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\;,bid a una 0 rata a ualidad tu, la por-
lunidad d 1 r la r \'Í la qu u~t d lan ac r-
tadamenl dirig n u núm ro corr I on-
di nt al 1- d l corri nt 
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com la d 
paí- tan d rtad on epto 
y p r mile d int r 
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la direcci'n d l m mbret n forma perj'-
di ·a. dicha r vi ta qu fu ra p ib] 
ntr eraran a la p rtad ra lo 

. ado · rr -P ndi nt al pr 
mo 1 ]ibro de Aníbal P ne 
cación :r lu ·ha de Cla e ' . 

númer 
nl añ 
ti u lado 

Tra., d f licitarlo nue am nt , m 
. u at nt 
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a í -
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l ic. Rodolf o Rc:res M. 
,.A,. ra -ruz 93-401 

M 'xico 7, D. F. 

i LUed du rm 111 no l rnc hora 
do n ch guida , po ibl qu ello 

obr u r ndimi nlo. i du r-
m m no d dos hora n una ola 
noch ca i guro qu u 
trabajo a la mañana · · . Tal 
on la conclu ion g- n ral d un 

trabajo qu 11 ó a abo I do l r R bert 
Wilkin on n I D parlam nlo obr 

icolouía Aplicada d la niv r ida J d 
Cambrid<Y . 

(Tomado d la rcvi la " w nli t' 
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la úuiea alt~znatíoa 
E pre i o d irlo al g'ri am 11l : el i t ma educativo rn 

nacional tá n cri i · tanto porqu r fl jo d una for-
· ··O' a · Jr ·upu ··-

1 r'la i'n 
ma ión lru I u ral río. d l rioro y d _aj u l cuanto 
p rqu ar . d fl xibjlidad para adaptar_ 
aun a la actuale d I paí admitido 1 h ch d 
c¡u I pap 1 d la p fagoaía no ng ndrar nu va r la-
·ion o ial _ -aunqu no lá probado qu 
prepararla·. D otr modo: a lo factor d 
qu obr él aravitan n · ariam nl , ese j l ma añad 
propia in fica ja u rigid z u in ptilud para obr viví r 
a í fu ra n t'nnino I 1 ornpl jo d fu rzas jnt r 

i iquiera n la la e donúnant 
in ya i tema du ativo d I léxico· y no la irv 

porqu , a pe ar de u pr ión múltipl d \ aria_ década y 
el bi lo a qu arec n a n lo ab luto d porlunidad hi · 
tóri a para jmpon r n paí como ' le una slrucl ura du-
cacional típicamenl apitali ta, tal ·i l ma no ha loO'rad 
el _arrollar lo ufi i nt n dire · ión d la 
cionada para con umar ínt gram ni lo pr pó_ito d 
la , propó itos implícito 11 la loblc orri 111 

17 i ·a tracHeional d la bur 0 u ía: d un lado: 
du a ión de cort ari to ratizant -d ·tinada o iam nt 

a u propio vá_tagoc:-= antici ·ntífica s-aturada d huma-
ni m utóp1 o, entimcntal ) fal a· d l otro. una educa ión 
utilitaria, pragmática. productora ficient de autómata 
reclutado principal111cnt entre la capa m día 
Lo qu han loO'rado la fuerl · pre ione d la bur 0 u ía 
d pués d Cárd na re pecto d I i t ma ducativo. 
vi arlo d fonnarlo, impregnarlo d confu, ión , h1pocr ía, 
hac rlo xlr madam nle vulnera] 1 fr nt a la p netración 
cultural imp riali ta negarlo a Lodo dinami_mo· en uma: 
pon rlo 11 cri i . Y en a en 1 tamo~. 

in una orientación filo ófi a válida qu la unifiqu ) 
la haga ngru ~nt n u di~tint _ niv 1 , la educación n 

éx1 o e a emeja a un i Lrma de ghettos: p ro la cri i 
g n ral aunqu apa r zca n mayor a uidad rn la duca-
ción up rior. No han p dido abatir los levadLimo 
índice d analfab ti mo (alr d dor d 1 25 por ciento. ofi-
cialmente reconocido), que crían todavía má inquietanl 
i se les incorporara 1 11ún1ero nonnem nt alto d analfa-

beto f unci-Onale · hu increm ntado ci rtam "nl la 
trícula n la n e1íanza primaria, p ro la d _ 
nivel e alarmanl y ·obr pa a gún dalo 
70 por ci nto; 1 a ceso a la en ñanza media ca,amen-
t el un 10 por cinto d lo· jó,cnes en dad el recibirla; 
rn I niv 1 1 la 11-eñanza voca ional. preparatoria o nor-
mal, ólo e r g.i t ra el uno por ciento de la población 
e" olar mi ntra qu ap ,w un 0.4 por iento concluye una 
carrera técnica o univer·itaria. He ahí xpr ·ada la impo-
l ncia cxlr ma del ·ist ma ducativo mexicano, para no 
hablar n detalle d otro a haquc, bien conocido : nngu,-
tio a falta de cupo n la aula·, in ufici ncia ruino a de 
medios auxiliare de la en eñanza -taller~, laboratorio~, 

el a L:1tina. 
'mo acab~ Evid nt · 

m nl _ólo m dian 1 

du ati · 1 f 
, 

. . n 
l ll 

ll 
nu o p r . 

Parad ja o n el h qu 1 
dominan! también n nq 

rm ucativa. P r , ·a 
1hora alía ·.::. · 

uf 11 q I ra in-
a a 1 p I la la 

rnnidad xican, p le 'n r--alidad 
no t nemo ~ino una, alt ~rnativa para impul-:• · v ra-
m nte rrollo naci nal me liant la du 11 1 · 
e r un a du aliv · )Opulur 01 11 ca 
·ard nUa -aunqu on in trum n u 
pon dan a la- condicio11 d la vi la a tual- · un 

· rt a ~e-: mayoritaria_ , q prim ro· 
, a rgá11 · ntr a la r11 · 11 el d ·,a-

omunida u ·a d m r 11 tod su 
rn . capa ·an milir al u lo::; ud lan-
' ci n '· parn di,or iar la r'aliclad 
a r:t 1 -crt n ella co11 nl · qu · 

haga de I cent _eiianzn superior, :::in temor alouno, 
ejo ervi} na '-OCÍ dad pla 0 ada de contr · io-

ino conciencia crít · ara empl ar una . ión 
gi 1a · que liquid l rn zquino d la •n nza 

n mano de particular lu ac ión d formadora del 
el ro y cierre l pa o a ación cultural imp riali ta. 
ea é ta d l tipo de pla como I Cam lot o m dianl la 

apropiación d medio_ formativo extra colar -pr n,a: 
radio cin = tcl vi ión. 

abemos que una ducación qu _uprima la di cr pan-
cía ntr conci ncia y vida real, y cuyo cont nido d je d 

r al fin xtraño a lo· int del homhr a su ncia, 
ólo puede alcanzar~ en un a ocial difer ntc d me 

lro. P ro una reforma ducati a qu planteara o tiv 
emejant a lo apuntado , al pa~o qu daría la medida 

la apacidad r al de reformas del Estado m xicano, movili-
=aría al pu l lo qu lo qu hace falta, aliviaría la ten ión 
cntr el e tudiantado, colocaría al país n la vía el su autén-
co inlere.:;es hi·tóricos. A í pu , vale la pena de intentarse; 
y pronto ntr otras co as para qu 3 millone de nuevo 
votantes jóvenes s pan claramente por qué programa votar, 
abandon n las olucione dcse_perada y puedan dar la es-
palda a una r ucción aduladora, confu-ionLta y siempre en 
acecho. 
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OBREROS Y TECNOLOGlA por Naranjo 

MfXICO f~ IIN fAl5 fN VfA~ PE fJé'i,AR80LLO 
f}IJE t(}~RCH/l ,HACIA CADA Vf Z MAYOR 
TECNtflCACI0N EN To!XJ~ LO{) 0/?PENE.f;. 

o 
ººººººº 

I , 

LA MéC/lNIC/1, LfJ ft.ta/iONfGI-], LO§ MEO/O~ 
DE LíJCOMOCIOÍv, L/J~ C0MV.N!C/IC.'ONE~J LA 
P/?9[¡8/JMACIOÍ-l, ETC. J VAN TRI/N~FoflMIJNDO 
flÁfJPIJM[tlTé NIJE~TflA ~Oc1tPAO. 

L 4 V EC. IN Dt4O CON UNO OE fAi~f~ 
MAj TéCN!f/C/(00~ OE íA T!Ef?ffP, INFLUYE 
H/l~T/1 ~N L05 {)ETfULt~ Mil~ ~/JTILE~ [)E 
NUE~TflA V/f)f1. 

I 

HA~TA LO~ MIJS ~éNCILlOS IJTEf{Sf l/0~ O! 
O~OEN DOMESTICO /{E~/JLTAN ~ER COMfLI-
CAIJOS MéCAN/6/rJOS • Nop ~E/liVl/1105 DE 
éLLIJ~ ~IN COt4fl?€#0[~ ~11 ftJ#CI0/'IAM!fNTtJ. 

EL O8RERo NO E~fECJALIZ/lPO féLlr;RA: PdEIJé~ 
PER {)f<,5PLAZ A/XJ PE W Tflflf3AJO, l)f 81()0 ~., · AHoKA 

, V~ A t& CONTl'YIJA EVOLI/C/ON Y ~!STGl'JA TIZA- f/ffy{JNTA 
CION Pé LAD EMfflé~A~..... ____ _ 

. / 

dEXl~TGN EN MEXICO é~C(JéLA~ 
PE CAF'ACITACIÓN PE 0/3flG/fO~ Y 
LO~ fjfor¡flAM~~ PE EOIJCACIÓIY 
~oN, EN t¡éNERAL, Er!Cllt'é~ fllRII 
fflEfl/J[5AR A LO~ FllTl/80~ Tfl/1611-

l 
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JAPOflé~, PE,ACVERDO 
CON LIJ EPOCA 
M0OEflNA? 



NUESTRO 

SINDICATO 

los Centros Permanentes 
de Trabajo y el Proceso 
de Integración Industrial 

La necesidad de llevar adelante y perfeccionar 
la nacionalización de la industria eléctrica es evi-
dente. Nos hemos referido reiteradamente a Jas 
extrañas circunstancias que limitan la importancia 
y significación de un hecho trascendental en la his-
toria de nuestra independencia económica, y por 
ell.o, nos proponemos insistir, porque claramente el 
asunto lo requiere. No siempre se ha de clamar en 
el desierto. La industria eléctrica es básica, y su 
nacionalización no sólo reporta el hecho de que la 
nación asumió el control de una fuente energética 
esencial, sino y sobre todo, se trata de que se cum-
pla una política decisiva para impulsar el progreso 
de la nación. 

Nueve años después de la fecha en que se con-
sumó la nacionalización -y habrá que seguirlo 
repitiendo muchas veces-, la situación de la indus-
tria eléctrica no ha experimentado los cambios es-
tructurales que proceden, ni se ha perfeccionado la 
nacionalización eléctrica, consagrada en el artículo 
27 constitucional al reservar como facultad exclusi-
va de la nación, la prestación del servicio público 
de electricidad. Todo se encuentra a la mitad del 
camino y son varias las desviaciones en que se ha 
incurrido. Se reformó, en efecto, el articulo 27 cons-
titucional. pero no se ha expedido la ley reglamen-
taria para substituir la legislación vigente que es 
definitivamente obsoleta. Se dispuso consolidar en 
la Comisión Federal de Electricidad la fusión de las 
empresas eléctricas nacionalizadas, pero se excluyó 
a la Compañia de Luz y Fuerza del Centro, S. A., 
reduciendo injustificadamente los alcances de la in-
tegración industrial y excluyendo del sistema nacio-

nal de electrificación nada menos que la zona que 
comprende el Distrito Federal y regiones cir un eci-
nas. A pesar de ello, se atribuyó a la Comi ión Fe-
deral de Electricidad la dirección y la admini tración 
de la industria eléctrica, sin dotarla del apoyo 1 gal 
necesario y de Ja j rarquía jurídica corre pondi nt , 
todo lo cual implica no solamente ob ta ulizar la 
propia integración industrial, sino hac r de lado 1 
aprovechamiento :acional de los recur os el· tri o . 
A todo lo anterior hay que agregar la f Ita d pla-
neación en la integración y la ausencia de un pro-
grama cuyo cumplimiento debería estar r ferido a 
etapas progresivas que correspondieran, por otra 
parte, a la necesaria reestructuración de la propi 
Comisión Federal de Electricidad. 

El aprovechamiento racional de Jo recurso el· c-
tricos debe ser, en términos generales, 1 objetivo 
de la industria eléctrica nacionalizada, así que la 
duplicidad de sistemas y de aparatos t · cnicos y 
administrativos representa problemas esenciales que 
deben resolverse para que la integración tenga 
sentido. Suprimir siglas y razones sociales y meter 
todo en un costal, no significa integrar, sino que 
puede representar exactamente lo contrario. por 
cuanto se rompen sistemas y se alteran procedimien-
tos sin establecer en forma adecuada los nuevos que 
los sustituyan. 

Integración y Reestructuración 

La integración industrial debería corresponder a 
los lineamientos de una política nacional en materia 
eléctrica y, desde luego, habrá que sustentarla en 
las disposiciones de una ley reglamentaria que, como 
hemos venido repitiendo, no se promueve por razo-
nes enteramente desconocidas. Ante estas imperdo-
nables omisiones se viene manifestando la inercia 
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'Simple de los })echos. La Comi ión Federal. por su . . 
mayor pe.so e pe ífico, ha re uelto n- u fa\ or la 
iniciación de un pro e o de integración. a partir de 
un convenio celebrado con lo indi ato d Traba-
jadores Electricista de la R púbil a l\ exi ana 
Nacional de Electri i ta , imilare Conexos d 
la R. M. Este con\ enio e importante por el h cho 
mismo de auspiciar cambios entre entidade cu a 
e tructura parecía eternizar e: pero naturalmente no 
su tituye ni puede su tituir a la necesidad de que 

• se defina una política nacional en materia eléctrica. 
ni di minu e la urgencia de que se planee la inte-
gración industrial , sobre todo. no excluye la 
condición de perfe cionar legalmente la nacionali-
zación. ni di pensa de la nece idad de dotar de la 
personalidad jurídica correspondiente a la entidad 
que en nombre de la nación deba prestar el ser icio 
público de electricidad. 

La integración indu tria! debió iniciarse teniendo 
como antecedente, si no la ley reglamentaria, por 
lo menos la reestructuración de la Comisión Federal 
de Electricidad, tomando en cuenta las nuevas con-
diciones las atribuciones funciones que se le 
supusieron de hecho. 

Una Integración Desintegradora 

La fusión de las antiguas empresas eléctricas con 
la Comisión Federal de Electricidad se ha lle ado 
adelante sin la planeación adecuada. El acuerdo de 
disolución legal de las empresas y la consolidación 
de activos y reconocimiento de pasivos implica as-
pectos técnicos que siendo importantes no constitu-
yen. sin embargo, lo fundamental del proceso. Era 
debido. pues. que la reestructuración de la Comisión 
Federal de Electricidad correspondiera a una pla-
neación del proceso de integración; era debido pro-
gramar el acoplamiento de entidades diferentes por 
sus normas y procedimientos técnicos y administra-
tivos. En lugar de definirse los lineamientos de la 
fusión y programarse su cumplimiento, tomando en 
cuenta la diversidad de normas de dirección y ad-
ministración, así como la significación específica del 
encuadramiento de las diferentes estructuras de las 
empresas dentro de la estructura general de la Co-
misión Federal de Electricidad, simplemente se pu--
sieron en práctica procedimientos arbitrarios cuya 
realización produjo serios desajustes y desperdicio 
de recursos. Sin analizar las experiencias adquiridas · 
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en la pre taciqn del serv1c10 pú~lico, s~ desecharon 
en conjunto las correspondientes a las antiguas em-
presas para generalizar la prácticas en uso en la 
Comisión Federal de Electricidad. El empleo de 
políticas discriminatorias en contra del personal 
de las ·antiguas empresas y la sistemáticá agresión 
a la dignidad elemental de las personas, a las que 
se les daba y se le sigue dando trato de vencidos, 
como si la nacionalización y la integración de la 
industria elé trica pudiera tomar e como una gue-
rra. Es bueno recordar a quien s proceden como 
generales victoriosos. que la guerra terminó con el 
de plazamiento de las empre as extranjeras, y que 
no puede haber guerra entre quiene se supone tie-
nen los mismos intere es. así que no hay ni vence-
dores ni vencidos. ¿O en dónde combatieron esos 

ictoriosos gen~rales? 
El primer convenio para la integración de la in-

dustria eléctrica abrió, al fin y al cabo. una pers-
pectiva. Su importancia específica consiste en que 
asegura el carácter pacífico de la integración, al 
obligarse ]os sindicatos a respetarse recíprocamente 
sus intereses y derechos y al reconocer la Comisión 
Federal ·de Electricidad la obligación correspondien-
te. Claro está que el convenio por sí mismo no 
re uelve la multítud de problemas que suscita la 
integración, ni sus bases son sufidentes para que 
se cumplan sus fines específicos sin mayor discusión. 
En todo caso la cuestión principal depende del ca-
rácter de las relaciones que se establezcan entre los 
sindicatos y de las que sostengan las propias organi-
zaciones con la Comisión Federal de Electricidad. 
El respeto recíproco es un punto de partida y una 
condición imprescindible de cuyo cumplimiento por 
las partes comprometidas depende, a lo largo del 
proceso de integración, que se mantenga o se rom-
pa el compromiso. Ante la repetición evidente de 
actos de incumplimiento del convenio, particular-
mente por parte de la Comisión Federal de Electrici-
dad. cabe preguntarse si no se está buscando, por el 
camino de la integración, llegar a la desintegración 
de la industria. 

¿Hacia Donde Vamos? 

Sin contar con el plan necesario para la integra-
ción, el convenio celebrado entre los sindicatos y la 
CPE planteó un procedimiento para integrar pací-
ficamente la industria, ésto es, se tenía como objetivo 



NUESTRO 

SINDICATO 

general Ja integración y corno medio el con enio 
mismo. en cuyas bases se establece el d r cho de 
los indicatos para conservar la titularidad de sus 
contratos colectivos y administrar el interés profe-
sional representado por los mismos. La problemática 
general de la integración y la programación de la 
etapas y procedimientos que deberían aplicarse, se 
sustituyeron por el reconocimiento de derechos entre 
los sindicatos. considerándose que tales derechos de 
ninguna manera eran incompatibles con la integra-
ción industrial, o sea. que se estableció implícita-
mente la obligación de hacer flexibles las posiciones 
sindicales para darle viabilidad a la integración. 

Los sindicatos tienen celebrados contratos colec-
tivos de trabajo. en los que se establece el radio de 
acción y materia de trabajo objeto de los propios 
contratos. Los cambios y modificaciones que impli-
ca la integración afectan de algún modo tales dere-
chos sindicales. Para asegurar los derechos sin-
dicales al conjugarlos con las necesidades de la 
integración, se estableció en el convenio que: "Los 
centros permanentes de trabajo serán los que por 
costumbre y de acuerdo con los contratos colectivos 
han venido representando los respectivos sindica-
tos. Las ampliaciones que construyan las juntas 
estatales de electrificación y las brigadas de cons-
trucción de la Comisión Federal de Electricidad, 
serán operadas por personal bajo el mismo contrato 
colectivo del sindicato que controla el centro per-
manente de trabajo". El proceso de integración se 
inició, pues, a partir del reconocimiento de hechos 
establecidos y reconocidos legalmente, ésto es. el 
radio de acción y materia de trabajo objeto de los 
contratos colectivos. Esta situación debe modificar-
se. dentro del proceso de integración, en la medida 
que el desarrollo de la electrificación impone ampliar 
los centros permanentes de trabajo y, en términos 
generales, determina establecer con base en los pro-
pios centros permanentes de trabajo, las unidades 
técnicas y administrativas que deben constituir el 
cimiento de la nueva estructura industrial. 

Con el de arrollo d la electrifi a ión . amplían. 
naturalment . lo ntro perm nene el trab jo; 
pero i esta ampliacioJ1c e reconocen c mo nu o 
centros perman nt s d trabajo. no olam nt 

iola gra\ emente el convenio, sino e introdu en 
factore conflictivos y d franc de int gración in-
du trial. Como re ulta ob io, obr ndría n 1 
duplicidad de entro p rmanentc d tr bajo. la du-
plicidad de sistemas. el aumento de p r onal. la 
desorganización del trabajo y I abati111i neo gen mi 
de la productividad. 

Algunos funcionario de la CFE al p rcc r 11 

entienden la significación de la integra ión indu trial 
y, despu · s de todo, no hay que culpad . A e ta 
alturas los problemas relati os s han uelto má 
obscuros y complejos. Con Ja confusión e ha ido 
generando una situación confli ti a por cuanto e 
aplica una política discriminatoria y son frecuentes 
las intromisiones en el régimen sindical interno. Es 
innegable la actitud a veces indiferente y otras fran-
camente agresiva de funcionarios de primera y 
última categoría de la CFE. que al parecer olvidan la 
importancia de la integración indu erial y la obliga-
ción de respetar los derechos de los trabajadores. 

Revisión Necesaria 

Estamos a tiempo de hacer una rev1s1on de las 
experiencias recogidas durante los últimos tres años. 
El convenio para la integración sigue siendo válido 
en la medida en que el propósito de integración pre-
valezca y los compromisos '·establecidos se respe-
ten. Si no es posible reestructurar la Comisión Fe-
deral de Electricidad ni planear la integración. por 
lo menos deben establecerse principios generales 
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para que las relaciones pa,cíficas entre los sindicatos 
no se quebranten y, sobre todo, para que no surjan 
entre los trabajadores pugnas que harían est · ril todo 
esfuerzo por la integración. Como quiera que se 
miren las cosas, los sindicatos habrán de encontrar 
algún día el camino de su unidad, porque el interés 
de los trabajadores así lo reclama. Las discrepancias 
intersindicales y la contradicción de intereses son 
necesariamente precarios y no podrán durar mucho 
tiempo. Desviar el rumbo de la integración o susci-
tar obstáculos en el camino de la unidad sindical es 
tarea condenada al fracaso. 

Los intereses de los trabajadores son comunes 
tanto como sus anhelos de mejoramiento. Agrupa-
dos en tres sindicatos distintos, debilitan la defensa 
de sus intereses colectivos y disminuyen sus posi-
bilidades para mejorar sus condiciones de vida y de 
trabajo. Mientras llega el día en que los trabajado-
res impongan democráticamente su voluntad para 
forjar su unidad con sus líderes o contra sus líde-
res, éstos deben comprender que romper el carácter 
pacífico de la integración no sirve a la industria ni 
al país, ni a los trabajadores, ni a los propios líderes. 
En estas condiciones, debe tenerse presente que el 
proceso de integración impone una revisión de po-
siciones sindicales, para poder conjugar el respeto 
de los intereses y derechos que cada sindicato re-
presenta con la necesidad de la integración,. Si en 
lugar de despejar los centros permanentes de tra-
bajo estableciendo las zonas de control sindical 
correspondiente, suprimiendo las duplicidades exis-
tentes e impidiendo que se creen nuevas duplicida-
des; si en lugar de examinar serena, cuidadosa y 
responsablemente, formas de verdadera y real solu-
ción, para hacer posible que prevalezca el respeto 

NUESTRO 

SINDICATO 

-- ------------

recíproco entre las organizaciones sindicales: si en 
lugar, pues, de que se reconozca la seriedad de las 
organizaciones en el cumplimiento de sus obligacio-
nes, se practica, en cambio, una política de golpes 
bajos y agresiones disimuladas y se admiten intro-
misiones en el régimen interno de los sindicatos, 
resueltamente no se está contribuyendo a la integra-
ción industrial, ni sirviendo, por tanto, el interés 
nacional. Y lo que es muy grave, se está convocan-
do la discordia entre los trabajadores electricistas. 

