniendo 
una pluma brillante y amena, fue surtidor de 
maciones para los no especialistas y motivo de 
parcimiento. Bartolache abordó con gracia 
como el del atraso científico hispano, o aquel or 
nado en forma indirecta por el reformismo ecl 
tico en México ("Avisos acerca del mal histérico 
llaman latido" l 

SALO N DEL FONDO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 

Con motivo de la inauguración de la Unidad Bibliográfica, la Dirección de la Distri
buidora de Libros ha decidido crear un espacio que contenga toda la producción edito
rial de la Universidad de 1929 a la fecha. 

El objetivo de esta exposición permanente es constituir un depósito legal -univer
sitario que a la vez permita al estudioso el acceso directo. dentro de un mismo espacio, 
a todo lo que se ha publicado con el pie de imprenta universitario. · 

• Necesariamente, el salón se irá enriqueciendo de manera paulatina tanto con pu-
blicaciones agotadas -hoy dispersas- como con la nueva producción universitaria. 
Complemento de esta labor será IJ~ producción de un catálogo histórico que de noticia 
especializada de lo publicado por la UNAM . 



Reposiciones 

'TADISTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LAS 
ENCIA SOCIALES, Fernando Holguín Quiiiones. 
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estu
lls/13. 
\IAM. 1979 {2a. Edición), 474 pp. 

$230.00 

>S ediciones y dos reimpresiones ha alcanzado ya esta 
·ra metodológica de Fernando Holguín Quiñones, 
ien ha unido en ella sus conocimientos profesionales 
1u experiencia pedagógica para hacerla más accesible 
os estudiantes. ~1 texto ilustra con ejemplos deta
doS' cada uno de los problemas y los distintos pa
s con que se resuelven ; con el uso de la Estadrstica 
.scriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales. 

LAFILOSOFI 
NAHUATL 

1' IUU \ 

LA FILOSOFIA NAHUATL, Miguel león-Portilla, 
prólogo: Angel Marra Garibay K., Instituto de Inves
tigaciones f:iistóricas, Serie de Cultura Náhuatl, Mo
nografías 10, UNAM, 1979, 2a. reimpresión 1979, 
411 pp. 

$135.00 

Aunque los nahuas no crearon un sistema filosófico 
en el sentido tradicional del término, el conjunto de 
ideas sobre el hombre, el universo y la sociedad, 
forman una unidad coherente que bien se puede con
siderar filosofía. El libro, dividido en seis capítulos, 
tiene como objeto de estudio el pensamiento de los 
tlamatinime, sabios nahuas prehispanicos. En él se 
hace un recuento de la imagen nahuatl del universo, 
sus ideas metafísicas y teológicas, sus conceptos 
acerca del hombre y el problema de los orígenes y 
evolución de ese pensamiento. Cuenta con un apén
dice en el que se exponen los textos que sirven de 
base al estudio y un breve vocabulario filosófico de 
lengua náhuatl. 



... Textos Universitarios 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA 
PUBLICA. Benjamfn Retchkiman K., Instituto de In
vestigaciones Económic s, Texto Universitarios, 
UNAM. 1975 410 pp. 

$ 100.00 

Debido a las constantes inqui tud qu 
el amplio campo de las C nc.as Económic s, 
este libro a los estudioso de la conomr y d manera 
especial a los Investigador d 1 Fin nz Públic s. 
Difícilmente algún estudio o de 1 Cl nci ociale 
podrá negar la cada vez mayor int rv nción d 1 Est do 
Capitalista Moderno, en la acttVid d conómica, crean
do con esto una inestabilid d dentro d 1 conomfa 
pública. 
El libro se compone de cinco capftulos, en lo cual s se 
estudian los siguientes aspectos. El FEDERALISMO 
FISCAL, desde sus antecedentes más Importantes has
ta su organización polftica y soci 1, LA ARMONIZA
CION FISCAL, LA ECONOMIA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, ECONOMIA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, 
capitulo que tiene una importancia rel vante dentro del 
contexto de este libro y LA POLITICA FISCAL (PUBLI
CA), en donde trata los temas de la expanción de las 
actividades del Estado, la teorra fiscal clásica y otros de 
singular importancia, en este contradictorio y por demás 
nteresante tema de la Ciencia de la Economra Pública. 