Estamos a tiempo todavía de revisar la trayecto-
ria seguida, de examinar las bases mismas del con-
venio, de proyectar el d~sarrollo de la integración 
industrial; y es bueno que lo hagamos para crear 
condiciones más propicias que nos sirvan a todos 
para llevar a su meta un esfuerzo patriótico, con la. 
participación de los trabajadores de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro que representa el Sindicato 
Mexicano de Electricistas. Ningún atractivo tendrá 
para los miembros del SME contemplar un lamen-
table estado de cosas. 

En el Cosmos 
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Los científicos soviéticos elaboran nuevos sistemas para el 
suministro de agua a los cosmonautas durante el vuelo. Los 
primeros aparatos cósmicos llevaban reservas de agua calcula-
das exactamente para el tiempo de vuelo y el número de 
miembros de la tripulación. Pero al aumentar el tiempo de vuelo 
semejante solución es insuficiente. Para un vuelo de un mes 
para tres personas hace falta una reserva de agua de casi 
media tonelada. Si añadimos las reservas de aire y de alimen-
tos, las naves cósmicas tendrían que adquirir tales dimensiones 
que su mantenimiento sería muy complicado. Debido a esto, los 
científicos elaboraron un sistema de aparatos que garanticen 
la circulación cerrada del agua a bordo de la nave. El peso 
de los aparatos destinados a estos fines no pasa de cincuenta 
kilógramos. 

(Tomado de la revista "New Scientist") 
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Marcha 
Obrera 

REPASO 
DE 

l OTICIAS 

El pa ado 30 d Junto Eueron dado a nocer I re ultado finale 
de la vota ión para elegir nue\ o dirig nte n ME. La planilla 
encabezada por el ompañ ro Jorg Torre Ordóñ z omo ·andidato a 
la retaría general triunfó p r apla tant mayoría: 9 mil 70:l v to 
contra 4 mil 141 bt nid p r le f · rmula d Jor P · rcz M ntc,. 

Cabe n tar, d de lueg do h cho· muy importante· n r la ión 
n I omi io : a) 1 alt núm r d uEra ant lo qu r la la 

dcci ión, p r part de l traba;adore d parti ipar acci ament n 
la vida de la organización y b) la abrumadora mayoría gu e ha pro-
nun iado o t n iblemcnt por. un cambio de tivo n la onduc ión de 
lo de tino del ME. 

El compañero T rre Ordóñez y lo r tante andidat 
habrán de enfrentar e ciertam nt bajo bueno au pi io , 
difí il de gran r p n abilidad. 

ict ri 
un trabajo 

o e n e ari abundar ah ra brc lo pr bl ma interno de 
la organiza ión pr blema que em rgi ron a la vi t de ·ualqui r ob-

rvador má o meno atento durante y d pu, de la r ientc ri i ·. 
Mantenido, a lo largo d la ge tión indi al el r pald may ritario 
pue to de maniEie t en la· clcccione · aun ería n ce ario hallar la 

ía correcta -y dar lo pa c n cet1ente - para la indi pen abl de-
puración de método y prá tica rganizativa , para la liquidación de 
la dificultade , tanto orgánica como puramente tran itoria que e 
oponen a la democratización completa y plena indcpenden ia del ME. 

Y exi ten todavía otro problema tanto o má grave que lo enun-
ciado porgu on d orden histórico. El SME, al igual qu la re tante 
organizacione de trabajadore el ctrici ta tiene ante í la cada vez 
má in oslayable cue tión de la integración de la indu tria eléctrica tarea 
que no puede emprenderse •·in una vi ión clara de la - co a y in una 
abierta voluntad de lucha contra la fuerza antina ionale que vienen 
estorbándola desde hace má de 9 año . Y e enfrentará, a imismo al 
desiderátum de la unidad indica!, con todo lo que e to implica de pro-
blemas técnicos y políticos a re olver. 

Los trabajadore del STERM aludamos a la nueva Dirección del 
SME y hacemos voto por que, con el apoyo re uelto de la ba e, encuen-
tre, con la brevedad que el caso demanda, fórmulas de solución para sus 
problemas que hagan honor a la gran tradición revolucionaria de la 
organización fraterna. 

• 
En una manife tación pública realizada el día 2-i en la ciudad de 

Tlaxcala, 500 campesinos, entre hombres y mujeres, denunciaron que la 
empresa POLIMEX, de reciente creación. los engañó en la forma si-
guiente: los técnico de la empresa mencionada determinaron hace meses, 
después de largos estudios, que el me;or itio para edificar la planta 
indu trial se localizaba en los terreno ejidales de Papalotal, municipio 
de Xiconténcatl, e tado de Tlaxcala. En vista de tal dictamen, la em-
presa, para que los campesinos cedieran sus parcelas, les prometió el oro 
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el moro. Entr la prome a de tacó la de que los ejidatario e con.-
vcrtirían en tr bajador de POLIMEX, al terminarse la in talacione , 
p¡- vi p ita i · n co t ac!a por la empre a. La con trucción empezó, y 
el cntr namiento de lo cjidatario . . . no llevó a cabo y en con e-

u n ia, ~1 -n luir la bra POLIME r negó a contratar a los 

o c m i r ñado e han pr ducid a lo largo y ancho del 
paí n l último año . P d ro a firma indu triale entre la que des-

cerncnt al ncontrar e con que u plane de expan ión 
· gu r ali en t rren ejidale ha en u o de todo lo recur os, 

1 ilegale para que lo usufructuario acepten que en ellos se 
1 anten la nue a planta . una vez logrado u obj tivo ha n caso 
omi de roda la pr m a he ha y lo jidatari quedan in parcelas 

ban onado u . 
En el a PO E la re u Ita v luntad de l jidatario de 

obligar al cumplimient de lo prometido, pare e que dobl gará la resis-
tencia d la empr a. peram que a í u eda. 

Lo uatr mil trabajadore de la 9 ti nda anborn' y l de la 
4 plan a indu trial (p rfumería y ch colate ) d l mi mo nombre, han 
r empr ndido la lu ha para contar on un auténtico indicato. Hace 
d año cuand un grupo de trabajador hiz por primera z e te 
intento la mpre a udió al acorrido expedi nte de acu ar a lo prin-
cipale dirigentes del d lit de robo y lo condujo de ta manera a la 

árcel. 
Entr lo m tivo gue determinaron e te nuevo e ·tallido de tacan 

lo iguiente : 
L uel o han permanecido e tático de de hace doce año 

Sólo han experimentado aumento lo alario mínimo . 
o De de qu e inició el reparto de utilidades, éste ha ido e camo-

teado y su monto reduce año con año lo cual no se compagina con la 
acelerada expan ión de la empresa y lo elevadísimos ueldos de us alto 
funcionarios. 

El Iider cetemj ta Abelardo González, secretario general de de 
hace má de una década del upuesto sindicato de obreros y empleado 
de Sanborn' olo convo a a a ambleas por excepción, pero í recoge 
con toda puntualidad la cuotas sindicale . 

Como sucede en todo los grandes establecimientos comerciales 
(Aurrerá, Gigante Supermercados, Puerto de Liverpool, Palacio de 
Hierro, etc.), la jornada de trabajo excede siempre el máximo legal. 
Ademá , tiene carácter mixto en numerosos ca os, es decir, abarca tanto 
la diurna como la nocturna, sin que se pague el salario extraordinario 
que la ley e típula para las horas adicionale a la jornada de trabajo, 
tanto diurna como nocturna. 

El escalafón, como es regla en innumerables e tablecimientos, 
tanto industriale como comerciales, cuando no hay verdaderos organis-
mcs de resi tencia de lo!:> trabajadores, es manejado al antojo de la 
empre&a. 

Los dirigentes de los trabajadores descontentos han logrado en 
principio la realización de un recuento con el objeto de demostrar que 
cuentan con la mayoría. Sólo que este triunfo inicial se ha visto menos-
cabado en gran medida por las presione de la empre a, la cual ha 
conseguido que uno de sus empleados de confianza esté presente en todo 
momento del recuento, a fin de identificar, mediante el registro tanto de 
la cédula de identificación como del número de folio de la papeleta 
de votación, a quienes voten por la planilla del grupo "Primero de Mayo", 



1 nter,naciona les-

Inglaterra: 
fallida escaramuza 
antiobrera 

integrado por los elementos opo itore a los remedo de lidere que han 
usurpado la dirección de! indi ato, con el objeto de hacer efectiva la 
amenaza de de pido. 

Cabe de tacar que el pre id !'lte del Con ejo d Admini tración de 
Sanborn's e Carlo Trouyet, p ·cminent banqu ro de tacado indu trial, 
gran cmerciante y hombr cla de la ini iativa privada, que gu ta 
presumir de filántropo y de hacer uya la te ·i de la Re'\ o lución 
Mexi ana. 

Con la empre a pre icnando de mil man r. ya para qu lo~ tra~ 
bajadore no acudieran a tar o, para que n el a o d qu lo hicie-
ran ufragaran en favor d u viej pr t , id , no e e xtrañar e 
el re ultado final el l r ·u n o. 

De 4,000 trabajadore regi ·'-rado~ mo indi lizad , fu r n la 
urna 2 04 , de lo ual 1, n p rqu n inua ·a ·n argo 
de cr tari eneral l ... t n tant qu 632 1 n en 
favor de la p anilla d pur fuer n anulad 

La opo ición d n11n ·i · ·er a d mil mpl ad · d de 
la ca a anb rn pr n a v tar cin ten r el men r h para 
ello. Como e ta arfo 1aña de u· muy fr nt r b patronal, no 
no abe la menor duda de a ·' tambi · n h a r l..'.t1rrido 
a ella. Ba t r rda l l ri . d nd - 1 · "boy do 
de la mpre a comandad r ari ·t e ·áti junior L brija. 
adem · de ealizar tod b d , e mbi · n h r ~11 m~no f lo 
empleado de acc bar · n la direcci · n sindi ni n-
ab zada por u av Cruz. Pardo p r 1 inat:dit h h a la ripl 

alianza de edic nte ar· t ·" ata , hurgue e· de nu vo cuñ y monop 
lic norteam rican - d wertir en un v ráader rgani mo d re ·i ·-
ten ia la imulaci -n de indicat que man tu p r e ·pací d má · de 
25 año la ucur ai 'me.·icana del tru ·t imp riali"'ta n m n ión. 

Hacem v t p r qu el grup de tr bajador de bon,·~ que 
trató de depurar u ind·cat lid r , en I n . e d r 
e: r ultado del recu nt que, p r lo 1.:ontrario, redobl !, , e Eu rzo 
para contar con un auténti in trumento de lucha para poder mejorar la 
condicione de vida y de trabajo de u compañero·. 

Combates de clase 
en 

Europa occidental 

Los diarios del día 19 del pasado mes de ~unio dieren a conocer una 
noticia alentadora para el movimiento obrero internacional. La de que 
el 9obierno inglé , de extracción lab rista, había dado marcha atrás en 
su intento de someter a la con idcración del parlamento una le9islación 
que vulneraba gravemente los derechos sindicales, en e pecial el de 
huelga. 
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El r pliegue del gobierno que comanda Harold Wil on, no foe una 
e ión gracio a a lo indicato británico ni mucho menos una com, 

pcn ación a lo mi mo por el apoyo que iempre han brindado al partido 
lab ri ra, apO) o qu fue fundamental para que Wil on e in talara en 
196-:l en la ·1ebre ca ona de Dowing Street. 

P r lo contrario tan pronto llegó al poder el partido laborista, 
f rmaron el gabinete empezaron a hacer a un lado los viejos 

prin 1p10 d l ciali mo inglé . La grave cri i en que e debate la 
libra e rerlina obligó a Wil on a decidir entre afectar el poder de los 
mon p lio y reducir lo ga to militare en el exterior, obre todo al 
e te del Canal de Suez o de cargar obre la ma a trabajadoras el peso 
de la dificultade que agobian a Inglaterra. Traicionando la plataforma 
de u partido, el gobierno labori ta optó por lo egundo. 

il on pu o en práctica un drá tico programa de austeridad ... 
para lo trabajadore , que no para lo grande capitali ta . Por ley, 
impu o un limite al aumento en lo alario restringió el crédito para la 
adqui ición de biene de con umo duradero, elevó lo impuestos, conce.-
dió aumento en lo pr cio de alguno de los orne tibl qu on tra--
dicionale en la dieta de una familia ingle a, etc. 

emejante política concitó de inm diato la opo 1c1on de lo indi.-
cato . Y é to de la condena al gobierno en u congre o nacionales 
y en la convencione mi ma del partido labori ta, pasaron a la re is.-
tencia activa. 

Una ola de huelga se produjo en Inglaterra con el fin de arrancar a 
la patronal aumento de alario por encima de la di po icione guber.-
namentale : e tibadore , minero , tran porti ta , per onal de la empresa 
e tatal de aviación (BOAC), obreros de la indu tria automotriz y otros 
destacamentos del proletariado fueron una y otra vez a la huelga y 
lograron con ello atenuar lo nocivo efectos de la política de au teridad. 

El gobierno de Wil on en lugar de reencontrar e con u base de 
apoyo encomendó a Bárbara Ca ttle mini tro de Trabajo, encuadrada 
en el ala derecha del partido Iabori ta la elaboración de un proyecto 
de ley con mira a meno cabar I papel de los indicatos como orga.-
nismos de resi tencia. 

La señora Casttle pu o en juego toda su abiduría y el re ultado 
fue un entuerto que tan pronto fue dado a conocer en us directrices 
generale , mereció el cálido aplauso de magnates de la banca, el comercio 
y la industria de lore y pare del reino, del bloque de d·putados del 
partido con ervador; e decir, de la burguesía en pleno. 

Pero si entusiasta fue la acogida del proyecto de la señora Casttle 
por parte de lo capitalista , enorme fue la magnitud de la prote ta que 
en su contra se levantó en el eno del movimiento obrero inglés. 

Un alud de instancias a la lucha en contra del proyecto llegó a la 
sede de las Trade Unions. Y, por primera vez desde la fundación del 
Partido Laborista, u comité ejecutivo cen uró abiertamente a un go.-
bierno extraído de su seno. 

No paró en esa censura la respuesta del proletariado inglés al pro* 
yecto de ley anti~sindical: huelgas, acciones masivas, amenazas de re.-
nunciar al partido por parte de los diputados laboristas de izquierda, se 
sucedieron sin cesar para obligar al gobierno a abandonar el multicitado 
proyecto. 

La acción más significativa: con motivo de la celebración del día 
internacional del trabajo, esto es, el primero de mayo, centenares de 
millare de trabajadores, desafiando la prohibición expresa del gobierno, 
fueron a la huelga. Otro hecho importante: en el Congreso Extraordina.-
rio del Consejo General de las Trade Unions, realizado los días 5 y 6 de 
junio en Croydon, se reafirmó la disposición de luchar contra el propósito 
de gobierno de Wilson de imponer ]a legislación antiobrera. 

Cabe destacar también la siguiente medida: numerosos sindicatos 
advirtieron que no pagarían las cuotas en favor del Partido Laborista si 
la dirección de éste no se alineaba con la de las Trade Unions. Si, como 
es sabido, el apoyo de las Trade Unions es determinante para la existen, 
cia del Partido Laborista, se verá por qué, aunque a regañadientes, su 
dirección nacional no tuvo más alternativa que enfrentarse al gobierno 
de Wilson. 



¿Se aburguesa 
la 
clase obrera? 

Fuerte presión 
de los 
trabajadores franceses 

Impresionantes 
huelgas 
en Italia 

A muchos observadore de la politica inglesa le resultaba orpren-
dente la actitud del primer mini tro inglé ante u sindicato . Y no era 
para meno . Wil on e formó en la izquierda del partido labori ta y 
llegó al poder auroleado con una fama de gran amigo de lo trabajadore . 

¿Por qué cambió bru camente u po ·ición y empezó a de lizar e por 
la pendiente de la política anti indical? 

La re pue ta habrá que bu carla en la condicione que el Fondo 
IvI n tario Internacional y lo grande banco impu icron a I nglarcrra 
para ·alvarla de la bancarrota. 

C mo apuntó Jack Jone , r tario g neral de la pod ro a Federa-
ción del Tran porte y de oficio vario : ''El gobierno acriEi a lo dere-
cho fundamentale del movimiento indical a lo intere e de lo banque-

inten1acionale ". Y, e que, omo en tanto otro ca o en que el 
F ndo Monetario Internacional a ude en ayuda (?) de paí e que tienen 
problema con u balanza de pago , exigió que el gobierno inglé doble-
gara la re i tencia de lo indicato a la política de congelación de alario . 

ólo que, como hemo eñalado, Wil on ha dado marcha atrá ante 
la vigoro a réplica del proletariado británico. E te ha alcanzado un 
triunfo de gran magnitud. Y, on él, e vinieron abajo en la conciencia 
de mile de obrero la ilusione reformi ta que con tanto e mero habían 
difundido tanto lo ideól go d l apital monopolista, como lo· edicentc 
indi ali ta al e tilo d Wil on. 13 

Pero i en Inglaterra e han librado grande batalla de da e, en 
lo re tante paí e capitali ta de Europa la creciente lucha del proleta-
riado ha derruido en forma definitiva la po icione de lo predicadore 
del colaboracioni mo de cla e , y hecho añico las teoría en boga ha ta 
hac p o rná de do año a erca del 'aburgue amiento', de la integra, 
ción' de la clase obrera en la llamada sociedad indu trial. 

La accione indicale en Francia, Italia, Bélgica, Alemania Occi-
dental e multiplican in ce ar. Ha ta en la E paña franqui ta la ince-
"ante labor de la Comi iones Obrera ha lanzado a decenas de miles de 
trabajadore a la huelga. 

En mayo-junio de 1968, se regi tró en Francia el mayor enfrenta-
miento entre el capital y el trabajo en lo años de posguerra. Si bien 
continúa la polémica acerca de si la dirección del poderoso Partido Co-
munista Francé no acudió a su cita con la historia, la puesta en pie 
de 12 millone de obrero y la toma de conciencia por parte del proleta-
riado de la magnitud de su fuerza, hizo retroceder con tal pánico a los 
capitali ta franceses que otorgaron concesiones que hasta antes de la 
primavera pa ada ni siquiera soñaban que alguna vez les fueran 
arrancada . 

Antes de mayo-junio de 1968, al revisarse los salarios mínimos, la 
patronal aprovechando la falta de unidad de acción de las tres centrales 
sindicales francesas, no acostumbraba conceder más allá del 5% de 
aumento. Con motivo de la gigantesca moviüzación obrera que se regis-
tró, los capitalistas concedieron un aumento de 35% en los salarios 
núnimos y de 10-15°/4 en los demás. 

En los últimos ocho meses, la clase obrera francesa ha librado recias 
batallas en defensa de las conquistas obtenidas. Inclusive ha realizado 
con un éxito impresionante dos huelgas generales de 24 horas, la segunda 
de ellas el 26 de febrero del presente año, que han evidenciado lo firme 
de los avances realizados en el terreno de la unidad de acción de las tres 
centrales obreras. 

* • 
En Italia, la teoría de Marcuse sobre la actitud complaciente de la 

clase obrera para con el sistema capitalista, en virtud de su alto(?) nivel 
de vida, ha quedado hecha una criba por la realidad. 

La acción unitaria de la Confederación General Italiana del Trabajo 
(comunista), la Unión Italiana del Trabajo (católica) y de la Confedera-
ción Italiana de Sindicatos del Trabajo (socialista) ha hecho posible un 
movimiento huelguístico año con año en ascenso. 

El 5 de febrero del año en curso, 18 millones de trabajadores reali-
zaron una huelga general de 24 horas, que fue determinante para que el 
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gobierno de centroizquierda -en el que hay mini tr ociali tas...-, fuera 
.: rzad a a ceder a la reforma del istema de pensiones y a iniciar ne, 
g ia n para atenuar lo de nivele regionale en lo alarios pagados 
µ .r u 1 mi mo tipo de trabajo. 

En it dade de la importan ia de Milán, Florencia y }\Jápoles, se 
han p du ido huelgas generale lo ales, también por 24 horas, que han 
abar ad a la totalidad de la pobla ión trabajadora. 

En b egunda semana de juni , 1 millón 500 mil trabajadores agríco, 
.a u pcn ,ieron durante vario día su labor para pre ionar hacia 
la n e t ión de mejores condicione de vida y de trabajo. 

En a mi ma Suecia (nación p e~ta como ejemplo a segun- en ma, 
tcria de relacione obrero patronale y de política de eguridad ocia!, lo 

ismc por lo vocero del ref~·rmi mo que p,,,r ío repre entante del 
gran capital, de la talla de Pompidou, nuevo pre idente de Francia), se 
e tá en ví p ra de una gran coli ión entre la Confederación General del 
Trab ;o y ! Unión Patronal. 

Y e que en tanto la Volvo, la SKF, la En kilda Bank y todas las 
firma u ca importantes han repartido fabulo o dividendos por el 
r__u tado del ejer icio de 196 , como con ecuencia de la ininterrumpida 
el vación de la prcductividad del trabajo, los b ero la están pasando 
mal. En el tran cur o del pre ente año se ha generalizado el alza en los 
aíqui1ere d_ departamentos y n l impuestos municipales. 

Lo apitali ta uecos alegan, para no conceder ningún aumento en 
alario -hora, que e debilitaría la capacidad competitiva de su pro-

c.·•ctos d xportación por la elevación en los co to de producción que 
s revendrí de ac eder a la reivindicacione planteada por los 
indicato . 

Le dirigente de la bnrgue ía sueca omiten con toda impudicia el 
hecho de que año con año, de 1965 a 1968, las utilidades han sido cada 
v z mayo e y de que los aumento en la productividad superan a los 
h~bidos en lo alario reales. 

Escisión en las filas 
de la CIOSL 

Ei 21 de febrero pasado, el presidente de la AFL-CIO norteameri-
cana, George Meany, anunciaba la separación de su organización de 
la Conrederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL). Los argumentos en que basó la desafiliación se refieren a 
que existían malos manejos financieros en la CIOSL; a la intromisión de 
ésta en una disputa interna de los sindicatos norteamericanos y, además, 
a qu.~ dicha Confederación muestra tendencias a establecer contactos con 
los comunistas; hizo notar Meany que a pesar de que la CIOSL se de-
claraba contra los contactos con los países del bloque sociaHsta -prin-
cip:-,lmente con la Unión Soviética-, muchos de sus miembros siguen 
una pcHtica de acercamiento con los dirigentes sindicales de aquellos 
países, lo que asesta, dijo, un duro golpe a los principios originales de 
!a CIOSL, que la configuraban como una organización anticomunista. 



Walter Reuther, 
la verdadera cau a 

Antecedentes: 
fundación 
de la CIOSL 

Banderas de lucha 
de la CIOSL 

Ideológicamente, 
la CIOSL 
"practica la tolerancia 

. ,, comprensiva 

La AFL ... CIO, 
de Herodes a Pilatos 

La ruptura de la AFL-CIO con la CIOSL es, en realidad, una 
repre alia de parte de la primera por la forma como fue manejada en 
Bru ela la olicitud de afiliación a la Conf deración Internacional. del 
Sindicato Norteamericano de Trabajadore del Automóvil (UA W), 
sindicato que dirige Wa!ter Reuther. 

La CIOSL e fundó el 7 de diciembre d 19-19 rn1c10 u activi-
dade · el lo. d abril d 950 cantan o con 67 organizacione afiliadas 
de 51 paí e que repr · ntaban aproxim;:idam nte 4 millone · de 
agremiado . Por aquello día lo indicato norteamericano~ e taban 
repre entado por 1 FL o ¡ r el CIO. Al m mento en que c. unieron 
esta organiza ione , la CIO L taba ya integrada por repr cntaciones 
de indicato de 7 paí es n má de 5-1 millone de miembro entre 
los que e ontaban lo br ro d lo indi ato latinoamericano re .. 
pre entado por la Organiza ión egional lnteramericana de Trabaja~ 
dores ( ORIT). Al lo. de en ro de 1964, figuraban ya en la CIOSL 137 
organizacion indicale de 97 paí e , con má de 58 millones de 
miembro . 

La bandera del CIOSL, surgidas de la realidad mundial d po ,., 
guerra·, fuer n: · Pan: ¡Seguridad económica y ju ticia o ial para todos! 
Paz: ¡Con li ertad, c n dignidad pa ·a todo ! Libertad: · Por medio de 
la democracia p~lítica y económica!' Bajo e a bandera·, la Confedera-
ción ha organizado campaña en Eavor 3e lo paí e de e a o desarrollo; 
ha promovido medida que garanticen el pi no empleo y ha luchado 
'tenazmente contra el poder de los monopolios económicos· . 

La CIOSL e califica a í misma como una organización "diametral-
mente distinta de la Federación Sindical Mundial (FSM), de los comu .... 
nistas. Mientra ia FSivI impone su dogmati mo fanático, un totalitarismo 
monolítico y conocidas murallas de odio ciego en las relaciones humanas, 
la CIOSL practica la toierancia comprensiva ideológicamente, la demo-
cracia constructiva orgánicamente y la solidaridad humana conciente para 
construir una sociedad mejor que sirva de hogar a todos los hombres, a 
todas las mujeres y a todos lo niños de la tierra'º. 

Por su parte, en momentos en que -como afirma el Departamento 
de Traba;o de los Estados Unidos.- los sindicatos eran especialmente 
activos en la rehabilitación de los países destrozados por la guerra y en 
la resistencia a los avances del comunismo "especialmente entre los tra .... 
bajadores jóvenes'', el CIO se unió con organizaciones obreras de 54 
paí},es -la Unión Soviética entre ellos- para construir a fines de 
1945 la Federación Mundial de Sindicatos, mientras que la AFL se 
marginó de la FSM porque los sindicatos soviéticos "estaban dominados 
por el Estadc y no eran libres". "Pronto fue obvio que los sindicatos 
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Ron1pimiento 
de Reuther y Meany 

Un 
r.~- o frente laboral 
en EU 

Meany amenaza 
con boicotear a la CI OSL. 
y finalmente rompe 
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comuni tas estaban determinados a u ar la WFTU (FSM) como in~-
trnmento de. los gobierno comunistas. Por lo tanto, en 1949, el CIO y 

tr indicatos no comunistas se retiraron de la WFTU". Fue en ese 
P.'!ar en 1 que como e dijo antes, el 7 de diciembre de 1949 se fundó 
la ClO L se unificaron, po teriormente, la AFL y el CIO, formando 
a i la má fuerte central obrera norteamericana, la AFL-CIO, que al 
m mento de la ruptura con la CIOSL repre entaba a más de 13 millones 
d trabajadorc de u país. 

La diferencias, tanto políticas como personales, entre Meany y 
Waltcr Reuther, presidente este último del Sindicato de Trabajadores 
del Automóvil y vic presidente de la AFL-CIO, motivaron un rompi-
miento que ha tenido como consecuencia inmediata que la UA W siga 
abiertamente por camino propio. La ruptura efectiva llegó cuando la 
UA W fue excluida de la central sindical norteamericana por no pagar 
la aportación que le corre pondía de acuerdo con las indicales. Poste-
riormente la CIOSL recibía la demanda de afiliación de la UA W a la 
que la AFL-CIO se opondría rotundamente. 

* 
A raíz del divorcio entre la U.A W y la AFL-CIO, el sindicato di-

rigido por Reuther firmó un convenio con lo "Team ters' --sindicato 
de lo tran porte de carga,...., que es una de las organizaciones sindi-
cale má podero a de lo E tados Unidos. Los "Teamsters" habían 
ido excluidos de la AFL-CIO por los años cincuenta, acusados de 

co upción. 
El convenio firmado el 17 de febrero entre los lideres del Sindicato 

de Trabajadores del Automóvil (United Auto Workers ,.......,UA W,......, ), 
era un paso hacia la organización de un nuevo frente laboral en los Es-
tados Unidos. E ta nueva organización, denominada Alianza para la 

cción Laboral ,.....,ALA,.....,, e proponía, entre sus tareas inmediatas, tra-
bajar en la organización de los no--afiliados, en "reforzar el si tema de 
lo convenios colectivos y en la tarea de contribuir para que los Estados 
Unidos encuentren respuestas adecuadas para resolver los urgentes pro-
blemas sociales''. 

* * 
Fue así como el 16 de diciembre de 1968, la AFL-CIO anunciaba 

un boicot contra la CIOSL, si ésta no rechazaba en forma expresa la 
olicitud de afiliación que le presentaba por separado la ALA --represen-

tante de la UA W --; a la vez, la AFL-CIO no dejaba lugar a conjeturas 
sobre sus deseos, al señalar que la CIOSL debía --al decir de Meany-
hacer una determinante declaración que imposibilitara la solicitud de 
ingreso a ella "por grupos escisionistas que están buscando dividir el 
movimiento obrero". Aun cuando la Comisión Ejecutiva de la CIOSL 
había resuelto dejar la solicitud de la ALA sin resolver esto, no satisfizo 
a Meany ..-según se ve--, de modo que el 21 de febrero de 1969 se 
anunciaba la desafiliación de la central que él preside y de las filas de la 
Confederación Internacional, arguyendo, entre otras cosas --según se 
dijo--, los coqueteos de la CIOSL "con los comunistas" en tanto que, 
por su parte, Harm G. Buiter, Secretario General del Organismo Interna~ 
cional, declaraba ante estos hechos: "Creemos que la unidad de acción 
de todas las fuerzas libres y democráticas es hoy más necesaria que 
nunca, frente a las formas totalitarias en el Estado, que están pasando de 
un país a otro y de las fuerzas reaccionarias de los empresarios que no 
conocen fronteras". "Estoy convencido ..-afirmó-- que tenemos que 
estar capacitados para poder superar la inmensa presión de las fuerzas 
comunistas y de otros tipos totalitarios o para poder desarrollar una 
resistencia honrosa ... " 



El 
País 
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Uárdenas 

Una conciencia vigilante 

y la Michoacana 
de occidente 

El general Lázaro Cárdena uele hablar poco· pero cuando lo hace e para 
tomar la defensa de lo intcre e· popular ::-, que ~on lo intcre~es de la nación. Esa 
fecunda parquedad uya ha ido provecho a para d paL por lo meno d d que era 
presidente d la República.. i un prob] ma cualquiera que , a, capaz de 
mov r a Cárdena- a una declaración pública, e porque e- probl ma independien• 
temente de sus implicaciones directas e inmediata envuelve el alguna manera 
cuc tion<' e enciales para léxico· de ahí su cnorm autoridad moral y la nccc..:iclad 
de e cucharl con atención~ no porque e le t nga por infalible -lo que ería 
agraviad€'-- sino porqu siempre habla de de la pos1c1one de un pal rioti,-mo 
revolucionario. 

Solidaridad 1 

17 



18 

Los abusos de una 
empresa maderera 

Cárdenas denuncia 

La Michoacana de 
Occidente se desdobla 
para mejor despojar 
a las comunidades 

Una dudosa agonia y 
mu chas responsabilidades 
pendientes 
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Por d cr t pr jd ncial d ·l 15 d di i mbr el · 1 4, la autoridn Ir· e ne·· 
F r tal Mi hoaca· 1 mpr -ª Unidad lndu·Lrial d E ·plota 10n 

11~1 el . d R. L.. para xplotar lo I el 1 muni ipio d 
\ rl al mán °uililla. a I qu po I rionn nl 
d atí prunt'rmin 1e2 año. Eld rto 
fijar 1 .; pr ios qu la mpr -ª d bí r por lo di · 
t:\lraíd - d In e munidad ta bli 
1 fon i nami nt d t,,Ii h acana d O cid nt . 

l:i d on:::l ruir ami, habita i, n e mpo d p rli vo 

1 muni ipi 
p n íi nt, a I má d · 
produ lo mad rabie· 

on li ionant - para 
bliga · íiauraban 

lar lo 
tr r , así m las d inLrodu ir n rgía l' tri a para u 1 m · ·tico 
stabl r s rvi io· m · di s. 

Ha Ir d dor el" - añ ral árd 11 d nun ió 1 incumplimi nl 
m la , pi la ión p r 

ini ua de qu 
d r ::. Hiz v 

la · n 011Lraída_ 
ta1 lurio d 

qu ur o I r la 
m I tral aj • 
i ndo utilizado 

ra ional ul rio For tal m1 11ó a un ing ni ro .1 ara 
qu inve · lo lanzado ntra la mpr ~a p uri tal in_-
p clor n n ntr, nada bjetabl · a í lej d prom ., n d la 

011 ndij r n lo abu d la mpr lvió I rga hac 
uno d año- en form pública , una nu 1011 por part d In_ 
aut ridad arrojó re ultado on iderabl m nl 

P ro no nform on lo llll o man JO qu ¡ or m1sma r alizc d _d 
hac 15 año-, la Michoa ana d Occid nl m dianl I lra pa~o d la mayoría 
d u ac ion _ d _ a _tabl r n runpan otra mpr a d nominada Pap I ra d 

c id nl , n la que e mo n la prim ra parti ·ipan xtranj ro . Form, lm nl 
la nueva mpr sa no t ndría p r bj l xplotar lo bo que , in omprar la 
madera dir clam nl a lo propi lari _ para mplearla como materia prima· p ro 
a nadie e·capa qu e a empr _ tará intere ada n influir p rmanenl m nl para 
fijar a la madera que tral d omprar a la comunidad lo pr cio que ali fagan 
u_ ambicion d Ju ro como lo ha he ho la Michoacana de Occid nte egún 

apuntó el gen ral Cárd na el pa_ado 9 de j uní n .r pu ta a una impu!ación 
alumnio_a r cogida por I diari La Opinión, de ruapan. o eslamo n ontra 

d que _e _tabl ,zcan industria n ruapan, como lo xpr a 1 artí ul itado 
como tampoco lo lamo para que _e tabl zcan n ualquier parl d I E tado; 
nu _tro trabajo p'rmanenl lo ha el mo trado. í ·tamo n onlra, y lo lar mo_ 
d,l d pojo qu' han enido pad,ciendo la comunidad y que • · qui re r petir 
e n faLo ofrecimi ·nto a lo campe ino y a la poi )ación indíg n agr 'ªÓ el 
divisionario. 

El Director Técnico Fore tal de la Unidad, a u Ido de la empre ·a, ha 
rigido en u ahogado patrono y acu ó r cient mente a Cárdena de empl ar l 

problema de la Michoacana de Occid nt con fines político ; lo que no hizo 
-porque e lo no puede haccr.,e- e refutar lo cargo de in umplimi nto d la 
obligacionc del d crcto-conce ión. Pidió, a imi. mo, que I ecr tario de Agricul-
tura nombre una comí ión imparcial cuyo dictamen " irva de base para canc lar 
la unidad i no ha cumplido o n ·a o conlrarjo para que la dej n trahajar '11 

paz y tcrmin · con la agonía permanente a qu · ha •. tado om tida '. Ojalá qu •. 
como lo demanda ya también la C 1C, ·sa dudo. a agonía onvierla pronto c11 

trán ito final -o, para decirlo . in la retórica barata de Mendoza Medina: ojalá 
que pronto e le· cancele la conc · ión-·, sto .. in m no cabo de la r pon ubili-
dade · que de todo· modos habría que xigir al cadáv'!r. Y, finalm ·nte, · ·ríu de 
desear e que e ta tri te c:xperiencia sirvieran para establecer de una v ·z una 
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Paso 
adelante 
e 
la 
Naciona-
lización 
Petrolera 
Se rescinden contratos 
leoninos con el 

grupo CIMA 

política racional de explotación de lo bo qu nacional - p lít i a qu p rmiti ra 
a un tiempo, cerrar el pa o a J desmedida ambicione d lo talamont y 
promover erdaderamente el de arrollo de la comunidad amp ·111a~. · 11 última 
in tancia, es e to lo que e tá en el fondo de la br ga ard ni-t;i. 

El pasado 5 de junio (f ha qu marca ) a un hit important n la hi toria 
de la industria p trolera nacionalizada), PEr lEX y el grupo de empr a p trolera 
privada norteamericana conocido por la i0 -la CI 1A u cribieron un convenio 
de rescisión voluntaria de contrato -rie go de explora ión y perforación e lebrados 
durante el régimen de Miguel Al mán. D acuerdo con el clau ulado de dicho 
convenio, PE 1EX pagará a la contrapart la cantidad de 18 millone de dólares 
(225 millones de pe os mexicano ) urna en la qu qu da comprendida la ad-
qui ición en definitiva de "todas la in talacionec: quipo_ duetos e taciones de 
comprejón, e tacione de bomba_, Ltema de c:eparación y medición, tanque , 
l1erramienta, etcétera", cuyo valor por redimir es de alr dedor de 4 millone de 
dólares, según declaraciones del actual director de PEMEX licenciado Je ú Reyes 
Heroles. Asimi mo se re-catan para la indu tria petrolera, libres de toda eventual 
controver ia "2 mil kilómetros cuadrado del litoral d sde Santecomapan ha ta 
Puerto Real y 456 kilómetros cuadrados de "Tierra Firme" en lo Estado de 
Campeche, Tabasco, Veracruz y Nuevo León". 
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F11nesta beI"encia 
ale manis ta 

Se 1·eforman la ley 
pet1•ole1·a 1·eglamen taria 
, el a1·tículo 127 
constitucional 

Se inicia el conflicto 
con las emp1·esas 
norteamericanas 

Pedían las perlas de la 
virgen pero no se les 
dio más de lo justo 
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Entr 1949 ) 1951 5 uscribieron 5 contralo,-ric go con CIMA para explorar 
y p rforar tanto ár as de 'Tierra Firm ,, como áreas de "Tierra Sumergida,, 
ad má d un c ntrato de ·Venta . "Estos contratos -sigue diciendo JRH-

n dían un plazo para exploración y perforación d diez a quinc años; reembolso 
d 1 t tal de las anticlad in rtida. in límite d ti rnpo, y compcn ación del 15 

ni al 18.25 por i nlo d la producción por un plazo d 25 años''. ( ¡ lm-
imaginar m jor - ondicion ... para CIMA!) 

Lo· expro.piadore a la inv r.a que contrataron una pre lación c1 rvicios 
a m jante pr io no hallaron ci rtamcnle imp dimenlo l gal alguno. (Aunque 
j uzo-ad as la cosa on un rit rio no tan legali la p ro í v rdad ramente revolu-

ionario re ulta videnl qu I impedim nto taba n un n ill álculo en el que 
int rvm1 ra I interé na ional). Había pues, una laguna 1 gal por la que los 

dicio o importad r d kno1 -how podían nav gar -y nav garon- a toda 
v la. ,a laguna d apar ió uando 1 29 d novi mbre d 1958 r formó el 
artículo 60. de la L I R glamenlaria d l Artí ulo 27 Con titucional en el Ramo 
d l P tról o; d acu rdo con dicha r forma PEMEX " n lo c ntrato d obra 
que c lebrara con p r·ona fí ica o morale no podría fijar la r rnun racion 

n p rcentaje d lo producto ni en participa ión d lo r ultados de las ex-
plora ion '. E t prin ipio in orporó al artículo 27 Con lilucional l 20 de 
en ro d 1960. P ro lo ontrat · 1 brado on fecha anterior no pudi ron 
canc lar_ n virtud el I principio d no r troa tividad d la en.agrado 
con.titucionalment . 

Ed"in W. Paul .'· ignal Oil and Ca Company y American Ind p ndent Oil 
Compan olicitaron inútilment n 1962 la a igna ión d nu as estructura y 
ma tard imputaron a PEME r I in umplirnicnto del contra lo· é te venció el 
5 d marzo de 1964. Por in tru ion xpr sa y categonca d 1 ciudadano 

d la r públi a Gu lavo Dfaz Ordaz -informa JRH- P tróleo Mexi-
16 de junio d 1965 omunicó a la empre as titular del contrato de 

'•Ti rra um rgida qu l términ ontractual de quince años para exploración 
r p rf ración estaba v ncido y qu ·onform al Artículo 27 Constitucional y u 
Ley Reglam ntaria n l Ramo d I P tróleo, no ra posible la firma de un nuevo 
contrato ni la prórroga o reno a ión del existent ni una modificación qu no 
alt rara u tancial radicalm nte 1 _ ntido de dicho contrato para que estuviera 
n concordancia con la di_po icion I gale obr la materia. Por con igui nt 

a partir d t-a f cha: P ·tról o n gó a r embol ar a las empre a 
int r . ada. la inv r. ion de cxpl ración y p rfora ión qu manif laron haber 
r alizado con po_terioridad al ven ·imi nto del contrato,'. En cuanto a la comp n-
acione. que eguían vigcnt, 1 PEMEX siguió cubriéndolas puntuolm lit a razón 

de uno 260 mil dólar m n_ual obligación que habría ub istido ha ta 1974 y 
1975 de no haber.,c r indido lo ·ont ralo . 

Comprendiendo que la deci ión de PEMEX de mantenerse dentro de lo 
lineamiento de la nu va I gislaeión ra mucho más firm de lo qu al principio 
debieron uponer, la· mpresa aceptaron iniciar negociaciones para la t rmina-
ción de lo contrato . Quizá recordando los f ácilc tratos del régimen alemani ta 
empe-.taron pidiendo 120 millones de dólares de indemnización; luego se moderaron 
considerabl ~mente y pedían poco má · de 42 millones de dólarc , mientras PEMEX 
en e. a etapa ofr cía sólo 12 millone!l. Finalmente, aceptaron lo 18 millon~ de 
dólar ya mencionado , por conc;C'pto de pago total y finiquito por todos y rada 
uno de lo. derechos que a CIMA pudieran corresponder; esta uma la estableció 
PEMEX con base en un dictamen rendido por técnicos petroleros mexicanos en 
relación con la productividad de las explotaciones abiertas con la intervención de 
CIMA. Siguen vig ntc., no oh. tanlc, las compcn aciones que deben seguirse pa• 
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Dos lecciones que 
debieran aprovecharse 

gando a la emprc~a Paul harm x I-thmu:-:: ni rr-:pt·rto: PEt IEX . r 
ha dirigido ya a e ta rnpre a para c¡u también C'On ·lla e· rl'.: indan lo: 
ontrato obr I ba e d l n nio el Cl 1 

De todo a unl el pr nd n r m 11 d · 1 ne·. La pnmn.-1 
e refiere a la forma com nunca I bi ·ra pr el rs' l'll reht i 'n e n una in lusl rin 

nacionalizada, y I rota por onlra L on la a tilu l 1 1 ' · alc·111·11ti:tn. En ·l 
proc o de int gración d la indu tria p Ir I ra < p li ·z :.iíi d la 
xpropiación ra explicabl qu fu ran ar~ 11 l l n l ..,ía 
in mucho e fuerzo e podría ju tificar qu urriclo a la ¡ r•st, ión el 
ervicios técnicos por empr a particular xtranj ra·· 1 qu el nin..,ún modo -

justificabl e qu al abrigo d e a n _ida.el · ha an u cril un ntral · 
v rdaderamentc I ivos n ólo para PEMEX, in in lu-o pnra la na I n m1_ma 

uya ob ranía halla indi olul] m .nt lirrada a un d .:arroll 11 011 ind -
p ndient . La gund a L do· fun ionari 
de las restanl mpr a nacionaliza la , tabl d • qu 
no pued n xi tir probl ma d ma iad rrran I la na i naliza i '11. 11 
1 camino de la integr ión indu tria} ' uand 11 1 • diri 
l i ión de actuar con firm za claro d 1 • int 

lo ha hecho R H r 1 • l punt no- apri La 

lo I clri i ta no p L~ 1 ión a apr v 
obre lod p r q · n n n u- 1nan ión I la in l11$l ria el' ·tri a 

l ro mi t rio am nt tanc~ el ] d aíí ·. 