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DEL 
DO, Hans Kelsen, Traducción: Eduardo 
Máynez, Facultad de Derecho, UNAM. 1979 

. $ 

El ideal de una ciencia objetiva del derecho y del 
libre de todas las ideologías políticas, tiene 
probabilidades de ser aceptada en un periodo de 
brío social. El objeto de estudio de una teorfa general 
derecho consiste en las normas jurídicas, sus ele 
tos, su interpretación, el orden jurídico como 
su estructura, la relación entre los diferentes arde 
m1entos jurídicos y, por último, la unidad del derecho 
la pluralidad de los ordenamientos jurfdicos nn•<IT"fU". 

teorfa general es un análisis estructural del de 
positivo, más que una explicación sicológica o 
m1ca de sus condiciones, o una estimación mo 
poHtica de sus fines. Sólo en Virtud de su 
ami-ideológico, la teoría pura del derecho se. 
como una verdadera ciencia jurídica. 

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ECON 
PUBLICA. Benjamfn Retchkiman K., Instituto 
Investigaciones Económicas, Textos U 
UNAM, 1977 2a. Edición 1977, 360 pp. 

En la época contemporánea, desde el punto de vista 
la economía y de la sociedad en su conjunto, uno de 
hechos de mayor relieve es la creciente participación 
Estado. En los diversos capítulos del libro 
análisis sucinto de los aspectos de valor más no::~rlAr•• 
su evolución histórica, todo ello desde la co .. ,.,u..,,,".__ 
de la economía pública como ciencia 
positiva merece destacarse que a lo largo del tra 
autor ' procura diferenciar la economra pública 
ciencia económica como tal. Está dividido en 7 r..;CJ~Jnu'• 
donde se· describen y analizan las diversas teorías 
rentes a la economía, como son: la teorra del gasto 
blico, del ingreso público, de la deuda y del presup 



CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA 
DIRECCION DE LA DISTRIBUIDORA DE LIBROS 
Y EL CENTRO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. . 

"LA VOZ DE LOS AUTORES UNIVERSITARIOS EN 
RELACIONES INTERNACIONALES". 

ENERO 1980 

Martes 8-19 horas 

Inauguración por el Lic. Antonio Delhumeau, y el Lic . 
Alfonso de María y Campos. 

19:30 horas 
EL NUEVO AMBIENTE EN LAS RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES. 

Ponente: Armando Cortés Guzmán 

Martes 15·19 horas 
VALOR ESTRATEGJCO DEL PETROLEO MEXICANO 
Ponente: Gonzalo Bravo 

Jueves 17-19 horas -
EL CAMINO DE LAS RELACIONES MEXICANO
CENTROAMERICANOS 

Ponente: Leopoldo González Aguayo 

Martes 22•19 horas 

LA LUCHA POR EL DOMINIO DE LAS MATERIAS 
PRIMAS EN ~FRICA 
Ponente: Rosa Ma. Villarelo. 

Jueves 24-19 horas 
ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA: 
NUEVAS Y VIEJAS TRETAS. 
Ponente: Irene Zea Prado. 

Martes 29-19 horas 
HISTORIOGRAFIA DE LAS RELACIONES 
MEXICO -EUA. 
Ponente: Rosa Ma. Romo 

Jueves 31·19 horas 
LA CRISIS MUNDIAL Y LA ESTRATEGIA 
EXTERIOR DE MEXICO 
Ponente: Edmundo Hernández Vela 

A 

COMO ADQUIRIR 
LOS LIBROS 
DE LAUNAM . 

DIRECTAMENTE DE LA 
DISTRIBUIDORA. 

POR TELEFONO: 
Llame al 6-74-25-52. 

VENTAS MA YOREO. 

Porto A legre 260, Col. 
San Andrés Tetepilco. 
México 13, D. F. 

VENTAS M ENUDEO. 
EN LIBRERIAS DE LA UNAM. 
EN NUESTRA EXPOSICION 
PERMANENTE Y 
VENTA DEL FONDO 
EDITORIAL UNIVERSITARIO. 
EN Librería UNAM de 
Insurgentes Sur 299 y Librería 
UNAM de Zona Comercial, de 
9:00 am. a 8:30pm. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

DR. GUILLERMO SOBERON ACEVEOO 
Rector. 

DR. FERNANDO PEREZ CORREA 
Secretario General Académico 

ING. GERAROO FERRANOO BRAVO 
Secretario General Administrativo 

ING. GERAROO L. OORANTES 
Secretario de Rectoría. 

UC. DIEGO VALAOES 
Abogado General. 

ARO. JORGE FERNANOEZ VARELA 
Coordinador de Extensión Universitaril. 

LIC. ALFONSO M . CAMPOS. 
Oifector de la Oistri>uidora de Lobroe de la UNAM 

La Gaceta del Libro aparece el primer lun. de ca
preparada por la Distribuidora de Ubroe de 11 UNAMy 
publicada por la Dirección General de lnfomac:16n. 
11 o. Piso de Rectorla. 5-48-99-68. 
lno Roberto E. Arrache 
Director General. 
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