El Seguro Social 
no 

es patriIDonio 
de la 

''ciudadanía'' 
Hace uno meses ( v r editorial de 

Solidaridad, o. 4 de la T rcera Epoca, 
15 de mayo), nosotros afirmamos ro-
Lundament , y creemos haberlo demos-
trado, que todas las conquista de la 
eguridad social -el S guro Social in-

cluido-- son patrimonio legiti,no de los 
trabajadores. Dijimos también que en 
una gran medida el IMSS ha sido usur-
pado por los patrones, no sólo por la 

inl rv nción directa de éstos en la or• 
ganizac1on ino también porque su 
intcre y ambiciones antisociales reto-
zan allí librcm ntc. Es de e~a usurpa-
ción, lcgislativamente con entida con el 
~¡ tema d admjni tración tripartita, de 
donde d rivan muchos de lo::, males 
cromco del IMSS: corrupción admi-
nistrativa, burocratización, deshumani-
zación de los servicios, tancamiento; 
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mal , qu ~ignifi atiYam ni n ob· 
rvnn n _on tan nrrudo- n otros 

rrrnn1,m , d s ntralizad s. ni 1qu1 ra 
unnd !rain <l imila-

n ::. r s . con luíam que la 
har -y ::lá lu han-

por que 
1tanl s. patronal an X· 

1 · rno d I y por 
una má, y actiYa partí i¡ ac1on 
pr p1a n la vida d I in titulo única 
r rma f t iva el hnc r qu é t cumpla 
,. rdad mm nt u important función 

ial. 
n una r n ia Lituladn El Ji¡¿. 

mani mo m 'di f r nl a la m dicina 
d l futuro. 1 a lual ]ir l r d 1 IM 
apuntó al(Tuna id a qu cr cmo on· 

ni ni m ntar porqu qm r n er 
1 finit rias d l ará l r d la in titución 

ant I omuni ]ad m xi ana porqu 
Ir ha con ierta afir• 

5 bá i a nu lra . 
Di 

lut un 
re_p n abl 
públi o na 
r 

onf r ncianl qu El In ti• 
órgano d l E Lado M xicano 
d admini~I rar un erv1c10 
ional obligat ri p ro ha 

rganiza ión tradicional de 
o iale , on carácter tri• 

partita'. Ha La aquí i rtamente las 
o ·as _ expon n como on, in califi-

cr1 rla · p ro e xpon n en forma in• 
compl la porque i, n efecto el egt 1rc 
e· ' un ervicio público nacionai obliga• 
t•)ri .' -, anl todo un ervic:c, de 
ord ·n social; e to compromclt. al lMSS 

on una realidad c n r La de la ~oci dad 
m xicana: u divi ión en cla. e oc;ial s, 
diYi ión que pred amente engendró la 
nec idad de tablecer frente a la ere· 
ci nte conc ntraci6n de la riqueza, un 
régim n de seguridad social que ampa• 
rara a la ma as trabajadoras, a todos 
lo eclore cuyos bají irnos ingresos les 
impo ibilitaban para velar por sí mis-
mo por u salud y bienestar. Es este 
comprorni o inde tructible con los tra-
bajadores, asalariados o no, lo que defi-
ne esencialmente al Seguro Social y le 
di lingue claramente de otros " ervicios 
públicos" como el de ]a limpia munici• 
pal; y es ese compromiso, también, lo 
que en cierta forma limita el carácter 
públi.co de ]a s guridad social, y lo 
eguirá limitando mientras en la pobla-

ción existan amplia capas d poc:eídas, 
por una parte, y grupos privilegiados, por 

la otra. Y por lo que r fi re al 
aráct r tripartita d u orgarnzac1on 
vid nt m nt no ba la invocar la lra• 

di ión d lo guro o ial n otra. 
¡ arl mun fo pa rn manl II r aquí 
a p rp · d a rá l r n _abi nda 
el qu manifi Lam nl inju~lo en 
cuanto a ln otiza ion inde cable 
en uanl a la admini tra. ión. Lo cierto 

qu la guridad ocia! - un derecho 
de lo trabajad re n la mi~ma m dida 

una bliga ión el 1 rnplen· 
dor , y i ya 111 n u ntc qu Jo~ 
prim ro partici¡ n n u o l nirnienlo 
finan i r r ~ulta llanam nl inadrni ¡. 
ble que lo gundo intcrv ngan n u 
admini tración nada má qu n bs · 
quio d una tradición quívo 

P ro d pr mi a in ompl I di-
r lor d l IM xtra lueg on lu io-
n duelo a : ". . . evid nl qu _¡ 1 -
eguro ociale fueron en u ori 0 n una 

ta d lo trabajador a alaria-
Linados a er, y lo -erán n 

breve ti mpo, institucione al ser i io d 
toda la ciudadanía' . He aquí qu la 
conc p ión del eguro ial como m • 
ro " ervicio público' ondu por lo 
m no , a utopía . Porqu - n una ocie-
dad dividida n clase una conqui la de 
lo trabajador s a alariado , al evolucio-
nar en í mi ma, no pu d onverlirse 
más que en una conqui ta de lodos los 
trabajadores -independientemente d 
la forma como obtengan sus ingreso -: 
de lo obrero urbano , de lo "emplea· 
do de es ritorio' o "de mostrador , de 
Jo campe inos, de los artesanos de lo 
v ndedore ambulante , etcétera. Pero 
nunca e tran formaría en una conquista 
<le toda la "ciudadanía', entendiendo 
como tal -y esperamos que e tome en 
cuenta nuestra buena voluntad al re · 
pecto- todo el conjunto de ciudadano 
que forman te país, porque entonces 
c:c negaría a sí misma. Esto es así por· 
que la seguridad ocia], bajo el capita· 
li mo -o bajo el ist ma de "economía 
mixta'-, es una conqui ta de clase, 
que ólo podrá universalizar e cuando 
la das s hayan desaparecido. Y como 
eso no ha sucedido aún en México, no 
podr mos comprender, por mucho que 
nos e. forcemos, que nu stra eguridad 
social sea "un derecho mínimo para 
todos los mexicanos" (el subrayado es 



nueslro) cuan el la realidad 110. arita 
que un der cho mínim d 1 1 re ba-
jadorc f r nl a 1 • pr pi tnri s d lo: 
m dio ] pr du ión, fr ni' a qui n · 
xplolan _u trabajo. Parn I T · RM e 

bi n claro qu no on lo p lron qui · 
n n e itan clot matrim niale p n-
. ionr. j ul ilatoria nlro r cr ali\ o:: 
· b rtura d rt ªº prof ional 111 

médica gratuila: on lo t ra-
bajador mi nlra que uno y 01ro-
on ciudadano ' . En l TERM mo 

rn la r tanl organiza ion el tra-
1 ajad r compr ncl mo in difi ultad 
n cambio qu 11 1' xi no h · un 

E lacio y uno ciudadano· 111 un E • 
taclo una i dad di idida n 
la 

En una onf humani 
mo médi o n futur . di 
pu ~to a Pª-ª r por alt rrno-
. a utopía i el • el rivara una 
o ión rron a el la guridad o-
ia . a í u el 111 falta: 111p1 za 

ap land a rl uno a mm! miclad 
en b qu 'lo ma lúcido p n_ador 

Gra1nática 
a 

los 
tres años 

coi ne id n n afirmar qu frentr a Jog 
rnlorr y la- id ol 0 -ía · pr pia d 1 pa_a-
cl i11m diato. el ruya vi"' n ia hoy 
duda, no r purcl<' ofr r hino la dira• 

r al 1 la ida I '· lu<·"' ::r d fi1w 
al mo un r i io públi-

O UIZél n · ad por valorrs 
idrología 

prr 11 

nar 1 •aitimand 
ria d pa 

) . decir, uni-
" - tirn' qu t rmi• 
el finitiva la pr n-

11 la in titu ión 
prrviam nt uni r":ilizada" para 

d lrrminnr u::: lín ·1 d a c1on 
aprob,tr ·u r ~mitad • · pu qu 

aqu ·110- al lad el lo lrabajadorc . 
han a umid abilidad oli-

daria n I Gobi rn 11 .11 ) , tino . 
P r ·t no · · 1110d rn ida 1 ·: ·l 
t am1n del lab ra i ni ·1110 dt· 
cln · · que· 11 va fotalmr11t1• a la pr m1-
n n ia idrolócri ·u el lo· ·rn1 r' ari · t':; 

el Ir, rl mi ·m am1n a 1 
lara dl·l ual I o ·ial ha venido 
dejando I 
cr ncrnc1011 qu 
M xicana. 

p rallZa I la 
lu R lu ión 

Un nino ha aprendido prácticamente todo lo que hay que 
saber en relación con las ideas básicas de la gramática a la 
edad de tres años. de acuerdo con investigaciones lingüísticas 
realizadas en diferentes paises. 

Se ha comprobado que la mayor parte del aprendizaje del 
uso de la gramática tiene lugar en el periodo comprendido des-
de que el niño cumple I primer año hasta que cumple los 
tres. Posteriormente. el aprendizaje del idioma consiste funda-
mentalmente en aprender nuevas palabras. Más adelante. la 
escuela y la lectura pueden refinar los hábitos de dirección, 
pero no cambian en lo esencial la práctica de la gramática. 

Un niño aprende los tiempos en tres etapas. En la primera. 
simplemente tiene experiencias. En la segunda aprende a ex-
presar cs<1s experiencias en presente. En la tercera. expresa 
las experiencias en presente, pasado o futuro, según el caso. En 
la mayoría de los casos, esa tercera etapa se ha completado ya 
cuando el niño cumple los tres años. 

Para el adulto es fundamentalmente un hábito inconciente. 

(Tomado de la revista "New Scicntist'') 

Solidaridad 15 Julio 1969 
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o permitiré que el clero in-
ter enga en forma alguna en la edu-
cación popular, la cual es facultad 
exclusi a del Estado. La Revolución 
no puede tolerar que el clero siga 
aprovechando a la niñez y a la ju-
ventud como instrumentos de divi-
sión en la familia mexicana, como 
elementos retardatarios para el pro-
greso del país, y menos aún, que 
convierta a la nueva generación en 
enemiga de las clases trabajadoras. 
El clero no habla sinceramente cuan-
do se dirige a la juventud. ¿Por qué 
pide hoy el clero la libertad de con-
ciencia que condenaba ayer, cuando 
ejercía una dictadura sobre el espí-
ritu del pueblo mexicano? El clero 
pide hoy libertad de conciencia sólo 
para hacerse de un nuevo instrumen-
to de opresión y sojuzgar las justas 
ansias libertarias de nuestro pueblo. 

Solamente con la implantación de 
la escuela socialista. junto con la 
supresión de la idolatría y del trá-
fico de licores, seremos capaces de 
obtener la emancipación material y 
moral de nuestro pueblo." 

Solidaridad 

( Discurso pronunciado durante 
su campaña presidencial. Cita~ 
do por W. C. Townsend en el 
libro "Lázaro Cárdenas, demó~ 
era ta mexicano", p. 80). 

15 Julio 1969 

Uonceptos 

de 

Uárdenas 

sobre 

las cuestiones 

"La misión de la Secretaría de 
Educación es educar la conciencia 
de la niñez y de la juventud e incul-
car en sus cerebros la interpretación 
racional del universo. 

Su misión es también hacer com-
prender que el control de los facto-
res económicos de la vida implican 
el control de la vida misma; hacer 
entender que el individuo ha de te-
ner en cuenta las necesidades de la 
colectividad, preferentemente a los 
intereses egoístas de las clases privi-
legiadas; encauzar las actividades de 
las generaciones futuras, conforme a 
las normas que les permitan disgre-
garse de los yugos tradicionales que 
impedirían su desarrollo integral; di-
fundir la convicción de que las prác-
ticas socialistas representan un medio 
de verdadera libertad individual, y, 
en su aspecto económico, implican un 
sistema que pondrá fin a la explo-
tación, mediante limitaciones adecua-
das de la propiedad privada. 

Se luchará contra la incultura; se 
infundirá la enseñanza en condicio-
nes que capaciten a los campesinos 
y a los trabajadores en general para 
hacer progresar sus condiciones de 
vida y sus sistemas de trabajo; se 
derivará la actividad del pueblo, en 

educativas 

sus horas de descanso, hacia prác-
ticas deportivas que mejoren y for-
taiezcan la raza." 

Apuntes para una semblanza 
espiritul. Op. cit., p. 81. 

"Cada obrero que pasa a formar 
en las filas universitarias o en las de 
las escuelas técnicas, no es, por lo 
general, el líder que regresa a llevar 
cultura y orientación a los suyos, si-
no el hombre que les vuelve la espal-
da y se entrega sin escrúpulos a la 
burguesía. En estas condiciones, ca-
da hijo de obrero que penetra en las 
escuelas de instrucción superior, uni-
versitaria o técnicas, es un líder en 
potencia que pierde el sindicato o la 
organización campesina, y un técni-
co más que irá a rendirse al servicio 
de los poseedores de la riqueza. La 
crema del proletariado pasa a ser, 
por virtud de este fenómeno, rico 
manjar al gusto de la burguesía." 

(Discurso pronunciado durante 
su campaf'la electoral. Ob. cit., 
p. 124). 
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FONDO DE HABIT ACION Y 
SER VICIOS SOCIALES 

DE LOS 
TRABAJADORES ELECTRICISTAS 

Por Bemabé GO ZALEZ VAZQUEZ. 
Representante del STERM en el FHSSTE. 

Hace tres años, e constituyó el Fondo de Habi.-
tación y Servicios Sociales de lo Trabajadores Elec-
trici tas. La Comisión Federal de Electricidad y el 
Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repúbli-
ca Mexicana, convinieron la base para conjugar 
esfuerzos y facilitar la resolución del problema de la 
habitación de los electricista , financiar la adquisi.-
ción de mueble , aparatos eléctricos para el hogar y 
automóviles, a í como pani realizar un programa so--
cial que comprende la construcción de centros vaca-
cionales, edificios sindicales, etc. 

El FHSSTE se concibió, por tanto, como orga--
nismo mixto cuyos recursos provienen de la aporta--
ción que hacen los trabajadore de su participación en 
las utilidades y de contribuciones complementarias a 
cargo de la Comisión Federal de Electricidad; así se 
forma el fondo que permite financiar las operaciones 
que se realizan con los fines indicados. Los benefi-
cios concretos para los trabajadores derivan de la po-
sibilidad de hacer operaciones de contado, sin pagar 
intereses por los préstamos que se les otorgan por el 
importe de dieciocho meses de salario. Estos présta--
mcs pueden incrementarse convencionalmente y la 
diferencia entre la cantidad prestada sin intereses y 
la efectivamente otorgada, si es gravada con intereses. 

Los pré tamos deben amortizarse a diez años, más uno 
de gracia. 

El FHSSTE no interviene en las operaciones que 
realizan los trabajadores esto es no interfiere, ni indu-
ce ni obliga, sino que se reserva u participación a la 
comprobación de que se apliquen los préstamos a los 
fines declarados, o asesora y coordina para que los tra-
bajadores aumenten la eficacia y seguridad de sus in-
versiones. Pero el FHSSTE no es, en modo alguno, 
una institución que pueda solapar exacciones de nin--
guna naturaleza. 

Presentamos en este suplemento de Solidaridad un 
informe general y sintético de las operaciones realiza.-
das por el FHSSTE desde su inicio hasta el 30 de los 
corrientes. Podrá advertirse lo positivo de la institu-
ción y la importancia de las operaciones realizadas. 
En la fría descripción estadística que presentamos 
puede advertirse, sin embargo, lo mucho que significa 
ya para miles de trabajadores una idea generosa pues-
ta en marcha. La Comisión Federal de Electncidad 
y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Re-
pública Mexicana, ofrecen una prueba concreta de lo 
que puede hacerse conjugando esfuerzos en el cum-
plimiento de tareas esenciales para mejorar las con~ 
,dicione~ de vida de los trabajadores. 



TER 1 
s c. o. 

1 _. Agu alient Ag . 
- r 1exicali, B. C. 

10 _. Piedra egra Coah. 
13 - Sabina Coah. 
16 _. Saltillo Coah. 
19 .- Colima Ccl. 
22 _. Comitán Chi . 
25 _. Chihuahua, Chih. 
2 _. La Boquilla Chih. 
_9 _. Cd. Camargo Chih. 
31 _. Parral Chib. 
35 ,- éxico O. F. 
37 ,- Durango, Dgo. 
39 ,- Góffie-'J Palacio Ogo. 
-iO ,- Celaya Gto. 
43 _. Guanajuato Gto. 
46 ,-, !rapua o Gto. 
49 _. León Gto. 
52 ,- p- n;amo. Gto. 
5 _. Acapulco Gro. 
61 - Pachuca, Hgo. 
70 - Cd. Gazmán, Jal. 
73 _. Guadalajara, Jal. 
76 _. Bctello, Mich. 
79 _. Mcrelia, Mich. 
82 .- La Piedad, Mich. 
85 - El. Piatanal, Mich. 
88 _. El Sabino, Mich. 
91 .- Uruapan, Mich. 
95 --- Cuautla, Mor. 
97 - Mcnter:-ey, N. L. 

103 .- Oaxaca, Oax. 
106 -- Puebla, Pue. 
109 .- Tehuacán, Pue. 
112 -- Querétaro, Qro. 
115 -- San Luis Potosí, S. L. P. 
118 Culiacán, Sin. 
121 -- Mazatlán, Sin. 
124 -- Tampico, Tam. 
125 - C. Mante, Tam. 
130 _, Veracruz, Ver. 
133 Mérida, Yuc. 
136 -- Zacatecas, Zac. 

Suma: 

Principal de 191 solicitudes de 
"Bonificación de Intereses" 

TOTAL: 

2 - Suplemento Solidaridad 

Número de 
olicitud 

16 
155 

9 
15 
42 
40 
16 
92 
52 
14 
35 

155 
54 

227 
124 

66 
60 

100 
36 
52 
23 
32 

247 
34 
55 
35 
43 
33 
13 
2 

108 
4 

288 
18 
58 

106 
12 
57 

106 
7 

101 
117 

26 

2,853 

CFE 

FONDO DE HABITACION Y SERVICIOS SOCI 

RESUME: 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 D 

dqui ición, oo tru ión, Amplia ión y 
M joras de Ca a Habitación y Libera ión 

de Gravámcn s Hioot rio : 
Convenido - A.di ional 

339,650.70 
7 .057 463.40 

331,350.00 
19,244.40 

967 059.20 
5 1,949.80 

20,000.00 
3.347 356.06 

591,483.28 
441,956.40 

1.077 ,041 00 
2. 36,771.20 
1.615 879.30 
7.9 5,122.99 
3.933,4'95.24 
2.217,795.40 
2.042, 143.18 
1.945,942.21 

993,628.00 
1.996,020.00 

350,590.80 
510,803.74 

5.177,172.38 
610,640.52 
694,127.50 
549,720.52 
399,009.60 

78,500.40 
194,533.20 

38,000.16 
4.660,537.94 

40,602.60 
8.128,420.64 

442,711.20 
1.958,879.49 
2.451,081.90 

330,984 84 
1.728,039.68 
1.663,564.00 

183,160.70 
1.512,340. 40 
3.531, 7 52.40 

549,046.82 

5 79.125,576.19 

13,497.50 
2.420,015.87 

115,344.64 

605,149.86 
264,253.84 

1.513,009.14 
140,652.00 
180,500.00 
368,345.66 

1.430, 167 .71 
576,115.87 

2.754,664.14 
1.594,520.76 

679,668.43 
1.103,445.29 
1.029,700.07 

378,979.35 
1.140,734.32 

155,092.24 
157,233.21 

1.834,963.19 
294,661.10 
234,164.43 
157,630.80 
221,392.31 

10,818.40 
64,599.40 

2.322,008.26 
4,397.40 

3.983,109.01 
320,505.28 
768,392.07 
919,170.07 

81,813.89 
731,806.02 

2.497,891.65 
54,823.20 

792,252.14 
1.391,004.68 

127,354.05 

$ 33.433,847.25 

(CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIEN' 



STERM 

ffiS DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS 

GENERAL 

. 10 DE 1966 AL 30 DE JUNIO DE 1969 

Adgui ición de A.par to 
Eléctrico y Mobili rio dgui i ión de 

püra el Hogar: A.utoroóvile : Bonificación d 
Con veo ido on nido: lnt.:r.: T t ;1 1 

$ 88,548.00 58,527.1 500,223.3 
1.393,872.32 375,936.50 11.2-17,2 .09 

-1-16,69-1.6-1 
305,719.60 19 244.40 3-1-1,20 .40 
250,841.15 29,965.20 1.853 015.·H 
239,207.65 1.0 5 ·:H 1.29 
150,977.00 170 977.00 

79,978.00 4 ,o 0.00 1,375.53 -1.9º 71 .7 
846,011.50 61,99 .00 12, 52.22 1.652,991.00 
108,515.00 730 971.-!0 
138 530.80 1.5 3 920.-!6 

1.211,513.70 1.020,075.0 27-1 994.73 6.773,522. -:l 
13,891.00 20 000.0 2.225 6.17 

581,910.20 2 ,096.36 11.609,79 3. 9 
41,000.00 25,000.00 5,59-!,016.00 

104,594.80 243,130.40 33,796.22 .27 ,9 5.25 
193,-158.80 3. 39,047.27 

782,988.60 220,071.1 13,406.03 3.992, 108.09 
17,580.00 65 022.00 1.-!55,209. 5 

105,967.20 3.2·12 721.52 
118,500.00 75 537.00 699,720.0-! 
139,652.40 1,786.32 09,-i75.67 
143,530.00 596,162.80 568,159.65 8.319,988.02 
187,804.00 1.093, 105.62 
238,097.00 15 000.00 233 269.89 1.-! 1-!,658.82 
326,515.00 1.033 866.32 
487,782.70 26,055.60 1.134,240.21 
410,999.80 500,318.60 

75,143.20 334,275.80 
29,000.00 67,000.16 

14,775.00 271,890.40 9,651.60 7.278,863.20 
39,261.85 84,261.85 

2.595,832.20 367,528.00 190,281.89 15.265,171.74 
20,148.00 783,364.48 

43,263.20 2.770,534.76 
508,348.20 197,887.60 34,903.40 4.111,391.17 

26,266.00 30,000.00 469,064.73 
2.459,845.70 

250,416.80 7.411,872.45 
10,697.30 248,681.20 

849,650.85 141,232.80 89,993.09 3.385,469.28 
12,745.00 148,762.00 9,676.41 5.093,940.49 
83,280.00 759,680.87 

$ 12.667,823.02 $ 4.944, 107.22 $ 1.474, 146.98 $ 131.645 ,500.66 

$ 7.475,601.80 

$ 139. 121,102.46 

VEINTIUN MIL CIENTO DOS PESOS 46/100 M.N.) 
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CFE - STERM 

FONDO DE HABITACION Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS 

RESUMEN GENERAL DE BONIFICACION DE INTERESES 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE JULIO DE 1966 AL 30 DE JUNIO DE 1969 

fmportc del Présta-
STERM Número de ruo a que tiene dcrc- lmportc de los lntcrcscs lotcrcscs Bonificado 

Scc. No. Solicitudes cho el tr.ibnjadol': n Bonificor n la fecha: 

25 - Chihuahua, Chih. 1 $ 26,060.40 $ 13,966.55 $ 1,375.53 
28 - La Boquilla, Chih. 2 85,300.80 58,500.14 12,852.22 
35 - México, D. F. 20 1.044,181.20 704,410.53 274,994.73 
43 - Guanajuato, Gto. 3 130,353.60 87,103.34 33,796.22 
49 - León, Gto. 2 60,170.40 51,285.93 12,601.31 
70 -Cd. Guzmán, Jal. 2 13,124.00 7,938.00 1,786.32 
73 - Guadalajara, Jal. 95 3.436,974.00 2.239,051.98 553,082.49 
79 - Morelia, Mich. 15 468,587.40 299,812.94 233,269.89 
97 - Monterrey, N. L. 1 - 71,438.40 55,979.13 9,651.60 

106 - Puebla, Pue. 20 962,246.40 693,077.33 190,281.89 
115 - San Luis Potosí, S. L. P. 6 208,308.00 133,355.96 31,176.20 
130 - Veracruz, Ver. 22 895,015.20 375,742.44 89,993.09 
133 - Mérida, Yuc. 2 73,842.00 48,444.53 9,676.41 

Suma: 191 $ 7.475,601.80 $ 4.768,668.80 $ 1.454,537.90 
CANCELADAS: 28 19,609.08 19,609.08 

TOTAL: 219 $ 7.475,601.80 $ 4.788,277.88 $ 1.474,146.98 

(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) 



Misión 
Sindical 

a la 
Argentina 

Perspectiva Prometedora 
Durante el mes de octubre del año pasado, se re .. 

unieron en Santo Domingo, República Dominicana, 
nueve representaciones sindicales de trabajadores elec ... 
tricistas. Acudían como observadore a una reunión 
de la Internacional de Correos, Telégrafos y Teléfo ... 
nos. La reunión propició el examen de la perspecti.-
va de organizar a escala continental a los trabajadores 
de la industria eléctrica. El viejo anhelo se transfor ... 
mó en decisión: había que intentar la constitución de 
una central sindical de los trabajadores de luz y fuer .. 
za. Se formó una comisión organizadora, presidida 
por los compañeros argentinos, y se puso en marcha 
el proyecto. 

El Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Re.-
pública Mexicana recibió la invitación para asistir al 
Congreso constituyente de una central continental de 
electricistas, que debería celebrarse en la ciudad 
de Buenos Aires durante la última decena de abril. El 
Comité Nacional del STERM informó a las Secciones 
sindicales sobre la convocatoria en cuestión y solicitó 
autorización para enviar la delegación correspondiente. 
La aprobación fue dada por la mayoría de las Seccio ... 
nes, que, compenetradas de la importancia de la unidad 
de electricistsa a escala continental, no solamente apro ... 
baron nuestra participación sino que, con el mayor 
entusiasmo, se puso de manifiesto la alegria y satisfac ... 
ción que suscitó en nuestro espíritu establecer y 
ampliar los contactos con nuestros compañeros latino-
americanos como una prueba de nuestro interés por 
estrechar más las relaciones entre nuestros pueblos 
para ir aéercando de algún modo la hora radiante de 
la unidad latinoamericana. 

El Comité Nacional designó como delegados al 
C. Virgilio Cárdenas y a quien ésto escribe. El acuer-
do nos emocionó profundamente porque se nos confe-

Por J ú CH VEZ O R 

ría una mi ión internacional muy delicada y, natural .. 
mente, la per pectiva mi ma del viaje era prometedora. 
E tudiamo los antecedente y preparamó nue tra 
intervencione en el Congreso. La oportunidad e plén-
dida de establecer nuevo contacto , de profundizar 
lo que exi tían y en general, la oportunidad de ex .. 
tender nuestras relaciones organizativas y fraternales, 
no determinaban, en cumplimiento de la política de 
nuestro Sindicato, a examinar las perspectivas y las 
hipótesis para que nuestra intervención en el Congreso 
al que acudiríamos, registrara nuestra sincera contri.-
bución al logro del propósito unitario. Complementa-
riamente, examinábamos las rutas y los itinerarios de 
las compañías de aviación para sacar el mayor partido 
del viaje llenando nuestros ojos de la deslumbrante vi.-
sión de las ciudades y pueblos latinoamericanos. 

En la madrugada del día 21 de abril levantamos el 
vuelo y I?-OS confundíamos en la emoción de alejarnos 
de nuestra tierra y sentir que en cosa de horas habría-
mos de estar bajo el hermoso cielo argentino, saludan .. 
do a trabajadores electricistas que, como nosotros, acu-
dían a Buenos Aires en misión sindical. 

El Congreso 
Al llegar a Buenos Aires nos esperaba la cordiali.-

dad de una delegación de electricistas argentinos; se 
nos transladó desde luego a un hotel cómodo y lim-
pio y, sobre todo, era una propiedad de nuestros com-
pañeros como otras muchas que han edificado para 
poner de manifiesto su espíritu progresistas, su buena 
organización y el sentido social de su acción sindi.-
cal. Habiéndose instalado, la principal preocupación 
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con i tía en vi itar el d mi ilio 
ción de Trabajadorc d Lu::. 
blica Argentina y entrar n 1 
a la iniciación de lo· trabajo. d 
marse Primera Reuní· n I nr ram 
re de Luz y Fu rza. 

·ocial de la Fcdera-
Fncr:.a de la Repú-
p rm nor r lativ 
lo qu habría de lla-

ri ana d Trabajado-

Acudimo puntualmcn{ a la ~csi · n inaugural. Tu i-
mo la ati facción d aludar a mpañ ro d legad 
que rcpre entaban a I le ri i ta d Ar entina, 
Curazao, Ecuador Gu ana, Panamá, Guatemala 
Santo Domingo B li ia. C ta Ri a, 1 al ad r, 
Hcndura Paragua Urugua . Bra il, Chile Perú. 
Saludamo , a imi mo, a repr entante de aria 
organizacione obr ra r gionale e internacionale 
entre la que figuraban lo r pr ntant de la ICTT 
la IACDL la AFL-CIO la C , a í orno lo com-
pañero electrici ta d orteamenca otro qu 
entim no recordar. ncontrarno a 

lo compañero repr cntante d lo indicato Mexi-
ano de El ctrici ta a i nal d Ele rici ta Simi-

lar Cone ·os de la R pública Mexicana, para que 
la delegación de nue tro paí fuera completa. 

En un ambiente de gran ol mnidad y, al mismo 
tiempo d la encill z. qu caracteriza lo acto de lo 
trabajad r e pa ó li ta de la delegaciones que 
c n urríam recibiend • ta I aludo c rdiale 
d la a amblea. e integró la Me a Dir ti a del Con-
gre o aprobó la ord n del día orre pondiente. 
Durant inc día 1 congre i ta repartimo nue tro 
tiempo en re la i ne del Congre o y la a i tencia 
a innumerabl acto ociale . Durante la deliberacio-
ne _ hizo e ident I entimiento unitario unánime 
de tal man ra que al examinar e el punto de la orden 
del día corre pondiente, entre el mayor entu ia mo e 
adoptó el acuerdo d cri alizar el viejo anhelo unita-
rio con tituyendo la Central Int ramericana de Tra--
bajadcres de Luz y Fuerza. La denominación motivó 
en principio alguna discu ión que e subordinó al pro-
pósito de hacer po ible la unidad¡ e pen ah~ en 
efecto, que el nombre apropiado debería referirse a 
Latinoamérica, pue to que el propó ito era el de agru, 
par a lo electrici ta latinoamericano . La idea de 
cristalizar la unidad lo dominó todo¡ pero quedaba 
pendiente una cue tión que habría de urgir despué 
con fuerza. 

En la orden del día aparecía un punto relativo al 
ingreso de la Central naciente, a la Internacional de 
Correo , Telégrafos y Teléfonos (ICTT). Se produjo 
un debate apasionante en el que chocaban dos tenden--
cias principales. Los compañero argentinos explica,-
ban la necesidad y conveniencia de afiliar la nueva 
central de electricistas a la ICTT; en cambio, los com, 
pañeros cwlenos, peruano5 y bolivianos, principalmen--
te, se oponían en forma resuelta a tal acuerdo, expre ... 
sando argumentos que iban desde la improcedencia por 
razones de especialización organizativa, hasta consi ... 
deraciones políticas en las que se sugería que la nueva 
agrupación continental sería, en las condiciones de afi--
liarse a la ICTT, solamente un instrumento más al 
servicio del imperialismo norteamericano. Nuestra 
posición se había explicado con toda ampütud en el 
discurso que pronunciara el C. Virgilio Cárdenas al 
inaugurarse los trabajos y que habríamos de sostener 
después. Para nosotros lo importante era la constitu.-
ción de la Central de Electricistas y, además, era ne, 
cesario defender la cristalización del anhelo unitario 
desestimando la cuestión de la afiliación a la ICTT o 
de cualquiera otra central internacional, en razón de 
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que lo primero era ser, crecer y desarrollarse como 
entidad propia y e pecífica. Se razoné sobr lo peli-
gros que amenazaban la unidad a¡:ena e tablecida, po::-
ttnG cuestión que de _p-ués de todo no iustificaría rom-
per e a unidad, cual era el ca o de llevar adelante la 
política de re olver en el Congre~o con tituyente sobre 
la afiliación o no afiliación a la ICTT. 

El Ccngre o re clvió re~ervar para conocimiento y 
re olución d la organizacione r pre entada , l 
con ernient a la afiliación o no afilia ión de la Centra 
Interamericana d Luz Fuerza a la ICTT. Con e te 
acuerdo se onciliar n la di repancia producida y 
la Central Interamericana de Trabajadore de Luz 
y Fuerza se con olidó como expre ión de la unidad de 
les electrici ta latine-americano con la participación, 
inclu ive, de lo ele tricistas de lo E tados Unidos de 

ort américa. 
S tomaron de pués otro acuerde para formalizar 

y llevar adelante la Central lntcramericana de Tra-
bajadore de Luz v Fuerza. Se integró una Comí ión 
Provi ional ncargada de formular l p- oyecto de 
tatut que habrá de er di cutido en una reunión 
p :-te ior. E ta Comisión Provi ional, coordinad ra 
propiamente quedó integrada p r lo iguiente com-
pañero : P idente F'lix A. Pérez, de la R pública 
Argentina; icepre idente, Virgilio Cárdena , de M' 
xi o· ecretario bilio Wil en, d Bra il· Te orer 
Je é Rodolfo Corvacho, de Perú. Y orno Vocal ti~ 
tulare lo compañeros Juan Díaz Liberto de Santo 
D mingo y Luis Guillermo Orianino, de Co ta Rica· 
como Vocale uplentes, los compañero Martín Cu; 
billa , de Chile, E tario Chittick, de Curazao y Juan 
Franci co Alfaro Mijangcs, de Guatemala. Quedaron 
prop.,ue ta como edes provisionale para la organiza; 
ción de la próxima reunión, Bra il y México, quedando 
a cargo de la Comi ión Provisoria la elección de alguna 
ciudad de e ta dos repúblicas. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado obre la 
,.filiación o no afiliación a la ICTT: el Sindicato de 
Trabajadore Electrici tas de la República Mexicana 
envió a la Comisió_n Provi oria la iguiente 
comunicación: 

'La con titución de la Central Interamericana 
de Trabajadores de Luz y Fuerza constituye, en 
término generales, una victoria del esfuerzo uni-
tario de los traba~adores electricistas del Continen-
te. La Prim-era Reunión lnteramericana de Tra-
bajadore de la Energía Eléctrica realizó uno de 
u propósito fundamentale . Los trabajadores 

electrici~tas mexicanos siempre no hemos pronun-
ciado por la unidad internacional de los trabajado-
res electricistas por lo que re_i:resenta para refor-
zar sus luchas, así como por el impulso que 
determina la posibilidad de estrechar y mejorar 
las relaciones entre pueblos que no sólo se identi; 
fican en la geografía sino en la historia, por su 
común esfuerzo para afirmar su independencia y 
defender u ~oberanía nacionales. Saludamos con 
entusiasmo la primera realización concreta del es-
fuerzo unitario de los trabajadores electricistas de 
nuestro Continente. En relación ccn el punto So. 
de la Orden del Día de la Primera Reunión Inter-
americana de trabajadores de la Energía Eléctri-
ca, se resolvió consultar a las organizaciones 
participantes sobre la afiliación de la Central In-
teramericana de Trabajadores de Luz y Fuerza, a 
la Internacional de Correos, Telégrafos y Tcléfo-
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n . El indi ato de Trabajadore Electricista 
de la República Mexicana examinó ron todo cui-
dado el a unte v re clvió em ·tir u voto en contra 
d dicha afilia- ión por la iguiente razone : 
Primera. Porque du ante la Primera Reunión la 
di cu ión del punto So. de la Orden del Día pro-
dujo seria di crepancia entre la Organizacione 
participante y varia atacaron radicalmente la 
afiliación de la nueva Central a la ICTT. Segun-
da. Porque la constitución de la Central In-
eramericana de Trabajadore de Luz y Fuerza 
ctada unánimemente por las Organizacione 

participante quedaría eriamente amenazada al 
r olverc:-e obre la afiliación a la ICTT; y 
Tercera. Porque la Primera Reunión Interameri-
cana de Trabajadore de la Energía Eléctrica e 

o, bá icamente, !ograr la unidad de los tra-
bajadore electricistas latinoamericanos, y no 
formar una sucursal de la ICTT. El Sindicato de 
Trabajadores Electr·icistas de la República Mexi-
cana ccnsidera, por tanto que debemos aplicar los 
mayores esfuerzos para consolidar y llevar ade-
lante la Central Interamericana de Trabajadore 
de Luz y Fuerza, desestimando en lo inmediato 
todo lo relacionado con la afiliación a la ICTT o 
cualquiera otra Organización de carácter interna--
cional. El STERM ccn~idera muy positiva, por 
otra parte, la participación de los trabajadores 
electricistas norteamericanos en la Central Inter--
americana de Luz y Fuerza. Expresamos a los 
compañeros de la Comisión Provisoria, a las Or-
ganizaciones que asistieron a la Primera Reunión 
Interamericana de Trabajadores de la Energía 
Eléctrica y, en general, a les trabajadores electri-
cistas de América Latina, el refrendo de nuestra 
decisión para consolidar y llevar adelante la uni-
dad internacional de los trabajadores electricistas". 

La constitución de la Central lnteramericana de 
Trabajadores de Luz y Fuerza, es un paso importante 
en el proceso de unidad latinoamericana de los traba-
jadores electricistas, que habrá de redundar segura-
mente en acercamientos positivos entre los movimientos 
sindicales latinoamericanos. Es un hecho importante, 
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l ctri i ta de dij r nl ' lali11 · 
r:, a II el o to d ap rlura. ongr . 

u renl • d la Prim ra R >nnión m · a• 
n:1 de Trabajalfor. de lu:; r_ . 
a.par e II d i-q. a. d r. I ad'n m . ·t: 

Virrri/io árd,1w: J v - !/ora. 

porque ccntribuye a mejorar la po ición de la la e 
cbrera para conjugar olidariamente u ecur o a í 
como para pa t' cipar en el conocimiento y re lu· ión 
de lo problem que intere an a lo pue!,lo iatino-
americanos. El movimiento obrero tiene un importante 
pap I que de empeñar en la gran tarea de forjar la 
unidad latinoamericana, de conjugar us e fuerzo para 
luchar eficazm nte contra la miseria y el atra o de 
n u es tres pueblo y hacer po ible un de arrollo co~ 
nómico acelerado con ju ticia social. 

La reunión de Buenos Aires sirvió para dar pa o 
adelante en el camino del entendimiento unitario de 
los trabaiadores electricistas. Estamos ante la alterna-
ti•;a de eguir adelante por el camino unitario o de que 
.. e p · erdan los pasos dados. Y nosotros, los eledrici ta!:i 
mexicano , sumamo nuestros voto , una vez rná , a 
los de que quienes de ean sinceramente la unidad de lo 
electrici tas para servir los intereses de los electrici tas 
y los intereses de los pueblos latinoamericanos. 

Saludo a los nuevo amigos. De de México aludo 
con fraternal consideración a los nuevos amigo con 
los CíUe tuve el privilegio de asistir a un evento de 
im;)Crtancia hictórica para lo electricista del Conti-
nente. Deseamo estrechar cordialmente la ami tad con 
todos los nuevo~ amigos; pensamos que nuestra tarea 
puede y debe realizarse por encima de diferen ia. 
ideológicas, religiosas y de afiliación política. En el 
frente sindical, como frente del trabajo, cabemos todos 
cc-n la sola condición de que entendamos que lo funda-
mental de nuestra acción es luchar en favor de nuestros 
ccmunes intereses y ~ervir el alto interés de la unidad 
latinoamericana. Pen amos, entonces, en una uni-
dad democrática, en la que todos podamos exponer 
libremente nuestro criterio, respetando el derecho de 
todos para expresarse con la mayor libertad y sin más 
taxativas que las que impone el mutuo respeto que nos 
debemos quiene3 estamos comprometidos en una taren 
común. 

Con nuestro saludo cordial, alentamos el propósito 
de hacer más estrecho el abrazo que nos dimos en 
Buenos Aires, la hermosa capital argentina en donde 
sentimos palpitar al unísono nuestros corazones. Al fin 
y al cabo era el latido de los pueblos latinoamericanos. 



(O EL 
1'IUNDO 

IBEROAMERICA 

Sigue su peregi-inaj e 
el señor Bockefeller 

Un hombre terco, que no es lo 
mismo que una persona tenaz. 

ARGENTINA 

> e ce e 
111 -o 

< t c. o ., 

A p ar d que 1 , el junio Chil u111únd n P rú , · n zu la r tiró u 
invila i 'n para ¡u 1 vi itara n u t r · ra o-ir il .roam ri ana, 1 o-ob rnad r 
el Tu a York J 1 11 Rock r II r guia 1mp rlurbc bl m nl ptimi ·ta. A,í. 
d D h ho I HlJ • un lr m nd 'xit ' por má~ qu · 1 ·1 Y rk 

a 'l , landa p r up u apa idad p ra. ·ta t~ r u. nl ra 
qu un h mbr , qu I m1,m qu un, p ·r~ na l 'naz". 

id F1 · Martín z "'ª s ribi, ·quin ra lu1nnn 
d El Dicr: i mo habl ·1aJ n t' rrnin s bm ntabl m nt 

1 na i , r · · inf rtun d ''. 
d n1 1a C'p •i j 1 :- na l r 

d mó rata Fran nt 11i ' R · · xL~ri r para 
tino m ta ·ni 1 -. p día l 12 i J u1110 

qu di ra I vi·1j al ual , lifi , 
n o m m n qu . l mi ari 

a r Ionl vi 1 11., n 
11 l. rapi le 1 
R r 1 

l rmin, r anl - ·u rn1s1 n. 
111~ a iala 

n qu n po lía ntr::ir 
tadunid n.' 

na 1 r r Iik r I II fi Id 
nd 

l 
nadn 
qu R 

idad una inl n ifi L i 'n 
tn 

-tadunid 
h ;;til _ :1 111 ndi d planta indu.trial · 

· 1 . . L"f fumanit, , ¡ ri lí Li d 1 p, rli l C muni ta Fran --~-
alifi ab R ::A lila d r ·i11l · µ r la ·aula d. ruina 

mu rl · ja l q jand Ira el í. 
·a a tü alr la ma · · r ·pudi ·1 inl 

xt ri r -¿ habrá 1 :nid · d 1 1 apli a ría 1i ta 
L Humanil '?- '· aunqu nun a id nlifi , a ninCTÚn pr r u 
a 1::rl it, d un tudiant uiz l 22 aii · - un d 1 
1 vantami nlo -1udia11t n Frnn ia -. qui n habría 11 aado a lb r <, m' ri a 

p ífi a para tudiantil 
in mbargo la pr n a influ, nido a lá d jaudo el 

al nlar tas d fonta~ma t n br o d pu blo 111· 

apa p n ar a lunr r hazar p r im · como l hac u ndo 
la c p II n · . A í N 6 d i ta muy bi n informad 
d la rnam ntal · tad a la cual ni la ociedad 
John 1r <; ia a alificar el omuni la 111 ntó: "Poco oh rvador 
-y p ibl m nl ni iqui ra R r u..1nd l n~n ti mp d p n arlo m ditada-
m nt I clan rédito a xpli · tan unidim n ional 

A osado p r l pu bl \' n a b zado por obr ro y tudiante 
gobi rn militarUa qu pr .id n ra ntina l gen ral Juan Cario Onganía tuvo 
que hac r cambio n u O'abin t a. mediado del m pa do colocar bajo control 
militar a la r b Id ciudad de Córdoba y. finalm nte d cretar el estado de sitio 

n todo el paí I día 30 d junio. 
El mi.mo día I aobi rno militari ta ara ntino perdió por la mañana, a un 

aliado influy nt ) di pu Lo i rnpr a nego iar y a tran r con los militares: el 
cnriqu ido dirig nt m taJúraico T. Vandor cabeza de la fracción 
mayoritaria d la Con[ d ración G Trabajador de su país (llamada 
colaboracioni la) a ~inado con ráfaga d am tralladora en sus oficinas de la 
Unión Obrera Metalúrgica por cuatro d conocido que huyeron tras de hacer 
lamba} llr al edificio por I tallido d una podero. bomba, que también d jaron 
allí. Ha ta lo mom nto de e rrar nu -tra dición (3 de julio) no e había identi-
ficado públicam nte a lo a inos de Vandor. 

El mi mo 30 de junio, Richard Wigg corre-ponsal de The Time , de Londres, 
com ntab en t diario qu lo último hecho- ran sólo la culminación del 
"débil ntido de conci ncia nacional de las clases dirigentes de la Argentina" y 
de u a titud hacia la provm 1a , los jóvenes o los trabajadores'. 
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El, 
«:)111J~DO 

Remoción de escombro de pués de una 
xplo ión terrori ta en Bueno Aire el 

30 de juruo. 

O fici,nas del líder sindical mo-
derado Augusto Vandor despué 

del alentado. 

La _ r la f 1-Y se 11 ia omrnz' ::i m trnr, n In luz 
m liad s 1 1 m s 1 nn' v r nu ·tr núm r anl ri r n u rra 
read ::-p r 1111a I y I x p ión ¡ ar, r primir a 1 it iv 1 ' · 11 

•1111 l ztH n n f un i nar k-clc .1 últim el• ma 'O: 
ni r:i br r : y ::tudiant ::. anl una op i ión r 

· ui r n dictan nd 'JHI 

' lo_. 
1 ara enfr,111::irs a b itua ión Ono-anía r organizó u gabin te I din 12 el 

juni . L , ,in li at - 1 l::i:: do· fr::i ion d la C T v taron una hu lga d 3-
h r· s par l m rt, 1- n 1:i iu l~d el 'rel ba, -n Ílal d du lo por los u 
cl ,] :. d m::iyo upa i 'n militar 1 L iud, d ¡ r Ir p a rotran portada n 

n f · or - , ¡ r la cond na d lo tribunal militar . 
ho mil ·tudia1 'rdoba votaron umar al paro d la CGT. 

En r spu ta. Onganía pu o baj ontrol militar a toda la I rovincia d Córdoba 
]-·d I Ha 16 . 1 1-. el r alizar~ 1 J ar: urri r n I nu vo violento n-
u ntro,. Ya al día jo-ui nl umaban n apo d lo de 
órdoba lo ·tudiant . d otra vana iudad 

La anunciada 11 o-ada d N l on R ck f II r Bu no para 1 29 añ, dió 
nu " m tivo d x Ita ión a la p pulare qu oponían tanto a In 
p lítica d l g bi rn militar ban u r pudio al n iado el pr ·1-
d ni Nixon. 

l ir aum nland pr gre 1vam nt la iolen ia 11 gó al bord d la 
o-u rra ivil -¿ uía tand ún d pué d impu I lado d iti ?-
·: fin lm nt al Lado d itio. A Raimundo Ono-aro, j f el la fracción opo 1 10• 

ni ta d la GT, 1 d tu i ron n órd I a p a hora I pu' d la mu rt d 
Vandor: '·para u propia pr t ción d laró n hu lga hambr 11 

1~ j ·fatura d la poli ía: dond lo t nían d L nido. 
D _d m diad d abril lo obr ro d lo frio-orífico habían lado n 

hu lga · L nido fri i n d m nor o may r grado con la fo rza policíaca · p ro 
la urrida_ 1 d junio fu ron .d ma or int n idad. La Con ención 1 acional 
d Trabajador di pu~o un paro o- n ral d 24 hora para el miér ol 11 11 

a p 'O d lo obr ro d lo frigorífico . 
A partir d l dí 12 l gobi rno mp z' a j rccr repr alia contra lo <liri-

o- nt - d lo trabajador parllc1panl n la hu lga. Esto condujo a la vota ión 
d una hu lga d tr día de lo empl ado municipales de Montevideo, ini iada 
l día 16 y acompañada p r choque d lo obr ros d los frigorífico y e Ludiant 

ni ra la fu rza poli íaca . 
El día l" añacli ron u apoyo m diant la hu lga otro mpl ado gub rna-

m ntal _ n tant qu l gol i rno u p ndía la cla s d toda las escu I un-
daria. r _uperiore , dando una r pentina va ac1one a los e tudiant . E lo 
rnanif -Laron que tal va ·ac1on no eran ino el intento de amordazar el r pudi 

tudiantil a la i ita d · N I on Ro k foil r y a la r presión contra las organiza ion 
sindi ale . 

El mi mo día, 1 g I i rno d Pach co Ar co orno i deseara a umul r:: 
J ma., clau uró un diario indep ndi nt d izqui rda, La Extra, por hab r 
publicado é. ta un rep rtaj obr el ex coron I Walter Malán, dado de baja d l 
jército por propon r la r b lión . Lo . indícalo de prc11 a declararon u propio 

par , añadiéndolo a lo d los otro indicatos. 
El día 24, 1 goLi rno uruguayo aum ntó la rud ~za d u repre ión conlra lo 

paro~ e multiplicaron lo. arr to. d . indi ali ta , 1 jér ito ocupó la ciuda I d 
Mont vid o y quedó lHá ·ticamcnt uprimida la libertad de expresión. 

Para I día 26, Mo11tevid •o taba . in luz ni en rgía eléctrica y lo p riodi ta 
habían pr longado . u hu lga, dejando al país sin periódicos. Por su parte, l 
gobi rno impu o el lado d excepción y militarizó por decreto a los cmpl ado 
gub rnam ·nLale., manicipales y de servicio. públicos. 

Ante. de e to, ya Rockcícller no había logrado ntrar a Montevideo y en la 
c-iudad . e habían sucedido los atentado de protesta que ignificaron millonc de 
dólares de pérdidas. 



PERU 

Befo1·ma Agi-a1·ia 

CHILE 

Nacionalización 
cuprífe1·a 

FRANCIA 

Gana Pompidon 

Siguió la lu ha entre b fu rza p pular la· p li ·fo a· ) el I J •r it . ha ·1:1 
que el 2 de julio ini ió una hu lrra "' 11 •rnl d 32 h ra v la b p r la 
Ia ional d Trabajad r . lo II abandonar u. labor :--fu r n 1 -; 111-

pl ado d lo han o~ priva l - mi ntrn f tiv ... d la p li ía , l ·j '.r it µ:1tru-
ll:ihnn la ciudad. 

El gobi rn p ruano ¡re idicl p r b junta militar n ab z,cb p r 1 ,rtn•rnl 
í 1 rcado, apr b' una nu va I aar~ ria 1 2 1 juni . a 1.1 v z qu · 1•:.;tabltcí:1 ·n 
1 paí- la n ñanza primaria , undaria CYfnluitc -:. 

La nu va I aCTraria 1 ñala una fun I n _ i:d a la ti rra. la ual ] 
el qui n la trabaj no para qui .n el ri 11:i r nin ·in labrarb. rt 
qu la I al apli ar_ , 1 n fi iarú a 1n mili 11 •• el amp ·111 .• 

Com nland la nu a 1 '. L M nd l :irí. ,cñab 111 la r ( rnn :ibrana 
- un d afío a la lio-arquía p'ruana, e,tr·c-ham nt lio-ada a 1 : jnt r · . 

lo pr p1 lari rural -: ;¡ lrov's 1 • r íllllZa p zaro11 ' qu pr 
familia p 
han tacl 
barato'. 

el qu 1 1 )' hui i ra upr ba 1 -:111 om-ultarl a 11 rancl -
ruana 17 du nn 1 • la lr uarln parte. ·ulti, abl , . 

1 m¡ r ap ª du ¡¡ una ( uclnl '11' 

D d l dí 26. 1 o- a int rv nir 1 íficam nt · 1 ... 11 rm · 
rna 111 • un de 11 . p r j m¡ 1 1 qui,·al ·nl 
a la d . ' · · unlus. 

· ali m · ll 
int ci · r un1a1·, k•·. 
el I D parlan a el a1r sur' a I lurur qu· u 
cr bi rno ap m I hiz I · i1 · la r ·f rm:1 :t""l'Urt:t ·uand 

impon d rd con la 
La 1 · u la , z qu [ r 

rán af tabl _ t da la 
t n ·truir I al minifun lio. 

m '11 la . y el 
m nor tamañ 11 la _i rrn n la a· incl -: af ta la· 
ti rra no e r aalarán a l mp 1110 111 qur s' aun [U a lara 
pbzo . La grande propj dadr indu·trializada.;; _ nv rtirá11 11 ·oop rativa 

D pué de 25 día_ d n o-ocia i ne r alizada_ a pu rt:r rrad 1 ·: 1 pre,id nt 
hil no Eduardo Frei, anunció la 1rn i naliza i '11 1, la· mina 1--- 1 r 1 1 con-
orcio c·tadunid n Anaconda qu produ má de lu mitad d la 621,000 tone-

lada xtraída anualmente n l paí . 
El gobi rno convino con la Ana nda l:1 ompra d u- filialc Ande Copper 

Jv!ining y Chüe Exploration con plazo de pago d 19 a 24- año-. El tado hil no 
rá propietario el I ciento por ci nto el la r f riela o iedad medianl la 

compra inmediata el 1 51 por ci nto el la- ac 1011 

Como ninguno el lo candidato oblu iera mayoría el voto· n la cc1on . 
presid ncial france·a realizada I lo. el junio el día 15 del mi m m " - r alizó 
la segunda vu lta de lo com1c10 , 11 lo ual - parti iparon sólo los do- candidato 
con mayor número de votos n la prim ra vu Ita: Georg · Pompidou y 
Alain Poher. 

La votación d finitiva fa or ció a G 
mente a la finna banqu ra Ro t hild en 
un posición inicial de modesto ma tro. 

rge Pompidou político ligado e trecha-
la cual hizo ·u carr ra ase ndcnt de.de 

Pompidou triunfó con 1 58.21 por ciento de lo votos y estos r sultados abso-
lutos: 11 064, 371, en tanto qu Alain Poh r obtenía e·to volo : 7 943 118. 
Hubo 10 492 545 votos en blanco y ob·t ncione . A í que Pompidou y la 
banca france a gobernarán con 10.5 millones ( número redondo-) <l opo_ itores 
ideológicos y 8 millone_ de opo_itor e: per·onale . 
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ENCUESTA SOBRE LOS 
~{~. 

PROBLEMAS DE LA .,#1·ª[~ 
... EDUCACION ,e11J• ,. !~.;¡; 

.~ ~ª -~ 

Por Norma CASTRO QUITEÑO 

Los textos que a continuación incluimos son las respuestas a 
una encuesta sobre los principales problemas de la educación en 
México, proporcionadas por distintas personalidades intelectuales, 
no sólo conectadas con la docencia, sino desde hace mucho tiempo 
directamente interesados en estos problemas. 

Los testimonios que ofrecen podrían, por lo reducido del es--
pacio a que los obligamos, parecer incompletos o parciales. Desea--
mos aclarar que todos ellos habrían querido extender sus inter.-
venciones a fin de poder analizar con más detalle y profundidad 
los problemas y sobr.e todo, plantear posibles soluciones con ma--
yor amplitud. 

A pesar de todo ello, preferimos ofrecer a nuestros lectores 
una más amplia visión de conjunto en base a los distintos pensa.-
mientos que la forman, aun cuando sacrificáramos un poco la 
riqueza de sus ideas. 

De la misma manera, sabemos que faltan opiniones de otros 
sectores técnicos y científicos. Pero las limitaciones a que como 
siempre nos reduce el tiempo y el espacio, nos obligan, por ahora, 
a prescindir de ellas. A cambio, como anotamos al principio, cree--
mos cumplir por otra vía con el propósito de nuestra encuesta. 
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Dr. en Filosofía, Director de Filo-
sofía y Letras de la UNAM, catedrá-
tico de la misma facultad, autor de 
varios libros. 

¿Cuál es, en su opinión, 1 problema más importante 
de la educ ción universitaria? 

--El problema de la edu a 1011 universitaria no es 
un problema que pueda aislarse del resto de los pro-
blemas que plantea la educación en otros niveles. Y, 
por supuesto, del desarrollo, del crecimiento del país. 
Un problema de ajuste con la educación en su totalidad 
y con la realidad de la que debe ser expresión. Se 
habla mucho de las deficiencias de la enseñanza uni-
versitaria, se han enfocado la baterías contra alguna 
de sus escuelas en especial. Sin embargo, no es éste 
un problema a resolver solamente por la Universidad. 
Cualquier solución que la Universidad pudiera dar a 
este supuesto problema quedaría in alidado por el sis-
tema de que es parte tanto educati o como social. 

¿Cómo es esto? 
,.......,La Universidad no es una isla a la que ingresen 

estudiantes venidos de la estratósfera. La Universidad 
recibe estudiantes con una determinada formación, una 
formación en general deficien e. Una deficiencia que 
viene de los niveles que le anteceden. i eles que, a 
su vez, tropiezan contra deficiencias que le impiden 
realizar la formación adecuada de los educandos. Des-
de luego faltan maestros, maestros. no instructores, 
esto es, educadores. Maestros que deberían existir en 
todos los niveles, no ólo el universitario, sino el se-
cunáario y el primario. 

¿Es culpa de las instituciones encargadas de esta 
formación de maestros? 

--Por supuesto que no. El problema es más hondo 
y. al mismo tiempo más amplio. Lo que he llamado el 
desarrollo del país. Este desarrollo ha implicado una 
extraordinaria demanda educativa. Una demanda tan 
alta que rompe con las posibilidades de satisfacción 
con que se cuenta en la actualidad. La demanda es 
buena, indica que el país y sus hombres crecen, se de-
sarrollan. Pero hay que satisfacerla. Una demanda 
masiva a la que hay que dar una respuesta positiva. 
Por lo pronto esta demanda ha implicado la improvi-
sación, no ya de locales, que esto es secundario, sino 
de profesores en todos los niveles educativos. Muchos 
de estos profesores, con la experiencia madurarán. 
Pero será una maduración por la que muchos educan-

dos habrán d p gar un pre io qu es ncc ario tratar 
de evitar. La Uni r idad reo qu lo ha n tam-
bién otras institucione dt.:cati a , se a oca ya al 
estudio de sistemas de en cñanza par ati facer esa 
demanda masiva en el ni el uni er itari . P ro, insi to, 
deberá ser esta una preocupación en todos lo niveles 
de la enseñanza. 

,.......... ¿No cree usted que ea ta la pr o upa ión c n-
tral de la reforma educativa de que e ien hablando 
en estos últimos tiempos? 

,........Me supongo que í, pero m temo qu stas r -
formas se estan pensando él ni I de islas. En un 
hermoso archipiélago educativo, 11 la que cada i la ea 
una ínsula, en la que la reforma no impliqu lesión de 
determinados intere es. A í ha ido hasta ahora, refor ... 
ma en las primarias, o reforma en las secundarias o en 
otros niveles; pero sin relacionar las r formas de unos 
con los otros. Y, lo que es peor con la totalidad, con 
la realidad a que debe responder esta reforma. Hasta 
ahora por desgracia las reformas sólo han implicado 
un reacomodo de materias de enseñanza, un aumento 
de las mismas, pero difícilmente un reajuste que lesio-
naría intereses creados. Aumento de años u horas de 
estudio, pero sin que esto implique una relación con 
las necesidades propias de la educación. Vemos a 
cada profesor considerando que su materia es la más 
importante y que debe, no sólo permanecer sino ha-
cerse más amplia. 

,........¿Cuál sería. entonces, en su opinión, la forma de 
enfoque de este problema? 

,........Lo que debe ser a nivel nacional, no sólo desde 
el punto de vista puramente educativo. sino también 
social. Educar es formar. ¿Qué se quiere formar? ¿Qué 
clase de hombre se quiere para el futuro de México? 
Saber esto es importantísimo. Alcanzada la indepen-
dencia de la Colonia. los próceres del liberalismo me-
xicano, de la reforma, se plantearon como programa la 
formación de un mexicano que completase la emancipa-
ción política con lo que llamaron emancipación men-
tal. Pensaron en formar hombres que hiciesen por 
México lo que los europeos y estadunidenses habían 
hecho por lo que ya eran sus grandes y poderosas 
naciones. En este sentido fue enfocada la educación 
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mexicana de nuestros reformi ta . ue tro positi\ is-
tas, a su vez, al adoptar 1 do trin po iti, i ta, p n a-
ban en formar un hombre prá ti o, un mexi ano capa: 
de hacer por M · ;deo lo qu lo pragmati:ado edu-
candos al norte de nuestro paí . habían he ho , taban 
haciendo por los Estado Unidos. 

-¿Pien a usted que la Re, olución no ha plan-
teado algo emejante. 

e terno que no. lle temo para esto basta 
anali:ar las reformas al articulo III de nuestra Consti-
tución, que no se ha intentado algo sern jante a lo 
que intentaron nuestros reforrni tas positi istas. Es-
to e , formar un determinado tipo de mexicano, el que 
la realidad mexicana necesita para que la potencie y la 
conduzca por los caminos propios de nuestros tiempos. 
Hubo un inten o, uando se habló de educación socia-
lista. Pero un intento frustrado en cuanto el mismo 
no fue sino un acto demagógico, que no reformista. Lo 
que implicaba esta educación ocialista quedó siempre 
nebuloso como tal desapareció como posible pro-
1ecto. En cambio e ha insistido mucho en el laicismo, 

en el no compromi o. La Uni er idad, por su lucha en 
las primeras etapas de la Re olución apareció como 
e:·traoa a la mi rna. El asconcelismo fue una ex-
presión de esta extrañeza. Habrá que esperar algunos 
años para que la Uní ·ersidad pueda ser ista y se 
·ea a sí misma. corno parte de una sola unidad, la del 

éxico en la nue a etapa iniciada por la Revolución. 
Lo cierto, en fin, que nunca se ha expresado, como e 
hizo en el pasado, nada sobre el hombre que ha de 
er formado, educado por el sistema encargado 

de hacerlo. 
.-¿ o se educa. entonces? 
--En mi opinión la carencia respecto a la idea del 

hombre que ha de ser formado, ha originado no ya 
un sistema educativo, sino un sistema de pura y simple 
instrucción. Se instruye para que el instruido sirva 
a esta o aquélla función. uestra burguesía, heredada 
de la Revolución, tiene unas determinadas salidas que 
pueden ser demandadas por los instruidos. Pero todo 
ello sin plan, nuestros estudiantes eligen unas deter-
minadas profesiones y técnicas en función de la supues-
ta demanda de las mismas, la que no siempre es 
real, surgiendo, con ello, el descontento, la frustración 

Ca1r.mo na 

Es difícil singularizar en la respuesta a una sola 
pregunta cuál es el problema principal de una reforma 
educativa, pues el sistema educativo no puede des-
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y la inconformidad que, a veces, toma caracteres trá-
gicos. Determinadas profesiones adquieren una gran 
demanda y sólo son vistas en función de esa d manda. 
El estudiante no verá en ellas sino formas supuesta-
mente prácticas de 1v1r. Sin importar! que este vivir 
tiene o no su sentido en relación con 1 soci dad de 
que es parte. 

.-¿Cuál debe ser entonces la solu ión? 
.-·Solución? o creo que pudiera xpresarla. o 

la conozco, implemente creo que en toda posible re-
forma educativa habrán de preverse demandas situa-
ciones como las que hemos anticipad . Ante todo, 
deberá preguntarse, insisto, a niv I na ional, sobre el 
tipo del mexicano que e quiere formar. Esto es, ¿hacia 
dónde debe tender la educación mexi ana, no ya la 
simple instrucción? ¿Qué tipo de hombre se quiere 
originar con esta educación? Tener clar idea, la idea 
del hombre que ha de hacer el futuro, se futuro que 
trataremos de anticipar, aunque e to depende, precisa-
mente de la voluntad del hombre que se qui re for-
mar. ¿Cualquier hombre? Por supuesto que no. sino 
el hombre que reclama nue tra realidad. la realidad en 
que ha de ser formado y a la cual ha de potenciar. La 
realidad de la cual ha de surgir, de la qu tendrá que 
tomar sus elementos formati·1os, pero también 1 reali-
dad en que tendrá que ser, en que ha de realizarse. 
Debemos, en otras palabra , tener plena laridad res-
pecto al futuro de nuestro país, y este futuro se 
engendra en la educación que ofrezcamos a los niños 
jóvenes de nuestros días. Por ello, una vez claro lo 
que queremos para ese futuro, habrá que reformar, 
orientar. en todos los niveles, para que ·ste sea posi-
ble. Ofrecer las posibilidades de su. alorización, en la 
inteligencia de que serán estos niños y jóvenes, los que 
voluntariamente marquen la realización d 1 mismo. Pe-
ro una realización que, de todas maneras, estará orien-
tada por nuestra capacidad para ofrecerle una deter-
minada formación. Así, de la idea que tengamos sobre 
el futuro mexicano dependerá, a su vez, la formación 
de los futuros maestros y los planes, todos, de la en-
señanza que éstos habrán de impartir. Un mexicano 
en su realidad y para su realidad, entendiendo por 
ésta, no sólo la que de inmediato le circunda, sino la 
que le corresponde como parte de un pueblo que es, a 
su vez, pueblo entre pueblos. nación entre naciones. 

Licenciado en Economía, catedrático 
de investigaciones económicas. Autor 
de varios libros. 

vincularse de la estructura social y del marco general 
del desarroJlo o del subdesarroJlo. 

A lo largo de siglos, el subdesarroJlo socioeconómico 



se ha manifestado también en el sistema educacional 
y este último se ve confinado a los límites de las con-
diciones económicas existentes, las necesidades de las 
clases dominantes y los hábitos y valores culturales por 
ellas creados. 

Esto es a í desde la Colonia, en el siglo XIX ni 
la economía ni la educación llegan a desarrollarse ple-
namente con el régimen formalmente adoptado n 
México. El sistema educacional se ve constreñido a los 
rígidos lind ros de la estructura subdesarrollada y 
dependiente. 

El capitalismo ha implicado una revolución que 
consiste esencialmente en abrir la educación a las ma-
sas del pueblo y llevarlos a los peldaños educacionales 
que corresponden a una diversificación mayor de la 
ciencia y de la economía. Por imposición del desarro-
llo, pues, en algunos países la burguesía del siglo XI 
no tuvo más remedio que entregar a las masas un 
mínimo de educación. La sociedad capitalista está 
formada por clases y la educación adquiere un inevita-
ble carácter clasista. De esto se desprenden numerosas 
limitaciones: el desarrollo industrial y agrícola, la e, -
pansión de las ciudades, el comercio y lo s r 1c10 
reclaman gente más preparada y en número mayor, pe-
ro las cribas que se establecen para los que deben llegar 
a los últimos peldaños son económica y socialment 
eficacísimas. 

Por otra parte, la reforma educati a es compleja 
porque guarda interrelaciones económicas, políticas, 
ideológicas y sociales muy diver as. Por ello, muchos 
de los factores determinantes están fuera del sistema 
educacional: la inconformidad de amplios sectores so-
ciales .-los jóvenes a la cabeza- con la hipocresía. 
venalidad y falsedad de la vida pública; el contraste 
social de riqueza y miseria; la patente desigualdad de 
oportunidades para los distintos grupos; el monto 
de recursos asignados. etc. Pero tambi · n están presen-
tes los problemas del propio sistema educacional. 

El subdesarrollo ha hecho que en México el pro-
blema educativo sea mayor que en otros países. Hasta 
lo que va del siglo XX, no ha dejado de ser un sistema 
cerrado, que no ha sido capaz de resolver el problema 
de enseñar las primeras letras a todo el mundo. Se 

pone el acento en las clases medias urbanas y en los 
pequeño segmentos de la burguesía, que. por lo de-
más, crean sus propias y exclusiva in tituciones ) 
cuentan con el recurso de en iar u hijo al extran-
jero a completar su educación. 

aturalmente, con la explosión del apit li mo ac-
ti ado por la Re olución M xicana, · t e pre cupa 
orno se pro lama en la Con titu ion d 1917, de 

ampliar y consolidar las ba educ ti in mb r-
go, es un hecho e id nt qu l d arr llo du ati\'0 
al anzado no llega a in orp rar todo I tor 
de la población. Puede de ir e lo que r -
pecto a disminución d l analfab ti m , n 
calcula que, n nu tr dia . e qu d una 
cuarta parte o má d lo niños n dad ol r, d 
cada cien niños, 70 má no n lu iqui ra la 
e cuela lem ntal. 

El último enso d pobla ión con igna un 
analfabeto ab olutos, dato qu ahora pu d 
optimismo, d l orden del 25 / . Pero on 1 
de la población, el número de anc lfab 
ma or qu el de 191 o 1930, en tant 
b to potenciale cree in it bl m nt 
1 campo. Según la definí i · n d le U 
on lo que ólo e tudian ha t I ter r ño d 

r , 
nt 

ión el ro ntal y u número llegaba 19 20 mili n 
en 1965. 

11 

tl 

(Ha otro datos qu no e m n ionan d m moria, 
e obti nen del tomo VII de una public 1011 e p 

zada de la Dirección Gen ral d Mu 
Secretaría d Indu tria Comer io qu 
la vista: en 1964-1965 habían realizado 

t 1\ mo a 
tudi s d 1 

1 o. al 3er años de primaria: el 36-;'. El 1.9-/ ll gab 
al 3o. de Secundaria, al 2o. de Pr p ratoria el 0.6 ;' 
al nivel profesional sólo 1 0.3 ;¼ ) . 

Lo avances de México n el asp to educati o. 
continúan incluso por detrás de lo de alguno países 
subdesarrollados. Cuantitativamente I si tema ha sido 
incapaz de abordar y solucionar lo qu han logrado 
otros países del mundo, con limirnciones no menos 
serias. Los ejemplos más cercanos a no otros erían 
los de Uruguy, Argentina, Chile, Costa Rica y sobre 
todo el de Cuba. 
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Tampoco es ierto que M · xico ca uno de los paí es 
que más gastan en educación; lo contrario podría estar 
más próximo a la realidad. En I ano d 196 , el ga to 
educativo por habitante n nu tr er de 6. 1 
dólares, mientras Argentina a taba 1 "1.77 Estados 
Unidos 92.00. En M ·xico, el ga to federal en educa-
ción en 1965 era de meno d 1 2 y del producto bruto 
nacional, y aun ahora esa proporción no ha ariado 
gran cosa y es menor que en numero os países. 

Desde el punto de \ i ta cualitativo no an mejor 
las cosas y, cualquiera lo sabe, la educación públi a 
anda mal en todos los ni\ les. D de la primaria hasta 
la profesional. Por más que e te sea un hecho común 
a muchos países, en cierto aspectos ha un deterioro 
respecto al pasado. 

Una reforma educativa tendría que romper con 
32 e o moldes ex ender, le ar mejorar la educación 

en codas sus formas. · Puede concebirse, por ejemplo, 

e 

En pocos años, la educación superior se ha con-
ertido en una de las cuestiones más inquietantes de 

la vida nacional. En ella se conjugan factores de toda 
índole. 

El desarrollo general del país demanda todos los 
días una fuerza de trabajo más numerosa y mejor ca-
lificada. Aunque no hay que ignorar que el equilibrio 
democrático está lejos de alcanzarse en los distintos 
niveles de la pirámide educacional, el número de alum-
nos que aumenta año con año ha llegado a provocar 
lo que se da en llamar la "explosión demográfica" de 
nuestros planteles. 

La fuerza que en algunos momentos cobró la idea 
de la "avalancha educacional" ha tenido funestos re-
sultados. pues la conclusión obligada consistía en 
cerrar simplemente las puertas de la instrucción a nu-
merosos jóvenes. Sin embargo. hemos de admitir que 
la cuestión no se reduce a un simple problema de cupo 
físico en las escuelas. 

En una época que anuncia profundas innovaciones 
tecnológicas y sistemas revolucionarios en la produc-
ción, los servicios y la administración. sería imperdo-
nable mantener a nuestra educación superior de espal-
das a la realidad contemporánea. Ajustar los sistemas 
de enseñanza e investigación a las nuevas esferas de 
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una educación media que no logra que al salir de ella 
el muchacho sepa siquiera un idioma extranjero. o por 
lo menos el propio? ¿Cómo es posible que se les siga 
en eñando matemáticas como si no vivieran en una 
·poca en que existen máquinas calculadoras. tablas lis-
tas para todo y computadoras electrónicas? ¿ Una 
historia y una geografía en forma tan tradicional como 
i no existieran otros métodos y orrientes de pensa-

miento? ¿ Y sistemas pedagógicos tan tradicionales 
como obsoletos? 

Pero el sistema actual parece bastar a la cla e do-
minante. entre otras cosas porque así se perpetúa el 
sistema. El educati o forma parte del sistema y no e 
puede desprender de las otras partes. No se puede 
reformar una de esta partes sin que e •i t una refor-
ma g neral más profunda y las reforma profundas 
r quieren un con iderable ímpetu ocia!. Visto d este 
modo, 1 problema principal de un reforma educativa 
es político: lograr la participación activa y conciente 
de las masas del pueblo. 

Doctor en Filosofía e Historia. Jefe 
de la División de Estudios Superio-
r de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas. Miembro de la Junta de Gobier-
no de la UNAM. Autor de varios 
libros. 

conocimientos resulta una necesidad y una obligación 
que debemos atender en pJazos perentorios. 

Pasamos así a un dilema de política educativa. 
¿Cuál es la alternativa para cumplir, por un lado, con el 
deber social de una instrucción para todos y satisfacer. 
al mismo tiempo, la necesidad selectiva de elevados 
niveles educacionales? 

Porque si antes concebíamos como una aberración 
económica y social la política de puertas cerradas y 
números tope en el acceso a la instrucción superior, 
ahora podríamos considerar igualmente equivocada la 
política de libre ingreso que parece traducirse en un 
descenso general del nivel académico. 

Sin embargo, quizá fuese pertinente otra pregunta: 
¿Existe realmente ese dilema? ¿Tiene algún fundamen-
to válido la aparente necesidad de tener que escoger 
entre dos caminos educacionales que parecen irrecon-
ciliables? 

Hay además otros aspectos que habría que consi-
derar para saber si efectivamente corremos el riesgo 
de indigestarnos con estudiantes de nivel superior. 
Conviene reflexionar en algunos datos significativos: 

Más del soi de toda la población escolar de los 
ciclos superiores se concentra en escuelas profesionales 
que padecen una crisis de sobreproducción. Debemos 



considerar, por otra parte, el fenómeno de nuestro 
retra o té nico y ientífico. No deja de ser alarmante 
advertir qu Igun s ramas de l enseñanza superior , 
directamente incul das n la in e tigación científica 
o con la cien ia aplic da repre ent n apenas un mínimo 
porcentaje de 1 población escolar. México, según un 
trabajo reciente, no cuenta con más de 300 científicos 
dedicados int gram nte a 1 in stigación. 

Es el re ultado negati o de la rigidez anacronica 
de nue tros sistemas de enseñanza, mantenida por una 
lamentable inercia de la política educati a nacional, 
que ha producido, por una parte, la desproporción con-
trastante entre el gran número de profesionistas li-
bres y la pobreza de científicos de alto nivel y de 
t·cnicos intermedios y, por otra, la saturación natural 
de los tradi ional s mercados de tr bajo profe ion l. 

Como también ha sido el resultado del error de 
eguir mant niendo la ieja di i ión de la en eñanza 

en ciclos globales de educación elemental, media y 
superior, como si fuesen estancos cerrados de un edifi-
cio formativo. 

Otra pregunta que habría que formularse es por 
qué todas las carreras profesionales deben impartirse 
en el mismo número de años y exigir los mismos re-
quisitos académicos de admisión. Y otra más: ¿Sería 
posible reformar lo que hasta hoy hemos llamado ··edu-
cación media" de tal suerte que ofreciese salidas alter-
nativas reconocidas oficialmente para llenar los nume-
rosos cargos intermedios? Y finalmente: ¿No es 
absurdo que sigamos aplicando un sistema educacional 
que mantiene "sitiado" durante largos años al 
estudiante? 

Las instituciones de enseñanza superior se inflan 
cada año por su falta de válvulas graduadas de escape 
demográfico. Debido a ello, la corriente escolar no 
circula con facilidad, sino que tiende a estancarse, en 
vez de ofrecer etapas escalonadas de formación pro .. 
fesional y grados jerárquicos de especialización con 
distintas salidas terminales y sistemas diferentes de 
enseñanza. 

Una de las razones que explican el nudo de con-
tradicciones que ahoga a la duca ión superior en M · -
xico es la anarquía del si tema de enseñ nza profesio-
nal, que pro ede fundamentalmente de la e tru tura 
legal en que e sientan la distint s in titu ione edu-
cativas. Esta anarquía impide aprovechar racional-
mente los recur os de tinado a la educación uperior. 

Cuando s habla d la xpansión demográfi e 
observan las ifras tuale y futura d la demanda 
educacional, hay la tendencia a plant r e I problema 
en términos e trictos de financiamiento. Pero el pro-
blema no es ólo de carácter financiero, aunque im.-
plique necesariarnent un mayor olumen d in er .. 
siones. Es problem bá icamente d tru tura, de 
organiza ión, d r f rma a un i tema que i hoy e 
re ela convul i o anárqui o, puede 11 gar a adquirir 
dimen iones futuras d verdadera catá trofe nacional. 
La cu tión con i t en r i ar a fond la e tructura 

y el funcionamiento de la enseñanza superior para 
integrarla en un verdadero sistema nacional capaz de 
hacer frente a todas las necesidades que se nos vienen 
encima. 

Cometeríamos un gravísimo error si por buscar so-
luciones improvisadas nos empeñásemos en un plan-
teamiento estrictamente cuantitativo de los recursos 
disponibles. 

¿ Cómo llevar a cabo esa reforma? Es obvio que 
no se pueden dar aquí las soluciones detalladas, pero 
sí se pueden analizar en forma general los plantea-
mientos formulados. No debe alarmarnos la expansión 
de la demanda educacional ni menos planteárnoslo 
como una "amenaza nacional". 

El problema de la instrucción no se reduce a una 
mera ecuación matemática, ni puede concebirse su 
solución como un mecanismo de diques o frenos arti-
ficiales. Hay en su fondo algo más: Un fenómeno 
social que debe ser apreciado en toda su extensión. 
¿ Vamos a seguir construyendo aulas e improvisando 
maestros para formar profesionistas sin espacio en la 
sociedad productiva? ¿O vamos a irrigar mejor y más 
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ENCUESTA ... 

efica .. mente el paí con in( lig n ia el t d 
duaciones? :Cómo logrnr 11105 

orgánico y r mper tru tur~ r 
inno a ión? 

Por la condi ione hi róri a . la n 

gr -

los pi nteami nto de I crap ~tual. 1 pr 61 ma d 
la educación sup rior impli un mplio fuer-o 
de imaginación política. La aut n mía d I in titu-
ciones de en ñanza n e· ólo un pr dueto d nue rro 
proceso histórico, ino rambi · n una de la formas qu 
asume la necesidad de de centralizar la in trucción. 
enriquecer la in ·er ión intelectual de estados regio~ 
nes, distribuir mejor el al nto del país. En es 
sentido, la constitución de patrimonios producti os 

Uno de los primeros problemas que se presentan 
en toda reforma educativa es el de la delimitación de 
los fines de la educación. 

Generalmente esas reformas se hacen sin estable-
cer con claridad las metas a las que apuntan los cam-
bios; por tanto, carecen de objetivos definidos. 

Se piensa en reformas cuando se presentan desa-
justes en los elementos de la educación con la reali-
dad social. 

El crecimiento vertiginoso de la ciencia y de la 
técnica hace cambiar constantemente los métodos de 
la producción para aumentar sus volúmenes, hecho que 
aunado a la concentración de los productos en unas 
cuantas manos, se convierten en problemas sociales 
que d·esembocan en cambios violentos y en reformas 
estructurales. 

Frente a esta realidad social. ]a educación ha per-
manecido relativamente estática. Cualquier reforma de 
la educación, para ser efectiva, debe orientarse por el 
estudio de la realidad social para estar en aptitud de 
poder ajustarla a ella. Sólo así se podrán fijar los 
objetivos que requiere la preparación del hombre para 
satisfacer las necesidades impuestas por los adelantos 
técnicos y científicos. ]os cuales deben redunriar en 
beneficio de la sociedad. 
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para nue tro organi mos de enseñanzt.1 be ser aco-
gid on la ma or atención. 

P r el problemíl glo al igu iendo el d poder 
ju tar fíe _m nte I stru tur d nu str eclu ación 
up ri r e m canismo t.1ut · nomo el la in titu iones 

bu cando con ello I equilibrio: di tribución r ional 
de la población escolar; modernización de método , sis-
t mas plan d e tudio; ad ptación de la enseñanza 
y la in e ti ación a la demanda ocupa i nal y a las 
necesidades pre isibles del futuro de arrollo de M · xico 

, en fin, máximo aprovechamiento de la inversión que 
ha e el paí en fera prof iona.l e int le tual. 

Es s el erdadero desafío la. imagina ión po-
lítica de los mexicano . Es ese I campo n que los 
int lectuales, los uní rsitarios, los dirigentes del país 
deben coincidir para buscar oluciones int l1gentes y 
audaces. Y para buscarlas desde ahora. 

Antropólogo. Profesor de tiempo 
completo de la UNAM. Coordinador 
del Centro de Estudios del Desarrollo 
de la Facultad d Ciencias Políticas de 
la UNAM. Autor de varios libro . 
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Maestra de nseñanza prim, ria de 
la Escuel ional de M tros: 
mae tra de Observ ión colar. Ac-
tualmente, Orientadora Edu , ti a 
Voc. en la Escuel Normal up rior. 
y directora de la Es . e . " lfanucl 
Bartolom · Cossio". E m1embr d la 
Cooperativa de Mae tros de Es u las 
Activas. 

¿Cuál e el problema principal en la Reforma Edu-
cativa del i lo Básico de Enseñanza Media? 

Es indi pensable que al intentar la Reforma Edu-
cativ n el iclo bási o del ni el medio, definan 
claramente los objeti os y que la organi_a ión d las 
scuela y los medios educati os sean congruentes 

para Iog rarlos. En mi concepto, al hablar de las ins-
tituciones del ciclo básico de enseñanza media, esta-
mos hablando de instituciones cuya labor es básica-
mente formativa aunque tienen un papel prop deútico 
también y no es posible definir, en el complejo pro-
ceso de la educación, cuál problema es más importante, 
pues todos los elementos que en ella intervienen están 
en una correlación estrecha. Pero la práctica demues-
tra que uno de los factores básicos es el maestro -- a 
sea en una escuela tradicional o en una escuela ac-
tiva--,, pues con los mismos programas, planes de es-
tudio, elementos de trabajo, etc., logra más una persona 
que tiene autoridad moral ante los alumnos que la que 
solamente cuenta con la que le da el puesto. 

Creo que, entonces. la reforma educativa deberá 
m1c1arse con la preparación de maestros para este ni-
vel teniendo en cuenta algunas cuestiones corno: 

• Que no sean preparados en forma tan especia-
lizada como se hace actualmente, sino que se prepa-
ren maestros en distintas áreas. Para ello y esto es 
una sugerencia que llevaría a la reforma de institu-
ciones superiores, deberían prepararse personas. que 
ya posean los conocimientos científicos o técnic.os en 
el aspecto pedagógico y no que esas instituciones se 
encarguen de dar preparación científica, técnica y pe-
dagógica que resulta insuficiente. 

• Como se ha demostrado en multitud de oca-
siones en distintos países, la modificación de los mé-
todos o sistemas de enseñanza no se logra por de-
creto; es entonnces indispensable que se dé un gran 
énfasis, en la preparación de los maestros, a los pro-

cedimi ntos que permit n a lo alumnos un d 11 1-
imient acle uado la labor ion d u - propios 
ono imi ntos, lo u h ría 11 u lo m e -

tro formaran n la práctica m1 m,, 11 1 xp -
ri n ia, en urna, dentro d i t m a ti, o u h 
gan po ible 1 trabajo en equip Esta pr par ción 
sería tanto para los maestros en s rvi io com p ra 
lo actuales estudiantes. 

o Que el maestro sea, no apóstol, pero on la 
calidad humana que se requiere para la labor educa-
ti a y con una formación tal, que le permit nten-
der a los jóvenes y ser guía en esa época difícil (la 
adolescencia), en que se r a liza la ree tructuración de 
la personalidad. S ría útil que se pensara en que las 
escuelas secundarias tuvieran maestros de tiempo 
completo y de medio tiempo, lo que haría factible la 
coordinación entre cinco o sei maestros de un grupo, 
lo cual es imposible actualmente con doce. 

Otro aspecto que me parece importante de la re-
forma en el ciclo que nos ocupa. es la unificación del 
istema con esa orientación clara de escuela forma-

tiva -para los jóvenes que requieran ingresar al cam-
po del trabajo. sería necesario planear cursos especí-
ficos de capacitación de breve duración, que les per-
mitieran realizar una actividad productiva en forma 
eficaz-- las actividades que se realizan en las insti-
tuciones de enseñanza media. no tendrían entonces 
como finalidad, preparar técnicos. sino proporcionar a 
los alumnos experiencias que les hicieran conocer sus 
aptitudes para realizar una mejor elección de su acti-
vidad futura y les dieran oportunidad de estructurar 
su conducta social correctamente. 

Para concluir ,el objetivo fundamental de la edu-
cación en el nivel medio es propiciar el desarrollo co-
rrecto de los adolescentes y al planear la reforma. pen-
sar que. para llevarla a la práctica, debe principiarse 
por la formación de maestros. 
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La "Libre Empresa" 
ya no es 

Libre 

OLABOR 

P r } ran 1 LA V· A 

n 1 ::l r m und n amin ha ia u ind p nd n ia 
m n s lo amrn del conómi a. Ori ntar por la vía 
t man rumbo na nali ta o no libre a lo qu ntre n otro llama-
]l van a la d ada nec aria m - mo- ini iali a pri ada' n lle a 
ta d la lib ra i 'n políti a a f atalm nt , ino a 1 ntr ga 
n 'mi a de u paL . E-ta e a la umi ión ab oluta a int re 
J ar una n i11a , rdad qu ajeno . • i d arroll ig rización 
d spr nde d la a tualidad inl rna- d una hurgue ía nacional 1 ud 
ion al. La burau ía luvo a u umplir u función hi tórica en be-

oportunidad hiwt 'ri a nu tro neficio d u propio paí , antes de 
paí no apto n 1 momento la e la culminación del proce o impe-
para iniciar 1 :,d pegue ' no pu - riali ta. un las nacione que tu-
den ofrecer per p Liva- de un d - vieron oportunidad de umplir esa 
arrollo capitali La in caer n 1 tapa d 1 fortalecimiento d u bur-

protectorado de un imperio de una gue ía ti nen hoy ería dificulta-
nueva concepción de la antigua "me- de para re i tir las presiones del 
trópoli colonial". Los político nor- gran imp rio norteamericano. En 
teamericano saben de esta obligada e te sentido, la contradicciones po-
condición del momento y con ideran líticas europea son un fiel reflejo 
el nacionalismo como la peor "p s- de e a dificultade , pues aun eco-
te" del "tercer mundo". Ellos a- nomía orno la france a están hoy 
ben, en verdad, dónde les aprieta el minada por la gran invasión de 
zapato. ' capital yanqui. En cuanto a los 

Entendamos: el nacionalismo países latinoamericanos, el factor 
obligado como camino del desarro- determinante de esta etapa de su 
llo no es el pintoresco sentimiento desarrollo potencial lo es el hecho 
de una patriotería circunstancial, de histórico de la existencia del impe-
símbolos mágicos o de folklore lo- rio más poderoso que haya conocido 
cal, sino un nacionalismo racionali- el mundo. Nuestras burguesías no 
zado, que proclame la lucha perma- podrán aspirar, en el mejor de los 
nente por la defensa y el incremento casos, sino a ser socias menores del 
del patrimonio nacional, del control gran capital norteamericano o a 
soberano de un país sobre sus pro- depender para su florecimiento de 
píos recursos, esto es, que ejerza en la protección y tolerancia de los 
plenitud su soberanía política y se grandes consorcios yanquis. No se 
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n ita l r i n r l ima i ne i 'n 
para dar u nl d 1u el t riunf 
d n u l r a in i i a ti a p r i \ la · 

ndría ól a n r alida ] un 
m1mma 'pr i'n l 1 Lriunf 11 
ca¡ ital e 'lranj r n nu tr l aL. 
11 pod mo v n l r direct 
nu lro I rodu t n 1 m r 
int rnacionale ni a qui n o qui n 
m j r no lo pagu n. orno .f t r 
d 1 poder políti o a 'ini iativa 
pri ada" e negaría a í mi ma n 
el poder, si no impul ara una a -
ión n beneficio d la no inl r n-
ión d 1 gobi rno n la conom í a 

para otorgar fa ilidades 1 gal a 
la i rre tricta e incontrolabl in r-
ión extranjera. E tá incapa üada 

para er verdaderamente nacionali . 
ta, fuera de la ,'pre iones u1 rfi-
cial de una patriotería de or ¡ 1 
y u entido de la compelenci 
mpre as imilar extranjera 

dria que tener ] as limitacion 
lo fuerzo de los ' ocio m no-

" . 1 res por 1mp orar un trato meno 
impositivo y dictatorial de us 
mayorías. 

El camino de un desarrollo nacio-
nal, por la vía de la protección a 
la empresa privada, sólo pued 11 -
var a un país a la entrega total, eco-
nómica y política, al imperio Lod -
poderoso. Y que esto es una 
reiterada afirmación de la hi toria, 
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. , qu1za pr rlu-

ni la I d am¡ liar 1 ra-
1 n m un llama rda l ra-

m nt J a tri, ti o r ionario y 
ju ti i ro, para ah n lar -n la au-
a int rna y ·na n dan 

paí ;t r-
r to a m ' -

n a a portunidad hi t 'rica 
el el ar r 11 d la r v 1 u i ne~ 
el mo rático bu r 0 u a , hoy prácti-

am nt imp ibl ant l mpuje 
y 1 p d r ava~allad r el 1 °ran 
imp riali m nort am ri an , uyo 
· lo antícl l rá n I na i nali -
m mi ntra apacita a la 
proletaria para la radi al iza ·ión 
ele la ~tru tura· el la o i ciad. 

El camino de la .. ini iali a pri ada I[~ a al nlr gui ,no 
a1en , ... 

la ·umi ·ión a inl •r •,, · 
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La Educación, 
un claro reflejo 
de la estructura 

1 u J r t n la tran-: lant r 
una .x ri n ia -:in t n r u nta 
la culiar ra t '-ti a .. d u 
J aí.:. ,t ~- ig u r ali 
J r m u \" f I i ta d -
aqu ']la haya bt nid n su 1 ° · 
I ria n. fra ·a.. ' n ] int 
in mbar ] a t id n tra-

1 a ti tu d .: :: i m p r pu de rn r d 
j mp] para nm ndar rrore 

t dada m j r. \·itar1 -:. 
pe-:ar d l xtr rdinari d a-

rr ]lo t ·n l ' 0 i · al anzad p r la .. 
do:: grand - p t ncia-. mundial 

1 :: qui r , p r 1 . d - bloqu 
con, mico-id ló 0 i s qu divíd n 

al mundo, y n ob:-tant la mod r-
na interpr lacíone.: a dicho d . a-
rrollo -la d ~1ar u., por j m-
plo-, el principio marxi. ta d qu 
a cada e .. tructura · nómica corr . · 
ponde una . upere.Jructura política 
jurídica, filosófica ducati a te. 
e demue-tra a diario con la lo .. udez 

de lo hecho., on umado ... 
En el último núm ro de le Nou-

vel Ohservateur, apar ció una br ve 
nota informativa . obr la en .. eñan-
za en Suecia, y orno m parece in-
tere. ante h decidido tran. cribirJa: 
"En Suecia la reforma. no .-e 
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n mún) dura 9 año .. : d l 7 a 
]o. 16 año.,. La p ·ializa ·ión . 
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poco d . arr ) lada: . mana de 3;-
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l tal para al una mal ria optati a. 

Lo fraca o -celare y la r • 
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En fin tratad a umular 
un conocimi nl n i lop, li rn 
d tímu] ar la apacidad d rn1 ia-

tiva d ínl i y d · 'n n 
ada niño a í orno ti vi dad 
n f uncí 'n d quiJ o: ab r a¡ r n-

d r y ab r trabajar n qu1p 
má imp rtanl qu ªl r d 
m moría una canti lad I a qu 
e olvidan tan pronto com 

aprenden', die e] in p L r O'. 

partir d lo 15 añ n n-
tación profe ional ~e hac obr l 
t rreno y n por medí d 
ne. de admi ión': la cla \1 ita. u-
. Í\ am nte una empr a indu tri al, 
comercia] y una gubernam ntal a 
fin d qu lo adole c nt pu "dan 
formar e una id a d la~ pr f io-
nc que . le of rec n. En lo 
último arad la· vi ita, -on 
r ·, mplazada. por p rmnnen ia. 11 
fábrica., om<'r ·io. u oficina~ pú-
blica. , x pi icánclole a lo ·pa an-
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lumb al u-. . 1m¡ 1ran-
r . n · 1 

n ' 

' el vd a 1 
atual rrll n'1· 

r la ri el Ed · , n 
lura ¡ rfiri La I n J 

afirmaba:"· l Ir bl ma o ial p ra 
la raza ir a un ¡ ma l 
nu l ri a j 'n . . . j · , -

qu 
. qu 

l útil y , . 
la · ia y lo i · tran 
marán · he aquí t la l, L1 
En l r~onal nun a h d n 
la xi t ncia d ¡ u blo mi rabl 
¡ lto · explotado pero rn -
truid ~. lac raclo p ro rudito. 

111 mbarao, nacli pu d di -
uti r la gra ciad d 1 proh] ma 
du alivo qu ar eta a toda la 
.la . cial : 1 1am nlah1e y alto 

índic le analf ah ti mo a pe ar de 
la campaña alf ah tizaclora ini iada 
p r A ila ama ·h ha ya mu hí-
:imo. aiío·; lo mil y mil el 
niño rn edad e. olar, tanto en la 

iudad como n 1 ·am¡ o c¡u 
¡ucdan ·in 1 0110 imi nl ~iquicra, 
d la· pl'im ra 1 ·t ra. · el pingii · 
urgocio el lo. colc·p;io particular · 

11 rnan 1 1 1 u n , l 
nf rman n ,·i lar n titu I n 

¡u a I má . f hi l ria 
¡ a tria fanal izan la~ pu · 
ll nl ... L . nf rmida I l mal ~t, r 

1 n ñanza u¡ · 
uand ha 
· el la in ,·üabl y 

influ n ia s .. u 
l ra.. part d l cada 

\ z más mundo l s in ¡ui lu-
d el ]a juv ntud m xi ana n 1 , 
ú ltim tiemp b I cen a i tua-
·i n creada el 1 ámbit 

na ional. La alarmant in apa idad 
d un °ran núm r I prof 
a · m¡ añada la 

a la l niela I probio a el bu na 
part I l p 1-- nal do nte ¡ ara con 
l ~tucliantado. La p liaro~a bur -
ratiza ión el la n::, ñanza y la 

irr ~pon abilidad con qu ,e impar-
l la du ·a ión -irrr. porrahilidad 
clr] mfü•:tro para pr parar u átc-
dra irr~~ponsabiliclacl del alumno 
para studiar ~us mal ria::i-. Lo 

l limi nl s im¡ ,itiv n 1, 
n mina i 'n 1 1 · aut rich 1 :-.. e -

. tant 1 11za 1 n 
p ndi n f rma 

. 1 n li n 1 
n á, a int r p líti 
¡ u , nt -. En 
fin 1 tudi 
p ráct r , i -
l' · qu má n d ::-tinado 
a manl n r aii anquilo ada 
p ~tura I lrin, ria JU cliri 0 i<lo 
al a¡ r ndi · una iedad com-
1 u ta n ría por jó ne . 
La ju tifi a la intranquilidad con-
firmada p r l h cho~ de mile d 

~tudiant con i nt de que al 
t ~rmino d u ~tudi - y a pe ar 
d u flamant título in°re arán al 
j'rcito d de o upado o ¡ermane-
erán en un empleo mal remun rado 

di~tinto a la prof ión lograda 
d -:pué d cuatro lu tro de tudio. 

La reforma ducati\ as en lVlé-
xico .. han vu lto urg nte , inapla-
zahl . E~ta , 'lo tendrán éxito i 
oh de ·en a cambios . ub ·tanciale 
n métocl · y proceclimi nto~. 
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EN México exi ten magníficos t · cni os e peciali 
tas en diferentes rama . En materia fi al. tiene 
fama de ser uno de lo mejor I Ji en iado Ro-

berto Hoyo, admini trador general de lmpue to de la 
Secretaria de Hacienda. E ta depend n ia encarga 
del estudio, diríamo . de la fi i n ia d lo impu to 
en , igor en el paí de plant ar m J ra en u fun-
cionamiento. 

El licenciado Ho) o es abo ad raduado d la 
U AM. Profe or de D rccho dmini trativo De-
recho Fiscal ganó sus cát dra por opo ición. De de 
1960 entró a prestar sus en 1c10 a la Secretaría de 
Hacienda orno director de Impuestos obre la Renta 
y desde 1 964 e tá al frente de la Administración de 
lmpue tos. 

Reci nt ment ha sido promo, ido al cargo de Pre-
ident del Centro Interamericano de Administradores 

Tributario (CI T), organismo que reúne a los me-
jore t · cnico en materia fi cal de todo el Continente. 

olidaridad le parece interesante conocer en qu · 
consiste la labor de este organismo int rnacional los 
beneficio que aporta a nuestro país, así como la opi-
nión d I Lic. Ho o sobre alguno de los más interesan-
es ternas fi cales que en alguna u otra forma nos 

a anen. 

Qué es el CIAT 

..-"El Centro Interamericano de Administradores 
Tributarios se formó hace dos años en la ciudad de 
Panamá. Varios países americanos consideraron la 
conveniencia de que sus administradores tributarios se 
reunieran con el objeto de intercambiar experiencias 
sobre los diversos aspectos de sus labores. 

Nuestras experiencias 
son ~imilares 

..- "Los sistemas tributarios. en la mayor parte del 
mundo. pero muy especialmente en los países de Amé-
rica. tienen muchos puntos de coincidencia y tienen. 
claro, puntos de discrepancia según las peculiaridades 
de la estructura legal y económica de cada país. Pero 
los puntos de coincidencia son muchos y cada vez son 
más frecuentes. 
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Necesitamos 

forJDar 

capital a través 

de 

llledidas fisca,les 

Entrevi ta de olidaridad on el licen-
ci do Roberto Hoyo, dministrador ge• 
n ral de Impue to de la Secretaría de 
Hacienda. 



R portajc y 
Entrevistas 

A sí naci6 la idea de 
cooperar en la re oluci6n 

de nuestros problema 

- "L idea de entrar en contacto directo para co-
nocer nuestros problema y ayudarnos a resolverlos 
pareció una idea muy feliz y se convocó a una reunión 
de todos los administradores el año de 1967 en la 
ciudad de Panamá. Ahí estaban repre entados la ma-
yor parte de los fiscos del Continente, no sólo latino-
americanos, sino de los Estados Unidos y del Canadá, 
que en aquella época sólo acudía como observador. La 
constitución del CIAT se formalizó en aquella misma 
reunión de Panamá. 

Objetivos del CIAT 

- "Este Centro tiene por objeto reunir a los ad-
ministradores una vez al año y promover la celebración 
de seminarios, en los que los técnicos de las diferentes 
administraciones tributarias traten sus problemas. Por 
ejemplo el año pasado hubo en la ciudad de San José 
de Costa Rica un seminario sobre Auditoría Fiscal que 
es una de las ramas esenciales de toda administración 
tributaria. El resultado de este seminario fue tan fruc-
tífero que el Centro se propone seguir realizando uno 
o dos al año, según las circunstancias y las posibilidades 
económicas de la Asociación. 

\'o "'n o,u1110-. dt• . n ompt'lt'II ·ia . .. 

La presidencia del CJ A T 
recae en el repre entante 

de México 

El Centro, como toda organización, tien un consejo 
directivo y ést tiene un presidente. E t cargo e 
anual y no está sujeto a reelección. En este terc r .:iño 
de ida d la organización me correspondió el honor 
y la responsabilidad de pre idir 1 Centro. Es un 
honor que no me corre ponde a mí en lo personal, pues 
es un reconocimiento al estado de adelanto de la ad-
ministración tributaria d México y a los esfuerzos que 
hizo nuestro país para poder realizar, en forma adecua-
da, la tercera asamblea de este Centro que tuvo veri-
ficativo aquí en la primera quincena del mes de mayo 
pasado. 

Principales labores 
del Centro 

- "Se está editando una publicación periódica men-
sual donde se informa de lo que ocurre en los diversos 
países en materia de administración tributaria, los pro-
blemas que tienen. las resoluciones que se dan a esos 
problemas; las que fueron eficaces, las que no lo fueron 
y por qué no lo fueron. Así nos evitamos recorrer ca-
minos que otros ya han experimentado. 
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Intercambio de técnicos 
especialistas 

-··otra actiYid d que pudi ·ramo r ali:ar e la de 
inlercambiar funcionario . E to rea una ran po ibili-
dad de mejorar ampliar lo onocirniento de los fun-
cionario de uno otro paí . o bien, de prestarnos ser i-
cios de a e orarnienro técnico en determinados aspectos 
concre o de la administración tributaria de cada país. 

Por qué es útil 
este intercambio 

- eces es preferible acudir a países que no 
están mu de arrollados técnicamente, pero que son 
muy parecidos en sus circunstancias. Por ejemplo, el 
grado de desarrollo de la administración tributaria 
norteamericana es muy conocido, pero es a veces ya 
tan técnico r tan complicado que resulta difícil para un 
país de menor adelanto técnico el adaptar o adoptar la 
experiencia norteamericana, por lo que muchas veces es 
preferible para un país latinoamericano acudir a otro 
en busca de asistencia técnica, de ayuda y consejo, por-
que las circunstancias son parecidas. esotros, no 
hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de atender 
una petición del fisco panameño que nos pidió uno de 
nuestros funcionarios para asesorarlos en el estableci-
miento de un impuesto sobre la renta en relación con 
la ganadería. Enviamos a uno de nuestros directores 
a Panamá y como consecuencia de ello, acabaron adop-
tando un sistema similar al nuestro." 

En vista de la destacada posición oficial -ahora 
internacional- del Lic. Hoyo, cedemos a la tentación 
de hacerle preguntas que creemos podrán aclarar mu-
chas dudas en los contribuyentes. Empezamos inqui-
riendo sobre cuál es el renglón de mayor problema 
dentro de nuestro sistema fiscal. Nos dice: 

-··Ese renglón va cambiando según el tiempo y 
según las circunstancias. A partir de 1962 nos preocu-
pó fundamentalmente la reestructuración del Impuesto 
sobre la Renta. Este es nuestro principal impuesto y 
su estructura se había venido complicando. haciéndose 
poco operante. Por lo que vimos la conveniencia de 
sumar nuestros esfuerzos en su reestructuración. Esta se 
comenzó en 1962, y en 1965 se expidió la nueva Ley. 

¿Así este sistema ya está totalmente estructurado? 
-''No creo que hayamos alcanzado la meta, ni 

mucho menos, de lo que se debe y se puede hacer en 
materia de impuestos sobre la renta. Pero sí diría que 
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a está e tablecido obre bases sólidas y está bien en-
cauzado. Aunque, claro. siempre e tará recibiendo 
modificaciones, retoques, etc., porque el mismo desa-
rrollo de la administración va determinando que se 
detecten problemas aquí y allá. Todavía hay puntos 
muy importantes que deben er analizados y consi-
derado . Por ejemplo: necesitamos formar capital. 

ecesitamo ahorro interno. ecesitamo estimular 
ese ahorro a trav · s de medidas fi ales. Pero estos 
estímulo no pueden ser permanentes. En el momento 
en que las circunstancias económicas lo permitan, ha-
brán de variarse. Las bases para hacer esa variación 
ya están establecidas en la ley actuc I y facilitará mu-
cho, cuando ea posible, el hacer los cambios necesarios 
en el istema para que opere mejor y en forma má 
justa." 

Se dice que el sector industrial y en general toda la 
iniciativa pri ada se opone sistemáticamente a que se 
modifiquen los impuestos y lo único que admiten son 
modificaciones que los beneficien directa o indirecta~ 
mente. 

-"Yo no diría que el sector industrial y ni siquiera 
ningún sector en particular es opuesto a reformas fis-
cales. La ley del Impuesto sobre la Renta de 1965 tenía 
modificaciones importantes que fueron dadas a conocer 
antes de expedirla, a los sectores privados. Nos hicie-
ron una serie de observaciones, claro, siempre tienen 
observaciones que hacer. Nunca se ve con buenos ojos 
un aumento de impuestos pero tampoco son reacios a 
considerar la conveniencia de modificaciones fiscales. 
Naturalmente, siempre tratan de discutir sus puntos 
de vista y contrastarlos con los de la autoridad pero 
generalmente llegamos a puntos en donde si bien no 
obtenemos todo lo que queremos, obtenemos, con la 
conformidad incluso de los sectores industriales. el que 
se lleven al cabo determinadas reformas. La Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la cual implicaba un cambio 
radical, tuvo el apoyo y la conformidad en el sector 
industrial, bancario, etc." 

¿La protección impositiva a la industria, no lleva 
a que muchos productos nacionales sean más caros y 
de menor calidad que algunos extranjeros? ¿ Qué me-
didas se piensan tomar para descubrir y gravar ade-
cuadamente los capitales extranjeros y sus correspon-
dientes ganancias? Dado nuestro sistema impositivo. 
¿no se podría decir que no existen impuestos directos 
e impuestos indirectos, sino que finalmente todos son 
directos? ¿Cuándo veremos que los grandes ingresos 
paguen de acuerdo con su verdadera cuantía? ¿En las 
posibles reformas que tienen en estudio. no hay una que 
contemple la posibilidad de que los sueldos de, diga-
mos, 3 mil pesos, no paguen impuestos y los de millones 
paguen por lo menos en cientos de miles? 

A todas estas preguntas, el licenciado Hoyo nos 
va diciendo con exquisito tacto que no son asuntos de 
su competencia y hasta nos menciona directamente los 
funcionarios a quienes deberíamos entrevistar. 
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En una d a cal\ - r-tr ha- · m-
P drada qu abundan n o' u ún: n 
uua ca::a tranquila qu ti n un ampli 
e::tudio lleno d 1 vi\' , trab. ja un 
d 1 pintor qu má CTl ria , fom~ 
han dado a l:i pintura m xi , na: P bl 
O Hiao'in · v tid irr m dia 1 m ni 
con una hnmarra d dril pau,ad 1 
andar, blan o ya I p 1 : int Jja nt 
bondado_a la mirada l rtista p r c 
auir n_ rvando la mi-ma jm· ntud 
l rni_mo ímp tu qu trajo a i\f 'xi o n 

1924. 
En un hombre d 

qu ha t nido una ida pl na 
mucha , ec conoció la ar n ias mal • 
rial propia d una prof sión no iern-
pre rernun rati,~a, pu d par cer extr · 
ño que v a aún el mundo con lo- ojo_ 
claro- d niño· í - in mbargo, ' 
por obra tá llena d fr ca 

44 t rn .. cill Pablo O Higgin 
i ó M, xic México 

-con u a nl _u pai aj _u lucha u 
pon- nir-, 1 per~onaj e principal de su 
mur l , grabados pinturas , lito!ITafía . 

: Pablo pi nsa n color' dij o de él 
una z u amigo Leopoldo J: 1énd z. Y 
son u pai_aj , tropical s d _értico_, 
us maguey - flor - _ilv ,tre los qu 

má cla ram nte r f1 jan e_e genio único 
para pla_mar la 0 ama infinita de colore-
de M 'xico. 1 o n vano Diego Ri ra 
a_eauró qu a Pablo O Higgin la po t · 
ridad lo colocará al lado de otro genio 
del lor: incent an Goah. 

Pablo O Higgin nac n alt Lak 
City tah Lado nidos, n 1904. 
Pero 1ve u prim ra ju-
ventud en an Fran i co y an Di • 
go, ciudad n donde México y su cul-
tura se le aparecen por primera z 
a travé~ de la pobla ión mexicana d 
eso Jugare . Atraído por la obra pic-
tórica de Rivera Orozco y Siqueiro 
Jlega a i'léxico en 1924; había e crito 
una carta a Diego diciéndole cuánto 
admiraba su trabajo y Diego le invitó 
a México. Trabaja como ayudante de 
Diego en los murales que el mae tro 
mexicano pintó en Chapingo y la Se-
cretaría de Educación Pública, de 1925 
a 1927. Esas experiencias ligan a 
O'Higgins, para siempre, con Méxfoo y 
su pintura mural. Se convierte, a í 
en pintor mexicano, y establece su 
residencia en el país. Rápidamente 
se suma al movimiento social y 
cultural que los artista mexicano 
realizaban entonce , y participa en la 
íamo as brigadas culturales al campo. 
Trabaja como maestro de dibujo en las 
escuelas primarias, y en 1933 pinta su 
primer mural con lema de obreros en 
la escuela Emiliano Zapata de la ciudad 
de México. Gracias a la libertad de 
expresión de que disfrutan los artistas 
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. . . . . . ' . 
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aiío 1934,, 1 mura• 
lo mercad indi-

d iíicio blico . 
iggin d ora 1 

rdo Rodríguez on mag-
n mura r v Jan una 
p naidad na . ·da.· 
u o 1 1dad de la 
L a rti ta 
R i une a la 

y pintor 
l r ano, 
n Alfredo Zalee y nando 

Ga1 · l lo mural d Talle-
re ·e ele la a ión· la 
e a de Jlll ichoacán a uno 
el mural q en el 
pa1 l ma xpropiación 
petrol ra; po t riorrn nt n 1959 vol-
verá a abordar e e t ma d prim rí ima 
imp rtancia n la hi toria mo ] rna d 
Méxi al pla mar n Poza Ri a un 

xtraordinario mural xterior d gran-
de dim n ion . 1 di I r la LEAR 
n 193 O Higgin junto con L opoldo 

Ménd z AJfr do Zal , Ang l Bracho 
Luí Arenal y otro funda el mundial-
rnent farno o Tall r d Gráfica Popu-
lar. Aquí la on igna trabajar para 
1 pu blo, mu ha e e hacen 

trabajo arlí tico colectivos bajo la fir-
ma TGP. Durant la gu rra l TGP 
lucha contra el fa i mo y el imperia-
lismo y O Higgins, ad más d graba-
do ha e carl 1 condenando la auerra 
y eñalando 1 papel deci i o que 
desemp ñan lo ejército de la Unión 
Soviética en la derrota de la Alemania 
nazi. ¡ No pasarán!, la con igna. De · 
pué de la guerra, siguen lo murale en 
la escuela de Santa María Atara quilli 

n l Estado de México; l de la cu In 
rural de Caltontzin Michoacán, y junto 
con L opoldo Méndez I de la materni-
dad o. 1 d l Seguro Social. En E la-
dos Unidos pintó en I Sindicato d 
stibadores de Seattle en 1955 un mural 

cond nando el fascismo y exaltando In 
paz, y otro en Honolulú, que refleja 
la unión de los grupos étnicos n 
Hawai. Su últimos murales son lo. 
realizados en 1962 en la universidad el 
Mor lía, y n 1964 los tres de gran 
importancia en el Museo de Antropolo-
gía e Historia: uno en la Sala Tarasca, 
sobre los tara cos prehispánicos, otro en 
la ala etnológica, también sobre lo 
tarascos, y 1 tercero, que es un paisaje 
de la sierra Tarahumara. Además, en 
1965, el mural del Banco Nacional de 
Comercio Ext rior titulado Mercado en 
Cuetzal.a. 

Pero Pablo O'Higgins no es sólo un 
consumado murali ta; pinta también 
cuadro de caballete, hace grabados, li-
tografías y dibujos. Son de gran im-
portancia sus retratos de María de Jesús 
de la Fuente -su espo a-, Juan de la 



G bada, beopold éndez anci .ido . 
Para O'Hio-gin l pu blo es el héroe de 
u ohra · n ól o pinta, entre otro 

Trabajador s en la madrngaila, Mujeres 
de Cuetzala, Machetero Un campe ino 
en Czuw,tla l 't ra. En litografía : 
T rabajad:ores de la construcción El elec-
trici,5ta, Niña de !rolo El arado La la-
vandera y mucho otro . Lo m j or 
críticos han convenido n eñalar una 
caracterí tica con tante de sus trabajo : 
el movimi nto de las fio-uras obre Lodo 
cuando e trata de Lrabajadore en 
acción. 

Pablo O'Higgin in dejar de r pr • 
sentar lo mejor de la entraña d l pueblo 
norteamericano s un auténtico arli ta 
ciel México nuevo. 
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Marx y Engcl eñalaron que los problemas ducativos, hasta entone considerados sólo a partir de la postura burguesa, 
podían también analizar e desde el pu.oto de partida de la clas obrera. La orientación de. la pedagogía que pone de relieve la 
situación y n c idad de la capa oprimida se de envuelve. en la oci dad burguesa ...-tal como hemos visto- en cauc s estrechos 
y a veces incluso subterrá.o os. Emerge paralela a la pedagogía burgu a, que sólo en ciertos casos adopta c1 tono específico de 
un interés por la mise.ria humana y d picrta las generales esperanzas utópica sobre una futura mejora de las condiciones de vida 
y las posibilidade de desarrollo para todos. Este carácter hwnanístico-utópico del pensamiento pedagógico, que intenta en 1 
seno de la sociedad hurgue a trasp ar sus delimitaciones clasistas, no conlleva las premisas materiales para una acción concicntc 
y re~olucionaria de las clases oprimidas. 

La acti idad d Marx y Engcls, que condujo al surgimiento del ociali mo científico, constituye a la vez una actividad qu 
supera esta pedagogía bumanístico,utópica y posibilita concebir el problema del hombre y de la educación en las categorías de un 
análisis cien tilico del desarrollo social y de la práctica revolucionaria. El d cubrimiento .de las verdaderas fuentes del recimicnto 
y triunfo de la cla e burgu a, el descubrimiento de los factores para el desarrollo posterior de la economía capitalista y su,s in, 
e itabl contradicciones, el conocimiento de las leyes que detetmioan el de arrollo social y ubicación de "todo el mundo hurgué " 
-de uo mundo que s presenta injustamente como la forma natural y racional con tante de la existencia social- en las d limita, 
ciooes de las fases históricas de desarrollo, todo ello hace tambalear la estabilidad de las teorías pedagógicas de la burguesía y 
pone en duda su aparente significado genérico igualitario. Las nueva per pectivas de la educación socialista e presentan como 
la tarea de formar la concie.:ocia de clase en el proletariado y plantearle las tareas revolucionarias históricas, vincularle con la 
filosofía dialéctico-materialista, con cuya ayuda resulta po ible analizar y transformar la realidad, y, también a la vez, las con, 
cepcioo idealista de la burguesía, remitirle a las alie-ozas de una nueva solidaridad que surge en la lucha y en el trabajo. 

En los libros de Marx y Engels, que contienen un análisis y crítica de la sociedad capitalista, tanto en el terreno económico 
como en el filosófico, así como un análisis de la lucha revoludooaria del proletariado para la creación de un nuevo orden social 
que supere la explotación del hombre por el hombre, se hallan lo elementos esenciales de una pedagogía que rompe los marco 
admitidos basta el presente. 

La filosofía de Marx y Engels desenmascara los ideales b\lrgu.cscs educativos como política del interés de clase que e 
encubre con el pseudobumanlsmo. Muestra que la tesis filosóficas sobre las que se apoyan las tesis pedagógicas hao sido el gida 
de un modo falso y arbitrario. Ataca decididamente todos los tipos de pedagogía burguesa y afirma convincentemente que los 
conflictos entre ellos comportan exclusivamente el carácter de antagonismos familiares, puesto que no afectan a la estructura fun, 
damental clasista, que se niegan a ver. 

Desde el punto de partida de la filosofía de Marx y Engels no llevan razón ni los pedagogos que formulan frases acerca de 
una educación para el Estado o para la nación, ni los que plantean el desarrollo de la individualidad en el primer plano. No 
tienen razón nj los pedagogos de orientación sensualista ni los que operan con terminología hegeliana de la "cultura objetiva", y 
consideran la educación como formación de la personalidad en los bienes eternos culturales. Tampoco tienen raz.ón los pedagogos 
que atribuyen a la educación el carácter de cultivo del desarrollo natural, espontáneo y autónomo del "Y o" interno, ni t~poco 
los que supeditan la educación del individuo a las exigencias de ]as circu.ostancias. Se equivocan también los que creen que se 
podría realizar una transformación social mediante la reeducación de la conciencia, al igual que los que opinan que en la educa, 
ci6n y la formación habría que esperar hasta que estuviera realizada por completo la gran obra de la revolución socialista. 

La pedagogía vinculada a los principios del mate.rialisn:>o dialéctico e histórico y a la lucha revolucionaria de la clase 
obrera por la sociedad socialista representa una pedagogía cualitativamente nueva. No pro igue ninguna de las concepciones pre, 
existentes a pesar de que recoge la pedag.ogía utópica de la mayoría social, qu.e protesta. Expresa las necesidades de las masas 
oprimidas y las libera de sus aspectos ilusorios utópicos. Da a la pedagogía el arma de la filosofía materialista y la apoya en la 
orgaolzación del _proletariado en lucha. 

El cuadro histórico que hemos esbozado muestra claramente la profunda crítica de los ideales educativos, que se formularon 
en el capitalismo, y el ataque a cuanto se quiso poner al servicio de la clase dominante; salva y valora cuanto fue correcto en 
la ~dagogía y no podía realizarse bajo las relaciones de entooces. El principio de libertad y de comunidad, de la educación del 
hombre y del ciu.dadano, de la formación y del trabajo, del desarrollo completo de la personalidad, los principios que fueron 
defendidos por pedagogos progresistas del capitali mo son hoy negados o tergiversados. Por el contrario, la crítica de Marx y 
Engels muestra la hipocresía implícita en las concretas formulaciones de estos principios, cómo se desvirtuaron y tergiversaron, 
pero muestra también qué condiciones históricas reales deben exi tir para realizar estos principios. 

En este sentido, la pedagogía de Mar.z: y Engels constituye una etapa decisiva en la lucha por el programa de la liberación 
del hombre de las cadenas de la limitación y opresión, por el programa que ha sido desde hace siglos el sueño y aspiración de las 
muas populares y que el pensamiento bu.rgués progresista intentó, en. una fase histórica de la lucha contra el feudalismo, formular 
·y dmnder. 

(Teoría Marxista de la Educación. B. Suchodolski. Edit. Grijalbo.) 

Solidaridad 15 Julio 1969 



tn 1 mbr 1 , 1 in I i al l , 
Tr b jU l R-
públi 

p n .,_ 

't la cr ·nl · 
i l 'n l r n l \u~ 

11 •. ·n · n li ·i 11 ·~ 

, ·1dad ·ram 't1l' 1 ·primt nl ... ·· ,ta 
lab 1 ·mpn·11 l ·. a--11111--111 la· 
cÍr-'u r trak-.. ¡nra u n~·fi ·i a l -

lnl -11~i fi · .. rnd ·l pr 
rrra111, ·1, ·t1 ifi ·a i '11 l : 1111 111-

'TE:Hi\l lab ra11 1rratuit -
ll\'lll' 'll lllll Ita· parl--- 1·1 paí. 
duran! ·u día ¡ ... el ... ·a11--. Y 
¡1t11a ig11ifi ·ur aún mú~ ::-u ... pírilu 

:--oliclaridad . ocia!. l . pr11¡110:--
mit 111br dC'I ºT/·:I J\I i11lt r\'i 11 'll 
"'11 la 1 •:-;tauraci '>n de · ·rtlr .:: 

\quí fr · 111 :-- algu11a, :•nHi •a-.. 
¡u · ·u1T •:-p 11 1 11 al :--1, ici > :- ,cial 
¡u· , i ·11 'll pr •:-la11 lu l .... i11t 'f!ra11l '.-
1 · la . l dt·l ºTl-:J \l. le 
\~ua, ··ti i ·111 ·:-•. \ ":-. 

!'o:- p1 ,prn"111 .. -.•uu1r i11f 1r-
11w11do de mud > JH'rrtw11t·11t • :-e1lin· 
la, a ·ti,idacl('~ 1 ·lati,a:- dt· In:-


